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.. 
PROLOGO 

Hablar de Educaci6n Tecnológica implica casi de manera inmediata 

hablar de educación para el Trabajo y bajo esta concepci6n se pue

den identificar por lo menos dos puntos de vista. El primero de 

ellos sustenta, a manera de discurso, las premisas pol!tico-ideo-

16gicas que la habrán de legitimar como parte del sistema educati
vo. Y esta posición no está exenta al sistema político-econ6mico 

que la abandera y promueve, no ~nicamente como discurso, sino co

mo precepto de Deserrallo social, as! por ejemplo, para los patses 
idustrializados -de corte capitalista-, la Educación Tecnol6gica 

se entiende dentro de un concepto más amplio de Educación como ºLa 

enseñanza de los conocimientos fundamentales puede considerarse ya 

como parte de la educaci6n general o como preparaci6n ?ara una oc~ 
pación. La falta de habilidad para leer. escribir y manejar cifras, 

aparta a las personas de hasta las formas más simples de em~leo 
impide adem§s, que el individuo actúe como ciudadano de una naciónº 

(1). Es irremediable, que bajo esta 6ptica, la relación entre edu

cación y trabajo se presente as! de manera natural, y es calro -

cuando leemos: "Una vez más, afrontamos aquí el hecho Ce que la 

educaci6n general no puede divorciarse de la preparación para una 

ocupaci6n 11
• (2) 

Y por el otro lado, encontrarnos un entendimiento de Eduaci6n di

ferente, no me refiero úni~amente a la conceptualizaci6n te6rica 

de la Educación, sino a su acepción de fen6meno social, del cómo 

se genera el proceso educativo, es decir, en su aspecto metodoló
gico del cómo entender ese proceso. Me refiero concretamente a la 

categoría de Economicísmo, donde se descubre la amalgama ideológi

ca que acompaña esas ideas mesiánicas de educación. Y sobre el en

tendido, de que el economicismo en la educación ~recura responder 
a los intereses políticos de un sistema econ6mico, intrtnsecanen

te desigual. 



En este sentido, el discurso politico-ideol6gico es resultante de 

los intereses económicos de una clase social, que está por encima 

de las mayorías. Pero, el descubrir esta linea de política educati
va evidencia el disfrazado carácter mesiánico de la educaci6n como 

preparación para el trabajo, cono ltnea que garantiza la movilidad 
social. Lo curioso de esto, es que la estructura productiva de 

nuestro pais no p1ede responder a los requerimientos de desarrollo 

de un pafs, 1onde se 11 confunde" Desarrollo con crecimiento econ6-

mico. O bien, donde escolaridad es -así de inmediato- calificaci6n 

para el trabajo. Y aquí por ejemplo, "confundir" lo aue es la es
tructura ocupacional con lo que es la estructura profesional (3) 

es muestra de lo que se entiende por desarrollo. ,Por otro lado, la 
idea de mayor educaci6n-mayores ingresos, premisas de una teoría 

denominada Capital Humano o Economía de la Educaci6n (4> sirven co
mo sustento a la idea de estructura ocupacional. 

Y entonces, las nuevas generaciones demandantes de servicio educa

tivo se enfrenta a diferentes opciones discursivas. ¿Qué estudiar? 

se preguntan estas generaciones, pero faltan otras preguntas por 

formularse, que no son única~ente del ámbito vocacional, como son: 

¿para qu~ estudiar? ¿qué beneficios me aporta el estudiar? ¿por -

qué en este sistema educativo -tecno16aico? ¿hay alquna relaci6n 

entre lo que se estudia y lo aue se hará en el futuro como traba

io? Y faltan otras tantas interrogá~tes:que el sistema educativo 

ha sabido manejar sin permitir su ~orr:lulaci6n. 

La Educaci6n Tecnológica se presenta como canal de soluci6n a va

rios aspectos, como son: el desarrollo económico-social del ~a1s, 

el equilibrar la demanda de servício educativo a instituciones y 

áreas consideradas tradicionales, o bien, reducir los altos 1ndi
ces de subempleo y desempleo. Y todav1a otro, más grave aan, el 

ofrecer al joven la oportunidad de dasarrollar, de manera armóni

ca, las potencialidades intelectuales y mecánicas como medio de 



superaci6n profesional y personal. 

Mientras la realidad evidencia el discurso político-educativo y 

pone al descubierto algunos aspectos como son: el romper las posi

bilidades de superaci6n de los j6venes a través de estudios termi
nales (sin posibilidad de seguir estudiando), el abaratamiento de 

la mano de obra, porque un egresado de este Sistema Nacional de E
ducaci6n Tecnol6gica ocupará un puesto de trabajo que se venía o

cupando sin más preparaci6n que la práctica. Por otro lado, este 

tipo de educación, entre otros, promueve el alargamiento de el ti
empo de escolaridad de los jóvenes y así los mantiene "ocupados 11 

que de no ser así engrosarían las filas de población econó~icarnen

te activa desocupada, y al meterlos en las aulas, se detiene -tem

poralmente- demandantes de empleo. Y en este mismo sentido, los d~ 
centes son un claro síntoma de todo lo que he dicho hasta el mame~ 

to y veamos, por ejemplo, que los docentes del Sistema !'-J'acional de 

Educaci6n Tecnológica son profesionistas que no pueden ocuparse en 
lo que debieran, por la simple razón de que la estructura product! 

va no puede incorporarlos. Y de ahí que, sin duda, muchos de ellos 

tengan que emplearse como docentes, mientras sus aspiraciones (re

sultado, en parte, del discurso político) se ven frustradas. 

Y esta es s6lo üna faceta de la realidad que se v1xe en la Educa -

ci6n Tecnológica de nuestro país, Y a esto se le promueve 'J Se le 

financia, pero esta situación no podrá mantenerse por mucho tiempo 

en la medida guc sus principales agentes: docentes ~, alumnos ca -

mienzan a vivir la inoperatividad del discurso político. Y la Edu

cación Tecnológica que debemos reconocer como necesaria, en su foE 
ma actual debe revisarse y volver a nacer con otra lénea, ya no la 

del discurso, sino aquella que se necesita para rompei el yugo de 

dependencia que el sistema capitalista ha instaurado: La dependen

cia científico-tecnol6gica. Esta es la forma de dominaci6n y esta 
dependencia es la que se debe romper. La Educación 'l'ecnol6gica de-



be responder a los intereses econ6mico-sociales del país, pero el 

país debe entenderse tambi~n como los trabajadores y campesinos que 
son quienes pagan el servicio educativo al cual ellos no tienen ac

ceso. 

Como fen6meno de estudio, la Educaci6n Tecnol6gica ha sido abordada, 

pero desde perspectivas meramente te6ricas y a partir de la teoría 

se genera más teoría, pero cuando se le ve con otra perspectiva co

mo lo es a partir de las opiniones tanto de los docentes y alumnos 

del Sistema Tecnológico, el fen6meno toma características diferen

tes y a éstas son a las que queremos llegar. 



INTRODUCCION 

En este trabajo se pretende presentar un panorama general del Ba

chillera to Tecnol6gi;i.co en M~xico a partir de opiniones de docentes 

y alumnos. La intenci6n no reside en elaborar teoría como explica

ción del porqu~ la Educaci6n Tecno16gica se co~porta de tal mane
ra. En este sentido creo que ya existen tales explicaciones te6ri

cas. Mas es importante señalar que no se consideran en muchas de 
esas teorías, lo que al respecto opinan los agentes actuantes (do

centes y alumnos) • 

En otras palabras, no se pretende elaborar discurso teórico, sino 

rescatar lo que se dice en relaci6n a una realidad cotidiana, de 

este tipo de educación. Y si consideramos que en el nivel medio s~ 

perior una de sus diversificaciones de servicio educativo (Bachi
llerato Tecnológico) pretende ofrecer una formación bivalente: pr~ 

ped6utica y tecnológica, el fen6meno resulta altamente interesan
te. Porque, reiteramos, tal vez de manera teórica se explique el 

fen6meno educativo, en relaci6n a esta bivalencia, pero pongamos 

por ejemplo, el caso en que tanto docentes y alumnos digan estar 
de acuerdo con esta modalidad educativa tal como se les presenta y 

aún más, el que ellos digan encontrar plenas satisfacciones en re -
laci6n a sus aspiraciones tanto académica como económicas, dentro 
de este sistema educativo. ¿Les diremos que eso no puede ser posi

ble, porque las aportaciones teóricas existentes dicen lo contra
rio? O bien, ¿tiraremos las aportaciones te6ricas al bote de la 

basura? 

Entonces se antoja necesario pensar tambi~n, que el discurso ideo

lógico ha posibilitado que tanto docentes y alumnos "crean" en es

te sistema educativo, aún sin atender a sus verdaderas satipfac -
cienes, y además ignorando la relación de la Educaci6n Tecnol6gi

ca y el desarrollo económico-social del país. 
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As1 visto, creo que por los objetivos planteados para este Trabajo, 

el presente es un acercamiento, más que te6rico, emp!rico. 

Los objetivos que nos hemos planteado son: 
Analizar la situación del Bachillerato Tecnol6gico a partir de las 
opiniones de docentes y alumnos. 

1.- Analizar la situación de docentes y alumnos en relaci6n 
a su perfil acad~ico, profesional y laboral. 

2.- Conocer las expectativas profesionales y laborales de do
centes y alumnos. 

3.- Analizar los objetivos prepositivos del Bachillerato Tec

nol6gico en relaci6n a sus planes y proqramas de estudio. 

4.- Analizar la organizaci6n administrativa v de infraestruc

tura del Bachillerato Tecnol6qico. 

Para cubrir estos objetivos se aplicaron dos cuestionarios unos a 

docentes y otro a alumnos. El primero constó de 114 preguntas, el 

segundo de 121 (Ver anexo primero) • Y se seleccion6 una muestra 

representativa a nivel nacional (Ver anexo segundo) conformada por 
92 planteles distribuidos en toda la RepGblica. 

Esta encuesta se levantó en el mes de abril de 1985, Habi~ndose 

encuestado a 1 996 docentes y 12 853 alumnos del Sistema Nacional 

de Educación Tecnológica. 

Este trabajo se realizó con miras a comprobar tres Hipótesis: 

1.- El Bachillerato Tecnológico no puede cumplir 
con sus objetivos prepositivos, porque la 

educación tecnol6gica está determinada por 

el tipo de desarrollo económico del país. 



2.- La modalidad bivalente del Bachillerato tec

nológico no ha tenido los resultados espera

dos, porque los alumnos tienen intención de 
continuar estudios superiores y no contero -

plan la formaci6n que reciben como posibi -
lidad de trabajo. 

3.- El personal docente del Bachillerato Tecno
lógico no pudo emplearse como profesionista 

en su área de estudio y s6lo es docente por 

una remuneración econ6mica. 

La metodología empleada consistió en presentar un esquema de rela

ción Educación Tecnol6gica-Desarrollo económico-social del país. 

Y su forma a manera de capitular es la siguiente: 

En el capitulo primero, presento una relaci6n muy socorrida, has

ta el momento: contextualizar la educación, es decir mencionar de 

manera general, no por ello menos importante, la forma de desarro~

llo económico que ha seguido nuestro país a partir de la d~cada 

de los 40 1 s hasta los SO's y su relación con la Educación tecno
lógica. 

En el capitulo segundo, abordo la Educación Tecnológica, como se 

ha presentado en cada uno de los per!odos de gobierno del 40 al 

82. Considerando los aspectos político-ideológicos que hacen de 

la educación tecnológica un sistema educativo que llama la aten

c16n por los resultados esperados de ella. 

En el capítulo tercero, trato de abordar, de manera general los 

antecedentes que han concurrido en la formación del Bachillerato. 

Es decir, sus anrecedentes como nivel educativo dentro del Siste~ 

ma Educativo Nacional. Y su historia reciente, a partir de la dé

cada de los 70 1 s. Y por último la formación bivalente pretendida, 



como resultante de los esfuerzos econ6mico-pol!tico, sociales que 

han seguido la educaci6n tecnológica. En este sentido se tocan los 
aspectos más importantes de esta modalidad educativa {modalidad b! 
valente}: proped~utico y tecnol6gico. 

En el capítulo cuarto, se presentan los resultados estadísticos de 
las opiniones de docentes y alwnnos en relaci6n a su situaci6n de~ 

tro de esta modalidad educativa y el estado actual del Bachillera

to Tecnol6gico. 

En el capitulo quinto presento la cornprobaci6n de las tres hip6te

sis desarrolladas a lo largo del presente trabajo. 

En el capítulo sexto y Ültimo de este trabajo, señalar~ a manera 

de conclusiones, lo que estas opiniones me permiten decir acerca 

de una generalidad diagn6stica del Bachillerato Tecnol6gico. 

Además se presentan seis anexos, en el primer anexo se presentan 
los dos instrumentos aplicados: uno para docentes y otro para 

alumnos. 

El segundo de ellos se refiere a la muestra trabajada, es decir, 
un cuadro que permite conocer, el no.mero de docentes, de alumnos 

y planteles que la conformaron, además de conocer a que Dirección 

General pertenecen y en que estado de la RepGblica fueron aplica

dos los instrumentos. 

En el tercero se presenta el Tronco Común, en relaci6n a las mate

rias que lo conforman. 

En el cuarto se presentan el na.mero de las carreras t~cnicas im -

a 



partidas por cada Dir~7qi.6_n~ G~:h~~a1; .y· por 0 areas· -de :·es tu.dio • 
. _: . \::;~ .· ~::.: :/ /:\': :::.'j,:: ':::!/~:',"-.",/., .·· .. ·-·. -~ -:: -

En el quinto la matríC~la- r.erf~~·~-~·~~~: en ~-~~.~-· :riiVe1 ;-~audatiVO. en el 

año escolar 1984-1985. \ :e ?'.~ <;,; .< • ;{: •.· .•. '.·.· .. ··.·.·.· .. :··.········· · · - r~-- _,-e .'.<·~-

y en el sexto se presenta. i~ -?~#~'f:f~~ci6í1'. ~~;:-~i~~- ·~lát6~ ;~ás !~por-
tantes. 



CAPITULO PRIMERO 

DESARROLLO ECONOMICO 



En este capítulo se expondr~n una serie de ideas generales que in

tentan explicar el desarrollo econ6mico que ha seguido nuestro 
pa1s, como pats dependiente dentro del esquema capitalista. Y con 

esto intentarnos dar un contexto amplio a la Educación, porque co
mo es sabido teóricamente, la Educaci6n es un fen6meno social de

terminado y dominado por la forma econ6mica de producci6n. 

Esto no es m~s que un intento por enmarcar a la Educación en un 

espacio econ6mico, político y social en esta historia actual de la 
idustrializaci6n. Así entonces, no es la finalidad de este capí -

tulo abrir un debate en materia econ6mica, sino el concebir la in

dustrialización como una línea política y de ahí encontrar los 

desprendimientos que dan cuenta de como estas líneas políticas 
han necesitado formar y pregonar l~ necesidad de formar recursos 

humanos. Y es aquí donde nos presentan a la Educación como un ca

nal confiable de formación de recursos. 

Es ya lugar común considear la década del 40 como punto de refe

rencia, cuando se habla de industrialización del país. Pero aún 

así, es importante señalr las bases que dan cuenta de tal afir -

maci6n. Porque pareciera, que en este período -sobre todo el pos

terior a la Segunda Guerra Mundial- predominara la idea de que al 

paso del subdesarrollo sigue, de manera natural, el desarrollo, 

y para esto se considera el crecimiento econ6mico como el princi~ 

pal resorte promotor del mismo crecimiento y de la diversifica

ci6n de la producci6n. 

Aunque tambi~n es necesario recordar que, "en sentido estricto, 
sin embargo, los antecedentes de la industrialización se:reiñcn;.1~ 

tan·:a los primeros años del período independiente y desde luego 

al Gltirno tercio del siglo XIX" {5). O si hablamos en relación al 

Estado post-revolucionario, estos antecedentes los encontramos en 

la década de los 30's. 
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"Al igual que en otros pa!ses del área latino -

americana, los inicios, el desarrollo y la es -

tructura actual de la industria mexicana han e~ 

tado fuerte.mente determinados por los cambios -
que ha venido sufriendo el sistema capitalista 
internacional, fundamentalmente a partir de la 

gran crisis de 1929-1933, lapso en que se ini
cia, por decirlo, una nueva etapa en el desarr~ 

llo global del capitalismo". (6) 

Y si mencionamos desarrollo en relaci6n al sistema capitalista, -
habremos de mencionar que se trata de un desarrollo subordinado al 

exterior y por tanto, este per!odo de industrializaci6n será cara~ 

terizado, entre otras cosas por una pol!tica de sustitución de ifil 
portaciones. 

En consecuencia, entonces tenemos, que el período de industriali

zaci6n fue una resultante de las condiciones que se generaron a -
nivel mundial. Porque si bien, se permitió un crecimiento econ6 -

mico, este fue en aras de un sacrificio de real desarrollo econ6-

mico. Por ejemplo, Lcopoldo Salís dice: •ourante el período 1940-
1955 el sector de crecimiento económico más din~ico fue el agrí

cola. En cambio, de 1955 a 1970, el sector de desarrollo más rá
pido fue el industrial (electricidad, petróleo y manufacturas}. 
Entre los años 1970 y 1975 nuevamente la electricidad y el petró

leo fueron los sectores más dinámicos". (7) Así es que, en rela -
oi6n al crecimiento económico y diversificación de la producción 

se hizo necesario la inversión de capital extranjero. Esto es po

sible gracias a la estabilidad política que presentaba el país a 

esos inversionistas. Esta estabilidad política se caracterizaba 

por la estrecha vinculación existente entre los trabajadores, si~ 
dicatos y empresas controlados por el Estado. (8) 
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En la primera fase (1940-1955), que evidencia al sector agrícola co

mo el más dinmnico de la econom!a mexicana, vivía de los. beneficios 
fincados en el período de Cárdenas (reforma Agraría) y este sector 

perrnitia elevar la capacidad de importación, porque a su vez exis -
tía un gran monto de exportaci6n de productos agrícolas. Como seña

la Hansen, en este período de post-guerra, el crecimiento no era 

hacia afuera, sino hacia adentro. (9) 

En esa segunda fase (1955-1970) con la política de industrializa -

ci6n, disminuyó el monto de exportaciones y las importaciones se 

vieron también disminuidas y entonces la '.'la industria sin chimeneas" 
-turismo- y la deuda externa se vuelven los canales "captadores" de 

divisas. 

En la tercera fase {1970~1975) sigue la política de industrializa 

ci6n, el endeudamiento crece y con ello las importaciones, casi 

de manera obligada, aumentan. Además de contar con una fuerte in -

versi6n del sector pGblico. 

De la década del 40 en adelante, el proceso industrializador, se 

explica de varias formas: 1} por una periodizaci6n de desarrollo 

estabilizador-desarrollo compartido, 2) por la teoría de la Depen

dencia o bien 3) por la teoría de la CEPAL, etc. 

Aqur habremos de tomar, a manera de panorama genral, algunos de 

los puntos importantes de esas teorías, sin pretender analizarlas 

sino, s6lo como puntos que no~ ayuden a explicarnos el desarrollo 
del proceso de industrializaci6n de nuestro país. 

El desarrollo estabilizador, no nace precisamente en !954, sino 

que tiene sus antecedentes antes del estallido de la Segunda Gu~ 

rra Mundial y durante ésta (10) , será la gran depresi6n de 1929-

1933 -como lo señalamos antes- donde se observa un desarrollo 

13 



hacia afuera, debido a la sustituci6n del modelo de desarrollo, 

donde ya no será la exportaci6n de productos primarios, los c;uales 
pertenecían a empresas extranjeras y con la disminución de la de

manda del exterior y las negativas consecuencias de la depresión 
en la economía nacional, "surgi6 el estímulo al desarrollo econó
mico hacia adentro basado en el mercado nacional mediante el fo -

mento industrial ( .•. ) ". (11) 

Mientras se combatía en la guerra la escasez de oferta de los paí

ses industrializados y los aumentos de la demanda interna creadas 

por los incrementos de la población y del ingreso percápita y la 

demanda de manufacturas de los mercados de Centroamérica y el Ca

ribe, se hizo necesario implementar políticas de industrialización, 
porque el equilibrio importación-exportación quedaba trastocado. 

