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IN'f Ro o u e e I o N 

El objetivo de esta tesis es el de exponer la impar -

tanc:in económica para el país de lCJs activid;ides y funciones del

sub-sistema de educación tecnológica industrüil en el nivel medio 

superior de nuestro sistema educativo nacional y su participación 

de &stc en la formación de t6cnicos profesionales debidamente c;i

pacitados para integrarse '1 la actividc1d laboral, mediante la es

pecializnci6n en div~~rsas ri.lntilt-t (':con6micZls dando luqar a que la -

sociedad alcance mejores niveles de vida. 

En la actuilli<lad, l;:¡ prt•p;:¡raci6n del :;er humano re -

sulta indispensable para lograr alcanzar mejores niveles de vida, 

tan to en lo soc i;:il, y en especial los <1spcctos econ6m ices, ya - -

que esta preparación para pod¡_•r dcscr;ipeñar actividades laoorales

requieren determinado grado <le cspccializaci6n, teniendo como re~ 

sultado de la actividad desarrollada, que los productos elabora -

dos en determinada rama ccon6mica serSn de mejor calidad, o en su 

caso el que los s0rvicios sean lo mS9 cf icientes en su prcstaci6~ 

Por otra parte, es necesario aclarar que dentro del -

sistema económico en el que México está inmerso (capitalista), 

nuestra tecnología deberá tender a la competitividad con otros 

países en el comercio internacional y nacional en condiciones ro.is 

favorables para producir mejores productos, que requiere el país

tan vitales para la economía nacional en épocas de crisis como la 

que vive actualmente. 
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De ah1 la importancia que el sub-sistema de educa - -

ci6n tecnol6gica industrial sea eficiente y bien estructurado, -

pues es quien proporcionará en esencia a la planta productiva del 

pa1s al personal capacitado para les mandos medios via la forin.:i -

ci6n de t&cnicos profesionales, es por esto y en virtud de que -

el desarrollo tecnol6gico en los paises desarrollados sigue su -

curso, es necesario replantear µara adoptar otras medidas que pe~ 

mitan dentro de las restricciones actuales, definir claramente el 

perfil lle los egresados del nivel mcdi~ superior que requiere el

pa1s para las pr6ximas décadas, ésto parJ apoyar el dcs<1rrol Jo en 

las áreas industriales, comercial y de servicios. 

La formación de recursos hum<1nos dentro de una estra

tegia de desarrollo requiere de un esfuerzo constante y permanch

te del aparato productivo de bienes y servicios suci;:il y 11<1cio -

nalmcnte necesarios, y que éstos rcspondiln adecuadamente al c~nli 

nuo crecimiento de la demanda de la fuerza de trabajo calíficadJ

quc actualmente ha sido el iinpulsor p2ra E~l desarrollo del p.:iís. 

Dentro de este contexto, la educación juega un papel

obviamente importante p.:.ra el desarrollo del ser humano, que por

un lado tiende a dbrirse posibilidades p;:ira desarrollar su pot0n

cialidad individual en la socied;:i<l y pur el ctro para la mísmJ s~ 

ciedau, ya que los aparaLos educativos actGan como instrumentos -

sociales y controladores i<lcolC.qicos, clSÍ como también que 01 :;.i.::_ 

tr~rna ctluc<i tivo cr. su conjunto funcicna ta111bién crnnc homotJPnizador 

y dif<~1rc1 nciador SOL~i:il, c:;tos trrs conc1!pt:us ele la~~ funciones - -
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educativas son dC! suma importancia pa.ca comprender y caract.erizai· 

el desarrollo econ6mico y la actividad ~~ucativa del país. 

Por lo seiíalado anteriormente:, el presente trabajo de 

tesis profe:sional, prete:ndu reflexionar acecen de esta estrecha -

relaci6n social que se cstal..>lcce entre desarrollo ccon6m.ico, edu

cación y la vinculación de esta rel..1ci6n con el papel económico -

desempeñado por el sub-sis terna <le c<lucac i6n tccnol6g ica indús - -

trial del nivel medio superior ,;m el país, para lo cual la cxpo -

sici6n metodológica incluye los siguientes aspectos importantes -

que son: primeramente, se plantean los antecedentes de lo que os

en nuestro pa1s el sistema nacional dl! educac i6n tecnológica, su

desarrollo y evolución histórica, en el capítulo I, se tratan los 

siguientes puntos: educación y desarrollo económico, el marco 

tc6rico, finalmente en este capítulo tratamos el punto de la divi 

sión social y técnica de trabajo, en el c<Jpítulo II se exponen -

los siguientes 4 incisos: la estructura orgánica del sub-sistem;:¡

de educación tecnol6gicil industrial del nivel medio superior - -

(D.G. E .• T.I.), los modelos educativos del mismo, en seguida el in

ciso de la educaci6n del técnico profesionul y al final de este -

capítulo se plantea la prcparaci6n del técnico profesional, su 

adie:stramiento y capacitaci6n. En el capitulo III, se exponen 

los siguientes incisos: aspectos técnicos <:'ducil livos del sub-sis

tema de educaci6n tecnológica industriill (D.G.E.T.I.) y perspec -

tivas, en seguida la vinculdci6n .Je! Lécnico profesional al ;:¡pa -

rato productivo y la intcgraci6n del i:.(,cnico a éste, en el último 

inciso se exponen los zqJoyr1:..-; técnico~. cJucati·vos inlt:..•r1a1cic.rh1les-
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para el desarrollo econ6mico, finalmcnLe su exponen dos actividJ

dcs: las conclusiones y las recomendaciones, anexando la biblio -

grafía y los cuadros correspondientes. 

Los planteamientos se orientan a r.mmarcar la progra -

maci6n detallada de las acciones de las dependencias y organismos 

del sub-sectcr "la Direcci6n General ele Educación 'l'ccnol6gica In

dustrial", cuyo objetivo es precisamente la formaci6n de tl!cnicos 

profesionales y de bachilleres técnicos, a través de los diferen

tes planteles dependientes del sut.i-sistema. Dicha Dirccci6n Gene 

ral cuenta con un sistema de administraci6n en base a programas,

por lo que se planea, se ejecuta, se controla, y eval6an los pro

gramas para asi dirigirlos y responder a los esfuerzos orienta -

dos a ffiodernizar la administración pGblica, cuyo f1n es la óptima 

utilizaci6n de los recursos humanos, m~tcriales y financieros. A 

efecto no s6lo de obtener incrementos en la eficiencia, sino tam

bién t.le cumplir con los objetivos determinados por las t.liversas -

instancias gubernamentales a trav6s de los programas operativos -

anuales, regionales y municipales. 

Lo anteriormente expuesto, est.'i encaminado a la conse 

cuencia de los objetivos programáticos qu¡, orientan y organizan -

el quehacer ct.lucativo, principalrnente los que son de incumben~ia

abierta a vincular la educaci6n terminal-tecnol6gica con el sis -

tema productivo de bienes y servicios nacionalmente necesarios, -

elevar la calidad de la educaci6n y .:iumentar la eficiencia del -

sistema educativo. 
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En la actualidad M6xico requiero de la formación dc

técnicos profesiondlcs, para elevar el nivel cducalivu nacional

ª través <le lc.1 formación de ésto:, e integrarlos a la planta pro

ductiva como soporte en los mandos me<lioe. 

El sistcina nocional de .:..-ducaci6n tecnol6gic<1 ofrccu

un panorama educativo umplio, ya que ubarca desde la capacita -

c.i6n para el trabaJO, hasta ld formación de personal de alto ni

vel en diversas ramas c:omo lo son: agropecuarias, llel mar, inclus 

trial y de servicios. 

Es importante: también como se menciona e>r1 capítulos

finalcs, lds relaciones, convPnio? e intct·cambius tecnológi<.:os -

con otros países que sirven para el fortalecimiento y crecimien

to du nuestro sistema educativo tecr1ol69ico, que nos permiten e~ 

nocer diversas capacida<les y dcsan:ollo téc11.ico de utros países. 



A N T E C·E D E N T E S 

EVOLUCION IHS'rüRICA DE LA EDUCACION TECNOLO

GICA i:N MEXICO. 

El sistema uc educcici6n Lecr,ol6gica está conformudo-

poi: diversas inst:ituciones educativus descentralizadas del Esta -

de y por aquéllits d'-'pc11clic,ntt!S de la Sccretoría de Educ1H.:i6n P(1 -

blica, dedicadas a la cnscrianza técnica y profesional. 

Comprendo la capacitación de obreros calificados y 

productores agrícolas, la prcparaciún de una ilmplia gama de técni

cos medios y la formación de investigadores y personal profesio -

nal de mayor nivel en las .'.ÍrL'ilS industrial, agropecuaria, cien -

cias del mar, econom!a, administración y ciencias biológicas en -

tre otras. 

La evolución del sistema de educación tecnológica es

pro<lucto de un conjunto de factores tales como el desarrollo so -

cial y económico de México, las concepciones educativas que han -

predominado en el país En los distintos momentos históricos y la

f ilosofía política imperante con los diferentes gouicr·nos; pur lo 

tanto poderno~ considerarla como un produc:to de los esfuerzos rea

lizados en las diversas etapas de nuestro proceso hist6rico. 

E11 una descripci6n a través del liempo podemos consi

derar estu desarrollo hist6rico en varios estados: la 6poca colo

nial, en esta etapa, el sistema de producci6n eran diferentes por 
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las dos partes, por un lado las del pais colonizador y por la - -

otra del pa1s colonizado, por este motivo se genera un régimen de 

explotaci6n, en el cual su principal actividad fue el saqueo¡ ili

mitado de metales preciosos, mineralen y productos de 1ndole nat~ 

ral. Estas situaciones diferenciales producen un resultado de -

una combinación de las relaciones de produc:ci6n, lo ·que produjo -

un sistema de propiedad de tipo feudal sobre la tierra y quiencs

la trabajan, los trabajadores se les explota física y tributaria

mente. Con el . ticn1po la rmcomie11da y la esclavitud fueron cedien 

do terreno para <lar paso a las haciendas, ranchos y pequeñas pro

piedades, apareciendo al mismo tiempo el trabajo asdlariado y - -

otras actividades econ6micús como lo son: los tallerPs d<J manu 

facturas, la minerí.a organizada, lo agricultura y el comercio. 

Durante esta (,poca tanto la producci6n agrí.cola como

la explotaci6n de mantos mineros fueron las actividades econ6mi -

cas m.!'ís destacauas, estas se orientaban al mercado externo de re

cursos naturales y materias primas. 

En estas actividades antes mencionadas se ocupaban de 

mano du obra esclavizada, sin preparación, trabajando rudimenta -

riamente, por. lo tanto sin ninguna especialización, retrazandu la 

tecnif.icaci6n, la divisi6n del trabajo y el crecimiento de la - -

economia. En términos generales, esta época se caracteriza desde 

el punto 1e vista de que la educación técnica presentó limitacio

nes al no existir un campo productivo ¡;ropicio para su oL·ganiza -

ci6n y desaL"rollo, por lo gue s6lo se enfoca a impartir conoci --
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mientas a gremios artúsanalcs, est.:;. época prcval cce hasta la se -

gunda mitad del siglo XVIII. 

La siguiente etapa se puede considerar a la época in

dependiente, esta época se ve can1clerizaua por dos tipos de fac

tores de acuerdo a las condiciones baju las cuales se logra la -

lndependencia nacional, un factor externo y otro interno. 

El factor externo fue el deterioro hegcm6nico de Es -

paña sobre sus colonia!> en l<mérica, como causa de su débil apara

to poH.tico y productivo, lo que fue J(, p1·ovecho para Fr,rncia pa

ra tratar de implantar su dominio sobre las posPsiones espafiolas. 

El factor interno tuvo su nacimiento en las sociedades de los 

países colonizados, ya que su crecimiento exigía líbertau sin li

mitaciones de tipo ccon6mico y político. 

La actividad económica en México a principios del si

glo pasado era difícil, la miner~a no contaba con la tecnología -

adecuada para seguir su proceso exportador, no se tenía mano dc

obra calificada, aunado a esto que el sistema de transporte era -

deficiente, tod;, esta situaci6n planteada <.le 1..1 ccono111ía se "ºm -

part1a con la¡; otras actividades no mC>nos import:ant:es, como la -

agrícola y la de manufaclura. 

E11 el límLito social, las condiciones propiciaban la -

acci6n cle criollos y mestizos para u11a lucha armada, misma que -

adquir .i6 un sentido popular y demo1.;r;. t. ico aunque en el fondo se -
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dirigi6 a un sistema basado en la explotdci6n de la mano de obra

por parte de la clase econ6micamente fuerte. 

La inestabilidad política, ccon6mica y social <le esta 

época produce como rci;ul tado que se tuv icra poca iJ Lene i6n a la -

educaci6n. La enseñanza técnica impartida en es~e per'íudo fue -

en la formaci6n de maestros de taller y obra, auxiliares y macs -

tros de oficios, as1 corno especialistas en co111er<:io y vetcrin.:iria. 

La segunda mitad de e,;te siglo (XIXi se idcncHi<:a 

por lcts granues transformaciones que origi11arun a la furm<.ci6n 

de las r.eyes de Heforma, que frenan el poder económico ele la -

iglesia y sientan las bases para la adopción de cambios tecnol6 -

gicos y avances en materia educativa, a finales de este siglo las 

características eran las siguientes: liberulismo, en las activi -

dadcs econ6mi~as, las relaciones sociales y el quehuccr político, 

lo que consolid6 las reformas y permiti6 el inicio de otro nivel

del capitalismo en el que participaron directamente las inversio

nes extranjeras y los fondos nacionales respaldados por el go - -

bierno. 

Finalmente, la época moderna (siglo XX) que princi 

pia también la etapa de modernismo en cuanto a la trdnsformaci6n

dcf initiva de las relaciones de producci6n semifuudales en caplt~ 

.1 is tas. 

En lu esfcru mundial, se presentó un oxpansionismo 
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del sisternn capitalista, que pcrm.iti.6 a los países periféricos i!_! 

corporarse a fil por aumento de la demanda de materias primas y 

productos agrícolas y minerales. La incapacidnd del sistemn pnrn 

mantener el equilibrio entre las situaciones externa e interna 

provocó un dcs<ijuste entre c.l crccimienLo económico iniciado y 

las relaciones sociales, 10 que trató de resolver el porfirismo -

por medios represivos, creando con ésto, un descontento policico-

y tina resistencia a la cxplot.aci6n, que r inalmc•nt" desemboca en -

la lucha armada Je la rcvol11ción. 

En el plano educativo, se trató de modifi(",,r la edu -

c<tci6n primaria incluyendo en su pro<Jrama algunos adic:otr;;¡mic.•nlos 

manuales denominados "polit&cnicos". relacior,ados a la industria,

artcs mecánicas, comercio, agricultura y miner1a. 

Concluyendo, la primeL· décaua del si<Jlo XX, ha!.>ta an-

tes de la rt,voluci6n, la cnsciia11za del área técnica gu<1rcluba una-

relación m'ini111a con los sistunas de producción, ya que los planes 

y programas Je estuuio, eran conformados por materias cuyos con -

tenidos crdn absoletus para su aplicaci6n, además de existir para 

ese entonces problemas de carácter financiero junto con el de la

ausencia de planeaci6n l) 

Es a partir de la década de 1920 cuando nuestro país-

l) Secretaría de; Eclucaci6n Pública (SEP). Historia de la Educa -
ci6n Pública en M6xico. 
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a ralz de las consecuencias del movirnicnlo revolucionario de 191~ 

se encont;raLa c0n un deterioro de las r•_,lacioncs con el exterior, 

fundamentalmente con los Estados llllidos; 1cclamo de nacionales y

extranjeros por daños ocasiunados a sus bienes; endeudamiento del 

erario; suspensi6n de cr6ditos b~ncarios; desorganización admini~ 

tra ti va; precariedad de los scrv ic ios "º" ia 1 es que prestaba el es 

tado y un sin número de irn:-gular id<idcs dr> üspectos políticos. A 

este conjunto de problemas !;e tuvo que cnfrcntar la itdministr,1 

ci6n del Presidente Alvaro ObregGn. 

La Secretarla de Educación PGblica es creada en el -

añv de 1921, con la cual se buscG sü;tcm<itizar el servicio educa

tivo 'J resolver la urgente tarea de proporcionar educación básica 

a la población que c<ir,'C ía d8 los conoc imi rm tos elcmvntales. 

Es a péirtir de 1921 cuando se funda11 v<u-ias cscuelas

técnicas; entre las r1ue destacan la J::scuLüa Técnica"de Maestros -

Constructores", la •¡:(,cnica "para Maestros", la Escuela Téc1dca -

para Sefioritas "Gabriela Mibtral" y la "Universidad del Sureste". 

Para darle un impulso mayor u la eJucuci6n técnica, en el año de-

1922 S8 crea el Departamento de Enseñunza Técnica Industrial y -

Comercial. Posteriormente la creaci6n de la Escuela de Indus - -

trias Textiles constituye una respuesta al periodo critico que -

desde varios años atrás caracterizaba a la industria textil naci~ 

nal, y que se hacia más dificil día con dla, al grado de presen -

tar riesgos de clausura de la mayor parte de las fábricas texti -

les del país. Una de las principales causas de esta situaci6n --
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era la carencia de personal t6cnico competente, lo que a su vez -

ocasionaba deficiencia¡¡ en la Plaboraci6n de los productos y un -

elevado coslo de ellos, lo que hacía imposible la competencia con 

industrias extranjeras similares. 

Entre 1925 y 1929, el Prcsidcnle Plutarco Elfas Ca 

lles, vislumur6 l.:i r.ccc:;;c:ac~ de que los jóvenes adquirieran, la 

preparación t6cnica indispen&ablc para afrontar y explotar venta

josamente la riyu0za del pafs y procura¡ hacer de M6xico un pai&

productor y po~;itivamc·nte cxporti1dor. 

En la d6cada de los treintas el impulso a la cnsefian

za técnica se v" entorpecido, inici?lmente por la cr i,;i!i que en -

frenta la industria nacional debido principalmente a la rcccsi6n

mundial. 

Al iniciar su gestión, el Presid~nte Lázaro C&rdenas

(1935), el ámbito de acción de la enseñanza técnica se enmarcaba

en el panorama si~uiente: alta inversi6n estatal en las indus 

trias fundamentalmente del país, ante la escaza participaci6n de

la industria privada y ante la posible infiltración desmedida dc

capitales extranjeros que pondrían en peligro la solidez de la -

econom!.a mexicana; nacionalizaci6n de las industrias claves para

la subsistencia y el bienestar de las mayorfas; la implantacién -

de medidas de control para la defensa de la industria y del come~ 

cío nacional; en esta época su1gen también el Consejo Nacional de 

Educaci6n Superior y de Investigación Científica, al igual que el 
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Consejo Técnico de Educaci6n Agrícola, y dentro de este régimen -

uno de los logros más importantes en la i::ducaci6n t6cnica es la 

creación del "Instituto Politécnico Nacional" creado en 1936 y 

puesto en funcionamienlo en el año de 1937. 

Con la fundaci6n del Instituto Politécnico Nacional y 

recogiendo toda la experiencia acumulada c·n materia de enseñanza-

t~cnica otorg:indole a México una irn>lituci6n dL! dimensión nacio -

nal que sería la base para la prcparaci6n de técnicos en todos 

lo:; ni veles educa ti vos requeridos por 1 a entonct:s inc ipicnte y 

futura importante planta industrial del país. En el filtimo infor 

me que rinde el Pn,sidcnte L.'.izaro C:irdenils, el lo. de septiembre-

de 1940, cita " ..• para cumplir con una de las tarqas de la revolu 
t -

ci6n fue creado en 1937 el "Instituto Politécnico Nacional" donde 

el alumnado, adcm:is de aprender <:1rtes y oficios, estudia carreras 

profesionales y subprofesion~lcs, se capacita técnica y biol6gic! 

mente para intecvenir 011 el proceso de pr0ducci6n y se forman es-

pecialistas en disU11tas r<:1mas de investigaciones científicas y -

técnicas llamados a impulsar la economía del país, mediante una -

explotaci6n met6tlica de uucstr<i riqueza potencial ••• " 

A partir de 1940, y siendo Presidenta Constitucional-

Manuel Avila Camacho, a la fecha una <le las características cen -

trales del proceso hist6rico cont.ernponíneo de México es el creci-

miento urbano, la industrializaci6n y un notable creciniierito dem~ 

gráfico. L~ naci6n entra a la era industrial con todas las cense 

cuencias propias de ese fcnGmcno y 01 producto nacional aument6 -
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a un ritmo :rnperiúr en porcentaje al del crecimiento demogrlífico. 

