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INTRODUCGION. 

El grado de desarrollo tecnolégico alcanzado por fos paises avanzados marcan la 

pauta a los paises en vias de desarrollo en su afan de lograr un avance 

tecnolégico que les permita ser competitivos dentro de! contexto de la 

globalizacién econémica. 

Los paises en desarrollo como el nuestro se encuentran en una etapa de 

transformacién de sus estructuras con el propdsito de que en la medida de Io 

posible participen en la competitividad de !a produccién de bienes y servicios. Para 

que esta transformacion tenga éxito, es necesario conocer los recursos con los 

que contamos y podemos hacer uso de ellos en la definicién de los intereses 

nacionales. 

Conocer fas capacidades de la nacién permite planear de manera eficaz y 

oportuna la consecucién de las metas que lleven a la satisfaccién de las 

necesidades prioritarias para el desarrollo econémico del pais, dando lugar a la 

generacién de las tecnologias adecuadas a las caracteristicas de orden 

econdmico y social imperantes. 

Dentro de las actuales condiciones de México esto sdélo es posible con el 

compromiso firme de todos los sectores de la sociedad y, debe ser una tarea 

prioritaria con el fin de que !os resultados comienzen a mostrarse en el corto y 

mediano plazo, lo que alentaria a la poblacién a participar. Primero se debe 

trabajar en la adaptacién de la tecnologia existente que luego debera ser punto de 

apoyo en la generaci6én de una nueva tecnologia a la medida de nuestras 

capacidades y necesidades. 

Las politicas de desarrollo deben tomar en cuenta las condiciones sociales, 

politicas, econémicas y culturales en el momento de ser definidas las metas del



avance tecnoldgico que se deseen, para que sean las correctas y puedan 

completarse de acuerdo a la realidad que se vive en la actualidad. 

El desarrollo tecnologico desempefa un papel importante en ta productividad y 

conlleva también el grado de competitividad de las empresas. Pero no sdlo la 

tecnologia es el Unico factor, también en fos recursos humanos recae la 

responsabilidad de la productividad y, mientras mejor sea su formacién y 

capacitaci6n mejor sera el resultado de su desempefio. Esto hace necesaria_ una 

formacion y capacitacion de calidad con el fin de que los empleados trabajen con 

la minima dificultad la maquinaria de tecnologia avanzada. 

La educacién tecnolégica ha ido desarrollandose y transformandose desde 

principios de siglo y es en la década de los treinta que se establecen las bases 

para la creacién del Instituto Politécnico Nacional (1936) durante el régimen de 

Lazaro Cardenas. Se proyectaba la constitucién de un sistema de educacién 

técnica que atendiera organicamente los diversos niveles educativos 

(prevocacional, vocacional y superior). 

En 1958, durante el régimen presidencia!l de Adolfo Lépez Mateos se crea la 

Subsecretaria de Ensefianza Técnica y Superior, debido a !a importancia que 

alcanzaba ia educacién técnica en el pais. Diez afios después se crean tos 

Centros de Estudios Tecnoldgicos con ef propésito de ofrecer formacién 

profesional de nivel medio superior en el area industrial." 

La transformacién del pais en la década de los cuarenta (con la politica de 

Industrializaci6n para la Substitucién de Importaciones, se produjo una demanda 

de técnicos de diferentes niveles) trajo como consecuencia un aumento en los 

servicios educativos técnicos haciéndose necesaria la creacién de la Direccién 

General de Ensefianza Técnica y Superior como dependencia de !a Secretaria de 

Educacién Publica. 

' Sistema Nacional de Educacién Tecnoldgica, Secretaria de Educacién Publica, México, 1992, p. 96



Es en la década de los setenta durante el regimen presidencial de Luis Echeverria 

y José Lopez Portillo? se da una gran promocion a fa educacién técnica y la 

Subsecretaria de Ensefianza Técnica y Superior se transformé en 1976 en la 

Subsecretaria de Educacién e Investigacién Tecnoldgicas vigente en la actualidad. 

Frente a los retos de una sociedad internacional con un desarrollo tecnolégico 

acelerado, México debia iniciar una transformacién inmediata y en el gobierno de 

De la Madrid se dio mayor énfasis en la necesidad de promover la educacion 

técnica, por lo que se hizo necesario una reorganizacién y/o reestructuracién de 

los factores en torno a la educacién con el fin de impartir una educacién de 

calidad. 

La oferta de la educacién tecnolégica en México ha sido impulsada con ta 

intencién de satisfacer las necesidades de mano de obra calificada requerida por 

el sector productivo del pais. 

Pero la mayoria de las veces, !a educacién técnica no cubre totalmente las 

necesidades que fa industria requiere, por lo tanto una gran cantidad de técnicos 

no encuentra trabajo at concluir sus estudios y quienes lo encuentran obtienen 

salarios muy bajos, esto ha venido en detrimento de ta educacién técnica 

traducido en desinterés de la poblacién por las carreras técnicas. 

Ademas, el poco interés que la sociedad a mostrado por las carreras técnicas 

muchas veces se pierde al ser forzados a estudiar en areas que no son de interés 

particular y asisten para obtener el certificado de bachillerato y continuar con sus 

estudios a nivel superior. 

? Larrauri Torroella, Ramon, Modernizacién educativa. Hechos previos. Primeros Resultados, Imagen 
editores, México, 1993, pp 07-99 

iii



En el caso de las carreras terminales tenemos que son demandadas por quienes 

tienen la premura de trabajar a la brevedad posible, pero es muy baja la demanda 

de ellas. 

Por lo tanto, debemos preguntarnos si la educacién técnica en nivel medio 

superior en México es una buena opcién para la poblacién que necesita 

incorporarse al sector productivo, si cubre las expectativas tanto de la poblacién 

como del sector productivo, qué finalidad tiene impartir carreras técnicas si los 

egresados de ellas es minimo en relacién al numero de alumnos que se inscriben 

al primer semestre y qué debe hacerse para que las carreras técnicas cumplan 

con el objetivo con el que fueron creadas. 

En el primer apartado se hara referencia a Ia situaci6n de la educacién técnica en 

general, analizando las politicas de los gobiernos de De la Madrid, Salinas de 

Gortari y Zedillo Ponce de Ledn, en las que tomaremos en cuenta los principales 

problemas que adolecen como son: el rezago educativo, la baja eficiencia 

terminal, planes de estudio desarticulados de la realidad, la insuficiente vinculacién 

entre el gobierno, el sector productivo y el sector educativo, entre otros. 

Veremos la importancia de la capacitacién de los recursos humanos en el 

desarrollo econdmico del pais y ef papel de motor en el desarrollo de la economia; 

asi como la necesidad de replantear su organizacién y objetivos que ayuden a la 

consecucién del interés nacional. 

En el segundo apartado veremos e! papel que ha desempefiado el sector 

productivo en la capacitacién para el trabajo. Como ayuda la intervencién de las 

empresas en dicha capacitacién y el papel que desempejia el gobierno, con la 

consecuente marginacién y deficiente formacién de los trabajadores al no contar 

con la infraestructura necesaria y moderna para la capacitaci6n.



En el tercer apartado que trata el estudio de caso, veremos con nimeros reales el 

porcentaje de la eficiencia terminal y el indice de titulacién, sobre todo el de las 

carreras de modalidad terminal. 

Cabe hacer la aclaracién de que este analisis es exclusivamente del CETIS No. 2 

y que puede ser diferente de los resultados de andalisis de otros planteles, pero 

considero que la mayoria de tos planteles adolecen de la misma problematica.



1. CONSIDERACIONES EN TORNO DE LA EDUCACION TECNICA INDUSTRIAL EN MEXICO 

I. CONSIDERACIONES EN TORNO DE LA EDUCACION TECNICA 

INDUSTRIAL EN MEXICO. 

Actualmente el orden internacional se caracteriza por la globalizacion econdmica 

mundial, que ha exigido desde la década pasada una serie de cambios a todos 

las niveles en todos los paises en lo general y, de manera particular, a los paises 

en desarrollo como México, si como se presume, buscan el desarrollo nacional y 

como consecuencia, elevar el nivel de bienestar de sus habitantes. 

La urgente necesidad de modernizar la estructura industrial de México se 

propone entonces para favorecer: a) la creaci6n de mayor cantidad de empleo, 

b) reforzar el desarrollo tecnolégico y c) industrializar al pais. Para togrario se 

penso que la apertura comercial y la innovacién tecnolégica serian los elementos 

para consolidar la planta productiva orientada a !a actividad exportadora en una 

economia abierta que exige cada vez mayor capacidad de competitividad.* 

En este contexto, los recursos humanos juegan un papel importante en cuanto 

factor determinante tanto, en la calidad de la produccién como en la capacidad 

de competitividad de la empresa, que emplea tecnologias modernas, las cuales 

requieren de formacién y capacitacién técnicas. 

> Debemos tener en cuenta que la globalizacién econémica mundial es el resultado de la necesidad de los 
paises desarrollados de buscar fuera de sus territorios los mercados donde puedan colocar su produccién 

excedente que rebaza la capacidad de compra dentro de los mercados internos. Asimismo es necesario 
enfatizar que los avancea tecnoldégicos tanto en la produccion de bienes y servicios como en las 
telecomunicaciones han coadyuvado al desarrollo de la globalizacion econdémica donde las empresas 

transnacionales junto con los flujos de capital, tecnologia y comercio han pasado sobre las barreras 
proteccionistas que los Estados habian levantado. 

Lozano, Lucrecia, “Globalizacién y regionalizaci6n en 1a economia internacional”, Relaciones 

Internacionales, nim. 59, México, FCPyS-CRI, julio-septiembre 1993, pp. 47 y 48 

Arroyo, Pichardo Graciela, “La globalizacién como caos: camino hacia la configuracion del sistema 
histérico del siglo XXI", Relaciones Internacionales”, nim. $2, México, FCPyS-CRI, septiembre- 
diciembre 1991, pp.6-7 

* Partida, Raquel, “La restructuracién tecnolégica en México: el caso de la IBM” ver Comercio Exterior, 

vol. 47, Num. 8, Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), México, agosto 1997, p.680



I. CONSIDERACIONES EN TORNO DE LA EDUCACION TECNICA INDUSTRIAL EN MEXICO 

Este proceso de cambio en México que se iniciara con la administracién de 

Miguel de la Madrid y que pretendiera terminar con un periodo de relativo 

aislamiento respecto del ambito internacional, marca el inicio de una serie de 

transformaciones que habrian de ser retomadas por la administracién de Carlos 

Salinas de Gortari y consolidadas por Ernesto Zedillo Ponce de Ledn. 

En este sentido, debemos recordar que Lopez Portillo deja un pais envuelto en 

una gran crisis econdmica interna -caracterizada por una deuda externa 

excesiva, déficit fiscal y de balanza de pagos sumamente elevados y grandes 

desequilibrios estructurales- causada, entre otros factores por el agotamiento del 

modelo basado en la sustitucién de importaciones aplicado desde 1940, que 

buscaba el desarrollo industrial protegiendo a !a industria nacional de la 

competencia extranjera, pero donde el gobierno no fue capaz de dinamizar fas 

estructuras politicas y econdémicas ya inoperantes y se apoyd en el 

endeudamiento extemo y en la riqueza petrolera como el medio para subsanar 

el desequilibrio y deterioro de las actividades econémicas industriales. La 

riqueza petrolera no se utiliz6 para apoyar el desarrollo de las capacidades 

cientifico-tecnolégicas que habian sido contempladas en e! desarrollo econdmico 

industrial. 

En la primera mitad de la década de los setenta se generaron politicas 

ambiciosas en torno de la investigacién y desarrollo en la ciencia y tecnologia, 

pero no tuvieron continuidad ni fueron puestos en practica con eficacia porque 

en la segunda mitad de misma década se regreso a patrones de importacién de 

tecnologia que contradecian tos propdésitos de las politicas anteriores.° Por 

ejemplo, se cred el CONACYT -en si un gran logro- que: 

5 Cf. Unger R Kurt, “El desarrollo industrial y tecnolégico mexicano: estado actual de la integracion 

industrial y tecnolégica”, en Mulds del Pozo, Pablo (coordinador), Aspectos tecnoldgicos de la 
modernizacion industrial de México, Fondo de Cultura Econémica / Academia de la Investigacion 
Cientifica, A. C. / Academia Nacional de Ingenieria, A. C., México, 1995, p. 51
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“...planteaba el papel del esfuerzo cientifico y tecnoldgico en un 

proceso evolutivo correcto que incluyera el paso de una etapa de 

imitacion y retraso a otra de adecuacién y creatividad cientifica y 

tecnolégica.”® 

Debido a que se le dio mayor prioridad a !o administrativo la institucién crecié en 

burocracia y destinaron mas recursos al aparato burocratico que a la 

consecucién de sus metas. 

Ademas, las divisas que entraron en abundancia por la venta de petrdéleo 

coadyuvaron al relajamiento de la disciplina de politica industrial y tecnolégica 

definida como necesaria anteriormente, y hasta el propio Estado amplié sus 

importaciones de equipos para las empresas paraestatales. 

Por su parte De la Madrid, inicia un cambio estructural y de liberacién comercial 

y tecnolégica para recuperar las bases del desarrollo nacional. Este proceso de 

cambio se encamin6 a elevar el nivel general de eficiencia de la economia y a 

desarrollar un sector exportador capaz de generar los recursos necesarios para 

el desarrollo, proceso que incluia la reestructuracién del sector paraestatal y la 

reduccién de la participacion del Estado en la economia. 

La politica econédmica se centra en las variables: financiera, monetaria y 

comercial. Se negocia Ja deuda externa, se devalua ta moneda y se apoya a la 

exportacién con politicas de liberacién de restricciones, acciones que favorecen 

en cierto sentido pero que no son suficientes para la apertura del comercio 

internacional. La devaluacién del peso frente al ddlar tiende a encarecer los 

productos de importacién y favorece ta competitividad de los productos 

nacionales dentro del pais, pero no se sigue una estrategia de competitividad de 

largo atcance ni se sigue una politica de inversion para la ciencia y tecnologia. 7 

  

° thidem. 
1 Ibid., pp. 45-55



1, CONSIDERACIONES EN TORNO DE LA EDUCACION TECNICA INDUSTRIAL EN MEXICO 

Como respuesta a la crisis educativa De tla Madrid plantea a una revolucién 

educativa que abarcaria a la totalidad de !a educacién impartida en México. 

