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El avance cient!fico y tecnol6gico constituye un fenómeno e~ 

ponencia! de la Sociedad Internacional contemporánea. Su influeE 
cia sobre el conjunto de las actividades cotidianas del hombre se 

hace presente en prácticamente todos los campos e interesa por 

igual a todas las naciones. 

Consecuentemente, el quehacer cientlfico y tecnol6gico ha cri~ 

talizado en complicados sistemas de investigaci6n para la gener~ 

ci6n de nuevos conocimientos y en sólidas instituciones encarga

das de promover la indagaci6n cienttfica y la divulgaci6n de t~c-
nicas cada vez m4s complejas, cuya utilización permite reducir 

la intensidad del trabajo humano1 . mejorar la calidad e incremen

tar al mismo tiempo los volúmenes de producci6n de los bienes y 
servicios necesarios para la reproducci6n material de las socied~ 

des. 

Sin embargo, los procesos de sistematizaci6n e institucional! 

zaci6n del quehacer cient1fico-técnico no ha sido un fen6meno ho

mogéneo en el orden internacional ni las ventajas que del mismo 

derivan (desarrollo econ6mico, social, cient1fico, tecnol6gico, 

educativo, cultural e incluso militar) han beneficiado de igual 

manera y en la misma proporci6n a todos los países. Ello obedece 

en gran medida a que las actividades de generaci6n, acopio y di

vulgaci6n de los conocimientos científicos y técniCos se han co~ 

centrado históricamente en determinados países y/o regiones geo

gráficas, dificultando el surgimiento de grupos de investigadores 

y técnicos y conteniendo la expansi6n de tales procesos en otras 

latitudes del planeta. 



En t~rminos pr~cticos, la posesi6n de la tecnología y la acu

mulaciOn,de conocimientos científicos adquieren un papel trasce!!. 

dental en el ~mbito mundial, pues se han convertido en factores -

imprescindibles en la promoción del desarrollo econ6mico y el bie!!. 

estar social d~ las naciones y contribuyen, al propio tiempo, a 

definir el peso y el grado de influencia de cada una de ellas en 
la arena internacional. 

De la misma manera, la posibilidad de acceder a los nuevos e~ 

nacimientos y a la tecnolog!a misma (y la capacidad nacional par~ 

asimilarlos en el plano dom~stico) , determina la forma en que los 

pa!ses -sobre todo los menos favorecidos por el desarrollo cientf 
fico-t~cnico- han de incorporarse a la din!mica de las cada vez 

m5s cambiantes relaciones econ6micas y pol!ticas internacionales. 

En efecto, el nuevo ambiente intern&cional caracterizado por 

la aparici6n de profundos y vertiginosos cambios inducidos en to
dos los 6rdenes por .el propio desarrollo del Factor T6cnico y la 
mundializaci6n de los procesos productivos, ha impactado en forma 
irreversible sobre los m6todos nacionales de producci6n, distrib~ 
ci6n y consumo de bienes y servicios y pone de manifiesto la urge!!_ 
cia que reviste para sociedades como la mexicana la adecuada asi
milaci6n de los novedosos procesos productivos y la bdsqueda de -
opciones que les permitan una favorable incorporaci6n (que no r~ 
sulte dramSticamente contraproducentel al nuevo esquema de desarr2 
llo mundial. El requisito es, en consecuencia, cambiar no s6lo 

las estructuras b5sicas que har4n posible su reproducci6n material 
como naciones soberanas, sino propiciar tambi6n una mayor activi
dad productiva que involucre una creciente y activa participaci6n 
nacional en el concierto internacional. 

En M~xico, esta transformaci6n ha iniciado con la inducci6n 
de un fen6meno de alcance nacional al que se ha denominado de V!_ 

rias maneras: •cambio estructural•, •reestructuraci6n productiva~ 



"reconversi6n industrial 11 y, en términos generales, "proceso de 

modernizaci6n nacional", 

Es evidente que di=ho compromiso deberá encararse a partir -

de las necesidades más urgentes de los sectores considerados como 

prioritarios para el desarrollo del pa!s en el plano econ6mico, 

pero que habrá de tener muy en cuenta, también, los márgenes de 

actuación interna del Estado frente a los distintos sectores 

sociales y el aprovechamiento de los soportes que ofrece la Comu

nidad Internacional, especialmente en el campo de la Cooperación 

Internacional, 

Ciertamente, el fen6meno de la reestructuración mundial ha -

planteado la revitalización de viejas formas cooperativas como la 

Cooperaci6n Técnica Internacional (CTI), que se erigen en altern~ 

tivas viables y poco costosas que permi·ten al pa!s recoger los Cf!. 

nacimientos necesarios para adaptar los nuevos esquemas producti

vos a la realidad doméstica y asimilar las experiencias concretas 

de otros miembros de la Comunidad de Naciones que han avanzado en 

la ejecuci6n de los cambios internos, a fin de lograr la continu~ 

ci6n y la generalización del proceso modernizador en todos los ni 

veles, sectores, programas e instituciones nacionales. 

Uno de los renglones en los cuales el fen6meno modernizador 

habrá de producirse con mayor dinamismo es la Educación, partic~ 

larmente la Educaci6n Técnica. Esta urgencia viene a darse como 

resultado de la estrecha relaci6n que guarda el Sistema Mexicano 

de Educaci6n Tecnol6gica (SMET) con el desarrollo nacional de la 

ciencia y la tecnolog!a y con el Aparato Productivo de Bienes y 

servicios que son, desde la perspectiva descrita, los promotores 

del cambio estructural y la modernización del pa!s. 

Es tambi~n el SMET el que habr6 de retroalimentarse m6s r6pi

damente de la experiencia internacional por conducto de la CTI, 

por cuanto su compromiso inmediato es preparar en el corto plazo 
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e los cuadros. de t~cnicos de todos los niveles que enfrentar4n en 
el futuro pr6ximo el reto de la innovaci6n tecnol6qica y la produ~ 

tividad en un ambiente nacional que habr4 dejado atr!s los esque
mas tradicionales de investiqaci6n cient1fica y de producci6n de 
bienes y servicios. 

De acuerdo con lo expuesto, la CTI representa una actividad 
de singular importancia para las instituciones mexicanas compro~!?_ 
tidas con la formaci6n profesional de t6cnicos, pues mediante es
ta forma de Cooperaci6n, el SMET y aquellas otras instituciones -
vinculadas con la transmisión y la divulgaci6n de conocimientos 
t!cnicos, o bien con la preparación y eapecializaci6n de recursos 
hwoanoa, tienen la oportunidad de intercambiar conocimientos, e!_ 
periencias y recursos lll8teriales y humanos con la Comunidad Inte~ 
nacional a fin de mejorar aua t6cnicas pedag6qicaa y sus reapect! 
vos 1110delos educativos, pero tambi6n de actualizar sus inventarios 
tecnológico• en talleres y laboratorio• y avanzar en la optimiza
ción de los medios que intervienen de 11&~era directa en la prepa
raci6n y la adecuada calificación de los recursos humanos que d~ 
111anda el Aparato Productivo en au proceso modernizador. 

En el caso del Colegio Nacional de Educaci6n Profesional T6c
nica 'CONALEP), Instituci6n Educativa Mexicana comprometida sus
tancialmente con la formaci6n profesional de t6cnicos en las dis
tintas lreas de la actividad productiva nacional (Industrial, 
Agropecuaria, de la Salud, de Pesca y Administrativa), la CTI se 
ha traducido en un importante elemento que incide favorablemente 
en el logro de objetivos que tienen que ver directamente con su -
labor educativa y con la extensi6n de sua servicios a la comunidad 
productiva y social a la que atiende. 

Las actividades desarrolladas por el CONALEP en materia de CTI 
ae han traducido en la formalizaci6n de cuatro distintos Proqra
mas de Cooperaci6n Interqubernamental qu; se sintetizan en la ere~ 
ción de tres Centros de Formaci6n de TAcnicos Profesionales median 



te la colaboraci6n de los gobiernos de Italia, Francia y CanadS -
(Centro MeKicano-ltaliano del CONALEP en Zapopan, Jalisco; Centro 
Mexicano-FrancAs del CONALEP en G6mez Palacio, Durango, y Plantel 
CONALEP MAKico-CanadS en la Delegaci6n de Azcapotzalco, D.F., re~ 
pectivamente) y en el establecimiento de un Programa de Colabora
ci6n con el Gobierno de España; dos de car~cter interinstitucional 

con loe Comnunity Collegee de E a t .a d .o s u .. n i d -o s (Los 
Angeles Community Colleges District y El Paso Community College) , 
y en la realizaci6n de otras muchas acciones que han reclamado el 

acercamiento institucional a una gran variedad de organismos, or
ganizaciones internacionales, paises e. i~stituciones extranjeras 
bajo las m&e diversas modalidades cooperativas (intercambio de i~ 
fonnaci6n sobre diferentes t6picos; envio y recepci6n de expertos, 
materiales y equipos; envio de becarios; organizaci6n de cursos y 
seminarios; ayuda financiera directa y desarrollo de proyectos 
conjuntos). 

El balance de los resultados ~lcanza~os por el CONALEP en el 
rengl6n de la CTI a partir de la instrumentaci6n de los Programas 
antes señalados, permite suponer la existencia de beneficios dire~ 
tos para la Inetituci6n no s6lo desde el punto de vista pedag6gi
co, s~no desde la perspectiva de la multiplicaci6n de los efectos 
que dicha pr!ctica internacional ha tenido para los sectores pro
ductivo y social de las correspondientes regiones geogrSficas in
volucr~das en los proyectos. 

Lo anterior, y la evidencia de que la Educaci6n Técnica y la 

CTI juegan un papel de primordial orden en la modernizaci6n del -
pala y en las transformaciones que dicho proceso reclama en la e~ 

fera de la producci6n , han derivado en un Programa Institucional 

de Cooperaci6n T~cnica Internacional que pretende contribuir, a 

partir del aprovechamiento de los recursos que ofrece al Colegio 

la CTI, al cumplimiento de sus objetivos fundamentales y a su pr~ 
pía modernizaci6n. 



En tales circunstancias, la CTI deberá funcionar en el futuro 

próximo como un importante elemento de apoyo que habrá de permi

tir al CONALEP mantener vigente su oferta educativa (respondiendo 

adecuadamente al impacto de los cambios nacionales que exige al -

pa!s la reestructuraci6n internacional de las fuerzas productivas) 

y enriquecer y mejorar cualitativa y constantemente su Modelo Ed!!_ 

cativo. 

No obstante, el quehacer internacional del Colegio en el cam

po de la Cooperación T~cnica deberá partir no sólo del compromiso 

adquirido con los sectores productivos de bienes y servicios, si 

no básicamente del que existe con la gran ~antidad de j6venes (g~ 

neraciones actuales y futuras) que habrán de protagonizar cano pr2 

fesionales técnicos los grandes cambios econ6micos y sociales que 

se prevén en el corto y el mediano plazos como resultado de la ifil 

plantación de nuevos pa trenes nacionale.s de producci6n, crecirnie!l 

to económico y bienestar social. 

A partir del planteamiento que hemos esbozado hasta aqu!, ªº!!. 
sidera~os conveniente estructurar nuestro trabajo en circo grandes 

apartados. En el primero de ellos abordamos de manera general el 

significado que guarda la Cooperaci6n Internacional en el contex

to de las relaciones entre Estados y la importancia qUe adquiere 

su revitalizaci6n como instrumento de comunicaci6n, acercamiento, 

solidaridad y comunión internacional, pero tambi~n como estrategia 

que posibilita la consecusi6n de objetivos por todos compartidos. 

Sobre la base de los cambios que tienen lugar en el mundo en 

el campo de la ciencia y la tecnolog!a, y la incidencia de los mi~ 

mos en el desarrollo econ6mico y social de las naciones, en el s~ 

gundo apartado analizamos a detalle la CTI y enfatizamos su tras

cendencia como factor complementario en el desarrollo integral de 

los pa!ses que participan en los flujos internacionales de inter

cambio no comercial de recursos materiales y humanos. Para tal -

efecto, partimos del entendido de que la CTI no es, de ninguna m~ 



nera, una actividad nueva en el.!mbito de las relaciones interna

cionales, pues dicha pr§ctica recupera los elementos más destaca

dos de sbs antecesores inmediatos (la Cooperación CiQnttfica In

ternacional y la Asistencia T~cnica Internacional) , y se convier

te en una de las f6rmulas m§s din~micas para promover el desarro

llo econ6mico y social del mundo mediante los vinculas de colabo

raci6n internacional (bilaterales y multilaterales) , Como parte 

de este mismo capítulo, hacemos alusión al contenido conceptual -

de cada una de las formas y modalidades que adopta la CTI y la 

trascendencia que dicha pr~ctica internacional reviste para las -

sociedades que manifiestan un menor desarrollo relativo. 

En el tercer apartado ofrecemos un an~lisis sobre el papel -

que ha jugado la CTI en México y ponderamos los aspectos que han 

intervenido en la conformación de una Política Mexicana de CoOp!, 

ración T~cnica Internacional en la que pe establecen las priorid~ 

des nacionales en la materia y se aglutinan las estrategias, mee~ 

nismos y líneas de acción que permiten al Estado Mexicano (o bien 

a entidades mexicanas de car~cter pQblico y privado) realizar ac

tividades de CTI tanto en el plano bilateral como en el multilat~ 

ral. Cerramos este apartado enfatizando la importancia que tiene 

para el pats el despliegue de acciones cooperativas vinculadas di 

rectamente con la Educación T~cnica y la Formación PrÓfesional. 

El cuarto apartado da cuenta del significado que guarda en 

nuestros días el binomio Educación T~cnica-Desarrollo. En t.al sen. 

tido, presentarnos un breve an~lisis sobre la conformaci6n del SMET 

par~ luego ubicar el surgimiento del CONALEP, sus caracteristicas, 

objetivos, filosof1a y contribuci6n al desarrollo econ6mico, so

cial y cultural del pa1s. 

Por Qltimo, en el quinto apartado realizamos una evaluaci6n -

de todos y cada uno de los Programas y acciones de CTI llevados a 

cabo por e~ CONALEP durante el per1odo 1981-1989. Este balance -

nos permite plantear detalladamente los diferentes momentos de la 
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negociaci6n internacional de los citados proyectos de colaboraci6n, 

pero tambi~n señalar el contenido formal de los Programas y con

frontarlo con los resultados pr~cticos. Asimismo, rescatamos a~ 

llos factores que a nuestro juicio han impactado no únicamente en 
el desarrollo industrial y social de las entidades federativas 

que se han visto involucradas en la din4mica de los propios proye~ 
tos, sino tambi~n en el mejoramiento de los servicios educativos 

que ofrece el Sistema CONALEP. 

A modo de conclusi6n, al final del trabajo ofrecerros un conju~ 

to de ideas y comentarios que recog~n nuestras reflexiones fina

les sobre el futuro de la CT~ en MExico y la forma en que esta a~ 

tividad podrta contribuir, en el curso de los pr6ximos años, al 
cumplimiento de los compromisos de orden económico y social que 

le corresponde cubrir al CONALEP como instituci6n educativa prom2 

tora del cambio estructural y la modernizaci6n del pa1s y de la 
consolidaci6n de una nueva cultura tecnol6gica nacional. 

De esta suerte, esperamos haber abonado con nuestro esfuerzo 
el siempre f~rtil e inagotable terreno disciplinario de las Rela

ciones Internacionales y descubierto al mismo tiempo, a partir -

del resumen de la experiencia propia, el campo de acci6n que se 

le abre al internacionalista en el Sector Educativo Mexicano como 
negociador de los proyectos de CTI de inter~s para el pa1s, 



C A P 1 T U L O 1 

LA COOPERAC!ON INTERNACIONAL 



Las acciones de coopcraci6n que se producen entre los 
diferentes actores que forman el actual escenario interna-
cional son tan comunes y ciertamente familiares que cuando se 
intenta una definici6n, 
yecto por la historia, 

o bien el reconocimiento de su tra
debe enfrentarse no sólo la falta 

de precisión en el concepto sino también la carencia de in
formación sobre la forma que esta práctica internacional ado~ 

tó durante la antigOedad. 

Los anAlisis realizados po~ los ~specialistas en la ma
teria, hacen escasa referencia a tales eventos y no definen, 
con la certeza que requiere el caso, el momento exacto en que 
surge la cooperación como una práctica internacional. Por lo 
tanto, intentar un estudio retrospectivo encaminado a la el~ 
cidaci6n de las mencionadas interrogantes, resultaría un tr! 
bajo sin duda interesante pero que, por ambicioso, conlleva
rla riesgosas y graves confusiones. 

13 

En realidad, la importancia que tiene para nosotros re! 
catar la historicidad de la Cooperación Internacional, radica 
en la necesidad cognoscitiva de los factores que caracterizan 
hoy en d1a al fenómeno y lograr, en consecuencia, el cabal e~ 
tendimiento de las formas (por cierto tan variadas) que r.sta 
práctica internacional adopta en nuestros días. 
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1.1. EL TRAYECTO HISTORICO 

La historia de la Cooperación Internacional (Cl) es ba~ 
tante imprecisa, cuando menos hasta el momento en que se pro
dujeron las primeros intentos de organización, adaptación y 

regulación formal de la misma; es decir, hasta el surgimiento 
de los primeros esquemas que institucionalizaron la coopera -
ción entre las naciones hacia fines del siglo diecinueve. 

No obstante lo anterior, existe cierto consenso sobre 
la idea de que la Cl tiene un origen tan antiguo como el pro
pio Derecha Internacional y de que su desarrollo está vincula 
da muy estrechamente a la evolución del propio capitalismo. 
De acuerdo con esta argumentación, la primera forma que debió 
adoptar la Cooperación Internacional fue la bilateral. Dicho 
de otra manera, la aparición.de relaciones entre diferentes 
grupos sociales y la consecuente actividad diplomática entre 
los mismos, estuvieron determinadas por la necesidad de desa
rrollar acciones conjuntas encaminadas a la consecusi6n de o~ 
jetivos comunes que van, desde el apoyo y la mutua defensa en 
periodos de fuertes conflictos de intereses e incluso la gue
rra, hasta el establecimiento de acuerdos de colabo~ación co
mercial en tiempos de paz. Las primitivas alianzas militares 
y los primeros acuerdos comerciales de que se tiene conocimic~ 
to dan lugar a tal afirmación. m 

En sentido estricto, podría afirmarse que la Cl, como 
el propio Derecho de Gentes, se ha visto determinada por fac
tores de carácter histórico y político que encuentran singu -
lar expresión en términos de lo que significó el ulterior de
sarrollo del capitalismo: colonialismo, imperialismo y depen
dencia; fenómenos todos que se han legitimado no sólo en el 

l. En etfi!c::to, la poca infarm.ac:16n que existe sobre las acciones de Cooperación Internacio
nal que se desarrollaron durante la antigüedad, sugiere que ésta se vtncul6 inlchlmen
t~ en tfnllinos formales, a las cuestiones Ol'lacionadas con el coirrerc1o mundial~ 

\ 



marco del Derecho Internacional, sino también en los esquemas 

y las formas que adopta la Cooperación Internacional. 

De hecho, los cambios que implicó cualitativa e histórJ. 

camente el capitalismo (fundamentalmente la Revolución lndus· 
trial y sus secuelas), incidieron en la configuración de un 
nuevo panorama internacional que se caracterizó, a partir de 
entonces, por su dinamismo y la expansión mundial de las rel~ 
cienes sociológicas; fenómeno que se tradujo en la internaci~ 
nalización de la politica, la economía y el tr~fico comercial. 

Si durante la antigüedad las acciones cooperativas se 
definieron sin mucha complicación de acuerdo con los intere 
ses militares y/o comerciales fácilmente identificables entre 
las partes; durante el periodo que sigue a la Revolución In
dustrial, la CI debió sujetarse a las exigencias de un siste· 
ma internacional cada vez máS complejo y caracterizado por la 
existencia de naciones de desigual desarrollo socioeconómico. 
Es decir, por un lado paises ''industriales'', productores y e! 
portadores de manufacturas, tccnologia y capital y, por el 
otro, naciones que ofertan una cantidad significativa de re· 
cursos naturales, se especializan en la producción y comerci! 
lización externa de productos primarios y b&sicos ¿ importan 
de los primeros insumos, tecnologia y capital para sus activ! 
dades industriales. 

Las acciones de CI tendieron, pues, a configurarse en 
función de un sistema mundial basado en el reconocimiento fo! 
mal de te.les diferencias estructurales. Esto es• que las acci_Q 
nes cooperativas entre las naciones fueron reglamentadas por 
un Derecho Internacional que era consecuencia misma de la ev~ 
lución de las relaciones económicas internacionales. fincadas, 
como se sabe, en el principio de la igualdad juridica de los 

·estados y sus corolarios: los principios de reciprocidad ec~ 
nómica y no discriminación. Lo anterior significa que para 

15 
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efectos de la Cooperación Internacional, tanto los paises de
sarrollados como los subdesarrollados eran juridicamente igu~ 
les. Sin embargo, la desigualdad económica entre los mismos 
condicionaba en la práctica la naturaleza e intensidad de las 
acciones cooperativas que se producian entre las naciones, t~ 
da vez que las relaciones que éstas establecían no tenían co
mo resultado las ventajas mutuas, sino una desproporción de 
los beneficios para los países subdesarrollados. Dcspropor-
ción que la Cl no era capaz de revertir. 

Frente a esta situación, comenzó.a tomar fueria una in
quietud generalizada por regular y formalizar efectivamente 
aquellas acciones internacionales encaminadas a la obtención 
de ventajas mutuas. Lo anterior) claro está, bajo el entendl 
do de que dicha práctica debería permitir nuevas formas de º! 
ganizaci6n que cumplieran realmente con las exigencias y las 
necesidades de progreso de todas las naciones, pero intcnsifi 
cando (y racionalizando al mismo tiemp?) la ayuda mutua. 

Se inicia entonces un proceso de adaptación y regula 
ci6n de la Cooperación Internacional, que culmina con la con~ 
titución de las primeras organizaciones internacionales surgi 
das en aquellos campos en donde los intereses comunes eran 
más visibles: comunicaciones, meteorologla y salud. Dichas 
organizaciones significaron la aparición de los primeros es -
quemas formales que instituyeron a la Cl como un renglón esp~ 
cifico en el marco de las relaciones internacionales de fines 
del siglo diecinueve. 

Si bien durante el siglo diecisiete las acciones coope~ 
rativas habian comenzado a definirse en función de la intensi 
dad e internacionalización de los intercambios de conocimien~ 
tos entre científicos europeos, es en el siglo pasado, con el 
surgimiento de las primeras organizacic.ffles internacionales 
cuando la Cooperación Internacional adquiere un carácter ins-



titucional. 11 A partir de ese momento, el esfuerzo conjunto 

entre dos o más estados en beneficio directo de sus respecti

vas poblaciones, va tomando forma en el seno de aquellos pri
meros organismos internacionales antecesores del actual Sist~ 
ma de Naciones Unidas." 121 
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Podria decirse que fueron Ja Unión Internacional de Te
lecomunicaciones y la Unión Postal Universal (creadas en 1865 
y 1874, respectivamente), los organismos internacionales pre
cursores del esquema básico que rige actualmente la CI. Pos
teriormente, la Sociedad de las Naciones (1919-1946) y la Unión 
P:.1111111cricana (!8Sg-194g¡ tendrían el mérito de haber impulsa
do en gran medida la Cooperación Internacional, inclusive en 
momentos en los que el ambiente político no era muy favorable. 

El desarrollo de ulteriores acciones conjuntas encamin~ 
das a resolver problemas comunes, tuvo como referencia los 
esquemas cooperativos implantados por ~stos organismos ínter· 
nacionales; de suerte que, una vez iniciado el proceso de re· 
glamentación e institucionalización de la CI, las acciones en 
su favor fueron intensificándose hasta configurar una prácti
ca común en el marco de las relaciones entre E·stados. 

La buena acogida que tuvieron las organizaciones inter· 
nacionales entre la comunidad de naciones como agentes promo· 
tares de la CI, se puso de manifiesto al reestructurarse el 
sistema mundial que emergió al finalizar la segunda conflagr~ 
ción mundial. Dicho conflicto marcó un hito en la concepción 
de la Cooperación Internacional y contribuyó a definir los o~ 
jetivos a los cuales tendria que responder esta práctica in -

ternacional. 

2. De la Pedraja, Daniel 
11Hac1a una PollUca tte1icana de Cooperac16n Internacional" en Proa. Publ1cac16n de 111 
Asoclaci6n del Servicio Exterior Mexicano. Mio VIII, No. 16¡ JSaiavera de 1988. P!q.39 
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En efecto, la idea común y compartida en nuestros días 
sobre la Cl tiene su raíz en el enfrentamiento bélico mundial 
de 1939-1945. Al terminar la guerra, era evidente la ruptura 
del viejo orden y la necesidad de reordenar al mundo bajo un 
nuevo concepto que debia permitir no Onicamente la conviven
cia armónica entre las naciones, sino también la promoción 
del desarrollo socioeconómíco mundial a partir de la Coopera
ción Internacional. 

El interés por promover la cooperación entre las nacio
nes con la finalidad de lograr el desarrollo económico y so
cial de los pueblos, quedó de manifiesto en el planteamiento 
inicial de lo que debía ser la nueva organización internacio
nal. La Carta de San Francisco, firmada en 1945, preveía la 
creación de un or~anismo mundial que tuviera por objeto In 
promoción y el desarrollo de. acciones en favor de la coopera· 
ción y la paz mundiales. La Carta enuncia en el apartado co· 
rrespondiente que los propósitos de las Naciones Unidas son 
" ... realizar la Cooperación Internacional en la solución de 
problemas internacionales de carácter económico, social, cul 
tural o humanitario ... sin hacer distinción por motivos de r! 
za, sexo, idioma o religión." 13) 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), deviene e~ 
tonces en el organismo que más impulso daría a la cooperación 
entre las naciones a partir de la institucionalización de las 
acciones encaminadas a cumplir con los propósitos y objetivos 
de paz y desarrollo propuestos por la Sociedad lnternacional. 

La vocación cooperativa del organismo se ponla de mani· 
fiesto a través de las actividades que para favorecerla prom~ 

3, Ver "Carta de las N111ciones Untda.s11 • Capitulo !. Prop6sltos y Principlos en Osaaikiyk, 
Edmund Jan, Endclopedla Mundial de Rc:laciones InternacioMles y Naciones Unidas. H~1C1c:o, 
Fondo de Culturat:éon6mlc:a; 1976, plq. 1§6. 5ecc16n de obras: de: Politlca y Derecho. 



veríanlos signatarios de la Carta: Estados en particular y Co 
munidad Internacional en general. A poco, la CI se instrume~ 
taria ~ediante el trabajo programado de aquellas institucio -
ncs especializadas que nacian en el seno mismo del Sistema de 

Naciones Unidas. Dichas entidades se erigieron en organismos 
intergubernamentales autónomos, es decir, separados de la ONU 
pero vinculados a ella mediante convenios especiales y coordl 
nados por el Consejo Económico y Social (CES). l4l 

De esta suerte, la Cooperación Internacional instituci~ 

nalizada que se generaba en el marco de las Naciones Unidas, 
requirió no sólo la clasificación de las actividades que de
bía desarrollar cada organismo, sino también la de las entid~ 
des encargadas de instrumentarlas. En consecuencia, se hizo 
posible la agrupación de tales instituciones multilaterales 
en grandes áreas, a saber:· 

i) FINANZAS Y COMERCIO: 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduanero~ y Co
mercio (AGAAC). 

Conferencia de las Naciones Unidas para el Come! 
cio y el Desarrollo (CONUCyO). 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) 

ii) TRANSPORTE Y COMUNICACIONES: 

Organización de la Aviación Civil Internacional 
(OACI) 
Organización Consultiva Maritima Intergubername~ 
tal (OCMI) 

4, La creac16n del CES en el seno de la OH1J se orlent6 al CU9pl1•lento de los objetivos 
de la cooperacl6n, 11edlante la deslqnacl6n y la coordinacl6n de esfuenos encaalnados 
al bienestar econ6mlco y social, adu!s de la pr090Ci6n de los derechos hu.unos. Dlei 
artlculos espectUcos de la Carta de la ONU (61-72) hacen referencia a este respecto. 

19 
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Unión Postal Uílircrsal (UPU) 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 

iii) PROTECCION LABORAL, BIENESTAR SOCIAL Y SALUD: 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Organización Mundial de la Salud (ONS) 

iv) CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOG!A: 

Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura (Unitcd Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organiza
tion, UNESCO) 
Organización Internacional de la Energía Atómica 
(O!EA) 
Organización Meteorológica Mundial (ONN) 

v) AYUDA PARA EL DESARROLLOrINTERNAClONAL: 

Programa de las Na~iones Unidas para el Desarro
llo (PNUD). 151 

Ln cooperación institucionalizada a través del Sistema 
de Naciones Unidas adquirió vigencia y comprometió cada vez 
más a un número mayor de Estados y organismos especializados 
asociados a la ONU. No obstante esta evidencia, la Coopera -

s. Cfr. Ca.bral de Varela, Maria Luisa •-: 
"Lcls fon11as actuales de la Cooperación lntcrnilc:lonal, identlftcación y an!Usls -
cr!tico" en Relaciones Internacionales (Revista del Centro de Relaciones Interna -
clonales) Trimestral; Vol. v, No. 7. Abril-Junio de 1977. Héxtco. FCPyS/UNAH. 
p!gs, 81·83. 
Pan mayor inforaacJ6n, consíi.ltese también: 
Seara Vhquez., Modesto 
Tratado de Organhact6n Internacional. México, Fondo de Cultura Eeon6mica; 1974, 
en ios cap!tulos correspondientes; 
Ashvorth, W1111am 
Breve Historia de la Econo111Ia Internacional (desde lBSO), [Trad. Marcial SulirezJ 
Fléxtco, Fondo de Cultura Econ&niica; 1978, P&g. 311 y s.s.¡ 
Sorensen, Max (Editor! 
Manual de Derecho Internacional Público• (Trad. DotacJ6n Carneg1e para la paz in
~~~~!:~~l~Esa:b1co, Fondo de Cultura Econ6mica;:_ l~~l. P!q. 573 y s.s. y 

Derecho Internacional, Héxlco, Porrúa, 1986. P!qs. 415 a 426 
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ción Internacional operaba y legitimaba, nuevamente en la pr&~ 
tica, la existencia de estructuras sociales y económicas de 
desigual desarrollo: situación que contravenia las exigencias 

básicas de equidad y comunión de intereses mundiales que se 
plantearan en la Carta Constitutiva de la ONU. Ante tal situ~ 

ci6n, la coyuntura internacional reclamaba no sólo rescatar 
los postulados del Organismo, sino instrumentarlos efectiva
mente con la finalidad de impulsar a las sociedades menos 
avanzadas hacia mejores estadios de desarrollo económico y 

bienestar social y contribuir, mediant~ una Cooperación Inte~ 
nacional más efectiva, a superar su condición de atraso.16l 

Ahora bien, los principales organismos internacionales 
encargados de instrumentar la CI se hablan establecido antes 
de que la nayoría de los paises del llamado Tercer Mundo hubi! 
ran surgido a la vida independiente. El proceso de descolan! 
z.aci6n y la emergencia de los mo.vimientos de liberaci6n nacip_ 
nal en los países subdesarrollados durante las dos décadas 
que siguieron a la firma de la Carta de San Francisco, propi
ciaron un cambio importante en la visi6n tradicional de lo 
que hasta ese momento había sido la Cooperación Internacional. 
La incorporación de tales paises al Sistema de Naciones Uni· 
das provocó una confrontación estructural desarrollo-subdesa
rrollo en las relaciones internacionales y una nueva orien~a-

6• En tal sentido, la Asamblea General de la Organltaci6n de las Naciones Unidas acord6 en 
1961, el establec1111iento far.al del "Primer Decenio de las Naciones Unidas para el D@sa 
rrollo 1961-1970", cuyo ¡ilan de ac:ci6n preve1a 111 revisi6n del trabajo ruUic.do por -
la ONU y sus organis•os especializados y la intensiflcacUin de las acciones coopcrall -
vas en los campos que as! lo requirieran. En consecuencta, se convoc6 a los paises 
•iembros a que se unieran en un esfueno co11ún para erradicar el estado de pohrez.a, ig· 
norancia, hu.bre y enfemedad que afllgta a la lll!.yor parte de la humanidad. Sin emba! 
go, el incu11pl111iento de las metas traz.adas en la estrategia de este Primer Decenio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, llevaron a la Asamblea General de la Organiza -
c16n de las Naciones Unidas a diferir los objetivos planteados al "Segundo Dec:t!nio de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 1971-1980". De esta suerte, los paises aie111 -
bros debieron enfrentar, ades!s de los viejos problellollS irresolutos, nuevos retos para 
109rar niveles aceptables de crecimiento econ6mico y b!Rnestar social para la m.ayorla 
de las naciones. Similares condiciones ba debido enftentar el actual Decenio para el 
Desarrolla, al que se ha venido a sumar la evidente criSis de las acciones multilatcra· 
les en el .arco de la Cooperaci6n lnlemaclcmal. 
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ción de las acciones cooperativas. !7) 

La Cooperación Internacional para el Desarrollo emerge 
en el propio seno de las Naciones Unidas paralelamente a los 
esfuerzos que se venian realizando en favor del desarrollo i~ 
tcrnacional. El objetivo trazado por los países subdesarro -
liados en esta nueva modalidad cooperativa, es procurar el in
tcrcnmbio efectivo de recursos (materiales y humanos) para 
complementar los nacionales, a fin de posibilitar su desarro

llo sociocconómico y superar estadios de atraso, pobreza, ig
norancia y marginalidad internacional. Las acciones promovi
das por este conjunto de países en el marco de la ONU, culm!_ 

naron con la elaboración de propuestas concretas promotoras de 
nuevas formas de CI bajo la concepción de un Nuevo Orden In 
ternacional. IBI 

7. En efecto, el candente enfrentamiento Este·OestC! de los años de la inmediata posquena 
dio paso, con el curso de los años, a una confrontacl6n estructural entre los paises en 
desarrollo y las naciones desarrolladas y, muy particular.ente, entre las sociedaddes 
desarrolladas del H u n d o Occidental y los paises atrasados de América Latina, Asia 

~o~!!~;~c~il~!lnfadsos tfancio1n¿;srufn>1iis lo~;;' ;los C~mªe1:g1:ur;n~l laD~sea1:~:~1C:6ne:e 1;64 ! 
a:b.Jaron SJllOOrlamente frente a los problemas compartidos en las .!reas del comercio y el 
desarrollo soc1oecon6mlco con la intención de vresentar una posición común respecto de 
tales problemas ante las naciones desarrolladas. 
El proceso iniciado por el Grupo de los 77 en el seno de la Otro, tiene importantes re • 
percusiones en el ámbito de la Cooperación Internacional pues, a poco de lqiclado, fue 
evidenciando la necesidad de instrw:ientar nuevas acciones cooperativas encaminadas a f_g_ 
mentar el desarrollo socioecon6mlco de los paises subdesarrollados. 
L.i Cooperación para el Desarrollo fue concibiéndose, entonces, como aquella que procura 
recursos (básicamente cientlflcos y tecnol6q1cos) a los palses subdesarrollados, con la 
1ntenc16n de complementar sus capacidades bAsicas y contribuir a solucionar los proble· 
m.:is nacionales que Imposibilitan su desarrollo socloecon6mico. 

a. El planteamiento elaborado por México, expuesto ante la Asamblea r.eneral de la Orqanlz~ 
c16n de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1974 con el nombre de "Carta de Ocre 
chos y Deberes F.con6micos de los Estados", tiene especial relevancia y11 que pr!cllcameli 
te todas las naciones subdesarrolladas, los paises socialistas, adem.!is de alqunos pal -
ses industrializados, aprobaron el documento con la 1ntenc16n de convertir sus prlncl • 
ples en un sistema normativo que promoviera relaciones de equidad y respeto entre los 
pueblos; la erradicaci6n de la violent'la y la querra, y la reqlamentaci6n de las rela
clones de Cooperac16n Económica entre los pueblos. (C[r. Secretarla de Relaciones EXt!!, 
rieres. Carta de l><!rechos y Deberes Econ6111lcos de los Estados. Antecedentes y texto. 
México, s.R.E.; 1975. 94 p!qs •• 
Asl1:1lsmo, cobraron Importancia las acciones que para favorecer un Nuevo Orden F.con6mico 
Internacional, reallzaron los palses subdesarrollados en el marco de lo que dio en lla· 
111.arse Dl!loqo Norte-Sur y la Serie de Neqoclaciones Globales que condujeron, canse • 
cuente111ente, a un mayor acercamiento entre los paises subdesarrollados y a la extensión 
de sus relaciones cooperativas con las naciones socialistas en ta búsqueda de soluciarm 
a los problemas estructurales compartidos. 
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El objetiva de la impugnación al vieja arden por parte de 

las naciones en desarrollo fue lograr formas superiores de 
Cooper~ción Internacional que permitieran abatir o, en su ca 
so, revertir los efectos perniciosos de las acciones coopera
tivas que se instrumentaban bajo los tradicionales esquemas de· 

pendentistas. Complementariamente, los paises subdesarroll~ 
dos postularon la creación y/o consolidación de esquemas int~ 
gracionistas a través de los cuales pudieran hacer frente ya 
no a sus problemas coyunturales, sino también y fundamentalme~ 
te a los de carácter estructural. 191 

Con esa intención, los países subdesarrollados multipl! 

caron las áreas de colaboración entre los mismos y ampliaron 

sus intercambios no comerciales con las naciones de economía 
centralmente planificada. A pesar de tal esfuerzo, los pro
blemas del desarrollo económico y social se profundizaron ca
da vez más en el Tercer Mund~ y exigieron esfuerzos conjuntos 
cada vez mayores por parte de la Comunidad Internacional. P!!, 
rad6jicamente, la concertación multilateral se debilitaba con 

9. En este contexto, cobra siqnlUcado la experiencia de los pa1ses de Atiérica Latina inte
grados en el Sis lama Econ6cico Latinoamericano ISELA), el cual constituye uno d•! los me
canismos de coordinac16n y cooperac16n regional m.h importantes que se han'creado entre 
patses en des11;rro110. 

De acuerdo con el Convenio Constitutivo del organhmo, firmado en octubre de 1975, los 
objetivo~ Jd SEIJ.. son: 

al Promover la cooperación regional con el fin de loqrar un desarrollo 1ntegr11l, autoso.:!. 
lenld:i e Independiente; 

bl Apoyar los procesos de lnteqracl6n de la reg16n y proplci11.r acciones coordinadas con 
éstos; 

el Promover la fornulnc::ión y ejecuci6n de programas y proyectos econ6111icos y sociales de 
interés para los Estados i:iternbros; 

d} Actuar como mecanismo de consulta y coord1nac16n de Am~rica Latina para (o1111ulu pos! 
clonas y estrategias cociunes sobre temas econ6cicos y sociales entre terceros paises 
¡· en org;miscos y foros intcrn.11.clonnlcs, y 

el Propiciar, en el contexto de los objetivos de coopenc16n 1ntrarreg1onal del SELA, 
los medios para asegurar un trato prcrcrcntc para los pa1ses de menos deserrol lo rel!. 
tivo y i:iedidas cspcci11;les para los pa1ses de mercado lir:iit11;do y para aquellos cuya 
condici6n cicditcrréi.nea incide en su desarrollo. 

Cfr. Sep6lveda, César. QP.:.....f..lli PAgs. 433-435 y 697-705 

Osmañczyk, Edl:lund Jan. ~· Cit. P!gs. 991-992 

"La Constitución del SELA" en Comercio Exterior, octubre de 1975. 
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tinuamcntc y encontraba nuevos obstáculos a consecuencia del 

vrogrcsivo deterioro del entorno económico mundial y la cons~ 
cuente ponderación de políticas preferenciales de Cooperación 
Intcr11acional instrumentadas por las sociedades <lesarrolla
das. 11o1 

La necesidad de reconsiderar a la cooperación multilat~ 
ral como el medio más adecuado para que tanto el Norte como 
el Sur, el Este y el Oeste convivan en un clima para todos Í! 
vorablc y asegure el cumplimiento de metas siempre comparti -
das (la paz, el desarrollo y el bienestar internacionales) es 
hoy en día una realidad incuestionable. Sin embargo, los aco~ 
tecimicntos de los últimos años en la arena internacional d! 
muestran ~uc los paises industriales asignan una mayor impor
tancia a las fuerzas del mercado -que implican competencia i~ 
ternacional en lugar de colaboración y búsqueda de beneficios 
unilaterales en lugar de los multilaterales- y una muy escasa 
y reducida a la cooperación orientada a_l desarrollo de los 
paises menos favorecidos. 

10, Al lnlclar la presente dfcada numerosos acontecimientos que sumaban una larga lista • 
(ocupaciones mllltares ptrpetuadasi pruebas nucleares lninterrumpldas; contribuciones 
Unancieras largamente retribuidas; aranceles proteccionistas practicados bajo el tltu 
lo de "excepciones"; ¡>0brez.a creciente y subdesarrollo cada ver. m&s profundo en los -
paises menos favorecidos, entre otros!, evidenciaban la inoperancia del Sisteina de Na • 
clones Unidas y de los propios e:;quemas coopcratlvos que habt!ln surgido bajo su égida. 
ta experiencia de los últimos años ponla de manifiesto que aún en el caso de sobrepasar 
sus dificultades ds inmediatas, la era de los organismos lnternaclonales co~o medio 
ideal para resolver problemas lnt.ernactonales habla pasado ya. 

/..esta crisis de la cooperaci6n multllateral, se sumaba de manera importante la poUti· 
ca de los paises dcsolrrollados que hablan encontrado la forma de justificar su desapego 
de los organismos lntcmaclonollcs y canalUar una buena cantidad de recursos holcla las 
acciones no s6lo bilaterales, sino tambilm a las que emprend1an con base mi iniciativas 
COUIO la Co111isl6n Trllateral, la OCDE y el Grupo de los 7 1 que fueron teniendo cada vez. 
a!s 1mportanc1a para ~ste conjunto de paises en tanto foros de concertaci6n. 

Cfr. Ouchene, Francois y Y.1nh1de Kushakojl 
"La Cri.s1s de ,lp Coo~rac16n Internacional" en Cuadernos Semestrales. Publica • 
c16n Semestral de Estados Unidos: ~rspectlva iattnoamericana (Carta Kensual de 
Infonnacl6n y /..n.Uis1s de la Coyuntu'UPoiltica y fConómtca L.itlnoa!'ler1canal. 
Hbtco, CIDE, No. 2·3, 20. sem •. l977·ler. sem •. 1978. Kayo, 19781 páqs. 329· 
336; y 

Cuevas Canc1no 1 Francisco 
11Kh1co y el Slstc111a de la Organ1z.acl6n de las Naciones Unidas" en Proa, Publica 
c16n de la Asociaci6n del Servlclo Exterior Kexiecno. /..ño VIII, No.-T6. -
Pri111avera de 19881 p!gs. 3·5. 
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I.a crisis del m11ltilatcrnlismo se h:1 traducido en el es

tancamiento, e incluso el ab;1ndono paulatino de l:1s ncgoci:1ci~ 

ncs globales sostenidas entre el Norte y el Sur pnr:1 promover 

la coopcra1.:ió11 y el <lcs:irrollo intC'rnacio11.:1ll'S. 1111 Frente n 

este panor:1m:1, l<ts nccioncs roopcrati\•as entre el segundo gr~ 

po dL' p::í:;cs ha.n adquirido un papL•l rclcv:intl', pues dc\·iencn 

c11 el clcmc11to i11dispcnsahlc p:1r:1 11mpliar l:1s opcio11cs <le des~ 

rrollo de los paí::;cs del Tercer Mun<lo.1121 No obstante estos 

esfuerzos, cxistc11 factores (¡tic compromct~n un cambio en la vi 
slón de l:i Cl institucionaliz:nla )' 1:1 rorm;1 en que ésta h~I de 

instrumcntar:-ac en el futuro. 

En efecto, la participat.:ión marginal 1.h~l mundo industri!:!_ 

lizado en l;1s :1ccioncs de cooperación institucion:1liz;1da; la 

disminución <le sus aportaL'.iones a los organismos intcrrwciona

lcs y sus respectivos programas de desarrollo; el condicio11a

micnto de la ayuda l'inanL'.icr:1 que proporL'.ionan n los mismo~; 

el cjerL'.icio <le prcsio11cs cnd:1 ve: mayores sohrc los org:111is

mos y sus miembros y, el creciente apoyo a la.s acciones coop~ 

11. Lds iniciativas lnlernactonalcs que se hablan convenido al cor.iiento del presente decenio 
para favorecer la cooperación y el desarrollo quedaron muy lejos de ponf!rse en prAcllca. 
La llmmlón lntcrnaclonat !iobrc Cooperación y Desarrollo celebrada en Cancún, México, en
tre el 22 y 23 de octuhrc de 19lH 1 l!Vidcnció 1.:01 c.;rcces el fr.:sc.:s~o clrl OHilor¡o tlnrtr>·S11r 
y la condlclón 1\c t'stancM:i.lento de las tfoqoclncloncs Glohalrs: A la folla tlC! voluntad 
pollt lea y rcallRr.10 cc:onómlco del Norte, sr sumó la dehllhlad del poder de neqoclaclón 
del Sur. 

Cfr. t:Stévez, Jal111r 
Crisis clf'!l Orden lnlcrnactonat y Terce>r Mundo. La Confrontación Norlc-·Sur en los 
~· Hlíxlco, CEE:STl::H/Nucva imn•1rn, 1983. PSqs, H~-113, 

Estévez, Jal111e. "Cancún, los ltmltes dc-1 DtAloqo"; llerrera-Lasso M., Luis. "Una 
perspectiva global de la Rcun16n de Cancún"; Sccclón Documentos. "Reunl6n Inlcm_!! 
ctonal sohrc Coo¡icraclón y Desarrollo: Dcclaracl6n final de los coprcsidentes en 
la Reun16n dt' Cancún" en Tercer Hundo y Lconomia Murullal lpubl1caclón cuatri::ie:. -
tral df'!l Centro de E-;tudlos f:Crmomtcos y Sociales del Tercer Ml!ndo). México, Vol. 
l, No. 2; Enc>ro·Al.'t"tl de 1982. Pitr¡~;. 1'17-217; 21'.1-233 y 385·3'JH, respecllvamPn
lc. 

12. Cabe sefüilar en este espacio c¡11" si bien la Coo¡~raclón Sur·Sur aparece en 1.1 déc,1da ele 
tos setenta c:omo rt':.ullado de las pollllc.1s de 11utoconflanza colcctlva y los múlll.plf'S 
encuentros entre 11.:slsr¡; l!n desarrollo i¡ue se suscitaron en l!Sc entonces, es C"n el dcc:l'· 
nlo c¡ue está J!Or terminar que dicha práctica se forli!lccc en 1,1 inquietud de v!qor!zar 
el proceso de desarrollo de los paises del Sur. 
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rativas en el marco .bilater<il, son factores que desde hace a.! 

gunos años han enfrentado los paises menos avanzados en su 
afán por promover la Cooperaci6n Internacional y mejorar sus 
niveles de bienestar y desarrollo. 

A estas alturas del presente siglo, el colapso de la 

cooperación como práctica internacional es evidente, como ta~ 

biEn lo es la necesidad de plantear nuevas formas y mecanis -
mas de acción más adecuados que permitan revalorar a la CI en 
el nuevo escenario mundial, pues resulta el único medio capaz 
de permitir la reorganización del sistema internacional bajo 

un criterio de paz y bienestar económico y social para la ma
yor parte de las naciones. ll3l 

13. El planteamiento de formaS' y m(!canismos de acc16n que posih111ten en 14 pdctica una • 
Cooperación Internacional efectiva y mSs equitativa, ha comenzado a producirse entre 
los palses subdesarrollados como un nuevo proceso de movilhaci6n en apoyo al desarro· 
llo del Tercer Hundo y la Cooperac16n Sur·Sur. El establecimiento de la Comisiln cEl Sur 
en octubre de 19B7, efectivamente representa un paso adelante en tal proceso, porque • 
parte de una critica autoevaluación de las experiencias y proyecciones de desarrollo de 
los palses del Sur y examina cuidadosamente todas las opciones que tienen abiertas, no 
s6lo las ortodoxas (que bloquean sus posibilidades futuras de bienestar y proqreso), 
Sin embarqo, es importante resaltar que las naciones del Sur deben continuar con este • 
esfuerzo y hacerlo im:Uvidual y colectivamente, siempre como miembros responsables de 
un mundo cada vez. m!s lnt1m!epcndientc. Para C1U11pllr con -este objetivo, 111 Coa1s16n • 
Sur ha tcncHdo a movllhar los recursos intelectuales del Tercer Hundo y complcsnentar • 
los a través de la Cooperaci6n Internacional. Sobre este aspecto en particular, la C.!;! 
misión ha sugerido a los paises del Sur et an!illsis de tas experiencias pasada y recie!! 
te en materia de Cl 1 con el fin de lograr instrumentarla en el futuro en todos los n! 
veles. AslmisC10, ha recomendado fomentar nuevas modalidades de Cooperación Sur·Sur 
(regional, subregional, interregional y cundlall como un factor fundamental de los pr!! 
cesas de desarrollo nacional autónocio. 

Cfr. "The South Co:nmission. Statements by Julius K. Nyerere, Chalrman of the Commis • 
slon. Llst of Commission Hcmbers. 11 The South Commisslon I General Secretarlat 
s/f, 20 p.!.gs, {Documento de divul9aci6n de las acciones de la Comisi6n del Sur), 



l. 2, LA DEF l N l C !011 DE Ufl CONCEPTO, 

1.a Coopeiación Intcr~ncio11;1l constituye un elemento ft1~ 

damental e indispensable en las relaciones internacionales 

contempor4nens, pues además de favorecer el difilogo politice 

entre las naciones, fomenta la acción efectiva entre las mis

mas en un ambiente de mutuo respeto. Sin embargo, no siempre 

ha sido así. La CI inició con acciones cspor5.c!icas entre di

ferentes grupos sociales que tenian coincidcnci:1 de i11tcrcscs, 

principalmente C'n los campos militar y comercial. Esa prime

ra etapa en la que la Cooperación Internacional tenía un ca

rácter er.iinentcmentc bilateral, arrojó dos elementos fundnMC_!! 

tales a la definición del concepto. Primero, que se trata dC' 

relaciones que establecen sociedades nacionales difcrenc1ncl;1s -

con la finalidad de lograr metas comunes en distintas árc~is -

del quehacer social y, segundo, que tales relaciones implican 

el intercambio de recursos materiales y ht1manos y el dcsarr~ 

llo de acciones conjuntas que normalmente desembocan en mutuos 

beneficios. l14l 

Esta fase del desarrollo de la Cooperación lnternacio -

nal puso tambi6n de manifiesto que las relaciones qt1c cstabl! 

dan las naciones con fines cooperativos, podían tener una CD_!! 

dición formal o carecer de ella. En realidad, el aspecto funn;tl 

en las acciones de Cl vino a jugar un papel secundario, cuando 

menos hasta que el propio desarrollo de las relaciones intcr-

14, Al referirse a la definlcl6n de este t~rmlno, Jan Tlnbergun d1ce que " ••• por lo común, 
la Cooperaci6n Intemaclonal significa cooperación entre estados y otros tipos de agen
tes de diferentC?s nacional ida.des". Tinberqen, Jan. ºDiferentes formas de cooperación 
internacional: Comparación de su eficiencia" en Revista Internacional de Ciencias So
ciales. !Revista Trimestral publicada por la UNESCO) París, Vol. XXX, No. 2; 1978. 
~34, Esta idea se compler.ienta con la afin:iación dn Edmund Jan Osmañcz.yk, quien se 
rc!lcre a la Cooperac16n Internacional coma " ••• todo tipo de relaciones lntcrnaclona -
les cuya finalidad son las ventajas mutuas". Os111añczyk, Edmund Jan. !2P..:f!l· páq, 323. 

27 
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nacionales así lo exigió. (!SI 

Con el advenimiento de la Sociedad Industrial, Ja CI a~ 

·quirió tln ca~Acter dinámico y se convirtió, consecuentemente, 
en un importante factor en el posterior desarrollo de las re· 
lacioncs internacionales. A partir de entonces, las acciones 
de Cooperación Internacional crecieron considerablemente, e~ 

mo lo hicieron también las áreas de interés común entre países 

(merced al fenómeno de la Revolución Industrial). La amplia
ción de las relaciones internacionales traería consigo, sin 
embargo, un cuestionamiento trascen~ental de lo que hasta fl 
nes del siglo diecinueve había sido la Cooperación Internaci~ 
na!. 

En efecto, la reglamentación de dicha práctica interna· 
cional y su institucionalización a trav6s de los organismos 
internacionales af:ladieron nuevos elementos al concepto.06) Ah~ 

ra Ja CI dejaba ver formalmente la naturaleza de las acciones 
cooperativas y su vocación multilateral. Lo que quiere decir 
que en la Cooperación Internacional las partes se comprometen 
a realizar esfuerzos conjuntos en Areas determinadas de la a~ 
tividad humana y reconocen el valor del principio de mutuali-

15. Actuahiente las actlv1d4des de Coopcrac16n Internacional se clasifican teniendo en cuen 
tta el instru111enlo fot111.!l que les da <>r19en. Podría decirse, en consecuencia, que las -
fuentes de la Cl abarcan los instrm:1entos leqalt?s 1 tratados, acuerdos y COMencloncs), 
los no foriaales (acuerdos l!cltos) y las proplas acciones qoe llevan a cabo los 6rganos 
e instituciones permanenl(!'S que so establecen plSra desempeñar lll:s funciones que carean 
las convenc:;tones hmiversales o reqtonales). No obstante, el mismo desarrollo históri
co de la soc:lcdad internacional ha recl4mado la fortnalh.acJ6n legal dl: las relaciones 
que se producen entre los dtfcrentcs grupos soctales que la confoC111an, incluyendo lo!!.S 
relaciones de cooperac16n. Lo anterior con la E1nal1dad de reqlamcnlar la ar:c16n de 
los actores de acuerdo con un marco norinaUvo compartido por los miembros de una Comunl 
d.!ld Internacional cada ve:. m!s compleja e intcrdcrcndlentc. -

16. "Las orqan1zac1ones tntf!rnacionales repres1mtan formas di! coordlnaci6n de la Coopt't'ir16n 
lnternaclonlll cn los dHcrentes campos, para lo cual los Estados crean un cil!rto 1Mrco 
juddtco y arganbactooal linsUtuc1Qnal) en la adopción de un estatuto, elabondo de -
comGn acuerdo, que sei\alc los flnes y objetivos de h or9anliactón, sus 6r9anos y fon -
clones para alcanzar- sus ob1el1vos. 11 As!, la Cooperaci6n Internacional Instttur:1onall
:.ad11, es aquella que se reallta a trAv~s de orqanismos o inslttm:Jones lnlcrnaciono.Jcs 
~rm.anenles. Cfr. ~cobcscu, lacolat? y Jan Voleu. "Certdns Aspccts de la Thhoria des 
Orqanhatlons lnternationelcs" L'l'l R~vue l!'o~atne d'Eludes IntemaUoneles. X An~, vol. 
2. No. 32, l976, p.tqs. l9l·l'H. P.lq. 176. citado por C4hral DC Varela, Mi. Luisa. 2Jb 
ill· p.19. 81. 



lidad respecto de los beneficios logrados.nn 

Las dos guerras mundiales se tradujeron, a la postre, 
en el aspecto medular de la Cooperación Internacional contem
poránea. Ambos conflictos demostraron que la Cl no es una 
práctica exclusiva de los tiempos de guerra, sino que puede 
darse también durante los períodos de paz, cuando los intere
ses comunes son perfectamente distinguibles y las acciones 
conjuntas evidentemente instrumentables. 

!.a paz y el desarrollo socioccqn~mico internacionales 

fueron dos nuevos elementos que se sumaron al concepto, en r! 
z611 de las acciones cooperativas que en favor de la paz y el 
desarrollo ponía en práctica una comunidad internacional en
frentada al dilema de la sobrevivencia y el crecimiento econ6 
mico durante la segunda posguerra. 

La contribución del Sistem~ de Nacionas Unidas a la Cl 
es innegable, como lo es también el incremento de las áreas -
en las que se produce dicha práctica internacional. A partir 
de la creación de la ONU, otros elementos se incorporaron al 
concepto para poner en relieve la importancia que tiene el i~ 
tcrcambio de recursos y el flujo de relaciones de cooperación 
internacional en la resolución de problemas comunes y en el -
logro de metas compartidas. llBl 
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17. Para Tlnbergcn, la Coopcrac16n Intemaclonal !•plica un Upo de lnter~s lntcmaclonal, -
esto es, aquello que afecta el bienestar de los clua&ctmos de las naciones interesadas 
en las acciones cooperativas. En tal sentido, podrla decirse que la Cl l•pllca, en pri.!! 
clpio, el aU11ento o la dls•lnucl6n de estados concretos de bienestar entre los paises 15 
votucrados. De tal suerte, el prcdotalnlo de los bcneflctos de ese bienestar sobre los 

t~s~~s 1 ~ ~~~~~~~U~ct~~e~ci~~!i~ªr~fn~r~~;1~~~lQp. dt1fl .. s~9~ ~ 3~le;12~9 ~cter11inan-
1a. " .•• la evolucl6n de la fllosofla de la Cooperacl6n Intemadonal ha sido rauy apreciable 

a partir del trabajo conclenzudo realizado por donadores y receptores dentro del Slstcsr.a 
de Naciones Unidas, lpues val asll9U!ndose paulal1n11.J1ente la concepci6n de coopcraci6n en 
beneficio mutuo de las partes (aunque se mantenga una relac16n as1aétrlca en la mayorla 
de los casos). En la actualidad, resulta lugar cOIÑn hablar de Cooperacl6n Norte·Sur, 
como de Coop<?raci6n Sur-Sur, enfatizando la existencia-de una acci6n colectiva en la que 
las respc>clivas aportaciones desembocan en un beneficio común." De la Pedraja, Daniel. 
QP:....f.!!:. .. pág. 40. 
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En conclusión, el términ~ "Cooperación Internacional" -

aglutin.a hoy en día el contenido conceptual de las formas que 
le antecedieron como práctica internacional. Así, es común 
entender a la Cl como el conjunto de acciones que se derivan 

de los flujos de intercambio que se producen entre sociedades 
nacionales diferenciadas ert la búsqueda de beneficios campar· 
tidos, o bien, que se desprenden de las actividades que real! 
ian tanto los organismos internacionales que integran el ac · 
tual Sistema de Naciones Unidas, como aquellos de carácter r~ 
gional, intergubernamentales o no, en cumplimiento de intere· 
ses internacionales particularmente definidos. 

Lo anterior nos conduce necesariamente a otra fase de 
la definición que aqui nos ocupa; es decir, al reconocimien
to de los elementos que intervienen en el flujo de las rela
ciones internacionales de cooperación. En primer lugar, deb! 
mas destacar a los agentes que hacen posible esta práctica i~ 

te rnac iona 1. 

Las Íormas que ha adoptado la CJ a lo largo de su pro
pia historia, asi como su concepción actual, reconocen la 
existencia invariable de dos actores fundamentales e~ las ac
ciones propias de Cooperación Internacional .1191 Por un lado, 
el agente oferente o donador de la cooperación y, por el otro, 
el sujeto receptor. Se sabe que el agente donador de la coo
peración (que puede ser un Estado, un organismo internacional 
de carácter gubernamental o un organismo no gubernamental) es 
una entidad que tiene, además' de la intención, la capacidad 
de ofrecer beneficios y/o ventajas a otro u otros sujetos de 

19. Jan Tinbergen considera que los actores • ••• son los agentes reales y efectivos en el 
proceso de Cooperaci6n lntern11cional.• Asiais110, señala que en la cateqorla de acto -
res debe considerarse a las naciones y a lo que H aisllO 114124 lleun16n de Ha.clones, pte 
diadores y Autoridad Supranaclon11l. Tinbcrgen, Jan. QP..:...f!!., p.§gs. 236 y :Be. -



la Comunidad Internacional, a quienes generalmente se les de
nomina receptores. Uol 

De acuerdo con lo expuesto, se infiere que las relacio
nes de Coopcraciót1 Internacional tienen la finalidad de subs! 
nar deÍiciencias particulares de los miembros de la Comunidad 
Internacional mediante el intercambio de recursos. Sin cmbar 
go, debemos destacar aquí que ese intercaMbio de recursos de
be estar disociado de cualquier esquema que implique el mane
jo comercial de los mismos. 1211 Este principio funciona no s-ª. 

lo para las acciones cooperativas que tienen lugar exclusiva
mente entre un país y otro (Cooperación Bilateral), sino tarn 

bién para aquellas otras que se originan en los organismos i~ 
ten,ncionalcs y se dirigen a uno o varios países (Cooperación 

Multilateral). <221 

20. La cvoluci6n misma de la práctica internacional qUe venimos analizando, ha permitido en 
riquecer el conten.!.do de las acciones cooperativas y, si inicialmente SI'.! consider-aba -
que los únicos sujetos capaces de obtener beneficios de estas acciones eran los recepto 
res, con el tiempo se comprob6 que tal actividad también reporta bene!lclos (aunque ri 
latlvos quh!) para los aqentes donadores. -

21. El reqistro internacional de las acciones de cooperaci6n permite determinar la natura
lez.a tanto de ta oferta como de la demanda en el flujo de las actlvidadcs de la Coope
raci6n Internacional. En este tilsmo flujo, cada mle!l'.bro de ta Cor.iunldad Internacional 
(Estado, orqanlsmo universal o reqional u orqanis1110 no qubernamentall pone a disposl -
ci6n de terceros una cierta cantidad de recursos para que sean aprovechados bajo tos 
postut~dos de l!!. CI. En realldlld, todo el CÚ!llulo de ofertas cooperativas de que se be
neficia la Comunidad Internacional no son otra cosa que el conjunto de recursos reuni -
dos entre los mletibros de dicha comunidad para beneficiar a un número det.ena.lnado de 
ellos. Hoy d!a es sorprendente la cantidad de recuri;os de que dispone la comunidad de 
naciones para beneficiarse de la Cooperacl6n Internacional. No obstante, resulta patl!· 
Uco contemplar la manera en que muchos de esos recursos se desperdician por la falla 
de poHticas nacionales adecuadas que justifiquen, primero, su ut11luc16n y que posll!l 
liten, despul?s, el entero cumplimiento de los proyectos bajo los preceptos de la fllosii 
fta de la Cooperaci6n Internacional. -

22. Para complementar esta aceveraci6n, De la Pedraja añade que la Cooperación Multilateral 
se justlflca por la necesidad de una colaborac16n en nombre de la responsabilidad con -
junta del desarrollo de la humanidad y que la Bilateral, que es nás compleja en sus jus 
UHcaclones, implica una infinita variedad de razones particulares que apoyan, en cadi 
caso, las pol!Ucas y acciones que se ei:iprenden en el campo de la Cooperación Interna • 
cional. Cfr. De la Pedraja, Daniel. Op. Cit. páqs. 39-40. Sin embarqo, no parece -
existir ninqún mHodo generaloente recOnOc'IdO para determinar el qrado de eficacia rC?la 
Uva de estas r:iodalldades de Cooperación Internacional, toda vez que esa eficacia depeñ 
de de factores tales como la naturaleza de los actores, la finalidad de las acciones -
que se producen entre los mismos, las forcas que éstas adoptan, y el tiempo programado 
para el cumplimiento de los objetivos contemplados en los programas especlílcos de Coo
perac16n Internacional. Para mayor lnfonaac16n sobre la eficacia de las modal ldades 
que adopta la CI, consúltese: Cabral De Vareta, Maria Luisa. Op, Cit. p.Sgs. 84·88 y 
Tinberqen, Jan. QP.:....f!S. páqs. 239-248. - --
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Tanto la Cooperación Bilateral coma la Multilateral se 
han diversificado de tal manera que en nuestros días resulta 
sencillo distinguir con claridad Jos campos en los que se pr~ 
duccn: Ciencia, tecnología, técnica, educación, cultura, fi· 

nanzas, comercio, transportes, comunicaciones, energéticos, y 
bienestar social y salud, entre otros. Para los países en d~ 
sarrollo, algunas de estas formas de Cooperación lnternacio -
nal revisten una mayor importancia porque representan el medio 

por el cual pueden allegarse recursos del exterior para com~ 

plementar sus pesadas cargas tributarias en la ejecución de • 
planes y programas prioritarios. 

En el caso que aquí nos ocupa, cobran especial signifi· 
cado las accione• de Cooperación Técnica, pues constituyen, 
para paises como México, una de las pocas maneras de incorpo· 
rarse (en t6rmínos no onerosos) a la dinámica de un proceso 
internacional de cambio tecnológico y t.ransformación de las 
técnicas productivas y de lograr, en consecuencia, el fortal~ 
cimiento y •odernización de la estructura productiva del pa!s. 



CAPITULO 2 

LA COOPERACION TECNICA INT~RNACIONAL 



2,1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

La Cooperaci6n T~cnica Internacional (CTI) , es el resultado 

de un largo proceso que inicio con la misma actividad cienttfica 

y h~ evolucionado hasta definir su individualidad en el marco de 

las relaciones internacionales contempOr~neas. su antecedente -

primario, desde el punto de vista formal, lo representa la llam~ 

da Coopcraci6n Intelectual Internacional, de la que se despren-

di6 posteriormente la Asistencia Técnica Internacional, predece-

sor inmediato de las actuales formas de la Cooperaci6n T~cnica -
Internacional. 

Cabe aclarar, sin embargo, que el tt~nsito de la CTI por -

las formas cooperativas arriba señaladas, obedece en gran medida 

al propio proceso de desarrollo y complejización de las activid~ 

des cienttficas y tecnol6gicas y a la evoluci6n y perfccciona--

miento de los mecanismos adoptados para hacer efectiva su propa

gaci6n internacional. 

Debe enfatizarse aqut, de manera complementaria pero no me

nos importante, que la técnica constituye un sistema cultural -

acumulativo, dependiente de la ciencia y vinculado indisoluble-

mente a ella y al propio desarrollo social. En razón de lo ant~ 

rior, cuando aludimos a la t~cnica no debe caber duda que nos r~ 

ferimos al acervo de procedimientos y recursos de que dispone un 

grupo social determinado para hacer uso de la cienciñ. El térm! 

no permite, además, reconocer en la técnica al conjunto de habi

lidades o destrezas desarrolladas por es~ grupo para la utiliza

ción de los procedimientos que caracterizan a la ciencia. 



'16 

Ciencia y t~cnica constituyen, asimismo, un binomiO que, 

desde el punto de vista operativo, se concibe como el conjunto -

de instituciones y mecanismos de acci6n articulados para la pro

ducci6n, difusi6n y aplicaci6n de conocimientos. Añadirlamos, iE 
cluso, que la producci6n de conocimientos cient1ficos y el desa

rrollo y perfeccionamiento de las habilidades t~cnicas tienen en 
nuestra ~poca una finalidad econOmica bien definida: Incremen-
tar sistematizadarnente la productividad humana. 

En la actualidad, no nay duda que los patees se distinguen 
por el grado de formalidad y de institucionalizaciOn diapen1ado 
a las tareas cient1fica y t~cnica como soportes del desarrollo -

econOmico nacional. No es casual, entonces, que la inquietud de 
las sociedades de nuestro tiempo, desarrolladas o subdesarrolla
das, sea buscar afanosamente la mejor manera de reaponder a la• 
demandas internas de este g~nero .de conocimientos para impulur 
sus respectivos procesos de reproducci6n social y mejorar, al -

mismo tiempo, su posiciOn en el terreno econOmico internacional. 

Este hecho, sin embargo, impone severos retos al deaarrollo 
de las relaciones sociales internacionales en tArminos de lo que 
significa no nnicamente la transferencia sectorial y geogrlfica 
de los conocimientos cient1fico-técnicos, sino tambiAh laa tende.!!. 
cías nacionales e internacionales del quehacer •ocial en e•te r~ 
bro y las ventajas relativas (fundamentalmente de orden pol1tico 
y econOmico) que implica para una naciOn -o un grupo de ellas
avanzar y consolidar actividades en tales renglones. 

Adem&s de los grandes esfuerzos locales que realizan socie
dades nacionales por conformar una plantilla nacional de especi!. 
listas y técnicos que hagan producir la industria y propicien la 
modernizaci6n de las t~cnicas de producci6n, todavía las dispar,!. 
dades en los niveles de desarrollo, de industrializaci6n y de 
bienestar social en algunas de ellas, plantean la necesidad de 
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ampliar los canales de comunicaci6n e intercambio en el marco de 

la Cooperaci6n Técnica Internacional, que ha logrado sobresalir 

sobre otras prácticas cooperativas debido a que se orienta al 

fortalecimiento de las capacidades básicas de producci6n, la pr~ 

moción de la investigación científica y tecnológica y al desarr2 

llo integral de las naciones y de sus respectivos habitantes. 

Como es de suponer, una práctica internacional corno la señ~ 

lada líneas arriba, ha debido ~ecorrer un largo camino hasta ca~ 
formar su propio espacio eh el gran universo de la Cooperación 

Internacional. Naturalmente su evolución ha estado estrechameg 

te ligada al desarrollo de la ciencia, a las necesidades a la 

que ésta ha respondido en distintos momentos de la historia de 

la humanidad y a las diferentes prácticas adoptadas para difun

dir los conocimientos científicos y técnicos. 

2.2 LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL 

Las primeras manifestaciones de organización en la manera de 

transmitir conocimientos especializados en el campo de la ciencia 

datan del siglo diecisiete. Para entonces, el intercambio de co

nocimientos científicos entre sociedades diferenciadas comenzaba 

a evidenciar una forma definida. SegGn Miriam Weissberg, durante 

el período de referencia las acciones de Cooperaci6n Internacio-

nal en la materia se intensifican, se internacionalizan y adquie

ren su carácter de Cooperación Científica Internacional. El ínter 

cambio de conocimientos entre científicos principalmente europeos 

-dice-, propició la creación de las primeras sociedades científi

cas y académicas que derivarían en la constitución de los primeros 

foros permanentes encargados de promover el intercambio de id~as 

e información en el campo de la ciencia. 111 

l. Welssbcrg Szclar, Hlrlam 
Los Proqramas de Coo~rac16n Internacional en Ciencia y Tecnolog1a en México: ~ 
deTvil'u~co 1 FCpYs) üAAk; 19e0. Tesis de Licenclatu-,a-.---
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Como parte de este mismo proceso, inici6 también la publica
ci6n oficial de los resultados de trabajos cient1f icos desarroll~ 
dos por asociaciones especializadas en tareas cientificas. Para

lélamente, se fomentaba la realizaci6n de actividades cient1ficas 
conjuntas y el intercambio de los nuevos conocimientos que eran 
producidos "en el amplio espectro del saber humano. Asimismo, la 
propia din6mica de las acciones cooperativas promovidas por la1 -
mencionada• a1ociaciones atrajo la atenci6n de entidades pQblicas 
que, en Europa sobre todo, comenzaron a destinar fondos para fi-
nanciar proyectos espec1ficos de investigaci6n cient1fica. 

En resumen, qracias a la ampliaci6n de las relaciones entre 
investigadores y academias de distintos or1genes geogrlficos, fue 
configur&ndo1e una comunidad cient1fica internacional interesada 
en generar recur101, o bien complementarlos a través de accione• 
cooperativa1, orientada• al fortalecimiento de las estructuras 
tecnol6gicaa de 1us respectivos pa1ses. Dicha meclnica, sin emba! 
go, cobrarta capital importancia y· mayor dinamismo con el adveni
aiento de l• Revoluci6n 'Induatrial. 

Este hecho revolucionario provoc6 un avance consider~ 
ble en las accione• de Cooperaci6n Internacional, pues al tiempo 
que avanzaba y 1e evidenciaba el apareamiento de la ciencia y la 
tecnica con fine• econ6mico1 -incrementar si•tematizadamente la 
productividad humana-, las acciones de cooperaci6n entre las na
cione1 tendieron a producirse con la intenci6n de encontrar f6rm~ 
las adecuadas para impulsar ia investiqaciOn cientifica, el cre
cimiento econ6mico y el desarrollo social, particularmente en los 
patses que jugaban un papel determinante en la estructura mundial. 

En este sentido, la Cooperaci6n Internacional evidenciar1a -

la necesidad de las naciones menos favorecidas por la Revoluci6n 
Industrial, de crear una infraestructura científica y tecnol6gica 

que se tradujera en el inicio y/o la cont."inuaci6n de sus respect! 
ces procesos de industrializaci6n y desarrollo. 
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Lamentablemente los resultados obtenidos en el renglón de la 

Cooperación Científica Internacional fueron muy limitados, toda -

vez que las actividades que los países realizaban en tal rubro, 

no coincidían en las metas y menos aGn en los beneficios. Ello -

se debió, en realidad, a que la ciencia y la técnica se convirti~ 

ron paulatina e inevitablemente, en importantes factores estrat~

gicos y de poder que mucho tendrían que ver con la configuraci6n 

de un mundo desigual, caracterizado a la postre por la existencia 

de estructuras nacionales de desarrollo dispar. 

, Así las cosas, la Cooperaci6n Internacional, en tanto trans
ferencia de tecnología má:s que intercainb.io de conocimientos cien

tíficos y técnicos, vino a desempeñar un complementario, pero no 

por ello menos importante papel. en la configuraci6n de los moder

nos esquemas de dependencia internacional y en la misma propaga-

ci6n del imperialismo. 121 

La expansión de la ola industrializadora y la competencia i~ 

ternacional por asegurarse nuevos territbrios bajo el imperialis

mo, condujeron corno se sabe al primer conflicto armado de car~c

ter mundial. El acontecimiento pondr!a de manifiesto la necesi

dad de reglamentar la conducta de los Estados por c6digos compar

tidos y aceptados mutuamente y rescataba, adem4s, el significado 

y trascendencia de los primeros organismos internacionales espe-

cializados en promover la cooperaci6n entre las naciones. Los 

campos del conocimiento cient!fico y del quehacer intelectual no 

serían, pues, la excepci6n. 

La transrnisi6n del saber científico-t~cnico a partir de la -

primera posguerra, desde la perspectiva institucional, estuvo a 

2, "Este dilatado proceso de acuciulación lnlclcctual fue fovorncido por el crC?ct111lcnto econórnl 
co -aspiración rclallva~nlc novedosa que entraiiaba un rr:dcspllegt.1c de factorc.!l producu-= 
vos y lol europcizacl6n de los cercados locales-. El lg:pulso imperialista af1an1.ó esta pro 
r.ensl6n, abriendo curso a una dlvis16n lrasnacional del.-111Crcado, a dcsplazaml1mlos qeoqr.!HT 
ces de hombres de ctcncta y a una flro¡:agacl6n selecla de innovaciones lccnoindustrialC:s." -

llodara, Joseph. Polltlcas par.1 Ja Ciencia y Tc-cnoloqfa, México, UNAM/Coordtnac16n r1e Huma
n1d.Jdl!s; 198(.i. pJq. 8, 
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cargo del Consejo Internacional de la Investigaci6n (CII) 131 y el 

Instituto Internacional de la Cooperaci6n Intelectual (IICI) 141. 

Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial daría un impulso -

significativo a las actividades científicas y tecnol6gicas y, en 

consecuencia, a las acciones de cooperaci6n en dichos rubros. com 

partir conocimientos con la finalidad de estandarizar los niveles 

de desarrollo y bienestar, sobre todo entre los paises en desarr2 

llo, se convirti6 en uno de los principales retos de la comunidad 

de naciones durante los años que siguieron al conflicto armado. 

Por tal motivo, al establecerse el nuevo Sistema de Naciones Uni

das, los paises acordaron realizar un esfuerzo especial para pro

mover y llevar a cabo la difusi6n de los nuevos conocimientos 

científicos y las innovaciones tecnol6gicas. 

l. El Consejo Internacional de la Investiga.et&!. (CU), tubtEn conocido coao Centro Internaclg 
nal de la Investlqac16n por su debom1nact6n l!'ll el tdlOM. lnqlb Untematlonal Research Cen 
ler), se cre6 en 1919 CC9D un orqa.nlsato internacional de cadcter no qubemaeental. En l93T 
el organis90 se tra.nsforurla en el Consejo Intemactona.l de las Uniones Ctentlficas CCIUC) 
y, desde 1963, año en que se pr011Ulqaron sus estatutos, el ClUC se convtrtl6 en el prtncl-· 
pal organismo 111..1ndlal que atiende los asuntos ctentlficos. 

El CIUC funciona hasta la fecha bajo ta iglda. de la Orqanlzaclón de las Naciones Unidas ¡:.a· 
ra la Educación, la Ciencia y ld Cultura IUNISCOI y 41 •1.no tte11po actúa como asesor de e_! 
te orqaniSllO. Por otro lado, el ClOC ha fir.ado convenios de cooperaei6n con la Agencia I!!, 
ternacional para la Enerqla Alá9ica (A[F..A): la Un16n Internacional de Teleco111unlcaciones 
IUITJ; la Orqanl&ación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Altmentacl6n (FAOJ, 
y la Orqantzación para la Jleteoroloqla Mundial (ClllJI. El CIUC reúne tamblfn a las prtnclp! 
les acadelllas, institutos y sociedades de tnvestlqación e lnslltuctones lnterquherna.enta-
les de nu.erosos paises. 

Cfr. Osmañczyk, Edaund Jan. Qp..:....f.!b. p.\q. 299 

4. El Instituto Internacional de la Cooperación Intelectual (IICIJ es el primer orqanls110 ele!!, 
tlflco intergubernuental de alcance mundial, que en 1925 es puesto a dlsposlc16n de la So· 
ciedad de las Naciones C090 6r9400 de la Comisi6n lnternactonal del Or9ants110 pdra la Cola· 
borac16n Intelectual que habla sido creado en 1922. 

Inicialmente, esta Co•1s16n estuvo integrada por doce e•lnentes ctentiricos de los palsr!s 
•leabros de la Sociedad de las Naciones. Posterior.ente el número de 111Iembros se elevarla 
a diecisiete. 

Tanto la Cmisi6n coso el Instituto Internacional de la Cooperación Intelectual patrocina-
ron las actividades de otras instituctones Uqadas taabil;n, directa o indirectamente, a la 
Sociedad de las Naciones. Tales son los casos de la Unión Internacional de Academias IUIAl; 
el Instituto Internacional de Cineu.toqraCla Educativa IIICEJ; el lnslltuto Univernttarlo 
Glnebrino de .Estudios Superiores, y el Consejo Internacional de Investiqaclones de Bruselas, 
entre otros. 

Cfr. ~' p.!gs. 646-647. 



La necesidad de reglamentar la forma en que dichos conoci-

mientos deb1an ser difundidos entre las naciones y la definición de los o.E 

jetivos a los cuales responderían los intercambios, condujeron a los paísus 

incorporados al Sistema de Naciones Unidas a adaptar los esquemas 

que ven!an reglamentando la transmisi6n de conocimientos científ! 

ca-técnicos en el marco de la Cooperaci6n Cientí.fica ¡ <51 lo que -

quiere decir que a pesar de la evidencia de que tanto la ciencia 

como la técnica tenían un enorme poder y .una gran capacidad para 

transformar la vida humana, y de que era necesario crear los mee~ 

nismos id6neos para realizar la Cooperaci6n Internacional en es

tos campos, las acciones que se plantearon al respecto siguieron 

asoci4ndose con las anteriores formas de la Cooperaci6n Intelec-

tual Internacional. 

Ni la concepción, ni la manera de conducir las acciones de -

Cooperaci6n Internacional que involucraban elementos de car4cter 

cient!fico y tecnológico (y t~cnicos propiamente dichos), regis

traron transformaciones sustantivas con el surgimiento del Siste

ma de Naciones Unidas. En realidad, la reglamentación de tales -

actividades tuvo como finalidad difundir las innovaciones 

científicas y tecnológicas entre los pa!ses, pero no para propi

ciar y/o fomentar la guerra, sino m!s bien para contribuir al ma~ 

tenimiento de la paz entre los pueblos y al propio desarrollo de 

las naciones. 

La actuaci6n de los organismos internacionales especializa-

dos surgidos al amparo del Sistema de Naciones Unidas como la Or

ganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alime~ 

taci6n (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 

FAO); la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS); y la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la Metereologí.a Mundial (OMM) , 

entre otros; asI como la aparición de las distintas conferencias 

5. Secretarla de Relaciones Exteriores / Prograc.l de las Naciones Unidas r¡ir.:i !?l Desarrollo. 
QE:jetlvos, Prioridades y~glas de la ttJo?(!racil!n Tfcniq Intgrn!cional ~. 
México, S.R.E;¡ 1987. Pág. 37 
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y comisiones regionales y sus programas especializados contribuy~ 

ron a reafirmar la inquietud cada vez m~s generalizada sobre las 

cuestiones cient1ficas, tecnol6gicas, t~cnicas, educativas y cul

turales. Se evidenciaba, de esta manera, que las acciones de Ca~ 

peraci6n Internacional en los renglones mencionados requerian de 

una atenci6n especial y del diseño de estrategias particulares 

que posibilitaran su propagaci6n internacional. 

El nacimiento de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para 

la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, ~N~SCO) marcará un momento 

trascendental para la Cooperaci6n Internacional en los campos de 

la ciencia, la técnica, la educ~ci6n y la cultura. 

La UNESCO deber4 dar cumplimiento a los objetivos estableci

dos por la Comunidad Internacional en las áreas referidas y se en 
cargará de dirigir las acciones que en los sectores de su compe-

tencia desarrolla el Sistema de Naciones Unidas .1c.J 

6. L4 UNESCO ~s uno de los prlnclpa.tes orqa.nls110s especla.llz:ados de la ONU y sucesor, desde 194fi1 

del Instituto Internacional para la Cooperaclón Intelectual (ver Cltit 61. 

La Carta Constitutiva de 111. Orqaniz:aci6n de las Naciones Unidas para. la Educación, 111. Ciencia. 
y la Cultura fue elaborada. y pr09ulqa,da por la Conferencia de las Naciones Unidas entre el lo. 
y el 16 de novlnbre de 1965. Dicho ~nto consta de 15 arUculos que abarcan las qenera.· 
11411.des del orqanlno y establecen su nor.atlvidad jurtdlca. 

Coao orqa.ni590 especial lta.do de ta ONU, la UNESCO h111ce ¡1roplos los objetivos universales de -
contrlbuh" a la paz y al blenestar de la humanidad sin hacer dlstlncl6n de ninquni1 especie e!!. 
tre sus •lembros. Asiais90, la UNESCO debe facilitar la libre c1rcula.c16n de las ideas por -
•dio de ta palabra y de la illl!lqcn; i•pulsar la educaci6n popular y la. dlíusi6n de 111. cultura; 
colaborar con los F.stados 111ie•bros para ayudarles a desarrollar sus propias actividades educa 
Uvas: instituir la cooperacl6n entre las naciones con el objeto de fo11entar el ideal de la -
iqualdad de poslbllldades de educac16n para todos; sugerir Htodos de educaci6n adecuados pa
ra preparar a los niños del aundo entero a ejercer responsabilidades del hOflbrc libre; ayudar 
a la conservaci6n, al proqreso y a la d1fus16n del saber, alentando la cooperaci6n entre las 
naciones en todas las ramas t'!e la actividad Intelectual y el intercaablo internacional de re· 
presentantes de 111 etlucaci6n, de la ciencia y la cultura, ast como de publicaciones obras de 
arte, uterlal de laboratorio y cualqUler otra docurientac16n que sea útll a este respecto, fa 
cllltando taabi~n {mediante m~todos adecuados de Cboperaci6n lnternacional) el acceso de to-= 
dos los pueblos a lo que cada uno de ellos publique. 

La Constitución de la UN&5CO entró en vigor el 4 de noviembre de 1946, despul?s de ser ratl[I· 
cada primero por 20 y lueqo por U firmantes. Posterionnente, en el Btes de diciembre, !E ª'-'"º 
b6 el Acuerdo entre 111. AGONU y la UNESCO que acredita a esta últ111a COllO orqanls1110 especlatl= 
zado de ll! otro. 

Durante los prl11eros diez: años de su ell'.lstencia, la UNESCO se 11.vocó a la atención re problemas 
de la educación y 111. reeducación. Para el slquiente decenio, su actividad se dirigl6 11. pro110 
ver el de'sarrol lo de la ciencia. A partir de los años setenta, las acciones del organismo si! 
han orientado lidskamente a la 11roinoción di? ta cultura. 
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Desde el momento de su creaci6n, el mayor compromiso de la -
UNESCO he sido • ••• asistir a los Estados miembros en el desarro
llo de las actividades educativas en todos los niveles, promoyer 

la Cooperaci6n 1nte.rnacional en el campo de la investigaci6n cien 
ttfica, fomentar el libre curso de las ideas y promover la propa
qeci6n de la cultura y el saber. 

•En ejercicio de eata1 funciones, la Instituci6n ha actuado 
principalmente a trav@s de servicios de asesorla, asistencia t~c
nica y actividades en cooperaci6n con los gobiernos nacionales. 

La ~nstituci6n tambi~n sirve como centro·de intercambio a trav~s 

del cual se provee a los Estados miembros de informaci6n y mate-
rial ( ••• ). La• funciones de la Instituci6n se llevan a cabo 
por medio de la concertaci6n de convenciones internacionales so

bre cuestiones de terminada e"'. <71 

La primera Conferencia Cient!fica de las Naciones Unidas que 
ae celebr6 en 1948 tiene un significado especial para la Coopera
ci6n T~cnica Internacional, pues contribUy6 a definir la exclusi

vidad de las actividades de Cooperaci6n Internacional que tentan 
lugar en los campos de la ciencia, la educaci6n, la capacitaci6n, 

el intercambio de conocimientos tecnol6gicos y la asistencia t~c

nica, sobre todo aquellas que se productan en el marco instituci~ 

nal de la ONU. No obstante lo anterior, son las acciones de la -

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia 

y la Cultura las que influyen de manera directa en la conceptual!. 

zaci6n de la Cooperaci6n T~cnica Internacional. 

Flnal•nte, es laportante sef\alar que la UNESCO desarrolla actividades conjuntas con determi
nados or9anisao1 re9lonales. En tal sentido, destaca el Acuerdo de Cooperaci6n flnaado entre 
la UNESCO y la Organización de los Estados Americanos IOEA) en la Habana, Cuba, el 8 de d1-
cieabre de 1950, que ha siqn1Ucado un incremento considerable de las acciones de cooperación 
entre ubas entidades. 

Cfr. Osaai'iczyk, Edllund Jan 
EP~·, p!qs. Jo2-3os y t096·109s 

Sorensen, Max (Editor) 
Q:p.:...f!!.., plt¡. 611 y s.s. 

7. Sotensen, Max IEditorl 
9l!.:..f.!!:.., p!q. 611. 
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En efecto, el trabajo especializado de la UNESCO tuvo resul

tados favorables, sobre todo en lo que concierne a la definici6n 

de la CTi porque, poco a poco, las actividades del organismo fue

ron generando una auténtica diferenciación entre lo que debería 

ser la Cooperación Científica Internacional, la Cooperación Edu

cativa y Cultural internacionales y la naciente Asistencia Técni

ca Internacional. 

2, 3, LA ETAPA As 1 STEMC IAL 

La actuación de ciertos organismos especializados del Siste

ma de Naciones Unidas (FAO, UNESCO, OIEA, OIT, OMS, UIT y OHM) en 

la promoción de la Asistencia Técnica Internacional, tiene que 

destacarse como una de las contribuciones m~s importantes del me~ 

cionado sistema a la configuración del actual concepto de Cooper~ 

ci6n Técnica Internacional. Los distintos programas de difusi6n 

de conocimientos científicos surgidos al amparo de la ONU tienen, 

en consecuencia, un gran significado pues dieron lugar a la ins-

trumentaci6n de acciones específicas -en el marco mul~ilateral s~ 

bre todo- que permitieron concebir a la Asistencia Técnica aso

ciada a los factores científicos y tecnológicos indispensables p~ 

ra la creaci6n y el fortalecimiento de la infraestructura product! 

va requerida para estimular el desarrollo econ6mico y social in

ternacional. 

Bajo el entendido de que los gobiernos de los pa1ses en des~ 

rrollo necesitaban ayuda para superar aquellos obst~culos que les 

impedían elevar el nivel de vida de sus poblaciones (carencia de 

informaci6n adecuada sobre la calidad de los recursos, escasez de 

capital, equipo y personal especializado), la Organización de las 

Naciones Unidas y algunos organismos especializados iniciaron ac
ciones orientadas a transferir conocimientos y compartir la expe-
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riencia de las naciones desarrolladas en la promoción del deearr2 

llo internacional. Los Programas Regulares de Asistencia Técnica 
(PRAT) lBl; transformados en 1950 en el Programa Ampliado de Asisten 
cia T~cnica de las Naqiones Unidas, se tradujeron en uno de los 
principales esfuerzos que apoyaron en una escala sin precedente -
la trasferencia de conocimientos especializados de loa pa1sea de
sarrollados a las naciones en desarrollo. 

El Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones 
Unidas (PAAT} disponta de Üna cantidad limitada de recursos, toda 

vez que se mantenia de las contribuciones voluntarias anuales r¡ue 

hacian los gobiernos de los paises miembros, Las acciones que se 

emprend1an bajo su égida eran coordinadas por la Junta de Asisten 
cia T~cnica (JAT) , que estaba formada por representantes de la -

propia ONU y de las ocho organizaciones gubernamentales que part! 
cipaban en el Programa loada una.ocupada de una determinada espe
cialidad) : Organismo Internacional de la Energ1a At6mica, Organ! 
zaci6n Internacional del Trabajo, Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n, Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Org~ 

nizaci6n de la Aviación Civil Internacional, Organización Mundial 
de la Salud, Uni6n Internacional de Telecomunicaciones y Organiz~ 

ci6n Meteorol6gica Mundial. 

La Asistencia Técnica Internacional otorgada a los pa1ses 
subdesarrollados en cumplimiento del PAAT se convirtió, a poco, 
en una actividad ligada estrechamente con la labor del ECOSOC, 
pues paralelamente a ~ste, el PAAT promov1a programas encaminados 
al desarrollo económico y social de las naciones. De hecho, el 

Programa Ampliado de Asistencia T~cnica funcionó anualmente con -
base en un presupuesto -anual tambi~n- que permitia la oferta de 

servicios especializados en las !reas de competencia de las orga
nizaciones intergubernamentales ya mencionadas. 

s. Estos programas se tnstnJMntaron con fondos de los presupuestos ordinarios de la ONU y al~ 
nos de sus organinos especializados, evidenciando una incongruencia entre la cantidad de -
los recursos disponibles y las necesidades asistenciales reales. 
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La asesorra de expertos y el otorgamiento de becas fueron 

los principales servicios que el PAAT puso a disposición de pai

ses en desarrollo. 191 La Asistencia Técnica ofrecida por numero-

sos expertos en ~reas diversas, abarcaba desde el asesoramiento a 

funcionarios en la planeaci6n económica de largo alcance, hasta -

la elaboraci6n de gu!as técnicas sobre la fabricación de repuestos 

industriales. El principio que impulsaba esta forma de Asisten-

cía se inspiraba en la idea de compartir los conocimientos de los 

países "viejos" con aquellos otros que tenian menor experiencia -

en la promoción e instrumentación de politicas nacionales de des~ 

rrollo. Por otro lado, las becas que ofreció el Sistema de Naci~ 

nes Unidas en el ámbito del Programa Ampliado de Asistencia Técn! 

ca, buscaba que nacionales de paises económicamente subdesarroll~ 

dos estudiaran las t~cnicas más recientes, concebidas en el exte

rior, sobre sus respectivas esferas de interés. 

En términos de evaluaci6n puede afirmarse que, debido a que 

los recursos manejados por el PAAT se li~itaban a las aportacio-

nes anuales voluntarias ·de los paises miembros de la ONU y organi 

zaciones intergubernamentales involucradas, su actividad se redu

jo a pequeños proyectos y esfuerzos que evidenciaron cada vez m&s 

la necesidad de reforzarlo. AsI, en 1958 la Asamblea General de 

las Naciones Unidas discuti.6 y aprobó el establecimiento de un 
Fondo Especial que tendría como objetivo prestar Asistencia Técni-

9. Tuvieron tambll!n una import,,.ncla slqnlítcatlva los llamados "Prnyectos de Preinversl6n", que 
conslsll<'ron en la r1'.:'ctllzdr:l6n •le l•sludlos deldllados de Vldbllldad y diseño de cstralf:gias 
de 1nver:;J6n cm distintos ca111pos ccont'ímkos y :-.c.>ctorcs productivos. La finalidad de los 111en 
clan.Jdos proyectas íuc atraer lnvers 16n Interna y externa para llevar a cabo los planes pre-= 
parados en la fase de prelnvers16n. l..a actlvldad desarrollada en el rubro de la preln-· 
vers16n aharc6 tareas 111uy variadas que fluctuaron entre la labor de explornc16n de recursos 
minerales y la evaluacl6n de su exten!>l6n y valor, par ejemplo, hasta la elaborac16n de estu 
dtos de vtabilldad y dlseño para la a111pliact6n de !llslcmas de transporte y coniunlcaclones a
escala nactanaJ, regional e Incluso continental, pasando por los proyectos de ¡ilaniflcaclón 
de materias primas; al planteamiento tie necesidades dC! crcac16n y C?cpleo de nuevas cc¡iresds 
l!lll.nufactureras y los estudios Intensivos en cuencas fluviales multlnactonales e incluso los 
planos del desarrollo de asentamientos aqrkolas, Industriales y hwr.anos, entre otros. 

Cabe sr>ñdlar que al ruslonarse el PAAT y el Fonda Especial en 1965, Jos objetivos de la pre· 
tnvers16n asl como el resto de los servicios asistenciales se incorporaron a las tareas dC!l 
nuevo Proqra.!M de tas Naciones Unidas para el Deioarrol Io. 

Cfr. "La prelnversión y sus consecuencias" en Crónica d~· In::: Haciones UnidJ.s. Vol. XX, 
No. 8¡ Septiembre de 1983, p!qs. 51·53. 
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ca a las naciones en desarrollo en aquellas necesidades que resul 

taban esenciales, pero también costosas, a saber: 

a) La realización de estudios de los recursos naturales; 

b) El desarrollo de estudios de mano de obra, y 

e) (Lo que resultó m~s sobresaliente) la proporción de me-
dios mlis adecuados para la formación profesional. ttol 

En forma paralela a las acciones asistenciales que hemos ve

nido describiendo, algunos países instrumentaron programas parti

culares y acciones bien definidas en ei 9rden bilateral. Baste 

señalar aquí los esfuerzos, no siempre bien intencionados, de pa! 

ses corno los Estados Unidos de Am~rica, a travl!s de l~a Oficina de 

Administraci6n de Cooperaci6n Internacional; Francia, Noruega y 

los Paises Bajos mediante sus respectivos Programas de Ayuda Sil~ 

teral; la Unión de RepOblicas Socialistas Soviéticas y su Progr~ 

ma de Ayuda Exterior, y la Commonwealth Británica por la v1a -

del llamado Plan Colombo. ll 11 Cabé señalar que la Asistencia Téc

nica ofrecida a las naciones insuficientemente desarrolladas por 

este conducto, se produjo bajo un esquema de cooperaci6n asimétr! 

co entre el pa1s asistente y la naci6n asistida. 112) 

En realidad, lo que ocurriO fue que la Asistencia T~cnica se 

convert!a las mAs de las veces en la continuaciOn de lazos de de

pendencia entre las naciones en desarrollo y las antiguas metr6p~ 

lis imperialistas en virtud, precisamente, de que los recursos h~ 

manos especializados en materia de ciencia y tecnolog1a se local! 

10, Para entonces, la fomac16n profesional a trav~s de la Asistencia Tl!cnica Internacional ha-
hia estado lltlltada itl envio de expertos y a la creación de becas. Con la puesta en prlictl
ca dP.l rondo Especial de las Naciones Unidas ~e pondria da manHiesto una urqent.c necesidad 
de estimular inversiones en patses interesados en la formación profesional, mediante el su
ministro de datos ds exactos y el envio de personal m!s especializado. 

Para mayor lnformac16n al respecto, consúltese: Expertos de las Naciones Unidas ''La Asiste!! 
eta Tlicnica" en lQu6 es el Desarrollo Económico?, Buenos Alres; S/r, Pál]!i. 99-123. 

11. Cfr. ~1 p!q. 99. 

12. En comparación, la Asistencia Tlicnica ofrecida por los organismos internacionales 1011ró ser 
proporcionalmente m!s favorable para los beneflclartos. 
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zaban, fundamentalmente, en los palees desarrollados (especialmeE 
te Europa y Am~rica del Norte) • 

Lo anterior conduce a Miriarn Weissberg a afirmar que las na
ciones desarrolladas fu~ron las que promovieron con mayor intensi 

dad las acciones asistenciales en el orden bilateral. Quiz4, aña 
de, porque a pesar de que ~atas procuraban un conjunto de benefi

cios para los receptores, implicaban tambiAn un ndmero mayor de -

ellos para los otorgantes; no s6lo en el ámbito econ~mico -expaE 
si6n de mercados internaciónales- sino tambi~n en el pol!tico 
-utilizaci6n de la Asistencia T~cnica como un medio para lograr · 
la al1neaci6n pol!tica de los paises subdesarrollados- traduci~~ 

dese, de esta manera, en un factor fundamental que explica el de~ 
balance en las relaciones econ6micas y comerciales internaciona-
les. U3l 

Como quiera que sea, la Asistencia T~cnica se institucionali

z6 como una práctica internacional que, en resumen, intentaba la 

transmisi6n de conocimientos especializados de los palses desarr2 
llados hacia los subdesarrollados.114l Adicionalmente, dichas ac-

ciones permitieron catalizar de manera especial aquellos esfuer

zos orientados a la formaci6n de recursos humanos mediante activ! 
dades de educaci6n y capacitaci6n, cuya principal finalidad era -

apoyar a las naciones en desarrollo en sus intentos de industria

lizaci6n y despegue econ6mico. 

Tal vez los obst~culos m~s grandes que se le presentaron a -

estos países en la instrumentaci6n de sus respectivos programas -

de Asistencia T~cnica Internacional fueron la incongruencia entre 

.13. Cfr. Weissber Szclar, Hiriam. Qp.:....fll.:., p&qs. 3 y 4. 

14. La ampUac:i6n de las actividades de Asistencia Tknica s1qniflc6 tambiEn el diseño y la adoI!. 
ción de polltlcas nacionales tendientes a reglamentar la transmis16n y recepción de conoci-
r.ilentos técnicos. En el caso de los pa!ses subdesarrollados se dellneadan pollticas que les 
pen:iititlan allegarse especialmente los recursos que ponla a su disposición la Comunidad In
ternacional para crear y/o fortalecer sus respectivas infraestructuras cient!Clca y tecnoló
qlca (y por ende productiva) y loqrar, en consecuencia, un mayor y cada vez m!s acelerado de 
sarrollo soctoecon6cdco. De esta suerte, se incorporan paulatinamente al concepto de Asis-':' 
tencia Técnica las cuestiones relacionadas con el desarrollo cientlfico y tecnoH59ico. 



las distintas pol!ticas nacionales dirigidas a la adquisici6n y 

la asimilación de conocimientos especializados; la inadecuada co~ 

vergencia entre la calidad de la oferta por parte de los donado-

res y la naturaleza de la demanda por parte de los receptotes y, 
el incumplimiento de un proceso que deb!a cumplirse efectivamente, 

esto es: 

a) Identificación de las ofertas adecuadas; 

b) Captaci6n de conocimientos y recursos; 

e) Asimilaci6n, adaptación e incorporaci6n de los conocimie~ 
tos; 

d) Aplicaci6n de los conocimientos adquiridos en contextos 
nacionales particulares,· y 

e) Generación y difusi6n de nuevos conocimientos (irmovaci6n). 

Para muchos paises subdesarrollados la Asistencia Técnica r~ 

cibida tanto de los paises desarrollados como de los organismos 

internacionales, no tuvo el efecto que se esperaba, sobre todo en 

lo que se refiere a la esfera de la producci6n. En otras palabras, 

la Asistencia Técnica implicó una defensa de los conocimientos 

cient!ficos de vanguardia y de las innovaciones tecnológicas por 

parte de los países industrializados, pues s6lo un re~ucido nüme

ro de naciones econ6micamente subdesarrolladas tuvo acceso a los 

conocimientos y a la tecnologta que se generaban en las naciones 

de avanzado desarrollo industrial. U5I 

No obstante, debe tenerse presente que a medida que las tec

nolog!as iban modernizándose y generaban otras nuevas en plazos -

cada vez más cortos, iba acortándose también su tiempo de utiliz~ 

ci6n en el ~bito de la producción material. Este hecho conllev6 

dos efectos negativos para los países receptores de Asistencia 

15, Esto ocurr16, sin ellhargo, 1115.s como producto de politlcas especH1cas de transferencia de -
tecnologla (que de alquna manera implicaban paquetes asistenciales de capacilac16n de recur
sos humanos), que COlllO resultado de acciones asociadas estrlc:tamente con la Asistencia Técn! 
ca Internacional. 
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TAcnica. Por un lado, la adquisici6n de tecnolog!as obsoletas a 

precios elevados¡ tecnolog!as que no sOlo resolv1an temporalmente 
los problemas de la estructura productiva en los adquirientes, si 
nó que creaban otros cada vez m&s graves y por ende dif!ciles -
de resolver en el corto plazo. En el transcurso de unos cuantos 

años dicha tecnolog1a tend1a a ser desechada ya fuera por la ca

rencia de refacciones en el mercado o bien por la falta de un 
cuerpo tAcnico especializado (obreros y tAcnicos adecuadamente c~ 

lificados) que hicieran posible su operaci6n y mantenimiento. 

El segundo efecto se refiere a la.A~istencia T~cnica en el -

aspecto formativo, es decir, .ª los· programas asistenciales inter

nacionales bajo la modalidad de.formaci6n de recursos humanos. 
Ella no provoc6 inicialmente una ampliaci6n en el número de cien

t!ficos y tAcnicos (obreros calificados o cuadros de expertos) 
que condujeran nacionalmente los procesos de innovaci6n cientifi

ca y tecnol6gica y de producci6n -respectivamente-. Tampoco se -

logr6 que las naciones en desarrollo elevaran considerablemen-

te sus niveles de desariollo econ6mico y social. Por el contrario, 

loe programas de Asistencia Técnica Internacional promovidos al -
amparo del esquema descrito 11neas arriba, significó una crecien
te formaci6n de "no técnicos".1161 

Los recursos humanos que eran preparados ·como parte de los -

programas internacionales de Asistencia Técnica, no pudier~n ser 

16. En vlrlud de que, como dice Balroch, la 4Slm1lacl6n de la técnica por la sl111ple informac16n 
es inoperante. En tal sentido, se reconoce la necesidad de formaci6n de recursos humanos, -
pero taabUin que bta exige el autienlo previo del nivel qeneral de educac16n, pues ta [orna· 
c16n elemental "••• s6lo es un elemento b.S.Slco pua la formaci6n técnica. En efecto, hoy, 
dad.a la coinplejid.ad de los procesos de fah'C'lcac16n, es imposible prescindir de Uknicos, Y -
el despegue de los paises subdesarrollados necesita su presencia masiva, pues ya no se trata 
00 contentarse, en la actualidad, con un número reducido de hotnbres que est6n al corriente, 
m!s o menos e11plrica111ente, de la técnica, y que puedan transmitir sus conoc1tllientos en un -
lapso de tle111po bastante reducido. La industria moderna necesita técnicos cuya fortnilci6n d!!_ 
ra mucho Ue11po y cuyo ni vol de educacl6n ira elevado. Adem!s, la proporc16n de obreros Y 
cuadros caltricados r¡ue necesita la industria actual es considerahlemr.nt(' 1:1ayor leµ? m otras 
lipocasJ ••• los paises subdl!sarrollados se ven de esl! modo situados ante un obst!culo muy im· 
portante que {antes} no existta ••• " 

Bdroch, Paul 
El Tercer Mundo en la F.ncrucljada, El despe~e económico desde el stqlo XVlll al XX. 
(Traduccl6n de JacobO G<iírcla B"IiñCo-nceronT. Madrid, Allania tCHtorlalt 1971. Mq. 247. 
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aprovechados ni incorporados a las actividades productivas en los 

pa!ses receptores debido a que el nivel de conocimientos adquiri

do, o bien la calificaci6n recibida a trav~s de los paquetes asi~ 

ténciale~, propiciaban un reducido n11mero de expertos supracalifi 
cad•:>s que no respondlan a las necesidades b4sicas de sus respect,!. 

vas realidades dom~sticas. En adici6n, los esquemas asistencia-

les prohijaron a la postre un verdadero distanciamiento entre la 
ciencia, la t6cnica y la esfera de la producci6n. Parad6jicamen

te, los recursos humanos formados por esta vla tampoco estaban 

suficientemente preparados para incorporar las técnicas que exi-

9lan las nuevas tecnolo9las a los proc~sqs productivos que se 

transformaban c:x:in excesiva rapi_dez en las naciOnes desarrolladas de 
alto grado de industrializaci6n •. 

Si bien es cierto que desde el punto de vista pragm&tico la 
Asistencia Técnica Internacional reault6 en •uchos casos inopera~ 
te, tal\bién resulta cierto que dicha pr&ctica logr6 conformar una 

identidad propia y definir su importanci~ entre los programas mu~ 
diale• de pr0110Ci6n del ·de•arrollo econ&aico y social. 

A pesar de todas las desventajas que pudo implicar en el ni
vel prlctico, la A•i•tencia Técnica Internacional contribuy6 a 
evidenciar, por un lado, la urgencia de las naciones econ611licame~ 
te subdesarrollada• por impulsar nacionalmente las actividades 
cientlfico-tacnicaa y a continuar, por otro, la necesidad, urgen
te e illpOatergable, de adecuar los eaque .. a que determinaban la 
tran..J.d6n de conocilúentos tecnocientlficos a las caracter1sti
ca• de un •undo en proceso de transfo"111lci6n. 

El cllllbio de 11entalidad que se preaenci6 durante la década -
de lo• •e..,nta en torno al carlcter que debla privar en las rela
ciones internacionalea,1171 permiti6 abandonar las anacr6nicas ideas 

17. !Ita u, cae- lU rtlacJC9d lntel"UClCIDllH po4l.n .u, é c:aatnp)l:lcl6a. al ccafllcto, reta 
c1- c1t coopenet.e. •ln los pmt.apiltu &t la ..-. ..u.1. -



52 

asistenciales surgidas al amparo de la Guerra Fría y orientar la 

transmisi6n de los conocimientos científicos y técnicos en el or

den internacional, cuando menos las políticas institucionalizadas 

en el marco multilateral, de acuerdo con un criterio cooperativo. 

Lo anterior signific6 el rescate y la revalorización de las 

modalidades de asesoría de expertos y el otorgamiento de becas que 

habían producido, durante el período de la Asistencia Técnica, c2 

rolarías tan importantes corno la formación profesional y la capa

ci taci6n. 

La Cooperaci6n Técnica Internacional, sin embargo, llegaría 

a significar algo m§s que la simple formaci6n profesional y la e~ 

pacitaci6n; se convertiria, pues, en un mecanismo id6neo para g~ 

nerar intercambios de conocimientos científicos y técnicos y de 

fortalecer, asimismo, la infraestructura productiva de los miem

bros de la Comunidad Internacional. 

2. 4 LA COOPERi\C l ÓN Hcr11c11 INTERNi\C 1 OllAL: 
MODALIDADES Y ALCANCES, 

2.4.1 LA COOPERACION TECNICA INTERNAC!OtlAL EN EL NIVEL 
MULTILATERAL. 

Si durante los años de la posguerra la Asistencia T~cnica In 

ternacional hab!a surgido como un mecanismo de acci6n cuya orlen 

taci6n primordial era la transmisi6n de conocimientos científicos 

y técnicos de las naciones econ6micamente desarrolladas a las su~ 

desarrolladas: 0 5I al iniciar la dt'?cada de los sesenta comenzaron 

a instrumentarse acciones m&s cooperativas que asistenciales, lo 

18. ~~~~~~!6~i~e ~!b!:P!~~~~e~!:iª~ ~z1~r~=e~~t!t~f~~r~~ ~s~~~~;~r=~ ~~º~~=1~~~a~~r=~s!~u~!s d~~~ 
Udades domésticas de los receptores. Este hecho coMcmz6 a cuestionarse tanto en los foros muI 
lilalerales de carácter universal, como en aquellos otros que emergfon con fuerza en el nivel -
regional. Los movimientos independentistas y de 1foscolonización dicron también 1in Impulso E>ifl
nificalivo a las acciones de ~ que reconoctan en los paises de menor desarrollo rela
tivo la posibilidad de una colaborac16n internacional mas «!QllltaUn y el t~flclo mbm di'.! las 
partes. 
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que daria sin duda alguna un significado distinto a la preocupa-

ci6n mundial por compartir géneros especificas de conocimientos en 

materia ae ciencia y tecnología. 

caro biensecliceenla investigaci6n realizada por la Canciller1a 

Mexicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

"fue durante los sesentas que empez6 a reconocerse a nivel mundial 

que las acciones o proyectos llevados a cabo en el intercambio i~ 

ternacional de conocimientos beneficiaban tanto al pa!s receptor 

como al donante, aunque poSiblemente en menor grado. Se recono-

ci6 que los patses con menos desarrollo relativo ya posetan capa
cidades, aunque m0destas, para realizar una m!s efectiva colabor~ 
ci6n para lograr el beneficio mutuo de las partes.• <191 

Era evidente que la experiencia adquirida durante la Etapa 
Asistencial y las aportaciones vertidas por el mundo en desarro-
llo habían encontrado eco entre la comunidad de naciones al que
dar incorporadas a la nueva concepci6n del intercambio internaci2 
nal de conocimientos. Consecuentemente, la Cooperaci6n Tlcnica 
Internacional reconoc!a, en principio, la existencia de un sujeto 
donador y otro receptor en la relaci6n; en se9unda instancia, re! 
teraba que se trataba de relaciones internacionales aediante las 
cuales se transmitían conocimientos específicos, pero añadia taa
bién que éstas implicaban un intercambio de los mismos y, final
mente, pon1a de manifiesto que las acciones emprendidas en la .. -
teria intentaban contribuir a la soluci6n de problema• determina
dos en los receptores. UO) 

19. Secretarla de F:elaclones Exteriores I ProCJnM, de lu MlcioDes Dnldu para el DHUl'ollo. 
Objetivos, Prloridad.P.s y tstrat.eqlas ••• ~' p&q. 39. 

20. La. CO()perac16n T6cn1ca lnt.ernaclonal se defln.16 wt.oace1 coao "la t.rarasaUl&I o lDt.U'a!llDlo 
de conoclmlentos y Ucnlcu o de ncursoa aterlales y bwlaooa, con el alt:)lt.o dll co11dyunr 
a los que la reciben a solucionar problnas especlflco1 di la 81lleta .a. ~ a Ali _... 
ceslda!Ses.• 
~' plqs. 38 y 39. 
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Si bien la Cooperaci6n Técnica Internacional había podido d~ 

finirse en los términos expresados, todavía resultaba difícil re

solver el mom~nto específico en que debta recurrirse a ella o 

bien, cuáles eran los problemas particulares que encontrarían so

luci6n Por su conducto. 

La decisi6n de la Asamblea General de la ONU de fusionar el 

Programa Ampliado de Asistencia T~cnica y el Fondo Especial en un 

nuevo y Gnico Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en noviembre de 1965,1211 y la aparici6n posterior de pro

gramas especializados de car4cter regi~nal, contribuyeron a defi

nir con mayor precisi6n la naturaleza de las acciones de CTI y 

las actividades que debían caer .propia.mente en tal rengl6n. 1221 

2.4.1.1 Programa de las·Naciones Unidas para el 
Desarrollo. 

Con la idea de• •.. realizar la coaPeraci6n T~cnica Interna

cional para crear la capacidad de desarrollo autosostenido de los 

pa!ses subdesarrollados ••• •, 1231 el PNUD rescat6 los postulados -

b4sicos del PAAT e inici6 actividades en enero de 1966 con un fon 

do de recursos de aproximadamente 200 millones de d6lares anua-
les. mi 

21. Rt1oluci6n AUIONll) • 2029/U 

22. St bien es cierto 1¡ue el PMT Mht.s 11ro¡10rclondrto a los paises en des11rrollo pec¡ueños equipos 
asesores inteqrados ¡xir expcrtns tnternacionalmenle contratados, y que el Fondo Especial ha
bh suscrito proyec:los en t>scala 11uc:ho 114yor lque adeds de eJCpertos (acl lltaban a los paises 
una c:anlldad consldMable de equipo y de servicios tknlcos para el desarrollo), t4llbl~n era 
claro que la promoc16n del desarrollo por la vla de la Aslstcnc:ia T~cntc:a requerla de un c:am· 
bio de dtrec:trlces que c:omprometJera a un tw1.yor número de Estados¡ que librara a 111. Asisten·· 
c:ta Tt!cnic:a reclbldA de 111.s c:ondiclonantes polltlcas {que tanto entorpec:tan el progreso econ§. 
111ico y soclnl intemaclonal), y que procurara un volumen de recursos 1114yor que posibilitar., • 
la eficiencia del sistema de Naciones Unidas <?n la realltacl6n de sus t11reas encaralnadas a • 
prooiover el bienestar huMno. 

23. Cabral de Varela, Marla Luisa 
QP:....f!b., p.Sq. 83 

24. Esle prcsupuesto anual es el rcsult..atlo tlc las contrlbuciOllcs voluntarias de los gobiernos de 
tos paises 111Jc111bros. Actualmente, dice César Scpúlvetla,•se requerirtan de 4 a 5 mil mlllones 
de d6lares anual<?s para que el PNUD lleqara a operar en pleno y s11lis[actorluenlc. 
Cfr. Sepúlved.i, Césdr. Q?.:.....91:. 1 pAq, 418. 
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se 

plante6 as1 el objetivo de coadyuvar, mediante la Cooperación T~~ 

nica Multilateral y los proyectos de preinversi6n, a promover el 

bienestar humano fundamentalmente en los paises de menor desarro
llo relativo. llS) De esta suerte, el PNUD se erigió en la princ!, 

pal organizaci6n internacional de apoyo al desarrollo mediante 

subvenciones. l 261 

El examen retrospectivo de las actividades y aportaciones 

m!s sobresalientes del PNUD permite no s6lo reconocer, sino tam

bi~q ponderar la contribuci6n de este Programa a las pr!cticas de 

CTI y al propio mejoramiento de las coñdiciones de bienestar eco

n6mico y social de los paises en desarrollo. 

Señalamos en p4rrafos anteriores que el Programa de las Na

ciones Unidas para el Desarrollo inici6 sus actividades en 1966. 

Pues bien, apenas transcurridos dos años, el PNUD emprend1a ya su 

primer proyecto global que se planteaba el objetivo de mejorar 

nuevas variedades de cereales de crecimiento rápido, resistentes 

a las plagas y ricos en proteínas. Las actividades posteriores 

de rcpercusi6n mundial potencial, incluyeron esfuerzos de estudio 

y planificaci6n de la utilizaci6n productiva y protectora de los 

recursos de pesca en los principales oc~anos. 

Para el año siguiente, el Fondo de las Naciones Unidas para 

Actividades de Poblaci6n iniciaba sus primeras acciones (informa~ 

do al Consejo de Administruci6n del PNUD) con la intcnci6n de su
miniatrar una amplia gama de servicios de asistencia a las nacio

nes subdesarrolladas en materia demogr~fica, de planificaci6n vo-

25. A la postre, el PHUD llegart.i a sC?r no s6to el 111Cllio •á~ adecua<lo tiara canalhnr y coordinar 
tos esfuerzos de la Org,mhacl6n de las Naciones Unidas y cerca da cincuenta cml1dades y -
fondos espcclalli:ados del Sistema, slno también el proveedor m6.s destacado de asistencia rnu! 
Ulateral a n.Jctones en desarrollo en lo que se refiere a cuestiones ll!cnlcas y proyectos dt> 
¡.rctnvcrslón. 

2fi. Cfr. Proqrar.ia de las Naciones Unidds para el Desarrollo '!Oatos y Clrras 1;01Jre el PNllD11 en 
Desarrollo Mundial. Infonnc Anual 1987. Naciones Unidas, Nueva York, 1987; pAq. l. 
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luntaria de la familia y de investigaci6n biomédica y esferas c2 

nexas. Hasta ese momento, el PNUD venia funcionando con base en 

la aprobación de proyectos particulares que le eran presentados -

por los paises en desarrollo para realizar acciones especificas -

de cooperaci6n y Asistencia Técnica que iban desde la planifica-

ci6n nacional, regional y aún sectorial hasta la formaci6n profe

sional y la capacitaci6n. A partir de 1970, dicha pr!ctica se r~ 

emplazó por un criterio de coordinaci6n de •programas por paises". 

Tales programas proyectan el monto de asistencia que cada pa1s 

puede esperar en un periodo de cinco años de acuerdo con las lla

madas Cifras Indicativas de Planeaci6n (CIP) establecidas por ca
da pais. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acele
ra su proceso creciente de descentralizaci6n hacia 1972. El mis
mo entrañ6 importantes transformaciones de responsabilidades y a~ 
toridad de la sede a las oficinas locales situadas en mis de cien 
naciones en desarrollo. 

Para 197 4, el PNUO determina la existencia de recursos minerales 
económicamente recuperables por un valor de m&s de 40 mil millo-
nes de d6lares. En adici6n, uno de sus institutos de formaci6n -
manifiesta haber graduado a casi dos millones de persbnas. Para 
el año siguiente el Programa adopta nuevos criterios para calcu-
lar las CIP, principalmente sobre la baae de la poblaci6n de ca
da pais y del Producto Nacional Bruto Per C&pita. De esta suerte, 
se asigna a las naciones pobres y •menos dl!sarrolladas• una mayor 
participaci6n de los recursos disponibles.l21l Para ese año, el 
costo total de la labor de desarrollo sobre el terreno -del cual 
alrededor del 60 por ciento es pagado por los paises receptores
alcanza los mil millones de d6lares. 

27. Posterlormente, medlanle la Resoluc16n 1981/59 del 22 de julio de 1981, el FtruD trota de 45!, 
qurar 14 cUstribuc16n equitativa de recursos ent.re los pa1Hs en desarrollo y, a t.ravés de 
un proceso de progrdllllci6n por paises, la asiqn4ci6o de foa4os a los sectores y o las priori 
dlldes que reflejen los objetivos de los gobiernos bulspedes. -
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A fines de la d~cada pasada, un creciente namero ae paises -

se suma a los 11 donantes netos", contribuyendo a los recursos cen

trales dél PNUO con más del valor de la asistencia que reciben, y 

otros renuncian voluntariamente al total de las CIP. Posterior-

mente, y en virtud de la aguda recesión mundial que afecta a -

la mayor parte de los paises. hacia principios de la d~cada en cu~ 

so, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se ve -

obligado a reducir sus planes a medida que se agudizan las presi2 

nes presupuestarias. tlBI 

No obstante el impacto ocasionado por la recesi6n mundial s~ 

bre las acciones cooperativas emprendidas por el PNUD a princi-

pios del actual decenio, el Programa continu6 su actuaci6n como -

uno de los mas importantes catalizadores para el progreso econ6mi 

ca y social de los paises en desarrollo. De esta suerte, tuvie

ron relevancia las actividades encaminadas a procurar el aumento 

de las tasas de alfabetización {que se pronunciaban cada vez m~s 

positivamente) en los paises en desarrollo de bajos ingresos. Por 

otro lado, hacia principios de los ochenta cobraron importancia -

los adelantos alcanzados en materia de salud para ampliar la ex

pectativa de vida, la declinaci6n de la mortalidad infantil y el 

descenso de los indices de natalidad, en comparación con los dos 

decenios anteriores. l29l 

Mención especial requiere la labor del PNUD en la formaci6n 

de mano de obra en los paises en desarrollo, pues"··· pocas in

versiones en desarrollo propocionan mayor utilidad que las inver

siones para capacitar en calidad. Los recursos humanos califica

dos en todos los niveles son elementos cr!ticos en el desarrollo 

y en muchos casos son más críticos que la disponibilidad de capi

tal o de recursos naturales." 13o1 

28. Cr6nica de las Naciones Un1das. Q,P.J.!h pAg. 54. 

29. Cfr. "Relac16n de hitos del Progr11.111a de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Rcsult.ados 
Mensurables" en Cr6nlca de las Naciones Unidas. Op. Cit., p!q. 41. 

30. "Concentraci6n de los Recursos Humanos" en~, p!q. 47. 
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Los indices alcanzados por el PNUD en el renglón de la forro~ 

ci6n de mano de obra hacia finales de la d~cada anterior y princi 

pies de la actual, permiten afirmar que" ••• aunque los paises en 

desarrollo continuaban representando alrededor del 3 por ciento -

del gasto mundial de investigación y desarrollo, esos paises pro

porcionaban el 12 por ciento de la fuerza global de trabajo (de -
los paises desarrollados de economia de mercado) , en parte a cau

sa del fen6meno de la emigraciOn de intelectuales. 111311 

El rubro de la Educaci6n Formal en todos sus niveles (prima

ria( secundaria, medio superior y superior} tambi6n recibió ate~ 

ci6n particular por parte del Programa.de las Naciones Unidas pa
ra el Desarrollo. En la primera, la matricula creció el 20 por -

ciento en los paises en desarrollo en comparaci6n con los dos de
cenios previos; en la segunda se triplic6 el nWnero de estudian
tes y,en las universidades e instituciones de educaci6n superior, 
la matricula aument6 en mAs de 16 veces con relaci6n a 1950 •1321 

La labor desarroll~da por el PNUD d~rante los dlti111os 
años ha contribuido efectivamente a lograr la autosuficiencia en 
ciertos renglones de la actividad productiva de las naciones asi~ 
tidas,1331 y a propiciar asimismo el ambiente adecuado para estim_!! 

Jl. •51e11cl6a de 6xllos del Proqrue de laa Jilaclonea Uni4as para el Desarrollo. Resultados Ken-
11urable11•. gp~, pl9. U. 

ll. Cfr. ~, pl9. U. 

33. Durante 198l, por ejeaplo, el FN11D ayud6 a financiar y adlllnlstrar casl S •ll proyectos en 
154 patses y territorios en desarrollo con acllvldades qUe afectan la dlsponlbllidad de all
aentol y la pr01tOc16n de la au.losuflclencla a11Hntaria ••• cerca de la 11llad de todos los -
Qastos del PNUD en eus esferas se dedicaron a trabajos qUe repercutieron en Coraa s1qn1flca 
tlYa, directa o lndlrectuente, en los problcaas del hambre y la nutrlci6n. En tal sentido"; 
e&bt 4eslacar las acllvlc.\l.MI correcUvu qUe dtaarrollaron conjunl4lllente Alto Volta y el -
ftfUD, que coaprOMlleron a orqui..oa coao l• FAO y recursos adicionales de otros fondos -

