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RESUMEN

Actualmente la sociedad y el mundo que emplea a los

profesionales son conscientes de la falta de experiencia de los

aspirantes a ingresar a un puesto laboral y as! 10 manifiestan

reiteradamente la mayoria de las personas encargadas del

reclutamiento de las empresas que fueron entrevistadas para este

trabajo: los titulados no poseen las competencias basicas para el

desempeiio profesional en un puesto de trabajo, ademas de que es

mas recurrente saber que, aquellos requieren de jovenes con

experiencia.

Estoy de acuerdo con estas personas, de que dichas

competencias, de acuerdo al estadoen que se encuentra la educacion

superior en Mexico, s610 pueden adquirirtas en el ejercicio laboral. Por

ello, se habra de admitir que algo no funciona en la conjuncion

formacion-trabajo.

Desde mi perspectiva, durante la etapa de formacion de los

alumnos y mientras no obtengan un empleo, la mejor forma de generar

experienciaydesarrollarcompetencias, eslavinculaci6ncon elsector

productivo a traves de la realizad6ndepracticasprofesiona\es.

En estetrabajo presento los resultados encontrados despues de

irldagar a travis de varlas tecnlcas dirlgidas a dlversas personas, sabre

las competencias que eI mundo actual requiere del l..icendado en

AdmInIstrackin, tomando en cuenta a las organizaclones donde realizan

prclcticas profesionales, a los alumoos en prclcticas profesionales y .Ia

parte formativa institucionaI de Ia Universidad Guadalajara Lamar.



De acuerdo a estos resultados, lasempresas microy pequenas,

requierenaunadministradorquerealicediversasfuncionesengeneral

dentro de la organizacion, mientras que las empresas medianas y

grandes,si requierendeciertaespecializacionen un area espedfica de

laadministracion.

Palabras Clave: practicas profesionales, accion, vida cotidiana,

empleadores,practicante.



ABSTRACT

Currently the society and the world that employ professionals are aware

of the lack of experience of applicants to get an job and it was

repeatedly manifested by most of the company recruiters who were

interviewed for this investigation: graduates do not have the basic skills

for professional performance in a job position, besides it is more and

more frequent to find recruiters who require young people with

experience.

I agree with these people, that they the way competences are in

these days in relation to higher education in Mexico, can only be

acquired during working time. Therefore, it should beadmitted that

something is not working in link education and work.

From my point of view, during the fonmation stage and until the

studentsgetajob,the best way to build experience and develop skills,

is the bond with the productive sector through the implementation

of professional practice.

This investigation presents the results found after applying various

- techniques directed to different people, about the skills that today's

world requires from a B.Adegree, considering the organizations where

professional practices take place, students who are actually doing them

and the formation part of the .University Guadalajara lamar.

According to these results, the micro and small companies require an

administratof to perform several tasks within the organlzatlor),



meanwhile medium and large companies require certain expertise in

specific administration areas.

Keywords: professional practice, action, daily life, employers, practice.
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PREFACIO

Lapresenteinvestigacionesunproyectoconcebidoenelano

2005. En eseentoncesinicie misactividadescomocoordinadoradela

carrera de Administracion, 10 cual propicio un acercamiento mas

profundo al entonces incipiente Programa lnstitucional de Practicas

Profesionales.

Como responsable de la carrera, esta experiencia me permitio

comprender que es posible proponer y lIevar a cabo mejoras en la

formacion de los futuros administradores, para queal egresartengan

lascompetenciasrequeridasqueelcontextolaborallesdemanda.

Para mifue una gran experiencia la realizaciondeestetrabajo,

ya que me enfrente con situaciones nuevas para mi durante la

investigacion, perc 10 mas interesantefuecuando empezaron a darse

losresultadosyponerapruebatantomiexperienciacomodocente,asi

como mi papelcomocoordinadora.

Agradezco a los lectores las observaciones pertinentes

realizadas, asicomo la retroalimentacion que deellos recibi.
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INTRODUCCION

Es de todos sabido que en la actualidad, los egresados de las

universidades se enfrentan a un gran problema al intentar insertarse en el

mercado laboral, ya que, una gran parte de ellos no trabajan durante el

tiempo que dura su formacion academica y por 10 tanto, lIevan desventaja

en experiencia frente a los que sillevaron a cabo algun tipo detrabajo.

La estrategia basica que las Instituciones de Educacion Superior (IES) han

utilizado para solventar esta carencia puede ser el servicio social; que es

obligatorio para todos los alumnos de educacion superior; pero que, en la

gran mayorfa de los casos, son enviados a realizar actividades que poca 0

ninguna relacion tienen con su formacion profesional, con 10 cual no cubre

la experiencia necesaria para insertarse posteriormente, con exito al

mercadolaboral.

La presente investigacion nace en primera instancia por un deseo personal

de identificar los requerimientos de competencias que demandan los

_receptores de alumnos de la carrera de Administracion para realizar

pr;kticas profesionales y en un segundo plano, elaborar el documento

institudonal de prckticas profesionales para la carrera de administracion de

la Universidad Guadalajara Lamar (en 10 sucesivo UGL).

DesaJbrir cOmo glra eI mundo' actual, donde cada Vel se hace mas
evIdente eI fen6meno de Ia -globallzaci6n econ6mica- y, en consecue!'d3,



como proliferan otras necesidades por parte de los empleadores que van

en torno de nuevas competencias; siendo la realidad social historica, la

que da vida a fa generacion y desarrollo de competencias profesionales en

el campo laboral del profesionista de la administracion. Esta es sin duda, la

razon mas poderosa que desperto en mi el interes por investigar tales

requerimientos.

Como institucion educativa de nivel superior, la UGL esta comprometida

con la formacion profesional de su comunidad universitaria, y ello implica

desde luego, una educacion por competencias, por 10 que esta

investigacion proporcioria elementos para que continue formando

administradores competentes y profesionales.

Por 10 tanto, el presente trabajo busca aportar las competencias que son

requeridas por las organizaciones en donde los alumnos de la carrera de

administracion de la UGL, prestan sus practicas profesionales, para con

base en ello, elaborar un programa de practicas inicial que se pueda ir

actualizando conforme se modifiquen los requerimientos, que logre que los

alumnos al realizartas, obtengan la experiencia necesaria para asi lograr

insertarse con exito en el mercado laboral al termino de su carrera; ya sea

como empleado de alguna organizacion 0 como emprendedor de su propia

-empresa.

La parte metodol6giCa apliCada en el trcIbajo de investigaci6n fue apoyada

en Ia metodologia de axte etJlografico y utIlizando instrumentos de

carckter cualitatlvo, para 10 cual. Ia recogida de informaci6n se realiZ6 en

tres momentos, los cuales describire en el capitulo reladonado con el

rnetododetrclbajo.



Este trabajo se divide en seis capftulos. En el primero hago mencion de los

trabajos que a nivel internacional y en Mexico, se han realizado sobre las

practicas profesionales yen la experiencia que tuvieron los alumnos que

han participado en elias. As! mismo hago mencion a la educacion superior

y su relacion con el mercado laboral y del modele educativo de la UGL para

dar respuesta a las demandas del mismo. Tambien hablo y defino a las

competencias profesionales integradas y practicas profesionales, asf como

del Programa Institucional de Practicas Profesionales de la UGL y por

ultimo expongo el planteamiento del problema, la justificacion, los

objetivos y la pregunta de investigacion, en torno a los cuales realice el

presentetrabajo.

En el segundo capitulo presento el marco teorico metodologico que utilice

para la comprension de las competencias demandadas por el mercado

laboral. Doy una semblanza respecto al tipo de estudio que realice, aSI

como describo 10 que dicen diversos autores respecto a la metodologfa

utilizada.

En el tercer capitulo incluyo el marco te6rico abordando en primer plano

las prckticas profesionales, tomando como referencia a SChon con su

postura sobre el profesional reflexivo. Tome a Tejeda para apoyar el

- concepto de que las prckticas profesionales se convierten en el puente

conector entre el mundo formativo y el laboral. Hago un recuento del

concepto de competencias desde su nacimiento, hasta el concepto de

competendas profeslonales integradas, para apoyar mi supuesto de la

experlencia 0 competencias qJ,Je genera la realizaci6n de practlcas

profesiooales.



En el cuarto capitulo describo detalladamente el metodo de trabajo que

use para lIevar a cabo las entrevistas, la investigacion documental y la

observacion no participante. De la misma forma menciono los criterios de

inclusion de los informantes clave y como analice la informacion recibida.

En el capitulo numero cinco, presento los resultados de la presente

investigacion. Describo las competencias que demandan las organizaciones

que recibiran a los practicantes y las clasifico en cuatro areas

especializantes de la carrera de Administracion, identificadas en el

presente trabajo. De igual forma realizo un comparativo entre las

competencias demandadas por los receptores de practicantes y las que de

acuerdo al plan de estudiosvan desarrollando.

Por ultimo, en el capitulo seis presento las propuestas, que lIamo

para la transformacion, porque tomo en cuenta las necesidades mas

actuales, no solo de las organizaciones receptoras de practicantes, sino de

10 que he leida y escuchado respecto al tema en los ultimos meses.



CAPiTULO 1

DEFINICION DEL OBJETO DE ESTUDIO

La internacionalizacion de la educacion ha generado nuevos retos para el

diseno de politicas educativas para las instituciones de educacion superior

en Mexico.

Un elemento central en las nuevas politicas educativas, es el aprendizaje

de estrategias competitivas por los alumnos, que permita posicionarse con

ventajas comparativas en los procesos de intercambio de servicios y de

bienes economicos propios de una economia con tendencia a la

globalizacion.

Si no se modifican las estrategias de aprendizaje de los alumnos, tienen

estos una m~yor posibilidad de ubicarse en el sector de desempleados y

sUbempleados, situacion real a la que se yen enfrentados la mayoria de los

egresados de educacion superior.

Estos retos lIevan a las instituciones de educacion superior (IES) a buscar

-estrategias de aprendizaje que permitan desarrollar ventajas competitivas

de nuestros alumnos desde los procesos formativos. Un elemento central

es Ia vinculaci6n de Ia educaciOn con eI trabajo tempranamente, es decir,

que los alumnos se vinculen a las areas de prclctica profesional en los

mercados Iaborales y escenarios sociales futlIros desde el lnlclo de Ia

carrera y no sOlo al final.



EI desarrollo de los vfnculos entre educacion superior, mercados y

organizaciones sociales, es una necesidad insoslayable ante los retos

globales y los cambios en las pollticas educativas nacionales. Sin

embargo, el desarrollo de este vinculo trastoca y transforma los procesos

internos de las IES. La organizacion curricular y del trabajo academico

resienteestas influencias.

Con respecto a 10 anterior y por tal motivo considero a las investigaciones

de practicas profesionales, como la columna vertebral que fortalece a los

hombres que buscan indagar sabre 10 que ocurre con los er:npleadores;

realizando estudios que revelen los requerimientos de las competencias.

Una prueba de ello, 10 es sin duda las investigaciones realizadas en

diferentes areas de las practicas profesionales, mismas que a continuacion

presento 10 que hasta hoy he encontrado con respecto a los trabajos de

investigacion realizados y que tienen relacion con el objeto de estudio de

esta investigacion

1.1 Estado del Arte

Para la realizacion de este estudio revise 20 investigaciones, la mayorla de

elias de Europa, ya que de acuerdo a 10 investigado, es la zona en donde

_esta mas desarrollado el trabajo de practicas profesionales y en donde ha

incldldo con mayor impacto, la experiencia obtenida por los alumnos al

reallzartas. Tambien encontre algunas de Sudamerica, sabre todo de

Venezuela y Chile y las menos fueron las de Mexico, en donde es Inclpiente

la realizacl6n de prckticas profeslonales' por parte de los alumnos.

Es slgnlficativo menc:ionar que de los trabajos encontrados en Mexico,
nlnguno se refiere a las praetk:as del admlnlstrador. .



A continuacion expongo las que fueron mas relevantes como cimientos

paraelpresentetrabajo.

1.1.1 Marco internacional

Las investigaciones a nivel internacional sobre practicas desde la

perspectiva del aprendizaje situado y de las comunidades de practica se

han realizado en ambientes no escolarizados en diversas comunidades de

trabajo, talleres, comercios, actividades familia res, oficinas, diversas

organizaciones. Un numero creciente de estudios han usado los conceptos

de Lave y Wenger (1991) en el analisis de contextos escolares y muestr~n

la validez de considerar el salon de c1ases como una comunidad de

practicas -aunque con temas lejanos al presente, y muchos con la

intencion pedag6gica de trasladar contextos extra-escolares a las

situaciones de c1ase. Por el contrario, otros trabajos muestran que

determinado salon de c1ases es una comunidad de practica sui generis

donde se construyen y usan significados compartidos, que hay aprendizaje

situado, perc situado en la situacion y el contexte del aprendizaje

"escolar".

En el ana 2001 Moriano, Ballesteros y Manzano, realizaron en Espana, una

investigacion sobre "Seguimiento y evaluacion en la UNED del sistema de

-prckt:icas de los alumnos en empresas". En este trabajo se menciona la

demanda que tlene por parte del alumnado de los ultimos cursos, la

reallzad6n de pr.ktIcas profesionales en empresas, ya que esta es una

forma de acercarlos al mercado laboral y obtener Ia experiencia que se

requiere.



Se mencionan algunas de las ventajas que suponen las practicas para la

insercion profesional y desarrollo academico, lascualessesintetizan en las

siguientes:

• Las practicas plantean situaciones dificiles de resolver que exigen el

desarrollo de competencias profesionales para su respuesta.

• Facilitanelreajustedeexpectativasdelalumnofrentealasituacion

real que presenta el mundo laboral.

• Ayudan a detectar puntos fuertes y debiles en relacion con el

desempefio de tareas profesionaJes, favoreciendo asi la toma de

decisiones para la reorientacion de la carrera.

• Amplian el numero de conocidos, (alumnos de nueva titulacion,

empleadores, etc.)

• Pueden lIegar a constituir una forma de reclutamiento laboral. EI

periodo de practicas supone una forma de conocimiento de posible

trabajadores que puedan incorp?rarse a la empresa, por \0 que las

practicas, tal y como veremos posteriormente, son una forma de

selecci6n de profesional. Este hecho es positivo tanto para el

alumno como para las empresas.

En este estudlo para la consecuci6n de Ia informacion necesaria para

responder a las cuestlones que se analizan y disefiar posterlormente las

Ifneas de actuacI6n y mejora del sistema de prckticas, se ha optado en un

primer momento por un estudio de tipo descriptlvo siguiendo la

metodoIogia basada en encuestas: Para e110 se ha elaborado cuestklnarlos

especiflcos dlrigldos a los tres coIectIvos Impllcados en Ia gestj6n y



desarrollo de las practicas: alumnos, empresas V COlEs de los Centros

Asociados de la UNED V 5ede Central.

Entre los beneficios que el alumno puede encontrar en las practicas resalta

la formacion, va que el 94.3% de ellos reciben algun tipo de formacion

durante su estancia en la empresa. Las formulas varian entre:

demostraciones en el puesto de trabajo (51.9%), consulta de manuales

propios de la empresa (32.7%) V, en menor medida, asistencia a

conferencias en la propia empresa (15.4%).

AI termino de las practicas, el 34.3% de empresas ofrecen un contrato al

alumno. Por tanto, esto confirma que las practicas se estan convirtiendo

en un de los canales mas importantes para acceder a un primer empleo

acorde con la formacion adquirida durante la carrera universitaria. EI tipo

de contrato que se ofrece es indefinido en un 30'4% de los casos, aunque

varian entre contratos eventuales (21.7%), de obra (21.7%), en practicas

(8.7%), a tiempo parcial (8.7%) V de interinidad ~8.7%).

5e pUede apreciar cOmo las practicas se han convertido en un valioso

sistema de captad6n y reclutamiento, va que el 71.4% de las empresas

. archlvan en su base de datos los curriculos de los alumnos que han estado

en prcktIcas. Ademas, la red de contactos del alumno se amplia

fadlttandole posterlores relaciones en el mercado taboral. Esta afIrmacl6n

puede corroborarse, puesto que eI 61'8% de las empresas siguen

mantenlendo eI contacto con eI alumno despues de las prckticas.