A partir de la !;egunda Guerra Mundidl (193,-1945i Mé

xico adopta la politica de sustitución de importaciones para ace

lerar el proceso de indusLrializacl6n del pais, y (ste so realiz6 

por mcd io de cilpital privado con la participuci6n de iuversi6n ex 

Lranjcra c0rrcsp0ndiendo al Estado Mexicano la ampliaci6n y con -

solidaci6n <le la infraestructura física i' l<1 ainpliaci611 ck los -

mecariis1r,os de ptotccci611 y fomento. 

En el periodo del Presidente Miguel Alcm~n (1946- - -

19~2), so contir,úa con el impulso a la educación; la clc111anda cie -

técnicos en diferentes niveles, como consecuencia del <lesarrollo

industr ia l <lió origen a la mlís amplia difus i6n de la enseñanza -

técnica, llev5n<lola a la pr0vir1cia como mt.:dio de pron1oci611 y de -

senvolvimiento industrial consecuente con las particulares carac

teristicas regionales. 

La realización de este progran.a estal.Jleci6 las bascs

para crear los institutos Lecnol6gicos y las escuelas tlcnicas, -

que al poner al alcance de los jóvenes diversos tipos de enseñan

za, contribuyeron al desarrollo de la economia rt:gional, fumentan 

dCJ el éirraigo de uic!.os t.:len1ent.os "'n su lugar de origen. Es en -

el año de 1948 cuando nacen los institutos tecnológicos regiona -

les. 

Es también durante esta administración cuando se crea 
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el Instituto Nacional de la Investigación Científica, antecedente 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

En los años cincuentas el apogeo del grupo industrial 

nacional permit:la suponer que la imporU1ncia del empresario ex -

terno ser1a secundaria en un proceso de industrinlizaci6n dirigi

da sobre todo por nacionales. Al t&rmino de esa &poca se advir -

ti6 que las capacidades tecnolóqican de las grandes corporaciones 

internacionales eran tan grandes que lil industria nacional no po

dla competir eficazmente con ellas. Durante esta d&cada y entre

los años de 1952 a 1958, fue Presidente Constitucional Adolfo - -

Ru:íz Cort:ínez. 

En la d&cada de los años sesentas, que es la era pro

piamente fabril, únicamente se comprenden a tres Entidades Federil 

tivas como industriales que son: el Distrito Pederal y los Esta -

dos de México y Nuevo Le6n. 

Los S€:1lli-industriales que comprenden a cinco Estados: 

Coahuila,Chihuahua, Jalisco, Puebla y Veracruz; y el resto del -

pa:ís, la sub-industrial. Estas ocho Entidades representaban el -

68 % del personal ocupado er. la industria. 

En base a esta situación se puso en relieve la necesi 

dad de ampliar una vez más el radio de acci6n del Sistema Educat.!_ 

vo Nacional, haciendo espec.:ial énfasis en la enseñanza técnica. -

Dentro de esta década es creado el Centro de Investigaci6n y de -
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Estudios Avanzados del I.P.N., con el objeto de impulsar la inve.!! 

tigaci6n en diversos campos científicos y tecnol6gicos, la forma

ción de investigadores y profesores de alto nivel para ccadyuvar

al desarrollo del ~aís 11961). En el año de 1962, se funda el -

Centro de Enseñanza Técnica Industrial, con la finalidad de for -

mar maestros para la enseñanza técnica a nivel profesional. [Ré

gimen del Presidente Adolfo L6pez Mateas, 1958-1964). 

En el régimen del Presidente Gustuvo Díaz Ordaz, - --

1964-1970, ol principal recgl6n del presupuesto y egresos, corre~ 

pendía al ramo de la educación. En el año de 19ó6, se fu1:da la -

Escuela Nacional de Maestros de Capacitación para el Trab«jo In -

dustr ial (ENAM/\CTI) or i¡,ntada a formar. pe1 sonal doceutc puril acti 

vi<ladcs tócnol6gicas. En 1967 se csta~leue en Veracruz el Centro 

Nacional de Ciencia y Tecnología Marina, para formar técnicos y -

profesionales para la explotaci6n de los recursos del mar. En --

1968 se funda en Guadalajara el Centro Regional de Enseñanza Tfc

nica Industrial, con el apoyo del Gobierno del Estado y la UNESCO, 

con el propósito de formar técnicos de nivel medio para la indus

tria regional. Y es en 1969 gue los planteles dedicados a la for 

rnaci6n de técnicos especializados en el área industrial se con -

vierten en "Centros de Estudios Tecnol6gicos". 

La política de sustitución de importaciones ejercida

de 1940 a 1970, no alcanz6 los objetivos fijados, al final de es

te período, la industria nacional se encontraba en clara desventa 

ja tccnol6gica frente al exterior, 
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Durante la década de 1970 a 1980 1 per!odos que compren

den los Presidentes Luis Echeverr!a Alvarez (1970-1976) y de - -

(1976 - 1982) del Lic. Jos~ Lópcz Portillo, el sistema de educa -

ci6n tecnológica recibe un fuerte impulso, se amplía su capacidad, 

se revisan estructuras acad6micas, planes y programas de estudio, 

al tiempo que se le empieza a otorgar un importante papel en el -

desarrollo del país. De 1970 a 1976, se constituye el Consejo -

del Sistema Nacional de Educaci6n Técnica que actualmente es el -

COSNET (Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica) y

de 289 planteles de enseñanza técnica pasan a ser 1295, Se pro -

mueve fuertemente el Plan Escuela Empresa como un mecanismo de 

vinculación entre el proceso enseñanza=aprendizaje y el sector 

productivo. 

En la d~cada de los setentas, y con base al fuerte im -

pulso en la cducaci6n tecnológica, la Asociación Nacional de Uni

versidades e Institutos de Enseñanza (ANUIES) impulsa el surgí -

miento de un nuevo modelo educat.i.vo para ese nivel dentro del sis 

tema (nivel técnico profesional) y nacen los "Centros de Estudios 

Cient!ficos y Tecnológicos (CECYT) "; paralelamente a la formación 

de los bachilleratos en ciencias, en el nivel superior, se imple

mentaron los sistemas de créditos, los planes y programas por se

mestre y el diseño de un tronco comGn de ciencias b~sicas. 

En 1971 se crea la Unidad Profesional Interdisciplina -

ria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA). 

En 1973, el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud - -
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(CICS). Ambas dependientes del Instituto Polit6cnico Nacional. 

En esta misma d6cada (1970-1980) se diseñaron los Cen -

tros Regionales de Estudios de Graduados e Investigaci6n Tecnol6-

gica (CREGIT), también se impulsan los trabajos de investigación

de posgrado en los Institutos Regionales (ITR). 

Teniendo como antecedentes las escuelas prácticas de -

pesca, en el año de 1972, inician funciones las instituciones - -

pesqueras en sus tres niveles medio, medio-superior y superior. 

La educación industrial se ve reforzada por el creci -

mie.nto de los centros educativos de tipo medio. 

Dentro de los cambios más relevantes y significativos -

se pueden mencionar la agrupaci6n que se efectuó de la secundaria 

técnica federal, en sus tipos industrial, comercial, pesquero, -

agropecuario y de capacitación para el trabajo. Asimismo, la re~ 

ponsabilidad de estos servicios se desconcentr6 a las delegacio -

nes generales de la Secretar!a de Educación Pdblica en los Esta -

dos¡ fundadas en el año de 1978. 

El Sistema Nacional de Educaci6n Tecnológica está com -

puesto básicamente por diez instituciones, con tres diferentes 

categor!as: cinco son instituciones centralizadas, dos son des 

concentradas y tres descentralizadas. 
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Todas estas instituciones son coordinadas por la Sub-Se 

cretarfa de Educación e Investigación Tecnol6gicas (SEIT) • 

A continuación se desglosa por instituciones a cada una 

de las caracter!sticas arriba mencionadas. 

A. Instituciones centralizadas. 

l. Dirección General de Educación Tecnológica Indus - -

trial. D.G.E.T.I. 

2. Dirección General de Educación Tecnológica Agrope -

cuaria. D.G.E.T.A. 

3, Dirección General de Ciencia y Tecnología del Mar. -

o.e.e. y T,M, 

4, Dirccci6n General de Institutos Tecnol6gicos,D~G.I.1\ 

5, Dirección General de centros de Capacitaci6n,D.G.C.c. 

B. Instituciones Desconcentradas. 

1, Instituto Polit6cnico Nacional. I,P,N. 
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2. Centro de Ingcnicr!a y Desarrollo Industrial. 

c. Instituciones Descentralizadas. 

l. Centro de Investigaci6n y de ~studios Avanzados del

I.P.N. 

2. Centro de Enseñanza T~cnica Industrial de Guadalaja

ra, Jal, 

3, Colegio Nacional de Educaci6n Profesional Técnica. -

(CONALEP). 

Existen, además de los ya mencionados, dos institucio -

nes de apoyo para las unidades del sistema que son: 

Primero, el Patronato de Obras e Instalaciones del Ins

tituto Polit~cnico Nacional, segundo, la Comisi6n de Operaci6n y

Fomento. de Actividades Académicas del mismo instituto. 

Se cuenta también, con 'una unidad presupuesta! que ope

ra el fondo para el apoyo a la investigaci6n tecnol6gica. 

Finalmente, un organismo de consulta y de apoyo a la -

Sub-secretar!a de Educaci6n e Investigaci6n Tecnol6gica de la Se-
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crctar!a de Educaci6n PQblica, que es el Consejo Nacional de Edu

caci6n Tecnol6gica (COSNET) • 

Anexo -1-

Los servicios educativos que ofrece el Sistema Nacional 

de Educación Tecnológica, abarcan tres aspectos fundamentales y -

b<lsicos: 

l. La docencia. 

2. La investigaci6n. 

3. La capacitación. 

Estos tres aspectos fundamentales y básicos, son impnr

tidos en los cinco niveles educativos siguientes: 

l. Nivel medio superior tecnol6gico. 

2. Nivel medio superior terminal. 

3. Nivel superior. 

4. Posgrado. 

5. Capacitaci6n. 

Anexos -2- -2A-

En el nivel medio superior tecnol6gico se ofrece el'-
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bachillerato bivalente, que es una doble opción para el estudian

te: continuar su educación en el nivel superior o integrarse al -

sector productivo; es decir, el bachillerato bivalente es prope -

déutico y terminal. 

El nivel medio superior terminal se propone formar pro

fesionales técnicos capacitados para incorporarse al sector pro -

ductivo. De aqu! egresan cuatro clases de profesionistas tdcni -

co profesional, profesional técnico, tecn61ogo y t~cnico termi

nal. 

En el nivel superior se ofrecen los grados de t6cnico -

especializado y el de licenciatura. En el primero los alumnos -

tienen la opci6n de cursar algunas especialidades y en la segunda 

se forman los recursos humanos de nivel profesional, b<lsicamente

en las áreas de las ingenierías. 

En el posgrado, se pueden cursar especialidades; maes -

trías y doctorados. 

La capacitaci6n se ofrece para el trabajo, las labores

artesanales y el autoempleo. 

Anexo -3-

Las modalidades de servicio educativo que se ofrecen --
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son: escolarizada, scmicscolarizada, abierta y no formal, 

La escolarizada es aqu~lla en la que el proceso de ense 

fianza-aprendizaje se desarrolla diariamente y de acuerdo con las

fechas laborales marcadas en el calendario oficial de la Secreta

ría de Educaci6n PGblica. 

La semiescolarizada es un servicio exclusivo para los -

instructores comunitario~;, no se dcsa1'rolla diariamente y respon

de a calendarios distintos. 

La abierta se desarrolla a través de asesorías peri6cli

cas, sin que para ello los alumnos· tengan que asistir diariamente 

a la escuela. 

La no formal estd enfocada a la capacitaci6n de obreros 

y campesinos. Por lo regular no se imparte en los planteles edu

cativos sino en los centros o lugares de trabajo. 

Los turnos en los que se ofrecen los servicios educati

vos son: matutino, vespertino, nocturno y discontinuo. 

Bn términos generales y como planteamiento global, el -

"Sistema Nacional de Educaci6n Tecnol6gica" se extiende hasta - -

alejadas comunidades de nuestro territorio, adecuán~ose de manera 

más satisfactoria a las necesidades del pa!s, 
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Sus planteles atienden directamente a cientos de miles

de educandos y ofrecen una gran cantidad de opciones académicas, 

Anexo -4-



CAPITULO I 

1.1 EDUCACION Y DESARROLLO ECONOMICO. 

La cducaci6n es un medio destinado a abrir posibilida -

des al ser humano para exprc,.;arsc y dc~;arrol lar sus potencia 1 idn

des individuales. con el fin de integrarse productivnmentc a la -

sociednd, esto es el ser dtil a ella y afirmar su dominio sobre -

el entorno que sirve de marco a ,;u vida. Larroyo Fr;:incisco, en -

su libro ' 1 L~ Cic.!ricia dr! ]a Edt1cQci6r1'' cita ... ln cdt1caci6n es \ln 

''proceso por obra tlcl cual l.:1s uuuV(lS gener""1ciorH.)S t;c apropian 

los lJienes cultura.les d{~ un.:i co:m~n1Jud, un hL:cno gracias al cunl -

los j6venes cntr.:in L!n posesión de couoc1mientos científicos y foi;:_ 

mti5 de lcn~1uu.jcs, costumbres mora les y expc r icncias e!J tl! tic as, -

destrezas y normas de vida". 

Etimol6gicnmente educación proviene del latín "educa -

tia" que es la acción de desarrollar las facultades físicas, esto 

es extraer del ser humano su potencialidad latente que tiene como 

intelectuales y morales. 

La educación es el complemento de la instrucción dado -

que al ser humano se le prepara para que desempeñe una profesi6n

u oficio por medio de la instrucción sistemdtica y que significa

ría ejercitar, disciplinar o dar forma a los talentos o faculta -

des humanas. 
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Por otra parte Tomas Vasconi en el libro de Labarca G.

"La Educaci6n Burguesa" en el artículo titulado "Aportes para una 

Teoría de la Educaci6n", nos menciona que la ••• pretensión funda 

mental de toda la ciencia burguesa ha sido la de formar una defi

nición general de la cducací6n indiferente a cualquier situaci6n

cspecífica y por lo tanto, v<ílida para cualquier 6poca hist6rica-

o cualquier sociedad; nos menciona "Vasconi" la propuesta por - -

"Durkheim en donde nos dice qu0 In educación es ... la acci6n - -

ejercida por las 9encracio11es adultas sobre ur¡u61las c;uc aún no -

cst~n nwduras para la vida HOcial, y que dsta tiene por objeto 

suscitar y desarrollar en ul cducundo cierto ndmcro de estados 

f!sicos, intelectuales y mor~lcs que exigen <le 61 la sociedad po

lítica en su con)unto y el mcJio especial al que está particular

mente destinado 2 l 

La ciencia burguesa de.la educaci6n intenta establecer

la relaci6n escuela-sociedad sin que sea necesario pasar por las~ 

clases sociales, ni tampoco por la especificidad de estas mismas-

clases en dinstintas sociedades hist6ricas. El llamado sistema -

educativo de la sociedad bu=gucsa, se presenta como la culmina -

ci6n de un proceso contfnuo de crecimiento, la educaci6n sin em -

bargo nos menciona Vasconi, "ha sido revolucionada con cada revo-

lución que la sociedad hist6ricarnente ha experimentado y es tam -

biE!n, por ello, un producto de la lucha de clases". 

2) E.Ourkheim. Education et sociologie.Paris. Puf, 1968, p,41. 
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An!bal Ponce dice: que en la sociedad primitiva (sin 

clases) la educaci6n era una función expont5nea de la sociedad en 

su conjunto, y que desde entonces se asisti6 a 2 grandes revolu -

ciones en la educación. 

La primera de ellas cuando l<i sociedad primitiva se di-

vidió en clases, y la segunda cuando la burguesía del siglo XVIII 

sustituyó al feudalismo, 

Los siglos XVII al XIX (1600-1800) presenciaron el pro-

ct2so de cons lrucc i6n U.e lo~ :; i ~~tema~:. cducd ti vos nac iontl les cuyo -

desarrollo acompañó el ascenso de 1.1 lJur9uesfa ul poder.. Fue 6s-

te tam!JiC:n el perfo<lo •::n que se inició el desarrollo de la cien -

cía du la educ~ci6n burgL1csu dGsdc los pensamientos sobre la cdu-

cación de John Locke, a la pedagogía moderna, de la ideología de-

la escuela corno 11 sistcmu unificado", como ''canal de ascenso so --

cial", como ºinstrumento capital de democratizaci6n" y m<!s moder-

namentc como "factor fundamental del desarrollo económico so - -

cial "31. 

A su vez entendemos el desarrollo económico-social como 

la capacidad adquirida por el individuo para transformar a la or-

ganizaci6n de la que forma parte como un proceso que concibe al -

hombre como su fin tíltimo para crear,aprendcr y transformarla. 

31 Labarca:La Educación Burguesa. p.309.Ed. Nueva Imagen, 2a. Edi 
ci6n. 1984. 
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El proceso de desarrollo, considerado dentro de esta di 

mensi6n, exige de la educación un papel activo y la renovaci6n 

constante y profunda de sus marcos, a fin de que pueda cumplir su 

misi6n de dicho proceso (desarrollo) • 

La misi6n de la educaci6n es la de suministrar al ser -

humano una visi6n crítica y crcati.va que le permita superarse y -

ser capaz de conducir y participar activamente en un proceso de -

transformación que abarque a su familia, a su comunidad, a sus 

instituciones pol!ticas y sociales, a la Entidad o a la Nación y

a la humanidad. 

La nUCVil etapa del crecimiento econ6mico presupone el -

aprovechamiento completo planeado y responsable de los recursos -

del país. Todas estas tareas no sólo dependen de decisiones de -

car~cter pol!tico y financiero, encaminadas a la modificaci6n de

prioridades o a la reasignaci6n de los recursos sino que implica

enfrentar problemas de car~cter tecnol6gico y de escasez de cua -

dros de personal tdcnico y profesional especializado que haga po

sible las reorientaciones. 

Dado que no puede existir desarrollo social sin educa -

ci6n, la inquietud del Estado por mejorar esta rclaci6n, cobra -

cabal preocupaci6n en la acción planificadora gubernamental a tr~ 

vds de lo expresado en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988,

que cita que •.• "para la autodeterminaci6n y nueva etapa de ere -

cimiento se requiere de la existencia de un<l capacidad pard adop-
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tar e innovar tecnologías congruentes con nuestra dotoci6n de re-

cursos y estrategias, tendientes siempre a lograr en el futuro un 

es tilo tecnológico propio 4
) , 

Como se observa, en el Plan Nacional de Desarrollo, se-

plantea la necesidad de preparar al pafs de acuerdo al tamaRo de-

la econom!a que se tendrd, considerando 4ue la poblaci6n podría -

llegar alrededor de los cien millones de habitantes, y el apara -

to productivo industrial entre seis y siete veces mayor que el --

actual, y la demanda de alimentos entre tres y cuatro veces supe-

rior, 

A raiz de lo planteado en el Plan Nacional de Ucsarro -

llo expuesto, el propósito fundamental en materia educativa es el 

que se intensifiquen los esfuerzos para adecuar la educaci6n a 

las necesidades sociales y a los cambios que éstas han empezado -

a demandar de la planta productiva nacional y que debertin manifc::_ 

tarse en los pr6ximos años. Tal adecuación pretende dotar al si~ 

tema educativo de una mayor flexibilidad y agilidad de respuesta

quc le permitan adaptarse en forma oportuna a los cambios que las 

prioridades sociales reclaman de la estructura productiva y a 

los cambios que derivan de las mutantes necesidades en el uso de

la tecnolog!a. 

Por lo tanto, la educación tecnológica tendrá sentido -

4) Plan Nacional de Desarrollo 1983 - 1Y88, SEP. 
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en la medida que las habilidades, C'lpacidades y destrezas adqui -

ridas encuentren plena realizaci6n social; lo anterior ocurrir:1 -

a su vez si la educación aporta una respuesta adecuada a las ne -

cesida<les que en el :1ml.iito de la producci6n social plantea el de

sarrollo nacional y si sabe orientar adecuadamente las expectati

vas de la población. 

1::1 sector educativo tiene t:ambil'.Jn como prop6.sito vincu

lar la educación terminal con el sistema productivo de bienes y -

servicios que demanda el pa!s. Es en tal sentido que se estable

ce una mayor co1nl!nicació11 y cornpromi,;u •.>nt1-~: el :'irt!il cducu.tiva -

tecnológica y el proceso económico, que enfrente el dcsconocimicn 

to actual sobre las caractei:!sticas y por;ibilidadcs de la cscuel;:i 

tecnológica y los requerimientos dr~ lél produ.::ci6n. 