Estas políticas se siguieron después de la guerra, Europa se re

construía y los países industrializados habían "militarizado" su 
estructura productiva. Así que el "desarrollo del pa!s" era la -

línea política a seguir. Para lograrlo se impuls6 el apoyo finan

ciero y el arancelario: La competencia quedaba protegida. "Dentro 

de esta política el Estado mismo, se convirtió en promotor y em

presario de aquellas empresas que por la cuantía de los recursos 

financieros, el largo período de gestación de las inversiones y 

los mayores riesgos, no eran proyectos atractivos para las inver

siones privadas, pero que tenían importancia para el país". (12) 

Lo que en un momento fue política de emergencia (industrializa -
ci6n), durante el período b~lico, pasó a convertirse en política 

estatal de desarrollo y el proteccionismo arancelario se inten · 

sifica y amplía. Lo cual es indicativo, de que se trataba de un 

crecimiento hacia adentro, que procuraba basarse en el mercado 
nacional. 
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Es decir, de un crecimiento econ6mico, basado principalmente, en 

el mercado exterior con productos procedentes de la minería, la 
agricultura, la ganadería y despu~s del petr6leo, se pas6 a la 

sustituci6n de manufacturas del exterior (importaci6n) principal

mente artículos de uso y consumo ordinarios. Y arriba mencionába

mos la competencia protegida, y efectivamente competir en el mer

cado internacional y nacional implicaba proteccionismo. 

Cuando se permite la inversi6n de capital extranjero, el capital 
nacional se subordina a aqu~l, porque el capital extranjero impli-· 

caba recurso técnicos y financieros, creando una real desventaja 

competitiva. Y desde luego, como la política era industrializar el 

país, lo importante era la producción no eldesarrollo del país. 

Sí, lo importante era crecer econ6micamente no desarrollarse. Y 

aquí hay un aspecto importante, la identif icaci6n entre lo que se
ría producci6n (crecimiento) vs. desarrollo. 

Y entonces, el crecimiento econ6mico del 40 a la década de los 

70's se identifica como el "milagro mexicano" (13) donde la eco
nomía crece anualmente entre un 6 7%. Pero es un crecimiento 

sin desarrollo, es una dependencia econ6mica basada en el protec

cionismo, la deuda externa, entre otros. Porque el desarrollo eco

n6mico alude directamente a la estructura socioecon6mica, Y si ~s
ta es de corte capitalista subdesarrollada estará siendo subordi

nada a los intereses de los países imperialistas. Y además. esta 

estructura subordinada es un síntoma claro, de que está normada 

por todas las leyes de desarrollo del capitalismo clásico, es de

cir, oferta-demanda, plusvalía, composici6n orgánica, etc. (14) 

Y esto se evidencia, cuando ante las limitantes que por 16gica -
marca el mercado nacional, como captación econ6mica, afctan ese 

crecimiento econ6mico de "milagro". El mercado nacional fue inca

paz de proveer de ingresos el proceso econ6mico del país, y como 

consecuencia, el proceso econ6mico entra en crisis: "el dilema 
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del desarrollo económico de la econom1a mexicana" (15) se instau

ra, y rompe el milagro mexicano. 

Segdn posiciones oficiales (16) el programa del desarrollo estabi

lizador (1954-1970) estaba conformado de cuatro objetivos: 

l.- Segunda estabilizaci6n del tipo de cambio. 
2.- La estabilidad de precios nacionales. 

3.- El logro de una tasa de crecimiento del producto nacional 
entre 6-7% anual. 

4.- Financiamiento del desarrollo con ahorros voluntarios, na

cionales y del exterior. 

Uno de los propósitos de este programa era el combatir la infla -

ci6n, consecuencia de la devaluación del peso en el 54 de 8.75 a 

12.50, y entonces se procuraba estabilizar la moneda frente al dó

lar. Pero ésto encierra una gran desventaja, porque sólo era una 

política monetaria y por lo tanto, los ingresos y su distribuci6n 
benefician al capital extranjero. Y lo podernos constatar, cuando 

vemos que los índices inflacionarios aumentan, el control de pre

cios es inexsitente, el poder adquisitivo viene a la baja acumula

tivamente, etc. Y todo ello da como resultante 16gica, que la acu

mulaci6n de capital se incremente a costa de los trabajadores (17) 

entonces, estabilizar significó ganancias para los capitalistas y 

en lo referente a la estabilidad cambiaría, no fue m~s que aumen

to en el desequilibrio inflacionario. Es decir, en 1976 y 1992 en 

adelante se evidencia la protegida política monetaria. 

Es tambi~n de mencionarse, que esta política monetarista deja de 

lado aspectos, como la distribuci6n del ingreso, el reparto de la 

riqueza nacional, la dependencia con el exterior, el desempleo y 

subempleo, el retraso del sector agropecuario por esa necesidad 

de industrializaci6n. Con estas omisiones el desequilibrio social 
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es profundo, "M~xico es un país marcado hist6ricamente por la des
igualdad" (18). Además de provocar un desequilibrio regional, al 

fomentarse apoyos a ciertas zonas geográficas y dejando de lado 

otras. -. 
Ahora, si se impulsaba una política monetaria, no se impuls6 una 

política fiscal y con ello el sector pablico se hizo irremedia 

blemente "cliente" del d~ficit presupuestal. O bien la baja en la 

producci6n agrícola a consecuencia de ser un sector olvidado, es-
to trajo como resuj_tado: problemas en el abstecimiento nacional 

de alimentos, y las exportaciones se vienen abajo. Y entonces, el 
sector industrial ve roto su dinamismo de "milagro" porque la 

transferencia de plusvalía ante la disrninusi6n del producto agrÍF 
cola desequilibra el proceso de circulaci6n de capital, y de ahí 

que se redujeran los ingresos del sector industrial porque la ge~ 

te del campo por ejemplo no tenía en que emplearse y entonces, no 
tenía con qué consumir y al igual que en las ciudades engrosaban 

las filas del ~ejOrcito industrial de reserva" (Marx, El Capital) 

Vernos que se logro la estbilidad monetaria del 54 al 76 y que e~ 
to fue a un costo social muy elevado. 

Otro modelo propuesto es el de Desarrollo Compartido, ~ste es 

un programa que intenta responder a los requerimientos de una ec2 

nomía deficitaria. Luis Echeverría con este programa foment6 un .!:. 
levado gasto público, que s~ría deficitario no productivo (19) y 
as! los préstamos aumentan de manera rápida. 

La política de este desarrollo compartido se bas6 principalmente 

en los siguientes puntos: 

l) Awnento de empleo: 

2) Mejor distribuci6n del ingreso; 

31 Reducci6n de la dependencia del exterior: 
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4) Mejoramiento en la calidad de la vida, y 

5) Mayor soberan!a y aprovechamiento de los recursos natu -
rales disponibles.(20) 

Estos puntos fueron compartidos en beneficio al monopolio, ·por -

que como vemos de estabilizaci6n, por ejemplo de precios, no se -

menciona nada. Adem~s, en este período, en los Estados Unidos se 

experimenta una aceleración de aumento de precios que aunado a la 
inconvertibilidad del d6lar a oro y el rechazo del d6lar en el 

mercado internacional, el cual es devaluado frente a las monedas 
fuertes, como el yen japon~s. Y así visto, el peso parecía 1'esta

ble" frente al d6lar. 

Todo lo anterior, trae como consecuencia un empeoramiento en la 
distribuci6n de la riqueza nacional, donde la devaluaci6n sufri-
da en ese período, 1976, (Carlos Tello La política.,,) dañ6 

todavía más el salario real de los trabajadores en beneficio de 

los empresarios. En cambio, la dependencia con el exterior se in

crementa. Y los puntos propositivos de este desarrollo, fueron 

eso: prepositivos. 

Corno anota Carlos Perzabal "La dependencia es un momento en la 

explicación general y no la explicaci6n misma. No es método de 
análisis o categoría totalizante, ni condici6n externa o situa-·:

ci6n determinante." (21) 

Así es que la dependencia corno categoría, pone en evidencia que 

el e3quema centro-periferia propuesto por la CEPAL (22), no es 

más que un discurso teórico~ Porque si. hablamos de países depen
dientes quiere decir que hay países que la ejercen (~sa dependen

cia imperialista )si hablamos de subdesarrollo, quiere decir que 

hay países con desarrollo y visto así el: 
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"subdesarrollo se ubica dentro de los mar
cos del análi$is hist6rico sobre el desa -
rrollo econ6mico del imperialismo y el sí!_. 
tema neocolonial que le es intrínseco, y -

su nrtcleo radica en el hecho de que la re
producci6n del capital social de los paí -
ses atrasados, no es m~s que un momento de 

la reproducci6n del capital mundial ( .•• )" 
(23) 

y querer desarrollarnos~ dependiendo econ6mica y pol!ticamente, de 
los países imperialistas significa abrir más la brecha entre uno 
y otros. El desarrollo desigual es una caractertstica del capita
lismo tard!o. Es decir~ desarrollamos una industria incipiente y 
se olvida el campo, Y pri1Tlero debe preocupar un desarrollo ínte -
gral, para luego buscar un desarrollo industrial ••• ¿dentro del -
marco capitalista se podrá?. Prueba de ello son los dos modelos -

aplicados a partir de la década de los 40's; Estabilizador y Com
partido. 

Este proceso econ6mico se traduce en líneas pol!tica concretas, 

en nuestro caso y como la dijimos en un principio, habremos de 
relacionarlo con la Educación, con la Educación Tecnol6gica. 

tos diferentes periodos presidenciales 1 a partir de los 40's han 
evidenciado que el estado mexicano es un Estado dependiente {do

minado} y que está aujeto a leyes econ6micas capitalistas que lo 
someten a é~ t.J.2 • 
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EN TORNO A LA EDUCACION TEC.~•iLJ?GICA 

Las notas anteriores nos pemiten conte.·:tualizar la formaci6n edu

cacional en materia tecnológica. Es indispensable relacionar este 

aspecto en su vertiente educación tecnol6gica-desarrollo econ6mi

co, porque partimos del entendido que un Modo de Producci6n impli
ca una serie de relaciones cualitativas que en forma esquemática 

podríamos presentar como una interrelación entre estructura y su

perestructura. 
Visto as!, la estructura económica de nuestro pa1s determinará las 

formas superestructurales, las cuales a su vez dominarán a la es

tructura. Es decir, la estructura determina a la superestructura, 

pero a su vez la superestructura domina a la estructura, dar:do 

ast un equilibrió ~ue se cristalizan metodol6~icarnente en un Modo 
de Producción, 

Pero nos intere.C.."i la relaci6n ed,ucaci6n tecnol6gica y el desarro

llo econ6mico, que ya hemos tratado en la primera parte. 

Si la estructura del sistema d,etermina las formas de producci6n, 

encontramos entonces que se alude a diferentes formas de "produc
tos" (materiales, cognitivos, etc. ) • Pero tradicionalme"nte se 

ha confundiso desarrollo y crecimiento econ6mico, donde la educa

ción tecnológica debe responder a esas necesidades de "desarro 

llo". En el siguiente capítula ve~eJDos c6mo se ha argumentado, 

desde el período de Avila Camacho hasta el de ~6pez Portillo, la 

necesiad de desarrollar la educación al servicio de las necesida· 
des del pa!.s. Cuando que más bien se trata de poner a la ed.uca -

ci6n al servicio de los lnter~5 capitalistas. 

As! como se suele •confllnair~ desarrollo con cteCtmiento econ6-

mico. Es importante saber qué es Educación Tecnol6gica: ¿Qué es 
la Tecnolog!a. 
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La Tecnologia se referirá al "estudio de las herramientas o las 

máquinas y de los procedimientos de la produci6n industrial". (24} 

Esta definici6n alude al estudio de los materiales, donde habrán 

de analizarse los procedimiéntos de obtenci6n de la producci6n, 

asi como el estudio de la realizaci6n de las funciones elementa 

les tanto de esos rateriales y su relación con el proceso. 

Esta será una disciplina que se refiera al estudio de los objetos 

fabricados por el hombre, a partir de su proceso -industrial- de 

obtenci6n. Donde la Educación Tecnológica aparece como una fo:rma 

de educar para procurar mejoras cuantitativas y cualitativas en 

el proceso industrial de producción, 

A diferencia de su forma práctica, de lo c~al se encar9a~~ ~~ Eóu~ 
caci6n T~c~ica. Esta se abocar§ al estudio-práctico de la produc -

ci6n industrial, aplicando reglas especificas en la operacionali -

zaci6n del proceso industrial de producci6n. (25) 

Entonces la educación tecnol69ica ~iene a instaurarse all! en la 

parte para la cual fue implementada: ~·La Industria, para nuestra 

industrialización. "El aumento de la producci6n puede lograrse de 

dos maneras: O por la multiplicaci6n de las unidades producti~as 

o por el incremento de la oroductividad de la fuerza de trabajo". 
(26) Como vimos en la primera parte de este capítulo~ crcc~r es 

producir más, pero no es desarrollo. Pero la educaci6n tecnol69i~ 

ca está abocada, en esta 16gica, a procurar producti~idad y So~a

na nos dice que "Productividad" es la capacidad de producir m&s 

con menos recursos. Es eficiencia", (27) La relaci6n establecida 

entre producción y educaci6n (o viceversa} no es una idea nues 

tra: "El análisis del problema (producci6n} conduce, naturalmente 

(SIC), a hablar de educaci6n 11 (28) y claro como esta conduc6i6n 
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es 11natural", r.iás adelante se dice; "El horno faber supone el hamo 

sapiens, supone la persona humana en toda su plenitud". (29) Es -
tas ideas sólo son algunos ejemplos de lo que veremos en el si -.:. 

guiente capitulo, b~steno;. por el momento con señalar que la edu

cación tecnol6gica debe asumir una responsabilidad extraordinaria. 

En el siguiente capítulo conoceremos los supuestos ideológicos con 

los cuales se ha querido industrializar al país por medio de la 

Educaci6n Tecnológica. 
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CAPITULO SEGUNDO 

EDUCACION TECNOLOGICA EN MEKICO 



Cada período gubernamental ha intentado a su manera -con su estilo 

de gobernar, dijera Cosía Villegas- responder al esquema econ6mi -

ca capitalista, en este capítulo veremos como se procura incidir 

en la Educaci6n Tecnol6gica bajo una 6ptica eminentemente Economi

cista. Es decir, la Educaci6n Tecnol6gica habrá de responder a es

te esquema econ6mico, en otras palabras, conoceremos la ideología 

economicista de la Educación. 

PERIODO DE AVILA CAMACHO 

Con las implicaciones propias, vistas en el capítulo anterior, de 

la industrializaci6n como uno de los objetivos principales de los 

diferentes gobiernos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En 

este período se piensa impulsar a la educación como una respuesta 

a las necesidades de formaci6n de los individuos que se 11 abocarán" 

a industrializar el pa1s. 

Por ejemplo, Cardiel Reyes cita al respecto de la idea educar pa

ra industrializar a A. Carnacho: 

Máquinas y escuelas será la divisa de nuestro -

empeño. Máquinas para facilitar, activar y au -

mentar las faenas de nuestros campos. Máquinas 

para elaborar las materias que, a bajo precio, 

venderemos al extranjero y que importamos m~s 

tarde convertidas en artículos manufacturados, 

caros y escasos. Y también escuelas. Escuelas 

para enseñar el manejo de las m~quinas de que 

hablo, sin que las máquinas se apoderen del c2 

razón y el cerebro de nuestros hombres. Escue

las en cuyas aulas el adicstrar.iiento en las 

técnicas m~s modernas, no conduzcan a los edu

candos a las s6rdidas conclusiones de un maqui-
nismo automático y de un materialismo servil.( ••• ) (30) 
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La relaci6n entre educáci6n y máquinas es la relación que exis 

tirá en este período y aún en los per1odos subsecuentes. Pero es
ta idea de educar como inversi6n, que redituarS en industríaliza

ci6n, es vista como un economicísmo, " ••• el economicismo que rei
na en el campo·educativo desde 1940 es un componente básico de la 

ideologia desarrollista ... " (3ll 

Y la relación que se establece, segGn la cita anterior, es reve

ladora en cuanto a la adopci6n hecha por muchos gobiernos latino

arnericanos (Argentina,Brasil, etc.) y concretamente el nuestro~ 

Considerar el desarrollo como objetivo de la educación. Y esto es 
el resultado pr~ctico de los postulados vertidos por la Comisí6n 

Econ6mica para América Latina (CEPAL). (32). 

Y como señala Pérez Rocha, esta preocupaci6n en cuanto a relacio
nar desarrollo con educaci6n se acentuó a ~artir de la termina 

ci6n de la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se "identifica" 
err6neamente Desarrollo econ6mico con un simple crecimiento, o 

progreso, distinción que veremos más adelante, así como Guillermo 

Labarca (33} dice "Pero no hay que confundir escolaridad con cali

ficaci6n11 y calificaci6n es realmente lo que se buscaba', no edu -
car o preparar(en sentido amplio}, donde el mismo Labarca cita a 

s. Finkel a prop6sito de entender que "El error del desarrollisrno 

fue parcializar la funci6n económica de la educación y absolutizar 

el papel de la ciencia como motor del desarrollo". (34) 

Con toda esta problemática conceptual se pretendió implant~r una 

estructura productiva moderna, donde el progreso, realmente, sólo 

significa un par:tmeero que. mtdc los .cambios en las actividades co!!. 
cretas. (35) 

Pero para lograr el Desarrollo que perseguía este periodo se ffne

cesit6" establecer la "unidad nacional". 
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"En verdad (la obra educativa} se inspiró en -

la tendencia decidida a consequir la más sóli

da reafinnaci6n de la unidad nacional, instit~ 
yéndose una escuela con ideales y aspiraciones 

comunes para todos los mexicanos". (36) 

Esta •unidad nacional" significó abrir las puertas a la iniciativa 

privada 

es indispensable la colaboración de la -

iniciativa privada y la profusión de sus vali2 

sas aportaciones morales {SIC) y materiales -

( ••• ) (37) 

Si, se trataba de industrializar, de "capacitar" personal. Se tra
taba de establecer una relación idílica entre máquinas y escuelas, 

con el o.ti:jetivo de Desarrollar el pa!s. Donde la educación sirva 

de panacea (economicista) para 109,rarlo, y entonces "La concepción 

de la enseñanza t6cnica había cambiado significativamente; dicha 

enseñanza ya no se concebía como instrumento para elevar el nivel 

económico de la población y posibilitar as! su emancipación 
(Bassols) o para dar a los trabajadores armas para luchar contra 

la dominación del capital (Cárdenas) sino precisamente como un 
servicio al capital". (38) 

Y as! la aventura capitalista de industrializar el país comenza -

ba poniéndose al servicio de los poderosos eslablc~i~ndose la re

laci6n de pa!s dependiente en esta era de imperialismo capitalis

ta, v!a desarrollo cient!fico-tecnol6gico. Donde vista a futuro, 

la educaci6n tecnol6gica, cita Eusebio Mendoza Avila a Luis Enri

que Erro: 
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La enseñanza técnica debe. corresponder, pues, a 

formas econ6micas de la vida industrial que le
sirve, digámoslo as!, como molde. Estas formas

están en continuo proceso de cambio cuyo senti
do debe ser elemento director de la Enseñanza -

Técnica para que se ajuste previsoriamente a 
las necesidades futuras tanto como a las actua-

les ••• (39) 

Es indudable que la creaci6n del Instituto Politécnico Nacional 

constituye un punto de arranque de la educaci6n tecnol6gica en 

nuestro pa1s, donde este Instituto fue definido por la Secreta 
ría de Educaci6n Pública como "un organismo docente que tiene por 

funci6n conducir los estudios que llevan a la formaci6n de profe
sionistas en las carreras que, en el tipo esencialmente técnico, 

necesita nuestro país". ( 40) 

Ya en el período de Avila Camacho, se decía del Instituto Politéc
nico Nacional: 

Los problemas que plantear~ a México el período 

de articulación econ6mica que suceder~ al tértn! 
no de la guerra, exigirá de nosotros una capac~ 
dad constructiva cuya sola previsi6n nos impone 
el deber de formar en nuestras escuelas los 
equipos t~cnicos dcztin~dos al rendimiento fut~ 

ro de la RepGblica. (41) 

Como habíamos señalado, mientras el gobierno de Avila Camacho, 

veía a futuro, la educaci6n tecnol6gica como colwnna vertebral 

del desarrollo del país, lo que estaba sucediendo era entrar de 
lleno a la subordinación científico-tecnol6gica. 
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PERIODO DE MIGUEL ALEMAN 

cardiel Reyes transcribe de un libro editado por la Secretaria de 

Educación Pablica, la exposici6n del "ideario educativo" de Miguel 

Alemán, el cual constaba de ocho puntos y donde encontramos que el 

sexto y s~ptimo hablan directamente de la Educaci6n Tecnol6gica: 

VI. La enseñanza técnica. Esta importante ra

ma de la educación formaba parte del pro

grama de industrializaci6n del país, pues 

las escuelas t~cnicas resultaban indispe~ 

sables para este propósito. Además se co~ 

sideraba el proyecto de recurrir a la co~ 

peraci6n privada, como en efecto se hizo, 

para incrementar la construcci6n de labo
ratorios y centros de educaci6n técnica. 