En Amertca Latlna Ia Universidad centro-ocddental, en Ia dudad de

Barqulslmeto en Venezuela, Ia Ora. Udla CoImenarez realiz6 una
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investigacion sobre fa vinculacion Universidad-sector productivo V la

problematica del desempleo en 2004; en fa cual utilizo la metodologfa de

Viabilidad de Investigaciones Educativas (Padron, 1994), con revision

hermeneutica de documentos, encuestas a los Jefes de Departamento de

la UCLA V entrevista con informantes clave dentro del sector productivo.

La investigacion tuvo como objetivo que la propuesta se asuma como un

modele para la comunidad universitaria, con respecto a la formacion de un

individuo proactivo V dinamico capaz de afrontar dificultades V de

responder adecuadamente a las exigencias del entorno productivo; como

un elemento dinamizador V transformador que demuestre una conducta

etica V moral en la transformacion de su personalidad V sea capaz de

incorporarse al contexte productivo no salo como empleado sino tambien

comoempleador.

En la Universidad de los Andes, Tachira, Venezuela; la Ora. Zoraida

SaVago, realizo en 2005 otro estudio sabre supuestos te6rico~ que orientan

las practicas profesionales segun estudiantes V profesares universitarios,

en el cual se evaluo los supuestos te6ricos que poseen estudiantes V

profesores sabre las Practicas; apovado en la metodologfa etnografica V

utilizando instrumentos de caracter cuantitativo V cualitativo, se detectO

-como aspedo resaltante, el lugar marginal de las Poocas, la insufidencia

de procesos reflexlvos y la ausenda de orientaciones conceptuales como

base para modificar la racionalldad personal e instituclonal subyacente en

€I imaglnario de los participantes.

Se presentO en 2003, en San luis, ArgentIna, €I trabajo de un grupo de

partldpantes de Ia urn, en €I Congreso Latinoamertcano de EduCad6n



Superior en el siglo XXI, denominado "Modelos de insercion profesional y

proyecto de carrera de los ingenieros tecnologicos en Argentina" mismo

que tuvo una conclusion similar al presentado por la Universidad Nacional

de Cordoba titulado "Las practicas profesionales y la insercion laboral del

Psicologo" la cual fue que la totalidad de los alumnos que habran realizado

practicas supervisadas se sentfan preparados, ya que habran tenido una

"experiencia", en general positiva, que les habra permitido desempeiiarse

como profesionales. Los alumnos que realizaron practicas profesionales no

relacionados con su carrera, expresaron que la experiencia les habfa

servido para formarlos y capacitarlos para el trato humano, para

desenvolverse en situaciones diferentes a la de alumno-docente; para

adquirir experiencia laboral en general, y para establecer contactos

laborales que fueron utilizadosal finalizar la carrera.

1.1.2 Marco nadonal

En Mexico se han encontrado trabajos sabre bachillerato tecnologico, que

abordan temas de polftica educativa e institucional, la evolucion <je la

matricula y la relacion con el sector productivo y el mercado de trabajo.

Entre las investigaciones realizadas en el ambito de los bachilleratos

tecnol6glcos agropecuarios resulta especialmente pertinente para ml

trabajo, la de Dial (1992), que aborda en un estudio etnografico: EI saber

teenlco en la enseiianza agropecuaria. Ella concluye que en las practJcas

los saberes experienciales adquleren relevancia y se concretan en

conodmlentos sabre acciones, almacenados en el saber de maestros y

alumnos: -[...J los saberes experiendales se acoplan a los saberes

provenJentes de 'reglas tecnicas'. y permiten re-crear los conocimlentos

ftjos, predsos y estandarizados, constltuyendo asi, nuevos

conodmlentos"(Diaz, 1992:88) y que -en las practlcas de accI6n teCnlca Y



en las practicas de produccion, se vive una relacion educativa similar ala

de maestro-aprendiz. La ensefianza se articula con la solucion de

problemas vivos" (Dfaz, 1992:90).

Tambien esta la investigacion realizada por Lopez y Weiss en 2003, el

trabajo de campo se realizo en un CONALEP, ubicado en un area cercana a

Toluca, a traves de entrevistasy observacion no participativa, de la cual se

concluyo que la realizacion espedfica de cada tarea la deciden durante la

actividad, al interactuar con los materiales y' con los aparatos 0 las

herramientas de las que disponen. Aun cuando hay seiialamientos de

secuencias a seguir, ellos deciden, paso a paso, las acciones especfficas;

que en situaciones practicas siempre surgen problemas: porque los

estudiantes no saben como realizar tal accion especffica, porque no logran

10 que esperan, porque el "objeto" --en este caso el simulador- no tiene las

reacciones esperadas, sea porque no han emprendido las acciones

correctas, sea porque hay algun defecto en los aparatos 0 en el material 0

porque hay alguna circunstancia no prevista.

1.2 Competencias

EI mercado laboral se hace mas complejo, a'medida que avanzan los

procesos de globalizaeion econ6mica; 10 que da origen a las necesidades

"lie otras competendas, par parte de los empleadores del Ucenclado en

Admlnistracion. En este contexto global, Mexico se incorpora y forma parte

de los grandes bIoques econ6micos intemacionales, par ello el empresarlo

estara obIigado a seIecdonar y contratBr profeslonistas competentes que

c:oadyuven en las actIvldades proplas de su empresa.
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Lo anterior me lIeva a entender este mundo cambiante de la economfa y el

trabajo, que hace que las universidades busquen mejorarla calidad en la

educacion superior, para 10 cual requieren elevar la eficiencia y

productividad de sus recursos humanos, materiales y tecnicos en conjunto;

y en especial los directamente involucrados en el terreno de la formacion

de los discentes, orientadoa unaformacion para eltrabajo.

Por tal razon considero, un hecho innegable, la tendencia de los ultimos

anos en lIevar cambios al proceso ensenanza aprendizaje en el campo de

la educacion superior. Lo que conlleva a la aplicacion de modelos

educativos basados en competencias profesionales. Ninguna IES, desea

quedar exenta, en estes tiempos de lIevar a cabo cambios y reformas en

materia curricular, que den respuesta a los requerimientos del mercado

laboral.

Una consecuencia de 10 anterior son las recientes modificaciones en los

metodos de ensenanza orientados hacia los modelos de competencias

profesionales. En donde la formacion del individuo bajo este modele en los

espacios universitarios, debe de estar disenada de acuerdo a los entornos

laborales y responder a las demandas de los empleadores a nivel local,

regional, nacional e internacional.

EI tema de competencias profesionales, constituye una de las puntas de

lanza para las unlversidades del s1g1o XXI, en donde se reflejan las

Inqulet\Jdes par formar y desarrollar competendas para eI trabajo

profesIonal.



La tendencia en los ultimos arios del proceso enserianza aprendizaje en el

ambito de la educacion superior, es la aplicacion del Modelo Educativo por

Competencias, par 10 que nadie queda exento en estos tiempas de lIevar a

cabo los cambios, en beneficio de la poblacion universitaria, al gestionar

las adecuaciones pertinentes que den respuesta a las exigencias de los

empleadores; prueba de ello, 10 es sin duda 10 que sucedeen nuestra casa

deestudiosla UGL.

Dentro de la ciudad de Guadalajara, ya se encuentran algunas las

universidades empleando el Modelo Educativo par Competencias, como la

Universidad de Guadalajara, el Instituto Tecnologico y de Estudios

Superiores de Dccidente, la Universidad Tecnologica de Jalisco y el

Instituto Vocacional Enrique Draz de Leon entre otros.

Prueba de ello 10 es sin duda, 10 que sucede en nuestra UGL que,

preocupada par los obstaculos ylo limitantes que pudieran enfrentan sus

egresados, al insertarse al mercado laboral a consecuencia de una alta

pablacion demografica que genera competencia profesional; este hecho

social motivo a la UGL a dar el paso inicial al crear su propio Madelo

Educativo ~Competencias Profesionales Integradas", en el que ha

involucrado tanto a los alumnos, profesores, y administrativos, para iniciar

jUntos la caminata del cambio, en cicio escolar 2005-8.

1.3 Modelo educativo Guadalajara Lamar.

La implementaci6n del ModeIo Educativo ~Competencias Profesionales

Integradas" por Ia UGl durante el cicio escolar 2005-8, va encamlnado a

Ia formad6n integral del protesioriista desarrollando las habilldades,

aetitudes y aptitudes para Insertarse con exJto en el mercado laboral.·



EI modele educativo de la UGL de Competencias Profesionales Integradas;

tiene el propOsito de encaminar la formacion integral del individuo,

desarrollando, en el las habilidades, actitudes y aptitudes Que Ie permitan

insertarsecon exitoenel mercadolaboral.

Este Modelo proporciona al estudiante de administracion la formacion

academica-Iaboral enel aula, vinculandolocon el mercado laboral a traves

de su insercion en practicas profesionales a partir de 3° semestre. La

finalidad de realizar practicas en el area de la administracion, es la de

aprender haciendo. De ahl, se desprende la importancia de indagar sobre

las competencias profesionales integradas, Que debe poseer el egresado

de la Iicenciatura en Administracion, de acuerdo a las demandas de los

empleadores de sus servicios y considerando, las aportaciones de SChon

en tome a la formacion de profesionales reflexivos en contexto laboral de

aprender haciendo, es Que investigo para conocer las demandas Y/o

requerimientos por parte de los empleadores de los servicios profesionales

del administrador, en funcion de los conocimientos, habilidades y

destrezas, Que debe poseer para insertarse con exito en el mercado

laboral.

1.4 Globallzaci6n y la empleabilidad del profesionista

La tendencia global de empleabilidad V formacion profesional permanente,

se perlilan hacia nuevas exigenclas por parte del mercado laboral, va que

se estan impulsando nuevos mode~ de empleo flexible V nuevas

necesidades de cualificaci6n, que miden el desempeiio en las actividades

cotidIanas realizadas por eI indivld~ dentro de los espados Iaborales.



EI mercado de trabajo y las ofertas de empleo para el administrador que

se generan en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; no se alejan de las

tendencias que se observan en la escala nacional e incluso

latinoamericana. Sin embargo observo que las condiciones y oportunidad

de empleo para ellos, son cada vez mas escasas.

1.5 Contexto institucional

1.5.1 Antecedentes historicos

La hoy, Universidad Guadalajara Lamar, fue fundada en 1979 como un

Bachillerato orientado fundamentalmente a la capacitacion en Turismo, el

cual se ubicaba en la calle Francia #1933, lIevando el nombre de "Centro

Internacional de Empresas Turfsticas" 6 anos despues, en 1985 y ya bajo

la direccion del Uc. Ricardo Ramirez Angulo, se toma la decision de

cambiarle el nombre par "Centro Universitario Guadalajara Lamar" donde

la oferta academica se amplia con la inclusion de los bachilleratos en:

Administracion, Comunicacion e Informatica.

Sin embargo, es hasta el ano de 1994, cuando la maxima casa de estudlos

en Jalisco, otorga el permiso de incorporacion a la Universidad

~uada'ajara Lamar, convirtiendola en la primera institucion privada,

reconocida y avalada por la U de G; con la venia para impartir 5

licenclaturas: Administracl6n Empresarial, Contaduria, Derecho,

Informatica y Turlsmo, siendo en el ana 'de 1996, cuando la 5ecretaria de

Educaci6n PUblica (SEP) otDrga el penniso para Ia Licenciatura en Oencias

de Ia Comunlcad6n.



Entre 1997 Y 1998, debido a la gran demanda de estudiantes que

requerian el servicio de la instituci6n, la Universidad Guadalajara Lamar,

abre las Licenciaturas en: Negocios Internacionales, Mercadotecnia,

Odontologia e Ingenierfas, para posteriormente, en el ana 2001, dar inicio

a las Licenciaturas en Arquiteetura, Diseno Grafico, y Medicina.

Aetualmente la calidad academica de sus estudios y la constancia de sus

servicios e instalaciones, la ubican en una categorfa superioral resto de las

entidades educativas con licenciaturas incorporadas ala U de G; ya que

ademas de la gran oferta academica con la que cuenta, la Universidad

Guadalajara Lamar, brinda la oportunidad de estudiar Diplomados y una

Maestria en Educaci6n Superior, dirigida a todo su personal Docente.

1.5.2 Filosofia educativa

La filosofia educativa de la Universidad Guadalajara Lamar es el gran

marco que orienta su vida institucional y da soporte a los proyeetos:

Academicos, formativo y ambiental de la instituci6n. En su ambito

situamos y entendemos los conceptos primordiales que siguen:

La educaci6n, es un proceso intencionado que se logra mediante la

interrelacion humana y que coadyuva al desarrollo de las potenclalidacles

del ser humano y se concreta en la oferta de un proyecto educativo con

una triple dimension: academlca, formativa y ambiental.

La persona, que partldpa en este proceso educativo, posee una dlmensi6n

corporal y espirltuallnseparables, par 10 que permanentemente demanda y



es capaz de generar afectividad, sociabilidad, racionalidad y

responsabilidad.

EI educando proviene de una familia, que concebimos como la unidad

social basica, necesaria para el desarrollo de la persona, ideal en su

conformacion biologica 0 natural (padre, madre, hijos); y que tambh~n es

absolutamente respetada en nuestra institucion cuando, por circunstancias

reales, presenta configuraciones diferentes. En ambos casos, la familia

buscara atender las necesidades educativasde los adolescentesy jovenes.

. Los alumnos, padres de familia, personal docente, administrativo y

directivo conforman en la universidad, una comunidad educativa, unida

par el propOsito de buscar el desarrollo educativo de los alumnos y la

oportunidad de realizacion en la mision educativa para los padresy en la

vocacion profesional para los miembros de su personal; en un marco de

convivencia armonica y respetuosa.

La institucion, su comodidad educativa, sus actividades y sus resultados

estan enmarcados en una sociedad, que es ambito indispensable para la

realizacion humana y consiste en el conjunto de personas organizadas

para la convivencia productiva en el marco del derecho positivo, las

CClstumbres socialmente utiles y la busqueda de objetivos generales tacita

o expresamente aceptados par la mayoria.

1.5.3 Uneamlentos generales

Para eI mejor desarrollo de sus actividades, la instituci6n establece los

siguientes Iineamientos generales:



1. La U G L esuna Institucion educativade naturaleza privada.

2. La ensenanza impartida por la universidad es de caracter laico en

el marco de la educacion civil, con absoluto respeto de lascreencias

religiosas, nacionalidad y etnia de todos los miembros de la

comunidad educativa y pleno reconocimiento de la dimension

espiritualdel hombre.

3. La integracion de alumnos, mujeres y hombres, en el proceso

educativo realizado en la universidad y el brindar las mismas

oportunidades de desarrollo para todos los miembros de su

personal, concretan la igualdad de dignidad en nuestra comunidad

educativa.

4. En la universidad se promueve la educacion trilingOe: espanol,

ingles y frances, procurando el pleno dominic de diehas lenguas por

parte de los alumnos, al nivel educativo que Ie corresponde.

1.5.4 Misi6n, visi6n y politica de calidad

~ rectoria establecio, para dar cauce a la operacion institucional, los

siguientes enunciados de su Mision, Vision y Politica de calidad.

MIsI6n

Somos una empresa educativa privada del OCcidente de Mexico,

comprometida con Ia formacI6n Integral de profesionales competentes y

espedaItzados que Ies penniten detectar, enfrentar y resolver problemas

que Ies p1antea Ia realldad social en Ia que conviven para insertarse con



exito y excelencia en los mercados. Priorizamos el aprendizaje de

competencias profesionales en donde maestros, administradores y

alumnos trabajamos creativamente en la innovacion educativa y

tecnol6gica, privilegiando la cultura, el respeto mutuo y a fa naturaleza, as!

comolasatisfacciondenuestrosclientes.

Vision

Seremos una de las mejores universidades privadas del Norte y Occidente

de Mexico, con programas educativos innovados, que respondan a los

estandares de calidad nacional e internacional, preparando a nuestros

estudiantes con una formacion integral que les permita insertarse

exitosamente en el entorno faboral y social, que nos haga ser la mejor

opcion educativa para nuestrosclientes.

PoJitica de caUdad

Estamos comprometidos con la construccion, mantenimiento y mejora

continua de procesos de calidad que contribuyan a la formacion integral de

las personas y lograr su competitividad profesional, que permita a nuestros

egresados insertarse con exito y excelencia en los mercados laborales y

sociales.

1.5.5 Proyecto academico

Propuesta RIos6fica

Es una comunidad educativa Iaica, privada, que valora la tolerancia y el

respetoa Iadiversidaddecreenciase ideologias.



Es un espacio educativojoven, de tendenciasvanguardistas, con una clara

vocaci6n a la calidad academica, la competitividad y la actualizaci6n

tecnolOgica.