Por lo que respecta al :1raa de l;:i investigación es ne

cesario una re¡¡lizaci6n más efectiva con los procesos productivos, 

ya que hasta ahora el esfuerzo emprendido en materia científica -

no se han reflejado en mejoras de carácter t6cnico ni se ha mate

rializado en beneficios tangibles para nuestra realidad econ6mica 

y social. 

La falta de opciones tecnológicas propias y la inade -

cuaci6n de la mayor!a de las tecnologías de origen externo a nues 

tra dotación de factores productivos constituyen un cuello de bo

tella para la mejor utilización de los recur~os del pa!s y repre

sentan un elemento que se opone a la ilút0<~eterminaci6n econ6rnica. 
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Por lo tanto, se pretende que la adopci6n de la tecnol~ 

g!a vaya precedida del análisis necesario para seleccionar aqué -

lla que sea congruente con las caracter!sticas de la mano de obra 

y la disponibilidad de otros recursos del pa!s; también se pre -

tende que, paralelamente, se estimulen los procesos internos de -

innovaci6n. Ambos objetivos presuponen un fuerte impulso a la in 

vestigaci6n y al desarrollo tccnol6yico, asf como la inclusión de 

estas inquietudes en la formación del e~tu<lJnnte, 

La creación de tecnologías adecuadas al medio, ln crea

tividad en la soluci6n a los problemas yuc plantea la producción, 

la posibilidad de que el país cree sus propias respuestas a sus -

necesidades es¡~cfficas, reyuicren i~aginaci6n, versatilidad y -

conciencia del sector educativo. 

Asf pues, la educación tecnol6gica cumple con una im -

portante funci6n social, cuyo desarrollo se condiciona estratégi

ca y tácitamente a la tecnologfa nacional necesaria en esta ~po

ca para alcanzar el desarrollo econ6mico de M6xico; mediante un -

mejor y m<1s racional aprovechamiento de los recursos naturales, 

coadyuvando asf, a la independencia econon6mica de nuestro pa!s.

A este respecto, la educación tecnol6gica debe cumplir con lo es

tipulado en el Art!culo 3o, Constitucional, Fracci6n 1, Inciso b), 

en cuanto a que •.• "atcnder1 a la comprensión de nuestros probl! 

mas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de - -

nuestra independencia pol!tica y al aseguramiento de nuestra inde 

pendencia económica y a la continuidad de acrecentamiento de 
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nuestra cultura" •• , 5 ) • 

En tal virtud, la educación tecnológica es considerada-

ya no como una simple urgencia social, sino más bien, debe c.onsi-

derarse como un instrumento de desarrollo que permite la partici-

paci6n activa de los distintos grupos sociales en las tareas, res 

ponsabilidades y beneficios del crecimiento. 

Por lo tanto, para que en el campo industrial y de ser-

vicios seamos competitivos, habrá la necesidad de crear nuevos --

productos, modificar, adaptar o mejorar algunos otros, aumentar -

la confiabilidad de superaci6n o utilización, reducir su costo de 

fabricaci6n y de operación, cte. 

Desde estas perspectivas la educaci6n tecnol6gica cum -

ple con una funci6n social, cuyo desarrollo considera las tareas-

de preparaci6n y formación de los recursos humanos, como respons~ 

bilidad esencial del sistema educativo para lograr la expansi6n -

productiva, pues de la calidad de la fuerza de trabajo dependerá

la eficiencia de los factores de la producción, 

5) Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 1987, -
p. 20, Secretarla de Gobcrnaci6n. 
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1.2 MARCO TEORICO 

La crisis por la que atraviesa el país requiere, entre

otras cosas, de la capacidad de la educaci6n tecnol6gica para ge

nerar los cuadros de técnicos profesionales que den respuesta a -

las condiciones del presente y a las expectativas y exigencias -

del futuro. 

El pueblo mexicano requiere de una educaci6n técnica 

renovada, capaz de evaluar y responder a las urgencias y caren 

cias nacionales a través de la actualización de aspectos esencia

les del qud hacer acad6mico, tal como la formación de técnicos en 

funci6n de los requerimientos que la dinámica econ6mico-social 

impone, esto nos lleva a que se realicen revisiones y adecuacio -

nes de los planes y programas de estudio con el prop6sito de lo -

grar mayor congruencia entre la formaci6n de recursos humanos del 

nivel técnico profesional y los requerimientos de la realidad na

cional. 

La preparación eficiente de los técnicos profesionales

es una actividad permanente y que d!a a d!a necesita renovarse, -

por lo tanto es necesario un proceso de consolidación y mejora 

miento de las carreras que constituyen el sistema de educaci6n 

media superior. 

Existe~ varias condiciones que se vuelven necesario 
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realizarlas, Sstas son: a) en qud momento es necesario modificar

los planes de estudios¡ b) en qud momento evaluar un plan de es -

tudios e idontificar las jreas en que se deben efectuar los cam -

bios¡ c) en qud momento es necesario conocer en forma detallada -

los mecanismos de incorporaci6n al mercado de t.rabajo profesio -

nal; d) en qucl momento evaluar la capacidad de absorción dl' detur 

minado campo de actividad profesional; el en 4u6 momento se pre -

tende evaluar las c¡¡racter!sticas con que l¡¡ dependencia forma a

las profesionales del área en estudio. 

Como se puede otservar la prcparaci6n y educación del -

tdcnico profesional se «poya fundamentalmente en L1 informaci6n -

que apoye el anjlisis de las caracter!sticas de los contenidos -

del plan de estudios de una carrera determinada y su vinculaci6n

con el mercado de trabajo, así como las caracter!sticas y la ca -

pacidad de absorcieln de profesionales por dicho mercado. Asimis

mo, es conveniente realizarlo para obtener informaci6n que permi

ta mejorar las conJicioncs en que se imparte una carrera. 

De los aspectos mencionados anteriormente, los que - -

suscitan una mayor discusi6n son los referentes a la relaci6n en

tre el mercado de trabajo y la formaci6n profesional. Lo ante 

rior se debe fundamentalmente a que existen dos corrientes de 

opini6n sobre el papel de la educaci6n en la actividad producti -

va, los criterios de absorci6n de profesionales en el mercado de 

trabajo profesional y consccuentcmcn 1. •', con los cr i tcrios para la 

est ructuraci6n del currfcuJ um en las c.-1rrcras. Las con-' en tes 
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son: teor!a del capital humano y teoría de la segmentación del --

mercado de trauajo, 

A) Tcor!a del Capital Humano. 

Existe una corriente de opinión que se inspira en la --

teor!a de la funcionalidad t6cnica de la educación que parten d~

las siguientes premisas: G) 

- La experiencia educativa est~ directamente relaciona-

da con la mayor productividad y eficiencia de la fuer 

za laboral. Por tanto,. el desarrollo económico depc~ 

de en gran parte, del nivel educativo de 6sta. 

- Los requisitos educativos para el empleo correspon -

den con los requerimientos reales de calificación de-

las diversas ocupaciones. 

- Las innovaciones tecnológicas producen cambios en la-

estructura ocupacional, los cuales generan a su vez -

sus respectivos requisitos educacionales. 

- Las continuas innovaciones tecnológicas elevan pro --

gresivamente la complejidad de las ocupaciones y por-

6) V!ctor ~3nucl G6mez Campo. "Relaciones entre Educación y Es -
tructura ~con6mica: Dos Grandes Marcos de Interpretación". Re 
vista Je la EJuc~ci6n Superior No. 41, p. 12-13, 
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tanto el nivel educdtivo de la fuerza laboral. 

El mercado de trabajo funciona de la misma manera pa

ra todos los individuos emplejndolos y remuncrándolos 

en funci6n de la oferta y demanda ue trabajo y de la-

productividad marginnl de cada uno, la cual a su vez-

depende de su perfil educativo. Es decir, cxisle un-

mercado de trabajo de funcionamiento homog6nco, obje

tivo y nculral. 

De todo lo anterior se desprende que si los cambios - -

tecnológicos generan sus propios requisitos educativos es obvio -

que la función económica de la cducaci6n Jebe ser el satisfacer -

cont!nuamente las nuevas necesidades educativas derivadas del r~-

pido ritmo de innovaciones cient!ficas y tecnol6gicas. De aqu! -

la doble necesidad de planificar la formación de los recursos - -

humanos previstos en un horizonte temporal dado, en funci6n de -

las proyecciones de crecimiento determinado puesto de trabajo y -

de buscar la mayor adecuaci6n del contenido de la formación al -

7) 
tipo de calificación requerida por estos puestos de trabajo 

De esta corriente, conocida como teor!a del capital - -

humano, se desprenden varios enfoques que analizan la relación --

7) V!ctor Manuel G6mez c. op. Cit. p. 14. 
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entre econom!a y educaci6n, Dentro de cst.os enfoques, se puetlen

advertir dos agrupamientos, el primero que se distingue por la 

orientaci6n tan marcada de sus representantes, por explicar la 

rclaci6n que existe entre educaci6n e ingreso; el segundo se cen

tra en el establecimiento de m6todos para la determinación de las 

necesidades futuras de profes1onistas, 

A)l Enfoques que abordan la.Relaci6n Educaci6n-Ingre -

so. 

En el primer agrupumiento, existen cuatro enfoques guc

analizan el impacto que tiene la inversión en educaci6n en el cr~ 

cimiento del producto nacional bruto, y uno que aborda la rela -

ci6n educaci6n-ingreso, pero a nivel individual. 

1) El enfoque de correlaciones intertemporales estima -

las relaciones agregadas entre recursos humanos y el 

PNB a travds del mdto<lo de insumo-producto, 

2) El enfoque residual est5 constitu!do por aqudllos e~ 

tu<lios que intentan vincular los movimientos totales 

de la economra con los cambios en los faltantes de -

producci6n (capital y trabajo), descubriendo la exis 

tencia de un tercer factor o residuo. El procedi 

miento general seguido por este tipo de análisis, 

consiste en: 
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"Tomar el incremento total de la producci6n de un --

pa!s a lo largo de un pcrl'.odo de tiempo, identifican 

do, tanto como sea posible el incremento total de la 

producci6n con los inputs cuantificables (siendo el-

capital y el trabajo los dos inputs cuantificables -

normalmente elegidos) y expresando entonces que el -

residuo es ;:itribuil>lc a los inpuls no espccif ica - -

dos 8). 

3) El enfoque de las tasas de retorno se ocupa de la m! 

dici6n de los retornos y de los montos de gasto en -

edueaci6n para alcanzar un determinado nivel ~c ere-

cimiento. 

4) El enfoque de an~lisis de los rendimientos sociales-

directos se centra en los efectos que una mayor edu-

cación ejercería sobre los ingresos a nivel nacio --

nal, utilizando para ello la metodología propia del-

enfoque de tasas de retorno. 

5) En el enfoque de los rendimientos dir~ctos individu~ 

les, se señala que dada la existencia de un sistema-

con mercados perfectamente eldsticos, donde los indi 

8) Bowen W.G. "Valoraci6n de la Contribuci6n Econ6mica de la Edu
caci6n en M. Blauq c. Comp. Economfn de la Educaci6n, E~. 
Tecnos, Madrid, 1972, p. C9. 



39 -

viduos deciden de manera libre y racional el monto -

de sus inversiones, todas sus acciones estarjn enca

minadas a la rnaxirn1zaci6n de sus beneficios, luego -

entonces, la razón de porqu6 unas personas obtienen

m<1s ingreso que otras se debe al hecho simple y sen

cillo de que han invertido rnjs en su educaci6n. 

El desarrollo de la cscolarizaci6n provoca paulatin! 

mente un aumento de las profesiones con habilidades

promcdio, que por la acci6n de la ley de rcndimien -

tos decrecientes, tendcr<1n a <.lisminuir los difcrcn -

cialcs de ingreso, 

A)2 Enfoques de Previsión de necesidades humanas. 

El segundo agrupamiento, lo constituyen dos enfoques de 

previsión de necesidades humanas. Estos enfoques insisten en que 

la potencialidad de los recursos humanos para el desarrollo de -

los pa!ses atrasados, se basan en dos consideraciones fundamenta

les: l) • - Siendo la enseñanza un factor esencial para el desarro-

1 lo, los países atrasados debían promoverla mucho más rápidamente 

que en ninguna otra 6poca; 2) .- S6lo apoyándose en sus propios -

recursos -incluyendo los humanos- el desarrollo s6lo se obten - -

dr:!a mediante la estrategia de recursos humanos inscrita, a su -

vez, en una «strategia global, a largo plazo, del crecimiento eco 

nómico y ;;ocial. 
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De los enfoques resefiados, los gue revisten una mayor -

funcionalidad al proceso de evaluación y mejoramiento de planes y 

programas de estudio son aqu6llos que se incluyen en el primer -

agrupamiento ya que al tratar de desentrafiar la relaci6n existen

te entre nivel de estudios-nivel de productividad-nivel de in - -

yrcso, necesariamente tienen que exponer una serie de ideas, que

nas hablan de la funcionalidad de los c~tudios del 11ivel medio -

superior respecto a la actividad productiva, 

B) Teor!a de la Scqmcntaci6n del Mercado de Trabajo. 

El planteamiento central de la teoría de la segmenta -

ci6n de los mercados es que 6ste aparece estructuralmente dividi

do en varias partes altamente desiguales y segmentadas entre s!,

cada una estreci1amentc asociada con ciertas ocupaciones que con -

forman los grandes niveles en los que se encuentra dividida la -

estructura ocupacional jerdrquica: nivel tdcnico administrativo y 

nivel de ejecuci6n de la producción. 

Ciertas categor!as ocupacionales son as! segmentadas~~º 

otras a trav~s de diferentes diferencias significativas en sala -

rios, estabilidad en el empleo y otras condiciones de trabajo, -

mediante la utilizaci6n de diferentes requisitos educativos ads -

critos y actitudinales exigidos para el acceso a ellas, 

Dentro de esta teorfa se distinguen dos tipos de enfo -
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que anallti~o, uno se refiere al impacto tecnol6gico y otro al -

proceso de control social, El primer enfoque parte de la concep

ci6n de que la productividad se sustenta en la rclaci6n que asume 

la tecnología con las lineas de trabajo; en contraposi~i6n a -

ello, el segundo enfoque planlea que la produclivi<lad se deseo 

vuelve inmersa en un contexto de relaciones sociales y no bajo 

una relaci6n tecnológica, siendo as! que el desarrollo ha creado

una estructura de mercado de trabajo segmentado, en el cual dife

rentes grupos de trabajadores con distinto origen socioecon6mico-

ocupan cJifercnles segmcntO!.i, lo~:i que a su vt:z integran d.istintos

tipos de empleos con diferentes rc,1uisito!; de ildtnisi6n, posibili-

dad es de promoc i6n, rangor; y condiciones l aboralcs. 

Para aclarar los principales aspectos del ingreso al 

mercado profesional en México, a continuación se presentan los re 

sultados obtenidos en dos estudios sobre al caso, 

Ni gel Brook, sc11ala que las .'.lreas de m~s peso para los

selcccionadores son: historia laboral del individuo (clase de tra 

bajo, estabilidad y experiencia); personalidad (el grado en que -

parece moverse a gusto en la organi.zaci6n) ; capacidad de autode -

sarrollo (habilidad para ir tomando cada vez mayores rcsponsabil~ 

dades en la empresa) y pasado cultural. 

Asimismo, indica que en el ascenso de los requisitos -

educativos se consideran fundamentalmente los factores de oferta

y el deseo de mantener la calidad de los candidatos ante una per-
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cepci6n uc la caída de los estándares educativos. Lo anterior, -

nos está sugiriendo que el elevar los requisitos no proviene de -

cambios dentro de la organizaci6n, excepto los cambios en las - -

prácticas promocionales, sino de un proceso ex6geno, de devalua -

ci6n educativa 9) 

Por otro lado, de un estudio elaborado por Mar!a de Iba 

rrola lO) se extráen las siguientes conclusiones: 

- Aparentemente, el crecimiento de la poblaci6n escola-

rizada a nivel superior provoca dos tipos de disfun -

cienes: la que se refiere al exceso de egresados en -

relaci6n con las necesjdades del mercado de trabajo -

para este tipo de fuerza laboral, y la que requiere -

del desempeño del puesto preciso en el que consigan -

empleo, o para el que los empleadores requieran fuer-

za de trabajo, según las fluctuaciones del mercado y-

los manejos que se hagan de la tecnología. 

- La mayor oferta de la fuerza de trabajo con escolari-

9) Nigel Brook. Actividades de los Empleadores Mexicanos Respec
to a la Educaci6n. Revista del Centro de Estudios Educativos, 
M~xico, Vol. VIII No, 4, 1978, 

10) Mar!a de Ibarrola y Sonia Reynaga, "Estructura de Producción, 
Mercado de Trabajo y Escolaridad en México", Revista Latinoa
mericana de Estudios Educativos, 1983 Ed.CEE, Vol.XIII,1983, 
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dad superior, respecto a la demanda, se debe a las 

presiones de la poblaci6n por alcanzar escolaridad 

superior, reforzadas por los proyectos socioeducati -

vos dominantes que otorgan a la escolaridad el papel

fundamcntal en el mejoramiento de las condiciones de

vida. 

- La baja demanda de profesionales es producida por cl

cspacio reducido y muy jerarquizado de empleo, que -

permito la empresa y hetcroqdnea estructura de produ~ 

ci6n que se ha generalizado en el pa!s en virtud de -

las formas y contenidos de la productividad. 

En general, en la teor!a de la scgrnentaci6n del mercado 

de trabajo, se hace un importante esfuerzo anal!tico para expli -

car los criterios de selecci6n de personal con estudios profesio

nales y determinar la relaci6n existente entre nivel educativo e

ingreso, además de las causas que han modificado los requisitos -

para la obtención de determinados puestos. 

Resumiendo, la teor!a del capital humano supone que el

gasto educativo no debe ser considerado como parte del consumo -

de la sociedad, sino que al propiciar en mayor o menor medida el

crecimiento económico, se convierte en una inversión. Esta se de 

riva de la diferencia entre los ingresos obtenidos por quienes 

tuvieron acceso a la educación hasta un nivel X, comparados con -
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los de otros cuyo nivel de educaci6n fue X-1. La diferencia en -

tre los ingresos promedios es considerada como la contribuci6n 

margial de las inversiones hechas en el nivel X de cducaci6n. 

Por lo que respecta a la segmentaci6n del mercado de 

trabajo, esta parte del supuesto de que la educaci6n adquirida 

por grupos de población con diferentes antecedentes socioecon6mi

cos, no tiene e 1 mismo peso especf f ico en todos los casos, lo que 

refleja en las oportunidades de empleo y en el tipo de trabajos a 

desarrollar, formándose entonces niveles o segmentos de los mere~ 

dos de ocupaci6n en función de dichos antecedentes socioccon6mi -

cos. 
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l. 3 LA DIVISION SOCIAL Y 'fECNICA DEL 'l'RABJ\JO. 

Como es sabido el proceso de trabajo, es todo proceso -

de transformación de un objeto determinado, ya sea este de tipo -

natural o previamente ya trabaJado, en un proüucto determinado, -

transformación efectuada por una acción o actividad humana deter

minada, utilizando instrumentos de trabajo determinados. Anali -

zando m<!:s a fondo, es en el momento mismo Je la transformación, -

el m<1s importante del proceso de trabajo, esto es cuando algún 

objeto sufre al9ún cambio paril que 6ste sea un producto Gtil. 

Por lo tanto este proceso de transformaci6n se efectúa mediante -

la actividad humana de trabajo, el cual el homl.lre tendrá que uti

lizar para esta transformaci6n instrumentos m<ts o menos perfecci~ 

nadas desde el punto de vista t~cnico. 