VII. Escuelas de agricultura. LOS expertos 

agrícolas resultaban tan necesarios como

los técnicos en el programa de desarrollo 

econ6mico del país. La investigaci6n cieE 

tífica en el área de la agricultura se i~ 

pulsaría mediante la creación de institu

ciones dedicadas específicamente al estu

dio de los cultivos importdntc~. (42) 

como es 16gico suponer, a partir de este "ideario educativo" Mi

guel Alem~n continuaría con m~s fuerza el proyecto de desarrollo 

(industrializador) del país, donde por ejemplo, "Miguel Alemán -

insistía en que el Instituto Polit~cnico Nacional debería aten -

der a las 'necesidades de técnicos que reclama la industrializa

ción del país' y durante su administración se pusieron en prác -

tica un sin nWnero de medidas que respondían a ese propósito". 

(43) 
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Es decir, el programa de industrialización, constituía un punto 

medular.de la política de este gobierno, en materia educativa, ~s

ta como hemos señalado, seguía vi~ndose como una fuente inspirado

ra de soluciones mágicas, donde se procuraba desarrollarla amplia

mente. 

Los planteamientos de la CEPAL eran aGogidos como puntos ~ desarro

llarse. Había de alcanzarse la industrializaci6n casi de mane~a 

obligatoria. Por ejemplo, se ampli6 el campo de acción de los e -

gresados del Instituto Polit~cnico Nacional, así como la infraestru~ 

tura como en el área de Santo Tomás. O bien, las escuelas ténicas 

ubicadas en diferentes estados de la Repablica fueron atendiendo 

niveles educativos más elevados y la creaci6n de Institutos Tecno-

16gicos a nivel superior, como en el caso de Ourango. 

PERIODO DE RUIZ CORTINEZ 

En este régimen al parecer no se sucedieron cambios en la políti~ 

ca educativa, si o que continQa la línea de industrialización. 

Creandose, por ejemplo, nuevos Institutos Tecnol6gicos de nivel 

superior en diferentes estdos de la República. 

Al respecto Ruiz Cortinez decía: "La demanda de personal técnico 

en los niveles de nuestro proceso industrial, es cada vez también 

mayor (SIC) . Por tanto, se estS realizando un esfuerzo excepcio

nal para atender este tipo de enseñanza ( •. ,)"(44) 

Es im:;mrtante seRalar que ya en este per:íodo se experimenta uu 

crecimiento en el número de escuelas y carreras. r~a educaci6n te~ 

nol6gica registra, así mismo, aumento en el servicio que presta. 
Pero a la par los cr~ditos crecen considerablemente y el desequi

librio en la balanza de pagos se acentúa. Esto trae corno una de 

sus consecuencias,entre otras la devaluaci6n de la moneda (como se 
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ha señaldo en el capítulo anterior). 

Eusebio Mendoza transcribe un documento elaborado por Rodolfo Her

nfindez Corzo, director general del Instituto Politécnico Nacional, 

y creo que vale la pena mencionar las ideas más relevantes al res

pecto, donde este documento presenta " ... conceptos avanzados res -
pecto a la educación técnica": 

En la actualidad, el pa1s ha pasado ya del es
tado incipiente de industrializaci6n al de fra~ 

ca desarrollo industrial y econ6mico. 

Existen por consiguiente, razones nacionales e 
internacionales que hacen imperativas no s6lo 

una actualización de los métodos y- estructuras, 

sino una revisión de los propósitos y programas 

en materia de educacci6n técnica, para ajustar

los a las necesidades de una sociedad mexicana 

en franca evolución tecnol6gica y, sobre todo, 
en previsi6n de futuros desarrollos en lo eco
n6mico y en lo social. 

Creo que debemos detener esta cita para interpretarla un tanto. 

La afirmación que dice que el país dejaba la incipiencia para pa

sar. a un franco desarrollo indnStrial .y econ6mico.~.Denero de Ia 

16gica de desarrollo subdesarrollado y dependiente, ¿Acaso el vi
vir de la deuda externa, con una balanza de pagos desequilib~ada, 

abandono del campo, devaluación monetaria, etc.,. significa pa~ 
sar de la icipiencia a un franco desarrollo? LO que en realidad 

estábamos viviendo no era un desarrollo sino s6lo un crecL~iento 

y si algo era "franco" era la subordinaci6n al capitalismo. 
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Continuando con la cita ••• : 

En M€xico, los recursos destinados a educaci~n 

t~cnica son, esencialmente, parte considerable 

del presupuesto general de la nación, y tal e

ducación reviste características de esfuerzo -

nacional, con inversiones matizadas { ..• ) de -

servicio social y aún de utilidad pública. 

La Educaci6n T~cnica debe llevar su misión a -

todos los niveles. Uno de los más nobles y ne
cesitados de impulso es el de la preparaci6n 

de obreros técnicos, maestros de taller, ayu -

dantes de laboratorio, agricultores técnicos, 

sonbrestantes y similares. Debe emprenderse, ~o 

mo parte de un plan fundamental; la capacita -

ci6n de los cuadros de trabajo directo que la 

industria y la agricultura requieren, y tal e~ 
pacitaci6n debe ser no sólo moderna y completa, 

sino suficientemente f lcxible para poder enfre~ 

tarse a los posibles cambios de actividad que -

la tencología moderna reclama a menudo ( ••• } (45) 

En la primera parte de esta cita se habla de "razones nacionales 

e internacionales" (pag. 30 ) y en esta segunda '(eznos que se tra

ta de "capacitaci6n de los cuadros de trabajo directo ••• " Y en

tonces tenemos que una "razón internacional" es formar mano de -

obra, que en el mejor de los casos será técnicos medios. Es de -

cir, la división deltrabajo a ni·:el ::-:undia! nos pone al servicio 

de los paises realmente industrializados, no como en nuestro ca

so que hemos pasado de una incipiencia "al franco desarrollo" 

dependiente, por supuesto. 
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PERIODO DE LOPEZ MATEOS 

As! seguíamos 11 industrializ~ndonos", en el inicio de este período 

1958, se había corunovido la estructura institucional (oficial) de 
educaci6n, los profesores salían a las calles a exigir lo que era 
justo y por derecho. El movimiento magisterial pone el dedo en la 

llaga: el cambio debe hacerse y ••• 

En su discurso de toma de posesi6n L6pez Mateas, según cita de Ar

qu:tmedes Caballero y Salvador Medrana, dice: 

Será meta que habremos de alcanzar la de propo~ 

cionar en nuestro sistema educacional capacita

ci6n técnica para el mayor ntlm~ro, y mcjoremos
constantemente nuestra actual organizaci6n de la 

enseñanza t~cnica. Para conseguir buen dxito en 

esta obra tendremos que pedir a nuestros maes -

tras todavía mayor esfuerzo, más disciplina, 

más competencia y mayor fervor en su rnisi6n. (46) 

Además estos funcionarios señalan que en este periodo de gobierno 

se concedi6 especial atenci6n a tres puntos "urgentes": "aumentar 

el rendimiento de las escuelas nonnales y crear otras en provin -

cia para contar cada año con mayor nt1mero de profesores bien pre

parados¡ desarrollar la capacitaci6n agrícola de los campesinos, 

y acelerar la capacitación t~cnica de los obreros". 

Estos puntos "urgentes" son claros en cuanto a su urgencia. Por -

que la creación de escuelas en provincia eran una necesidad des 

pu~s de los acontecimientos sucedidos en ese año. O la capacita -

ci6n agrícola, era necesario porque el campo dejaba de ser el sec

tor más dinámico de la economía, (v~ase el capitulo anterior} y 

desde luego la Gltima urgencia que es la que más nos compete: La 
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educaci6n tecnol6gica o bien como estOs funcionarios.lo mericionari 
11 capacitaci6n tt;:cnica 11

• 

Esta tercera urgencia, pone en claro que se iñsistía en "formar" -

para industrializar. Y en este período se crea la Subsecretaría de 

Enseñanza Técnica y Superior a cargo de Víctor Bravo Ahuja, 

Se cre6 así mismo, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados 

del Instituto Polit~cnico Nacional (CINVESTAV) con este Centro se 
pretendía alcanzar la excelencia en la educaci6n t~cnica del país, 

donde se esperaba egresaran investigadores especializados de alto 

nivel y expertos dedicados a promover la constante superación de -
la enseñanza y la investigaci6n científica y tecnol6gica. 

Al inaugurarse las instalaciones del IPN en Zacatenco, L6pez Mateas, 

segtín la cita siguiente, afirmaba: 

La tdcnica al servicio del hombre y la f ormaci6n 

tecnológica de la juventud de M~xico al servicio 
de nuestra independencia econ6mica, son dos de -

los ideales supremos de nuestra vida y están en

tre los postulados más altos de nuestra Revolu -

ci6n. Estos ideales nos guiaron para construir -
este vasto conjunto de escuelas. (47) 

Y creo que lo que los gui6 a la construcci6n de este 11 vasto con -

junto de escuelas" no fueron los postulados de la Revoluci6n, sino 
esas "razones nacionales (y sobre todo) e internacionales". 

Por su parte Jos~ Antonio Padilla Segura, director del IPN, decía 

según esta cita: 
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El Polit~cnico Nacional es la demostraci6n cla

ra, convincente, de algo que parec!a insupcra -

ble en generaciones pasadas, la formaci6n de 

una ciencia y de"una técnica de profundo raigam, 
bre mexicano (¡¿!?} que ha sido posible al au -

narse los esfuerzos de los hijos del Instituto

Polit~cnico Nacional y los de ºun régimen de go

bierno que ha comprendido la importancia que p~ 

ra México tiene la enseñanza técnica .. Con ella

haremos posible la explotación nacional y la 
utilidad cient!f ica de nuestros recursos na(ur~ 

les base de la superaci6n integral del pueblo -

de México. (48) 

Desde luego el paréntesis de esta cita es mío, 9orque no deja de -

sorprendernos ese "profundo raigambre mexicano" sometido y somete

dor a los intereses capitalistas .. Y ese idilio de riqueza nacional 
y educación técnica tambi~n es sorprendente, aunque como h~~os vis

to no es nuevo .. 

Pero se establecían las funciones educativas, el Instituto Politéc

nico Nacional (y CINVESTAV) se abocaba a la educaci6n superior y -

de excelencia. Por el otro lado, la Subsecretaria de Educación TéE 

nica y Superior se encargaría de la coord.inaciGn y desarrollo de -
nivel medio básico y medio Superior. 

En esta Subsecretar!a se reconocía -de nueva creación- la Direc -

ci6n de Educación Tecnol6gica Industrial y Comercial, así cofl'i.O. 

decíamos arriba, escuelas secundarias técnicas y los Instifut:.os 

Tecnológicos. Otras instituciones creadas en este período fue la -

creación del Consejo Nacional de Fomento de Recursos Humanos para 
la Industria (CONFRHI), los Centros de Capacitaci6n para el Tra -

bajo, tanto Industrial (CECATI) como el agropecuario (CECATA) . 
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También se cre6 el Centro Nacional de Enseñanza T~cnica Industrial 
(CENETI). 

Vernos que en este per!odo el servicio educativo en su acepci6n te~ 

nol6gica, se ve fuertemente apoyado. Mas su acci6n como formadora 

de recursos humanos contrastaba con la política econ6mica del pa!~, 

como lo hemos señalado en el capítulo anterior. 

PERIODO DE DIAZ ORDAZ 

La Educaci6n T~cnica se entiende como un "saber hacer", corno un 

aprendizaje y enseñanza de este "saber hacer". Y. esto es una cons

tante, porque Agust!n Yáñez definió al Instituto Politécnico Nacio

nal como la "casa del saber hacer" en su carácter de Secretario de 

Educaci6n PGblica. Mientras tanto, Guillermo Massieu, director ge

neral del IPN decía, 11 El Politécnico pretende ser cada vez más con

gruente con las necesidades del medio y para ello proyecta vincu

larse cada vez más estrechamente con los sectores productivos de -

la nación". (49) 

Sí, efectivamente, la ideolog!~ de desarrollo sería una vez más el 

resorte de este período, P~rez Rocha cita al respecto, de la toma 

de posesi6n de O!az Ordaz: 

Para el M~xico contemporáneo resulta vital la 

educaci6n orientada al trabajo productivo. N~ 

cesitarnos formar r~pidamente todo el personal·, 

desde el científico de alto grado hasta el 

ab"rero sernicalificado, que México exige. Los

requerimientos de mano de obra de nivel supe

rior aumentan más aprisa que los de la fuerz~ 

de trabajo (SIC) . Conectaremos los planes ed~ 

cacionales con la pol!tica de empleo, a fin -
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de aproximar demanda y oferta de mano de obra 

calificada y semicalificada. (SO) 

Arturo González Cosía, dice al respecto de la administración de 

Aqustín Yáñez, haberse considerado 9 puntos o principios rectores, 

donde el 7 y el B dicen a la letra: 

- El enriquecimiento cultural, humanista, de la 
enseñanza técnica y la creación de las carre

ras de nivel medio. 

- La reorientaci6n general de la educación en -

el sentido del trabajo productivo. 

Es inegable el soporte intelectual de estos ~untos, dado que Yáñez 
fue un hombre de cultura amplia, destacando más como literato que 

como funcionario. 

La ampliación de la enseñanza técnica se tradujo en la creación de 
las escuelas técnicas, 8 de ellas institutos tecnol6gicos. Pero los 

planes y programas de estudio sufrian cambios, toque cultural del 

funcionario, y estos cambios consisten en la inclusión de materias 

humanísticas con el propósito de procurar una formación integral 

de los alwnnos. Además, se crearon las carreras de t6cnico y auxi

liar t~cnico. 

PERIODO DE ECHEVERRIA ALVA.REZ 

Este régimen se caracteriza, entre otras cosas, por el hecho de 

procurar una formación .,humanista" donde se crean diferentes orga

nismos de servicio educativo, más el desarrollo econ6mico, es otra 

vez, una constante ••• 
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Párez Rocha cita a Echcverría: 

El problema es obvio -afirmaba Echeverría-: es 
la vertebración de todos los niveleS educati -

vos en relación a {SIC) un programa nacional -
de transformación, de desarrollo económico, a

efecto de predisponer (SIC) a las nuevas gene

raciones para una transformación econ6mica vi~ 
culada al crecimiento de la población y al pr~ 
pósito de industrialización, por una parte, y, 
por la otra, a la producción de profesionales 

y quizá, sobre todo, de t~cnicos, que a su vez 

sean factores esenciales de esa transforma -

ci6n. (51) 

Y entonces, se hace clara la idea "confusa" de identificar desarro

llo con crecimiento y con industrialización. Y así visto, resulta 
lógico, que educar se traducirá en industrialización y bueno, con 

desarrollo económico. 

Esta concepción economicista de la educación se deja sentir en di

versos niveles y formas, digamos Reforma Educativa. En este perío

do el sistema nacional de enseñanza t~cnica, recibió un extraordi

nario apoyo financiero que permitió, por ejemplo, la dotación de 
costosos tornos de control electrónicos para los Institutos Tecno

lógicos, pero C!J curioso, dotar de equipo costoso y sumamente ade

lantado a los Institutos, cuando que las industrias a las ~uale~ 
sus egresados se incorporaran, cuentan con un equipo obsoleto. 

Pero estos fuertes apoyos financieros, implicaban, el aumento de 

un aparato administrativo. Así la Secretaría de Educación Pdblica 
crea diversas Direcciones Generales: Educación Tecnol6gica Indus

trial, Educación Tecnológica Agropecuaria, Educación en Ciencias 
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y Tecnológ1i3-s del Mar, entre otras .. 

En un sentido "jurídico", señala P6rez Rocha, se fortalece con la -

creación de un Consejo, el Consejo del Sistema Nacional de Educación 

T~cnica .. Y este sería un 6rgano de consulta de la Secretaria de Ed!!, 
caci6n PCiblica, además de coordinar a las instituciones de educación 

t~cnico de nivel medio superior y superior, con la finalidad de vi~ 

cular la política educativa (tecnológica) con el desarrollo econ6- • 

mico-social del país. 

Además este Consejo tendría funciones de asesoramiento en la Plane~ 
ci6n Educativá (Planes y programas) tanto para su conformación como 
en sus modificaciones pertinentes .. Esto presupondría, el considerar 

las necesidades a nivel nacional y regionales, entre otras funcio

nes de asesoramiento. 

Dentro de lo que se constituía como Reforma Educativa, se creó el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y al respecto Víctor Bra

vo Ahuja decía: 

Procuraremos que la educación rebase las aulas 
escolares y llegue a todos los conglomerados -

sociales. Esto se logrará mediante un programa 

extraescola1· ágil y variado, que contribuya a.

elevar el nivel cultural del país, favorezca -

su desarrollo y actúe como complemento forroal

y propicie la cscolarizaci6n. I..a estructura -

edu·cativa dará atenci6n especial a los estu -
dios agropecuarios y al problema del·margina-

lismo urbano, rural e indígena ( ••• ) 

La educaci6n"tiene que hacer del hambre un in

dividuo consciente tle su dignidad de persona, 
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responsable y libre ante sí mismo y ante los de 

más y comprometido con los prob¡emas y las nec~ 

sidades de su sociedad ••• {52) 

La Reforma Eáucativa también alcanza al Instituto Politécnico Naci~ 

nal y bajo el enunciado de que la "edu~ación debe orientarse hacia 

el desarrollo", es de suponer que quien sigue m~s fielmente este ~ 

enunciado es la Educaci6n Tecnol6gj.ca. Y esto por que si algOn sec

tor está abocado a "sacar" al pa!s adelante -según esta lógica pla~ 

tcada -, es la Educación Tecnol6gica, porque como ya hemos menciona

do, el crecimiento industrial significa desarrollo (por lo menos as! 

lo ha identificado la política educativa desde la década del 40}. 

Otros cambios dentro de la Reforma Política fueron los generados 

en Villahermosa, Tab. porque los a.cuerdos allí tomados son claros 

en c!uanto a Stn pol!tica, por ejemplo, se crea el Coiegio de Ciencias 

y Humanidades, donde aquí se pretendía ofrecer opciones de adiestr~ 

miento y capacitaci6n en diversas actividades técnicas. Se crean, -

tambi~n, los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT), 

dependientes del IPN con fines de formar bachilleres con formación 

tecnológica. 