Es Humanista, ve al ser humano como un proyecto abierto, como un ser

lIamadoalalibertad.

Promueve el pensamiento crltico, la creatividad, la autogesti6n y la

respansabilidad, la cooperaci6n, el apoyo mutuo y el servicio social de sus

miembros.

Propuesta SociolOgica

No se circunscribe en exclusiva, a realizar actividades de enseiianza, sino a

ser una comunidad que genera, asimila, difunde y aplica el conocimiento,

al mismo tiempa que promueve el desarrollo de la cultura, con un sentido

universal.

Es una organizaci6n que se caracteriza par buscar de manera continua y

met6dica soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la

sociedad donde se encuentra inserta.

Desarrolla su proceso educativo con pertinencia en la problematica del

desarrollo regional, las demandas los mercados laborales y sistemas

produetivoS del 0Cddente de Mexico, a traves de construir espacios

comunitarlos de estudlo y trabajo en equipo, mediante los cuales de

manera participativa y organlzada,. su comunidad universitaria colabora

con Ia sodedad en Ia creacI6n de modeIos de desarrollo social y



ecologicamentesustentable, de contextode libertad con mayor riqueza de

oportunidades y mejores condiciones de vida para todos.

Propuesta educativa

Se sustenta en la concepcion humanista, respetuosa y optimista del

estudiante como un ser humane en desarrollo, con capacidades, actitudes,

motivacioneseinteresesmuypersonales.

Se sustenta en metodologfas de enseiianza aprendizaje que genera en el

alumno la capacidad de analizar y resolver problemas complejos de su

campoprofesional.

U G L Y el Modelo par Competencias Profesionales Integradas

EI Modelo por Competencias Profesionales Integradas, es asumido por la

UGL como la opcion mas adecuada para la misma, fundamentalmente

porque su propuesta se considera coherente con la Mision y Vision

anteriormente expuestas y es apropiado al perfil de Universidad definido

en los capftulos anteriores. Asf mismo, es compatible con los programas

oficiales, proporciona una medida de calidad externa y goza de gran

prestigio intemacional.

Proyecto academico de acuerdo al Modelo par Competencias

Profesionales Integradas.

La propuesta pedagOglca de dicho modele esta sustentada en la

postmodemidad que permite sostener los siguientes elementos educatlvos:

a) EI aprendizaje signlficativo en .adolescentes, jevenes y adultos.

b) La importancia de desarrollar habilidades y estrategias cognitivas

para -aprender a pensar", y -aprender a aprender", "aprender a



hacer", "aprender a emprender", "aprender a investigar" y

"aprender a ser" como base de una educacion integral que tiende a

la autonomfa, competitividad, capacidad y creatividad de los

individuos para analizar y resolver problemas complejos de la

realidad profesional, (aprendiendo haciendo, aprendiendo

investigando,aprendiendorealizandoserviciosocial permanente)

c) Se sustenta en la concepcion humanista, respetuosa y optimista del

estudiante como ser humane en desarrollo, con capacidades,

actitudes,motivacioneseinteresesmuypersonales;

d) Su sistema educativo prioriza la vinculacion estudio trabajo, segun

las necesidades coyunturales del merco socio-economico laboral;

e) La planeacion educativa se disefia y desarrolla con el Modelo de

Competencias Profesionales Integradas que permite planear,

promover aprendizajes basados en desempefios profesionales, as!

como evaluar y acreditar los aprendizajes con base en este modelo.

Por 1.0 tanto, desarrolla en el alumno las competencias para:

o Aprender a aprender (Desarrollo de la capacidad de

autoaprendizaje permanente)

o Aprender a hacer (Desarrollo de la capacidad de gestion de su

propio empleo en los sistemas productivos y sociales)

- 0 Aprender a investigar (Analisis cientifico de la realidad de trabajo

para p1antear soIuciones pertinentes con juicio entico)

o Aprender a ser ( Desarrollarse como un ser humane pleno)

o Aprender a pensar ( Desarrollar eI pensamiento eritlco)



Proyecto formativo

EI proyeeto formativo de la Universidad se apoya, primordialmente, en el

desarrollo de la capacidad de los educados para la convivencia continua y

armonica de los valores universales, entendidos como ideales de

perfeccion humana.

EI proyeeto formativo de la universidad se concreta en los siguientes

valores:

Tolerancia y el respeto a la diversidad

La UGL es una comunidad educativa que res~ta y promueve la

diversidad, que es expresion de la riqueza de los individuos, Yla considera

indispensable para la construccion de una sociedad plural encaminada a la

busqueda del bien comunydel desarrollo integral de la persona.

Realizacion integral de cada persona

Somos una c~munidad educativa consciente de que la plenitud del ser

humano, no depende exclusivamente de su desarrollo cognitivo-inteleetual

y laboral, sino de un desarrollo armonico de todas las potencialidades del

ser humano. Por eso busca constituirse como un ambiente propicio para el

desarrollo y la expresion de todas las dimensiones humanas: afectivas,

va16rales, fisico, artisticas, sociales, profesionales, intelectuales, etc. Sabe

ademas que est:a es, una tarea permanente y slempre creclente, que lIeva

a las personas a Ia obtencI6n del bien y de la fellcldad.

Autogesti6n y Ia responsabilldad

Nuestra 1nst1tuci6n considera que la autogestl6n y el sentido de

responsabilldad, Imp/k:an una capaddad de analiSiS auto-motJvado en Ia
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comprension de las necesidades humanas y sociales, asi como de las

posibilidades de que disponemos para superar el estado actual de la

realidad. Par ello, para la UGL es fundamental fomentar y desarrollar la

iniciativa propia, y una actitud constructiva en la busqueda de soluciones

'para las citadas necesidades y posibilidades de superacion.

Realismo y el sentido practico

La UGL se mira a sf misma y a su contexto con un sentido realista. Por

ello es consciente de sus posibilidades; reconoce sus Ifmites y alcances, y

los capitaliza para construir creativamente su vocacion de ser una

comunidad educativa,' donde todos sus miembros construyan a'prendizajes

para sudesarrollo integral.

Trabajo en equipo

La UGL no concibe su funcion dirigida a la formacion de individuos que se

aislen de la realidad y de los demas, dado que cree que la finalidad de la

educacion consiste en. impactar favorablemente a la comunidad a la que

pertenece, y que esie impacto no se puede seguir individualmente sino en

colaboracion con otros. De hecho, es impensable la formacion y el

desarrollo integral de la persona al margen de su comunidad. La evolucion

del pensamiento del hombre, asi como el fortalecimiento de sus valores,

tan solo se da mediante la interacci6n, y a favor de est.a. Nuestra

1nstitucl6n considera que el apoyo mutua y la actitlJd de servido a los

delTlAs ennoblecen y desarrolla a las personas, y es el camino para lIegar a

tener una socIedad que permita el respeto y el desarrollo de todos.



26

Excelencia en el servicio

Estando conscientes de las necesidades de nuestros clientes nos

esforzaremos por alcanzar la excelencia en el servicio a traves de la

eficacia y la eficiencia de nuestros procesos. La sencillez y la eficacia son

principios fundamentales que orientan nuestras decisiones y acciones. AI

mismo tiempo, son cualidades que proclamamos y promovemos ante

nuestros interlocutores. Buscaremos siempre, que un elemento distinto de

nuestro comportamiento consista en reducir la complejidad y en obtener

resultados. Es 10 que esperan de nosotros aquellos interesados e

involucrados en nuestro proyecto universitario.

Respeto a·la naturaleza

Como parte de nuestra obligacion es crear conciencia ecol6gica por tal

motivo en cada uno de nuestras acciones la enmarcamos en un contexto

de respeto ala naturaleza.

Las vias metodolOgicas ~blecidas par la Universidad para

instrumentar el proyeeto formativo son:

a. Elconoclmientodelosvalores

b. EI ejemplo de su vivencia en la comunidad educativa

c. La convlvencia en actividades de contenido de valores

Las que en su conjunto tenderan a generar el compromiso personal de los

educandos con los valores propuestos.



1.6 Practicas Profesionales

EI proceso de formacion profesional del universitario seconcibe como una

actividad dinamica, nunca estatica; en la cual se van estructurando las

exigencias de la sociedad con respecto al futuro profesional. Es la unidad

'estudio - sociedad - trabajo, que cuenta con el apoyo de la UNESCO

(1998) en la Declaracion Mundial sobre la Educacion Superior en el siglo

XXI.

Otro de los procesos quejustifican la necesidad de la vinculacion entre la

universidad y el sector productivo tiene que ver con la comprension del

nuevo rol que corresponde at conociiniento como eje central en el

desarrollo social. Asistimos a una ~erdadera y extraordinaria revolucion del

conocimiento en la cualla universidad tiene la necesidad de asumir su

papel rector en los procesos de produccion y transferencia de

conocimientos de alto significado para la sociedad. Debe dar cuenta de su

potencial profesional altamente capacitado y a traves de las funciones

vitales de la universidad como son la .docencia, la inve5tigacion y la

extension, asumir su papel como conductora del genero humane al

amparo de los ultimos adelantos de la ciencia universal.

Entre los objetivos que se ha trazado Ja UNESCO se encuentra el colocar at

eStudiante en primer plano en la perspectiva de una educacion para toda

la vida, a fin de que pueda integrarse efectivamente a la sociedad y ser

ente trasformador hada mejores niveles de desarrollo social.

Otro elemento importante en 10 que respecta a la dimensi6n educativa

corresponde a Ia pertlnencia de Ia formad6n superior, Ia cual para la

UNESCO (1998) vIene dada en fund6n de 10 que Ia sociedad espera 'Se las
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universidades y 10 que estas hacen. En sentido amplio la pertinencia

vincula la mision de la universidad con el encargo social, con sus

necesidades y expectativas; por 10 que el mismo dinamismo del entorno

reclama la actualizacion de los componentes curriculares que direccionan

la formacion de profesionales, aSI como la investigacion y extension

universitarias para evitar la obsolescencia y ponerlos a tone con los

cambios que constantemente afectan los espacios en los cuales el

egresado universitario desarrolla su actividad para mantenerse actualizado

con la dinamica y evolucion de su campo profesional.

Por 10 expuesto anteriormente y por ser este un trabajo aplicado

especificamente a la UGL, tomarE~ la definicion de Rene Crocker que

define a las practicas profesionales como 'una estrategia del Modelo

Educativo de Competencias Profesionales Integradas a traves de !a cual

los alumnos aplican a la realidad laboratorial y/o virtual, laboral y/o social

sus habilidades, destrezas, aptitudes, conocimientos, metodologias y

valores aprendidas en las unidades de aprendizaje teorico-metodol6gicas

de su carrera". (PROIPP UGL, 2006)

1.7 Necesidad de la vinculacion a traves de las PriJcticas

profesionales.

L.- formacion academica de los estudiantes y futuros profesionistas, no

puede consistir solamente en aprobar las asignaturas que conforman su

plan de estudlos, tal Y como se plantean en las instituciones educativas. Es

necesario integrar conocimlentos experienciales y prckticas; que podrian

tener escenarios favorables para que estes se hagan evidentes.







Sobre esta idea Tejeda citando a Delcourt, nos dice 10 siguiente: "La

discrepancia cada vez mayor entre formacion V empleo puede explicarse

por el hecho que las aptitudes, que los tftulos confirman, no bastan para

.desarrollar competencias en el trabajo, debido principalmente a las

profundas diferencias entre las condiciones de socializacion en la escuela V

dentrodelaempresa"(Delcourt, 199genTejedaJ, 2005:2).

Si se centra la mirada en la universidad se estarfa de acuerdo en que su

papel es preparar V formar a los alumnos para que sean capaces de

ejercer una profesion. Sus tftulos pueden avalarlos, V los alumnos

seguramente pretenden ejercer la carrera profesional que representan sus

estudios. Pero resulta que ni la currfcula ni el trabajo de los profesores son

capaces de orientar esos estudios a la adquisicion de las habilidades

propias de la profesion, con 10 que el divorcio entre teorfa V priktica es

claro. Pero, par el contrario, se ha de asumir que los procesos V las

condiciones para generar V transmitir conocimientos son actualmente cada

vez menos disociables de los procesos V condiciones de la produccion.

Existe, pues, la necesidad de sintonizar, par un lado, la formacion con el

trabajo V, par otro, la produccion con la innovacion.

Es derto que actualmente las universidades estan hacienda esfuerzos para

sa'lir del modelo declm0n6nico en que han vivido hasta ahara V que se han

introducldo prcktIcas extemas, perc nadie negara que 10 importante es

"aprobar" las materias 0 aslgnaturas que articulan el plan de estudios, sin

que se justiflque so presencia en este, desde su conexiOn con el

desempeno profesional.



Y entre las casas que no funcionan esta el uso de las herramientas y los

procedimientos que se estan imponiendo en la mediacion ser humano

informacion, ser humano-conocimiento, entre otras razones, porque

hacerlo supandrfa cambiar el que y el como se ensena.

En cualquier caso, la necesidad del cambio esta asumida en la educacion

superiordesde hacetiempo, otra cosa essu implantacion. Un ejemplo de

ello es que hace algunos anos la Conferencia Mundial sobre la educacion

superior, convocada par la United Nations Educational, Scientific and

Cultural Organization (UNESCO, 1998) estableci6 que en un contexto

economico, social y tecnol6gico, caracterizado por los cambios y la

aparicion de nuevos modelos de producci6n basados en el canocimiento y

sus aplicaciones, asf como por el tratamiento de la informacion, deben

reforzarsey renovarse losvfnculos entre ensenanza superior, el mundodel

trabajo y otros sectores de la sociedad, para 10 cual dicha Conferencia

trazolossiguienteslineamientos:

• Combinar estudio y trabajo.

• Intercambiar personal entre el mundo laboral y las instituciones de

educaeion superior.

• Revlsar los planes de estudio para adaptarlos mejor a las practicas

profesionales.

• Crear y evaluar conjuntamente modalidades de aprendizaje,

programas de transid6n, de evaluaci6n y reconoclmlento de los

saberes previamente adqulridos par los estudiantes.

• Integrar la teoria y Ia formaci6n en el trabajo.
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1.8 Antecedentes de las Practicas Profesionales en la Universidad

Guadalajara Lamar

La UGL en los ultimos 3 alios ha venido realizando esfuerzos importantes

para innovar su propuesta educativa, con el objetivo de cambiar su cultura

organizacional, asi como, posicionarse con mayor competitividad en el

mercado de servicios educativos del Noroccidente de Mexico.

Las estrategias principales para lograr esos propOsitos son:

1. Desarrollar su Modelo Educativo con la propuesta de Competencias

ProfesionalesIntegradas;

2. Innovarsu planta docente a travesde un Programa Permanentede

Formacion de Competencias Docentes, Desarrollo Humano, Tutorias

Academicas y Sistema de Gestion para la Calidad Educativa;

3. Incorporar el Programa Institucional de Tutorias como estrategia de

mejorar el rendimiento escolar y la eficiencia terminal de sus

carreras;

4. Generar una cultura institucional administrativo-academica

sustentada en el Sistema de Gestion de calidad por Procesos y

modemizar su infraestructura y los medios tecnolOgicos de

aprendlzaje.

EI Programa Institucional de Practicas Profeslonales

(PROIPP) es un elernento central del proceso de aprendizaje en el

Modelo Educativo de Competenclas Profeslonales Integradas de la UGL, ya

que constituye el eje Integrador ~ las unldades de aprendlzaje te6rico

metodo!6glcas con las unldades de aprel1dlzaje de practica profeslonal e

Investlgad6n en los planes de estudio de las carreras.
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EI PROIPP tiene el proposito de articular el aprendizaje teorico con la

prcktica reflexiva que permita a los alumnos analizar y resolver problemas

reales de su practica profesional con juicio critico cientffico; vincular ala

Universidad Guadalajara Lamar con los futuros "empleadores de

universitarios", para desarrollar sus propuestas curriculares, as! como

desarrollar en los alumnos un espiritu de emprendedores de su propio

trabajoa 10 largodesu formacion profesional.

Losobjetivosdedicho programa son lossiguientes:

Generales:

• Estandarizar el proceso de vinculacion de la Universidad

Guadalajara Lamar (UGL) con los sectores productivos, laborales

y sociales para el desarrollo de las practicas profesionales de las

Elaborar el plan estrategico de practicas profesionales de las

carrerasdela UGL.