Este proceso de trabajo ha sido estudiado por Marx en -

el primer libro de El Capital, de donde mencionaremos los elemen

tos que forman parte de este proceso: 1) .- El objeto sobre el -

cual se trabaja, este objeto lo podemós distinguir en dos tipos: 

la materia bruta y la materia prima. 2) .- Los medios con los que 

se trabaja, Marx llama a estos medios de trabajo y los distingue 

uno en sentido estricto, que sen las cosas o conjuntos de cosas -

que el trabajador interpone directamente entre ~l y el objeto de

trabajo y el segundo en sentido amplio, que comprenden todas las

condiciones materiales que, sin intervenir directamente en el pr~ 

ceso de transformación, son indispensables para la realización de 
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6ste. A estos elemuntos en su conjunto se les denomina "medios -

de producción", lo cual concluimos que cstdn constituidos por el

objcto sobre el cual se trabaja y por los medios de trabajo en -

sentido mds amplio. 3) La actividad humana utilizad~ en el proc~ 

so de producción, es precisamente la actividad humana desarrolla

da en el proceso de producci6n de bienes materiales a lo que se -

llama _'.'.!rabaj~ y es c~;te trallajo, c¡ue »e expresa en una cierta -

cantidad de energ1a humana, por lo cual Marx llama " ... fuerza de

trabaj~ a la energfa humana empleada en t!l proceso <le Lr•1llajo ... " 

Es necesario pues, no confundir el concepto "trabajo" -

con el de "fuerza de trabajo". Cada uno de ellos se refiere a -

realidades absolutamente diferentes. Citaremos un ejemplo para -

ser m~s claros en esta diferencia. De la misma manera en que una 

máquina produce un "trabajo" determinado en una cierta cantidad -

de horas y para realizar este trabajo emplea una cierta cantidad

de energía eldctrica, un obrero de una fábrica enlatadora de du -

raznos en sus ocho horas de trabajo, logra enlatar una determina

da cantidad de kilos de duraznos y, para realizar este trabajo¡ -

gasta una cierta cantidad de energ!a humana. Por lo tanto, la -

cnerg!a humana o fuerza de trabajo se diferenc!a ~adicalmente del 

trabajo realizado, que no es sino el rendimiento de esa fuerza ac 

trabajo. Resumiento, todo proceso de trabajo es una estructura -

formada por tres eiem~ntos que son: la fuerza de trabajo, el obj~ 

to de trabajo y los medios de trabajo que establecen entre s! de

terminadas relaciones. Ahora bien, el elemento más significativo 

Jel proceso de trabajo son lo~ medios de trabajo en sentido es --
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tricto, ya que ~stos son los que determinan el tipo ac actividad-

que deben realizar los individuos para la fabricaci6n de produc -

tos, determinando de esta manera el tipo de relaci6n que se esta-

blece entre el trabajador y los medios de producción. 

Marx afirma" ••• lo que <listingue lus ~pocas económicas 

unas de otras no es lo que se hace sino el cómo se hace, con qu6-

instrumentos de tr<1bajo se hace l l) . 

Aunque los medio::; de trabajo scun lus elementos dcter -

minantes del proceso de trabajo, no siempre ocupan un lugar domi-

nante en la estructuru del proceso de trabajo. En los pa[ses de

un bajo nivel tecnol6gico, la fuerza de trubajo ocupa un lugar --

dominante, este es el caso de las ~ocie<lades primitivas, esclavis 

tas y en general de las sociedades "sub-desarrolladas". Una cosa 

diferente ocurre en los pa!ses capitalistas avanzados donde el -

tipo de medio de producci6n emplea<lo, domina todo el proceso sorne 

tiendo al trabajador a su propio ritmo. 

Al efectuarse este proceso de trabajo el ser humano es

tablece entre s! determinadas relaciones, relaciones de colabora-

ción y ayuda mutua, relaciones de explotación o relaciones de 

transición entre ambos extremos, y a estas relaciones del ser 

11) K.Marx "El Capital Tomo I" p. 132, Ed. F.C.E. 4a.edici6n.Jg66. 
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humano dentro del proceso de trabajo son las que en Qltima insta~ 

cia determinan el carjcter que toma este proceso en una sociedad

hist6ricamentc determinada y precisamente estas relaciones Marx -

las llama "relaciones de producci6n". Marx denomina "proceso de

producci6n", .. al proceso que se da bajo determinadas relaciones

de producci6n,,, 

Finalmente se puede mencionar que en toda producci6n so 

cial existe una repartici6n ele tareas, uicho ele otra forma una di 

visión del trabajo y mientras mayor es la complejidad de la soci~ 

dad y m<!s alto es su nivel de dcsan·ollo, mayor e,; c:.;ta dif0ren -

cia de tareas, Por lo tanto dentro de un sistema capitalista de

sarrollado mayor ser& la divcrsificaci6n de especialidades y de -

tareas a desempeñar. 

Es necesario hacer menci6n de los diferentes tipos de -

división del trabajo: divisi6n de la producci6n social, divisi6n

técnica del trabajo y divisi6n social del trabajo. Se llama divi 

si6n de la producci6n social a la divisi6n de la producci6n so -

cial en diferentes ramas, esferas o sectores, como son divisi6n -

entre el trabajo agrtcola y el trabajo industrial, entre el tra -

bajo industrial y el comercial, etc, 

Por otra parte se le llama divisi6n social del trabajo, 

a la repartici6n de las diferentes tareas que los individuos - -

cumplen en la sociedad (ya sean tareas ideológicas, políticas o -

económicas) y que se realizan en funci6n de la situación que - --
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ellos tienen en la estructura social. Esta divisi6n social del -

trabajo empieza hist6ricamente con la división entre el trabajo -

manual y el trabajo intelectual. 

A continuaci6n se analiza de qud ;nan<'ra se produce esta 

división social en el proceso de producci6n capitalista. En este 

proceso intervienen, por ejemplo, obreros especializados, tdcni -

cos e ingenieros Cj\lO cumplen funciorw,; U'.'cnicas. 1\hora bien, la

repartici6n de los individuos d~ la sociedad en estas difercntcs

tarcas no <lcpendc de criterios soci~lrnentc tGc11icos ya sean mejo

res aptitudes o mayor preparación, sino de criterios sociales. 

Son pues las relaciones sociales de producción, las que dctermi -

nan la división soclal del trabajo. 

Por lo que respecta a la división técnica del trabajo,

dsta es la división de trabajo dentro de un mismo proceso de pro

ducción; esta división tdcnica del trabajo se desarrolla espe - -

cialmente en la industria moderna. Cada obrero o grupo de obre -

ros realiza un trabajo cspecffico que corresponde a una parte del 

proceso de prod11cci6n. Para esclarecer m~s esta parte citaré --· 

un ejemplo: en la industria automotriz, existen varias secciones

que se complementan unas con otras hasta llegar a obtener un pro

ducto final para este caso el automóvil. Por lo tanto, ningdn -

obrero produce un producto final y lo que se convierte en un pro

ducto final es el producto coman de todos los obreros. Esta divi 

si6n técnica de las tareas dentro de \ln mismo proceso de produc -

ci6n permite una mayor eficacia y, por lo tanto, un aumento del -
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rendimiento del trabajo de los obreros, 

Pero, la divisi6n técnica puede conducir a la divisi6n-

de la producción social, este serfa el caso de la actividad quími

ca que comenz6 como una división técnica dentro del proceso de pr~ 

ducción textil para luego convertirse en un sector autónomo, en -

una verdadera industria química. 

Para distinguir claramente lo que cüracteriza una divi -

sión técnica del trabajo y una división de la producción social, -

es que la divisi6n técnica, los trabajos especlalizados aislados -

no producen mercancías, esto es, valores de uso que puedan ir al -

mercado para ser intercambiados por otros. Lo que cada trabajo 

especializ.:ido produce es sólo un componente más del producto fi 

nal, el cual si puede ir al mercado como una mercancía y obtener -

un valor de uso intercambiable. 

Por lo anteriormente expuesto es por lo que la actividad 

qu!mica, que naci6 como un trabajo especializado más dentro de la

industria textil, debe ser considerado en este caso dentro de la -

división técnica del trabajo. Los objetos que esta actividad pro

duce no salen al mercado sino que pasan directamente a ser incor -

porados al proceso de teñido de las telas (industria textil). 

Lo anteriormente expuesto no ocurre cuando la actividad

qu!mica se independiza del proceso de producción textil y pasa a -

constituirse en división de la producci6n social. 



C A P I T U L O II 

2,1 ESTRUCTURA ORGANICA DEL SUB-SISTEMA DE EDUCACION 

TECNOLOGICA INDUSTRIAL DEL NIVEI, MEDIO 

SUPERIOR D.G.E.T.I. 

El Sub-sistema de Educación Tccnol6gica Industrial -

del Nivel Medio Superior (DGETI) depende como unidad centralizada 

de la "Sub-Secretarla de Educación e Investigación Tecnológica",

ª su vez, como unidad de la"Sccretar!a de Educación Pdblica". 

Anexos -6- -7-

Tiene corno objetivo, formar recursos humanos que sa -

tisfagan la demanda del sector productivo de bienes y servicios -

en lo relativo a los niveles de mando intermedio como técnicos 

profesionales para contribuir al desarrollo integral del pa!s. 

En términos generales planteo la situación actual del 

Sub-sistema de Educación Tecnológica Industrial; ésta, creci6 en

la dltima década a pasos agigantados, teniendo corno consecuencia

y originando probl~mas de car~cter operativo tanto por las limi -

taciones de recursos humanos como por la de infraestructura f!si

ca en los planteles, 

Ctro de los problemas que vive actualmente el Sub-Sis 
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tema DGETI es que el 50 1 de los planteles presentan carencias y

deficiencias en su infraestructura, básicamente en equipo, que va 

desde la falta parcial, hasta la total. 

Aunado a lo anterior, como consecuencia de la limita

ci6n en la disposición de divisas, se encuentra oficialmente con

gelada la adquisiciOn de equipos <le importaci6n, situación que 

persistirá, afectando directamente a la .:i<lr¡uisici6n t.le equipos de 

laboratorios y talleres, refacciones, partes, componentes y adita 

mentes especiales de proveedores del extranjero. 

Durante la pasada d6cada, se establecieron planteles

CETis y/o CBTis en diferentes regiones del país, esto en base a -

las expectativas de desarrollo que arrojaban los planes estata -

les, regionales y principalmente el Plan Nacional de Desarrollo,

pero, a consecuencia de las modificaciones y condiciones del - -

pa!s, se encontr6 que en algunos lugares en donde se instalaron -

planteles, cuentan éstos con baja poblaci6n estudiantil con espe

cialidades o carreras saturadas en algunos caso$, y en otros, con 

carreras sin demanda, con carreras demandadas pero no ofrecidas -

por el Sub-Sistema y en algunos otros con capacidad ociosa debido 

a la duplicidad de servicios educativos en una misma poblaci6n. 

Ante este planteamiento caótico es necesario plan -

tear opciones para optimizar el empleo de los recursos humanos, -

como físicos y financieros, buscando primordialmente mantener el

servicio educativo a la poblaci6n para hacer efectivo el prop6si-
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to de "hacer más con menos", 

Dentro de los varios objetivos de 1a Direcci6n Gene 

ral de Educación Tecnol6gica Industrial que es el de instruir y -

promover la educaci6n profesional de la juventud, entusiasmándo -

la, alentando sus aspiraciones, orientando sus acciones produ~ti

vas hacia el trabajo de conjunto y preparándola principalmente, -

para la gran tarea de sobrevivir y progresar social, económica y

pol!ticamente. 

Otros objetivos que se pretenden son, elevar la cali

dad de la educación, por lo tanto elevar el nivel cultural del -

pa!s, optimizar en el aprovechamidnto de los recursos humanos ma

teriales y financieros, entre otros el de la vinculación de la 

educaci6n terminal con el sistema productivo de bienes y servi 

cios, social y nacionalmente necesarios, Este Gltimo objetivo se 

analizará más adelante y el de formar recursos humanos que satis

fagan la demanda del sector productivo social en lo relativo a -

los niveles de mando intermedio, como técnicos profesionales, pa

ra contribuir al desarrollo social integral del pa!s. 

Dentro de las funciones espec!f icas que tiene enco -

mendadas el Sub-sistema DGETI son las siguientes: 

1,- Planear, programar, organizar, dirigir, contro -

lar y evaluar el desempeño de las labores encernen 

dadas a la Dirección General. 
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2. Proponer normas pedag6gicas, contenidos, planes y

programas de estudio y m~todos para el nivel medio 

superior de la educación tecnol6gica industrial y

di fundirlos aprobados. 

3. Verificar que las normas pedagógicas, los conteni

dos, planes y programas de estudio y m~todos apro

bados para esta cducaci6n se cumplan en los plant! 

les educativos. 

4. Formular disposiciones L~cnicas y administrativas

para la organización, operación, desarrollo, su -

pervisión y evaluación de dicha educaci6n, difun -

dir las disposiciones aprobadas y verificar su cum 

plimicnto en los mencionados planteles. 

S. Diseñar y desarrollar, de acuerdo con los linea 

mientes aprobados, programas para la superación 

acad~mica del personal docente. 

6. Coordinarse con las delegaciones generales para la 

prestación del servicio social. 

7. Promover y fomentar la investigación tecnológica. 

8. Formar técnicos profesionales en las áreas indus -

trial y de servicios, en coordinación con las· de -
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pendencias federativas. 

Como podemos observar la educación tecnológica indus

trial se ve orientada a la utilización y preservación de nuestros 

recursos naturales, a la producción y desarrollo de bienes y ser

vicios b~sicos para la población y a la generación y desarrollo -

social, con autosuficiencia tecnológica y mayor independencia - -

económica, que en la realidad es cuestionable. 

La tecnologla es pues, el recurso que permite mantc -

ner en adecuadas condiciones la generación de bienes y servicios, 

por lo tanto es necesario buscar en este Sub-sistema tanto el do

minio como su desarn)l lo, por lo qup, a través de la amplia rama

de especialidades que se ofrecen, se asegura la transferencia del 

•saber hacer", en diversas actividades económicas que se fortale

cen, tanto con el conocimiento de maquinarias y equipo, como de -

m~todos, procedimientos y normas que aseguren bienes y servicios

mejores y a menor costo. 

Anexo -4-

Podemos mencionar que la tarea fundamental de esta -

Dirección General está encaminada a la formación y capacitación -

integral de los recursos humanos para permitirles su incorpora 

ci6n inmediata y eficazmente al desarrollo social, económico y p~ 

lítico del pa'!:s. 
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2.2 MODELOS EDUCATlVOS DEL SUD-SISTEMA DE EDUCACION 

TECNOLOGICA INDUSTRIAL (D.G.E.T.I,) 

l. Modelo de Educación Media Superior Terminal. 

Este modelo educativo prepara tócnicos profcsionales

en estudios que duran normalmente seis semestres, tres años, gen~ 

ralmentc el egresado se incorpora a los cuadros de mando interme

dio del sector productivo en !as áreas ya sean agropecuarias, del 

mar o para este caso de estudio al sector industrial y <le servi -

cios segGn la carrera cursada. 

Al tórmino de la carrera, obtienen el título de t6c -

nico profesional y c6dula profesional, con este fin es necesario

acreditar todas las materias que marca el plan de estudios, pres

tar servicio social, efectuar pr~cticas profesionales, presentar

trabajo de tesis y aprobar el examen profesional. 

Dichos estudios, no equivalen al bachillerato, sin 

embargo, algunos centros tecnológicos del área industrial y de 

servicios (CETis) s[ ofrecen especialidades con el bachillerato -

tecnol6gico. 

El Técnico Profesional es el puente entre el obrero -

y el profesional, pues se desempeña en diversas áreas de trabajo, 

dentro de las cuales, se pueden mencionar las siguientes: 
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- pequeños talleres. 

- fábricas. 

- complejos industriales. 

- puertos mar!timos. 

- buques. 

- servicios tur!sticos. 

- empacadoras, etc. 

Como se puede observar, el técnico profesional tiene

ª la vista una amplia rama de actividades en donde puede desarro

llarse, ya sea cubriendo funciones que van desde las propias del

obrero calificado hasta, en ocasiones y seg6n habilidades, las -

del mismo profesional. 

Asimismo, debido a su naturaleza bivalente, ya que 

actGa como enlace entre los cuadros de decisi6n y mando, y los 

obreros o empleados, es conveniente que tenga facilidad de trato

social. Por lo que, las tareas concretas y objetivos caracteri -

zan su ambiente de trabajo. 

El tctcnico profesional requiere de las siguientes ca

racter!sticas: 

Habilidad para interpretar y comunicar las 6rdenes

y la informaci6n. 

- Capacidad para interpretar la conducta humana y - -
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para unse~ar, pu0s en repetidas ocasiones habrá de-

convertirse en capacitador de los nuevos obreros. 

Arc<l Industrial. 

- Destreza manual. 

- lnLerds por los problemas tdcnicos, 

- Habilidad para establecer comunicación con los dis-

tintos profesionales. 

- Aptitud para el tr<lbajo analítico 

- Alto sentido de responsabilidad. 

- Capacidad para tomar decisiones. 

- Destreza en el manejo de instrumentos de precisión. 

Aptitudes para organizar grupos de trabajo. 

- Entusiasmo pard el trabajo en la industria. 121 

En base a las características antes m~ncionadas, el -

tdcnico profesional tomará soluciones a los problemas que a mcnu-

do exigen ingenio y capacidad mecánica, habilidad y destreza, pe~ 

sistencia y desplazamiento ffsico, pues no siempre se requiere 

que la persona estd en un mismo lugar. 

Los problemas a que generalmente se enfI en ta el t6cnf. 

co profesional son de índole mecánico y la mayor!a de las solu --

12) Catálogo de Carreras de la D.G.E.T.I. - S.E.P. S.B.I.T. No. 
vicmbre 1YB5. Direcci6n T~cnica, Subdirección Acaddmica. 
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ciones que se efectaan dependen del buen manejo y conocimiento de 

las herramientas y m~quinas. 

El ambiente en que se desenvuelve comprende, asimism~ 

el trato directo con ingenieros, licenciados y otros profesiona -

les que señalan y marcan directamente las lrneas de trabajo. 

2. NIVEL Ml.;DIO SUPERIOR,BAC!iILLI::RATO BIVALENTE. 

Los Centros de Bachilleratos T~cnicos Industrial y de 

Servicios, son las instituciones en donde, adem5s de formar recur 

sos humanos para su futuro ingreso a las universidades (nivel li

cenciatura), del área tecnológica se les enseña una especialidad

que permita al egresado incorporarse al sector productivo en las

diversas áreas como lo son agropecuarias, mar!timas y para el ca

so de estudio industrial y de servicios, como cuadros de recursos 

humanos intermedios, 

Como en todo el nivel medio superior, los requisitos

de ingreso es haber terminado la secundaria, los estudios duran

seis semestres (tres años) y al finalizarlos, los egresados reci

ben el certificado de bachiller y el diploma de técnico en la es

pecialidad que el alumno haya seleccionado cursar. 

Se le llama bachillerato tecnol6gico bivalente, pues

to que se estudia tanto el bachillerato como una especialidad~ -
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t~cnica, como mencionamos en el párrafo anterior. A esta divi -

si6n se le puede añadir otra, scgdn sea el área temática a estu -

diar y ~stas son: ffsico-matemático, qu!mico-biol6gico y económi

co-administrativa. 

Con el f!n de ampliar la cobertura de atención, el -

Sub-sistema de Educación Tecnol6gica, D.G.E.T.I., se han estable

cido sistemas de educación "no formal", y estos plantean una bue

na alternativa que permite aprovechar mejor la capacidad instala

da y los recursos humanos que existen. 

Este sistema es orientado básicamente hacia los traba 

jadores y es una posibilidad para que los estudiantes, tanto del

sistema formal (escolarizado) como este (no formal), puedan cum -

plir su servicio social, realizándose como hombres socialmente 

dtiles al incorporarse como monitores en estas modalidades. 

La D.G.E,T.I., opera el Sistema Abierto de Educaci6n

Tecnológica Industrial (SAETI) en el modelo proped~utico y el Sis 

tema de Educaci6n Tecnológica Industrial para instructores Comuni 

tarios (SETIIC), s6lamente en modelo terminal, dirigido a los ins 

tructores comunitarios que colaboran con el "Consejo Nacional de

Fomento Educativo", "CONAFE", para llevar la educación básica a -

las regiones más apartadas del pa!s. 

El amplio panorama de atenci6n al servicio educativo

de la D.G.E.T.I., exige que se tonga un gran cuidado y atención -
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para el diseño y desarrollo curriculares. 

Anexo -4-
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2. 3 LA EDUCACION DEL TECNICO PROFES IONAI,. 

"Teniendo como base el diseño curricular, sobre la -

que descansa la totalidad de acciones que un sistema educativo -

debe implementar, para el cumplimiento de los objetivos que le -

hayan sido conferidos, o bien los que el sistema educativo mismo 

se haya propuesto, todo lo que se planee, establezca o cvaldc en 

educaci6n, debe derivarse del diseño ~urricular y a la vez debc

contribuir al fortalecimiento de 6ste". 121 

A partir de este concepto, se puede determinar, que-

de la sistcmatizaci6n y el rigor con el que se desarrollen las -

actividades del diseño curricular, dependerd en gran medida la -

respuesta que un sistema educativo dd a la sociedad. 