Con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se pretende tener 

un órgano coordinador de invest.igaci6n científica y optimizar los 

rendimientos de esta investigación para con ello alcanzar el desa

rrollo de una tecnología propia. Esto significar!a, segfin los pro

p6sitos de este Consejo, la liberación de la abrumantc carga de 

importar tecnología. 

As! la Subsecretaría de Educaci6n Media, Técnica y Superior, sufre 

reformas, y dentro de sus funciones habrá de organizar, dirigir, 

administrar, desarrollar y vigilar la educaci6n secundaria, así 

como, la capacitación ~ara el trabajo industrial, la educación 
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tecnológica agropecuaria y forestal, la educaci6n tecnol6gica pes

quera y el sistema federal de educación superior. 

otros organismos creados fueron: el Centro para el Estudio de Me -

dios ·y Procedimientos Avanzados de la Educación (CEPME), el Con -
sejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), la Universidad Aut6 -

noma Metropolitana (UAM), el Colegio de Bachilleres (CB) y la Uní-

versidad de Chapingo. 

ca ••. ). 

PERIODO DE LOPEZ PORTILLO 

(Sn Carlos Tello "La pol!.lic;:a ccon6m~ 

"Alianza para la Producción" fue la invitación de este período, -
habría que aumentar la producci6n, la devaluaci6n del 76 comienza 

a evidenciar el fin del sueño: El Milagro Mexicano, el desarrollo 

estabilizador, etc. Y en su lugar se instaura una incontrolable -
inflación, entre otros, como lo vimos en el capítulo anterior. 

Y la educaci6n, otra vez, a "adecuarse" a los requerimientos del -

desarrollo del país. Formar los recursos humanos calificados en -

las ~reas de producción consideradas prioritarias. La Subsecreta
ría de Educaci6n Media Técnica y Superior es substituida, cambia

da, por la Subsecretaría de Educaci6n e Investigación Tecnológica, 
de esta Subsecretaría (SEIT) dependerán cuatro Direcciones Genera

les: Educaci6n Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), Edu
caci6n Tecnol6gica Agropecuaria (DGETA) , Ciencia y Tecnología del 

Mar (DGCyTM) y la de Institutos Tecno16gicos (DGIT). Estas cuatro 
Direcciones ofrecen sus servicios en el nivel medio superior y su

perior. Oespu~s se integrará otra Dirección General: Centros de 

Capacitaci(Ín. 

Para el nivel medio básico, se crea la Direcci6n General de Educ! 

ci6n Secundaria T~cnica. 
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Estas cuatro Direcciones se plantean como objetivo gene.ral, la 

formaci6n de t~cnicos, al margen de los objetivos espec!ficos de 
cada una de ellas .. 

Su objetivo es dirigir la labor operativa de la 

industria en general, para lo cual los planes -
de estudio est~n enfocados al trabajo directriz, 

con la debida prcparaci6n cultural y hwnanfsti
ca, que propicie el cambio social. Su funciona

bili~ad se obtiene mediante la experimentaci6n
y el conocimiento de sistemas, m6todos, instru

mentos y t~cnicas que favorezcan los procesos -

de producci6n y de servicios. Sus aspectos cul
turales giran en torno a la actividad tecnol6 -

gica que desempeñará profesionalmente. (53) 

Es una vez más la idea de formar recursos humanos capaces de res

ponder a las necesidades tanto a nivel nacional como regionales. 
Donde la idea es crear ciencia y tecnologías nacionales, con mi

ras a procurar un desarrollo económico. 

Fernando Solana, Secretario de Educaci6n PGblica dec!a: 

Tomando la divisiC>n tradicional de W1 sistema -

social en sus componentes econ6micos, sociales, 
pol!ticos y culturales, podemos decir en gene -

ral que: 
Hay desarrollo econ6rnico cuando mejora la dis -
tribuci6n del ingreso, independientemente de -

que esta mejor!a 'se logre por medio de un m~s -

equitativo reparto de los ingresos monetarios,
por transferencias, por servicios pablicos, por 

políticas que aceleren la movilidad social o 
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por otros mecanismos ( ••• ) (54) 

Se crea también, el Colegio Nacional de Educaci6n Profesional T~E:_ 

nica (CONALEP) , que es un organismo descentralizado con personali

dad jurídica y patrimonio propio, con fines eminentemente termina
les*, para lo cual se dijo: 

Proporcionando a la ponlaci6n la educaci6n que 

propicie su armonioso desenvolvimiento social, 

humano y profesional para fortalecer el proce

so productivo, contando con instituciones que 

impulsen la educaci6n profesional técnica y 
vinculen de forma rn~s fruct!fera a la escuela 
y al educando con los medios de producci6n, e~ 

timando su mayor aplicación a los requerimien
tos productivos nacionales, regionales y sect2 

riales. 

El Colegio tiene por objeto contribuir al des~ 

rrollo nacional mediante la preparación de pe! 

sonal calificado a nivel pastsecundaría que d~ 

manda el sistema productivo del pafs. (55} 

El economicismo ha sido la columna vertebral de la Bducaci6n Tec

nolO<;ica. La ideologizaci6n de la Educaci6n ha sido conducida pa
ra procurar fonnar mana de obra, la cual dista mucho de lo que se 

dice en cada periodo gubernamental. 

*Cuando señalamos que el CONALEP es eminentemente tenninal, lo 

hacemos con el sentida de diferenciarlo de otro tipo de estudias 

proped~uticos o bien con el modelo bivalente (técnico y proped~~ 

tico), que veremos m~s adelante como Bachillerato Tecnol6gíco. 
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CAPITULO TERCERO 

BACHILLERATO TECNOLOGICO 



l\NTECEDENTES DEL Bl\CHILLER.",TO EN MEXICO 

La historia de este nivel educativo ha sido confusa, pero es nece
sario intentar analizar su proceso de conformaci6n. Porque sólo 

as! estaremos en posibilidad de explicarnos el c6mo la Educación, 
ha tenido que ser consecuencia y causa de una demanda social del 

servicio educativo de manera disímil, confusa y en algunos casos 

inoperantes. 

H~blar de los antecedentes del Bachillerato en México, implica ha

blar, en un primer momento de su incursión {ubicaci6n) en el Sis
tema educativo, en segundo lugar de su diversificación. 

Ha sido tradici6n entender el Bachillerato como una contir.uaci6n -
de estudios secundarios y corno antecedente de estudios a nivel su

perior. Esto significa no dar un lugar dentro del Sistema educati

vo, como un nivel con objetivos propios y s6lo se le identifica c2 
rno una simple continuaci6n o antecedente. 

Esta falta de conceptualización ha traido como consecuencia una s~ 

rie de problemas, de los cuales s6lo hasta (echas muy recientes se 

le han tomado en cuenta, algunos de estos problemas son: Objetivos 

del ciclo educativo, tiempo de duración, planes y programas, etc. 

Castrej6n Diez propone que para definir lo que es el Bachillerato 

es necesario hablar de educación escolarizada, y esto debi6 de ser 

válido hasta hace algunos años, pc:ro sabcr:os qttP.- r;omo parte de la 

diversificación de este nivel educativo, este servicio se presta 

actualmente no Gnicamente bajo la modalidad escolarizada, sino tél!!! 

bi~n, bajo la modalidad de sistema abierto o a distancia. 

Ast mismo, Castrej6n Diez ubica este nivel educativo: "su posición 

en el sistema proped~utico, es decir, es de prepa~aci6n para lle-
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gar a la educación superior" (56). Esto tampoco es del todo v~li

do. Porque actualmente existe la modalidad bivalente, donde por un 

lado es proped~utica y por el otro, proporciona una formaci6n tec

nol6gica (digamos preparaci6n para el Trabajo) • 

Los antecedentes del Bachillerato en M~xico, se encuentran como 1~ 

gar comün, en la creaci6n de la Escuela Nacional Preparatoria. Y 
su soporte filos6fico-ideol6gico se alimenta del Positivismo. Esto' 

es producto de la idea de cducaci6n que tenía Gabino Barreda (57) , 

porque como es sabido a ~l se le atribuye la creación del "nuevo" 

ciclo educativo. 

Las influencias de Barreda son claras: su viaje a Francia, donde 

se vivía con animosidad las ideas positivistas de Augusto Comte 
(58) , pero Barreda no daba un lugar "privilegiado" a la Sociolo

gía, como Comte, sino a la lógica. Pero este modelo (importado) -

na daba un cuerpo, ni objetivos propios al Bachillerato, entonces, 

su estructura curricular carecía de apego a la realidad social de 

nuestro país. 

Decíamos arriba, que los antecedentes del Bachillerato -por lugar 

común- se ubican a finales del siglo pasado, es decir, con la ere~ 
ci6n de la Escuela Nacional Preparatoria, pero eso no quiere decir, 

que no existieran -por an~logía- instituciones que impartieran e~ 
te nivel. En la Colonia, por ejemplo, la educación estaba en ma

nos de diferentes órdenes religiosas, corno agustinos, dominicos, 

franciscanos y jesuitas, en el siglo XVII, se cre6 el Colegio de 

San Prancisco Javier, en Quer~Laro -de corle jt:.suita-, .a.11! se i..3_ 

partía enseñanza no s6lo primaria, sino que t?ste era un lugar "do!! 

de se terminaba el ciclo de bachillerato a los 16 años", scgrtn -

Castrcj6n Diez (59), y de ahí estudios superiores como Teología. 

O bien, señala David Pantoja "Uno de los antecedentes m~s remotos 
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(de este nivel) en nuestro país es la creación, en 1537, por el V! 
rrey Antonio de Mendoza, del Colegio de Santa Cruz Tlaltelolco" 

{60) y todav!a m~s concretamente dice: • ••. el 17 de enero de 1618 
se cre6 el antecedente de la actual Escuela Nacional Preparatoria 

con el nombre de Real Colegio da San Pedro, San Pablo y san Ilde

fonso de M~xico"-

Es decir, nivel educativo como antecedente de educación superior 
existen antes de la creación de la Escuela Preparatoria Nacional 

(d~cada de los SO's del siglo pasado). Pero como ya se mencion6 la 
educací6n estaba fuertemente vinculada o determinada a la reli -

qi6n. 

Pero esta vinculaci6n qued6 fracturada en el siglo XIX, el movi -
miento filos6fico denominado como la Ilustración (61} llega a eje! 

cer fuerte influencia en los pensadores mexicanos. Como consecuen
cia en la lucha de Independencia se establecen las luchas que ha

brán de consumarla: políticas, artísticas, educativas, etc. Y como 

parte de estas .luchas posteriores al período independent:ísta 
(1810-21) se crean las Leyes de Reforma, promulgadas por Juárez -

{1855-58) • As! la separación entre la Iglesia y la vida civil qu~ 

daban establecidas. 

En 1867 Barreda preside, a instancias del gobierno de Juárez la 
comisi6n formada para analizar el aspecto educativo: en este año 

comienza la creación de la Escuela Nacional Preparatoria y Barre

da se pone a cargo de la direcci6n del proyecto y más tarde de la 
escuela misma. En febrero de 1868 inicia sus actividades en el ed!. 

ficio que había ocupado el Colegio Real de San Ildefonso. 

Pero sí bien el modelo adoptado fue el positivista (franc~s) , es
to no quiere decir, que fue un modelo impuesto en su totalidad, 

como lo vimos en el cambio jerárquico de el uordenamiento 11 de las 
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ciencias Sociolog!a-L6gica, o tampoco se piense que el modelo pudo 

aplicarse de manera inmediata (62) , por un lado, la resistencia 

que aún oponía la iglesia, por el otro, los r~cursos humanos. 

Castrej6n Diez propone que para poder hablar del desarrollo que ha 
seguido el bachillerato en nuestro país, no s6lo deben estudiarse 

los aspectos pedagógicos, sino a la par los aspectos sociales 163). 

Y as!, diríamos, que no es Un desarrollo uniforme, sino, confuso Y, 

disperso. Porque en esta etapa de la historia a la que nos hemos 

referido, de un México con guerra de Independencia, donde la gue
rra civil no permitfa la serenidad político-social, la invasi6n -

francesa, etc. hasta llegar a la 11 paz porfiriana" que ser:in alre

dedro de 30 años. Despu~s la Revoluci6n vuelve a romper la estabi

lidad política del país. 

Pero es del comGn, la aceptaci6n que después de la Revol.Ucí6n, la 

educaci6n t'uvo cambios importantes. En cuanto al nivel medio supe

rior, encontramos que en 1922 se realizó el Primer Congreso de Es

cuelas Preparatorias de la Repablica, convocado por Vicente Lom -

bardo Toledano: 

"En aquel entonces se establece el sistema mixto 
de reconocimiento y exámenes y se hace un regla
mento, se establi?cen normas de revalidaci6n para 

las preparatorias de los estados, se habla de 
aprendizaje de·un oficio y al hacer un estudio -

comparado encuentran que los planes de la Escue
la Nacional Preparatoria están muy cargados de -

horas de clase. Al poco tiempo, los cambios sug~ 

ridos por el congreso se .implantan en la m.:iyoi:!a 

de las instituciones". (64) 
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Para la realizacidn de este congreso: 

"En su convocatoria se hizo menci6n a la crisis 

por la que pasaban las escuelas preparatorias -

estatales, no s6lamente por la penuria de las -

haciendas locales, sino tambi~n por la ignoran

cia de los ideales que impregnaban a la escuela 

preparatoria en M~xico"(65). 

De este congreso, uno de los resultados fue que a la Escuela NaciE_ 

nal Preparatoria se le delegó la responsabilidad de proporcionar 
educaci6n intelectual, ética, estática, física y manual, esto 

considerando este nivel educativo como proped~utico. Porque se de

cía ciue el egresado: 

" ••• no está facultado para el ejercicio de nin 
guna profesi6n, pues la preparaci6n es una sim
ple base para la enseñanza profesional, son es

tudios prefacultativos y al mismo tiempo, ten -
diente a dar al estudiante una cultura general". 

(66) 

Desde 1922, no se vuelve a considerar el nivel medio superior co
mo centro de una reuni6n a nivel nacional, aunque hubo camljios de 

planes y programas de estudio en la Escuela Nacional Preparatoria 

y en esduelas estatales como el de 1931 v 1964. 

HISTORIA RECIENTE 

Es entonces que los antecedentes del Bachillerato nos parecen e~ 

cuetos, si considerarnos la conceptualizaci6n del nivel educativo 

como centro de nuestra reflexi6n. 

La falta de ubicación, tanto conceptual como dentro del Sistema 
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Nacional Educativo, no es considerada de manera seria, sino hasta 

1971. La ANUIES (Asociaci6n Nacional de Universidades e Institutos 
de Estudios Superiores) convoca a una reuni6n nacional celebrada 

en Villahermosa, Tab. Y a instancias de una propuesta de la pro -
pia ANUIES se dice que para fines curriculares este ciclo educati

vo deberá tener un tiempo de duraci6n de 3 años (67). En este sen
tido, es obvio suponer que este nivel educativo no tenía un tiempo 

establecido de duraci6n. 

Y si en 1922 se reconoci6 la •ignorancia de los ideales ( ••• ) de la 

escuela preparatoria en M~xico". En la XIV Asamblea General Ordi
naria de ANUIES en 1971, se habl6 de: 

•La falta de una definici6n de objetivos educa

tivos que sea clara y pueda ser expresada en -

t~rminos operativos ( ••• ) le han sido conferí -

das funciones que corresponden a concepciones -

diferentes y aún antagónicas, de la naturaleza

de este ciclo, que ha sido convertido con fre -

cuencia en un agregado ca6tico de fragmentos de 

bachilleratos diversos en Su·· orientaci6n te6 -

rica". (68) 

Es claro que si no se tenía una conceptualizaci6n de los objetivos 
de este nivel educativo, el tiempo de duraci6n tuviera variantes, 

!iCgtln la "concepci6n 11 cju-e de ~sto se tuviera~ Hemos mencionado que 

hasta 1971 se propone un tiempo de duración del ciclo, también se 

reconoce la inexistencia de objetivos comunes y es consecuencia -

16gica que a estas divergencias implique Planes y Programas de e~ 

tudio diferentes. 

Por ejemplo,· hasta 1971 se conocían en "vigencia" m~s de 350 pla

nes y programas de estudio. 
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En Asamblea extraordinaria (agosto de 1971) , "celebrada en el Esta

do de M~xico, los miembros de la ANUIES se reunieron para informar 

acerca de los avances obtenidos en relaci6n a los acuerdos tomados 

en Villahennosa, donde se inform6 de la posible inclusi6n de pro

porcionar formaci6n tecnol6gica y administrativa. Además aquí se 
dio a conocer la creaci6n del Colegio de Ciencias y Humanidades 

(cuyo plan de estudios fue adoptado por 50 escuelas del pa!s) • 

En la XIV Asamblea Ordinaria de la ANUIES (octubre 1972) , realiza

da en Tepic, Nay. se llegaron a los siguientes acuerdos: 

a) Sistema de créditos (teniendo 180 cr~ditos -

como mínimo y 300 como máximo) • 

b) Estructuraci6n acad~mica detenida por tres -

áreas de trabajo para las actividades de 
aprendizaje: actividades escolares, capacit~ 

ci6n para el trabajo y actividades ~araesc2 

lares. 

c) 'La divisi6n en dos nticleos de las activida-

des de aprendizaje: uno básico o proped~uti

co, que permita el aprendizaje de la metodo

logía y la informaci6n esencial de la Lengua, 

las Matem~ticas, las Ciencias Naturales, las 

Ciencias Hist6rico-Social y las Hwnartidades; 

y otro de actividades selectivas (especiali

dades) • 

d) Las actividades paraescolares ser~n libres

y no sujetas a evaluación. 
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En enero de 1973 la ANUIES elabora un documento y'lo p~ne a consi

deraci6n del Presidente de la Repüblica (Luis Echeverr!a). Este d~ 
curnento era un estudio prospectivo de la demanda de servicio edu -
cativo del nivel medio superior y superior. Su intención ºrecid!a -

en demostrar la incapacidad de la infraestructura educativa para -

1980. Y de ~sto se crea el Colegio de Bachilleres y la Universidad 
Autónoma Metropolitana. 

Para 1975 se realizó la II Reunión Nacional de Directores (la pri

mera, recordemos, fue en 1922) de Enseñanza Media Superior en el 

estado de Qucr~taro y sus objetivos eran: (otra vez) 1- Definici6n 

de los objetivos generales del bachillerato, 2) Discusi6n de los 

Planes de estudio (así en plural) • 

Corno resultante importante de esta reunión, en lo que se refiere 

a planes y programas de estudio se dijo: " •.. que el tronco bási
co coman comprenda las áreas siguientes: Lengua y Literatura, Mat~ 

máticas, Ciencias Experimentales, Ciencias Hist6rico-Sociales 1 Di_!! 

ciplinas Filosóficas, Lengua Extranjera". 

En ese mismo año, se celebra la III Reuni6n Nacional de Directores 

de Enseñanza Media Superior, flJ.cvada a cabo en el estado de Guana

juato. Donde se comenzó de manera más sistemática a plantear la 

estructuración de un Tronco Comfin, y esto tiene una significaci6n 

realmente trascendente, porque esto representaba la integración del 

bachillerato a nivel nacional. 