Demand6 una reestructuracién total del sistema educativo en el Programa 

Nacional de Educacién, Cultura, Recreacién y Deporte 1984-1988.5 En este 

documento se establecen seis objetivos generales que son: 

4. Elevar la calidad de la educacién en todos los niveles. 

2. Racionalizar los recursos disponibles y ampliar el acceso a fos servicios 

educativos a toda la poblacién mexicana, atendiendo con prioridad las zonas 

y grupos marginados. 

3. Vincular la educacién y la investigacién cientifica y tecnolégica con los 

requerimientos del desarrotlo nacional. 

4. Regionalizar y descentralizar la educacion en todos los niveles, fa 

investigacion y la cultura. 

5. Mejorar y ampliar los servicios en las areas de educacién fisica, deporte y 

recreacion. 

6. Hacer de la educacién un proceso permanente y socialmente participativo. 

Se empieza a dar importancia a la calidad de ta educacién y a la aplicacion 

tecnolégica para beneficiar a la misma. De hecho, se desarrolla un proyecto de 

produccién de microcomputadoras (Micro SEP), para ser utilizadas con fines 

didacticos. Se piensa que es necesario pasar de la cantidad a la calidad con el 

fin de que la educacién no sea una limitante del desarrollo nacional sino el factor 

principal de aceleramiento y modemizacién del pais.® La calidad de la educacién 

es el mejoramiento de todos los factores que intervienen en ella, y que 

constantemente hay que evaluar, actualizar e innovar. 

  

* Programa Nacional de Educacién, Cultura, Recreacién y Deporte 1984-1988, Poder Ejecutivo Federal, 

SEP, México, 1984, p35 
° Oria Razo, Vicente, Politica educativa nacional, camino a la modernidad, Imagen Editores, México, 

1990, pp. 183 y 185
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La idea de la calidad de la educacién, podria traducirse en el desarrollo de las 

habilidades del individuo para formar y participar al interior de la sociedad en su 

continuo proceso de desarrollo. No es sdlo almacenar grandes cantidades de 

conocimiento sino utilizarlo en la mejor forma posible para desempefiar de 

manera Optima todas y cada una de las actividades diarias. 

Otro punto importante que sefiala es ja vinculacién de fa educacién y la 

investigacién cientifica y tecnolégica con los requerimientos de! desarrollo 

nacional. Pareciera que se va tomando conciencia de que la educacién no debe 

estar aislada y desarticulada como si fuera un objeto de ornato sino parte 

fundamental en el proceso de desarrollo. 

En materia de educacion técnica, De la Madrid expone la necesidad de fortalecer 

y consolidar la educacién tecnoldgica en el Plan Nacional de Desarrollo 1983- 

1988, estimulandola incluso desde la educaci6n basica y pretendiendo articularla 

con las necesidades econdémicas y sociales de cada regin del pais, a través del 

aprovechamiento de la capacidad ya instalada en escuelas y empresas, y en 

virtud de la escasa tecnologia creada para responder a los requerimientos 

tecnolégicos de México, buscando eliminar progresivamente la dependencia 

cientifica y tecnolégica de! exterior.’ 

También expone ta necesidad de coordinar y vincular e! sistema universitario y el 

tecnoldgico con el fin de aumentar la demanda de educacién tecnolégica para 

desarrollar tecnologia nacional que tienda a elevar la productividad de bienes 

basicos para la poblacin."* 

Con fa llegada de Salinas de Gortari a la presidencia se continua con la politica 

iniciada en el régimen anterior, se da mayor libertad a las empresas en lo 

” Espinoza Padierna, Luz Elena, “Reflexiones en tomno de la educacién y el desarrollo”, ver Carta 

ANIERM, México, No.170, aiio 4, vol. XXIX, octubre 1996, pp. 16-17 

‘! Dian Nacional de Desarrollo 1983-1988, Presidente, 1982-1988 (Madrid Hurtado), ver Mercado de 

Valores, aio XLII, suplemento al Num. 24, Nacional Financiera Ed., México, junio 1983, p. 112
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referente a la adquisicién de tecnologia y se promueve intensamente la apertura 

a la inversién extranjera para buscar canalizarla de manera selectiva hacia el 

sector de manufacturas. Estas industrias ya instaladas, con fuerte influencia de 

las empresas transnacionales, estan en condiciones de elevar su productividad 

gracias a la importacién de tecnologia por un lado, que se combina con un 

mercado deprimido, por el otro, como una resultante de la baja de poder 

adquisitivo de los salarios en el pais, orientandose en consecuencia, hacia el 

mercado externo. 

Cabe subrayar que las exportaciones de las Empresas Transnacionales (Ets) 

son mas importantes en cantidad que las de las empresas nacionales, ademas 

de que las exportaciones de las empresas nacionales se concentran en un 

nuimero muy bajo de empresas y productos de forma no constante. 8 

“Las exportaciones de manufacturas mas importantes y dindmicas 

se concentran en ciertos sectores controlados por las empresas 

transnacionales ( ), muy notablemente las industrias automotrices, 

equipo de cémputo y quimico-petroquimicos. En otros sectores, los 

exportadores principales son grandes conglomerados propiedad de 

nacionales, principalmente de capital privado en las industrias 

alimentarias, de bebidas, acero, vidrio, cemento y derivados del 

petréleo.” * 

El arribo de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia significa cambios 

sustanciales en todos los ambitos de la vida nacional. El proceso de apertura y 

liberacién politica, econdmica y social contempladas y apoyadas por politicas 

sectoriales concretas refuerzan el proceso dé modernizacién en todo el pais. 

  

” Ibidem.. 
' Cfr. Unger R. Kurt, “El desarrollo industrial...”, en Mulas del Pozo, Pablo, op cit., p. 68 

"* Ibidem.
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Por ejemplo, en el Programa para la Modernizacién Educativa de Salinas de 

Gortari se expresa que: “La investigacién cientifica y el desarrollo tecnolégico 

son un instrumento de desarrollo de! pais y un factor de soberania nacionat.”"® 

Por lo tanto, durante el periodo de gobierno de Salinas de Gortari se continua 

con la revolucién educativa iniciada en el régimen anterior pero de forma mas 

vigorosa y se sefiala la necesidad de mejorar la calidad de la educacién para 

modernizar a México. 

En este sentido, se trata de responder a lo expuesto en el articulo tercero de la 

Constitucién que consagra a la educacién como un derecho necesario para el 

mejoramiento econémico, social y cultural de los mexicanos, y que se ha ido 

transformando a través del paso de los afios para convertirse en un “reclamo” de 

los mexicanos en funcién de los requerimientos def desarro!lo nacional y 

paralelamente, en una necesidad sine qua non para la insercién del pais en un 

contexto de globalizacién de ta sociedad internacional. 

Respecto de la politica para promover el desarrollo tecnoldgico del pais, Salinas 

de Gortari, ademas de enfatizar en el aspecto de investigacién y desarrollo, 

asienta en el Plan Nacional de Desarrolio1989-1994 que se habran de 

diversificar “...los campos de adquisicién, asimilacién, adaptacion y difusién 

eficientes de tecnologia.""® Asimismo, establece como estrategia para la 

modernizacién tecnoldgica del pais la ampliacién y mejoramiento de: 

*.. la infraestructura educativa para aumentar, en calidad y 

cantidad, la ensefianza de fas especialidades técnicas en ‘os 

niveles terminal medio y terminal medio superior; y se emprendera 

un esfuerzo sin precedente en materia de capacitacién laboral, en 

el que se vinculen estrecha y eficientemente los programas de 

  

1s Programa para la modemizacién educativa 1989-1994”, en Oria Razo Vicente, Politica Educativa 

Nacional, Camino a la modernidad, Imagen Editores, 2*. Edicién, México, 1990, p 244 

'© plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, Poder Ejecutivo Federal, SPP, México, 1989, p. 92
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capacitacién con las demandas de fuerza de trabajo especializada 

de las empresas en proceso de modemnizacién tecnologica...”"”, 

ademas de fomentar la educacion técnica, en todos sus niveles, como requisito 

indispensable para reducir el rezago tecnolégico que nos separa de los paises 

mas desarrollados. 

Debemos sefialar que uno de los mayores problemas, que enfrenta nuestro pais, 

es el rezago educativo, pues no se ha logrado dar educacién basica a toda la 

poblacién. De hecho, México es un de los nueve paises con mayor 

analfabetismo en el mundo."® Actualmente, y desde ia reforma en 1993 del 

articulo tercero constitucional la educacién basica obligatoria comprende los 

niveles: preescolar, primaria y secundaria. Al adicionar los tres afios del nivel 

secundaria se hace mas dificil dar educacién basica a toda la poblacién. 

Con Salinas de Gortari se busca disminuir el rezago educativo concentrando 

esfuerzos en fas zonas urbanas marginadas, en la poblacion rural y en la 

indigena, a fin de asegurar la cobertura universal de la primaria y la permanencia 

en la escuela de los alumnos hasta la conclusién de los estudios. 

Respecto a la educacidn técnica, en la Ley Generat de Educacién promulgada el 

mismo afio, se establecen ciertas bases de un esquema de formacion para el 

trabajo pertinente y vinculado con las necesidades del sector productivo."® 

El problema fundamental para Salinas de Gortari es el de modernizar la 

educacién para acelerar el desarrollo del pais, por lo que se hace conveniente 

revisar el sistema educativo nacional y la organizaci6n curricular de las escuelas 

  

17 ype Ibid., p. 93 
'8 Gonzalez Garcia, Juan, “La educacién superior en el desarrollo econdémico de Japén: lecciones para 

México”, ver Comercio Exterior, vol. 48, Num. 2, México, febrero 1998, p. 102 

9 Perfil de la educacién en México. Principios generales y objetivos que persigue la educacién en México, 

<hup:/www, >



1. CONSIDERACIONES EN TORNO DE LA EDUCACION TECNICA INDUSTRIAL EN MEXICO 

a través de un punto de vista moderno del desarrollo cientifico y tecnotdgico, 

apegado estrictamente a los intereses nacionales.”° 

Esta revision del sisterna educativo no sdlo debe ser una tarea administrativa 0 

burocratica sino también operativa para corregir errores en la ejecucién y 

cambiar de estrategia cuando sea necesario. 

Para lograrlo convoca a una consulta en torno a cuatro temas centrales, mismos 

que seran retomados, en el Plan de Desarrollo Nacional 1989-94: 

1. Modernizar tos contenidos de la educacién, estructurando contenidos y 

programas de estudio. 

2. Modernizar los métodos de la ensefianza, mejorando formas de trabajo, 

sistemas y recurso pedagdgicos. 

3. Revisar integralmente el sistema educativo, abarcando todos los niveles 

educativos; estableciendo la coordinaci6n entre la Federacién, los estados y 

los municipios, unificando criterios sobre la administracién, operacién y 

control de los servicios educativos. 

4. Fortalecer la participacién de !a sociedad en el quehacer educativo; 

vinculando al sector productivo y los intereses de la comunidad. 

Esto implica la reorganizacién del sistema educativo, descentralizando la 

administracién y control de !a educacién que pasa a los gobiernos estatales; la 

reformulacién de planes de estudio e incorporar al sector productivo a participar 

en el proceso educativo. 

En cuanto a !a capacitacién para el trabajo, por primera vez se Je da un lugar en 

el Programa’ para la Modernizacién Educativa y se sefiata como objetivo 

conformar un sistema nacional de capacitacién para el trabajo vinculado al de 

educacién para adultos, ampliando 1a oferta de servicios y mejorando la calidad. 

  

2° Oria Razo, Vicente, op. cit., p 190
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Se ofrece en planteles de fos Colegios Nacionales de Educacién Profesional 

Técnica (CONALEP) y se destina a adolescentes y adultos a fin de que se 

puedan incorporar productivamente al mercado taboral o autoemplearse. 

Con respecto a la educacién tecnoldégica el Programa sefiala que su proporcién 

no ha aumentado con relacién a !a educacién propedéutica, que existe una gran 

diversidad de planes de estudio y una infima vinculacién con el aparato 

productivo. Por ello, se proponen como objetivos: a) propiciar una formacién mas 

cientifica y tecnolégica y, b) ampliar la cobertura de atencién a la demanda 

educativa, se trata de llevarlos a cabo por medio de la creacién de una oficina 

encargada de vincular al plantel con los diversos sectores e instituciones 

“...estableciendo en cada plantel un organo responsable de la 

vinculacién con el sector productivo, asociaciones, colegios de 

profesionales y academias para actualizar, conforme a las 

necesidades de sus areas de influencia, sus planes y programas de 

estudio y planear los servicios de asesoria y servicio social de los 

pasantes...” 2" 

Lo que se busca de esta vinculacién con el sector productivo es incorporar a los 

egresados al mercado de trabajo, y se trata de que la vinculacién sea a todos los 

niveles, desde la planeacién genera! hasta la articulacién directa con fas 

empresas dentro de los 4mbitos nacional, regional, estatal y local. Para esto se 

crearian comités técnico-consultivos a nivel estatal y en cada uno de los 

planteles con el propdsito de analizar cabalmente las necesidades sociales y de 

desarrollo de la comunidad para definir metas comunes de manera conjunta. De 

esta forma se fortaleceria ta vinculacién entre ef sector productivo, la estructura 

social y los sistemas educativos. 

1 thid., p 291
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Ello remite a la necesidad de evaluar las condiciones bajo las cuales dichas 

instancias responsables de la vinculacién han traducido esas necesidades 

sociales y, en consecuencia, cuestionar los resultados que actualmente 

enfrentamos en términos de una inadecuada o insuficiente capacitaci6n técnica. 