Espedficos:

1. Identificar en las carreras de la UGL las unidades de

aprendizaje del eje integrador estudio-trabajo e

investigaciOn.

2. Elaborar eI diagnOstico del estado actual de la vinculacion de

las carreras de la Unlversldad Guadalajara Lamar.

3. E1aborar eI Plan 0perativ0 Anual (2005-8 y 2006-A) de

practk:asprofesionalesdeJaUGL



En la dimension de la vinculacion Universidad-Sociedad, el PROIPP

permitira vincular a la Universidad Guadalajara Lamar con los Programas

de Desarrollo Regional, Estatal, Municipal y Comunitario a traves de

vincular su proceso de aprendizaje a la problematica laboral de los

sectores productivoS y sociales de la Region Noroccidental de Mexico.

La construccion, implementacion y evaluacion del PROIPP es una tarea

colegiada detodos los actores de la Universidad Guadalajara Lamar, cada

uno en el nivel correspondiente en que realiza susfunciones.

Actualmente, el PROIPP, permite que el alumno se integre a la realizacion

de practicasprofesionalesdedosformas:

1. Inscribirseen alguna de las mas de 50 empresas con que la

Universidad tiene convenio firmado con este fin, en el area

administrativa.

2. Buscar una empresa desu eleccion.

Este programa es de reciente implementacion, par 10 tanto, aun no se ha

tenido una validacion de su puesta en marcha, 10 cual sera pasible en

febrero del ana 2009.

1.9 Planteamlento de Ia Problematk:a.

Las nuevas modiflcadones en eI mundo del trabajo, sabre todo a causa de

Ia Introduc.clOn de las nuevas teenoIoglas, generan nuevas necesidades

formattvas, ante las wales eI aula y Ia InstitudOn de formacl6n se

muestran Impotentes para su satisfacd6n. Mas alia de las refOrmas



habidas y su insuficiencia por la continua demanda sociolaboral, ante el

acelerado y progresivo cambio, se observa como las propias empresas

pasan a constituirse en instituciones formativas, produetoras de

competencias y cualificaciones concretas e inmediatas.

se evidencia, pues, que la formacion inicial para el trabajo es insuficiente

para satisfacer las demandas de los empleadores 0 los requerimientos del

mundo del trabajo. Esta insuficiencia puede ser debida ados razones

basicasenlaarticulacioncurriculardedichaformacion inicial:

a) la oferta formativa esta desconeetada del mundo de necesidades

socialesylaborales,y

b) el desarrollo de la formacion se apoya mas en la teoria que en la

praetica.

Es por ello que existe la necesidad de que el alumno se vincule al mercado

laboral, desde los primeros semestres de su carrera a traves de las

prcicticas profesionales (PP), ya que al estar presentes en la empresa,

reflexionan en la relacion que existe entre la teorfa que trabajan en el aula,

con la practica que realizan directamente en los escenarios laborales.

1.10 Justificaci6n

UI globalizacion es un hecho que se ve reflejado en las modificaciones del

mercado taboral, por consecuencia en el de las prclcticas profesionales, el

cual exige que se generen procesos formativos de mayor exigencia y

calidad en Ia carrera de Adminlstraci6n de fa UGL, para que los alumnos se

incorporen al trabajo y se propicle Ia vinculaciOn entre el mundo del

trabajo Y Ia Universldad. De no ser asi se ~n alejados de Ia realldad

laboral.
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Como integrante de la plantilla y de los cuerpos academicos, nacio en mf la

inquietud de hacer una investigacion sobre las demandas de los

solicitantes de practicantes, para con base a ello, determinar las

-competencias con las que debe contar el futuro egresado de la

licenciatura en administracion de la Universidad Guadalajara Lamar.

Existe la necesidad de las instituciones de formar profesionales para el

trabajo que egresen con cierta experiencia de su formacion profesional;

para que a su vez se puedan insertarcon exito en el mercado laboral. Por

. ello, en la UGL, se hizo necesario implementar un modelo educativo

basado en competencias profesionales integradas que busca dar una

mayor participacion y responsabilidad al alumno; y a la vez promover una

formacion que sea cada vez mas acorde con los requerimientos del

contexto. Para esto se crea un programa de practicas profesionales, que

en forma sistematica, respondiera a dicha necesidad.

Con esto buseo apoyar el aprendizaje y la cualificacion de nuestros

alumnos, ya que el estar insertos en el medio laboral, a traves de las

practicas profesionales, les ha otorgado conocimientos que han podido

aplicar en diversas situaciones que se res han presentado.

(abe sei\alar, que en el aiio 2005 y durante dos semestres, se realiz6 un

pilotaje de prcktIcas profesionales y con los resultados de est.e, la

coordlnadora della carrera (yo) y eI grupo de docentes de la academia de

AdministraciOn, Rnanzas, Recursos Humanos y Mercadotecnla, elaborarnos

un primer doaJmento del llamado fje Integrador de Practlcas

Profeslonales; eI cual Intenta ldentificar las diferentes competendas Que eI



alumno va adquiriendo en cada semestre, con 10 que se ubicara que tipo

de practica puede realizar de acuerdo a ello, hasta lograr que el alumno

realice practicas en cada una de esas areas, durante el trayecto de su

formacion profesional a partir de tercer semestre.

Este documento se ha ido modificando en el transcurso de estes aiios, por

parte del grupo academico, de acuerdo a las necesidades de los

solicitantesde practicasprofesionalesydel mercado laboral.

1.11 Objetivos

General

Determinar las competencias profesionales integradas, que deben

desarrollar los alumnos de la Iicenciatura en Administracion de la UGL, a

partir de sus practicas profesionales y asi logren obtener la experiencia

necesariaparainsertarseconmasfacilidadenelmercadolaboral.

Particulares

1. Identificar las competencias profesionales integradas que deben

desarro!lar los alumnos que realizan practicas profesionales, de

- acuerdo al lugar donde !levan a cabo sus practicas profeslonales.

2. ldentificar las competencias que deben tener los alumnos que

reallzan prclcticas profesionales, de acuerdo a su propla experiencia

en prckticas profeslonales 0 en el mercado laboral.

3. Jerarquizar las distintas areas de conocimiento que demandan los

empleadores de practicantes de Ia carrera de admlnistraci6n de la

UGL



1.12 Pregunta de Investigacion

LCuales son las competencias profesionales integradas que los alumnos de

la carrera de administraci6n de la Universidad Guadalajara Lamar deben

desarrollar, para que realicen maseficazmente sus praeticasprofesionales

yasflogreninsertarsecon mayorfacilidadenel mercadolaboral?

1.13 Supuesto

Es necesario identificar las competencias profesionales integradas que

deben desarrollar los alumnos de la carrera de administracion de la UGL,

de acuerdo al contexto laboral, para que la realizaci6n de praeticas

profesionales se conviertan en el mejor vinculo entre la universidad y la

experiencia que se adquiere en los escenarios reales y can esto se logre

una mejor insercion de los egresados al mercado laboral.



CAPiTULO 2

ENFOQUE DE LA INVESTIGACION

La presente investigacion la abordedesde la perspectiva cualitativa, con un

enfoque interpretativo, utilizando una metodologfa de corte etnogrclfico y

para la recogida de datos la entrevista semiestructurada, la observacion no

participativayla investigaciondocumental.

2.1 Tipo de estudio

EI presente trabajo es de corte etnogrclfico, su interes se centra en las

competencias profesionales integradas demandadas por las organizaciones

que reciben a los alumnos a practicas profesionales y que seran quienes

en un futuro los emplearan.

Estas competencias fueron estudiadas a partir del analisis de las practicas

profesionales que realizan los alumnos en la organizacion destinada para

ello, par 10 que se pusa enfasls precisamente en como se desenvuelven los

alumnos en el espacio destinado a las prckticas.

AI hacer usa de las observaciones y las entrevistas me permiti6

comprender con mayor profundldad, como actUan y se desenvuelven los

alumnos en una organizaci6n en la cual se desarrollan como si fuesen

empleados.
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2.2 Metodologia Cualitativa ~:::OMA

Taylor y Bogdan (1996:15) mencionan que el termino metodologia

designa el modo en que enfocamos los problemas y buscamos las

respuestas.

La perspectiva cualitativa tiene sus antecedentes historicos en

autores como Dilthey, Ricoeur, Schutz, Weber, asf mismo se encuentra, al

decir de autores como Reynaga (1999), estrechamente relacionada con

escuelas como la fenomenologia, el interaccionismo simbOlico, la

etnometodologia y la sociologfa cualitativa, teniendo como antecedente

metodol6gico la descripcion; enfatiza la comprension y la interpretacion

desde los sujetos tomando el significado que Ie dan a sus creencias,

intenciones y motivaciones en un contexte educativo concreto.

La metodologfa cualitativa se refiere en su mas amplio sentido a la

investigacion que produce datos descriptivos; las propias palabras de las

personas, habladas 0 escritas y la conducta observable.

2.3 Etnografia

Este es un trabajo de corte etnografico, ya que la etnografia retoma de la

arfu'opologia el hacer, relatar y valorar las informaciones sabre el

comportamiento habitual de las personas en sociedades concretas, que

para este caso son las organizaclones en donde los alumnos reallzan sus

prckt!casprofeslonales.
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Citando a Elsie Rockwell (en Jociles y Franze, 2008:90) "Ia etnograffa es

imprescindible para estudiar algunos procesos sociales y pr,3cticas

culturales, especialmentea escala cotidiana".

Losalumnosdebenasistirdiariamentea la realizacionde las PPyademas

someterse a la normatividad existente en la organizacion a donde fueron

asignados. De esta forma al reproducir todos los dfas las mismas acciones,

convivir con las mismas personas y estar bajo las mismas reglas 10

convierteen algo cotidiano.

Es par eso que para identificar las acciones "que realizan los alumnos en

PP, elegf realizar observaciones no participantes, en las organizaciones en

las que participan y de esa forma recoger la informacion necesaria para

esta investigacion.

Elsie Rockwell recupera tambien la etnografia de la comunicacion ya que

"par~ dicha corriente la comunicacion verbal y no verbal en los salones de

c1ase esta moldeada culturalmente y se construye en la interaccion frente

a frente" (en Philips 1983)

Para la misma autora (1980) Ia microetnograffa "ha contribuido a la

comprensi6n de los feoomenos educativos dentro de las sociedades

escolarizadas. Tiende a denominarse asI, par centrarse en el anaUsls

detallado del reglstro de la interacci6n que se da en eventos educativos de

cualquler tlpo· (dtado en Reynaga, MEJiA,.R, SANOOVAL, Camps, 1999)

y es precIsamente esa 1nteracci6n frente a frente, Ia que v1ven dlariamente

los alumnos que estan realizando practlcas profesionales, en las



organizaciones en donde son requeridos; utilizando conocimientos

adquiridos, ejecutando acciones, algunas de las veces en forma empfrica y

poniendo en prcktica valores adquiridos en el aula y en el hagar, 10 que las

convierte en 10 que Schon llama "acciones reflexivas".

2.4 Tecnicas Metodologicas.

Guber (2004:15) menciona que las tecnicas son las herramientas del

investigador para acceder a los sujetos de estudio y su mundo social:

dentro de una reflexibilidad en sentido espedfico, las tecnicas son una

serie de procedimientos, con grade variable de formali~acion que permiten

obtener informacion en una situacion de encuentro en el marco de una

relacion social.

2.4.1 Investigacion Documental

Taylor y Bogdan (1999:143) mencionan que los documentos resultan mas

valiososcuand!'se usan en conjuncion con entrevistas.

Los documentos que analice para este trabajo fueron los siguientes:

• Forma PROIPP 2 ftSolicitud de practlcantes" (Anexo 1)

• Programa Institucional de Practicas Profesionales (PROIPP)

• Reglamento del PROIPP

2.4.2 Entrevlsta

Tojar (2006:249) reflere que eI tlpo de entrevista mas comunmente

empleado en 1nvestlgad6n cualttatlva se Ie denomina entrevlsta en

profundldad.



2.4.3 Observacion no participante

De acuerdo a Hammersley (1994:15) "el etnografo participa, abiertamente

ode manera encubierta, de la vida cotidiana de las personas durante un

tiempo relativamente extenso, viendo 10 que pasa, escuchando 10 que se

dice, preguntando cosas; 0 sea, recogiendo ese tipo de datos accesibles

para poder arrojar luz sabre los temas que se ha elegido estudiar".



CAPiTULO 3

SUSTENTACION TEORICA DEL OBJETO DE ESTUDIO

Tome como base teorica de este trabajo a Tejeda y Schon, que me

parecieron significativos en cuanto a la relacion de sus conceptos, con la

acci6n significativa y la practica reflexiva que, desde mi perspectiva,

es 10 que los alumnos realizan al estar inmersos en un escenario real de

trabajo en donde ponenen practica diferentesconocimientosy habilidades

para desempenarsesatisfactoriamenteyademas, lIevan a caboactitudes

aprendidas tanto en la escuela como en sucasa, quedeben iracordesa la

normatividaddelaorganizacionendondesedesempenan.

Respecto a las competencias me base principalmente en Perez Gomez

(2007) y tome de Crocker sagastume (2005) la conceptualizacion de

competencias profesionales integradas.

3.1 Practicum

E practicum como espacio privilegiado de inlcio a la soclallzaci6n

profeslonal

La socledad del conocimlento, entre otras cosas, requiere de indlviduos

con altas capaddades de aprendizaje, actualizados y de resoluciOn de

problemas complejos. Este requerimlento deviene del incremento de

Informad6n a gestIonar propldado. por las tecnoIogias de informacJ6n y



comunicacion(TlC)yconlleva hacermascompleja latomadedecisiones

en cualquiersituacion profesional.

Tradicionalmente la mayor capacidad de resolucion de problemas se

adquirfa con la experiencia y con un mayor nivel de cualificacion. Sin

embargo, ahora con la velocidad del cambio a la que esta sometida la

sociedad del conocimiento, la experiencia escasea por definicion y las

cualificacionesestansujetasalvaivendelritmodelcambio.

Homs sostiene que "Escaseando la experiencia, el nivel educativo no es

garantfa suficiente, se requiere una "cabeia ordenada", una cierta dosis de

creatividad, una actitud determinada, una fortaleza de personalidad y una

metodologia especffica para afrontar la complejidad. Elementos que, en

general, no estan presentes en la definicion academica de los contenidos

deformaciOn"(enTejeda,J,2005).

La misma definicion de competencia profes[onal Iigada a la experiencia y a

un contexte determinado propicia un desplazamiento hacia el sistema

laboral de la propia formacion. Yesto no es de extrafiar, Ie corresponde a

la instituciOn (empresa) localizar las competencias (conocer el potencial),

con todo 10 que implica evaluar, validar y hacerla evolucionar (desarrollar).

Se atlsba una cierta divisiOn del trabajo (Zariflan, en Tejeda J, 2005) entre

el sistema educativo yeI sistema taboral, va que:

a) al primero Ie corresponde eI. papel de constituir conodmlentos,

valldarlos par diplomas y desarrollar las capacidades proplas del individuo,

y



b) al segundo, Ie corresponde el papel de emplear esos conocimientos,

combinarlos con la experiencia profesional y la formacion continua a

efectos de desarrollar las competencias y validarlas.

Esto da pie a pensar en el nuevo escenario de formacion superior

conectada con el mundo del trabajo y sus relaciones e interconexiones. En

este momenta solo interesa resaltar el espacio de interseccion entre el

ambito laboral y el ambito formativo como espacio genuino del practicum.

Por 10 tanto se habra de asumir que se entiende el practicum como: "EI

periodo de formacion que pasan los estudiantes en contextos laborables

propios de la profesion: en fabricas, empresas, serVicios, etc.; constituye,

por tanto, un periodo de formacion (... ) que los estudiantes pasan fuera de

la Universidad trabajando con profesionales de su sector en escenarios de

trabajosreales"(Zabalza, en Tejeda, 2005).

EI practicum se convierte, en este entramado complejo, en el puente

conector de ambos mundos, el formativo y ellabo~al.

3.2 Practica Reflexiva

EI enfoque de SChOn sabre la formaci6n de profesionales reflexivos, donde

incorpora aportaciones de Dewey, busca fomentar el ftaprender haciendo",

10·que impllca acceder a un cuerpo de conocimientos, metodos, tecnicas

que tlenen sentldo en la accI6n. ftDurante las tareas, los aprendices

identffican problemas, ensayan soIuciones, atlenden los resultados que

obtIenen, interactiJan con los medias' disponibles para encontrar Ia

soIucl6n, emplean sus repertDr10s de ejemplos y temas conocIdos a los que

Incorporan nuevos eIementDs durante las acdones que reallzan y los

resultados que obtIenen- (SchOn, 1998:65).