Hemos mencionado que este nive¡ educativo es considerado como una 

continuación de estudios de nivel medio básico y antecedente del 

nivel superior, y en esta III Reunión se m~ncion6: 

"se trata de un ciclo que tiene objetivos y una 

personalidad muy propios y que corresponde, ad~ 
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más, a una edad que es crucial en la vida del 

joven, pues cuando mayor necesidad tiene de -

forroaci6n y cuando es· m~s receptivo a estos -
mensajes formativos. Es por esta raz6n que se 

debe considerar el enfoque del bachillerato -

como formativo e integral". (69) 

Para 1981 existían alrededor de 170 programas de estudios -~ifere~ 

tes-, para este nivel educativo. Y es en Cocoyoc, Mor. donde se 

retlne una Comisi6n Interinstitucional con miras a analizar la pro
blemática genera~ del bachillerato. En c~ta Cornisi6n Interdiscipl! 

naria participaron las siguientes instituciones: 

- Asociaci6n Nacional de u.kversidades e Institutos Superiores 

(ANUIES) 

- Secretaría de Educaci6n Superior {SES) 

- Subsecretar!a de Educaci6n e Investigación Tecnol6gica {SEIT) 
- Colegio de Bachilleres (CB) 

- Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 
- Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) 

- Subsecretaria de Educaci6n Media (SEM) 

- Direcci6n General de Educaci6n Media Superior (DGEMS) 

Aqu! se establece el car~cter formativo del nivel, lo cual presu

?Qne una formación integral, donde debe incluirse la capacitaci6n 
para el trabajo, además de contar con ~reas propedéuticas que re
lacionen al bachiller con los estudios a nivel superior. Esto sin 

ir en "detrimento de los intereses propios de cada instituci6n ••. 

De esto, se logra el consenso para formular los objetivos progra

máticos, en los siguientes tárminos, en relaci~n al bachil~er: 

- Continrte su formaci6n integral, ampliando su educación en los -
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campos de la cultura, la ciencia y la técnica; 

- Se prepare para la formaci6n profesional superior, adquiriendo 

los conocimientos, m~todos, técnicas y lenguajes que requiere d! 
cha formación; 

- Adquiere las actitudes y habilidades que le orienten, pr~paren y 

estimulen para el aprendizaje, y 

- Se capacite para apt"en<ler a realizar un tr,abajo socialmente 

Otil, o, en su caso para llevarlo a cabo. (70) 

Con estos objetivos se esperaba que el bachiller internalizara un 
sistema de valores personales, de manera conciente. As!, como el 

empleo de los Métodos propios del conocimiento científico, con mi

ras a participar críticamente en la cultura de su tiempo, etc. 

Ya para 1982, también en Cocoyoc, Mor. se reGne nuevamente la Com! 
si6n Interinstitucional tratándose seis puntos principales: 

1.- Condición y objetivos generales del Bachillerato 
,2. - Tronco Coman 

3.- Capacitación para el trabajo en el bachillerato 

4.- Sistemas de evaluaci6n 
s.- Programa de formación y actualizaci6n de profesores 

6.- Investigaci6n sobre la descrci6n escolar. 

Cada punto fue abordado por una mesa de tr~bajo, quedando de la 

siguiente manera: 

El punto 1 por la Escuela Nacional Preparatoria. 

El punto por el Colegio de Ciencias y Humanidades. 

El punto por la Subsecretaría de Educación e Investig~ci6n Tec

nol6gica. 
El punto por el Colegio de Bachilleres. 
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El punto por la Asociación Nacional de Universidades e Institu -

tos de Estudios Superiores. 

El punto 6 por la Dirección General de Educación Media Superior. 

Estas mesas trabajaron tres días y de estos trabajos se obtuvieron 

nueve conclusiones y recomendaciones: 

1.- Mantener una comunicación permanente entre las diferentes ins
tituciones, una comunicación permanente entre las diferentes 

instituciones que imparten el nivel del bachillerato. 

2.- Esta reuni6n se considerará punto de partida para un nuevo ór

gano, que permita la discusión, intercambio, innovaciones, so

luciones, etc. Donde se analicen las investigaciones en el sec

tor educativo. 
3.- Considerar al Bachillerato como una fase de educaci6n de carác

ter esencialmente formativo y que debe ser integral y no '1nic~ 

mente propedéutico. Donde no sea s6lamente continuidad del me

dio básico o un antecedente del nivel superior, sino que ten -
drá sus objetivos propios, políticas y criterios especificas. 

4.- Una de las finalidades esenciales del bachillerato es generar 

en el estudiante el desarrollo de una primera síntesis perso

nal y social que le permita la bivalencia: estudios superio -
res y/o incorporaci6n al trabajo productivo. 

Para lograrlo se debe: 

- Propiciar un sistema de valores propios; 
- Participación crítica en la cultura de su tiempo; 

- La adquisici6n de los instrumentos metodol6gicos necesarios 

para su formaci6n y su acceso a conocimiento científico; 
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- La consolidaci6n de los distintos aspectos de su personali -

dad que permita desarrollar Su· capacidad de abstracci6n en -

t~rminos de autoaprendizaje, y 

S~ introducción a los aspectos aplicados a la ciencia en las 

instituciones que prevean la capacitaci6n especifica para el 

trabajo. 

S.- Por fines curriculares se adopt6 la idea de un Tronco Comrtn. 
Entendiéndose el concepto como un universo de lo básico, que 

deberá ser el punto de partida para desarrollar en el estudia~ 

te una cultura integral que le propicie los conocimientos y h~ 

rrrunientas metodol6gicas neces~rios. Además éste debe conside
rarse corno una estructu~a flexible, hasta que se verifiquen 

nuevos estudios y nuevas discusiones que conlleven la posibi

lidad de una definici6n más precisa. 

6.- Se concibió el perfil del bachiller, como la capacidad de: 

- Ut~l~zar los conocimientos generales que le den un panorama 

para definir sus intereses vocacionales. 
- Manejar las herramientas adecuadas para confrontar integral

mente su realidad. 

- Valorar la experiencia personal y comunitaria que propicie ~ 
su progreso integral. 

- Participar en forma creativa en todos los ~bitas, de acuer

do con las destrezas adquiridas~ 

- Desarrollar la habilidad de utilizar lenguajes vistos en sus 
dos acepciones: la expresi6n oral y escrita, as! como el len

guaje simbólico. 

Un punto sumamente importante es la concepción de un Tronco Comán, 
ya que significa proponer objetivos comunes para este nivel educa-· 

tivo. Fue necesario abordarlo desde seis enfoques, que permitieran 
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tener una visión general de este Tronco CoffiO:n: 

A) Corno Pol!tica Educativa 

B) Como Procesa 

C) Como Concepci6n Sistemática 
O) Como Estrategia Educativa 

E) Como Concepci6n de Operaci6n Acad~mica 

F) Como Concepci6n Pedag6g9.ca. (71) 

con este Tronco Común se persigue dar identidad al Bachillerato co

mo nivel educativo las metas o fines que se pretenden son: 

1.- Cultura universal. Este nivel proporciona los elementos -
m!nimos de una cultura universal, porque despu~s de este 
ciclo educativo los estudios se especializan en ~una <!rea. 
En este nivel se tiene conocimiento de otras áreas~ 

2 ..'_-· S!ntesis personal. En relación a los elementos mfnirnos 

proporcionados, se procura la formaci6n de las bases ra

ciones de los distintos elementos cultura, donde los edu
candos estar~n polibilitados de sintetizar, de manera pe~ 
sonal, su nivel intelectual, moral y social. 

3.- Acceso al conocimiento .Poner en práctica, mediante una 

concepción simplificada de la ciencia, basada en tres prirr 
cipios fundamentales: observaci6n, racionalizaci6n y apli

cación del conociraiento teórico adquirido. 

4.- Partícipaci6n colectiva~ La participaci6n del alunmo de
be ser crítica, activa y consciente para can ello procu

rar la transformaci6n social. 

5.- Proceso crítico. A partir de la participación y la racio-
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nalizaci6n, el alumno será agente activo de los cambios 

culturales de su medio. (72) 

Además de estas cinco metas o fines de este nivel educativo, se 

mencionaron tres objetivos explícitos del Bachillerato: 

l.- Consolidar e integrar el bagaje informativo con miras al 
desarrollo de la capacidad de abstracci6n y la actitud 

científica. 

2.- Enlazar formativamente los conocimientos y aprendizajes 

de los niveles previos con la enseñanza técnica y supe~ 
rior. 

3.- Fonnar en el educando laS actitudes y habili~ades que lo 
orienten, prepar_en y es~imu~~n .'para el '!-utoaprendizaje. 
(73) 

y- luego s~ me·n~iona~,;:~-~~t¿:_ obje~.i.V~? ,para __ 9 C?n el- I?ach~11er al con
cluir. eSte cic~~-~~d~-c~~-~V:~_: ./ 

__ 1.:.:.- Eib:~-~s'~~:~~-,-~~~rr~~~-~.':,y eficientémente, tanto en forma oral 
-~:.- ~-~ii~ --~,~-~~it~-,---:~§í ~~~~o e interpretar .los_ n\e·n-sajes rec_ibid<?s 
··-·-~-en':.: ambá's· ferinas·~, 

2 .-- Map.ej ar y utilizar la informaci6n formulada en distintos 

i;nguajes y discursos (gráficos, matemáticos, sirnb6lic~s, 
etc.) 

3.- Utilizar los instrumentos culturales, cientificos, tácni

cos y axiol6gicos b~sicas para la resoluci6n de problemas 

en su dimensión individual y social, con actitud creativa 
y trabajando individualmente o en grupos. 
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4.- Percibir, comprender y criticar racional y cient!ficamen

te, a partir de los conocimientos adquiridos, las candi -
cienes eco16gicas, socioecon6micas y políticas de su co

munidad y de su país, participando conscientemente en su 

mejoramiento. 

s.- Aprender por s! mismo, poniendo en pr~ctica métodos y 
t~cnicas eficientes para propiciar su progreso intelec -

tual. 

6.- Evaluar y resolver las situaciones inherentes a su edad 

y desarrollo, incluso en lo que se refiere al conocimien~ 

to de sí mismo, autoestima y autocrítica,salud física y 

fonnacidn cultural y artística. 

1.- Incorporarse vocacional y acad~~ica a estudios superiores, 
o en su caso, a un trabajo productivo. (74) 

Para cubrir todo lo anterior, la Estructura del ciclo se confonn6 
de la siguiente manera: 

A) Un tronco comGn con el cual todos los alumnos puedan ad -

quirir los elementos básicos para su forraaei6n. 

B) Un área de asignaturas institucionales, a las tjue cada 

institución dará el giro que corresponda conforme a sus 

objetivos educacionales y, cuando la instituci6n asr lo 

requiera, una área de capacitación para el trabajo. 

C) Un ~rea de asignaturas que compartan el conocimiento y la 
comprensión de la cultura regional y su desarrollo. 

D) Un área de asignaturas en la que la instituci6n va a rea

lizar o a volcar sus intereses, a efecto ci~· !h:·var a cabe 
sus objetivos primordiales en este renglón. 
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' .-: -.,,- - ' 

E) Una distribuci6n ·por unidades Sl'Jllestrales, lo que ampliará 
la flexibilidad del cúrriculwn al optimizar.el 'tiempo de 
uso de las instalaciones. (75) 

Por dltimo, se.dijo "tenemos que, para efectOs de manejo 
tual: 

Entendernos por bachillerato la fase de educélci6n -que~,. 

dente de estudios superiores, se· caracteriza-por: 

a) la universalidad de sus contenidos de enseñanza aprendiza
je; 

b) iniciar la síntesis e integraci6n de los conocimientos 
fragmentaria o disciplinaria acumulados~ 

e) ser la Gltima oportunidad, en el sistema educativo formal, 

para establecer contacto con los productos de la cultura 

en su más amplio sentido, dado que los estudios profesion~ 
les tenderán siempre a la especialización en ciertas áreas, 

en menoscabo del resto del panorama cient!fico cultural. 

1 ~ongreso .•• ptig. 35) ' 

Este ha sido el panorama general del Bachillerato en M~xico, su -

diversidad y su incursi6n en el Sistema Educativo han sido motivo 
de reflexi6n, mas es necesario volver a plantearse, si esta diver

sidad e incursi6n responden realmente a las necesidades fonnativas 

tanto del individuo y como de la saciedad en su conjunto. La di -

versificaci6n de este nivel educativo intenta responder a ciertas 

necesidades, en este caso bajo la modalidad de Bachillerato Tec -

nol!Sgico. 
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FORH/l.CION PROPEOEOTTCA Y TECl!OLOG!CA 

Hemos recorrido de manera general el desarrollo del aachille~ato en 

H~xico y Ahora nos proponemos presentar ~n aspe~~g ~e··~s~e~ _L~ 
dalidad del Bachi~11erato Tecnológico cot110 objet~ d~_.-_estU-diO de~·pre-

sente trabajo y entonces tenemos que: 

El Bachillerato, como nivel medio superior a partir 0 ·de =la ."aé~adi!.· de· 

los 60 1 s se ve fuertemente incrementado. Est~-aumento se e·xper1ui~n-~ 

ta en todos los niveles educativos, a partir·d~ las ~~lífi~as expan~ 

sionistas implementadas por el Estado, además de un -crecimiento demq 

gráfico, como lo vimos en el primer capítulo. 

El crecimiento de la demanda educativa en este nivel es bastante co~ 

siderable. La matr!cula re9istrada en 1940 era de 10,109 estudian

tes en todo el país. En 1950 aumentó a 17,694, para 1960 la matríc~ 

la registraba 31,682 estudiantes, este número vuelve a incrementarse 

y para 1970 lleqaba a 279,495 estudiantes. Finalmente, en 198~ se 

reqistró una matrícula de 1'008,332 estudiantes. 

Y para poder satisfacer esta demanda es necesario incrementar el ni 

mero de escuelas y maestros. Y no Gnicamente esto, sino que el se~ 

vicio debe crecer en el tipo de servicio que presta. Es decir, di

versificándose. 

También como se ha señalado, las necesidades económicas o de "desa

rrollo" han hecho necesaria la diversificación del nivel medio sup~ 

rior; se necesitan técnicos (recordemos nuestro segundo ca~!tulo). 

"Dentro de los objetivos planteados por el sector público, el Sist!_ 

ma Nacional de Educación Tccnol6gica ha considerado como priorita

rio elevar la calidad de la educaci6n, impulsando aquellos progra

mas que tiendan a mejorar los sistemas de apoyo para el proceso en 

señanza- aprendizaie". (76) 
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El Bachillerato Tecnol6gico es parte del Sistema Nacional de Edu
caci6n Tecnol6gica. Este sistema está integrado actualmente en la 
subsecretaría de Educaci6n e Investigaci6n Tecnol6gicas de la cual 

dependen CUü.tro Direcciones Generales: Dirección General de Institu
tos Tecnol6gicos (DGIT) , Dirección General de Educación Tecnol6gica 

Industrial (DGETI), Direcci6n General de Educación T~cnol6gica Agr2 
pecuaria (DGETA), Direcci6n General de Ciencia y Tecnología del Mar 

(OGCyTM}. Además ,este sistema está intcqrado por el Instituto Poli

t~cnico Nacional, el Colegio Nacional de Educación Profesional T~S 
nica y el Centro Nacional de Enseñanza T~cnica Industrial, como 

organismos descentralizados. 

El Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (COSNE'r) 

creado en 1978, funje como 6rgano coordinador de las actividades 

de este Sistema (v~ase Fernando Solana. Tan lejos ••. pág. 136). 

Con este Consejo se busca contribuir a vincular las necesidades 
de desarrollo del país, a través de la investigaci6n. 

El nivel medio superior, como lo hemos señalado, imparte la moda

lidad propedéutica, o preparatoria a estudios superiores (ENP, -
CCH, c.n., etc.) por otro lado, la modalidad Formaci6n Tecnol6gi

ca (CONALEP}. El Bachillerato Tecnol6gico pretende amalgamar estas 
dos modalidades (proped~utico y Formaci6n Tecnol6gica}: nson dos 

las características estructurales del Bachillerato Tecnol6gico y 

dos las de tipo funcional. En torno a las primeras tenemos la bi
valencia y diversificación del Bachillerato Tecnológico; en tor

no a las segundas tenemos las categorías de lo propod~utico y la 

formaci6n tecnol6gica n. (77) 

La bivalencia, se presenta como una doble opción, por un lado, -

se refiere a "conformar un programa de estudios orientado a cap
tar las ciencias y disciplinas básicas y orientar los conocimien

tos, habilidades y aptitudes hacia el nivel superiorº (78). Por 
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el otro lado, se presenta como la conforrnaci6n de un programa de e~ 

tudios que incluye el desarrollo de conocimientos técnicos, habili 
dades y destrezas que posibiliten al alumno incorporarse al proce

so productivo. 

La Diversificaci6n, consiste en atender la oferta laboral, y ~sta 

se encuentra en tres sectores: Industrial y de Servicios, Agrope

cuario y Forestal y el Pesquero y Tecnologías del Mar. Con esto 

se busca dar respuesta a las necesidades de desarrollo del país, 

en cuanto a formaci6n de recursos humanos. 

Lo Propedéutico y la Formaci6n Tecnológica, requiere "de una oper~ 
ci6n muy compleja referida al diseño de planes y programas de es
tudio que identifiquen en una sola estructura dos expectativas de 

instrucci6n: 

El circuito propedéutico 
El circaito de formaci6n tecnol6gica". (79) 

Con esto se busca que al finalizar el ciclo educativo el alumno 

egresado cuente con un certificado de bachillerato, con ello podrá 
continuar estudios a nivel superior y a la vez obtenga un diploma 

de t~cnico, y con ello optar por integrarse al proceso productivo. 

O bien hacer uso de las dos opciones. 

Par.a lograrlo, es necesario implementar una Planeaci6n Curricular 

que pueda amalgamar los objetivos prepositivos del Bachillerato 
Tecnol6gico. Para ello, el plan de estudios ser~ conformado por 

tres zonas curriculares: Tronco Coman, Propedéutica y Tecnol6gica. 

Con el Tronco Coman se busca proporcionar identidad al nivel me

dio superior dentro del Sistema educativo, como lo vimos: 
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El Tronco Coman, procura proporcionar las premisas mínimas de- cultu

ra universal. Este será conformado por cinco áreas generaleS de co
nocimiento: 

Lenguaje y Comunicaci6n 

Matemáticas 
Métodos de Investigaci6n 

Ciencias Naturales 
Hist6rico social 

Estas áreas de conocimiento están constituidas por once materias y 

diecinueve cursos, distribuidos a lo largo de los seis semestres 

{ver anexo tercero). 

La zona tecno16gica, se refiere a los estudios de especializaci6n 

técnica. Y ~stas se agrupan en tres áreas: Físico-Matemáticas, Quf 

mico-Biol6gicas y Econ6mico-Administrativas, 

La zona propedéutica, se refiere a los estudios que el alumno cur

sa con miras a continuar a nivel superior! Y éstas dependen del ti 

po de instituci6n a la cual se aspira, aunque esto se entiende en 

las ramas de la ciencia y la tecnología. 

Como vimos en el segundo capítulo, la idea de vincular la educa 
ci6n y el trabajo no es nueva, pero en la d~cada de los 40's reci

be un fuerte impulso, hasta la actualidad vigente. Donde se suped! 

tan los objetivos de la educación a las supuestas necesidades de 

"desarrollo econ6mico". En el Congreso de Cocoyoc, Mor. (que ya h~ 

mas citado con anterioridad), la mesa encargada de trabajar el pu~ 

to: Capacitaci6n para el Trabajo en el Bachillerato, retom6 los a

cuerdos resultantes en la XIII Asamblea General de la ANUIES, cel~ 

braóa en Villahermosa, Tab. en 1971 (también ya lo hemos señalado 

con anterioridad). 
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Aquí se concibe al Bachillerato no corno una es

tructura acad~ico-enciclopedicista, sino corno una estructura for

mativa, en la cual sea posible amalgamar las ciencias con las huma
nidades. Y entonces, se le atribuye una doble función: ofrecer pre

paraci6n para el trabajo y proporcionar los antecedentes propedéu

ticos para cursar estudios superiores. 