Expresar la necesidad de alcanzar mayor calidad en la educacién denota la 

preocupacion por el rezago en la educacién en general y, en particular, en la 

técnica. Un pais podra competir con tos demas -paises y lograra mejores 

términos en los acuerdos y negociaciones comerciales, en tanto fa calidad de la 

educacién cientifica y tecnolégica de su gente coadyuve a su crecimiento y 

desarrollo econémico. Esta calidad de la educacién tiene que ser revisada 

constantemente en tanto se quiera ser competitivo en el nivel internacional, en 

funcién del desarrollo incesante de la industria y !a ampliacion y diversificacién 

de su comercio en ei mundo.” 

Durante el actua! régimen, !a situacién no cambia debido a fa insuficiencia de 

inversion en industrias y servicios, ef problema del desempleo aumenta, pues no 

hay oferta laboral para el enorme numero de personas que ajio con afio se 

suman a la poblacién en edad de trabajar. Se continta con fa politica de 

promocién a !a inversion extranjera en la industria manufacturera donde el 

requerimiento central es la mano de obra calificada, a la que se suma 

negativamente fa persistencia de fa crisis financiera y, en consecuencia, la 

incapacidad para crear fuentes de trabajo. 

Ante esta falta de personal calificado se destaca la necesidad de reorganizar la 

formacion educativa tecnoldégica y la capacitacién para el trabajo, a fin de apoyar 

la politica de apertura y desarrollo industrial puesta en marcha en la década de 

los ochenta pero sin que ello signifique !a definicion de politicas en favor de la 

industrializacién apoyada en las posibilidades tecnoldgicas reales y potenciales 

det pais. 

  

22 tbid., p 207
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Sin embargo, en ef conjunto de sectores que experimentan intentos de cambio o 

transformaciones con el fin de coadyuvar a la modernizacién y acelerar el 

desarrollo del pais, se puede rescatar al sector educativo como uno de los 

sectores con mas urgencia de ser transformado, con posibilidades de generar 

una fuerza de trabajo altamente calificada, ya que de la formacion de los 

recursos humanos dependera, en buena medida, el avance hacia el desarrolio 

econémico y bienestar social de la nacién. Cuando se busca el bienestar de la 

sociedad, se debe poner el énfasis en e! desarrollo de capacidades, lo cual 

significa de alguna forma contar con una mejor formacién en términos no 

Gnicamente de formacién basica sino que incluya una mejor capacitacién 

respecto a la actividad laboral. 

El sistema educativo en México, a pesar de ser un punto central en e! discurso 

oficial, se concentré durante varias décadas en el crecimiento cuantitativo 

(preocupacién por aumentar el numero de escuelas y de alumnos matriculados), 

pero dejé al margen ef aumento de la calidad en !a educacién. Bajo tales 

condiciones, sus estructuras pronto quedaron rezagadas con relacién a las 

necesidades cambiantes del pais y frente a jas demandas del orden mundial en 

su acelerado desarrollo cientifico - técnico (baste revisar el porcentaje de la 

poblacién desempleada y el indice de eficiencia terminal y desercién escolar). 

Entre los indicadores de la crisis educativa tenemos un alto indice de 

analfabetismo, aunado a una muy baja eficiencia terminal, entre otros, 

resultando altos indices en reprobacién y desercién en todos los niveles 

educativos.2> El censo de 1990 sefiala que en la poblacién de 15 afios o mas 

hay 6 millones de personas analfabetas, lo que equivale al 12 % de la poblacién. 

Ademas, “...11.7 millones de adultos no han terminado ta primaria, y otros 9 

millones no acabaron la secundaria...” En resumen, 26.7 millones de personas 

de 15 afios o mas no han pasado o concluido el ciclo de educacién basica. El 

2 Oria Razo, Vicente, op. cit., pp. 18} y 182
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promedio de escolaridad en México es de 6.3 grados en contraste con el de 

Estados Unidos que es de 12 grados.”* 

Con tan alto indice de la poblacién que no ha concluido et ciclo de educacion 

basica y con un promedio tan bajo de escolaridad no podemos sino pensar que 

la mayoria de esta poblacién se encuentra laborando en pequefias y micro 

empresas en donde el desarrollo tecnolégico no ha llegado y se trabaja con 

métodos artesanales o cuasi artesanales, o bien estan subempleados o 

desempleados, ya que las grandes empresas con tecnologia avanzada ocupan 

personal calificado o altamente calificado. 

En los cuatro Planes Nacionales de Desarrollo, desde el de 1980-1982 hasta el 

de 1995-2000, se ha expuesto repetidamente la necesidad de apoyar la 

educacion, la ciencia y la tecnologia para alcanzar la formacién de recursos 

humanos de alto nivel y desarrollar la investigacién.orientada hacia la generacion 

de tecnologia con prioridad en la satisfaccién de las necesidades nacionales, 

pero esto no ha sido posible entre otros factores, por la insuficiente vinculacién 

entre el gobierno, el sector educativo. y el sector productivo y a la falta de 

vinculacién entre politicas y ausencia de estrategias definidas para llevarlo al 

efecto. 

Hoy en dia la importancia de la educacién esta fuera de discusi6n, puesto que 

todos sabemos que el hombre es capaz de enfrentar cualquier problematica y 

dare la mejor solucién cuando ha pasado por un proceso educativo, ya que los 

conocimientos adquiridos durante este proceso pueden ser puestos en marcha 

para ser aplicados a una realidad concreta y transformarla; por lo tanto, un mejor 

manejo de conocimientos se traducira en una mayor capacidad para hacer frente 

a cualquier situacién o problema, ya sea en el ambito personal o profesional. 

24 Cfr. Carrillo G. Francisco Javier, “La identificacién, capacitacién y motivacién de los recursos humanos 
técnicos” en Mulds del Pozo, Pablo, op. cit, p. 258
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La creciente aceleracién de ta transformacién experimentada por los paises 

desarrollados en cuanto a la tecnologia industrial y de servicios, han hecho 

prioritario que los recursos humanos se capaciten adecuadamente en 

instituciones educativas y centros de capacitacibn para el manejo de la 

tecnologia moderna instalada en las grandes empresas, puesto que ello incidira 

en el aumento de una mayor productividad y, por ende, influira de manera 

directa en la competitividad del producto o servicio. 

Un pais con mayor grado de escolaridad y un alto nivel de calidad en educacién 

apoyada en las areas humanistica, cientifica y social, tendra mas posibilidades 

de hacer uso de la misma para lograr la consecuci6n de sus intereses 

nacionales y mayor sera la probabilidad para lograr su desarrollo en todos los 

sectores, como lo han destacado algunos organismos internacionales y 

nacionales.2> Es por eso que la educacién es concebida como un motor que 

pone en marcha el desarrollo de un pais y, consecuentemente, es un factor en 

su progreso econdmico, politico y social. 

Por su parte Ernesto Zedillo Ponce de Leén en el Plan Nacional de Desarrollo 

1995-2000 dice: 

“Con objeto de inducir una mayor articulacién de los centros de 

investigacion con las necesidades nacionales, se estimulara la 

orientacién de la ciencia y la tecnologia hacia la satisfaccién de las 

demandas sociales.” 

Y reconoce: 

“\..una escolaridad promedio aun insuficiente y una poblacion con 

educacién técnica, media y superior an pequefia con relacién al 

  

5 Gonzalez Garcia, Juan, op. cit., p. 101 : 

26 Pian Nacional de Desarrollo 1995-2000, Poder Ejecutivo Federal, SHCP, México, 1995, p 90
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tamafo del pais, son factores que también limitan la actualizacion 

tecnologica.”?” 

Por lo tanto, se hace ya impostergable el que se actue en forma efectiva para 

modernizar y darie el sentido correcto a la educacidn en el pats y aprovechar al 

maximo los recursos que se le destinan. 

Otro problema grave al que nos hemos estado enfrentando es el acelerado 

aumento de la demanda educativa. Con el crecimiento demografico del pais, ha 

habido consecuentemente un incremento en la demanda educativa. Como 

referencia, el Plan Nacional de Desarrollo Educativo 1995-2000 sefiala: “La 

matricula de educacién media superior casi se duplicé de 1980 a 1994." En el 

ciclo escolar 1994-1995 la matricula ascendié a 2.3 millones de alumnos y se 

espera que para el afio 2000 sea de alrededor de 3.0 millones. 

Lamentablemente la eficiencia terminal det nivel medio superior es del 54%. Lo 

que implica que casi fa mitad de fos alumnos que ingresan al nivel medio 

superior no terminen sus estudios, con lo que se va engrosando la cantidad de la 

poblacién que trata de sumarse al sector productivo y/o queda desempleada por 

no tener una calificacién que garantice su utilidad en la productividad. 

“De acuerdo con la OCDE en México la eficacia -es decir, la 

relacién entre ef nimero de egresados de Ultimo afio con los 

alumnos que ingresaron n afios antes (n = duracién de los 

estudios)- de los niveles educativos es 66.2 % para la primaria; 47 

% para secundaria, en el bachillerato y nivel medio la proporcién es 

de 34 % y 54 %, y 53 % en el nivel superior. Sin embargo, para dar 

una idea mas precisa, cabe sefialar que, de acuerdo con la 

ANUIES, de cada 1000 alumnos que se matriculan en primaria, 

  

2 5 Ibid., p 156 
28 plan de Desarrollo Educative 1995-2000, Poder Ejecutivo Federal. SEP, México 1996, p 130 
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sdlo de 60 a 65 ingresan en una escuela de nivel superior y, de 

ellos, sdto 30 la concluiran.”? 

De lo que podemos deducir que el problema mayor que enfrenta actualmente el 

sector educativo es la calidad y eficiencia; de hecho en 1992 en los Estados 

Unidos existia una eficiencia termina! del 95 % mientras que e! sistema 

educativo mexicano acusa una eficiencia terminal de 6.81 % 0 si se quiere ver 

de otro modo una ineficiencia de 93.19 %,°° aunque no debemos dejar de lado 

el problema de la cobertura. 

El mismo Plan de Desarrollo educativo 1995-2000 nos dice que: 

“A pesar del crecimiento de la cobertura y el alto indice de 

absorcién, subsisten desajustes entre fa oferta y la demanda. Esto 

se debe a diversos factores, entre los que destacan el rapido 

aumento del numero de aspirantes, la inadecuada operacién de los 

mecanismos de concertacién interinstitucional y la ineficacia de la 

orientacién educativa.”*" 

En cuanto a los planes de estudio de ta formaci6én profesional técnica, se 

destaca su deficiencia, no basta Unicamente con poner en marcha planes 

educativos nacionales, o importarlos de economias desarrolladas, ni tampoco 

con importar maquinaria de alta tecnologia para lograr el desarrollo econémico 

de! pais. Es necesario que los planes educativos sean adaptados de manera 

pertinente al servicio de! interés nacional y, por ende, al tipo de empresa y 

maquinaria que debera estar acorde con los recursos y necesidades del pais. 

  

» Citado por Gonzalez Garcia, op. cit., p. 112 

3° Cfr. Carrillo G. Francisco Javier, “La identificacién, capacitacién y motivacién de los recursos humanos 

técnicos” en Mulas del Pozo, Pablo, op. cit, p. 258 
| Plan Nacional de Desarrollo Educative 1995-2000, p 130.
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La adaptacion de los programas educativos para dar respuesta los 

requerimientos de orden nacional hace necesario un analisis de las condiciones 

del proceso educativo tecnolégico, como podria ser el seguimiento de egresados 

a fin de conocer si éstos desempefian labores con relacién a los estudios 

técnicos cursados; pero la gran multiplicidad de planes de estudio representan, 

paradégicamente, un obstaculo para llevar a cabo un programa de seguimiento 

estadistico real, uniforme y, por ende, confiable. 

El Programa de Desarrollo Educativo del presidente Zedillo marca la carencia de 

estandares y criterios nacionales para evaluar la calidad de la educaci6n media 

superior, en cuanto a la educacién superior ha habido ciertos avances en la 

evatuacién al constituirse en 1990 la Comisién Nacional de Evaluacién de la 

Educacién Superior y otros organismos adicionates.*? Esto es, en el sentido de 

la evatuacién de la educacién como un elemento para valorar la calidad y el 

rendimiento de los egresados en cuanto salen capacitados para su integracién y 

su adaptacién en el campo laboral profesional. 

En el rengtén de la capacitacion y formacién de recursos humanos para el 

trabajo, el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 sefiala: 

“La educacién tecnolégica y la capacitacién para e! trabajo han 

compartido un modelo que pone mas énfasis en los insumos del 

proceso educativo que en el éxito del educando, ya que los 

programas se integran en buena medida alrededor de areas de 

especialidad académica, sin referencia necesaria al mundo del 

trabajo"? 

  

» Ibid, pp. 132 y 140. 
» Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, p 153
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Luego, debe darse igual importancia a que el educando reciba una capacitacién 

que realmente sirva para ser utilizada en el campo laboral como al aspecto 

tedrico académico. 

En cuanto a los servicios de capacitacién para el trabajo y de educacién 

tecnoldgica, el Programa de Desarrollo Educative 1995-2000 nos dice que 

deberan adecuarse para que no sea un hecho que ocurre una sola vez en la 

vida, sino que debe ser permanente debido al cambio de necesidades y 

requerimientos de la planta productiva y de los mismos trabajadores. 

Ademas sefiala que los estudiantes en el momento de decidir su vocacion, 

toman en cuenta la desvinculacién entre la capacitacién para el trabajo y las 

oportunidades de desarrollo profesional y personal, por lo que optan por el 

bachillerato propedéutico, considerando a las opciones de capacitaci6n técnica 

como inferiores a las académicas.“ Ello implica: a) que haya una saturacion en 

la demanda del bachillerato propedéutico, b) que la mayoria de alumnos que son 

enviados a escuelas de formacién técnica desertan de la carrera y, 

consecuentemente, el pais cuenta con un alto déficit de personal técnico 

calificado con una formacién completa. 