~~~~U:n~!'lbe~~~~·~ 3~t:~a~~: ~ ~!ª~~~~e:' u!td~:f:taliu,:l6n, Oficina para la M-

Eile Tercer Pro9r4aa del Alto Volta para Mistencia del PNUD, ir1cluy6 pr6.ctlcuente todas -
las partes del proceso que van desde 1s evaluacl6n de las necesidades en materia de ali11en-
to• huta su. satlsfac:ci6n. La 1l1ta de serviclos incluy6 planif1caci6n econ6aica y tficnica, 
inYest1q11cl&n y desarrollo de se111llas, suelos, aquas, cosechas y qanadertai desarrollo ru
ral integral; incorporacl6n de herrulentas y técnicas modernas a los estilos de vida y de 
producci6n tradicionales; eJCplotaci6n de recursos de enerqta renovables; educac16n y capacl 
tacU!ia en divul91c16n; industria 11.11.1111ntaria; Hpleo1 atenc16n sanitaria; sllvicultura y coñ 
Mrvaci6n de suelos; lran1porte y 11.9roaeteorolo9la. Cfr: PNUD. "El PNUO y el he.abre en el 
11un4o• en El PNUD de un vlstar.o. No, 21 s/f¡ p!91. 4 y..-5. Consúllese adeds K1nley, David 
•s. abra un nuevo capitulo. Brasll busca el equ111br1o ecol6qico en lo reql6n del Amar.onas" 
J Kulley, lllrJ Lynn "La flj1c1en de lu dunas 6t Mauritania• en Desarrollo Kun1:Ual. Vol. l, 
No. 21 Abril de 1989. Phs. 4-B y 10-11 1 respectivamente. 
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lar y mantener equilibrados los niveles de crecimiento econ6mico 

en los paises subdesarrollados. <3o 

Asimismo, en el curso del último bienio, el PNUD ha apoya

do a los paises en desarrollo medi~nte la configuración de poli.ti 

cas nacionales y regionales encaminadas a alentar las inversiones 

privadas e incrementar el volumen de las exportaciones globales 

de este grupo de naciones. 

En la actualidad, apunta el PNUD, "los paises en desarrollo 

tratan de buscar un enfoque más concentrado y amplio del desarro

llo del sector privado. Por consiguiente, el PNUD ha decidido a~ 
pliar y acelerar su programa a fin de hacer frente a esta exigen

cia. Al aplicar su politica relativa al sector privado, el PNUD 

centra principalmente sus actividades en el desarrollo de empre

sas privadas autóctonas. El PNUD (auxilia de esta manera} a los 

gobiernos que ast lo solicitan, a elaborar y administrar: 

- Polf.ticas fiscales y monetá.rias a.decuadets y eficaces; 
- Programas y legislaciones bien articulados que ofrezcan 

incentivos a la inversión; 
- Mecanismos de mercado eficaces y prácticas competitivas; 
- Polf.ticas adecuadas de fijación de precios de los produc-

tos básicos y los servicios; 
- Politicas salariales orientadas hacia los incentivos y 

sistemas de recompensa al mérito; 

- ~~!f ~~c~: ~~!c~~~~r~~~a a!s~~e~=~=~ 11 f~fos de cambio y asig_ 

H. "t:\ MlUD ha !tn;mctado ,,n el ¡.asado proyectos t.¡11c h.1n ayu\1ac!o a los 1¡011tr.rnos a íorl'lular po
llllca!> ¡iar.i el crcclmtcnto clcl ~celar ¡irtv.1do. 1.cr. ha ayurla•lo a r.latiorar poHtlcas y lormu 
lar leyes pard la reqlamcntactón de las ct:1¡ircsas i:i1xtas. lla ¡iroporctonado capacllar.:t6n a -
los ad111tntstraclores y personal de catcqorla lnlermedla en los sectores (lÚhllco y privado. H" 
ayudado a establecer servicios de capac1tacl6n pro{eslonal y técnica para el ¡iersonal de cm
lldades de neqoclos púhllcas y privadas." PNUD "Creacl6n de 11n arnhtcntc mejor pan1 la empre 
s.:i privada" C>n Oi!sarrollo Mundial. Inforl'!le Anual 1987. Naciones Unidas, tlueva York; l'lB7.
t'Sr¡. l. 

lS. Memds, el t'NUO ayuda a los qot11crnos que ast lo solicitan a moYiltzar lo::i ahorros Internos 
y desarrollar mercados financieros con miras a rtnanctar acUvldadcz dl'l zcctor prlva1l11 y -
pre:;t.irks ~crvkto~. Sin l'!llharqo, el PNUD no ¡1ucdc funcionar bien ~In una tnrracRtruclura 
e[lcaz; ¡1or tal motivo, l'l Proc¡r.11:1a continúa apoyando a los qohtr.rnos a tnc?orar :,crviclos 1•Q. 
t>licos la.les como ar¡ua, elcclrtcldad, lnms¡.ortc, sanidad y educación. 

Cfr. lblrlrm, :lAq. 3. Consliltcnse además PHUO "Reformas OUbernamcnlales 11ara el crccltdcnto 
~ Eni¡.rcsas"; "l'lcdldas ici¡iortanles para industdas p~r¡ucñas'' y "ActlYidade~; para -
atraer inversiones" en Desarrollo ~undlal. Informe Mual 1987. í.>¡,. Cit., p!qs. 4-~; 10-
11 y 12·13, respectlvamentc. 
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Complementariamente a las acciones encaminadas al apoyo de 

la empresa privada como factor de desarrollo; y bajo el entendido 

de que la'exportaci6n de productos básicos es a menudo lUl elarnento 

decisivo para el futuro financiero de una naci6n (sobre todo aque

llas que padecen problemas de endeudamiento externo); el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo" .•• ha tomado una ini

ciativa a nivel mundial para ampliar los ingresos en concepto de 
exportaci6n y alentar la diversificaci6n de las econom!as de las 

naciones en desarrollo. Mediante estudios de mercado, el PNUD 

ayuda a los productores y eXportadores locales a obtener informa

ci6n acerca de la naturaleza y el alcance del mercado en el extra~ 
jera, as! como el tipo, diseño y estilo de los productos en dema~ 
da y los m~todos para adaptar los productos pertinentes para res
ponder a las necesidades de ciertos mercados." n 61 

Huelga añadir que, a lo largo de mis de veinte años de ope
raci6n ininterrumpida, el PNUD ha conocido logros importantes que 
se resumen en la cantidad de proyectos terminados (m4s de 2,413, 
segGn datos de los gastos presupuestados para 19821 y en ejecu-
ci6n (5, 0911: el nllmero de oficinas exteriores responsables que ha 
sido necesario instalar en todos los continentes a fin de atender 
adecuadamente los requerimientos de las naciones en desarrollo 
(112 adem!s de las tradicionales de Nueva York y Ginebra); el nG
mero de funcionarios internacionales (1,123) y nacionales (4,6671 
contratados¡ el nllmero de expertos internacionales (8,613) y na
cionales (9,877) contratados por el Programa; el nGmero de Volun
tarios de las Naciones Unidas en sus oficinas exteriores (1,9501 
y el nllmero de paises y territorios a los que presta servicios 
1152 I , entre otros. 1371 

36. PNUO "Mercados extranjeros para productos nacionales"_ en ~' pl9. 14. 
37. Las cifras mencionadas corresponden en su aayorla a los datos y cifras preU•lnares publica

dos por el PHUD hacia finales de- 1988. Para r.ayor inforaact6n consúltese: "Facts and r1-
qures about United Natlons Develop.ent Proqrua(!" en U?n>P. World Development. Annual Ren 
?;!rt 1988. tJnited Nations, New York; 1988, p&q. l. 
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Las acciones instrumentadas por el PNUD se ubican en el ru

bro de las llamadas "actividades operacionales para el desarrollo" 

que reali·za el Sistema de las Naciones Unidas. OBJ El Programil ac

túa como organismo de planificación central, financiación y coor

dinaci6n de la Cooperación Técnica de todo el Sistema de las Na

ciones Unidas, y proporciona asistencia, junto con sus fondos asQ 

ciados, 1391 en prácticamente todos los sectores económicos y soci~ 

les " •.. incluidos los de producción agropecuaria, pesca, silvi-

cultura, mineria, manufacturas, energ!a, transporte, comunicacio

nes, vivienda y construcci6n, comercio y turismo, salud e higiene 

del medio, educación y formación, desarrollo de la comunidad, pl~ 

nificación económica y administración pública." 14ol 

De esta manera, el PNUD se ha convertido en la fuente m~s -

valiosa de Cooperación Técnica Multilateral y de prcinvcrsi6n, SQ 

bresaliendo de entre los programas especializados de las Naciones 

Unidas en la materia, fundamentalmente el Programa Ordinario de 

Cooperación Técnica de las Naciones Unidas (que abarca activida-

des financiadas con la parte del presupuesto ordinario de la ONU 

31:1, "[.as actividades o¡>cracionales para el desarrollo comprenden los proqramas del PtlUD, el lltH
CEr, el rNUAP y demás fondos y pro9nu:ias com¡1rendidos en la Confer'-.'ncía de ldS Naciones Uni
das sobre PromC?sas y Contribuciones para Actividades de Desarrollo, qu<! se rC?úne anualmente; 
las actividades de Cooperaci6n Tl?cnica y acllvldades operaclonall's conexas de los orqanls1110s 
<!spcc:ialiiados y demás organizaciones del Sistema, y la ayuda alimentarla prbporcionada por 
el P.·:.\." Véase "Actividades Operacionales" en Crónica de las Naciones UnMas. Op. Cll., 
pág. 42. 

Es importante destacar 11qul que el 40\ de las actividades operacionales se 1lev1m a c;,bo en 
los paises ~nos desarrollados len orden decreciente, Africa, Asia, Lejano Oriente, América, 
Europa '/ Medio Orienlcl, Aproxl111ada111Cnte el SO\ de tates actlvldades se orientan a los sec
tores Aqrlcola, de Salud y Población, y alrededor dC?l 20\ se aslqndn a los proqramas re•1lor1<1 
les, interregionales 'I globales. Ahora bien, debe subrayarse que las "actividade!> 0¡1er<Jctn-:" 
na les para el desarrollo" se concentran cada vez más en zonas qeoqráf teas en las que existen 
una buena cantidad de naciones de bajos ingresos. Jti!dem, páq, 42 y Sorensen 1 Xax !Editor) 
Qp.:.....f.!!.:.• páq. 622. --

39. Los rondes y Programas administrados por el PNUD son: Fondo de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo de la Capltatlzaci6n ff'NUOCJ; rondo Rotatorio de las l:<ldones Unidas para la Ex
ploración de los Recursos Naturales; Oficina de las Naciones Unidas para la Reqlón Sudann!>!!. 
heliana (ot/UPS); Voluntarios de las Naciones Unidas; Fondo de las Naciones Unidas de Cien
cia y Tecnoloqta t:ara el Desarrollo (f'NUCDTl; Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidds f•~ 
ra la Mujer ltnlIFEHl 1 y otros fondos con fines especiales. 

Cfr. "Organlscos de Ejccoclón del PNUD" en Crónica de tas tfoclones Unidas. Op. Cll., ¡1áq. 53 
y "Executlng Aqt!ncies of the United Nalions DCvelopment Progral!'.rne" en UtmP. World Deve 
12.Prnent. Annual Report 1988. pág. 33. 

40. Departa:r.ento de Infon:iación Públ lea de la Otro. ABC de las Ilaciones Unidas. NaclonC'S Unidas 
Nueva York; 1986. P!g. III. a. 



62 

reservado para las acciones de Cooperaci6n Técnica) y el Programa 

de Actividades Extrapresupuestarias (que comprende los proyectos 

financiados con contribuciones aportadas directamente a los orga

niSmos de ejecuci6n por las organizaciones financieras multilate
rales del Sistema de las Naciones Unidas o ajenas a ~ste, distin

tas del PNUD, y por las contribuciones unilaterales o bilaterales 

de gobiernos y organizdciones no gubernamentales) •1411 

En términos de lo expuesto hasta aqul, vale decir que la 
Cooperaci6n Técnica Internacional en ~l plano multilateral del 

Sistema de Naciones Unidas constituye u~a aportaci6n significati

va al esfuerzo que realizan los paises subdesarrollados por lograr 
grados de autosuficiencia median~e acciones espec!ficas que perm! 
ten facilitar y auxiliar, entre otras cosas, la invcstiqaci6n y 

la capacitaci6n en contextos nacionales particulares. 

Las acciones de Cooperaci6n T~cnica que se despliegan ~n el 
marco de las Naciones Unidas (y que tienen su fundamento en dis-
tintos programas y proyectos) representan.un soporte para que los 
paises en desarrollo puedan establecer las condiciones necesarias 
para lograr un crecimiento favorable. Ello significa asistir a 
los gobiernos de las naciones subdesarrolladas en el planteamien
to de amplias e&trategias que posibiliten: 

l. Un desarrollo econ6mico y social equilibrado; 

2. El cabal aprovechamiento de los recursos nacionales 
disponibles (financieros, flsicos y humanos): 

U. Cfr.~, p.19. ltI. 7. 
Dt:!he $eñalarse adeús Q\M! ea re1ponHbl lldad del OP.partuento ele Cooperac16n TI en lea para rl 
Dl!sorrollo IDCTD), en su calldAd ~ or9an1no de ejecucl6n del PNUD y prlnc:lpal 6rqano open· 
ctonal de la Secretarla de: lH Naciones Unidas, ejecutar los proyectos flnanclados con recur· 
sos del Pro9ra .. OrdJnar1o de Cooperación Tknlca y de lis Fuentes Extrapresupuestarlas, • -
travh Wl aporte de expertos téallcos, materiales de cap.scltaci6n y asistencia consultiva d!. 
recta a los qoblemos en la fonulacl6n, ejecución y evaluac16n de los proqr11a1s por µ.sises Y 
11UlllnaeJonal~s y los proyectos especH1cos. 



J. Con base en investigaciones que fundamenten los grados 
m¿\ximos permisibles de su utilizaci6n, el uso racional de 
los recursos naturales (agua, minerales y fuentes de 
energia); 

4. La modernización y ampliación de obras de transporte, y 

S. El mejoramiento de servicios nacionales determinados 
(estadlsticos, presupuestarios y administrativos). 

En concordancia, la Cooperaci6n T~cnica que se ofrece a las 

naciones en desarrollo por la vta del PNUO se plantea como meta 

" ••• ayudar a los paises en desarrollo a utilizar mejor sus recu,E. 

sos, 'mejorar los niveles de vida y elevar la productividad ••• • 

Para tal efecto, el Programa lleva a cabo las siguientes activid!, 

des: 

il La realizaci6n ele anllisis y estudios de factibilidad 
para determinar la disponibilidad y el valor econ6mico 
de los recursos naturales de los par.ses y evaluar otras 
posibilidades de aumentar la producciOn y ampliar la 
distribuciOn de los bienes y servicios¡ 

ii) La ayuda para movilizar las inversiones de capital ne
cesarias para aprovechar esas posibilidades; 

iii) La ampliaci6n y el fortalecimiento de los sistemas ed.!:!_ 
cacionales desde los niveles de educaciOn primaria has 
ta la· universitaria, y el apoyo a toda la qama de ins::
trucciOn profesional, vocacional y t~cnica, la alfabe
tizaci6n orientada hacia el trabajo y el otorgamiento 
de becas para realizar estudios especializados en el 
extranjero; 

iv) El establecimiento de instalaciones para aplicar m~to
dos de investiqaci6n tecnolOgica moderna a problemas 
prioritarios del desarrollo y difundir nuevas innova-
cienes y t~cnicas de producci6n, y 

v) El mejoramiento de las capacidades para la planifica
ci6n del desarrollo econlSmico y social. (U) 

t:i. Cfr. ~- plg. In.e. 
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La Cooperaci6n T~cnica que ofrece el PNUD en el marCo multi

lateral, se otorga a los paises subdesarrollados a solicitud ex

presa de los gobiernos respectivos, los cuales pretenden dar ate~ 

ci6n complementaria a ~us necesidades prioritarias mediante el 

aprovechamiento de los servicios y las distintas modalidades coo

perativas que pone a disposici6n de ellos el Sistema de las Naci2 

nes Unidas por la v!a del propio Programa. c431 

La realizaci6n de las actividades de CTI y los logros alcan

zados por los paises en desarrollo que han sido apoyados interna

mente por el PNUD, sobre todo en lo que se refiere al fortalecí--· 
miento de los sistemas educativos de instrucci6n vocacional, pro
fesional y t~cnica, el otorgamiento de becas y el establecimiento 
de institutos de investigaciOn aplicada para la producci6n, han -
impulsado la adopci6n de esquemas similares de cooperaci6n en el 
seno de organismos y organizaciones multilaterales de carActer r!! 
gional como son los casos de la Organizaci6n de los Estados Amer!_ 
canos (OEA) , el Sistema Econ6mico Latinoamericano (SELA) y la O~ 
ganizaci6n Latinoamericana de Energ1a (OLADE), entre otros. Asi
mismo, sobresalen iniciativas como la de la conocida Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Paises en 
Desarrollo (CTPD} . De esto precisamente nos ocuparemos en las -
siguientes p&ginas. 

2.4.l.2 Orqanizaci6n de los Estados Americanos. 

La Cooperaci6n T6cnica Internacional posee una tradici6n in.!!. 
titucional m4s reciente en el nivel interamericano. En realidad, 

~sta se reglamenta como tal a partir de la firma de la Carta de -
Bogot&, documento bajo el cual se constituyo la Organizaci6n de 

43. El proceso para acceder a los beneficios del PHUD se bosqueja en el Esquema l.A. 



Las actividades del PNUD se financian 
•dlante contribuciones voluntarias 
de casi todos los paises del •undo. 

• Despufs de la aprobación por el Cense 
jo de Administración de C4da Proqr;taid 
por pds, se preparan planes detalla
dos de ~ ~·, que in• 
cluyen objetivos, actividades, costos, 
duración y "divis16n del trabajo" en
tre el Gobierno interesado y el Slste 
ma de las Naciones Unidas. -

•Ja~lll-~so
bre el terreno se enc:ar9a hahllualmen 
te a uno o .&s de los orqanlsmos espi 
clalhados del sisteasa de desarrollo
de las Naciones Unidas, aunque alqu-
nos proyectos los ejecuta el propio -
PNUO o los qobiernos receptores, a me 
nudo prestan tallhiln apoyo directo •I 
qunos proqraus bilaterales de ayuda 
y alqunas organhaclones no quberna·
•ntatea. 

< ESQUEMA 2. A l 

EL PROCESO 

Utilizando proyecciones quinquenales 
hacia el futuro de la disponibilidad 
de recursos, el Consejo lle Adl:linistra 
c16n del PNUD, co111puesto de 48 nado':' 

.... nes en todos los niveles ~desarrollo, 
~ a.stqna una Cifra lncUcaUvl de Planl

Ucac16n fCJPI o. cada pals qa: recibe apo 
yo del Proqrama. Las CIP se est«ileceñ 
tamhfeti para proyectos qlobales y re
qionales • 

Los tnsullOS de proyectos financiados 
por el PNUO durante un año medio co-
nienle incluyen el suministro de unos 

_____,,, :e·:; ~=~~~~i. e~ ~t~~~~qra~. ~ª~na; 
7 1111 becas para estudios superiores 
en el exterior ... y 11!5 de 80 millo-
nes de d6lares en equipo y servicios 
tfaitcos. Juntos, estos 1nsW110S repre 
sentan cerca del 40\ del total qas-": 
tado en todo el iaundo. 

..... _ .. _ ... _ 
_.i.taa _,.. .. plalflallt, se • 
los evalüa cada seis meses mediante -----> ~e!~!~~:e y ~~!~~t~~~~e l~~~~~~!~s y e: 
da doce meses 11ediante un examen a ':' 

,fondo a cargo del (;obterno, el orqa
nls:io de ejecuc16n y el Representante 
J\esidente del PNUD. 

FUDn'EI CrCplsa dt lu Naclgpu Unid.u. 
Nueva York, Vol. XXJ No, 8, 
Sept1e111br• de 1983, p&i;i. 46, 

Con sus CIP como quia, los Gobiernos 
receptores elaboran ~ par"-!. 
- que bosquejan las necesidades -
pr1or1tar14s de asistencia del PNUD, 

--.liiri.._ en consulta con los Reprt'.'sentantes r~ 
-~------, sidentes del Proqrama y los funciona· 

rios locales de otras or9anh:aciones 
de desarrollo de Naciones Unidas. 

l.as~m.~llo,porsu -
parte, proporcionan el 60\ de los qas 
tos de los proyectos en sueldos de -: 

____,.. ~~~~~1~s "!c~~~~!ia~~~~!~u~c!~~u~~i-= 
ción de su.ministros disponibles local 
mente. -

1 

Cuando ten11ina la asistencia del PNUD, 
la l!ayoria de los proyectos se han -
convertido en Clpl!rild~ amthm.i.s, 

~ ~; t~!r~~!~~~s 1n~~~~~:~ 
en desarrollo, cc;¡¡o porte orgánicd de 
sus esfuerzos de desarrollo. 
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los Estados Americanos (CEA) el 2 de mayo de 1948.IW 

SegGn el contenido de la Carta, uno de los prop6sitos funda

mentales de la OEA es promover aceleradamente el desarrollo econ~ 

mico, social y cultural de los pa!ses signatarios por medio de la 

acci6n cooperativa. Para ello, los Estados miembros se comprome

ten, en la medida de sus posibilidades y recursos, y bajo un esp! 

ritu de solidaridad, a impulsar entre ellos (y entre ellos y fue~ 
tes, organismos y entidades extrarregionales y universales} acti
vidades cooperativas en los campos de la ciencia, la t~cnica, la 

tecrfologta, las finanzas, la educaci6n :y la cultura, entre otros.14.51 

Las estructuras org4nica y .operativa de la OEA quedan esta-

blecidas y se reglamentan en el citado documento constitutivo. La 

Asamblea General es el 6rgano nalximo de la Organizaci6n, que cuen
ta adem4s con tres Consejos Especializados: 

l. El Consejo Permanente, que actGa provisionalmente co
mo 6r9ano de consulta y sirve de Comisi6n Preparato-
ria de la Asamblea General; tiene como 6r9ano subsidi!!_ 

U. La CartA Constitutha de la OEA fue suscrita en Bogotl, ciudad capital de la República de Co
lmlbla, teniendo COMI escenulo la IX Conferencia Intemactonal •rtcam11, celC?hreda del 30 
de •no al ;¡¡ de Myo et. 1948. El antecedente de la UF.A lo representen la Unl6n Internaclo
nal de Repúbllea1 a.rtcanu U8901 y 1• Oficina co.ercial de llepGbllcas berlcanas (1910), 
ejor conocida C090 Uni6n Panalll!rlcana. 
La Carta de la OF.A entr6 en viqor el ll de dicletlbre de 1951, lueqo de ser utlflcada por los 
U Estados qu. tOMron P1rte en la •nclonad.I Conferencia: ArCJenllna, Bolivia, Brasil, Colo• 
bta, Costa lllea, C®.1 Chile, Aepti.bUca Dolllntcana, Ecuacior, Estados Unidos, Guatemala, HaltT, 
Honduras, Mxlco, Nlcaraqua, Panul, Pu.squay, PerG, El Salvador, UruiJUAy y Venezuela. 
Calottieaños despufs, en 196~ se llev6 a cabo en Rlo de Janetro, Brasil, la I1 Conrerencta Ex
traordinaria lntera.erlcana con la flnolUdad de explorar los ~nJHos id6neos para fortale
c.r al Siste• lnter-ricano. De esta suerte, al fin.lhar la citada Conferencia se conclu 
y6 que era lapresclndlble otorqar al SisteM un nuevo dlna•is•o y que, por lo tanto, era -: 
•nester llOdlflcar l• estructura funcional de 1• 0rCJAniHci6n. 
Pasterioraente, del 15 al 27 de febrero de 1967 se celebró en Arqentlna la III Conferencia Eit 
traordtnarta lnter.uertc4n.s, que se dio a la tare4 de en•ndar Al!JUnos aspectos del docu11entO 
inicial de la Carta Constitutiva de l.s OEA, sobre lodo aquellos relativos a los asunlos ccon6 
•leos y sociales de la Orqanltaci6n. De dicha Conferencia surg16 el llamado Protocolo de eu'i! 
nos Aires sobre Reforaas a IA Carta de la Orq.snh.ac16n de los Estados Americanos, que se fJj'= 
96 al t6r11ino de la Conferencia y entró en vigO[" el 27 de febrero de 1970. -

45. P.sra mayor inforNci6n consGllesP. "'Carta de la 0["qanUacl(in de los Estados Alterlcanos. (Re-
formada. en Buenos Aires el 27 de febrero de 19671"' en Se¡Wlveda, Char. Qp~, p.iqs. -
619-649. 



rio a la Comisión Interamericana de Soluciones Pacífi 
cas .•• 

2. El Consejo Interamericano Económico y Social (CIES), 
que tiene como función principal la de promover entre 
las naciones americanas la cooperación necesaria para 
acelerar su desarrollo econ6mi~o y social. El CIES -
tiene dos comisiones: 

- La Comisi6n Ejecutiva Permanente (CEPCIES), y 

- La Comisi6n Especial de Consulta y Negociación 
(CECON). 

J. El Consejo Interamericano para la Educación, la Cien
cia y la Cultura (CIECC), que promueve el entendirnien 
to mutuo entre los paises de Amé.rica por medio de la
cooperaci6n y el intercambio educativo, científico y 
cultural. El CIECC cuenta con tres comités especia-
les: · 

- El Comité Interamericano de Educación (CIE) ¡ 

- El Comit~ Interamericano de Ciencia y Tecnologia 
(CICyT), y 

- El Comité Interamericano de Cultura (CIDEC) .(4GI 

h7 

Hacia finales de los años sesenta y a lo largo del decenio -

anterior adquirieron preponderancia los programas intrarregionales 

de Cooperación T~cnica Internacional, sobre todo aquellos relaci2 

nadas en forma directa con las cuestiones educativas y cientifico

tecnol6gicas. El establecimiento de los Programas Regionales de 

Desarrollo Educativo y de Desarrollo Científico y Tecnol6gico en 

1968, dieron lugar a la creaci6n de un fondo especial cuyo objetivo 

sería financiar las actividades que derivaran de la instrumenta-

ci6n y el desarrollo de los proyectos particulares que involucra

ran las ~reas de inter~s de ambos Programas. Dicho fideicomiso -

46. La~ funciones de los Comltés son: rorrrmlar su proqrama reqional, exazlllnar y evaluar los prn 
ycctos que SI! (lresenten para ser incluidos en dicho proqr.:irea y proponer las prioridades ce--= 
rrespondJentes; examJnar y evaluar los 11ér1tos, importancia y alcances de cada uno de los R 

proyectos incluidos en el programa respectivo ••. orientar tlknic:amente su programa ••• exami
nar y evaluar periódicamente las aclividddes de su programa y la eficacia de su ejecución y 
hacer la~ recomendaciones que considere convenientes; servir, además, de cuerpo con:rnltlvo 
de la Secretarla General, la Coml5lón Ejecutiva Permanente, el CIECC, y los otros Consejos -
de la Orqanización con respecto a cualquier cuestión de s1.1 cotapelencia." 

Secretarla de Relaciones Exteriores I Proqrama de las NaciOneti Unidas para el Desarrollo 
~pe[i!clón T§cnlca Igternaclonal 
Mlixico, Secretarla de Relaciones Exteriores, 1988. pAgs. 143~144. 
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fue denominado Fondo Especial Multilateral del Consejo Interameri 

cano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Años m&s tarde (en 1972), el CIECC determinaría la constitu

ci6n de una cuenta adicional -que se formaría de las aportaciones 

voluntarias extraordinarias de algunos países miembros- con la i~ 

tenci6n no s6lo de fortalecer al propio Fondo Especial Multilate

ral, sino también de dar lugar a nuevos proyectos orientados a la 

aplicación de las infraestructuras educativa, cient!f ica y tecno-

16gica a los problemas surgidos del proceso de desarrollo global 

de los paises de la región, amén de financiar el desarrollo de los 

posteriormente llamados Proyectos Especiales. La Cuenta Mar de -

Plata, corno fue nombrada, recibió la aprobaci6n del Organo Supre

mo de la OEA durante la reunión que celebró en abril de 1973. 

Además del Fondo Especial y de sus respectivas Cuentas <471 

(que subvencionan la casi totalidad de los programas que adopta -

el CIECC y aprueba la Asamblea General) , el conjunto de las act! 

vidades a que dan lugar los programas de cooperaci6n regional en 

los campos de la educación, la ciencia y la cultura reciben finan 

ciamiento de otros fondos que se mantienen merced a las contrib~ 

cienes de los Estados miembros. A saber: 

- El Fondo Regular, mediante el cual se financian los 
servicios de direcci6n t~cnica y ªftºYº administrativo 
que ofrece la Secretar ta General, < HJ y 

47. Adicionalmente a la Cuenta Kar de Plata, edsle desde 1970 un r~glmen de contribuciones vo•w 
luntarias (aprobado por el Consejo Interaaericano para la l:ducacl6n, la Ciencia y la Cultura) 
destinado al Mntenialento de las actividades del Proqraaa Re9lonllll de Desarrollo Cultural, 
conocido coao Cuenta Especial de Cultura (CECI. Cfr. ~' pl9, lH. 

48. Exlste, paralelamente al Fondo Reqular, un !ldekomlso destinado al flnanclamlento y µntroc! 
nio de los proqruas regionales que involucran las actividades co11prcndid.u; en las Areas ec!!, 
n6•lca y social; el Fondo Especial de Asistencia para el Desarrollo -Fondo Multihteral pa· 
ra financiar las actividades de la Alianza para el Proqreso·. 

Entre las actiYldades ús i111port4ntes que se desarrollan bajo la Eqida del aenclonado Fondo 
en materia de CTI, destacan las slqulentes: l. La asistencia tknlca coordinada con otras e!! 
tldades de la OEA que llevan a cabo actividades en el mismo campo; 2. La preslac16n de "ser 
vicios tfc:'tllcos" para la preparaci6n de estudios de Viabilidad de proyectos~ 1nvers16n reeiñ 
bolsa.ble; 3. El desarrollo de actividades de adiestramiento y otras relacionadas con el PrO 
grama de Cooperacl6n Técnica de la OEA, y 4. La promoci6n y ejecución de programas de adlcS 
tramiento dentro y fuera del Continente en materias relacionadas con el proqreso económico Y 
socld. Cfr. ~' p.Sqs. 144 y 145. 



- Los llamados Fondos Especificas que, como sus nombres 
lo indican, se constituyen con la finalidad de finan
ciar acciones en las que los donantes persiguen pro
p6si tos muy particulares. 
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En términos generales, se reconoce que la Organizaci6n de 

los Estados Americanos, cumpliendo con lo dispuesto.en su Carta 

Constitutiva, ha logrado consolidar cinco Programas Regionales y 

clasificar dos tipos de Proyectos en la continua promoci6n del d~ 

sarrollo regional y la Cooperaci6n Técnica Intrarregional. A ca~ 

tinuaci6n, y sin caer en er detalle excesivo, se intentarti. una e~ 

racterizaci6n tanto de los citados Programas, como de los Proyec

tos mismos. 

2.4.1.2.1 Los Programas: 

ll Programa Nacional de Cooperación T~cnica {PNCT): 

Abarca proyectos del área econ6mico-social y se orienta -
b~sicamente a impulsar el desarrollo tecnol6gico aut6nomo 
de las naciones pertenecientes a la OEA. Lo anterior me
diante acciones que permitan a los patses de América cap
tar conocimientos en la materia, o bien, llevar a cabo un 
intenso intercambio internacional de los mismos. 

El Programa Nacional de Cooperaci6n Técnica funciona como 
sigue. Por la vía de sus Oficinas Nacionales'de Planifi
caci6n u Organos Nacionales de Enlace, l49l cada pa!s pre-
senta a la OEA sus peticiones de Asistencia Técnica, que 
pueden revestir, entre otras, las siguientes modalidades: 

- Requisici6n de expertos 

- Cursos o Becas 

- Acciones de Refuerzo 

- Establecimiento de Centros Interamericanos 

- Proyectos para ser financiados con otras 
fuentes. 

49. "Con el prop6s1to de que los gobiernos de cada pals manejen los Programas de Cooperación Téc· 
nlca de la OEA, se han deslc¡nado Organos Naclonales de Enlace IONE:SI, cuyas funciones son las 
siqulentes: Evaluación lle proyectos, ad:n1nlstrac1ón de los fondos, 11.probaci6n de los proyec· 
tos y sus planes de operación, prescnh.ci6n de proyectos ante los canales oílciales de Ja Or· 
qan!zación, coordinac16n de las actlvtdades de los proyectos y representar al pa!s en las re!! 
n1ones de los Or9anos de la OEA donde se traten los asuntos relacionados con cada ¡1ro9rama." 
~, p6q. 146. 
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Para cumplir con esas solicitudes el PNCT pone a disposi
ci6n de los solicitantes una serie de servicios que pue-
den agruparse en dos rubros diferentes: a) Los Servicios 
de Asesoramiento (Asistencia Técnica Directa y Asistencia 
Técnica General), que permiten atender las necesidades de 
los Estados miembros en materia de asesoramiento a largo 
y mediano plazos para solucionar problemas econ6mico - so 
ciales, y b) Los Servicios de Capacitaci6n, que compren= 
den las Becas del Programa Regular de Adiestramiento (PRA), 
el Programa Especial de Capacitaci6n (PEC) y los llamados 
Proyectos Integrados de Cooperaci6n Tlfonica (PICOT) ,eso¡ 

2) Programa Regional de Desarrollo Cientifico y 
Tccnol6gico (PRDCyT): 

Establece como objetivo fundamental el impulso a las acti 
vidadcs relacionadas con la ciencia y la tecnolog!a que -
tengan incidencia sustantiva en los procesos de desarro-
llo econ6mico nacional de los pa!ses miembros de la OEA. 
De esta suerte, el Programa prevé la realizaci6n de accio 
nes cooperativas que posibiliten la investi9aci6n pura y
aplicada del m4s alto nivel. 
El PRDCyT tiende a sustentar básicamente las iniciativas 
de apoyo al mejoramiento de la infraestructura cient!fica 
y tecnol6gica; l~ aplicaci6n de la ciencia y la tecnolo-
g!a al desarrollo y la gesti6n cient!fico-tecnol6gica, 
priorizando las siguientes !reas y sus respectivos progra 
mas sectoriales: -

- Energ!a 
- Tecnolog!a de Alimentos 

Tecnolog!a de Materiales 
- Recursos del Mar 

- Recursos Naturales 

- Ciencias B~sicas y Aplicadas 

- Planificaci6n Cientlfica y 
Tecnol69ica. 

Para cumplir con au cometido, el Programa despliega los -
recursos materiales y humanos de que dispone y desarrolla 
actividades en los campos de la investigaci6n, la enseña~ 

SO, Cfr. Secrctuh General de la Or9anliacl6n de los Estados blc?rlcano~. "Acc16n en Pro del Oc.o 
sarrollo" en .Q[qanhasiAn 4c lo:; tstadgs Aferk1003. lpforp Anual "rl Sttrntulp Gencr¡il
dl? la Asa11hloa Genr.ral. Washinqton, O.e.; Estados Unldos'de Wrka; 1971. PJiq, 21. El w 

PRA, el PEC y el PICOT ser.So abordados con mayor detcnt111énto cuando se haqa referencia a 
las 1Dodalldades que adopta la CTI en el ren9l6n de los Servicios Directos de Cooperaci6n paw 
ra el Desarrollo en el Nivel Interal!ll?rlcano. 
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za, la difusión de la ciencia y la tecnologia y la forma
ción y perfeccionamiento de los recursos humanos. Asimi~ 
mo, considera en un renglón de particular interés el in
tercambio de conocimientos cicntificos y técnicos que se 
producen entre los integrantes de la Organizaci6n y las -
naciones de otras regiones geográficas, como consecuencia 
de la transferencia y la adaptaci6n de tecnologías extra
rregionales. 

31 Programa Regional de Desarrollo Educativo (PREDE): 

Las iniciativas que se producen en el marco de este Pro
grama tienen la finalidad de coadyuvar al mejoramiento 
de la calidad de la educación en las naciones de la re-
gi6n. Para ello, el PREDE impulsa prácticas de apoyo 
que complementan, a trav~s de la cooperaci6n interameri
cana, los esfuerzos que realizan los pa!ses de América 
en el campo de la educaci6n. 

Vale la pena destacar aqu1 que, adem§s del PREDE, existen 
en el nivel regional una gran variedad de instrumentos 
formales y mecanismos de acci6n conjunta orientados a 
promover la Cooperaci6n T~cnica y Financiera en materia 
educativa. En ellos participan no solamente organismos 
regionales de car§cter intergubernamental como la CEA, 
sino tambi~n otros de car~cter no gubernamental e inclu
so institutos regionales especidlizados y diversas agen
cias internacionales. 

A modo de ejemplo, baste mencionar los casos de dos ins
tituciones latinoamericanas que despliegan acciones de -
alcance regional en aspectos particulares de la educación 
y con las cuales la UNESCO ha venido cooperando intensa
mente: El Centro Regional de Educaci6n de Adultos y de 
Alfabctizaci!Sn Funcional para Aml!rica Latina (CREFAL} lSll 

51. El CREFAL lnic16 actividades en el año de 1951 en P.5.t:tcuaro, Mlchoac.5.n (~xlcol, auspiciada 
por el Cioblemo Kcxlcano, la 11NtSCO, la OEA y otros orqanls111os espcclalltados. 

Desde 1974, y r)(lr Acuerdo ~·klira1lo entre México y la UNCSCO, el Centro funciona con autono-
1111a, pero bajo la iiulorldacl de un Consejo de Ad11lnistraclón presidido por un rer1resentantc -
del Ciobicrno Mexicano e integrado por ciertas organi:r.aclones que contribuyen a su financia-· 
alento y al que pooden inteqrarse representantes de la reqlón. 

"El CREFAL reallr;a actividades de fonaaclón de personal especlaliudo en educación en las r;g 
nas rurales, en el desarrollo de las comunidades y en la al(abcllzaclón funcional. Asiste a 
los patses c1e la reglón cm l'l estableclmlento de estrategias de educación de adultos, a la -
vez que preparn y dHunde m:1teni1l didáctico para todos los campos de las actividades ya me!! 
clonadas". 

Rold!n, Eduardo y JeslÍs Rol1].fo Acos•.l. 
"Confer<'nctas Jutcrnaclonales sobre f.ducadón y Cultura" en l.as Tctccomunlcacioncs Interna
cionales Vla Satélite y la Educación. Puebla, Hlixico, Universidad de Las Aí'l€ricas-Puebla; 
[)(;partar.ll?nto de Pclactoncs lntC'mac1onalcs. S/F, pág. 14. 
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y el Instituto Latinoamericano de Comunicaci6n Educativa 
(ILCE) 1s2>, ambos asentados en territorio mexicano. 

4) Programa Regional de Desarrollo Cultural (PRDC): 

Este Programa tiene como objetivvs: 

a) La integraci6n cultural interamericana; 

b) Fortalecer las culturas nacionales; 

e) La defensa de las entidades culturales de las 
minorías 6tnicas; 

d) El mejoramiento. y ampliaci6n de la formación 
artística; 

e) El estímulo a la creatividad; 

f) La protecci6n, conservación, incremento, inventario 
y difusi6n del patrimonio arqueol6gico, histórico, 
artístico y de interés científico y ambiental; 

g) La mayor valoración y difusión de la cultura popular 
y de la tradici6n, y 

h) La incorporaci6n de la infancia y la juventud en el 
desarrollo y quehaceres culturales. 1531 

5) Programaci6n Especial de la Cuenta Mar de Plata (CMP): 

Implica los proyectos que se financian con la CMP, mismos 
que se orientan a la aplicaci6n del acervo educativo, 
cienttfico y tecnol6gico regional a los probl~rnas deriva
dos de los respectivos procesos de desarrollo nacional en 
los paises de América. 

52. Este Instituto fue
0

creado bajo los auspicios del Gobierno de Mfxtco y la. UNESCO. '"Sus acll
vldades fundamentalmente se orientan a la producc16n de materiales audiovisuales, la Corma
ct6n de personal y a la 1nvestiqacl6n en el cupo de la tecnoloqla educativa, al fa.ento de 
los proqraaas educativos por radio y televisi6n, y a la cooperaci6n para el est4bleci•icnto 
de centros subreqiono.les o nacionales de produccL6n de aateriales audiovisuales. En un4 -
reun16n interqubemamental convocada por el Gobierno de Klixtco en el año de 1978, se proce
d16 a la aprobación de un nuevo estatuto seqún el cual el ILCtcontnrtacon Ja as1stencl4 di 
recta de ciertos paises de la reqlón. A su vez, la UNESCO se declaró dispuesta a partlcl-= 
par bajo la fonna contractual en acciones puntuales de carActer reqlonal, en el aarco de su 
proqrama reqular." 

~, p!q. 16. 

53. Secretarla de Relaciones Exteriores I Proqrua de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
Gula de Cooperación T~cnica Internacional. Op. Cit., p!q. 147. 
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2.4.l.2.2 Los Proyectos: 

LOs proyectos se clasifican en dos categorías que abarcan 
los Programas Regionales de Desarrollo Educativo, de Desa 
rrollo Científico y Tecnol6gico, de Desarrollo Cultural y
de Desarrollo Econ6mico y Social. 

1) Proyectos Ordinarios. Estos implican: 

a) Los Proyectos Multinacionales; son las acciones o 
actividades ejecutadas en uno o m!s centros, con 
la cooperaci6n de varios o todos los Estados miem
bros o por uno solo, siempre que en su realizaci6n 
participe más de un pa!s y cuyos beneficios se ex
tiendan a varias naciones. 

b) Los Proyectos Nacionales y/o Acciones de Refuerzo; 
son aquellas acciones que tienen por objeto ayudar 
a resolver necesidades o requerimientos de institu 
ciones especificas, encaminadas a fortalecer la i~ 
fraestructura educativa, cientifica, cultural y 
económico-social del pa1s solicitante. 

c) Los Estudios de Base; son aquellas acciones que -
requieren los Programas para determinar la situa-
ci6n educativa, cient1fica, cultural y econ6mico
social de la Regi6n, y precisar la orientaci6n y -
metas de dichos programas o asistir a los paises -
en sus prop6sitos de formular, revisar y ejecutar 
sus pol!ticas en estas materias. 

d) Las Actividades Regionales; son las acciones com
plementarias de los Programas Regionales en las 
que puede participar cualquier Estado miembro con 
prop6sitos de dar adiestramiento; facilitar la di
fusión de informaci6n t~cnica adicional, la que se 
proporciona a trav~s de otras acciones del proyec
to; propiciar el intercambio de conocimientos en
tre especialistas (simposia, coloquios, etc.); y -
de proveer coordinaci6n, supervisi6n y asesor!a a 
los proyectos multinacionales y nacionales. 1541 

2) Proyectos Especiales; son aquellos que se Desarro
llan en el Marco de la Programaci6n Especial de la 
Cuenta Mar de Plata. 

54. Cfr. lb1dern, p.!g. 148. 
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2.4.1.2.3 Servicios Directos de Cooperación para el 
Desarrollo. 

Las actividades a que dan lugar los proyectos que se ori
ginan en el seno de los distintos Programas Regionales de 
Desarrollo son catalogados como Servicios Directos de Coa 
peraci6n para el Desarrollo. Segan el documento elabora= 
do conjuntamente por la Secretaria de Relaciones Exterio
res de México y el PNuotss1 , tales servicios pueden adop
tar diferentes modalidades: 

1) Asistencia Técnica, que consiste en el asesoramiento 
que reciben los solicitantes mediante la contratación de 
expertos, profesores, especialistas, firmas consultoras, 
etc,; adquisiciones de equipo y materiales, bibliografía 
y gastos de imprcsi6n de publicaciones. 

2) Adiestramiento, que constituye uno de los mayores es
fuerzos que realiza la Organizaci6n de los Estados Ameri
canos en apoyo a las actividades de sus paises miembros -
en el renglón de la formación de recursos humanos. Se -
afirma en este sentido, que "las actividades de adiestra
miento de la OEA •.. se conciben como parte de una acci6n
que utiliza otros medios de la Cooperación Técnica para -
lograr el fortalecimiento institucional y el perfecciona
miento de los recursos humanos, que son de importancia e~ 
pi tal en cualquier esfuerzo hacia el desarrollo." (5Gl Las
oportunidades de adiestramiento comprenden todos los ti-
pos y niveles de capacitación: 

a) Becas del Programa Regular de Adiestramiento (PRA) , 
"cuyo objetivo es la formaci6n y perfeccionamiento 
a alto nivel de desarrollo económico, social, educa 
cional, cientifico y cultural de los Estados miembros." t57l 

55. C!r. ~· plq, 148. 
5&. Si'Crclarla General 1lc la Ori1anitacl{1n tll! los &stados A~ricanos. Guta de Bccai; y Qpclrtunida 

des Je A11lttslr.imlculo,.....!:!fil. Wa:;hln11ton, u.e., Estado!.! Unidos de Am6rica, \<JÜ7; plq~ 

Oc acuerdo con in!orM.c16n proporcionada por la 11isll4 Secretaria General de la Orq1i.nh:.aci6n, 
entre 1958 y l'JHG la ar.A habla otorqado a¡iroxliaadamcntc 10 •ll becas. Sin ellb11rqo, el nU.e· 
ro tlende a aullCnlilr suslanclalinente si se considera la cantidad de personas que han rect.bl· 
do adlestrulento eedlante cursos nacionales para los que no se conccc!en becas. 

51. S<!cretarta General de la OrqanlJ:ac16n de los &slados Aaerlcanos "Acc16n en Pro d!lDesnrrollo" 
Q.r.:...S.!!·· ¡159. 21. 
El Proqra111a Rcqular de MicslrHlenlo de la OF.A inició sus actividades en 1958 como Prograaa 
de P..ecas de la llEA, de acuerdo con la Recomcndac16n No. l2 del Comité lntcra11Crlcano de Re·· 
prc~cnt.antc~ de los Presidentes, reunido en Washington, D.C. en l1J57. 

Las Becas PAA se otor11an il nacionales de los paises •lembros de la OF.A para que realicen es
tudlo!l acadE111lcos o de 1nvesllqacl6n con la ldi?a de cumplir con los objetivos que establccl! 
('} propio Prni¡rm11a: • 

a) ConlrUJUlt al ücsarrollo l!COnMilco, social, cducatlvo, clcnttflco, tccnol6gico y cultural 
de los Estados 11lellhros de la Orqanluc16n y lograr un aayor acerca11iento y una mejor com-
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b) Becas del Programa Especial de CapacitaciOn (PEX:), que 
tienen como finalidad "el adiestramiento de cienttfi
coa profesionales y t~cnicos de los paises miembros, 
a trav~s de cursos de corta duración en los mismos 
campos • (cientI.fico y técnico), aprovechando las fac!, 
lidades y experiencias de instituciones, principalmen 
te de pa!aes no miembros, que puedan proporcionar en= 
señanza, investigaci6n o adiestramiento práctico ... " tsel 

e) Becas y adiestramiento en Centros Interamericanos (CI), 
cuya meta fundamental es • ••• colaborar en la capacita 
ci6n de loe recursos humanos de los Estados miembros~ 
concentrando el esfuerzo en la preparaci6n y el per-
feccionamiento de un conjunto importante de t~cnicos 
que puedan influir en el proceso de desarrollo a tra
vl!a del uso y difusiOn de los nuevos conocimientos y 
tl!cnicas impartidas en los ·cursos y seminarios •.• • IS91 
que se ofrecen en los distintos Centros Interamerica
nos de Adiestramiénto que la Secretaria General ha es 
tablecido en los ter·ritorios de algunos pa!ses miem-:: 
bros en colaboraci6n con sus gobiernos. l60) 

prend6n mutua entre los pueblos de Wrica. 

b) S.tl1facer neee11dades bltical prioritarias de los gobiernos, conrorme a sus pre!erenc:ias. 

el Contribuir a la alxtaa ut1Utae16n de las inst1tucloncs de educaci6n y ad1estra11lenlo cx1! 
lentes en los propios Estados a1ellbros. 

Las PRA son becas de especialltac16n que no contemplan la for.ac16n bblca de los candidatos. 
En tal sentldo, pueden distlnqUlrsa dos clases de becas prorroqables, cuya durac16n -
fluctúa entre los tres •ses y un afto: 

al Las becas de upllacl6n de estudios o adlestruiento (Becas de Posg:radol 1 y 

bl Lu becas de lnvestli¡ac16n. 
Cfr. Secretarla General de la Orqanluc16n de los Estados Mcrlcanos. Gula da Becas y OL>!l:rtu 

nidades de Adlestrulento 1 1987. Op. Cit., p&9s. 3 y 4. - -

SS. Secretarla General de la Orqanhacl6n de los Estados Allerlcanos. 11Acci6n en Pro del Dcsarro· 
110•. Qp.:....f.!!.:., pl9. ;n. 
El Proqrua Especial de Capacltac16n coment6 sus act.lvldadcs en 1%2 bajo la denomlnac16n de 
Proqraaa Extracontlnental de Capacltaci6n. A la fecha•tlllo!reddocursos en una qran dlversl 
dad de campos y p¡lses entre los que se cuentan: la República Federal de Alemania, Austria; 
Mlqica, Dinuarca, Espafta, Franela, Holanda, Portu9al, El Reino Unidor Israel, Ja p 6 n , 
Suiu, Canadl, Corea Y Eqipto. 

Las becas PF.C se ulllltan en cursos intensivos de carlcter pr.ictico ·aunque tlllllhilin exis~n 
al911nas de lndole estrictamente acadl!mlco- que han sido diseiiadas especialmente para un de-
terainado prop6s1to de foniac16n o de fortalecimiento institucional. 

Cfr. Secretarla Cieneral de la Orqantiac16n de los Estados Americanos. Gu(a de Becas y_Bp9rtu 
nldadcs de Adiestra11lento,_llli. Op. Cit., p.S.g. S. 

59. lbtdeti, pl.9. 9. 

60. Ver la relac16n de los Centros Interamericanos en operaci6n que se presenta en el Cuadro 2,1. 



( CUADRO 2, l ) 

CENTROS INTERAMERICANOS EN OPERACION 

tt>. C E N T R O S E D E 

1. Centro Interarerlcano de Desarrollo Social (Clll:Sl Argentina 

2. Centro Interarerlcano de Calocl taclón en Adnlnlstraclón Pi'.tll tea <CICAPl Argentina 

3. Centro Interarerlcano de Estudios Trlrutarlos (CIETl Argentina 

4 . Centro Interarerlcano de Cmerclo Internacional (CICXJo1l Brasil 

5 • Centro Interarerlcano de Enseñériza de Estadistica CCIENESl Chile 

6 . Centro Interarerlcano de Desarrollo Regional (C!Nll:Rl Venezuela 

7 • Centro Interarerlcano de Desarrollo Integrat> de Ag,ias y Tierras CCIDIATl Venezuela 

8. Centro Regional de Estudios Especial lzai>s en las Artes Gréflcas CrnEAGRAFl Costa Rica 

9. Centro Interarertcano de Estudios Instrurentales CCill:SINl Costa Rica 

10. Instituto Interarerlcano de EcU:aclón fluslcal C!NTEMl Chile 

11. Centro Interarerlcano de Artesailas y Artes Pwulares CCIDAPl Ecuador 

12. Centro lnterarerlcano para el Desarrollo CUitural del caribe CCARIClJLTl Janalca 

13. Centro Interarerlcano SUJreglcral de Restauraclm de Bienes cut tura les 
l'\Jebles - Reglál Andina Perü 

14. Centro Interarerlcano SWreglcnal de Restauraclál de Bienes CUiturales 
f'lJeb les e Ceránlca CIA - l'crlélrél 

Pcmné 



( •.• continúa Cuadro 2.1) 

l'tl. 

15. 

16. 

17. 

18. 

CENTRO 

SlJx:ettro Reglooal de tesarrollo de Artesirilas y Artes Pooulares 

Centro - Taller Jnterarerlccm de Restairoclá1 y Mlcrofl lrroclá1 de IXx:urentos 
(Centran!ctal 

Centro Interarerlccm JXira el ~rrollo de Archivos CCJDA> 

Jnstl tuto Interarer!am de Etrmus!cologla y Folklore CINIIEF> 

FUCllTE: Stcrehrh Gtn1r1l de 11 OrgulncUn de los Cshdos -
htrlc1nos. Guh dt lecu y Oportunld1des dt Adltstr1 
•lllnto 1987. Vnhlngton, D.C., Cshdos Unldos dt Adrt 
"• 1987; pigs, 7 - 9. -

S E D E 

filltemala 

Re!ibllca 
n:xn1n1cara 
Argmtlna 

Venezuela 

.. / 



78 

Los cursos y seminarios ofrecidos en el marco de este 
Programa de Adiestramiento, se agrupan en tres dife-
rentes niveles: 

íJ Interamericano.- Becas para Cursos Interamericanos 
(BCI), que abarcan todas aquellas oportunidades de 
adiestramiento que permiten la participaci6n de n~ 
cianales procedentes de todos los pa1ses miembros: 

iil Regional.- Becas para Cursos Regionales (BCR), que 
implican las ofertas dirigidas a nacionales de un 
particular grupo de naciones que no s61o comparten 
una misma regi6n gcogr~fica, sino también un con-
junto de intereses y prioridades en materia de edu 
caci6n, ciencia, tecnología y cultura, y -

iii) Nacional.- Nivel que ha sido diseñado para adies
trar a funcionarios de una o varias instituciones 
de un determinado pa1s, en áreas que resultan de 
partícular inter~s para sus respectivos gobiernos. 

d) Becas para la participación en cursos especiales, mul 
tinacionales, viajes de estudio, pasanttas, semina--= 
rios, cursos nacionales, investigadores asistentes,<611 
y 

el Becas para el desarrollo de Proyectos Integrados de -
Cooperaci6n Técnica (PICOT}, ·cuya caracter!stica dis
tintiva es la cambinaci6n de varias de las modalida-
des de los servicios cooperativas hasta aqu! mencion~ 
das: 

i) Suministro de expertos y profesores, 

iil Dictado de cursos, y 

iii) Otorgamiento de Bocas y Equipo.1•21 

3) Investigaciones, estudios y divulgaci6n, rengl6n que 
abarca todos los servicios de promoci6n, investigación y 
divulgaci6n regional, incluyendo costo de publicaciones, 
seminarios y conferencias. 

fil. Para mayor lníor111aci6n sobre el tiarlicular, con!itíltese: 
Secretaria Gtneral de Ja Orqanltac16n de los Estados Mertcanos. Ciula de Secas y Q[.iortunida 
1fo~ de> Mlestratr1lcnto, 19~7. Op. Clt., pS']s. li (Becas BU:Cl, 1 (Bf!cas ADPb), 9 (iii:e.ssm:AF) 
~CM l'R/ITA; ítosYiiC'cas del Fondo Pana~rl01no l.co s. Ro'ilc), 

62. Secretada General de la Orq1m1uct6n de tos Est;.,dos Alfler~canos. "Acc16n en t>ro del Ocsarr2. 
lll°l"· ~11.:...ill,., p.\9. 21. 
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4) Apoyo Tlcnico y Operativo, que se refiere a los gas-
tos de supervisi6n y coordinaci6n e incluye, entre otros, 
los costos de comunicaciones. 

En funci6n de lo expuesto, no resulta dificil afirmar que el 
Sistema Interamericano ofrece a los paises miembros de la OEA una 
diversi4ad de opciones para realizar la Cooperaci6n TAcnica y pr2 
mover, a travls de dicho 11111caniamo, el bienestar econ6mico y so-
cial de sus respectivas poblaciones. No obstante, debe quedar 
aaen~ado que los servicios cooperativos y. asistenciales que se d!!_ 
aarrollan en el &mbito interamericano n'o ·aon competencia exclusi
va de los programas regionales especializados, o bien de los pro
yectos particulares que loa miamos generan. La CooperaciOn TAcni 
ca que se realiza entre los pa!ses de AmArica incluye tambiAn 
otras fuentes de financiamiento y promoci6n provenientes de los -
orqanismos especializados de la OEA <6.st los cuales, desde sus pro

pios campos y en consonancia con las acciones de la Secretada G!!, 
neral, han contribuido a.definir y consol'idar las modalidades de 
Cooperaci6n TAcnica Internacional que ofrece la OrganizaciOn: re~ 
lizaci6n de proyectos conjuntos; suministro de expertos; financi~ 
miento de viajes, gastos de consultoría, capacitaci6n, cursos, b~ 
caa, seminarios, reuniones y giras de estudio¡ donaci6n de equipo 
y apoyo financiero para publicaciones, entre otras. 

2.4.l.3 La Cooperación Técnica Internacional y la 
Concertaci6n Subregional Latinoamericana. 

A pesar de la importancia que la Cooperaci6n TAcnica Intern~ 
cional ha adquirido en el nivel interamerícano durante las tres -

63. Or9anluct6n Panamericana de la Salud IOPS); lnslltuto Paru1111erlcano de Geoqrafla e H1storla 
(IPGH); tnsUtuto lnteruuic:ano 151! tooperac16n J>&ra la Agrlc:ultura IIICA)J tnstltuto In-
tera19Crlcano del Niño (I?fll; Cot1ld6n Interuerleana de i,ujer~s (CU!l; Instituto Indlqeni! 
ta Interuertcano lllll; Instituto Intera9'r1canb de Est4Alst1ca (tIEI; Co11ldón Interaw.e
rlcana de fnerqla Nuclear ICIDO; Junta lnteruerlcana de Oeftmsll IJID) Y el Trtbunal Ad•l 
nistrathro. 

ESTA p· 
IALIR ,sis No IJEUE 

DE LA DiBUOffé~ 
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Gltimas décadas, no deben desconocerse las limitaciones que la n~ 

gociaci6n y el desarrollo de proyectos conjuntos con la nación 

económica¡ científica y tecnológicamente más fuerte del planeta, 

han representado para las formaciones latinoamericanas. En tal 

sentido, la aspiración regional de lograr un mejoramiento sustan

tivo en los campos de la producción y la formación de recursos h~ 

manos está lejos de cumplirse. Lo que ha ocurrido en realidad es 

que, mediante las acciones cooperativas producidas en esos terre

nos, Estados Unidos ha sido el único país de la región capaz de -

mejorar considerablemente no sólo sus niveles de producción y bie~ 
estar, sino también su posición económica con relación a la de sus 
vecinos al Sur de su frontera con el Bravo. Este país ha pcxlido revertir en 

su favor, al prolongar Pn el tiempo la dependencia cient!fica y 

tecnol6gica de Latinoamérica, los beneficios -fundamentalmente 

econ6micos- que se desprenden de la Cooperaci6n Técnica Regional. 

La liquidaci6n y la inoperancia de las opciones cooperativas 

lidereadas y financiadas por los Estados Unidos en el marco de la 

OEA l641 , se sumaron a la aspiración de los pa!ses subdesarrollados 

del ~rea por lograr una cooperación regional que implicara una 

verdadera igualdad de oportunidades y beneficios para todos los 

participantes. De aht que hacia mediados del decenio anterior h~ 

yan surgido iniciativas subregionales que, a la postre¡ propicia

rían la aparición de nuevas estructuras institucionales de cooper_! 

ci6n en el continente, cuya inquietud principal ha sido atender 

los problemas estructurales compartidos por las naciones de Améri 

ca Latina y coadyuvar, por la vta de la concertación y la colabo

ración subregionales, a acelerar su desarrollo econ6mico y su pr2 

ceso de integraci6n. 

Bajo tales preceptos, la Cooperaci6n Multilateral Intralati

nomericana no sólo ha recorrido un importante trayecto en el tiem 

po, sino que ha allanado el camino a organizaciones cooperativas 

64. En este sentido, la ct1noclda Alianza para el Progreso IALPRO) es un ejemplo fehaciente. 

•' 
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de trascendencia subreqional en materia de Cooperaci6n T~cnica C,2 

mo la Organizaci6n Latinoamericana de Energta (OLADE) y el Siste
ma Econ!Sm'ico Latinoamericano (SELAI ,1•5l 

2.4.1.3.1 Organiz.aci.6n La.tinoamericana de Energta. 

El 2 de noviembre de 1973 se reunieron en la Ciudad de Li 
ma, PerG, los Ministros de Energla de 2• patsee latinoami 
ricanos con la intenci!Sn de fundar lo que eerla la OrganI 
zaci6n Latinoamericana de Energta (OLADE) ,1661 No obstante 
esta resoluci6n colectiva, el Organismo inici6 activida
des formales a partir de la Convenci6n de Kingaton, cele 
brada en la isla earibeña de Jamaica en febrero de 1975.-: 

65. lnd9pen4LenteMnte ~ sua n!lpec:tl•o• rewll44o1, O.be subrayara• tit .. te HJ)aclo ~ lalcla• 
Uvas co.o las del Herca!So Ca11ún ~troutrlcano 11%01 , la boclac16n r.unoa.rlcana de Ll• 
bre COMrclo ll960l, la Co91s16n Eapeclal de Coordlnacl6n t...UnoaMrlcana l19Ul, el Grupo An 
dino l1969) y el Grupo Cuenca del PlaU 11969), constituyen claro• ejnplos del esfuer10 c:o--= 
l.:t.Lvo latino ... rlCIDO por refonar 1u fon.u di Cooperael6n lhaltllateral l'Q el aubc:oatWn 
te. Astat.uo, representan t.entatlY&I concreW por promver el dHerrollo a tr••I• de la ': 
lnstru11tntacUSn 6eo proyectos conjuntost la actuacl&n colectiva para 11 obtenct&n de rcforas 
favorables en el Sisteaa tcon691co Global, y el recluo de una aayor aststenci• y oportunlda· 
dlts reales rara df!seapeilar un p1~l ah sustantivo l!tl lu neqoc1•c1onH econ6•1Cl:s 1nternac1o 
ne les. -
hra mayor 1nforu.c1&l 10brw Ol4a una 41 utas orc¡u1Hclofll1 f IUI resultado•, coatGltese; 
1111.nty, E6ward S. •1.a Diploucl• ltultllat.eral Oe Wrlca t.Unai tnteqracl6n, 0.tintec¡ra--
cl6n e InterdepenOencla• en Relaciones tnt.mac1ona1es (Revl1tA dwl Centro Ge itelaclones tn-
t.ernac1onaleal. llkico, FCPyS 1 UIWh NO. 17, Vol. Y. Abrll•Jualo de 1977. Plgs. 41-55 y 
Herrera, fel.lpe. •v19encla de la tnte9racl6n C.Unoutrlcafta• en Foro Internaclonl1 lRev 1sta 
Tr1.estral publicada por El Coleqlo de "6xicoJ. NA1lco, El Cole9lo &! MdeoJ No. h Vol. uv. 
JuUo·septlellbre de 1986. Hr¡¡s. 77•83. 