De acuerdo con esto, el alumno al encontrarse en practicas al solicitarle

que real ice una tarea, 10 traduce en problema, al cual hay que darle

solucion y piensa en diferentes alternativas de solucion, de acuerdo a 10

_que "sabel', de tal forma que con esto toma una decision para darle

solucion.

Con este ejemplo y de acuerdo a Schon (1998) se puede decir que el saber

tiene las siguientes propiedades:

• Hay acciones, reconocimientos y juicios que sabemos como lIevar a

cabo espontilneamente; no tenemos que pensar sobre ello

previamente 0 durante su ejecucion. De acuerdo a los resultados

encontrados en este estudio, puedo c1asificar en esta propiedad del

saber 10 que denomine competencias genericas como contestar el

telefono, atender a un c1iente 0 elaborar un reporte.

• A menudo no somos conscientes de haber aprendido a hacer estas

cosas; simplemente nos encontramos haciendolas (elaboracion de

un cheque, factura 0 nomina). .

• En algunos casos fulrnos conscientes una vez de las comprensiones

que mas tarde fueron intemalizadas en nuestra sensacion de Ia

acelan misma (elaborar un estado financiero, realizar una

entrevi5ta).

SChOn define a la prcktk:a profesional como ·'a aetuad6n en una varledad

de sItuadones profeslonales- (SChOn, 1988:65) y agrega que ·cuando un

profesIonal experimenta muchas varladones de un pequeno numero de

casos, es capaz de <practlcar> 50 prc\ctica- (SchOn, 1988:65), de tal forma
que desanoIIa un repertnrIo de expectativas y tecnicas de acuerdO a so



experiencia, at recordar como resolvio un caso similar, ha aprendido que

buscarycomorespondera 10 que encuentra.

~uando el profesional reflexivo se encuentra estancado en una situacion

problematica que no puede convertir facilmente en un problema

manejable,puedeconstruirunnuevomododeplantearelproblema.

3.3 Aprendizaje situado

Los teoricos del aprendizaje situado plantean el caracter indivisible del

aprendizaje y el contexte local de la accion, consideran que el

conocimiento es situado, es parte y producto de la actividad y el contexte

donde se desarrolla y utiliza. En lugar de preguntarse por los procesos

cognitivos y estructuras conceptuales que estan en juego, cuestionan que

tipo de engagement social provee el contexto apropiado para que ocurra

un aprendizaje (Lave y Wenger, 1991). Este enfoque se centra en los

siguientes postulados:

• EI aprendiz no obtiene un cuerpo de conocimiento abstracto que pueda

reapllcar de manera identica en otros momentos de la actividad 0 en otros

contextos; el ac!quiere habilidades de conocimiento que Ie permiten

orientarse en la actividad y seguir participando. En este proceso el

aprendlz aprende conceptos mediante su uso practico, no a traves de

definicJones.

• B aprend"lZaje es un pnxeso que tlene lugar en un esquema de

particlpacl6n, no en Ia mente individual, esto signiflca que el aprendizaje

esttI medIado per Ia dlversldad de puntas de vista entre los

copartJclpantes.
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• Aprender la pr,ktica incluye tanto los aspectos explicitos como los

implfcitos, el lenguaje, los documentos, los instrumentos, las iffii3genes, los

simbolos, los roles definidos, los procedimientos codificados, las

regulaciones, pero tambien comprende todas las relaciones, las

convenciones, 10 que se dice y 10 que se calla, asf como las normas no

escritas.

• La participacion consiste en un proceso cambiante de comprension en la

practica, 10 que es considerado como aprendizaje. La nocion de

participacion periferica legftima sugiere la existencia de un proceso que

permite avanzar paulatinamente hacia una mayor comprension e

integracion a las actividades de una comunidad; las personas aprenden

participando, al inicio, en acciones que son aparentemente parciales,

perifericas, triviales, hasta lIegara serparticipantescompletos(si bien esta

nocion es central en la perspectiva del aprendizaje situado, nuestros

registros de observaciones de practicas no nos permiten abordar este

proceso mas que muy parcialmente, par ello no la incluimos en este

articulo).

3.4 Competencias

Los sistemas educativos afrontan, en las democracias actuales, dos

grci'ndes retos que estan intimamente relacionados: par un lado, consolidar

una escuela comprensiva que pennlta eI maximo desarrollo de las

capacldades de cada persona, respetando Ia dlversldad y asegurando la

equidad de aa:eso a la educad6n y comprensando las deslgualdades; par

otro, favorecer Ia formad6n de sujetos aut6nomos, capaces de tomar

dedslones Inforrnadas sabre su propia vida y de partldpar de manera

relativamente aut6noma en Ia vida profesional Y SOCial.



49

Como consecuencia de tales desafios, a 10 largo de la ultima decada del

siglo pasado y la primera de este se intensifica la preocupacion

internacional por la reforma de los sistemas educativos, por la busqueda

de nuevas formas de concebir el curriculum, nuevos modes de entender

los procesos de ensenanza y aprendizaje y en definitiva nuevos modelos

de escolarizacion, como puede comprobarse en los multiples documentos

elaborados par la UNESCO y la OCDE (CERI). Uno de estos documentos

germinales es el denominado De5eCo (Definicion y 5eleccion de

Competencias) cuya primera version aparece en el ano 2000 y cuya

version definitiva sedifunde en el ano 2003.

A partir de este, la mayoria de los paises de la OCDE, entre ellos la Union

Europea y Espana, han comenzado a reformular el curriculo escolar en

torno al controvertido, complejo y poderoso concepto de competencias.

Convertir el desarrollo de competencias personales en el eje vertebral del

curriculo escolar implica modificaciones sustantivas en todos los

componentes de la escuela actual e incluSQ en la misma concepcion del

escenario escolar: obviamente, en el diseno y desarrollo del curriculo de

todas las etapas, y en consecuencia, en la organizacion del espacio y del

tlempo, las relaciones sociales y la funci6n y actividad de todos los agentes

implicados.

EI proyecto de la OCDE denominado DefiniciOn y 5elecci6n de

Competencias (DeSeCo) define la competencia como: -Ia capacidad de

responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma

adecuada. Supooe una combinadOn de habilidades prclctJcas,

conocImlentos, motivaci6n, valores etIcos actitudes, emocJones y otros



componentes sociales y de comportamiento que se movilizan

conjuntamente para lograrunaaccioneficaz".

EI enfoque de competencias se hizo popular en los Estados Unidos hacia

1970 en el rnovimiento de formacion profesional de los docentes basado

en competencias. Posteriormente y de la mane de la formacion profesional

vuelve a ponerse de moda en la decada de 1990 con el sistema nacional

de cualificaciones profesionales en el Reino Unido y otros movimientos

similares en diferentes parses del mundo anglosajon, preocupados por

definir estandares y perfiles de competencia para facilitar el desarrollo y la

formacion de capital humane y profesional adecuado a la competitividad

de la economraglobal.

DeSeCo define las competencias como "conjuntos complejos de

conocimientos, habilidades, actitudes, valores, emociones y motivaciones

que cada individuo 0 cada grupo pone en accion en un contexto concreto

para hacer frente a las demandas peculiares de cada situacion".

La organizaclon internacional del Trabajo (OIT), define a la Competencia

Profesional como la ldoneidad para realizar una tarea 0 desempenar un

puesto de trabajo eficazmente por poseer las calificaciones requeridas para

eno. En este caso, los conceptos competencia y calificaci6n, se asocian

fuertemente dado que fa calificaciOn se considera una capacidad adqulrlda

para realizar un trabajo 0 desempenar un puesto de trabajo (UNESCO,

1998)



3.5 Competencias profesionales integradas

EI modele educativo al que me refiero en este trabajo y adoptado por la

UGL, es el de Competencias Profesionales Integradas, por 10 cual toman'! 10

que Rene Crocker, refierede elias.

Las competencias profesionales integradas en el Centro Universitario de

Ciencias de la Salud se sustentan en el enfoque holfstico y

construccionista. Este enfoque articula los conocimientos cientificos

disciplinares, las acciones y los valores profesionales. Estas acciones

profesionales se articulan con la realidad objetiva, 10 que permite

estructurar atributos y tareas propias para la insercion de los egresados en

el mercado laboralysu entornosocialcon una posicion critica.

Las competencias profesionales integradas se desarrollan a traves de una

compleja estructura de atributos (conocimientos, actitudes, valores y

habilidades) necesarios para el desempefio de acciones profesionales, a

traves de las cuales pone en juego juicios de valor ante determinada

situacion especifica; asimismo, la cultura y el contexto son predominantes

para el desarrollo holfstico de la practica profesional.

(Crocker, 2009:72)



CAPiTULO 4

METODO DE TRABAJO

4.1 Generalidades

La presente investigacion se realizo en la zona metropolitana de

Guadalajara, se inicioen el ano 2005 yconcluyo en e12008.

Quiero hacer patente que esta es la primera experiencia que tengo como

investigadora, por 10 cual la presente puede adolecer de un rigor

metodol6gico adecuado al tipo de estudio, sin embargo, puse todo mi

entusiasmo al realizarla y me apegue en todo 10 posible a la bibliograffa

consultadaya la asesoriayobservacionesde mi director.

Para realizar el presente estudio me sUjete al siguiente procedimiento

metodol6gico:

En un primer momento: se lIevaron a cabo entrevistas

• semiestructuradas (23 en total) con las personas encargadas del area de

Rec~rsos Humanos de empresas grandes y medianas y con los encargados

de reclutar al personal de organizaciones pequenas y micro.

De manera paralela en un segundo momento, se realizaron una serle de

observaciones a tres alumnos de 7° "semestre de la carrera de

Adminlstracl6n, a traves de Ia tecnica de Ia observad6n no particlpante,

profunda y detallada (Hamersley) en eI Jugar donde realizan susp~



profesionales. Dicha informacion se analizo e interpreto para triangular

datos, el desarrollo se encuentra en el capitulo 5.

En un tercer momento se realizo revision documental al Programa

Institucional de Practicas Profesionales de la UGL y su Reglamento, as!

como de los formatos institucionales PROIPP 2.

Y por ultimo en un cuarto momento, integre toda la informacion

recabada para pasar a una fase de analisis y diseno la propuesta de

transformacion correspondiente.

Los resultados obtenidos, sesgan para ser analizados con base en tres

grandesdimensiones: la perspectiva de los receptoresde practicantes, los

alumnosylaofertaeducativa desde la universidad.

4.2 Seleccion de informantes.

4.2.1 Encargados del reclutamiento y seleccion de empresas.

Para realizar la seleccion de estas personas, tome como criterios de

inclusion losiguiente:

• Que las empresas estuvleran en la base de datos de la UGL, como

receptoras de alumnos a practicas profesionales.

•• Que hubieran recibido alumnos al menos durante un aiio antes de la

entrevlsta.

• Que fueran cump/idas con los reportes que deben reallzar como

empresas receptoras de alumnos.

• Que los alumnos expresaran en sus reporU!s, que es una empresa

en donde se desenvueIven satlsfact.oriamente por eI aprendlzaje

queobtienenyporeltrato reclbldo.



4.2.2 Alumnos.

AI momenta de realizar esta investigacion, se encontraban realizando

prikticas profesionales 87 alumnos de tercero a octavo semestre, por 10

que tome en cuenta como criterios de inclusion lossiguientes:

• Seralumno regular de la carrera deadministracion.

• Estar realizandoen la actualidad practicas profesionales.

• Haber iniciado desde segundo semestre sus pp.

• Estar cursando uno de los dos ultimos semestres de la carrera.

• Haber entregado en tiempo V forma sus reportes correspondientes a

pp.

Quiero hacer mencion, que a la totalidad de los alumnos de la carrera los

conozco dentro del aula, va que mi participacion como docente es en 4°,

60 V 8° semestre de la carrera, 10 que me permite ser partfcipe de su

evolucion.

Los alumnos seleccionados fueron 3, dos mujeres V un hombre, que

cursaban el 7° semestre de la carrera. Uno estaba integrado a una

organizacion c1asificada como grande, otro a una pequena V el tercero a

una micro.

4.3 Levantamiento de Entrevistas

Las entr'evlstas las realice con las personas responsables del area de

Recursos Humanos de 23 empresas, d.istribuidas de Ia sigulente manera:



Tipodeempresa

Pequeiia

Con esta distribucion obtuve diversa informacion sobre las necesidades de

las organizaciones de acuerdo a su tamano, como por ejemplo:

Para la c1asificacion de las empresas tome en cuenta los parametros que

senala 1\'1 Secretarfa de Economfa de acuerdo al Decreto publicado en el

Diario Oficial de la Federacion, con fecha 30 de marzo de 1999, en el cual

senala la rama productiva y el tamano par numero de empleados y que

eselsiguiente:

Tipodeempresa

Pequeiia

• Para que una empresa pueda recibir alumnos de PP es necesario que

prilllero lIenen un formata intemo de la universldad (FT-lV-OS) en el cual

se les solicita, entre otros datos, las actividades que realizaran los

alumnos, asi como las habilidades, conocimlentos y aetJtudes que estes

desarrollaran at incorporarse a la organizaci6n. (Anexo A)

InJcle con una llamada telefonica en ia cual exprese eI trabajo que estaba

realizando y soIldtar su coIaborad6n con una entrevIsta que duraria
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aproximadamente de 45 a 60 minutos. Con los que aceptaron concerte

una cita para lIevara cabo la entrevista.

Enseguida elabore una guia no estrueturada, en la cual inclui los temas

que de acuerdo al PROIPP me interesan para la mejor realizacion de pp

por parte de los alumnos y que vayan de acuerdo con la pregunta de

investigacion. (Anexo B)

Las entrevistas se realizaron en las oficinas de las organizaciones, con la

finalidad de darles confianza a las personas entrevistadas de encontrarse

en su espacio y f~eran 10 mas sinceras posible y para ello conte con una

grabadora.

Una vezterminada cada entrevista, pase al analisis, en el cual utilice mas

tiempo del programado. Fue muy importante para mi el resultado que

obtuve, tanto como maestrante ya que otorgaron informacion relevante

para lIegar a ciertas conclusiones; asf como coordinadora de la carrera ya

que me permitio obtener informacion significativa para realizar las

modificaclones pertinentes en los contenidos de las unidades de

aprendizaje y en la Iogfstlca y seguimiento de las praeticas profesionales,

con el objetivo de lograr mejoras tanto para fa carrera como para los

alumnos.

En eI transcurso de las entrevistas los informantes expresaron con mayor

detalle las acdones que llevan a cabo los alumnos dentro de las

organlzadones en las que reallza .sus prckticas, 10 que me permiti6

entender con mayor fadlidad, a que se referian cuanda hablaban de una

activIdad en particular.



4.4 Observacion no participante

A partir de reconocer que la investigacion etnogrclfica como enfoque

cualitativo, se basa en la descripcion de los acontecimientos que tienen

lugaren la vida de un grupoen la que se enfatizan estructuras, conductas,

interpretaciones y significados del mismo; observe a tres alumnos de 7°

semestre de la carrera de Administracion en la cotidianidad, a traves de

una observaci6n no participante, profunda y detallada en ellugar donde

realizan sus practicas profesionales. (Bertely, 2000)

Mi puerta de entrada con los alumnos observados fa realice platicandoles

sobre la maestrfa y el pro~eso para la titulacion. Acto seguido, solicite su

cooperacion y les explique en que iba a consistir la dinamica de la

observacion. Les surgieron algunas dudas como iTengo que fingir durante

la observacion? iQue vas a observar? iTe debo informar de cada actividad

que realice? iDebo explicar como realizo cada actividad? iPodemos

platicar mientras estas conmigo? A las cuales respondf. Documente la

misma mediante un registro de observacion como inicio para la

recuperacion de datos.

• Enseguida solidte penniso a los dueiios 0 encargados de los practlcantes

de las organizaciones en donde realizan sus pp los alumnos que fueron

obServados, expllcando en que consistia mi participacion y la de ellos,

respondiendo aslmismo a las preguntas que me hideron como iVa a

inrerrumpir e( trabajo de las practicantes? iQuti van a hacer elIas cuando

usted este aqUI? iDetJo habllitarle un espacio especIal?
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Una vez obtenido el permiso, me presente en cada una de ellos, una tarde

a la semana durante 4 horas, en el transcurso de seis meses, 10 cual dio

un total de96 horas de observacion para cada uno de losalumnos.