El diseño curricular se concreta en un modelo, dicho 

modelo educativo debe ser la s!ntesis tanto de políticas y estra 

tegias educativas, como de necesidades sociales; y en el caso de 

educación tecnol6gica, debe dar respuesta a los requerimientos -

espec!ficos del desarrollo económico del pafs. 

Por otro lado, el desarrollo curricular es determi -

nante para la conducci6n eficaz del proceso enseñanza-aprendiza-

12) Catdlogo de Carreras de la Dirección General de Educación Tec 
nol6gica Industrial. SEP - SEIT - DGETI - Noviembre de 1985.-
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je, se requiere establecer la secuencia, cxtensi6n y profundidad 

con que han de impartirse los aprendizajes correspondientes a -

las diversas asignaturas del currículum, procurando los apoyos -

didácticos necesarios para satisfacer los requerimientos acadé-

micos de los alumnos y a la vez contribuir a ampliar su panora-

ma cultural. 

Los objetivos curriculares, tanto generales como es

pcc! ficos, deben de quedar encuadrados en una planeación cientí

fica y realista, eliminandu cualquier improvisación. Esto se -

lleva a cabo en los planteles, a trav~s de las academias de do-

centes en las cuales se adaptan los contenidos curriculares a -

las condiciones especificas de cada centro educativo. 

Como ya se mencionó anteriormente, el objetivo de -

formar técnicos profesionales es el de preparar recursos humanos 

para los cuadros de mandos intermedios del sector productivo, y 

ésto se logra mediante planes y programas de estudio, que por su 

contenido deben de satisfacer requerimientos del sector produc-

tor de bienes y servicios y de la función de mando intermedia -

que les es propia, por lo que colocará a sus egresados en aptit~ 

des de encontrar soluciones adecuadas a los problemas que en su 

calidad de técnicos han de resolver en su campo de desempeño pr2 

fesional. 

En el modelo técnico profesional se impartían 94 ca

rreras en 1985, de las cuales 14 operan bajo convenios bilatcra-
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les entre México y otros pa!ses. Al respecto, trataremos más 

adelante el tema de los convenios e intercambios tecnológicos 

con otros países. 

Estos estudios, como ya se mencionó anteriormente, -

no permiten continuar estudios a nivel licenciatura. 

El modelo de educación terminal que es el de la for

mación de tdcnicos profesionales, se encuentra estructurado de -

la siguiente forma: por una sub-estructura bdsica general, perm~ 

te que el futuro t6cnico profesional acceda a la cultura nacio -

nal y universal, conozca y analice los elementos físicos y so -

ciales de su entorno, se exprese adecuadamente en forma oral o -

escrita, y le proporcione los intrumentos necesarios para prose

guir su formación continua y permanente de manera autodidacta; -

esta sub-estructura contribuye al logro del objetivo de la sub-

estructura tecnológica, la cual integra un conjunto de conocimie~ 

tos y prácticas requeridas por el técnico para desempeñarse en -

una determinada área profesional, de acuerdo a las demandas del

sector productivo de bienes y servicios del país. 

Esta sub-estructura básica general que mencionamos -

arriba, se encuentra integrada por las siguientes materias: 

- Administraci6n. 

- Ciencia y Tecnologfa I. 

- Ciencia y Tecnolog!a II. 
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- Ciencia y Tecnolog!a rrr. 

- Deon tolog!a I. 

- Deontolog!a II. 

- Desarrollo Socioecon6mico de Mdxico. 

- Desarrollo Socioecon6mico Estatal, 

- Ergonomía, 

- Inglds Tdcnico I. 

- Inglds Técnico II. 

- lntroducci6n al Derecho. 

- Introducci6n a la Ecolog!a, 

- Introducci6n a la Economía. 

- Introducci6n a la Sociolog!a. 

- Ecología Regional,· 

- Matcm.!iticas I. 

- Matem.!iticas II. 

- Matemáticas III. 

- Técnicas de Estudio, Lectura y Redacci6n I, 

- Técnicas de Estudio, Lectura y Redacción II. 

- Seminario de Titulaci6n. 12 l 

Para complementar el plan de estudios se imparten, -

además de las materias arriba mencionadas como sub-estructura bá 

sica, las materias afines de las especialidades o carreras que -

se imparten (ver cat.1logo de carreras). 

12) Cat~logo de Carreras de la S.E.P. SEIT. DGETI. Noviembre de 
1985, 
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Por lo que respecta al modelo proped6utico He tiene -

por objeto el formar bachilleres t~cnicos, mediante planes y pro

gramas de estudio adecuados al modelo y que les permitan conti 

nuar estudios a nivel superior, a»f como se le capacita en una 

área determinada tecnológica para su incorporación al trabajo, si 

as! lo deseara. 

El modelo CDTis se encuentra estructurado por un tron 

co coman, una área proped6utica y una jrca tecnológica. 

I.os programas y la concepción del tronco comdn, c:;t:án 

regidos por los acuerdos 71 y 77 de la Secretar!a de Educación 

PQblica, sustentados en la pol!tica educativa nacional para el ni 

vel medio superior de la educaci6n. Estos programas responden a

la necesidad de consolidar la congruencia entre la formación pro

pedéutica y la tecnológica, la cual está orientada a elevar la -

calidad de la educación. 

"El tronco coman se entiende como el conjunto de con~ 

cimientos y prácticas educativas organizadas por áreas del conocí 

miento y asignaturas especificas, de manera que formen una estruc 

tura curricular bajo el concepto de lo básico y lo coman, es de -

cir, la acción de distribuir, dosificar y secuenciar en semestres 

los contenidos educativos que permitan instruir, capacitar y for

mar al educando en el ejercicio y comprensi6n de las ciencias y -
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disciplinas consideradas corno blsicasM 12) 

Esta concepción y planteamiento dol tronco coman, - -

aan cuando contribuir!a a preservar la diversidad institucional,

quo trata de responder a la amplia gama de exigencias que plantea 

el presente y el futuro de nuestra sociedad sobre este ciclo edu

cativo, sin por ello dejar de contribuir y a mantener la unifor -

midad del nivel cducativ:o 1 lo r¡uc consli:cuyc su principal objeti

vo. 

Las asignaturas que conforman el tronco coman del mo-

delo propcd6utico bivalente (CUTis) son: 

- Matcmáticils 

- Taller do Lectura y Redacción. 

- Idioma Adicional al Español. 

- Química. 

- F!síca, 

- Biolog!a. 

- Introducci6n a las Ciencias Sociales. 

- Fi losof!a. 

- llis toria de México. 

- Estructura Socioccon6mica de México. 

- M6todos de Investigaci6n. 

12) cat~logo de Carreras de la SEP SEIT DGETI. Noviembre de 1985. 
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Las asignaturas antes mencionadas o área proped~uti -

ca, tronco comGn, permiten integrar arm6nicamente el bachillerato 

a los posteriores estudios profesionales, 6stos tienen la capaci

dad de generar conocimientos, habilidades y actitudes indispensa

bles para una mejor adquisición de los conocimientos especializa

dos que caracterizan al nivel educativo. 

Las asignaturas del área tecnol6gica integran un con

junto de conocimientos y prácticas requeridas por el alumno para

dcscmpeñarse en una determinada área profesional de acuerdo a las 

demandas del sector productivo de bienes y servicios, as! como -

también le proporcionan información, actitudes, habilidades y des 

treza para el trabajo. 

A su vez, el modelo proped~utico se clasifica en tres 

áreas de conocimientos que son: 

- Area de Ciencias F!sico-Matem4ticas. 

- Area de Ciencias Qu!mico=Biol6gicas. 

- Area de Ciencias Económico-Administrativas. 

En ambos modelos educativos, terminal y propedéutico, 

se imparten las materias de actividades paraescolares en los tres 

primeros semestres. 

Cabe mencionar que en la zona metropolitana de la 

Ciudad de México, se implantó en el per!odo escolar 1983-1984 el-
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"Plan Piloto de Bachillerato Industrial y de Servicios", por dis

posición del C, Sub-Secretario de Educación e Investigación Tecn~ 

lógicas, con el objeto de que los CETis de la zona, ofrecieran el 

modelo propcd6utico en lugar del terminal, contribuyendo as! a 

satisfacer la demanda de educación media superior propeddutica de 

la región. 

En base a lo anteriormente planteado, el perfil del -

técnico profesional para las pr6ximas d6ca<las deberj cubrir deter 

minadas características importantes, para as! ser partícipe del -

desarrollo social, tecnol6gico e 1nduRtrial de nuestro país, te -

niendo que contar con un mayor grado de creatividad, poseer mayor 

capacidad analítica, contar con ap~itudes de iniciativa, respon -

sabilidad, productividad, as! como tener hábitos de seguridad e -

higiene en el trabajo tanto en lo personal como en lo colcctivo,

entre otras, 

Por lo tanto ahora es el momento de preparar los re-

cursos humanos para afrontar los problemas técnicos y de desarro

llo que se presentarán entre los años 1993 y 2015. 

Al respecto citaré el siguiente planteamiento: 

Si se considera que un alumno que ingresa al sub-sis

tema de educación tecnol6gica industrial del nivel medio superior, 

en el ciclo 1987-1988, en caso de optar por la modalidad de téc -

nico profesional (terminal), requerir~ de un lapso adicional de -
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2 a 4 años para adquirir los niveles de productividad esperados, 

situación que nos lleva a los años 1992 o 1994; a partir de los

cuales desarrollará su actividad profesional de manera más inten 

sa en los siguientes 15 años 6 20, al cabo de los cuales irá - -

avanzando progresivamente hacia las actividades de tipo adminis

trativo y reduciendo su actividad t~cnica, para esto, estaremos

ya en los años 2009 6 2014. 

Anexo -12-

En el caso de que el alumno opte por la modalidad 

proped~utica, este proceso se prolonga por cinco años más, en 

tanto efect~a sus estudios de licenciatura, lo cual nos lleva al 

año 2019, 

Por lo tanto, es importante preparar técnicos para -

que puedan fácilmente incorporarse al desarrollo de las nuevas -

tecnolog!as que actualmente se encuentran en proceso de desarro

llo y que sin duda alguna adquirirán preponderancia en las pr6 -

ximas d~cadas, entre muchas m<ts se encuentran la de: 

- m<tquinas y herramientas en combinación operativa -

con la electrónica. 

- microelectr6nica, con aplicaciones en los campos: 

ºindustrial 

•comercial 
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0dom~stico 

ºde entretenimiento. 

- telecomunicaciones con sus aplicaciones de: 

0 rayos laser 

0 electro 6ptica. 

- microcomputaci6n. 

- biotecnología y bioingenier!a. 

Cabe hacer la aclaración que estos avances y cambios

tecnol6gicos no sólo afectan a la industria, sino tambi~n al co -

mercio, a los servicios y a la sociedad en general, provocando -

con ello un gran impacto social. 
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2,4 EL TECNICO PROFESIONAL, SU ADIESTRAMIENTO 

Y CAPACITAC!ON. 

Tanto los t~cnicos profesionales de las carreras ter

minales como los que cursan los bachilleratos t6cnicos dentro de

los planteles CETis y CBTis de la Dirección General de Educaci6n

Tecnol6gica Industrial y Conociendo el cont!nuo avance del proce

so tecnol6gico y a ffn de que el egresado se incorpore, se le in

duce a las tdcnicas del autoaprcndizaje para su actualización pe~ 

manente durante su vida profesional. 

En cuanto al adiestramiento y capacitación que el - -

egresado o~tiene en el curso de la carrera, ya mencionado ante -

riormente, de seis semestres de estudio enfocados a la especiali

dad seleccionada llevan en la etapa del plan de estudios, mate 

rias de carácter teórico, práctico, teórico-práctico, teórico

-práctico con taller y teórico-práctico con laboratorio, además -

las prácticas de capacitación llamadas prácticas profesionales -

que se efectdan directamente en las empresas o instituciones afi

nes al perfil de sus estudios, teniendo tambi~n que prestar un -

servicio social en actividades afines a su preparación, con esto, 

el t~cnico profesional obtiene un adiestramiento y una capacita -

ci6n pa~a as! enfrentarse como mano de obra calificada a la acti

vidad proJuctiva y obtener un desarrollo social, además de contar 

con un sistema de actualización con cursos de especializaci6n im

partidos a los egresados registrados mediante un seguimiento esta 
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blecido por generaciones y carreras. 



CAPITULO · lII 

3 .1 ASPECTOS TECNICOS EDLICA'l'IVOS DEL SUB-SISTEMA 

D,G,E,T.l. Y PERSPECTIVAS. 

En este apartado estudiaremos el comportamiento de -

crecimiento que en los dltimos afios se viene dando en el sub-sis

tema educativo tecnol6gico industrial (D.G.E.T.I.l, teniendo como 

base que este crecimiento ha tra!do consecuencias y originado 

grandes problemas de carácter oper<.tivo, tanto como ya se mencio

n6 anteriormente, limitaciones de recursos humanos, como el de -

infraestructura, aunado a 6stos, la nula disponibilidad de impor

tación de maquinaria, equipo y herramientas como insumo vital, p~ 

ra equipar los planteles acorde al avance de la tecnolog!a y de -

sarrollo internacional. 

A continuación me permito plantear los datos estadís

ticos a partir de 1985; 

En el sistema nacional de educacidn tecnológica se -

contaba con un total de 812 planteles de educación media supe --

rior. Correspondiendo 462 planteles de modelo bachillerato tecno 

16gico y 350 de modelo terminal, de este total de planteles la -

CirecciOn General de Educación Tecnológica Industrial le corres -

pond!an 375, esto es una participaci6n del 30.4 % dentro del sis

tema nacional de educación tecnol6gica global, de los 375 plante

les dependientes de la D.G.E.T.I,, 154 correspondieron a la moda-
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lidad terminal y 221 a la modalidad de bachillerato tdcnico, con

tando para el año en cuesti6n con una población estudiantil de 

246,969 alumnos correspondiendo 55,836 de modalidad terminal y 

191,133 inscritos en modalidad bachillerato técnico, en cuanto a

la participación del sub-sistema D.G.E.TI. al sistema nacional de 

educaci6n tccno 16g ica en alurnnos inscritos, es ta fue del 16 .o i. 

En lo que respecta al total de carreras que ofreció -

el sistema nacional de educación tecnológica sumaron 362 de las -

cuales 152 correspondieron al bachillerato t6cnico y 210 al mode

lo terminal, el sub-sistema D.G.E.T.I. particip6 con 150 carreras 

de las cuales 51 de modelo bachillerato t6cnico y 89 de car~cter

terminal, en cuanto al tot:<:l C.c alumno.s egresados a nivel nacional -

sumaron para el año de 1985, 94 1 214 de los cuales 61,814 corres -

pendieron al modelo bachillerato técnico y 32,400 al modelo term.!_ 

nal, para el sub-sistema D.G.E.T.I., le correspondi6 el 47.0 i -

con un total de 49,997, de los cuales egresaron 31,394 del modelo 

de bachillerato t~cnico y 18,603 del modelo terminal. 

Actualmente los datos han cambiado y como mencionamos 

en cap!tulos anteriores el sub-sistema de educaci6n tecnol6gica -

industrial ha crecido, 

Actualmente (septiembre de 1987) funcionan 395 plant~ 

les de los cuales 230 corresponden a la modalidad de bachillerato 

técnico y 165 de modalidad terminal. Se cuenta con una población 

estudiantil de 316,251 alumnos inscritos, 120,392 en modalidad --
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terminal y 195,959 en modalidad bachillerato t6cnico. 

Por lo que respecta al ndmero de carreras que se ofr~ 

cen en el sub-sistema de educación tecnol6gica industrial, actua! 

mente se ofrecen 103 carrcrns, de las cuales 62 corresponden al -

perfil de tdcnicos profesionnl0s y 91 al modelo bachillerato t6o

nico. 

Anexo -4-

A continuaci6n analizaré el crecimiento dR estos dos

años 1985-1987 del sub-sistema de ectucaci6n tecnol6gica indus - -

trial. 

En cuanto a matr!cula escolar, el incremento de 1985-

a 1987 es del 28.0 %, correspondiendo a un crecimiento en ndmeros 

reales de 69,282 alumnos inscritos m~s que en 1985. Se tiene un

crecimiénto del 2.4. % en la demanda del modelo de bachillerato -

t~cnico y un crecimiento del 115.6 % del modelo terminal. 

Como podemos observar la demanda de las carreras ter

minales, en donde el alumno egresa como tdcnico profesional se ha 

incrementado fuertemente, esto nos refleja que en los dltimos - -

años el interés social es el de incorporarse lo m~s pronto posi -

ble a la actividad laboral. 
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Por lo que respecta al crecimiento de la infraestruc

tura en el sub-sistema de educación tecnológica industrial, ~sta

se ha incrementado en 20 plant<:lc:; m~s que en 198S, corre!;pondie!.'._ 

do a un crecimiento del 5,3 ~. 

En este rubro, t~ur.l.>i<"n C<.':·r..:'!•po:1dc el porcentilje m,1 -

yor de crecimiento a los planteles de mo<.l.:ilidad terminal con un -

crecimiento del 7.1 i, 11 planteles m~s que en 1985 y un 4.0 i de 

crecimiento en los planteles de modalidad bachillerato técnico 

con 9 planteles mis, observamos yuc el incremento de los plante -

les de modelo terminal es mayor <]Ue 101; de modelo bachillerato. 

Este crecimiento en cuanto a los planteles de la mod! 

lidad terminal y al incremento de la matr!cula no es un fen6meno

natural sino por el contrario, es resultado de la pol!tica educa

tiva del gobierno federal, ya que en la actualidad es necesaria -

la preparación eficiente de técnicos profesionales para integrar

se lo antes posible al mercado laboral, es por esto que se le ha

dado prioridad a la difusión y promoción de esta modalidad educa

tiva, teniendo corno resultado, que se incremente la matrícula - -

escolar en los planteles. 

Por lo tanto el incr~mento de la matr!cula y en plan

teles de la modalidad terminal surge de: 

l. Dar prioridad de acuerdo a los objetivos, políti -

cas y metas del gobierno federal, a las carreras -



- 78 -

de carrtcter terminal, de acuerdo a los lineamien -

tos marcados en el programa nacional de educaci6n, 

cultura, rccrcaci6n y deporte, 1984 - 1988. 

2. Que el estado mexicano estableci6 desde hace va -

rias d~cadas el sistema de educaci6n tecnológica,

como el instrumento del propio estado para formar

los cuadros t~cnicos que propicien el desarrollo -

del país, basado en carreras terminales. 

Por lo que respecta a las perspectivas del sub-siste

ma de educación tecnol6gica, ~ste tiende a crecer de acuerdo a -

las caracter!sticas de crecimiento que se vienen dando a partir -

de 1985, se podría considerar que en 1989 el sub-sistema - - - -

D.G,E.T.I. est~ compuesto por aproximadamente 410 planteles aten

diendo a un promedio de 380,000 mil alumnos,por lo cual se com -

prende la urgencia de buscar soluciones a los problemas plantea -

dos con anterioridad. 

Anexos -8- -9- -10- -11-
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3.2 EL TECNICO PROFESIONAL Y SU VINCULACION AL 

APARATO PRODUCTIVO. 

Tal vez uno de los renglones más importantes de todo 

el sistema educativo nacional tecnol6gico y en particular del --

sub-sistema nacional de educaci6n tecnol6gica, que dentro de los 

programas de desarrollo de la educaci6n t6cnica industrial que -

se llevan a cabo, es el de la vinculaci6n con el sector product! 

ve de bienes y servicios social y nacionalmente necesarios. 

Dicho programa pretende incorporar a los educandos -

al trabajo productivo adn antes de terminar sus planes de estu -

dio, por otro lado , crear en el egresado una mentalidad no s6-

lo de empleado sino también de empresario, al inculcársele en el 

transcurso de la carrera la idea y los conocimientos necesarios-

para iniciar su propio negocio o su pequeña o mediana industria. 

Dicho programa de vinculación con el sector produc -

tivo es dirigido y operado por la Sub-Dirección de Vinculación -

de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, te-

niendo para esto, implementado un mecanismo de coordinación de -

actividades a realizar a través de 5 organismos basicos con di -

versas actividades tanto de carácter interno como de carácter --

externo. 

Dichos organismos de vinculaci6n con el sector pro -

ductivo son: 
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l. Cornit6 Consultivo de Asesoramiento T6cnico Empr! 

sarial (C.C.A.T.E.). 

2. Comisión de Apoyo i' Desar:.ollo de Estudiantes y

Egresados (C.A.D.E.E.). 

3. Unidad Coordinadora de la Producción de Bienes y 

Servicios (U.C.P.B.S,J. 