Mientras que en paises desarroilados {a relacién es de un profesionista por tres 

o cinco técnicos y veinte obreros calificados®, en nuestro pais hay mas 

profesionistas de nivel superior que técnicos en una telacion de dos a uno, 

debido a que una gran mayoria de estudiantes busca estudiar una licenciatura, 

aun cuando las cifras demuestran que la eficiencia terminal del sistema 

educativo nacional es de sdlo un 6.8 %. 

De acuerdo con las experiencias de economias desarrolladas como las de 

Estados Unidos, Canada, asi como de paises emergentes como Corea, Taiwan, 

  

34 idem, 
35 Cfr Carrillo G. Francisco Javier, “La identificacién, capacitacion...” en Mulas del Pozo, op. cit., p- 260 
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Singapur y Malasia, la educacién vinculada al sector productivo ha sido cuestién 

vital, recuperada de sus propias experiencias para el crecimiento y desarrollo 

economico. En México es a fines de los afios ochenta y principios de los noventa 

que se han generado algunos proyectos de vinculacién universidad-sector 

productivo,*® y pasar de la limitada vinculacion durante el ejercicio del servicio 

social y/o practicas escolares profesionales. 

Es necesario que exista un alto grado de coordinacién entre el gobierno, el 

sector productivo y el sector educativo para lograr una vinculacién real y efectiva 

entre ellos, con el fin de identificar y definir y/o redefinir los intereses nacionales 

que serian el objetivo comun a conseguir. La relacién educacién—economia se 

convierte en una exigencia mundial impulsada por la globalizacién econdémica y 

comercial. 

El papel del Estado en el marco de la globalizacidn econdémica es promover la 

industrializacién, definiendo y adecuando politicas que favorezcan a las ramas 

de la industria que mas convienen a los intereses nacionales, orientando y 

promoviendo la instalacién de industrias que realmente-coadyuven ai desarrollo 

del pais, asi como impulsar politicas de apoyo al sector educativo y a la ciencia y 

tecnologia en las ramas industriales que estén acordes al interés nacional, todo 

a fin de lograr un desarrollo econdmico arménico del pais en el que la poblacién 

en general reciba el fruto del desarrollo. 

También, es preciso que el Estado destine un porcentaje mayor del Producto 

Interno Bruto (PIB) al estudio y desarrollo de ciencia y tecnologia (en 1994 era el 

0.44 por ciento)"” para que su estudio y desarrollo sea adecuado a nuestra 

realidad nacional. Ademas de: “...revisar y racionalizar sistematicamente los 

  

3° Coronado H. Martha y Tapia N. Alfredo, “Vinculacién universidad sector productivo: un estudio de la 

industria alimentaria”, ver Comercio Exterior, vol. 46, Num. 10, México, octubre 1996. 

>» Plan de Desarrollo Educative 1995-2000, op. cit. p 144
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costos educativos y, a la vez, ordenar y simplificar los mecanismos para su 

manejo y administracién..."° 

Pero no sdlo el Estado esta obligado a cubrir el costo del estudio y desarrollo de 

la ciencia y la tecnologia, el sector productivo debe contribuir al gasto de 

infraestructura material y humana puesto que ellos seran los beneficiados 

directamente al poder contar con recursos humanos calificados capaces quizas 

de innovar tecnolégicamente en la industria. 

En la medida en que se investigue y se desarrolle la tecnologia, adecuandola a 

nuestra realidad industrial, la industria nacional sera mas eficiente, productiva y 

competitiva. Con esto no sdlo se podra competir en e! mercado interno sino 

también en e! externo, participando activamente en la globalizacién econémica y 

comercial. 

  

38 Oria Razo, Vicente, op. cit. p 245 
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li. CAPACITACION PARA EL TRABAJO Y EL SECTOR 

PRODUCTIVO NACIONAL. 

La capacitacion para el trabajo es un tema ineludible en el marco del desarrollo 

econémico del pais. La industria nacional sera, con mucho, mas productiva y 

podra competir con Ja industria de otros paises en el mercado nacional e 

internacional en tanto cuente con recursos humanos capacitados para realizar su 

funcién de manera eficaz. 

La capacitacién debe ser entendida no sdlo como la ensefianza-aprendizaje en el 

desarrollo de habilidades para realizar actividades repetitivas y rutinarias sino 

también, desarrollar la capacidad de identificar, analizar y resolver problemas 

imprevistos en la produccién de manufacturas y en la prestacién de servicios, 

ademas de conocer y ejecutar diferentes funciones en las actividades productivas. 

La existencia y la adecuada conjunci6én de recursos humanos, materiales y 

tecnolégicos redundan en la productividad de calidad, la cual trae aparejada la 

competitividad de la empresa que es el factor primordial de su supervivencia. Por 

lo tanto, debemos considerar a los recursos humanos como pieza clave pues de la 

calidad de ellos depende en gran medida la consecucién y logro de la 

competitividad.°9 

Si el sector productivo nacional trata de absorber la dinamica transformacion 

tecnoldgica de los paises avanzados, que cambia y se desarrolla continuamente, 

entonces es necesaria la capacitacién continua del elemento humano para adoptar 

y adaptar la tecnologia de punta de las empresas de esos paises a las empresas 

de paises en desarrollo y conseguir un lugar, permaneciendo asi dentro del 

mercado mundial. 

  

> Espinoza Padiema, Luz Elena, “Recursos Humanos y competitividad”, ver Carta ANIERM, México, No. 
172, afiol4, vol. XXIX, diciembre 1996, p 18 
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Una empresa tendra una produccién competitiva y de alta calidad, en tanto el 

desarrollo y manejo de sus recursos tecnolégicos respondan a las necesidades 

cambiantes del mercado y de las capacidades del sector productivo nacional. El 

desarrollo de ta tecnologia sé!o es posible mediante ta investigacién, proponiendo 

adaptaciones en el proceso productivo para mejorarto, y esto se lograra con la 

vinculaci6n del sector productivo con el sector educativo. 

La desvinculacién existente entre estos sectores se debe, en parte, a que el 

sistema educativo se ha concentrado en la institucionalizacién de la ensefhanza y 

la acreditacién, mientras que el sector productivo reclama una verdadera 

educacién de calidad, que corresponda exactamente a sus expectativas,“° 

aunque no se involucra de manera profunda en la educaci6én que requiere. Luego, 

debe procurarse !a vinculacion entre los dos sectores con fa finalidad de que 

unidos definan un enfoque amplio en la capacitacién para el trabajo y dentro del 

mismo, para obtener perfiles profesionales que correspondan a fas necesidades 

que demanda el sector productivo. 

La teoria de! capital humano ve a la formacién educativa o capacitacién para el 

empleo como una inversion en la que alumno es el portador de dicha inversién 

(conocimientos, habilidades, competencias y atributos} incorporada durante su 

instruccién y que por lo tanto debera ser rentable; asi, el capital humano debe 

retornar esa inversién expresada en un alto desempefio en el ambito laboral y que 

puede traducirse como productividad.** 

“La economia de la educacién analiza las correlaciones entre el 

sistema educativo y el aparato productivo, estudiando a ia educacién 

“° Cfr. Carrillo G. Francisco Javier, “La identificacion, capacitacion...” en Mulas del Pozo, op. cit., p. 255 

“" Cf Diaz Barriga, Angel, Empleadores de universitarios. Un estudio de sus opiniones, Col. Problemas 
Educativos de México, CESU / Ed. Miguel Angel Porrua, México, 1995, p 53 
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como la fuente primordial de calificaci6n y preparacién del 

personal.”“2 

La inversién en capacitacion debe ser coordinada y compartida por los sectores 

publico y privado, ya que se debe reconocer que ambos se beneficiarian con tales 

acciones. El sector privado logra mayor productividad y ganancias que deberian 

redundar en mejores condiciones laborales para los trabajadores y, e! sector 

puiblico para apoyar el desarrollo de a una sociedad que paga mayor cantidad de 

impuestos que podrian ser utilizados para mejorar la infraestructura del pais.** 

Debemos partir de la base de qué tipo de capacitacién tecnolédgica esta 

produciendo el sistema educativo y cudles son los que necesita realmente fa 

industria en nuestro pais. No podemos seguir avanzando sobre fas lineas 

paralelas de la capacitacién y la actividad laboral, se necesita vincular estos dos 

factores del desarrollo segtin fa situacién geografica y grado de tecnologia de las 

empresas, ya que un factor complementa al otro y deben retroalimentarse 

mutuamente logrando su interaccién. 

En los paises desarrollados existe la tendencia a que sean las empresas quienes 

provean en mayor monto las inversiones en programas de desarrollo cientifico y 

tecnoldégico. En 1995, en Alemania y Japén el sector productivo invirtié 60.2 % y 

73.4 % respectivamente, mientras que en México sdlo invertié el 31 % del gasto.** 

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 sefiata que es imprescindible que el 

sector productivo tome parte y realice un mayor esfuerzo en ia investigacién y 

desarrollo de la tecnologia contribuyendo a ese gasto con mayor proporcién de la 

quinta parte del total.‘® 

*? Castro, Maria Inés, El dilema de la educacion: ¢ problema técnico o transformacién de la conciencia 

social?, Cuademos del CESU Num. 14, México, 1989, pp 10 y 11 
‘3 “La inversion en capital humano desde la perspectiva de la OCDE”, ver E! Mercado de Valores, Nacional 
Financiera, México, Mayo 1999, pp 51 
“* indicadores de actividades cientificas y tecnolégicas, CONACyT-SEP, México, 1995, p 99 
* Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, p 156 
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Cabe hacer mencién que las empresas que contribuyen al gasto para la 

investigacién y desarrollo tecnolégico son las empresas grandes, las que estan 

organizadas y vinculadas entre si, y muchas de ellas son filiales de Ets. 

Lamentablemente, fas micro y pequefias empresas que abarcan el 92 % del total 

de empresas y que emplean al 70 % del personal, no participan ni en el gasto ni 

de sus frutos.*® 

Asimismo, debemos considerar que fa infraestructura para la capacitacion 

tecnologica no ha sido desarrollada suficientemente y tampoco se ha dirigido a 

aumentar la productividad y satisfaccién de las necesidades empresariales por 

causa de la desvinculacion entre los centros de investigacién y las empresas. 

Las escuelas en genera! donde se trata de dar capacitacién a los trabajadores, 

estan lejos de poder convertirse en modelos de las empresas y centros de 

servicios con capacidad de reproducir sus principales procesos productivos con 

supuestos didacticos, a causa del alto costo y det dinamico avance tecnolégico: 

“No es posible seguir exigiendo y esperando de la escuela tradicional 

que realice, sola, una tarea para ta que, sin duda, la empresa, ei 

centro de trabajo, esta definitivamente mejor habilitado, la 

readaptacién de los trabajadores, el mejoramiento de sus 

conocimientos y aptitudes.” “” 

Son los centros de trabajo quienes imponen los requerimientos reales del mercado 

laboral, por lo tanto, debe haber una corresponsabilidad de la formacién o de la 

capacitacién complementaria de tos recursos humanos que directamente estan 

vinculados con su trabajo, ya que poseen las instalaciones, equipo, tecnologia, 

ademas de que pueden prever su evolucién; determinar las variaciones en el nivel 

  

* Chr, Carrillo G, Francisco Javier, “La identificacién, capacitacién...” en Mulds del Pozo, op. cit., p. 269 
*” Dominguez, Jorge Efrén, El derecho sacial de los trabajadores a la capacitacién, El Colegio de México, 

México, 1978, p 51 
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de empleo y condicionar la demanda tanto en cantidad como en grados y 

modalidades de calificacién. 

En la actualidad, se debe cambiar la idea de que la educacién es recibida en una 

etapa temprana de la vida, y que los conocimientos adquiridos en ella van a servir 

para el resto de la vida en el desempefio de la actividad labora!l. Esta idea pudo 

ser correcta en los tiempos en que la dinamica de cambio del conocimiento era tan 

lenta que no se generaba nuevo conocimiento en ei transcurso de una generacion, 

pero hoy dia, esa conceptualizacién es obsoleta. La idea moderna es aprendizaje 

continuo. Se trata de utilizar ja experiencia para buscar “...un trabajo en el que se 

aprende continuamente, se logra un alto grado de satisfaccién y se propicia, con 

ello, el desempefio maximo.™® 

Si en el mundo labora! la competencia nos guia a transformaciones dinamicas de 

los procesos productivos, la oferta educativa debe valorar continuamente la 

capacitacién para que esté acorde a los nuevos requerimientos de las empresas. 

Se debe imbuir en los recursos humanos la conciencia de la capacitacién 

permanente y no sélo como una etapa en la vida. De igual forma, es necesaria la 

vinculacién entre la educacién y el sector productivo en la que exista una 

interrelacién, donde el persona! de la empresa entre en contacto con centros 

educativos o de capacitacién y expongan sus necesidades, asi como, la 

confluencia de alumnos en empresas donde vean practicamente ta aplicacién de 

los conocimientos que van adquiriendo. 

Haber firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y 

entrar como pais miembro de la OCDE nos obliga a competir intermacionalmente 

con los demas paises miembros y tenerlos como parametro de produccion y 

competitividad. 

  

+8 Cfr. Carrillo G. Francisco Javier, “La identificacién, capacitacion...” en Mulas del Pozo, op. cit., p. 253 
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Si queremos que fa industria nacional tenga competitividad con !a industria 

extranjera necesitamos, entre otros factores, que la mano de obra esté o sea 

capacitada adecuadamente para que tenga el mejor desempeno posible y redunde 

en produccién de calidad que compita con fa produccién extranjera en cualquier 

mercado nacional o internacional. 