F.o este alno aarco de la Coope-rac16n Subte9lonal Latln<Matlcana, es nltOtsarlo rHcatar el 

;!r.!!l~~.~~i.,"°A:t:.~4r~~C:l:::.!~~fu!c!~~~~~v~:¡~t~!1~It~l~~~~~s 
en el ario de 1970, por loa npnMnt&0te1 de loa r¡¡obiemoa de 9o11vla, Chile, Colo11bla, r.cua
dor, Perú y Veneiuela. El Convenio h4 logrado i-rfecclonar su• .canioos de aecl6n a lo lar 
go de todo este tlempo y cuenta hoy con un ron&> di Flnanclulenlo y tres diferentes Cotilsio: 
nes (Eductci6n, Ciencia J Tecnoloqla y Cultural. Bajo la 69144 Ml M"ncionado Acuerdo fu.ron 
creados el Instituto tnternaclonal de lntei¡racL6n lBoll•la1, el tnstltuto Andino 4e Artes y 
Tradiciones Populares (Ecuador) y la &scuela t.presarial Andina lP-erúl, 
Cfr. Rold&n, Eduardo y Jesús Roldin Acosta •conferenei.a Internacionales sobre Educae16n y 

Cultura• en Q:v.:_f.!h, pli¡. 16. 

66. r. OWE se crea a p¡rtlr de wia inlclalin veot1olana qw preten!Se aflru.r para los palsea -= :t: ~~~~! !~~~0y~!-r~~t!: :!c:=1:c~°:~u:ua::n~~n~i:1:n·~:1:~~·~~ ~~ 
l!ftlrgta.• 
La MDCionada ConveneL6n de Llaa celebract. en DOVLetlbre 4e 1973, llene como 1ntec::edc!nte doa .. 
nunlonu •lnlsterlales latinaa..rlcanu eon1octdes por Vneiuela. La prlwra de ellas se a 
lebr6 n Caracts, la capltal fffle&olane, en a901to &t 1972, En ella, el pals anfltrl6n proW' 
so la creaci6n 4e un orqanLsa> que cuaplhra el obj•tlvo de • ••• coordinar lH pollUcas reqlO 
ne.les de precios y di! Gesarrollo de todos loa rtcunoa eaer96llc:os. 11 La s'9\1nda reunl6n tuvO 
lugu en Quito, Ecuador, en abril de 1973. En esa ocu16n, los •lnlstros del petr61eo lnsis 
lleron en la cteacl&n de la OLADE C090 un 11ecanlno 4e accl6n aullllateral lallnolmf!ricano = 
que peralUera • ••• preservar, s."41ar y &!tender las reservas enerqHleas de la reql6n, pero 
con la con41ci6n cSe ~ cada pals conservara la soberanta absoluta sobre sus recursos." 
Cfr. IUlenky s., !dv1rd, 2:P.:...E.ll•r plgs. SS-56. 
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Sin desconocer la importancia de este esfuerzo de coopera 
ci6n energética subregional, los resultados alcanzados -
por esta Organizaci6n no son del todo positivos, sobre -
todo en lo que concierne al caso del crudo, pues el petr6 
leo latinoamericano no pudo asegurarse de manera exclusi= 
va para Am~rica Latina, debido en gran medida a que los -
principales productores del área han mantenido sus respec 
tivos compromisos ya sea con la Organizaci6n de Patses E~ 
portadores de Petr6leo (OPEPJ , o bien con los mercados es 
tadounidenses. lb71 -

A pesar de esta evidencia, que representa ciertamente li
mitaciones sustantivas a la cooperaci6n energ~tica subre
gional, se pueden contabilizar esfuerzos concretos que en 
este mismo marco permiten descubrir el potencial coopera
tivo del organismo. De entre esos esfuerzos, vale la pe
na rescatar el llamado Acuerdo de San José suscrito entre 
México y VenezuelarGal y el Programa Latinoamericano de -
Cooperaci6n Energética {PLACE), Sin embargo, para los fi 
nes particulares de la presente investigaci6n, se hará = 
referencia exclusiva a este Oltimo Programa. 

El Programa Latinoamericano de Cooperación Energética: 

De acuerdo con Cornelio Marchand, el Programa Latinoameri 
cano de Cooperación Energética 11 

••• nace (a principios de 
la década de los ochP.nta) como un· instrumento orientado a 
encarar la situación económica y energética (subregional) 
con soluciones propias e independientes mediante la coope 
raci6n entre los patses latinoamericanos. -

( •.. ) El PLACE -continúa- constituye el compromiso polfti 
ca de los pa!ses latinoamericanos agrupados en la OLADE,
de llevar a cabo un conjunto concertado de acciones que -
apunten hacia la superaci6n de la realidad actual y de 
las dif!ciles perspectivas que exhibe el desarrollo ener
gético latinoamericano.,. (Oc esta suerte} -señala- se 
considera a la cooperación como un instrumento de car~c-
tcr parcial y complementario de los esfuerzos nacionales, 

67. T4les son los casos de Vr.ncz.uela (c¡ul' contlnu6 !.iU actuacl6n fundamental en el seno de la OPEPI 
y KExico lquc si blen h4 apoyado la acción de este esquema latinoamericano de cooperact6n 111ul
t1lateral 111edtanle 1,1 suscripción de acuC"rdos bllalt'rolles de A~lstencla Técnica e lntercamhlo 
entre Petróleos Hexlcanus -PDn;x- y Alquna:; e111prnst1s estatales de Af!lérlcd Latina, ha prioriza
do su relación comercial exportando •¡ran•l<:'s canthlades 1!e crudn a fo Un16n Americana). 

Cfr. lbJde111, p6qs • .se. y 57; Velhc¡uL•z. Castillo, Jesús. "Relaciones entre Hblco y los Estados 
Uñld'Os: An.'iIJ.sts de la Slluac16n Petrolera en la Segunda Hitad de la Década de los Setcn 
ta." "taco, 18 1><1gs.; Serrato, Marcela. "Las DHlcultlJ.des Plnanctcras de Héxtco y la Po~ 
llth:a ~trolera h.1cla el Exterior." en La Polltlca Exterior de !'!l!xtco: Denarios en los 
Ochenta. H~xtco, Centro de Investtqacl6n y DOCencla ECOn6íilcas, X.C.; Colccd6n tstudlos 
Poltttcos No. 3, Enero de 1'183. P.'i.qs. 287-303 1 y Vel.izquez Castillo, Jei;ú~. "H~xlco: 
f'Ctr6leo y IX-uda Externa, Jo:; limiten; de la Oc.-pcndencta." Hl11eo, 11.iqs. 1-J. 

68. Me•Jiante este 1nstru11enlo, ~xlco y Venezuela se h.:in COlllpro111ettdo desde 1980 a abastecer dC' llC! 
tr61co a los patses de Centroa111:l!rlca y El Caribe en condiciones Unancteras prcrerenctales. -
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orientado de man~ra fundamental a ayudar a los paises a -
crear una capacidad t~cnica propia para afrontar el desa
rrollo energético. (691 

En consecuencia, el PLACE prioriza las acciones encam! 
nadas a atender a los pa!ses del ~rea que ostentan un me
nor desarrollo relativo; estrategia a través de la cual -
se pretende que el conjunto de naciones latinoamericanas 
participen por igual de los beneficios que se desprenden 
del Programa. 

Los objetivos del PLACE en materia de Cooperaci6n T~cnica 
se definen a partir del impacto que el sector energ~tico 
tiene sobre el resto de la estructura productiva de las -
economtas latinoamericanas y, particularmente, de la nece 
sidad que presenta el subcontinente de producir bienes -
tecnol6gicamente m:is complejos .1 7o1 Asimismo, el PLACE 
plantea la introducción de cambl.oS sustantivos en la mane 
ra de producir y utilizar la energta y el establecimientO 
de una infraestructura t~cnol6gica m&s duradera. 

Es evidente que el cumplimiento de los objetivos descritos 
se logra a partir de las acciones concretas que han queda 
do registradas en los programas anuales de trabajo de la
Secretarta Permanente de la OLADE en el rengl6n de las 
llamadas "Areas de Cooperación": 

- Asistencia de expertos para la identificaci6n, cvalua-.. 
ci6n y desarrollo de los recursps energéticos; 

- Elaboraci6n de estudios conjuntos, que constituyen balan 
ces financieros; -

- Una gran diversidad de acciones orientadas a lograr la 
asimilaci6n de tecnolog!a y bienes de capital, 1111 y 

- Establecimiento de sistemas de informaci6n y difusi6n -
energ~tica, cuya finalidad es orientar adecuadamente la 
planificación y la adopci6n de políticas energáticas. 

Para asegurar la realizaci6n de las actividades cooperati 
vas, el PLACE cuenta con un mecanismo financiero denomini 
do •cuenta PLACE 11

, que se forma de las aportaciones extra 
ordinarias de los gobiernos de los países miembros y se = 

69. Plarchand, Comello. •cooperac16n Enerql!Uca Lalinouericana. Problemas y perspectivas" en ~ 
~e~U;:nallvas Enerqélkas en A.-Erlca Latina. ~deo, CEESTEH /Nueva IiaaqenJ 1984. 

70. En este caso se trata de alcan:r.ar la producción de los bienes de capital necesarios parn el 
propio desarrollo del sector enerql!Uco. 

71. •En relac16n a la tccnoloqta, el PLACE contempla llevar a cabo los estudios correspondientes 
al inventarlo de tecnoloqta enerqlitica disponible a nivel reqtonal y cxtrareqlonal. La aeta 
es ir desarrollando gradualmente en América Latina una CllP..oScldAd propia para producir, crear 
y adaptar la tccnoloqta y el conocimiento asociado al des.irrollo de nuevas fuente:; encr~tl-
cas, para evitar que la tec:noloqla se convierta en un aecanlsao de dependencia para los pal-
ses lattnoaaerlcanos•. 
lbldetl, p.lgs. 32l-J2C. 
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utiliza para recurrir a la adquisici6n de bienes y la con 
trataci6n de servicios preferentemente regionales " ..• Con 
ello, el PLACE quiere que la cooperaci6n regional eñérg~
tica se fundamente, en forma preponderante en los servi
cios de tt!cnicos, equipos y recursos latinoamericanos." <72J 

Para concluir, vale la pena señalar que el Programa Lati
noamericano de Cooperaci6n Energética representa efectiva 
mente un instrumento de colaboraci6n intrarLegional que, -
en virtud de la complementariedad energt!tica, tecnol6gica, 
técnica y financiera de América Latina, hace no s6lo de 
la Cooperaci6n Tt!cnica Internacional sino de la Coopera
ción Internacional en general, un valioso complemento de 
los esfuerzos nacionales para promover el desarrollo y un 
novedoso esquema de cooperaci6n Sur-Sur digno de un estu
dio más profundo. 

2.4.1.J.2 El Sistema Econ6mico Latinoamericano. 

El mismo esp!ritu cooperativo que mueve a los paises de -
la regi6n latinoamericana a organizarse en torno a la cues 
ti6n energ€tica en 1973, motiv6 en octubre de 1975 la apa 
rici6n del Sistema Econ6mico Latinoamericano (SELA) como
un mecanismo institucionalizado de acci6n subregional, cu 
ya inquietud fundamental es superar el fracaso del inter= 
americanismo evidenciado en la OEA, el Tratado Interameri 
cano de Asistencia Recíproca (TIAR) (731 y el Tratado Gene-= 
ral de Solución Pacifica de Controversias l~I¡ ampliar los 
canales de cooperaci6n intra.o:eglonal (poniendo el acento 
en la mutualidad y comunidad de intereses) y, apoyar la 

72. ~, ~óq. 325. 

73. El TIAR fue firmado en noviembre de 1947 en Rfo de Janelro, Brasil, por los qotJtemos de toa
dos los Estados americanos quienes, según, lo pactado en dicho documento, se co111pro11etieron e 
" ••• prevenir y reprimir las a.menaz11s y los actos de aqres16n contra cualquiera de los paises 
de América." No obstante, la "asistencia rec!proca" na sido interpretada y ut1Uzad.a por los 
Estados Unidos desde su muy particular punto de vista e intereses nacionales. Esta s1tuaci6n 
ha desembocado no s6lo en la falta de confianza en C!l mencionado instrtlllento por parte de las 
naciones latinoamericanas, slno tambi~n en le inoperancin del cismo en el aarco operativo del 
propio Sistema Intera.t1ericano. El hecho 111.!s reciente que puso de! manifiesto la carencia de -
credibilidad en el TIAR y el int<!ruericanismo foo el conflicto surgido en tomo a }as Islas 
Malvinas (falkland Islands) entre Argentina y la Gran Bretaña en 1982. En esa ocas16n el 
pais sudacericano ape16 al TIAR con la intenci6n de recibir la consabida a..sistench militar -
de Aie:érica frente al enec:iiqo externo sin obtener resultado alquno. Evidentemente que los Es
tados Unidos jugaron un papel preponderante en la derrota arqentlna. 

74. El Tratado General de Soluci6n Pacifica de Controversias, tambl~n conocido COlllO Trata.do Aaeri 
ca.no de Soluciones Pacificas o Pacto de Boqot6, fue firmado el 30 de abril de 1948 en la cap! 
tal de Colombia por 21 Esta.dos a.ericanos, teniendo co110 escenario la IX Conferencia Interna
cional Americana. Solaaente 9 de estos patses lo ratificaron. El Tratllldo establece que los 
siqnatarios se comprometen al u.ntenltdento de la paz y se obllgan a resolver todas las con-
troversias por medios pacificos. Los subsecuentes acontecimientos en el nivel Jntcramericano 
echaron por tierra tales principios. 



colaboraci6n econ6mica regional como sustento básico de 
la integraci6n latinoamericana. 
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Por otro lado, el SELA se plantea el abandono de los mode 
los 11 desarrollistas" propuestos por la CEPAL que se ven!añ 
impulsando en la región hacía más de dos décadas, as! co
mo la basqueda de respuestas latinoamericanas a las crisis 
mundial y regional y a la misma relaci6n con los Estados 
Unidos. 

Debe hacerse hincapié, sin embargo, que la posición econ~ 
micamente desventajosa de América Latina frente al mundo, 
e incluso su relaci6n global con los Estados Unidos, ya 
habtan sido abordadas con anterioridad por diferentes co
misiones especiales· emanadas del propio Sistema Interame
ricano: La Comisión Especial de Coordinaci6n Latinoameri 
cana (CECLl\) !751 y la Comisión Especial de Consulta y Nego 
ciación {CECON) 1761 , por tal motivo, resulta v~lido af ir= 
mar que el SELA representa una 11 

••• versión m.!is institucio 
nalizada e ideológicamente m~s revisada de la CECLA, com= 
binada con un programa latinoamericano a larqo plazo para 
la reforma del sistema económico internacional."lnl 

La iniciativa latinoamericana de unificar y revitalizar -
la cooperaci6n intra y extrarregional en el marco de una -
única organizaci6n que agrupara a todos y cada uno de los 
paises del subcontinente fue planteada por M~xico en el -
año de 1974. 

75. La COCLA se cre6 en 1963 como una Reunión 01plom5.tica Ad hoc en una reun16n del ClES con la • 
intenc16n de esttlblecer una estrategia regional latinouericana para la UNCTMl. No obstante, 
dicha Reun16n logr6 rebasar su cadcter temporal y contlnu6 trabajando hasta c:onvertirse en 
un meczintsmo para la negoc1ac16n conjunta de Latinoaml!rlca con el resto de lq Cl*unldad lnte!. 
nacional. 

La CECLA establec16 sus Hne.:imientos generales en una serle de documentos que fueron prepara
dos para presentarse en el seno de la UNCTM> y que conslltuyeron, tamhién, su Proqrama Bbico 
de Petkiones y Principios: La Carta de Alta Grac1al1964}¡ la Carta de Tequenda.- (19691 en 
la que se dicta la estrategia para las negociaciones comerciales de la región y se reconoce • 
la necesidad de la ayuda para el desarrollo por parte del Hundo Des;,.rrollado; el Consenso de 
Viña del mar 119691 y la Declaraci6n de Buenos Aires 11970). 

Según Hilenky t~ p!gs. Sl·S31 " ... la preocupac16n fundamental de la CECLo\ fue s1eapre 
la posición desventajosa de América L.!ttina en el Sistema l:ccm6mico tntl!rnaclonal; los lll'dios 
para reformar el sistema y la búsqul!da de una retaci6n más equilibrada, incluso rireferenclal, 
con los principales socios comerciales y fuentes de inversiones de capital a la reqlón ( ••• ) 
-No obstante-, desput!s de 1973 1 de acuerdo con las circunstancias callbiantes, llUchas de.an&s 
de la CECLI+. se hicieron objeto de negociaciones concretas, mientras que otras ya se hablan -
consequido. 11 En consecuencia, y ante la incapacidad de revitalh.arsc y desvincularse de la -
influencia poHtica estadounidense que impedla la incorporación de Cubil a la Comisión, la CE· 
CLA se debilita y tiendl! a desaparecer. 

76. L4 cocon qued6 estllblecida en 1970. Fue el primer foro penitanente para las negociaciones co~ 
merciales de Amérlca Latina con Estados Unidos. Mediante la COCOU, ta CECLA quiso lograr -
una relaci6n bilateral entre Latinoa~érica y la Unión Amerlcana a través de la neqo<::iacl6n en 
bloque. Esta Comisi6n loqr6 sobrevivir a la CE:Ct.A. 

n. ~' p5.q. sa. 
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"En junio (de ese mismo año) el Presidente de Ml!xico, Luis 
Echeverr1a, expuso la necesidad de que los paises de l\ml!
rica Latina contaran con un organismo propio y permanente 
de consulta y cooperaci6n econ6mica. (Se) interpretaba -
as! una vieja aspiraci6n de todo el Continente y (se) for
mulaba por primera vez como expresi6n de una decidida v2 
luntad poHtica. •(7Bl 

La propuesta mexicana fue apoyada por el Gobierno Venezo
lano y en marzo de 1975 los mandatarios de ambos países -
firmaron una Oeclaraci6n Conjunta en la que conceb!an al 
SELA como " ••• un mecanismo praqm!tico y flexible, de con
certaciOn de intereses comunes de varios o de todos los 
paises de Amfaica Latina." 1791 

A partir de este momento se reconoc1a que el SELA deber!a, 
entre otras cosas, "propiciar Y.o~ganizar la inversi6n 
cient1f ica y tecnol6gica y la formaci6n de profesionales 
y t~cnicos y diseñar y poner en operación instituciones -
fii~ancieras que (estimulillran) actividades fundamentales -
parrl los pa!ses latinoamericanos." lBOl 

Esta inquietud, y otras m~s, se incorporaron al texto del 
Convenio Constitutivo del Sistema Económico Latinoamerica 
no que fue firmado por m~s de 20 paises de la región en = 
la Ciuúad de Panam:i, el 17 de octubre de 1975.lBll El l\cuer 
do estipula no sólo el establecimiento de un sistema per~ 
manente de cooperaciOn intiarre9ional apegado a las recg, 
mendaciones del NOEI y la "Carta ae Derechos y Deberes 
Econ6micos de los Estados 11

, sino que se preocupa tambi~n 
de cuestiones como la cooperaci6n para el desarrollo; la 
integraci6n regional; la promoción de proyectos y progra
mas particulares de interés latinoamericano y la consulta 
y la coordinaci6n de acciones frente a terceros paises u 
organizaciones internacionales. 

En tl!rminos generales, los objetivos del SELA se agrupan 
en cinco grandes rubros: 

- Promoci6n de la cooperaci5n regional con el fin de lo-
grar un desarrollo integral, autosostenido e indepen
diente ... 

78. Alejo, Francisco Javier y llk:tor Hurtado. El SEL.A. Un ~nis1110 para la 1'.cci6n. Héxico, Fon 
do de Cultura Econ6mica, 1976. P!q. 9, 

79. Onañcz.yk, Edlllund Jan, Qp~1 p!g. 991. 

80. "Declarac16n Conjunta del Presidente de M6x1co, Luis Echeverr1a, y el Presidente de Venezuela, 
Carlos "ndrh P6rez., con motivo de la visita que c[ectu6 a Venezuela el Presldenle de México." 
(Extracto) en Alejo, Francisco Javier y Hktor Hurtado. Qp:-fll.:., p!q. 60 .. 

81. L<:>s siqnatarios del Convenio de Panu! fueron: 
Arqentlna, Barbados, Bolivia, BrasU, Cololllhia, Costa R1ca·1 Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Granada., Guatemala, Hait1, Honduras, Jamaica, Khico, Niciraqua, Pana111! 1 Paraquay, Per6, Rep6 
bllca Oo.inlcana, Trinidad y Toba90, Uruquay y Venezuela. -



- Apoyo a los procesos de integraci6n de la regi6n y el 
fomento de acciones coordinadas con ~stos ••• 
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- Formulaci6n y ejecuci6n de Programas y proyectos econ6-
micos y sociales de interés para los Estados miembros ••• 

- Formulaci6n de opciones y estrategias comunes sobre te
mas econ6micos y sociales entre terceros paises y orga
nismos y foros internacionales, y, finalmente, 

- Trato preferente para los paises de nuevo desarrollo re 
lativo y medidas especiales para los paises de mercado
limitado y para aquellos cuya condici6n mediterr&nea in 
cide en su desarrollo.IBll -

En lo que se refiere estrictamente a la Cooperaci6n Técni 
ca Internacional que se desarrolla en el marco del SELA,
el Convenio Constitutivo del Organismo establece en el ca 
p!tulo II (Objetivos), Articulo 5, incisos (al y (g) que
el SELA debe realizar acciones encaminadas a " •.. propiciar 
la mejor utilizaci6n de los recursos humanos, naturales, 
técnicos y financieros de la regi6n, mediante la creaci6n 
y fomento de empresas multinacionales latinoamericanas ••. 
(y) fomentar la cooperación latinoamericana para la crea
ci6n, el desarrollo, la adaptaci6n e intercambio de tecno 
logia e informaci6n cient1fica, as1 como el mejor desarrO 
llo y aprovechamiento de los recursos humanos, educativoS, 
cient1ficos y culturales •• :" Un) 

Ademas de las actividades de Coo~raci6n T~cnica Interna
cional que desarrolla el SELA a través de las Empresas Multi 

82, Cfr. Osllllk:zyk, &mund J1r1. QJ>· Clt., p6g. 991; "La Canst1tuc16n del SEU." en~~ 
•ercio Exterior. f'Edco, oct. de 1975; "Convenio de Panul Constitutivo del Sisteu -
tcíiiñtliico GtlñOwricano (SEIA) .• en Alejo, Franc:isco Javler y Hurtado Hklor, QP:. Cll,, 
..... (5•59. 

Para der cuapllalenlo a las metas descritas, el SEU. cuenta con una estructura organlull 
va blen deflnlda: "ll El Consejo Latlnoaaericano, 6r;ano supre110 del SEIA; 21 La Secr'C 
tarla Pet94nente, 6rga.no téenlco -admlnlstrativo del SELA con sede en Caracas; 3) Los -
~~~ de Accl6n, destlnedos • lliplaentar los estudios, proqr04s y proyectos espec:,lf! 

Lo& Cmltl!s de AccUia que aím pe~ vi9t!ntes soo: Cm1U de Accl6n sobre Seguridad 
A.11-atu l9 At910N1 (CASAll; O.lti de Accl6n para la Cooperaci6n y l• Concertaci6n La 
UQOMricana en lnfor91Uca y Uectr6nlca (CACltl.); Ca.ltl de Acc16n pmra la Coopera··-= 
c16n y la Ccoc::.rtacUia Lattoomerlcana en el Sector Slderiir9lco lCASIDERl; C011ltl! de Ac· 
c16n par. la Caopermcllin y la Ccncertac16n IAUnOlmlrlcana en Mat.er1• de Get90plaua lR~ 
cursos FitogeMUcos), y el ccmltl de Aoc16a de A¡ioJO al Oeaarrollo F.con6alco y Soc:lal 
de Cl!!llt.rO.-rlca (CJDESCAI. 

Cfr. DIH fliiller, Luis. •i..trlca Latloa: Notas sobre lot.eqracl6a y Derecho de la Pu." en !!:f 
rlca Latine: Rel.cl°"" laWm.clODlles y Derechos "'81nos. Mdco, Fondo de cultura 
Econ61rtca, 1986. HCJ. lll, y 

Secret.arh de Rel.clonn Eater10res J Proqnu de lu tuctooes Unidas para el O.sarrollo. 
Gula de CooD!ract6n Tlcnlca lnt.eruclaoal. Op. Ctt.t plqs. 157 y 158. 

BJ. •conqolo de Pan..a Coastllutlvo del Sl.IUu Eam6alco Lafl.Qouericano (S&J.A)" en Qp.:....f.!k.1 

~·· t7-ts. 
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nacionales Latinoamericanas (EMLAS)(B4l , deben contarse 
tambi~n aquellas otras que llevan a cabo las comisiones -
latinoamericanas y los organismos permanentes del Sistema, 
aa! como las que se realizan por acuerdo con los organis
mos especializados del Sistema de Naciones Unidas y los -
organismos regionales y subregionales de cooperaci6n e in 
tegraci6n.lBSI . -

Las modalidades básicas de las acciones instrumentadas 
por el SELA en el rengl6n de la Cooperaci6n T~cnica Inte~ 
nacional, son: 

- Intercambio de informaci6n y docurnentaci6n; 
- Envío de misiones técnicas para el intercambio de 

experiencias; 

- Programas de capacitaci6n y adiestramiento; 

- Asesoría Técnica Directa; 

- Seminarios Multilaterales de Análisis, y 
- Proyectos conjuntos de inversi6n y desarrollo econ&nico.<861 

Finalmente, s6lo resta añadir que la Cooperaci6n T~cnica 
que se produce en el seno del Sistema Econ6mico Latinoam~ 
ricano debe corresponder explícita o implícitamente a los 
objetivos de desarrollo econ6mico y social y de integra
ci6n y cooperaci6n regionales. Tales iniciativas se orieE 

St. Sobre la constituci6n, operaci6n e importancia de las Dlpresas Multinacionales W.tinouerlca
nas (DU.AS), consúllese: Ola& KüUer, Luis "Les Fapresu Multinacionales LatinoaMricanas y 
el Nuevo Orden Econ611ico Internacional" en Wrica Latina: Relaciones ••• Op. Cit., pA9s. 121-

¡:i ~.:~;o~~~m~;¡~:Í.ElJ~~o~ ljj rc~si;et~lniilºp¡!:~ Lis!~itt:~~di~:'Jºoi!ecfióin-
tirnaclonai Pdbilco No. 3. 

85. Con estos últ190s (At.ADI, Pacto Andino, ..:e, CARICott, etc.), el SELA se coordina 1apoya1us 
acciones a fin de no caer en la dispersión o dupl1caci6n de esfuenos y para loqrar una •jor
ut1Uuc16n de los recursos disponibles. 

86. Cfr. Secretarla de Relacionas Eaterions I Pro9ru.a ele las Ilaciones Unldu para el Desarrollo 
Gula de Cooprrac16n Tlcnica Internacional. Op. Cit., pl9. 158. 

Para eje11pllficar alqunas de estas 90d&l1dacSes pueden •nclonarse las acUvldl.des de Coopera
ci6n Tknlca que el SELA viene desarrollando en uterla de deuda externa. En tal sentido, el 
Sl•tna intenta "establecer un procediaiento efectivo que per.lta el intercublo de lnforu-
cl&n y acclocH de Cooperac16n Tknica entre los Estados •lellbros lnteretados, en torno a la 
•1tuac16n de la deu4a, los procesos de renegoclac16n y a lo que se nflere a 11 admlnistraet6n 
qeneral de la deuda.• Para ello, se han cursa&> C01Nnicaciones con la UNCTAD 1 la CEPAL y el -
Centro de Estudios Planetarios LaUnouerlcanos ICDtLAI, a fin de allegarse los aportes, coaen 
tarlos y opiniones que faciliten el cuapllmiento del objetivo señalado. Asimls110, se ha envt! 
cSo a representantes de los pa!ses 11leabros ante el Consejo Latinouericano, con la finalidad 
de obtener los eluentos necesarios para la fon.ulacHin de un procedimiento efectivo que post 
blllte el intercuhlo de infonnac16n y acciones de Cooperacl6n TEcnlca entre los Estados 111lei 
bros interesados en tomo a la sltuaci6n de la deuda externa, los procesos de renegoclac16n Y 
la adlllinistraci6n general de la deuda. 
Sistema Económico LatlnoaJ&ericano. Secretaria Pet1Mlllente. Actividades de Cooperaci6n Regional. 
XUl Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano. Caracas, Vene~uela, 17-iB~e-m-7, 
Documento. SP/CL/XUI,0/0T Ho. 18/ Add.1. P!gs. 27 y 28. 
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tan, CCX\Secuentemente, a reprimir la vulnerabilidad exter
na de AmArica Latina y a reforzar aquellos elementos que 
resultan indispensables para consolidar el desarrollo au
t6nomo y autosostenido de las formaciones latinoamerica
nas. 

2.4.1.4 La Cooperación T~cnica entre Países en Desarrollo~ 

Una de las formas mAs acabadas en aateria de Cooperaci6n pa
ra el Desarrollo -en tErminos de programa- lo constituye la llam~ 

da Cooperaci6n T6cnica entre Paises en Desarrollo ICTPD). Esta -
ha implicado la introducci6n de transformaciones sustantivas en -
los criterios cooperativos, toda vez que otorga un papel prepon

derante al potencial -individual y colectivo- de las naciones su!! 
desarrolladas en el desarrollo y aprovechaaiento de los recursos 

propios, materiales y humanos, cuando se emprenden acciones en el 
campo de la Cooperaci6n T6cnica Internacional., y pretende aument.ar 

la capacidad creadora de este grupo de paises en la resoluci6n de 
los problemas del desarrollo. 

En efecto, la CTPD fue concebida como • ••• una fuerza decís,! 
va para iniciar, diseñar, organizar y fomentar (una) cooperaci6n 
(mSs amplia y efectiva) entre los paises en desarrollO' (con el o!! 
jeto) de que puedan crear, adquirir, adaptar, transferir y COllpaE 
tir conocimientos y experiencias en beneficio mutuo, y para lograr 
la autosuficiencia nacional y colectiva, lo cual es esencial para 
su desarrollo social y econl5mico. •1111 

Esta modalidad de la Cooperaci6n sur-Sur fue objeto de part! 
cular atenci6n de conferencias internacionales en dos ocasiones: 
una de ellas, la Conferencia sobre Cooperaci6n T6cnica entre Pai
ses en Desarrollo, se celebr6 en M6xico del 13 al 22 de septiem-

87. •Plan dt Aec16n para pro.onr J rHllHI' la CooperacHa 'l'lcnlca entre tos Pal.Rs ea Dtsarro--
110. •en A1l1c1oon lnt.ernactoo.-lH (lldata del C.tro de .. laclones lntemactouln). llbl 
co, ~ /tilii E. 21 • Vol. Vi. Octubre • 41cl•re Olt 1978. N9. 96. -
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bre de 1976 y la otra, que result6 decisiva porque de ella deriv6 
el Programa General de CTPD, fue la Conferencia de las Naciones -
Unidas sobre Cooperaci6n T~cnica entre Patses en Desarrúllo que -

se'reuni6 del 30 de aqosto al 12 de septiembre de 1976 en Buenos 
Aires, Argentina. te:u 

De esta Oltima Conferencia sur9i6 el conocido Plan de Acci6n 
para Promover y Realizar la Cooperaci6n T~cnica entre Palees en -

Desarrollo (denominado tambi~n Plan de Acci6n de Buenos Aires). 
En dicho Plan se reconoce que la CTPD es un proceso multidimensi2 
nal ~bi y multilateral- que exige la pa~ticipaci6n de toda la Co
munidad Internacional y la elaboraci6n de estrategias colectivas 
que permitan no s6lo recuperar ~a experiencia global de las mod.!_ 

lidades cooperativas existentes, sino tambi~n la exploraci6n de -

otras nuevas que, adem~s de la participaci6n de los gobiernos, pr2 

muevan la participaci6n de organizaciones püblicas, privadas y 

particulares y la redlizaci6n de acciones de caracter regional, 
subreqional, interre9ional e incluso mundial. lB•I 

A pesar de constituir un mecanismo de acci6n multilateral e~ 
tre paises subdesarrollados, la CTPO no descarta la posibilidad -
de instrumentar programas y desarrollar proyectos cooperativoscon 
las naciones desarrolladas, pues reconoce en ellos una alternati
va fundamental para la transferencia de tecnoloqía apropiada y la 
adquisici6n de tecnoloqta avunzada. 

88. E5 1111portantc señalar que ha habido otras lntclatlvas que re<:anocen la l•portancla de la Coo
peraci6n entre paises en ~surollo 1 en qeneral 1 y de la CPTD en partlcular: 
- V Conferencia de Jefes de Esta.do o.Cklbierno de los Pdses No Alineados (Colmtbo 1 Sri Lanka, 

16·19 de aqosto de 1976) J 

- Dcclancl6n de El Cal ro sobre Cooperac16n P.fro!rabe (asno de 1977) t 

- Det:laracl6n de ltuwalt lS de junio de 1977): 

- Priacra Conferencia de Ministros de! Trabajo de los Estados No Alineados y otros Paises en 
Desarrollo lTúnez, 4br11 de 1978), y 

• Declaraci6n y Proqra11a de Acc16n para la Cooperac16n Econ6tn.1ca arrobada por los li\ln1st.ros 
óe Relaciones &.:ter lores de los Pn.1ses No Alineados (Belgrado, julio de 1978). 

crr. ~' p!gs. 97 y 98. 

89, Para aayor 1nforMc16n sobre los objetivos de la CPTD y las recomendaclones para realUarla, 
consúlt.ese: .!!!!!!!!' p!qs. 99-111, 
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Debe mencionarse aqu1 que las actividades desarrolladas por 

la Comunidad Internacional en el marco de la CTPD permiten inden

tificar una cantidad importante de ~reas atendidas entre las que 

destacan: 

- Desarrollo de Recursos Humanos 

- Pesquer1as 

- Alimentaci6n 
- Agricultura 

- Salud 
- Industria 

Informaci6n 

- Incorporaci6n de la·Mujer a las actividades de 
desarrollo. 

- Moneda y finanzas 

- Cooperaci6n Técnica y Servicios Consultivos 

- Telecomunicaciones 

- Turismo 

- Comercio 
- Transporte y Comunicaciones (90) 

Para concluir, se hace necesario señalar que en el esfuerzo 

compartido por alcanzar soluciones a problemas de inter~s coman -
IDl!diante la inetrumentaci6n de proyectos y programas de CTPD, los 
palees en desarrollo (y los desarrollados que los apoyan en esta 

90. Esta 1nfoniac16n ha quedado reqlatrada en los infones del Depertuento de Cooperac16n T~cnica 
para el Desarrollo (OCTDI de la ONU lque tiene ta funci6n de ejecutar proyectos Hnanciados -
con recursos del Pro91"aaa Ordlnuio de Cooperac16n TAcnlCA y de fuentes extrapresupuestarias, 
M41ante el aporte cit expertos tknicos, Mterlales de capacitacUln y asistencia consultiva d! 
rKta a los 9oblemo1 en la forwulac16n, ejecuci6n J evaluac16n de 101 progrua.s por paises y 
mlt.ln.acionales y loa proyectos especltlcc1 y del •i&110 PNUO en sus distintos proc;iramas de 
Cooperac16n Sur t. 
A mdo de ejnpto consCiltese: Proc;irau de tu Naciones Unidas para el Desarrollo. "Los pal--

~a;!:~~~Ta~:r:J:r~o:i'~!!:r ~·o::;~~ ~~r{~) ~!:cf :~k~uÓi v i~6nRe~~ti~~~i~:a1 -
cltl PNUD: 1988, No. l. P&g. 1: Land, Tbous. "Lo5 palles en desarrollo cooperan en la lucha 
contra el clncer• en lbldn, ple¡¡. 17; Suq.an, Ruth. "Ejercicios de Pro9raaacl6n de la CTPD: 

:r::r~t= ~i:r=~~~1!:s 1:~o!~~r~~~~~j: ·. :~e~~k~i8iv~~Í6n ~ ~~~!8r!:c~~n 
del" PNtJD; 1988, No. 3. Plg. 6J y Mdey, Palrick. "Ghana utlllaa conoci11ientos comerciales de 
la India" en ~' plg. 13. 
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empresa) han recurrido a toda su imaginación al plantear cada vez 

más novedosas y completas modalidades de cooperaci6n, que abarcan 

desde el ·simple intercambio de información hasta el establecimie~ 

to de complicados programas que combinan varias de las siguientes 
acciones: 

- Intercambio de información, conocimientos y 
experiencias. 

- Envío y recepción de personal profesional y t~cnico, 
expertos y consultores. 

- Concesión de Becas~ 

- Contrataci6n de servicios y especialistas. 

- Suministro de equipos y accesorios. 

- Capacitación Profesional y Técnica. 

- Estudios de factibilidad. 
- Evaluación de licitaciones. 

- Administración de Proyectos. 

- Capacitaci6n en el empleo. 

- Apoyo a las actividades de Investi9aci6n y Desarrollo. 
- Realizaci6n de cursos y seminarios. 

- Proyectos conjuntos. 

- Análisis colectivos y estudios conjuntos • 

••• 
Si bien es cierto que la Cooperaci6n T~cnica Internacional -

ha logrado definirse con bastante claridad en los foros de actua
ci6n multilateral que se describieron en pS9inas anteriores -y -
otros m!s-, tambi~~ es innegable que ante la azonada de añejos 

problemas no resueltos y la aparici6n de algunos nuevos; la redu~ 

ci6n de las opciones cooperativas; el debilitamiento de las nego

ciaciones globales y, lo que parece m&s importante, la evidencia 

de un decenio perdido para el desarrollo, hoy en d!a resulta ver

daderamente urgente e impostergable la revitalizaci6n de las opciE, 

nes cooperativas de corte multilateral y el rescate de su verdad~ 

ra esencia: la promoci6n del desarrollo econ6mico y social en to

das las latitudes del planeta. 
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A partir de lo anterior, y afirmando una verdadera_ vocación 

conciliadora internacional, podrán contrarrestarse los nocivos ef~ 

tos de pqlíticas como las del FMI y otros organismos internacion~ 

les cuyos actuales esquemas de 11 colaboraci6n" y "asistencia fina!! 

ciera 11
, profundizan la pobreza de las sociedades menos desarroll~ 

das y obstaculizan su desarrollo econ6rnico y social. 

Paralelamente, se requiere conciliar también sin demora can 

estos principios la actuación cooperativa de las naciones en el 

nivel bilateral e incluso revisar las políticas nacionales de Co~ 

peraci6n Internacional a fin de lograr un criterio compartido en 

torno a los problemas del bienestar social y el desarrollo econó

mico mundial. 

La Cooperaci6n Técnica Internacional no debe, en consecuen

cia, permanecer ajena a este proceso. Por el contrario, su real! 

zaci6n ha de permitir no sólo el fortalecimiento de los organismos 

internacionales y la consolidaci6n de iniciativas en el plano mul 

tilateral, sino también la ampliación de los canales de comunic~ 

ci6n y colaboración bilateral en el contexto de las nuevas exige~ 
cias del desarrollo mundial. Y es precisamente la aparici6n de -

nuevos modelos de desarrollo en el mundo lo que ha obligado a in

tensificar las acciones de Asistencia y Cooperación T~cnica InteE 

nacionales, a partir del establecimiento de Acuerdos 3 Convenios 

B~sicos de Cooperación Bilateral, paralelamente a las actividades 

que se despliegan en los foros multilaterales. 

2.4.2 LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL EN EL NIVEL BILATERAL. 

El esfuerzo cooperativo en materia de CTI ha 

tenido resonancia inusitada entre las naciones desarrolladas. J~ 

p6n, por ejemplo, destina actualmente una gran cantidad de recur

sos humanos y financieros a la Cooperación Técnica Internacional. 

Nada menos el presupuesto asignado por el Gobierno Japon~s a tal 
rengl6n para el año fiscal 1986 fue de 103. 2 billones de yenes. l•ll 

91. Tra1n1n11 Affairs Pepart.9ent I Japan Intemational Cooperation ACJency. 9Tra1nlai; 1n Japan"' 
(DOCU9ento Proaoclonal cie la JICA). Toltyo, Tra1.Din9 Affairs Depo.rt11eDt; 1916-1987. P&9. l. 



Asimismo, el pa!s del Sol Naciente ha institucionalizado la CTI -

desde agosto de 1974 a trav~s de la Agencia de Cooperaci6n Inter

nacional del Jap6n (Japan International Cooperation Agency, JICA), 

coh la intenci6n de promover la cooperaci6n para el desarrollo 

económico y social de las naciones subdesarrolladas. 

En efecto, la JICA es la agencia oficial de Cooperaci6n In-

ternacional del Jap6n y tiene como principal objetivo extender la 

Cooperaci6n 1'écnica a países en desarrollo no asi!ticos, bas4ndo

se en Acuerdos de Cooperación que se suscriben entre el Gobierno 

Japon~s y los gobiernos de esos paises •. 

La red de scrvicicsde la JI~A en materia de CTI, abarca: 

l. Becas a profesionales de los pa!ses en desarrollo para 
su perfeccionami~nto t~cnico en Jap6n; 

2. Envio de expertos y voluntarios japoneses para la coo
peraci6n con el gobierno extranjero: 

J, Env!o de equipos de estudio para colaborar en la elab2 
raci6n de planes y proyectos de desarrollo; 

4. Reclutamiento y entrenamiento de expertos japoneses 
para ser enviados al extranjero, y 

S. Suministro de equipo necesario para la colaboraci6n 
t!cnica. 

De igual forma, la JICA brinda lo que se llama Cooperaci6n -
Integrada (conocida tambi~n como Cooperación Técnica de Tipo Pro

yecto), que consiste en la combinación, en un s6lo proyecto de d~ 

sarrollo, del "Programa de Becas", el "Envio de Expertos" y el 

"Suministro de Equipo".m'Adcm~s, la JICA se encarga del Servicio 

92. Cfr. Japan lnternaUonU Cooperatson Aqency "Agencia de Cooperac16n Internacional del Japón" 
fDoCUlll!'nto Pro11ocional de la JICA). Tokyo, JICA; s/f, 21 pAqs. 

Un claro ejemplo de la Cooperac16n Inteqradcl Que ofrece Jap6n lo representa el Centro de Esl,!! 
dios Tecnol69lcos, Industrial y de Servicios No. 115 Hexicano-Japon6s, ubicado en 111: Ctuc!ad -
de Celaya, GuaMjuato, H~xtco. Este surgió a partir de un.a reunión celebrada en 1981 entre -
funcionarios de los qoblernos Medcano y Japon~s para estudiar y analizar los puntos del Pro
qrarna de COO¡K>cacl6n Tkntca del Proyecto del Centro de Estudios Tecnol69lcos Hexic.sno~pon6s, 
que cul111ln6 con ta firma del Convento de Cooperact6n Tecnol6qica entre ambos paises por un ~ 



de Promoci6n de la Cooperación Financiera No Reembolsable con los 

países en desarrollo m§s atrasados para la construcción de hospi

tales, escuelas y otras instalaciones relacionadas con la Cooper~ 

ci6n Técnica. 

Uno de los renglones que han ocupado prioritariamente la ate~ 

ci6n de la JICA en materia de Cooperación Técnica para el Desarr~ 

llo ha sido la Cooperación para el Establecimiento y Administra-

ci6n de Centros de Formación Profesional en el Extranjero, los -

cuales tienen como objetivo fundamental atender los requerimientos 

de recursos humanos calificados de las ~aciones en desarrollo m~ 

diante el suministro de equipo y el env!o de expertos en Formación 

Profesional pdra que brinden cap~citaci6n en este campo a instru~ 

tares locales, quienes, a su vez, ser§n responsables de programas 

similares de capacitación en áreas que resulten de interés parti

cular para sus respectivos paises. 

En los Gltimos años, la Cooperación Técnica para la Capacit~ 

ci6n en Japón ha permitido a un número considerable de directivos, 

administradores e instructores de la Formación Profesional y a -

trabajadores altamente calificados, recibir capacitación en campos 

muy espectficos (v~ase Cuadro 2.2). 

Por otro lado, y con el objeto de mejorar la fuerza de trab~ 

jo calificada e incrementar las oportunidades de empleo para na-

cionales de los países de Asia y la Rcgi6n del Pacifico a través 

del intercambio de experiencias en Forrnaci6n Profesional y coope

raci6n mutua, en 1978 fue inaugurado el Programa para el O:!sarrollo de H!!, 

••• rlodo de cinco años lahrll de 1983 - marzo de 1987). 

A travl:s tlc dicho Acuerdo, el Gohlerno Ja¡lonés se co111pro111Ctl6 a donar el C>quipo y la maquina
ria, asl como proporcionar .1sesorfo Uknk-1 con personal Japonés y becas de C>studlo y ca¡iad
tacl6n para el personal 111Cxic11no. 

El proyecto lmp1ic6 tres modalidades fundamentales de Cooperac16n Técnica: 

11 Sur.ilnlstro de maquinaria y equipo; 
2) F.nvto de expertos japoneses, y 
31 hceptac16n del pen1onal dt! la contraparte oeMlcana par.a su adlt•strnmlento en Jap6n. 

Cfr. Secretarla Ce Educac16n Pública. "IHstoria del CentTo de Estudios TC>cnolóylcos ln1ustrt.1l 
y l!C> Servicios !lo. 115 MeY.lC<lno-Japonés" Querétaro, Mliitico, Centro r1e F.studlo:; Tecnol.§. 
glcos Industrial y de Servicloá No. 16 Mexlcano-ItallaM; :J/í. JO párJ!l. 



( CUADRO 2. 2 l 

NUMERO DE TECNICOS EXTRANJBROS CAPACITADOS COMO INSTRUCTORES 
. EN JAPON DURANTE EL AflO FISCAL 1983 

Curso 11;:ara Instructor de 
Formac16n Pro[eslonal 

Curso rara Haqulnlsla 
Altamente Ca11C1c<tdo 

INSTITUCION 

Insll lut.o de ForMci6n 
Profesional 

Centro do For11.ict6n Profoslo 
nnl. lll9uhl·Yodoq.:iwn,Osaka7 

Curso de Tccnoloqla para la Centro de Oi:?i;arrollo tkt 
~~~~1coc16n do "oltlcs Y d<l• lti\Ul t ldo1lcl'I 110 kyotn. 

Scm1mar1o sobre Foraac16n de ~~!c~~~u~~: ~~, .. ~~=~r=:~~s~~ 
Chr/ICITA Suporvisores. rlo llcl Trah<tjo1 Cor~. 11ilr11 -:: 

TlDIPO Y DURACION 

19U, 5 - l9Bl, l 
1 11 JllCSC!S ) 

19Bl, 4 1983, 3 
1 12 lllt'SCS ) 

l9R2, 4 • 19113, l 
( 12 mnscs 1 

19U, 4 • 1982, 6 
1 2 llClleS ) 

NO. DE 
PMTICIFAN 

1·cs. -

" 
10 

15 

11JT¡\J, 
ACUHULATJVU 

••• 

JO 

'º 
CION EÑ la Proa.de Proyectos ctt t.l>leo 
GRUPO, t--~~~~~~~~~t--,O~Cl~c~ln-a-~~ra---,el~~-•• -,-,.~l~lo~de-t--~~~~~~~~~-t--~~~-+-~~~--¡ 

Sc111tnarlo sobre Forrnac16n lns Recursos lluMno11, Minute 1982, 8 • 1981, 10 
Profoslonal. rlo ck-1 Trab<tjo¡ Corp. pue ¡8- ( 2 Mses 1 

l'rornoc16n ~ Pr~ectos lb r...,i.o 
18 

Scrllinarlo sobre Admlnlstra·• 
clGn do la Forrn.:ic16n ProfD""' 
slonal. 

Oílclna para el Desarrollo 4e 
los 11ccunos lluMD.nos, K1nlt:tc 
rlo llll Trabajo; Corp. p.lfl la -
1Tomod.6n d! Proyectos d! E&pleo 

198), 2 - 1983, 3 
1 1.s aese1 J 14 

CAPACITA 
ClO!I IÑ 
DIVIDUAt 

Curso de H<1ntcml111icnto y Rc
p.1r.1cl6n do Automóviles bajo 
el Programa de Intercalllblo • 
de Becarlos Héxtco-Japón. 

Centro de Forinac16n Vocaclo• 
nal Avanzada de K1•1t1u. 1982, 6 1983, 3 

La capac1lac16n lndlvldual se otorga {lrtnc1palmcnte a petición de 101 instructores de 11 
contraparlc, es duclr, de los Centros de Formación ProfeslnnAl en el e•tranjero con los 
que Japón ha vcnl1lo cooperando de rorm<l permanente sn los últ.111101 2-ll lllOSes. Consiste 
en una cnpacllaclón técnico o ad111inlstratlva con duración de 2-4 sc .. nas en el Hlnlstc•• 
rlo del Trabajo, en lu tnslituclones públicas de Formación Pro!eslonal, etc. 

N O T A : F.1 St"!r:11nar1o :;obre furinaclón 11rofl!s1onal cut.\ dl:ií'ilado p.ira ¡1.¡{scs ajenos a la Pcqlón de Hcdlo 
Oriente y el Scmlno.rlo sobre At1111tnlstr11.ct6n de la formación Profesional parii. paises del Hcdlo 
Oriente. 

86 

FUOOE: Hinlsterlo del Trabajo del Japón "Ad!ll1nlstra.c16n para el Desarrollo de los Recursos llur.anos" (Docu· 
111ento en Español elabora.do por la Coord1na.c16n de Pro1110ct6n lnternaclonal del CONALEP, a·pa.rtlr de 
su versión orlqlnal en 1nqlés titulad.a: 11 Hwrian Resources Develop=ent Adll!llnJslra.tlon"), 
Hetepcc, Estado de Hl?xico; agosto dr 1QA9. P.\1¡. 21. 

JlS 

m 

1,395 
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bilidades de Asia y El Pacífico (Asían and Pacif ic Skill Develop

ment Programme, APSDEP). Japón presta un apoyo muy importante a 

dicho Programa no sólo mediante sus contribuciones financieras, 

sino también por su actuación en los Comités Técnico y Directivo; 

el envio de expertos japoneses a distintas conferencias y semina

rios region~les y la recepción de especialistas de otros paises 

para su capacitación en territorio japonés. (Ver Cuadro 2.3). 

Con la intención de extender su Cooperación Técnica hacia 

otros paises del mundo de una manera eficiente, Japón considera 

indispensable establecer una relación cada vez más estrecha con -

el sector privado de las naciones en desarrollo. De hecho, exi~ 

te una ajustable proporción entre el aumento de la presencia jap2 

nesa en ese grupo de paises y las peticiones de Cooperaci6n para 

la Formaci6n Profesional -y la Cooperación Técnica en general

(cons1lltese Esquema 2.A y Cuadro 2.4). Generalmente las empresas re

ceptoras de inversión japonesa solicitan capacitación de recursos 

humanos para desarrollar destrezas y habilidades en el proceso de 

incorporaci6n de la tecnología nipona en sus contextos nacionales. 

Jap6n es el ejemplo m~s claro de lo que puede hacer la Coop~ 

ración Técnica Internacional en favor del desarrollo nacional. E~ 

te país envi6 a todo el mundo a sus mejores hombres. ~ientíficos 

y técnicos japoneses recibieron capacitación especializada en Europa y Est_! 

dos Unidos fundamentalmente; aprendieron aquéllo que era menester 

asimilar para su pa1s. Asimismo, Jap6n recibió en terreno propio 

un gran número de expertos extranjeros para aprender de ellos lo 

que tenían que aprender. Los nipones conjugaron exitosamente ese 

aprendizaje con la idiosincracia que les caracteriza. Hoy d!a, 

los japoneses producen autos, m4quinas, aparatos electr6nicos y -

mucho m~s, e inundan el mercado internacional con mercaderías que 

implican una alta composici6n orgánica de capital. 

En la última década, Jap6n se convirtió también en una impo~ 

tante fuente de inversiones, de transferencia de tecnología y de 

Cooperaci6n Técnica para los paises subdesarrollados. En este úl 



( CUADRO 2. 3 l 

PROGRAMA D~.CURSOS INTERNACIONALES PARA~ DESARKOLLO DE HABILIDADES 

a) Número da pcrson.ls .lCL·pt.ld.1~ por afio b) Núrncro de pt?ri;onJS act?ptadas por p.lts 

1 Mo 
Número Planc.1 Númr•ro 

ri!iclll · c.lu dl! Lu\J•' rcS .1c1.:11t..1Uo I~ Corua Tailan- Indonesia 
del dia 
Sur 

Antes Antes 
de do 

1916 540 549 1916 160 65 62 

1919 l20 146 1919 9 8 16 

1960 120 l24 1980 l 8 34 

1981 l20 . l24 1981' o lO 10 

l1JU2 120 156 1902 o 20 ~3 

HU:l3 120 lll 1983 o 9 21 

Total l.140 l ,210 Total l 10 120 180 

f1JENTE: Hln1sler1o del TrabaJo del Jap6n "Aci.1n11trael6n para el Desarrollo de 101 llecursos lluaanoa" 
(Documento en Espai\ol elaborado por la Coord1nac16n de P'r'o9oe16n Intemaclonal del C<»&ALEP, 
~l~~f.j~r de su versl6n oriqlnal en inql61 Ululada: "Hlaaan Aesource1 Developttent. A!Smlnl1tra-

Keupec, Estado de "6Jllco1 .. •11101to de 1989. P&q. 28. 

Malasia Singapur Otro•! Tot ·" 1 

21 215 60 54 

1 82 24 I•\ 

6 40 35 ll 

1 34 • 1 5~ i 2 

11 45 ~,7 1•¡ 

8 23 44 11 

·- - . ., 
66 499 1215 1 .. ·1 

.. 



( ESQUEMA 2.B l 

COOPERACION TECNICA DE.JAPON CON CENTROS DE FORMACION PROFISIONAL 
EN EL EXTRANJERO (HASTA FINALES DE 198.·) 

FUENTE: M1n1sterlo del Trabajo del Jap6n "Ada1n1strac16n para •1 Desarrollo de los Recursos HUMflos'" IDocuacnto' en.Jlpaftol 
elaborado por la Coord1nac16n de Proaoe16n Internacional dtl CONAL!P, a partir de su vers16n original en 1DQ111 U 
tulada: ºHuman Resoµrces Develop•nt Admin1stratlon11

). -

Hetepec, tstado de México: agosto de 19~9. P!g. 22. 

lK>'l'A: Los 40 centros incluidos en este Esquem.a se rclacicnan en el Cuadro 2.4. y corresponden a los sic¡uientes patsest Ara 
bla Saudita, Barbados, Brasil, Corea, Egipto, &l Salvador, Fiji, Filipinas, lndla, Indonesia, Ir!n, Italia, lenya,

•K4las1e., H6x1co, Pana111!, Pauquay, Perú, Qatar, Seneg:al, Tailandia, Taiv!n y Uqan4a, 



( CUADRO 2 •• 4 l 

A) PROYECTOS INSTRUMENTADOS EN CENTROS DE FORMAClON PROFESIONAL EN EL EXTRANJERO 

No. Nombre Periodo 
de 

Coopera 
ci6n -

l Instituto de T\.!cnoloqia dl!l Ene. 1960 
Norte du Bungali\ (l!owrüb - a 
India) Nov. 1969 

2 Cc1ltro de C.:ip.lcitació11 para Sep. 1960 
la Pequeña Industria du - - a 
de Karadj la. fase (Karadj, May, 1973 
Irl'l'.n) 

3 Instituto de Tecnologia de- Dic. 1963 
El Salvador (San Salvador, a 
El Solvodor). hbr. 1975 

4 Centro de Capacitación e -- Jul. 1964 
Invcstig,1ci6n pllrLl la Puqun a 
i\a Industria (N.lkuru,Kcnya). Dic. 1976 

S Centro de Tccnolog ta y Dcsn Oct. 1966 
rrollo de la Pcqul!f\a Indus: a 
tria del Queso ( Marikina,- Mar. 1974 
Filipinas) , 

ú Cuntro de Capacit'1Ci6n y -- Oct. 1966 
Producción de Prototipos -- • a 
(Sin<J.lpur) Mclr. U.174 

1 Instituto du Tecnoloqla de- Oct. 1967 
Kyung-Puk l Tacgu-Corca ) a 

Ene. 1975 

No. 

8 

9 

10 

ll 

12 

1 

lJ 

Nombre Periodo 
de 

oopcr~ 

ciún ~ 

Centro de Capacitaci6n para µun.19&0 
la Peque~a Industria de - - a 
U a anda o::anoola' Uaanda) Suo. 1%4 

Centro de Formación Profe-.. O~c. 1969 
sional del Norte {Kiryu, a 
Ti'liw511 ) • Sep. 1972 

Centro de Formación Profa-- Dic. 1969 
sional del Sur (Takao,- - a 
Taiwin ) ... Sep. 19n 

Instituto Vocucional Hary Jun. lfJIJ 
{Kualalumpur, Malasia) a 

t-:nl!, l 1J7G 

Centro de Capi'lcitaci6n para Oct. 197.l 
la Pequei\a Industria 2a. -- • 
fase { Karadj, Iran ) Oct. 1977 

Instituto da Formación rrn sc11. 1974 
fcsioni'll do I\iyadh l niy.1iih, o 
l\rabia S;iudita ) fob, 1980 



( CCIUl: i.111"1c.1 Cuitc.lru 2.4> 

No, Nombre Por iodo No, Nombre Periudu 
de de 

Coopera 
ci6n-

.. oopcr~ 
ci6n 

14 Centro· de Formación Profe- Feb. 1974 20 Instituto de Formación Pro-- Su¡>, 1976 
sional Industrial de Sula- a fesional de Johre eahru a 
mcai (Ujung Panda9, Indono- Fab. 1980 (Johro D4hru, Halada) Sep. J.982 

• sin) 

15 Centro do Capacitación en- Hay. 1975 21 Centro de Formnci6n Profesi~ f'cb. 1978 
In9unicria Avanzada del Scf a 1 nal del Paraguay • 
vicio Nacional para la Ju- Hay. 1980 ( AsunciOn, Paraguay ) f'eb. 1983 
vontud. 

16 Centro de Formación Profe- Mar. 1976 
aional do Cuoljoon (Dcajoon, • 

22 Centro de Capacitación Japón.- Jun. 1978 
Singapur a 

coru.il M..ar. llJBO (Sln9apurl Jul. 1982 

17 Instituto de Formación Pr~ Feb. 1978 
fcsional da J11ddah • 

23 Centro de Formación Profellio Ene. 1977 
nal para Mantenimiento de .. : a 

(Judtl.:ia, /\rabia saudittl) Fub. 1980 Maquinaria (El Cairo,Egipto) ~ul, 1982 

18 Instituto de Formación Pr~ Feb. 1978 
fcsion'11 da Danvnan • 
(Oaavnan - Arabia Saudita) Fob, 1980 

24 Centro de ror-inaciOn y Capaci' ~ov. 1980. 
taci6n Induatrial de Slngapiir 1 a' 
(Singapur) ' lov, 1982 

19 Centro Inturn.l.cional du -- Mar. 1978 
Form.Jci6n Profuuion11l y -- • 
T6cnic• Avanzado Sup. 1980 

" (Tujin, Italia l 

lic¡ue ... 



B) PROYECTOS DE COOPERACION ACTUALMENTE EN EJECUCION CON CENTROS DE 
FORMAClON PROFESIONAL EN EL EXTRANJERO. 

No. 

25 

Nombre 

Senati Centro de Forma 
ci6n Profesional de -= 
Arequipa 
(Arequipa, Perú) 

Inicio 
de la 
Coope
raci6n 

Ene. 1975 

26 Instituto para el Desa- Dic. 1977 
rrollo de Habilidades -
de Kohnkaen 
(Kohnkaen, Tailandia) 

27 Centro de Forrnaci6n - - Mar. 1979 
Profesional en Electri-
cidad y Electrónica 

''(Bello Horizonte Brasil) 

28 Politécnico Sarnel - - Ago, 1981 
Jnckman Prescod 

·• (llridaentamen Barbados) 

29 Centro de Capacitación Ene. 1982 
para la Desa.linaci6n -
(Jedda Arabia Saudita) 

30 Centro de Educación - - Abr. 1982 
Tecnológica México-Ja--
p6n. 
(Celava México) 

NGmero de 
expertos 
enviados 

7 personas 
(13) 

l persona 
(ll l 

7 personas 

l persona 
( 2) 

6 personas 

Areas de Cooperac~6n' 

Equipo eléctrico, equipo -
electr6nico (T.v. y Control 
Automltico) llmina y solda
dura, maquinaria, manteni-
miento automotriz, forma- -
ci6n profesional en admini~ 
traci6n. 

Automotriz, mantenimiento -
de maquinaria agricola, la
~inado y soldadura, maquin! 
ria, equipo eléctrico, equi 
po electr6nico, construc- -
ci6n v edificaci6n. 

Equipo eléctrico y electr6-
nica industrial 

Electr6nica y mantenimiento 
automotriz 

Proyecto conjunto con el Mi 
nisterio de Comercio Inter= 
nacional v la Industria. 
Electricidad y Electr6nica, 
Mlquinas - Herramienta. 

r:t ...... P.. 



l ConlrnlJiJ Cuadro 2.4) 

No. Nombre Inicio 

1 

NQmero de Areaa de Coopernc16n 
do la experto1 
coope- enviado• 
raci6n 

31 Poli tlicnico de Neo Ann A.¡o, 1982 4 per1onu Elaboraci6n de la curricu 

1 

(Singapur) la para el &rea de solda'.: 

1 

dura 

32 Centro para lnstructo- Ago, 1982 4 personas Instructor (pedagogía) s~ 

1 res y capacitaci6n en pervisi6n en capacitaci6n 
1 habilidades avanzadas operaci6n de máquinas- -

(Shar Adnm, Malasia) herramienta, elcctricicl11d 
y electrónica, instrumcn-
taci6n y control automáti 
ce fabricaci6n met5licn 

33 Centro de Formaci6n -- Aqo, 1982 3 personas Soldadura, mantenimiento-
Profesional Pandmá-Ja- automotriz, equipo cléc--
p6n trice, refrigeración y --
(Panamá-Jap6nl aire acondicionado, equi-

oc electr6nico. 

34 Centro do Formnci6n y Feb, 1983 5 personas Instructor de capacita- -
Survicio para la Capa- ci6~ (maquinaria, soldad u 
citaci6n ra, laminado, electrici;= 
'~Bekasi,lndonesia) dad·y electr6nica) 

Director de Capacitaci6n, 
capacitaci6n. para instru~ 
toree de empresas, in ves-
tiqación y desarrollo - -
(met6dos de capacit·ación, 
evaluación y certifica- -
ci6n de habilidades) . 

35 Instituto de la Tecno- Abr. 1983 l persona Mantenimiento automotriz. 
loqía de Fiji 

1 fJuna Fiii) 

Sigue, •. 



105 

timo reng16n los japoneses han hecho hincapié (a partir de la ex

periencia propia) en la importancia que reviste para el desenvol

vimiento ~con6mico y social de este grupo de países, el desarrollo 

integral de los recursos humanos. Por tal motivo, la JICA se pre2 

cupa por promover la CTI más allá de sus fronteras asiáticas y 

atiende también a los países en desarrollo del Medio Oriente, Afr! 

ca y Latinoam~rica. 

Sin embargo, además de la JICA en Jap6n, numerosas agencias 

de otros países (desarrollados y subdesarrollados) han decidido -

compartir sus experiencias en áreas especificas de conocimiento Y. 

realizan enormes esfuerzos en favor de la Cooperación T~cnica In

ternacional. 

Estados Unidos cuenta con la Agencia para el Desarrollo In-

ternacional (United States Agency for International Development, 

AID), que instrumenta programas orientados al desarrollo y perfe~ 

cionamiento de los recursos huma.nos de los paises subdesarrollados 

y recurre a modalidades cooperativas como el otorgamiento de becas 

y otras vinculadas con la capacitaci6n, pero relacionadas con el 

mejoramiento de la estructura productiva y el fortalecimiento de 

las capacidades institucionales para acelerar el crecimiento eco

n6mico; la generaci6n, la transferencia y aplicaci6n de tecnolo-

qta y, por Gltimo, el esttmulo a las actividades del Sector Priv~ 
do.l•ll 

Paises como Canadá, a trav~s de la Canadian Agency far Inte~ 

national Development (Agencia Canadiense para el Desarrollo Inte~ 

nacional, ACDI), y Francia e Italia mediante las oficinas respon

sables de la Cooperaci6n T~cnica Internacional de sus respectivos 

Ministerios de Asuntos Exteriores, ofrecen al mundo en desarrollo 

una gran variedad de opciones cooperativas que van desde el sim

ple intercambio de informaci6n hasta la donaci6n de esuipo, pasa~ 

!U. Cfr. Office of lntemational Training. •Aqency for lnternational Develol)Ent. Partlelpant 
Training Prograa". January, 1987. s/p. {Documento Proaoclonal). 
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do por la capacitación, el envio de expertos y la instrumentaci6n 

de proyectos conjuntos, entre otras. Este es tarnbi€n el caso del 

Estado de Israel, que durante los altimos diez años ha financiado 

prOgramas y coordinado acciones de cooperaci6n por la v1a de la -

División de Cooperación Internacional de su Ministerio de Relaci2 

nes Exteriores. 

Debe hacerse hincapi~ en que el inter~s por promover la Coo

peraci6n T~cnica Internacional en el marco de las relaciones bila 

terales no ha sido una cuestión privativa de los países capitali~ 

tas ~con6micamente avanzados. Las naciones socialistas y las su!? 

desarrolladas tambi~n dedican una buena· parte de presupuesto a la 

realizaci6n de la CTI. 

En el subcontinente latinoamericano las formaciones de estru~ 

tura m~s consistente (Argentina, Brasil, Colombia, Máxico y Vene

zuela) prestan servicios cooperativos al resto de Latinoam~rica y 

entre ellas mismas, sin desatender, claro est~, las peticiones e~ 

pllcitas de patses que se ubican allende .las fronteras regionales. 

2.4.J COOPERl\CION TECNICA INTERNACIONAL, UNA REFLEXION FINAL. 

Hasta aquI, se ha insistido en señalar la cantidad de benef! 

cios que la Cooperación Técnica Internacional, en cualquiera de -

sus formas (es decir en su vertiente Multilateral y/o Bilateral) 

y orientaciones (vAase Esquema 2.B}, ofrece a los miembros de la co

munidad de naciones. Se han enumerado, incluso, la gran diversi

dad de modalidades que aborda la CTI (consaltese Cuadro 2.5~. Sin 

embargo, se quiso dejar para este momento, a manera de reflexi6n, 

una revisi6n querrás que conclusión histórica, pretende ser un resu-

men conceptual de lo que se ha expuesto a lo largo de este apart~ 

do. 

Independientemente de la cantidad de.recursos que le dedique 

a la Cooperaci6n 1récnica cada uno de los Par.ses y organismos in-



( ESQUEMA 2. C J: OR IENTAC 1 ON DE LA COOPERAC 1 ON TECNI CA 1 NTERNAC JONAL 

l. CALIDAD DEL B~Ef'JCIO: 

Or1entac16n que se deUne de 
acuerdo con la iaaqnllud del 
benertcto recibido entre los 
cooperantes, 

1 
al CTI Donadora; 

A trav6s de las ac:clones instru 
•nladas un agente provee a olrO 
de las capacldodes requeridas, 
Ot1ntr1buyendo a evttar y/o ael• 
norar- la dependencia fll areas • 
especlrlcas que l'Sl4n sujetas a 
Ja acllvtdad de cooperacl6n. 

1 
b) CTI Receptora: 

Mediante las acciones un a9enle 
aCIJ9'Jla una capacidad tnlem.t • 
que evlla la ~rwianenle ~penden 
eta para la sallsfaccl6n de 1ui' 
requerlalentos con la contra¡;at 
te !donadora), tsta ortentac16n 
t<>M en cuenta el desarrollo re 
Jatlvo de 185 pules en el .lrt'i 
especifica que es 1110l1vo de la 
cooperact6o, 

1 
el CTJ de Bmeflclo Colecllvo1 

&lite Upo de Coope:raclr!ln tl1•1· 
na la idea Je Donacl6n y Rtc•p· 
cl6n y se W>lca en la del Hfuer 
zo ctile-ctlvo con la aclivldad -
y bene(lclo .:o:-:;.1rtldris. 

Se r•( lerc .i. lnii pro.¡rAMs 
doCT1 t;•Jelllpllcan• 
&reas de donacl6n y ~ rec:epcl6n 
y que ulqen ~ra enfatizar en 
su totalidad el !:eneflclo 11utuo 
de tas acciones l le.,ad.ls a cabo, 
el balance de los recursos hua& 
nos y f1nanc1l'ros enlr• los coO 
perantits, -

1 COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 1 
1 

2. NATURALtzA DE AG~TES E 
INSTRUMDITOS 

Orlenl11cl6n qu• se define por el 
c:ar4cter de los coopennlei. y el 
tipo de lnstru.entos a travEs de 
Jos C\Jllles se foraallzan las ac
ciones C001'lerat1vas. 

1 

Los cooperantes, que noraalmente 
son los Estados, Htabl~n conve 
nlos de cooperacl6n lnterquberna= 
11er.ta1. Sin 1t11bar90, 101 vtnculos 
jurldJco1 pueden producirse entre 
or9anJHos Hlatale1 o paraulata 
les de los •11905 qoblemos, o -
bien entre un estado lo C\Jalqule· 
ra de sus enlldadrs públicas) con 
aqenclas y or9anl111os dit carlclitr 
lnterqub9maental, 

1 

Los aqentes que realh.an IH actl 
vidades cooperalivH con orqanJs-:' 
mos no ~m ... ntales l.ntldadu 
priYadas, orqanhactoMs fllantr6 
picas, fundacton .. , etc.J que nO 
se suJetan a las prlortdadu, ni 
a las dlr.ctrlc:es naclonalH n • 
ta Nt•rta. ' 

3, ORGANIZACIONES IJJE lA REALIZAN 

Orientación que se define a par• 
tlr de las orqanlzaclones 11edlan 
te hs que Sl' eíe-ctúa la C1Joperi 
cl6n. -

1 
al CTI Multilateral• 

Los l lnea111lentos blslcos de las 
acciones de cooperación son -
acordados entre varios paises a 
travEs de un Or9ant190 Interna
cional. J11pllca taablln aquellas 
foraa1 de cooperact6n que 11t -
realU•n a partir de esque114s, 
proqruas y proyectos cuyas ba• 
ses y llnea111entos son acepta-
dos por un qrupo de paises en -
un foro u orqan1s.a Internacio
nal. 

1 
bl CTJ lHlateral• \ 

Acclones de cooperact6n son 
acordadas ll'ntn• dos entidades, 
foraal e ln!oraaleente, 

• DI Ubos casos l• CTJ Norte• 
Sur y 14 CTI Sur·Sur deben • 
ser const.k>r•d.u co90 i;ttua
clones ¡..srtlculares ¡>0r Jos 
propios esc;u•Ms CODl"'fltl•• 
vos qi.¡e las •IHIS t•rillcan. 

1 
4, APORTACIONES RrLATIVAS DI: LOS 

AGDn'ts 
Orlentac16n que se define lle -
aC\lerdo con la aportación relatl 
va que cada pals o entidad realT 
u para alquna acct6n espt>clfici. 

1 
al ctl Gratuita 

Ho r•presenta la ero911ct6n de re 
cursos financieros rara la real! 
iacl6n de las acciones coo¡ieratT 
vas. -
~-·~~-.-~~~-' 

1 
bl CT1 Onero~a 

Reptl'SIL'nta la coliertura d•• los 
servicios CODp(>rallvos, ~;or.al

•nte se asocia con los e:•qul'r.145 
tradtclnnall's de Ooni1cl6n·Rece¡1• 
cl6n, No obstantl', reprl'•enta -
una exet"lente opcl6n para .lcce·
der a c:onocl•lentos y tecnoloqh. 
a auy baJo costo, 1111S11os •jUl' ¡ior 
otra vla no serian oliJeto lle in• 
tercaMlo. 



<CUADRO M l 

110DALIDADES DE LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 

NUllERO• MODALIDAD D!FIMICIOM y ALCAllC! 

l lllf-10 O DllDllllACIOll 01 lllJW! .. 11 ... 11mplt ' llllllOI OMroM dt lu dhUnt11 90d&Udld•• q\M 11topt1 11 • 
CION. t'Tl. Por lo 9HHl1 •l 1nt•rCllllllblo .. 1nfOrMCl6n ., di ~lOI rtlltl'IOI 1 

111 lnu di colab0r1c16n prnlunll .cordadas npre1tnt.1 tl punto de 1rrtn'"'" 
qye dlt pro,1cto1 coop1r1tho1 di Myor enver;1dur1. 

¡ l~IOOIPt- :t: ::'~M~: 1:1~t!~::·~ =~v~":t~:~,:0:1!!::=•,:~~r·;; 
ra 91Mr1r y/o fortalecer 11 1orru1t1'\1Ctur1 dll pet1 r.ceptor en 11 ln1 Ot: 
latArl1 y npr1ffnU, u111no, un 11cel1nt1 ..c:1111no pe.re 11 tr1111t1r1ncl1 • 
.. CIGftOCllllfttOI tecnal69lc01 .. lltl Hptclal L11c16n. bebt l\lbfl)'lfH q\111 .. 
Un\O lOI p1rtodo1 di Htanc1a de 1• 11p1rto1 C09Ct 111 conillclcnH Un1ncl1•• 
ru cr..e t1tMl1PU~ H ntabl1cen di cOll\1n acuerdo entn 101 t;tnt.11 coope• 
r111t.e1, •· 

l llCAS t.u llca1 r1pruentaa 11 •dlo ... 1MM4o para Htlblectr 1/0 con10U41r 11 
lnfr111truct11ra bUMN en 101 cupo1 1duc1Uvo y cltntlUco•tec:nol&tlco en 11 
Pila que envl1 11 beclrlo, pue1 Ht.• M4111414 peralte 1\lll1anar lu deUclen•• 

~:O~u:::: =~ r.:· .::.:r~ 1:91.:::~~~.::n~~!:~-~ 4:-:!~;~~~n di~= 
rec:Ule 11 ble1rlo f\llH 4' 1u Plh n orlent1 fun4UlnUl•nt1 1 rHptler lu 
prlorlda4e1 del pah CllM lo enria. LU bect1 pueden lblrctr ptrlodo1 relltl'f'! 
91ftU corto• lcaa• M lnt1 tt ctpacLtar HC\IUQI hUMllOI en lrH• muy 11¡-.• 
clUcul, o blen Ht.1ndlr11 por pl1101 .a1 l1rto1 IC'141Mo 111 pret.111rS1 que 11 • 
blc:UlO obt•n;1 lH 911do1 IClthlOOI lih tllol qlM ofre. 11 pal1 q\11 lo ne:! ... 

• OllGIHIIACl<lt COfUtllTA DE MmlC11!1 1 r..t1 md1Udl4 11 .&I coailn en 11 CTI dt carlcter No Gublmuent•lr sln etlblr• 
CUMOI O IDIUWllOI. 90 1 eno no ot11t1 para qu1 111 ent.ldlcll1 p<l.bllc11 dt 101 palH• r111lc.n •ctl"' 

'11111*1 en Hlt nat16n, P1r1 11 111U11c16n de ev1nto1 OI Hll lndole 1 111 • 
p1rt11 1i:utr4an pnwluenlt tu lrH1 y te .. 1 q\le 11rln 1bordt.do1 y Hlabltcen 
tublln l• duncUa J 11 na.ro di HptehlltlH y 111perto1 que habrln dt pu• 
Uclpar, ul co• lH c:ondlclonH Unanc:llru '"'º tu cullH .. Un1rln • C! 
bo 101 eventos. 

' llllllMllftO Dl llATDIALD Y IQllll'O NorMl•nt• uocUM con 101 Hq\&IMI de Dontcl6n•Rtclpcl&n, Hl• DOdlllda4 re 
pnHntl 1m1 11ci1lnt1 oport1.1nl.s&O pira qut 101 pal111 111 MnOr dlHrroUo n-; 
11tlvo 1ccedu en tlr•Lno1 f1vorUlH J collOI 11l1Uw-t1 bljOI • tKnolo•• 

:~::,: ::':r ,:,~t:t;!1 3:c~~.~11t!: ;'~¡;·:.~! !:;'!=.::r~·tu ~ 
U4lde1 4e l• CTJ. No ob1tant1, debl hlcerH hlnc:.aplt tn q\19 llllCbll v•OH 11 
11i•1nl1tro di temolo;t11 y •qylpo nv11t1n 1• tona lle Don1cLOM1 a 101 pal•• 
111 noapton1. • 

Sl1uo ... 



NUMERO* MODALIDAD 

AYUDA FINIJ«:IERA DIRECTA 

PROYECTOS CONJUNTOS 

ORGAHlSllOS COLECTJ VOS 

(Continúa Cuadro 2.5) 

DEF!NlClON Y ALCANCE 

Esta •odalldad cooperativa es real11ente espor!dica, pues se lleva a cabo cuan
do paises de 11uy dHerentes grados de desarrollo relativo establean relacio·· 
nes de CTl y el •mos avaniado -Receptor· no cuenta ctin la capacidad Interna -
para desarrollar con tos ¡.ropios recursos alqunas fases del proyecto de colaba 
rac16n. Entonces, el pals desarrollado -Donador· aporta recursos Hnancleros
adicionales para el CUBpll•lento del aluo. 

Se desarrollan noraalmente entre paises de sl•llar grado de desarrollo relati
vo y de Infraestructuras ct111ple11entarias en !reas de lnter~i> 11utuo. A trav!s 
de tos Proyectos Conjuntos, los cooperantes C011Pr0Mten recursos equivalentes 
que, al utlllnrse en CU11plh1lento de los objetivos del proyecto, producen be· 
nef1cio1 a tas dos partes. E:n al caso de esta 111.odalidad es muy frecuente la 
parllcipacll!in de ds iSe dos sujetos en un 11lsmo proyecto, sobre lodo cuando se 
lntenll la soluc16n de probl .. as particulares que afectan a 11!s de dos paises. 

Representa ta insl1tuclonal1ucl6n de las ca¡¡4cldades colectivas para la solll· 
ct6n de un probleu coeún, 21cdlanle la creact6n de un antro u orgimlsM d' C! 
rActer internacional. 

• El nr-ro de llOdaUdade• considera&> en este Cuadro no sl;nlflca que la CTl se 
Rduica única y Hclu•1'~nte a )o que 1qut se seftala. En realidad estas son 
las modllldades .a. comunes que mdopta la CTh la variedad es producle de las 
lreas de lnterfs, los coepro•lsos que estableican los cooperantes y la l.aqln! 
c16n desarrollada p.1ra CUllpllrlos. 

t«:JfA: t. lnfarMcl6n p.1ra la ~laborac16n de este Cuadro se obtuvo de: 
Secrelarl• de Jelaclanes Elttertoret / Proqr ... de 1111 Naclonu Unldas para 
;~~r~:!ii°>ac~l!i'&•t;:Í~~ldades y Estraleolu de la Coope:racl6n 

fideo, S.R.f.; 1§87. Plqs, '5·46. 

../ 
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ternacion.1lcs aqut mencionados; sin tomar en cuenta el grado de -

formalidad y ld. eficiencia de las instituciones que coordinan y 

realizan, en cada caso, actividades en este rengl6n, debe señalar 

se muy puntualmente que todos ellos tienen algo qué dar, pero ta!!! 

bién algo qu~ recibir.,. mucho qué enseñar y, de la misma manera, 

mucho qué aprender. El proceso, en consecuencia, debe considerar 

se como un fen6meno reversible y, por tal raz6n, no puede sino -

responder a un objetivo coman: la promoci6n del desarrollo econ~ 

mico y el bienestar social de los pueblos del mundo. 

La CTI debe ser entendida, entonces, como una practica inter

nacional que permite no s6lo el establecimiento de relaciones y -

el mutuo entendimiento entre paises de distinta organizaci6n cco

n6mica y social, sino tambi6n la utilización de los vinculas in

ternacionales para propiciar, e impulsar al mismo tiempo, el des! 

rrollo económico y el bienestar social de grupos nacionales espec! 

fices mediante acciones particulares a las que nos hemos referido 

como Modalidades de la Cooperación Técnica Internacional, las cu!_ 

les se dirigen en tres diferentea direcciones r 

1. La formación y especialización de recursos humanos 

en el amplio espectro de la actividad productiva1 

2. La transferencia de tecnologh y de conocimientos 

cient!ficos y técnicos, y 

J. La asimilación de tales conocimientos y otras exp~ 

ricncias para fomentar el desarrollo cient!fico, -

tecnol6gico, industrial y educativo (y por lo tan

to econ6mico y social) de los paises cooperantes. 

La Cooperaci6n T6cnica Ihternacional representa, en efecto, -

un mecanismo de acción a trav~s del cual un determinado pa!s tie

ne la oportunidad de aprovechar los recursos internacionales paril 

contribuir, a pilrtir de su recepción, utilización y aplicaci6n, a 
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generar una mayor.actividad científica y tecnol6gica nacional,ª! 
paz de incidir positivamente sobre los propios niveles de desarr2 

llo econ6mico y social. 

En virtud de los anterior, y partiendo de su connotaci6n fun

damental, la CooperaciOn T~cnica Internacional se concibe como el 
canal más id6neo de comunicaci6n entre los miembros de la comuni

dad de naciones a trav~s del cual se promueve -con un carlcter no 

comercial- el intercambio mundial de recursos materiales yhumanos 
con la intenci6n de contribuir al mejoramiento de las infraestru~ 

turas cienttfica, tecnol69ica y educativa nacionales y, por ende, 
de las capacidades productivas de los cooperantes, a fin de lo--

grar una adecuada participación· de los mismos en los flujos de c2 
mercio mundial y la prornoci6n del desarrollo econ6mico y el bien
estar social internacionales. 

No obstante, hay que reconocer que, en virtud de los secto--

res que se relacionan con la CTI,.en mu~has ocasiones su campo de 

acci6n se confunde con otras formas de Cooperaci6n Internacional, 

entre las que destacan de manera particular la Cooperación Educa
tiva y la Cooperaci6n Cient1fico-Tecnol6gica. 

En el primer caso se trata de una forma muy especifica de c2 
laboraci6n cuya intenci6n radica, casi exclusivamente, en el in

tercambio de métodos y el flujo de recursos educacionales (tales 
como profesores, experiencias, equipo did!ctico, becas y otros) 

para la educaci6n formal y no formal en los niveles de enseñanza 
bSsica y enseñanza media. <94 l Sin embargo, se incluyen tambi6n en 

esta forma de cooperaci6n los niveles superior y de posgrado 
(formaci6n de especialistas de ciencia y tecnolog!a de rango 

muy elevado), vertiente que se superpone con pr!cticas espec!fi

cas de la coopcraci6n Técnica Internacional. 
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La Cooperaci6n Cient!fico-Tecnol6gica Internacional~ por su 

parte, se define como la actividad de intercambio científico y -

técnico Orientada al fortalecimiento de la capacidad de Investi

gaci6n y Desarrollo de los países -o entidades- cooperantes. 

Para concluir, ser!a conveniente subrayar que a partir de la 

propia din~mica que impone el desarrollo mundial, aparece como -

requisito inaplazable para cualquier naci6n intensificar en to-

dos los sentidos las acciones de CTI y desplegar, paralela y 

coherentemente, una estrategia internacional que permita (sobre 

todo a las naciones en desarrollo) estrechar cada vez m~s el ---. 

tiempo entre la adquisici6n de conocimientos especializados y su 

aplicación práctica en el ámbito de la producción. 

Se entiende, sin embargo, que no se trata de una tarea sene.! 

lla; pero también que es compromiso de todo Estado promover la -

creaci6n y posibilitar el fortalecimiento de una estructura hum!!_ 

na lo suficientemente capaz para generar infraestructura, optim.! 

zar recursos en cada una de las &reas que resultan fundamentales 

en los campos de la ciencia, la tecnolog!a, la educaci6n y la -

producción y ajustarse, también, a las nuevas exigencias que im

plica la reproducción material de los pueblos. 



CAPITULO 3 

LA POLITICA MEXICANA DE COOPERACION TECNICA 
INTERNACIONAL 
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3, 1 M~X!CO Y LA COOPERAC!Órl lMTERNACIONAL 

Cada sujeto de la comunidad de naciones posee motivos de cará~ 

ter histórico, geográfico, económico, político y administrativo para 

delinear sus acciones de coOperación Internacional y para determinar, 

al mismo tiempo, la cantidad y la calidad de los recursos que habrS 

de dedicar a dicha actividad. Es evidente, también, que el clima 

mundial bajo el cual se promueve y se realiza nacionalmente la Coop~ 

ración Internacional incide significativamente en la definición de -

las políticas de colaboración y en las justificaciones que cada Go-

bierno esgrime ante sus nacionales al iniciar, mantener o intensifi

car actividades en este renglón. 

En el caso de México es muy común que las distintas entidades 

involucradas con dicha práctica internacional recurran a argumentos 

de carácter político, o bien a razones de prestigio mundial cuando -

emprenden iniciativas en el campo de la Cooperación Internacional. 

En tal sentido, se afirma, la Colaboración Internacional rcpr~ 

senta un importante mecanisrno de acción que, tanto en el nivel bila

teral como en el multilateral, permite al pais la promoci6n de con

tactos con diversos Estados y Organismos Internacionales y el fomen

to efectivo de relaciones de toda índole entre México y otras nacio

nes, a fin de complementar los esfuerzos nacionales en favor del de

sarrollo y contribuir, a partir de una visión colaboracionista, a -

mantener la dinámica del propio desarrollo mundial en un ambiente dP. 

paz y respeto mutuo. 111 

l. Asimismo, se aduce que la Cooperación Internacional resulta ser un11. de las formas menos onerosas '1 
-ds efectivas para el interca~io de e1'perienclas de la mh variada naturale:r.a con otros palses. 
Cfr. Instituto Mat1os Ror:iero de Estudios Dlplom!llcos/Secretarla de Relaciones E><teriores. "Héxico 

y la Coopcrac16n Internacional" en Revisl11. Mexicana f!e Polltlca Exterior (Publicac16n Triaies
tral de la Secretarla de Relaciones Exteriores!. t'kxtco, Ano S; No. Í9. Abril-Junio de 198~. 
P.\g, 76. 
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En el 4mbito multilateral, la Cooperaci6n Internacional ha l~ 

grado constituir, cuando menos desde la implantación del Sistema -

de Naciones Unidas, un instrumento fundamental en el marco de la -

Pdl1tica Exterior del pa1s. En efecto, México participa en prácti 

camente todos los organismos internacionales surgidos a partir del 

nuevo concepto de organizaci6n mundial promovido por la ONU ,t:n No 

obstante, el car!cter de las acciones que el Estado Mexicano ins-

trumenta en el marco de tales organismos ha venido variando en los 

Gltimos tiempos • 

. ~ Si bien durante los primeros años de· vigencia de las Naciones 

Unidas México era considerado un receptor neto de la Cooperaci6n -

Internacional, actualmente su· ca_rácter de beneficiario se ha des-

virtuado por completo. "Somos dadores m~s que receptores en el 

mundo de la ONU. Y en otros casos, precisamente por nuestro mayor 

grado de desarrollo, se nos niega la ocasi6n de participar en pro
gramas que serian de nuestro inter6s," l3l 

Dicha situaci6n colbca actualmente a1 pais ante la disyuntiva 

de pertenecer o no a todos los organismos de la ONU y plantea, 

asimismo, la necesidad de definir con precisi6n -en función de los 

propios intereses del pats- las acciones de cooperación que se 

realizan en el 4mbito multilateral. 

Paralelamente a las acciones que desarrolla en el Sistema de 

las Naciones Unidas, México también participa destacadamente en o~ 

ganismos regionales como la Asociaci6n Latinoamericana de Integra-

2. Cuevas Canclno, Francisco. ""6xico y el St.su.a de la Org&nluci6n de las Naciones Unidas", y 

Arellano Jl.cséndi%, Lcandro. "Mfdco y la OMUUl" en Proa ll'ubllcac16n de la Moc1acl6n del Ser
vicio Exterior Mexicano). Mblco, Año Vlll; Uo. lE. --priMvera de 1988. PAgs. 3·5 y 23·24, 
respectlvuente. 

Flores Olea, Vtctor. "La Polltica Mult1latcra1" en Revista Hexlcana de Polltica Exterior lPu-
bllcacl6n Trl•stral de la Secrelarta de Relaciones Exteriores}. Ml!x1co, Año 5¡ No. 21. Oetu-
brc-DkleMrc de 1988. P!qs. 15-17. 

l. ~~v~~t~ª"~l~~, 5~ranclsco. "Hlixlco y ta Organlt.ac16n de l!,s Naciones Unidas" 
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ci6n (ALADI)141 y el Sistema Econ6mico Latinoamericano (SELA) ISI , 

Asimismo, ha ampliado sus relaciones de cooperaci6n con los países -

socialistas integrados en el Consejo de Ayuda Mutua Econ6mica (CAME)CGI 

y t:::on las naciones que integran la Comunidad Econ6mica Europea (CEE).(7l 

Además, en los Gltimos años México ha vivido un intenso proceso de -

acercamiento al conjunto de par:ses incorporados a la Conferencia de 

Cooperaci6n Econ6mica del Pac!fico (CCEP) •181 

También en el ~rea de la Cooperaci6n Bilateral M~xico realiza 

importantes acciones. Hoy en dta serr:a diffcil precisar con exactitud el 

volumen de los proyectos de colaboraci6n 9u~ se instrumentan en este 

marco. Lo que s! podría afirmarse, es que el pa!s mantiene relacio

nes de colaboraci6n con pr5ctica~cnte todas las naciones del mundo y 

6sto, en gran medida, es el resultado de una creciente tendencia na

cional hacia la diversificación de sus relaciones internacionales y 

de la importancia que algunos paises donadores otorgan a partir de -

propósitos políticos propios, a la Cooperación Bilateral con México. 

Es innegable, en consecuencia, que la acci6n cooperativa bilateral -

de estos paises tiende a complementar· el ~sfuerzo que realizan los -

4. Cfr. AnquJano Roch, Eugenio. "~xtco y la ALADI" en ~' Op. Cit.: p&qs. 25-31. 

s. Cfr. "Discurso del Subsecretario de- Cnoperac16n Internacional, Hanuc-1 Rodrlguc:r. Arrlaga, en la VI 
Reun16n f:)(lr.iordtnar1a del Consejo Latlnoamericano del SEL.A sobre el Conflicto de Panar:i!" cm 
Revista t-ll')(lc.:ma dc Pollt1ca Exterior (Publicación Trimestral de la Secretarla de Relaciones 
Exteriores). ti6dco, Aiio 5; No. 19. Abrll-Junio de 1':188. Plir¡s. H!i-90. 

"Discurso del Subsecretario de Asuntos Hultlloltcrales, Vlctor Flores Olea, ante la IV Reu--
nión del Consejo Latinoamericano dC!l SE:LA" C!n RC!Vlsta Mexicana de! Pollt1ca Exterior {Publica 
clón Trimestral de la Secretada de! Relaciones Eiterlores) Mblco, Ano 5; No. 21. Octuhrc ':' 
Dlclell'hre de 1988. f&gs. 85-87. 

6. Cfr. Harllnez Aqullar, Rnqello. "México y C!) CME:" en~· Op. Cll., p.li.qs. 32-38. 

7. Cfr. Secretarla de Relac1oncs Exteriores. Polltlca Exterior. Héxlco, Pondo de Cultura E:c<:ln6mlca; 
191:18. P&gs. 64·67 y 87-88. Cotecc16n Cuadernos dC Rcnovac16n Nacional XIII. 

8. Cfr. Jlml!nez llernández, Oolore$. "l'IPxlco y la Cuenca del PacHlco" en~. Op. Clt. 1 ~qs, 57-60. 

Cuadra Hl!ctor, "La Co111lsi6n Mexicana sobre la Cuenca del Paclflco"; 

De la Pcdraja, Daniel. "Las estrategJas de la pollllca exterior de México en ta Cuenca del 
Pact{lco", y 

Urenclo C., Claudia F. "La arM?rtura di! !'léxico hacia la Cuenca del Paclflco" en Relaciones 
Intr,rnac1onales IRevlsta del Centro de! Relaciones Internacionales). México, FCPy~l. 
X, Nos. 42·43. Mayo-Olcicllbre de 1988. P.5.qs. 6-12; 75-78, y 79-81. Consúllcnse además en e_! 
te mismo núar.ro tos a.rtkulos dc Harla dc los Angelcs Peralta Arlas, Juan Carlos Mcndoza s., 
Javier Zarco Ledezma, Roberto Peña Guerrero, Osear Daniel Cacho Ortiz, Lcopoldo Gonz.5.lez -
Aquayo, Hanucl Millor MaurJ y Carlos Rodolfo Rodrlguez. De Alba. 
Harllne:r. Lcqorreta, Dinar. "Acudir a la Conferencia dc"la Cuenca del Padflco, un deber" en 
El Universal, México, 4 de aqosto de 1985. Págs. 1, 6 Y 1. 
Bcnejanr., Harla Antonieta. "Callhla la Cuenca del Paclf1co el Centro de Grav1tac16n Econ6mlca 11 

en Nuevos Hundas, suplemento es~clal de ~' Héxico, 2 de =ayo de 191:19; 4 piliqs. 
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mexicanos por darle cumplimiento a las metas de desarrollo econ~mico 

y bienestar social nacionalmente perseguidas. 