En la XIV reuni6n promovida por la A.NUIES, celebrada en Tepic, Nay. 
en 1972, que ya hemos señalado, se establecen los límites mínimos 
y mc1ximos para el valor en créditos del bachillerato. Para esto se 

dividen en tres áreas las actividades de aprendizaje: actividades 

escolares, capacitación para el trabajo y actividades p~raescola
res. De éstas, las actividüdes escolares se subdividen en dos "nú

cleos"; básico o propedéutico, cuya finalidad es la de articular 

metodol6gicamente los conocimientos de la lengua, la matemática, 
las ciencias naturales, las ciencias sociales ;{ las humanidades, y 

por el otro lado, actividades selectivas, cuya finalidad es posi

bilitar el aprendizaje de contenidos de especializaci6n. Adem~s, 

de señalar que las actividades para el trabajo deben estar en es
trecha relaci6n con las escolares. 

Entonces, para "preparar para el trabajo", se señaló en el Congre

so de cocoyoc, Mor. "es necesario definir previamente el t~rrnino 

Desarrollo y sus implicaciones". Donde se pedía entender este con

cepto de "manera integral", considerando sus aspectos econ6micos, 
pol!ticos, sociales y culturales. Y dice: "El desarrollo de un pais 

s61o se presenta cuando se modifican las estructuras socio-econ6mi
cas y se incrementa la actividad y la participaci6n pol!tica, so

cial, econ6mica y cultural de su poblaci6n" y mtis adelante dice, 

1'El desarrollo de un país puede concebirse, en

tonces, como el proceso de transformaci6n de e~ 

te Oltirno, que se manifiesta en lo econ6mico, -
en un incremento de la riqueza nacional per 
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cápita; en lo social, por una expansi6n en el 

acceso de la poblaci6n a los valores, bienes 

y servicios; en lo cultural, como una eleva -

ci6n del nivel educativo general; y; en lo P.9. 

lítico, por un aumento conscie~te en la part! 

cipaci6n de los habitantes en las decisiones 
que los afecten. (80) 

Y. de este ºentendimiento" de lo que es el Desarrollo, se hace necesa

ria la preparaci6n para el trabajo, porque ~sta debe responder a las 

necesidades econ6mico-sociales. "Puede afirmarse que son las condici~ 

nes socioeconómicas ls que determinan las necesidades y característi

cas de la preparación para el trabajo" (81) Y esta preparaci6n dentro 

del Bachillerato, es vista, como formación de recursos humanos neces~ 
rios. Porque, se dice, es un requerimiento de desarrollo econ6mico: 

El desarrolo socieconómico del país, y par
ticularmente el proceso de industrializaci6n 

y las transformaciones y necesidades que éste 

trae consigo, hacen que el volumen y calific~ 

ci6n de la fuerza de trabajo, ast como esas 

mismas necesidades se incrementen ( ••. )Des -
de este punto de vista se puede considerar 

que el nivel medio superior constituye un el~ 

mento fundamental para vincular 1a educaci6n 

con la realidad econ6mico-social del país, 
realiz&ndose la vinculaci6n al lograrse la i~ 

corporaci6n de recursos calificados a la acti 

vidad productiva en el campo ~e la t~cnica, a 

las ciencias, las humanidades o la culrura. (82) 

65 



Vemos entonces que la vinculación con la realidad del pa!s consis

te en la formaci6n de recursos humanos para incorporarse al proce

so productivo. Más adelante veremos, si esto no podría traducirse, 

en alargamiento de tiempo dedicado al estudio, para ocupar un pue~ 

to de obrero, en el mejor de los casos, y con ello abaratar la m~ 
no de obra. Vimos en el primer capítulo, que la dependencia econ~ 

mica que vive nuestro país lo pone en condiciones lamentables de -
subdesarrollo, y que la dependencia no es la caus:-. sino, la resul

tante de un imperialismo capitalista. ( Perzabal ••• ) Esta~~ 

idea de preparar para el trabajo, tarnbi~n lo veremos más adelante, 

puede significar movülidad social para el alumno que ingresa al B~ 
ch~llerato Tecnol6gico, y el discurso oficial hace gala de esta -

falacia ideol6g~ca, y nos dice: "De esta manera, las instituciones 

educativas actuarían como agentes promotores del desarrollo, al 
formar recursos humanos adecuados a las necesidades iMpuestas por 

el caml:ii.o econ6mico y social 11
• (83) 

Así es que estos "agentes promotores" (Bachillerato Tecnol6gd.co) -

proponen, que al terminar el cialO educativo el perfil del egresa

do en relaci6n a la preparaci6n para el trabajo, contará con tres 

bloques de aprendizaje; 

1.- Conocimientos. 
a) Conocer y manejar los principios, leyes y conceptos 

básicos de una especialidad. 
b) Comprender las aplicaciones más relevantes en el cam, 

po de acci6n de la especialidad. 

e) Entender los principios y aplicaciones de otras dis

ciplinas relácionadas con su especialidad. 

d) Conocer las normas jurídicas, éticas y de higiene y 

seguridad, propias del ámbito laboral de su especia
lidad. 
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2.- Habilidades. 

a) Obtener y procesar informaci6n. 

b) Redactar estudios e informes. 
e) Ejercitar el pensamiento creativ·a e innovador .. 

d) Manejar el instrumental, los procesos-y los m~todos 
propios de su especialidad. 

3.- Actitudes. 

a) Inclinaci6n por el trabajo. 
b) Mentalidad rigorista y met6dica. 

e} Conciencia de la realidad social, econ6mica, cultural 

y política. 

d) Espíritu crítico, participativo y solidario. 

e) Respeto a los valores sociales. (84) 

Este perfil de egresado¿propositivo>intenta según el discurso ofi
cial responder al cambio continuo que experimenta la sociedad mexi

cana, donde 11 la educación resulta un importante factor de cambio -

para el desarrollo permanente del si::r humano como tal .... 11 (Congre

so ••• pág. 57) 

Además se dice que en este sentido, se procurar~ crear en los al~ 

nos un aprecio por la educación para al trabajo y que "la prepara
ci6n sea mediante tr5cnica!l cspec!ficas ••. " (Con9reso ••• pág. 55) 

"Transformar el entorno socialº, es una premisa que se maneja para 
vincular la preparaci6n para el trabajo y la educaci6n. "En esta 

transformaci6n, se necesita cada vez más el concurso de todas las 

disciplinas del conocimiento; entre las cuales la ciencia y la 

tecnología desempeñan un papel de gran importancia ( .... ) 11 (Congr~ 

so ••• pág. 57). Porque segan se dirá más adelante "La sola adqui
sici6n de conocimientos, sin las actitudes y capacidades para 

aplicarlos, conduciría a una educación incompleta". (Congreso •• 

pág. 58) 
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Y por todo lo anterior, se proponen 9 objetivos en relaci6n a la 

eduéaci6n p~ra el trabajo, 5 en relaci6n al contexto socioecon6-

mico: 

- En relaci6n al educando. 

1.- Contribuir al desarrollo integral de su personalidad. 

2.- Prepararlo de acuerdo con su vocación y capacidades, pa

ra realizar un trabajo profesional creativo, tanto indi
vidualmente como en grupo. 

3.- Contribuir a su orientaci6n escolar, vocacional y ocupa

cional. 

4 .- Desarrollar Su~ capacidad para aplicar el conocimiento 

científico, humanístico, tecnol6gico y cultural a la coE 
cepci6n, realizaci6n y mejoramiento del trabajo. 

s. - Crear su a¡:.·recio por el trabajo socialmente útil, así C.Q 

mo una clara conciencia de la importancia de ~ste para 
la sociedad. 

6.- Desarrollar su capacidad para el trabajo independiente. 

7.- Prepararla para el servicio social y los estudios supe

riores. 
s.- Proporcionarle una preparaci6n profesional, congruente 

con el nivel acad~mico del bachillerato, que le permita 
recurrir al medio laboral en caso necesario. 

9.- Contribuir a que adquiera el dominio básico de los m~to

dos y medios necesarios para la al:it.cnci6n y la transmi
si~n de conocimientos y aptitudes. 

- En relaci6n al contexto socioecon6mico. 

1.- Vincular la educación medía superior a la producci6n so
cialmente necesaria, atendiendo ~reas prioritnrias para 

el desarrollo del pa!s. 
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2 .- Contribuir a desarrollar la estructutra de profesiona-les 
de nivel medio superior del pa!s. 

3.- Contribuir al mejoramiento de las fuentes de trabaj'o. 

4.- Contribuir a la region~lizaci6n de la educación media su
perior y de la producción. 

S.- Contribuir al desarrolla y aplicaci6n de tecnologías pro

pias. (Congreso págs. 58-59) 

Pero para que los objetivos relacionados tanto al educando como al· 

contexto socioccon6mico se puedan cubrir, es necesario, tomar en 

cuenta el diseño de planes y programas de estudio. Y para esto se 
propuso en el Congreso citado: 

1.- Establecer un sistema de informaci6n eficaz y confiable 
que permita detectar necesidades de preparaci6n para el 

trabajo a nivel nacional. 

2.- Realizar investigaciones y formar investigadores en ma
teria de educaci6n, que tengan preparaci6n para determi

nar las prioridades en formaci6n de recursos humanos a 

nivel intermedio. 

3.- Delinear temas, normas y m~todos generales de investiga
ci6n, perfiles de preparación para el trabajo, indicado

res sociales y econ6micos e información tecnol6gica, ne

cesarios para la investigaci6n relativa a los sectores 

social y productivo, así como promover políticas y dis
posiciones reglamentarias para el acceso a la informa

ción requerida. 
4.- Impulsar la interacción de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social para que reconozca oficialmente, den

tro del Catálogo Nacional de Ocupaciones, las especial! 

dades profesionales que se impartan en las institucio

nes del Sistema Educativo Nacional-
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s.- Regionalizar, con base a estudios conjuntos de las ins

tituciones educativas y a las características sociogeo
gr~ficas y econ6micas del pa!s, la ubicaci6n de los pla~ 

teles, as! como los planes y programas de preparaci6n p~ 
ra el trabajo, evitando la duplicidad innecesaria de es

fuerzos. Ello requiere aut~ntica coordinaci6n en planes 

y programas de estudio y una adecuada comunicaci6n de 
experiencias. 

6.- Redefinir las categorías de preparaci6n para el trabajo: 

actualizaci6n, especializaci6n, capacitación, adiestra
miento y entrenamiento, ya que existen diversas ínter -

pretaciones que provocan problemas de objetivos, conte
nidos, métodos, equivalencias de estudios y otros. 

7.- Impulsar y racionalizar la planeaci6n en el ciclo supe -
rior de la educaci6n media con el prop6sito de propiciar: 

a) La preparación, aplicación y evaluaci6n de planes y 
programas de estudio. 

b) La oportunidad en la construcci6n, equipamiento de -

los espacios f!sicos necesarios y la dotaci6n de mat~ 

rial didáctico. 
cJ La contrataci6n y preparación adecuadas de profesores 

en los aspectos pedagógicos y profesionales, acordes 
a los programas de preparaci6n para el trabajo. 

d} La promoci6n de las especialidades en el sector so -

cial y el productivo. 
e) Orientaci6n al estudiante sobre los campos ocupacio

nales. 

a.- La promoci6n de conocimientos, actitudes y aptitudes pa

ra el trabajo, en el educando desde los primeros semes
tres del ciclo. 
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Estas propuestas de an~lisis, finalmente, pretenden contar con pl~ 

nes y programas de estudio que responda a las necesidades e inter~ 
ses formativas del alumno y de la sociedad. 

Y por Oltimo se trata de vincular la educaci6n para el trabajo con 

el sector productivo, porque si se busca formar recursos humanos 
es para insertarse en las áreas productivas existentes en nuestro 

pa!s. Y esa vinculaci6n es considerada, segan se dijo en Cocoyoc, 

no un fin en sí mismo, sino una parte del proceso enseñanza-apre~ 
dizaje. Y entonces se propusieron 9 puntos estrat~gicos para con

seguir la vinculaci6n educación para el trabajo y sectores social 
y productivo: 

l.- Promover la vinculaci6n del sector productivo de bienes 
y servicios, con las instituciones del sistema educati

vo, mediante convenios. 

2.- Definir y establecer las condiciones y procedimientos 

para el desarrollo de visitas, prácticas en centros de 

trabajo, programas de servicio social, conferencias y 
mesas redondas con especialistas. 

3-- Propiciar la creaci6n de servicios de orientación para 

el trabajo, que tengan entre sus funciones la motivaci6n 

e inducci6n, el reclutamiento, la asistencia en la seles 

ci6n, y el apoyo al educando para su ubicaci6n en el ~ 
bito ocupacional. 

4.- Incorporar en las programas de preparación para el tra
bajo, actividades que pongan en contacto al alumno con 

los medios social y laboral, a fin de enriquecer su foE 
maci6n. 

s.- Promover y difundir en los medios social y laboral, los 

planes y programas de formaci6n para el trabajo, 
6~- Propiciar la integración de comit6s consultivos en la 

regi6n, a efecto de evaluar la funci6n educativa de la 
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escuela, en el área de preparaci6n para el trabajo. Po -
dr!an considerarse dos estructuras de comité: una for -

mada por representantes de la industria, del comercio, 

autoridades estatales, ciudadanos distinguidos, autorid~ 

des de la instituci6n y maestros; otra, por especialis
tas y consumidores potenciales de estos servicios. 

7.- Establecer programas específicos, para que los maestros 
de las ~reas de preparaci6n para el trabajo, puedan rea

lizar estancias en per!odos semestrales o de verano en 
comunidades, y centros de trabajo o de investigaci6n y 
desarrollo, a fin de actualizar áue conocimientos y mej~ 
rar sus capacidades en el campo de su especi~lidad. 

s.- Desarrollar programas de servicio externo en la institu
ción educativa, que contribuyan al desarrollo de los sec

tores social y productivo. Este servicio permitiría a 
la instituci6n actualizar a sus especíalistas, adecuar 

la educaci6n para el trabajo, ampliar las posibilidades 
ocupacionales para sus egresados y, eventualmente, con

tar con ingresos extraordinarios. 

9.- Realizar un seguimiento permanente de egresados, a efec
to de retroalirnentar la toma de decisiones en los secto
res educativos, social y productivo. (Congreso ••• pág.61) 

Esta es en términos generales, lo que se dice y busca con la educ~ 

ci6n o preparaci6n para el trabajo. La modalidad bivalente como -
resultante de la diversificaci6n del nivel medio superior, forma
ci6n propedéutica y tecnol6qica es lo que pretende el Bachillerato 
Tecnol6gico•. 

"Eií lOS dOS dlt:ims anexos p.resen\!6 el núnero ele especialidades t&:nicas inpar
tida.s por Dirección Ganeral y par :!reas de estudio. Asi m.i.sro se presenta un 
~ que contiene la rootrl'.cula del nivel medio superior por Direcx:ifu ome
ral. 
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Los objetivos propositivos del Bachillerato Tecnológico, están en

marcados dentro de la 16gica del discurso político. Hem6s visto que 

son listados enormes de objetivos y que con ellos se intenta respo~ 

der a diversas situaciones. Pero en muchos de.los casos las respue~ 
tas también son sólo de carácter discursivo. 

Pero ante todo lo anterior, qué opinan los docentes y alumnos del 

Bachillerato Tecnológico. Qué podemos decir, una vez que conozcamos 

la opinión de ellos: sus agentes actuantes. En el siguiente cap!tu~ 

lo conoceremos estas respuestas en relación a cuatro niveles básic~ 

mente: 1) La situaci6n, en térmínos generales, que guarda el Bachi~ 

llerato tecnol6gico para con los objetivos por los cuales fue crea
do; 2) la situación académica y de expectativas de los alumnos de -

este sistema educativo, 3} la situación académico-profesional del 

personal docente que labora en el mismo sistema y 4} las condicio -
nes materiales (equipamiento) y organización funcional del Bachill~ 

rato Tecnol6gico. 
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CAPITULO CUARTO 

RESULTADOS ESTADISTICOS 



ALUMNOS 

El nClmero de alumnos que conformó nuestra muestra fue de 12 853 

(ver anexo primero), de los cuales presento a continuación los d~ 

tos más significativos en cuanto a perfil de: personal, socioeco-

n6micos. 

CUl\DRO I 

Edad: 

sexo: 

Estado civil: 

DATOS PERSONALES 

El promedio de edad es de 17.5, con 

un mínimo de 15 y un máximo de 29 

años. 

68% Masculino y 32% Femenino. 

98% Solteros. 

1% Casados. Y 

1% Uni6n libre .. 

NWnero de hijos: 99% sin hijos. 

Son dos los datos que llaman nuestra atención: primero, la edu -

caci6n en este sistema educativo (como en la rnayor!a del Sistema 

Educativo Nacional) sigue siendo preferentemente para poblaci6n 

masculina. {Más adelante lo relacionaremos con el tipo de carre-

ras que se ofrecen) • Segundo, la edad (volver~ más adelante a e~ 

te punto) • 
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CUADRO II 

Secundaria general 

Secundaria técnica 

Te le secundaria 

Secundaria abierta 

CUADRO III 

INST ITUCION 

58% 

38% 

3% 

l% 

CALIFICACION 

8 - 8.9 

9 - 9.9 

7 - 7.9 

10 

6 - 6.9 

DE EGRESO 

PROMEDIO OBTENIDA 

49% 

25% 

24% 

l % 

l 

Es importante señalar que el 88% dice no haber reprobado ninguna 

materia en tercer grado de secundaria. 

En el siguiente cuadro se presentan las materias por grada de di

ficultad, segrtn opinión de los alwnnos (se refiere a todas las 

materias de secundaria). 
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CUADRO IV OIFICULTAD POR MATERIA 

MATERIA ABSOLUTOS RELATIVOS 

Matem;S:ticas 364 18.4% 

Qu!rnica 778 6.l'!. 

F!sica 688 5.4.% 

Español 450 3.5% 

Historia 233 "l.8% :"· 

Geograf!a 134 .. i.o\ 

Biología 121 ;n 

Omisiones 085 62.9%' 

Las omisiones se refieren a que no hubo dificultad en las mate -

rías en Secundaria. 

En el siguiente cuadro, se presentan los datos correspondientes 

al año de egreso de secundaria y al año de ingreso al Bachille -

rato Tecnológico. 

CUADRO V 

Afio 

1972 a 1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

EGRESO 

A!IO DE EGRESO-INGRESO 

DE SECUNDARIA INGRESO AL BACHILLERATO 

si 
7% 3% 

30% 32% 

29% 31% 
26% 34% 
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Estos datos hacen referencia a que se cursa el Iº, 2º y 3er. año 

del Bachillerato Tecnol6gico. Y se observa, una relativa corres

pondencia entre el eño de egreso de secundaria y el año de ingre

so al bachillerato. 

En el siguiente cuadro veremos el índice de materias reprobadas 

en el Bachillerato Tecnológico, por grupo, dado que se presentan 

por grupos de materias y puede darse el caso de haber reprobado 

una o más materias. 

CUADRO MATERIAS REPROBADAS EN EL BACHILLERATO TECNOLOGICO 
PRIMER GRUPO 

Matem~ticas I 

Matem~ticas III 

Propedéutica• 

Filosof1a 

Ninguna 

SEGUNDO GRUPO 

Física III 

Propedetlticas 

Taller de Lectura y 
Redacci6n I 

Biología 

Ninguna 

ABSOLUTOS 

1932 

1114 

951 

175 

8651 

937 

795 

540 

316 

10265 

RELATIVOS 

15% 

s.n 
7 ,4% 

1.4% 

67.3% 

7.3% 

6. 2% 

4 .2• 

2. 5% 

79.8% 

¡-5e-reFrere a la zona curricular propedet1tica, que son las mate
rias que corresponden a materias-antecedente a estudios superi~ 
res. 
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TERCER GRUPO 

Qul'.mica 219 

Propedliuticas 729 

Mlitodos de Investigaci6n ··291: 

Historia :: :·230 

Ninguna ·> 10: 

El indice de reprobaci6n de idioma 

13%. 

·9.5% 

5.7% 

2.3% 

l;~¡ 

.. so:1i 
, ., -. - ·-- ._ .. ,;::-~--

·- ''-''· "t·~ -,t~f:> ·. 
a~:~¡~~~¡~ ~i- -~~·~:~a~~:l e·s de 

En el siguiente cuadro se presentan los dEttos Cc::i-ries¡:)ondientes al 

nWnero de materias reprobadas de la zona curricular tecnol6gica, 

en el semestre pasado. 