En paises desarrollados como Alemania y Japén donde existe la cultura del 

aprendizaje, el entrenamiento o capacitacién es un proceso continuo y el aprender 

forma parte de las funciones de !os trabajadores, los costos de capacitacién son 

solventados por las empresas, el gobierno y los sindicatos. Esta tendencia ha sido 

tratada de ser adoptada por los paises que buscan una mayor competitividad en el 

mercado internacional. De hecho, en México fa capacitaciédn obrera dominante es 

en fa empresa, pero seria mejor aprovechada si los obreros tuvieran una 

formaciédn educativa previa que les ayude a desarrollar habilidades mentales y el 

sentido de la responsabilidad.‘® 

En un esfuerzo por mejorar la calificacion de los trabajadores en México, por 

elevar los niveles de productividad y competitividad de las empresas y de la 

economia nacional, asi como para lograr una mayor incorporacién de recursos 

humanos, alcanzar su desarrollo y permanencia en ta empresa, los trabajadores, 

empresarios y gobierno han puesto en marcha distintos programas de 

capacitacién y formacién técnica, 50 como son: ARMO (Adiestramiento Rapido de 

Mano de Obra), basada en caracteristicas similares en instituciones de 

capacitacién de otros paises en América Latina. La capacitacién se da en los 

centros de trabajo y busca la generacién de abundante mano de obra 

escasamente calificada para satisfacer la demanda de la industria naciente. 

En la década de tos setenta, se crea el Sistema Nacional de Capacitacién y 

Adiestramiento, encargado de vigilar el cumplimiento de la obligacién de las 

  

* thid., pp. 248-289 
5° Mancera Corcuera, Carlos, “El Proyecto de Modernizacién de la Educacién Técnica y Capacitacién” Dic. 

1998, 25 Feb. 1999, <hitp://www.altavista,com> 
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empresas de capacitar y adiestrar a los trabajadores. A finales de la misma 

década se crean los CONALEP (Colegios Nacionales de Educacién Profesional 

Técnica), que incluta al sector productivo en sus érganos de direccién y consuita.®" 

No obstante que existia 1a preocupacién por vincular la formacién y el trabajo, en 

los hechos no se da tat vinculacién. El Estado sigue manipulando ta formacion 

profesional por medio del sistema educative y deja la capacitacion y 

adiestramiento de fa mano de obra a los empresarios, que se caracteriza por ser 

muy irregular. 

En el contexto de la crisis econdmica que genera un estancamiento en la 

generacién del empleo, en los afios ochenta, se crean dos programas orientados a 

la gente desempleada y a los trabajadores de la pequefia y mediana empresa 

estos son: PROBECAT (Programa de Becas de Capacitacion para Trabajadores 

Desempleados) y CIMO (Capacitacién Industrial de la Mano de Obra) que son 

instancias intermediarias entre la oferta existente de mano de obra y la 

demandada por el sector productive. PROBECAT.se pone en marcha bajo el 

supuesto de una potencial demanda de mano de obra que no es cubierta por el 

personal calificado. CIMO se preocupa por aumentar y conservar el empleo en la 

empresa pequeria.* 

El problema en estos programas ha sido ta baja calidad del servicio ofrecido, que 

se otorga de manera fragmentada y discontinua, que responde a necesidades 

inmediatas en lugar de anticipar demandas futuras y, que descansa sobre ellas la 

pesada carga del burocratismo. 

En ta presente década, caracterizada por el estancamiento del empleo formal y 

recuperacién de la crisis a través de las exportaciones, se hace un esfuerzo por 

transformar la oferta generada por el sector ptblico y se da a conocer el sistema 

de Normas de competencia y Certificaci6n laboral. 

  

5! Cf, Mertens, Leonard, La descentralizacién y el sector privado en la trayectoria de la formacion 

profesional en México, CEPAL, Chile, 1997, pp. 3-9 

* thid., pp. 10-18 
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El modelo de competencia laboral, que es un conjunto de variadas referencias que 

se han aplicado en otros paises, parte de la base de que ios diferentes actores 

{sector publico, empresarial privado y trabajadores) actuen en funcién de un 

mismo fin que pretende un cambio cultural en el ambito laboral y de la formacion. 

Dicho cambio no es esperado de manera inmediata sino que se llevara ajios y tal 

vez décadas pero parece que al fin se esta planeando un modelo a futuro. 

Los principales problemas a los que se ha empezado a enfrentar son: a} 

desconfianza del sector productivo de que el Estado se involucre en las gestiones 

a cargo del sector empresarial, b) la resistencia de grupos empresariales de 

tecnologia avanzada a compartir informacién considerada estratégica en la 

competencia de! mercado: y, c) involucrar al sector privado, empresarios y 

trabajadores en planes piloto. 

Ante las caréncias de ta oferta publica en ta formacién profesional técnica 

adicionadas a fas deficiencias educativas en general como son: a) baja calidad en 

la ensefhanza basica, b) escasa preparacién de los trabajadores para la educaci6n 

técnica y la capacitaci6n, c) ausencia de criterios de evaluacién y acreditacién de 

conocimientos, d) centralizacién en la toma de decisiones, e) desvinculacién de la 

formacién y las necesidades reales de las empresas, y e) mala distribucién 

geografica de la formacién profesional. El Banco Mundial reconoce que: 

“El sistema de capacitacién necesita ser mAs adecuado a las 

demandas del sector productivo, el cual por su parte, necesita ser 

capaz de comunicar sus necesidades a los proveedores de 

capacitacién; esto implica un lenguaje comin que defina las 

necesidades de habilidades.” * 

  

5 Ibid., pp. 18-26 
* Citado por Mertens, op. cit., p 22 
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Es a partir de 1995,que se pone en practica el Proyecto de Modernizacién de la 

Educacién Técnica y a Capacitacién (PMETYC), con el apoyo y participacién de 

los sectores empresarial, laboral y educativo, y que pretende la transformacion de 

los procesos de formacién y capacitacién del pais, a! tiempo que se da un nuevo 

impulso a la relacin empresa-trabajador-escuela.°° 

Con la transformacién de los procesos de formacién y capacitacién de! pais se 

busca como objetivo principal que el trabajador sea e! factor primordial en et 

aumento de fa productividad y de la competitividad en las empresas. Para este fin 

el! PMETYC propone que sean los trabajadores y los empresarios (sector 

productivo) quienes expresen las normas donde se pongan de manifiesto: 

“los requerimientos para el correcto desempefio de funciones 

productivas, a partir de las cuales se pueda evaluar el nivel de 

competencia de los individuos y, en su caso, certificar dicha 

competencia, independientemente de la forma en que se adquirié. 

igualmente, que las instituciones educativas y de capacitacién 

adecuen sus planes y programas para que su oferta sea modular, 

flexible y pertinente a los requerimientos de los individuos y las 

empresas.”° 

Esto es, se crearan una serie de normas integradas en e} Sistema Normalizado de _ 

Competencia Laboral (SNCL) que promovera la definicién de normas o estandares 

de competencia laboral y un sistema de Certificaci6n de Competencia Laboral 

(SCCL) calificaran y certificaran la capacitaci6n de los trabajadores y de los 

egresados de las instituciones de educacién para el trabajo. Debe mencionarse 

que quien apruebe estas normas dandoles un caracter nacional sea el Consejo de 

Normalizacién y Certificacion de Competencia Laboral (CONOCER).*” 

  

+5 Mancera Corcuera, Carlos, “El Proyecto de Modernizacién de la Educacién Técnica y Capacitacién” Dic. 
1998, 25 Feb. 1999, shttp.//www.altavista.com> 
6 

idem. 
57 Programa de Desarrollo Educativo 1995-200, p 122 
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Las normas emitidas en el SNCL pueden ser tomadas como base en la 

estructuracion y reestructuracién de programas y planes en la formaci6n técnica y 

de capacitacién para el trabajo; igualmente, pueden también servir de referencia 

para la educacién media superior en sus modalidades terminal y bivalente. 58 

Este proyecto de modemizacién de la educacién técnica y la capacitacion es una 

estrategia del gobierno para capacitar a fos trabajadores de! pais para que 

adquieran e! conocimiento de nueva tecnologia y se actualicen posteriormente. En 

el plan de desarrollo educativo se enmarca a la educacién no sdlo como algo 

formativo en una etapa de la vida sino como una actividad permanente y continua, 

estructurada y progresiva a lo fargo de la vida. E| trabajador debe estar preparado 

y contar con una magnifica capacidad de adaptacién ante las cambiantes 

exigencias tecnolégicas de Ja productividad 

Por medio de las normas de competencia y certificacién se trata de estrechar la 

vinculacién entre los sectores productivo y educativo, ya que éstas seran el medio 

de comunicacion entre ellos. En la medida en que el sector educativo cuente con 

la informacién de los requerimientos del aparato productivo, se encaminaraé a 

responder las expectativas en el personal que demanda sus servicios. 

Se busca también facilitar ef movimiento de los trabajadores entre actividades 

productivas, industrias y regiones, garantizar de alguna forma el rendimiento que 

la empresa busca del trabajador. 

Desde 1996, el PMETYC inicié un proyecto piloto en 73 plantetes de la SEIT del 

cual se espera obtener experiencias valiosas para la normalizacién y certificacion, 

que han atendido a 11,400 alumnos en cursos modulares. De este proyecto se 

  

58 Pian Nacional de Desarrolle 1995-2000, p 154 
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estan obteniendo experiencias valiosas par la normalizacién y certificacion, asi 

como también detectar factores erréneos en el proceso.** 

Entre las instituciones donde se realiza este tipo de proyecto piloto se cuentan: 

El Colegio Nacional de Educacién Profesional Técnica (CONALEP) 

La Direccién General de Educacién Tecnolégica Industrial (DGETI) 

La Direccién General de Centros de Formacién para el Trabajo (DGCFT) 

La Direccién General de Educacién Tecnolégica Agropecuaria (DGETA) 

Y la Unidad de Ciencia y Tecnologia del Mar (UECYTM) . 

En principio el PMETYC es bastante atractivo pero no debemos perder de vista 

que la sociedad mexicana es muy renuente a cambiar habitos y/o costumbres, y 

que este tipo de proyectos es dificilmente aceptado por la gente de edad 

avanzada que en su mayoria no tiene una formacién educativa de alto nivel, por to 

que no se debera esperar un éxito a corto o a mediano plazo sino mas bien a largo 

plazo. 

Ademas, si se esta totalmente consciente de que actualmente las sociedades 

contemporaneas necesitan del desarrollo cientifico y tecnolégico, de su capacidad 

en generar y adquirir nuevos conocimientos e incorporarlos a su sistema 

productivo para que redunde en una mayor capacidad competitiva con los demas 

paises, debemos orientar a la poblacién joven para que conozca la importancia de 

la formacién técnica, que realmente se necesita gente capacitada técnicamente en 

las empresas para elevar la produccién con calidad competitiva, que el pais no 

puede alcanzar el desarrollo con una poblacién mal formada 0 no capacitada. 

También se debe dar a conocer que hay muchos mas puestos a nivel técnico que 

puestos ejecutivos, que un técnico bien preparado puede tener acceso a salarios 

decorosos. 

  

5 Mancera Corcuera, Carlos, “El Proyecto de Modernizacién de la Educacién Técnica y Capacitacién” Dic. 

1998, 25 Feb. 1999, <http.//www.altavista.com> 

31



Il. CAPACITACION PARA EL TRABAJO Y EL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL. 
  

Se debe hacer hincapié en que no se trata sdlo de generar una gran demanda de 

educacién técnica sino también de que la educacién tecnolégica cumpla con 

egresar técnicos bien preparados y convencidos de su capacidad para enfrentarse 

en el ambito laboral a los requerimientos de las empresas, aunque al parecer, el 

que se exprese en politicas de apoyo a la educacién tecnoldgica ta necesidad de 

reorganizar el sistema educativo, queda solamente en buenas intenciones y, en la 

mayoria de los casos, no se prepara debidamente a gran cantidad de técnicos con 

el perfil profesional que las empresas requieren. 
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Hl. OFERTA DE EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL. 

ESTUDIO DE CASO: CETIS No. 2 

Como respuesta a la urgente necesidad de contar con un numero mayor de 

técnicos calificados de nivel medio que se formaban al margen del sistema 

educativo para desempefiar las funciones de los puestos de mando intermedio en 

las actividades industriales, a mediados de los afios sesenta se crea la modalidad 

de ensefianza tecnolégica impartida en el nivel medio superior en 22 Centros de 

Educacion Tecnolégica.™ A finales de esa misma década se da un fuerte impulso 

a las modalidades tecnolégicas de caracter terminal y, ademas se elaboran 

proyectos para incrementar la funcién propedéutica del ciclo: nivel medio superior. 

En la década de los setenta la educacién técnica resurge como problema urgente 

a resolver y como la demanda educativa crece aceleradamente, se busca 

principalmente dotar de fos conocimientos generales al alumno y !uego capacitarlo 

para que pueda ser incorporado a la sociedad como sujeto productivo; ello refleja 

la formacién para el trabajo como algo secundario a la formacién propedéutica, de 

donde se deduce que no se le da la importancia debida y, por lo tanto, llega a ser 

considerada como de categoria inferior. Ante esto, el alumnado optara en primera 

instancia por la formacién propedéutica y, en caso de fracasar en el intento de 

seguir con su formacién en el nivel superior, retomara a la educacién técnica como 

segunda opcidn o valvula de escape. Es necesario que la educacién técnica de 

nivel medio superior sea reconocida ampliamente y se le otorgue la importancia de 

su papel en el proceso productivo. 

El que la educacién técnica del nivel medio superior no tenga el éxito esperado se 

debe en gran medida a que el sector productivo no ha expresado plenamente sus 

demandas respecto de la formacién de recursos humanos y a que los técnicos 
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medios no han sido suficientemente reconocidos. Esta es una de tas razones por 

fas que trata de vincular la educacién terminal con el sistema productivo de bienes 

y servicios. 

Por otro lado, con fa puesta en marcha de !a politica de ta industrializacién, el 

gobierno mexicano busca una mayor participacién dei sector productivo en la 

direccién de la formacién de recursos humanos. Darle énfasis a la educacién 

terminal responde, tanto a la demanda de técnicas por parte del sector industrial y 

de servicios, como a la necesidad de contener la creciente demanda por la 

educacién su perior © 

En principio, tanto la UNAM como el! IPN cuentan con planteles de nivel medio 

superior (preparatorias y vocacionales) que los proveen de alumnos para niveles 

de licenciatura, pero al crecer la demanda de alumnos que aspiran a la educaci6n 

superior y no tener la capacidad suficiente para darles una formacién educativa 

dentro de éstas, amén !as escuelas privadas, el gobierno crea la modalidad de 

carreras técnicas de nivel medio superior. 