En resumen, puede decirse que las actividades de Cooperaci6n In-

ternacional que realiza M~xico desde la d~cada pasada, han buscado 

fortalecer su presencia en lqs foros internacionales y ampliar, de 

la misma manera, sus relaciones bilaterales con un gran nCimero de º! 
ciones.c91 En tal sentido, al iniciar la administraci6n de Miguel De 

la Madrid (1982-1988), el Gobierno Mexicano hizo patente su inter~s 
por impulsar especialmente aquellas acciones que coadyuvaran, desd~ 

distintos frentes, a promover y/o consolidar el proceso de desarro-
llo socioecon6mico nacional. ClOJ 

Consecuentemente, el Ejecutivo Federal se propuso participar en -

los esfuerzos de Cooperaci6n Internacional • .•• de acuerdo con la C! 
pacidad real del pa!s y sus necesidades (y orientar) ·esta actuaci6n 
hacia el fortalecimiento econ6mico de los pa!ses en desarrollo y, en 

particular, a consequir un mayor acceso a los beneficios de dicha 
Cooperaci6n p.ua el loqro de las metas nacionales, lllJ 

Como es de suponer, muchas de esas iniciativas ae enfrentaron a 
un sinnGmero de presiones en el orden bilateral e incluso al agota-

9. Debe tubrayane, stn tabar90, que st bien el pala bl 109rado Ptrfecx:ionar • lo l•rto dt Hte pe• 
rlodo 101 esquwu que riqen la c:ooperacl&l qw se rtelbe, en lo Q'- rHpec:U: a 1• cooperacl&t 
que se otor~ persisten todavla probl .... iaportutas di de1coordla1ella en la acUwldadt• que 
r.ali1an lu deptQ&tnc:tu •dcanu: que actOan a.o doDIDtu. Lo antert.or • tnduct • l• lnC!_ 
pmcldad del pmls pan captt1.Uaar pollttca r ecoa&ucuente 101 recurso• que tn•l•rt• ea •l rea• 
;16n de la Cooperacl6n InternaclOQl.l. 

10. De 101 objetivo• propuestos por 1• Aitllnlatraci&I de Kt..-1 De l• Wfld en Mterta di Pblft!ca 
Exterior, cobra especill slc;niftcado el que se refiere a 11 Cooperact6n lntemaclonal para el O!; 
sarrollo, ya que de acuerdo ~ f1te, la actuact&I d9 Nbtco ea •1 pluo let.erMClonal 61berla, 
entre otru cosH, •, •• apoyar los Hfuera:on Internos cSe cStnrrollo • trav•• d9 una dacul1e16n 
•fleten te con la COllUnidld de nactonea ••• • 
Pocltr Ejecutivo Federal 
flep leG'PMI de P.urmltp 12e1-12ss. Mdeo, Secretarla di Pro;ruaei6n y Pretupue1to1 1983. 
Plq. 71. 

u. Ibldell, pl9. ?t. ~ tlnitlos •uy eonc:retoll, •l pals buscarla •H;unr • ••• qUI! loa paises .as 
awan11ulos se (Insertaran) en un sistal ele tatercabiOI qw (contribuyera) •l procHo di dtsarrg 
llo de larqo plaao, no s51o mediante ta coloc.aei&I de productos, sino a travls de la compleMDl! 
ci5n de tecnologtas, slste.as de ad:elnlstracU!n y recursos financieros.• 
~,p4g. 78. 



119 

tarniento de las opciones que ofrece el marco de acci6n multilateral. 

De esta suerte, el pa!s tuvo que encarar no s6lo los efectos de una 

profunda Crisis económica (que repercutió en el marcado descenso de 

los índices de crecimiento económico y agudiz6 la tendencia neqativa 

de los niveles de vida de la ma~ror parte de la población), sino tam

bién el cierre paralelo de las alternativas de concertación '.l coope

raci6n en el ámbito multilaterai.llZJ 

Comoquiera que sea, la Pol!tica Mexicana de Cooperación Interna

cional partió del supuesto de que, adem~s de complementar los esfue~ 

zos nacionales en favor del desarrollo, ésta deb!a representar una 

de las formas más efectivas y menos _costosas para promover el inter

cambio de experiencias de toda índole con otros países y con organi~ 

mas regionales e internacionales. En cons~cuencía 1 el propio GobieE 

no Mexicano, a trav~s de la Secretarta de Relaciones Exteriores, 

prioriz6 las acciones de intercambio educativo-cultural y cientffico

técnico con las distintas regiones del mundo. Lo anterior con una 

doble finalidad: 

l. Afirmar en el extranjero la presencia cultural del pais 
y difundir en M~xíco los valores de la Cultura Universal,y 

2. Contribuir a consolidar los esfuerzos nacionales en la 
promoción del desarrollo econ6mico y social. 

A la Cooperaci6n Educativo-Cultural y a la Cooperaci6n Técnica 

Internacional les tocarra cubrir, respectivamente, tales objetivos. 

3,2 LA POL!TICA MEXICAflA DE COOPERACIÓN TI'.CNICA INTERNACIONAL 

La CTI se ha convertido en uno de los renglones rn~s importantes 

y dinámicos de las relaciones internacionales de México. Por su con 

12. No obstante esta evidencia, México logró btl:os siqnHic:ativos en el campo de 1-s concr.rtaci6n in 
ternac1onal que se resumen en iniciativas et1110 las pro111cvidas por l?l Grupo- Contadora, el 11ec.!lnli 
mo de Concertae16n Pol!tlca, el Consenso de Cartaqen11i y la Intctatlva de Pu y Dl?!Ulfl'f". Oc! la -= 
misma manera, el pds puso en march!I una poU:tka de Cooperaei6n tnternacJonlll qui? le per111iti6 
acercarse a un buen nÚllero de paises y a diversos orqanJ.smos internacionales y regionales. 
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dueto tanto los sectores nacionales productores de bienes y servi-

cios como las distintas instituciones que integran los sistemas Edu

cativo y Cient1fico-Técnico del pa1s, tienen la posibilidad de adqul 
rir conocimientos y tecnología de vanguardia en sectores especificas 

y de responder, apoyados en dicha pr~ctica internacional, a los re-

querimientos del pais en el campo del conocimiento t~cnico y contri

buir al cumplimiento de las siguientes metas: 

a) Disminuci6n de la Dependencia Tecnol6gica; 

b) Fortalecimiento de la Solidaridad Internacional, y 

c) Promoci6n de la Cooperaci6n para el Desarrollo Internacional. 

3. 2 .1 MARCO 1 NSTITUC IONAL 

Para llevar a cabo la Cooperaci6n Técnica Internacional -compro
miso que implica también diseñar y priorizar los programas de CTI 
que resultan de interés para el pa~s- el Gobierno Mexicano ha desi~ 
nado como dependencias r~aponeables a la Direcci6n General de Coope
raci8n Técnica y Cientlf ica Internacional de la Secretarla de Rela-
cionea Exteriores (DGCTC) y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnol2 
gla ICONACyTI • IUI 

3.2.l.1 11 Consejo Nacional de Ciencia y -Tecnologla. 

Loa primero• intentos por institucionalizar las acciones de Coo
peraci6n Técnica Internacional en el caso de México se remontan a la 
década de 101 años treinta, cuando el Consejo Nacional de Educaci6n 
Superior y la Inveatigacien Cientlfica realiza algunos esfuerzos ai~ 
lados de coordinaci8n y promoci6n de la ciencia y la tecnologla con 
el exterior. A esta labor vendrlan a sumarse posteriormente la Coml 
sien Impulsora y coordinadora de la Investigaci6n Cienttfica (19421 

ll. Corresponde ta-111'n a dichas entlcSades la coord1nac16n c1e,;Jas acciones cooperativas en la aate
rle, de acuerdo con los objetivos y estrateglu planteadas tanto en el Plan Nacional de Deurr.!:! 
llo c090 en 11.11 respectivo• Pro;ruas Sectoriales. 
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~· el Instituto Nacional de Investigación Cient1fica (1950) ,1141 

Partiendo de algunos intentos aislados por desarrollar una capa

cidad cient!f ica y técnica propia y de la conciencia generalizada en 

Latinoamérica de la importancia que revest!a para países como M~xico 

la puesta en marcha de una Política Científico-Tecnológica Nacional, 

hace aproximadamente dos décadas (en la Junta de Presidentes Latino

americanos que se celebró en Punta del Este, Uruguay, en 1967), se 

planteó por primera vez la necesidad de generar políticas nacionales 

de ciencia y tecnolog!a que apoyaran el desarrollo ccon6mico de los 
pa!sl's de la región.mi 

La confluencia de criterios respecto al potencial de la ciencia y la tecn2 

logia ccmJ mecanismos de apoyo al desarrollo de la región, y la neces!_ 

dad de planificar las actividades que se producian en tales renglo-

nes, llev6 a los pa!ses latinoamericanos a creer que la solución de 

muchos problemas de orden estructural podrf.a darse mediante la inte

gración del quehacer cient!fico-te~nológico a la din§mica general del 

desarrollo econ6mico y social de cada pa!s. Para ello, era necesario 

configurar un sistema institucional que partiera de la creación de 

entidades de planificación dotadas de plenos poderes •061 

En MGxico, la preocupación surgida en torno a la necesidad de e~ 

tablecer una pol!tica cientif ico-tecnológica para el desarrollo, cri~ 

taliz6 en una serie de transformaciones institucionales y de orden -

14. Rl?sulla t111¡1rnsclndlbl1? señalar que pdrA esa é¡>0ca, y en los años subsecuentes, Héxico desarrolla
ba acllvtd11dc!> de CTI en el sentido asistencial del término, enfatizando sobre lodo la lmpnrlan-
cla que lenta ¡iara el ¡1als ser astslldn en el drea de las Ciencias n.ísicas, o bien en aquellas -
otras que los or91mi~rnos lntcrnacionalc.'> señalaban como prioritarias. 

15. La propuesta surgl6., partir de la dlfusi6n de las recientes politicas de planiflcAci6n clcnttfl
ca y tc>cno16qka que co1Hmt.aban a propaqarse entre los patsP.s altamente induslriatltados, ast co
mo de los ohjt!llvos de justicia socJal, nivel de vida mlnimo aceptable y soh<lranta nacional que • 
¡ilant~aron las Naclonf's Unidas en la Estratcqia del Sequnda Decenio de las Naciones Unidas para 
el Ocsarrollu. 

16. Para un anUisis detallado sobre las experiencias concretas en la creación de instltuclrmf!s liqa
das a la coordinac16n y promoción de actividades clenUCicas y tecnolñqlcas f.'n los casos dr. HP.xi
co, Arqcntina, ílrasll y Perú, consúltcse: 

Allladco, r.duardo. "Los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnoloqla ~n América Latina" en Co111crcln 
Exterior (Jlevisla tlel ttanco Nacional de Comercio Exterior). Hél<ico, Vol. 28; Ho. 12. D~ 
~ l'tiqs. 1439-1447: 
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jur!dico que iniciaron con la creaci6n del Consejo Nacional de Cien
cia y Tecnolo9!a (CONACyT) en el año de 1970. 1171 

Las atribuciones del CONACyT en materia de CTI, ae9ún lo dispue.!!. 
to en su Ley Constitutiva, son las siguientes: 

a) Fungir como Asesor del Gobierno Federal en la planeaci6n, 
coordinaci6n, orientaci6n, sistematizaci6n y encausamiento 
de las actividades cient!fico-tftcnicas con el exterior; 

b) Asesorar a la Secretaria de Relaciones Exteriores en la ce 
lebraci6n de convenios internacionales en materia de cien= 
cia y tecnolog!a e intervenir en el cumplimiento de los 
mismos; 

e) Concertar convenios con organismos internacionales y gobier 
nos extranjeros, para desarrollar programas permanentes ae 
becas; '181 

d) Actuar como Coordinador de la Cooperaci6n T~cnica que Héxi 
ca pacte con gobiernos extranjeros y organismos internaci2 
nales a solicitud expresa de la Secretarla de Relaciones 
Exteriores, y 

e) Lograr la más alta participaci6n de la comunidad cient!fi
ca nacional en la formulaci6n de programas de Investiga--
ci6n y Desarrollo (ID), vinculándolos a los objetivos de -
desarrollo econ6rnico y social del país .U9> 

En el caso de la Cooperaci6n Técnica Bilateral, es responsabili

dad del Consejo servir de 6rgano de enlace entre el Gobierno Mexica

no y gobiernos extranjeros, a fin de dar cumplimiento a los diversos 

Acuerdos Básicos de Cooperaci6n Cient!fica y Tecnol6gica suscritos por 

MtSxico. 

17. Posterior.ente, en 1971, aparece la Direcc16n General de Cooperaci6n Tknica Internacional en la 
Sea-etaria de Relaciones Exteriores ·conocida con el nollhre de Dlrecc16n General de Cooperacl6n 
Tknica y Cient!fica Intemactonal y que se analizar& ll!s adelante- y ~ 1972 se crean las dires; 
clones encarqadas del Reqistro de Transferencia de Tecnoloq!a y de Inversiones E>itranjeras en la 
entonces Secretarla de Industria y C~rcio. 

18. Es importante señalar que, desde su establecimiento en 1970, el CONACYT ha puesto t1n pdcllca un 
l'ro9rua selectivo de Becas para que nacionales r:iexlcanos realicen estudios de posqrado tanto t1n 
el pals CotlO en el extranjero, conlrtbuyendo de esta unera al incre.ento del número de invesll
qa.dores y profesores del nivel superior en di versos ca111pos del conoci•iento. 

19. Cfr. leff, tllrlque. "Dependencia Cient1Uco-TP.Cnro16qica" en Gond.lei: Casanova, Pablo (Fditor). 
~· México, Siqlo XXI; 1979. Plq. 273. 
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En el orden multilateral, el CONACyT representa el 6rgano nacio

nal de vinculación en los programas de desarrollo Científico y Tecn2 

lógico de la Organización de los Estados Americanos ·(OEA). 

En lo que respecta a los organismos internacionales de carácter 

No Gubernamental, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tam--

bién tiene responsabilidades de enlace, difusión y coordinación. De 

estos organismos destacan la International Foundation far Science 

(IFS) y el Centro Internacional de Investigación para el Dnsarrollo 
(CIID) ,1201 

3.2.l.2 Dirección General de Cooperaci6n Técnica Internacional. 

La Dirección General de Cooperación Técnica Internacional se 

crea en el seno de la Secretaría de Relaciones Exteriores el año de 

1971 con el prop6sito fundamental de servir como 6r9ano nacional de 

coordinación, negociación y seguimiento de los proyectos de Coopera

ci6n T~cnica Internacional desarrollados por México en los ámbitos 

bilateral y multilateral.(211 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

(publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 12 de enero de -

1984) señala, en su Artículo 27, que corresponden a dipha Dependen-

cia, las siguientes funciones~ 

1) Elaborar el Programa Nacional de Coopcraci6n Técnica InteE 
nacional y, en coordinación con las unidades administrati
vas correspondientes de la propia Cancillería, vigilar su 
cumplimiento. 

20. La IFS es una orqanización no qubernament4l formada por 65 academias y consejos de 1nvesttqa-·
c1ón de 58 paises, que pro111ueve el desarrollo de las capacidades clentificas y tccnoló')lcas en 
los paises en desarrollo, contribuyendo 11. la creación de un ar.iblentc de 1nvcstlqacl6n propicio 
para los jóvenes clentlHcos con méritos sobresalientes. 

EL CllD es una corporaci6n pública aut6noma creada por el Parlamento de Canad! en 1970 con el 
prop6sito de estimular y apoyar lnvestiqaclones en beneílcio de los pdses en desarrollo. 

21, A partir de dicielllbre de 1988, a la DGCTI le fue encomendada tarnbién la tarea de coordinar los 
esfuerzos nacionales en el campo de la Cooepracl6n Clenllfica Internacional de HéKico. Dt> a.hl 
que haya adoptado el nombre de Direcc16n General de Coopera.c16n Técnica }' Cientlflca lnternacl2 
nal. No obstante, para fines de esta invest19ac16n sequiremos utilizando las slqlas DGCTJ. 
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En tal sentido, la DGCTI deber& coordinar los esfuerzos 
que realizan las dependencias competentes de la Administra 
ci6n PQblica Federal en materia de CTI, a fin de conducir
su actuaci6n de acuerdo con los lineamientos del Plan Na
cional de Desarrollo y sus distintos Programas Sectoriales; 

2) Participar en la Negociaci6n y Ejecuci6n de los Convenios 
85sicos de Cooperaci6n T~cnica {l' en los Acuerdos Comple-
mentarios que de ellos se deriven) en los niveles bilate-
ral y multilateral y, en colaboraci6n con las entidades 
competentes, evaluar su cumplimiento; 

3) Coordinar las Reuniones de Comisi6n Mixta de Cooperaci6n -
Cient!fico-T~cnica que se deriven de los Convenios Básicos 
vigentes; 

4) Participar en la formulaci6n de
0

lOs lineamientos y direc-
trices que normen la participaci6n de M6xico en los foros 
internacionales relacionadas con las actividades de CTI; 

5) Desarrollar actividades relacionadas con la Cooperaci6n 
T~cnica Bilateral y asistir a los señores Secretarios y 
Subsecretarios en lo relativo a los asuntos de la Coopera
ci6n Cient!fica y Técnica de México con los paises indus-
trializados, en desarrollo y socialistas, as! como los or
ganismos internacionales de los que México formu parte; 

6) Analizar las bases de la pol!tica nacional sobre la Coope
raci6n Técnica Bilateral (incluyendo las representaciones 
diplomáticas acreditadas en el pais y los organismos inte~ 
nacionales con sede en México) ; 

7) 

8) 

9) 

10) 

Participar en la determinaci6n del volumen, las caracter!s 
ticas y las modalidades de los recursos externos de CTI -
(cuantitativos y cualitativos) a los que el pa1s debe y/o 
puede acceder; 

Determinar las deficiencias que M~xico posee en materia de 
CTI, establecer en colaboraci6n con las entidades compet7n 
tes del Sector PGblico las prioridades nacionales Y de~i
nir con éstas y con las instituciones del Sector Educativo 
Nacional, las preferencias sectoriales; 

Velar por el cumplimiento de los compromisos contraidos 
por el pa!s a partir de los acuerdos suscritos a nivel in
ternacional y evaluar permanentemente los resultados de 
los proyectos de CTI que se realizan en México y, en gene
ral, 

Coordinar, divulgar y promover el·desarrollo de los avan-
ces cient!ficos y tecnol6gicos qÜe tienen lugar en el 
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pa!s o en el exterior. (ll) 

La creación de estas dos dependencias significó un importante 

avAnce en el desarrollo de la Cooperación Técnica Internacional de 

México, sobre todo en el plano bilateral, pues en los años que si-

guieron a su aparición se produjo un intenso movimiento de firmas de 

Convenios en el campo de la Cooperación Técnica, preludio de 

los intercambios de car4cter tecnológico, comercial e industrial que 

se realizar1an con una amplia gama de paises con los que se habia e~ 

tablecido contacto en los decenios previos. Se inicia asi el cambio 

de una politica de Asistencia Técnica ª.una de Cooperaci6n Técnica, 

en la que ya se reconocia el mutuo beneficio de los cooperantes y se 

insist!a en el tratamiento preferencial para alcanzar el equilibrio 

entre desiguales." 123 l 

Sin embargo, dada la multiplicidad de modalidades que adopta la 

Cooperación T~cnica Internacional, las fuentes, sectores, especiali: 

dades y organismos participantes, esta labor no ha resultado simple .• 

Por tal motivo, su instrumentación se ha visto enfrentada a obst6cu

los diversos en los niveles de organización, difusi6n, vinculaci6n, 

financiamiento y, principalmente, de coordinación interinstitucional 

e intersectorial entre los diferentes actores que la llevan a la 
pr6ctica. 1241 

Tales elementos pondrian de manifiesto la escasa relaci6n que en 

ocasiones existe entre la política nacional de Cooperación Técnica -

Internacional, las prioridades nacionales en materia de ciencia, tes 

nología y desarrollo, y los criterios y procedimientos utilizados p~ 

22. Reglamento lnlerlor de la Secretarla de Relaciones Exteriores. Articulo 27, en Diario Oficial 
de la Federac16n, 12 de enero de 1984. 

23. Secretarl.1 de Relaciones Exteriores I Progra11111 de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ~ 
livos, Prioridades Y Eslraleqias de la Cooperac16n Técnica Internac1onal de Héxlco. 0¡1, Clt.¡ 
p&g. so. 

24. Para apreciar con mayor detalle el número de actores nacionales que participan cm las actlvlda-
des de Cooper<lr.ión Técnica Internacional di! Héxlco y los sectores en los que ne ubican, consúlle 
se Cuadro 3.1. .. -



(CUADRO 3. 1 ) 
ENTIDADES PUBLICAS NACIONALES QUE PARTICIPAN 
Y/O DESARROLLAN ACCIONES DE COOPERACION TEC
NICA INTERNACIONAL. 

T 1 P O DE INSTITUCION 

Secretarlas de Estado 
Organismos y Empresas Públicas 
Centros e Institutos de Investigación y Desarrollo 

Universidades e Institutos de Educación Superior 

Organismos Púb 1 icos Descentra 1 izados 
Empresas Industriales 

Firmas de Consultoría 
Otras 

FUDrrE; Elaborado por los autores a partir de 1nfomac16n 
proporcionada por funcionarios de la Dlrecc16n Ge 
neral de Cooperac16n Técnica Internacional de ta
Sec:retarla de Relaciones &1<leriores. Noviel!lbre -
de 1989. 
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ra realizar la Cooperación Ti!cnica Internacional del pa!S. ' 25> 

3.2.2 ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION 

Tomando en consideraci6n lo·anterior, la Direcci6n General de -

Cooperación Técnica Internacional inició en 1985, un importante cam

bio de orientaci6n en sus actividades con el propósito fundamental -

de perfeccionar los mecanismos de detecci6n y canalizaci6n de los r~ 

cursos externos que se otorgan al país por conducto de la Coopera

ción T~cnica Internacional y lograr su adecuada y oportuna utiliza-
ci6n ,f26) 

Para la consecusi6n de los propósitos señalados, la Cancillería 

Mexicana propuso la realización del proyecto denominado "Sistema Na

cional de Cooperación Técnica Internacional", el cual seria financi~ 

do por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

y ejecutado por el Departamento de Cooperación T~cnica para el Desa

rrollo de la propia ONU. 

De esta forma, la misma Secretaria de Relaciones Exteriores con 

voc6 a distintas personalidades de la comunidad cientf f ico-tecnol6gi 

ca y a representantes de los sectores productivos pGblico y privado 

del pa!s, para que colaboraran con sus conocimientos y experiencias -

en la definición de los objetivos de la Cooperaci6n Té~nica Interna

cional de M~xico, las estrategias a seguir y los mecanismos que fac.! 

litaran la consecusi6n de los objetivos trazados. 

La puesta en marcha del mencionado Proyecto en mayo de 1985, peE 
miti6 a la DGCTI identificar los principales problemas que enfrentaba 

25. Cdbrla señalar aqul que, normalmente, las polltlcas dlsefiadas por el Gobierno Mexicano en Hterla 
de CTl se orientan a la atencl6n de proyectos que coadyuvan a qenerar una aayor actividad clentl
Hca y tecnol6qica en niveles muy avanzados, desvinculados de la realidad social nacional y sin 
11pllcac16n práctica en las distintas actividades productivas de la economla nacional. 

26. Hay que señalar que desde su fundación en 1971 y hasta 1985, la Direcci6n General de Cooperaci6n 
Tknica Internacional habla CU11plido básicamente la runci6n de qestor de los asuntos cientlflcos 
y tecnol691cos internacionales generados por instituciones extranjeras y aexlcanas ajenas a la Se 
cretarla de Relaciones Exteriores. En consecuencia, la calidad de la Direcc16n se reconocta Cini= 
caniente por 14 aqllidad con que trullaba los asuntos requeridos, sin tener la capacidad de pre
sentar iniciativas propias o evaluar las acciones que se desarrollaban en el campo de la CTJ. E! 
ta Direcc16n, por tanto, no habla loqrado definir una orientaci6n propia; no particJpab4 en las 
decisiones nacionales, ni prestaba sus servicios co.o brazo de la Polltlca Exterior Mexicana. 
Cfr. DireccHi:i General de Cooperac16n Técnica y Cientlfica Internacional. 

Secretarla de Relaciones Exteriores. Documento de Trabajo, !Hmeo; s/f. P!q. l. 
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la Cooperaci6n Técnica Internacional en México: 

a) 

b) 

Indefinici6n de prioridades especificas para una adecuada 
orientación de la CTI, de acuerdo con los requerimientos 
nacionale5 de corto, mediano y largo plazos, con los obje
tivos de la Política Exterior Mexican& y las oportunidades 
reales para. relacionarse con otros paises; 

Insuficiencia de mecanismos e instrumentos financieros y 
organizacionales que proyecta.ran con mayor precisi6n las ac
tividades de cooperaci6n hacia el nejoramiento técnico del sector 
ter productivo y la ampliación del comercio exterior en Mé 
:<ice; --

Inexistencia de mecanismos especificoa que ap::>yaran la Coops:, 
raci6r. Técnica y la diferenciaran.de la científico-tecnol6gi·· 
cu; 

d) Desvinculación entre las principales actividades de CTI y 
lo~ proyectos de desarrollo de mayor envergadura del pais 
y/o do aquellas c1:reas en l¿¡s que ~ste significaba los mayo
res gasto~ por concepto de transferencia y adquisición a~ 
tecnolog 1a; 

e) Necesidad de una mSs acusada relación de la actividad de 
CTI gubr.rnamcntal; 

f) Escasa participación de firmas nacionales de ingeniería y 
consultor!a y de unidades de deoarrollo tecnológico tanto 
en el sector productivo corno en la actividad de CTI guber
namental; t2 71 

gl Complica.da estructura institucional que dificultaba el apoyo 
a los expertos mexica.nos que realizaban actividades de Coope 
raci6n T~cnica y que, sobre todo en su vertiente donadora~ 
resultaban de gran inter~s para el pais; 

h) Carencia de recursos, exceptuando a los previstos por el -
CONACyT, para cubrir la contraparte nacional en las accio
nes de Cooperaci6n Técnica; 

27. En este senlldo 1 la Secretarla de llrlaclnnes r.xterlores reconoc16 que, 111!1 desanollo adrcuadll 
de la Cooperacl6n T~cnlca, en apoyo a la producción y el Co!llerclo Exterior, requiere de una inh 
amplia parllcipnc16n de actores adicionales [a los que tradlcioMlr.iente se incorporaran ., tal -
actlv1dadJ ¡ entre ellos :;e encu'?ntran las firmas de inqenlcrta y consullorta, las unidades de -
desarrollo tccno16gico del seclor productivo y las unidades de apoyo tl?cnlco de tos sistemas [1 
nancleros. La mayor parllclpacl6n de estos actores asegura la incidencia en el des1trrollo pro-= 
ductlvo y la vlnculacl6n entre 6ste y la infrecstruclt1ra c1cntlflco-tecnol6qico ya fnrmdd11". 

Secertarta de Jlelaclones Exteriores I Programa de las Naciones Unidas para el Dcsarrolln. 
~~eg~~~'p:~~ºn?adcs y ~qfil $ !! ~P!?rac16n tr.Cplca lntcrnaclonlll ~ ~· 
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j) 
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l) .• 

m) 

n) 
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Desconexión entre los proyectos nacionales de investiga--
ci6n científica y las actividades de Cooperaci6n, lo cual 
redundaba en una actividad casutstica y aislada y en P.l 
abatimiento de los recursos financieros destinados al cum
plimiento de dicha pr~ctica internacional; 

Falta de mecanismos ágiles y efectivos para la identífica
ci6n, negociaci6n, ejecuci6n y seguimiento de las acciones 
y proyectos de caoperaci6n (sobre todo en el campo de la 
investigación); 

Insuficiente distribución de oportunidades fuera del Dis
trito Federal; 

Tendencia a la concentraci6n y a la permanencia de los re
cursos humanos en un ntimero reducido de grupos e institu-
ciones, a pesar de la participtici6ndela mayoría de las entida 
des con suficiente capacidad de donación y recepci6n cien~ 
t!fica y tecnológica; 

Insuficiente y frecuentemente extemporánea diseminación de 
información sobre las oportunidades de CTI disp::mibles para 
las instituciones nacionales, y 

Necesidad de un mejor conocimiento y cuantificación de las 
acciones de cará.cter no gubernamental realizados i;.or el país .12a1 

A partir del diagnóstico anterior, los expertos que intervinieron 

en el Proyecto "Sistema Nacional de Cooperaci6n T~cnica Internacional 11 

decidieron que era indispensable lograr la correspondencia de la CTI 

con los lineamientos marcados por el Gobierno Federal en el terreno 

de la Política Exteriorc 291 y diferenciar, paralelamente, a la Cooper~ 

ci6n Técnica de la Cooperaci6n Cientffico-Tecnol6gica Internacional. 

28. Cfr. ~. p.Sqs, 

29. Con bo1se en este plantcami<'nto, la CTI dt'.!bcrla contribuir a: 

al Preservar la soberanla de la Nación; 

b) Fortalecer la Indepcndenc1a pol!tJca y económica; 

el Apoyar los esfuerzos internos di'.? desarrollo a tr.wés rle una vlnculacJ6n ertclente con Ja Coinu~ 
nJdad Internacional; 

d) Buscar Ja defensa de la pai mundial y la prAcUca de la. solidaridad entre los puP.blos, y 

e) Coadyuvu a Ja conforn.ación de un orden intemactona.1 que promuov" la convivencia de todos los 
JJUeblos en la libertad, la igualdad y la justicia. 

~.p!q.57. 
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Ast, se defini6 a esta Gltima como la actividad de intercambio -

internacional dirigida al fortalecimiento de la capacidad nacional de 

InvesFigaCi6n y Desarrollo y a la CTI como la actividad de intercam

bio no comercial de recursos materiales y humanos, orientada al far~ 

taletcim,iento de la capacidad productiva y el carercio ~ior de M&cico.oo 

El proyecto de reforma estructural de las acciones de Coopera--

ci6n T~cnica Internacional del pa1s, permitiO el establecimiento de 

dos propósitos fundamentales en este campo: 

1) Fortalecer las capacidades nacionales cienttfícas, tecnolQ 
gicas productivas y de comercio exterior, y 

21 Apoyar la polttica exterior del pats. 

Para darle cumplimiento a tales objetivos, se establecieron sie

te diferentes estrategias con sus respectivas líneas de acción: 

1) Encauzar las actividades de la Cooperación T~cnica Interna 
cional de acuerdo con los lineamientos de la Politica Exti? 
rior Mexicana; -

2} Complementar los esfuerzos nacionales para el desarrollo 
cienttfico y tecnológico; 

3) Atender los requerimientos de apoyo t6cnico a la produc--
ci6n nacional de bienes y servicios y su comercio exterior~ 

4) Proyectar internacionalmente las capacidades cient!ficas, 
tecnol6gicas y nacionales y servir da apoyo a la capacidad 
exportadora de bienes y servicios del país; 

SI Atender preferentemente las prioridades seleccionadas para 
la Cooperaci6n Técnica Internacional; 

6) Establecer instrumentos y mecanismos diferenciadoe para la 
Cooperaci6n Técnica Internacional, y 

1) Modernizar la estructura de la C.ooperaci6n Técnica Internacional de 

JO. l::.5t11 d1sUncJ6n per.it16 establecer que 111 Cooperac16n Cicnt!f1co-Tecnol691ca debe ser de la 
exclusiva co11petencia 6el CONACyT, por lo que la nueva orientac16n de la Cooperac16n Técnica ln 
ternacional deberla ser coordinada Gnicatnente por lll Secretarla de Relaciones ExtPrJores, a tri' 
vás de la OOCTI, encuadrando sus acciones en el contexto de la Cooperact6n Técnica Global y a~C 
qurando que sus prioridades concordaran con las de la Polittca Exterior ~exicane. -
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México, tanto desde el punto de vista de la orga.nizaci6n 
como de su funcionamiento.131> 

El citado Proyecto se propuso también el establecimiento de los 

Frentes Técnicos Prioritarios -a nivel nacional- para la recepción 

y donación de Cooperación Técnica Internacional. De tal suerte, y 

con el propósito final de lograr un mejor aprovechamiento de la CTI, 

la Secretaria de Relaciones Exteriores se aboc6 a la definición de 

los renglones m§s significativos en la. materia.1321 

As!, tomando en cuenta él impacto socioecon6mico de cada Frente; 

sus respectivos niveles de desarrollo; las proyecciones corresr.ondien 

tes sobre su futuro desenvolvimiento; el car~cter formal de las dis

ciplinas que integran cada uno de ellos y la prospecci6n de la pro

pia actividad de Cooperaci6n Técnica Internacional del país, se defi 

nieron como prioritarias las siguientes &reas: 

a) En su vertiente i:eceptora: 

1.- Ingeniería Industrial 

2. - Ingeniería Ambiental y Sanitaria 

3. - Ciencias de la Ingeniería 

4.- Componentes Electr6nicos 

s.- Metalurgia No Ferrosa 

6. - Silvicultura 

7.- Producci6n de Hortalizas y Frutas 

s.- Producci6n de Granos B&sicos 

9.- Tecnología Agroindustrial 1331 

31. Ibldem, págs. SB-61. 
Para conocer a detalle las lineas de acc16n correspondientes a cada una de las estrategias Pnun
ciadas, véase Cuadro 3. 2. 

32. Para lal efecto, se puso en práctica la llaciada "Metodologla de Planeac16n Estratégica" consisten 
te en la reallzaci6n de un exar::cn multldisctplinarlo sobre la fortaleza y la debilidadJ los acter 
tos y los obstáculos; las oportunidades, el grado de coherencia interna y las perspcclivi\s dr. de= 
sarrollo del gran número de especialidades clentlflco-tecno16glcas que se practican cn el pals. 
Ello pcnnltlrla ajustar la capacidad di! los recursos externos -humanos y matcrlal12s- a los requl! 
rlmicntos reates de cada frente al iniciar y/o continuar acciones de Cooperación Técnica Intern"= 
clonal. 

33. Cfr. Secretarla de Relaciones Exteriores I Programa de las tlactones Unidas para 121 Pcsarrollo. 
Obietlvos, Prioridades y Estrategias de la Cooperacl6n Tlknlca Internacional de 11Gxlco. 
Op, Cit.: p!gs, 64-67. 
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1 CUADRO 3.2 ) 
ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACC!ON PARA REALIZAR LA COOPERAClON TECNICA INTERNACIONAL 

DE MEX[CO 

ESTRATEGIA 

O~CAUZAR LAS ACTIVIDADES DE LA COOPWClON TECNlCA 
lhi'f:RUACIOHAL, DE ACUEROO CON LOS Lrnr.>.MIENTOS VE 
LA POLITICA EXTERIOR !o:EXICJJIA. 

COHPLEH1ln'AR LOS ESFUERZOS NACIONALES PAAA EL 
DESARROLLO CIDl'I'lFICO Y TECNOlDGICO. 

LINEJIS DE ACCION 

-~;~ ~t~~J?t~~~~~ ~e~~~ :ili~~ 
PARA LA COOPERAClON BlLATtRAL, Y UN CURO &mrICIO JO.CIONM. Y 
COLtCTIVO PARA LA. COOPERACION MULTILATERAL. 

- LOGPAR UN ADECVAOO BAI>JiCE ENTRE LA COOPDJ.CIOH ffULTILATERAL Y 
Bll.ATCAAL AL RUORZAP. LOS !'.D:ANISMOS DE REVITALIZACION DE ORGA-
NISl«)S HULTll-'Tf:AALES Y DE AGILIZACION, APOYO Y AKPLIACIOH DE 
LOS INSTRIDmn"OS DE COOPOOCION BlLM'flL'.L, 

- ORIDn'ARSE A LA CONSD:USIOH DE UN IJJUILIBRIO REGIONAL ACORDE CON 
LA PDLITICA EXTERIOR, f'ORTALECIDmO LA COOPERACION SUR-SUR, Df 
PARTICULAR CON EL AREA LATINOAKERlCANA Y ~ ESPECIAL CON LA CDf
TROAKERlCAW. Y DEL CARIBE. 

- ORit'NTARSE, EH I.AS ACTIVIDADES DE COOPERACIOH REGIONAL LATINOAKE 
RICAm, AL AFOYO DE LOS ~fUERZOS DE IHrEGRACIOH Y Cc»!PLDmftART 
e~ . -

• B~EFICL\R A UN ttAYOR NUMERO IHSTITUCICMES IUJl.lc:ANAS, NO SlDIDO 
EXCLUSIVA DE LAS lNSTlTUCIONFS GUBEllWllllTALts, Y PROPlCIAB QUE 

.LA COOPERAClON SO GUBEl!NIJmfrAL SE ElTI!IEA Y AKPLlE, SIN RES--
TRINGIRLA MAS QUE DI APOYO A LA CONSO::USIOH DE l.lJS ALTOS PROPOSl 
TOS DE LA roLITICA EXTERIOR MEXICANA.. -

- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA CIOO'IFICA Y TEDIOLOOICA NACIONAL. 

· - REFOR?All LA fOIW.CION Dt RIX:URSOS HtJM.W:)S FSPECIALlll.005. 

- ORilllTAASE AL INCRIJU:NTO DE LA CAPACIDAD DE N>APTACIOH E UIHOVA
CION TD':NOLOGICA. 

- REFOR?AA EL Aim::uwo DESARROLLO DE LOS SERVICIOS TfDUCOS y DE 
CONSULTORIA. 

- Al'OY.t.R tA DESCONCENTRACIOH Y DESARROLLO AFJSOtlICO DE 1AS CAPACIOA 
DES CIMIFICA, TD:HOLOGICA Y PROOOCTIVA, ~ EL NIBITO NACIONAL: 

- DM PREFER~CIA A LA AR'l'lCULAClON CON PROY?rl"OS NACIONALES Df DE 
SAP.ROLlD Y LIHITAB LAS ACCIONES CASOISTICAS O AISla\DAS. -

Slque ••• 



NO, ESTR,\TEGIA 

ATENDEP ws REQULPUIIO."tOS DE .\ro'to TI:ClltCO ,. LA -
PRODUCClON NAClO!-'At. DL BlEtffiS ¡· SIJ<VJCIOS Y St: CD· 
HERCIO EXTERIOR. 

FRO'/ECTAR Ut'TERJlAClONAU'IHTE LAS CAPACIDADES CIDl
TlFICAS, TECNOLOGICAS y NACtOtlAU:S y SERVIR or APO 
YO A LA CAPACIDAD EXPOPT,\DOP.A DE BIENES Y SER.VI--= 
CJOS DEL PAIS. 

s ! • ATENDER PREn:rmrrtHENTE u.s PRIORIDADE:S SELECCtoNA 
DAS PARA LA COOPERAClON TECNiCA INTER.'lACtONAL. -

1 Continúa Cuadro3.2 l 

LINEAS DE ACCION 

• C~IO.'T,IJ;.SE A APOYAF Ll.,S ACCIOl!t:S o;(AMINADAS AL CAf!BIO ESTRUCTU 
fu\L Y, Di PARTICULAR, A U. !ü:COtNEPSlON lNDUST!UAL. -

• APOYAR EL INCRll!C':TO DE LA CAPACIDAD EXPORTAOORA DE eIDlES Y 
SOWICIOS ¡:; ARf..AS DOHDE EXISTD' Vlli':AJAS RELATIVAS Y SE PUEDA 
WGF.AR UNA :.OECUADA COHPL"I'ITl'JIDAD. 

- Af'OYAR EL ES'!'IJ!LECI:1IOl'I'O Y DESARROLLO DE CAPACIDADES TEC~OLOOJ 
O.S ODn'RO DEL SEC'lOR PROOt.:CTl\'O. -

- REfORZAA U. c.;PACID:.0 DE SUSTITUCION DE U\PüRTAClO!lts TrCt.'OLOGI 
CAS Y DESARP')Ll.AR ESQUD'.AS DE COOPERACION TI'.CNICA EH J..POYO A -
LAS ACTIVIDADES DE ASIHILACIO!I DE TECNOLOGIJ. IMFORTADA. 

- Af-Q'!'AR t..AS ;..cc1cm:s DE OCNACtml DI tAS AREAS DE KAYOR DESARRO-
LLO RELATIVO DE LA IIU"P.AF.STRUCTlJ'RA CIEm'IFICA, TECNOUJGICJ. Y -
?F:QDUCTIVA, AYUDAUDO CON ELLO A LA PROYECCIO!l DE lJHA IMAGEN PO· 
SJ7IVA DE LAS CAPACIDADES !lACtQ!:ALES HACIA EL EX~EFIIOR. 

- CAP.LE ATENCION ESPECIAL A LAS OíJ'.M'OAS DE FOP."l.ACION DE PtCtiRSOS 
HU!WIOS PRESOOADAS POR OTROS PAISES. 

- ,\TOIDEFI ESPOCIAlJIO.'TE LA VWCUJ.ACION SIJR·SUR Y BUSCAR UN BDlEFl 
ClO ACORDE CCN LOS m:.sf.QUILIBRIOS DEL DESARROLLO ENTRE COOPEP.ÑI 

. ~~sé~ ~~s~~E~~~~~L~s R~~~~~ ~fHi~~.AClOU PARTJCIPATJ 

- BUSCAR LA \'INCULACIO!l DE LAS ACTIVIDADES OE COOPERAClON CON LAS 
DE IHTERCA. .. .BIO x:i'TUAAENTE srntrtCO DE BHllES y SERVICIOS 1 APO
YAR lJ. CAPACIDAD txroRTADOP.A OEL PAIS Dl LOS CASOS ADECUADOS. 

• PROMO'fm ACTIVA.'irnTE EL INCF.EMI:NTO DE LAS ACCIONES DI LAS ARF>S 
SELECCIOIWlAS COf.O PiHORITARIAS PAM LA COOPEFIACION TECUICA UI· 
TEFJl,\ClOtv.L. 

- ESTABLECER PRIORIDADES DIFau:ntlADAS PARA LA 00.'tACION Y RECEP·
CION DE LA COOPERACION TECNICA Hrt't:RNACIONAL, Y GUARDAR UN ADE· 
CUADO EQUILIBRIO ENTRE. OBJETIVOS A CORTO, l".IDIA!IO Y LAF.GO PLAZO. 