Cabe mencionar que de los tres alumnos observados, dos fueron mujeres y

un hombre, ya que de acuerdo al PROIPP 2, los alumnos son requeridos de

acuerdo al sexo para las actividades que van a realizar.

EI tipo de empresas en donde se encontraban realizando sus pp fueron las

siguientes:

Tipodeempresa Nombredelaorganizacion

Grande MichelBravoJoseFernando GrupoNacionalProvincialGNP

Pequeiia Representaciones,serviciosy

refaccionesS.A.deC.V.

Fierros velazquez Isis

AleJandra

FarrnaciaGuadalupana

Esta distribuclon de organizaciones, me permitio conocer como se lIeva a

cabo la dlnamlca en cada una de elias, de acuerdo al tamai'io y el numero

de trabajadores que tienen para cumplir sus actividades.

Las observaclones fueron documentadas a partir de tecnicas especiflcas

como los reglstros y utillce para ello un cuaderno especial para cada uno

de ellos, con Ia secuencla de fechas para poder confrontar con la teoria y

as! Iograr comprender eI significado para construir Ia InterpretaciOn y darle

sentldo a Ia Informacl6n obtenlda especificando su contextD.
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Segun la investigadora Reynaga (1999), las fases para este ejercicio son:

a) levantamiento de campo

b)registrosimple

c) registroampliado.

Algunas consideraciones que, de acuerdo a la investigadora Rosa Maria

Cervantes Sanchez, me auxiliaron al realizar la observacion directa son:

• Ubicar en tiempo y espacio a 105 sujetos, objetos y hechos.

• Documentar 10 que Yeo, escucho, huelo, siento, etc. a fin de tener

mayorvalidezdelodicho.

.. Las primeras observaciones las realice de forma general, 10 cual me

ayudo para realizar las subsiguientesde manera focalizada.

• Procurardescribirdetalladamenteevitando haceru50deadjetivos:

- Calificativos: cualidad (bonito, fee, gordo... )

- Comparativos (mayor que, menor que, mejor que, igual que...)

- Determinativos (algunos, muchos, pocos...)

~ Positivos: significacion ab50luta (grande, maximo...)

• Evitar dar por hecho 10 que se considera obvio, intentando

documentar todos 105 acontecimientos.

• La slstematizacion me sirvio para ordenar el levantamiento de campo,

por 10 que se realizo un dia despues de la observacion, para no

- olvidardetalles.

4.5 Jnvestigad6n documental

Revise cuidadosamente eI Programa Institucional de Prikticas

Profeslonales (PROIPP) Ysu reglamento, 10 cuaJ me sirviO para comparar 10
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que estos documentos dicen y 10 que sucede en la realidad cotidiana de los

alumnosque reaIizan practicasprofesionales.

TambiE~n revise 57 formas PROIPP 2, que son lIenadas por las

organizaciones que reciben practicantes y en las cuales plasman las

caracteristicas espedficas que deben lIenar los alumnos que se

presentaran can elias.

Pude hacer la revision de la concordancia entre la parte teorica del

documento institucional y 10 que requieren las organizaciones por parte de

los prestadores de practicas profesionales.



CAPITULO 5

RESULTADOS Y ANALISIS

Los resultados que aquf presento con respecto al punta de lIegada del

estudio realizado, el cual se vincula con las competencias de los alumnos

de la carrera de Administracion, aunque permiten concluir el trabajo,

tambien abren nuevas preguntas y compromisos de indagacion, afectando

por 10 tanto su generalizacion y representatividad, tratando de que sean un

aporte y pUedan en un momento dado, ser material de trabajo para

futuras investigaciones en el ambito de la formacion profesional del

administrador.

En la actualidad las competencias con que se forma a los estudiantes de la

carrera de Administracion en la UGL, estan orientadas a que el egresado

sea multifuncional, sin dar enfasis en alguna area en particular. Existen

campos emergentes de la disciplina que se han dejado de lado, dado a la

organizacion curricular.

QUiero hacer menci6n de algo que considero importante para mf en la

realizacion de este trabajo, sabre todo en la presentaci6n de los presentes.

Mi posld6n como coordinadora y maestra frente a grupo, me acerca

informaciOn relevante, que no ha sido incluida dentro de esta
Investlgad6n, pero que puedo hacer'uso de ella, 51 se me permite en 000

momento.



5.1 Analisis de entrevistas

Presento a continuaci6n, los resultados obtenidos despues de realizar el

analisisalasentrevistasrealizadas.

En una de las organizaciones grandes me dijo el entrevistado 'al Ilegar el

practicante al area asignada, se Ie entrega un manual de procedimientos 0

se les da una inducci6n y su jere es el encargado de darle el apayo

necesario para su desenvolvimiento'~

Esto me pareci6 representativo cuando 10 supe, ya que con esto el alumno

se esta vinculando con 10 que aprendi6 en el aula sobre fa organizaci6n d~

las empresas. Tambien propicia que al integrarse a un nuevo grupo social,

se Ie reciba con confianza para que pueda desenvolverse 10 mejor posible

y desarrolle adecuadamente las competencias que posea.

Otro de los entrevistados dijo "los practicantes vienen a apayar a alguno

de los trabajadores a realizar una labor especifica, par eso se les solicita

con un perfil especifico H

Lo que encontre en general en las empresas micro es que se les aslgna un

lugar para su trabajo, en ocasiones puede no estar equipado con 10

necesario, y el mismo practicante debe ir descubriendo como se hacen las

cosas, ya que solo se Ie requiem el producto, sin reclbir induccl6n; ademas

de que requieren que tenga muchas competenclas en general.

De esta forma me 10 cornenw en Ia~ una persona -Pi1ra nosotros

es representatiYo eI apoyo que redbimos de los pradlcantes, ya que es

una frxma de dlsminulr los ro.stns" de los~ Sin embarfJO en



ocasiones no cantamos can la infraestructura necesaria para recibir/os y se

les adecua un espacio para su estancicl'.

Encontre significativo el que los alumnos deban desarrollar varias

competencias al mismo tiempo, va que esto los orilla a que se valoren en

sus conocimientos V aptitudes V corroboren que son tienen capacidades

para enfrentarsea diversosobstaculos.

Otro comenta "los practicantes vienen a ocupar un puesto de trabajo, pero

dado el tamalio de nuestra empresa, necesitamos que conozca de muchas

casas en general y al desarrollarse can nosotros, aprendera como se

realizan aqu/'~

Los convenios existentes entre la universidad V las organizaciones, no los

obligan a otorgar un apovo econamico a los estudiantes en pp, por 10 que

para este tipo de empresas les conviene contar con alguien que les pueda

resolver los problemas de las contrataciones V de hacer el trabajo por el

cual tendrian que retribuir econamicame~te a una persona.

Presento enseguida una tabla, en la que se mUesUan las actividades que

desarrollan los alumnos que se encuentran realizando pr,ktlcas en las

empresas que se citan, en la cual podemos encontrar que en todas

realizan actividades relaclonadas con las areas admlnistrativas de las

empresas, pero de acuerdo al area en donde estan ublcados, estas se

vuelven mas especifIcas.

Tambien muestro como en las empresas micro y pequei\as, las actMdades

son mas generales yalgo Importante para mi, es que de acuerdo'a los



resultadospresentes,existemasdemandaparalasactividadesdelareade

finanzas y contabilidad, que para las de administracion estrategica 0

recursoshumanos.

Departamento
QuimicaOccidental
SA de c.v.

Conteofisicoyelaboraciondefichade
almacen de M.P.
captura de c1ientes y proveedores
Manejoyrecolecciondefacturas
Revisiondepagoaproveedores
Elaboracionde catalogode prospectosde
c1ientes

Monica. Diseiios Registroycon~oldeingresosyegresosen

exclusivos elalmacengeneraldelproductoterminado
L1evarel control de calidadde los
productosalaventa
Supervisaral personal de produccion en el
terminadodelproducto
Visitaraproveedoresparapagoya
clientespara cobranza

GrupoRentable Reestructuracion del archivo: evaluar.
organizar.c1asificaryencarpetarlos
expedientesdedistintasareasdela
empresa .'
ApoyOadmlnlstrativo

Swecomex S.A. DE Reclutamlento
C.V. Detecckinde necesldadesde capacitac16n

capacitacl6n
Encuestaslaborales

5erVtdos AtendOn a dlentes
~~lesaG ca~rade~

S.A. DE C.V. Archlvo de los expedlentes de los dlentes

GamaSlstl!masSA Dlrea:l6nComerdaI Admlnlstrclcl6ndelaagendadeldlrector
deC.V. comerdaI

Rec.epd6ndellamadas
Ad1eIIzad6ndelabilsede~

Deplnd6ndearctWo
Apoyoenlaelaborad6ndereportes
estadistIcmmensullles



JMVCorporativo

ClubAtlasChapalita
AC

PlazolaHermanos
SA DEC.V.

Esalbasy
trapeadotesRoma

Comprasy
distribucion

AdmlnistradOn

Controldearchivo
Elaboracionde ordenesde compraal
almacen
5eguimientoconproveedores
Recepciondellamadas

Administraciondelarchivodelossocios
cooperativistas
Elaboracion de cartas patronales ante el
IMSS
Elaboracionderegistrosforaneosanteel
IMSS
Tratocon el personal de gerencia de las

:r~~~~tes empresas que conforman la

RealizaciOn de auditoria del personal
registradocontraelpersonalden6mina
Tratoconlosgerentesbancarios
Transferendasbancarias
Elaborarreportesenelsistemade
cOm uto
Control de kardexde empleados
AltasybajasanteelIMSSeINFONAVIT
ElaboraciOnden6minas
Analizarcotizaciones de compra de las
diferentesmateriasprimasy
semiterminados
Analizarcondicionesdeventay
programaci6nparasurtidodepedidos
Programar compromisos'de pago a
proveedores
Haceranalisisdecostodeproducckln
Revisi6ndejornada detrabajode los
obrerosoaraoaao
Reallzarcomprasengeneral
ventas
Atendcinaproveedoresycliente5
Elaborarmtizacionesadientes
Elaborad6n de facturas
EIaborad6n de cheques
RecoIecdcindedocumentospara

lentreaaltDsalmntador
A1dtINatdoamentos
Atenderdlentes
Qlnte;QrtelefOflO5
ErMarfax
R.edblrpedidasdedlentes
Elatxnd6ndefaduras remlslones



InstitutoJaliscience Direccion
de lacalidad Administrativa

DireccionTecnica

Integradorade
Servicios
Independientes

AdministraciOndel
personal

VITROCAR. SA DE 01 Credito y Cobranza

Coordinad6n
Admlnlstratlva

ElaboraciondechequesysupOliza
Revisarcobranzavencida
Revisarcuentafiscaldebancos
RevisardepOsitos
Enviarpedidosa roveedores
ElaboraciondeBalances
Elaboraciondefacturas,Elaboracionde
cotizaciones
Adauisiciondeherramienta materiales
Atencionalcliente
Pagoaproveedores
Contestartelefonos
Apoyoaprocesosdeadquisiciones
Auditaryactualizarexpedientesde
adquisiciones
CodificaciondepOlizas
calculosde viaticos
Controlpresupuestal
calculodeimpuestos
calculodenomina
Auditaryactualizarexpedientesde
oersonal
Graficarlosresultados
Revisaryactualizarexpedientesde
instructores
Actualizar informaciOn de em resas
Revisiondepapeleriacontable
CodificaciOndedichapapeleria
captura en el sistema de cOmputo
calculodeimpuestosestatalesyfederales
calculoden6minas .
Administrad6n del archivo del personal
Elaboraci6n de cartas patronales ante el
IMSS
Elaboracl6ndeAudltoriadeipersonal
reglstrildocontrael personal de nOmina
Tratoconlosgerentesbancarlos
Transferenciasbancarias
RevlsI6ndeexpedientes
FacturacI6n
ADIlcad6ndeDeo6sitos
Encuestasenpuntodeventa
1nterpretad6n de IntormaclOn
Partldoacl6nenelAnalislsEstadistJco



CentrodeEstudios Coordinacionde
de Mercadotecniay 5ervicioSocial
Opinion

Evolucion, Soliciludes Atenciony
y 5ervicios para seguimientode
Archivos proyectosde

digitalizacion

InvestigacionExploratoria
Apoyoa planeacionde Rutas
Aplicacionytranscripciondeentrevistas
ElaboraciOndeConcentrados
Organizaciondeinformacionobtenidaen
camoo
Atencionyseguimienloalosacuerdosy
especificacionesofrecidasalosclientes

BecasMagdalenaO. ApoyoenlaactividaddeCobranza
VDA.DeBrockmann Apoyoenlalabordefacturacion

Apoyoen laatencionyservicioal publico
interesado
AoovoenladifusiOndeConvocatorias

Patronatodelas Administraciony Apoyarenlasactividadesde
fiestas de Octubre Desarrollo del Capital administracionderecursostangiblese

Humano intangibles
Apoyarenlasactividadesde
administraciOnydesarroliodelcapital
humane
Apoyarenllevarregistrodelosalmacenes
ybodegas
Apoyarenlasactividadesfinancierasy
contablesdelPFO
Apoyaren los procedlmienlosdeConlrol
Presupuestal
Apoyoentramilesdecarikterfiscaly
administrative

Representaciones Departamento de Cotizaciones,Remisiones,Ordenesde
5erviciosy Ventas 5efvicios,FacturaciOn
Refacciones Pedldos,POlizas,CodiflCa<:i6nyCapturade

facturas,Cheques
Atend6na dientes,
Archivo,
Manejodeefectivoparael pagode
empleados,
MovimlentosBancarios

Para dar un orden a los presentes resultados, c1asitique las competendas

en cuatro grandes areas de Ia Admlnlstracl6n, dentro de las cuales integre

las competendas ldentlficadas de acuerdo a las entrevlstas Y a Ia
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observacion realizada y que les son solicitadas a los alumnos en prikticas

AREA DE RECURSOS HUMANOS

• Reclutamiento

• Deteccion de necesidadesdecapacitacion

• capacitacion

• Encuestas laborales

• Administracion del archivo de los socios cooperativistas

• Elaboracion de cartas patronales ante el IMSS

• Elaboracion de registros foraneos ante el IMSS

• Trato con el personal de gerencia de las diferentes empresas que

conforman lacartera

• Realizacion de auditorfa del personal registrado contra el personal

de nomina

• Control de kardex de empleados

• Altas y bajas ante el IMSS e INFONAVIT

• Elaboracionde nominas

• Revision de jornada de trabajo de los obreros para pago

• Ccllculo de impuestos estatales y federales

• Ccllculo de oominas

-. AdministradOn del archivo del personal

• ElaboraciOn de cartas patronales ante ellMSS

• Elaboration de Auditoria del personal registrado contra el personal

de nOmina

• Administraci6n del archivo del personal

• ElaboradOn de cartas "patronales ante e1IMSS
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• Elaboracion de Auditoria del personal registrado contra el personal

de nomina

• RealizaciondeCitas

• Reclutamiento en Campo

• Aplicacion de Examenes psicometricos

• Revisary actualizarexpedientes de instructores

• Apoyaren las actividadesde administracion ydesarrollo del capital

humane

AREA DE FINANZAS

• L1enado de p6lizas

• Conteo f[sico y elaboracion de ficha de almacen de M.P.