El bachillerato tecnolégico es creado en 1971 cuando las escuelas vocacionales 

se transforman en Centros de Estudios Cientificos y Tecnolégicos (CECYT) 

pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional y, a partir de entonces, ofrecen una 

formacion tecnolégica bivalente como requisito para e! nivel de educacién superior 

y como capacitadores de técnicos listos para incorporarse al mercado laboral. 

En 1978 se crean los Colegios Nacionales de Educacién Profesional Técnica 

(CONALEP) como instituciones encargadas de capacitar para el trabajo 

productivo, egresando personal técnico calificado para dar respuesta a la 

  

*' Bracho Gonzalez, Teresa, Politica y cultura en la organizacién educativa: La educacién tecnoldgica 

industrial en México, Tesis (Doctor en Ciencias Sociales), El Colegio de México, México: Centro de 

Estudios de Socioldgicos, El Colegio de México, México, 1991, p 39 
® shid. pp 59-62 
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necesidad de formar técnicos de nivel profesional que sirvieran de vinculo entre 

fos cuadros directivos y !os trabajadores de base. 

Apreciaciones posteriores indican que no se logra alcanzar el éxito deseado al 

capacitar en principio a trabajadores empleados; se crea entonces un sistema de 

formacién técnica terminal para egresados de educacién secundaria y, para 

hacerlo mas atractivo posteriormente, se da la oportunidad de cursar otras 

materias complementarias para obtener el certificado de bachillerato. 

En 1981 los CECyT de las dependencias centralizadas de la Subsecretaria de 

Educacion e Investigacién Tecnolégicas (SEIT), cambian su denominacién por el 

de Centros de Bachillerato Tecnolégico, los cuales llevan una denominacion 

complementaria atendiendo al sector dirigido: industrial y de servicios (CBTIS), 

agropecuario (CBTA), forestal (CBTF), o del mar (CETMAR). 

Para 1996 la Direccién General de Educacién Técnica Industrial (DGETI), 

dependencia de !a Subsecretaria de Educacién e Investigacién Tecnoldgicas 

(SEIT), ofrecia servicios educativos en 559 planteles a nivel nacional. 

El bachillerato tecnolégico es impartido también en algunos Centros de Estudios 

Tecnolégicos Industriales y de Servicios (CETIS), planteles pertenecientes a la 

Direccién General de Educacién Tecnoldgica Industrial (DGETI), que es una 

dependencia centralizada de la SEIT. En sus inicios, los CETIS proporcionaban 

exclusivamente educacién tecnolégica de cardcter terminal pero con el tiempo se 

ha ajustado el bachillerato con el propdsito de nivelar fa demanda social que 

privilegia a la educacién media superior propedéutica y a la bivalente sobre la 

exclusivamente terminal. 

  

® sistema Nacional de Educacién Tecnoldgica, Consejo del Sistema Nacional de Educacién Tecnoldgica, 

México, 1996, p 22 
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£! Bachillerato Tecnolégico es bivalente: propedéutico y técnico. El alumno estudia 

el bachillerato y, al mismo tiempo, una carrera técnica. Asi, el egresado puede 

elegir entre inscribirse en e! tipo de educacién superior y cursar una carrera a nivel 

licenciatura y/o ademas trabajar como técnico profesional. En los estudios 

terminales, el alumno cursa una carrera técnica después de su educacién 

secundaria, los egresados pueden trabajar inmediatamente en el sector productivo 

o establecerse por su cuenta.“ 

El bachillerato tecnoldgico y el general o propedéutico difieren en la formacién 

tecnolégica que proporciona el primero y que se adiciona al conjunto de 

asignaturas impartidas en el segundo. Como consecuencia tenemos que el! 

bachillerato tecnolégico comprende una carga mayor de horas y de asignaturas. 

Baste sefialar que la educacién técnica, en un principio, fue pensada para 

absorber unicamente al numero de alumnos que e! mercado laboral requeria, asi 

se evitaria la frustracién profesional y el subempleo, la devaluacion de la profesién 

y la desercién escolar, con el consecuente desperdicio de recursos humanos, 

técnicos y materiales que ello conlleva y, en consecuencia, se asumié que su éxito 

seria mayor. Pero el crecimiento de la demanda por servicios educativos rebaso lo 

esbozado y sdlo ha servido, de manera insuficiente y poco alentadora en el largo 

plazo y en el marco de las necesidades de un perfil de profesional, para evitar la 

demanda de educacién superior, lo que incide de forma negativa en las 

caracteristicas de personal altamente calificado. 

Los ejemplos que en esta linea pueden citarse abundan. No obstante, para 

efectos de un analisis concreto hemos seleccionado al Centro de Estudios 

Tecnolégicos Industrial y de Servicios No. 2 (CETIS No. 2) a partir de la 

experiencia profesional personal aqui adquirida. 

ibid, p Al 
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El CETIS No. 2 (antes CET 55)® inicia sus actividades en la década de los 60 con 

sdélo una carrera de modalidad terminal: Técnico en Decoracién. En esa época la 

situacién econdmica del pais era mas desahogada y la incorporacién de los 

egresados -la mayoria provenientes de familias con una situacién econdémica 

estable- al Ambito laboral era relativamente accesible permitiendo por ejempto: la 

apertura de micro pequefia empresa de decoracién o emplearse en un despacho 

de arquitectura o en comercios departamentales como vendedoras-decoradoras. 

Al paso del tiempo y con nuevas exigencias socioecondmicas en el pais, el plan 

de estudios fue cambiando y pasé de ser plan anual, a plan trimestral y mas tarde, 

a plan semestral. El nombre de la carrera sufrid cambios y, de Técnico en 

Decoracién pas6 a ser denominada Técnico Especializado en Decoracion. En el 

afio de 1979 se abrieron dos nuevas carreras también en modalidad terminal: 

Técnico Especializado en Disefio Arquitecténico y Técnico Especializado en 

Disefio Industrial. La carrera inicial también fue denominada Técnico 

Especializado en Disefio Decorativo. En 1982 el nombre de las especialidades 

sufre una variacién y pasan de Técnico Especializado a Técnico Profesional. 

Al no haber la demanda esperada por las carreras debido a la modalidad terminal 

y, como respuesta a la creciente demanda de servicios educativos a nivel medio 

superior en la modalidad de bachillerato, en 1983 se da apertura a la modalidad de 

bachillerato bivalente en las especialidades: Técnico en Disefio Arquitecténico y 

Técnico en Disefio Decorativo y, un afio mas después (1984) se adiciona el 

bachillerato para la carrera de Disefio Industrial. Entonces, tenemos que es hasta 

este Ultimo afio que se ofrecen tres carreras en las dos modalidades: bachillerato 

bivalente y modalidad terminal. 

Al ponerse en marcha la modalidad de bachillerato los alumnos optan por ella, 

dando por resultado una caida en la demanda de la modatidad terminal en las 

*5 Debido a una restructuracién del sistema de educacién técnica, en 1980 su denominacién cambia de Centro 

de Estudios Tecnolégicos 55 (CET 55) a Centro de Estudios Tecnoldgicos industrial y de Servicios No. 2. 

(C.E.T.LS. No. 2). 
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generaciones 1983-86 a la 1984-87 56 bor lo que se decide impartir Gnicamente la 

modalidad bachillerato bivalente. 

En la actualidad se imparten cuatro carreras: 

Modalidad bachillerato 

BTDA - Bachillerato Técnico en Disefio Arquitecténico 

BTDD - Bachillerato Técnico en Disefio Decorativo 

BTC - Bachillerato Técnico en Construccién (introducida en 1997) 

El BTDI - Bachillerato en Disefio Industrial fue descontinuado en la generacién 

1996-1999. 

Modalidad terminal 

TPDA - Técnico Profesional en Disefio Arquitecténico 

TPDD - Técnico Profesional en Disefio Decorativo 

TPDI - Técnico Profesional en Disefio Industrial 

Hoy en dia cuenta una poblacién estudiantit de1101 alumnos distribuida en las 

carreras de manera siguiente: 

BTDA — 332 alumnos 

BTDD — 133 alumnos 

BTDI — 30 alumnos 

BTC - 237 alumnos 

TPDA - 173 alumnos 

TPDD —- 130 alumnos 

TPDI - 66 alumnos 

Con la firma del TLCAN y al ser aceptado México en la OCDE en la década de los 

90, durante el régimen presidencial de Salinas de Gortari, nuestro pais se ve en ta 

necesidad de potenciar su infraestructura industrial y, como parte de ésta, el 

® De hecho en estas generaciones no se imparten las carreras en la modalidad.terminal.
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capital humano desempefia un papel central. Por lo tanto, se ha tratado de que los 

recursos humanos sean aumentados en numero y en calidad, razon por la cual 

analizaremos las generaciones 1991-94 a 1995-98 © en funcién de la 

productividad del plantel en cuanto a formacién y capacitacién de tecnicos a nivel 

medio superior. 

No obstante, un analisis de los niveles de ingreso indica que, desde 1991 no ha 

habido cambios sustanciales en la demanda educativa.® 

Por otro lado, no deja de llamar la atencién que, ante los requerimientos 

progresivos de mayor calificacién det recurso humano, la desercion aumente 

paulatinamente a medida que transcurren los periodos escolares. De ahi que los 

resultados observados en términos de eficiencia terminal nos lleven a cuestionar la 

efectividad de estos estudios como alternativa viable para la formacion de 

especialistas. 

Para citar un ejemplo, la mayor demanda relativa se presenta en la modalidad de 

bachillerato en donde, del 100 por ciento que ingresé en 1991, la eficiencia 

terminal correspondié a un 37 %. © Para la generacién que ingresa en 1992, la 

eficiencia terminal correspondié a un 23.8 por ciento; para la de 1993, un 28 %; 

para 1994, a un 30.7 %:; y para la de 1995, a sdlo un 31.6 %. ”° 

Los datos registrados indican que fa demanda por el bachillerato es mayor que por 

la modalidad terminal, en cada generacién el 80 % o mas se inscribe al 

bachillerato y menos del 20 % cursa la modalidad terminal. Ello nos lleva a pensar 

que la modalidad terminal (carrera técnica) goza de muy baja popularidad, y se 

ubica entre alumnos que tienen una vocacién definida con mayor necesidad de 

trabajar a temprana edad. También se puede afirmar que la mayoria de los 

  

®? Dado que no ha terminado el ciclo escolar 1998-2001 no sera tomada en cuenta en el anilisis. 

® Ver anexo, Tablas 1 a 5. 
© Ver anexo, Tabla 1. 

Ver anexo, Tablas 2 a 5 

ESTA TESS, NO MERE . 
SAB DE Ud imdb
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alumnos buscan obtener el certificado de bachillerato para tener la opcién a 

concursar por un lugar en instituciones de nivel superior. 

El indice de desercidn y reprobacién en el primer semestre aunque ha ido 

bajando, evidencia una pérdida de interés del alumnado por concluir sus estudios 

(ver anexo). En términos generales, e! primer semestre se caracterizaba por ser el 

periodo en el cual mas alumnos se dan de baja por reprobacién de materias tales 

como matemiaticas, inglés, fisica y quimica. 

Tales caracteristicas nos indican que los alumnos se incorporan al bachillerato con 

serias deficiencias en su formacién previa pues en general, se observa que los 

alumnos no tienen los conocimientos requeridos para continuar con materias de 

niveles superiores. Un factor mas que se suma es que la poblacién disminuye en 

el primer afio (primeros dos semestres) por el desconocimiento de lo que es la 

carrera técnica, tienen ideas falsas sobre el contenido de la misma y al conocer de 

cerca los atributos de esta opcién educativa se dan cuenta de que no cumple con 

sus expectativas. Parte de ellos termina el nivel medio superior cubriendo las 

materias técnicas sélo para obtener el certificado de bachillerato y continuar con 

estudios superiores pero no porque !a carrera les sea atractiva y piensen ejerceria. 

En este sentido y con base en las cifras, se puede corroborar que el indice de 

eficiencia terminal no se ha alterado, se ha mantenido mas 0 mengs constante en 

una media del 30 % (cifra redondeada), es decir que de cada generacién 

egresada, al menos en este plantel en particular, sdlo el 30 % del alumnado 

concluye sus estudios. Este porcentaje representa una cifra muy baja ya que el 

restante 70 % se queda sin terminar su preparacién y, de no continuar sus 

estudios en otros planteles sus estudios, podrian pasar a engrosar el indice de la 

poblacién subempleada y desempleada, con la frustracién personal que acarrea 

tal situacién, y el impacto econdémico y social a nivel local y regional que ello 

implica. 
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En este tipo de escuelas, al cancluir sus estudios los alumnos pueden obtener su 

titulo y cédula profesional, en este caso, de Técnico en Disefio Arquitecténico, 

Decorativo o Industrial si son de !a modalidad bachillerato y de Técnico Profesional 

en disefio Arquitecténico, Decorativo o Industrial si son de la modalidad terminal. 

Resulta asombroso ver que Unicamente 89 alumnos de un total 969 alumnos 

egresados en la modalidad de bachillerato, en estas Ultimas generaciones, se han 

titulado. Y adn mas asombroso comprobar que sélo 37 alumnos de un total de 

unicamente 155 egresados (en cinco generaciones) en la modalidad terminal se 

han titulado,”’ ya que los egresados de esta modalidad no pueden continuar con 

sus estudios a nivel licenciatura con el certificado que se les otorga pues no 

cursan asignaturas pertinentes para acceder al siguiente nivel. Por lo que deberian 

titularse sin excepcién. Ademas, los bajos porcentajes de egreso y titulacion no 

justifica fa erogacién que el pais hace por cada uno de los alumnos aqui 

matriculados. 