- BUSCAR DI t.A OPER.ACION DEL SISTOO DE COOPEP.ACJO:l tni ADECUADO 

~~~l~"Tg1l~r A~v~6~~~u¡~g~ ~~I~LPRi~g~~ ~i~ª 
BLECIOAS. 

Sigu~ ••• 



( Cont.lnOa Cuadrol.l} 

NO. ESTRATEGIA LINEAS DE ACClON 

6 ESTABLrctR U:STRUMEtTrOS Y tu:CANISMOS fllFI:RElfClADOS • LA COOPWClON CltmJFICO·TtcNOLOOlCA lt."rERNM:lONAL ts TODA AC 
PARA tA COOPERAClON ClDlTlflCA V TtCNOLOGlCA V U. TlVlDA.D DE ltiTtRCAfli\10 CIENTlFlCO Y TECNOLOGtCO DIRIGIDO DI~ 
COOPEAACION TECtllCA IllTtRNACIOHAL. TAHENTE AL FORTALECHIIENTO DE LA CAPACIDAD DE INVESTIGACION y-

DESARROLLO. 

• LA COOPERAC!Oll TECNICA INTn.'AACIOHAL ES TODA ACTIVIDAD DE IN•"' 
TERCAMBIO TECNICO, DE CAAACTER NO COMERCIA!,, DIRIGIDA DIRECTA• 
~ror~~~RfgW,ALEClMlENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y EL COflF.! 

7 MOOE.l:l.!HZAR LA ESTRUCTURA TANTO DESDE EL PUNTO DE • ESTABLtCER UN SISTOO DE PWEACION, SEGUIKI&NTO Y EVALUACION 
VISTA DE LA ORGANlZACION COMO DEL FINANClAftltlITO DE IA COOPERA.ClON TECNICA JNTERHACIONAL DE HEXICO. 
DE ~ COOPIRACIOU TEClllCA UlTtRNAClONAL DE ~ID'.JCO 

• BUSCAR LA. COOROINAClON Y CONCEJn'ACION DE ESFUERZOS CON TODAS 
U.S lNSTlTUCJONF.S Y ACTORES NACIONAW:S DE U COOPEAACION INTER 
NACIOtlAL, JNCLU'IENOO A t.AS REPRESENTACIONES DE MtX.ICO EN EL d' 
TERlOR, AMPLIAR EL UNIVERSO DE PARTICIPANTES DI LA COOPWC1c'1 
TECNICA Y HACER MAS TAANSPAltEN't'ts SUS KECAN15"0S DE OPERACION, 

• PERFECCIONAR LOS tNSTRUHEUTOS, AGILIZAR LCS MECANISMOS Y BUS• 
CAR EL INCREMENTO DE LA QpORfUNIDAD Y EFICACIA CON OUE SE DI• 
FUNDDI, NEGOCll\N Y REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE COOPEAACION, 

FUDITE: La inforlll4Ci6n para la elaborac16n de este Cuadro se obtuvo de: 
Secretada de Relaciones Exteriores I Programa de las Naciones 
Unidas para el Oesarrolln. 
Ob etlvos Pr1oridades Estrate las de la Coo erac16n Tl!cnlca 

n ernac ona e x co. 
&deo, S.li.E.¡ l§s7. P!qs. 58·61. 



b) En su vertiente donadora; 

1.- Tecnología de Construcción y Vivienda 

2.- Manejo de Recursos Hidráulicos 

3.- Energia Termo e Hidroeléctrica 

4.- Salud (2o. y 3er. niveles) 

5.- Materiales para Construcción 

6.- Explotación de Recursos No Renovables 

7.- Servicios de Salud 

8.- Tecnología de Refinación y Petroquimicos 

9. - Producción de Granos B'1sicos l34l 
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La determinación de las prioridades para la Cooperación Técnica 

Internacional de México, implicó una transformación de la propia 

DGCTI en una unidad operativa más participativa y ~nalítica, con ca

pacidad para promover y canalizar alternativas de colaboraci6n que -

complementen de una manera eficaz los esfuerzos internos de de~arro

llo socioecon6mico y fortalezcan, consecuentemente, la presencia y 

posici6n de México en el escenario internacional. 

Este nuevo enfoque tiene como propósito fundamental sensibilizar 

a las instituciones pQblicas y privadas sobre la importancia de al

canzar una mayor coordinaci6n entre la oferta y la demanda de CTI p~ 

ra que, con el conocimiento generalizado de ambos factóres, se logre 

un mayor aprovechamiento de los recursos internacionales disponibles 

en este tipo de práctica cooperativa. 

34. De la l't?draja, Dilnlel. "!lacia una Polttica 11cKlcana de Cooperaci6n Internaclona!" Op. Cit., 
~qs. 41-43. 
De la Pcdraja señala, acfom~s. que la CTI de México en su verllentC! Donadora deberá: 
".:=) Apoyar las acciones de donaci6n en las áreas de nayor desarrollo relativo ele nuP.stra lnírae~

tructura clcntlflca, tl!cnolóqica y productiva, ayudando con ello a la proycccl6n de un.i tna-
gen positiva de las capacidades nacionales hacia el exterior; 

b) Dar atenc16n especial a las decandas de Cormación de recursos humanos presentadas por otros 
paises; 

c) Atender especialmente la vtnculacl6n Sur-Sur y buscar un beneHcio acorde con los l?esJ?qulli-
brlos del desarrollo entre cooperantes y dar preferencia a los niveles de Cooperacl6n parllc.! 
pat1va c:on paises de 1fosarrollo relativo sl1111lar, y 

d) Buscar la vinculacl6n de las aclividadcs de Cooperación con las de intercambia autuamenle tw
néUco de bienes y servicios y apoyar la capacidad exportadora Gel pats en casos adecuados," 

~, p!q. 41. 
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Rescatando esta inquietud, y a partir de los resultados alcanzados 

por el Gobierno Mexicano en materia de Cooperaci6n Técnica Internacio 

nal durante el periodo 1983-1988 ,1351 al iniciar su gesti6n, la admi-: 

ni5traci6n del Presidente Carlos Salinas De Gortari se propuso deli 

ncar coherentemente no sólo los nuevos objetivos, sino también las 

prioridades para realizar la CTl en Mé>eico. 1361 

En respuesta a esta preocupación, tanto la Secretaria de Relacio

nes Exteriores como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog1a se 

dieron a la tarea de definir las áreas que privilegiará la Cooperación 

Técn~ca Internacional Mexicana durante los próximos cinco años. Esta 

labor -realizada por especialistas del ramo de ambas instituciones

implicó la elaboración de un documento que fue dado a conocer públi 

camente en el marco de la Reunión Preparatoria a la IV Reunión de -

la Comisión Mixta de Cooperación Económica y Cient1fico-Técnica Méxi

co-Francia, celebrada en la Ciudad de México el 9 de agosto de 1989.1371 

3S. Esta cuesl16n SC?r.!i motivo de an.!illsts en el slqUiente punlo del presente Capitulo. 

36. En el Ca¡ittulo t.JuC? dcdka r.l Ejecuuvo fedC?ral 11 ta Pol1llca Exterior en el Plan llacional de Oc>sa 
rrollo 1989-1994, se r(lplantea la necesidad de intr.nslficar y dtversUlcar las acciones de Cno¡ie':' 
rac16n entre México y la Comunidad Internacional y se reconoce la urqC?ncla de exlend1?r los campos 
de acc16n de dicha pr.íctlca, a fin d!! responder 11 los requertm1cntos de modcmll.aci6n y dcs.uro-
llo dc> la naci6n, 

En conr.C?cuencla, los objetivos que? orientar.lo la Cooperación lntcrnac1onal son: 

Aumentar la parllcipac16n y presencia de México en los foros 111ultllaterales 1 en especial en 
ac¡uellos donde tas actividades del pals puedan contribuir ¡oslllvainente a la soluci6n de con 
fltctos o a la dtsrdnución de las tcnslonC?s internacionales; -

Contribuir al fortaleclmlenlo de los orqanl!:.mos multilal€'rales, en especial de los de carác 
ter poltllco y de los clrcunscrtto:; a .ímbitos regionales¡ -

fortalecer las lnsldnclas de tntegraclón ~uhr~glonal 1 cori:1J f'l Grupo de lns Ocho o de Rlo, y 
el Grupo de los Tres. 

Contribuir acttva111ente a los esfuenos en favor de la p11z y el desame, en e~pcc:lal por 111e· 
dio de la acc16n en los foros 11ultllaterates y el Grupo de los Seis; 

Apoyar los mecanlsl!os de la Orqanlzacion de las Naciones Unidas para la ver1E1caclón de los 
acuerdos de paz; 

Sequlr puqnando por la dlslenslón Este•Oeslc 1 con el Un, entre otros, de que au111cnlen los 
recurso?> dts11ontbles a nivel qlohal para l!!!pulsar el desarrollo, e 

Impulsar la concertacl6n entre paises desarrollados y en desarrollo. 

Cfr. Poder Ejecutivo Federal 
Plan Nacional dg Desarrollo 1989-1994, publicado en el Diario OUclal de la Federaci6n el 31 
de uyo de 1989. 

37. La Rl.'unl6n tuvo lugar en la Sala 2 del Area de Conferenct,Ü; de la secretarla de Relaciones Exterlo 
res y fue vrcsldlda por et or. Roqer otaz. de Cossto, Director General de CoopcracL6n ncntca y -
Cientlflca Internacional de la propia Cancillerla Mexicana. 
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De los aspectos más relevantes que señala el referido documento -

destacan los siguientes: 

Para evitar la dispersión de esfuerzos, la mayor parte de 
los recursos de la CTI será canalizada al cumplimiento de 
tres objetivos fundamentales, los cuales se corresponden, al 
mismo tiempo, con tres grandes Programas Nacionales, a sa
ber: 

a) Mejoramiento de la calidad del ambiente fisico de los 
mexicanos; 

b) Preservación de la soberan1a nacional, y 

e) Acceso a una sociedad más justa, menos desigual. 

Para contribuir al logro del primer objetivo, se apoyarán 
prioritariamente dos áreas de colaboraci6n: Agua y medio 
ambiente y ecologia: para el segundo, tres: Tclecomunica 
cienes, Microelectr6nica e Informática y Biotecnología y -
Nuevos Materiales, y, para el tercero, una: Combate a la 
pobreza extrema y poblaci6n. 

Es evidente que el establecimiento de los Programas Prioritarios 

obedece, entre otras cosas, a su grado de coincidencia con varios de 

los principales planteamientos de la pres~nte adrninistraci6n en mate

ria de desarrollo y bienestar social; cruzan -para su ejecuci6n int~ 

gral- con gran parte de los sectores público y privado; coinciden 

con las metas previstas por los gobiernos de otros países y con pro-

puestas elaboradas por algunos organismos internacionales; concuerdan 

con los calendarios de Pro9ramaci6n del PNUD (V Ciclo, 1992-1996) y de 

la OEA (1990-1995); pueden plantearse y concertarse con bastantes 

probabilidades de éxito tanto en el nivel bilateral como en el multi

lateral y, finalmente, pueden ser financiados por fuentes diversas. 

Debe aclararse que si bien los proyectos en ejecuci6n se ordena-

r!n de acuerdo con las prioridades establecidas, ello no significa que 

no existan proyectos presentes y futuros en ~reas diferentes a las 

mencionadas, sobre todo en el campo de la formaci6n de recursos hum~ 

nos de alta calidad. Estos no s6lo deber~n ser apoyados por el 

Gobierno Federal frente a terceros, sino también financiados con re-
cursos internos y externos y bien ejecutaDos por las entidades compe

tentes. 
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3.2.3 BALANCE GENERAL DE LAS ACCIONES OE COOPERACJON TECN!CA INTERNACIO 
NAL REALIZADAS POR MEXICO DURANTE EL DECENIO !979-19HB. * -

El examen general de las acciones realizadas por México en el 

reng16n de la Cooperación Técnica Internacional permite reconocer 

que, a pesar de tratarse de un pais en desarrollo, su aportación a 

la Comunidad Internacional es cada vez mayor y que el potencial de 

esta práctica internacional como elemento de apoyo al desarrollo -

nacional le confiere un carácter preeminente en el marco de la Po

lítica Exterior del Estado Mexicano. 

En efecto, a lo largo de los Oltimos diez años la CTI se ha -

convertido en un mecanismo complementario de gran importancia para 

el desarrollo del pais, pues a través de ella se han podido sumar 

a los esfuerzos nacionales (provenientes del exterior} una canti-

dad significativa de recursos materiales y humanos cuya orienta-

ci6n fundamental ha sido coadyuvar con el Gobierno Federal Mexica

no en la promoción de políticas encamin~das a robustecer la infra

estructura científico-tecnológica nacional; formar recursos huma

nos especializados en el amplio espectro de la actividad producti

va; aumentar las capacidades nacionales de adaptación e innova

c i6n tecnológica y, finalmente, ampliar las posibilidqdes para el 

comercio exterior del país. 

A continuación se esboza un breve balance de las actividades -

realizadas por México en materia de Cooperación Técnica Internacig 

nal, en el que se destaca el car&cter bilateral o multilateral de 

las mismas y se hace hincapié en las instituciones participantes, 

los sectores de mayor concentración y los países u organismos con 

los cuales se han instrumentado dichas acciones de colaboración. 

• N. de A.: Los datos que se proporcionan en este aportado corresponden bbicamenta a las cifras 
que aparecen en el doc:umenlo Ululado "Objetivos, Prioridades y Estrategias de la -
Cooperac16n Tfcnlca lntemaciontl de Mxica", que fue publicado por la Cancll leda 
Mexicana en 1981. Aslaiseo, es J.aportante seftalar que para co.pletar all}Unos dalos -
faltantes, se hito ruec:esarlo realliar una serle de entrevistas con (unclonarios de -
la propia Secretada de Relaciones Exteriores durante 1989. Sin Hbarqo, la Lnforu.
c16n que nos fue proporcionada abare.a hasta 1988 y en su Myor parte llene un car!c
ter prellalnar. 
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3.2.3.1 NIVEL BILATERAL 

r 
En el ámbito de la Cooperación Técnica Bilateral México -
tiene suscritos más de 50 Convenios y Acuerdos de Colabor~ 
ci6n {consúltese cuadro 3.3). Dichos instrumentos consti
tuyen el marco formal en el que se inscriben programas Y 
proyectos particulares y se desarrollan acciones específi
cas en la materia. Los resultados alcanzados por México -
en el renglón de la Cooperación Técnica Bilateral en el p~ 
ríodo de referencia se resumen como sigue: 

1) Por tipo de Institución. 

Entre 1979 y 1984, participaron activamente en la Coo
peración Técnica Bilateral un total de 66 institucio-
nes nacionales (públicas y privadas) y el número de 
proyectos negociados ascendió a 1692. De éstos, el 
58.8\ correspondi6 a los proyectos presentados por en
tidades pGblicas y el 40.5% a los negociados por insti 
tutos de investigaci6n y desarrollo y universidades e 
instituciones de Educaci6n Superior del pa!s. (Para -
mayor detalle, consGltese Cuadro 3.4). 

CUADRO 3.4 

PROYECTOS DF. COOPERAC!ON TECNICA INTERNACIONAL BILATERAL 
NEGOCIADOS POR HEXICO (POR TIPO DE INSTITUC!ON) • 

Institución 

Secretarías de Estado 
Organismos y empresas públicas 
Centros e instituciones de investigación 
y desarrollo 
Universidades e institutos de educación 
superior 
Otros 

TOTAL 

41.6 
17 .2 

14.5 

26.0 
OO. 7 

100.0 

Incluye proyectos con América Latina, Estados Unidos, Europa Occld!!nlal, --
Europa Oriental, Asia y Ocean[a. 

* La Fuente consid!!ra solamente el pertodo 1979-1984. 

FUDn'E: Direcci6n Genenl de Cooperación Técnica y Ci!!ntlfica Internacional, 
Secretarla de Relaciones Exteriores; 1988. 



< CUADRO 3.3 

INSTRUMENTOS DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL BILATERAL SUSCRITOS 
POR EL GOBIERNO MEXICANO DURANTE EL PERIODO 1965-1986. 

No. 141 P A ! S 

l. ARGEL[ A 

2. ARGENTINA 

3. AUSTRALIA 

4. BEUCE 

5. BELGICA 

6. 1SRASIL 

7. BULGARIA 

8. CONSEJO DE 
AYUDA MUTUA 
ECONOM!CA 

9, COHUN !UAO 
ECONOHICA 
EUROPEA 

JO. CHECOSLOVAQUIA 

INSTRUMEiiTO 

ACUERDO QUE ESTABLECE UNA COMI S ION MIXTA IN
TERGUSERNAMENTAL PARA LA COOPERAC!ON ECONOMI 
CA, COMERCIAL, CIBH!FICA, TECNICA Y TECNOLO 
GICA. -

CONVENIO DE COOPERACION CIENTIFICO-TECNICA. 

CONVENIO BASICO DE COOPERACION CIENTIFICO
TECNICA. 

CONVENIO BASICO DE COOPERAC!ON CIENTIFICO
TECNICA. 

ACUERDO OE COOPERACION ECONOM!CA 

CONVENIO BASICO DE COOPERAC!ON CIENTIFICD
TECU!CA. 

CONVENIO BASICO DE COOPERAC!ON C!ENTIFICO
TECN!CA. 

CONVEN 10 DE COOPERAC!ON 

ACUERDO DE COOPERAC!Oll 

ACUERDO BASICO OE COOPERACION CIENT!F!CO -
TECN!CA. 

FCCllA DE fl RMA 

27 SEPTIEMBRE 1985 

12 FEBRERO 1973 

24 JUNIO 1981 

22 FEBRERO 1985 

11 DICIEMBRE 1984 

24 JULIO 11974 

28 MAYO 1978 

' 
f 

13 AGOSTO 1975 

1 

15 JULIO; 1975 

20 ABRIL 1979 

No. REUN 1 ONES 
DE COM. MIXTAlbl 

siguP. •H 



( ... continúa Cuadro 3.3.) 

llo. P A 1 S 1 R S T R U " E R T O FECHA OE FIRMA no. REUN!ONE5 
DE COM. MIXTA 

11. REPUBL 1 CA PO COllVENIO DE COOPERACION CIERTIFICO- 19 SEPTIEll!RE 1975 
PULAR CHINA- TECIHCA. 

12. COLOllBIA CONVENIO BASICO OE COOPERACION CIENTIFICO- B JUNIO 1979 
TECNICA. 

13. CARICOll ACUERDO DE COOPERACION 30 JULIO 1974 

14. COSTA RICA cor.VENIO DE ASISTENCIA TECNICA 19 ENERO 1966 

15. CUBA CONVENIO DE COOPERACION CIENTIFICO-TECNICA 26 SEPTIE .. RE 1974 10 

16. DlllAllARCA ACUERDO DE COOPERACION CIENTIFICO-TECNICA 28 llAVO 1982 

11. ECUADOR CONVENIO BASICO DE COOPERACION CIENTIFICA 13 JULIO 1974 

lB· EL SALVADOR CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA 23 JUNIO 1966 

19. ESPAllA COllVENIO BASICO DE COOPERACIOll CIENTIFICO· 14 OCTUBRE 1977 
TECNICA. 

20. EGIPTO CONVENIO GENEllAL DE COOPERACIOll ECOllOlllCA, 
C«.ENTIFICA Y TECNICA. 

18 JUNIO 1984 

21. E.U.A. ACUERDO DE COOPERACION CIENTIFICO-TECNICA 15 JUNIO 1972 

22. FINLANDIA ACUERDO SOBRE COOPERACIOll ECOllOlllCA, INOU~ 19 llARZO 1975 
TRIAL l TECNICA. 

23. FRANCIA ACUERDO DE COOPERACION TECRICA Y CIENTIFICA 22 ABRIL 1965 

24. GRAN BRETAllA CONVENIO BASICO SOBRE COOPERACIOll CIENTI FICO- 25 FEBRERO 1975 
TECllOl.061 CA. 

25. GUATEllALA CONVENIO DE COOPERACION CIENTIFICO-TECNICA 

26. GUINEA ACUERDO DE COOPERACION OICIEllBRE 1975 

·Sigo@ ••• 



No. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

P A 1 S 

HONDURAS 

HUNGRIA 

lllOIA 

IRAN 

ISRAEL 

ITALIA 

JAMAICA 

JAPOll 

NICARAGUA 

NORUEGA 

NUEVA ZELANOIA 

PAllAMA 

PERU 

POLOlllA 

PORTUGAL 

RE PUBLICA 
DOMINICANA 

( .• , continúa Cuadro 3. 3) 

lllSTRUMEllTO 

CONVENIO OE ASISTENCIA TECN!CA 

CONVENIO DE COOPERACION CIENTIFICO-TECN!CA 

FECHA DE FIRMA 

27 OCTUBRE 1966 

7 FEBRERO 1977 

COllVENIO SOBRE COOPERACION CIENTI FICO-TECNICA 23 JULIO 1975 

CONVENIO BASICO DE COOPERACION CIENT!FICO-
TECNICA. 21 JULIO 1975 

CONVElllO DE COOPERACION TECNICA 11 JULIO 1966 

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 28 MARZO l9BI 

CONVENIO DE COOPERACION CIENTIFICO-TECNICA 30 JULIO 1974 

ACUERDO DE COOPERACION TECN!CA 

ACUERDO DE COOPERACION 

ACUERDO DE COOPERACIOll ECONOMICA 

ACUERDO BASICO DE COOPERAC!ON C!ENT!FICO
TECNICA. 

CONVENIO DE COOPERACIOll CIENTIF!CO-TECN!CA 

CONVENIO DE COOPERAC!ON CIENTIF!CO-TECNICA 

CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAL Y 
C 1 ENTI FICO-TECNI CD. 

CONVENIO CULTURAL Y CIENTIFICO 

CONVENIO BASICO DE COOPERACION CIENTIFICO
TECNICA. 

2 DICIEMBRE 1986 

28 OCTUBRE 1983 

1 SEPTIEMBRE 1976 

23 AGOSTO 1983 

MAYO 1985 

16 JULIO 1974 

20 JULIO 1970 

9 FEBRERO 1977 

30 MARZO 1982 

No. REUNIONES 
DE COM. MIXTA 

SiguP.,. 



( ... continaa Cuadro 3.3) 

No. P A 1 S 1 N S T R U M E N T O FECHA OE FIRMA 

43. R. D. A. CONVENIO BASICO DE COOPERACION CIENTIFICO-
TECNICA. 11 SEPTIEMBRE 19Bl 

44. R. F. A. CONVENIO BASICO DE COOPERACION CIENTIFICO-
TECNICA. FEBRERO 1974 

45. RUMAlllA CONVENIO OE COOPERACION CIENTIFICO-TECNICA 10 JUNIO 1975 

46. SENEGAL ACUERDO DE COOPERACION TECNICA 21 MAYO 1975 

47. SUECIA ACUERDO SOBRE COOPERACION CIENTIFICO-TECNICA 24 MAYO 19BO 

48. TANZANIA PROTOCOLO SOBRE COOPERACION EN MATERIAS 
TECNICAS. 29 JULIO 1975 

49. TRINIDAD Y TOBAGO CONVENIO DÉ COOPERACION CIENTIFICO-TECNICA 16 AGOSTO 1975 

50. U.R.S.S. CONVENIO BASICO DE COOPERACION CIENTIFICO-
TECNOL!lGICA. OCTUBRE 1975 

51. VENEZUELA CONVENIO BASICO DE COOPERACION TECNICA 28 AGOSTO 1973 

52,. YUGOSLAVIA CONVENIO DE COOPERACION CIENTIFICO-TECNICA 13 FEBRERO 1974 

(1) Mlclouleml• •. lOI CclllY9l01 que .. •unc11D en .ste CUl4ro, Hl•llD otro• coa lr9.nlln., IGA r Mlcarap, q..
lntolucru actl•laat. • Cooperac16o Tlcnlcr. lnternacloaal coa Mhlco, DI total, 1u.n 55 lo. ln.l~tos que 
ftlJUlan 1• CTl a. 1111100 • el NlY•l llleteral. 

lbl = :i:!!~!:t~9;3~~~"':'~1:r!:' a 4~!:' t!~~T;~º~!:!;o"dl ~om:t!l:i.~! ~le::!~!~~~ ~1=lri~
=1~1~:,1;~ -~~~~=~·,~! =~!' :,~~~,::~~:~:: .~'·::.~~n:.r :!,~:~· io, ~ 

* In la (UIDU 00 N -.rCll la fecbao 

l'UDll'!! Elaborado por lOll ntOre1 con bue • la 1nfonac16n que ap&nOI tn 1 
Secretarla. di ll'llcl-• Eaterlorn I Proqr .. di lu klonet DaldU pi1ra •l Desarrollo. 
aula dll Cooptreclla t'lclllca lntenaclwl. 11 .. lco, Secntarla dt .. ladones E:at1rlont1 t•. 

No. REUNIONES 
OE COM. MIXTA 

..; 
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2) Por Sectores. 

Por lo que hace a la distribuci6n sectorial, las ac
ciones de Cooperaci6n Técnica Internacional Bilate 
ral se concentraron fundamentalmente en el Sector ae 
Educaci6n, Ciencia y Tecnologta. Este concentr6 -
el 28. S\ de los proyectos negociados y le siguen,
cn orden de importancia, los sectores Agropecuario 
y Forestal, Industrial, Salud y Seguridad Social,
Asentamicntos Humanos, Pesca, Administraci6n, Comu 
nicaciones y Transportes, Laboral, Turismo y Come! 
cio (los porcentajes correspondientes a cada Sec-
tor se muestran en el Cuadro 3. 5) • 

CUADRO 3. 5 

lllSTRLUUClON llE LOS PROYECTOS DE COOPERAClON TECNICA lHLA
TERAL NEGOCIADOS POR HEXICO (POR SECTOR)* 

SECTOR 

t:ducación, Ciencia y Tecnolog{a 
Agropecu.ulo y Forestal 
Industrial 
Salud y Seguridad Social 
Asentnmlentos Humanos 
res ca 
Adminlstr.1clón 
Comun lene iones y Transportes 
Laboral 
Turismo 
Come re io 

T O T A L 

• l.a f1icmte conte•pla úntca .. cnle el periodo 1979•19!:15. 

28.5 
22.0 
14,8 
11.8 
9.0 
5,5 
J.2 
J.O 
1.5 
0.5 
0.1 

100.0 

fUtJrrE: Dltecct6n General de Cooperac16n Técnica y Cientlflc.11 lnlema• 
clonal 1 Secretarla de Pclaciones Exlerlores; 1988. 

J) Por pais y/o Grupo de Naciones.* 

Las acciones desarrolladas por México en el plano 

* 11. •h• f'I.: 1.u:. 1\,1tn:¡ ;rr.i¡orclor.<\c!o~; f'r. (':;te tncl.~o .lharcan úntca~ntc el lrlcnlo 19R6-l9RH, 



de la Coooperaci6n T~cnica Bilateral abarcaron en -
su mayor!a las modalidades de construcci6n de ins
talaciones, asesoría de expertos, capacitaci6n, cur 
sos, seminarios, y donación de materiales y equipoS. 
Dichas actividades representaron una aportación fi 
nanciera estimada en $ 353 1 710,474.00 USO. por par= 
te de la comunidad de naciones a México, contribu-
ci6n que se distribuyó de la siguiente manera: 

a) Paises de Europa Occidental. 

La Cooperaci6n proporcionada a México por los -
pa!ses de Europa Occidental ascendió a 
$ 25°209,488.00 USO, cantidad que se repartió -
como se indica: 

La Comunidad Económica Europea (CEE) aport6 re
cursos por el equivalente a $ 6'211,850.00 uso. 
a trav€s de lbs Programas Intergubernamental, -
de Estancias Postdoctorales, de Ciencia y Técni 
ca al Servicio del Desarrollo y de las Becas di 
Formaci6n Administrativa. 

Francia, por su parte, desarrolló acciones con
juntas con el Gobierno Mexicano, mismas que com 
prometieron recursos financieros por un total = 
de $ 4°200,000.00 USO. a partir del Programa -
Intergubernamental y los Cuatro acuerdos Inter
insti tucionales que México tiene suscritos {por 
conducto del CONACyT) con el Gobierno Franc~s,
a saber: 

ºCONACyT-ORSTOM 
ºCONACyT-CNRS 
ºCONACyT-QUESTEL 
ºCONACyT-CEFY 

Repüblica Federal de Alemania. El Gobierno Ger
mano-Occidental otorg6 a M~xico Cooperaci6n Téc 
nica por un total de $ 3'243,181.00 USO. Los= 
Programas involucrados fueron el Interguberna-
mental y el Interinstitucional, que est! inte-
grado por los siguientes Acuerdos: 

ºC~mara Nacional de la Industria de la Transfor 
maci6n (CANACINTRA)-Centro Mexicano-Alem!n de
Capacitaci6n Industrial y Comercial (CIMA) • 

ºSecretaria de Agricultura y Recursos Hidráuli
cos (SARH)-Ministerio Alemán de Economia. 

ºSecretaria de Salud (SS)-Ministerio Alemán de 
Cooperación Econ6mica. 
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ºSecretaría del Trabajo y Previsi6n Social ---
{STyPS)-Ministerio Alemán de Cooperación Econ6 
~9. -

ªCentro de Invcstigaci6n de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV)-PTB. 

Italia ha colaborado con el Gobierno Mexicano -
con prácticamente$ 7'536,939.00 USO, mismos -
que han sido utilizados para apoyar el desarro
llo de Programas Intergubernamentales e Inter-
ins titucionales entre los que destacan: 

0 IIE-ENEL 
ºIIE-CISE 
ºSEPESCA-MINISTERIO DE COOPERACION ITALIANA 
ºCONACyT-CNR 
ºCFE-ENEL 
ºSEP-MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEHOS 

(CENTROS CONALEP DE ZAPOPAN, JALISCO; Y 
CENTRO OE ARTES GRAFICAS EN QUERETARO, QRO.). 

España también ha colaborado con México a tra-
vés de distintos Programas: Programa Interguber 
nameantal, Programa Sociolaboral, Acuerdo Inter 
institucional CONACyT-CSIC y Programa de ConS 
truccional Naval. Las acciones realizadas en = 
este marco han implicado un total de 
$ 2'155,000.00 uso. 

b) Países de Europcl Oriental. 

El monto de la Cooperación Técnica reqibida por 
México de parte de este grupo de países ascien
de a $ 189,031.00 USO; cantidad que se distribu 
ye básicamente entre cinco países: Uni6n de Re= 
públicas Socialistas Soviéticas, Yugoslavia, Po 
lanía, Checoslovaquia y Hungría. -

Las acciones de Cooperación correspondientes se 
han realizado en el marco de los respectivos 
Programas Intergubernamentales, así como de los 
Acuerdos Interinstitucionales suscritos entre -
el CONACyT y cada una de las Academias de Cien
cias de los países mencionados. 

c) Países de Asia y Oceanía. 

De este conjunto de Naciones Héxico ha recibido 
cerca de $ 25'000,000.00 USO. por concepto de -
Cooperaci6n Técnica. Sin embargo, conviene seña
lar que la casi totalidad de esta cifra 



($ 24'645,955.00 USO para ser exactos), corres
ponde a la aportación del Gobierno Japonés me-
diante las acciones desarrolladas en el marco -
del Programa de Cooperación Técnica de Tipo Pro 
yecto; la asignación de expertos; la Coopera-= 
ci6n Financiera No Reembolsable; el entrenamien 
to para participantes extranjeros y la provi--= 
si6n individual de equipo. También es importan 
te destacar que en el &mbito de la Cooperaci6n
Financiera No Reembolsable, el Gobierno de Ja-
p6n ha otorgado a México los recursos necesa--
rios para la construcción, equipamiento y opera 
ci6n de un Centro de Prevención de Desastres -
S1smicos. 

El resto de paises de Asia y Oceania con los -
que México ha realizado acciones de Cooperación 
Técnica (básicamente bajo la modalidad de ca-
pacitaci6n de recursos humanos) han aportado r~ 
cursos por un total de$ 166,000.00 uso. 

14 7 

d) Estados Unidos de América. 

Con este pais México ha instrumentado acciones 
particulares a partir de proyectos de coopera-
ci6n que se inscriben en el marco del Programa 
Intergubernamental y de los diversos Acuerdos -
Interinstitucionales suscritos entre entidades 
públicas y privadas. de ambos patses. Se calcula 
que la cooperaci6n otorgada a México por los Es 
tados Unidos es de aproximadamente $300'CXX>,CXX>.oo""°: 
uso. 

e) Países de Centro y Sudamérica. 

3.2.3.2 

Con este grupo de naciones México mantiene in-
tercambios de informaci6n y en la mayor parte -
de los casos la Cooperaci6n Técnica es otorgada 
por el Gobierno Mexicano a instituciones pabli
cas y privadas de los paises al Sur de su Fron
tera con Guatemala. Esta afirmaci6n es parti-
cularmente cierta con los países de la Regi6n -
Centroamericana. 

NIVEL MULTILATERAL 

En el ámbito de la Cooperación Técnica Multilateral 
es importante destacar la participaci6n que México 
ha tenido en el marco de los organismos internacio
nales, tanto del Sistema de las Naciones Unidas13Bl -
como de la Organizaci6n de los Estados Americanos. 

38. Las distribuciones porcentual y sectorial de las acciones de Coorperaci6n Técnica Multila· 
tcral realiiadas por México en el Amb1to del Sistema de las Naciones Unidas durante el pe• 
rlodo 1977-1986 pueden apreciarse en los Cm1dros 3.6 y 3. 7 1 respect1vwente. 



( CUADRO 3.6 l 

OISTRlBUCION DE LAS ACCIONES DE COOPERACION TECNICA MULTI 
l.ATERAL DESARROLLADAS POR HEXICO EN EL AHHITO DEL SISTEMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS. 

ORGANISMO 

-Progrnmu de las Naciones Unidas 
pnrn el Desarrollo 

-Organización de las Naciones pa 
rn la Agricultura y la Al lmentii 
ción. -

-Orgnnizncion de 1as Naciones pn 
ra la Educ:iC"ión, la Ciencfa y = 
la Cultur.:1, 

-Oq~nnizn.ción de las Naciones --· 
Unldns p¡1rn el fJP.snrrollo lndus 
tri;d. -

-Fontln de las Nnciones Unidas pa 
rn Act ivtdadcs en Materia de P~ 
blación. 

TO T A L 

PERIODO 

1977-1986 

1984-1986 

1984-198b 

"1982-1986 

1984-1986 

79. 7 

4.11 

.24 

,55 

15.4 

100~ 

f1JF.NTE: Dirt!cci6n General de Coopcraclon Técnica y Cil'nllflca Interna
cional, Secretarla de Relaciones Exteriores¡ 1988. 

( CUADRO 3.7 > 

ACCIONES !JE COOPERACION TECNICA HUl.TJl.ATERAL DESARROLLADAS 
l'Olt Ml~XJC:O (lllSTRlliUCtoN POR SECTORES}* 

SECTOR 

Educadiín, Clcncin y Tecnologfa 
Agropecuorio y Forestal 
Inr.Iustrla 
Salud y Seguridad Social 
Asc11t.1mientos llumnnos 
Pesen 
Administración 
Comuniacion(.>s y Transportes 
Labora 1 
Turismo 
Come re lo 

T O T A L 

Incluye: PNUO, FAO, UNESCQ, OllUDl, nmAP, OEA 
11 L.l rucntr marca solamente el pcrlodo 1979·l985 

20 
13 
19 
12 

3 
4 

14 
5 
8 
2 

100% 

fUOOE: Dirección Gcral ele Cooperación Internacional, Cicnlirtca y Téc· 
nica SRE, 1988. 



De los diversos programas de carácter multilateral 
en los que participan Instituciones Mexicanas es i~ 
portante destacar lo siguiente: 

Programa de las.Naciones Unidas para el Desarro 
llo (PNUD). A través de este Programa se reci-= 
bi6 Cooperaci6n Técnica por un monto de 
$ 28'000,00Q.00. USO. Esta cifra incluye, además 
de la Programación Nacional del Tercero y Cuar
to Ciclos del PNUO (1982-1986 y 1987-1991, res
pectivamente), un proyecto especial por 
$ 5'000,000.00 USO, destinado a la explotaci6n 
y, en su caso, perforación de 3 pozos de ener-
gfa geotérmica que actualmente se desarrolla en 
el Estado de Jalisco. 
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Con relaci6n a la prog~a~ación del Cuarto Ci-
clo, dc un total de 72 proyectos de colaboración 
presentados por las Secretarías do Estado y la 
Universidad Nacional Aut6noma de México, fueron 
seleccionados 28 que por su calidad técnica e -
innovación coincidían con las prioridades seña
ladas por el PNUD para la Cooperación Técnica -
Multilateral. En la actualidad dichas propues-
tas se encuentran en ejecuci6n. 

Fondo de Naciones Unidas en Materia de Pobla--
ci6n. A trav~s de este Fondo, México recibi6 -
una aportaci6n de $ ll'000,000.00 USO. durante 
el per!odo 1985-1988, cantidad que apoy6 signi
ficativamente la investigaci6n que realizan en 
esta materia el Consejo Nacional de Población -
(CONAPO)' el Colegio de M~xico (COLMEX)' el In~ 
tituto Nacional de Estad!stica Geografía e In-
formAtica (INEGI) y la Universidad Aut6noma Me
tropolitana (UAM) . 

Programa Mundial de Alimentos. Por conducto de 
este Programa México recibió una aportación de 
70 millones de dólares, durante el período 
1983-1988, cantidad que permiti6 apoyar proyec
tos térmico-productivos que han tenido un impar 
tante impacto en comunidades marginadas. -

En tal sentido, debe subrayarse el proyecto deno 
minado "Tequio, Lluvia y Alimentaci6n" desarro:' 
!lado en la región mixteca oaxaqueña, donde, -
utilizando la mano de obra local se han cons--
truido más de 400 sistemas de riego y/o agua P2 
table. 
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Organizaci6n de los Estados Americanos~ A tra-
vés de esta Organización, M~xico ha podido com
plementar sustancialmente los programas y pro-
yectos de educación, ciencia, tecnol6gia, cultu 
ra y estudios de desarrollo econ6mico y social~ 
4reas que debido· a la dificil situaci6n econ6mi 
ca por la que atravieza el pats, se han visto ~ 
reducidas significativamente en sus presupues-
tos. El nGmero de proyectos apoyados por la OEA 
en las áreas mencionadas, asciende a 168, lo -
que represent6 para el pats un ingreso de m!s -
de $ 15'000,000.00 uso. durante el periodo 
1982-1989. 

3,3 COOPERACIÓN T~CNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL, 

La CTI como práctica internacional del Estado Mexicano -

parte de la idea de que, para lograr cierto equilibrio econ6mi
co y social hacia el interior de la sociedad, es indispensable 
abatir las insuficiencias en la esfera de la producción y com
plementar las capacidades internas mediante la adquisici6n de -
tecnologta, conocimientos y técnicas del exterior. 

Sin embargo, la adquisici6n de esos recursos for~neos no se 
produce f~cilmente. Ello implica una activa participación na-
cional en numerosos organismos, comisiones, programas y confe-
rencias de carácter internacional como los que integran el Sis
tema de las Naciones Unidas y en otros tantos de car~cter regi2 
nal y subregional, adem~s del establecimiento de convenio~ de -
Cooperací6n Bilateral en la materia. Tales acciones hacen posi
ble el acceso del pa!s a un gran cúmulo de recursos materiales 
y humanos con los que no cuenta (y que por otra vía serían obj~ 
to de intercambio comercial Gnicamente), a fin de lograr la me
jor utilización de los propios e incidir en aspectos fundamente 
les de la econom!a nacional {el mejoramiento de los factores de 
la produccí6n y el crecimiento y equilibrio económicos en sect2 
r~s prioritarios) y sus respectivos corolarios sociales. 



En el caso de México, la Cooperaci6n Técnica Internacional 

involucra, también, un nGmero considerable de entidades y áreas 

de conoci'miento de la ciencia y de la técnica, hecho que le -

permite convertirse en un medio efectivo de vinculación inter

nacional, capaz de incorporar la dinámica del desarrollo naci2 

nal (mediante una adecuada interacci6n con los sectores educa

tivo, científico y tecnológico, y entre éstos y el aparato na

cional productor de bienes y servicios) a la estructura econó

mica internacional que se transforma constante y vertiginosa-

mente. 

En consecuencia, la Cooperación Técnica Internacional apa

rece como una opción cooperativa amplia y diversa, pero al mi~ 

mo tiempo aglutinadora, pues no sólo contribuye al mejoramien

to de la capacidad productiva y al consecuente fortalecimiento 

de sectores determinados de la economía que son fundamentales 

para el desarrollo nacional, sino que involucra, además, cues

tiones formativa~ relacionadas con aspectos educacionales y -

aquellas otras que tienen que ver con las actividades de Inve! 

tigaci6n y Desarrollo y con la formaci6n de recursos humanos 

de nivel intermedio. 

Por ello, en el campo de la Formaci6n Profesional, la Coo

peraci6n Técnica Internacional de México debe coincidir con -

los objetivos planteados, pero también cumplir con las siguie~ 

tes metas particulares: impulsar el fortalecimiento de los si~ 

temas educativos (formales y no formales) y contribuir desde -

los Centros de Enseñanza Técnica, a mejorar el nivel de califi 

caci6n de los recursos humanos que han de conducir la producti 

vidad a diferentes niveles y protagonizar -vinculados directa

mente al aparato productivo de bienes y servicios- el proceso 

de cambio y modernizaci6n industrial que se produce con gran -

rapidez en la esfera de la producción material del país. 
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CAPITULO 11 

EDUCAC!ON Y DESARROLLO. EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION 
PROFESIONAL TECN!CA: CARACTER!ST!CAS Y UB!CAC!ON EN EL -
CONTEXTO DEL SISTEMA MEXICANO DE EDUCAC!ON TECNOLOGICA. 
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~.J LA EDUCACION TECNICA COMO FACTOR DE DESARROLLO. 

El desarrollo, analizado como un proceso de cambio hacia la -

igm1ldad de oportunidades por pclrtc de los integrantes de una socie

dad determinada, supone obligadamente la actuación de personas con 

los conocimientos, habilidades y destrezas capaces de tran~formar -

cualitativamente a la sociedad. Desde esta perspectiva, el proceso 

de desarrollo de cualquier pa!s reclama una participación activa y 

cÓns~antc de la Educación como un medio dirigido a la apertura de -

posibilidades sociales que permitan al individuo expresar y desarr~ 
llar sus potencialidades, pero con el propósito fundamental de int~ 

grarlo productivamente a la sociedad a la que pertenece y afirmar -

su dominio sobre el entorno que sirve de marco a su vida. 

Por ello, a la Educación se le asignan varias tareas en el pr2 

ceso de desarrollo de las naciones: Se le estima como un derecho -

inalienable del hombre que se justifica ch sí mismo por sus fines 

culturales; se le concibe también como un medio id6neo para la tran~ 

misi6n de conocimientos y para la aplicación efectiva de éstos en -

las actividades inherentes a la reproducción de los grUP,OS sociales; 

se constituye, igualmente, en un medio para la preparaci6n de mano 

de obra calificada, eficiente y lo suficientemente especializada c2 

mo para llevar a cabo la rcprcx:lucci6n material de las sociedades. 

Por otra parte, se considera a la Educaci6n como un instrume~ 

to de movilidad social, o sea, como un mecanismo que permite a los 

individuos el ascenso de un nivel a otro en la estructura social y, 

en la pirámide laboral, el escalamiento de posiciones para aquellas 

personas que, habiendo nacido en el seno de familias de escasos re

cursos económicos, adquieren capacidades o cualidades que son nece

sarias en el mercado de trabajo. Por Gltimo, se considera que la -

Educación implica cambios de creencias, v~.lores y actitudes en favor 

de los principios que son indispensables para la transformaci6n de 

la sociedad. 
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En el ámbito general de la Educaci6n, la Educaci6n Técnica -

{ET)IU ha venido a constituirse en una modalidad educativa con ide!! 

tidad propia, que ha sido determinada históricamente por el mismo -

desarrollo de la ciencia y la tecnología y por las diversas estruc

turas sociales imperantes en cada lugar y época. En términos prác

ticos, la ET se vincula de m~nera directa con los procesos producti 

vos que soportan y condicionan a dichas estructuras y delinean sus 

relaciones de producción. 

En virtud de lo anterior, el tema de la ET se vuelve cierta-

mente difícil y complejo, pues resulta casi imposible individualizar 

líneas precisas sobre las cuales se pueda afincar una aproximación 

satisfactoria que permita proyectar las líneas de acci6n de la ET -

en el proceso de desarrollo econ6rnico, social y político de un pats. 

Elevar cualitativamente y en forma ininterrumpida los niveles 

nacionales de desarrollo econ6rnico y social representa uno de los -

compromisos más comunes para cualquier Estado preocupado por el bien 

estar de sus habitantes y, en el mayor número de los casos, se pien 

sa en la Educaci6n (incluida la ET) como el factor esencial que coa~ 

yuvará al logro de tales metas. Por tal motivo, la Comunidad Inte~ 

nacional se ha enfrascado en ambiciosos programas que proponen la -

expansi6n de los sistemas educativos, ya que la ampliación de las -

oportunidades en este campo se contempla como uno de los estadios -

preliminares en el tránsito hacia el desarrollo. 

Uno de los principales factores que diferencia a las socieda

des desarrolladas de alto grado de industrializaci6n de las naciones 

subdesarrolladas es que las primeras han sido capaces de conformar 

sus sistemas educativos a partir de un criterio que los concibe co

mo los medios requeridos para mantener, al nivel del todo social, 

la funcionalidad del desarrollo tecnológico y, por ende, del propio 

l. Para Cines dt> este trabajo nos rcít>rircmos a la ET como la enseñanza vocacional 1Educac16n for 
mal, No formal e Informal) impartida por los sistemas de Eclucacl6n Tecnológica, que se proponC 
hacer adquirir una habilidad prníesional a los sujetos a quienes \'a dirigida, combinando la pr!!_ 
paracl6n para el mundo del trabajo con el desarrollo integral del individuo. 
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desarrollo econ6mico. De ahí que actualmente se establezca una re

lación estrechísima entre tecnología, econom!a y Educaci6n. 

La situaci6n descrita ha impactado notablemente en la percep

ción que tienen las sociedades subdesarrolladas sobre la Educación 

y en el significado que las mismas le otorgan como uno de los ele

mentos más sobresalientes en la promoci6n del desarrollo económico, 

social y político nacional. 

Este hecho qued6 de m"anifiesto durante la V Conferencia Rcgi2_ 

nal de Ministros de Educación de los Estados miembros de la UNESCO 

de América Latina y El Caribe que tuvo lugar en MG~ico en diciembre 

de 1979. En ella, los funcionarios participantes precisaron algu-

nos conceptos sobre la contribución de la Educaci6n al proceso de -

desarrollo de los países, los cuales fueron dados a conocer en la 

"Declaración de México 11 que señala: 

a) Que una naci6n desarrollada es aquella cuya población es 
informada, culta, eficiente, productiva, responsable y 
solidaria; 

b} Que ningún país podrá avanzar en su desarrollo más all~ 
de donde llegue su Educación¡ 

e) Que el desarrollo no puede medirse s61o por los bienes o 
los recursos de que dispone una comunidad, sino fundamcn 
talmente por la calidad de las personas que los produceñ 
y los usan, y 

d) Que es el ser y no el tener lo que deber~ ejercer prima
cía en la concepci6n y orientación de las políticas glo
bales del desarrollo de los patses.l2) 

Desarrollo y Educación se transforman, por lo tanto, en pers

pectivas diversas de una misma realidad. Desde el punto de vista -

de los efectos econ5micos, sociales, políticos y culturales del ca~ 

2. Cfr. Carranu, Jos~ Antonio. 
"El Sistema Educativo Mexicano y el Desarrollo del Pa1s en el t.argo Plato" en G(!r~nlo M. 
Bueno Ziri6n (Coord. }. México: El Oesa{{o del t.argo Plato. Ml!dco, LIMUSA; l9BH. 
P1igs. 172 y 173. 
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bio social, se le llamar~ desarrollo; desde la perspectiva de los -

hombres que lo actGan, se nombrar§ edncaci6n. 

El avance tecnol6gico que ha derivado en desarrollo econ6mico 

en las sociedades del llamado Primer Mundo y que les ha permitido -

situarse a la vanguardia de la civilización mundial, ha impactado 

en las sociedades menos avanzadas de tal manera que éstas han intc~ 

tado asimilar el choque que se produce en el nivel educativo median 

te una doble estrategia: 1) La estrategia de Desarrollo Lineal, y 

2) La estrategia de Innovación. 

La primera significa el aumento cuantitativo de los sistemas 

de enseñanza y encuentra su j~st~ficaci6n en una política de igual

dad de oportunidades educativas que ha tenido como consecuencia la 

masificación de la enseñanza y el descenso casi generalizado en la 

calidad académica (especialmente en los paises latinoamericanos) . 

La segunda estrategia se orienta a favorecer las reformas pe

dagógicas requeridas para que, dada la infraestructura de los sist~ 

mas educativos, éstos puedan desarrollarse adaptándose a un mundo -

que está en constante evolución y respondiendo a la vez a los obje

tivos sociales que la propia Educaci6n persigue. Esta estrategia 

se desprende de la identidad que existe entre avance tecnológico y 

desarrollo econ6mico .Ul 

Con base en la planeaci6n y la aplicaci6n de estas dos estra

tegias, en el curso de los Gltimos años los gobiernos de la mayor -

parte de los patses de América Latina han realizado esfuerzos signi 

ficativos en el campo de la ET, a fin de adaptarla al ritmo impues

to por la dinámica mundial de modernización de la estructura produE 

ti va de las propias técnicas de la producción. 

3. Para un anA11sis r:iás profundo sobre estos aspectos, consúltcsc: Jolly, Richard, "Corrclactlin, 
sin causalidad, cntn• el nivel di:> la producctlin y el di! la.F.ducac16n"; Porter, Arthur, "Adap
tar la ~ucación '1 las realidades africanas"; Croombs, PhJ.llp H., "Crls1'; de la estrategia 11 
ncal, tfosequi 1 lhrlo<; e 1t1adaptaclones", y lJelqado, Carlos, "La Educaci6n actual, un oLsláculo
para el cambio en Al:térlca Lall11a" en Educación en Marcha. Barcelona, TEtoE/UNESCO; S/F, 
l'Aqs. 83-BG; G3-82; 52-C.2 y, 45-51, respectivarrient!!. 
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Lo anterior ha desembocado en el reconocimiento generalizado 

de las naciones de la regi6n, de que es necesario procurar y facili 

tar la preparación adecuada de los individuos para la vida del tra

ba.jo y que, dicha enseñanza, debe vincularse cada vez más armonios~ 

mente ~on las exigencias del mercado ocupacional. En algunos casos 

se ha llegado a considerar que la ET va más allá de la simple esco

larización y que, por lo tanto, habrá de buscarse que su producto -

sea un factor de cambio social. 

Esta conclusión coincide con la rccomendaci6n de la UNESCO r~ 

lativa a la Enseñanza Técnica y Profcsipnal que fue aprobada en la 

Décima Octava Reunión del organismo, celebrada en la Ciudad de Pa

r!s el 19 de noviembre de 1974 y.que se~ala que '', .. habida cuenta -

de los inmensos adelantos científicos y tecnol6gicos ya logrados o 

previstos que caracterizan el tiempo presente, la Enseñanza Técnica 

y Profesional debería constituir un aspecto decisivo del proceso 

educativo y, en particular: 

1) Contribuir a la consecusi6n de las metas de la sociedad, 
de una mayor democratizaci6n y desarrollo social, cultu
ral y económico, actualizando al mismo tiempo el poten-
cial de los individuos para que participen activamente -
en el establecimiento y en la realización de esos fines, 
y 

2) Contribuir a que comprendan los aspectos científicos y -
tecnológicos de la civilización contemporánea, de modo -
tal que los hombres puedan aprehender su medio e influir 
en él, a la vez que asumir una visión crítica de las con 
secuencias sociales, políticas y económicas del progresO 
científico y tecnológico." t41 

Sin embargo, a pesar de la importancia otorgada por los paí-

ses latinoamericanos o por organismos internacionales como la OIT y 

la UNESCO a la ET como factor de desarrollo nacional, no se han al

canzado los resultados deseados en la materia, pues en la práctica 

4. r,on~ález Vt'•¡;i, rernando t'l al. 
"l::tlur.acl6n Técnic.1 e lnvt'sli(Jación Ed11cat1va. P.t'flcxloncs Tcfirlco-Mctodolóqlcas ¡Jara una Pro
puesta" l'.'O Fcvista de ülucaclón c lnvesttrJaclón. México, CIIDET: tlo. 16. 1906. Páq. 32. 
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ésta sigue siendo afectada por el conjunto de contradicciones que -

emanan en Gltima instancia de la condici6n de dependencia y atraso 

econ6mico' en que viven dichas sociedades con respecto a las naciones 

altamente industrializadas del mundo capitalista. 

Una de las contradicciones que tiene mayor peso en la situa-

ci6n descrita líneas arriba, es la disyuntiva que se les plantea a 

las naciones subdesarrolladas frente a la necesidad.de adquirir nu~ 

vas tecnologías para mejorar y modernizar los centros de ET, mien

tras su atraso econ6mico leS impide disponer de los recursos finan~ · 

cieros suficientes para su adquisici6n. En tal sentido, nuevamente 

la dependencia econ6mica se erige como una muralla infranqueable p~ 

ra recordar a dichos patses que, aGn en el caso hipotético de que -

dispusieran de los medios necesarios para adquirir nuevas tecnolo

gías, los centros internacionales que se encuentran a la vanguardia 

del desarrollo cient!fico-tecnol6gico no se las vendertan porque de 

ese modo mermarían su poder econ6mico, comercial e incluso pol!tico. 

Vender tecnolog!a moderna es vender cuotas de liberaci6n eco

n6mica y, al mismo tiempo, deshacerse de una parte del poder hegem~ 

nico que se detenta. De ah! que la tecnología que los centros in-

dustriales comercian con los países dependientes sea siemPre obsol~ 

ta y mediatizada. Es decir, tecnología que lejos de Iiberar a estos 

Gltimos de la dependencia estructural, les amarra cada vez más a 

los intereses de los monopolios internacionales. 

El acceso de los pa!ses subdesarrollados a la tecnología modCE, 

na se da, pues, la mayor parte de las veces, por la vía de la teori 

zaci6n. De más está decir que la incidencia de tal proceso en las 

posibilidades formativas y ocupacionales de los t~cnicos de estos -

países es negativa, como lo es también en su propio desarrollo cie~ 

tífico y tecnol6gico. 

Debemos reconocer, sin embargo, que no serán las institucio-

nes educativas por sí solas las que solucionarán tal situaci6n, si-
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no el conjunto de fuerzas (entre ellas las educativas) que estén en 

condiciones de transformar la realidad. ,Los centros de Enseñanza 

Técnica, y la Educación en general, pueden alentar y coadyuvar en 

el cambio, pero nunca producirlo por sus propios medios. 

La Educación (particularmente la ET) tiene, pues, un importa~ 

te compromiso que cumplir en dicha empresa: formar a los especia-

listas y técnicos al más alto nivel posible e inculcarles un profun 

do sentido de responsabilidad para con su medio y la sociedad de la 

que forman parte. 

4.2 EL SISTEMA MEXICANO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. 

En México, la ET cuenta con una larga tradici6n 151 y ha esta

do ligada al desarrollo del Estado como una fuerza centralista y 

aglutinadora y al propio surgimiento y consolidaci6n de los proce-

sos capitalistas de producci6n. 

Numerosos estudios han identificado cuatro grandes etapas en 

el desenvolvimiento de la ET mexicana: los orígenes (1521-1810), la 

transición (1810-1867), la construcción (1867-1910) y,la consolida

ci6n (1940 a la fecha). Esta periodización está íntimamente rela-

cionada con los diferentes estadios de la formaci6n del Estado Mexi 

cano, formación (1821-1854), consolidación (1854-1910) y reorienta

ción (1914 a nuestros dlas) .~I 

S. Algunos autores consideran que el surgimiento de la ET en México se da con la cre11cl6n del Real 
Seminario de H1ner1a en el siqlo pasado, pues representa una clara rc:>spuesta a la necc:>sidad de -
impulsar el desarrollo de esa actlvldad mediante la formación de espl'clalistas y técnicos que re:> 
queda esta rama de la ccono:r.ta. Posteriorlllcnte, surqirán la Escuela de Agricultura 11843), la
tscuc:>la de Comercio y Administrac16n 0845), la Escuela llacional tle llrtcs y Oficios 118561, la 
Escuela Nacional de Medicina Homcop!tica (18951, la Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos 
Electricistas (19161, la Escuela Técnica de Maestros Constructores 119221, la f.scuela de Indus-
trias Textiles (1932) y la Escuela de Bacterioloqla (19331. 
Cfr. Ru!z Esparta, lván. "Técnica y Hurr:anlsmo", en Técnica f Humanismo !Revista t.lel Cnelr¡to !la-· 

cional de Educación Profesional Técnica). Mclepec, No. de Mexlc:o; Año 4, !fo. 14. S/F. 
P.S.qs. 12 y 13 

6. Gonzálcz Veqa, femando et al. ~, p.!g. 33. 
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No obstante, es a partir de la Revoluci6n y de su institucio
nalizaci6n nacional mediante la nueva organizaci6n política y social, 

que se sinti6 la necesidad de que el Estado jugara tambi~n un papel 
normativo en la Educaci6n. En este contexto se ubica la creaci6n -

de la Secretarla de Educaci6n Pública (SEP) , cuya funci6n según Al
varo Obreg6n debla ser orientar la Educaci6n en el sentido de las -
necesidades industriales, comerciales y agrlcolas de cada regi6n. 
De ah! que la consecuencia natural haya sido la creaci6n, en·el se
no de la propia SEP, del Departamento ,de Enseñanza T~cnica Indus-

trial y Comercial que habrta de dar el primer impulso decisivo a la 
ET t.eniendo en cuenta la nueva realidad. y: circunstancias pol!ticas 
y socioecon6micas del pals. 

Se afirma, sin embargo, qu~ el punto de partida de la actual 

eetructura del SMET est! marcado por la creaci6n del Instituto Poli 
t~cnico Nacional (IPN) en 1937, qué representa el primer gran es-
fuerzo nacional a trav6s del cual se intentaría satisfacer las nec~ 

sidades de t~enicos especializados·que exigla el naciente proceso -
de industrializaci6n nacional. l7l 

Desde entonces, la ET se ha desarrollado en M~xico en los cam 

pos de la Enseñanza Formal y No Formal, integrándose en un Sistema 
Nacional que abarca desde la Capacitaci6n En y Para el Trabajo y el 
Nivel Medio B4sico, hasta el Nivel m!s Alto en la pir!mide educaci~ 
nal del pata. 

El subsecuente crecimiento de las actividades productivas en 
M~xico, haría cada vez m~s evidente la carencia de personal califi
cado y especializado en las distintas ramas de la producci6n indus
trial y del Sector Servicios que pudiera cubrir adecuadamente no s~ 
la los rangos m~s elevados en la estructura productiva nacional, s! 
no tambi~n los mandos medias, y posibilitar el desarrollo de la in
dustria nacional de bienes y servicios. 

7. De esa Inst1tuci6n surgieron en el futuro gran cantidad O..: subsistemas educativos con la Hnall
dad de m.antener vigente la respuesta de la ET, conforme a los requerimientos de la cambiante rea 
lidad tecnot6glca e industrial de H6xico. -



Esta situación desembocó en una inadecuada convergencia de 

factores en el ámbito de la producción y el empleo, es decir, en la 

medida enº que se producían transformaciones sustanciales en la man~ 

ra de producir, la oferta de mano de obra especializada no corres-

pendía más a las características de la demanda. Este hecho tuvo 

efectos colaterales que se resumieron en una subocupaci6n de la mi~ 

ma mano de obra y en una carencia significativa de recursos humanos 

capaces de incorporarse eficientemente en los niveles y las áreas -

que reclamaba en la práctica el Sistema Productivo Mexicano. 

El SMET tuvo que adecuarse a tales exigencias y plantear re~pucstas ef.!, 

cientes a necesidades técnicas, industriales y sociales cada vez 

más específicas. Ello significó la creación de nuevos subsistemas 

educativos cuya intención básica ha sido responder 6ptimarnente a 

los cambios operados en el país en materia tecnológica e industrial. 

El Gobierno Federal atendió esta problemática abordándola de~ 

de el Nivel Medio Básico, el Medio Superior en sus dos modalidades 

(Propedéutica y Terminal) y el Superior. Asimismo, ha reforzado la 

normatividad jurídica y multiplicado las acciones de Capacitación a 

los trabajadores a todos los niveles. 

Es evidente que se trataba de enfrentar paralelamente dos pr~ 

blemas: uno de carácter eminentemente económico que c~nsistía en la 

büsqueda de alternativas de producción y productividad para enfren

tar el desempleo creciente que se evidP.nciaha como uno de los prim~ 

ros grandes efectos sociales de la crisis económica del país y otro, 

muy ligado al primero, que se percib1a como un problema de dcficie~ 

cias en la concepción y en la estructura de la ET en el país, ya 

que la inconsistente preparación de los trabajadores y la carencia 

de personal técnico calificado eran considerados como factores fun

damentales de la ineficacia del Sistema Productivo Nacional. 

Como respuesta a esta situación, surgieron una serie de con-

clusiones, entre las que destacó el hecho de que casi toda la nse

ñanza écnica en el nivel medio superior tenía un car~cter propedé~ 
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tico y por lo tanto no ofrec!a una formación completa. El nivel -

superior era el Gnico que ofrecía opciones terminales diseñadas a 

partir de planes de estudio orientados a la formación de recursos 

hu'manos altamente especializados, provoc~ndose as! una sobresatur~ 

ci6n en el mercado laboral y la creciente escasez de personal cali 

ficado y especializado que pudiera cubrir adecuadamente los mandos 

medios en las distintas ramas de la producción industrial y del 

Sector Servicios, 

De esta suerte, durante la d~cada de los setentas se increme~ 

t6 ~ niveles alarmantes la demanda social de estudios postsecunda

rias. Esta abarrotó los niveles Medio 'su·perior y Superior. Exis

tta, se aseguraba, un desajuste entre la oferta de mano de obra 

que egresaba de las institucione·s de Educaci6n Media Superior y la 

demanda de recursos humanos calificados en el área tecnol6gica en 

los sectores social y productivo. 

Frente a este panorama, el Estado Mexicano trat6 de raciona

lizar la demanda educativa a través del fomento de la ET, para lo 

cual adopt6 dos medidas fundamentales: 

l. La creaci6n de nuevas instituciones de ET, ya fuera de 
carácter bivalente o terminal, y 

2. La apertura de un mayor número de opciones profesionales 
a nivel nacional. 

En consecuencia, el SMET creció hasta quedar integrado por un 

total de 1,073 planteles distribuidos en cuatro diferentes niveles 

de enseñanza: Capacitación, Medio Superior, Superior y de Pusgra

do (ver Esquema 4.A). 

El comportamiento de la economía mexicana en los últimos años 

ha permitido reconocer el papel fundamental que le corresponde a -

la ET como instrumento de desarrollo nacional, pero también corno -

un medio para incorporar favorablemente al país a la dinámica de 

un escenario internacional cada vez más cOmpetido. 
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Por lo anterior, se hace necesario e impostergable el aband~ 

no de modelos tradicionales de ET y la propuesta de Modelos Educa

tivos alternativos e innovadores que, en el plano nacional, se vine~ 
len estrechamente a la dinámica del desarrollo del país reconocie~ 

do la necesidad de acrecentar los esfuerzos del SMET no sólo en la 

identificación de los procesos que le lleven a asegurar una artic~ 

lación efectiva entre oferta educativa y empleo (mediante la vine~ 

lación con los sectores productivos nacionales de bienes y servi-
cios}, sino también a rescatar la importancia y el significado de 

la interdependencia mundial· y, sobre todo, los efectos que este f~ 

n6meno induce en renglones tan sobresalientes como el desarrollo -

cíentífico-técnico, la producci6n industrial y de servicios y la -

propia Educación Tecnológica. 

De lo anterior, podemos concluir que el propósito principal 

del SMET deberá ser el de identificar y analizar los problemas fun 

damentales que presenta la realidad nacional actual, calificando -

las prioridades de su desarrollo integral y, a partir de ello, plan 

tear las alternativas y diseñar las estrategias y las tácticas que 

deberán instrumentarse en el futuro próximo para apoyar efectivamen 
te el desarrollo nacional. 

4.3 EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA 
<CONALEPl. 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Tácnica, que n~ 

ce por Decreto Presidencial del 27 de diciembre de 1978 como Orga

nismo Público Descentralizado del Estado, can personalidad jurídi

ca y patrimonio propios, tiene desde el momento de su creación el 

reto de enfrentar y vencer todos los obstáculos de orden concep--

tual, estructural y operativo presentes en la educación técnica 

tradicional, para cumplir la misi6n de formar el personal profesi~ 

nal calificado de nivel medio superior que demanda el aparato pro

ductivo mexicano. 
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El surgimiento del sistema CONALEP es consecuencia directa -

de un proceso de desarrollo, ya que constituye una respuesta a la 

necesidad de proporcionar u la población una alternativa en cuanto 

a oportunidades educativas, a la vez que apoya a la economia naci2 

nal mediante la formaci6n de profesionales técnicos que requiere a 

corto y mediano plazo la actividad productiva en su etapa de for

talecimiento. 

El CONALEP se ubica dentro del Sistema de Educación Tecnoló

gica en el nivel medio superior, postsecundario, y constituye la -

alte~nativa y la innovación más importante dentro del Sistema Edu

cativo Nacional por su carácter exclusivamente terminal, pues la -

formación que ofrece propicia la incorporación inmediata a sus egr~ 

sados a las actividades productivas. 

Para cumplir con este propósito fundamental, el CON~LEP tie

ne los siguientes objetivos: 

Vincular estrechamente al sistema de enseñanza con la 
estructura productiva de bienes y servicios. 

Actuar en el &mbito nacional mediante el establecimiento 
de centros educativos en los que se atiendan los requeri 
mientes de las diversas zonas geográficas del pa!s, de -
acuerdo con sus caracteristicas socioecon6micas y con la 
problemática regional. 

Contribuir al desarrollo nacional a través de la forma-
ci6n d~ recursos humanos en el nivel medio superior, pro 
piciando su inmediata incorporaci6n a las actividades -
productivas. 

Proporcionar, adem~s de la formación técnica especializ~ 
da, una preparación humanistica que permita el pleno de
sarrollo social de los educandos. 

Revalorizar la importancia que las profesiones y los pro 
fesionales tt?cnicos tienen dentro de la sociedad mexica
na. 

Para alcanzar estos objetivos, el Colegio cuenta con una es

tructura orgánica que se orienta a posibilitar el funcionamiento -
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armónico y coordinado de los órganos que constituyen el Sistema, 

tanto en las Oficinas Nacionales que tienen su sede en Metepec, Est~ 

do de MéXico, como en los planteles que actualmente se encue_!! 

tran localizados en la República Mexicana. 

La estructura organizativa de los planteles al igual que la -

de Oficinas Nacionales, esta orientada a facilitar el funcionamien 

to de su Modelo Educativo, y ha sido establecida a fin de otorgar 

dinamismo al proceso de en~eñanza-aprendizaje que es, en definiti

va, la actividad que otorga razón de ser al Colegio. 

La planeación educativa del CONALEP ha ido actualiz&ndose de 

manera ininterrumpida, con el propósito fundamental de que el Co

legio siempre pueda responder adecuadamente a las necesidades de 

los sectores productivo y social. Esto se logra mediante: el an! 

lisis de la participaci6n del Profesional Técnico en las tareas -

productivas y de servicios, el crecimiento de la demanda social y 

las experiencias de empleo y autoempleo en las distintas carreras. 

Se estudian las condiciones del medio en que operan o pueden ope

rar los planteles, a saber: actividad económico predominante en 

la región, estructura ocupacional, oferta educativa regional, ses 

tares econ6micos no atendidos educativamente y demanqa social de 

servicios educativos. 

4.3.1 MODELO CURRICULAR 

El Modelo Curricular de las carreras que ofrece el CONALEP e! 

tá integrado por un perfil profesional, un plan de estudios, los 

programas de estudio correspondientes a cada una de las asignatu

ras que lo conforman y los materiales didácticos escritos y audi2 

visuales, necesarios para apoyar y garantizar el aprendizaje teó

rico y práctico de los educandos. El proceso de diseño curricu-

lar se inicia con la definición del perfil profesional del egres~ 
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do. El elemento fundamental para establecerlo es la caracteriza

ción de la práctica profesional en el campo laboral, con la part~ 

cipaci6n' directa de los representantes del sector productivo que 

demanda la creaci6n de una especialidad. 

los planes de estudio de las carreras que ofrece el CONALEP están estruct!! 

radas por semestre y tienen una duración de tres años. El conte

nido de los planes de estudio se divide en dos grandes áreas: el 

esquema básico general y el esquema de la especialidad. 

El propósito del esquema básico general es otorgar a los alu~ 

nos una formación básica comGn, donde se imparten los conocimien

tos metodológicos, sociohumanísticos y científico-tecnológicos 

que les permitan ubicar la importancia de su profesión en el con-

texto social. El esquema de la especialidad incluye las asignat~ 

ras específicas de cada carrera, con las que el alumno adquiere -

los conocimientos teórico-prácticos necesarios para desempeñar 

las actividades propias de su especialidad. A partir del quinto 

semestre, los alumnos realizan prácticas profesionales en talleres, 

laboratorios y visitas a la planta industrial a fin de que conoz

can las características del sector productivo de bienes y servi-

cios; simultáneamente aprenden el manejo de las herramientas y 

equipos en el área respectiva de estudio ~S) 

Para obtener el t!tulo de Profesional Técnico; el alumno pre

senta un examen recepcional luego de haber cubierto los planes y 

requerimientos aca.démicos que el :irea de estudio exige, y despu6s 

de haber realizado el Servicio Social en las empresas con las que 

el Colegio mantiene una estrecha vinculación. El Profesional TéE 

nico que egresa de un Plantel CONALEP puede realizar las siguien

tes funciones: coordinar y supervisar la labor de los trabajadores 

a su cargo; seleccionar, preparar y aplicar los instrumentos nec~ 

sarios para la mejor obtenci6n de los productos y servicios; dis-

S. Para mayor iníormaci611 sobre la estructura del Modelo Curricular del Colegio, consúltcsc: 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Modelo Educalivo. Ketepec, Edo. de México, 
COHALEP¡ 1987. Págs. 19·42. 
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tribuir y calificar tas tareas dentro de las instalaciones; obse~ 

var la correcta utilizaci6n de los equipos; verificar el cumplí-
miento de los métodos en los procesos de producción y vigilar el 

cbntrol de calidad de los productos y servicios. La acreditaci6n 

de los estudios se realiza mediante el otorgamiento de un Título 

de Profesional Técnico, registrado en la Direcci6n General de Pr~ 

fesiones y el de la Cédula de Ejercicio Profesional correspondie~ 

te, con validez en cualquier parte de la República Mexicana, exp~ 

didos por la Secretaria de Educación Pública. 

4. 3. 2. MECANISMOS DE VINCULACIÓN. 

Desde su creación el CONALEP ha orientado sus acciones a par

tir de las necesidades del Sector rroductivo de bienes y servicio~ 

a fin de satisfacer la demanda de profesionales técnicos calific~ 

dos que exige el desarrollo econ6mico y social del pa1s. 

Para cumplir con este objetivo el Colegio establece programas 

de vinculación que se instrumentan mediante tres mecanismos: los 

grupos académicos, los comités de vinculación y los consejos con

sultivos. 

Los Grupos Acad~micos son los 6rganos de vinculaci6n creados 

por el Colegio a fin de conocer las necesidades del sector produ~ 

tivo; están integrados por representantes de las diferentes áreas 

corporativas del Colegio y por representantes del sector producti 

va. Para lograr sus objetivos, los grupos académicos se dividen -

en subcomisiones de trabajo y grupo académico plenario. Las sub

comisiones de trabajo elaboran los documentos necesarios para la 

creación, cambios o actualización de carreras. Los grupos acadé

micos plenarios son responsables de revisar y aprobar los docume~ 

tos generados en las reuniones de las subcomisiones de trabajo. 

Los programas de vinculación se llevan a cabo también en los 

planteles del sistema CONALEP, a fin de satisfacer las necesidades 
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que plantea la educación de los alumnos. El organismo responsable 

de esta función es el Comité de Vinculación de cada Plantel, cuya 

tarea fundamental es impulsar la Educación Profesional Técnica y -

vincular al alumno con el Sector Productivo para que se integre a 

él en cuanto egrese del Colegio. A fin de cumplir con su labor el 

Comité de Vinculación cuenta con el apoyo de los subcomités de: 

Pramoci6n, Servicio Social, Prácticas Profesionales y Acomodamien

to Profesional. 

En cada plantel existe un Consejo Consultivo encargado de ase

sor~r al Director del Plantel en materia académica y administrati

va. Funciona como un mecanismo mixto que permite la participación 

de la comunidad del plantel y del sector productivo en la actuali

zación de especialidades. El Consejo Consultivo tiene como respon 

sabilidad: proponer al Director del Plantel las modificaciones en 

los planes, perfiles y programas de estudio; asesorar y auxiliar 

al Director en la implantación y desarrollo de los planes y progr~ 

mas académicos y, proponer al Director la creación de nuevas ca-

rreras de acuerdo a las perspectivas de expansión del plantel.<9l 

Cabe destacar que a partir de tan particular relación, el Sistema 

CONALEP también apoya significativamente a los miembros del Sector 

Productivo, ofreciéndoles sistemas de capacitación para obreros y 

trabajadores. Por ello, el Colegio adem§s de formar profesionales 

técnicos, se ha abOcado a la tarea del diseño y elaboración de Si2_ 

temas Generales de Capacitación, los cuales contienen prácticamen

te todos los elementos necesarios para desarrollar programas de e~ 

pacitaci6n y adiestramiento En y Para el trabajo cualquiera que 

sea su nivel y magnitua.1101 

9. Para mayor lníormación sobre la organizacl6n , objeltvos y funciones de los Gru¡ios Académicos, 
Comllés de Vinculación y Consejos Consulllvos, mecanismos que conforman el Programa dC! Vincula 
cl6n del ColC!7lo con el Seclor Productivo, consúltcse: ~' págs. 43-47, -

10. Véasr~ Ibidcm, ptigs. 49·55, 
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4.3.3 RESULTADOS GENERALES 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONllLEP), 

aparece en la escena del Sistema Mexicano de Educación Tecnológica 

como una opción educativa que ofrece a ~a juventud egresada de secun 
daria y a personas con deseos de alcanzar un mejor nivel de vida, 

una educaci6n tecnológica moderna, eficiente y eficaz que dirige al 
educando hacía la superaci6n personal y a la certeza de servir a la 

patria como un Profesional Técnico integrado de manera importante en 

el Sistema Productivo Nacioñal de Bienes y Servicios. 

Dentro de la labor educativa que ha venido realizando el Cole

gio para apoyar la creciente demanda de formaci6n y capacitación de 

recursos humanos que requiere el aparato productivo mexicano en su -
proceso de modernizaci6n y fortalecimiento, destacan los siguientes 

resultados: 

Durante diez años de existencia, el CONALEP ha vivido un profu~ 

do proceso de adecuací6n y reestructuración, originado por su extr~ 

ordinario crecimiento. Cabe recordar que en 1979 el Colegio inició 

sus operaciones con 10 planteles y con un indice de atenci6n de de-

manda social de aspirantes a educaci6n media del 0.07%¡ a partir 

del ciclo escolar iniciado en 1984, el número de plant~les ascendi6 

a 181 con una atenci6n del 5.5%; en 1989 es evidente el crecimien

to que ha alcanzado el Sistema CONALEP, pues ya cuenta con 250 plan

teles, los cuales atienden una poblaci6n estudiantil de 165 mil alum 

nos (Véase esquema 48) • 

En un principio el Colegio cubri6 con su oferta educativa a -

los sectores Eléctrico, Mecánico, Químico y de Salud, no obstan

te, en la medida que se han ido consolidando las acciones concerta-

das entre el CONALEP, el sistema productivo de bienes y servicios 

y la comunidad social, el Colegio ha tenido un crecimiento ac~. 

lerado no sólo en lo que respecta al namero de planteles, sino espe

cialmente en su calidad educativa. En este contexto, el CONALEP ofr~ 

ce en la actualidad a la comunidad estudiantil mexicana, un total de 
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127 carreras distribuidas en las áreas Agropecuaria, de Pesca, Adm! 

nistrativa, de la Salud e Industrial. Dentro de las especialidades 

de mayor demanda destacan: Infomática, ~c!ínica, Construcci6n y Turisrro. 

El hecho de que las carreras técnicas que ofrece el CONALEP en 

el nivel medio superior terminal tengan como característica fundamcn 

tal responder a necesidades específicas del sector productivo, ha -

obligado a la Institución a diseñar y producir un acervo de material 

didáctico ºescrito y audiovisual" anico en su género. Este material, 

en su mayoría de carácter eminentemente técnico, tiene como funci6n 

ser ~l instrumento de apoyo que garantiza el aprendizaje de las dis

tintas asignaturas por parte de los aluinnbs que en su mayoria son j§. 

venes entre 15 y 20 años de edad. Este hecho se refleja en textos 

didácticos muy accesibles en su forma y contenido, que abordan tcm5-

ticas inl!:ditas para la literatura pedagógica de habla hispana. 

Es importante destacar que la enseñanza tecnol6gica se lleva a 

cabo en más de 1100 talleres especializados y en casi 700 laborato-

rios instalados en todo el Sistema, y que. para optimizar el equipo 

de prácticas en los talleres y laboratorios, el CONALEP cuenta con 4 

Unidades de Prácticas Tecnol6gicas (UPT) , tres de ellas localizadas 

en el Distrito Federal y la otra en el Estado de México; además, 

tiene una Unidad de Desarrollo Tecnológico, integrada al Plantel Be~ 

nardo Quintana Arrioja, y cuatro Unidades Móviles de Capacitación P~ 

ra y En el trabajo que desarrollan programas de apoyo académico en 

las áreas de Informática, Electromecánica y Metalrnccánica. 

La conjunción de la decidida voluntad directiva administrativa 

y académica de los planteles, con el apoyo resuelto del Gobierno Fe

deral, gobiernos estatales y municipales, as! corno de organismos pG

blico, social y privado y de un sistema productivo entusiasta de la 

formación de estos profesionales técnicos y especialmente contando -

con la tenaz voluntad del alumnado, a la fecha el CONALEP ha formado 

137 mil 777 cuadros técnicos. Sin embargo, hay que subrayar que só

lo 42 mil 645, es decir, el 31.2 por cien~o ha obtenido el Titulo, 

mientras que el 68. 8 tiene pendiente cubrir este requisito curricular. 
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Al problema de la eficiencia terminal se suma el de la deser-

ci6n, pues del total de alumnos que ingresan solamente el 38t concl~ 

ye ~us estudios, mientras que el 62i restante abandona o no acredita 

suS materias por diversos factores (desde la preferencia por estu-

dios de licenciatura, hasta dificultades econ6micas de las familias, 

deficiencia académica al ingresar al CONALEP e incorporaci6n tempra

na al mercado de trabajo). Es importante advertir que dada la capacl 

dad con que cuenta el CONALEP, el Sistema únicamente está trabajando 

a un 65i ya que su cobertura es muy amplia. 

El crecimiento de la matr1cula estudiantil (49. 7'! anual) ha lf-!. 

nido como consecuencia el aumento de docentes, el cual ha cvolucion~ 

do de la sjguicntc manera: para 1982, sumaban 4,850: en 1986 aumcn 

tó u 11,318, mientras que para 1989 ya. rebasaba los 14 mil. Cabe 

señalar que para garantizar la calidad de la enseña za, el CONALEP ha 

desarrollado programas de ayuda a docentes, entre los que destacan: 

Introducción a la Formación Docente, Sistcmil de Educación a Distan-

cía y el de Formación de Técnico de los Talleres. 

Por otra parte, el CONALEP, al identificarse con la planta pr2 

ductiva y social ha intervenido de manera decisiva en apoyar los ca~ 

pos de la Educación No Escolarizada, por lo que ofrece más de 500 

cursos de Capacitación l·;n y Para el trabajo. En este contexto dest2_ 

ca el Programa. de Becas a Trabajadores Desempleados {PROBECAT}, en 

el cual hasta 1987 se habían capacitado a 54,312 personas. Además, 

como rcsultodo de los diversos Convenios que el Colegio ha firmado -

con el Sector Productivo, en el período 83-88 se capacitaron a 135 

mil personas que en buena proporción se desenvuelven actualmente en 

el marco productivo. 

Podemos afirmar, entonces, que el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica siendo una Institución relativamente joven, se 

ha convertido en una parte escencial del Sistema Educativo Tecnolóqi 

co del pais, toda vez que su Modelo Educativo ha permitido flexibili 

zar y estrechar las relaciones entre la iüdustria y la escuela. Lo 

anterior ha sido posible gracias a la existencia de los mecanismos -



176 

de vinculaci6n institucionales antes mencionados, los cuales permi-

ten garantizar que el destino de los servicios educativos de la Ins

titución teflejen su estructura y contenido las necesidades reales 

expresadas directamente por los sectores demandantes. 

Quizá la contribución más valiosa del Sistema CONALEP al des~ 

rrolloecon6mico y social del pa!s, es el hecho de que produce como 

artículo de primera línea para el sector productivo de bienes y ser

vicios a un Profesional Técnico que posee una formación integral 

orientada a la formación de.valores y una capacitación adecuada para 

desempeñar en forma óptima las funciones de los denominados mandos -

medios que requieren las a~tividades económicas de cada regi6n del 
pais. 

Por otra parte, el Sistema CONALEP constituye un elemento im-

portante del Sistema de Educación Tecnológica del país, al servir cg 

mo medio para atenuar la presión que tradicionalmente se ejerce so

bre la Educación Superior, al diversificar la oferta educativa y pr~ 

porcionar a los egresados de secundaria que desean continuar sus es

tudios, una opción a corto plazo para integrarse al trabajo product! 
vo. 

Al CONALEP acceden en su mayoría jóvenes de escasos recursos, 

cuya prioridad inmediata es ingresar al mercado de trabajo. Más del 

72 por ciento de los egresados del Sistema se encuentra colocado en 

el área de su especialidad, confirmando con ésto que el alto costo -

per cápita que representa su formación está dando rendimientos pro

ductivos. Es innegable que la orientación del Colegio en sus 250 

planteles distribuidos a lo largo y a lo ancho del territorio nacio

nal ha sido hasta ahora incrementar su eficiencia terminal y garanti 

zar el empleo de sus egresados. 

Finalmente, sólo resta señalar que en congruencia con lo <lis-

puesto en el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, el 

CONALEP ha iniciado un importante cambio de orientación con el prop2 

sito fundamental de reformar, modificar o sustituir lo que sea nece-
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sario para fortalecer su funcionamiento y, en suma, encauzar a la -

Institución hacia nuevos horizontes como natural proceso de cambio 

de toda institución educativa que debe acceder a los avances tecno

lógicos de su tiempo y desarrollarse atenta a la dinámica de una -
educación moderna .tll) 

Dentro de los aspectos de modernidad que se incorporan al pro

ceso de consolidaci6n y desarrollo del Colegio destacan: 

0 La creación de un Centro de Formación de Docentes; 

0 El diseño y operación de un Programa Institucional de 
desarrollo Tecnológico y Asistencia Técnica; 

0 La reestructuración del 100 por ciento de los planes y 
programas de estudio; 

0 El impulso a la microempresa, desde sus programas de 
estudio hacia su funcionamiento, y 

0 El diseño de estrategias que permitan establecer un nuevo 
esquema de financiamiento educativo. 

11. Dada la gran importancia que el Plan tlacional de Desarrollo 1989-1994 otorga a la Polltica 
Educativa durante este p<iriodo, el Gobierno Mexicano estic6 necesario el diseño de una uplia 
estrateqia que apoyara la toma de decisiones en este call'po 1 a partir de un proceso de consulta 
de dit:1ens16n nacional que hiciera posible la elaboracl6n de un diaqnósttco sobre la prohlcmlil! 
ca y las ¡i0sibles soluciones para cubrir en el corto 'J mediano plazos, las necesidades más u! 
gentes para llevar a i::dbo la t:1oc!erniti\cl6n del Sector en su conjunto. 

La problemática destacada y las propuestas recoqidas en este proceso de consulta nacton<tl, !:e 
incorporaron al "Programa para la Modernhaci6n Educativa 1989-19':14", docur..ento que fue presc!! 
tado por el Presidente Carlos Salinas de Gortari 1 en l.l Ciudad de Monterrey, Nuevo ~ón, el 9 
de octubre de 1989. 

Dicho Programa destaca como uno de los propósitos fundamentales de la presente Administración, 
forr.cntar la enseñanta técnica en todos sus niveles, a Un de disminuir el reuqo tecnolóqico -
Q\Ji! separa a México de los pa!ses avantados. En este sentido, México deberá preparar en r1 -
corto y r.icdiano plazos al personal necesario para \a producc16n dC? conocimientos cientHlc<i-; -
e innovaciones tecnológlcas e integrarlos a su cultura tecnolóqu:a, 

Partiendo de tales ideas, el Colegio tlactonal de Educación Profesional Técnica tCotiALEPl se -
dio a la tarea t!c elaborar su aportaci6n al Programa del Sector Educativo, en cstrlct<l con--
gruencia con los objetlvos, estrategias f Qctas del Programa de Modcrnit.aclón Educativa, a fin 
de contribulr con la participación que le corresponde en las tareas de 111odcrni<:aci6n d~l ¡ .. 1b. 

Para 111ayor infornación 1 consúltese: 
SEP/C0ll1'LEP. Proqrana de Modernización del Colegio Nacional de Educación Profl'.!stonal Tfcntca, 
CONALEP, 1909; 55 p3gs. y D1recci6n di'.! Promoción y V1nculac1on/CoNAU:P. Heaorta de la Sc1•:.:. 
tima Reunión Uacional de Directores tToluca Estado de México 27 28 29 de Nov1e::Wrc dr -
....2!!2._. cumcnto de rabajo. Febrero de 1990. 
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LA COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL EN EL MARCO INSTITUCIONAL 
DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCAC!ON PROFESIONAL TECN!CA. 
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5.1 PROLEGÓMENOS 

Si bien es cierto que el Sistema Mexicano de Educación Tecno

l6giCa enfrenta un conjunto de factores. (señalados en el Capítulo -

precedente} que obstaculizan y retardan el cumplimiento de algunas 

de sus metas, tambi6n resulta claro que ho~1 en dia se realizan im

portantes esfuerzos por renovar y actualizar los conocimientos t6c

nicos de los instructores; modernizar los m6todos y técnicas de en

sefianza; adquirir el equipo necesario para integrar los talleres y 

laboratorios; dinamizar el proceso de enseñanza-uprendizajc y, so

bre todo, perfeccionar los mecanismos de yinculaci6n que el propio 

Sistema ha establecido con el Sector Productivo. Todo ello con la 

intención de propiciar una adecuada correspondoncia entre las insti 

tuciones formadoras de recursos humanos y las unidades productivas 

y garantizar, al mismo tiempo, los niveles indispensables de apren

dizaje cientifico-tecnol6gico y de capacitación para cubrir los re

quisitos de producción del pats. En esta labor la Cooperación Téc

nica Internacional ocupa un lugar de primer orden. 

Ahora bien, conviene señalar aquí que a pesar de que no exis

te una politica de CTI concretamente definida por parte dPl Sistema 

de Educación Tecno16gica del pais, si existen instituciones educati 

vas que tienen muy presente el hecho de que contribuir al desarro-

llo de recursos humanos especializados en el amplio espectro de la 

actividad productiva, es un propósito que implica, necesariamente, 

comparar la realidad educatiVit nacional e~ este renglón con los si§_ 

temas educativos de distintas formaciones··sociales. La confronta-

ci6n teórica de tales aspectos y el intercambio de recursos humanos 
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y materiales a nivel internacional son, por ello, objetivos que se 

han impuesto algunas instituciones educativas para enriquecer sus -

conocimierttos y responder asr a necesidades específicas en materia 

de formaci6n de recursos humanos. 

Efectivamente, en los Gltimos años el Sector Educativo ha in! 

trumentado una amplia gama de acciones de CTI en las que participan 

las Secretarías de Estado {la Secretaria de Educación PGblica, prin

cipalmente), organismos y empresas pGblicas y privadas, centros de 

Investigación y Desarrollo, ·universidades y otras instituciones de 

Educación Superior. Sin embargo, debe aclararse que de todas ellas 

se ponderan particularmente aquellas que se producen en el ~mbito -

de la educaci6n superior y de posgrado, cuya intenci6n es formar e~ 

pecialistas de alto nivel que contribuyan directamente a generar 

una mayor actividad cient!fica y tecnol6gica en ~reas que, por lo -

general, se encuentran desvinculadas de la realidad social mexicana 

y carecen de aplicaci6n práctica en las distintas actividades pro-

ductivas de la economía nacional. 

No obstante lo anterior, es importante señalar que las activ! 

dades de CTI que realiza el país en el Sector Educativo comienzan a 

extenderse a los centros de enseñanza técnica del nivel medio superior, lo 

cual constituye tm hecho novedoso que impacta directamente 'en la forma-

ci6n de los recursos humanos especializados que reclama el Sector 

Productivo Mexicano. En tal sentido, el caso del CONALEP es parti

cularmente significativo. 

Los logros del Colegio Nacional de Educaci6n Profesional T6c

nica en materia de CTI no son abundantes, pero logran ser bastante 

ilustrativos y aleccionadores. La vinculaci6n de la Instituci6n 

con la Comunidad Internacional ha sido, básicamente desde 1981, un 

factor complementario al desempeño de su labor educativa. A trav~s 

de ella, el CONALEP ha tenido la posibilidad de establecer y desa-

rrollar convenios de colaboraci6n t~cnica bilateral con gobiernos -

extranjeros e instituciones educativas de otros países. 
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Debe aclararse, sin embargo, que las acciones instrumentadas 

por el CONALEP en materia de CTI fueron, en un principio, resultado 

de las iniciativas planteadas por la Secretaría de Educación Públi

ca (SEP) en el sentido de dar un ulterior y concreto contenido a lo 

dispuesto en los Convenios Básicos de Cooperación Bilateral suscri

tos entre el Gobierno de México y diversos gobiernos extranjeros. 

En consecuencia, la Dirección General del CONALEP consideró -

necesario el establecimiento, en 1982, de una Coordinación de Rela

ciones Internacionales que coordinara y diera seguimiento a las ac

ciones derivadas de los instrumentos de cooperaci6n que, hasta ese 

momento, había suscrito el CONALEP con los gobiernos de Italia, 

Francia, Perú, Canadá, España y la Unión Soviética. Debe hacerse 

hincapié en que esta Coordinación, que funcionó hasta 1985, manejó 

un total de diez instrumentos jurídicos, mismos que se relacionan 

en el Cuadro S.l. 

Las actividades de coordinación y seguimiento desarrolladas -

por la Coordinación de Relaciones Internacionales tuvieron efecto -

sólo hasta mediados de 1985. A partir de entonces, y hasta agosto 

de 1986 cuando las autoridades del CONALEP deciden crear una nueva 

Coordinación de Promoción Internacional, se abre un prolongado com

pás de espera para la negociación de los asuntos del ~olegio en ma

teria de CTI. Así, la primera actividad de la nueva Coordinación 

de Promoción Internacional consistió en restablecer el contacto con 

la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría 

de Educación PGblica, la entonces Dirección General de Cooperación 

Técnica Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 

la que fuera Dirección de Relaciones Internacionales del CONACyT, 

a fin de involucrar al CONALEP en las negociaciones que en materia 

educativa y de Cooperación Técnica Internacional realizaban dichas 

dependencias. 

Como consecuencia de lo anterior, la Coordinación de Promoci6n 

Internacional comenz6 a impulsar la presencia y la participación -

del Colegio en las actividades propias del Programa de Colaboración 
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Francia. 

Perú 

l CUADRO 5.1 J 
RELACION OE ACUERDOS E INSTRUMENTOS DE CODPERACIDN INTERNACIONAL SUSCRITOS POR EL COLEGID NACIONAL 

DE EDUCACIDN PROFESIONAL TECNICA (CONALEP) DE 1981 A 1985. 

INSTRUMENTO 

l. Acuerdo de Cooperación T~!Cll entre el Ministerio 
de Asuntos Extranjeros de la República Ital1an1' y 
la Secretarla de Educación PfibUca de los Estados 
Unidos Mexicanos, para establecer un Centro para • 
la Forw.ac16n de T~cntcos Profesionales dentro del 
Subsisteu. F4ucalivo Coleqio Nacionllil de Educac16n 
Protestona) Tfcnica (CONALEP) 

Fecha 28 de •no de 1981. 

2. Protocolo lnteqratlvo al Acuerdo de Cooperac16n -
'Ncntca del 28 de marzo de 1981 fir1114do el 19 de .. 
julio de 1982 por el ~ajador de Relaciones Inter 
nacionales de Ja Secretarla de Educac16n Pública = 
de los Estados Unidos Mexicanos. · 
Fecha 19 de julio de 1982. 

3. Addendua 41 Acu8rdo de Cooperact6n Tknica del 28 
de •r&O de 1981 que celebran por una parte el .... 
Ministro de Asuntos Extranjeros de 111 República -
ItaUane. a tr&Y~s de la Dlb4jada de la República 
Italiana en MExico, y por la otra, la Secretada 
de Educaci6n Pública de los Estados Unidos MelCica 
nos a travls del Colegio Nacional de Educaci6n -': 
Profesional Tlasica (CONALEP). 

Fecha 5 de aano de 1985. 

4. Progrua. de Cooperacl6n entre la Secretarla de Ed!!. 
ca.ci6n Pública. del Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno de la Repúbl Jea Francesa -
para desarrollar conjuntamente proyectos educaU-
vos en materia de enseñanza tEcnica, dentro del -
Subsisleioa. Eóucativo Colegio Nacional de Educación 
Profesional Téaiica (CONAl...EP). 

Fecha 21 de diciembre de 1981. 

5. Convenio de Cooperaci6n Técnica que celebran, por 
una parte el Colegio Nacional de Educación Profe· 
sional Técnica, y por la otra, el Instituto Perua 
no de Fomento Educativo. -

Fecha 15 de enero de 1982. 

MODALIDADES DE COOPERACION A R E A 

- Asistencia Técnica Didlictico/Pedagógica - Instrwnentaci6n y 
- .Envlo de expertos Control 
- Foraiaci6n de Hom61oqos Mexicanos 
- Suministro de Material y Equipo en pro-

porción del 50\ del costo global 
- Becas 

- Asistencia Técnica Did!ctico/Peda9ó9ica - Bienes de Capital 
- E:nv lo de Expertos 
- roru.ción de Homólogos Mexicanos 
- Su!tlinistro de Material y Equipo 
- Becas 

- Asistencia Técnica DidSctico/Pedaqóqica - Planeación Educativa 
- lntere&iblo y Diseminac16n de Informa-- y Diseño Curricular 

ción 
- Suministro de Materiales y Equipo 
- Aportación rtnancicra Directa 
- E:nv !o de Expertos 

Sique ••• 
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Canad.S 

España 

Un16n di? Repúbli
cas Soc1alistas 
Soviéticas 
lURSSJ 

Estados Unidos 
de Nortearnerica 

INSTRUMENTO 

6. Convenio de Coo¡.<?rac16n Técnica entre el Coleqio 
Nacional de Educación Profesional Técnica (CONA
LEPl 1 el Colegio de Enseñanza General y Profes10 
nal D'Ahulstlc, el Colegio de Ensefümza General
y Profesional de St-Hyacinthe y el Colegio de -
Enseñanza General '/ Profesional de Sainte-Foy -
tCEGEPSI. 

fecha 26 de enero de 1982. 

7. Protocolo de Entcmdl111tento de Educaci6n Técnka -
Profesional que se cel<!bra entre el Colegio Nado 
nal de &ducaci6n Profesional Técnica ICONALEPl y
el Consorllum Intercolleqlal de Developperoent en 
Educación ICIDE) 

Fecha 18 de nov te~re de 1985, 

a. Convenio de Cooperación celebrado entre el Insti
tuto de Cooperación lberoamertcana, el Instituto 
de Técnicas Educativas de Madrid, España, y la Se 
cretarla de Educación Púhl lea lSEPI -

Fecha 18 de febrero de 1982. 

9. Convenio de Colaboración celebrado entre el Comi
té Estatal de Educación Profesional de la URSS y 
el CONAU:P 

Fecha 4 de junio de 1982. 

10. Convenio de Cooperación Académica celebrado por -
el CONA.LEP y por el otro, Los Anqcles Communlty -
Collcge Oistrlct 

Fecha 27 de julio de 1984. 

lConttnúa Cuadro s. U 

MOOAL!OAOES OE COO.PERACION A R E A 

- Asistcncla Técnica Oidát'tico/Pedaqóqlca - Tc~tU y Paramédica 
• Intercambio de Expertos · 
- Intercambio y D1seU1l.aación de Inrorma-

ción 
• Suministro de Materiales Didkticos 

- Aportación financiera Directa 
• Asistencia Técnica Didáctico/Pedaqóqtca 
- Suministro de Materiales y Equipo 
·Capacitación de Personal 

- Asistencia Técnica Didáctico/Pedaq6qica - Construcción Naval 
- Envio de Expertos 
- foI'1'<Sción de Homólogos Mexicanos 
- Envio de Haterlal Didáctico 
- Becas 

- Intercambio y Diseminación de Infonna--
ción 

- Envio de Expertos 
- Formación de Hornóloqos Mexicanos 
- Asistencia Técn1ca Didáctico/Pedagógica 
- Desarrollo de ProycCtos conjuntos 

- Asistencia Técntca Didáctico/Pedagógica 
- lntcrcar.Wio y Diseminación de lnforma--

ción 
- Intercambio de Expertos 

- Máquinas·Hcrr11111ientas 
- Mantenimiento de 

Equipo Computarludo 
Tecnologla Automotriz 

Sigue ••• 
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FtlENTE: COLEGIO NAClOWl.L DE EDUCACION PROFESIOtlAL 
TECNICA, DIRECClON DE PROHOCION Y VINCULA 
CIO!l, COORDlNACION DE PROMOCION INTERNA·':' 
CIONAL¡ Agosto de 1989, 

MODAL!DAOES DE COOPERAC!ON 

lCont1núa Cuadro S.11 

A R E A 

- Soldadura 
- Carpinteria 
• Tallcres de Elec 

tricidad -
• Ensamblado 
- Maritimas 
- Te1Ctiles 
- Manejo y Cuidado 

ele Animales 
- Procesamiento de 

Productos Al1111en 
tiC10!i -

- Mineratoqh 
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Cient1fico-T§cnica que el Gobierno Mexicano sostiene con gobiernos 
de otros pa1ses. 

Por otro lado, y con la intenci6n de reactivar la promoci6n -

del Colegio a nivel internacional, se hizo necesario entablar nue

vas relaciones con algunas representaciones diplomáticas acredita-

das en México. Esto permitió a la Coordinación analizar y reorga

nizar la información referente a los proyectos y convenios de Coop~ 

ración Internacional y plantear la posibilidad de dar continuidad y 

cumplimiento a los compromisos adquiridos por el CONALEP en este 

renglón y que, por razones de diversa 1ndole, no habian sido aten

didos. Adicionalmente, esta Unidad Administrativa se propuso rest~ 

blecer las relaciones institucionales con centros educativos extra~ 
jeros. 

Asi, en 1987 el Colegio es invitado a participar en dos even

tos educativos de carácter internacional: La "Tenth Annual Confe-

rence on International Education of Community Colleges for Interna

tional oevelopment 11 y la "67th Annual Convention of the American 

Association of Community and Junior Colleges", mismos que fueron ºE 
ganizados por el Consorcio Internacional/Intercultural de la Ameri

can Association of Comrnunity and Junior Colleges y se celebraron en 

la Ciudad de Dallas, Texas. Ambos encuentros contaron con la asis

tencia de 188 representantes de instituciones de educaci6n técnica 

similares u homólogas al CONALEP, procedentes de 13 diferentes pai

ses de América, Europa, Asia y Oceania. 

Este marco representó un excelente foro para dar a conocer en 

forma amplia los objetivos del Programa de Relaciones Internaciona

les del CONALEP el cual, en síntesis, contemplaba los siguientes a~ 

pectas: 

La identificación de aquellos países que, por el nivel 
de desarrollo tecnológico de su planta industrial, eran 
de especial interés para México. 

La definición de áreas prioritarias de cooperación, p~ 
ra el establecimiento de proyectos y convenios de ca-
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laboración internacional. 

El establecimiento de convenios interinstitucionales 
para intercambiar información, experiencias en mate
ria educativa, personal docente y elaboración de pro 
yectos comunes con instituciones homólogas al Cole-= 
gio. 

La participación del CONALEP en los Programas de coa 
peraci6n Cient!fico-Técnica que el Gobierno de Méxi= 
ca establece con los gobiernos de otros paises. 

El establecimiento de convenios de colaboración con 
paises o con organismos y organizaciones internacio-
nales abocadas al desarrollo de proyectos de 
Cooperación Técnica y Educativ~ Internacional. 

La Coordinación de Promoción Internacional del CONALEP inició 

en 1987 un importante cambio en la orientación de sus actividades, 

buscando transformarse en una unidad operativa más prepositiva y 

an~litica, con capacidad para promover y canalizar alternativas de 

Cooperación T~cnica Internacional que complementaran eficazmente 

los esfuerzos institucionales del Colegio en el ~rea de la formación 

profesional de recursos humanos. 

Bajo esta orientación, se buscaba coordinar el proceso de de

tección y canalización de los recursos externos (tanto humanos como 

materiales) para la obtención y adecuación de aquellas experiencias 

que pudieran incidir en la actualización y optimización de la forro~ 