4. Unidad de Servicios de Capacitación y Adiestra -

miento para Trabajadores (U.S.C.A.T.). 

5, Asociaciones Civiles (A.C.). 

l. El Comit6 Consultivo de Asesoramiento Técnico Em 

presarial (C.C.A.'l'.E.), deberá estar conformado por representan

tes de la industria de las diversas especialidades que se impar

ten en el sub-sistema educativo en cuestión as! como los dirccti 

vos y docentes de las instituciones educativas. 

Dentro de los objetivos fijados por este comité está 

el mantener actualizados los programas y planes de estudios de -

las diferentes especialidades a trav~s de la implementación de -

actividades como, los an~lisis de planes y programas para modifi 

carlas o en su caso liquidarlos, la proposición de crear nuevas

carreras que estén acordes con los adelantos técnicos, realizar-
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e implementar visitas de alumnos a las empresas, propiciar la rea 

lizaci6n de cursos y conferencias de empresas a los educandos, e~ 

tad!a de maestros en la industria, revisar los planes de estudio

para eliminar o crear nuevas materias scgan las necesidades de la 

industria y los adelantos tccnol6gicos, realizar la promoción del 

servicio social y prjcticas profesionales de los educandos. 

Como podemos observar son varias y diversas las fun -

cienes de este organismo, pero todas e?las, encaminadas a propi -

ciar la coordinaci6n de esfuerzos del sector educativo al aparalo 

productivo en pro de la obtención de conocimientos prncticos de -

los educandos y que ~stos tengan una informaci6n directa y actua

lizada en los procedimientos industriales y avances tecnológicos. 

2, La comisi6n de Apoyo y Desarrollo de Estudiantes

y Egresados (C,A,D,E.E.J, Esta comisión deber~ formarse por los

directivos de los planteles docentes, alumnos y la participación

de egresados, las funciones como su nombre lo indica, b~sicamente 

es de apoyo, orientaci6n y gu!a tanto a los alumnos como a los 

egresados en las actividades que ellos emprendan, para esto se 

cuenta con las siguientes promociones como actividades permanen -

tes en los centros educativos, entre otras: bolsa de trabajo, ti

tulación, cursos y eventos de superaci6n profesional, formación -

de asociaciones de egresados, eventos sociales, eventos promocio

nales del plantel, brindar asesoramiento t6cnico, contable, admi

nistrativo, legal, financiero, etc,, y realizar el seguimiento --
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de egresados. 

Estos dos organismos anteriormente mencionados son de 

proyección interna dentro de las eclividadcs que realizan, ya que 

son para dur solidez al s.ist(!lflé\ t!duc .. tt ivo, gn cn.:lnto a laH metas 

y objetivos que ~;e pretenden, lo:> do;:. ·~:nJ,1ni!Jmos siguientes son -

de proyecciéin externa, Y•-' que sus act :l vül.1cl0s y funciones Hon di

rectamente en la prestaci6n de scrvicjos a la comunidad. 

3. Unidad coordinadora de la Producción de Dicncs l

Servicios (U,C.P.n.S.), Esta unidad representa la posibilidad de 

vincularse con el sector productivo de bienes y servicios social

y nacionalmente necesarios, cumpliendo importantes objetivos, ta~ 

to directamente relacionados con el proceso educativo, como con

la proyecci6n de la imagen de la instituci6n educativa hacia la -

comunidad o regi6n y por su naturaleza brindar financiamiento, ya 

que de la producción de bienes y la prestación de servicios colo

can al centro educativo en aptitud de generar recursos. 

La U.C.P.B.S. deberá estar formada por directivos de

las instituciones educativas, alumnos, representantes de la indu~ 

tria y docentes de talleres y laboratorios, por lo que deberan -

pugnar por promover la producci6n de bienes y el otorgamiento de

servicios a trav~s de las autoempresas, que con diferentes siste

mas resulten autofinanciables y en algunos casos doten a las ins

tituciones de utilidades económicas, Dentro de las actividades -
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que se pueden llevar a cabo scrfan entre otrao: la fabricaci6n

de castillos para conntrucci6n, fabricaci6n do piezas diversas -

torneadas para la industria, servicios de cafetería y comedores -

en los planteles, hcrrer!a,. S(~rvicio~; de 0n;11i.~;}!> clfnico;,, elab~ 

ración de productos .:llimPnt.ici.~.'~'' 6slo::> !;t.>n sólo .)liJunos ejC1-:1plor; 

de las autor~mprcsan que- !;e hnn ii:1p.lt~rnenL·H!o, lo~ t-u;¡J.p:-; preten -

den: a) situar a los ulumno~; e:: : vdli.c.~:id···- d·~l i:j1:rcicici pl"Oduc:Li:_ 

vo con todus sus problt_'.::~,(1L .. \,.~.~~~: ,' ;_-..,) ...._:! e-ilr n:t~nt~1l idt.HiL!S (~mpresurt.9_ 

les en los alumnos; e) permitir que con C:sto, obtengan bcnefi 

cios ccon6micos aunque m!nimos, a los alumnos, coordinadores y 

los supervisores de los proyectos que se lleven a cabo. 

4. La Unidad de Servicios de Caeacitaci6n y Adies -

tramiento para Trabajadores (U.S.C,A.T.l. En esta unidad debcr~n 

participar directivos, docentes y educandos de las institucioncs

ya que las actividades b~sicas fundamentales, es el de ofrecer a

impartir cursos de capacitación y adiestramiento a la industria -

ya sea en los mismos planteles o en la misma ubicaci6n de la in -

dustria, o bajo condiciones específicas estipuladas bajo conve -

nio, y por los cuales se cobra cuotas que permitan obtener ingre

sos para docentes y para las instituciones en cuestión, con la 

creación de este organismo en las instituciones educativas, se le 

presta a la industria un apoyo, auxiliado a cumplir con lo que en 

materia de capacitaci6n y adiestramiento establece la Ley Federal 
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del Trabajo en el articulo 153. l)J 

Los objetivos de este organismo es el asesorar al 

empresario en todo lo referente a sus obligaciones legales de 

proporcionar capacitación y adiestramiento al personal a su ser -

vicio, 

Esta facultad que se les confiere a los planteles 

educativos, en base a la Ley Federal del Trabajo, a trav6s de la-

Direcci6n General de Capacitación y Productividad dependiente de-

la Secretarfa del Trabajo y Previsi6n Social para brindar servi-

cio de capacitaci6n y adiestramiento a trabajadores, bajo conve -

nio con las empresas, sean estas p~blicas, privadas o paraestata-

les, permite a los docentes y a los educandos un acercamiento a -

la realidad laboral y t6cnica. 

5. Asociaciones Civiles (A.C.). Estas asociaciones -

ser~n en cuanto a su constituci6n, por lo dispuesto tanto en el -

C6digo Civil corrGspondiente a la Entidad Federativa en donde se-

integre y establezca, como lo estipulado en la Fracci6n I del 

13) V~ase Artfculo 153 Constitucional. A-X: Nueva Ley Federal del 
Trabajo, Tematizada y Sistematiznda. D. Cavazos Flores, Ed. -
Trillas 19a. Edici6n, Febrero 1980, M6xico. 
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Art!culo 27 Constitucional. 14 1 

Dentro de sus caractcr!sticas será de personalidad -

jur!dica propia, patrimonio propio, no es coopropiedad, la cali -

dad de los asociados es intransferible, cte. Dentro de los obje-

tivos están los siguientes: captar recursos adicionales para los-

centros educativos, apoyar econ6micamento en la consecuencia de -

los fines de los organismos de vinculaci6n, apoyar econ6micamente 

a los programas financieros de la contralor!a de las institucio -

nes. Esta asociación vigilará la utilizaci6n de los fondos ceo -

n6micos recaudados en las operaciones de los organismos de apoyo-

antes mencionados, promoviendo además, actividades de superación-

del plantel, como pueden ser entre otras, viajes de estudio, am -

pliaciones de edi1icios, mejoramiento de instalaciones, amplia 

ci6n de documentos de libros en las bibliotecas, equipamiento, 

etc. 

Lo anteriormente expuesto es todo un esquema operati-

vo de los organismos de apoyo educativo del sub-sistema D.G.~.T.I. 

ahora bien, el vincular la educación terminal con el sistema pro-

ductivo de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios, 

es uno de los objetivos programáticos de la educación pablica en-

México, y en particular el de la D.G.E.T.I, Este objetivo (de --

14) Véase Fracción I, Art!culo 27 Constitucional, Constitución -
Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, Edici6n Secretar!a
de Gobernación, Febrero 1985, México. 
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vincular el sistema educativo al aparato productivo nacional) , -

que si bien se hab!a presentado, no se hac!a de una manera siste

matizada, haciendo incongruente aste proceso; por lo tanto, la n! 

cesidad de desarrollar planes y programas do estudios oricntados

hacia la interpretaci6n de las necesidades del aparato productivo 

y de la formación integral de los t6cnicos que rdquicro la cstru~ 

tura económica del pa!s, ha determinado al d<0sarrollo de dicho --

programa. 

La vinculación se entiende como la interacción cntrc

el sector educativo y sector productivo, una relación entre ambos 

sectores que permite que fluyan intereses, necesidades y problc -

mas, para lograr la concordancia ~ducaci6n producción. 

El programa de vinculación del sub-sistema D.G.E.T.I. 

plantea como objetivo lograr una mayor sistcmatizaci6n y eficien

cia. 

oe los procedimientos, proyectos y esquemas de vincu

lación general, en la educaci6n tecnol6gica, la vinculación ad -

quiere una importancia mayor, ya que va enfocada directamente - -

hacia las necesidades de la estructura econ6mica y de producci6n

del pa!s. Dicho programa de vinculación parte de las necesidades 

concretas que plantea el aparato productivo a nivel nacional, es

tatal, local o de las comunidades en donde interactaa, con el fin 

de poder interpretar, integrar y procesar toda esta información -

y normar criterios comunes que se definen para dar al programa el 
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carácter de sistema. 

La vinculaci6n como intcracci6n, comprende un vasto -

campo de desarrollo, dentro del cual se pueden mencionar las ac -

cienes de: capacitación de cuadros y desarrollo de capacidades ge 

nerales para la transformaci6n t~cnica y tecnol6gica. Es la vin

culaci6n, además, expresi6n de congruencia y planeaci6n general -

de lo que es el sector püblico con respecto a los lineamientos y

metas de desarrollo del pa!s. 

Los principios generales del proyecto de vinculaci6n

se fundamentan en 8 principios: 

PRIMERO; El costo de la acci6n educativa debe ser considerado co 

mo una inversi6n y no como un gasto, en lo que respecta 

al sistema de educación tecnológica será una inversi6n

con alto !ndice de productividad, porque se traduce en

capacitaci6n y adiestramiento para el trabajo y todo 

ello redundar!a en la elevación del índice social de 

productividad. 

SEGUNDO: La educación tecnol6gica es preparaci6n para participar 

en el proceso productivo del pa!s, con una formaci6n in 

tegral en los valores sociales, culturales y naciona 

les. 

TERCERO: Los programas de vinculaci6n entre educaci6n y produc -
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ci6n dan como resultado Jn incremento en los Indices de 

productivirlarl C(:on6mica, y es en la educación tecnol6g.!_ 

ca donde esta relación es más directa. 

El programa de vinculaci6n es inductivo, porque parte -

de la interpretación de las demandas concretas que ex -

presan cada una de las comunidades, localidades y pro -

ductores, para transformarlas en normas centrales de -

acción. 

La vinculación como objetivo prioritario en la educa -

ci6n tecnológica se entiende en un sentido amplio, no -

como adaptar simplemente en el sistema educativo a la -

necesidad del aparato productivo actual¡ sino que a tra 

vds de la vinculación se busca la correlación, para en

focar tambi~n la transformación de este aparato produc

tivo hacia las necesidades del desarrollo independiente 

del pals. Esto significa formar técnicos con alta cap! 

citación, con espfritu crítico, creador, conscientes de 

su responsabilidad social y capaces de desarrollar nue~ 

tra base tecnológica, adaptándola en función de nuestra 

propia realidad. 

Las acciones de vinculación tienen como meta llegar a -

un sistema general, que por ahor;, son un impulso al for 

talecimiento y desarrollo de éste, orientado a crear -

una conciencia sobre la importancia que tiene la idea -
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de la educaci6n en la producci6n. 

SEPTIMO: El incremento en la productividad que se dá como conse-

OCTAVO: 

cuencia de la vinculación entre el aparato productivo -

Y el sistema educativo, no debe entenderse como un sim-

ple !ndice de eficiencia particular, sino como un con -

cepto social de beneficio global, motor importante del-

desarrollo independiente. 

El ~xito del programa de vinculaci6n de la educaci6n --

tecnol6gica depende de la capacidad para generar no s6-

lamente acciones, sino la implantación de este sistema, 

en el cual, los mecanismos para evaluarlo tienen una --

importancia fundamental, ya que de ello depende la con-

sistencia y continuidad del mismo, as! como el segui -

miento y la evolución de las acciones. 1 ~) 

Por lo anterior, la vinculación tiene como objetivo -

primordial la creaci6n de un sistema que en forma permanente con-

sidere los intereses, problemas y necesidades de la comunidad, --

del sector productivo y del propio plantel educativo, conjuntame~ 

te con los objetivos, metas y programas nacionales, a f!n de re -

troalimentar las acciones que el sector educativo y los sectores-

15) CUADERNOS SEP,SEIT.DGETI, "Vinculación, Educación Tecnológica 
Industrial, Mayo de 1987, M6xico. 
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productivos correspondientes desarrollan para la consccuci6n de -

sus metas. 

Los objetivos de la educación tecnol6gica se expresan 

en el tiempo, de diferentes maneras: a corto plazo, a trav~s de -

una vinculación directa que significa concretamente la capacita -

ci6n, el adiestramiento y el desarrollo de tdcnicas concretas, a

mediano plazo, mediante la formación de los t~cnicos cap11ces de -

desarrollar y aplicar los conocimientos necesarios que incidan -

sobre los índices de productividad y el desarrollo de la tecnolo

g!a a largo plazo, a trav~s de la investigación y experimentación 

que llevan al desarrollo y adaptación de la tecnología adecuada a 

nuestro propio proceso de desarrollo, 

Rcsumiento, en relación a los organismos de vincula 

ci6n antes mencionados, c.c.A.T.E., C,A.D.E.E., U.C.P,B.S., 

U.S.C,A.T. y las A.C., la D.G.E,T.I., tienen los siguientes ob

jetivos específicos: 

l. Vincular a los planteles de manera orgánica con -

el sector productivo y la comunidad buscando flu.!_ 

dez en las actividades correspondientes al servi

cio social y titulaci6n. 

2. Identificar a los objetivoa de formación de técn.!_ 

cos con las necesid~Jes reales que definen los -

puestos de trabajo t~cnico. 
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J, Promover el acercamiento de los estudiantes a la-

realidad laboral. 

4. Propiciar la conciencia de correspon~abilidad de-

empleadores y educadores en la formaci6n de los -

técnicos. 

5, Asesorar a los egresados en los aspectos legales, 

r >. 

contables y administrativos, necesarios para el -

establecimiento de sus propias fuentes de traba -

jo, promoviendo asl, el desarrollo de la región. 

Asesorar a los egresados en aspectos técnicos pa-

ra su buen desempeño laboral, 

7, Promover y gestionar el financiamiento necesario-

para los efectos del inciso 5, a través de las --

instituciones de crédito y las asociaciones civi-

les de los propios planteles. 

B. Promover la actualizaci6n permanente de los egre-

sados mediante cursos, ciclos de conferencias y -

programas especfficos, 

9, Crear bolsas de trabajo para egresados, 

10, Efectuar el seguimiento de egresados y _vincular -
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los permanentemente con su instituci6n origina -

ria. 

11, Promover, sin perjuicio de los objetivos cducaci~ 

nales, el establecimiento de procesos productivos 

como base de procesos educativos. 

12. Promover la presentación de servicios de asesoría 

tdcnica especializada y producci6n bajo proyecto, 

as1 como investigación tecnológica uajo convenio

con el sector productivo. 

13, Promover y administrar los servicios de capacita

ción y adiestramiento de trabajadores, bajo conve 

nio con las empresas. 

14. Desarrollar, bajo convenio con las empresas, los

planes y programas de capacitaci6n y adiestramien 

to de los trabajadores. 

15, Realizar la irnpartici6n de los cursos correspon -

dientes a los programas de capacitación y adíes -

tramiento mediante el personal de las institucio

nes educativas, 

16, Promover la obtenci6n de recursos adicionales a -

trav~s de la prestación de servicios y comercia -
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lizaci6n de productos generados por las inslitu -

ciones educativas, 

17. Administrar los recursos económicos obtenidos pa

ra lograr su eficaz aplicación en aqu6llos ren -

glones de necesidad•·,,; <JUC present.e la ins ti tuc i6n 

educativa. 

18. Apoyar económicamente, en la medida de lo posi 

ble, el desarrollo de las empresas, cooperativas

y centros de producción que inicien los egresa -

dos. 

Como se puede observar todo el aparato de vinculación 

con el sector productivo de bienes y servicios con que cuenta el

sub-sistema de educación lecnol6gica industrial, va encaminado a

gue los educandos y en especial a los egresados como t~cnicos pr~ 

fesionales, puedan incorpor.:irsc m.:'is f.:'icilmente al campo l.:iboral -

ya que toda su trayectoria educativa va orientada a que se cuente 

con conocimientos y pr.:'icticas lo m.:'is reales posibles y adaptadas

al proceso productivo actual. 



3.3 LA INTEGRACION DEL TECNICO PROFESIONAL AL 

APARATO PRODUCTIVO. 

Esta integraci6n del técnico profesional del nivel me 

dio superior al aparato productivo se da en base a la organiza 

ci6n de la Sub-Dirccci6n de Vinculaci6n con el sector productivo

de la D.G.E,T.I. y a las instancias de operación que se desglo -

saron en el cap!tulo anterior, como son: el Comit~ Consultivo de

Asesoramiento T6cnico Empresarial, la Comisi6n de Apoyo y Desarro 

!lo de Estudiantes y Egresados, la Unidad Coordinadora de la Pro

ducci6n de D1bnes y Servicios, la Unidad de Servicios de Capaci -

taci6n y Adiestramiento para Trabajadores y Finalmente las Asocia 

ciones Civiles que son de apoyo finnnciero. 

Todas estas instancias funcionan como objetivos bási

cos, para brindar apoyo al sistema educativo tecno16gico, en lo -

que respecta a la vinculación del t6cnico al aparato productivo,

y su integraci6n a aste, aunque en diversas áreas del sector pro

ductivo, existo la improsi6n de que el proceso educativo no tiene 

conexión con los requerimientos del empleo, por lo que será nece

sario revisar planes, programas y contenidos, para que obedezcan

ª la realidad ocupacional y le proporcionen al alumno una buena -

preparaci6n; y en el caso de la modalidad terminal, suministrarle 

a los educandos los elementos necesarios que les permitan su in -

corporación al mercado de trabajo al ser capaces de desarrollar -

un traba"jo o actividad espc,c!fica, en base a lo anterior y para -
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que en verdad exista una vinculaci6n real entre los tdcnicos pro

fesionales y el empleo ser~ necesario incrementar las relaciones

con el aparato productivo -pdblico y privado- y el sector social

con el objeto de que tengan la suficiente y oportuna informaci6n

que les permitan identificar tanto la calidad de los educandos -

como la función a que están destin;1do3 y ~;obre todo, el proceso -

de adecuaci6n laboral que debe tenerse como requisito previo para 

lograr niveles de productividad esperado~. 

Si bien el sistema educativo no tiene control sobre -

la evolución tecnológica ni sobre el mercado laboral, 6ste sí de

be ser un reflejo de dicha evolución, y para estar en condiciones 

de atender al cambiante mercado ocupacional, deber~ procurarse e~ 

tablecer una mayor flexibilidad de planes y programas de cstudio

y proceder a disminuir la gran dispersi6n en las especialidades -

ofrecidas, que con frecuencia reflejan un alto grado de especia -

lizaci6n, que se logra ya en el ejercicio profesional y que al -

pretenderlo en las aulas se inhibe la perspectiva laboral del - -

egresado. 