• Captura de c1ientes y proveedores

• Manejoyrecolecciondefacturas

• Revision de pago a proveedores

• Registro y control de ingresos y egresos en el almacen general del

producto terminado

• Archivo de los expedientes de los clientes

• Atencionaclientes

• captura de datos

• captura de p6lizas

Elaboraclon de balances

• Visitar a proveedores para pago y a cIlentes para cobranza

• Trato con los gerentes bancarios

• Transferenclasbancarias

• Elaborarreportesenel slstemadec6mputo

• Analizar cotizadones de compra de las d1ferentes materlas prImas Y

semlterminados



• Analizar condiciones de venta y programacion para surtidode

pedidos

• Programarcompromisosdepagoaproveedores

• Hacer analisis de costa de produccion

• Realizarcompras en general

• Atencion a proveedoresyclientes

• Elaborarcotizacionesa c1ientes

• Elaboraciondefaeturas

• Elaboracion de cheques

• Recoleccion dedocumentos para entregarlos al contador

• Elaboracion de Balances

• Adquisicion de herramienta y materiales

• Apoyoa procesosdeadquisiciones

• Auditar y aetualizar expedientes de adquisiciones

• Codificacion de pOlizas

• c.3lculosdeviaticos

• Control presupuestal

• c.3lculodenomina

• Auditar y aetualizar expedientes de personal

• Revision de papeleria contable

• Codificaeion de dicha papeleria

captura en el sistema de cOmputo

• c.3lculo de ImpuestDs estatales y federales

• AtenciOn y seguimlento a los acuerdos y especificadones ofrecidas a

losdientes

• Apoyo en Ia actividad de Cobranza

• Apaofar en las actividades de admlnlstrad6n de recursos tangibles e

Intangibles



• Apoyar en lIevar registro de los almacenes y bodegas

• Apoyaren las actividadesfinancierasy contablesdel PFO

• Apoyar en los procedimientos de Control Presupuestal

• Apoyoentramitesdecaracterfiscal

• Manejodeefectivoparaelpagodeempleados,

• Movimientos Bancarios

AREA DE ADMINISTRACION ESTRATEGICA Y AUDITORiA

ADMINISTRATIVA

• Paqueteriaadministrativa

• Manejodeoffice

• lIevarel control de calidad de los productosa la venta

• Elaboraci6ndemanuales

• Disenaruna estructuraorganizacional

• Aplicar cada una de las tecnicas de la planeacion en un contexte

organizacional

• Disenar 0 redisenar una estructura administrativa, y para interpretar

y en su caso modificar, las aetitudes de los trabajadores

AREA DE MERCADOTECNIA

• Organizacion de eventos

• Atenci6nalcllente

• Encuestas en punta de venta

• Interpretael6n de InformaciOn

• PartlcipadOn en el Analisis Estadistlco

• Investlgad6n Exploratoria

• Apoyo a p1aneadOn de Rutas

• ApIicaci6n y transcripd6n de entrevistas



• ElaboraciondeConcentrados

• Organizacion de informacion obtenida en campo

• Apoyo en la atencion y servicio al publico interesado

• Apoyo en la difusion de Convocatorias

• Elaboracion de catalogo de prospectos declientes

Presento a continuacion una relacion de las competencias que adquiere el

alumno durante su formacion disciplinar y las que demandan los

receptores de practicas profesionales y que identifique en el presente

trabajo, de acuerdo ala c1asificacion anterior. De igual forma integra un

analisis respecto a las coincidencias 0 diferencias encontradas en la

comparacion.

COMPETENCIAS

Adquiridasdurantela
formacion

Tramitarsuingresoa
unaempresa
Tramitesnecesarlos
parainiciaruna
empresa,formatos,

~~c~i6ndeOficlnas,

Elaboraci6ndeoficiosy
memorandos.

:~icaci6ndenormas

EIab0rad6nde
Organlgramas
Elaborad6nde Manuales
deprocedlmlenlDs
Elaboraci6ndeFOOAS
paraplanead6n
estratl!glca