ción de Profesionales T~cnicos. De igual forma, se intentaba iden

tificar los logros alcanzados por el Colegio en materia educativa -

para ofrecerlos a otros paises de igual o menor desarrollo relütivo 

y, de esta manera, contribuir a consolidar la Política E:~terior del 

Gobierno Me>:icano en materia de Cooperación Internacional. 

A continuación se exponen con mayor detalle las distintas ac

ciones emprendidas por el CONALEP en el ámbito de la Cooperación 

Técnica y Educativa Internacional, asi como su desarrollo y result~ 
dos. 
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5.2 PROGRAMA DE COOPERACIÓN T~CNICA CONALEP-!TALIA. 

5.2.1 INSTRUMENTOS JUR!OICOS V NEGOCIACIONES DIPLOMAT!CAS CE 
LEBRADOS ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS UNIDOS ME:: 
XICANOS V LA REPUBLICA ITALIANA PARA EL ESTABLECIMIEN
TO, OPERAC!ON V DESARROLLO DEL CENTRO MEXICANO-ITALIA
NO DEL CONALEP EN ZAPOPAN, JALISCO. (EL MARCO FORMAL). 

5.2.1.1 Los Instrumentos Jurídicos. 

5. 2. l. 1.1 Convenio BAsico de Cooperación 
T{•cnica entro el Gobierno de -
lo:. Estcldos Uuidos Mcxicanus y 
el Gobi~rno de la República l~ 
li.i.na. 

El instrumento jurídico que da luga~ al establecimiento del -

Centro Mexicana-Italiano del CONALEP en Zapopan, Jalisco, es el CoE 

venia B§sico de Cooperación Técnica suscrito en la Ciudad de México 

por los Gobiernos de México y la República Italiana el 28 de marzo 

de 1981. Dicho Convenio prevé la participación de dependencias gu

bernamentales, organismos descentralizados, institutos y organismos 

especializados de ambos paises en el fomento y la promoción de pro

gramas bilaterales de Cooperación Técnica para el Desarrollo, a PªE 

tir de las necesidades y el potencial cooperativo de cada nación. 

De la misma manera, el Convenio contempla la celebración de -

protocolos y acuerdos adicionales para regular la Cooperación Técni 

ca Bilateral en sectores de actividad específica y plantea, entre 

otras modalidades cooperativas, la participación de los dos países 

en 11 
••• la creación de institutos o centros de capacitación o de e§_ 

pecializaci6n profesional, de centros de.investigación y detall~ 
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res." lll 

Para ejecutar el Convenio de referencia, el Instrumento esti

pula la conformaci6n de una Comisión Mixta de Cooperación Técnica -

Bilateral México-Italia, misma que deberá reunirse cada dos años (o 

cuando se considere necesario) alternando la sede entre México e 

Italia. La Comisión Mixta está facultada para: 

Examinar los asuntos relacionados con la ejecución 
del Convenio; 

Determinar el Programa Bianual de Actividades que 
deberán emprender ambas partes; 

Revisar periOdicamente el Programa P.n su conjunto~ 

Hacer recomendaciones a las partes, y 

Sugerir la celebración de reuniones especiales para 
el estudio de proyectos y temas especificas. 12> 

S.2.1.1.2 Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Ministerio de 
Asuntos Extranjeros de la República Italiana y la Se
cretaria de Educación Pública de los Estados Unidos -
Mexicanos , para el astablccimicnto de un Centro par,1 
la Formación da Técnicos Profesionales dentro da! Sub
sistema Educativo Colegio Nacional de Educación Profe
sional Técnica (CONALEP) . 

A partir del esquema normativo planteado en el Convenio Bási

co, y con la intenci6n de ponderar la Cooperaci6n Técnica Bilateral 

l. Las otras modalidades coor¡erat1vas que se señalan en el citado Convenio son: 
al Facilitar servicios de expertos, invest1gador1?s, técnicos o especialistas; 
bl Participación en estudios, programas de fonnación técnico-cientiCica y pro[eslonal, proyl?clos 

experimentales y otras actividades conl?xas; 
c) Proporcionar equipo, instrumentos, materiales y servicios en la lfledida que sean requerhlon pa 

ra llevar a cabo los proyectos y programas; -
di Facilitar la parUcipact6n de personas en estudian de posgrado, especlali:ac16n, adtestramien 

to y viajes de estudio orientados a la adquisición de conocimientos y experiencias en los tnS 
titutos de educaci6n superior, de invcstigac16n y otras organizaciones; -

el Participación en progrl!.Jl\as de cooperación preparados o realizados por orqaniiaclones y orqa-
nismos internacionales y en los cuales se interesen ambas partes, 'i 

f) Otras forll'las de Coo~raclón Técnica que puedan ser acordadas entre ambas partes. 
C[r. Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 

el Gobierno de la República Italiana. Art. lJ. 

2. Cfr. ~' Arts. IV y V. 
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sobre bases concretas, los gobiernos de México e Italia (a través -

de la Secretaria de Educaci6n Pública y el Ministerio de Asuntos E~ 

tranjeros, respectivamente) acordaron en esa misma fecha el establ~ 

cimiento de un nuevo Centro de Formación de Técnicos Profesionales 

dentro del Subsistema Educativo-CONALEP.t31 El Instrumento quedaba 

sujeto, sin embargo, a una ulterior revisión por parte de la Comi-

sión Mixta que celebrarta su primera reunión hacia finales de ese 

año. 

La Primera Reunión de. la Comisión Mixta de Cooperación Técni

ca entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Italiana se 

llevó a cabo en la Ciudad de Roma los dias 30 de septiembre y lo. 

y 2 de octubre de 1981. En ella se pre~entaron 45 diferentes pro-

yectos de colaboración para su discusión y análisis. No obstante, 

únicamente cinco fueron aprobados como prioritarios por los cuatro 

Grupos de Trabajo instalados en la Comisión, 141 los cuales resolVi!:_ 

ron su instrumentación bajo la forma de Acuerdos Especificas se9ún 

se asienta en el Acta correspondiente. 15> 

3. Sobre el particular 1 es 11llportantc citar lo que se señala en el Preámbulo del DocumC'nto. " Den
tro c!el oarco del Convenio Básico de Cooperación Técnica B1l:i.tcra1 entre el Gobierno de la Repú
blica Italiana y el Gobierno de los Estados Unidos Kex1canos, Hri:.,ado en lié¡o;i.co, D.F., el dla 2B 
de r:arzo de 19Bl, el Ministerio de hsuntos Extranjeros y la Secretarla de Educación Pública, de
seando dar un ulterior y concreto contenido a sus reciprocas y a1:1istosas relaciones de coopcra-
ción, han convenido en establecer un nuevo Centro de Forr.:ación de Técnicos Pro[esi.onall'S dentro 
del Subsistema Educativo CONALEP, en Coattucoalcos, Veracrut, destinado a rec..ibir y a asequrar -
la preparación de técnicos r.icxicanos especialhados en algunas actividades de primaria loportan
cia ;;ara el desarrollo industrial de Kéxit:o. Sucesivamente, se acordó entre las parles 1nteres., 
das que el Centro que se acordó crear, ruera establecido en Zapopan, Jall~co." -
Acuerdo de Cooperación T&cnica entre el Min1sterlo de Asuntos Lxlranjeros de la RC'públi.ca ltali~ 
na y la Secretaria de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos, para el establecimiento 
de un Centro para la ionta.::!én 1t> 'I'Pcntcos Profeslonales dentro del Subslstena Educnlivo COllALLP. 
Pág. 3. 

4. Una vei instalada la Comisión, las rl.L'legac1ones ~exicana e Ita11nna convinil.:ron en el cstahlccl· 
ciento de cuatro Grupos de Trabajo a los que se les adjudid'.. la labor de f'Xaminar y evaluar los 
proyectos de colaboración. Los Grupos se integraron en las siguientes áreas: 
- Adiestramiento Profesional y f.ducación; 
- Agricultura y Alimentación; 
- Energta, Industria y Electrónica, y 
- Planificación. 
En el Sector de Adiestramiento Pro[esio:ial y Educación rucron re.,.lsados un total de 13 proyectos, 
2 de los cuales se incorporaron a la 11.sta Je los 5 conslderatlos como p?"ioritarlos por la Coml-
sién: la Escuela de Artes GráEicas de Querétaro y el Centro '!c.• fonnaci6n de Técnicos Pro[eslona 
les dentro del Subsistema Educativo COIIALEP. -

s. Cfr. Acta Final de la Primera Reunión de la Comisión 111xta de Cooperación Técnica entre los Esta 
das Unidos l:exicanos y la República Italiana. Kl~eo, 19 páqs, -
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De esta suerte, el Acuerdo de Cooperación Técnica entre el M.i 

nisterio de Asuntos Extranjeros de la RepGblica Italiana y la Seer~ 

taría de Educación Pública de los Estados Unidos Mexicanos, para e~ 

tablccer un Centro de Formación de Técnicos Profesionales dentro 

del Subsistema Educativo Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP), firmado el 28 de marzo de 1981, se incorpor6 ofi

cial y prScticamente al Programa Bienal que daba inicia.l6l 

El Acuerdo establece las condiciones generales para el Progr~ 

rna de Cooperaci6n Técnica en lo que seria, a partir de ese momento, 

el C~ntro Mexicano-Italiano del CONALEP en Zapopan, Jalisco (CEMIC) 

y define, de igual manera, las modalidaaes b~sicas que adoptarla la 

Cooperaci6n Italiana en las distintas fases del desarrollo del cit~ 

do Programa. 

Caracteristicas del Centro: 

A lo largo de los once puntos que conforman el Articulo 1 
del Documento, se señala que el Centro impartirá -además 
de las carreras ya existentes en el Plantel en el Area Me 
c&nica (Profesional Técnico en M6quinas-Herramienta y PrO 
fesional Técnico Mecánico Electricista)-, cuatro nuevas = 
especialidades en el Area de Instrumentación y Control: 

i. Electricidad Industrial; 

ii. Electr6nica Industrial¡ 

iii. Electrónica Neumática, 

iv. Hidráulica Neumática. 

Asimismo, se reconocen otros aspectos que resultan de sin 
gular importancia para el buen funcionamiento académico = 
del Centro y el cabal cumplimiento de los objetivos pro-
puestos para el Programa Piloto (duración de las nuevas -
especialidades, estructuración de los planes de estudio, 
capacidad del CEMIC en cuanto a matricula, requisitos de 
admisión, duración del semestre -horas/clasP.- y, realiza
ción de actividades técnicas y culturales que involucren 
a ambas partes) . 

6. IX? ello dlo cuC'nta t!l hC'cho de que en la propia Reunión se definieron los últimos dC?talles para 
la pu<?sta en r::archa del Ct!nlro y se nombró tamlJll!n al Dlr~~ctor Técnico de la parle? italiana. 



Modalidades de la Cooperación: 

El Artículo 2 del Acuerdo se refiere explícitamente a la 
Aportación Italiana y a las formas que adoptaría la Coo
peración Técnica de ese pats durante el desarrollo del 
Programa. En tal sentido, destacan: 

i. Asistencia Técnico-Didáctica. 

A través de esta modalidad la parte italiana se 
compromete a colaborar con el CONALEP en la definí 
ci6n del empleo de los recursos humanos y materia= 
les disponibles, tanto en la fase preliminar del -
Programa, como en la sucesiva realización de los -
aspectos técnicos y tecnol6gicos del mismo. 

Adicionalmente, se prevé la.preparaci6n de Progra
mas Didácticos y la dotación de textos especializa 
dos como material de consulta. -

ii. Envío de Expertos. 

En este aspecto Italia consideró conveniente el en 
v1o de 4 instructores en el primer año de actividi 
des del Centro (incluyendo al Director de la Coopg 
raci6n T~cnica Italiana), hasta alcanzar un máximo 
de 7 en periodos subsecuentes. 

Lo anterior como una garant1a·para asegurar el cum 
plimiento de las actividades didácticas y de capa= 
citación profesional en el Centro. 

iii. Formaci6n de Homólogos Mexicanos. 

Esta modalidad tiene una doble finalidad. Por un 
lado, el reemplazo de los instructores italianos 
por especialistas mexicanos y, por el otro, la fo~ 
mación especifica de los instructores mexicanos en 
el Centro. 

La formación de los homólogos mexicanos será res-
ponsabi lidad del Director T~cnico Italiano y los -
instructores italianos. Además, como complemento 
a la capacitación que los especialistas mexicanos 
reciban en el Centro, se contempla el envio de és
tos a Italia para completar su ciclo de prepara 
ción. -

iv. Suministro de Equipos. 

En este rubro, Italia se comprometi6 a realizar el 
pedido, la compra y la entreg~ de las instalacio-
nes y el equipo necesarios par-a el desempeño de 

¡g:¡ 
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las actividades didácticas y del laboratorio. !11 

Sin embargo, la aportación italiana por tal con
cepto no deber!a exceder el 50 por ciento del 
gasto total, o bien, los 500 millones de liras -
italianas. 

El resto del Documento se refiere a la Aportaci6n Mexicana p~ 
ra el buen desarrollo del Programa (construcci6n de la infraestruc
tura f!sica para la instalaci6n del equipo, dotaci6n de los servi-
cios urbanos y administrativos adecuados, cobertura del 50 por cie~ 

to del gasto total por concepto de adquisición del equipo mismo y 

la contratación de un Director Mexicano con amplio conocimiento de 

las ~reas que serian objeto de la Cooperaci6n Técnica Italiana); 

el funcionamiento administrativo del Centro; la vigencia de la Coo

peración Técnica {seis años a partir de la firma} y otros aspectos 

en diversas materias. (81 

S.2.1.1.3 Protocolo Integrativo al Acuerdo de Cooperación 
Tócnica del 28 de marzo de 1981 1 

El 19 de julio de 1982 el Embajador de la RepGblica Italiana 
en M~xico y el Director General de Relaciones Internacionales de la 
Secretaria de Educación pGblica firmaron en la Ciudad de México un 
Protocolo Integrativo al Acuerdo de Cooperaci6n Técnida suscrito el 
28 de marzo de 1981. Dicho instrumento precisa las condiciones que 
habrian de cumplirse para la efectiva instrumentaci6n del referido 
Acuerdo. 

7. Para una visL6n más detallada sobte el particular vbse: "LlstA de las insU:laclones y equipo -
destinedos 111 Centro Hedc:ano-Italtano del CONALtP en Zapopan, Jnlisco, cuyo pedido, compra y eg 
tre-ga serán por cuenta de la pa.rt.e 1laHana y de la parte 111C'Xlcan11 del COIUJ.EP, de confo!11Ldad -
con las disposiciones de los Artkulos l.4 y 3.3 del Acuerdo ent.['e México e Italia para la cre11-
ci6n del Centro 11is1110." en Acuerdo de Cooperaclón T~cnka entre el Ministerio de Asuntos EKtC"tS!!, 
jeros de ta ~epúbl1e11 ltal1ana y la Secretarla de Educac16n Pública de los Estados Unidos KeXlC!, 
nos para el establecimiento de un Centro de Fof'l!lac16n de TknLcos Profesionales dentro del Sub•
s1stema Educativo CONALtP. Qp. Cit., ~gs. 18-26. 

B. Uno de los temas 11!s siqn1C1cat1vos en 14 última parte del Acuerdo se refiere al otor9amlento de 
~tls para que los eqresados mh sobresalientes del Centro en las espec1til1dades atendidas con 
Cooperaci6n Tknlc4 Italia.na, se espedalicea en in~ustrias por periodos de un 4ño. (Art. 9. 7). 
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En términos generales, el Protocolo Integrativo establece que 

la Cooperación Italiana se orientar!a prioritariamente a la carrera 

de Profesional Técnico en Instrumentación y Control en sus cuatro -

especialidades (Electricidad Industrial, Electrónica Industrial, 

Electrónica Neumática e Hidráulica Neumática), tal como lo estipula 

el Acuerdo de Cooperaci6n Técnica. Sin embargo, contempla la posi

bilidad de crear una especie de sucursal del CEMIC en la Ciudad de 

Coatzacoalcos, Veracruz, la cual seria asistida técnicamente por el 

Gobierno Italiano. Este último proporcionar!a, además, las facili

dades para formar eventualmente a cuatro instructores mexicanos en -

las especialidades arriba señaladas. 

Por otro lado, el Protocolo Integrativo manifiesta que, una -

vez concluida la etapa de la colaboración italiana en el Area de 

Instrumentación y Control en el CEMIC, se estudiaría la viabilidad 

de ampliar el Programa de Cooperación a las carreras del Sector Me
cánico. f9l 

5.2.1.1.4. Addendum al Acucr~o de CoapC!ración Técnica 
suscrito el 28 de marzo de 1981. 

El 5 de marzo de 1985, el Embajador de la República Italiana 

en México y la Secretaria de Educación Pública, por conducto del Di 
rector General del CONALEP, firmaron un Addendum al Acuerdo de Coo

peración Técnica suscrito el 28 de marzo de 1981. El instrumento 

estipula la modificación de las condiciones que marca el propio 

Acuerdo respecto a la Aportación Mexicana en lo que se refiere al 

equipo adquirido de proveedores italianos para el CEMIC llO) y deter-

9, Cfr. Protocollo Jnteqratlvo dell 'Accordo di Cooperailone Italo-Mcssicano del ;rn de mano de 1981. 
Artlcolo 6. 

10. En tal sentido, consta en la parte declarativa del Addendum que, en virtud de"··· la sltuaci6n 
económica por la que atraviesan los Estados Unidos Mexlcanos y la falta de divisas que no permi· 
te a la parte lllCXicana cubrir inmediatamente en moneda extranjera su aportación del equipo que • 
ha adquirido de proveedores ita llanos.,. el Gobierno de Italia llquiilarli a los proveedores ita-
llanos el adeudo del COHALEP. Por su parte, este último pondrli a disposición del Centro Hexica
no-Itallano del Coleqio tlacional de Educación Profesional Téc:nlca en Zapopan, Jal., S52 1 000,a:D.= 
ICINCUDITA Y OOS MILLOUES DE PESOS 00/100 H.N.l 1 equivalentes a su aportación, los que se desti
narán a la adquisición de equipos y herrardentas con el propósito de mejorar la calldad de la -
educación 'i preparación prestadas por el Centro." Addendum al Acuerdo de Cooperac16n Técnica su~ 
crito el 28 de marzo de 1981. .. Hoja l. 
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mina, al mismo tiempo, la constitución de un Fondo Especial de Com

pensación (FEC) . 

El Fondo Especial de Compensaci6n: 

El FEC se crea a beneficio del CEMIC por un monto de 
$ 52'000,000.00 (CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS 00/100 
M.N.). 
Mediante el dep6sito de esta suma en una instituci6n na
cional de crédito en la Ciudad de Guadalajara, Jal., el 
CONALEP 11 

••• queda libre de la obligaci6n contraída con 
el Gobierno de Italia, quedando cubierto a los proveedo
res italianos el adeudo de la parte mexicana por concepto 
de suministros para los laboratorios de electricidad, au
tomatizaci6n y soldadura. "111) 
Para la administración del FEC, el Addendum previó la 
constituci6n de un Consejo T~cnico que funcionarra hasta 
la finalizaci6n del Acuerdo de Cooperaci6n Tácnica y se -
ocupar!a de proponer las adquisicioneF por efectuar, to
das ellas encaminadas a mejorar la calidad de la educa-
ci6n y la preparaci6n que ofrece el CEMIC. 1121 
El Fondo deber1a ser agotado totalmente dentro del perio
do de vigencia del Acuerdo de Cooperaci6n T~cnica. 

5.2.1.2 La Negociación DiplomStica. 

5.2.1.2.1 Gestiones realizadas durante 1986. 

En virtud del retraso en la recepci6n de los equipos donados 

por el Gobierno Italiano para los talleres de Electrónica Industrial 

y Electr6nica Neum~tica, la Direcci6n General del CONALEP solicitó 

al Embajador de la RepQblica Italiana en M~xico, mediante Comunica

do Oficial fechado el 4 de junio de 1986, una prórroga de dos seme~ 

tres a la estancia de los expertos italianos en el CEMIC a partir -

del lo. de septiembre de ese año. 

u. Ibldea, hoja 3. 

12. Para mayor detalle sobre el parUcular, constiltese la CU.u"Sula Quinta del citado Mdendum. 
~,hojas6-B. 
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Esta petici6n tenia la intenci6n de contar con la participa-

cí6n de los especialistas extranjeros en la instalación y operaéi6n 

de los equipos, así como en el desarrollo de las actividades acad~

micas (docencia, elaboraci6n de programas de estudio, cédulas de -

apoyo y manuales de pr~cticasl inherentes a las areas de especiali

zación arriba mencionadas. 

Mediante Comunicado Oficial de fecha 13 de octubre, la Embaj! 

da de la RepGblica Italiana en México expresó a la DirecciOn Gene-

ral del CONALEP la conformidad de su Gobierno por continuar, duran

te u~ año m~s, con el Programa de Cooperación Tácníca en el Centro 

a partir del lo. de septiembre de 1986 y hasta el 30 de agosto de -
1987. 

5.2.1.2.2 Cronaloqia de los Asuntas 'tratados en 1987. 

Con el objeto de prorrogar la Cooperaci6n Técnica Italiana en 

las especialidades del Area de"Instrument~ci6n y Control por un pe

ríodo de siete semestres a partir del lo. de septiembre de 1987, y 

a fin de lograr la extensi6n del Programa de Colaboración a las ca

rreras del Sector Mecánico que se imparten en el Centro, el CONALEP 

-por conducto de la Dirección General de Relaciones Internacionales 

de la Secretaria de Educación Püblica- presentó a la Embajada de -

Italia con fecha 21 de enero un Proyecto de Protocolo Adicional al Acuerdo 

de Cooperación Técnica del 28 de marzo de 1981. La petición, en prin

cipio, fue denegada por el Gobierno Italiano. 

Por tal motivo, se decidió dar por concluido de man~ra oficial 

el Acuerdo de referencia. Para tal efecto, el CONALEP elaboró un 

documento titulado "Cronología y Evaluación del Programa de Cooper!! 

ci6n T~cnica del Gobierno de Italia en el Centro Mexicano-Italiano 

del CONALEP en Zapopan, Jalisco, durante el periodo 1981-1987" ,03> 

13. Dlrecctón de PrornoclCiri y V1nculac16n. "Cronoloqla 'I Eva.Inaclón del Prograr:ia de Coopt>rnc:i6n Ti!c 
ntc;i del Gobierno de llalla en el Centro Mex1ceno~Ita!1an0 del CONALEP ••• " Melcpec, ülo. dt> :: 
.Hbico; Sopllel!lbre de 1987. 7 p~gs. más Anexos. 
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mismo que fue presentado por el Lic. Miguel González Avelar, enton

ces Secretario de Educación Pública, al Embajador de la República -

Italiana en México. 

Posteriormente, durante visita oficial realizada al CEMIC el 

26 de octubre de ese año, el Embajador Italiano anunció que nueva-

mente se abría una coyuntura favorable para reanudar y ampliar la -

Cooperaci6n Técnica Italiana en el CONALEP. 

5.2.1.2.3 La Ncgociu.ci6n Diplomática en 1988. 

Con la intención de continuar las gestiones diplomáticas para 

la extensión de la Cooperación Técnica Italiana en el CEMIC, el 16 

de mayo de ese año el CONALEP presentó de manera oficial a la Emba

jada Italiana, por conducto de la Dirección General de Relaciones 

Internacionales de la Secretaría de Educación Pública y la Direc-

ci6n General de Cooperaci6n Técnica Internacional de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores, una nueva propuesta de Protocolo Adicio-

nal al Acuerdo de Cooperación Técnica del 28 de marzo de 1981, enf~ 

tizando que se trataba de atender b&sicamente a las especialidades 

del Sector Mecánico que se imparten en el Centro. 

Paralelamente al Protocolo Adicional, el CONALEP negoció una 

arnpliaci6n a la estancia del Director de la Cooperación Técnica It~ 

liana en el CEMIC, para que continuara al frente del Programa. Di

cha petición fue aprobada por el Ministerio de Asuntos Extranjeros 

de Italia.tl4J 

Por otro lado, y con la finalidad de mantener vigente la rel~ 

ci6n entre el CONALEP y el Gobierno Italiano y dar continuidad a la 

negociación del Protocolo Adicional, en abril de 1988 se recibió en 

14. En términos prácticos, este hecho siqnific6 la ampliación de la CoopC!ración Técnica Italiana • 
en el CEMIC por un año más, garantizando de esta suerte el 6plimo cumplimiento de las metas • 
previstas en el Proqrama. El nuevo periodo de l?Stancla abarcar! del lo. de sepllembrc de 19!!9 
al 30 de julio de 1990. 
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las instalaciones del CEMIC la visita del Representante Personal 

del Vicepresidente del Senado Italiano, Prefetto de la Ciudad de R2 

ma, Dr. Paolo Masetti. Posteriormente, y con motivo del D1a Inter

nacional de las Fiestas de Octubre que se celebran anualmente en la 

Ciudad de Guadalajara, el Embajador de la RepQblica Italiana, Dr. 

Sergio Cattani, visit6 las instalaciones del Centro y se comprome-

ti6 a apoyar las gestiones realizadas por el CONALEP para la exten

sión de la Cooperaci6n Técnica de su pa1s a las carreras del Sector 

Mecánico que se imparten en el CEMIC. 

S.2.1.2.4 1989: Concreción de una nueva propuesta de 
Cooperación Técnica para el CEMIC. 

Con la intención de realizar un análisis sobre los resultados 

y las perspectivas de la Cooperación Técnica Italiana en el Centro, 

el Gobierno de Italia envió al CONALEP, en visita oficial, al EncaE 

gado del Departamento ~ara la Cooperación Técnica del Ministerio de 

Asuntos Extranjeros. La estancia de este Funcionario en el CEMIC -

se desarro116 los dias 13 y 14 de enero. 

Posteriormente, el 17 de enero, el propio Embajador de Italia 

en México, acompañado por el Consejero de la Embajada y el Encarga

do del Departamento para la Cooperación Técnica, se reunieron con -

el Director General del CDNALEP en las Oficinas Nacionales de la 

Institución para evaluar conjuntamente las posibilidades reales pa

ra la extensión de la Cooperación Técnica Italiana en el CEMIC y la 

eventual formalización del Protocolo Adicional. 

En tal sentido, el CONALEP ratificó oficialmente al Embajador 

Italiano el interés institucional por extender el Programa de Coop~ 

ración a las carreras del Sector Mecánico que se imparten en el Ce~ 

tro y confirmó, también, que brindar!a todo su apoyo para el cabal

cumplimiento de la Cooperación en caso de que el nuevo proyecto fu~ 

ra aprobado por la contraparte italiana. Por su parte, el Embaja-

dor expresó la disposición de su Gobierno por concretar esta solicitua 

mexicana y ampliarla eventualmente a otros proyectos en el seno del 
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mismo Sistema CONALEP. 1151 

:-tediante Comunicado Oficial fechado el 14 de marzo, la Direc

c±6n General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Edu

caci6n PQblica informó al CONALEP que la Dirección General de Coop~ 

ración al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Ita

lia, ha otorgado su anuencia para continuar apoyando la ejecución -

del Proyecto de Cooperación Técnica en el CEMIC bajo las modalida-

des de envío de expertos y el apoyo financiero de 200 millones de -

liras italianas. 

La nueva fase de la Cooperación Técnica Italiana en el CEMIC 

prevé las siguientes 

Modalidades de Colaboración: 

Envío de tres expertos italianos al CEMIC en las 
áreas de Electromec~nica, Máquinas-Herramienta y 
Ajuste y Soldadura: 

Envro de un Director para la Coo.peraci6n Técnica 
Italiana; 

Suministro de Equipos: 
0 Máquinas-Herramienta de Control Numérico de Tipo 

Industrial {Torno, Fresadora, Afiladora Universal, 
Escariadora) y Accesorios. 

0 centro de Control Num~rico de Tipo Didáctico¡ 

Envío de materiales biblia y hemcrográficos de carác 
ter técnico y científico en las áreas de las especia 
lidades por atender; -

J!i. Existen cm este 11\0mcnto llos nui:-va'i propt1Pslas 1lP Coopernción TlknJr:,i "" Pl Are.1 IH lllter.11 que? -
prelendC?n lnslrumcntarsi:- con el Colcqto. La primera <fo ellas proviene dd ¡1ropio Gobierno Ita
liano y se rC?flerc a la am¡il iaclón dC? la Currtcula r>n las especial lrlades que han sido atflndidas 
cnn Cooperación Italiana en el CEHIC, a fin de formar especialista~; de alto nivel quienes, unil 
vez concluido~ los clclos académicos corres¡iondlentes, oslenladan el Ululo lle Peritos Indus-
lriales (Ingeniero "No Laureado"). La s<:qunda propuesta proviene dircclilmente 1lt-l Sector Pro-
ductivo de los Estados ,¡e Jalisco y Veracruz que, por condur.to del Presidente de la Coopcr..iclón 
Btlateral Italo-Mcxtcana, solicitan al Gob1erno de llalla qui? se reful'.!rce con Cooperación Técnl 
ca llaliana la rorrnación Profesional que imparte c.>l COfü\l.EP en las Sreas de Háqulnas-l11?rrami1?n'= 
ta, Construcción de Muebles y Hade re ria rm GcnJ?ral, Artes- Gráf leas, Joycria y Plalerla, Indus-
tria del Calzado y Construcción y Manlenlmicnto Naval. 



Recepci6n de 9 instructores del CONALEP en Italia pa 
ra que realicen cursos de capacitaci6n por un perta= 
do de tres meses, y 

Planteamiento conjunto de los Programas Did!cticos, 
Te6ricos y Pr!cticos de las carreras en cuestión. 
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Para lograr la 6ptima instrumentación del Programa, el CONALEP 

se compromete a: 

Ampliar el Taller de M!quinas-Herramienta; 

Surtir de materias primas al CEMIC: 

Otorgar el soporte administrativo necesario para la 
buena operación del Centro, y 

Contratar una Secretaria Departamental BilingUe. 

5.2.2 DESARROLLO Y RESULTADOS OEL PROGRAMA. 

Antes de señalar los resultados concretos del Programa de Co2 

peraci6n conviene aclarar que, si bien es cierto que el Acuerdo de 

Cooperaci6n T~cnica del 28 de marzo de 1981 había entrado en vigor 

desde el momento mismo de su firma, no se hab1a producido -ademas 

del nombramiento del Director de la Cooperaci6n Italiana- ninguna 

acci6n específica que permitiera vislumbrar su cumplimiento hasta -

la recepción del Equipo de Capacitación en Electrónica Industrial -

en el CEMIC el 28 de mayo de 1982. 

En virtud de lo anterior, se decidió iniciar la presente eva

luaci6n rescatando en primer t6rmino los resultados obtenidos en el 

rengl6n del equipamiento del Plantel, para luego abordar los aspec

tos más destacados de las otras modalidades cooperativas. 



zoz 
Suministro de Equipos: 

Además del Equipo de Capacitación en Electr6nica Indus
trial, GAJON 1001-B a que se hizo referencia lineas arri 
ba, los talleres y laboratorios para las cuatro especia 
lidades de la carrera de Instrumentación y Control fueroñ 
equipados con los implementos industriales y didácticos 
que se mencionan en el cuadro S. 2. (Véase Idem.). 

Envio de Expertos: 

En cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo de Coopera 
ci6n Técnica del 28 de marzo de 1981, el Gobierno Italia:: 
no ha enviado al CEMIC -durante el per1odo 1982-1989- un 
total de 8 expertos incluyendo al Director de la Cooper~ 
ci6n Técnica Italiana. 

Los especialistas han cubierto estancias que van de tres 
meses a cuatro años y se han ocupado de los siguientes 
aspectos de la Cooperación: 

° Formaci6n de Hom6logos Mexicanos 
0 Diseño de Programas, Planes de Estudio y Apoyos para 

las cuatro especialidades de la carrera de Instrumenta 
ci6n y Control. -

0 Instalaci6n del Equipo de Talleres y Laboratorios. 
0 Revisi6n constante de Planes y Programas de Estudio y 

Planteamiento de Recomendaciones para su actualizaci6n.116) 

Formación de Hom6logos Mexicanos: 

Como complemento a la labor que han desarrollado los ex
pertos italianos -incluyendo al Director de la Coopera
ci6n Técnica- en el proceso de formación de los hom6lo
gos mexicanos, deben subrayarse los cursos de capacita-
ci6n que los instructores mexicanos realizaron en Italia 
en las áreas de interés, a fin de complementar los esfuer 
zos institucionales por elevar la calidad de la educaci6ñ, 
mejorar la planificación y administración del CEMIC, aju~ 
tar adecuadamente las técnicas y métodos educativos a 
las exigencias de formación de Profesionales T~cnioos que 
demanda el aparato productivo y, fundamentalmente, garan 
tizar el efecto multiplicador de la cooperación a travéS 
de la capacitación en México de otros instructores. 

16. Para mayor 1nfonoac16n sobre las actividades desarrolladas por los expertos italianos en el 
CDUC, consúltese Cuadro 5.3. 



( CUADRO 5.2 l 

RELACION Y FECHAS DE ARRIBO DEL EQUIPO DONADO POR EL GOBIERNO DE LA 
REPUBLICA ITALIANA AL CENTRO MEXICANO-ITALIANO DEL CONALEP EN ZAPO
PAN, JALISCO. 

NOMBRE DEL EQUIPO FECHA DE RECEPCION 

EQUIPO DE CAPACITACION EN ELECTRONICA 28 DE MAYO DE 1962 
INDUSTRIAL, GAJON 1001-B. 

EQUIPO OE CAPACITACION EN PRACTICAS DE 04 DE ENERO DE 19BJ 
FISICA. 

EQUIPO DE ELECTROHECANICA, O-Lorenzo 10 DE FEBRERO DE 1983 

EQUIPO OE ELECTRICIDAD EN INSTALACIONES 10 DE FEBRERO DE 1984 
INDUSTRIALES Y CASERAS. 

EQUIPO DIDACTICO 5 flNCO EN HIDRAULICA 15 DE JUNIO 
NEUMATICA. 

EQUIPO DE SOLDADORAS OXIACETILENICA Y 18 DE JUNIO 
ELECTRICA. 

EQUIPO DE CAPACITACION EN ELECTRDNICA 29 DE ENERO 
INDUSTRIAL, UNHOM. 

EQUIPO DE CAPACITACION EN ELECTRONICA 15 DE AGOSTO 
NEUllATICA, FOX BORO 

FUENTE: Direcc16n de Promocl6n v V1nculac16n 
Crcnologla y Evalua.c16n del Programa de Cooperación T~cn1c4 
del Gobierna de Italia en el Centro Hextcano~rtaUano del 
COUo\LE:P en Zapop.an, Jalisco, durante el pertodo 1981-1987. 
Ketepec, Edo. de Khk.o¡ Septlelllbre de 1987. 

DE 1984 

DE 1984 

DE 1986 

DE 1986 



NO. 

< CUADRO 5.3 l 

EXPERTOS ITALIANOS ENVIADOS AL CEMIC DURANTE EL PERIODO 1982-1989 

NOMBRE ESPECIALIDAD ATENDIDA 

GIUSEPPE CHJESA 

ROBERTO RIVA 

CARLO TODISCO ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 

GlORGIO LDZZA11I ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 

HAURlZlO PALOZZO ElJ:CTRONICA lNDUSTRI;..L 
w. -

AL no amnn HIDAAULlCA NEfillJ.Tl~ 

PERIOOO DE ESTIJ«:lA 

MARZO 1982 - DlCli:MSRt 19B5 

ACTJVIDADCS O&SAAAOLI.ADAS 

Director del Programa It.alla:no de Coopcnidón T~e 
nlca -
Holl61oqo del Director Mextc4tlo del Plantel. 

KMZO 1982 - DlCif:KB.RE 19BS Formación de Hom61ogos Medc.anos en el !rea. 
Dtseño de ProgramAs, Planl'S de Estt1dlo y Apoyos .. 
Did!cticos para la carrera de l>rofeslanet Ncnico 
en Instrumentación y Control Cttectrónica HeWll!tt 
~- -
Instalación de Maquinaria y Equipo para el Labora 
torio de &lectr6nica HeuMtica. -

JUNIO 1982 - JUNIO 1'386 formación de Homlilogos Mexicanos en el !rea. 
Olseiio de Progruas, Planes de Estudio y Apoyos 
D1dácl1cos para la carrnra de Profesional Técnico 
en rnstrumentacl6n y Control tElectric:ldc:id Indus· 
trlal). 
Instalación de Maquinaria y Equlpo en et t.sbOrato 
rlo de Electricldtsd. -

JUNIO 1902 - JUNIO 1984 - · Instalae16n de Maquinaria y Equtpo para el Taller 

AQJSTO 1983 - A.OOSTO 1987 

MAYO 19B4 - JlJNIO 1967 

de Soldadura El~ctrica Oxl2!1eet1l6nica. 
Form.!ción de Komóloqos Mexicanos en el área. 
Diseño de Programas, Planes de Estudio y Apoyos 
Oidcktleos l?n el .S.rea de Soldadura. 

Formación di! f{omóloqos Mcxkanos en el án~a. 
- Diseño de Proqrdll'las 1 Planes de Estudio y Apoyos: -

Dld&cticos para la carrera de Profesional Técnico 
en Jnstrumef\taci6n y Control (Electrónica Indus-
triall. 
Instalación de Maquinaria y Equipo en el LAborat.o 
rlo de Electr6nica Industrial. -

foa11ac!6n de Hom6togos Hexkanos en el á.rea. 
Diseño de Programi!s y Planes de E:studto y Apoyos 
Didá.cllt:os para la carrera de Profesional Técnico 
en Instru:rmmtac16n y Control (1{1drául1ca~NeWMUOl) 
Instalaci6n de Maquinaria y f.qutpo para el Labon
torio de füdduliea·fleumatlca). 

Si<Jl,le ••• 



tlO. t.SPtclALltN:> A'TO.'DlDA 

lCO!itlNl:A CU;.DRO Lll 

PERIODO Dt ES':'ANCIA ACTIYIDADCS DESAkltOLL>.DAS 

:i'WID!EF.t l~S!: • ~lClt:".!!F.I ::-:~ • :.:rector S,,;sUt\l.to del Proi;ra:-.a ée Coo;:crac16n 

C'!JIC 19eE • ,Jt;t:: 1;;:• 

:taliar.a. 

• :::rector ?itul11r de la Cooperaci6n Técnica llallar.a 
r !:o:6to;o i!el Director !1ex!.cano. 

:J ;..ves;,:. • 29 St?O:!".EPL :;.H • !:.tren&.eler.~o de 6 instructores ::eX1Cl!IM5 para el 
a~eC".;ado uso 1el equi?O cor. relaci6n al Plan de 
ts~·~!los. 

• Elatoracifin de notas y a;.untes relacionados con la 
~etii!a uttl1zac16n t!el ei;ul~o. 

• l~er,llflcac16n de los co:i;;onentes necesarios ;.na 
e: !'.ar.teni=ier.to del f..c;'.i.i;xi.•• 

• f!!\'isi6n de los Planes de tst>Jdlo lotJeUvos 1 cor.te 
M~os te!l!Ucos, prli:llcas y la l:lll:IHo;;:raHa corre~ 
¡.Qt.~iente) y sugtrencias ¡.ara su 11ctual1111ci6n. 

• h:¡..?rlicl6n de un Curso de Insttu!M!ntact6n y Con· 
trol en la uteria de tlcctr6nica•Neue.!tica a 1:n t'l 
tal de 1 r.arttcl;iantl'!i. -

• Incluye e: año !e ¡:r6rroi;a aprc':a!o ¡:or el !Untsterlo ~e As·;::tos txlra:::eros i!e la Fe;:~lice Italiana. 

•• Exi!lte la -osll:lllldad de ~e 6s:os sean donai!os ;-oor el Go':lerr.o :!e :talia, ;ero se ::o:ai!era :;.ie, en 
virtu.:!. de Ía relaci6n costo .. ~:-.eH::!o yie ex!st.• entre la ~ar::!11::u ::!e lo! o:.r~ites ':·.;ro::r6tl.::os ;ara 
su ad:;uls1ci6:: ;or esta \·la }. las ve¡,tajas aca~klcas ~:.:e re;;resei.la ;a:a ~: C~lC :e::tar lr. a::tes • 
¡:.o51t-1e con el e.;;~;:: t'n 6;;ttrAs cor:l!lcio¡,es, es desee::le ;-.. e el ;::c;io tc .. e;~o :o:..;:e e:: Italia las 
¡:ile:as ::ecesarlas ;ara la reraraci6n ~el e..-..;1;:0 ~e ta:'..'!:'l!!I ":' lCQra:ort::s. 

f1JC"':'t.i ::ta=orado ;or los autore! con ~ase en la ln!'o!":'.'ecló:i ;rQ¡:-orcio::!:!a ¡.e: el Otre:o:.or del C~tc, 
lni;. feliro S. S!nchet Ze¡:e.:!.a, 1?89. 
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Para el logro de tales objetivos, el Gobierno Italiano 
ha realizado una.inversión de cerca de 400 millones de 
liras para sufragar todos los gastos derivados de la -
estancia de los becarios mexicanos en ese pais. 

A la fecha, se han capacitado en Italia dos grupos de 
instructores mexicanos (diez en 1983 y diez m.'is en 1985) 
en las áreas de Instrumentación y Control, Mecánica 
NewM.tica e Hidráulica Neumática. Además, en 1986 el 
Director Mexicano del CEMIC, participó en el curso de
nominado •organizaci6n de la Administración de Empre-
sas Industriales•. (Véase cuadro S.4}.U7J 

Asistencia T~cnico-Did.'ictica: 

Uno de los renglones ni.is importantes del Programa de -
Cooperaci6n que se desarrolla en el CEMIC ha sido el -
diseño de la curr!cula de las especialidades, misma 
que se ha sometido a un continuo proceso de revisi6n 
para actualizar y mantener vigentes los programas de 
estudio y responder efectivamente a la demanda del Sec 
tor Productivo. En dicho proceso la participación de
los expertos italianos ha sido fundamental. 

Baste mencionar aqu!, a modo de ejemplo, que a princi
pios de 1986 se llevaron a cabo una serie de reuniones 
que tuvieron como finalidad la revisión exhaustiva y -
detallada de la curricula de las cuatro especialidades 
de la carrera de Instrumentación y Control para adap-
tarla a la realidad productiva de la región. En estos 
encuentros participaron no s6lo funcionarios del &rea 
competente de la entonces Comisi6n de Perfiles, Planes 
y Programas, sino también los expertos italianos y sus 
homólogos mexicanos, instructores técnicos, represen-
tantes del cuerpo docente del CEMIC, personal del De
partamento de Actividades Tecnológicas y de Servicios 
Acad~micos, as! como representan~es del Sector Produc
tivo de la localidad. 

Como resultado de esta revisión, se desarrollaron los 
planes de estudio para las cuatro especialidades de la 
carrera de Instrumentación y Control, y sus correspon
dientes cédulas de apoyo, cuadernillos de prácticas 

17. Es importante aclarar en este espacio que, en virtud de que el Colegio no cuenta con ninqún 
Upo di! ECanismo en el sentido de asequrar el aprowecha•lcnto del csfuen.o invertido en la 
capacitacióa de instructores para garanliur el efecto •ullipUcador de la Cooperact6n ll!_ 
llana en la fonaacl6n de r@CUCSOS huamos, de los 21 ba.ólOqos capacitados en Italia hasta 
1986, sólo ~ en 11!1 Centro el Director Mexicano y, en el caso de los seis rec1En for 
M.dns enelftea ~Hidráulica NeuMtica durante los meses de aqosto y sepllesdire de 1989, -= 
existe el peUc¡ro lat.eole de deserclóa. 



C CUADRO 5,4 ) 

PE&SONAS QUE FUERON CAPACITADAS EN ITALIA 

INSTRUCTORES MEXICANOS CAPACITADOS EN ITALIA DURANTE EL PERIODO 1982-1986. 

NO~ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

NOMBRE CURSO DURACION Afio 

HERNANDEZ ROMERO VICTOR INST. Y CONTROL 4 MESES 1982 

MENDOZA MORENO AARON A. INST. 'i CONTROL 4 MESES 1982 

SURROZA CRUZ HECTOR INST. Y CONTROL 4 MESES 1982 

TOLENTINO ZAMORA NICANOR INST. Y CONTROL 4 MESES 1982 

ANGULO ALCARAZ ARMANDO ECA. NEUHATICA 3 MESES 1985 

NlORVE CASTRO GILBERTO ECA. NEUMATICA 3 MESES 1985 

BECERRA LOPEZ JAVIER A. ECA, NEUMATICA 3 MESES 1985 

CARDENAS SANDOVAL CRESF.?\CJO HIDRAULICA NEUM, 3 MESES 1985 

ESPINOZA ROORIGUEZ FERNAN- ECA. NEUMATICA 3 MESES 1985 
DO. 

. 
MENDEZ EDUARDO HIDRAULICA NEUM, 3 MESES 1985 

ORTEGA GONZALEZ LEON HIDRAL'LICA NEUM, 3 MESES 1985 
AMAOEO, 

ZAVAU. FPANCISCO JAVIER ECA. NEUAATICA 3 MESES 1905 

SANCllEZ ZEPEDA PEORO S, ORGA?:IZACION Y 3 :-'.!::SES 1986 
ADMINISTRACION 
DE E:OIPREShS IN-
DUSTRJi,f.ES, 

íU~1'E: :O:eir.orld !c Trab..\)O del Centro Mexicano ltallano del COliALEP 1 Zaropan 1 Jallsco, 1989, 

•Ha s!OO el nÜl!'~ro que se r.1.1 ¡o-!t~o rrst·atar ~e los dtchh·us del ;ro:ilo cnm:. 

LUGAR 

GENOVA 

GENOVA 

GENO VA 

GENOVA 

GENOVA 

GENOVA 

GENOVA 

GENOVA 

GENOVA 

GENOVA 

GENOV1\ 

GEt;OVA 

MILAN 

DOCUMENTO 

CONSTANCIA 

CONSTANCIA 

CONSTANCIA 

OONSTANCIA 

CONSTANCIA 

CONSTANCIA 

CONSTANCIA 

CONSTANCIA 

CONSTANCIA 

CONSTANCIA 

CONSTANCIA 

CONSTANCIA 

CONSTANCIA 
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profesionales, audiovisuales y el material didáctico ne
cesario para cada una de las respectivas asignaturas 
(Ver Cuadros 5.5 y 5.6), los cuales se aplican con gran ~>ti
to en los demás planteles del Sistema que ofrecen dicha 
carrera. 

Por otro lado, el Gobierno Italiano ha aportado al CEMIC 
la cantidad de 6 millones de liras, destinadas a la Bi
blioteca en Lengua Italiano con que cuenta el Centro pa
ra la enseñanza de este idioma extranjero. 

Programa de Alumnos-Hu~spedes 

Un aspecto fundamental de la metodología educativa im-
plantada por la Cooperación Italiana en el CEMIC se re
fiere al desarrollo del "Programa ·ae Alumnos-Huéspedes", 
que consiste en la realizaciOn de un semestre completo -
de pr~cticas industriales en un Centro de Producción de 
la localidad al finalizar satisfactoriamente el cuarto -
semestre del Plan de Estudios. 

La instrumentación del mencionado Programa ha hecho posi 
ble que los estudiantes apliquen en la práctica lo apreñ 
dido en el Centro y que comprendan, mediante el conoci-= 
miento directo en la industria, aquello que no hubiera 
quedado claro en las aulas. 

Adem§s, el 11 Programa de /\.lumnos-Huéspcdes" contribuye a 
reforzar no sólo el sentido de responsabilidad de los fu 
turas Profesionales Técnicos en Instrumentación y Con--= 
trol (toda vez que las actividades que desempeñan en los 
centros productivos conllevan toda la responsabilidad 
del trabajo formal), sino también la currícula de la ca
rrera en virtud de que, al regreso de su estancia técni
ca en el centro laboral, los estudiantes se convierten -
{gracias al proceso de retroalimentación alumno-instruc
tores) en un importante factor para la adecuación de los 
programas de estudio y sus respectivas metodologías. 

Fondo E:cpacia L da Companaaaidn ( Fr:c J 

De acuerdo con lo establecido en el Addendum del 5 de 
marzo de 1985, los 52 milloneS de pesos que constituye-
ron el FEC se destinaron a la adquisición de equipo y 
materiales did&cticos diversos, necesarios para fortale
cer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Centro Me
Kicano-ltaliano del CONALEP. (Constiltcse Cuadro S. 7). 



( CUADRO 5. 5 l 
eROGRAMA!> REAU ZADOS EN EL CENTRO MEXICANO ITALIANO DEL CONALEP 

CON LA PARTICI PACION DE EXPERTOS ITALIANOS 

PROGRAMA 
PLAN CE 

ESTUDIOS SEMESTRE CARRERA 

ELECTRO!UCA 1 lEIN 3396 3o. ELECTRONICA INDUSTRIAL 

ELECTRONICA 11 IEIN 3396 4o. ELECTRONICA lNOUSTRIAL 

ELECTROHICA NEUMATJCI\ I lENE 3396 4o. ELECTRONICA NEUMATICA 

ELECTRONICA NEUMATICA 11 IENE 3396 5o. ELECTRON ICA NEUMATICA 

IHSTRUMENTACION Y CONTROL I 3396 3o. 1.c. TRONCO COMUN 

INSTRUMENTACION Y CONTROL II 3396 4o. I.C. TRONCO COMUN 

ELECTROTECNIA l 3396 Jo. 1 • C. TRONCO COMUN 

ELECTROTEC?U A 11 lELE 3396 40. ELECTRICIDAD INDUSTF.IAL 

HIORAULICA 3396 4o; MELE. HIOAAUL. NEUMATICA 

NEUMATICA 3396 Jo.-4o. MELE. HlDAAUL. NEUf.~TICA 

NEUMOHIDRAULICA l lHllE 3396 5o. HIDRAULICA NEUMATICA 

NEUHOHlDRAULlCA 11 lHNE 3396 60. HIORAULICA NEUAATICA 

\'RllüRM\1\S EN PROCESO 

HETROLOGIA lELE 3386 Sos. ELECTRlClDAD INDUSTRil\L 

CONTROLES INDUSTRIALES 3396 60. INSTRUHENTACION Y CONTROL 

SERVOCOl~TROL lENE 3396 60. ELEC'IRONICA NEUMATICA 

lNSTRUMEUTACION Y CONTROL IELE 3396 Sos. ELECTP.ICIDhD INDUSTRIAL 

ELECTRONICA III IElN 3396 5o. ELECTRONICA INDUSTRIAL 

ELECTRO?UCA IV IEIU 3396 60. ELECTRONlCA INDUSTRIAL 

ELECTRONICA INDUSTRIAL IElN 3396 60. ELECTRONICA INDUSTRIAL 

ELECTROIHCA DIGITAL IEt~E 3396 5o. ELECT?.QllICh l!IOUSTRIAL 

EU:CTROHICA llEUMhTICA 111 IEUE 3386 Go. ELECTROtllCl\ NEUHATICA 

SISTEMAS B!OPONEUMATICOS lHNE 3396 60. HIORhULICh t:I::Ul-'.ATICA 

ELECTROTECNIA 111 IELE 3396 5o. ELEC7RICID;..n WOUSTRIAL 

ELECTROTECNIA IV !ELE 3386 60. ELECTRICIDAD INDUSTRikL 

fUEUTE: Memoria de Trabajo del Centro Mexicano-Italiano del CO:~ALEP, 
Zapopan, Jalisco, 1989. 
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•) 

b) 

e) 

( CUADRO 5.6 l 

MATERIALES DIDACTICOS REAL! ZADOS EN El. CEMIC CON LA 
PART!CIPAC!ON DE EXPERTOS ITALIANOS 

p o M A T E R ¡ A 

CEDULAS DE APOYO REALIZADAS D!BUJO TECNICO 111 
PARA EL SISTEMA NACIONAL. ELECTROTECNIA I 

ELECTRONICA I 
ll!DRAULICA 
NEUMATICA 
NEUMOHIDRAULICA 

CUADERNILLOS DE PRACTICAS TALLER DE ELECTRICIDAD I 
TALLER DE ELECTRICIDAD 11 
ELECTROTECNIA I 
TECNOLOGIA ELECTRICA I 
TECNOLOGIA ELECTRICA 11 
TECNOLOGIA ELECTRICA JI! 
ELECTROTECNIA lI 
HIDRAULICA 
NEUMATICA 
NEUMOllIDRAULICA I 
NEUMOHIDRAULICA II 
ELECTRONICA I 
ELECTRONICA lI 
ELECTRONICA NEUHA!ICA I 
ELECTRONICA NEUMATICA lI 

MATERIALES AUDIOVISUALES EL CEMIC 

UNA CARRERA EN EL CEMIC 
VISITA A GUADALAJARA Y ZAPOPAN 
INFORME DE ACTIVIDADES 
DEL CEMI C A LA INDUSTRIA 
ESTO TENEMOS EN EL CEMIC 

fUFJJTE: Ht?moria da Trabajo !lel Centro Mcldcario~Jtal\dl\<J .!f'l CONAl,&P, 
Zapopnn, Jaliseo, 1989. 

-
C A R R E R A -
MAQUINAS-HERRAMIENTA 
!NSTRUMENTACION Y CONTROL 
INSTRUMENTACION Y CONTROL 
HIDRAULICA NEUMATICA 
H!DRAULICA NEUMATICA 
HlDRAUL!CA NEUMATICA 

INSTRUMENTAC!ON Y CONTROL 
INSTRUMENTACION Y CONTROL 
lNSTRUMENTACION Y CONTROL 
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 
HIDRAULICA NEUMATlCA 
H!DRAULICA NEUMATICA 
HIDRAUl.ICA NEUMATICA 
HIDRAULICA NEUMATICA 
TRONCO COMUN 
ELECTRONICA INDUSTRIAL 
ELECTRONICA NEUMATICA 
ELECTRONICA NEUMATICA 

TODAS LAS CARRERAS 

" 
" 
" 
" 
" 

G R A D O 

3er. SEM. 
3er. SEM, 
3er. SEM. 
4o. SEH. 

"º· SEM. 
So. SEM. 

ler. SEM. 
2o. SEM. 
3er. SEM. 
4o. SEM. 
So. SEH. 
60. SEM. 
4o. SEM. 
4o. SEM. 
4o. SEM. 
So. SEH. 
60. SEM. 
3er. SEH. 
4o. SEH. 
4o. SeM. 
So. SEM. 

TODOS LOS 
GRADOS 

" 
" 
" 
" 
" 



( CUADRO 5.7 l 

EQUIPO AOQU!R!DO CON EL FONDO ESPECIAL DE COMPENSACION 

NO. DENOMINAC!DN 

l. EQUIPO NEUMATICO (ELECTRONICO NEUMATICO) 

2, EQUIPO DE H!DRAUL!CA NEUMAT! CA 

3. EQUIPO DE COMPUTADORA COMPLEMENTAR!D Y 
ACCESORIOS. 

4. EQUIPO DE rnsTRUMEtlTAC!ON y CONTROL 

5. EQUIPO DE IMPRESION 

6. PISO DEL TALLER DEL AREA ITALIANA 

7. EQUIPO DE OFICINA 

8. EQUIPO PARA PRACTICA DE ELECTRONICA INDUSTRIAL 

9. EQUIPO DE TRANSPORTE 

10. MUROS DE TABLARROCA Y PISOS EN DIRECCIONES 

11. EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y SERIGRAFIA 

12. V A R 1 O S : SUSCRIPCJON REVISTA, VIDRIOS PARA 
DJRECCION TECNJCA, TALLERES Y BIBLIOTECA, SEGURO 
DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, CORTINAS SALA DE MAES
TROS. 

TOTAL.-

• La dlfercncia entre el valor de la aport.ac1ón (52 millones de pesos) 
y el qasto ejercido, se refiere a los intereses qenerados por las in 
versiones en depósito a plazo fijo, -

FUDITE: Her.iorla de Trabajo del Centro Mexkano·ltaliano del CONALEP 
Zapopan, Jalisco, 1909. 

COSTO 

18'719,188.00 

17'056,922.00 

9'265,400.00 

9'198,829.00 

7'678,159.00 

5'807 ,334.00 

5'636,363.00 

4'930,000.00 

2'638,566.00 

2'000,000.00 

406,722.00 

92'413,973.00* 
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5.2.3. CONTR!BUCION OEL CEMIC AL DESARROLLO SOCIAL 
E INDUSTRIAL OE LA REGION. 

Las transferencias financieras concesionarias, de m~todos ed~ 

cativos y de tecnología italiana que ha significado el Programa de 

Colaboración CONALEP-Italia, han derivado en la formación de los 

Profesionales T~cnicos que demanda la industria del Estado de Jali~ 

co en las ~reas de Instrumentaci6n Electrónico-Neum§tica, Automati

zaci6n Neumático-Hidr~ulica, Electrónica Industrial y Electricidad 

Industrial, contribuyendo de esta manera a apoyar los programas de 

expansión industrial previstos por los gobiernos Federal y Estatal 

y por el propio Sector Privado de la región de Jalisco. 

El desarrollo pr~ctico de la Cooperación Italiana en el CEMIC 

ha permitido apoyar los esfuerzos que se vienen realizandc en mate

ria educativa para formar y capacitar a los jóvenes de la entidad 

jalisciense. En tal sentido, es importante subrayar que, desde el 

año de 1982 en que dio inicio la Cooperaci6n Italiana, el Centro ha 

logrado convertirse en una de las más importantes opciones educati

vas para los egresados de secundaria en la localidad. cuenta de 

ello dan el proceso de demanda e inscripción y la evoluci6n de la -

matricula que se señalan en el Cuadro 5.B/Gráfica 5.1 y Cuadro 5.9/ 

Gráfica 5. 2, respectivamente. 

Como parte culminante del proceso educativo se tiene como in

dicador la eficiencia terminal en el rubro de la Titulación. A la 

fecha, del total de titulados (88) de todas las carreras que ofrece 

el Plantel, el 76 por ciento corresponde a las especialidades de 

Instrumentación y Control. (Ver Cuadro 5.10/ Gráfica 5.3). Este hecho, 

sumado al volumen de la demanda real de especialistas en el área de 

las carreras ~tendidas con Cooperaci6n Técnica Italiana que supera 

por dos o tres tantos el total de alumnos que egresan del Centro 

(Véase Gráfica 5.4), ha permitido no s6lo el reconocimiento social de 

los Profesionales Técnicos que egresan de~ CEMIC, sino también la -

conformaci6n de una opini6n generalizada Por parte del Sector Pro-

ductivo de la región de que la creación de este tipo de escuelas en 
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PmJCE5CJ DlllllUmA - lmSCllIPCIOI lm' EL 
CF.NTTIO MF.XlCANO lTtJ,tflNO DEI, CONhLF.P 
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s E P /ee 
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ul país, constituye un importante apoyo a las poU'.ticas de desarr~ 

llo industrial emprendidas por los sectores pGblico y privado. 

5. 2. J. l Generación de Tccnologias Alternativas: 

Un hecho importante que debe subrayarse como una de las 
contribuciones m.!ís sobresalientes del CEMIC al desarro-
llo de la región es que el Centro ha permitido formar re 
cursos humanos quu son capacf!s de incorporarse efectiva_ 
Y pr.1.cticamcntc a lLlS actividc1dcs productivas en ln in-
dustria, pero tambilí:n de diseilar y generar tcC'nolugias 
alternativas con bajos recursos, a partir de noccsidadcs 
cspcc1ficas de pro<lucción en la regi6n. 

Destacan, en este sCntido, el diseño y construcción de -
Ulli..I t-:ti.quina NcumStica de T~rmoformado de Pl:í.stico al Va
cto, que es producto del ingenio de cuatro cgres.:idos del 
CEMIC como parte de su trabajo reccpcional. Actualmente 
la mt"iquina tcrmoformadora funciona en rl Tallr.r instala
do por uno de los jóvenes y en ella se elaboran produc-
tos para la lndustria del Calzado que son distribuidos 
en la zona del Pacifico. 

A~imismo, alumnos del Plantel han fabricado un Cabezal 
Divisor (accesorio para fresadora y perfiladora), pieza 
vital para la fabricación de engranes y una miniplanta. 
de luz. 

Por otro lado, vale la pena mencionar que, conjuntamente 
con el Plantel CONALEP-Puebla, el CEMIC ha diseñado y 
construido un Robot Mecánico con un brazo automático op~ 
rado con emergía neumática y con una capacidad de carga 
do 500 Kgs. 

5.2.3.2 Apoyo al Sector Productivo: 

De acuerdo con lo estipulado en el Acuerdo de Coopnración 
del 28 de marzo de 1981, el CF.MIC apoya al Sr.ctor Produc
tivo en los siguientes rubros: 

° Capaci tac i6n: 

El CEMIC ofrece actualmrrntP. 58 cursos de los cuales 22 
se inscribC'n en las :í.reJ.s que fueron atendidas por los 
instructores italianos. Estos representan P.1 38% del 
total. (Ver CuadroS.11). De las acciones de Cilpacita-
ción a trabajadores del Sector Productivo, 56 se han 
realizado en el .'.irca de Instrumr.ntaci6n y Control 
(2,350 horas). 
Por otra parte, con la finalidad de responder a la de-
manda del Sector Productivo para obtener la cooperación 



( CUADRO 5,H ) 

CURSOS DE CAPACITACION INTERNA Y EXTERNA IMPARTIDOS Etl EL 
CEllTRO MEXICANO ITALIANO DEL CONALEP 

lh"TERNA: 

EN LOS LABORATORIOS DE INSTRUMENTACION Y CONTROL 
24 CURSOS CON UN TOTAL DE 390 HORAS 

IDIOMA ITALIANO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
6 CURSOS CON UN TOTAL DE 360 HORAS 

CURSOS VARIOS IMPARTIDOS POR LA COOPERACION ITALIANA 
30 CURSOS CON UN TOTAL· DE 600 HORAS 

HACIENDO UN GRAN TOTAL DE 1,350 HORAS EFECTIVAS 

EllERNAS: 

EN EL CAMPO DE INSTRUMENTACION Y CONTROL 
18 CURSOS CON UN TOTAL DE 720 HORAS 

IDIOMA ITALIANO 
8 CURSOS CON UN TOTAL DE 280 HORAS 

ASESORIAS VARIAS UN TOTAL DE 700 HORAS 

HACIENDO UN GRAN TOTAL DE 1, 700 HORAS EFECTIVAS 

fUDfIE: Memoria dl' Trabajo del Centro Y.e>e1cano-lt.aUano c!el CONkLEP, Zapo;ian, 
Jnlisco, 1989. 



222 

de Italia en la industria de las Artes Gráficas, el 
CONALEP (a través del Director de la Cooperaci6n Téc
nica Italiana) ha logrado negociar la optirnizaci6n de 
esta cooperaci6n con la Escuela de Artes Gráficas de 
Querétaro, terciando en la celebración de un Convenio 
entre las dos Instituciones citadas y el CONALEP, con 
el objeto de dar capacitación a los trabajadores de -
las empresas gráficas del Estado de Jalisco. 

0 Asesor1a: 

De las acciones formales de asesor1a que se han reali 
zado en el CEMIC, se infiere que éstas suman un total 
de 700 horas efectivas de apoyo al Sector Productivo. 

0 Promoci6n en General: 

Esta se ha realizado a través de conferencias y expo
siciones didácticas, las cuales tienen como objetivo 
dar a conocer las características del CEMIC, las esp~ 
cialidades que se imparten y las oportu~idades de ap2 
yo que se ofrece en el CEMIC en materia de Coopera--
ción Técnica al Sector Productivo de la región. 

Todo lo anterior permite afirmar que la vinculación del 
CEMIC con el Sector Productivo es excelente, ya que se 
ha establecido una estrecha relación entre éste y las -
industrias de su zona de influencia, lo cual ha permiti 
do que casi un 100 por ciento de los egresados del Cen
tro en las áreas atendidas por la Coopcraci6n Italiana 
estén empleados en el área de su especialidad. 

Otro aspecto importante de la vinculación es el que se 
refiere a las actividades de apoyo que tanto el Direc-
tor Técnico como los expertos italianos del CEMIC, han 
brindado a las labores educativas de otros centros de -
enseñanza, tanto del propio Sistema CONALEP como del ni 
vel superior (de estos últimos destacan la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, el Institu 
to Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y
el Centro de Enseñanza Técnica Industrial). Estas acti 
vidades se han orientado principalmente a la impartí--= 
ci6n de ccrsos de capacitación y a ta realización dP. 
prácticas profesionales en las §reas de Electricidad, 
Electrónica, Mec§nica e Ingeniería Civil en las instala 
ciones del CEMIC. -
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5.2.4 CONCLUSION Y PERSPECTIVAS. 

El CEMIC, en su calidad de Centro Piloto, ha sido una pieza 

importante dentro del Sistema CONALEP. A través del Programa de 

Cooperaci6n Técnica que le da origen, México ha podido conocer y -

participar en la tecnolog1a de punta que aplican los pa1ses desarr~ 

llados en los nuevos procesos productivos. Por otro lado, la expe

riencia educativa y productiva del CEMIC, es una muestra palpable -

del potencial de la Cooperaci6n Técnica Internacional en el campo 

de la educación, siempre que ésta se realice con un criterio de ca~ 

dialidad, solidaridad y entendimiento mutuo entre las partes. 

Desde que dio inicio el Programa de Cooperación Técnica en 

1982, y hasta el 31 de agosto de 1988, el Gobierno de Italia habia 

invertido alrededor de 2,700 millones de liras italianas para los -

aspectos técnicos y apr6ximadamente 800 mil dólares (USO) en las e~ 

tancias de los expertos. Esta inversi6n se ha traducido en la ere~ 

ci6n de una fuerte infraestructura tecnológico-educativa en la loe~ 

lidad de Zapopan, Jalisco, y en el fortalecimiento de los vincules 

institucionales entre el CONALEP y el Sector Productivo de la re-

gi6n. 

Paralelamente, el desarrollo de la Cooperaci6n T~cnica Itali~ 

na en el CEMIC ha permitido un estrecho acercamiento entre el 

CONALEP y el Gobierno Italiano y la consolidación de las relaciones 

cooperativas entre M~xico e Italia. Este hecho, al que se suman el 

~xito del Programa en el CEMIC y la petición expresa de la C~mara 

Metalmecánica del Estado de Jalisco, permiten prever la continua--

ci6n de la relación del CONALEP con el Gobiern·o Italiano sobre ba

ses firmes y un criterio cooperativo consistente, que son el resul

tado de ocho años de relación ininterrumpida. 

La formalización del Protocolo Adicional, prevista para el 

mes de enero de 1990, representa una excelente oportunidad para con 
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solidar el Programa iniciado en marzo de 1981 y responder, de una 

manera integral, a los requerimientos de desarrollo econ6mico y 

social de los jaliscienses. 
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5,3 PROGRAMA DE COOPERACIÓN T~CNICA CONALEP-FRANCIA, 

5.3. l EL MARCO FORMAL. 

5.3.1.l Acuerdo de Cooperación Técnica y 
Cientifica-entre el Gobierno de 
los Estados Uniqos Mexicanys y el 
Gobierno de la RcpGblica Frans::esa. 

El Programa de Cooperaci6n Técnica que da origen al Centro Me 

xicano-Franc€s del CONALEP en G6mez Palacio, Durango, tiene como 

marco juridico fundamental el Acuerdo de Cooperación Técnica y Cie~ 

t1fica entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobie.r 

no de la Rep·iiblica Francesa, firmado en la Ciudad de M~xico el 22 -

de abril de 1965. Dicho instrumento reglamenta las acciones coope

rativas de car~cter técnico, cientifico, administrativo y de forma

ción profesional que se producen en el orOen bilateral y determina, 

al mismo tiempo, la realización de actividades particulares en cada 

uno de los campos señalados a partir del establecimiento de acucr-

dos complementarios. 

Según el documento, la cooperaci6n entre los dos pa!ses debe

r~ efectuarse sobre la base de un financiamiento coman y podr& eje

cutarse a partir de las siguientes 

Modalidades: 

a) Facilitación de expertos, investigadores y técnicos 
para: 

Participar en estudios; 

Colaborar en la formación del personal científi
co, técnico, administrativo y de formación prof~ 
siena!; 

Proporcionar ayuda técnica sobre problemas part~ 
cu lares; 
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Contribuir al estudio de proyectos que se reali 
cen dentro del marco de los organismos interna~ 
cionales y que sean seleccionados de coman 
acuerdo; 

b) Participaci6n en ciclos de estudios, programas de 
formaci6n profesional, demostraciones, grupos de -
trabajo de expertos, investigadores y técnicos, o 
en actividades conexas a las ennumeradas¡ 

e) Organizaci6n de cursos de estudio o de perfeccion~ 
miento y la concesión de becas; 

d) Donación de material técnico y cient!fico; 

e) Intercambio de docurnentaci6n, organización de con
ferencias, exhibición de películas y de otros me-
dios de difusión de información técnicas y cientt
ficas, y 

f) Otorgamiento de otras formas de Cooperaci6n Técnica 
y Científica que acuerden las partes. llBl 

Para la puesta en marcha de programas concretos, el Acuerdo -

prevé la creación de una Comisión Mixta en la materia, la cual deb~ 

rá reunirse cada dos años alternando la sede entre Parfs y M~xico y 

estarS facultada para estudiar el respectivo Programa de Activida-

des y presentar recomendaciones a los gobiernos Mexicano y Franc~s 

sobre las acciones a realizar .ll9l 

El instrumento también señala que las partes dispondrán lo 

necesario para; 

18. Cfr. Acuerdo de Cooperactlin Técnica y CientHica entre el Gobierno dr. los Estados Unidos Hexic! 
nos y el Gobierno de la República Francesa, firmado el 22 c'!c atiril de 1965. 

19. Hasta la fecha, se han realizado tres Reuniones de Comisión Mixta de Cooperación Económica y -
Cientif1co·Técnica entre dichos paises. Las áreas señaladas por las delcqac1ones de ambos qo-
biernos para realizar acciones de cooperación son las s1gu11'.!ntes: fon:iaclón de rncursos huma-
nos, ciencias bb1cas, protección civil, transportes, telecomunicaciones, teledetección, aqri
cultura, pesca y acuacultura, energia, minerla, salud, gestión urbana y vivienda. 

La Cuarta Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Econór.iica y CientH1co·Técn1ca r.stá prr.·
vista para cl mes de diciembre de 1989. El evento se celebrará en la Ciudad c'!c Part~. 



Facilitar el intercambio de estudiantes; 

Organizar cursos de formación y perfeccionamiento; 

Otorgar cierto namero de becas de estudio y de cur
sos de Cooperación Técnica, y 

Poner a disposición de la parte receptora de la Coa 
peraci6n información útil sobre métodos, técnicas Y 
pr~cticas aplicables en esferas especificas de ac-
ci6n, así como sobre los principios en los cuales 
se fundan tales métodos, elementos indispensables -
para la formación de homólogos. 

5.3.1.2 Acuerdo de Cooperaci6n en e 1 Are a de Forma
ción de Técnicos de la Industria de Bienes 
de Capital, celebrado entre la Secretaría de 
Educación Pública de los Estados Unidos Mexi 
canos y el Ministerio de Asuntos ExtranjeroS 
de la Repablica Francesa. 
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I..a fonnalizaci6n de este Acuerdo tiene como escenario la visita -

oficial que realizara a México el Presidente Franc~s entre el 28 de 

febrero y el 3 de marzo de 1979. En esa ocasión, los mandatarios -

de México y Francia externaron el interés particular de sus respec

tivos países por desarrollar acciones conjuntas encaminadas a la 

adecuada formaci6n de técnicos y a la transferencia de tecnologías. 

Este hecho, aunado a las negociaciones previamente celebradas 

entre industriales mexicanos y franceses con la intención de establ~ 

cer programas específicos de Cooperación Bilateral en el área de M! 

quinas-Herramienta y otros aspectos de la Mec~nica, y a la propia -

necesidad del Sector Productivo Mexicano en materia de recursos hu

manos suficientes y bien preparados en el ~rea de la Industria de 

Bienes de Capital, condujo a los gobiernos de ambos países {a tra-

vés de la Secretaría de Educaci6n PGblica de México y el Ministerio 

de Asuntos Extranjeros de Francia) a suscribir el llamado Acuerdo -

de Cooperaci6n en el Area de Formaci6n de Técnicos de la Industria 
de Bienes de Capital .llOl 

20. El ACllcrdo fue !Lrm<1do en la Ciudad de México el 2 de marzo de 1979. 
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Mediante dicho Instrumento, las partes convinieron en desarr2 

llar acciones bilaterales de Cooperación Técnica orientadas a la 

formaci6n de personal t~cnico especializado en el área de la Indus

tria de Bienes de Capítal, a partir de un Plan que debcrra cubrirse 

en tres diferentes etapas: 

ll En el Corto Plazo. Formaci6n en Francia de T~cnicos 
Mexicanos de nivel medio superior y superior en las 
Areas de Diseño y Fabricaci6n; 

2) En el Mediano Plazo. Formación de maestros mexicanos 
encargados de capacitar a los obreros calificados ne
cesarios para la implantaci6n local de la industria -
de alto nivel tecnol69ico prevista en el entonce~ vi
gente Plan Nacional de Desarrollo Industrial, y 

3) En el Largo Plazo. Creación en México de Centro" de 
Forroaci6n Profesional en especialidades tecno16gicas, 
para lo cual Francia aportar!a los equipos y su expe
riencia en materia de Pedagog!a. t2n 

El Acuerdo señala, además, que las partes estudiar!an las mo

dalidades de intervenci6n, distribuci6n de la participación y apoyo 

financiero que fueran necesarios para la realizaci6n del Programa e 
iniciartan las gestiones pertinentes, Vfa Diplom&tica, para la ejc

cuci6n del Instrumento. 

5.3.1.3 Programa de Cooperación Técnica entre la Secre 
tarla de Educación Pública del Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
RcpQblica Francesa, para desarrollar conjunta
mente proyectos educativos en materia de Ense
ñanza Técnicat dentro del Subsistema Educativo 
Colegio Nacional de Educación Profesional Téc
nica (CONALEP) • 

21. Acuerdo de Cooµerac16n en el Ar~a de Formación de Técnico!> de la Industria M IHl:!ncs de Captlal, 
celebrado entre l.t Secretaria de Educacl6n Pública de los Estados Un.ido5 MC!xicanos, r<!µrescnla
da por su titular el Llc!.!ndado Fernando Sotana 'i tJ1 Mlni!ltct'lo de Asunto:; f.xtranjcros de la Fo 
pUblic.., f'rancesa, reprcscmtado por el St<ñor Embajador J.~·. Jk>rnard. Articulo II. -
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Teniendo como sustento formal los instrumentos jur1dicos ant~ 

riormente descritos, y con la intenci6n de responder adecuadamente 

a los requerimientos del Sector Productivo Mexicano en el área de 

la Industria de Bienes de Capital, el CONALEP inici6 en 1980 las 

gestiones diplom~ticas ante el Gobierno Francés, a fin de lograr la 

Cooperación T~cnica Francesa para el establecimiento, operación y 

desarrollo de un Centro de Formación de Profesionales Técnicos en 
el ~rea mencionada. t2:z1 

Tales negociaciones culminaron con la formalización del Pro-

grama de Cooperaci6n T~cnica entre la secretaria de Educación Públ.!_ 

ca del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

RepQblica Francesa, para desarrollar conjuntamente proyectos educ~ 

tivos en materia de Enseñanza Técnica, dentro del Subsistema Educa 

tivo Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) , 

que fue suscrito en la Ciudad de México el 21 de diciembre de 1981. 

Mediante este Programa, las partes acordaron la creación de -

un Centro de Formaci6n de T~cnicos Profesionales en G6mez Palacio, 

Ourango, destinado a la preparación de técnicos mexicanos espcciall 

zados en algunas actividades de prioritaria importancia para el de

sarrollo industrial de México.<nl 

De acuerdo con el instrumento, el Centro Mexicano-Francés del 

CONALEP (CEMEF) -como se le denominaria desde entonces-, tendrta 

las caracter1sticas de Plantel Piloto y operaria en dos diferentes 

n. En ri.1yo de 1980 se fonnó una Com1sl6n de cstud1o cmtrc representantes del Colegio y de los M1-
n1stcrios de Educación Nactonal y de Asuntos Extranjeros de Francill, para analtzar las poslb111 
dadr.s de creac16n de dicho Centro. -

La Cornlsi6n elaboró un Proyecto que conlempl6 desdr! lo~ estudios parn la uhll:adón del Centra, 
hasta la infraestructura necesaria para su operación. Con Liase en este proyecto, y en forma ¡ia 
ralela, se forrnallt.ó un Proqrama de Formación de Profesores para el cual se sclccc1onarnn 10 ':" 
Jlrofcsores i:icxicanos para su capacltación durante a meses en México y Francia. 

23. Cfr. Proqrama de Cooporac16n Técnica entre la Secretarla de Educac16n Pública del Gobierno de -
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la Rcp~llca Francesa, prir.1 1\r.<:arrot1Ar cnn
JunlM'l<'llll' prri¡·ectos r!Cluc.1tlvo~¡ en ti.1lrrla 11.· Ensrri,1n?.11 Tét.:n\c,1 ilrntro drl Suh:.i~;temil t:iJu
cntlvo Colegio tlaclonal de Educación Profesional Técnica {CotlALEPl. Preámbulo, ¡1áq. l. 
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etapas: 

PRIMERA 11981). Ejecuci6n del Programa acordado, 124 > y 

SEGUNDA (De marzo de 1982 en adelante}. Inicio de operaciones. 

Para definir las líneas de acción que adoptaría la Coopera

ci6n Técnica bajo este Programa, el documento dispone la integra-

ci6n de una Comisión Coordinadora que debería operar como un grupo 

de trabajo; estaría conformada por tres funcionarios del CONALEP y 

tres del Ministerio Francés de Asuntos Extranjeros y tendría como -

objetivos fundamentales contribuir al buen funcionamiento del Cen-

tro y favorecer los intercambios cultural, cient!fico y técnico en

tre el Colegio y el Gobierno de Francia. l:?5) 

24. En (!Sta ¡irlmern etapa, se indica, las par tes r!.1r tan especial atenc16n a los siqulcntcs Program.as 
E.spectflcos: Formación de Profesores Técnicos Mexicanos; Construcc16n del Plantel; Dotación 
de Equipos a Talleres }' LalJoratorlos; Elaboración de Materiales Did.!ctlcos; Diseño de Progra· 
mas de lnveslignción Educati\•a, y Organización del Centro d~ Información Especializada. 

Cfr. Ibl!lc::l, ArtJc;¡lo 2o.; íJ.S<JS. 2 y 3. 

25. La Comisió~ Coordinadora del Programa Mexicano·Frand!!; quedó integrada en la Reunión que cele-· 
braron representantes del .:C.'lALEP y del Gobierno francés en las instalaciones provisionalc:; del 
CEMEF el 20 de septier.tbrn de 1982. 

De acuerdo con lo c;ue establece el Proc¡ra~a en su r.rttculo 3o., las {unciones de la Cor.itsl6n se 
dan las siguientes: -

ll Analizar las e1<perienc1as tecnológicas del Sistct1a de Educación Técnica de Francia, y pro~ 
ner la posible transferencia de tecnologia etiucatiya dentro de los alcances del Programa1 -

2) Observar y anallzar l?l desarrollo del Centro en la rf'nlizaclón de los estu:Hos, to:oando las 
~edidas convenientes para garantizar el cu:npllcl1ento de los objetivos del Centro Mexlcano~ 
frances de i CVl<,\LLr; 

3) Evaluar el desarrollo del sistema de reclutac:iiento y [orrr.ación de lo!:. profesare.o; del Cenlro 
MeKicano-Francés, J' la calidad C<? su parlictpación en el p10Cl'.!$O Ensciian!a-Aprcndhajc, as!: 
corr.o proponer las posibles modific.:i.ciones para la retroal1r.ientac16n dr!l proC"eso; 

4) Establecer de manera deíin1Uva la lista c!c equipo del Taller Inte')ral de la Incbstrta de -
Bienes de Capital, precisando lo que debe adi¡uirirse en Fnincia y en México rle conformidad 
con los puntos de <lcuerdo; 

Sl Estudiar la a~pliación de la cooperación a otros proyectos de interés; 

61 Pro¡:.oner mecanismos idóneos pJ.ra transr.i1Ur experiencias de los slster.as de fon:iac16n de -
profesore!> y alur.nos, c..;! co:-:o l.l adccunc!d ut11lzación de equipos a dichos sisteeias a otro!. 
Centros del COtlAI.EP; proponer i::ecanisr:".os para transferir elCperienclas y r::atcr1ales ac.sd6mi
cos que per!'lilan organizar en los planteles objeto de la cociperaclón, la capacilac16n y la 
educación conllnua, as{ CO:tlO el Centro de Informac:16n y Docu~.entaclón del CC!~At.EP, )' 

71 Proponer la realización de un programa de ~an!.festadones culturales y técnicas, en el '1UP. 
se incluyan a otros planteles del CONALEP. 

Cfr. Acta Constitutiva de la Cor.iisión Coordinadora del Progrilllla Mexicano-Francés. 
Gólilet Palacio, Durango, 20 de septiembre de 1982. 
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Un aspecto singular que incorpora el Programa de Colaboraci6n 

Bilateral para su desarrollo y óptimo cumplimiento, es la particip~ 
ci6n directa del Sector Productivo de la región (particularmente la 
Empresa RENAULT Industrias Mexicana, S.A. de c.v. -RIMEX-) en las 
accciones de Cooperaci6n Técnica que habrían de establecerse entre 

las partes. En tal sentido, el CONALEP y RIMEX se coordinar1an pa
ra: 

Lograr el intercambio de experiencias y tecnologia 
educativa de Francia a México; 

Realizar conjuntamente investigaciones educativas; 

Formar a los instructores del propio Centro, y 

Apoyar con sus recursos humanos la formación de pro 
fesores que ejerzan la docencia en otros planteles= 
CONALEP. 

Adicionalmente, el CONALEP se compromete a brindar, a través 

del Centro, los servicios técnicos de extensi6n a las industrias, 

profesores, instructores y técnicos de su zona de influencia {Oura~ 

go, Coahuila~ Chíhuahua y Nuevo Le6n), organizar cursos de capacit~ 

ci6n en y para el trabajo de acuerdo con las necesidades del Sector 

Productivo y de los trabajadores y profesionales de la regi6n, par

ticularmente con la empresa RENAULT. (26
) 

A lo largo de los 15 diferentes puntos que conforman el Artf
culo So. del Programa, se hace referencia a las caracter1stícas ge

nerales del Centro Mexicano-Francés del CONALEP. En tal sentido, 

el Instrumento determina que el Plantel estaría avocado a la irnpar

tici6n de cinco especialidades, a saber: 

a) Profesional Técnico en Fundici6n; 

b) Profesional Técnico en Fabricación Metálica; 

26. Cfr.~, Articulo 41J.; p.§gs. 5-7. 

Asi111lst10, el propio Proqrat:a establece que la relaci6n del Cf.MEf con la empres!\ RDIAULT debcril! 
quedar bkn definida a partir de un Acuerdo Coz:iple~entatto entre ambas rmlidades. Cfr. ~. 
t..rtkulo 8.1.5.; p!qs. 19 y 20. 
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e) Profesional Técnico en Fabricaci6n Mecánica; 

dJ Profesional Técnico en Instalaci6n y Mantenimiento, y 

e) Profesional Técnico Electromec~nico. 

Asimismo, se señalan otros aspectos relacionados con la dura

ci6n de cada una de las carreras¡ la conformaci6n de la curr1cula; 

la matricula estudiantil; la utilizaci6n de medios y m~todos para 

apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje; el perfil de los docen 

tes t~cnicos (mexicanos y franceses) y su participación en las acti 

vidades académicas del CEMEF y, finalmente, la realización de un -

Programa Anual de manifestaciones cultu~ales y técnicas francesas 

que habr1a de llevarse a cabo en el propio Centro. 

Por ültimo, el documento marca la participación de las partes 

con base en las siguientes Modalidades de Cooperación: 

Asesor1a Técnico-Pedagógica: 

En este rubro el Gobierno Francés se compromete a asesorar 
al CONALEP en: 

0 La elaboración e instrumentación del Programa; 
0 La pedagog1a y metodología utilizadas en Francia para 

la formaci6n de técnicos; 
0 La producci6n de material audiovisual; 

ª El diseño de programas de estudio para las materias 
tecnológicas¡ 

0 La instalación y operación de los equipos; 
0 El mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales, y 
0 La preparación de programas didácticos. 

Envío de Expertos: 

Francia enviaria al CONALEP un total de siete expertos, in 
cluyendo al Coordinador Francés de las Actividades Pedag6~ 
gicas y Técnicas, quienes desarrollar!an actividades de do 
cencia y asesor!a técnico-académica:· -

Los honorarios y salarios de los 7 expertos correrían a 
cargo del Gobierno Francés. 



Formación de Homólogos Mexicanos: 

Bajo esta modalidad la parte francesa se encargar!a de 
formar a diez profesores t~cnicos mexicanos en tres dife
rentes fases:. 

Primera. En la industria y centros educativos de 
México. 

Segunda. En la industria y escuelas t!cnicas 
francesas. 

Tercera. Permanente en el Centro. {27) 

Suministro de Equipos: 

El Programa establece el compromiso del Ministerio Fran-
cés de Asuntos Extranjeros de comprar parte del equipo pa 
ra el establecimiento del Taller Integral de la Industria 
de Bienes de Capital. 
El monto global de la aportación francesa por este conceE 
to no excedería los S millones de francos franceses. 

Adicionalmente, la empresa RENAULT aportar!a la suma de -
2.5 millones de francos para la compra de equipos france
ses relacionados con la formación d~ t~cnicos en áreas 
coincidentes con las necesidades de dicha empresa. 

233 

La aportaci6n de la parte mexicana para la instrumentación 

del referido Programa, consistiria en: 

Proveer la Infraestructura necesaria {física y adminis 
trativa) para el funcionamiento del Centro; -

Dotar al Plantel de los servicios e instalaciones que 
resultaran indispensables para el establecimiento del 
Taller Integral de la Industria de Bienes de Capital;l2Bl 

27. Es !•portante seftalar que el propio Programa considera la posibilidad de extender los cursos lle 
perfecclonamlento m!s all! de la v19encla del Instrumento. 

28. El Taller Integral constar1a de cinco talleres p11rtlculares; Taller de Fundic:16n, Taller de Fa 
brlcac16n Met!lica, Taller de Fabricac16n Mecánica, Taller de Inslalac16n y Hantcnimlcnlo y Ti 
ller·Laboratorlo de Trat11111lcntos de Katerl11les. -
Para mayor detalle sobre los instrumentos y las ple1.11s necesarias para cad4 uno de los talleres, 
a.si como la particlpaci6n de c11da pals en la adquislcl6n Cel equipo, vhse: 

Taller Integral de la Industria de Bienes de Capital y TaTler Automotrit. Dlstribuc16n de la 
Adqulslc16n entre Hbico y Franela. Centro Kexicano·Franc~s del CONALEP, G6c:cz Palacio, Duran· 
90J 1981. 
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Nombrar a un Director Mexicano del Plantel. 

La compra de equipos y su transportaci6n al Centro por 
el equivalente a 5 millones de francos. El documento 
dispone que el CONALEP deberá adquirir el equipo espe
cializado de los talleres que así lo requirieran por 
una cantidad adicional de 2.5 millones de francos. 

5.3.l.4 Convenio de Cooperaci6n Educacional 
CONALEP-RIMEX. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 8.1.5 del Programa 

de Colaboraci6n,<29> el lo. de julio de 1982 los directores genera-

les del CONALEP y RIMEX suscribieron un Convenio de Cooperaci6n Ed~ 

cacional en el cual se define muy particularmente la relaci6n que -

habría de establecerse entre ambas instancias para coadyuvar al cum 

plimiento de las metas trazadas en el programa de Cooperaci6n 

CONALEP-Francia. 

En tal sentido, las partes acordaron: 

1) Que el Centro impartiría cuatro y no cinco especiali
dades como lo marca el Programa. Estas serían: 

Profesional Técnico en Fundición; 

Profesional Técnico en Fabricación Mecánica; 

Profesional Técnico en Fabricación Metálica, y 

29. El mencionado articulo señala la necesidad de un Convenio especifico entre el COW.LEP y RIHEX, 
orientado a: 

La [omac16n de tl!c:nicos; 

- La organizacl6n conjunta de cursos de capacilaci6n y educaci6n; 

- El intercambio de profesores técnicos y la ulilizacl6n de instalaciones de acuerdo con 
los programas convenidos; 

- La realizaci6n de trabajos conjuntos para el diseño y establecimiento de la carrera de 
Profesional Técnico Electromec.!nico; 

- La organizac16n conjunta de cursos de [ormaci6n y capacllac16n y proponen las salidas 
laterales de Auxiliar Tl!c:nico, y 

- La contrataci6n de egresados del CEMEF, en [unci6n de las necesidades de la empresa RDIAULT. 

Cfr. Programa de Cooperac16n Técnica entre la Secretarla de Educaci6n Pública del Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República France 
sa. Qp. Cit., p.S.gs. 19 y 20. -
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Profesional T~cnico en Instalaciónes y Mantenimien 
to en sus dos especialidades (Area Industrial y 
L!neas de Producci6n Automatizadas}. 

2) La elaboración y revisión conjunta de Planes y Progra 
mas de Estudio aplicables a las carreras aludidas. -

3) El establecimiento de tres Programas Espec!ficos que 
deb!an elaborarse e instrumentarse en forma conjunta: 

i. Programa de Capacitación y Educaci~n, cuyo dise 
ño, organizaci6n y desarrollo deber!a llevarse
ª cabo en el Centro a partir de las necesidades 
de RIMEX; 

ii. Programas Particulares de Capacitaci6n y Adies
tramiento, que implicar!an los cursos que el 
CONALEP deber1a impartir al personal de la Em
presa RENAULT. 

iii. Programa de Intercambio en materia de Profeso-
res Técnicos y Materiales Didácticos, que ten
dr!a como objetivo proveer al Centro de los re
cursos necesarios en la materia para cumplir 
los fines del Programa de Cooperación Técnica 
CONALEP-Francia. 

Otras cuestiones a las que se refiere el citado Convenio de -

Cooperación Educacional están relacionadas con el conpromiso de RIMEX 

de: 

Proporcionar al Centro profesores/instructores, experie~ 
cias, tecnologia y los materiales did~cticos que pudie-
ran contribuir a la formación de Profesionales Técnicos 
y al buen desarrollo de los cursos de capacitaci6n y ac
tualización para trabajadores que serian impartidos en 
el CEMEF; 

La aportación financiera de 2.5 millones de francos para 
apoyar la formación de Profesionales T~cnicos en el Cen
tro y la realización de los Programas de Capacitación y 
Actualización en y para el Trabajar 

La aceptación de alumnos y profesore5 del Centro en las 
instalaciones de RENAULT Industrias Mexicana, S.A. de c.v. 
para la realización de prácticas profesionales y/o esta~ 
cias técnicas; 

El otorgamiento anual de becas parciales a estudiantes y, 
finalmente, 
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~~~~~~~?miento de plazas de trabajo a egresados del 

5.3.1.5. Acuerdo de Funcionamiento mediante el cual 
deberá operar el "Centro Mexicano-Francés" 
ubicado en G6mez Palacio, Ourango, como 
Plantel Piloto del Colegio Nacional de Edu 
caci6n Profesional Té:cnica. -

Este Instrumento fue dictado por el Director General del 

CONALEP el 23 de septiembre de 1982, a fin de establecer las bases 

sobre las cuales habr!a de funcionar el propio Centro al iniciarse 

la fase operativa del Programa de Cooperaci6n. En tal sentido, el 

Acuerdo considera la importancia de las documentos jurídicos que lo 

anteceden, subraya la aportación de la Cooperación Técnica Interna

cional en la labor educativa del Colegio y determina las funciones 

y competencia de cada unidad administrativa del Centro. 

5.3.2 DESARROLLO Y RESULTADOS DEL PROGRAMA. 

Si bien es cierto que el Programa de Cooperaci6n T~cnica 

CONALEP-Francia inici6 formalmente en diciembre de 1981, tambi~n es 

verdadero que las primeras acciones concretas que se inscriben en -

este marco se produjeron con prácticamente cuatro meses de anticip~ 

ci6n. Esta afirmación se desprende de los resultados alcanzados en 

el rengl6n de la Formación de Hom6logos Mexicanos hacia finales de 

1981. Por tal motivo, se decidió emprender la presente evaluación 

partiendo precisamente de los avances del Programa en la materia, -

30. Cfr. Convcmio de Coo~raclón Educacional que celebra, por una part'!, el Colcqto Hactonal rlc E<lu
caciGn Profes!on11l Tl!cnica, rnpresentado por su Director General, el c. Licenciado ferna111.lo 
Ellas Calles, al que en lo sucesivo se le denominará "El CotlALEP", y por la otra, la empre
sa RDIAULT Industrtlr> Mexicana, S.A. de C.V., represel}lada por el C. Claude Moln~t, en su -
carácter de Director General, a quien en lo sucesivo. se le destqnará como "RIMEX". 
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para continuar con lo que se refiere al envío de expertos, la Ases2 

r!a Técnico-Pedagógica y el Suministro de Equipos. 

Formación de Homólogos Mexicanos: 

De acuerdo con lo que se establece el Programa de Cooper~ 
ci6n Técnica que da origen al Centro Mexicano-Francés del 
CONALEP, la parte francesa form6 docentes mexicanos en las 
~reas de interés mediante la impartición de cursos de cap~ 
citación en Centros Educativos de Francia y el desarrollo 
de actividades formativas tanto en la industria como en al 
gunos Centros Mexicanos de Educación Tecnológica. -

La Formación de Homólogos Mexicanos se llevó a cabo a par
tir de un Programa particular que implicó tres diferentes 
etapas: 

PRIMERA. Selección de 17 becarios (profesores procedentes 
de la Escuela de Ingenieria Mec~nica y Eléctrica de Monclo 
va, Coahuila, y de los Institutos Tecnológicos Regionales
de Saltillo y Durango) para formarlos como docentes, a fin 
de que pudieran incorporarse como tales al Centro Mexicano
Francés del CONALEP una vez iniciado el Programa.BU 

Esta Primera Etapa de Formación de Hom6logos Mexicanos se 
desarroll6 en dos per1od0s y comprendió las siguientes ac
tividades: 

a) De Febrero a Julio de 1981. 

º Estancia Educativa en el Instituto Tecnol6gico Regio 
nal de Saltillo. Se trabajó en los talleres y labo':'. 
ratorios de esa Instituci6n, particularmente en el -
Taller de Fundición. 

0 Estancia Industrial en las Empresas General Motors, 
Co., Grupo Industrial Saltillo (CIFUNSA) e Interna-
tional Harvester. l32l 

Curso de Francés. Este tuvo una dur.J.ci6n de tres me 
ses, se llev6 a cabo en aulas y laboratorios de idiO 
mas del Instituto Tecnol6gico Regional de Saltillo Y 
fue impartido por dos profesores del Centro Cientifi 
ca y Técnico de la Embajada de Francia en México. l33í 

31. Los 17 becarios fueron !i<:>lecclon11dos durante 1900 e 1n1c1a1on SU!> acliviJadcs form,t1va~ en 
febrero de l9Bl. 

32. Es ti:iportante señalar que al finalhar dicha estancia, dos de loz especialistas fueron elimina
dos del Proq rama. 

l3. Al término del curso quedaron eli1111nados otros tres elcl"..i!ntos. 
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b) De Agosto a Diciembre de 1981. 

Durante este periodo los becarios mexicanos llevaron -
a cabo el siguiente programa de Actividades en Francia: 

° Curso de Inmersión LingUística (un mes) 

° Curso de Formación Pedagógica 
0 Estancia en una Empresa 
0 Estancia en un Liceo 

(un mes) 

(un mes) 

(un mes) 1341 

SEGUNDA. Esta etapa inició en mayo de 1983 y tuvo una du
raci6n de cuatro meses. Las actividades correspondientes 
se efectuaron en el Centro con la asesoría de especialis-
tas franceses y estuvieron orientadas al adiestramiento y 
formación de siete profesores mexicanos en las áreas de in 
terés. -

TERCERA. El ültimo periodo en que se promovió la formación 
de Hom6logos Mexicanos en el Centro abarcó de marzo a julio 
de 1984. Durante esos cuatro meses ocho especialistas me
xicanos recibieron instrucci6n técnica y pedag6gica de es
pecia listas franceses en las propias instalaciones del 
CEMEF. 

De lo anterior se desprende que, en t~rminos muy concretos, 
en el marco del Programa de Cooperación T€cnica CONALEP--
Francia fueron formados 25 docentes mexicanos, de los cua
les 10 recibieron parte de su instrucci6n en Francia {ver 
cuadro 5.12)y 15 recibieron su instrucci6n completamente en 
el Centro. (351 

Envio de Expertos: 

A partir de lo que establece el Programa de Cooperaci6n 
T~cnica, la parte francesa envi6 al CEMEF siete expertos, 
incluyendo al Coordinador Franc~s de las Actividades Peda
gógicas y T~cnicas. 

Los expertos cubrieron estancias de entre tres y cinco 
años y participaron en las siguientes actividades: 

t Formación de Homólogos Mexicanos 

º Diseño del Centro 
0 Instalaci6n de Equipo de Talleres y Laboratorios 

34, Al concluir el pertodo de estancia en Francia, solai:ientc 10 personas continuaron en el Proqra:;a, 
y se incorporaron a las actividades del Centro el 4 de enMo de 1982. 

35. Sobre los úll1oos 15 Ho:nólogos foro.ados en el CE!'!Ef no se dispone de 1n{ormac16n. 



l CUADRO 5.12 l 

HOMOLOGOS MEXICANOS CAPACITADOS EN FRANCIA lPRIMERA PROMOCIONl 

''" NO 1t a 1' E ESPtCJALIDAD UCS'TIUCClClil UC:IBIDA I At'TI• IMS'tlTUCION P 1: A 1 O DO VlDAD OESAUOU-UIA. 

1 WLOS ALSD'TO FWICAC'l'JS .'tt'TALICA • Cl.IJISO Dt INTllOOUCCIOti AL CDm!O AUDIOVISUAL Ot llOYAM, DEL 113 Dt AGOSTO AL 
~J.RTINtZ OR'ttz FlWl::E''- f'1WICIA. 17 Ot St'PTIC'.!Rt Dt 1981 

• CURSO Dt Pll>AGOGIA Y ::oi~U~~11 DEL l1 Dt StPrlOORt AL 
DIDACTICA, 2t Dt OC'It'BF.t Ot 1981 

• ESTAMCIA lNtlUSTRtAL Dtf'RCSA ROIAULT Ot L-' CIUDAD DEL ~9 Ot OC't'Ui!F.I AL 
DE ~uvu.u, LE KAVRt, 13 Ot N':>\'t~.EF.I Ot UBl 
F'WCIA. 

- tSTAtl:tA Ot lN'TJICOUCCl<ll ucto naneo JUU:S SlEG- on 16 Ot NOVIO'.!Rt AL 
TtolOLOGlCA DI LA ESPO:IALl nnm, nwte:lA. l!I Ot DtClt.".f.Pt Ot 1981 
Do\D DE FABRICACIOM m:TALid 

• &STMCIA INtl\.lS1RIAL PAR.A tt. Dl!PRF.SA C,t.l't. ICOMPAf\llA Dt DEL 30 DE NOVIOORE AL 
CONOCIMlth'fO Ot llOS Pl<'OCt-- tl.t:C'TJIICIDAD Y IU:.CAMICA DE 4 Ot DICJ!:".BPL Ot 1981 
SOS BASICOS Ot SOUl>.:J\JRA, n.ANCIAI. DEPAAUJtDnO Dt 

CALO~EJllA. 

' JOSt TRINIDAD IU.NÓtL FWICACION !"J:T,.LICA • CURSO DE lNTllOO\JCCION AL CDn'R'J AUDIOVISUAL DE JIOYAN, DEL 18 DE AGOSTO AL 
F!WICES. f1WICIA. 17 Ot StPTlt.".!RE: Dt 1981 

- CL'JaSO Dt PmAGOGlA 't =~~~~it~~ll DEL 21 Dt StPI'IEP.BRE AL 
DlDAC:TlCA. 26 DE OCTUBF.t DE 1981 

• CSTAMCIA INDUSTRIAL D'IPRCSA RDU.tn.T DE LA CIUDAD DEL 29 Dt OC'l'UBR.E AL 
! DE 5"iDOUVlLU1 t.t HAVR!', ll Dt MOVIOOP..E DE 1981 

FRANCIA. 

• ESTANCIA Dt INTROC>UC:Cl<* - LICEO TD:NlCO JULCS SIEG· DEL 16 DE NOVIOOP.I AL 
TtCNOlDGICA O LA tsPO:IALl f'RIIII, n.uK:'lA. 15 DE DlCID".!P.I Ot 1981 
DAD Dt F.t.BIUClC10N l'\t'TALtcJ: 

• ESTANCIA INDUSTlllAL PAltA EL DU'P.&SA C.E.N. ICOl'IP~IA DE DEL 30 DE NOVUY.BRt AL 
COMOCJH1Dft0 DE l.OS l'ROCE·· ELtcTR1CIDA.0 't fttCANlCA Dt 4 Dt DICJ&XBRt DE 1981 
SOS BASICOS Dt SOUl>.DL'AA. J':WK:JAl. DEP>Jm .. 'Wft'O Dt 

C>.WCUlUA. 

' OSCAR VAWEZ SANCHO J'UHDICION - CURSO DE lHTROOUCCION AL CDm!O AUDIOVISUAL DE itOYAN, DtL 18 DE AOOS'J"O AL ........, ... FAANClA. 17 Dt SEPJ'lEMBRJ: DE 1981 

• ESTANCIA PtDAGOGICA CIUDJ.D DE ARIU2n'H:rus, DEL 20 DE SrPrlDtBRE: AL 
FAANCIA. :~ Ot óCTli'fPE DE 1981 

• ESTA.'CIA TEOilCA ClL'DAD DE KARStLU., rw.NCtA. Ott. l B DE OCTUBkI AL 
18 DE OOVJOOR.E DE 1981 

• ESTANCV. INDUSTRIAL CIUDAD DE 1".USELL-', f'AANCJA, DEL 19 DE NOV IOOR& AL 
11 Dt DlCIOORt DE 1981 

sli;ue ... 



(CONTINUA CUADRO 5.12) 

OO. NOMBRE ESPECIALIDAD INSTRUCCIC»t kEClBIVA I ACTI• 
INSTITUClOH Pt:klOUU VlDAD DESARROLLADA • 

• JESUS ALVARAOO OLvmA FUNDlCIOH .. CURSO DE INTROOUCCION AL CDn'RO AUDIOVISUAL DE ROYAN, DEL 18 DE AGOSTO AL 
nw«:ES. FRANCIA. 17 DE SEPTIEMBRE DE 1981 

- ESTANCIA PfDAGOGICA CIUDAD DE ARMDn'ItRES, DEL 20 DE SEP'l'IDtBRE AL 
FRANCIA. 16 DE OCTUBRE DE 1981 

• ESTANCIA TECNICA CIUDAD DE MARSELLA, FRANCIA· DEL 18 DE OCTUBRE AL 
18 DE NOVIEMBRE DE 1981 

• ESTANCIA INDUSTRIAL CIUDAD DE MARSELLA, FRANCIA. DEL 19 DE NOVIDlBRE AL 
1t DE DICIEMBRE DE 1981 

5 CUITLAHUAC FERNAHDEZ FABRICACIOH llECANICA .. CURSO DE I!rrRCl>UCCIOH AL CDn'RO AUDIOVISUAL DE ROYAN, DEL 18 DE AGOSTO ·AL 
DE LA CEllDA nw«:ES. FRANCIA. 17 DE SEPTlfMBRE DE 1981 

.. CURSO DE PIDAGOGIA Y ESCUELA NORMAL NACIONAL DE DEL 21 DE SEPTIDIBRE AL 
DIDACTICA. APRDmlWE DE Lit.LE, FRANCIA 26 DE OCTUBRE DE 1981 

- ESTANCIAS INDUSTRIALES CltlDAD DE eoRi:>&OUS m DIPRE-
SAS Mt"l'AUllX'.AHICAS. . 

• DfRIOUE FERMAHDEZ F\INDICIC»t ... CURSO DE nm1ct1UCCIOH AL CDn'RO AUDIOVISUAL DE JKIYAH, DEL 18 DE AGOSTO AL 
OSI VAIS mHCES. FRANCIA. 17 DE SEPTIDIBRE DE 1981 

- CIIRSO DE PfDAIJXiIA Y ESCUELA HOJIMAL NACIONAL DE DEL 21 DE SEPl'I EMBRE AL 
DIDACTICA. APRDmIZAJE DE LILLE, f1WICIA 26 DE OCTUBRE DE 1981 

- ESTANCIAS INDUSTRIALES CIUDAD DE BOll!llDUS DI DIPRE· 
SAS ftETAUllnNICAS. . 

7 JUAN ARMHOO MARTINEZ FABRICACIOH P!ECAHICA • CURSO DE INTR<l>UCCIOtl AL CDn'RO AUDIOVISUAL DE ROYAH, DEL 18 DE AGOSTO AL 
MRTINEZ FWICES. FRANCIA. 17 DE SEPTIDIBRE DE 1981 

• CURSO DE Pli>ÁOOGIA Y rscuw NORMAL NACIONAL DE DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 
DIOACTICA • .. APRIX>IZAJE DE LtLLE, FRANCIA 26 DE OCTUARE DE 1981 

.. ESTANCIAS INDUSTRIALES CIUDAD DE BORDDlUS DI DIPRE• 
SAS KL'TAUtEC.\lllCAS. . 

• FRANCISCO JAVIER FABll:ICACIOH llECANICA • CURSO DE Uft''IU>UCCIC* AL CDftJKI AUDIOVISUAL DE ROYAN, DEL 18 DE AGOSTO AL 
nw«:IS. FRANCIA. 17 DE SEPTIEMBRE DE 1981 

• C11RSO DE PD>AOOGIA Y ESCUELA NOMAL NACIC»tAL DE DEL 21 DE SEPTIEMBRE A.L 
DJDACTICA. APROOJWE DE LILLE, nw«:IA 26 DE OCTUBRE DE 1981 

s19ue ••• 



11), NOMBRE tsPEClALJDAD lNSTllUCCION RECIHIUA I ACl'J .. INSTlTLIClOH VlllAD DtSARROl.W>A. 

- ESTANCIAS INDUSTRIALES DtPRtsAS NEUMTlCAS V DE MAN 
TDllM1Dlf0 DE LA CIUDAD DE -
BR&ST. 

• PIDDIClO RIQU&JO INSTALAClOtl Y KAHHMlMlDn'O .. CURSO DE INTROOIJCCIOH AL cncno AUDIOVISUAL DEL ROYAN, 
m!IC!S. nAMClA. 

- CURSO DE PEllAGOGlA Y ISCUELA NOJIKAL NAClCJIAL DE 
DIDP.CTJCA, APllDl>JWE DE LlLLE, FRANCIA 

.. ESTANCIAS lNDlJSTRIALES DtPR&SAS Et.ECTRJCAS DE tA 
CIUDAD DE TOULUOSSE. 

10 JAVIER VA?QUEZ lNSTAt.ACJON Y M.UlfENIKIDn'O .. CURSO DE Uft'RODUCCJON AL CDmlO AUDIOVISUAL DEL ROYAN, 
OONZ.\LtZ • m!ICES. f'JWK'IA. 

.. CURSO DE PU>AOOGlA Y LICEO DE tA CIUDAD DE BRFST • 
OIDACTlCA. 

• CAPAClTACJON Di EL MANEJO Y LICEO DE LA CIUDAD DE hREST, 
OPERACION DE TALLERES. 

•f\a.e noebrado Coordl-
M~r di' Tecnoloqf.ls 
d91 cmr. 

NOTA: La 1port1cl6n Unancler1 del r.obt•rno dt Franc:l1 pua •l dtsarrollo de 111 1cUv ldl&ts 
forut.lv1s ISie los ln1tructor11 ••tcanos conslsU6 en un1 beca .msuat, ~lv•lrnte a 
l,Soo francos franceHs pan cada uno de los dlH lnstructores •dc1nos. 

El 4 de en.ro di' 1982 los btcerlos se incorporaron al COU:F en calidad de Profei·ores 
Tblcos dt ll••po COSipl•to y eaclusho, con un CO•;iro11lso de trlba)o de cuetro li'los, 

FUOOE1 Centro Medcano rrancf1 del COMAU:P en G69itt P•lacto, Duranqo. 
Evaluacl6n del Pro9rU1 de Cooperac16n tknlc• CC*ALtP·Franc:la. 
Cill•t Palaclo, ouranqo, Septltmbre de 1989. 

(COOTINUA CUADRO 5,ll} 

--
P 1: M 1 U l> U 

. 
DEL. 18 DE AOOSTO AL 

17 DE SEPTID!BRE DE 1981 
DEL :U DE SEPTIEMBRE AL 

26 DE OCTUBRE DE 1981 . 
DEL 18 DE AGOSTO AL 

17 DE SEPTI~BRE DE 1981 
DEL 21 DE SEPl't~BRE A'L 

l6 DE OCTUi!RE DI 1981 

DEL 21 DE. SEPTI~BRE. AL 
26 DE OCTU~RE DE 1981 

•No se tiene lnfor1t.acl6n so-
bre las fochas en que se 
real han estas acllvldades. 
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0 Desarrollo de Programas de Estudio para las materias 
Tecnol6gicas. 

0 Diseño de las Gu!as Mec~nicas (planos de distribu
ciOn en Planta y Servicios). 

0 Elaboraci6n de materiales académicos para curso 
Propedi!utico. 

0 Participaci6n en la elaboraci6n del Plan de Estudios 
de la carrera de Profesional Técr1ico en Instalacio
nes y Mantenimiento (Especialidad Lineas de Produc
ciOn Automatizadas). U6l 

Asesor1a Técnico-Pedaq6gica: 

Adem's de participar directamente en la formaci6n de los -
profesores t«tnicos mexicanos que se incorporaron como do
centes al CEHEF; coadyuvar en el diseño del Taller Integral 
de la Industria de Bienes de Capital; 1371 y de auxiliar al 
CONALEP en la instalaci6n del equipo de talleres y labora
torios, los expertos franceses tuvieron una destacada ac
tuacH5n en la definici6n de las caracteristicas profesiona 
les y el perfil que deber!an cubrir los Profesionales T~c= 
nicoa en las cuatro especialidades atendidas con coopera-
ci6n TAcnica Francesa; Fabricaci6n Metalica, Fabricaci6n -
Meclnica, Instalaci6n y Mantenimiento y rundici6n. 

Por otro lado, es importante añadir que, a pesar de la pro 
blemStica que se produjo en el ren9l6n de la asesor1a tec:: 
nico•peda969ica para el desarrollo y elaboraci6n de materia
les did&cticos, USJ tambi~n se obtuvieron algunos benefi-
cios en esta esfera. En tal sentido deben contarse un to-

36. Para •Yor 1nforucl6n.sobre las acllvlda:de11 dtosarrollad.as por los es~clallstas franceses en 
•1 CDU'F, eons61ta .. Cu.d.ro 5.UI. 

17. El Taller fUI' Gl1trlbul4o a p1.rtlr del concepto Hple&d.o en 101 \1Cfr0s franceses, qua conslste 
en la lnteqracl6n M las aulas de lanr.H1.-nto tecnol6qtco (donde se taparten los CQnoclalentos 
c'9 ctrlcter ta6rlcol y los talleres ldonde se llevan a cabo las prlcUcas de los educandosl. 
Esto con •1 objeto 41' qua al aluano no dhocle su conoc:lalento te6rlco del prltlco. 

38, Debe subrayarse auy es1.oeclal•nte qll<! et hecho de que los espc?claUstas franceses fueran verd11-
dtoros e11¡-.ertos en las ireas de inlerl!s, no slqnlflcaba neecsarla.cnte que poseyeran los conocl
•lt!ntos pcdAq6qlcos indispensables que ln pterallleran hacer las recoM!nll11.clones requeridas !!Oí 
el Colegio J:14ra el desarrollo de la actodolo')ta, la elabarac16n 1 producct6n y utllhacl6n de a.i 
tarlaln 414'cUcos, -
Por tal aollvo, hacla 11edlado.o; de 1985 -aiienas unos 11eses antes de que se diera por concluido -
al Pfoqrua de Coop«iract6n Tfcntca entre el COHALEP y ta Rep!ibllca Francesa- era evidente la -