Si hiciéramos un desglose en ntimeros reales, de un ingreso total en el periodo 

1991-1998, de 3818 alumnos, han egresado 969 de la opcién de bachillerato 

técnico y Gnicamente 155 como técnicos profesionales.’? 

3 Respecto dei renglén de !a titulacion,”? resulta preocupante que, del total de 

egresados en las cinco generaciones, sdlo un 9 % se han titulado en el 

bachillerato técnico y 24 % como técnicos profesionales, lo que corresponde a 89 

37 titulados respectivamente.”* 

7' Ver anexo, Tabla 6 
” Ver anexo, Tabla 7 
® Para efectuar el tramite de titulacién el alumno el alumno debe cumplir con el tramite administrativo de 

entrega de documentos, y elige una de las 9 opciones de titulacién establecidas por la DGETI: 1) Por 

promedio; 2) Tesis individual o colectiva; 3) Elaboracién de textos, prototipos didacticos o instructivos para 

practicas de taller y/o laboratorio; 4) Participacion en un proyecto de investigacién; 5) Disefio o redisefio de 

equipo aparato o maquinaria,; 6) Memoria de experiencia profesional; 7) Curso especial de titulacién; 8) 

Estudios superiores; 9) Examen global por areas de conocimiento. El tramite tiene una duracién aproximada 

de 7 meses que concluye con la recepcidn de titulos y cédulas profesionales a nivel técnico. 

™ Ver anexo, Tabla 8 
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Los alumnos que logran colocarse en algun puesto de trabajo afin con la carrera 

cursada, regresan después de varios afios -existen casos de 20 afios atras- a 

tramitar su titulo porque quieren obtener un mejor puesto o salario y la empresa 

les exige el titulo. 

Debe agregarse que en el Departamento de Vinculacién con el Sector Productivo 

no existe un seguimiento real de los alumnos egresados que indique la cantidad 

de egresados que laboran ejerciendo su profesién de origen. 

Existen asimismo alrededor de 20 convenios hechos con el sector productivo con 

empresas comerciales departamentales para que realicen su servicio social y 

practicas profesionales. Y aunque existen tan sdlo unas 10 empresas que de 

forma periddica tienen demanda de mano de obra especializada en areas de 

ventas y dibujo técnico el porcentaje resulta ser poco representativo. 

Otro aspecto que se debe mencionar es el grado de preparacién del personal 

docente; en este plantel podemos encontrar desde gente con maestria hasta 

docentes que no terminaron su formacién a nivel medio superior pero que con el 

paso de los afios van aprendiendo algo al iniciarse como maestros adjuntos.”* No 

obstante los diversos programas de capacitacion y actualizacién docente, éstos 

han sido insuficientes para contrarrestar las carencias manifestadas por los 

profesores. 

La realidad indica que la vinculacién entre objetivos educativos y necesidades 

laborales es minima, la demanda de este tipo de profesionales muy reducida y, 

por ende, la existencia de esta clase de instituciones sdlo se justifica por razones 

politicas. Es decir, para que aparezca la obra en cifras sin importar totalmente si 

ésta cumple cabalmente con el objetivo para el que se llevo a cabo 

  

75 Bn este renglén, la institucién no proporciona datos al respecto pero la informacién fue recogida mediante 

preguntas directas. 
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Debemos mencionar que los planes de estudio han sido modificados con gran 

atraso, en funcién de las necesidades de! mercado laboral, por lo que siempre van 

a la zaga de los requerimientos ultimos del sector productivo atendiendo a la 

formacién especifica para puestos de trabajo (técnicas de operacién), en lugar de 

ser una formacién polivatente relacionada con ramas de la tecnologia o campos 

ocupacionales {conocimientos de aspectos tecnologicos adecuados a los procesos 

y los equipos aplicables a un conjunto de ‘a rama industrial). 

Asimismo et contenido de las asignaturas raramente permite una vinculacion entre 

si, ni mucho menos entre materias propedéuticas con las tecnolégicas 

generandose mas una capacitacién acelerada y temporal para el trabajo que una 

formacion de un técnico. 

Adicionalmente a fas anteriores deficiencias del sistema, es necesario teferimos a 

la carencia de material diddctico y al hecho de que la estructura curricular no 

contemple de forma adecuada el disefio de talleres que haga posible una 

formacién con un sentido mas practico; dando por resultado la insuficiente 

experiencia y acercamiento a los procesos productivos reales y desconocimiento 

de equipo que por su alto costo sdlo se encuentra en las empresas. 

La infraestructura fisica no es ni con mucho la mas moderna en talleres de dibujo, 

salas de video-proyeccidn, taller de metales, de maderas, laboratorios de fisica y 

quimica. E! laboratorio de computo es insuficiente con tan sdlo 20 maquinas para 

todo el alumnado, equipo poco conveniente y, en consecuencia, con un acceso 

restringido. 

Finalmente, debe hacerse la aclaracién que, los datos y andalisis aqui presentados 

pueden no coincidir con otros planteles que cuentan con mejores instalaciones, 

diferentes carreras, acceso privilegiado a ciertos sectores productivos y, en 

consecuencia, apoyo institucional! selectivo. 
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CONCLUSIONES. 

El actual contexto de globalizacién internacional ha forzado a nuestro pais a la 

apertura econdémica y, como consecuencia, ha sido necesaria una readecuaci6n a 

nivel general de las estructuras econémica, politica y social de la nacién. 

El gobierno de De la Madrid inicié una politica de liberacién comercial y 

tecnolégica para poner en marcha la recuperacion del desarrollo nacional, misma 

que la administracion de Salinas de Gortari fortalecié y el actual gobierno de 

Zedillo Ponce de Leén continua ejerciéndola. 

Las tres administraciones han puesto énfasis en apoyar e! desarrollo y elevar la 

calidad de fa educacién y la tecnologia como uno de los factores primordiales en el 

desarrollo econdmico del pafs en los Planes de Desarrollo Nacionales. Pero en 

casi su totalidad sélo ha quedado como parte del discurso oficial y no se han dado 

los resultados prometidos y esperados. 

La modernizacién educativa ha abarcado cantidad, dejando de lado la calidad y, 

aun en ésta existe un gran rezago, ya que, México ocupa el noveno lugar entre los 

paises con mayor indice de analfabetismo. 

La vinculacién del gobierno con e! sector educativo y con el productivo ha sido 

deficiente, la desigualdad en ef equilibrio de la oferta de mano de obra y la 

demanda es cada vez mayor debido a que los técnicos egresados no cubren el 

perfil requerido por e! sector productivo, prueba de ello es el alto indice de 

desempleo. Ante esta situacién se hace urgente una revision conjunta de los tres 

sectores para armonizar sus actividades en busca del interés nacional y, por ende, 

del bienestar econémico y sociat de la poblacién en su conjunto en funcién de las 

necesidades y recursos locales, regionales y nacionales. 
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Una vinculacién sdlida entre escuela-empresa generara la formacioén de recursos 

humanos en las especialidades que son necesarias en el sector productivo y 

viables de que sean incorporados o empleados. 

No sdlo es con la promocién de la inversién extranjera hacia la industria 

manufacturera la que elevara el desarrollo tecnoldgico del pais al traer maquinaria 

de alta tecnologia, es necesario que se invierta en e} desarrollo e investigacién 

tecnologica. En esta inversién deben de participar el gobierno y el sector 

productivo ya que ambos seran beneficiados. 

Mucho se ha dicho de la educacién como motor del desarrollo del pais, pero no se 

le ha dado la importancia debida a fa puesta en marcha de fas politicas dirigidas a 

elevar la calidad y eficiencia de la educaci6én. Si bien se han abierto ciertos 

canales de vinculacién entre el sector productivo y e! educativo, es necesario que 

ambos se comprometan a poner en marcha y fortalecer dicha vinculaci6n. 

No podemos seguir con un indice tan bajo de eficiencia terminal de 6 a 7 % 

mientras que paises desarrollados como Estados Unidos tiene una eficiencia 

termina! de 95 %; es necesario que se actlie de manera inmediata para elevarla, 

asi como redefinir los objetivos de tas politicas educativa e industrial hacia la 

obtencién y satisfaccién de jos intereses nacionales. 

Las experiencias de paises desarrollados nos muestran la importancia de fa 

investigacién y desarrollo de la ciencia y tecnologia en un marco de vinculacién 

escuela-empresa para adaptar los conocimientos tecnolégicos a las necesidades 

en la producci6n. En paises como el nuestro, ello se podria llevar a cabo con una 

capacitacién permanente que permita el desarrollo de aptitudes y habilidades para 

identificar, analizar y dar solucién a problemas especificos. 

Con una planta de trabajadores con capacitados e involucrados en el desarrollo e 

investigacion de la ciencia y la tecnologia las empresas obtendran mayor 
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productividad de calidad y mayor competitividad de sus productos, tanto en el 

mercado nacional como en el internacional. 

El gobierno y el sector productivo han puesto en marcha distintos programas de 

capacitacién y formacién técnica como son: Adiestramiento Rapido de Mano de 

Obra, Sistema Nacional de Capacitacién y Adiestramiento, Programa de Becas de 

Capacitacién para Trabajadores Desempleados y Capacitacién Industrial de ‘a 

Mano de Obra. Pero han adolecido de baja calidad en el servicio ofrecido, tienden 

a ofrecerse de manera fragmentada y discontinua y no se derivan de un proyecto 

de desarrollo estructurado, entre otros defectos. 

Durante 1995 se puso en marcha el Proyecto de Modernizacidn de la Educacién 

Técnica y la Capacitacién, para apoyar la transformacién de los procesos de 

formaci6én y capacitacién del pais, dandole un nuevo impulso a la relacién escuela- 

empleado-empresa. Se creé una normatividad o estandarizacidn de competencia 

laboral y una certificaci6n de la capacitacién de los trabajadores y egresados de 

formacién técnica. Este proyecto aun continua en experimentaci6én por to que no 

se tienen atn resultados concretos. 

El acelerado crecimiento de la demanda educativa, producto de !a alta explosion 

demogréfica sufrida por el pats en las décadas pasadas, condujo al gobierno a la 

creacién de escuelas de nivel medio superior por parte de la Subsecretaria de 

Educacién Tecnolégica Industrial en las que se pretende dar una formacién 

técnica, pero que no han sido capitalizados los resultados, ya que los alumnos 

acuden por el bachillerato y no por la carrera técnica impartida. 

Otro indicador del poco éxito de este sistema es el bajo porcentaje en la eficiencia 

terminal y del aun mas bajo porcentaje de titulacion. 

Podemos decir que la reestructuracién de! sistema educativo en general y en 

particular el tecnolégico sufre de una planeacién mal encaminada en cuanto a que 
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su produccién se encuentra en un indice muy bajo y su calidad es muy variada. Se 

necesita una reorganizacién real y a fondo con la participacién de todos los 

sectores vinculados para que los recursos destinados a este rubio surtan el éxito 

deseado. 

En este sentido, se debe reorganizar la educacidn técnica, el sector educativo 

debe comprometerse, darle el valor y la importancia que tiene el personal técnico 

al formar parte de la transformacién de fas estructuras productivas para generar 

mejores condiciones de vida. 

Los alumnos egresados deben obtener los conocimientos generales necesarios 

para laborar en cualquier puesto del area técnica estudiada y no egresar 

preparados Unicamente para un puesto determinado; esto fortalecera el prestigio 

de la institucién en particular y de !a educacién técnica en general al tener mas 

demanda el personal técnico. Al haber mas personal técnico trabajando en las 

empresas y dentro del area de su profesi6n, se justificara la existencia de este tipo 

de escuelas. 

Es necesario que los perfiles de las carreras técnicas sean readecuados a las 

necesidades imperantes en el sector productivo, con esto se obtendra un indice 

menor de desempleo y subempleo. 

El personal docente debe poner mayor empefio en su superacion académica, lo 

que ayudara a impartir una educacién de calidad, haciendo énfasis en el valor per 

se de la educacién técnica y de la importancia implicita sobre el desarrollo 

econémico de! pals. 

Los directivos en coordinacién con el departamento de vinculacién con el sector 

productivo deben avocarse a la interrelaci6n con empresas con el fin de que el 

alumnado y el personal docente tengan practicas profesionales y vinculen la teoria 

del aula de clases con la practica en la empresa. 
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€t sector productivo debe tener mayor participacién econdmica en la investigacién 

de la ciencia y la tecnologia, ya que gran parte de los resultados son utilizados en 

la produccién de bienes y servicios. Asimismo, debe de diferenciar al personal 

técnico capacitado, incentivando su preparacién y dedicacién profesional! diaria 

con salarios que permitan un nivel de vida decoroso. 

También debe estrechar su vinculacién al sector educativo y formular 

conjuntamente, de acuerdo al avance tecnoldgico, el perfil profesional del 

alumnado que va siendo requerido en el campo laboral de manera cotidiana. 

Ademas el gobierno y el sector educativo no deben limitarse a importar estructuras 

de educacién de los paises desarrollados, sino adecuarlas a las necesidades y 

posibilidades de nuestro pais, al nivel de desarrollo econdmico, politico, social y 

cultural de nuestro pais. 

Por ultimo, quiero mencionar que no he pretendido abarcar la totalidad de ta gran 

problematica que encierra la educacién en México y, mucho menos darle solucion, 

lo que si he querido es plantear parte de esta problematica desde mi personal 

punto de vista derivado del apoyo bibliografico citado y mi experiencia profesional. 
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ANEXOS  



EFICIENCIA TERMINAL DE LA GENERACION 1991-1994 (TABLA No. 1) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                    

   

    

   
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CARRERA Jer. 2do. Ser. Ato. 5to. Sto. % |_No. % 
Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | EGR. |TITUt.|TITUL. 