Demandasdelos
receptoresde
oracticantes

Paqueteriaadministrativa
Manejo de office
Llevarelcontroldecalidad
delosproductosalaventa
ElaboraciOnde manuales
Olseiiaruna estructura
organizational
Aplicarcada una de las

~~~neaci6n
organlzadonal
otseiiaroredlseiiaruna
estructuraadmlnlstratlva,y
para interpretaryen su
casomodiflcar, las
actitudesdelos
trabajadores

Analisis

Enestaarea,lasempresas
nosolicitan que losalumnos
hagantramites
administrativos,porqueya
cuentancon un mensajero
que los realice. Sin embargo
comovernosenel
comparatlvoslcolncidenel
restodelascompetenclas
demanclaclas con las que
adquierenensuformaei6n.
EnlaobsefvacJ6nmedl
0Jentil que una de las
actJvidadesdePertita,es
preclsamentelaelaborad6n
del Manual de
procedlmlentosparala
empresadondereallzasus
lricticas,paraloCUill
consuIlilintemet,pregunta
a1duenoyCOll'lpli)liero.
sobrelillsadlvldades



Entrevistasdetrabajo
Descripci6nde
puestos
Elaboraci6nde
manualesdeinducci6n
Control de eXpedientes
deempleados
Elaboraci6nde nominas
Evaluaci6nde puestos
Liquidaciones
Encuestadesalariosy
prestaciones
Integraci6nde
prestacionesalsalario
Tramites diversos ante
institucionesde
seguridadsocial
Calculode
incapacidades
calculode
indemnizaciones
Elaboracion de planes y
programasde
capacitation
Establecimientode
medidasdeseguridade
higieneeneltrabajo
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apuntapendientespara
consultarlos con sus
profesores.

Reclutamiento En esta area las
Detecciondenecesidades organizacionesaprovechan
decapacitacion lascompetenciasquelos
Capacitaci6n alumnostienenencuantoa
Encuestaslaborales reclutamientoyseleccionde
Administraci6n del archivo personal,asicomola
delossocios detecci6ndenecesidades
cooperativistas decapacitaciOnylapuesta
Elaboraci6ndecartas enmarchadeprogramas
patronalesanteelIMSS con ese fin. Tambien
Elaboraci6nderegistros encontreque una de las
foraneosanteelIMSS areasmassolicitadasesla
Trato con el personal de denominastantoenla
gerenciadelasdiferentes elaboraci6ncomoenlas

~~;:as que conforman la ;:~~~oc~=, ~fe~:~:S
Realizaci6n de auditoria del enlasdiferentes
personalregistradocontra instituciones.Delas
el personal de n6mina competenciasqueno
Controldekardexde desarrollanlosalumnosen
empleados las organizaciones son Ia de
AltasybajasanteelIMSSe inducci6nalostrabajadores
INFONAVIT denuevoingresoylo
Elaboraci6nde n6minas relacionadoconplanesde
Revisi6ndejornadade seguridadehigieneenel
trabajodelosobrerospara trabajo.
pago
calculodeimpuestos
estatalesyfederales
calculoden6minas
Administraci6ndel archivo
del personal
Elaboraci6n de Cartas
patronalesanteelIMSS
Elaboraci6ndeAuditoria
delper5Ollillregistrado
contriIelper5OIlillde
n6mina
Admini5trad6ndelarcl)ivo
delper50llill
Elalxnd6ndeCartas
patronaIesante·e1lMSS
EIilboradcindeAudltDria

~~



L1enadodepOlizas.
Controldechequeras.
ElaboraciondeEstados
Financieros
Controldeclientes
Determinacion de costos
deproducto
Analisis e interpretaciOn
deestadosfinancieros
Utilizacionde
instrumentosde pago
enmonedaextranjera
Evaluacionfinancierade
proyectos de inversion
5eguimiento de las
cuentasporcobrara
clientes
Revision de manuales y
procedimientospara
auditoria

nomina
Realizacionde Citas
ReclutamientoenCampo
Aplicacionde Examenes
psicometricos
Revisaryactualizar
expedientesdeinstructores
Apoyarenlasactividades
deadministraciony
desarrollo del capital
humano
L1enadodepOlizas
Revisiondepagoa
proveedores
Registro y control de
ingresosyegresosenel
almacen
Archivodelosexpedientes
delosclientes
Atenciona clientes
Capturadedatos
Capturade pOlizas
ElaboraciOn de balances
Visitaraproveedorespara
pagoya clientes para
cobranza
Tratoconlosgerentes
bancarios
Transferenciasbancarias
Elaborarreportesenel
sistema de c6mputo
Analizarcotizacionesde
Clllllpradelasdiferentes
materias primas
Analizarrondlcionesde
ventayprogramaci6npara
surtidodepedldos
ProgramarClll1lpromisosde
pagoaproveedores
Analisisdecostode
producd6n
Compras en general
ElaborarCDtlzadonesa
dientes
EIaborad6ndefaduras
EIaborad6ndecheques
RealIec:d6ndedoc:urnentas
lJilfilIentregar10sal
contador
AdQuIsId6ndehem1mlenla

En el area de contabilidad y
finanzas,coincidieronlas
competenciasquelos
alumnosadquierenensu
formacionprofesionalcon
las que lesdemandan en las
organizacionesdepracticas.
Estaesunadelasareasde
oportunidadyaque
tradicionalmenteal
administradorseleubicaba
masenel area de Recursos
Humanos, sin embargo los
nuevoscontextosalosque
tienenqueresponderlas
organizaciones,han
propiciadoquese
aprovechendichas
Clllllpetencias,auncuando
lodaviaquedanalgunas
areas financieras que
puedenserdeoportunidad.



Entrevistasconclientes
Levantamlentode
encuestas
DeterminaciOn de
nuevas rutas para
ventas
Blisquedade nuevos
c1ientespotendales
Apertura de nuevas
pliizasparaventas

ymateriales
Apoyoaprocesosde
adquisiciones
Auditaryactualizar
expedientesde
adquisiciones
calculosde viaticos
Controlpresupuestal
Revision ycodificacion de
papelerfacontable
calculodeimpuestos
estatalesyfederales
Atencionyseguimientoa
los acuerdos y
especificacionesofrecidasa
losclientes
Actividadesde
administracionde recursos
tangibleseintangibles
Actividadesfinancierasy
contablesdelPFO
Apoyarenlos
procedimientosdeControl
Presupuestal
Manejodeefectivoparael
pagode empleados,
MovimientosBancarios

OrganizaciOnde eventos
AtenciOnalcliente

~:~senpuntode

InterpretacIOn de
InformaciOn
PartlcipadOnen elAnalisis
Estadistico
Investigaci6nExploratoria
Apoyoaplaneacl6nde
Rutas
Apllcad6nytranscrfpd6n
deenlreYistas
Organlzad6nde
informad6n obtenlda en
campo
Apoyoenladitusi6nde
CorMxalDrias
EIaborad6ndecal3logode
prospedDsdedientes

En el area de Ia
mercadotecnia, 10 que mas
sedemandaen las
organizacionesparalos
admlnistradores,es 10 que
incluyealainvestJgaciOnde
mercados y Ia promociOn,
comolomuestrael
comparativo.



Tambien determine otras competencias a las que en la UGL denominamos

competencias basicas y genericas y dentro de las cuales clasifique las

siguientes:

COMPETENCIAS BAsICAS.

• Pensamiento crltico y la gestion de calidad y el uso del

razonamiento 100ico.

• Redaccion

• Ingles basico

• Trabajo en equipo

• Dominiodellenguaje

• Vocabulario adecuado

Las anteriores competencias, son basicamente dirigidas a la forma de

comunicacion entre las personas, a 10 cual Ie otorgan una gran

significacion, pues es importante que dentro de su organizacion la

informacion y comunicacion fluya en forma correcta y por otra parte es el

reflejo de la organizacion ante sus clientes y proveedores.

COMPETENCIAS GENERICAS

• Reestructuraci6n del archivo: evaluar, organizar, clasificar y

• encarpetar los expedientes de distintas areas de la empresa

• Apoyo administrativo

• Administracl6n de la agenda del director comerclal

• Recepci6n de llamadas

• ActuaIlzad6n de Ia base de datos

• Depuraci6n de archlvo

• AfJIJYO en Ia e1ab0raci6n de reportes estadistlcos mensuales



• Control de archivo

• Elaboraciondeordenesdecompraalalmacen

• Seguimientocon proveedores

• Atenderclientes

• EnviarFax

• Recibir pedidosde clientes

• Elaboraciondefacturasyremisiones

• Graficarlosresultados

• Actualizarinformaciondeempresas

• Manejodeoffice

Esta serie de competencias son las basicas con que debe contar una

persona que labora dentro del area administrativa de cualquier empresa.

Ademas dentro de las entrevistas, los informantes me hicieron mencion

que un aspecto fundamental es el desarrollo del aprender a ser,

desarrollarse como sUjeto pleno con base en los valores, los cuales,

dijeron, son elemento clave para el administracion en formacion.

Los valores que mencionaron los informantes son:

• Calidad moral y profesional

-. Actuar con sentldo humane y social

• Actuar con etica profesional y fomentar los valores de la calidad en

los trabajos V ejercidos desarrollados

• Honradez

• Respeto

• Toleranda

• Responsabilidad
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• Puntualidad

• Compromiso

• Honestidad

.Iniciativa

• Entusiasmo

• Interesen los procesosde investigacion

• Dinamismo

• Disposicion para el trabajo en equipo

• Buenas relaciones interpersonales

• Actitud deservicio

~ Ganas de aprender

• Actitud positiva

• Constancia

• Disciplina

• Integridad

• Empatfa

La ~ayorfa de las personas entrevistadas, menciono la importancia de que

los alumnos que acuden a practlcas profesionales, practiquen los valores

antes dichos, ya que las competencias profesionales se pueden desarrollar

y hasta aprender dentro de la organlzacion a traves de programas de

caPacitacion Internos. Por el contrario los valores va los tlenen adqulrldos y

son mas s1gnificatlvos para aquellos.

5.2 Amillsis de observaciones

Debe enfatlzar que reallzar este ejerciclo, fue sumarnente enrlquecedor

para mi, ya que pude darme cuenta del desenvoIvimiento de los alumnos
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en los escenarios reales de pp, con 10 que aprendi que su comportamiento

en el aula puede serdiferenteal quetienen en lasorganizaciones.

.Tambil~n es importante mencionar, que aun cuando la observacion fue no

participante, los alumnos observados sabian que yo estaba presente, en

las primeras 3 0 4 observaciones, su comportamiento fue con algo de

rigidez y en algunas ocasiones dudaban al realizar alguna accion 0 me

buscaban, sobre todo Fernando, ya que dada la infraestructura de la

organizacion,pudepermanecerfueradesuvista.

Sin embargo despues de estas ocasiones todo volvio a 10 cotidiano y pUde

hacer una mejor recuperacion de sus acciones.

DescubrfqueelalumnoFernando,tuvoun buendesenvolvimientoaltratar

con personas de los diferentes departamentos de la organizacion, Ie

adverti desenvoltura y seguridad en 10 que requerfa y gran aplomo al

dirigirsea losd~mas.

En la organizacion que mas dificultades me present6 fue en Farmacia La

Guadalupana, pues el espacio era reducido para la practica de la

observaci6n y as! Isis, siempre me tuvo cerca de ella, 10 que represent<> un

ob'stkulo, sin embargo, poco a poco me converti en al90 habitual para ella

y pudo desenvolverse mejor.

Ella reallzaba todas diversas activldades ·rutinarlas todos los dfas, como

venta de mostrador, registro de las .ventas, atencI6n a proveedores, corte

de caja Y reporte al dueno al derre del horario.
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Pude observar que siendo estudiante de administracion y sin

conocimientos de farmacia al inicio de sus pp, cuando realice la

observacion, ya dominaba el acomodo de los medicamentos en los

anaqueles y el uso del libro que existe en las farmacias para buscar las

medicinas.

En cuanto a Perlita, ella manejaba la atencion telefonica a clientes,

atencion a proveedores y la contabilidad de la empresa.

En su desarrollo como alumna, se distinguio como una de las mejores de

su grupo y eso se via reflejado en su desenvolvimiento en la organizacion,

ya que la observe desenvuelta en sus'actividades.

Cabe hacer mencion que tanto Fernando como Perlita recibieron una

induccion al lIegar a la empresa, 10 que facilito su acoplamiento a elias.

En general los tres most~aron seguridad en las actividades que realizaron y

ya conodan; y solicita~on apoyo a alguien mas cuando les requirieron una

Comprot>e que los alumnos dan la seriedad requerida al hecho de

pr&entarse a una organlzacion como parte de ella, ya que siempre fueron

puntuales y se presentaron formalmente vestidos para la ocasi6n, ademas

de ser sumamente respetuosos con el personal de la mlsma.



CAPiTULO 6

PROPUESTA PARA LA TRANSFORMACION DE LA

IMPLEMENTACION DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES AL

INTERIOR DE LA UGL.

Es sabido en diversos drculos academicos que en la actualidad, los

egresados de las universidades se enfrentan a un gran problema al

intentar insertarse en el mercado laboral, ya que, una gran parte de ellos.

no trabajan durante el tiempo que dura su formacian academica y por 10

tanto, lIevan desventaja en experiencia frente a los que sf lIevaron a cabo

algun tipo de trabajo.

Esto se ve reflejado en el creciente numero de desempleados, 10 cual

permite que quienes logran contratarse en una empresa sea bajo la

imposician de condiciones labo~les contrarias a los que se espera.

La estrategia basica que se lIeva a cabo en las instituciones de educaci6n

superior para solventar esta carencia, fue en principio el servicio social;

que es obligatorlo para todos los alumnos de educacian superior; pero

qu;, en la gran mayoria de los casos, son enviados a reallzar activldades

que poco 0 ninguna relacl6n tienen con 50 formacl6n profeslonal, con 10

cual no cubre Ia experlencia profesional necesarla para insertarse

posterlorrnente, con exito al mercado laboral.

Debldo a esto, las InstitudoneS de educacl6n superior, buscando~ a

sus alumnos at mercado laboral, han optado par Implementar en sus



estrategias las pr,kticas profesionales, mismas que al dfa de hoy la UGL

lIeva a cabo, sin embargo, aun es incipiente el resultado que se ha

obtenido, ya que de acuerdo a los resultados de este trabajo, aun existen

areas de oportunidad en lascuales habrfa que adentrarnos.

De acuerdo con ello, mis propuestas son las siguientes:

Incluirdentrodel plan de estudios de lacarrera de Administracion 10

relacionado con las Tecnologias de la Informacion, ya que este

tema es por demas actual y se ha escrito y hablado mucho respecto

a el en los ultimos alios, para que las organizaciones se yean

beneficiadas en obtener la informacion necesaria para su toma de

decisiones. Las competencias generadas en este punta fomentan un

manejo adecuado y oportuno de la informacion, discriminando la

que no es necesaria para ciertas areas de la organizacion y

utilizacion de herramientas adecuadas para el mismo fin, 10 que

generarfa entre los alumnos de la UGL una garantfa de mejor

desenvolvimientoen las practicas.

• Una competencia importante es la de ser capaz de iniciar su

propio negocio, va que la mayoria de alumnos tienen la idea de

ser empleados V no se provectan como generadores de un negoclo

proplo. Esto se apovaria ampliamente con la creaci6n de una

Incubadora de Negocios en fa UGL, no solo para fa carrera de

Admlnlsb'ad6n, sino para todas las carreras en donde exlste Ia

oportLlnldad de Inldarlo. A pesar de que en Ia carrera de

admlnlstrad6n estan Indu~ en eI plan de estudios dos materIas

con este fin llamadas -Desarrollo de Emprendedores" V

-Formulad6n V evaluaci6n de proyect.os de inYer5i6n., es ej'UnIco



acercamiento que el alumno tiene con la generacion de su propia

empresa y ser posible fuente de empleos.

• AI fomentar la investigacion y creacion de empresas

innovadoras, se generaria una competencia de creatividad y

busqueda de alternativas para la creacion de fuentes de

empleo. Es importante mencionar que a fa fecha existen ya

algunas en funciones en Mexico y son alternativa de satisfaccion de

necesidades, un ejemplo 10 encontramos en las empresas dedicadas

alahidroponfa.

• Capacidad para adaptarse al contexto de la gran mayoria de

empresas del pais, que son las micro y pequenas organizaciones,

10 cual podrfa darse can la integracion de un proyeeto de negocios a

partir del segundo semestre al cual se Ie diera seguimiento durante

toda la carrera y al que se integren las nuevas competencias

generadas y que ademas ubicara al alumno e':lla administracion de

este tipo de empresas.

• capacidad de comunicacion en un segundo 0 tercer idloma,

ya que la globallzacion obliga a la comunicaclon con otros paises,

• sobre todo en el area de los negodos. La UGL cuenta con su propio

centro de lenguas con el Ingles y el frances y la carrera de Negoclos

Intemaclonales tiene en su plan de estudlos el mandarin. Sin

embargo es poco apredado par los alumnos.

• capaddad de mantenerse actualizado, va sea como empleado

o como dueno de Ia propia empresa. La educacI6n continua es un



plus que garantiza la estabilidad de un empleo 0 de un negocio

propio.

• Capacidad para trabajar en equipo, 10 cual propiciaria la

generacion de despacho de consultorfa en diversas areas de la

administracion, como una alternativa de empleo y generacion del

mismo.

• Creatividad a traves de la ensenanza de las artes, por medio de

talleres, en los cuales los alumnos de fa carrera de administracion

desarrollen la parte creativa que todo ser humano posee y que el

actual plan de estudios no posee. Estos talleres pueden apoyar el

desenvolvimientodelasotrascompetenciasbasicasygenerica5 que

son necesarias para una mejor realizacion de las practicas

profesionales.



CONClUSIONES.

De acuerdo con los resultados, el analisis y la discusion de datos

encontrados a traves de lasobservaciones, entrevistassemiestructuradase

investigacion documental aplicadasa losdiferentesactoresde las practicas

profesionales, elaboro las siguientes conclusiones:

1. Uno de los medios para que los egresados de la carrera. de

Administracion de la UGL, logren insertarse con exito en el mercado

laboral, es que, durante su vivencia universitaria generen la

experiencia que demanda el contexte laboral a traves de la

realizacion de practicas profesionales.

2. Es necesario una revision profunda al plan de estudios de la carrera

de Admlnistracion, para detectar las coincidencias 0 discrepaocias,

entre las competencias que se adquieren en el aula y las que

requiere el contexte del mercado laboral.

•3. Para conflrmar la prcktica reflexiva, es preciso reallzar una

evaluaclon semestral, de la experiencla de las practicas

profeslenales a traves de entrevlstas con los alumoos, con el

supervisor de practk:as y con los encargados de practlcantes en

cada organlzad6n.



4. Para la supervision de los alumnos que realizan practicas

profesionales, es ineludible la presencia de un profesor que este en

todo momenta al pendiente de su desenvolvimiento, para verificar

su trayecto dentro de la empresa, el cual debera elaborar un

reporte de cada uno de ellosy los apoyara en caso necesario.

5. Es de suma importancia no perder de vista que, si bien la

administracion es basicamente una profesion, el profesional es,

antes que nada, un ser humane que busca su propio desarrollo en

armonia con los demas y con su entorno, para 10 cual las practicas

profesionalesson un vehiculo ideal para adentrarlo en ello.

6. Se hace necesario incluir dentro del plan de estudios el usa

intensive de las nuevas tecnologias de la informacion y las

telecomunicaciones, asi como el empleo alterno de programas de

educacion abiertas y a distancia, como estrategia importante para

competir can los programas de formacion tanto de las empresas

como de las cada vez mas crecientes en numero universidades

empresariales.

• 7. Para una mejor inculturacion es importante, el conocimiento no solo

de las lenguas extranjeras, sino de los modes de vida y cultura de

otros pueblos, particularmente a traves del estudio de sus

manifestaciones artistlcas con una visiOn de toIerancia y el respeto a

losdemas.



ACERVOS.

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA),
http://serviciosva.itesm.mx/cvr/formato_apa/categorias.htm

BALLESTEROS, B. Manzano, Nuria y Moriano, Juan Antonio (2001).
'Seguimiento y evaluacion en la UNED del sistema de prc3cticas de los
alumnos en empresas". RELIEVE, vol. 7, n. 1. Consultado en
www.uv.es/RELIEVE/v7n1/RELIEVEv7n11.htm.

BERTELY, M. (2000) "Conociendo nuestras escuelas" Un acercamiento
etnografico a la cultura escolar. Paid6s Mexicana. Mexico.

BLAYA, C. Y BAUDRIT, A. (2005) "lEntre necesidad y factibilidad? EI
mentorado de profesores al inicio de su carrera para el manejo de
situaciones dificiles". Revista Mexicana de Investigacion Educativa,
Julio/Septiembre, MolVol. 10, Num. 026, COMIE, Mex. P. 765-786.

BUENDIA, L., coLAs, HERNANDEZ. (1998) "Metodos de Investigacion en
Psicopedagogia". Me. Graw Hill, Mex. Pp. 343

CAMPECHANO, J., GARCIA, MINAKATA, SANUDO (1997) "En torno a la
intervencion de la practica educativa" Gobierno del Estado de Jalisco,
Mexico, pp. 218

COLMENAREZ, L. (2004) "Construccion Te6rica de la Vinculacion
Universidad - Sector Productivo, desde una Perspectiva Curricular
Transversalw Unlversidad Centroccidental, Usandro Alvarado, Decanato De
Administraclon Y Contadurfa, V Jornadas De Investigacion Y Posgrado,
Barquislmeto-Venezuela

CROCKER, R., CUEVAS, L., VARGAS, R., HUNOT, c., GONzAlEz, M. (2005)
"Desarrollo curricular par competenclas profesionales Integradas". La
experiencia del Centro UnlversitariO de Ciencias de Ia salud de Ia
Unlversldad de Guadalajara. 1a EdJcI6n, Unlversidad de Guadalajara,
Mexico, pp. 73-140.



88

CUEVAS, L., BRITO, P. Coordinadores (2002) "Presente y futuro en la
formaeion practiea y regulaeion profesional en Cieneias de la Salud".
PPS/OMS Universidad de Guadalajara, pp. 16-316.

FERREIRO, R. (2007) "Aprendizaje Cooperativo". Revista Electroniea de
Jnvestigaeion Edueativa, 9 (2)

GOETZ, J, LE COMPTE, ( ) "Etnograffa y diseno eualitativo en
investigaeionedueativa", Morata, Espana, pp356

GONzALEZ, F (1997) "Los metodos Etnografieos en la Investigaeion
Cualitativa en Educaeion" Revista Paradigma, ISSN 1011-2251, NO.2, UPEL
Maraeay, Venezuela.

GUBER, R. (2004) "EI salvaje metropolitano. Reeonstrueeion del
eonocimiento social en el trabajo de campo" 1a Edieion. Paidos. Buenos
Aires.

JOCILES, M y FRANCE, A. (2008) "('Es la escuela el problema" Perspectivas
soeioantropologieas de etnograffa y edueaeion, Trotta, Madrid, pp 414.

HAMMERSLEY, M Y ATKINSON, (1994) "Etnografia" Metodos de
Investigaeion, Paidos, Espana, pp 297

HERNANDEZ, R. (2007) "Metodologia de la Investigaeion". Me. Graw Hill,
Mex. Pp.

LEAL, R. La sociologia interpretativa de Alfred SChUtz: Reflexiones entorno
a un planteamiento eplstemol6gieo eualitativo. Alpha. [online). Die. 2006,
no.23 [eitado 16 mayo 2008], p.201-213. Disponible en la World Wide
Web: <http://www.scielo.d/sclelo.php?scrlpt=sci_arttext&pid=S0718
2A012006000200012&Jng=es&nrm=lso>. ISSN 0718-2201

LOBATO, C. (Ed.) (1996). ~Desarrollo profeslonal y prckticum en Ia
Unlversidadu

•

L6PEZ Y WEISS. (2007) "Una mirada diferente a las practIcas, Un taller de
electronlca en el CONAlEP"'. RMIE, octubre-dlciembre, VOL. 12, NUM. 35,
PP.1329-1356



89

LUCKMANN, T. (1996) "Teoria de la accion social", Paidos, Barcelona, pp.
159.

MEJIA, R, SANDOVAL, Camps, (1999) "Tras las vetas de la investigacion
cualitativa", ITESO, Mex. Pp. 265

NAVA, J. Y Villa A., Camps. (2007) "Algunas travesias y perspectivas de la
investigacion educativa en jovenes y adultos", UPN, Mex. Pp. 196

PAlAZON, R. (2006) "La praxis en la filosofia de Adolfo sanchez Vazquez",
Andamios Revista de Investigacion Social, die. AfiolVol 3, numero 005,
Universidad Autonoma de la Ciudad de Mexico, pp 237-256.

PALLMA, S Y SINISI, l. "Tras las huellas de la etnografra educativa:
Aportes para una reflexion teorico metodoIOgica". Cuad. Antropol. Soc.
[online]. Jan.jJuly 2004, no.19 [cited 21 July 2008], p.121-138. Available
from World Wide Web:
http://WNW.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850
275X2004000100008&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1850-275X.

PARDINAS, F. (1993) "Metodologia y tecnicas de investigacion en ciencias
sociales" Siglo XXI Editores, Mex. Pp. 241

UPN (2002) Practica Profesional y Servicio Social. Programa de
reordenamieneto de la oferta educativa de las Unidades de UPN.
Documento Normativo. Universidad PedagOgica Nacional. Direccion de
Unidades. UPN. Mexico.

PEREZ, A. (2009) "La naturaleza de las competencias basicas y sus
implicaciones pedagOgicas" Cuademos de Educacion de Cantabrla.
Consejeria de Educacion de Cantabria. Espana.

PROGRAMA INSITTUCIONAl DE pRAcnCAS PROFESIONALES (PROIPP),
Documento de trabajo, febrero del 2006, Universidad Guadalajara lamar

SANDOVAL, C. (2001) "Rosa Maria Pochet (comp.) Discurso y anallsls
social. Metodos cualitativos y tecnicas de analisis", C1encias Sodales,
Revista de la Universidad de Costa RIca, Vol. IV, numero 94, pp 184-194.

SAYAGO, Z. Y Olac6n, M. (2006) "Las praetIcas profeslonales en Ia
formad6n docente: Hacia un nuevo diarlo de ruta", Universidad de los



90

Andes, Nucleo Pedro Rincon Gutierrez, San Cristobal, Edo. Tachira,
Venezuela, Fecha de recepcion 15-09-05, Fecha de aceptacion 09-11-05,
enero-febrero- marzo o 55-66ano 10, nO 32

SAYAGO, Z., (2007), "Supuestos te6ricos que orientan las practicas
_profesionales, 5egun estudiantes y profesores universitarios", Universidad
de Los Andes. TACHIRA-VENEZUELA, Revista evaluacion e Investigacion,
ano 11, numero015, Pp55-68

SCHON, D., (1998), "EI profesional reflexivo. Como piensan los
profesionalescuandoactuan". Temasdeeducacion Paidos. Espana.

SCHON, D., (1992), "La formacion de profesionales reflexivos. Hacia un
nuevo diseno de la ensefianza y el aprendizaje en las profesiones". Temas
de Educacion Paidos 1a Edicion. Espana.

SCHWARTZ, H, JACOBS. (2001) "Sociologia cualitativa. Metodo para la
reconstruccionde la realidad" Trillas, Mex. Pp. 225

TAPIA, M. (1990) "Educacion y trabajo: tres aproximaciones metodologicas
para su estudio en el contexte mexicano" UNAM, Mex. 58

TAYLOR, S, BOGDAN. (1996) "Introduccion a los metodos cualitativos de
investigacion", Paidos, Espana, pp. 343

TEJEDA, J. (2005). "EI trabajo par competencias en el practicum: como
organizarlo y como evaluarlo". Revista Electronica de Investigacion
Educativa, 7 (2). http://redie.uabc.mx/vo7no2Icontenido-tejada.html

TOJAR, J. (2006). "Investigacion cualitativa, comprender actuar". Manuales
de Metodologia de Investigacion Educativa. La Muralla. Madrid.
tliIesco (1998). "Declaradon Mundial sobre la educacion superior en el
siglo XXI: Vision y accion. En: Educacion SUperior y Socledad". 9 de
octubre. Recuperado el 20 de octubre de 2008 de
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaratlon_spa.htm#de
c1aradon

VAUES, M. (2000). "Tecnicas cualitativas de InvestigaciOn social".

WOODS, P. (1998). -Investlgar eI arte de Ia ensenanza. EI uso de Ia
etnografia en Ia educaci6n" Paid6s, Espana, pp.232



ZAPATA, O. (2005) "La aventura del pensamiento critico, Herramientas
para elaborartesise investigaciones socioeducativas" Pax, Mex.,pp295.



Anexos



ANEXOA

REQUISICION DE PRAmCANTES.
FT-JV-OS

1 DATOS DE LA EMPRESA

Direccion,telefonoe
e-mail:

Responsabledelos
racticantes:

Necesidadesy/o
demandasdenuestros

racticantes
i.Ofrecenalgunapoyo

alos racticantes?

PERFIL DEL PRACTICANTE

___----II~I--Otra-S_R-eqU_iS-icio-nes-:-

Actividadesespeclficasarealizar(describirlasdemaneragen~rica,denoser

suficienleelespacioproporcionado,porfavorutilicehojasanexas):

I-
Comentarfosy/oobservaciones

Fec:badesolicitud: Fec:hadeasignacion:



ANEXO B

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA

NombredelaOrganizacion

Rama economica a la que
pertenece

Direccion

Telefono

e-mail

Departamento(s)enelque
ingresaran los practicantes

Nombre de la persona
responsable de los practicantes

Apoyo econ6rnlco 0 en especle
ofrecldo a los practicantes