Hlstencla de una fuerte controversia entre aabas parles, resultante del autuo 1ncuapU•lento -
de alqunas de les •lapas del aenclonado Proqru.A, enlre ellas el di! los Hallados alcances~ la 
Asesorta T~tTllco-Pedai;6q1ca. t.os logros en dicha acllvidad se hablan reducido pr!cllca11ente a 
la preparac16n de los proqruas de estudio de alqunas aslqnaturas tecnol6qlcas, la capacttact6n 
ofredda a los ho961oqos 11e111canos por'los expertos franceses y a su parllclpaclbn en el diseño 
dPl perfU profesional de tas cuatro carreras ya referidas. De esta suerte, la partlclPftcl6nco
rrespondlente al desarrollo de la aetodoloqla para la elaboracl6n y utlllzac16n de .aterlales -
did&::tlcos pcnanecta inconclusa. 
En virtud de lo anlerlor, y ante la lm1lnenle t.L'r11lnact6n del Proqraaia, en tle1mitin 1hEvaluact6n 
celebrada el 3 de junio de l'JB!I entre functonartos de la Secrctarta de Relaclonl?s Exlerlorei>, 
la Secretarla dc Educac16n Pública y el COHALEP, los experto.li' franceses se <:011promelleron a do
nar coplas de tos aaterlales y apuntes desarrollados por ellos 1luranle su estancia en el Centro. 
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< CUADRO 5.13 l 

EXPERTOS FRANCESES ENVIADOS AL CEMEF DURANTE EL PERIODO 1980-1985 

NOMBRE 

JEAN-CLAUDE ABIIL 

JEAN-MARC GUEGUENIAT* 

MAURICE.. OCHOA* 

NOEL HAMALET* 

ALAIN BAJON* 

PIERRE MENES* 

CLAUDE ALGUIN 

GERARD MlCHELH 

•s. lnte9ran al C.ntro el 
5 de febnro dlt 198l. 

••s. 1nteqr6 al CDtE1 •n 
npU.Cr• 4e 1984, ea 
•usUtuc16n de fierre ...... 

ESPECIALIDAD ATENDIDA 

FABRICACION METALICA 

FABRICACION MECANICA 

FABRICACION MECA.~ICA (DlSERO) 

INSTALACION Y MANTENIMIENTO 
(ELECTRICIDAD) 

INSTALACION Y MANTENIMIENTO 
(HlDRAULICA Y NEUKATICA) 

FU!IDICION 

INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

P!UODO DE 
ESTANCIA 

1980 - 1985 

: 

1982 - 1985 

1982 - 1985111 

1982 -· 1985111 

1982 - 1985111 

1982 - 1985 

1982 - 1985111 

1984 - 1985111 

111 Pu .. nechn en 
el Centro toda· 
vta en abril de 
1987, •pesar ... 
de~· SU Hla:!. 
c!e forwal ha· 
ble concluido .. 
en 1985. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

COOaDllWKJR FIWICES DE LAS AC 
TIVIDAIJES PEDAGOGICAS Y TECNl 
CAS. 

DOCENCIA Y ASESORIA TECNICA Y 
ACADEHICA, 

FORllACION DE HOMOLOGOS MEXIC~ 
llOS. 

• . 
. 
. 
. 
. 
. 

•Los especleUstu francHH partici
paron en el Proqr61Ui •dlanltl: 
- I~rt.1c16n de cunos a lnstructo· 

n1•11lc:anos1 
... lmt.alac16n del Equipa (l'n coordl· 

nac16tl con toa lnstructons •Jtica 
noslr -

- t9J:i;::J~~c; =~ ::•,::~~i~' 
apUClda con los educandos, y 



F
U

E
N

T
E

: 
e
n

tro
 M

n
lcan

o
·F

n
n

cfs d
tl COKALEP 

E
valuac:16n d

el 
P

ro
;raN

 d
e C

ooperacl6n T
k

n
ica 

C
O

N
A

L
E

P-Franc:ia. 
G

6w
z 

P
alac:to, 

D
uran90, 

SepU
em

?lre 
d

e 
1989. 

IC
ontlnO

a C
uadroS

.131 

-
D

1M
l\o 

d
tl T

aller ln
te9

ral de 
la 

ln
d

u
1

trla de 
B

lenes de C
ap

ital en 
e
l que n 

d
esarro

llan
 las p

rlc
ll

c
u

 d
e 111 4 

e
s
~
i
a
l
l
d
a
d
e
s
 

1n1-
c1

ales: 
Fabricac:16n 

M
eU

U
ca, 

Fa 
brlcac16n ttecln

ica, 
Jn

stalac1
6

n
 Y

 
fll&

ntenU
ilento 

y F
undición. 

E
sta 

activ
id

ad
 se 

realizó
 en coordlna

cl6
n

 con 
los T

fcnlcos d
el C

o11llE 
A

i:!lllnistrador d
el Proi;ram

a F
ede-

ral 
d

e C
onstrucci6n de E

scuelas -
IC.A

PFCEI. 



245 

tal de 16 diferentes programas de estudio (ver Cuadro 5.14), 
las c~dulas de apoyo en Tecnologia de los Materiales I y 
II para el So. y 60. semestres de las carreras de Fabri
cación Mecánica y Fabricación Met§lica y una serie de mat~ 
riales y/o apuntes que realizaron los especialistas franc~ 
ses durante su estancia en el CEMEF y que fueron donados -
al CONALEP. (Ver relación en el Cuadro 5.15). 

Suministro de Equipos: 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Programa de Coopera-
ci6n Técnica del 21 de diciembre de 1981, el Centro Mexica 
no-Francés del CONALEP fue equipado mediante las aportaciO 
nes financieras -compras directas de equipo para talleres
y laboratorios- efectuadas por el Gobierno de Francia, la 
Empresa RENAULT Industrias Mexicana, S.A. de C.V. y el 
CONALEP. t39 l 

En virtud de lo anterior, la maquinaria y el equipo desti
nados al Taller Integral de la Industria de Bienes de Capi 
tal se incorporaron a los talleres de Fabricaci6n Metálicd, 
Fabricaci6n Mecánica, Instalaci6n y Mantenimiento y Fundi 
ci6n como se indica en e 1 Cuadro 5. 16) . 

5.3.3. COllTRJBUCIOtl DF.L CEllTRO MEXICANO-FRAllCES DEL CDNALEP 
AL DESARROLLO SOCIAL E INDUSTRIAL DE ! A REGION. 

El CEMEF no ha constituido únicamente la expresión de la volun 

tad cooperativa de los Gobiernos Mexicano y Francés para el desarr2 

llo de proyectos conjuntos, pues la instrumentación del Programa de 

Cooperación Técnica se ha traducido también en el fortalecimiento y 

31J, La "portac16n flnanctcra del Goblrrno Franc~s foe de 7.5 millones de> francos; la de la Empresa 
RENAULT Industrias Mcxlcana, S.A. lle C.V. df! 2.5 millones, y la del CO!lALEP 7.5 millones de -
francas. 

Cfr. Dlrcc:c16n Gc>nernl de Relaciones lnlcrnaclonalcs, Secrt'larla de Educac16n Pública. 
Informe !iohrc la \'1s1la de Tr<'lliajo <11 Ccntrn MeKicano-Francés del CONALEP de G6mez Pala-
cio, Duranqo, los dtas 7 y 8 de mayo 1lt' 19B5. México, 20 d<:? r:iayo de 1985; pág. 2. 

f.n alro documento se scñi!la que la a¡oartacllm de la parte mcdc.1na en este renglón no sólo se 
redujo •l J,1 dotación del inmucblC' Y su:; :.crvicll'ls !cuyo co;,to i!SCcndló en ese entonce•; a los 
200 millonC>s de ~sos) y a la adqu1s1clón de c<¡u1po y 1:1at¡u1riari.J de tMnufclctur,1 (r<1nCt!S<1 (qlll' 
superó los cinco millones de franco:;), sino tamhién ntras ce1t¡1ra!; diversas ¡ior un valor SUIJ.!; 
rior a los 30 mllloncs de pesos, H.N. 

Cfr. Minuta de la Reunión celebrada en Górnez Palaclo, Durnnqo, el dta 3 de junio de 1985. 
Secretarla de Relaciones EKlcrlorcs, /'!(~1tlco; julio d~. l9R5. Páq. 3. 



< CUADRO 5.1 ~ > 

PROGRAMAS DE ESTUDIO ELABORADOS EN EL CEMEF CON LA PART!ClPAClON DE LOS EXPERTOS FRANCESES 

NO. MATERIA CARRERA 

1 FUNDICIO~ 1 FUNDICION 

2 FUNDICION ll FUNDICION 

J FUNDIC!ON III FUNDICION 

4 FUNOICION lV FUNDICION 

5 TRAZO Y CORTE Il FABRICACION HETALICA 

6 TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES [ FABRICAC!ON HETALICA 

7 PROCESOS DE FABRICACION lll FABRICACION HETALICA 

6 TRAZADO Y CORTE ll I FABRICACION MF.TALICA 

9 TRAZADO Y CORTE IV FABRICACION HETALICA 

10 PROCESOS DE FABRICACION IV FABRlCACION METALICA 

ll TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES ll FABRICACION METALICA 

12 PROCESOS DE FABRICAC!ON 111 FABRICACION HECANICA 

l J DISE&o Y HECANICA lll FABRICACION HECANICA 

14 DISE~O Y ME.CANICA IV f,\BRICACTON MECANICA 

15 PROCESOS DE FABRICACION IV FABRICACION HECANICA 

16 TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES !! FABRlCAClON HECANICA 

nJEmE: Cl!ntro Hexlcano-t'uncés llcl tO!IALtP en Góce~ Palac1o 1 Dura1190. 
Evaluaci6n del Pro9raM de Coopcract6n Cot:AU:P·Fnmcl"· 
G6i:IC't P.!lacio, Our1:mqo 1 Scrllembt:e de 1989. 

G R AD O 

3er. SEMESTRE 

4o. SEMESTRE 

5o, SEMESTRE 

60. SEHESTRE 

4o. SEMESTRE 

5o. SEMESTRE 

5o. SEMESTRE 

So. SEMESTRE 

60, SEMESTRE 

60, SEMESTRE 

60. SEMESTRE 

5o. SEMESTRE 

5o, SEMESTRE 

60. SEMESTRE 

60. SEMESTRE 

60, SEMESTRE 



r CUADRO 5.15 ) 

MATER!ALES DIDACTICOS DONADOS AL CH'EF POR LOS EXPERTOS FRANCESES 
QUE PART!CIPARON EN EL PROGRAMA DE COOPERAC!ON TECNICA 

l. DOCUMENTOS PEDAGOGICOS 

2. PROGRAMA DE DISE~O Y CONSTRUCCION DE MECANISMOS 

3. PROYECTOS DE MECANICA 

4. CURSO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO* 

5. EJERCICIOS DE AUTOMATISMO 

6. TEMAS DE CONSTRUCCION ELECTRICA PARA USO DE 
LOS PROFESORES.* 

7. TECNOLOGIA DE TALLER* 

8. ANALISIS DE FABRICACION* 

9. TECNOLOGIA DE MOJ~DEO* 

10. ANALISIS DE FABRICACION* 

11. TECNOLOGIA DE HORNOS* 

12. ESTUDIOS DE FABRICACION* 

13. MODELOS INDUSTRIALES SENCILLOS* 

14. GEOMETRIA DESCRIPTIVA 

• Apuntes y/o Notas. 

Fuente: Minuta de la Reunión celebrada en Gól!l(!t Palacio, Duranqo, 
el dia 3 de junio de 1985. Secretarla de Relacione.!:; 
Exteriores, México, julio de 1985. P5g. 4. 



TALLER 

FABRICACION METALICA 

1 CUADRO 5.16 1 

TALLER INTEGRAL DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL 
IRELACION DE EQUIPO POR TALLERl 

CANTIDAD EQUIPO 

CORTADORA DE DlSCO "TYRO" DE CABEZA PIVOTANTE 

PUESTOS DE SOLDADURA "SAUVAGEAU" DE CORRIENTE CONTlNUA 

PUESTO DE SOLDADURA "SAUVAGEAU" H 320 DE CORRIENTE AJUSTABLE 
DE 45 A 320 Aftl', 

PUESTOS DE SOLDADURA "SAUVAGEAU" PROCESO HIG-KAG PARA SOLDAR 
ACEROS INOXIDABLES, 

Pl'ESTOS DE SOLDADURA OXICORTE 11 HARRIS" CON MANERAL Y BOQUILLAS 

MAQUINA DE SOLDAR POR RESISTENCIA DE 15 KVA 

DOBLADORA UNIVERSAL 11 BOHBLED" CAPACIDAD, LAMINAS HASTA 2.5 mrn. 
DE ESPESOR, 

CIZALLA GUILLOTINA "PROMECAM" PAR LA.MINAS ESPESOR MAXIHO 10 mm. 
EN LAfllNAS DE ACERO DE 2000 mm. DE LARGO. 

PRENSA PLEGADORA "PROMECA.\\11 DE 100 TON. PARA LAMINAS DE ACERO 
DE 10 mm. DE ESPESOR EN 2000 nun. DE LARGO. 

PRENSA HlDR.AULlCA DE EMBUTlDO "FAVRIN" DE 100 TON, 250 mm. DE 
CARRERA DEL PlSTON MESA U\FERIOR. 

ROLADORA "JAMES'' DE 4 RODILLOS CON CAPACIDADES MAXIMAS PARA 
LA!-11!\AS DE 2040 mm. DE LARGO, 

TALADRO DE COLL'!iNA MAPE 2 \'ELOCIDADES 

Sique •• , 



TALLER CANTIDAD 

PABUCACION HETALICA 

FABRICACION ll!CAlllCA 10 

IConllnú11 Cuadro !i,161 

EQUIPO 

DOBLADORA DE PERFlLES Y TUBOS "EDNOR" POTENCIA DEL MOTOR 4 C, V. 
POLEAS DOBWORAS SUPERIORES 137 mm, / POLEAS DOBLADORAS INFERIO
RES 147 ""'' 

TALADRO DE COLUIOIA "HAPE" TIPO 332 C CON TRANSPllSION POR BANDAS 
CON MOTOR DE 2 VELOCIDADES Y VELOCIDADES CON COHBINACION DE 
POLEAS, 

PlEMSA PLEGADORA HIDRAULICA COlftROL NUHERICO "PllOHECAM11 

CAPACIDAD ~O TON, 

TODOS S!MI .. AUTOMATlCOS HAICA 11UMO" 

FRESADOIAS UHIVEISAL M.HCA "VEIJllEll.11 TIPO Fv 250 

FllESADOIAS UJIIVEISAL MARCA ºALCEM.11 TIPO 603 

FllESADOMS UlllVElSAL MARCA 11ALCEllA" TIPO 803 

TOIUIQ COPIADOR CALLICOP 

TORNO PARALELO DEBASTADOR Y FILETEADOR 

RECTUICADOIA DE SUPERFICIES PLANAS HCA, "SYDERIC" TIPO SRP 50,30 

FRESADORA llAMDO NUHUICO 

FIESADORA SElll AUTOllATICA HAlCA "SENIOR" 6 7 

AFILADORA HCA. TOOL 6 CULTER Cl!HDER 

Afll.ADORA KCA. VILAR-t.ASSEl.!l 

Siqut!·•• 



TALLER 

FABRICACION MECANICA 

FUNDICION 

INSTAIACION Y 
HANTENIKIEh"fO 

C.ANTIDAD E Q U l P O 

TALADID DE COLUllllA MARCA oun 

SISTEllA DE PREPAIACION DE AllNEAS COMPLETO 

KAQUlllA DE KOLDEO llECAN!CO 

lConllnúa Cuadro 'i.16) 

HORNOS DE HAJITENIKIENTO (RESISTENCIA ELECTUCA) 

HORNO WCllLANTE 

llEZCLADOl CONTINUO 

MAQUINA CRANALLADORA 

MAQUINA SA!lll•BLAST 

llEZCLADOl DE ASPAS (TIPO CHILEKO) 

HORNOS DE lh1lUCCION 

CUYA VURATOUA RECCPERACION DE ARENAS 

TOltHO PARELELO ELKEC 

nESADORA UNIVERSAL VERNIER 

CEPILLO DE CODO 



TALLER CANTIDAD E Q u I p 

INSTALACION Y 1 BANCO HIDRAULICO DE PRUEBAS 
MANTENU!IENTO 

1 LABORATORIO DE NEU!fATICA 

l CIRCUITO DE REFRIGERACION 

1 LABORATORIO OE SOLDADURA ELECTRICA 

l TRANSFER 

1 TALADRO DE COLUMNA 

l BANCO NEUMATICO DE PRUEBAS 

l TALADRO RADIAL 

rumtE: Centro Med<:ano~Funch del CONAt.EP 
&ve.lua.ci6n del pro9raiae. die Coope-rae!6n Tknic& CONALEP~Francia. 
G6mez Palac:lo, Duro:nqo 1 5ept1Hbte de l989. 

IConllnúa Cuadro S. lf.I 

o 



252 

profesionalizaci6n de los recursos humanos que se incorporan a las 

actividades productivas de la regi6n en el área de la Industria de 

Bienes de Capital. 

En efecto, a partir del establecimiento y operaci6n del Progr~ 

ma se han preparado en el Centro un total de cinco generaciones en 
las carreras de Fabricaci6n Mec!nica, FabricaciOn Met!lica, lnstal~ 

ci6n y Mantenimiento y Fundici6n (v~ase Cuadro 5.17), las cuales su

maron hasta 1989, 619 egresados.UD) De ~stos, 543 se han incorpor!_ 

do satisfactoriamente a las actividades productivas que se realizan 

en la zona de influencia del CEMEF (consliltense Cuadros 5.19 y 5.20). 

Lo anterior significa que el Centro Mexicano-Francés del o::tJALEP 

en G6mez Palacio se ha convertido en una excelente opción educativa 

para los jóvenes de la entidad duranguense y otros puntos geogr~fi
cos· circunvecinos, lUJ pero también en un apoyo fundamental para el 
desarrollo de las labores productivas de la industria local. En 
tal sentido conviene subrayar la importancia de las acciones que 
lleva a cabo el CEMEF en colaboraci6n con el Sector Productivo y 
que se orientan, precisamente, a la conformación de una infraestrus 
tura humana capaz de incorporarse al ritmo y a la din!mica del des~ 
rrollo regional. 

s. 3. 3. l Apoyo al Sector Productivo. 

A partir de lo que establece el Programa de Cooperaci6n Técni 
ca (y como ya fue señalado en p~ginas anteriores), el lo. de
julio de 1982 fue suscrito el Convenio de Cooperaci6n Educati 
va entre el CONALEP y la Empresa RENAULT Industrias Mexicana~ 
S.A. de c.v. El instrumento ha permitido el establecimiento 
de una permanente y estrecha relaci6n entre el CEMEF y RIMEX, a 
fin de lograr el cumplimiento de las metas propuestas en el -
citado Acuerdo. 

40. Mem!s, es importante sei\alar que, en virtud de las necesidades planteadas al CONALEP por el Sec 
lar Productivo d~ ta reg:i6n, en el CtKEF fueron iiaplantadas dos nuevas carreras: Profesional -: 
ncnico Aulo110trii y Profesional Ti!cnko Asistente EjecuUvo, 11ismas que operan lt!sde 198í y 1988, 
respecUvacnente y de las cuales la primera cuenta ya con una generación egresada (44 personas), 

Para mayor inforaac16n al respecto consúl tese Cuadro 5.18~ 

41. Prueba de ello es la evoluci6n global de la Hatrkula Estudiantil que puede verse a detalle en 
el Cuadro 5.ll. 



ESPECIALIDAD 

íAllRICACION !€CANICA 

íAllRICACION l'CTALIC~ 

INSTALACION V HANTrnIMIENTO 

íUNDICION 

AUTOl«JTHIZ' 

< CUADRO 5.17 ) 

GENERACIONES EGRESADAS ~OR CARRERA 

CENTRO MEXICANO - FRANCES OEL CONALEP 
GOMEZ PALACIO, OURANGO. 

G[ N RACIONCS: 

1981.-1987 

* tsta es;:ecialidad co•n16 a operar en el Plantel 
en 1986 fuera &11 ProgrlM de Cooperacl6n Tfcnlca. 

FUOOt: Centro Kellcano·Franc~s del COHALIP, 
tvaluacltin del Prograaa de Cooperacl6n Tkn1ca COMALEP-tr&ncla, 
G6Mt P1laclo, Duranqo, SeptlNbre de 1989. 

TOTAL 

1. 



( CUADRO 5.18 l 

NUMERO DE EGRESADOS POR GENERACION V ESPECIALIDAD 

CENTRO HEXICANO-FRANCES DEL CDNALEP 
G0!4EZ PALACIO, DURANGO 

ESPECIALIDAD G ( N 

1982-1985 198)-1986 

íABRICllCION f'ECANICA )7 51 

íAB~ICACION f'ETALICA 35 23 

INSTALACION V HANTENIMIE~TO 18 21 

íUNOICION 15 

AUTOMOTRIZ 

T o T A L 105 104 

nJDlTE: Centro Mtxlcano·Fr&ncf1 !Sel COMALEP. 
t11aluaC'i6n de'l Prograina de con.,.rac16n Tknlca COAALIP•Francla. 
G6nt Palacio, Dunn90, S.plte.tln de 1989. 

r R A ~ 

1981.-1987 

)7 

50 

7 

101 

u N : 

1985-19llll 

59 

19 

54 

1ó 

148 

T O T A L 

1986 - 1989 

48 232 

39 123 

50 201 

1ú (iJ 

41, '·'· 
205 6GJ 



< CUADRO 5.19 l 

NUMERO DE EGRESADOS INCORPORADOS A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

CEtlTRO MEXICANO·FRANCES DEL CONALEP 
GOllEZ PALACIO, DURANGO 

1982-1985 1'l8J-19B6 

65 Allff(JS 96 ALLfWJS 95 ALU«JS 

FUDtt&: Centro !te.tcano·Franch del CONALEP. 
Evaluaci6n del Pro9ra.a d• Cooperac16n Tkn1ca CONALEP·Francia. 
G6tlei Palacio, Durango, Seplteabre de 1989. 

1985-19B8 1986-1989 TOTAL 

122 ALIH\DS 543 



G(NEqACION 

1982-1985 

1983-1986 

1964-1987 

1985-1988 

1906-1989 

< CUADRO 5.20 l 

EVOLUCION DE LA DEMANDA OCUPACIONAL 

CENTRO MEX!CAHO-FRAHCES DEL CONALEP 
Gl»IEZ PALACIO, DURAHGO 

Wl(SllOOS 
TAABAJAl<OO TIEMPO PA!lA C:OLOCAqS( 

85 JO "l:SES 

96 6 "l:SES 

95 ,.,, . 
1~5 

122 

fUMt: Centro l'!r.tcano•Franc6s del CONALIP. 
Evaluac16n del Pro9rau de Coo~raclón Tknlca CONALEP-Franc1a. 
Gl5M1 Palacio, Duranc;o, Septiembre de 1989, 



( CUADRO 5.21 l 

EVOLUC 1 ON GLOBAL DE LA MATRICULA ESTUD 1 ANTI L POR CARRERA Y POR C l CLO 

ESPECIALIUl•D 

:!2-SJ 

FABq!CACION ~J:CANtr"r. l12 

fABq!CACION METAL![" 61 

INSTALACION V ~A11ll ;·,Jl·:J[:.1:: ó1 

r LlND 1e1 ON ñ1 

A!.HOMOTRIZ 

ASISTENTE EJEC!JT lv·:... 

245 

n:~:rr.: Cc-.tro ~ex~car.o-frencés :!el C~?;:..u:r. 

crnrno MEXICANO-FRANGES DEL COllALEP 
GOMEZ PnLAC!O, DURAllGO 

63-f.4 ª'·-d~ 05-l\6 e6-U'7 

r,o t5 117 ~l? 

G'J f.6 ea 'J2 

61 bb ea ')1 

62 64 ea ~n 

10U 

25'0 2s1 1?1 1,f,o 

E~·a::.Ja;:ién i:fol Fro;r~e :!e :oo;:era.:1ó:i iéc:iice .:c:m,:.!P-rre.:-.:!.e. 
Gé'e: te.lacio, D'.:r!r.;c, ~e;t.~c:-..!re !e 190?. 

o 

U7-tltt Ull-H'l 

97 q·¡ 

45 1Uó 

101 1UJ 

4Y 54 

147 106 

201l 

4J9 óGS 

TOTAL 

o'J-'JU 

11J•J íifi9 

lió óOY 

·11n 683 

1Y 490 

111'/ 46iJ 

1 IU J10 

r;1,1 12~1 
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Sin embargo, paralelamente a la vinculación que el CEMEF man 
tiene con RIMEX, el Centro ha logrado establecer contacto Y 
nuevos programas de cooperación con otras instituciones del 
Sector Productivo de la región y est.§. próximo a incrementar 
sus relaciones formales de colaboración con otras empresas y 
dependencias de la zona.t421 

Hay que destacar aqu1 que, en términos generales, las activi
dades que se desarrollan en el marco de tales instrumentos 
se orientan de manera fundamental a la realización de las 
pr:icticas profesionales y el servicio social de los estudian 
tes (que se han cumplido en un 100 por ciento), adem.§.s de li 
incorporación laboral de los egresados del CEMEF a dichas em 
presas. -

Conviene señalar, adem§.s, que en forma adicional a las pr~c
ticas profesionales y al Servicio Social que realizan los e~ 
tudiantes del CEMEF en las empresas y dependencias del Sec-
tor. Productivo de la regi6n, la vinculaci6n del Plantel con 
dichas instancias implica otra serie de beneficios para am-
bas partes, los cuales pueden cnnumerarse como sigue: 

Para el Plantel: 

al Donación de Equipo Pedag6gico; 

bl Donaci6n de Materias Primas: 

c) Donación de Materiales Bibliográficos; 

dl Pri!stamo de Material Audiovisual; 

e J Becas para los Educandos; 

f) Estanciasde Alumnos en la Industria, 

g) Impartici6n de Conferencias por parte de especialistas 
de las empresas en áreas afines a las carreras que se 
imparten en el Centro, 

Para el sector Productivo: 

al Trabajos de Maquila o Manufactura de Productos 
diversos, y 

42. Las entldades del Sector Productivo con las que el Centro Hextcano~Francés cil"l COW!LEP ha flr~ 
~do Convenios de Coo¡ierac16n lo está pr6xlrr.o a Urmalo!l) se relacton&n en el Cuadro ~.22. 

l'or otro lado, debe hacerse notar c;ue, adc111Ss de estas inst.ttuclones, el C1-11lro so:;tlcnc rcl!! 
clones de Coopuraclén con aproltii:iadamente UO ein;iresas particualrcs y alredf'dor de 100 lnstl• 
luciones pública.e: sin inediar ntnqún Acuerdo Fo['lllal, pero que participan y si"! cosiproa:ieten -
1c¡ualmente con el CEMEf y sus educandos. 



( CUADRO 5. 72 l 

INSTITUCIONES PUBLICAS COtl LAS QUE EL CEMEF HA ESTABLECIDO CONVENIOS DE 
OE COOPERACION 

CENTRO MEXICAllO-FRAllCES DEL COllALEP 
GOMEZ PALACIO, DURANGO 

llO. EMPRESA / DEPENDEllCIA 

1 CANAC!llTRA GOMEZ PALACIO 

2 CANAC!NTRA TORREON 

J ASOCIACION DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOVILES DE LA COMARCA 

4 CENTRAL DE AUTOTRANSPDRTI STAS DE CARGA DE LA COMARCA 

5· CONFEDERACION OBRERA REVOLUCIOllARIA 

6 REllAULT !tlDUSTRIAS MEXICANA, S.A. DE C.V. 

7 COPARMEX 

8 CDNASUPO 

9 INSTITUTO NACIOtlAL DE EDUCACION PARA ADULTOS (!NEA) 

ID SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL (STyPS) -PRDBECAT-

11 SIEMEllS, S.A. 

I2 GRUPO FUNDI VAL• 

13 GRUPO GILIO• 

14 GRUPO LEON LOPEZ• 

15 GRUPO MECCAllD' 

16 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE LA COMARCA LAGUNERA• 

I7 DUPDNT, S.A.' 

18 CENTRO BANCARIO DE LA LAGUllA, A.C.' 

19 ASOCIACION DE HOTELEROS DE LA LAGUNA, A.C.' 

20 FEDERACION DE COLONIAS POPULARES DE CIUDAD LERDO, DURAllGD.' 

• Convenios canfln~ados y pr6xb1os a hre.ar. 

rumrr.: Centro Mex1C'11lO-Francés (!el CO!:AL.EP. 
Evaludci6n '1•:1 Proqrai:ia de Coopr.raclfin Técnica COllALf.l'-fr.ir.et.l. 
G6c:ct Palacto, Duranqo, Septleir.bro de 1989. 



.!bU 

b) Impartici6n de Cursos de Capacitaci6n en el Trabaja.101 

5. 3. 3. 2 Apoyo a otros Centros Educativos de la Región. 

Para concluir, debe mencionarse que el Centro promueve tam-
bién importantes acciones de cooperación con otras institu-
ciones educativas de la localidad, las cuales posibilitan el 
apoyo mutuo en actividades docentes, culturales y deportivas. 
Dichas instituciones son: 

Plantel CONALEP Torre6n 

° Centro de Estudios Tecnol6gicos Industrial y de Servicios 
(CETIS) No. 88, 

0 Instituto Tecnol6gico de La Lagun.1 
0 Universidad Aut6noma de La Laguna 

Escuela Normal Ltizaro Cárden.:is de Ciudad Lerdo, Durango. 

Casa de la Cultura dr. Ciudad Lerdo, Ourango. 

Otras Escuelas Técnicas y Generales de la Regi6n.' 441 

5, 3. 4 CONCLUS ION Y PERSPECTIVAS. 

El Programa de Cooperación Técnica q1Jc fue desarrollado entre 

los gobiernos de México y la República Francesa en el seno del Sis

tema CONALEP, a través de su Plantel en G6mC!Z Palacio, Ourango, re

presenta sin duda uno de los ejemplos m:ís claros de la trascnnden-

cia que tiene para ambos pa!ses la real izaci6n de acciones de colab2 

4]. A través dt' lo!; cur?ios de cap.'lcllaclón QtJe sr. lm¡i•Htf'n en el Cenlro los ¡1.Jttolll'!> c111>rrn f'!llt~ -
requhtto que kr t!IClgen las nutorldades laborales rn1.•xlr.1MS. 

Hastil la (t>cha st• han h11¡1artltlo l!i curaos tlt• c.spacltaclén t>n t.'I <:un:r, 1•ero :,<· r-nos1'11•ra 1¡11e • 
el Plantel cut.'nta con la infraestructura ftslca y h1111i.1na ¡¡ara au111enlar c1Mnrln menos "" un 200 
por ciento dlcha acllvldad. 

Por otra !'Arte, y en el iaarco del Cnnvenlo C'l.'let•rado 1•ntrt• el CONAl.EP y 111 Secretarla del Tra• 
bajo y f'revlsl6n Social ISTyPS), 1•n rl t.:<•ntro se 1111¡><1rtl'n los ll<ima•lo1J Cursos l'ROílECAT cnn un 
proi::iedlo de dos cursos por aiío. f.:;t.1 actividad ha arro¡ado resullados bastante ¡1os1uvos 1 
pues se sabe que el total de ~rsonas qul' hdn reclllldo capa.el taclón ha jo <':>te Proqram,, so en-· 
cur.ntran traha)ando actualml'nte en las cltsllnto1s c~¡1re!las tlt.' la r<"¡lón. 

Para ~yor ln!orrnaclón ~.obre los cursos l1:1p.utldns en l'l cou:r tlnduyl'urlo l'HOlU:CATl con:.;úlle
se el Cuadro s.n. 

44, Cfr. Centro MNr\cano-Frar1cl!s tl<!l CONALEP en Gómet r,,1,1cto,- 011ran•¡o. 
r.valuacl611 tlt•I Prot¡rar:ia rlr <.oo¡,..raclón CO!lAl.f:P-Francl.1. 
G01"J('t Pal11clo, Dur;mqo, Se¡1tter11hre de l'Jll". 



< CUADRO 5.23 l 

CURSOS DE CAPACITACION PARA TRABAJADORES 
IMPARTIDOS POR EL PLANTEL 

ANO EMPRESA / NOMBRE DEL CURSO 

1985 - COHlSlON FEDERAL DE ELECTRIClOAO 
1986 - CENTRO HEXlCANO-FRANCES DEL CONALEP 
1986 - CENTRO HEXlCANO-FRANCe:s oe:L CONAU:P 
1987 - lNDUSTRlAS CONASUP01 S.A. 
1987 - lNDUSTRlAS CONASUPO, S.A. 
1988 - GRUPO Ge:SoL; S.A. 
1988 - FUNDlVAL, S.A. 
1988 - HAGNAVAL, S.A. 
1988 - lNDUSTRlAS CONASUPO, S.A. 2 ) 
1988 - Re:NAULT lNDUSTRlAS MEXICANA, S.A. ( 4 ) 
1989 - lNDUSTRlAS CONASUPO, S.A. 

,P R O B ¡; C A 't 

1984 - CARPINTERO GENERAL 
1984 - HECANICO TORNe:RO 
1985 - FUNDIDOR EN HOLOES DE CORAZONEO 

1985 - CARPINTERO GENERAL 
1986 - CARPint'ERO GENERAL 
1986 - SOLDADOR EN PUERTAS Y VENTANAS 
1987 - SOLDADOR EN PUERTAS Y VENTANAS 
1988 - CARPINTERO GENERAL 
1988 - ELECTRICISTA DE MANTENIMIENTO 

f'UDlTE: Centro Mexicano-francés del CotlAl.EP. 
Evaluac16n del Proqrama de Coo~raclón Técnica CONALEP·francla. 
Gómcz Palaclo, Durc::mgo, Septl1:>ml1re de 1989. 
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ración bilateral en el campo de la formación profesional y la ense

ñanza tácnica. 

Las actividades cooperativas que se realizaron en el marco 

formal del citado Programa de Cooperación no consistieron Gnicamen

te en la transferencia de conocimientos especializados y tecnología 

educativa al Colegio con la intención de propiciar y/o coadyuvar en 

la formación técnica de especialistas mexicanos en el ~rea de la In 
dustria de Bienes de Capital, capaces de conducir los niveles inte~ 

medios de la producción en el sector, sino que las mismas derivaron 

en el establecimiento de un Centro de Formaci6n T~cnica Especializ~ 

da con capacidad para atender los requerimientos de recursos huma-

nos de los sectores productivos de Ourango, Coahuila y Nuevo Le6n, 

entidades en las que se localiza parte significativa de los establ~ 

cimientos de la Industria de Bienes de Capital en el país. 

No obstante, debe aclararse que si bien es cierto que la ins

trumentaci6n del Programa arrojó resultados positivos (mismos que -

ya fueron señalados con anterioridad), también resulta claro que su 

puesta en pr§ctica implic6 un conjunto de problemas que incidieron 

de manera significativa en su alcance y en el futuro de las relaci~ 

nes entre el Colegio y el Gobierno Franc~s. 

De acuerdo con lo previsto, el Proyecto de Colaboraci6n se 

cumplió en cinco diferentes etapas: 

PRIMERA. (1980) • Elaboraci6n del Proyecto 

SEGUNDA. ( 1982) • Adecuaci6n del Proyecto 

TERCERA. ( 1982) • Puesta en marcha del Centro Mexicano-
Franc6s del CONALEP. 

CUARTA. ( 1983) • Capacítaci6n de Docentes 

QUINTA. ( 1984) • Total funcionamiento del Centro. 

La diferencia de criterios entre las partes surgi6 precisamen 

te durante la Tercera Etapa por una serie de factores que es impor

tante rescatar: 



l. Descoordinaci6n entre el Director Mexicano del Centro 
y el Coordinador Francés de las actividades Técnico-P~ 
dag6gicas. 

2. Retraso de la parte mexicana para liquidar el adeudo -
pendiente con los proveedores franceses del equipo ad
quirido para el Taller Integral de la Industria de Si~ 
nes de Capital. 

3. Alto grado de especialización de los expertos france-
ses, lo que dificultó que éstos pudieran impartir otro 
tipo de cursos o elaborar materiales didácticos sobre 
ternas generales, o bien diferentes a los de su especi~ 
lidad. 1451 

4. El criterio institucional de contrataci6n de profeso
res e instructores técnicos, 146) 

5. Los niveles de deserción y eficiencia terminal en las 
especialidades atendidas con Cooperación T~cnica Fran
cesa .f47l 

6. La diferencia en los niveles de desarrollo industrial 
de Francia y México, situación que incide particular-
mente en la concepción de la educaci6n técnica y el 
universo cultural al que ésta debe responder en cada 
una de las naciones cooperantes. 
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Por lo antes expuesto, y si lo que se desea es lograr el 6pti 

mo cumplimiento y la máxima utilización de la Cooperación T~cnica 

Internacional, debe partirse de tres premisas fundamentales: 

a) El conocimiento especifico de lo que se espera como re 
sultado de la instrumentación de proyectos conjuntos 
(espectativas) ¡ 

45. Este hecho !>C tradujo f'TI la lmpo!llhllldad práctica de reallz:ar opotunamentn la transferencia 
educativa que implicaba el Programa. 

46. En tal sentido, la parte france~a sugerla perlllanentemente que los docentes mexicanos que eran -
contratados por el Centro fueran profesores de tiempo completo, i1 fin de garantiz:t1r la conttnuJ. 
dad del ProgrMa y lt1 excelencia acadéi:iica del Centro. 

47. Es importante subrayar en este espacio que antes de egresar la primera generación en 1985 1 se 
habla detectado un indice de deserción cercano al 45 por ciC'nto. 

Cfr. Dirección General de Relaciones Internacionales, Secretaria de Eclucacilcn Públlca. 
Inforn.e de la visita de Traba o al Centro Mexicano-Francés del CONALEP d~ Górnez: Palacto, 
urango, o~ das 7 y B e 1:1ayo de 1985. Op. H., p g. 2. 

Por otro lado, y para corroborar gráficamente los nivele!> de eficiencia terminal <!e las especi~ 
Udades atendidas con Cooperación Francesa en el Centro, se recomienda consultar el Cuadro 5.24. 



( CUADRO 5. 24 l 

NUMERO DE TITULADOS POR ESPECIALIDAD 

CENTRO MEXICANO-FRANCES DEL CONALEP 
GOMEZ PALACIO, DURANGO. 

ESPECIALIDAD 1982-1985 1983-1986 1984-1987 

íl\BRICACIDN MECANICI\ 8 18 

íABR!CAC!ON METAL!CA 

INSTALACION V Ml\NTEN!MIENTO a 12 

íUNDIC!ON o 

AUTOMOTílIZ 

TOTALES 8 14 37 

FU~TE: Centro Hexlcano-Francés del CONALEP 
Evaluacl6n del Proqrluna de Cooperacl6n Tknica CONALEP·t"rancia. 
G6mei Palacio, Ouranqo, Sl!plietnbrC' de 1989. 

1985-1900 

13 

15 

14 

46 

19[\f.-1989 T O T A L 
_,.,.....--

46 87 

34 51 

41 69 

1fi 35 

37 37 

174 279 
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b) El conocimienta nreal" de las necesidades que se inten 
ta satisfacer mediante la instrumentación de proyectoS 
de Cooperación Técnica Internacional, y 

e) Flexibilidad, es decir, la adaptación y/o asimilación 
del universo cultural entre las partes cooperantes, a 
fin de crear las condiciones para un buen entendimien
to y una óptima relación entre los recursos humanos 
que desarrollan y/o participan en proyectos de CTI. 

Tomando en consideraci6n que en México aGn se carece de perso

nal especializado en todos los niveles de la Industria de Bienes de 

Capital {tácnicos, ingenieros e investigadores) y que un área parti

cular que necesita gran nt1mero de recursos humanos es la herramental, la 

alternativa que se le presenta al pa!s es clara o se realiza una as 
ci6n enérgica de formaci6n de recursos humanos a todos los niveles -

para dicho sector o la industria nacional tendrá que importarlos. 

En este sentido, corresponde al Sistema de Educación Tecnol6gi 

ca realizar esfuerzos permanentes a fin de superar el déficit de re

cursos humanos en el área, as1 como eleva; el nivel académico de sus 

egresados, mediante la reestructuraci6n de programas y planes de est~ 

dio. En el caso de la formación de Profesionales Técnicos que dema~ 

da dicho sector, se vuelve impostergable que el Sistema CONALEP rea

lice esfuerzos permanentes a fin de garantizar cualitativa y cuanti

tativamente los requerimientos de personal calificado que demanda y 

demandar~ la Industria de Bienes de Capital del pa!s. 

En dicho proceso, el CONALEP deberá aprovechar la experiencia 

adquirida en su relaci6n con el Gobierno de Francia a través del 

CEMEF, con el propósito de fomentar nuevos programas de Cooperaci6n 

T~cnica que permitan la completa actualizaci6n de los planes y pro-

gramas de estudio de las carreras que se imparten en ese Centro, la 

modernización del equipo utilizado en talleres y laboratorios, as1 

como la capacitación tanto del personal docente como de los egresa-

dos del Sistema. 
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Lo anterior podr1a lograrse a partir de las siguientes accio

nes concretas: 

- Elaboraci6n de un análisis conjunto entre el Colegio y el 
Sector Productivo de la regi6n, que permita detectar las 
necesidades de formación de recursos humanos especializa
dos para la Industria de Bienes de Capital y su proyec-
ci6n en el mediano y largo plazos; 

- Contactar con el Liceo Franco-Mexicano, a fin de evaluar 
las condiciones a través de las cuales dicha Instituci6n 
podría colaborar con el CONALEP en la definición de los 
perfiles de los especialistas 'franceses que participarían 
en la instrumentación de un nuevo Programa de Cooperaci6n. 
Técnica entre el CONALEP y el Gobierno de Francia. 

En tal sentido, es importante señalar que el Liceo Franco 
Mexicano cuenta con una reconocida experiencia en la for
mación de recursos humanos en las diversas !reas que se -
relacionan con la Industria de Bienes de Capital y en la 
cual participan directamente especialistas franceses de -
distintos niveles. 

- Planteamiento de un nuevo Instrumento de Cooperaci6n Téc
nica Bilateral que permita, desde el ámbito de la Educa-
ci6n Técnica, el fortalecimiento de las relaciones de co
laboración entre los Gobiernos Mexicano y Francés, y que 
se oriente básicamente a: 

0 Optimizar la capacidad tecnológica instalada en el 
CEMEF y/o su complementación mediante la recepción de 
nuevos equipos; 

0 La formación efectiva de instructores mexicanos en el 
sector mediante cursos de capacitación y/o especializa 
ción, y -

0 La obtención de un namero determinado de becas para 
los egresados del Sistema CONALEP en las áreas relaciQ 
nadas con la Industria de Bienes de Capital. 



5.4. PROGRAMA DE CooPERAC!bN HCNICA CONALEP-ESPA~A. 

5.4.1 EL MARCO FORMAL. 

5.4.1.1 Cpnvenio B~sico de Cooperaci6n 
Científica y Técnica entre el 
Gobierno Mexicano y el Gobierno 
Español. 
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Las acciones de Cooperación Científica y Técnica que se pro4u
cen entre México y España se ubican en el marco del Convenio de Coo

peraci6n Científica y Técnica Mexicano-Hispano, que fue firmado en 

la Ciudad de Madrid el 14 de octubre de 1977. 

El Articulo III de dicho instrumento dispone la creaci6n de 

una Subcomisión Mixta dependiente de la Comisión Mixta Interquberna

mental, misma que, se sef1ala, deberá reunirse cada dos años con el -

objeto de revisar el cumplimiento del instrumento y determinar el 

respectivo Programa de Actividades _l 4Bl 

Las modalidades de Cooperaci6n que establece el citado Conve-

nio son las siguientes: 

- Intercambio de Informaci6n y Experiencias. 

- Envío y recepci6n de expertos e investigadores para impaE 
tir cursos y desarrollar investigaciones. 

Recepci6n en España de becarios mexicanos para redlizar 
cursos de capacitación. 

48. ful CUlllplimiento a este Articulo, se han llevado a cabo cinco Reuniones de la Subco111isl6n Mixta 
de Cooperación Cient1fica y Técnica entre ambos paises. La última de ellas se celebró en Espa· 
ña los dlas lB y 19 de abril de 1988. En esa ocasión las Delegaciones Mexicana y Espaf!.ola esta 
blecleron como prioritarias las siguientes !reas de coopcrac16n: Fomento a la colaborac16n em= 
presarial; Investigaci6n y Ciencia soclo·laboral, medio ambiente, adl!llnlstraci6n pública, 
agropecuaria y relaciones multilaterales. Para mayor información sobre los acuerdos complcmcn· 
tarios firmados entre México y España, véase: SRE/PNUD Guia de Cooperación Técnica Internaclo 
Ml• Op. Clt. P§.gs. 20-22. 



268 

- Especializaci6n de científicos mediante estancias cortas 
o de larga duraci6n. 

- Realización de estudios de consultoría. 

- Organización de seminarios, reuniones y congresos de ca
r~cter científico y/o técnico. 

Al amparo del Convenio de Cooperación Científica y Técnica Me

xicano-Hispano se han llevado a cabo diversas acciones de Coopera--

ci6n Técnica, las cuales, partiendo del Programa Intergubernamental, 

han derivado en Acuerdos Complementarios en sectores específicos, 

5.4.1.2 Acuerdo Complementario de Cooperaci6n Técnica 
para el Desarrollo de un Programa de Capacita 
ci6n en Materia de Construcción Naval. -

El instrumento jurídico que da lugar al establecimiento del 

Programa de Cooperaci6n T~cnica entre el CONALEP -a través del Plan

tel CONALEP-Veracruz II (AUSA)- y el Ministerio de Asuntos Exterio-

res de España -por la v!a del Instituto de Cooperaci6n Iberoamerica

na-, es el Acuerdo Complementario de Cooperaci6n Técnica para el De

sarrollo de un Programa de Capacitación en materia de Construcción 

Naval, firmado entre los Gobiernos de México y España en la Capital 

Mexicana el 16 de febrero de 1982. 

Es importante señalar que las condiciones generales para la 

elaboraci6n del Acuerdo de referencia fueron el resultado de las re

comendaciones presentadas por la Comisi6n Nacional Coordinadora de -

la Industria Naval en septiembre de 1981, a través del documento t! 

tulado "Acciones a Implementar dentro del Programa de Desarrollo de 

Recursos Humanos para la Industria Naval. 11 1491 

49. Despu6s de un estudio detallado sobre el comporta::iiento de la oferta y la demanda de recursos hu· 
manos en la Industria Hav:ll, se identificaron como prioritarias las siguientes ar.Uvidades del -. 
Proqrama: 

l. Elaborac16n e implementac16n de mecanismos que orienten e induzcan al educando de nivel secun
daria hacia el trabajo en la Industria tlaval. 

2. Prepareción y organU:ación de cursos teórico·práct!cos especlficos, para le capacitación de -
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El Acuerdo dispone el desarrollo de un Programa Integral de C~ 

pacitaci6n a todos los niveles en el ~rea de la Industria de la Cons 

trucci6n Naval, incluyendo la formaci6n de profesores e instructores 

y la rama de desarrollo tecnol6gico.'5º1 

De igual forma, el instrumento señala que corresponde a la Se

cretar!a de Educación Pública, como contraparte mexicana, la coordi

naci6n de las acciones derivadas del mencionado Programa de Capacit~ 

ciOn, a fin de lograr la participaci6n de la Dirftcci6n General de 

Ciencia y Tecnología del Mar, El Colegio Nacional de Educación Prof~ 

sional Técnica y algunas instituciones mexicanas de Educación Supe-

rior en: 

- El análisis de las necesidades de recursos humanos destina 
dos a la Industria Naval y, con base en este estudio, -

- La promoción de cursos te6rico-prScticos de capacitación y 
formación de recursos humanos entre los centros educativos 
de los niveles medio superior y superior, a fin de lograr, 
en el corto y meóiano plazos, la asímilaci6n de la tecnol2 
g!a que estuviera adquiriendo la Industria Naval Mexic~ 
na.1511 

Por lo que hace a la parte española, el Documento señala que -

ser!a responsabilidad del Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana, 

Organismo Aut6nomo del Ministerio de Asuntos Exteriores, el cumpli-

miento de las obligaciones adquiridas por el Gobierno Español en el 

••• obreros ácntrtt del Si!ltema 1:-'.t!ucatlv>J tlacton.11. 

], RevJsi6n y tuti.rudurac16n de la t?spectalldat! de 'I'~cnlcos en Constr"Ucci6n Naval que !ff' impu
te en Jos Centros de Estudias TL-cnol6qicos (CETs~ y en algunos planteles del Sistcfl'la COtlJ\l,EP. 

4. Creac16n di!' un Centro de Capac1tac:l6n para la Industria Naval. 

s. RevÍslón y rrnstructuractón de la cArrera de Inq<miero tlaval QUI? se imparte en lr. tfniversJdad 
de Vcracruz. 

6. Estruc:tur-ac16n y desarrollo de una serie de seminarios, cursos cortos y de posgrado para pro
fe!;1on1stas cuy4 especialidad fuera difcrent!.' a la ile fnqont,.ro tlaval. Se pro;rnso qut:! tales 
actividades se realh:acan en la Universidad Veracrutana. 

50. Esta \mplicad<l la realu.aclór. ele proyectos c:onc:retos de ?nvest1gaci6n Tecnológica, que sedan 
objeto ól'.:' nuevos y esp<?clficos AcuQrdos entrl! las partt!i.. 

51. Lcl.:; acciones prevlstus por la parte ir.cxlcana se 1nscrtben en el rr.arco del Convenio que fija las 
bases para el cstableclmlonto de un Programa de Desarrollo rtc RQCursos Humanos para la Industria 
1lava1 1 suscrito ~1 19 de febrero de 1981 1 en c:um¡1llmir.nt.o.A lo dispuc-sto nn los Arttculos 33, 38 
y 40 de la Ley Drqánlca tlc: la Admltdslracián Piíhlica fedeli!l pata los cfocto!; que i;ehala el Oc-~ 
creto del 23 de íebreM tl!.' l97B, publicAdo en el Diario Oficial d~ l.:l Federación el lo. de marto 
del 111lsmo afio. 

Cfr. Acucrt!o Complc::tentario de r.oopc-raclón T~cnfca raca el Desarrollo de un t'rograma d~ Capacil~ 
ci6n en materia de Conulruccf6n Naval. Articulo 19. 
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referido Acuerdo y que, en términos generales, se resumen como sigue: 

- Suministrar el personal técnico necesario para colaborar 
con las instituciones de Educaci6n Superior y Media Supe
rior de México en el perfeccionamiento de los Programas 
de Estudio te6rico-prácticos, que permitan satisfacer las 
necesidades de forrnaci6n de licenciados, ingenieros, pro
fesionales técnicos y profesores para los mencionados ni
veles. 

5.4.1.2.1 Caractert9'ticas del Programa de Cooperación 
Técnica, 

En los cuatro puntos que integran el Articulo Sexto del Acuer
do de referencia, se asienta que el Gobierno Español se compromete a: 

a) Enviar a México un máximo de doce expertos españoles de 
nivel superior para colaborar con las instituciones de 
Educación Superior del país en el perfeccionamiento de 
los Programas de Estudio que permitan satisfacer las ne 
cesidades de formación de licenciados, in~enieros y del 
personal correspondiente a tales niveles.' 21 

b) Enviar a M€xico un máximo de ocho expertos de nivel té~ 
nico medio para definir y desarrollar, conjuntamente 
con las instituciones mexicanas de los niveles Medio y 
Medio Superior, los Programas de Estudio te6rico-pr&cti 
ces que permitan satisfacer las necesidades de forma--= 
ci6n de obreros calificados, técnicos de nivel Interme
dio, profesores e instructores correspondientes a estos 
dos niveles.153) 

c) Conceder anualmente un total de dieciséis becas, para 
el perfeccionamiento en España del profesorado mexicano 
de los centros pertenecientes a la Dirección General de 
Ciencia y Tecnolog1a del Mar y al CONALEP. 

d) Conceder un máximo de doce plazas anuales para la forro~ 
ci6n complementaria de ingenieros mexicanos pertenecien. 
tes a la Universidad de Veracruz y al Instituto Tecnol2 
gico Regional de Veracruz en la Escuela de Ingenieros 
Navales de Madrid. 

52. Adicionalrr.ente, en el Articulo Séptimo se señala que estos expertos actuar1an en Mbico por un ~ 
r1odo in!ximo global de 88 ir.eses/experto, distribuidos durante tos años 1982, 1983 y 1984. 

53. En el Articulo Séptimo tol!lbiún se indica que estos expertos real1Zar1an estancias en México por 
un periodo mS.ximo global de 104 meses, repartidos durante los años 1982, 11383 y 1984. 
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5.4.1.2.2 Modalidades de la Cooperaci6n. 

El Articulo 8 del referido Acuerdo alude explicitamente a las 

formas que adoptaria la Cooperaci6n Técnica Española durante la ins

trumentación del Programa. En tal sentido, destacan: 

i. Asistencia Técnico-Didáctica 

A través de esta modalidad la parte española se comprom~ 
te a colaborar con el CONALEP en la definici6n y el desa 
rrollo conjunto de los programas de estudio te6rico-práC 
tices de las especialidades correspondientes al área de
Construcci6n Naval. 

Asimismo, se prevé la elaboración de manuales, materia-
les didácticos y la definición de las instalaciones para 
los talleres y laboratorios de las carreras del área. 

ii. Envio de Expertos 

En este aspecto España consideró conveniente el env!o de 
un total de 20 expertos, de los cuales 10 participarian 
con el CONALEP en el diseño de programas, planes de estu
dio y los apoyos didácticos para las cuatro especialida
des que se imparten en el Plantel CONALEP-Veracruz II 
(AUSA} en el área de la Construcción Naval: Soldadura, 
Pailer1a, Mecánica y Tuber1a. 

iii. Formación de Homólogos Mexicanos 

Esta modalidad se planteó con la finalidad de contribuir 
a la formaci6n de profesores e instructores mexicanos en 
materia de Construcci6n Naval. Complementariamente a di 
cha formación, el Acuerdo también contempla el envio de
los Homólogos Mexicanos a España para realizar cursos de 
perfeccionamiento en el área de interés. 

Ahora bien, el resto del Documento se refiere a la Aportación 

Mexicana para el buen funcionamiento del Programa (infraestructura -

educativa y locales existentes en los diversos planteles del Sistema 

de Educación Tecnológica de los niveles Medio Superior y Superior; 

cobertura de los pasajes aéreos de los becarios mexicanos; gastos de 

estancia de los expertos españoles durante su permanencia en México; 

pago de los sueldos mensuales de los expertos por la cantidad de 
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50 mil pesos mexicanos; aportación semestral del Gobierno Mexicano -

al Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana (600 mil pesos mexicanos 

como compensaci6n por concepto de gastos de coordinaci6n, envio de 

materiales did~cticos, selecci6n de expertos, etc.), as! como la -

Aportación Complementaria del Gobierno Español en atención al Pro

grama (pasajes aéreos de los expertos expañoles; seguros de accide~ 

tes y gastos médicos para los expertos; compensaci6n salarial a los 

expertoa y, gastos de estancia de los becarios mexicanos) y la vi

gencia de la Cooperaci6n Técnica Española (tres años a partir de la 

firma del Acuerdo), entre otros aspectos. 

5.4.l.3 Bases Técnicas para la Participación del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica en el 
Acuerdo Complementario de Cooperación Técnica pa 
ra el Desarrollo, en México, de un Programa de -
Capacitaci6n en materia de Construcción Naval. 

El programa de Cooperación Técnica CONALEP-España forma parte 

de uno de los tres Subprogramas que fuero~ acordados para la ejecu-

ci6n del Programa de Capacitación antes descrito: 

a) Subprograma de Inducción Obrera; 

b) Subprograma de Capacitaci6n Obrera, y 

c) subprograma de Formación de Técnicos. 

Una vez formalizados los citados Subprogramas de Cooperaci6n -

Técnica, las instituciones mexicanas participantes procedieron a de

finir ~l Plan Básico de Actividades que cada una de ellas realizaría 

para lograr el cumplimiento de las metas previstas en los mismos. 

En tal sentido, se convino la participación del CONALEP en el 

marco del Subprograma de Formación de Técnicos, del que fungirfa ad2 

más como entidad educativa responsable, junto a la Dirección General 

de Ciencia y Tecnología del Mar (que se incorporó al Subprograma a -

través de sus centros de enseñanza ubicados en Ensenada, Guaymas, M~ 

zatlán y Veracruz). 
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Las actividades propuestas para el Subprograma de Formaci6n de 

Técnicos se orientaron a atender siete aspectos fundamentales: 

A. Revisi6n y reestrl,\cturaci6n de la carrera de Técnico en 
Construcción Naval, orient~ndola b~sicamente a las 
areas de' 

- Estructuras (Especialización en Casco) 

- Alistamiento (Maquinaria y Servicios} 

- Servicios (Oelineaci6n de Máquinas y Talleres de 
Fabricación y Reparación). 

B. Diseño de Guías para el Primer Semestre de la Carrera 

c. Elaboraci6n de Manuales Didacticos 

D. Elaboraci6n de Manuales Practicos 

E. Definici6n e Implementación de las Instalaciones de 
Talleres. 

F. Implementación de Planes y programas en los diversos 
planteles. 

G. Recepci6n de profesores huéspedes en diversas asignat~ 
ras. 

En términos generales, y a fin de apoyar el cumplimiento de 

los objetivos del referido Subprograma, el Colegio -a través del 

Plantel CONALEP Veracruz II (AUSA)- propuso la realización de acci~ 

nes particulares que implicaban tres diferentes modalidades coopera

tivas: 

~. Recepci6n de un grupo de Expertos Españoles. 

El Plantel CONALEP Veracruz II (AUSA) solicitó al Gobier 
no Español el env!o de cuatro expertos como sigue: -

- Un experto de Oficina Técnica especializado en Casco; 

- Un experto en Oficina T6cnica especializado en Maqui-
naria y Servicios; 

- Un experto en Pailerí.a que dotÜ.inara también las áreas 
de Tuberia y Soldadura, y 

- Un experto en Mecánica y Montaje Mecánico. 
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La participación de los expertos españoles en las accio 
nes previstas por el CONALEP, fue planteada a partir de 
los objetivos que se ennumeran a continuaci6n: 

i. Contribuir activamente al proceso de formación de 
instructores mexicanos; 

ii. Colaborar en el desarrollo detallado de los Pro-
gramas de Estudio de las materias de su especiali 
dad, particularmente en lo que se refiere a las = 
Pr~cticas de Taller; 

iii. Colaborar en la creaci6n y organizaci6n del Centro 
de Capacitación que estaria ligado al Plantel Pi
loto Veracruz II (AUSA) del CONALEP¡ 

iv. Colaborar en la elaboración del Material Did~cti
co de las asignaturas pertenecientes a las espe-
cialidades de Construcci6n Naval, y 

v. Colaborar en la selección del equipo requerido en 
los talleres y laboratorios del Plantel. 

2. Env!o de Becarios Mexicanos a España. 

En este caso, se propuso el env!o de cuatro profesores 
del CONALEP a España con el propósito de involucrarlos 
pr&cticamente en el conocimiento de la forma de operar 
de los Astilleros, y su vinculaci6n con los Centros Es
pañoles de Formaci6n y Capacitaci6n de Recursos Humanos. 

3. Vinculaci6n del CONALEP con los Centros Españoles de 
Formaci6n de Recursos Humanos en el área de Construcci6n 
Naval. 

Con la finalidad de establecer mecanismos de vinculaci6n 
con instituciones españolas avocadas a la capacitaci6n 
y/o formación de recursos humanos para la Industria Na
val, el Colegio consider6 conveniente la visita de una 
delegación de especialistas del CONALEP a España. 

5.4.2 DESARROLLO Y RESULTADOS DEL PROGRAMA. 

El 31 de julio de 1982 tuvo lugar la Ceremonia Protocolaria de 
Bienvenida a la Delegación de Expertos Españoles enviados por el In~ 



275 

tituto de Cooperación Iberoamericana al CONALEP. Can ella dio ini-

cio la primera etapa del Tercer Subprograma {Formación de Técnicas) 

del Programa de Colaboraci6n Mexico-España en el .1rea de Construcci6n 

Naval. 

Durante los d!as 2 y 3 de agosto del mismo año, los expertos 
españoles participaron en un par de reuniones de trabajo con el Di-

rector General del CONALEP y representantes de la Dirección de Pla

neaci6n y Programaci6n y la entonces Secretar!a Técnica de la Comi
sión de Perfiles, Planes y Programas d'el propio Colegio. 

En dichas reuniones se explicó a la misi6n española la filoso

fía, características y objetivos fundamentales de la Institución y 

se hizo de su conocimiento que, como resultado de negociaciones in
ternas celebradas entre la Direcci6n de Planeaci6n y la Secretaría 

Técnica de la Comisión de Perfiles, Planes y Programas, se hab!a de
cidido aprobar la apertura de las cuatro especialidades propuestas 

para la carrera de Profesional T€cnico en Construcci6n Naval: Pail~ 

ría, Soldadura, Mecánica y Tubería. 

De esta suerte, la delegaci6n española fue informada sobre los 

avances del Colegio en la elaboraci6n de los respectivos Programas -
de Estudio y las Cédulas de Apoyo y, de la misma manera, recibi6 del 

Colegio las siguientes recomendaciones: 

a) No confundir las especialidades de la carrera de Profe
sional Técnico con simples cursos de capacitaci6n para 
el ~rea de Constru~ci6n Naval; 

b) No descuidar los aspectos de la formación integral del 
alumno que ingresa al Sistema de Educaci6n Formal, y 

e) Que en la reestructuración de los Planes de Estudio de -
las especialidades de Pailer!a y Soldadura debería con
siderarse una disminución de la carga de actividades 
pr!cticas durante los primeros semestres, dando un ma
yor ~nfasis a los aspectos relacionados con la forma--
ción científica básica, los conocimientos sociohuman!s
ticos y de apoyo en general. 
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Es importante señalar que durante las acciones de trabajo el -

Director del Plantel CONALEP-Veracruz II (AUSA), fue nombrado Coordi 

nador del Subprograma de Formación de T~cnicos por la parte mexicana. 

Despu~s de casi un año de iniciado el Subprograma, el ara 3 de 

mayo de 1983 las entidades educativas involucradas en el mismo cele

braron una reuni6n en la Sala de Juntas de la Direcci6n General de -

Relaciones Internacionales de la Secretar!a de Educación PGblica. E~ 

ta tuvo como objetivo acordar el incremento de los sueldos que sería 

otorgado a los expertos españoles {25 mil pesos m~s de lo que se les 

venia pagando hasta ese momento -60 mil.pesos mensuales-}, adem~s de 

convenir el aumento de la aportaci6n del Instituto de Cooperaci6n 

Iberoamericana al Subprograma. t541 

De las propuestas más importantes que fueron presentadas en el 

seno de la mencionada reuni6n, destaca particularmente la que diera 

a conocer el Jefe de la Misión Española pues consideraba la posibili 

dad de enviar a dos expertos m~s al Plantel CONALEP-Veracruz II 

(AUSA) para que cubrieran estancias de seis meses, o bien, negociar 

la presencia de un especialista por un período de un año. 

El 28 de junio de 1983 el Coordinador del Subprograma de Form~ 

ci6n de Técnicos plante6 a la Direcci6n General del CONALEP la posi

bilidad de continuar con el Programa de Cooperación Técnica Española 

en el Plantel Veracruz II (AUSA). En tal sentido, hizo hincapié en 

iniciar la segunda etapa del proyecto en julio de ese mismo año me

diante la recQpci6n de dos expertos españoles con formación bidisci

plinaria (uno en Mec!nica-Tuber!a y el otro en Pailer!a-Soldadura), 

quienes desarrollar!an estancias de cuatro meses en el Plantel. 

54. Respecto al incremento de la aportac16n del Instituto de CooperAción Iberoacierlcana al Sub¡.iro-
qrdlla, las 1nstltuciones educat1v4S que estaban siendo apoyadas mediante la Cooperación Técnica 
Española CinsUtutos Tecno16qicos Reqlonales, Universidad Veracruzana, Institutos de Ciencia y 
Tecnoloqla del H4r, SEP y CONALEPI acordaron posponer la ,petición hasta que se diera el cambio 
del Jefe de la "lsi6n Espaflola. 
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El 17 de agosto de 1983, el Director General del CONALEP envi6 

un Comunicado Oficial al Director General de Relaciones Internacion~ 

cionales de la Secretaría de Educaci6n Püblica, en el cual solicita

ba su intervenci6n para tramitar entre las autoridades hispanas co

rrespondientes las estancias de cuatro meses de los dos expertos es

pañoles con formaci6n bidisciplinaria. 

El día primero de noviembre de 1983 se celebr6 en la Sala 2 

del Area de Conferencias de la Secretaria de Relaciones Exteriores, 

la Reuni6n Preparatoria a la IV Reunión de la Comisi6n Mixta de Coo

peraci6n Científica y Técnica México-Es~aña. En ella, la Direcci6n 

General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educaci6n 

PGblica present6, y ratificó al mismo tiempo, la propuesta del CONALEP 

de continuar con el Programa de Cooperación Tácnica iniciado entre -

el Colegio y el Gobierno de España en 1982 ,1561 

Para el 2 de marzo del año siguiente (1984), el Director del -

Plantel CONALEP-Veracruz II (AUSA) informaba a la Direcci6n General 

del Colegio que, en conversación sostenida con un miembro de la mi

si6n de expertos españoles asignados a la Dirección General de Cien

cia y Tecnología del Mar en Mazatl&n, Sinaloa, durante su visita al 

Puerto de Veracruz, habían sido tratados algunos temas relacionados 

con el Programa de Cooperación Técnica y de Formación de Instructo-

res en España. De dicha entrevista surgiría una propuesta de Proye~ 

to para el envio de cuatro profesOres del Sistema a los principales 
Centros Educativos y de Construcc.:iñn Nñval en España .ts7l 

P"or otro lado, el 4 de octubre de ese año, el mismo Director 

del Plantel CONALEP Veracruz II (AUSA) plante6 a la Direcci6n CP-neral 

!i6. El Proyecto correspondiente quedó inscrito, {irlmcro, en la Agenda de Asuntos a tratar en la mcnclo 
nada Reunión y, después, en el Acta de Acuerdos de la lV Reun16n de la Comls16n Hlxta de Coopera-= 
c16n Cicnllílca y Tficnlca Méltico-España, celebrad11 en Madrid entre 8 'i el 11 de novicinbre 'l:le 1983. 

57. l:sta propuesta no (ue negociada o!icialmente ante el Gobierno E!lpañol. La idea fue reto11111da e in
corporada posteriormente al Proyecto de Colaboración para tlesarrollar la !iegunda etapa del Suhpro
qrama de Formilclón dr. Técnicos en el área de Construcci6n tlaval. 
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del Colegio la necesidad de continuar con la segunda etapa del Sub-

programa de Formación de Técnicos y daba a conocer, en tal sentido, 

los siguientes elementos: 

a) El perfil de los expertos españoles para las ~reas de 
Mecánica-Tubería y Pailer.ta-Soldadura; 

b) Los Programas de Trabajo; 

e) Periodos de estancia, y 

d} La propuesta para formar homólogos mexicanos en España. 

El 11 de noviembre de 1984 se llev6 a cabo una Reuni6n de Tra

bajo en la Sala de Juntas de la Dirección General de Relaciones In-

ternacionales de la Secretaría de Educación Pablica, con el objeto -

de evaluar el Subprograma de Formación de Técnicos y plantear nuevos 

acuerdos entre el Gobierno de España y las diversas dependencias pa~ 

ticipantes en el Programa de Desarrollo de Recursos Hwnanos para la 

Industria Naval, suscrito el 19 de febrero de 1981,1581 y en las acci.Q_ 

nes derivadas del Acuerdo Complementario de Cooperaci6n Técnica para 

el Desarrollo de un Programa de Capacitaci6n en materia de Construc-

ci6n Naval. 

En esa ocasi6n, el CONALEP refrendó su deseo por continuar pa~ 

ticipando en ambos instrumentos y reafirm6 su inquietud por dar ini

cio a la segunda etapa del Subprograma de Formaci6n de T~cnicos, de 

ser posible en ese mismo año.1591 

58. Vhse cita 51. Las instituciones mexicanas que suscribieron el Programa de Desarrollo de Recur 
sos Humanos para la Industria Naval decidieron prorrogar el instrucento por un periodo de tres": 
años má.s a partir de esa fecha. 

59. A pesar del interés particular manifestado por la contraparte española y de todos los esfuerzos 
realizados por el COHALEP, las acciones correspondientes a la segUnda etapa del Subprograma de 
Formación de Técnicos no fueron llevados a la práctica. 

Puede decirse, incluso, que desde esa última Reuni6n no sólo se interrw11pi6 el Programa de Coo 
peraci6n Técnica entre el Colegio y el Gobierno Español, sino que quedó suspendido también to= 
do contacto diplomático entre las partes. 
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~ Recuento de las Acciones m&s Relevantes. 

La primera etapa del Programa de Cooperación Técnica CONALEP

España se desarrolló b&sicamente bajo las siguientes modalidades de 

Cooperación: 

i. Env1o de Expertos: 

De acuerdo con lo que marcan los instrumentos jur1di
cos que dieron origen al Programa de Cooperaci6n Téc
nica entre el CONALEP y el Gobierno Español, el Insti 
tute de Cooperación Iberoamericana envió a M~xico un
total de cuatro expertos para que colaboraran con es
pecialistas del Colegio en el diseño de los Programas 
de Estudio de las cuatro especialidades atendidas con 
Cooperaci6n Española: 

a) Profesional T~cnico en Construcci6n Naval 
(Especialidad Mec6nica); 

b) Profesional Técnico en Construcci6n 
(Especialidad Soldadura); 

Naval 

c) Profesional Técnico en Construcción Naval 
(Especialidad Pailer1a), y 

d) Profesional T~cnico en Construcci6n Naval 
(Especialidad Tuber1a) . (60) 

ii. Asistencia Técnico-Didáctica: 

Una vez establecidas las necesidades del CONALEP en -
materia de Diseño Curricular para la carrera de Prof~ 
sional Técnico en Construcci6n Naval, los expertos es 
pañoles se dieron a la tarea de estructurar un ModelO 
con el propósito de reforzar y/o adecuar los Planes y 
Programas de Estudio correspondientes. 

El Modelo Educativo propuesto por la Misión Española 
sólo contempló el contenido tecnológico de los Planes 
y Programas de la carrera de referencia y comprendió, 
b&sicamente, los documentos que se relacionan en el 
Cuadro 5.26. 

Ahora bien, las actividades propuestas para ser desarrolladas duran, 

te la segunda etapa del Programa de Cooperación Técnica entre el 

60. En el Cuadro5.25sc muestran los Servicio de Coopcraci6n Técnica Suministrados por la Misión Es
pañola durante su permanencia en el Plantel COW.LEP Vcracrut 11 IMJSA), 



( CUADRO 5. 25 l 

SERVICIOS DE COOPERACION TECNICA SUMINISTRADOS POR 
LA MISION ESPA~OLA 

ESPECIALIDAD ATENDIDA NO. DE EXPERTOS PERIODO DE ESTANCIA 

SOLDADURA l DP.l 5 de agosto 
al 20 de octubre, 

PAILERIA l Del 5 de agosto 
al 20 de octubre, 

MECANICA 1 Del 
al 

TUBERIA l Del 

FUME: CoordlnacL6n de Prooocl6n InterMclonal 
Dlrecc16n de ProlllOC16n y Vlnculac16n, CONALtP. 
Novieabre de 1989. 

al 

5 de agosto 
20 de octubre, 

5 de agosto 
20 de octubre, 

l982 

1982 

1982 

1982 

ACTIVIDAD DESARROLLADA 

Di5eño de Programas y Planes 
de Estudio y ApoyoA Didácti-
cos para la carrera de Prof! 
sional Técnico Pn Construc--
ción Naval (especialidad Sol 
dadura), •I 

Diseilo de Programas y Planes 
de Estudio y Apoyos Didácti-
cos para la carrera de Prof!:_ 
sional TP.cnico en Construc--
ción Naval (especialidad Pa! 
leda), 

Diseño de Programas y Planes 
de Estudio y Apoyos Didácti-
cos para la carrera de Prof.!:, 
sional Técnico en Construc-
ción Naval (especialidad Me-
cánica). 

Diseño de Programas y Planes 
di! Estudio y Apoyos Oidácti-
cos para la carrera de Profe 
sional Técnico en Construc= 
ción N<1vnl ( cspP.cia 1 id ad T~ 
bed.'.I!)• 



( CUADRO 5.26 ) 

RELACION DE DOCUMENTOS ELABORADOS POR LOS 
EXPERTOS ESPAÑOLES 

ESPECIALIDAD PLANES PERFILES 

SOLDADURA 1 1 

PA!LER!A 1 1 

MECAN!CA 1 1 

TUBER!A 1 1 

TOTALES 4 4 

* Se elaboraron también las Guías Prácticas 
la Bibliografía de las 4 Especialidades 
(parcialmente), 

FUDITE: Coordinaci6n de Promoción Internacional 
Dirección de Promoción y Vinculación, CONALEP. 
Noviei:ibre de 1989. 

PROGRAMAS 

10 

10 

10 

10 

40 

OBSERVACIONES 

• 
• 
• 
• 
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CONALEP y ~l Gobierno de España bajo las modalidades de Env!o de B~ 

carios y la Formación de Homólogos Mexicanos en el área de interés, 

no se desarrollaron en virtud de la problemática mencionada en pági

nas anteriores. 

5.4.3 NEGOCIACIONES PARA LA REACTIVACION DE LA COOPERACION 
TECNJCA EN EL AREA DE CONSTRUCCION NAVAL. 

Conviene señalar en este espacio que, con el propósito de reaE 

tivar el Programa de Cooperaci6n Técnica entre el Colegio y España -

-y ampliarlo eventualmente hacia otros paises europeos de singular -

importancia en el área de la Industria Naval- el Director del Plantel 

CQl'T~LEP Veracruz II (AUSA) propuso a la Direcci6n General del Colegio 

un proyecto que se desarrollaría de la siguiente manera: 

l. Participaci6n del Colegio -a través del Director del 
Plantel CONALEP Veracruz II (AUSA)- en el XVII Simposium 
sobre Hidrodinámica Naval, a celebrarse en la Ciudad de 
La Haya, Holanda, del 29 de agosto al 2 de septiembre -
de 1988; 

2. Establecimiento de contactos con Instituciones Educati
vas que ofrecieran carreras y/o servicios de capacita
ci6n en el área de la Industria Naval en Holanda, Ita
lia y España, y 

3. Establecimiento de contactos con los Centros de Produc
ción Naval más representativos de Italia y España. tíill 

El Proyecto recibió la autorizaci6n de la Dirección General -

del Colegio y se llev6 a cabo entre el 29 de agosto y el 13 de sep

tiembre de 1988, con los siguientes resultados: 

En Holanda: 
0 Estancia de cuatro días. 

61. Esta propuesta fue dada !I conocer a la Coordinación de Promoción Internacional hacia finales del 
mes de jullo de 1988. En consecuencia, se procedió a solicitar a la Dirección General para Euro· 
pa Occidental de la Secretarla de Relaciones Exteriores información detal ladn sobre los centros -
educativos y de producción naval mh importantes y/o representativos de Italia Y España. 

Dicha Dependencia turnó la petición del Colegio a las Representaciones DlplomUica5 de Héxlco acr!:_ 
ditadas en esos dos paises. Oc esta suerte, el 24 de agosto de 1988 el CONALEP rl!clbió, por con
ducto de la Dirección General para Europa Occidental, la informaclón necesaria para que el Dlrec· 
tor del Plantel COtlALEP·Veracruz U (AUSAI pudiera 1 levar a cabo la segunda y tercera !Jse5 clr. su 
misión en Europa. 
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0 Participación en el "XVII Simposium sobre Hidrodinámi
ca Naval", organizado y patrocinado por la Oficina Ho
landesa de Investigaci6n Naval, la Academia Nacional 
de Ciencia Navales, la Real Armada Holandesa y el Ins
tituto Holandés de Investigaciones Marítimas. 

º Establecimiento de contactos e intercambio de informa
ción con los participantes de: Australia, Bulgaria, 
Canad~, Dinamarca, Finlandia, RepGblica Federal de Ale 
manía, Francia, Grecia, Italia, Jap6n, Estados Unidos
de América, Corea, Holanda, Noruega, Polonia, España, 
Suecia, Suiza, Reino Unido de la Gran Bretaña y la 
Uni6n de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

0 Visita a las Obras del Proyecto DELTA, con la finali-
dad de conocer en la práctica la Ingenier!a Hidráulica 
Holandesa .<62l 

0 Visita a los Laboratorios de Pruebas del Instituto Ho
landés de Investigaciones Mar!timas (MARINJ, ubicadas 
en Wageningen y Ede .163) 

0 Invitación oficial para asistir al "XVII Simposium so
bre Hidrodinámica Naval", a celebrarse en Michiqan, Es 
tados Unidos de América, en 1990. -

En Italia: 
0 Estancia en Triestre-Monfalcone (5-6 de septiembre}, 

que implicó las siguientes acciones: 

+ Establecimiento de Contacto y visita a la Empresa 
Fincantieri, Cantieri Navali Italiani, S.P.A.1641 

62. Las obras se ubican al Sureste de Holanda. El Proyecto DELTA nació dcspul!s de las inundacio
nes ocurridas en Holanda en 1951. A parttr de este Proyecto se construyeron barreras rompeolas 
que son controladas hidrAulicamente. El Proyecto se ha llevado a cabo en varias etopas; la 
última de ellas consiste en la construcción de un puente de 9 kilómetros de longitud que fun
ciona como barrera frente a los embates del mar. 

63. El Laboratorio de Pruebas de Wagen1ngll11 es el Cane.1 de Pruebas Hldrodinámlcos mSs importante 
de Europa, pues cuenta con las instalaciones, sistemas e instrumento .. idóneos para el dC!sarr~ 
llo de la lngenlcr1a Naval. 

El Laboratorio de Ede complemC!nta las actividades del anterior y cuenta con un Taller de Han_!! 
factura y Modelos de Embarcaciones; Lquipo para Medición de Olas y Tanque DC!spresur1iador. 

64. Flncantierl pertenece al Grupo Empresarial Italiano IRI y opera con cuatro divisiones: Cons
trucción llaval, Reparaciones Navales; Construcciones MllitarC!s y Motores. Sus astilleros Y 
sedes estli.n distribuidos de la siquicnte manera: 
- Construcción de Buques Mercantes. Sr.de en Trlestre y Astilleros en Monfalcone, Venecia, An 

conayLivorno, entre otros. -
- Construcciones Militares. Sede en Génova y Astilleros en Hugglano e Rivatrlgoso. 
- Reparaciones navales. Sede en Génova y Astilleros en Trlestre, Venecia, Taranta, Palermo y 

U!poles. 
- Motores. Sede y F!brica en Triestre. 

Todas las instalaciones de la Empresa Fincant1eri cuentan con equipo y maquinaria de alta tc_s 
nologla auto"atliada, lo qtJe le pernite atender er.iliarcaciones dC! gran tonelaje. Asimismo, y 
para realiiar investigaciones y pruebas martlimas, la Er.:presa cuC!nta con el Centro E>epC!rimen
tal CETENA. 
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+ Establecimiento de Contacto y visita al Centro de Fer 
maci6n lnvestimenti e Iniciative per la Formazione -
Professionale (ANCIFAP), lGSl institución con la que se 
realizó tambi~n un intercambio de información sobre -
las respectivas experiencias en materia de Formación 
T~cnica. 

0 Estancia en San Benedetto del Trente 
(9-10 de septiembre): 

+ Establecimiento de contacto y visita al Instituto Cu! 
tura le Italiano per la Formazione Professionale, S.R.L. 
(ICI) ,l66l con el cual se realizó tambil?n un importa!! 
te intercambio de información. 

+ Establecimiento de Contacto con el Instituto Profesi2 
nal del Estado para la Industria. 

En España: 
0 Estancia de dos dias (12 y 13 de septiembre) en la Ciu

dad de Bilbao y Sestao (Conurbaci6n de Bilbao), 
0 Establecimiento de contacto y visita a la Factor1a de 

Ses tao. 
0 Establecimiento de Contacto y visita a la Empresa Asti

lleros Españoles, S.A. 
0 Entrevistas con funcionarios del Fondo de Promoci6n de 

Empleo (FPE) y del Instituto Nacional de Empleo (INEM) . 

65. ANCIFAP es una El!lprC?sa de formación y dC?sarrollo 00 recursos humanos; i::ubrC! las necesidades de 
capacitación y/o formación de recursos humanos del Grupo liU y pertenece al mismo. Tiene sede 
en Roma y ccnlros de formación dr ~nova, Hilán, Trevl, N6.polcs, Taranto y Trleste. 

NIClFAP atiend<> las Arcas Industrial, Aqr-o¡iecuaria y de J\rln!.nistractón. Sin embargo, dl'.!bc -
aclararse! que el concC!pto de i'or111actón en el caso de C!sta instlluclón, correspondl• al cquiva-
lenle meiücano de capacltactón y dP.sarrollo. 

Los cursos de Fonnación que imparte ANCIFAP tienen una duración variable (de dos ~emanas a mr?
ses), de acuerdo al tipo y el nivel del curso. 

Cada cmprC!sa detert11lna conjuntamente ron ANCIFAP sus nccesidadC!s de formación de recursos huma 
nos y, a partir de tales requerimientos, se programan el contenido y la duración de los cicnc10 
nades cursos. -

Por otro 1<1110, AlltlFAP se coordina con el Hinisterio de Asuntos Extranjeros de llalla para r?l 
desarrollo del Proyecto l:xpC!rlmcntnt de> Formación de Obreros a Distancia y del Programa de? 8'!
cas para Extranjl!ros. 

66. El ICI ca una sociedad privada creada hace más de diez años, cuya acttvldad principal es la ca 
pacltaci6n profesional. En las profesiones del Sector Na'.Cal, esta InsUtuc16n allende básica~ 
111ente a ciudadanos eictran1eros en colahoraclón con el Hinbterio !tal lana de Asuntos Extranje· 
ros. 



5.4.4 CONTRJBUCION DEL PLANTEL CONALEP VERACRUZ JI (ALISA) 
Al DESARROLLO SOCIAL E INDUSTRIAL DE LA REGION". 

ZRS 

El establecimiento del Plantel CONALEP-Veracruz II en septiem

bre de 1982, permitió apoyar de una manera importante los esfuerzos 

realizados por el Sistema Educativo Nacional en el renglón de la foE 

maci6n y capacitación de recursos humanos para la Industria Naval. 

Actualmente, a m~s de siete años de operación, la carrera de 

Profesional T~cnico en Construcción Naval que se imparte en el Plan

tel CONALEP-Veracruz Il ha logrado conv~rtirse en una de las opcio-

nes educativas m~s sólidas y demandadas por los jóvenes de la local! 

dad. 

Una de las principales preocupaciones del personal docente y 

los directivos del Plantel ha sido lograr la vigencia de los Planes 

y Programas de Estudio de las cuatro especialidades de la carrera de 

referencia. Sin embargo, es evidente que el cumplimiento de esta m~ 

ta ha significado el establecimiento de uña constante y adecuada re

lación entre el Plantel y el Sector Productivo de la localidad. Es

ta vinculaci6n permite a los alumnos, además, la realización de las 

Prácticas Profesionales y el Servicio Social indispensables para cu

brir íntegramente su ciclo escolar. 

Adicionalmente, en el referido Plantel se realizan notables e~ 

fuerzas por equipar y actualizar los talleres y laboratorios, a fin 

de proporcionar a los educandos y a los propios docenteE los elemen

tos nécesarios para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Todo lo expuesto se ha traducido en una garant1a para los est~ 

diantes, o bien los aspirantes a ingresar al Plantel, y representa -

tambi~n un factor de primer orden en el reconocimiento social de las 

personas que egresan del mismo, asi como en el sentimiento generali

zado del Sector Productivo de la región d~ que la formación de recu~ 

sos humanos en el ~rea constituye un elemento clave para la expansión 
de la Industria Naval Mexicana. 
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GeneraciSn de Tecnologías Alternativas. 

Un aspecto que debe subrayarse enfáticamente como una de las 
aportaciones más relevantes del Plantel CONALEP-Veracruz II 
al desarrollo de la regi6n, es que éste ha contribuido no s6 
lo a la formaci6n de recursos humanos que son capaces de in= 
corporarse satisfactoriamente a las actividades productivas 
de la Industria Naval de la entidad, sino también de diseñar 
y/o generar tecnologías alternativas con bajos recursos, par 
tiendo de necesidades de producción muy específicas en la re 
gi6n. -

Un claro ejemplo de lo anterior lo constituye el Proyecto de 
Prototipo de Embarcación de Pesca MGltiple de 11 Metros de -
Eslora, denominado "Aguila I". 

La idea original para la realizaci6n del mencionado Proyecto 
fue desarrollada en el Plantel CONALEP-Mazatlán II por un 
grupo de j6venes estudiantes de la carrera de Profesional 
Técnico en Construcción Naval, quienes diseñaron un Prototi
po de Embarcación de Pesca Múltiple como parte de su trabajo 
recepcional ,1 671 

Una vez presentado el Proyecto, los cálculos y el diseño de 
la Embarcaci6n fueron validados técnicamente por expertos en 
Construcci6n Naval. A partir de esta premisa, el CONALEP es 
timó conveniente utilizar la infraestructura existente en eT 
Plantel CONALEP-Veracruz II para la construcción del Prototi 
po. 

En la instrumentación del Proyecto participaron un total de 
20 personas (estudiantes y profesores del Plantel), asesora
dos por personal especializado. 

La construcción de la Embarcaci6n concluyó en agosto de 1989 
y su botadura se realizó hacia finales de ese mismo mes con 
el objeto de realizar ajustes de flote, antes de dar por te~ 
minado el proyecto. 

67. El diseño de la embarcación part16 cfcctiva:aente de la idea ele que el Prototipo deberla corres 
ponder a la realidaj mexicana y adecuarse a las caractt-rlstlcas de los extensos litorales y ilquaS 
abrigadas (esteros) con los que cuenta el pals y que albergan una gran cantidad de especies -
que no son explotadas o, en su defecto, son capturadas en forma pri111ltiva. 

Es import.,,nte señalar que las capturas se centralizan b!slcamente en el camarón, ya que repre· 
sC'nta un producto de elevado valor co::ierclal y una fuente ;eneradora !!C' divisas. Sin C'::ibJ.rqo, 
las especies de alto valor protéico ·que contribuirlan a mejorar las condiciones alimenticias 
del pueblo mexicano- son capturadas por flotas de lanchas de fibra de vidrio de 26 pulgadas -
de eslora '/ una capacidad de almacenaje de 700 Kqs., lo que hace a las capturas costosas y ra· 
qulticas. 



287 

Debe señalarse de manera particular que las características 
generales del Prototipo l6Bl lo convierten en una ernbarcaci6n 
6nica en su género por su versatilidad, funcionalidad, econo 
mía y tamaño. El Aguila I ha sido diseñado para cumplir fae 
nas de pesca ribereña; operar en aguas poco profundas, y -
efectuar capturas en aguas someras sólo o en pareja.t69l Asi
mismo, y de acuerdo a la temporada o época del año, el Barco 
está capacitado para pescar especies de escama, camarón y ti 
bur6n (para lo que ha sido especialmente construido) • 

Las perspectivas del Proyecto de Prototipo de Embarcación de 
Pesca Múltiple de 11 Metros de Eslora pueden sintetizarse c2 
mo sigue: 

° Construcción de Embarcaciones similares al Aguila I por mi 
croempresarios egresados de los Planteles CONALEP-MazatláD 
II y Veracruz II. 1101 

0 Uso de las tecnologías adecuadas instaladas en los Plante
les del Sistema que cuentan con las instalaciones de refri 
geraci6n, fabricación de muebles, motores de combusti6n iñ 
terna, electrónica y sistemas hidr§ulicos, entre otras, a 
fin de abatir los costos de fabricaci6n y equipamiento ,1111 

0 Involucramiento de alumnos de quinto y sexto semestres do 
la carrera de Profesional Técnico en Construcción Naval y 
otras relacionadas con el Proyecto, a trav~s de la realiza 
ci6n de Prácticas Profesionales y el Servicio Social. -

0 Otras actividades relacionadas con la captura y comerciali 
zaci6n de productos pesqueros (congelación y almacenamien~ 
to, comercialización directa de los productos de consumo -
popular, exportaci6n de productos procesados y empaqueta-
dos, etc.). 

68. Eslora Total: 11 ::ietros; Eslora de Flotaci6n: 10.23 metros; Manga: 3.66 i=,etros; Puntal: l. 70 
metros¡ Calado: 1.15¡ Capacidad de Combustible: 5 c3; Capacidad de Aceite Lubricante: 2001; 
Trlpulación: 4 eleoentos; Potencia Propulsiva Instalada: l4S~BHP; Velocidad: 7 nudos; Auton2 
m1a Promedio: 5 dla.s, y Desplaza1:1iento: 22.l tons. 

69. Este tipo de pl!sca se está llevando a Cllbo eon iauy buenos resultados en la Costa del Sol del -
AtUntico Norte y el Mar Cantábrico. No obstante, en México todavta no ha sido eXJ)'titttentada 
debido a la carencia de conoclclentos en el aprarejamlento y artes de pesca. 

70, Hay que destacar que por iniciallva del Gobierno del Estado de Veracru::, se pretenden cons--
truir m!s Clr.barcaciones de este Upo con el objeto de apoyar a la Industria Pesquera de la en
tidad. 

11. El costo de producci6n comercial de una t:?mbarcaci6n de las caractertsticas del Ai¡ulla 1 es de 
aproximadamente 223 millones 700 mil pesos y su precio en el mercado fluctúa entre los 600 Y ~ 
los 750 millones de pesos. 
El costo de producción del Prototipo en el Plantel CONALEP Vcracruz 11 ha sido del orden de -
los 190 mlllones de pesos y puede abat1.rse todavla más, reduciendo el número de horas/hor.<bre 
en el proceso de fabrlcación. 



288 

5.4.5 CONCLUS!ON Y PERSPECTIVAS. 

Si bien es cierto que el Tercer Subprograma que establece el -

Acuerdo Complementario de Cooperación T~cnica para el Desarrollo de 

un Programa de capacitaci6n en materia de Construcción Naval del 16 

de febrero de 1982 (formaci6n de t~cnicos} no pudo ser concretado en 

su totalidad (primero por la agudización de la crisis econ6mica mexi 
cana que limitó severamente la disponibilidad de recursos para prom2 

ver el envio de becarios y la formación de hom6logos en España, y -

luego por la falta de coordinaci6n entre las instituciones naciona-

les participantes para dar continuidad y seguimiento a los compromi

sos adquiridos por el Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana), ta~ 

bi~n resulta cierto que el Modelo Educativo propuesto por la parte -

española durante el desarrollo de la primera etnpa del Subprograma -

de Formaci6n de Técnicos que se instrument6 en el CONALEP, permiti6 

iniciar en septiembre de 1982 la preparación de la primero. generación 

de Profesionales Técnicos en Construcci~n Naval en el Plantel Piloto 

CONALEP Veracruz II (AUSA). 

Lo anterior resulta particularmente significativo pues, a par

tir del Modelo propuesto por los expertos españoles, el Colegio ha -

podido proponer e instrumentar un Modelo propio y original, que se 

adapta perfectamente a las necesidades de recursos humanos que evi-

dencia el Sector Naval en el Estado de Veracruz. 

Por lo que se refiere al Prototipo de Embarcación Pesquera 

construido en el Plantel, debe señalarse que el mismo representa una 

de las mejores alternativas para la pesca ribereña en la entidad. 

Ello significa que las pequeñas comunidades próximas a los puertos 

tienen la posibilidad de convertirse en minipolos de desarrollo a 

través de la constituci6n de microempresas de explotación de recur-

sos pesqueros y, consecuentemente, contribuir al mejoramiento de sus 

condiciones de bienestar y cuya incidencia se proyectaría incluso a 

nivel regional. 
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Finalmente, vale la pena referirse a las perspectivas de la 

Cooperaci6n Técnica Internacional. del CONALEP en el ~rea de la Cons

trucci6n Naval. En tal sentido, se hace necesario capitalizar los 

contactos realizados por el Director del Plantel CONALEP-Veracruz II 

con los Centros Educativos y de Producci6n Naval de España e Italia 

y aprovechar sus propuestas cooperativas. 

Partiendo de la idea anterior, el Colegio -por conducto de la 

Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaria de 

Educación Püblica- ha iniciado las gestiones diplom~ticas para la 

instrumentación de un programa de Intercambio de Becarios con el In~ 

tituto Culturale Italiano per la Forrnazione Professionale, S.R.L. 

{ICI), que permitir!a a docentes, alumnos y egresados del Sistema 

realizar cursos de capacitaci6n y/o especialización en Italia en los 

campos siguientes: 

Técnicos del Frío 

Electricista a Bordo 

Mecánico Naval (Nivel 1) 

Mec~nico Naval (Nivel 2) 

Sin embargo, no debe descartarse la posibilidad de plantear 

nuevas acciones de Cooperación T~cnica que permitan la recepci6n de 

expertos, la formación de hom6logos y, en general, la recepción de -

recursos humanos y materiales que pudieran contribuir a mejorar la -

labor educativa del CONALEP en el área de la Industria Naval. Esto 

por supuesto, reclamará la propuesta de novedosos programas en la m~ 

teriB y de la formalización de los respectivos instrumentos juridi-

cos. 
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5, 5 PROGRAMA DE CoOPERAC IÓN CONALEP-CMIADÁ 

Los catastróficos acontecimientos que conmocionaron a la Ciudad 

de México los dias 19 y 20 de septiembre de 1985, involucraron dram! 

ticamente al CONALEP. Como consecuencia de los sismos que sacudie-

ron a la Capital de la República en aquellas fechas, el Plantel 

CONALEP-Secretaria de Programación y Presupuesto (SPP), ubicado en 

Avenida Juárez, quedó totalmente destruido. Las pérdidas humanas, 

por no contar las materiales, fueron penosamente considerables. 

Sin embargo, no fue el Plantel CONALEP-SPP el único que habr!a 

de resentir en su estructura la fuerza incontenible de la naturaleza. 

El Plantel hermano CONALEP-Archivo General de la Naci6n (Goberna·ci6n) 

(AGN), localizado entonces en el antiguo Palacio de Lecumberri, tam

bién resultó gravemente afectado. En este caso, afortunadamente, no 

hubo pérdidas humanas qué lamentar. 

Como es sabido, las muestras de solidaridad que siguieron a la 

tragedia no se limitaron al ~mbito exclusivo de las fronteras nacio

nales. Un buen número de Organizaciones Humanitarias de alcance mu~ 

dial, Organismos Internacionales de diversa indole y Gobiernos Ex-

tranjeros de todos los continentes ofrecieron a México, amistosa y -

solidariamente, una invaluable ayuda en las semanas que siguieron al 

desastre e incluso durante la etapa de reconstrucción. '721 

Una muestra palpable de ese espiritu solidürio la representa -

el Programa de Cooperación CONALEP-Canad~ que dio origen a un nuevo 

Plantel en el Sistema (el México-Canadá), que opera desde el 12 de -

mayo de 1987, y del que nos ocuparemos a continuación. 

72. En efecto, la recanstrucctón de la Ciudad de Hbico representaba una labor UU.nica que no podla 
desconocer las bondades de la ayuda internacional. El proceso implicaba factores diversos que ~ 
abarcaban desde la atención sanitaria especializada, hasta la construcción de nuevos inmuebles 
(edificios púhHcos, viviendas y escuelas) y, en alqunos casos, su mismo equipamiento. El costo 
de esta ci:;presa para el Gobierno Mexicano era, por supuesto, bastante elevado; sobre toclo sl se 
consideran los compromisos financieros existentes con el exterior y los plazos en GUe <!chía cu-
brirse la etapa eciergente de la reconstrucción. Bajo este cl1ca, la ayuda internacional contri~ 
buir1a a aligerar, cuando menos parcialmente, los costos de tan cnon:ie tarea. 
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5.5.1 EL MARCO FORMAL. 

5.5.l.l Comunicado Oficial enviado por la Direcci6n 
General del CONALEP a la Presidencia del Con 
sortium Intercollegial de Developpement en
Education del Canad/i (CIDE) • 

Mediante Télex fechado el 14 de noviembre de 1985, la Direcci6n 

General del CONALEP solicit6 los Servicios de Colaboraci6n del Con-

sortium Intercollegial de Developement en Education del Canad/i (CIDE), 

para la reconstrucci6n de los edificios y la compra e instalaci6n de 
los equipos necesarios para la enseñanza de los Programas de Forma-

ci6n del Plantel CONALEP-SPP ,mi el cual hab1a sido destruido por 

el macrosismo del 19 de septiembre de ese mismo año.1741 

5.5.1.2 Protocolo de Entendimiento de Educaci6n Téc
nica Profesional que se celebra entre el Ca 
legio Nacional de Educación Profesional T6c= 
nica (CONALEP) y el Consortium Intercollegial 
de Developpement en Education del Canadli ·. -
(CIDE). 

Este instrumento entre el CONALEP y el CIDE fue suscrito en la 

Ciudad de México el 18 de noviembre de 1985. En el mismo (secci6n -

correspondiente a los Considerandos), se retoma la petici6n hecha 

por el Colegio al CIDE a través del Télex fechado el 14 de noviembre 

y se informa paralelamente la rnec~nica bajo la que operaría el even

tual Programa de Cooperaci6n entre ambas instituciones . 

• En tal sentido, se comunica que el Proyecto había sido someti

do a la consideraci6n de la Agencia Canadiense para el Desarrollo rn 

74. Tanto el Protocolo de Entendimiento como el Convenio de Coll!.b'>rac16n que ser!n endizados m4s ... 
adel11.nt1?, conte~plan únicumnte al Plantel CONALEP·SPP en-el Progral'll!. de Cooperac16n. No obstan 
te, debe señalarse que en el 111es de febrero de 1986, fecha en que se logra la obt1?nci6n del te-= 
rreno que se d1?stin11.r111. a la construcci6n del nuevo Plantel, las autoridades del Colegio decidle 
ron incluir tu.b16n en el Proyecto al Plantel CONALEP·AGN. -
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ternacional (ACDI), 1751 con la cual el CIDE deber1a establecer lo que 
ser!a denominado "Contrato Principalº .'76) 

La segunda parte del Documento, en la que se determinan las b~ 

ses del propio Protocolo de Entendimiento, se refiP.re básicamente al 

compromiso formal que establecen el CONALEP y el ClDE para acordar, 
en el futuro próximo, un Convenio de Colaboración que permita la pa~ 
ticipación de ambas instituciones en la reconstrucción de edificios 
y la compra e instalaci6n de los equipos necesarios para la enseñan
za de los Programas de Formación del Plantel CONALEP-SPP.1771 

El Protocolo de Entendimiento tambi~n señala que 11 
••• el Conve

nio de Colaboración entre el CONALEP y el CIDE (serial firmado inme
diatamente despu~s de que (fuera} aprobado el "Contrato Principal" 

(y que), el Convenio de Colaboración a celebrar entre el CONALEP y -

el CIDE, (constar!a) de tres partes fundamentales que se (podr!an) -
firmar conjunta o separadamente: Construcci6n, Equipamiento y Asis
tencia Ti!cnica. 1701 

5.5.1.3 Convenio de Colaboraci6n que celebran, por una -
parte, el Colegio Nacional de Educaci6n Profesio 
nal Ti!cnica (CONALEPI y, por la otra, el Cansar= 
cio Intercolegial de Desarrollo en Educaci6n del 
Canadá (CIDEI . 

El Convenio de Colaboraci6n entre el CONALEP y el CIDE para la 
reconstrucción del Plantel CONALEP-SPP fue firmado el lB de abril de 

;s. ACSJI es la agencia oficial para la Cooperac16n lnternaclonal del Canad!. 

76. A travds del citado Contrato, ACDI reconocerla al ClDE como Agencia Ejecutora del Proyecto por -
la pt1rle C4nad1ense y le conferLrta, en consecuencla, la responsab1.11dad última de llevar a cabo 
el Proye.:to de Reconstnic:c16n y Equipamiento del Plantel CONALtP-SPP. 

77. En el Cuturo Convenio se acordarhn las obUgacLones de las partes, que conslst1r1an principal-
mente en la cjecuc16n de los trabajos necesarios por parte del CONALEP y la gest16n f1nanclera, 
la evaluac16n y el control del Proyecto por parte del CIDE. 

Cfr. Protocolo de Entendhulento de tducac16n Técnica Profesional qUe se celebra entre el Colegio 
Nacional de tduca.c16n Profesional Técnica (CONALEPl y el Consorllum lntercolleg1al de Dcve· 
lopem.ent en Educat1on (CtOEI, firmado en la Ciudad de México el 18 de febrero de 1985. 
P6q. 4. 

78. ~, p!g. 4. 
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1986 en M~xico, D.F. El instrumento rescata las bases del Protoco

lo de Entendimiento y determina la participaci6n del Colegio y el 

CIDE en la instrumentación de un Programa de Colaboraci6n a partir 

de las siguientes 

MODALIDADES DE COOPERACION: 

Construcci6n del Plantel denominado CONALEP-Secretarta de 
Programación y Presupuesto; 

El Convenio de Colaboración prev~ la participaci6n del Co 
mit€ Administrador del Programa Federal de Construcción 
de Escuelas (CAPFCE) como responsable Técnico y Operativo 
de la construcci6n del nuevo Plantel. -

Adquisición e Instalación de los equipos requeridos para 
la enseñanza de sus Programas de Formación. 

El Instrumento señala que tanto el CONALEP como el CIDE -
decidir!an conjuntamente las necesidades de Equipamiento 
del Plantel y que, una vez determinados los equipos, és
tos sertan adquiridos por el propio CIDE en Canadá. 

Capacitación del Personal Mexicano vinculado a la Instala 
ción y Mantenimiento del Equipo, así como su operación 
profesional para fines de enseñanza. 

Mediante el Convenio de Colaboración, el CIDE también se 
comprometió a proporcionar los recursos que se encargarian 
de la Capacitación del personal mexicano que llevaria a 
cabo la Operación, Instalación y Mantenimiento de los 
Equipos. 

Para la realización de tales acciones, el CIDE aportaría la 

cantidad de $ 1'007,000.00 (UN MILLON SIETE MIL DOLARES CANADIENSES), 

de los cuales $ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL DOLARES CANADIENSES) se 

destinarían a la construcción del Plantel y el resto al Equipamiento, 

al Programa de Capacitaci6n y a la Administración del Proyecto.179l 

Uno de los aspectos más sobresalientes del citado instrumento 

de Colaboración se relaciona con la participación del Colegio y el -

79, Cfr. Convenio de Colal>orac16n que celebran, por una parte, el Coleqlo Nacional de Educaci6n Pro· 
(esional Tlícnlca tCONALEP) y 1 por la otra, el Consorcio Intercoleglal de Desarrollo en Edu
caci6n del CanadS. ICIDE), suscrito el 18 de abril de 1986, CUusula Sequnda, P59. 4, 
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Consorti~ Intercollegial de Developpement en Education en la realiz~ 

ci6n del Proyecto. En tal sentido, señala la Cláusula D~cima, "el 

CONALEP se compromete a llevar a cabo la supervisión general de la -

obra (de construcci6n) en los términos de la Cl~usula Quinta de este 

Convenio de Colaboraci6nl80l y a proporcionar el personal para la ca

pacitación relativa a la inntalaci6n, operación y mantenimiento de -

los equipos. Asimismo, el CIDE (nombrar!a) un Coordinador del Pro-

yecto, quien (supervisar!a) que éste se (estuviera) realizando de -

acuerdo con lo estipulado y a las disposiciones exigidas a el CIDE 

por el Gobierno Canadiense. 11 lall 

Por último, el instrumento marca que la vigencia del Programa 

abarcaría desde el momento de su firma (18 de abril de 1986), hasta 

la completa ejecuci6n de las dos primeras modalidades (constr\\cci6n 

y equipamiento) o, en su caso, la aplicaci6n total del monto destin~ 

do para tales fines. 

5.5.2 RESULTADOS DEL PROGRAMA. 

El Programa de Cooperaci6n Técnica entre el CONALEP y el CIDE 

concluy6 el 12 de mayo de 1987, con la inauguraci6n del nuevo Centro 

de Estudios que, a partir de entonces, adoptaria el nombre de Plantel 
CONALEP México-Canad~. lBll 

De acuerdo con lo previsto en el Convenio de Colaboraci6n, el 

Programa se desarrolló en tres diferentes fases: 

i. Construcci6n del Inmueble: 

El predio para la edificaci6n del nuevo Plantel, ubica 
do en los limites de la Delegaci6n Azcapotzalco, fue -
donado por las autoridades del Gobierno Capitalino a 
principios de 1986. 

SO. La Cláusula Qulnta del Convento de Col4b0rac16n dispone que 1 
11 Dc confori:ildad con lo previsto en 

la Base Segunda, punto l del Protocolo de Entendimiento finnado entre el COMALEP y el CIDE el 18 
de noviembre de 1985, ambos intervendrlín en la ejecuci6n de los trabajos de construcc16n 6?l Plan 
tel, as1 como en su supervisi6n 1 cvaluacUín y control, en los t~rminos de los Anexos 1 y l ••• " -
que se integraron al Convenio debidamente flr:nados y que pueden apreciarse en el Cuadro 5.27 de 
este trabajo. 

81. ~' pAq. 10. 
Sl. El Acto Inaugural estuvo encabezado por el Dr. José Gerstl Valenzuela, entonces Director General 

del CONALEP, a quien acompañaron en el evento el Secretario de Educaci6n Públ1ca y el Eiccelent1-
s1mo Embajd.dor de Canad! en Hbico. 



( CUADRO 5.27 l 

ACUERDO DE RESPONSABILIDADES CELEBRADO ENTRE EL CONALEP Y EL CIDE' 
PARA LA INSTRUMENTACION DEL CONVENIO DE COLABORACION DEL 

INST!TUCION 

CONALEP 

e 1 n E 

18 DE ABRIL DE 1986 

RESPONSAHILIDAD 

- Adquisición de terrenos 

- Disponibilidad de servicios públicos, drenaje, telé
fono, electricidad, calleR o carreteras de acceso. 

- Ingeniería detallada, incluyendo el plan general de 
disposición y acondicionado de localeR, as! como de 
sus instalaciones, pre .... puestos y concursos de adj!!_ 
dicación . 

- Adjudicación de trabajos, firma y gestión del contra 
to y de la vigilnncin de los trabajos. -

- Mobiliario y equipos que no sean financiados por Ca
nadá y que son necesarios para el eficaz {unciona--
miento del plantel. 

- Designación del personal vinculado con actividades -
dP. apoyo institucional, ns{ como del que debe reci-
bir la íormación o capacitación para instalar y ope
rar los equipos procedentP.s de Canndii, y de su mant1• 
nimiento adecuado. -

- Una oficinn provisional y acceso n los servicios ad
ministrativos de 11 El CONALEP 11 para c>l Coordinador G~ 
neral de "El CIDEº PO México. 

- El financiamiento de las ohrns de construcción, si 
éstos exceden de $ 500,000,00 (QUINIENTOS MIL DOLA-
RES) presupuestados por "F.l ClDE11

• 

- Los gastoH de operación y mantenimiento del plantel 
y de su equlpnmiento a partir de su entrada en serv!. 
cio. 

- Preparación de un documento de establecimiento del 
proyecto (incluyendo los proccdimientoR de gestión, 
de aprovisionamiento y las responsabilidades profe
sionales). 

- Participación en la conc·épción del conjunto de los 
trabajos, de conformidad a las rep,las del arte y a 
las necesidades pedagógicas previstas. 

Sig1m ••• 



INSTITUClON 

( ContinOa Cuadro 5.27 1 

RESPONSABILIDAD 

- Dotación y movilizaci6n de expertos a corto pinzo y 
del ingeniero residente que actuará igualmente como 
Coordinador del Proyecto en México, 

- Participación en la preparación de prP.supuestos des
criptivos (cuaderno de cargas) para la ejecución de 
los trabajos de construcción en f'.l terreno de "El -
CONALEP 11

• 

- Presentación a la Agencia Canadiense de Desarrollo 
Internacional (ACDI) de cualquier modificación de 
loe plano¡:¡ de la obra. concerniente a este proyecto. 

- Inspección de los equipan al ser elltregados n 
ºEl CONALEP". 

- Participación con "El CONALEP" en ln inspección dr. 
los trabajos de construcción. 

- Preparación de informes mensuales y trimestrales so
bre la ejecución del proyecto así como de las com-
pras realizadas. 

- Preparación de demandas de reclamación por todn pP.r
dida de equipos y/o de material financiado por Cann
dá. 

- Participación, si es necesario, en la preparación de 
los planos de los ediCicios tal como sean construi-
dos. 

- Preparación de un informe de fin del proyecto. 

NOTA: Firmo.ron los Acuerdos: 

Por El CONALEP: El Director General 
Dr. Josfi Gerstl Valen:r.uela 

Por El CJDE: El Presldcntc 
Jean Nocl Trecblay 
El Director General 
Andrew Bouchard. 

nJOOE: Convenio de Coln.borac16n que celebran, por una parte, el Colegio tlacional 
de Educaci6n Profesional Técnica ICONALEP) y, por la otra, El Consorcio 
Intercoleqlal de Desarrollo en Educac16n del Canad~ ICIDE), suscrito el 
18 de abril de 1986. 
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Las obras de construcci6n 1n1c1aron en septiembre de 
ese mismo año y concluyeron en los primeros días del 
mes de mayo de 1987. 

Actualmente, el Plantel CONALEP México-Canadá cuenta -
con un total de 5 edificios que albergan, además de 