Por otra parte, partiendo que la integraci6n del tlc

nico profesional egresado, al aparato productivo es directamente

al "proceso de trabajo", dste es definido como "todo proceso de -

transformaci6n de un objeto determinado, sea dste natural o ya -

trabajado, en un producto determinado, transformaci6n efectuada -

por una actividad humana determinada, utilizando instrumentos de-
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trabajo determinados". 16 1 

El trabajo es pues, una actividad vital aut6nticamen-

te productora de bienes satisfactores temporales y trasco:mdentes, 

sean materialer. o intangiblP.s. En cl c\ld.). se incluyen, modos, 

formas,procedimicntos y normas que para trabaJar emplea el hom 

bre. El modo, es Ja m;:in<'ra cspL'L·f[íc;1 de' l\iicr•t· una funci6n; de -

pende de 1 a por: U1 i nd i v idu;1 l y de 1 a,,; c;>!)ilc ic!adcs dc~.ourr:ollu.du.s --

por quien rc;:iliza la función. La formd, se refiere a la partici-

pación humana en el trabajo y comprende de la acci6n individual a 

.la colectiva, pasnndo por los diferentes matices de organiZi1ci6n-

grupal. El procedimiento, incluye l~s acciones de producci6n, --

unitaria, en serie y en cadena, as! como las manuales, mecaniza -

das o automatizadas. Las normas, son referencias de producción, -

calidad, seguridad y relaciones humanas en el 4n~ito del trabajo. 

Uno de los problemas a los que se enfrentan los egrc-

sados tt'.!cnicos pr0f'"~ionales se pueden considerar como problemas-

de !ndole mec~nica y l<l~ mayorías de las soluciones que se efec -

tdan dependen dc?l hl'm manejo de l.-1s herramientas y máquinas, es-

por esto que es necesario que un t6cnico profesional cuente con -

ingenio, capacidad mcc~nica, habilidad, destreza y persistencia,-

como ya [.(; mcncion6 anteri.ormente; es por esto que la educaci6n -

profesional tc:icnica para el trabajo c,s el desarrollo y pcrfeccio-

16) Los conceptos Elementales del Miltcrialismo Hist6rico, Martha 
Harnecker. 37a.Edici6n. Edil. S. XXI. p.20. Mdxico, 
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namicnto del individuo que, al mismo tiempo que afirma su person! 

lidad y enriquece sus capacidades naturales, lo hace apto para el 

servicio en provecho de sus semejantes y de la comunidad, 

En la situación actual del país, crisis, desempleo, 

inflación, esta integración del egresado t~cnico profesional al -

aparato pruductivo se hace mu~l10 mrts difícil ya que existen pocas 

posibilidades dr integrarse de acuerdo.al perfil de cspecialidad

estudia<lo y s11rqc la sitt1aci6n que se cmpl~~r1 en activitlndcs di -

ferentcs a la esLudiada por lo cual los egresados no se realizan

de acuerdo a sus perfiles de preparación, otro problema m~s a los 

cuales se enfrenta en la vida real el egresado es que en realidad 

y por experiencia personal no egresan con la debida preparación -

que requiere la industria ya que los planteles educativos carecen 

en t6rminos generales de una infraestructura adecuada al tiempo -

actual ya sea 6ste en equipo, maquinaria y preparaci6n del perso

nal docente; todo esto hace que cuando el egresado se enfrenta al 

campo laboral, aste se d4 cuenta que la industria va mucho m5s 

adelantada en aspectos tdcnicos que lo que el vi6 en el transcur

so de su carrera y esto hace que le sea rn5s difícil incorporarse

al 5rea laboral, Aunado a esto el que la industria de nuestro -

sistema, caoi siempre requiere de personal sí calificado y espe -

cializado pero con experiencia, lo cual un egresado de cualquier

instituci6n carece. 



3. 4 APOYO 'rECNICO EDUCATIVO INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO ECONOMICO. 

La educación tecnol6qica 1nduutrial impartida dcntro

dcl sub-sistema D.G.E.T.I., se ha visto apoyada en el aspecto 

tecnológico, mediante la cel<:'l.>raci6n de convenios bilaterales con 

paises de alto desarrollo tecnol6gico, lo que ha permitido esta -

bleccr planteles pilotos con un alto grado de excelencia acadfmi

ca y acceso por esta v!a a los desarrollos tecnol6gicos m~s avan

zados del pa!s con quienes se han celebrado estos convenios. 

Bstos convonios tienen como objetivo primordial el -

formar U!cnicos profesicrnillc& mediante planes y programas de cst~ 

dio que han sido elaborados un colaboraci6n con otros paises, dc

acuerdo al avance tecnol6gico que existe en los mismos y por su -

contenido satisfacen requerimientos del sector de bienes y servi

cios nacionaler;. 

Al respecto la Direcci6n General de Educaci6n Tecnol~ 

gica Indus tu.al ha estault'<.'i do los sigu i.cn tes convenios: 

l. Mdxico - Gran Bretafia. 

2. México - Italia, 

3. Mdxico - Alemania. 

4, Mdxico - Jap6n. 

5, Mdxico - Suiza. 



Dichos convenios operan en los planteles dcpendien 

tes de la D.G.E.T.I. en diferentes regiones del pafs, 

l. Convenio M6x1co - Gran Druta~a. Opera en los ccn 

tros de csludios tccnol6gicos industrial y de servicios No. 1 y -

39, ubicados en Tldhuac, D.F., y Xochimilco, D.F., respectivamen

te. 

Para esclareccl- ampl1am,.:ntc el cc":"l'-'nio citara que \'1 

CETis No. l, inici~ funciones en 1975 con el modelo educativo de

la Gran Bretafia, impartiendo las carreras de electricidad, clec -

tr6nica, mecánica automotriz y mecánica, el objetivo es preparar

operarios, supervisores y tdcnicos ~spccializados en las carreras 

mencionadas anteriormente. 

El convenio determina ·que la intcrvcnci6n de coopcra

ci6n tdcnica por parte del gobierno británico comprendfa los si -

guientes puntos para el CETis No. 1: 

- El env!o de cuatro instructores británicos, con cl

fin de proporcionar asesoría tdcnica para disefio y dcs~rrollo de

los planes y programas de estuuio, así como como lil claboraci6:-i -

did~ctica de textos de autoestudio. 

- Dotar al plantel de maquinaria y herramientas adi -

cionales~ 
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- Capacitar a los docentes del plantel. 

- Proporcionar becas para la capacitación y adiestra

miento de personal docente mexicano en Gran Bretaña. 

- Pago de sueldo a los asesores-instructores britjni

cos en M&xico. 

Por otra parte, ul gobi0rno mexicano establece en cl

convenio los siguientes ~unloc: 

Proporcionar equipo y maquinaria necesaria, mate -

rial y gasto~ de operación. 

- Sufragar los gastos de sueldos y servicios del per

sonal directivo, docente, administrativo y de-servicios del plan

tel. 

En la actualidad el plantel recibe asesoría brit~nica, 

de acuerdo a las carreras que se imparten. 

Por lo que respecta al plantel CETiS 39, que es una -

extensi6n del convenio que opera en el CETiS No.1, opera Gnicamen 

te la carrera de aire acondicionado y refrigeraci6n, funcionando

con e~uipo exclusivo para esta especialidad. 

Participan 4 asesores-instructores ingleses para la -
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elaboración conjunta de la curr1cula de la especialidad, que en -

ésta se consideraron para la enseñanza teórica un 25 % y la prác

tica el resto. 

Al respecto, Gran Bretaña participó en: 

- Dotar al plantel de toda la maquinaria y herramien

tas necesarias para su operación, as1 como manuales y material di 

dlctico (diapositivas) para la impartición de clases. 

- La capacitación del personal docente en México por

pcrsonal capacitado en Inglaterra. 

- Cuatro asesores-Instructores ingluscs: 

Al gobierno mexicano le correspondió: 

- La construcción del plantel-y gastos de operación. 

- Proporcionar maquinaria adicional. 

- La contratación de personal directivo, docente y ad 

ministrativo. 

2. Convenio México - Italia. Opera en el Centro de

Estudios Tecnológicos Industrial y dv Servicios No. 16 ubicado en 

Querétaro, Qro. 
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El CETiS No. 16 se estableci6 en septiembre de 1978 y 

las carreras que se imparten son: fotorreproducci6n, impresión -

huecograbado, impresión offset, preparación huecograbado, prupar~ 

ci6n offset y encuadernación. 

Este convenio y en especial el plan de estudios tie -

nen 2 características fundamentales: primero, al t6rmino del sex

to semestre, los educandos obtienen diploma que los acreditan co

mo técnicos profesionales en la especialidad cursada, segundo, el 

cursar dos semestres mSs y cubren los requisitos para obtener el

t1tulo de t6cnico profesional en las artes gráficas. 

En el convenio se instituyo que el gobierno italiano

le correspondería: 

- Enviar 6 asesores-instructores incluyendo el Ce-Di

rector para la realización de los planes y programas de estudio. 

- Equipar al plantel de maquinaria y herramienta ne -

cesaría para el desarrollo del mismo. 

- Becas para los docentes en Italia para su capacita

ción y adiestramiento. 

- Pago de sueldos a los asesores-instructores italia-

nos. 
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Al gobierno mexicano le correspondi6 aportar: 

Maquinaria y herramienta necesaria. 

- Instalaci6n del plantel. 

Acondicionamiento del plantel. 

- Gastos de operación, as1 como la designación de los 

directivos, docentes y administrativos. 

3. Convenio M6xico-República Federal _Ale~ Opera

en el plantel ubicado en Iztapalapa D.F. y es el Centro do Estu -

dios Cient1ficos y Tecnol6gicos Industrial y de Servicios No.6 

Este centro educativo CETiS 6, inici6 sus funciones -

bajo el convenio de 1969 a 1979 impartiéndose las carreras de -

electricidad, mecánica, modelismo y fundici6n, con una duraci6n -

de 4 años. 

Los planes de estudios para este caso, se diseñaron -

de tal forma que en los dos primeros años la enseñanza teórica fue 

del SO i y la práctica del otro SO l. Al término del primer año -

o segundo semestre, el alumno obtiene el documento correspondiente 

que le acredita la enseñanza básica. Al concluir el segundo año,

cuarto semestre, el alumno obtiene el documento que los reconoce -

como operadores. 

En el tercer año, quinto semestre, el 50 % es para la

realizaci6n de prácticas en la industria, al finalizar este tercer 
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afio, sexto semestre, los educandos obtienen el diploma que los -

acredita como auxiliares t6cnicos. 

Finalmente en el cuarto afio, s6ptimo y octavo sornes -

tres, son de especialización en la cual el 100 % de las materias

son prácticas y se realizan en el propio plantel, para que al co~ 

cluir la carrera, el alumno obtiene el titulo de t6cnico profcsi~ 

nal, previo examen profesional. 

Para el establecimiento del plantel se determin6 que

la construcción se haria con base al modelo educativo alemán. 

El objetivo fundamental de este plantel CETMA (CETis

No. 6) es el de preparar operarios, auxiliares técnicos y técni -

cos profesionales especializados, seg6n el seguimiento antes men

cionado. 

Para la creación del centro el gobierno alemán apoya-

ria en: 

- Enviar 22 asesores-instructores, incluyendo a su __ 

co-director para la realización de los planes y programas de estu 

dio y textos didácticos de autoestudio, asi como proporcionar ca

pacitación a docentes. 

- Dotar al plantel de maquinaria y herramienta. 
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- Proporcionar becas para la capacitaci6n y adiestra-

miento de personal mexicano en Alemania. 

- Pago mensual a los asesores-instructores alemanes -

y ca-director alemán. 

Por su parte el gobierno mexicano: 

- Sufragar1a los sueldos del personal directivo, do-

cante, administrativos del plantel. 

- Asi como la construcción del plantel y gastos de --

opcraci6n. 

En la actualidad sólo so da el intercambio de técni -

cos alemanes con México y do docentes del plantel a Alemania. 

4. Convenio México-Jap6n. Opera en el Centro de Estu 

dios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 115, ubicado en -

Celaya, Gto. 

Dicho Convenio fue firmado el 17 de diciembre de 1981 

y a partir de esta fecha inicia sus funciones como tal. 

Las carreras que se imparten son comunicaciones elec

trónicas, electrónica industrial, computación, máquinas y horra -

mientas, producción de herramientas y manufacturas metálicas. 
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Para estas especialidades, el tiempo de duración es de 

ocho semestres, cuatro años, 

Los recursos humanos y materiales que le correspondi6-

aportar al gobierno japon6s fue: 

- Pago de sueldos de los expertos japoneses. 

- Donaci6n de maquinaria, equipo y materiales. 

- Decas para la capacitación de personal mexicano en -

el Jap6n. 

Al gobierno mexicano le correspondi6 aportar: 

- Instalaciones y equipo complementario. 

- Materiales de consumo. 

- Contratación y pagos ~e salario de personal directi

vo, docente, t6cnico docente, administrativo y de servicio. 

5. Convenio M6xico-Suiza. Opera en el CETiS No.B, del

o.F., llamado tambiln "Rafael Donde" en este centro se establece -

el convenio con Suiza en la especialidad de relojería a partir de-

1970, con la caracter!stica de sólo aceptar 12 alumnos por grupo -
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ya que la enseñanza y las materias tecnológicas en este campo es

individualizada. 

El gobierno suizo donó: 

- Maquinaria y herramientas espccí(icas para esta ca-

rrera. 

- Asesores-instructores para la realización de planes 

y programas de estudio. 

- Material did~ctico y capacitación a docentes y el -

otorgamiento de becas para la capacitación y adiestramiento de -

docentes en Suiza. 

l~simismo, el gobierno suizo, paga los sueldos de los

asesores-instructores en México. 

Y por otra parte, el gobierno mexicano sufraga los 

gastos de sueldos y ~crsonal administrativo y de servicios. 

Como podemos observar, todos los convenios efectuados 

con los países de Gran Bretaña, Italia, Alemania, Jap6n, Suiza, -

son efectuados bajo caracteristicas determinadas y bien definidas 

ya que se ha tomado en cuenta que los países antes mencionados -

son países a nivel mundial de un alto grado de desarrollo t€cnico 

y que cada uno de estos paises se ha inclinado a perfeccionar - -



- 108 -

•_:eterrninadas tecnologlas como por ejemplo, Suiza se ha inclinado

ª la perfección en el ~rea relojera, como consecuencia se esta -

bleci6 el convenio creando la especialidad de relojerla, as1 pue~ 

con cada uno de los paises con los cuales se han firmado dichos -

convenios, se delinean las especialidades de acuerdo a la tccnolo 

gla rn~s desarrollada del pals en cucnti6n. 

Todos estos convenios bilaterales tienen como objeti

vo prioritario y fundamental, el que los educandos cuenten con -

una preparación acorde al avance tecnol6g ico mundial y con esto, -

poder integrarse a una actividad y usi aportilr sus conocimicntos

y esfuerzos al desarrollo económico del pais. 



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

Este apartado pretendo resumir los aspectos mlís signi

ficativos del trabajo desarrollado, para ello me permito mencionar 

algunos que consideré por su importanciA ccon6mico-educativo, re

ferirlos. 

Los he agrupado para su ex pos .ic i6n en dos ,¡ruros: I.o!;

dc tipo práctico desarrollados en los Capitulas II y Ill y loo de

tipo teórico adoptados por el modolo de educación descrito, dcst..:i

co a continuación los siguientes: 

Tres grandes hechos educativos marcan el desarrollo y

cvoluci6n en la enscRanza t6cnica al inicio del primer tercio del

Siglo en nucotro p.:-il'.s: L:: t6cnica cr.~ incipiente en relación con el -

modo de producción, ya que los planes y programas de estudio en -

esa entonces, eran conformados por materias cuyos contenidos eran 

obsoletos para su aplicación, aunado a ello, los pro~lemas finan -

cieros y la escasa planeaci6n existente en e9c entonces. 

En 1921 es creada la Secretaria de Educación Pública,

(SEP), para sislematizar el servicio educativo, en esa Apoca ini -

cían funciones varias Escuelas Técnicas. 

En 1936 es fundado el Instituto Politlcnico Nacional -

(IPN), otorgándole la función de la preparación de técnicos en to

dos los niveles educativos. 
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Las funciones dul sub-sistema D.G.E.T.1. buscan como

objetivo primordial el formar recursos humanos que satisfagan la

demanda del sector productivo social en lo relativo a los niveles 

de mando intermedio, como son los técnicos profesionales, y así -

contribuir al desarrollo social int•.)gral del pa1s, en diversas -

actividades económicas que sr fortalcc0n con el aprovechamiento -

social de sus egresados. 

Paru ello ul sub-sisU~ma D.G.fL'!'.I. utiliza para esta a 

acción 'dos modal~,,; educativos: modelo dr. educación medio superior 

tcrmin'al, ucl cu.:il egresan técnicos profe,.ion~1lt:s sin opción al -

inqrc~o a las instituciones de cducaci6n superior (J.E.S.J y el -

;::u:lclo de educación media superior con bachillci:-ato bivalente, 

J,c.L <:u.:i l usrcsan bachilleres técnicos, con opción i.\l ingreso i.\ 

1,-is' l. E. S. 

El sub-sistema D.G.C.T.I. pretende vincular con el -

sector productivo l.1 incorpor.:ici6n de su,; educandos y egresados -

i.\l trabajo productivo, ya que su acción se inicia aGn antes de 

terminai:- su cC1rrcLl. Es necesario de <¡ue el egresado tome con 

ciencia de su formaci6n profesional adquirida en el proceso ense

fianza-aprendizaje, para que §sta la aplique en el transcurso de -

sus actividades laborales, as1 como tambi6n en base a sus conoci

mientos m1nimos indispensables, inicicll' su propia fuente de trab!:!. 

jo. 

Los organismos que coordinan la vinculación de las --



- 111 -

instituciones educativas con el sector productivo son: 

Comit6 Consultivo de Asesoramiento Tficnico Empresa --

rial (C.C.A.'l'.t:.). 

Comisión de ;,poyo y Desan·ollo de Estudiantes y E~1res~ 

dos (C.A.D.E.E.). 

Unidad Coordinadora do la Producción de Bienes y Ser-

vicios (U.C.P.B.S.). 

Unidad de Servicios de Capaci tnci6n y l\die!;tramien to-

para Trabajadorco (U.S.C.A.T.). 

Asociaciones Civiles (A.C.). 

Entendemos corno vinculación a la interacción en~re el 

sector educativo y ul sector productivo, una relación entre ambos 

sectores, gue permite quu fluyan intereses, necesidades y proble-

mas, para lograr la congruencia deseada del binomio "educación---

producción", tan r11.~cesurio en un momento de crisis como la que --

atraviesa el pais. 

En el sub-sistema O.G.E.T.I., la vinculación adquiere 

una importancia mayor, ya que va enfocada directamente hacia las

necesidades de la estructura económica y de producción del pa1s,

dicho programa parte de las necesidades concretas que plantea el-
; 
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aparato productivo a nivel nacional, estatal, local, cte., En 

las comunidades en donde interactúa, con el fin de poder intcr 

pretar, integrar y procesar toda esta información y normar crite

rios comunes que se definen para dac al programa el carácter de -

sistema. 

- El sub-sistema D.G.E.T.I. utiliza apoyos tecnológi

cos a nivel internacional, mediante convenios bilaterales con - -

paises de alto desarrollo tecnológico como Gran Drctafia, Italia,

Alcmania, Japón, Suiza. Que al igual que otras instituciones edu 

cativas de este nivel educativo, se favorece de las cxpcriencias

e<lucativas ya probadas. 

El sub-sistema D.G.E.T.I. crece en la última d6cada

a grandes pasos originando problemas de carácter operativo y·con

las limitaciones de recursos humanos e infraestructura fisica, d~ 

da la nula disponibilidad de equipamiento básicamente de importa

ción, como lo son; materiales de laboratorio, equipamiento de - -

talleres, refacciones, componentes y aditamentos, todo ello nece

sario para el funcionamiento en la infraestructura educativa de -, 

este nivel; por lo cual es preocupante ulterior a una época de -

crisis porque redunda en los niveles de calidad y cantidad educa

tiva de los egresados y su incorporación al aparato productivo -

como agentes de cambio social. 

La D.G.E:T.I. al tratar de cumplir con su propósito -

fundamental que es el alcanzar en la educación medía superior, --
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específicamente en el ~rea industrial y de servicios, un alto ni

vel de competencia en todos sus componentes, de ah! que se debe -

considerar. el perfeccionamiento de este sub-sistema como meta peE 

manente y lograr con ello ciertos niveles de cooperación y desa -

rrollo intra y extra institucional. 

A continuación mencionar! el segundo grupo de aspee -

tos a los que denomin0 de tipo teórico. 

Se ha pretendido definir a la educación como toda - -

ciencia burguesa, como se l1a pretendido definir la Economía, la 

sociedad, el Derecho, la Filosofía etc., indiferente a cualquier

situaci6n especifica y por lo tanto válida para cualquier epoca -

histórica o cualquier sociedad. 