J Cc I Cc l c I Cc I Cc ! Cc 

B.T.D.A. 256 | 146 | 146 | 94 | 94 | 88 { 88 | 88 | 88 | 78 | 78 | 78 {3057 6 | 234 
B.T.D.D. 251 | 188 | 188 | 145 | 145 | 130 | 130 | 113 | 113 [105 1 105 [105 [ately 15 | 5.98 
B.T.D.I. 58 | 33 | 33 | 33 | 35 | 31 | 31 | 31 | 32 [26 [ 26 |" 26 [4aaet 3 [5.17 
TOTAL B.T.| 565 } 367 | 367 | 272 | 274 | 249 | 249 | 232 | 233 | 209 | 209 | 209 [37 | 24 | 4.25 
T.P.D.A. 50 | 29 | 29 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | i9 | 19 [G9 | 38 6 12 
T.P.D.D. 40 | 27 | 27 | 21 | 21 | 21 [| 19 | 19 [ 20 [20 [18 | 18 [ 45 8 20 
T.P.D.1. 36} 21 | 21 15 | 15] 11 11 44 714 44] 11 11 (30.6) 1 | 2.78 
TOTAL T.P.| 126 | 77 | 77 | 54 | 54 | 50 | 48 | 49 | 50 | 50 | 48 | 48 [38.1/ 15 [it9 
TOTALES 691 | 444 | 444 | 326 | 328 | 299 | 297 | 281 | 283 | 259 | 257 | 257 [37.21 39 | 5.64 

Fuente: Centro de Estudios Tecnolégicos industrial y de Servicios No. 2 
Datos proporcionados por el Departamento de Servicios Escolares. Archivo Estadistica Basica. 

Algunos semestres se ven aumentados por los alumnos que estaban de baja temporal y se reincorporan. 

|= tnician C = Conciuyen 
EGR.= Egresados No. TITUL. = Alumnos titulados % TITUL. = Porcentaje de alumnos titulados 
8.T.D.A. = Bachillerato tecnoldgico en Disefo Arquitecténico 

jachillerato Tecnoldgico en Disefio Decorativo 
.1. = Bachillerato Tecnolégico en Disefio Industrial 

TOTAL B.T. = Total de alumnos de Bachillerato Tecnolégico 
‘écnico profesional en Disefio Arquitecténico 
‘écnico Profesional en Disefio Decorativo 

PT, Técnico Profesional en Disefio Industrial 
TOTAL T.P, = Total de alumnos de Técnico Profesional 

EFICIENCIA TERMINAL DE LA GENERACION 1992-1995 (Tabla No. 2) 

CARRERA ter. 2do. Ser. 4to. 5to. 6to. % |_No. | % 
Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | EGR. | TITUL.(TITUL. 

{ Cc I Cc i Cc | Cc | c I c 

B.T.D.A. 297 | 177 | 177 | 127 | 127 | 82 } 8&2 | 78 | 78 | 63 | 63 7 63 [21.2] 2 [0.67 

B.T.0.D. 284 | 203 | 203 {| 139 | 139 | 107 | 107 | 90 | 90 | 86 | 86 ] 86 [3031 8 [2.82 

B.T.D.1. 124 | 57 | S7 { 28 | 41 | 30 | 30 {| 19 | 19 | 19-| 19 | 419 [153] 5 | 4.03 

TOTAL B.T.| 705 | 437 | 437 | 294 | 307 | 219 | 219 | 187 | 187 | 168 | 168 | 168 | 23.8] 15 [2.13 

T.P.D.A. 39 | 19 | 19 9 9 6 6 § 5 5 5 5 [12.8] 1+ | 2.56 

'T.P.D.D. 54 | 36 | 36 | 27 | 27 | 21 | 21 W7 | 17 | 16 | 16 |; 16 [296] 5 | 9.26 

T.P.D.t. 32 | 13: | 13 | 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL T.P.| 125 | 68 | 68 | 49 | 36 | 27 | 27 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 168; 6 | 48 

TTOTALES | 830 | 505 | 505 | 343 | 343 | 246 | 246 | 209 | 209 | 189 | 189 | 189 | 22.8) 21 | 2.53                                 
  

Datos proporcionados por el Dpto. de Servicios Escolares del plante!. 
El tercer semestre del B.T.D.). aumenta el numero de alumnos porque se incorporan los 13 alumnos del 

T.P.D.1. 

  

 



EFICIENCIA TERMINAL DE LA GENERACION 1993-1996 (Tabla No. 3) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                    
  

   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CARERA ter. 2do. 3er. 4to. Sto. 6to. % [No ] % 
Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | EGR. |TITUL.|TITUL. 

| Cc | Cc 1 Cc | c ! Cc ' c 

B.T.D.A. 343 | 210 | 210 ; 133 | 133 | 107 | 107 | 95 {| 95 | 89 | 89 | 89 [259] 7 12.04 

B.T.D.D. 280 | 192 | 192 | 123 | 123 | 94 | 94 | 89 | 89 | 88 | 8B | 88 [314] 13 [4.64 

B.T.D.1. 59 | 29 | 29 | 21 | 21 13 | 13:7 15 | 45 | 14 | 14 | 14 [23.7] 0 0 

TOTAL B.T.} 682 | 431 | 431 | 277 | 277 | 214 | 214 | 199 | 199 | 194 | 191 | 191 | 28 | 20 | 2.93 

T.P.D.A. 47 } 19 | 19 | 14 | #4 7 15 | 15 | 15 ] 15 | 12 | 12 | 12 [25.5] 14° 12.13 

T.P.D.D. 35 | 27 | 27 | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 9 9 9 9 [25.7] 3 | 857 

T.P.D.I. 27 | 14 4 «14 9 9 6 6 6 6 5 5 5 {185{ 0 0 

TOTAL T.P,| 109 | 60 | 60 | 44 | 47 | 34 | 31 | 31 | 30 / 26 | 26 | 26 | 23.9) 4 [3.67 

JTOTALES | 791 | 491 | 491 | 318 | 318 | 245 | 245 | 230 | 229 | 217 | 217 | 217 | 27.4] 24 | 3.03 

Fuente: Centro de Estudios Tecnolégices industrial y de Servicios No. 2 
Oatos proporcionados por el Departamento de Servicios Escolares. Archivo Estadistica Basica. 

Algunos semestres se ven aumentados por los alumnos que estaban de baja temporal y se reincorporan. 
1 Inician G = Concluyen 
EGR.= Egresados No. TITUL. = Alumnos titulados 9% TITUL. = Porcentaje de alumnos titulados 

= Bachillerato tecnolégico en Disefio Arquitecténico 

Bachillerato Tecnolégico en Disefic Decorativo 
7. Bachillerato Tecnolégico en Disefio Industrial 

TOTAL B.T. = Total de alumnos de Bachillerato Tecnolégico 
Técnico profesional en Diseiio Arquitecténico 
Técnico Profesional en Disefio Decorative 

-PT.D. ‘écnico Profesional en Disefio Industrial 
TOTAL T-P. = Total de alumnos de Técnico Profesional 

EFICIENCIA TERMINAL DE LA GENERACION 1994-1997 (Tabla No. 4} 

CARRERA ter. 2do. 3er. Ato. Sto. 6to. % | No. | % 
Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | EGR. |TTUL.|TITUL. 

I Cc I Cc i c l c ( Cc I Cc 

B.T.D.A. 308 | 214 | 214 | 138 | 138 | 100 | 100 | 88 | 88 | 80 | 80 | 80 | 26 3 | 0.97 

B.T.D.D. 253 | 197 | 197 | 139 | 123 | 125 | 125 | 104 | 104 | 90 | 95 | 95 | 37.5] 16 | 6.32 

B.T.D.I. 93 {| 49 | 49 | 36 | 36 | 31 | 31 | 29 | 29 | 26 | 26 { 26 | 28 3 | 3.23 

TOTAL B.T.| 654 | 460 | 460 | 313 | 297 | 256 | 256 | 221 | 221 | 196 | 201 | 201 | 30.7] 22 | 3.36 

T.P.D.A. 45 | 32 | 32 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 222] 1 | 2.22 

T.P.D.D. 41 [31 f 31 { 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 [488] 4 |9.76 

T.P.D.E. 29 | 18 7 18 | 12 7 12 8 8 8 8 8 8 8 |276} 1 13.45 

TOTAL T.P./ 415 | 81 | 81 | 55 | 55 | 42 | 42 | 38 { 38 | 38 | 38 | 38 | 33 6 | 5.22 

TTOTALES | 769 | 541 | 541 | 368 | 352 | 298 | 298 | 259 | 259 | 234 | 239 | 239 | 31.1| 28 | 3.64                                 
  Datos proporcionados por el Dpto. de Servicios Escolares del plantel. 

Algunos semestres se ven aumentados por los alumnos que estaban de baja temporal y se reincorporan. 

 



EFICIENCIA TERMINAL DE LA GENERACION 1995-1998 (Tabla No. 5) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  
  

  

   
    

  

  

  

  

  

  

  

  

CARRERA ter. 2do. 3er. 4to. 5to. to. % |_No. | % 
Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | Semestre | EGR. | TITUL.|TITUL. 

! c ' Cc l c ( Cc I c ' Cc 

B.T.D.A. 296 | 243 | 207 | 183 | 113 | 111 | 89 | 84 | 81 | 80 | 82 | 82 [27.7] 2 [0.68 

B.T.D.D. 238 | 214 | 202 | 170 | 131 | 124 { 103 | 103 | 104 [102 | 104] 95 [3997 5 7 2.4 

B.T.D.I. 98 | 73 | 60 | 53 | 35 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 [ 23 | 23 [235] 1 | 1.02 

TOTAL B.T.{ 632 | 530 | 469 | 406 ; 279 | 263 | 218 | 213 | 209 | 206 | 209 [ 200 131.6 | 8 | 1.27 

T.P.D.A. 36 | 35 | 26 | 25 | 16 ] 15 9 9 6 4 3 3 {833] 1 12.78 

T.P.D.D. 33 | 30 { 17 | 16 | 15] 15 | 13 | 13 | 13 f 12 [ 11 7 41 [33.37 3° 79.09 

T.P.D.1, 36 | 27 | 18 | 15 {| 11 [| 10 7 8 8 8 8 8 8 [22.2] 2 | 5.56 

TOTAL T.P,| 105 { 92 {| 61 | 56 | 42 | 40 | 30 | 30 | 27 { 24 | 22 [22 | 21 6 | 5.74 

TOTALES | 737 | 622 { 530 | 462 | 321 | 303 | 248 | 243 | 236 | 230 | 231 | 222 [30.1] 14 [19 

Fuente: Centro de Estudios Tecnoldgicos industrial y de Servicios No. 2 
Datos proporcionados por el Departamento de Servicios Escolares. Archivo Estadistica Basica. 
Algunos semestres se ven aumentados por los alumnos que estaban de baja temporal y se reincorporan. 
| = Inician C = Cancluyen 
EGR.= Egresados No. TITUL. = Alumnos titulados % TITUL. = Porcentaje de alumnos titulados 
8.T.0.A. = Bachillerato tecnolégico en Disefto Arquitecténico 
8.T.D.D. = Bachillerato Tecnolégico en Disefio Decorativo 

. = Bachillerato Tecnoldgico en Disefio Industrial 
= Total de alumnos de Sachillerato Tecnolégico 
‘écnico profesional en Disefio Arquitecténico 
‘écnico Profesional en Disefio Decorativo 

T.PT.0.I. = Técnico Profesional! en Disefio Industrial 
TOTAL T.P. = Total de alumnos de Técnico Profesional 

EFICIENCIA TERMINAL GENERAL POR GENERACION. (TABLA No. 6) 

GENERACION| TOTAL TOTAL % DE TOTAL ALaMaos ALGMnos 
INGRESO | EGRESO | ALUMNOS | ALUMNOS | Toilanos | truLapos 

EGRESADOS | TITULADOS | por increso | POR EGRESO 
1991-1994 691 257 37.19 39 5.64 45.18 

1992-1995 830 189 22.77 21 2.53 11.11 

1993-1996 791 217 27.43 24 3.03 11.06 

1994-1997 769 239 31.08 28 3.64 11.72 

1995-1998 737 222 30.12 14 1.90 6.31 

TOTALES 3818 1124 29.44 126 3.30 14.24                 
  Fuente: Centro de Estudios Tecnolégicos industrial y de Servicios No. 2 
Datos proporcionados por e} Departamento de Servicios Escolares. 

 



INGRESO Y EGRESO POR MODALIDAD. (TABLA No. 7) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

GENERACION ; TOTAL INGRESO TOTAL EGRESO 
INGRESO | MODALIDAD | EGRESO| MODALIDAD 

BT. | T.P. B.T. T.P. 

1991-1994 691 565] 126) 257 209 48 
PORCENTAJE 100% 81.77) 18.23] 37.19 36.99] 38.10 

1992-1994 830 705 125; 189 168) 21 
PORCENTAJE 100% 84.04) 15.06] 22.77 23.83} 16.80 

1993-1996 791 682) 109} 217 191 26 
PORCENTAJE 100% 86.22] 13.78] 27.43 28.01] 23.85 

1994-1997 769 654) 415] 239 201 38 
PORCENTAJE 100% 85.05, 14.95! 31,08 30.731 33.04 

1895-1998 737 632] 105] 222 200) 22| 
PORCENTAJE 100% 85.75] 14.25] 30.12 31.65} 20.95       
  

Fuente: Centro de Estudios Tecnolégicos industrial y de Servicios No. 2 
Datos proporcionades por el Departamento de Servicios Escolares. 
8.T. = Bachillerato Tecnoldgico. T.P. = Técnico Profesional. 

INDICE DE TITULACION POR MODALIDAD (TABLA No. 8) 
  

  

  

  

  

  

                

GENERACION 1991-1994 |1992-1995/ 1993-1996] 1994-1997|1995-1998/ TOTALES 

EGRESADOS B.T. 209 168 191 201 200 969 

TITULADOS 24 15 20 22 8 89 

% TITULADOS 41.48 8.93 10.47 10.95 4.00 9.18 

EGRESADOS T.P. 48 21 26 38 22 155 

TITULADOS 45 6 4 6 6 37 

% TITULADOS 31.25 28.57 15.38 15.79 27.27 23.87 
  

Fuente: Centro de Estudios Tecnoldgicos industrial y de Servicios No. 2 
Datos proporcionades por e! Departamento de Servicios Escolares. 
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