las aulas tradicionales, los laboratorios de Idiomas e 
Informática, los talleres de Actividades Técnicas Apli 
cadas y de Mantenimiento de Microcomputadoras, la Bi-= 
blioteca Escolar, un Auditorio y las propias Oficinas Ad 
ministrativas del Plantel. -

ii. Adquisici6n e Instalación de los Equipos: 

El Gobierno Canadiense, en cumplimiento a lo que dispo 
ne el Convenio de Colaboración, financió la adquisi--= 
ci6n del equipo que se relaciona en el Cuadro 5.28 y que 
se distribuyó de la siguiente manera: 
0 Laboratorio de Idiomas. 

50 Módulos para estudiantes y 2 Consolas de Mando 
Marca Sony. 

0 Laboratorio de Informática 

SO Microcornputadoras Completas IBM, una de las cua
les fue instalada en las Oficinas Nacionales. 

0 Taller de Actividades Técnicas Aplicadas. 

SO Maquinas de Escribir Electrónicas, Olivetti, 
ET-116. 

0 Taller de Mantenimiento de Microcomputadoras. 

Osciloscopios, Fuentes de Poder y variedad de 
Herramientas. 

Es importante señalar que el equipo fue instalado con 
la supervisión y orientación de 4 expertos canadienses. 

iii. Capacitación del Personal Mexicano vinculado a la Ins
talación y Mantenimiento del Equipo: 

En este rubro recibieron capacitación un total de once 
especialistas mexicanos, incluyendo a la Jefe de las 
carreras del área de Informática, de los cual~s Gnica
mente 2 laboran actualmente en el Plantel. 

Cabe aclarar que la Jefe de las carreras del área de 
Informatica recibió la capacitación en Canadá y que el 
resto de los profesores fueron adiestrados por los cua 
tro expertos canadienses que participaron en el desa-= 
rrollo del Programa de Cooperación en el propio Plan 
tel. -
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( CUADRO 5.28 l 
RELACION DEL EQUIPO DONADO POR EL GOBIERNO CANADIENSE AL 

PLANTEL CONALEP MEXICO-CANADA 

CANTIDAD DESCRlPCION DEL EQUIPO 

10 

52 

so 
60 

2 

so 
10 

1 

10 

10 

10 

10 

s 
s 

37 

10 

24 

25 

10 

3 

IMPRESORAS IBM MOD. PROPINTER XL, 

MAQUINAS DE ESCRIBIR ELECTRONICAS MCA. OLlVETTI MOO. ET-116 

MICROCOMPUTADORAS IBM PC (QUE CONSTAN DE: TECLADO, MONITOR Y CPU} 

MAQUINAS DE ESCRIBIR ELECTRONlCAS MCA. OLYMPIA MOD, LOGOS /19 

LABORATORIOS DE IDIOMAS, DIGITALES, MCA. SONY (CONTENIENDO: DOS MESAS DE 
CONTROL MAESTRO Y DOS TOCADISCOS O TORNAMESAS), 

CABINAS CON AUDIFONOS Y GRABADORAS 

GENERADORES DE FUNCIONES MCA. PHILLIPS 

PUENTE UNIVERSAL MCA. PHILLIPS 

WATTIMETRO TRIFASICO MCA. HlOKI 

GENERADORES DE FRECUENCIA 

OSCILOSCOPIOS, MCA, LAB-VOLT 

MULTIMETROS ANALOGICOS, MCA. SIMPSON 

MULTIMETROS ANALOGICOS, MCA, LAB-VOLT 

MULTlMETROS DIGITALES, HCA, LAB-VOLT 

FUENTES DE POTENCIA CA/CD MCA. LAB-VOLT 

FUENTES DE POTENCIA CA/DOBLE/CD, MCA, LAB-VOLT 

ENTRENADORES DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA MCA, LAS-VOLT 

SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO DIGITAL, KCA. LAB-VOLT 

VOLAMPERIMETROS DE GANCHO MCA. KlORITSU 

PROBADORES DE RESISTENCIA, MCA. YEW 

Sigue ... 



NO, CANTIDAD DESCRIPCION DEL 

2l 10 TACOMETROS DE lOO A 1000 RPM, MCA, JAQUET 

22 7 FUENTES DE PODER MCA. EDUL TESA 

23 25 ADIESTRADORES DE CIRCUITOS, MCA. EDULTESA 

24 6 PROBADORES DE ARMADURAS, MCA. DIRKO 

25 5 FRECUENCIOMETROS, MCA. HEDRICK 

f'UOlTE: PLANTEL CONALEP HEXICO-CANADA 
EVALUACION DEL PROGRAMA DE COOPERACION omu: 
EL CONALEP Y EI, ClDE PARA EL E.-:i""TABLECIHIOITO 
DEL FUJn'EL CONALEP HEXICO-CANADA. 
HEXlCO, D.F., OCTUBRE DE 1989. 

( Continúa Cuadre 5.28 1 

EQUIPO 



301 

5.5.3 CONCLUSION Y RECOMENDACIONES. 

Sin duda, la Cooperaci6n Técnica Internacional constituye un -

elemento de gran valor para apoyar el desarrollo econ6mico de los 

patees y mejorar las condiciones de bienestar social y cultural de 

sus nacionales. No obstante, cuando la Cooperaci6n se realiza como 

resultado de una acción altruista para auxiliar a los pueblos que -

han sufrido desastres naturales -corno en el caso que se ha venido 

analizando- la Cooperaci6n Internacional adquiere matices de cará~ 

ter humanitario y sobre todo de solidaridad que le alejan consid~ 

rablemente de lo que
0

ha de ser considera~o como Cooperaci6n Técnica 

Internacional. 

El Programa de Asistencia Técnica que se instrumentó entre el 

CONALEP y el Gobierno de Canadá para la creación de un Centro Educ~ 

tivo es, en efecto, una muestra fehaciente del significado que gua~ 

da la Cooperación Internacional como un mecanismo que permite el 

acercamiento y la comunicación entre países de distintos grados de 

desarrollo relativo. Sin embargo, debe mencionarse muy enfáticame~ 

te que, a diferencia de los instrumentos jurídicos analizados en 

los puntos anteriores, el Convenio que dio origen al Programa de C~ 

laboración entre el CONALEP y el CIDE no contempló aquellos aspee-

tos que resultan fundamental~s para el desarrollo de programas de -

Cooperación Técnica. 

Por tal motivo, no resulta aventurado afirmar que el aludido 

Convenio de Colaboración se caracterizó, llana y prácticamente, por 

ser u,n instrumento de carácter eminentemente asistencial.!831 

Ahora bien, teniendo en cuenta la disponibilidad del Gobierno 

Canadiense para ejecutar proyectos especrficos de Cooperación Técni 

ca con países en vías de desarrollo, sería conveniente indagar so-

bre las posibilidades reales que existen para replantear las rela--

93. En tal sentido, debe subrayarse que, en t6nnlno!: operatlv~, la Asistencia T/'icnica Internado~ 
nal ha sido relegada a las situaciones en que los paises prcsl.ir1 ayucla directa a otro en caso 
de catAstro(e o emergencia. 
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ciones de colaboraci6n entre el CONALEP y Canad~ y, de ser posible, 

sentar las bases para la formalizaci6n de un nuevo y efectivo Progr~ 

ma de Cooperaci6n, el cual deber! contribuir a: 

Mejorar, incrementar y/o actualizar el equipo utilizado 
en talleres y laboratorios; 

Lograr la recepci6n de expertos en el Plantel, a fin de 
que éstos brinden la asesor1a técnica sobre los equipos 
a requerir1 impartan cursos de capacitaci6n y actualiza
ción relacionados con la metodologta para el uso correc
to de los equipos y, finalme~te, dicten conferencias en 
el hea de Informlitica, y · 

Capacitar en Instituciones Canadienses al personal doce!!.' 
te, egresados y alumnos del Plantel para que, a su regre 
so, operen como agentes reproductorea de los procesos -
aprendidos y de los conocimientos adquiridos entre los 
propios planteles del Sistema. 



5,6 PROGRAMA lNTERINSTITUCIONAL DE COOPERACIÓN TRCNICA Y 
ACADRMICA EllTRE EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PRO. 
FESIO~AL TRCílICA (CQNALEPI Y LOS COMMUNITY COLLEGES 
DE LOS ESTADOS UílJDOS DE AMRRICA, 
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Si bien es cierto que el CONALEP realiza grandes esfuerzos 

por renovar y poner al día los conocimientos de sus t~cnicos e in~ 

tructores; actualizar el material didáctico y modernizar sus m~to

dos y técnicas de enseñanza; también es innegable que esta labor, 

además de costosa, se lleva a cabo a un ritmo más lento que el ne

cesario para adaptar los conocimientos, los materiales y los mét2 

dos de enseñanza a la velocidad de los transformaciones que impo

nen la reorientaci6n del aparato productivo en las cambiantes con

diciones del reajuste estructural; la modernización industrial y 

las crecientes demandas del mercado internacional. 

En tal orden de ideas, la modernización de la enseñanza téc

nica en el CONALEP debe producirse retroalimentando al Sistema me

diante la adecuación de conocimientos técnicos (a través del apoyo 

de expertos y especialistas extranjeros) y materiales y apoyos di

dácticos provenientes del exterior. Dicho proceso debe sustentar

se en una intensa labor cooperativa con instituciones educativas 

de otras latitudes geográficas para, de esta suerte, abatir los 

costos que representa el hecho de enfrentar constantemente el reto 

institucional de actualizar y optimizar la infraestructura f!sica 

y los factores pedagógicos, técnicos y tecnológicos que intervie-

nen en la formación profesional de los recursos humanos que se pr~ 

paran en sus aulas. 

La relación formal que ha establecido el CONALEP con centros 

educativos de los Estados Unidos es un importante esfuerzo en tal 

sentido, pues a través de ella el Colegio ha logrado asimilar exp~ 

periencias foráneas en la producción de materiales y apoyos didác

ticos, el diseño curricular y, en general, en la consolidación de 

una tecnología educativa propia, acorde con su Modelo Educativo. 
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5.6. l PROGRAMA DE COOPERAC!ON CONALEP·LOS ANGELES 
COMMUNITY COLLEGES DISTRICT (LACCD). 

5.6.l.l Marco Formal. 

La celebración de convenios de colaboración entre el CONALEP 
e instituciones educativas nacionales y extranjeras, constituye -
uno de los renqlones m!s sobresalientes que en materia de vincul~ 
ci6n desarrolla el Coleqio, 

En el orden internacional, el CONALEP ha instrumentando pro
qramas de cooperaci6n interinstitucional con los Community Colleges 
de loa Estados Unidos de Am~rica. 1811. De ~stos, destaca en forma 
particular el que iniciara el Coleqio con los Community Colleges 
del Distrito de Los Anqeles en 1983 y que, a partir de julio de -
1984, adquiere un carActer formal con la firma del Convenio de C"2_ 

peraci6n T~cnica y Académica entre ambas instituciones,1851 

En el citado instrumento, las partes reconocen la necesidad 

de realizar intercambios acad~micos y de cooperación educacional 
en beneficio de los estudiantes de las dos instituciones y de las 
comunidades de ambos pataes. Para ello, el documento establece -

las aiquientes 

Modalidades de Cooperación: 

a) Intercambio de materiales did4cticos que han sido pre 
parados en diferentes cursos y ofrecidos por ambas -
instituciones. 

b) Intercambio de especialistas en diversas 4reas para -
la obtenci6n de informaci6n t~cnica y acad~mica nece
sarias para la preparación de proyectos espec1ficos. 

c) Recepción de expertos por parte del CONALEP, con el 
prop6sito de contar con la asesoria y el soporte in--

84. lnst1tuc1ones educativas que operan con adc1n1strac1ones estatales y ofrecen carreras en un 
nivel ec¡uivalente al del COAALEF. 

85. Convenio de Cooperac16n Acadbica celebrado por un lado po'Y el Cole91o Nacional de Educac16n 
Profesional Técnica (CONALEPl y, por el otro, Los Anqeles Commun1ty Colleqes Distr1ct, el 27 
de julio de 1984. 



dispensables para la preparación de los programas y 
manuales instructivos en las especialidades que se 
considere necesario. 
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Partiendo de este sustento formal, hacia finales de 1986 las 

~reas técnicas del Colegio elaboraron una propuesta de cooperación 

para ser instrumentadas con LACCD. En ella, se planteaba la nec~ 

sidad institucional de obtener tecnolog!a educativa de esos cole

gios estadounidenses, teniendo como base la concertaci6n de un -

Programa de Colaboración Interinstitucional que preveía la rece.E, 

ci6n de expertos y materiales didácticos en &reas de interés par 

ticular para el CONALEP. Pata formalizar el mencionado proyecto, 

dos especialistas de la Instituci6n realizaron una serie de visi

tas a la Ciudad de Los Angeles, California, a fin de negociar di 
rectamente con la contraparte -representada por el Instituto para 

Programas Internacionales de Los Angeles Cornrnunity Colleges- las 

condiciones para la realizaci6n de un "Programa de Verano o:::NALEP

LACCD11 en las Oficinas Nacionales del CONALEP entre julio y agos

to de 1987. Dicho Programa consistir!a en el env!o de tres expe~ 

tos del Trade Technical College: dos del East Los Angeles College 

y uno del Píerce College. 

El criterio de selección de las instituciones educativas del 

Distrito de Los Angeles que participarían en esta ocasi6n como 

cooperantes del CONALEP en el desarrollo del Programa de referen

cia, se bas6 no s6lo en el reconocimiento de la capacidad instal~ 

da de los centros educativos, sino también en la experiencia de -

los especialistas que atendcr!an las áreas en las que la Secreta

ria Ejecutiva del Comité de Integración y Desarrollo de Talleres 

y Laboratorios y la entonces Secretaria T€cnica de la Comisión de 

Perfiles, Planes y programas solicitaban la colaboraci6n, a saber: 

i) Automotriz¡ 

iiJ Máquinas-Herramienta¡ 

iii} Mantenimiento de Microcomputadoras; 

iv} Microempresas, y 

v) Enfermería. 
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A principios de 1988, la Cornisi6n de Perfiles, Planes y Pro

gramas present6 una nueva propuesta de colaboraci6n para ser ins

trwnentada con el East Los Angeles College en el ~rea de Enferme
r!a. As!, mediante Acuerdo establecido con la Dirección del Depa~ 

tamento de Enfermería de esa Institución, se programó para mayo -

de ese año, la estancia de un experto de ese colegio estadounideg 

se en las Oficinas Nacionales del CONALEP. 

5.6.1.2 Desarrollo del Programa de Cooperación 
Interinstitucional. 

Para evitar el trasplante mecánico de los programas norteam~· 

ricanos al CONALEP, una vez iniciado el Programa se solicitó a los 

expertos que, durante su estancia, observaran con un sentido crí

tico los programas de estudio de las cinco ~reas referidas, a fin 

de respetar las particularidades de los perfiles profesionales c~ 

rrespondientes y de mejorar Gnicamente los contenidos de aquellas 

asignaturas en las que fuera indispensable. Los resultados del 

Programa de Cooperaci6n Interinstitucional, son los siguientes: 

A. Area Automotriz 

Modalidades de Cooperaci6n: 

- Recepci6n de un experto 

- Ralizaci6n de un curso. 

Resultados: 

En esta área el experto enviado por el Trade Technical 
College imparti6 un curso cuyo principal objetivo fue 
la elaboraci6n del "Manual de Prácticas sobre Motores 
Diesel y Motores de Combustible a Presión (FUel Inyec
tion) ". Dicho curso se realiz6 en la Sala de Congresos 
de las Oficinas Nacionales del Colegio y cont6 con la 
participación del personal docente de diversos plante
les del Sistema. Al finalizar el curso qued6 integra
da una carpeta con las recomandaciones para la utiliza 
ci6n del citado Manual y los instructivos para los ejer 
cicios a realizarse en las Actividades Técnicas Aplic~ 
das. 



B. Area de Máquinas-Herramienta 

Modalidades de la Cooperación: 

- Recepción de un experto 

- Realizaci6n de un curso 

Resulta dos: 

El área de M~quinas-Herramienta fue atendida por un 
especialista del East Los Angeles College, quien di
rigió el curso orientado a la elaboraci6n del "Ma-
nua l de Prácticas de Máquinas-Herramienta de control 
Num~ricoº. Este curso se desarrolló en forma parale 
la al que se organizó en el área Automotriz y cont6-
igualmente con la participaci6n de algunos especia-
listas del Colegio. Al término de este evento qued6 
integrada una carpeta con información t~cnica y las 
recomendaciones relativas a la elaboración del Ma-
nual de referencia y a los instructivos de operación 
de los ejercicios que deberán realizar los estudian
tes en el marco de las Actividades Técnicas Aplicadas. 

c. Area de Mantenimiento de Microcomputadoras 

Modalidades de la Cooperación: 

- Recepción de un experto 

- Asesoría para la elaboraci6n de un Programa de 
Prácticas. 

Resultados: 

En el área de Mantenimiento de Microcomputadoras se 
recibió la asistencia de un experto del Trade Techni 
cal College para desarrollar los programas de prScti 
cas para las asignaturas de la carrera de Profesional 
Técnico en Mantenimiento de Microcomputadoras y Sis
temas de Control Electrónico. Las actividades se de 
sarrollaron de manera conjunta entre el experto y -
los encargados de la especialidad en las Oficinas Na 
cionales del CONALEP. -

Las actividades desarrolladas tuvieron como resulta
do la revisi6n y elaboraci6n de los contenidos temá
·ticos y el diseño del Programa de Prácticas de la ca 
rrera de referencia, Las observaciones y sugerenciaS 
vertidas se concentraron en un documento que sirvi6 
como base para realizar los ajustes necesarios a la 
especialidad. 

307 



308 

D. Area de Microernpresas 

Modalidades de la Cooperación: 

- Recepción de un experto 

- An&lisis de proyectos 

Resultados: 

En este caso la estancia del experto del Pierce Col 
lege tuvo como finalidad realizar un análisis con-~ 
junto del Proyecto denominado ºSistema de Apoyo pa
ra la Integración de Microernpresas {SAPIME)" y rece 
ger las sugerencias pertinentes para su optimizaci6ñ 
en el marco Institucional. 

Como resultado de esta labor s~ elabor6 el documen
to titulado "Proyecto de Revisi6n y Adecuaci6n del 
Folleto de Mercadotecnia para el Programa de Inte-
graci6n de Microempresas", que contiene recomenda-
e iones de carácter t~cnico y sugerencias para la 6.r! 
tima operación del Proyecto. 

E. Area de Enfermerra 

Modalidades de la Cooperación: 

- Recepci6n de expertos 

- Intercambio de materiales did4cticos 

- Elaboraci6n de un Manual de Procedimientos 

Resultados: 

Con la finalidad de establecer las bases para un 
eventual Acuerdo de Cooperaci6n entre el East los 
Angeles College y el CONALEP en el &rea de Enferme
r!a, en agosto de 1987 se recibió la visita de dos 
expertos de esa instituci6n educativa estadouniden
se. Durante su estancia en el Colegio, las especia 
listas eJCtranjeras se entrevistaron con representañ 
tes del Comit~ de Salud y con los encargados de la
especialidad en tres ocasiones. Asimismo, se visi
taron los planteles CONALEP-Cuautitl&n y CONALEP -
P~tzcuaro, mismos que imparten, entre otras, la ca
rrera de Profesional Técnico en Enfermer!a General. 

Como resultado de las actividades desarrolladas, se 
lograron detectar algunas necesidades de material audi,2 
visual y escrito y de prototipos didácticos en la -
conformaci6n del paquete didáctico de la especiali
dad en cuesti6n. En consecuencia·, el East Los Ang~ 
les College se comprometi6 con el CONALEP a realizar 



donaciones en la materiaw 
De esta suerte, hacia finales de ese mismo año el 
Departamento de Enfermer1a del East Los Angeles 
College envi6 al Colegio un paquete con 19 filminas 
e igual número de cassettes sobre diferentes temas 
de Enfermer1a con la finalidad de que fueran repr2 
ducidos por el CONALEP, labor que realiz6 la Secre 
tar1a T~cnica de la Camisi6n de Perfiles, Planes y 
Programas. 
Para mayo de 1988, se logr6 que un experto del ~rea 
de Enfermería de la misma instituci6n estadouniden 
se realizara una estancia de dos semanas en las -
Oficinas Nacionales del Colegio, para la elabora-
ci6n de los Procedimientos Pr!cticos relativos a -
diversas áreas del ejercicio profesional del egre
sado de la carrera de Enfermería General. 

Posteriormente, el Colegio recibi6 en calidad de -
donaci6n un paquete bibliogr&fico consistente en -
38 diferentes t!tulos especializados. 
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Para concluir, debe subrayarse aquí que los materiales prep~ 

rados en el marco de la cooperaci6n interínstitucional, se apli-

can con gran éxito en los planteles del s;sterna en los que se iffi 
parten las carreras de Profesional Técnico Automotriz, Profesional 
T~cnico en Máquinas-Herramienta, Profesional Técnico en Manteni

miento de Computadoras y Sistemas de Control Electr6nico y Profe
sional Técnico en Enfermer!a General, y el Proyecto de Microe.mpresas. 

5.6.2 PROGRAMA DE COOPERAC!ON CONALEP-EL PASO 
:COMMUNITY COLLEGE (EPCC). 

5. 6. 2. l Antecedentes. 

Los primeros contactos quo se establecieron entre el CONALEP 

y El Paso Conununity College datan de diciembre de 1984. Durante 
1995 se celebraron varias reuniones de trabajo entre funcionarios 
de EPCC y la Direcci6n del Plantel CONALEP-Ciudad Ju4rez I con -
la intenci6n de establecer las bases forrn~les para un eventual 

Acuerdo de Colaboraci6n Interínstitucional. Esta ronda de reuni2 
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nes concluyó con la elaboraci6n de.un Proyecto de Convenio. El dQ 

cumento fue sometido a la consideraci6n de las instancias corpor~ 

tivas del Colegio las cuales, luego de analizarlo, coincidieron -

en su aprobación y viabilidad. No obstante, la Direcci6n de Asu~ 

tos Jur!dicos recomendó que, por tratarse de un Acuerdo de volun

tades de car~cter internacional, el instrumento fuera suscrito a 

nivel central por la Direcci6n General del CONALEP. Por tal razón, 

la firma del Convenio tuvo que diferirse. 

Sin embargo, las relaciones de cooperaci6n interinstitucio-

nal entre el CONALEP (a trav~s del Plantel ~Ciudad Ju!rez I) 

y EPCC continuaron de manera informal. Entre las actividades de

sarrolladas conjuntamente, destacan las siguientes: 

Organización de Cursos: 

Del lo. de marzo al 30 de junio de 1986, el Plantel 
CONALEP-Ciudad Juárez I organiz6 dos cursos para un 
grupo de centroamericanos del Central American Scho 
larship Program de la Universidad de Georgetown y
de la United States Agency far International DeveloE 
ment. Estos tuvieron una doble finalidad. Por un 
lado, mejorar la destreza de los participantes en -
el área de la Gerencia General Aplicada a los p.roce 
sos de ProducciOn y el Control de Calidad y, por el 
otro, proporcionar nuevos conocimientos en las áreas 
de la Producción y la Supervisión Industrial. Ambos 
cursos se llevaron a cabo en las instalaciones de 
EPCC. 

- Participaci6n en un Seminario Internacional: 

El 29 de septiembre de 1986, el Director del Plantel 
CONALEP-Ciudad Juárez I participó en un Seminario 
sobre Educación Bilingüe organizado por la Universi 
dad de San Diego. El evento se llev6 a cabo en el 
campus de EPCC. 

Análisis y Adecuaci6n de un Programa de Capacitación: 

A solicitud de EPCC, el 8 de diciembre de 1986, el 
Plantel CONALEP-Ciudad Juárez I prest6 asistencia a 
EPCC para la revisión y adecuaci6n de un programa -
de capacitación en el área de "Auxiliar en Electró
nica", dirigido a un grupo de guatemaltecos con es-



colaridad a nivel primaria y cuya lengua materna es 
la maya. 

Impartici6n de Cursos: 

Del 16 al 26 de febrero de 1997, especialistas del -
Plantel CONALEP-Ciudad Juárez I impartieron dos cur
sos dirigidos a emigrantes centroamericanos. El pri 
mero en el área de Sociología y el segundo en el -
área de Mantenimiento Industrial. Los cursos se re~ 
lizaron en instalaciones del EPCC~ 

Utilizaci6n de Instalaciones y Asesoría T~cnica: 

Con la finalidad de apoyar las prácticas tecnol6gicas 
de los estudiantes del Plantel CONALEP-Ciudad Juárez 
I, El Paso Community College puso a disposici6n del 
Colegio sus laboratorios de Informática. Las prácti 
cas se realizaron entre el 9 de marzo y el 30 de ju= 
nio de 1987. Adicionalmente, EPCC facilit6 al CONA
LEP dos de sus instructores para que proporcionaran 
asesoria t~cnica a las estudiantes mexicanos~ 

Capa ci taci6n: 

En octubre de 1987, el Jefe de la Oficina de Recursos 
Audiovisuales y Bibliográficos del Plantel CONALEP -
Ciudad Ju~rez I, recibió un curso de capacitación en 
EPCC sobre los métodos y técnicas de elaboraci6n de 
acetatos, diaporamas, transferencia de diaporamas a 
video y reparaci6n de pel!culas de 16 mm. 

Proyectos Conjuntos: 

Del 25 de julio al 26 de agosto de 1998 se imparti6 
un Curso sobre el Control de Calidad, dirigido espe
cialmente al Sector Productivo de la localidad. El 
evento se efectu6 en el Plantel CONALEP-Cíudad Juárez 
I y cont6 con la amplia participaci6n de un especia
lista de EPCC en su planeaci6n y desarrollo. 

S.6.2.2 Negociación y Firma del Convenio de Cooperaci6n 
Acad~mica Interinstitucional entre el Colegio 
Nacional de Educaci6n Profesional Técnica (CONA 
LEP) y El Paso Community College (EPCC). -
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En virtud de los logros alcanzados en materia de colaboraci6n 
por ambas instituciones, en octubre de 1988 las autoridades de El 
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Paso Community College plantearon nuevamente a la Direcci6n del -

Plantel CONALEP-Ciudad Ju4rez I, la necesidad de fortalecer los -

lazos de amistad y cooperaci6n interinstitucional mediante la ce

lebraci6n de un Convenio Formal de Cooperaci6n T~cnica y Acad~mi

~. 

De esta suerte, en noviembre de 1988 un representante de la 

Coordinaci6n de Promoci6n Internacional del Colegio y el Director 

del Plantel CONALEP-Ciudad Ju4rez I, realizaron una visita a El -

Paso, Texas, con el prop6sito de negociar con la Direcci6n de PrE 
gramas Internacionales de EPCC el contenido del referido Convenio 

y elaborar el proyecto respectivo. 

Dicha propuesta fue sometida a la consideración de la consul 

torta jurídica de la Direcci6n General de Relaciones Internacion~ 
les de la Secretarla de Educaci6n Pública y de la propia Direcci6n 

General de Cooperaci6n T~cnica y Cient!fica Internacional de la -

Secretaria de Relaciones Exteriores, las cuales, habiendo revisa
do el documento coincidieron en su aproba9i6n. 

Cabe señalar que el instrumento qued6 sujeto a todas las foE 

malidades que marca el Gobierno Mexicano para el establecimiento 

de convenios de colaboración de carácter internacional. Se trata, 

pues, de ubicar este Convenio en el marco del Acuerdo Básico de -

Cooperación Cient!fica y Técnica, suscrito entre los gobiernos de 

los Estados Unidos Mexicanos y de los Estados Unidos de Am~rica -

el 18 de junio de 1972. En consecuencia, su operación y resulta

dos deberán informarse periódicamente a la Comisión Mixta corres

pondiente. 

El Convenio CONALEP-EPCC fue suscrito en la Ciudad de El Pa

so, Texas, el 2 de junio de 1989, quedando de esta manera establ~ 

cidas las condiciones formales para la Cooperación Técnica y Aca

d~mica en áreas de inter~s y beneficio mutuo para ambas institu-

ciones. 



313 

S.6.2.2.1 Caractcristicas y Alcances del Convenio, 

Pata el cumplimiento de este compromiso interinstitucional las 

partes acordaron llevar a la práctica las siguientes 

Modalidades de Cooperaci6n: 

- Intercambio y diseminaci6n de informaci6n y materiales 
did~cticosi 

- Suministro de equipos; 
- Intercambio de expertos; 
- Reuniones, cursos y/o seminarios; 

- Desarrollo de proyectos conjuntos, e 

- Intercambios, deportivos, culturales y sociales. 

Resulta todav1a muy prematuro realizar una evaluación del 

Convenio, sin embargo, tomando en cuenta las modalidades que se -

pretenden instrumentar, se puede señalar que el margen de cooper~ 

ci6n interinstitucional es bastante amplio y de gran relevancia -

no s6lo para el Plantel CONALEP-Ciudad Ju~rez I, sino también pa

ra algunos otros planteles del Sistema que se ubican en los Esta

dos de la frontera Norte del pa!s: Baja California, Sonora, Chi

huahua y Coahuila,t86.1 El hecho de que estos planteles compartan 

problemáticas similares para optimizar la formaci6n profesional y 

la capacitación de los recursos humanos necesarios par impulsar 

el desarrollo industrial fronterizo, plantea la necesidad de est~ 

blecer entre ellos canales adecuados de comunicación para la de

tecci6n y/o el desarrollo de proyectos conjuntos, mismos que pue

den encontrar un valioso apoyo a trav.§s de las modalidades de co2 

perac
0

i6n que promueve el Convenio CONALEP-EPCC. 

En definitiva, resulta importante señalar que el establecí-

miento de una comunicaci6n efectiva entre los planteles CONALEP -

86. La~ cuatro enUMdes et1enlan con 26 planteles, donde son impartidas 50 especialidades. En 
1987, se contaba con una poblac16n estudiantil de lO mn·y aproximadamente 5 mil egrl'.!sados. 



314 

de la E'rontera Norte de México, as!. como una buena dosis de imagin~ 

ci6n y creatividad para la elaboraci6n de Proyectos de Cooperaci6n 

Interinstitucional con la contraparte que coadyuven a la resolución 

de problemas de interés común resultan, pues, elementos clave para 

el cumplimiento cabal del Convenio de referencia. 

5.6.3 PERSPECTIVAS DE LA CODPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
EL CONALEP E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA. 

Las perspectivas de la Cooperación Técnica y Educativa entr~ 

el CONALEP e Instituciones de Enseñanza Técnica de los Estados Uni

dos de América se muestran alentadoras, pues ya se conocen los ben~ 

ficios a los que puede acceder el Colegio mediante este tipo de pr2 

gramas de colaboraci6n. En efecto, los proyectos instrumentados 

han arrojado resultados positivos que se resumen en acciones tan im 
portantes com~ la producción de materiales y apoyos didácticos y el 

diseño curricular de algunas especialidades. 

A partir de tales experiencias, y sobre todo del interés par

ticular que han mostrado instituciones educativas estadounidenses -

corno el Howard County Community College de Big Spring, Texas, y el 

Oklahoma City Community College por establecer programas de cooperE 

ción con el Colegio, se puede afirmar que las oportunidades que se 

le presentan al CONALEP son bastante amplias, como amplias son las .. 
~reas y modalidades de colaboración que ofrecen dichas institucio--

nes. 

En tal sentido, conviene señalar que el Colegio ha iniciado 

la negociación de dos propuestas concretas de cooperación con los 

Colleges antes mencionados: 

a) Iniciativa para el establecimiento de un Programa Pil2 
to para el otorgamiento de siete becas de especializa
ci6n a egresados del CONALEP en el &rea de Enfermería 
General. 

Mediante este Programa el Howard County Conununity Col
lege ofrece a egresados del Colegio la posibilidad de 
realizar estudios de especialización en sus instalaci2 
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nes y desarrollar las Prácticas Clínicas correspondientes 
en un Hospital de Texas (Scenic Mountain Medical Center) . 

Los cursos de especialización tendrían una duración de 
dos años, que comenzarían a contar a partir de enero de 
1990, y serian cubiertos en su totalidad por el Howard 
College y el Scenic Mountain Medical Center. 

b) Programa de Colaboración para la realización de Proyec-
tos Conjuntos en el ~rea de la Industria Automotriz {Me
cánica). 

Con base en el análisis de la información enviada al Co
legio por el Oklahoma City Comrnunity College, se ha de
tectado la posibilidad de realizar acciones que permiti
rían el aprovechamiento de los vínculos establecidos en
tre esta Instituci6n y la General Motors, Co. para capa 
citar y formar especialistas en el área Mecánica Automo~ 
triz. 

En virtud de lo anterior, el CONALEP ha propuesto: 

1.- La formalización de un Acuerdo de Colaboraci6n con 
el Oklahoma City Community College; 

2.- La obtenci6n de becas para que estudiantes, egresa-
dos y profesores del Sistema CONALEP realicen cursos 
de capacitación en el Oklahoma City Comrnunity Col-
lege, y 

3.- La aprobación de la General Motors, Co. para que es
pecialistas del Sistema realicen estancias de corta 
duración en esa Empresa con fines de capacitación. 

En sintesis, debe subrayarse que, en el marco del Programa de 

Relaciones Internacionales del CONALEP, la Cooperación T~cnica y 

Educativa con instituciones estadounidenses aparece con un amplio 

potencial que va desde la continuación de los programas CONALEP-Los 

Angeles Community Colleges District, CONALEP-El Paso Community Col

lege y la concreción de las propuestas arriba descritas, hasta la -

detecci6n de nuevos proyectos cooperativos con los City Colleges of 

Chicago, el Foothill-Deanza Community College de California y la 

Oklahoma State University, instituciones todas que se han acercado 

al Colegio con la intención de establecer programas de cooperaci6n 

interinstitucional en el &mbito de la Educación Técnica. 



5,7 ÜTRAS ACC!OtlES DE COOPERAC!bli HCN!CA !NTEílNAC!ONAL 
REALIZADAS POR EL CONALEP. 

5.7.1 NIVEL BILATERAL. 
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Además de los programas señalados en los puntos anteriores, el 

CONALEP ha desarrollo (durante el periodo 1986-1989) otras acciones 

de cooperaci6n en el área bilateral, mismas que han implicado el es

tablecimiento de contactos con diversos pa!ses e instituciones educ~ 

tivas extranjeras y la realización de proyectos que incluyen las mo

dalidades de intercambio de información, envto y recepción de exper

tos, participación en -y organización de- cursos y seminarios, capn

citación, y donación y recepción de materiales didácticos de distin

ta indo le (véase Esquema 5.A y Cuadro 5. 29) . 

De tales actividades destacan las siguientes: 

a) Con los paises de Europa Occidental. 

Las acciones emprendidas con este grupo de naciones se -
han producido básicamente bajo la modalidad de intercambio 
de información sobre aspectos diversos, lo cual ha permi 
tido identificar algunas instituciones europeas que pro= 
mueven y apoyan, bajo distintos programas, el estableci
miento de proyectos cooperativos en el ámbito de la Ense 
ñanza Técnica. -

Gran Bretaña.- Entre las ofertas cooperativas que ha 
logrado detectar el Colegio con el Gobierno Británico 
sobresalen: 

i. ''Thc Foreign and Cornrnonwealth Of[ice Scholar--
ships and Award Scheme", gue consiste en un Pro
grama permanente de Becas que el Consejo Británi 
co (Organismo Oficial de la Embajada Británica -
en México encargado de promover la Cooperación In 
ternacional entre la Gran Bretaña y México) ponC 
a disposición de las instituciones educativas me 
xicanas de los niveles medio superior y superior, 
a fin de que sus mejores elementos (estudiantes 1 

profesores e instructores) realicen estudios de 
especialización y/o posgrado en Gran Bretaña. 
Las becas cubren un amplio rango en áreas de co
nocimiento que van dasde la ciencia y la tecnolo 
gia hasta las artes y las humanidades. -



ESQUEMA 5.~ 

PAISES CON LOS QUE EL COLEGIO HA ESTABLECJDO CONTACTO Y/O DESARROLLADO 
ACCIONES DE COOPERACION TECNICA Y EDUCATlVA INTERNACIONAL <1986-1989), 

l. Argentina¡ 2. Argelia; 3. Australia; 4. Belic!!; S. Brasil¡ 6. Canadá; 7, Colombia; 8, Costa Rica; 9. Cuba¡ 10, Dinamarca¡ 11, El Salvador 
12. Espai\a¡ U. Estados Unidos de Aniérlca; 14. franela; 15. Gran Brct11i\a; 16. Guatemala; 17. Holanda; 18, Honduras; 19. Israel; 20. Italla;-
21. Jap6n; 22. Nicaragua; 23. Nigeria; 24, Panamá¡ 25. Paraguay¡ 26. Perú; 27. República Democrática Alemana; 28, República de Alemania; 
29. República Popular China; 30. Suecia¡ 31. UnUin de RepUbltcas Socialistas SoviHicas. 



NO. 

l 

' 
3 

' 
5 

6 

7 

' 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

<CUAUKU ~.Z!:ll 

MODALIDADES DE LAS ACCIONES DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL 
DESARROLLADAS POR EL CONALEP DURANTE EL PERIODO 1985 - 1989 (POR PAISl 

l'DOALIOlJ) DE LA COOPEAACIOU 

p A l s 11/fORMACION E:XPERTOS EQUJros y MATERlALfS BECARIOS 

DNJO 1 P.ECEl'ClOll FJIVIO }ECEPC!OH lJlVIO 1 RECEPClOll llN!O }ECEIOO!I 

ARGOOltlA X X 

ARGELIA X 

AUSTRALIA X X 

BELICE X X X 

BRASIL X X 

CAUADA X X X X 

COLOMBIA X X X 

COSTA RICA X X 

CUBA X X X X X 

Olllf.MARCA X X 

!::L SALVADOR X X 

ESPAílA X X X 

ESTADOS UNIDOS DE 
Af\ERlCA X X X X X 

FIWlCIA X X X X X X 

GPAN BRETANA X X 

GUAiEKMJ\ X X X 

ORGANIZA 
PROYECTOS CION OC 
CONJUNTOS CURSOS Y 

SEMUtA·· 
RIOS. 

X 

"' 

X 

X X 

X 

X 

Sigue ... 



NO. 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HlDALIDAD DE LA COOPERACION 

p A 1 s INFORMCION EXPERTOS 

DIVIO 1 ROCEl'CION ENVIO 1 RECEl'CIOll 

HOLANDA X X 

llONDU'RAS X 

ISRAEL X X X 

ITALIA X X X ·x 
JA PON X X X 

NICARAGUA X X 

NIGERIA X 

PANAMA X X 

PARAGUAY X X 

PERU X X 

REPUBLICA ODtOCRATICA 
ALDIANh X X 

REPUBLICA FEDERAL 
DE ALDWUA X X 

REPUBLICA f'OPULAR 
CHINA X X X 

SUECIA X X X 

U.R.S.S. X X X 

* Las modali~des que se aarcan para cada uno de los paises no son limitativas 
ni exclusivas, son tas que hasta la fecba se han presentado con aayor [re--
cuencia. · 

EQUl ros y MATERIALES 

ENVIO 

1 
RECEPCION 

X 

-

( ••• Contimla Cuadro 5. 29) 

BECARIOS ORGAllIZA 
PROYECTOS CION DE-

ENVIO IRE<:ERl1" 
cowmrros CURSOS Y 

SD1WA·-
RIOS. 

X 

X 

X • ¡ X X 

X 
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ii. Programa de Cooperación Técnica (Technical Coop~ 
ration Training Programme). Dicho Programa ofr~ 
ce entrenamiento t~cnico a nacionales mexicanos 
mediante la participación de éstos en cursos de 
especializaci6n que cubren normalmente periodos 
de tres meses a un año en ~reas tales como la In 
genieria Eléctrica y Mecfinica, Ciencias AplicadaS, 
Recursos Naturales Renovables, Salud Ambiental, 
Administración Püblica y Ciencias de la Informa
ci6n. 

Es importante señalar que ésta es la opci6n que 
puede significar mayores oportunidades para el -
CONALEP en lo que se refiere a la especializa--
ci6n de sus egresados y docentes. 

iii. Programa de Cursos Intensivos para Carreras Téc
nicas en Electrónica y Telecomunicaciones. Estos 
cursos son ofrecidos a nacionales mexicanos y se 
llevan a cabo en el Colegio Inverness de la Gran 
Bretaña. 

Jlepóblica ~-1 de Alt!miania.- El CONALEP se ha acer 
cado al Gobierno Germano Occidental con la intenci6n
de conocer los distintos Programas de CTI que este 
pa!s promueve en México. As!, en Reunión de Trabajo 
celebrada con representantes.de la Embajada de la RFA 
en México, se recomendó al Colegio contactar con: 

i. El Centro Mexicano-Alemán de Capacitación Indus
trial y Comercial, que desarrolla actividades de 
planeaci6n, coordinaci6n, capacitaci6n y forma-
ci6n de recursos humanos a partir de las necesi
dades y los requerimientos de la industria mexi
cana, y 

ii. El Centro de Investigación y Desarrollo de Alero~ 
nia, que es un Centro de Investigaci6n que pro-
mueve la Cooperaci6n Técnica para el Desarrollo 
entre Alemania 'l los paises subdesarrollados. 

Ambas instituciones presentan buenas oportunidades p~ 
ra el desarrollo de proyectos específicos que pudie-
ran resultar de inter~s para el CONALEP. En tal sen
tido, se considera conveniente el planteamiento de ac 
cienes concretas de colaboración (recepción de exper= 
tos alemanes, env!o de expertos mexicanos y organiza
ción de cursos y seminarios de capacitaci6n intensiva) 
en las siguientes áreas de conocimiento: 
0 AutomatizaciOn Industrial 

(M~quinas de Control Numér!co) 
0 Metalurgia (Fabricación de aceros especiales para 

la producción de instrumental m6dico) , 
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° Cerámicas Industriales 
0 Diseño de Herramientas necesarias para la moderni-

zación del aparato productivo. 
0 Electr6nica (área de Instrumentación y Control) • 
0 Optica Industrial 
0 Medio Ambiente y Ecología (Agroindustria, recursos 

del campo, implementos agrícolas y optimizaci6n de 
métodos de uso de abonos y fertilizantes). 

0 Resinas Sintéticas y Comerciales 
0 Industria del Vidrio (nuevos procesos de Fabrica

ción). 

º Biotecnología 
0 Desarrollo y Producción de Materiales Escritos y 

Audiovisuales. 

Suecia.- En el caso de Suecia, el CONALEP ha estable 
cido contacto con la Universidad de Lund, Instituci6ñ 
Educativa con la que se efectu6 un intercambio de in
formación, que permitió al Colegio conocer no s6lo el 
Programa Internacional de Capacitaci6n de dicha Uni-
versidad, sino también sus avances en materia de vin
culación con el sector productivo. En tal sentido, 
la experiencia sueca ofrece magnificas oportunidades 
de aprendizaje para el Colegio. 

Por otro lado, el CONALEP particip6 en la Reuni6n de 
discusi6n e intercambio de experiencias sobre el tema 
"Vinculación Universidad-Sistema Productivo 11

• El even 
to fue patrocinado por la Secretaría de Comercio y FQ 
mento Industrial de México, y contó con la participa
ción de destacados funcionarios de la Universidad de 
Lund. 

Dina.marca.- Por lo que toca a este país el Colegio -
estableció contacto con el Danish Folk High School, 
institución con la que se realizó un intercambio de -
información sobre los respectivos sistemas de Enseña~ 
za. 

b) Con los paises de Europa Oriental: 

Las acciones de colaboración que ha emprendido el Cole-
gio con este grupo de países se reducen b~sicamente a la 
presentación de Proyectos de Cooperación T6cnica Intern~ 
cional para ser negociados en el seno de las Reuniones -
de Comisión Mixta .de Cooperación. Cient1fico-Técnica que 
el Gobierno Mexicano celebra con dichos paf.ses. 
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República Popular de Polonia.- En el caso de este -
pais el CONALEP present6 3 proyectos de colaboración 
que serán negociados en el seno de la IX Reunión de 
la Comisión Mixta Mexicano-Polaca de Intercambio Cul 
tural, Educativo, Cientifico y Técnico, a celebrarse 
en la Ciudad de México en 1990. 

Lo~ citados proyectos son: 
0 Actualización y capacitación práctica en instala-

cienes hidroneumáticas y maquinaria minera. 
0 Actualización en diseño y proceso de fabricación 

metalmecánica. 

Utilización en procesos de fundición, aceración, 
corrosión y soldadura. 

- Repób1ica Democrática Ale1Una.- El caso de Alemania 
del Este merece atenci6n particular, pues con este 
país existen buenas posibilidades para desarrollar 
proyectos de cooperación orientados b!sicamente a la 
recepción de materiales didácticos para las carreras 
del ~rea de la Salud, por parte del Museo Alem~n de 
Higiene en la ROA. 

En tal sentido, es importante señalar que el CONALEP 
ha realizado ya los primeros contactos, no solamente 
con las autoridades del mencionado Museo, sino tam-
bién con representantes de la Empresa Estatal Alema
na de Comercio Exterior MLW Intermed Export-Import 
{que es la encargada de comerciar en el exterior los 
prototipos que se elaboran en el Museo) y de la pro
pia Embajada de la ROA en México, a quienes recibi6 
en visita oficial en sus Oficinas Nacionales. 

Debe añadirse que, además de la opci6n cooperativa -
que ofrece el Museo Alemán de Higiene en la ROA, en 
términos de lo que implica la recepción de materia-
les, el Colegio puede retomar esta experiencia y 
plantear la comercializaci6n externa de algunos de 
los materiales didácticos que produce el Sistema y 
que pueden encontrar excelente mercado en paises de 
igual o menor desarrollo relativo. 

c) Con los Pa1ses de Centroamérica: 

El CONALEP también ha realizado acciones de colabora--
ci6n con algunos de los países que integran la Regi6n -
Centroamericana. La mayor parte de tales actividades -
se han registrado en el marco de los respectivos Progr~ 
mas de Cooperación Técnica y Cient1f ica que el Gobierno 
Mexicano tiene suscritos con los gobiernos de estos pa! 
ses. 
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No debe soslayarse aquí que los proyectos señalados (o -
que se encuentran en vías de negociaci6n) responden b4si 
camente a la inquietud institucional de apoyar la polítI 
ca exterior del Gobierno Mexicano hacia Centroamérica, i 
partir de una intensa acci6n cooperativa en su vertiente 
d,onadora. 

En este terreno hay que subrayar las siguientes acciones: 

Donduras.- Participación del CONALEP en la I Reunión 
de la Comisi6n Mixta de Cooperaci6n Científica y Te6-
nica México-Honduras. En ella la contraparte hondure 
ña manifestó su interés por recibir Cooperación TécnI 
ca del CONALEP en las ~reas de: -

° Formación de Bachilleres en Turismo; 

° Formación de Bachilleres en Piscicultura, y 

° Capacitación de Recursos Humanos en el §rea de 
Hotelería y Empresa Turística. 

Costa Rica.- Participaci6n en la VI Reunión de la C2 
misión Mixta de Cooperación Científica y Técnica Méxi 
ca-Costa Rica. Este encuentro dio lugar al establecT 
miento de relaciones con el propio Ministerio de Edu~ 
caci6n PGblica de dicho país centroamericano, el cual 
se interes6 en recibir apoyo financiero y la consulto 
ría técnica del CONALEP para la realización de proyeC 
tos en las áreas Agropecuaria y de Pesca. -

Hicaragua..- En el marco de la Cooperación Técnica e~ 
tre México y la RepQblica de Nicaragua, el Colegio, 
por conducto de la Cancillería Mexicana, recibió dos 
peticiones: una del Instituto NicaragUense de la Pe~ 
ca y otra de la Dirección General de Educación Técni
ca y Capacitación del Ministerio de Educación. 

i. El Instituto NicaragUense de la Pesca solicita 
entrenamiento pr§ctico a especialistas de ese 
país b§sicamente en dos §reas: 
0 Producción de larvas de camarón de mar en la

boratorio, y 
0 Manejo de cultivo de camarón en estanque. 

ii. La Direcci6n General de Educaci6n Técnica y Ca
pacitación requiere material bibliográfico y m~ 
quinaria agrícola, con el objeto de fortalecer 
la formación de técnicos nicaragUenses en esa 
área. 
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Panam5.- En el marco de la Cooperacic5n Técnica Méxi
co-Panamá, el Gobierno Panameño solicit6 al Colegio 
-por conducto de la Secretaría de Relaciones Exterio
res- la asesoría de un experto mexicano en la adrninis 
traci6n del Instituto Profesional Técnico Panameño y
la orientaci6n de otro en la planeaci6n y ejecución -
del nuevo plan de estudios del área de Ciencias y Tec 
nologra Agropecuaria. Asimismo, se requiri6 al Cole= 
gio la donación de los materiales didácticos y biblio 
gráficos que pudieran coadyuvar en la preparación de
especialistas en el área de interés. 

Hay que destacar aquí que debido a los problemas de -
carácter politico a los que se ha enfrentado el pue-
blo panameño a partir de mayo de 1989, la realización 
del proyecto ha tenido que posponerse. 

Por otro lado, el CONALEP ha sido invitado a partici
par en el Primer Seminario Internacional de la Micro 
y Pequeña Empresa que organiza la Asociación Interna
cional de Estudiantes en Ciencias Económicas y ~omer
ciales (AISEC) en la Ciudad d~ Panam~. El evento se 
llevar:í a cabo el pr6ximo mes de ubril de 1990. 

Belice.- Con el Gobierno Beliceño el CONALEP negocia 
dos peticiones concretas: 

í. La asesoría técnica de tres expertos del Colegio 
para capacitar a n~cionalcs bcliceños en las 
áreas de: 

Mantenimiento de Equipo de Refrigeración; 

Mantenimiento de Motores Diesel, y 

Capacitación de Torneros. 

ii. La asesoria técnica del Colegio para la organiza 
ci6n e impartición de cursos de capacitací6n en
las siguientes §reas: 

Carpinterra 

EbanisterI.a 

Plomería 

Otras similares 

Guate.mala. - En colaboración con el Alto Comisionado 
de las Naciones Unídas para Refugiados {ACNUR) , el 
CONALEP organiz6 e impartió en el Plantel CONALEP-Cam 
peche un Curso de Capacitación en el área de Carpint~ 
ría a un total de 33 refugiados guatemaltecos. 

Por otro lado, el Colegio re~-ibi6 también una propues 
ta de colaboraci6n de la Asociación denominada Cien-= 
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cia y Tecnolo9!a para Guatemala, A.C. ICITGUAJ, 

CITGUA es una instituci6n no lucrativa dedicada al estu
dio e invetigaci6n de la realidad guatemalteca y que, al 
mismo tiempo, desarrolla programas de servicios a la co
munidad en las ~reas de la educaci6n y la capacitación. 

Actualmente CITGUA ofrece cursos de formaci6n técnica y 
capacitación en distintas Sreas para los refugiados gua
temaltecos en M~xico, a fin de apoyar la autosuficiencia 
de las comunidades. 

En este caso particular CITGUA se interesa en recibir 
del Colegio un conjunto de materiales did4cticos de ca-
r4cter audiovisual para auxiliar a los instructores en -
la capacitaci6n de los refugiados guatemaltecos. 

d) Con los paises de El Caribe: 

CUba.- Las acciones de Cooperaci6n que el CONALEP ha de 
sarrollado con el Ministerio de Educaci6n de la RepGbli~ 
ca de Cuba pueden resumirse como sigue: 

i. Estancia de un especialista del Sistema (Plantel 
CONALEP-Calipam) en el Instituto Tecnol6gico Agroin 
industrial "Camilo Cienfuegos" de la Provincia de -= 
Matanzas, a fin de dar cumplimiento a las activida
des previstas en el proyecto denominado "Optimiza-
ci6n de los Métodos Utilizados en el cultivo de la 
Caña de Azúcar". 

Dicho proyecto había recibido la aprobaci6n del Go
bierno Cubano durante las sesiones de trabajo corres 
pendientes a la X Reunión de la Comisión Mixta de = 
Cooperación Científica y Técnica México-Cuba, cele
brada en la Ciudad de México del 30 de noviembre al 
4 de diciembre de 1987. 
La estancia del especialista mexicano tuvo una dura 
ci6n de un mes 121 de abril - 18 de mayo de 1988). 

ii. Donación de un paquete de materiales escritos (pu-
blicaciones, cat~logos y libros de texto) al Minis
terio Cubano de EducaciOn, para apoyar algunas de 
sus carreras técnicas en las siguientes áreas: 
0 Sanidad Vegetal y Control de Plagas 
0 Mecánica Automotriz 
0 Industria Cerámica 

° Construcci6n Civil y Control de Calidad de las 
Construcciones. 

0 Industria Textil y Confecciones 
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º Sistema de Radio, Comunicaciones, Construcciones de 
Herramientas y Diseño Mecánico. 

Ganadería Vacuna, Equina y Porcina 
0 Metalurgia y Conformación de Metales 
0 Sanidad Vegetal y Control de Calidad 
0 Industria Alimenticia 
0 Máquinas-Herramienta de Mando Numérico y Sistema 

Flexible, Instrumentaci6n, Control y Automatizaci6n 
de Procesos Industriales. 

0 Geología y prospecci6n de yacimiento Minerales 561! 
dos y de Petróleo. 

0 Sistema de Radio, Comunicaciones, Construcciones de 
Herramientas y Diseño Mecdnico. 

0 Mecanización de la Construcción 

º Procesos Químicos Industriales 
0 Diseño y Fabricación de Calzado 
0 Refrigeración 

° Forestal y Carpintería de Ribera 

iii. Recepci6n de dos delegaciones representativas del Mi
nisterio Cubano de Educación, con el objeto de darles 
a conocer las particularidades del Modelo Educativo 
CONALEP. 

Estas dos visitas al Sistema (Oficinas Nacionales y 
Plantel CONALEP-Bernardo Quintana Arrioja) implicaron 
no solamente los respectivos intercambios de informa
ci6n, sino también el conocimiento de la inquietud 
del Gobierno Cubano por estrechar lazos de coopera--
ción con el Colegio. 

iv. Presentación oficial de la propuesta del Colegio den~ 
minada ºPrimera Reunión Mexicano-Cubana de Directores 
Generales de Instituciones de Enseñanza Técnica". 

Este proyecto se negoció en el seno de la VIII Reu--
ni6n de la Comisión Mixta Cubano-Mexicana de Intercara 
bio Cultural y Educativo, celebrada en la Ciudad de = 
La Habana los días 30 y 31 de mayo de 1989, y quedó -
incorporado ·en el Acta de Acuerdos correspondiente. 
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e) Con los pa!ses de América del Sur. 

Con este conjunto de naciones el Colegio ha realizado b! 
sicamente intercambios de informaci6n sobre los distin-~ 
tos sistemas de formaci6n profesional y la capacitaci6n 
en y para el trabajo. Solamente en algunos casos, que -
ser!n abordados también en este espacio, se trata de pro
yectos de cooperaci6n m4s elaborados. 

- Argentina,- A través del contacto con la Embajada de 
Argentina en México, el CONALEP pudo intercambiar in= 
formaci6n con el Consejo Nacional de Educación T~cni
ca (CONET). 

Brasil.- Son tres las instituciones brasileñas con -
las que el CONALEP ha establecido contacto e interca~ 
biado información. 
0 El Centro Nacional de Perfeccionamiento para la Far 

maci6n Profesional (CENAFOR); -
0 El Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial de 

la RepGblica Federativa de Brasil (SENA!), y 
0 La Fundaci6n para el Desarrollo de la Educaci6n. 

De las acciones cooperativas que ofrecen estas insti
tuciones brasileñas vale la pena mencionar el "Progra 
rna de Treinamento para Terceiros pa!ses" y el "Progr8 
rna de Entrenamiento en Electr6nica Industrial 11

, que = 
ofrece el SENA! en colaboraci6n con la Japan Interna
tional Cooperation Agency (JICA) . 

- ColOllbia.- De los pa!ses sudamericanos con los que -
el CONALEP ha establecido contacto, el caso de Colom
bia reclama especial atención no sólo por la constan
cia en la comunicación que el Colegio ha mantenido 
con el Gobierno Colombiano, sino básicamente porque 
la experiencia adquirida por esta nación en el campo 
de la formación profesional, la capacitación en y pa
ra el trabajo y la Cooperaci6n Técnica Internacional 
a través del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje 
del Ministerio del Trabajo de Colombia) representan -
verdaderas oportunidades de aprendizaje para la Insti 
tuci6n. 

Con el SENA el Colegio ha realizado las siguientes a~ 
cienes de Cooperaci6n~ 

i. Intercambio de información sobre temas particul~ 
res. 

ii. Donación, por parte del-Colegio, de un paquete -
de materiales escritos én las áreas de Química, 
de Alimentos, Metalmecánica, Instalación y 
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Mantenimiento, Electrónica y Comunicaciones, 
y Produc'ci6n y Construcci6n. 

iii. Negociaci6n del Proyecto denominado "Manufactura 
de Productos de Polietileno en Microempresas", -
que será discutido en el seno de la II Reunión 
de la Comisi6n Mixta de Cooperación Cienti.fica y 
Técnica, a celebrarse en el curso de 1990. 

iv. Otorgamiento de dos Becas a especialistas del c2 
legio en el área de Perfeccionamiento Técnico-Pe 
dag6gico, mismas que ser!n aprovechadas en 1990: 

- Paraguay.- El Colegio recibió, a través de la Direc
ci6n General de Cooperaci6n Técnica Internacional de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, una petición 
del Ministerio de Agricultura y Ganader1a de la Repú
blica de Paraguay para que tres funcionarios de la Di 
recei6n de Enseñanza Agropecuaria y Forestal de dicha 
dependencia realicen una visita al CONALEP con el fin 
de conocer la experiencia de la Institución en el 
área de Planeaci6n y Evaluación de la Educación Técni 
ca Agropecuaria y en la elaboración y producción de 
materiales did~cticos sobre la materia. 

La estancia de los funcionarios paraguayos en el Col~ 
gio tendria una duraci6n de cuatro d1as. 

Cabe señalar que el Proyecto·ha sido pospuesto en vi~ 
tud de que los costos del viaje serian cubiertos por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y éste 
agotó el presupuesto destinado a programas de colabo
ración de esta naturaleza para el año fiscal 1989. 

Pe.r6.- También este pa!s sudamericano est~ interesa
do en recibir asesor1a técnica del CONALEP. En tal -
sentido, y por conducto de la Oirecci6n General de Re 
laciones Internacionales de la Secretar.ta de Educaci6ñ 
Ptlblica, el Instituto Superior Tecnológico "Nor Orie.!! 
tal de la Selva" de Tarapoto, Pera, solicitó al Cole
gio recibir a dos profesores de esa institución peru~ 
na para que realizaran una pasant!a con fines de cap~ 
citaci6n en dos !reas fundamentales: 
0 Desarrollo Curricular en especialidades de car~cter 
t~cnico (preparación de m6dulos de enseñanza, meto
dología, materias y contenidos), y 

0 Desarrollo de Proyectos Productivos para apoyar un 
Proyecto T~cnico Agropecuario (sistemas de enseñan
za para la producción con fines de autosostenimien
to, desarrollo de la capacidad de decisión autónoma 
y participaciOn de la empr~sa en la comunidad para 
la ejecuci6n de proyectos productivos). 
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El Proyecto no ha sido concretado aún, pero se espera 
que los profesores peruanos realicen una estancia de 
capacitación en el CONALEP por un período de 15 días. 

f) Con los países de Asia y Oceanía. 

Los contactos y las relaciones de Cooperación entre el -
CONALEP y este conjunto de paises han sido menos frecucn 
tes, pero no por ello carentes de importancia. -

Israel.- En el caso del Estado de Israel el Colegio 
recibió, en estancia de tres semanas, a tres expertos 
israelíes en el campo de la Enseñanza Técnica, quie-
nes dirigieron en las Oficinas Nacionales de la Insti 
tución un seminario denominado 11 Curso Móvil de Educa:: 
ción y Formación Profesional". 

Cabe señalar que el curso fue auspiciado por la Emba
jada del Estado de Israel en México, el Departamento 
de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exterio-
res de ese pais y el Centro de Estudios Cooperativos 
y Laborales para América Latina y El Caribe del Minis 
terio del Trabajo Israeli. -

- República Popular China.- El CONALEP recibió en sus 
Oficinas Nacionales una delegación china (funciona--
rios del Ministerio de Educación y la Fundaci6n Nacio 
nal China de Ciencia Natural} con la cual se intercaffi 
bi6 información sobre los respectivos sistemas de en= 
señanza técnica. 

Como resultado de la Reunión de Trabajo celebrada en
tre funcionarios del Colegio y la representación chi
na, se identificaron las posibles áreas de cooperación. 
En tal sentido, la delegación asiática mostró espe--
cial interés en obtener mayor información sobre el 
Programa Institucional denominado "Sistema de Apoyo -
para la Integración de Microcmpresas" (SAPIME). 

- Japón.- El CONALEP ha establecido contacto y realiza 
do intercambios de información sobre temas diversos ~ 
con funcionarios de la Embajada de Japón en México y 
con representantes de la Japan International Coopera
tion Agency (JICA) en este pafs. Asimismo, el Cole-
gio ha desarrollado las siguientes acciones concretas: 

i. Participación en la Reunión Preparatoria a la IV 
Reuni6n de la Comisión Mixta de Cooperación Cien 
tífico-Técnica México-Japón. En ella el CONALEP 
rnanifest6 su interés por instrumentar dos proye~ 
tos de colaboración con el Gobierno Japonés en -
las á.reas de Producción Acuícola y de Formación 
Profesional. 
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ii. Participación en la IV Reunión de la comisi6n 
Mixta de Cooperaci6n Cient!fico-Técnica México-
Japón. En su seno fueron negociadas las dos pro 
puestas del Colegio: -
0 11 Actualización y Profundizaci6n de T~cnicas de 

ProducciOn Acutcola 11
• 

0 Visita de un funcionario del CONALEP a Japón -
con la intenci6n de conocer el sistema japonés 
de educaci6n t~cnica y evaluar la posibilidad 
de establecer programas de Cooperaci6n Técnica 
con instituciones educativas de ese pais. 

El primer proyecto solicita la asistencia técni
ca de expertos japoneses en el &rea de Acuacultu 
ra para lograr la capacitación técnica de un grÜ 
po de profesores del Sistema. Dicha propuesta -
qued6 inscrita en la Agenda de Negociaciones co
rrespondiente como un proyecto de inter~s funda
mental para el Gobierno Mexicano en materia edu
cativa y pesquera. La delegación japonesa se 
comprometi6 a informar al CONALEP por la vía di
plom~tica los resultados de la evaluaci6n del re 
ferido proyecto. -

En el caso de la segunda propuesta (que permiti
r!a al CONALEP establecer directamente relacio-
nes de cooperaci6n con entidades educativas japo 
nesas con intereses afines) el Colegio se encueñ 
tra en espera de recibir la aprobaci6n o denega~ 
ci6n de la contraparte japonesa para la instru-
mentaci6n de la misma. 

iii. Visita de una delegación de 16 funcionarios del 
Ministerio de Educaci6n del Jap6n al Plantel 
CONALEP-Celaya. 

El objetivo de la visita fue conocer las caracte 
r!sticas y el modo en que operan las carreras de 
Profesional Técnico en· Instalación y Mantenimie!!. 
to y Profesional Técnico en Procesos de Produc-
ci6n Industrial que se imparten en ese Plantel. 

Debe subrayarse que la delegación nipona se mos
tr6 sorprendida por el 6ptimo funcionamiento de 
las carreras y del propio plantel, y que el Jefe 
de la misma dej6 abierta la posibilidad de reci
bir en un futuro próximo la visita de un funcio
nario de la Instituci6n, a fin de conocer direc
tamente el sistema japon~s de Educación T~cnica. 

iv. Asistencia de un funcionario del Colegio a la 
"Reunión Técnica sobre Productividad M~xico-Ja-
p6n", organizada en la Ciudad de Mt!xico por la -
Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social, la OI 
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ganización de los Estados Americanos y la Japan 
External Trade Organization (JETRO) • El evento 
tuvo una duración de cuatro días. 

Además, el Colegio ha tenido la oportunidad de -
identificar otras opciones de cooperación con 
instancias del Gobierno Federal (o en las que 
participa el Gobierno Federal), que involucran ac 
cienes de elaboración con el Japón, y que son -
considerados como instrumentos especiales de apo 
yo a las acciones enmarcadas en el Programa de = 
Cooperación T~cnica M~xico-Japón, a saber: 

° Fondo de la Amistad México-Japón, y 

° Centro de Información sobre Transferencia de 
Tecnología de la Embajada de México en Japón. 

Australia.- El CONALEP estableció contacto e inter
cambio de información sobre las correspondientes cxpe 
riencias en materia de Formaci6n de Recursos H~manos
con el Adelaide Collcgc of TAFE de Australia. 

g) Con los paises de Africa: 

Con este continente las relaciones son bastante recien-
tes y se reducen únicamente a dos países: 

Rep6blica oe.ocrática Popular de Argelia.- El Cole-
gio estableció contacto con el Embajador de Argelia -
en México, a quien se hizo entrega, por conducto de -
la Secretaría de Educaci6n Pública, de un paquete de 
informaci6n general sobre el Sistema CONALEP y un con 
junto de materiales (Planes y Programas de Estudio),
que fueron solicitados por el representante argelino. 

Rep6blica Federativa de Nigeria.- El CONALEP recibió, 
por conducto de la Direcci6n General de Cooperación -
Técnica y Científica Internacional de la Secretaría -
de Relaciones Exteriores, una solicitud de informa--
ci6n de la República de Nigeria sobre cursos, semina
rios y otras actividades que realice el Colegio y que 
pudieran significar el inicio de futuras acciones de 
cooperación entre ese país africano y el CONALEP. 
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NIVEL MULTILATERAL. 

Las acciones de Cooperación Técnica entre el CONALEP e instit~ 

ciÓnes intergubernamentales de carácter multilateral son relativarne~ 
te pocas. Estas se han producido en forma esporádica y básicamente 

bajo la modalidad de intercambio de informaci6n. 

Los organismos internacionales (universales y regionales) con 

los que el Colegio ha realizado intercambios de información son: 

a) Sistema de las Naciones Unidas: 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), a través de: 
0 El Departamento de Cooperaci6n Técnica para el Des~ 

rrollo de la ONU -organismo de ejecución del PNUD-, 
y el 

° Centro de Inforrnaci6n de las Naciones Unidas para 
México, Cuba y la RepGblica Dominicana. 

Comisión Econ6mica para América Latina y El Caribe 
{CEPAL) , mediante la Dirección General de Cooperación 
T~cnica Internacional de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. 

Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarro
llo Industrial (ONUDI), por conducto de su Oficina de 
Representación en México. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), por me
dio del: 

° Centro de Información de las Naciones Unidas para 
México, Cuba y RepGblica Dominicana. 

° Centro Internacional de Perfeccionamiento Profesio
nal y T~cnico de Turín, Italia. 

0 Representación de la Oficina Internacional del Tra
bajo en México. 

b) Sistema Interamericano: 

Secretaría Ejecutiva para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, mediante el: 

º Departamento de Becas y Adfestramiento. 
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Centro Interamericano de Investigación y Documenta--
ci6n sobre Formaci6n Profesional (CINTEFOR) , que es -
una agencia especializada de la OIT, establecida en -
1964 con el fin de impulsar y coordinar los esfuerzos 
de los institutos, organismos y dependencias guberna
mentAles que se ocupan de la formaci6n profesional en 
América. 

Centro Interamericano de Desarrollo Integral de Aguas y 
Tierras (CIDIAT), que tiene su sede en Mérida, Vene-
zuela. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , por conduc
to de la Secretaría de Educación PGblica y el Institu 
to para la Integración de América Latina (INTAL). -

Mención especial requieren los casos de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y -
la Cultura (UNESCO) y el Banco Mundial, toda vez que re
presentan los únicos proyectos de colaboración que ha ma 
nejado el Colegio en el ámbito de la Cooperación Técnic8 
Multilateral. 

UNESCO.- En el marco de este organismo el Colegio ne 
gocia actualmente, por conducto de la Secretar1a Gen~ 
ral de la Comisión Nacional de los Estados Unidos Me
xicanos para la UNESCO, el Proyecto de Cooperación d~ 
nominado "Sistema de Recuperación de Información Edu
cativa Internacional". 

Dicha propuesta tiene la intención de establecer y ºE 
ganizar un sistema de comunicación con instituciones 
educativas extranjeras y organismos internacionales -
dedicados a la investigación y a la divulgación de los 
avances que se producen en el mundo en el campo de la 
Educación (particularmente en el Diseño Curricular de 
especialidades técnicas y en el Diseño, Producción y 
Utilización de Materiales Didácticos) • 

Por otro lado, el Colegio participó también en la Reu--
ni6n Nacional que preparó la participación de la Delega
ción Mexicana en la XXV Conferencia General de la UNESCO, 
que tuvo lugar en París, Francia, entre el 17 de octubre 
y el 16 de noviembre de 1989. 

Banco Mundial.- El Programa de Asistencia Financiera 
que desarrolla el Colegio con el Banco Mundial desde 
1981 -a través del otorgamiento de créditos blandos -
de este último al CONALEP- se ha orientado b§sicamen 
te a atender necesidades extraordinarias de la Insti= 
tución (que no es posible cubrir mediante el presu--
puesto regular) en materia de: 
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° Construcci6n de Aulas y Edificios en los Planteles 
del Sistema. 

0 Equipamiento de Talleres y Laboratorios 
0 Asistencia Técnica. (B7l 

87. En virtud de que la información relativa al Programa de Asistencia financlera desarrollado en
tre el CONALEP y el &neo Mundial es de car6.cter confidencial, no se incluyen en el presente -
estudio los datos sobre las acclont'.!s concretas en los rr.encionados rubros, ni el monto de las -
mismas. Sin embargo, puede afirmarse que el citado Programa se ha convertido -a juicio de la 
propia Institución Financiera- en el proyecto más importante de estn. naturaleza en Américn. La 
tina. -



REFLEXIOllES FINALES 
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Los cambios operados durante las dos ültimas d~cadas en los -

patrones mundiales de industrialización y consumo han transformado 

en forma significativa el cardcter de los esquemas nacionales de -

desarrollo y, por ende, el de la propia estructura econ6mica inte~ 

nacional. tos nuevos descubrimientos científicos y la constante -

innovaci6n en el campo de la tecnología juegan un papel fundamen

tal en dicho proceso de cambio. Su rápida incorporaci6n a las a~ 

tividades productivas se traduce en el dinámico desarrollo de nue

va~ tecnolo9tas y en la adecuación de las fuerzas productivas a ni 
vel mundial, configurando, de esta manera, una Nueva División In

ternacional del Trabajo en la que los paises subdesarrollados tie~ 

den a ser subsidiarios no s6lo del quehacer científico y tecnol69i 

ca internacional, sino tambi~n de la misma producci6n mundial. 

Para el mundo en desarrollo este proceso de reestructuraci6n 

internacional del capitalismo tiene sin duda costos muy elevados -

que encuentran expresión singular en la agudización de su rezago -

estructural (en raz6n del retraso científico y tecnol6gico) y la 

profundizaci6n de su dependencia respecto de los países industria

les. En t6rminos prácticos, la situación descrita incide negativ~ 

mente sobre los renglones econ6mico (estancamiento de los progra

mas de desarrollo y abatimiento de los índices de crecimiento) y 

social (incremento de los niveles de subempleo y desempleo, reduE 

ci6n de las expectativas individuales de desarrollo y movilidad s2 

cial; carencia de opciones educativas y profesionales, y reducción 

de los niveles de vida para los sectores mayoritarios de la pobla

ci6n, entre otros muchos factores). 

En su intento por aminorar tales efectos perniciosos, los pa! 

ses en desarrollo recurren a distintas pr5cticas nacionales e in

ternacionales que les permitan, cuando menos, atender los proble-
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mas coyunturales de la estructura.productiva y del sector social. 

En el orden internaCional, la transferencia de tecnologta y el en

deudamiento externo han sido frecuentes recurrentes hist6ricas de 

estos paises, ·a pesar de que representan dos de las principales li 
mitantes para su desarrollo aut6nomo y autosostenido. 

ParadOjicamente, el diseño de eatrateqiaa bien definidas en 

materia de ciencia y tecnologla en el plano nacional y la adopciOn 

de políticas convergentes en materia de Cooperaci6n Tácnica Inter

nacional (CTI), constituyen vtas alternativas por las que los pai

ses subdesarrollados pueden fortalecer sus respectivas capacidades 

productivas y apoyar, consecuentemente, sus procesos de desarrollo 

socioecon6mico nacional sin que ello signifique la distracci6n de 

grandes sumas de recursos financieros. 

Este mecanismo de acci6n internacional mediante el cual el 

conjunto de naciones en desarrollo puede abatir significativamente 

costos sociales en la instrumentaci6n de políticas de financiamie~ 

to al desarrollo y evitar la eroqaciOn de volúmenes considerables 

de recursos en el cumplimiento de objetivos paralelos específicos 

como la modernizaci6n de la planta productiva y una m!s favorable 

incorporaci6n a la.dinámica de la nueva estructura econ6mica inte~ 

nacional compromete, sin embargo, otras actividades (nacionales e 

internacionales} en la ejecuci6n de proyectos determinados: el -

quehacer cient!fico y tecnolOqico y su difusiOn qeoqr!f ica y sect~ 
rial; la Educación -en su vertiente propiamente tecnol6gica-, e -

incluso el mundo del trabajo humano, la producci6n material y el 

propio comercio internacional. 

Puede afirmarse, entonces, que la Cooperaci6n T~cnica Intern~ 

cional constituye uno de los renglones m4s importantes y din~micos 

de la actividad cooperativa internacional y que representa, tam-

bi~n, un canal eficaz y ciertamente poco oneroso para acceder a g! 

neros específicos de conocimientos científicos y tecnológicos y p~ 

ra mejorar las infraestructuras científica, tecnológica y educativa 
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en aquellos paises que evidencian·un menor desarrollo relativo. 

De lo anterior se desprende que los flujos de intercambio en 

materia de CTI cumplen objetivos complementarios entre si que no -

deben por ningün motivo ignorarse: Primero, a partir del desarro

llo tecnol6gico y de las habilidades t~cnicas, coadyuvar al forta

lecimiento de la capacidad productiva de las nacionesr segundo, im 
pulsar, desde el ~mbito de la producci6n material, la concurrencia 

favorable de los paises menos avanzados a los mercados internacio

nales de bienes y servicios y, tercero, como consecuencia de los -

dos objetivos anteriores, propiciar el crecimiento econ6mico; una 
m~s equitativa distribuci6n de la riqueza¡ elevar los niveles de -

bienestar social de los sectores mayoritarios de la poblaci6n y, 
en general, promover el proceso de desarrollo econ6mico y social -

internacional. 

La difusi6n mundial de los conocimientos cientificos y tecno-

16gicos y de las habilidades técnicas bajo la filosofia de la Coo

peraci6n Internacional implica una compleja labor que depende de -

la forma en que se integran las redes de investigaci6n, producci6n, 

reproducci6n y promoci6n de tales conocimientos. Esto es, la loe~ 

lizaci6n geogr&fica de los principales centros generadores1 la na

turaleza y la utilidad estratégica (politica y militar) de los co

nocimientos; la capacidad de transmisión de los agentes donadores 

y, finalmente, la habilidad de los sujetos receptores para discri

minar eficientemente la oferta internacional de conocimientos y -

allegarse aquéllos que les son particularmente asimilables. 

Por tal motivo, se hace indispensable que los agentes partici 

pantes en los flujos de intercambio de conocimientos cientificos y 

t~cnicos manifiesten cierto grado de desarrollo e industrializa

ci6n de las actividades relacionadas con la Cooperaci6n Tácnica In 
ternacional, pues s6lo de esta suerte los paises cooperantes ten-

drán la oportunidad de incrementar cuantitativamente las acciones 

de CTI y mejorar cualitativamente sus efectos. Al mismo tiemPo, 
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estos patees habr!n de establecer pol!ticas, estructuras y mecani~ 

moa de coordinaci6n que les permitan no s6lo el intercambio de co

nocimientos y tecnologla, sino también la producción y la aplica-
ci6n de los mismos en sus respectivos entornos nacionales. 

La ampliación de espacios para desarrollar actividades de CTI 

parece aconsejable porque facilita el uso de conocimientos, de re
cursos intelectuales y de las infraestructuras cient!fica, tecnol~ 

gica y educativa disponibles en los patees que cooperan y suscita, 

paralelamente, la generaci6n de nuevos conocimientos y tecnolog!a 

a través de la instrumentación de progr~mas conjuntos en campos en 
los que la Cooperaci6n T~cnica resulta de interés fundamental para 

las partes involucradas. 

En el caso de M~xico, la CTI se ha convertido en un importan

te mecanismo de acci6n nacional frente a terceros porque hace pos! 

ble la promoci6n de contactos con Estados de diferentes caracteri~ 

ticas sociopoliticas, econ6micas, educativas y culturales. De 

igual manera, constituye un canal importa~te a travás del cual el 

pala mantiene una presencia constante entre los diversos organis-

mos y organizaciones que realizan actividades de intercambio no c2 

mercial de bienes y servicios, o en aquellos otros que se abocan a 

la transferencia de conocimientos especializados y a la formaci6n 

y capacitación de los recursos humanos que contribuyen a mantener 

la din4mica del desarrollo internacional. 

En términos concretos, la CTI representa un componente rele-

vante para la politica del desarrollo mexicano, toda vez que busca 

fortalecer la independencia polltica, la soberanla econ6mica y ap2 
yar los esfuerzos internos que se orientan en esa dirección, apro

vechando las oportunidades y la gran cantidad de recursos (materi~ 

les y humanos) que le brinda la Comunidad Internacional. 

Ahora bien, si se tienen en cuenta 1°'9 logros alcanzados por -

México en materia de CTI durante los Gltimos años, puede afirmar-
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se que el pa 1 s ha realizado importantes esfuerzos ene!_ 

minados a robustecer su pol!tica de Cooperaci6n T~cnica Internaci~ 

nal. Sin embargo, también resulta que tal esfuerzo ha sido insufi 

ciente, sobre todo en términos cualitativos, pues normalmente las 

pol1ticas diseñadas por el Gobierno Federal en materia de CTI se -

orientan a la atenci6n de proyectas que coadyuvan a generar una m~ 

yor actividad cient!fica y tecnol6gica en niveles muy avanzados, 

muchos de ellos desvinculados de la realidad social mexicana y sin 

aplicación pr&ctica en las distintas actividades productivas de la 

econom1a nacional. 

La relación ciencia-tecnolog1a-producci6n pone de manifiesto 

la necesidad de plantear el desarrollo de la ciencia y la tecnolo

gta en estrecha vincu1aci6n con las principales estrategias econó

micas y sociales del pats, de suerte que pueda contribuir verdade

ramente a la solución de los graves problemas que se presentan en 

la esfera de la producci6n y en la del bienestar social y cultural 

del pa1s, 

En consecuencia, lo que se requiere con urgencia es estable-

cer una mayor vinculaci6n entre los sectores nacionales que parti

cipan en dicha práctica internacional, a fin de imprimirle mayor -

dinamismo y hacer m~s transparentes los mecanismos, modalidades y 

oportunidades que ofrece a M~xico la CTI. Ello con la intención -

de reforzar y complementar adecuadamente las estrategias y los pl~ 

nes sectoriales de desarrollo y coadyuvar, oportuna y eficazmente, 

al cumplimiento de los objetivos de desarrollo económico, social, 

educativo y cultural del pueblo mexicano. 

Uno de los principales objetivos de la pol1tica económica del 

Gobierno Federal en los últimos años, ha sido lograr un cambio es

tructural para garantizar al pais la participación competitiva de 

sus materias primas y productos manufacturados en el mercado mun-

dial. Dicho cambio consiste en la modernización y transformaci6n 

del Aparato Productivo por medio de un proc~so de reconversi6n in-
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dustrial que permita su inserci6n en la dinámica de las actuales -

transformaciones de las relaciones econ6micas internacionales. 

Con la reconversión industrial se pretende la reorientaci6n 

del patrón de industrializaci6n, mediante la introducci6n de inno

vaciones tecnol6gicas, la depuraci6n del sector paraestatal, la r~ 

organizaci6n de las relaciones laborales, la optimizaci6n de inst~ 

laciones y equipos, la suspensi6n de proyectos sin viabilidad fi-

nanciera, la apertura al capital extranjero para impulsar programas 

de inversión en ~reas estratégicas y, por Gltimo,dar facilidades fi 
nancieras a las empresas exportadoras y a las industrias nuevas y 

necesarias. 

Este proceso de modernización implica profundas transformaci2 

nes en ciertas ramas industriales y ajustes importantes en los pr2 

cesas productivos y en el propio mercado de trabajo. Dada la im-

portancia que el Sector Industrial tiene dentro del proceso de de

sarrollo econ6mico del pa1s, es obvio que los cambios que se produ~ 

can en dicho sector deberán repercutir en todas aquellas areas que 

se vinculen a él directa o indirectamente: la agricultura, la mi

nería, la-salud, la pesca, los servicios y, de manera especial, la 

Educación. 

Por tal motivo, hoy día, más que en ningún otro momento de la 

historia nacional, la Educaci6n no puede sino entenderse ligada a 

la sociedad y a las necesidades que impone este nuevo modelo de d~ 

sarrollo. La importancia que tienen en el contexto del desarrollo 

mexicano las instituciones educativas encargadas de formar a los -

especialistas responsabilizados en la conducción de los procesos -

productivos en los niveles de planeaci6n y operación es práctica-

mente innegable. La productividad y el desarrollo de la economía 

misma, requieren visualizar a la Educaci6n como agente integrador 

no sólo de la ciencia, la producción y la economía, sino también -

entre ésta, la sociedad y el Estado. 
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El panorama descrito exige el replanteamiento del papel que -

debe cumplir la Educación Técnica en el pais, para ser ubicada den 

tro del nuevo contexto del desarrollo nacional e incluso interna-

cional. 

La evolución de los procesos productivos inducidos desde el -

exterior y los distintos programas que promueven la modernizaci6n 
y el cambio estructural en el contexto nacional, representan el r~ 

to fundamental para los distintos sistemas de enseñanza técnica en 

el pa!s, toda vez que sin recursos humanos lo suficientemente cali 
ficados para el cambio, la modernizaci6n no podrá concretarse. 

La incidencia del proceso de modernizaci6n industrial sobre -

el sistema productivo, exige determinar las posibles acciones que 

deben emprender los centros educativos frente a las medidas de ca! 

bio y reconversión adoptadas tanto en el Sector Ptlblico como en el 

Privado. En este marco resulta urgente la formación de profesion~ 

les altamente calificados para dominar y hacer uso de la tecnolo-

g!a que requiere este proceso. Para lograr lo anterior es necesa

rio adecuar las estructuras de la ~ucación y, principalmente, fl~ 

xibilizar las relaciones escuela-industria con el prop6sito de 

que haya actualización y concordancia. De no lograrlo, el Sistema 

de Educación Tecnológica no tendrá la capacidad suficiente para 

preparar cualitativa y cuantitativamente a los recursos humanos que 

exige el proceso de reconversión industrial y el cambio tecnológi

co. 

Se necesita, en primer lugar, el reconocimiento generalizado 

del ~ector ?rivado de que en la capacitación y la formaci6n de sus 

trabajadores y cuadros técnicos (medios y altos) se encuentra la -

clave para su propio éxito en el proceso de reestructuración indu~ 

trial. En segundo plano, se requiere que las mismas instituciones 

educativas reconozcan que deben experimentar cambios importantes -

en sus estructuras y metodolog1as. 
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Finalmente, es menester aceptar que deben estrecharse aGn -

m~s los vínculos entre las instituciones educativas y los sectores 

productivos de bienes y servicios, a fin de adecuar los programas 

de Formación Profesional a la din~mica de la demanda de las empre

sas bajo la orientaci6n de un proyecto nacional compartido por am

bas partes. 

De acuerdo con lo anterior, es necesario tener presente la UE 

gencia del Pa!s por abandonar la concepci6n de la Educación por la 

Educaci6n misma y el conocimiento per se. El proyecto educativo 

nacional, sobre todo el que toca al Sis~ema de Educación Técnica -

del Nivel Medio Superior, debe dirigirse al cumplimiento de las e~ 

pectativas sociales y a los requisitos del desarrollo econ6mico. 

La rapidez con que la Educaci6n T~cnica debe responder a los cam

bios en tipos de procesos productivos y de bienes y servicios que 

demanda y demandará la producción de México, implica una vincula-

ci6n muy din!mica entre la Educación y el sistema productivo, y e~ 

tre éstos, la ciencia, la tecnología y el desarrollo. 

Sin embargo, si se pretende seguir atendiendo Onicamente la -

demanda coyuntural del mercado de trabajo no podrá asegurarse, ipso 

facto, la consecusi6n de los objetivos del desarrollo, definidos -

en un marco de planificaci6n a nivel nacional en el que participen 

todos los sectores involucrados; en este caso las instituciones 

del Estado con capacidad normativa, los actores de las relaciones 

de producción y el ~istema Educativo. 

El balance crítico radica, en efecto, en la capacidad con la 

que el Sistema Educativo Tecnológico deber~ responder a las neces! 

dades de profesionales t~cnicos que demanda y demandará la consoli 

daci6n de una estructura productiva que cubra los intereses de in

dependencia nacional. La solución de los problemas que enfrenta -

el Sistema de Educación Tecnológica de México, exigirá en el curso 

de la próxima década {la de los noventa) ~na reorientaci6n de la -

enseñanza con un sentido de modernidad, pues sólo a través de la 
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formaci6n del individuo en los centros educativos y la incorpora-

ci6n de ~ste a la actividad productiva, se estar! contribuyendo en 

forma significativa al proceso de desarrollo econ6mico al dotar 

a la sociedad de elementos altamente calificados para asumir posi

ciones de direcci6n, organización y control de las actividades ec~ 

n6micas, sociales y políticas. 

Es innegable que los programas de austeridad promovidos por -

el Gobierno Federal producen efectos negativos sobre el sector Ed~ 

cativo, por lo que parece imposible proponerse una modernización -

educativa sin antes replantear las pripridades nacionales para 

impulsar con seriedad una ampliaci6n sustancial del gasto público 

y buscar los mecanismos y/o fuentes de financiamiento para transf~ 

rir recursos a este sector. 

De no encontrarse v!as para un arreglo del pago de la deuda -

externa mexicana, que en definitiva constituye el principal obst§

culo que limita la ampliaci6n de recursos econ6micos al Sector ~d~ 

cativo, no se vislumbran perspectivas favorables a corto, mediano 

y largo plazos. 

Existen razones para ser pesimistas, pues a pesar de las bue

nas expresiones de voluntad por parte de pol!ticos y banqueros y 

otros agentes de la banca internacional por encontrar fórmulas a -

los efectos de renegociar la deuda y al mismo tiempo reactivar la 

economía del pa!s (tarea si no imposible, s1 bastante difícil}, 

hasta el momento no se ha plasmado un mecanismo aceptable para re

solver esta problem&tica y todo ha quedado en expresiones de bue-

nos deseos m&s bien retóricos. 

Lo cierto es que en los últimos diez años, tanto el Fondo Mo

netario Internacional (FMI) como el Banco Internacional de Recons

trucción y Fomento (BIRF} y otras instituciones p<íblicas y privadas 

extranjeras, han sido receptoras del capital mexicano (que en su -

mayoría ha sido por concepto del pago del servicio de la deuda) y 
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todo parece indicar que dichas instituciones continuar~n recibien
do recursos del pa!s. 

No obstan.te lo anterior, las posibilidades par"a mejorar el -

Sistema de Enseñanza Tecno16gica no están canceladas por las difi
cultades financieras del pa1s, es necesario pensar que el origen -

de los recursos destinados al Sistema Educativo en general no tie
nen que ser exclusivamente del presupuesto federal o de loe gobie! 

nos estatales. Se requiere de una pol!tica econ6mica con sentido 
social en la que participen las inversiones privadas, programas de 
capacitaci6n y/o investigaci6n financiados por el Sector Producti• 

vo ~ adem&s, aprovechar los recursos disponibles que ofrece en su 

conjunto la Comunidad Internacional para tal fin, intensificando y 

ampliando las acciones de Cooperación Internacional del pa!s. 

La problem~tica que presenta la Educaci6n T~cnica en México -
debe necesariamente ser considerada y encarada por todo el Sistema 
de Educación ~ecnol6gica. En este sentido, el CONALEP tiene un i~ 

portante compromiso que cumplir, al tratar de encontrar soluciones 

en el campo de la Educación Técnica en el Nivel ~edio ~uperior, 
que tengan como fin extender este tipo de Educaci6n a sectores y -

demandas no cubiertas por ahora, pero que teniendo en cuenta las -

necesidades de modernizar el ~istema Educativo Mexicano, resulta 

imprescindible una acci6n innovadora, sistemática, sostenida y coor. 

dinada en los campos de la planificací6n, de la adminístraci6n, de 
las estructuras educativas y, de manera especial, la actualización 
permanente de su Modelo Educativo, lo cual deber~ ser tratado a la 

luz del vertiginoso desarrollo de la tecnologfa y ciencias avanza

das y de las caracter!sticas de la demanda de formación de recur-

sos humanos que presente el Sector Productivo de Bienes y Servicios 
del pa!s. 

En este sentido, la Cooperación Internacional del CONALEP no 

s61o tendrá que ampliarse e intensificarse, sino que sin duda, ha

brá de experimentar importantes cambios en su orientací6n, priori 
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dades, mecanismos y métodos de acci6n. 

Los resultados alcanzados en las acciones emprendidas por el 

CONALEP en materia de Cooperaci6n Técnica y EducatiVa Internacio-

nal, deben manifestarse necesariamente en un mayor aprovechamiento 

de los recursos internacionales que pueden estar al alcance de la 

lnstituci6n. Dichos recursos pueden existir en organismos y orga

nizaciones internacionales o en aquellos pa!ses con los que existe 

una mayor vinculación en términos po11ticos y una adecuada comple

mentariedad en los campos educativo, científico y t~cnico-product! 

va. 

Paralelamente, el CONALEP deber! estrechar sus v!nculos con -

las dependencias encargadas de priorizar y diseñar los programas -

de Cooperaci6n Técnica Internacional del pa1s, con el prop6eito de 

tener una participaci6n mayor en los programas gubernamentales de 

Cooperaci6n Internacional y promover la articulaci6n y mutuo apoyo 

de los proyectos nacionales, subregionales y regionales que tienen 

que ver con un determinado aspecto de la Educaci6n Técnica. 

Esta complementaci6n permitir!a al CONALEP beneficiarse de -

los recursos y acciones de los proyectos subregionales, regionales 

e internacionales que en el ~mbito de la Educaci6n Técnica promue

ven diversos gobiernos extranjeros, organismos y organizaciones i~ 

ternacionales y agencias para el desarrollo internacional. 

Sin embargo, es importante señalar que la articulaci6n y la -

coordinaci6n entre el CONALEP y las dependencias encargadas de pr2 

mover y desarrollar Proyectos de Cooperaci6n Técnica Internacional 

a nivel nacional, con frecuencia está ausente; inclusive en los pr2 

yectos auspiciados por un organismo internacional de cooperaci6n. 

Aunado a lo anterior, a menudo se presenta una falta de cent! 

nuidad y de efecto multiplicador en algunas de las acciones. del 

CONALEP promovidas en el marco de proyectos de Cooperación Técnica 
Internacional. 
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Como observamos en el estudio de caso del Colegio, sucede que 

una vez terminado el plazo de financiamiento externo como en el e~ 

so CONALEP-España y CONALEP-Francia, también terminan las acciones, 

sin que las respectivas contrapartes asuman la plena responsabili 

dad en la continuación de las actividades y en la incorporaci6n de 

los resultados a un continuo proceso de innovación y reestructura

ci6n de los m~todos educativos. En estas circunstancias, es·inneg~ 

ble que el papel de la Cooperaci6n Internacional deja de cumplirse 

al no repro'ducirse las experiencias innovadoras que puedan luego 

ser extendidas y continuadas al interior del Sistema-CONALEP. 

Se vuelve necesario, entonces, un gran esfuerzo de coordina

ci6n entre las áreas corporativas del Colegio y su Coordinación de 

Relaciones Internacionales, y. entre ésta y las dependencias nacio

nales e internacionales encargadas de promover y desarrollar acti

vidades de Cooperaci6n T~cnica Internacional. 

Sin embargo, corresponde al Estado Mexicano la iniciativa, a~ 

toridad y autonom!a para promover y asegurar dicha coordinaci6n en 

el marco de sus necesidades, de sus pol!ticas y prioridades en ma

teria educativa. Resulta asimismo indispensable fortalecer los m~ 

canismos de que dispone el Gobierno Federal para la programación, 

coordinación, planeaci6n y evaluación de la Cooperación Técnica I~ 

ternacional tanto en su vertiente donadora como en la receptora r.n el 

campo de la Educación Técnica. 

La diversidad de opciones cooperativas que ofrecen en el pla -

no educativo los diferentes pa!.!>P.~ con los que· r.l CONALEP ha esta

blecido contacto, exige una ampliación de las áreas y las moda lid.e, 

des de la coopcraci6n hasta ahora instrumentadas, a fin de abrir -

la brecha hacia nuevas y mayores experiencias cooperativas, capa-

ces de enriquecer gradual y positivamente al Colegio. 

Un aspecto en el cual la Cooperación:_ Técnica Internacional 

puede cumplir quiz& un papel importante para el inicio y desarro--
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llo de proyectos de mayor envergadura en el CONALEP, se refiere al 

intercambio de información sobre los diferentes niveles y tipos de 

Educación Tecnológica (Formal y No Formal) que se ofrecen en el -

mundo. 

Por tal motivo, el CONALEP deber! intensificar progresivamen

te los esfuerzos que ha venido realizando en este sentido a través 

de seminarios, intercambios de documentaci6n, resGmenes bibliográ

ficos, realización de estudios comparados, exposiciones de materi~ 
les did!cticos y otras acciones especificas que le permitan dar 

cumplimiento a dicho objetivo. 

Otro aspecto en el cual la Cooperación Técnica Internacional 

puede desempeñar un importante papel para apoyar la labor educati

va del Colegio, es la formación y capacitación continua de sus cu~ 

dros directivos y t~cnicos, actividades necesarias para la renova

ci6n y el mejoramiento continuo del Modelo Educativo CONALEP, me

diante la contratación de servicios espec~alizados de formadores -

de maestros, planificadores, administradores y supervisores de la 

EducaciOn, y expertos en diseño curricular y en la preparación de 

materiales did~cticos y audiovisuales. 

En este sentido, el aprovechamiento de los diferentes progra

mas de becas para el adiestramiento y capacitación que ofrecen di~ 

tintos paises y organismos y organizaciones internacionales puede 

traducirse tambi~n en un importante soporte para el quehacer insti 

tucional. 

El desarrollo de la investigación y la experimentación educa

tiva constituye otro campo en el cual la CTI puede ser deseable p~ 

ra el CONALEP, porque permitiria la ejecución de proyectos comunes 

en distintas materias con instituciones nacionales y extranjeras -

similares u hom6logas al Colegio. Este hecho deberá contemplar 

las diferentes dimensiones que presenta la CTI, tanto en el nivel 

bilateral como en el multilateral. 
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En el plano bilateral, se hace necesario intensificar y prom2 

ver las relaciones institucionales con entidades pQblicas y priva

das de países subdesarrollados, fundamentalmente los latinoamcrl 

canos y, de manera particular, con los países desarrollados, espe

cialmente los Estados Unidos y aquellas otras naciones que encabe

zan los procesos mundiales en el nuevo esquema tecnológico y come~ 

cial en la Cuenca del Pacífico y la Comunidad Europea. 

En el marco de actuación multilateral, habrá de producirse un 

intenso acercamiento a los órganos del Sistema Interamericano ab2 

cadas a la preparación y actualización de recursos humanos y, en -

el ámbito subregional, con organismos que puedan representar opor

tunidades cooperativas, pero que estén en po~ibilidad de asmiliar 

y difundir la e>:pcricncia del CONALEP. 

La Cooperación Técnica Internacional es recomendable para el 

mejoramiento de los contenidos, los métodos y las técnicas educati 

vas del CONALEP. De igual manera, la vinculación entre la Educa-

ción y el trabajo deberá merecer especial atención mediante la re~ 

lización de estudios comparados entre paises, a fin de posibilitar 

la elaboración de conclusiones y recomendaciones sobre las medidas 

institucionales que habr~n de adoptarse para mejorar la oferta ed~ 

cativa del Colegio entre los jóvenes aspirantes a este tipo de Ed~ 

caci6n. 

Por último, debe considerarse que la utilización y el manejo 

de los canales, instrumentos y mecanismos a través de los cuales -

se realiza la CTI deben adecuarse al ámbito de las necesidades ca~ 

cretas de la Institución y del tiempo disponible para la negocia-

ci6n, pero también de la clara distinción de los escenarios, bila

teral y multilateral, en los que se concertan las cuestiones rela

cionadas con la CTI y las relacionadas con la Cooperación Educati

va Internacional y las distintas formas de transferencia de conoc! 

mientas y productos tecnocient1ficos. 
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