CUADRO VII MATERIAS TECNOLOGICAS REPROBADAS 

17% 

7% 

3% 

1% 

6 mtis .4% 

Ninguna 71. 6% 
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En el siguiente cuadro se presentan los promedios de,calificaci6n 

obtenidas en el semestre pasado: 

CUADRO VIII 

- B. 9 , . ·.• ... , .~ :·.e;,.,~ ::.e;·:. 
-n ;9~· :.:·;si':·:"';:•; 

9 - .9 .9> .i:i ;:;3:>,. 
''.1» 
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El 29~ de los alwnnos · report.an. q\le . trabajan además de estudiar y· 

71% sólo estudia~ En>~f~'.}~ig'u·iente'. cuadro. vemos en que áre'as se ª!!! 

plean. 

CUADRO IX AREAS DE EMPLEO 

En el campo 9% 

Por su cuenta 8% 

En comercio 6% 

En la industria 4t 

Iniciativa privada 3% 

En el gobierno 2% 

El 21% manifiestan trabajar porque otras personas dependen eco -

nómicamente de ellos. 

El 83% señala vivir con sus padres. 

LOS recursos econ6micos de los alumnos provienen en un 86% de 

sus padres, el 12% de su trabajo y un 2i de becas. 

En el siguiente cuadro veremos el nivel máximo de los padres: 
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,, 

CUADRO X ESCOLARIDAD DE PADRES 

Educaci6n primaria 58% 

Sin escolaridad 12% 

Secundaria 11% 

Licencia tura 6% 

Carrera técnica 5% 

Bachillerato 5% 

Posgrado 3% 

Del total de alumnos encuestados, el 61% le dedica mayor tiempo 

al estudio, el 13% al deporte, 12% al trabajo, 10% reuniones con 

amigos y 4% a realizar actividades culturales. 
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EVALUACION DOCENTE 

Los alumnos opinan en un 94% que los docentes son una gu!a, ya 

que los ayudan a estudiar y superarse. 

En un 45% los alumnos están de acuerdo en que sus maestros deben 

gozar de libertad de cátedra, un 24 % lo pone en duda y el 21% -. 

restante no est~ de acuerdo. 

El 88% acepta la idea de que la relaci6n docente-alumno es aqué

lla que se establece entre una persona que requiere dirección, 

guía, control y otra que está calificada para proporcionarla. 

Los alumnos aceptan en un 82% el hecho de que los docentes deben 

alentarlos a estudiar y criticar otros sistemas y prácticas eco

n6micas, tanto como las propias. 

En cuanto a que si las técnicas que utilizan los docentes dentro 

del salón de clases facilitan o ayudan el ap·rendizaje de los alu!!! 

nos, ~stos respondieron en un 69% que sí les ayuda a aprender en 

forma parcial, el 26% declaró que s! son efectivas dichas técni-

cas. 

En cuanto a la utilizaci6n de materiales audiovisuales por par

te de los docentes, el 55% afirma que lo hacen de manera even

tual, el 38% menciona que nunca. 
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El 64% acepta que los docentes consideran parcialmente· las ta

reas extraclase para la evaluación final; un 17% m~nciona que 

las tareas son consideradas en su totalidad y un 19% declara -

que ~stas jamás son consideradas en la evaluaci6n final. 

En cuanto al nCimero de evaluaciones parciales que realizan los 

docentes a los alumnos, las respuestas fueron registradas en los 

siguientes rangos: 

45% De 3 a evaluaciones. 

24% De 5 a evaluaciones. 

17% De l a evaluaciones. 

9% M:is de 5 evaluaciones. 

6% Ninguna evaluaci6n. 

El 45% reporta que la forma de realizar las evaluaciones· por pa~ 

te de los docentes es de forma escrita, el 13% las realiza,~e.D@. 

nera escrita y por trabajo en equipo, el 10% las realiza en. for

ma oral y escrita, un 3% las hace en trabajo por equipo, el 2i 

dicen que la evaluaci6n es de forma oral y el 25%·, rE!s'f:'.:~_n_~e\d.e_i:::1~ 
·-~· 

ra que en la evaluación, los docentes emplean toaaS · l~S-· fO~~-' 

anteriormente mencionadas. 

El 29% informa que los docentes aplican cx.imenes con respuesta 

abierta, un 15% dice que los exámenes son de complementaci6n, 

11% menciona que son de opci6n rnáltiple, 3% dice que se realizan 
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a partir de relaci6n de columnas, s6lo el 11% dice q~~·-. se efec

tGan a partir de falso-verdadero y el 41% restante dice qué-:-·-lo_s 
. . ·. . ,: . 

exámenes que se les aplican son de todas las formas anterform.ei!. 

te mencionadas. 

Algunos docentes preparan sus clases, afirma el 70%, ~ú 
0

28%. me!! 

ciona que todos los docentes preparan sus clases. 

El 73% de los alumnos reportan que algunas veces la forma de co~ 

ducir las clases por los docentes fue la adecuada a los objetivos 

de la materia, un 25% acepta que siempre fue la adecuada. 

En relación a las actitudes que normalmente manifiestan los do-

centes en clase, los alwnnos respondieron: 

37% actitudes de amistad. 

30% actitudes de respeto. 

16% actitudes de comprensión. 

6% actitudes de cornpl 3cencia. 

6% actitud autoritaria. 

3% actitud fría. 

2% actitud agresiva. 

En un 56% opina que los docentes deben enseñar al alumno de acueE 

do al nivel que éste tenga, y no al nivel que exige el programa 

de estudios, el 29% no est5 de acuerdo en esto, mientras el 15% 
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se mostr6 indeciso. 

En relaci~n a la disciplina, se dijo en un 69%, que entre más 

r~gida sea ~sta en el sal6n de clases, posibilita un mejor pro

ceso de enseñanza-aprendizaje. El 20% no está de acuerdo. 52% 

Opina que una de las grandes dificultades de las escuelas modeE 

nas es que a menudo se sacrifica la disciplina por temor a afe~ 

tar la personalidad de los alumnos, el 30% se mostr6 indeciso y 

el 18% está en desacuerdo. 

Con base en las respuestas de los alumnos, tenemos que el 61% de 

los docentes cubren en forma corapleta los horarios de clase y 

39% dice que no es as!. 

El 65% de los alwnnos asegura que los docentes son puntuales en 

sus clases y el 35% niega el hecho. 

En cuanto al na.mero de faltas que tienen los docentes por semes

tre, las respuestas de los alumnos fueron las siguientes; 

69% De 1 a s. 

20% De 6 a 10. 

6% De 11 a 15. 

5% De 16 a 30. 

De acuerdo a las respuestas de los alur.inos, la asistencia de los 

docentes a clases es regular, segGn el decir de un 82% y el 18% 
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restante declar6 que la asistencia de los docentes es muy irre-

c¡ular. 

En cuanto a si los docentes cubrieron las unidades de los pro-

gramas de acuerdo al calendario escolar, un 54i declara que se 

cubrieron parcialmente, 30% dicen haberlos cubierto en su teta-

lidad y el 16% niega el hecho de que se hayan cubierto. 

El 59% reporta que los docentes no hicieron un planteamiento CO!!! 

pleto de los objetivos por materia, el 30% dice, s! haber exis -

tido un planteamiento de los objetivos y el 11% afirma que nunca 

se dieron a conocer. 

Los docentes que les dieron a conocer los programas de laS mate-

rias, al inicio del semestre fueron: 

N'DE=n'ES FREJ:UENCIA RELA!rlVA 

Más de 24% 

Tres 16% 

Dos 14% 

Cuatro 13% 

- Cinco 12%º 

Uno 11% 

Ninguno 10% . 

- .,,_... . . -

por loS alumnos a lo largO del . .-·se~l~s~_r~:, -Jl~s· ·X:·esp~estas fueron 
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las siguientes: 

28% De 3 a trabajos. 

25% M!s de trabajos. 

23% De l a trabajos. 

13% De 5 a trabajos. 

11% Ninguno. 

PARTICIPACION DEL ALUMNO 

Ante la posibilidad de una participaci6n mtis activa en clases y 

en investigaciones, incrementando las responsabilidades y car -

gas de trabajo como alumno, el 83% aceptaría esta posibilidad. 

El 57% aceptaría participar en proyectes de reestructuraci6n de 

su plantel con la finalidad de meJorar su funcionamiento, aun -

que esto les restara tiempo para su preparaci6n académica, el 

43% no estarían dispuestos a participar. 

El 61% estaría de acuerdo en participar en un comit6 de alumnos 

con la finalidad de dar a conocer a las autoridades escolares -

las demandas estudiantiles, aunque esto implique restar tiempo 

a sus estudios, el 39% no estaría de acuerdo. 

Los cambios que los alumnos desean hacer dentro de sus plantele~ 

se registraron de la siguiente forma: 
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27% Mejoramiento en el servicio bibliotecario. 

ló% Cambio en planes y programas. 

13% Modificaci6n del reglamento. 

13% Cambio en la administraci6n del plantel. 

lJi Cambio de personal docente. 

12% Mejoramiento en instalaciones y 

6% Cambio en el personal administrativo. 

OPINIONES EN TORNO A LA EDUCACION 

El 94% manifiesta aceptar la idea de que las metas de la educa

ci6n deben considerar intereses y necesilades de los alumnos. 

El 86% acepta el concepto de que las instituciones educativas d~ 

ben ser fuente de nuevas ideas sociales, donde la educaci6n debe 

ser un programa social que experimente reestructuraci6n continua. 

En relaci6n a la enseñanza de diferentes sistemas políticos, el 

83% está de acuerdo en aprenderlos. 

En relaci6n a que un sistema educativo debe permitir al alumno 

probar alternativas de enseñanza antes de aceptar, el 85% está 

de acuerdo. 

El 97% acepta la idea de que la educaci6n debe organizar el apreg 

dizaje de tal manera que el alumno reciba un cCímulo de conocí -
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mientes que le sean de utilid~d en lo futuro. 

La raz6n personal por la cual se encuentran estudiando es un un 

90% por el deseo de superarse. 

AUTOEVALUACION 

Ante el ofrecimiento de un buen empleo, el 55% _abaridonar!a los 

estudios, el 45% no aceptaría. 

La actividad a la cual dedican más tiempo extra-clase es: 

42% Acad&lica. 

36% Deportiva, 

12% Social. 

10% Art!stica. 

La causa m~s frecuente por la cual ha reprobado, segÚn su opi~ 

ni6n: 

39% Falta de hábitos de estudio, 

18% Falta de tiempo para estudiar, 

11% Falta de libros y material de estudio, 

6% Deficiente preparaci6n pedag6gica de los docentes, 

6% Inasistencia. 

6% Los temas de las materias no son de inter~s. 
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2% Falta de apoyo familiar. 

12% Omiti~ respuesta. 

El 66% de los alumnos no est~ dispuesto a realizar cambios expe

rimentales en su plantel que no garanticen efectividad, el 34% 

Si se arriesgaría a esos nuevos cambios. 

El 76% de los alumnos acepta el incremento de un año de duraci6n 

del Bachillerato con la garant!a de obtener un buen trabajo al 

finalizar el ciclo, el 24% no lo acepta. 

De las actividades consideradas como m~s necesarias para la fo~ 

maci6n académica de los alumnos, éstos emitieron las siguientes 

opiniones: 

43% Visitas a centros de trabajo. 

14% Investigaci6n científica. 

11% Intercambio acad€mico con otras instituciones. 

10% cursos de regularización. 

10% Conferencias y seminarios. 

8% Cambios en las t~cnicas de enseñanza. 

4% Más horas de clase. 

Las razones por las que los alumnos dejar~an de asistir a la e~ 

cuela son: 
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37% Problemas ccon6micos. 

22% Pt"oblemas de reprobación. 

18% Problemas familiares. 

lH Cambio de escuela. 

2% Falta de inter~s en el estudio. 

En relaci6n al apoyo a huelgas, el 54% esta decidido a apoyarlas, 

con la finalidad de originar cambios en las actividades acadfüni

co-administrativas, aunque esto implique recuperar las clases, 

el 46% no está de acuerdo. 

Las causas m5s frecuentes de suspensi6n de clases, de acuerdo a 

la opinión de los alumnos son: 

49% Reuniones de academia. 

22% Eventos deportivos y culturales. 

12% Huelga de docentes .. 

11% Huelga de alumnos. 

6% Huelga de personal administrativo. 
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DOCENTES 

El n(unero de docentes que conform6 nuestra muestra fue de 1996 

(ver anexo primero) , de los cuales presento a continuación los da 

tos más significativos en cuanto a perfiles: personal, profesio-

nal y laboral. 

CUADRO I 

Edad: 

Sexo: 

Estado civil: 

Nt1mero de hijos: 

DATOS PERSONALES 

En promedio de 3 3. 5, con un mínimo 

de 18 y un máximo de 60 años. 

76% Masculino y 24% Femenino. 

73% Casados. 

23% Solteros. 

2% Divorciados. 

l.1% Unión libre. 

9% Viudos. 

2 En promedio. 

A juzgar por la edad, tenemos que la población es joven, lo cual 

puede suponer cierto dinamismo en cuanto que ello los posibilita 

a buscar mejoras, tanto académicas, como profesionales (volvere-

mas a esto más adelante). 
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CUADRO II 

lllVEL DE ESTUDIOS 

~ Profesional a nivel 

licenciatura 

- Bachillerato 

- Normal Superior 

- Posgrado 

- Normal 

- Secundaria 

- Primaria 

- omisiones 

En este segundo cuadro, 

DATOS PERSONALES 

ABSOLUTOS 

1301 

248 

241 

106 

40 

23 

14 

23 

RELATIVOS 

65 .2%* 

12.4% 

12: l% 

5.3% 

'. 7% 

l.2% 

vemos que aunque en un porcetaje menor 

existen docentes con estudios b~sicos y medio bfisicos, esto se 

debe a que en un principio la planta docente era insuficiente y 

tuvo que emplearse a personal con algGn oficio. En virtud ae que 

este personal se empleaba en las materias de especialidad técnica, 

por ejemplo, electicidad o mec~nica. 

• Es de suma importan.cía señalar que de los 1301 docentes que tie
nen estudios a nivel licenciatura, s!o 801 de ellos poseen título, 
lo que significa: el 40% de los docentes a nivel licenciatura es -
tS.n titulados. 

94 



CUADRO III INSTITUCION DE EGRESO 

Universidades 

Institutos Tecnol6gicos 

Instituto Politécr,ico Nacional 

42% 

17 .• 5% 

12% 

Bachillerato Tecnológico 5.4% 

Normal y otras 23% 

Hasta el momento, las universidades han sido las proveedoras del 

personal docente del Bachillerato Tecnol6gico. Este dato es irnpoE 

tante en relación a las expectativas que éstos tenían al egresar 

y lo que significa que actualmente trabajen como docentes (volve

remos a esto más adelante). 

El ejercicio docente, independientemente de lo que suponga como 

satisfactor económico o académico, implica estar actualizado y -

capacitado para ello. En este cuadro vemos quienes actualmente 

cursan estudios para ello. 

CUADRO IV CAPACITACION Y ACTUALIZACION 

ursas de capacitación y actualización 

~studios de licenciatura 

ursas artísticos, culturales y de idiomas 

specializaci6n 

aes tría 

edio Superior 

octorado. 

lo estudia actualmente 

95 

43.4% 

12.5% 

9.4% 

7.3% 

7.1% 

1.1% 
.-4%. 
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Es importante señalar que m11s del 80%. de los 'CÍ~~Eirit·es::~e:·:encuen -
.. • ·,.:·'' 

tra estudiando actualmente. Y los restantes no -1o·hacen por cau-

sas que no conocemos. 

Siempre se ha señalado como una relación retroalimentadora el im-

partir clases donde también se tiene experiencia práctica. En es

te sentido el 73% del total de docentes declara haber trabajado 

en instituciones y empresas relacionadas con el campo de trabajo 

de las materias que actualmente imparte en el Bachillerato Tecno-

16gico. Adem~s en promedio tuvieron una antigüedad de 2.5 años en 

los trabajos desempeñados en institución relacionadas con sus rna-

terias. 

Actualmente, el 33.7% del total de docentes declara trabajar en 

otra parte, además de sus actividades docentes dentro del Bachi

llerato Tecnológico. En el siguiente cuadro vemos en que lugares 

están empleados. 

CUADRO V 

Otra institución educativa 

como docente 

Negocio propio 

S~ctor industrial 

'

Iniciativa privada 
Dependencia oficial 

¡sector agrícola 

TRABAJO PARALELO 
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9% ~ 

3% 

3% 

2. 4% 
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Para efectos no s61.b administrativos, sino de desempeño docente 

presentamos el siguiente cuadro que da cuenta del tipo de nombra

miento o bien de tiempo dedicado a la labor ~ocente dentro del 

plantel. 

CUADRO VI DATOS LABORALES-NOMBRAMIENTO 

Tiempo completo 3 8 % 

Tres cuartos de tiempo 19% 

Por asignaturas 

Por horas 

Medio tiempo 

18% 

15% 

10% 

Agreguemos que el tiempo promedio es de años de antigiledad en 

I · 

el Bachillerato Tecnol6gico. Enseguida veremos el tipo de clases 

que se imparte. 

CUADRO VII 

Teóricas 

Taller 

Laboratorio 

DATOS LABORALES-TIPO DE CLASE 

69% 

20% 

11% 

Como se puede ver a simple vista, estos datos nos indican que 

hay docentes que imparten dos o hasta tres tipos de clase, depe~ 

diendo de la materia, por ejemplo, química o cultivos. En el si

guiente cuadro se presenta la distribución del tiempo en el plan-
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tel por hora-semana. 

CUADRO VIII DATOS LABORALES CLASE-HORA-SEMANA 

23% 24 a 19 hrs. 

17% 25 a 30 hrs. 

16% 13 a 18 hrs. 1 

15% a 12 hrs. 

10% 31 a 36 hrs. 

9% 36 a 40 hrs. 

10% s6lo hrs. 

Un aspecto importante para el logro de una buena relación entre 

el docente y alumno, lo es el nt1mero de alumnos por grupo. En e! 

te cuadro conoceremos esta distribución. 

CUADRO IX NUMERO DE ALUMNOS POR GRUPO 

15 alumnos 

alumnos 

21 alumnos 

31 alumnos 

33% 

29% 

19i 

5% 

Este cuadro no nos permite saber la distribución de alwnnos por 

semestre, lo cual hubiese sido importante. 

El docente como vimos en el cuadro VIII tiene un número de horas 
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dentro del plantel, que adem~s de impartir clases realiza otras 

actividades co·mo las siguientes: 

CUADRO X ACTIVIDADES DENTRO DEL PLANTEL 

1 ACTIVIDAD 

Asesoría a alwnnos 

Preparaci6n de clases 

Preparación de material 
CD 

Calificación de exámenes 

Junta de academia 

Revisión de tareas 

Omisiones 

didl!ct.! 

No. DOCENTES 

708 

698 

232 

97 

40 

124 

97 

RELATIVO 

35.5% 

35.0% 

11. 6% 

4.9% 

2.0% 

6.2% 

4.8% 

Posiblemente las omisiones se deban a que no cuentan con tiempo 

disponible dentro del plantel. 
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PLA!lEACIOli EDUCATIVA 

El 97% opina que los docentes deben p~rticipar en la pla~~aci~n 

del sistema educativo. 

El 83% aceptar1a participar en proyectos de planeaci6n y reestru~ 

turaci6n de los planteles para mejorar su funcionamiento y conti

nuar dando clases, aunque esto implique mayor tiempo de trabajo. 

El 42% opina que las revisiones de los planes y programas de es

tudio es participativa, el 38% considera que no son participati

vas estas revisiones y el 20% declara desconocer el hecho de ta

les revisiones. 