Por lo anterior, se puede considerar que no se tiene

una definición exacta, pues existen diferentes corrientes al res

pecto, como la da Francisco Lar.royo, el cual define: Que la educ! 

ción es un proceso permanente por obra del cual las generaciones

nuevas se apropian los bienes culturales de una comunidad, y me 

<liante esta acción los jóvenes entran en posesión de conocimicn -

tos cicnt1ficos, para este caso de anftlisis, los j6venes educan -

dos entran en posesión de conocimientos cicnt1ficos tecnol6gicos

y adiestrados para su manejo técnico para el buen desarrollo de -

sus actividades a realizar, costumbres morales y experiencias es

téticas, destrezas y normas de vida. 
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Otro planteamiento es el de E. Duerkheim en el que la 

educaci6n es la acci6n ejercida por las generaciones adultas so 

bre aquéllas que adn no est&n maduras para la vida social y que -

6sta, tiene por objeto sucitar y desarrollar en el educando cier-

to ndmero de estados físicos, intelectuales y morales que exigen 

de el medio especial al que está particularmente destinado, res--

pecto a este planteamiento, éste sólo a¡><H'L._i \lll<l deter1ninada ca--

racleríst1ca, pués no opera complctament•' en la 6poc.:i actual, PºE 

que no logra una concepción adccu.:id.:i para el tipo de relación 

teórica-industrial. 

Prueba de ello es la respuesta del sub-sistema de edu 

caci6n tecnológica industrial del nivel medio superior vía la o{-

recci6n General de Educación Tecnológica Industrial, que propor--

ciona al país en el proceso de desarrollo. 

El proceso de desarrollo, exige y necesita de la edu-

caci6n, que ésta tenga un papel activo y una renovación constante 

y profunda de sus marcos, a fin de que pueda cumplir su misión en 

'dicho proceso. 

El proceso de planeación del sector pdblico federal -

se ha propuesto la tarea de sistematizar, ordenar e integrar los 

planes y programas de educación con el propósito de establecer el 

mecanismo constante que coordine las actividades económicas y so-

ciales a nivel nacional y en particular los del sector pdblico, -

es necesario puAs, que en la actualidad se vitalice dicho proceso. 
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- La educación tecnol6gica deberá estar en estrecha -

relación con los problemas que se plantean con el aparato produc

tivo, por lo que se sugiere dar lineamientos para vincular sus 

acciones con los problemas de la producción en 6poca de crisis 

como ln actual, buscando crt.:-c•:r pa.ralcla1;'lentc a las necesidades -

Jcl pais y participar dircctamcrite en buscar 11ucvas ~ltcrnativas

de producci6n que resuelvan las uryunlcs necesidades nociales. 

- La educación tecnol6gica industrial tendrA scntido

si las habilidades, capacidades y destrezas adquiridas encuentran 

plena realización social. 

- En el :!rea de investigación se requiere una vincula 

ción más efectiva con los procesos productivos. Hasta ahora, cl

csfucrzo en materia cienlffica no se ha reflejado en mejoras de -

car5cter tGcnico, ni se ha traducido en beneficios para nuestra -

realidad econ6mica y social. 

- Existen dos corrientes de opinión acerca del papel

que debe desempeñar la educación en la actividad productiva. Los 

criterios de absorción de profesionales en el mercado de trabajo

profcsional y los criterios para la estructuración curricular de

las carreras. Estas teorías son: la Teorfa del Capital Humano y

la Tcorfa de la Segmentación del Mercado de Trabajo. 

- La Teoria del Capital Humano supone que el gasto 

educativo no debe ser considerado como parte del consumo de la 
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sociedad, sino que al propiciar en mayor o menor medida el creci

miento económico se convierte en una inversi6n. 

- Por lo que respecta a la segmentaci6n del mercado -

de trabajo, esta parte, del supuesto de que la educación adquiri

da por grupos de población con difor0ntcs ~ntcccdcntes socioecon6 

mico:;, no tieBcn el mismo peso cspecí rico en todos los casos, la

que se refleja en 1.:is oportunídades de' empleo y en el tipo de tra 

bajo a det>arroll.:ir, forr.15ndos" entonces as'.í., niveles o ser1mentos

dl! los mercados de ocupación en func.ión de dichos antecedentes -

socioccon61nico~. 

Es notable el rezago en la educaci6n tecnológica, ya

que esta situación educativa impide el desarrollo autbnomo nacio

nal de nuevas tecnologías, lo cual nos puede conducir o limitar -

al pals a compelir con el mercado externo e interno en condicio -

nes desfavorables de competitividad. Desde cata perspectiva, re

sulta urgente la fon1aci.6n de cuadros de técnicos profesionales, -

medios altamente calificados para desarrollar una tccnologla al -

tcrnativa a la de luu paises desarrollados. 

Para lograr esto es necesario modificar las estructu

ras de la ~ducaci6n a este nivel, y con ello romper tambi6n la --

barrera entre industrias y escuelas, de tal manera que haya no -

s6lo actualización, sino capacidad y concordancia, en otras pala

bras, modernizar el aparato educativo, y la mejor manera de 

afrontar el reto de la alta tecnologla es la preparación interna, 
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comprometida y responsable de dichos profesionales, ante el cam 

bio social, económico e industrial del momento. 

- Si bien el sistema educativo no tiene un conLrol lit: 

bre la evolución tecnológica n1 sobre el ~creado laboral, el duba 

ser un reflejo de dicha evolución, y p;na cslar en conclíci0n•."; d" 

atender al camlJi.Jnte fíl(.·rca<lo ocupüciun~1 l, dc~bcrj prt~ocupar~~o pur

cstablcccr uni:i m.:iyor flex.ib1l 1di:1d '/ '.'in-.~uL:lc16n d\.~ pldn(~s '/ pro -

gramas de estudio p.:ir,J proceder ll d.it;minuir lc-1 (jran dispcr~;i6n -

curricular <le C'.ntrc la~; distintas institucionc~; (~ducutiV1.l:• dr~ es-

te nivel. 

- En gcr1er~l el sistema presenta tendencias a la rut! 

na, carece de flc:<ibili.dilcl y está poco vinculado con los proble -

mas rcale,; del ~;ector productiv0 y con el entorno social, por l.o

tanto habrá que replantear las ilccioncs de vinculación con el ilP! 

rato productivo en un concepto mAs amplio, superando las ilctuales 

formas de vinculación por prestaci6n de servicios casi exclusiva

mente, ya que la formación profesional teórica y práctica no ca -

rrcsponde a la ocupación profesional del egresado del sub-sistema 

de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. 

Cabe concluir con un pensamiento vigente actual de -

Carlos Marx, el cual afirma" ... lo que distingue las &pocas eco

nómicas unas de otras no es lo que se hace, sino el cómo se 

hace, con qu6 instrumentos de trabajo se hace ..• " (El Capital,To

mo I , F • e . E . ) . 
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Es necesario plantear como tarea sustantiva del sec -

tor pdblico en materia de pol!tica educativa la sistematizaci6n,

el ordenamiento y la integración de los planes y programas de edu 

cación para que as! se coordinen las actividades económicas y so

ci.ales a nivel nacional y en parlicular los del sector pt:íblico. 

La educación tecnológica debcra estrechar las rela -

cioncs con los problemas que plantea el aparato productivo para -

aumentar la producción nacional y elevar los niveles de bienestar 

social y de distribución social del ingreso, promover lincamien -

tos concretos y espccfficos para una vinculación más estrecha en

tre escuela-trabajo, para aumentar los niveles de empleo durantc

los a~os siguicnlcs, ya que del ciclo 86-87 egresaron aproximada

ment~ 200,000 t~cnicos del sistema nacional de educación tecnoló

gica, correspondiendo al nivel medio superior 90,000 egresados -

aproximadamente. 

Es necesario continuar con la formaci6n de cuadros -

técnicos profesionales del nivel medio superior altamente califi

cados para desarrollar tecnologfas alternativas y as! abatir el -

rezago tecnológico del pa!s que impide el desarrollo autónomo, -

aprovechando al máximo los recursos económicos tan recortados pr~ 

supucstalmentc para 1988. 

Se deberá apoyar políticas que eliminen la barrera en

tre industrias y escuelas propiciando con esto, una actualizaci6n-
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constante en la educación, mayor concordancia y como resultado, -

una modernizaci6n en el aparato educativo, para estar acorde con

el cambio social, econ6mico actual. 

Dar mayor participaci6n y apoyo a las 4reas de invcs

tigaci6n, para as! alcanzar mejores niveles de desarrollo, tanto

sociales y econ6micos como de car5cter t~cnico. 

Consolidar a las 1nst1tucioncs en funcionamiento, pa

ra alcanzar la eficiencia en las actividades que dcscmpefian, com

pJctiu y actualizar el ('<;;¡Uipartícnto de talleres, laboratorios,

rcfaccionco;, componentes y aditamentos para una mejor prepara - -

ción prSctica de los educandos, e ingresar a una etapa de moderni 

zaci6n proclamada para el futuro del pa!s. 

Es necesario disminuir la gran dispersión curricular

dc entre las diferentes instituciones educativas, fomentar la fo~ 

maci6n integral de docentes, a través de una estrecha vinculaci6n 

de la investigación y el trabajo. 

Es de suma importancia, eliminar barreras administra

tivas, que entorpecen las funciones educativas, ya que las medí -

das de apoyo central son retardadas y en algunos casos poco efi -

cientes, para ello serta importante la decentralización de las -

funciones de control escolar. 

Es necesario fomentar la covertura escolar en zonas -
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prioritarias para el desarrollo nacional, como son la zona norte, 

la zona del sureste y la costa del sureste que abaten rezagos y -

tendencias lacerantes en la educación tecnológica, promover a su

vez a todo el pa!s la divulgación y actividades del COSNET (Cona~ 

jo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica) , 

Aprovechar los convenios bilaterales y experiencias -

de otros pa!ses tanto en las áreas acad~mico, docentes y enseftan

za-aprendizaje, como en las áreas de capacitación adicstramiento

c investigación, que se han efectuado con los Planteles del sub-

-sistcma y pugnar por la realización de otros. 

Es necesario tambi~n pactar convenios con empresas -

y organismos federales y estatales, 



NOTAS DE PIE DE PAGINA 

1) Sccretar!a de Educación Pdblica. (SEP): Historia de la Educa

ción Pcíblica en M~xico. 

2) E. Durkheim1 Education et Sociologis. Paris, Puf,1968, p.41, 

3) G. Labarca: La Educaci6n Burguesa. P. 309 Ed.Nueva Imagen, --

2a. Edición 1984. 

4) Plan Nacional de Desarrollo 1983-1Y88, SEP. 

5) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1987,

p. 20. Secretaría de Gobernación. 

6) Víctor Manuel G6mez Campo. "Relaciones entre Bducaci6n y Es

tructura Econ6mica": Dos Grandes Marcos de Intcrpretaci6n. Re 

vista de la Educación Superior No. 41, p. 12-13, 

7) Víctor Manuel G6mez C. Op, cit. p.14. 

8) Bowen W.G, "Valoración de la Contribuci6n Económica de la Ed~ 

cación en M, Blaug c. Comp. Economía de la Educaci6n, Ed, Te~ 

nos, Madrid, 1972, p. 69, 

9) Nigel Brook, Activida~cs de los Empleadores Mexicanos Respec

to a la Educaci6n. Revista del Centro de Estudios Educativos, 



- 122 -

México. Vol. VIII. No. 4 1978. 

10) Marta de Ibarrola y Sonia Reynaga. "Estructura de Producción, 

Mercado de Trabajo y Escolaridad en Mdxico•, Revista Latinoa 

mericana de Estudios Educativos, 1983 Edit. Cce, Vol.XIII, --

1983. 

11) K. Marx "El Capital" Torno I p. 132, Edit. FCE 4a. Edición ---

1966. 

12) Cat~logo de Carreras <le la D.G.E.T.l.- SEP - SEIT. Noviernbrc-

1985. Dirección T6cnica, Sub-Dirección Aca<ldrnica. 

13) Vdase Art!culo 153 Constitucional. A-X. Nueva Ley Federal del 

Trabajo, Tematizada y Sistematizada. B. Cavazos Flores, Edit. 

Trillas 19a. Edici6n, Febrero 1986. Mdxico, 

14) Véase Fracción I, Artfculo 27 Constitucional, Constituci6n -

Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, Edición Secretarfa

de Gobernaci6n, Febrero 1985. Mdxico. 

15) Cuadernos SEP-SEIT-DGETI. "Vinculación, E<lucaci6n Tecnológica 

Industrial". Mayo 1982. México, 

16) Los Conceptos Elementales del Materialismo Hist6rico, Marta -

Harnecker. 37a. Edición. Edit. s. XXI. p, 20 México, 



A N E X O S 

l. Sistema Nacional de Educación Tecnol6gica. 

2. Niveles Educativos del Sistema Nacional de Educa -

ci6n Tecnológica. 

2-A. Servicios Educativos del Sistema Nacional de Educa 

ci6n Tecnológica. 

3. Niveles Educativos de las Dependencias del Sistema 

Nacional de Educación Tecnológica. 

4. Carreras gue se imparten en el Sub-sistema Dircc -

ci6n General de Educaci6n Tccnol6gica Industrial -

1986 - 1987, y distribución de especialidades por

Entidades Federativas. 

S. Estructura de Organizaci6n de la Secretar!a de Edu 

caci6n Pablica. 

6. Organigrama de la Subsecretaría de Educaci6n e In

vestigaci6n Tecnológica. 

7. Diagrama de Organizaci6n de la Direcci6n General -

de Educación Tecnológica Industrial. 



- 1211 -

7-A. Diagrama de Organización de los CETiS y CBTi~. 

B. Estad!sticas del Sistema Nacional de Educación Tec 

nológica 1984 - 1985, 

9. Estadfsticas del Sub-sistema de Educación Tecnoló

gica Industrial (D.G,E.T.I,) 1984-198S. 

10. Estadística del Sub-sistema de Educación Tecnol6g! 

ca Industr.i.al (D.G.E,T,I,) 1987. 

11. Incrementos del Sub-sistema de Educación Tecnol6g! 

ca Industrial (D.G.E,T.I.) 1985 - 1987. 

12. Formación y Desarrollo del T6cnico Profesional. 



1 SISTEMA NACIONAL O~:UCACION TECNOLOG\CA 

ANEXO 1 

¡ s E p 
1 

COOROINACION CONSEJO NACIONAL DE 
>-- s E 1 T ..___ EOUCACION TECNOLOGICA 

ADMINISTRATIVA INDUSTRIAL t COSNET I 

1 1 
CENTRALIZADAS DESCONCENTRADAS DESCENTRALIZADAS 

1 1 

- o . G • E . T 1. - INSTITUTO POl.il[CHICO ·CENTRO DE INVE5TIGACION 

- o. G . E • T • A• HA.CIONAl. 11 P. N l Y ESTUDIOS AVA.NZ.005 

- o G c ' T ... "CENTRO DE ING[NllRIA DEl. 1. P. N. 

• D . o 1 . T • Y OUARADlLO lllOUI - •CENTRO DE ENSEllAHZA 

- o o . e e . TlllAL TECNICA INOUSTRIAL IC(lll 

• CCUGKJ NA.OOllAL 0[ lWCA-

CIOH PAOFUIONAL TICNI. 

CAICONALEPI 



-·---·-··----

ANEXO 2 
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ANEXO ll (Hojo 2) 

NIVELES EDUCATIVOS OUE IMPARTEN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA 

1 
CAPACITACION PARA EL TllAGAJO 

D.G . e c . 1 

1 EHSEl'iANZA OCUPACIONAL 

BACt!ILL[RATO TECNOLOOICO llVALENT[ 

TECNICO P~O,ESIOHAL 

TECNICO ESPECIALIZADO 

1 p N . L ICENCIATUllA 

ESPECIALIDAD 

WAESTAIA 

DOCTORADO 

Centros de lnveslígocíon y de MAESTRIA 

Estudios Av<inzodos d•I 1.P.N DOCTORADO 

TECNOLOGO 

c . E .T 1 
LICENCIATUllA 

CONALEP PROFESIONAL HCHICO 



ANEXO -4-

CARRERAS ílUE SE IMPARTEN EN EL SUB-SI~TEMA D.G.E.T.J, 

Y DISTRIBUCION DE ESPECIALIDADES POR ENTIDADES FEDERA

TIVPS: 1986-1987 
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ESTRUCTURA DE ORGANIZACION 

DE LA SECRETARIA DE 

E ou e A e 1 o N pu 8 LI e A 

Dlllt UllllUt.'1... 01 

O[L.[IACIOll ll 

o l 

fe,.,-~;:. 

~~ 

Olt...U·A..CIOMU Go"~-, 

DI" •CHUtAL. O f 
1'.0l)G;0.(.10fll 'l llC.A 

1Jfi410AO DI O(UJUllO

l.l.0 DI. 1.A "((.ft(.ACI 
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ANEXO- 6 

SUB-SECRETARIA DE EOUCACION E 

INVESTIGACION TECNOLOGICA 

L. SE 1 T 

SECRETARIA 
.---

AUXILIAR 
ASESORIA ,___ 
TECNICA 

SECRETARIA 

ADMINISTRATIVA 

ASESORIA ,___ 
ACADEMICA 

LA'«>AD DE COOPE -
~ RATIVAS ESCOLA-

RES DE PROOUCOON 

1 1 1 1 1 

UNIDAD OE CENTROS OIRECCION 
OGETA DGET 1 OGCyTM D G 1 T 

0E CAPACITACION Ot: PERSONAL 



I /
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DIAGRAMA DE ORGANIZACION 

CBTllyCETls 

OF•CINA O ( 
EVALUACtON E 
INFORMATICA 

~~] 
r-----------, 
COUlt: COHSUL-, 

---- .. -- ..... 
•-! TIVO OE Ali!!SQ1 
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COHSULT 1 ve. 
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• ¡----------. 

r;;;;;;;;-;f] 
1 ~~ Sf:RVICt05 
IE._octNTfs 

L~PATAQNATO: 
1 -----------

1 SUDOlll[CCKlN 
,-~--~ 

l.~.-~~-~~~~-
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SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA 
-

1984" 198!'.> 

-------..-· 
NlllEL l::DU<.ATIVO MATRICULA F'LANTELfS CARRERAS 

MEOIO SUPER>C>'l 613307 012 J62 

• 0ACHILLEJ'.(ATO 

TECl<OLOGICO 417042 462 l!l2 

• Tf.RMlt4AL 19629~ J!lO 210 

FUENTE' ESTADISTICA OASlC.A DEL SISTEMA NACIONAL Df fDUCACIOH 

TECllOLOOICA . S E P . 19 84 • 198!), 

ANEXO - 8 



ANEXO· g 

SUB-SISTEMA DE EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 

D.G. E.T. 1. 

1084" 1085 

NIVEL EDUCATIVO MATR1CULA ""· PLAHTELfS ""· CARRfRAS 'Y. 

.. EDID SUPERIOR 246969 '°º 37, 100 "º 100 

• BACHILLERA TO 

TECNOLOGICO 1911JJ 77.4 ZZI , .. , 61 40.7 

• TERMINAL !\!\836 ZZ.6 1!)4 41.1 19 ,93 

FUENTE 

ESTADISTICA BASICA DEL SISTEMA NACIONAL Of EOUCACION TECNOLOGICA SEP lllM• lff!\ 

-
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ANEXO -10 

SUB-SISTEMA DE EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 

D.G. E. T. l. 
-~------· 

IQ87 
...,-------·--· 

HIVfL EOU<:ATIVO 1 MAHllC\ILA .... PL~NTELES 'Y. CARfttlfAS ,,, 

MfOIO SUPERIOR 31(;2~1 'ºº 39!l 100 101 100 

' 8ACH1UERATO -- - - - -- -
T[CNOLOGICO 19!l095 61.9 230 ~-2 41 39.9 

' T P:CNICO 120392 Ja1 16~ 41.8 62 60J 

!'VENTE ESfAOISTICA BASICA OEL SISTEMA NACIONAL OE fOVCACIOfl TECNOLOGICA SEP 1984·198\S 



ANEXO· JI 

SUB-SISTEMA DE EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL 

D.G.E. T. l. 

Incrementos IQ60 o IQ87 

lfJVEI.. EOUCATIVO MATRICULA [).•/. ~ PL.l>ITfLES o.•1. C.t.llAfJIAS ti.•1. 

MEOIO SUPERIOR . 6928 z za.o 20 5.3 • 47 ·31.3 

' BACHILLERATO - - - - - -
TECNOLOGICO 4726 2.4 '.l •.O .20 •32.T 

' TERMINAL 64~~6 11!1.7 11 ti ·27 •30.3 
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ANEXO 12 
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