Las propuestas a solucionar las deficiencias en los planes y pro

gramas del área t~cnica, según opini6n de los decentes son: 

40% Que.se de ooortunidad a los docentes de participar en 

la planeaci6n de los programas. 

25% Adecuar los programas a la realidad inmediata. 

12~ Capacitar al personal docente. 

11% Evitar los cambios tan fuertes que sufren los programas. 

8% Deben reestructurarse lo m~s pronto posible. Y el 

4% Que haya incremento de horas prácticas y que se les de 

más difusi6n a los programas. 
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Para realizar dichas revisiones y reestructuraciones en los pla

nes y programas de estudio de acuerdo al 60% de los docentes de

ber!an tener normas que aseguren la participaci6n de todos los 

docentes y personal técnico de las direcciones generales; mien

tras, el 29% considera que deben ser revisados y reestructurados 

por los docentes de cada direcci6n general bajo la supervisi6n 

de la Subsecretaría. 

El 72% manifiesta que un sistema educativo debe permitir al altl!!! 

no probar alternativas de enseñanza antes de aceptarlas. 

Donde tambi~n se dice, en un 83% estar de acuerdo en que las me

tas de la educaci6n deber!an ser establecidas, tomando en cuenta 

los intereses y necesidades del alumno, ast como por las demandas 

de la sociedad en su conjunto. 

Por otro latlo, se dice en un 94% que la educaci6n debe organizar 

el aprendizaje de tal manera que el alumno reciba un cúmulo de 

conocimientos que le sean de utilidad en lo futuro. 

La enseñanza de diferentes sistemas políticos, adem~s del propio, 

debe ser considerada dentro de los programas respectivos, consi

deraci6n hecha por el asi de los docentes. 

As1 mismo, el 89% considera a las instituciones educativas como 

fuente de nuevas ideas sociales, donde la educaci6n debe ser un 

programa social que experimente una reestructuraci6n continua. 
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El 87% piensa oportuno que el docente alente a sus alwnnos a e~ 

tudiar y criticar otros sistemas y prácticas econ6micas, tanto 

como las propias. 

FORMACION DOCENTE 

El 87% de los docentes declara que ha participado- en cur~,os de 

capacitaci6n y actualizaci6n. 

Los efectos que produjeron los cursos recibido~ d-e acuerdo'ª su 

opinión fueron: 

28% Diversificación en los m€todos de enseñanza. 

24% Desarrollo de mejores medios para facilitar la transmi

si6n de conocimientos. 

17% Incremento en el dominio sobre las materias de su e_spe-:

cialidad. 

11% Mejoraron procedimientos para evaluar al alumno. 

10% Capacitaci6n para el mayor control de grupos. 

7% Favorecieron la relaci6n docente-alumno. 

3% Mejoraron el manejo de planes y programas. 

De acuerdo a los intereses y necesidades de l_os docentes, los t~ 

mas que más les gustarla tomar en próximos cursos son: 

102 



30\ Didfictica educativa. 

29% Aspectos psico16gicos en el proceso enseñanza-ap~endi~ 

zaje. 

16% Nuevas corrientes pedag6gicas. 

14% Psicología del adolescente. 

8% Orientaci6n educativa 

3% Teoría de la evaluaci6n. 

Del siguiente bloque de temas los docentes desearían tomar: 

24% Recursos audiovisuales y su funci6n educativa •. 

21% Din§.mica de grupos. 

19% Manejo de planes y programas de estudio. 

14% Metodología de la investigación social y educativa. 

12% Aspectos sociales de la docencia, 

10\ Administraci6n educativa, 

AUTOEV~.LUACION 

Si pudiera elegir nuevamente su profesi6n, el 83% considera que 

eleigir!an su carrera actual. 

El 93% de los docentes declara que la elecci6n de su profesi6n 

ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado. 
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Al t~rmino de su carrera profesional, í~'s áh~r~:-:-~aoC~~t-es·~ pre

tend~an ocuparse profesionalmente en, lo~ s·¡~~{~~,t.~~·~-'~~~-;~r_~·~-: 

30% en el gobierno 

22% en la industria 

18% en el sector privado 

13% en el sector agropecuario 

6% en el sector salud 

5% en el gobierno del estado y 

6% omitieron su opini6n 

El 60% opina que trabaja como docente porque le gusta la docen-

cia, el 27% dice hacerlo, porque esta actividad le permite brin-

dar ayuda social. En este mismo sentido el 48% declara tener al-

gunas fallas como docente, el 46% se considera buen docente. 

El 51% de los docentes manifiesta que el hecho de trabajar como 

docente es lo que le ha producido mayor satisfacci6n; mientras 

el 22% dice, que haber concluido su carrera es el hecho que le 

ha proporcionado mayor satisfacci6n. 

El considerar la posiblidad de continuar estudios de especiali

zaci6n o maestr1a el 89% declar6 no tener contemplada esa posi-

bilidad. 

Ante la posibilidad de tener un cargo directivo dentro del plan

tel el 54% no aceptaría, el 46% si aceptaría. 
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Present~ndose una discrepancia ante el he~ho :de ·qu~ ·. lOs ~-es - ~ 

tres deben enseñar al alumno de acuerdo al niv~t que ~5.tOs., €en 

gan y no al que exige el prcgrama de estudioS; a_c.ept_S.~dose· lo.·. 

anterior en un 45%, mientras un 46% lo rechaZa. 

En correspondencia a la experiencia docente que tien-~~,- ."e~. 51% 

opina que los procedimientos de evaluaci6n deben ser-determina~ 

dos por la academia correspondiente a cada materia, el 38% opi-

na que cada docente debe determinar los procedimientos de eva

luaci6n. 

En relaci6n a la evaluaci6n, el 90% manifiesta estar de acuerdo 

en aceptar el establecimiento de nuevas fonnas y procedimientos 

para evaluar a sus alumnos en forma más objetiva y rápida 1 aun-

que esto implique mayor carga de trabajo. 

Ante el entendido de que la relaci6n docente-alumno es aqu~lla 

que se establece entre una persona que requiere direcci6n, gti!a 

y control y otra calificada para proporcionarla 1 el 90% mani -

fiesta estar de acuerdo con ello. 

En relaci6n a la disciplina / el 50% considera que-· la rigidez en 

la disciplina, en el sul6n de ·clases, no tie~e ~epercusione~ en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. En este mismo-SerÍtido ei.42% 

lo acepta como docotom!a. 
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dificultades de las escuelas modernas es que a menudo se sacri

fica la disciplina por temor a afectar la personalidad de los 

alumnos. El 34% opina lo contrario. 

Ante la posibilidad de realizar cambios experimentales que no 

garanticen efectividad en los planteles el 57% se mostr6 de. 

acuerdo, mientras el 43% no aceptaria. 

En cuanto a la participaci6n de los docentes en las academias, 

el BSi declara haber participado en ellas 

Además se considera que el mayor problema que presentan las ac~ 

dcmias de acuerdo al 66% de los docentes es la inasistencia de 

los participantes, el 18% considera que el problema principal 

es la ambigüedad y falta de definici6n de las reuniones y el 

16% opina que las reuniones de academia son más políticas que 

acad~micas. 

De la misma manera el 93% acepta la posibilidad de tomar la 

oportunidad de participar en forma m~s activa en investigaciones, 

aunque esto implique mayor carga de trabajo, con tal de que es

to tenga repercusiones favorables en el proceso de enseñanza

aprendizaje. 

Tambi~n se considera importante en un 84% que el docente cuen

te con libertad de cátedra. 
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COllDICIONES LABORALES 

El realizar cambios en la organizaci6n de sus planteles, es -

consideración del 43% de los docentes, mientras el 35% reali

zaría cambios de tipo académico, y el 22% los haría en aspec

tos administrativos. 

El 73% de los docentes manifiesta un decidido apoyo a las huel 

gas en su plantel con la finalidad de originar cambios en las 

actividades académico-administrativas, aunque tuviera qua repo

ner el tiempo. 

Ante la oferta de un nuevo trabajo mejor remunerado el 56% aceE 

taría dejar el de docente en este sistema, mientras que el 44% 

no lo aceptaria. 

El 82% de los docentes opina que el salario percibido en el ba

chillerato tecno16gico es bajo respecto a las cargas de trabajo 

que se tiene y bajo en ccrnpara.ci6n con l_l')s salarios de otros 

docentes de otros niveles educativos. 
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BACHILLE!t.\TO TECNOLOGICO (ALUMNOS) 

El 89% de los alwnnos acepta que el Bachillerato Tecnol6gico es 

una de las mejores opciones para estudiar el nivel medio superior. 

El 92% de los alumnos está de acuerdo que los egresados del Bach! 

llerato Tecnológico adquieren los conocimientos básicos para con

tinuar estudios superiores. 

El 60% acepta que los estudios impartidos en el Bachillerato Tec

nol6gico les proporcionan los elementos necesarios para resolver 

los problemas de su comunidad, el 24% lo pone en duda. 

En cuanto a la facilidad de encontrar un empleo de su especiali -

dad debido a la capacitaci6n recibida en el Bachillerato Tecno16-

gico, el 63% de los alumnos esta de acuerdo con esto, un 25% lo -

pone en duda y el 12% no cree que esto sea ~~r. 

El 82% de los alumnos considera que el Bachillerato Tecnológico 

cumple con sus expectativas de superación y formaci6n profesio -

nal, el 18% restante no cree esto. 

El 62% de los alumnos declaran que la principal raz6n por la cual 

estudian en el Bachillerato Tecnológico es la de querer estudiar 

una carrera corta, 12% no existe otra institución del nivel den-
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tro de su localidad, 10% porque no deseaban estudiar una carrera 

superior y el 13% omitieron su respuesta. 

El 63% de los alumnos reporta que no hubieran estudiado en el Ba

chillerato Tecnol6gico si éste no impartiera especialidades t~cni

cas, el 37% dice que sí hubiese estudiado en este sistema aunque 

no impartieran especialidades técnicas. 

Ante el por qué escogieron su carrera técnica, los alumnos opinan: 

40% Por ser antecedente para continuar estudios superiores. 

24% Le gusta la especialidad. 

22% Le da oportunidad de conseguir empleo. 

8% Por tener gran demanda en la regi6n 

6% Por relacionarse estrechamente con su trabajo. 

El qué piensan de la elecci6n de su carrera técnica, segan el de

cir de los alwnnos es: 

51% Fue una excelente elecci6n. 

14% Debieron haber recibido orientaci6n vocacional antes de 

seleccionarla. 

12% Es buena carrera, mas no as! su vocaci6n para estudiarla. 

12% Era la más fácil. 

11% No sabe si buena o mala elecci6n. 
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El 94% de los alumnos piensa que si tuviera oportunidad de cambia!. 

se de plantel lo haría en un 33% a otro del mismo sistema y el re~ 

to a otros sistemas que imparten el mismo nivel educativo como la 

UNAM e IPN.* 

Al término de su Bachillerato Tecnol6gic~, los alumnos pretenden 

realizar las siguientes actividades: 

57% Estudiar una carrera a nivel superior. 

28% Trabajar en una industria o empresa relacionada con su -

profesión técnica. 

8% Estudiar ctra carrera técnica. 

7% Ubicarse laboralmente donde haya trabajo. 

En cuanto al área en la que piensan continuar sus estudios supe

riores los alumnos reportaron los siguientes datos: 

31% Físico-Matemática. 

31% Qufmico-Biol6gica. 

28% Econ6mico-Administrativa. 

15% Omitieron respuesta. 

En este sentido, los alumnos se encuentran estudiando actualrnen-

* ES ííítíórt'íñbi Sciífilar que los altm10S del IPN ¡:u:lieroo cootesta.r en dos po

sibles op:::iones. 
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te dentro del área: 

38% Físico-Matemática. 

38% Qul'.rnico-Biol6gica. 

24% Econ6mico-Adrninistrativa. 

En cuanto a los objetivos generales del Bachillerato Tecno16gico, 

los alwnnos consideran: 

En lo referente a la preparaci6n que reciben en el Bachille

rato Tecnológico, el 62% declara que ~ste les proporciona los 

elementos necesarios para expresarse correctamente en forma 

oral y escrita, de manera parcial, el 31% dice que es de ma

nera total y el 7% pone en duda este objetivo. 

El 61% declara que la preparaci6n que reciben en el Bachille 

rato Tecnol6gico los capacita en forma parcial para resolver 

problcti:!::o individuales, el 22i opim1 que esta capacitaci6n -

se logra de manera total, y 17% opina que este nbjetivo no 

se cumple. 

Al finalizar este ciclo educativo, los alumnos desarrollarán 

la capacidad de análisis de las condiciones ecol6gicas, so

cio-econ6micas y políticas de su comunidad y país, el 59% 

dice que e5te objetivo se cumple de manera parcial, el 24% -

111 



niega que esto se cwnpla y el 17% opina que este objetivo se 

cumple de manera total. 

Ante el si se logra capacitar a los alwnnos egresados para 

aprender por s! mismos, poniendo en práctica m~todos y t~cni

cas aprendidas en el Bachillerato Tecnol6gico, el 53% creen -

que esto se da de manera parcial, el 40% afirma que este obj~ 

tivo s! se cumple y el 7% niega este objetivo. 

El 63% de los alumnos consideran que al egresar del Bachillerato 

Tecnol6gico están capacitados para realizar estudios superiores, 

el 35% lo pone en duda. 

El 56% de los alumnos opinan que la instrucción que reciben los 

capacita para trabajar como t~cnicos medios, el 38% declara que 

esto se da de manera parcial. 

El 70% de los alumnos afirma que a los egresados del Bachillera

to Tecnol6gico se les da orientación sobre las diferentes oportu~ 

nidades de trabajo que existen, el 30% niega lo anterior. 

Con respecto al área en la que les gustaría trabajar, los resul

tados fueron los siguientes: 
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Industrial 31% 

Agropecuaria 21% 

Econ6mico-Admva. 19% 

Mar!tima 14% 

Comercial 6% 

Salud 5% 

Servicios 4% 

El 47% de los alumnos desea trabajar para colaborar en la econo

mía de su familia, el 22% para sostener sus estudios, el 4% para 

divertirse, 4% para no seguir estudiando y el 3% para independi

zarse econ6micamente. 

Un 63% de los alumnos consideran que los cursos del Bachillerato 

Tecnol6gico son buenos, el 26% opina que son regulares, 7% dice 

que son excelentes y el 4% menciona que son malos. 

El principal motivo por el cual los alumnos estudian en el Bachi

llerato Tecnol6gico, de acuerdo a su opinión son: 

39% Obtener el grado de bachiller y continuar estudios supe

riores. 

30% Trabajar como técnico medio y continuar estudios superi~ 

res. 

28% Titularse como técnico medio e incorporarse a las activ1 
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dades productivas y el servicio_._ 

3% Reunirse en el plantel, ya que el ambiente es agradable. 
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TRONCO COMUN 

En cuanto a las materias del tronco común, un 89% de los alwnnos 

acepta que éstas favorecerán su forrnaci6n de bachiller. 

El 69% de los alumnos acepta que las materias del tronco comdn 

les proporciona una cultura universal, el 19% lo pone en duda y 

el 12% niega esta afirmación .. 

El 86% de los alumnos desconoce los acuerdos 71 y 77 de la SEP, 

el 11% tienen alguna idea de estos acuerdos y el 3% no los cono-

ce. 

Un 50% declara conocer parcialmente , los pro.g~ariiaS .. a:c;~u~_~e~ ,--~-~~ 

tronco ~omdn, el 40% dice no conocerlos y el 10% declara.sí c6no

cerlos. 

El 64% de los alumnos no saben qu~ son los Programas Maestros del 

tronco comdn, el 23% reporta si conocerlos, un 13% omitieron res

puesta .. 

El 67% de los alwnnos no tiene infonnaci6n ~cerca de las retícu

las, un 22% declara contar con dicha información de manera par-

cial y el 11% restante si conoce las retículas. 

El 54% conoce parcialmente las áreas que conforman el tronco co

man, el 26% las conoce totalrnent..e y el 20% las desconoce. 
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El 55% afirma que la distribuci6n de las materias del tronco co -

mGn en el Bachillerato Tecnol6gico, es la adecuada, el 33% de que 

dicha distribuci6n es parcialmente adecuada y el 12% declara que 

no· existe tal adecuaci6n. 

En relación al tiempo de clase por materia, el 41% de los alumnos 

contest6 que es suficiente, el 41% opina que el tiempo es par.cial 

mente suficiente y el 18% considera que el tiempo no es suficien

te. 

La carga horaria de las materias para cubrir los programas del 

tronco común, el 46% de los alwnnos afirman que son suficientes 

las horas otorgadas por materia, el 40% dice no haber analizado 

la distribución del tiempo y un 14% opina que dicha distribución 

de horas-materias no es la adecuada. 

La carga horaria de las prácticas para cubrir los programas del -

tronco coman, el 36\ de los alumnos afirman que son suficientes, 

el 26% no se ha ocupado del análisis de la distribuci6n de tiem

po y un 381. nit:ga que la carga sc.:i. la adecuada. 

El tiempo de interrelación entre la teor!a y la práctica con res

pecto al tiempo concedido es suficiente de acuerdo al 38\ de los 

alumnos, insuficiente de acuerdo al 34% y el 28% no ha analizado 

la distribución del tiempo. 
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De acuerdo al 55% de los alumnos existe una parcial continuidad 

en los contenidos de las materias del presente semestre con las 

del semestre anterior, el 36% dice que s1 existe una adecuada ce~ 

tinuidad y un 9% rechaza la existencia de continuidad. 

Un 79% de los alumnos acepta que los planes y programas de estu

dio de las especialidades técnicas sí responden a las caracter!s

ticas formativas de los técnicos medios, el 21% rechaza esta idea. 
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REPROBACION-DESERCION 

El n11mero de materias del ~rea t~cnica reprobadas por los alwnnos 

el semestre pasado fue: 

17% una 

7% dos 

3% tres 

1% cuatro 

0.4% cinco o más 

El ntimero de materias reprobadas durante sus-estudios en el Bach! 

llerato Tecnol6gico, los alumnos emitieron las siguientes respue~ 

tas: 

41% ninguna 

22% una 

16% dos 

10% tres 

5% cuatro 

3% cinco 

3% seis o más 

El 50% no cree que el problema de Reprobación se deba a la inef1 

ciencia de los docentes, un 37% toma una posición indecisa, y el 

13% acepta esta afirmaci6n. 
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La principal causa de Reprobaci6n en el Bachillerato Tecnol6gico, 

segan opini6n de los alumnos es: 

62% Falta de interés por los estudios. 

9% Deficiente preparaci6n en secundaria. 

9% Falta de orientaci6n por parte de los docentes. 

7% Por no saber por qué y para qué estudiar. 

5% carencia de instalaciones y equipos adecuados. 

4% Deficiente preparación de los docentes. 

4 % Recursos econ6micos .. 

As! mismo, la principal causa de de-serci6n _de los alumnos es: 

43% Reprobacil5n. 

22% Desinterés por el estudio. 

17% Problemas econ6micos. 

10% Problemas familiares. 

6% Falta de motivaci6n por parte de los docentes. 

2 % Cambio de plantel. 
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ORGANIZACION ESCOLAR 

El 55% de los alwnnos opina que las instalaciones de aulas, ta

lleres, biblioteca y laboratorios se les da un uso adecuado, el 

45% niega que se les de un buen uso. 

En cuanto a las condiciones de los laboratorios y talleres del 

plantel, los alumnos dieron las siguientes respuestas: 

40% Buenas condiciones. 

39% Regulares. 

8% Malas. 

8% Excelentes. 

5% P!!simas. 

El 78% de los alumnos afirma que la organización de su plantel -

es funcional, el 22% niega este hecho. 

En cuanto al desempeño que tienen las personas que administran 

el plantel (director, subdirector, etc.) los alumnos opinan: 

48% Buen desempeño. 

29% Regular. 

14% Excelente. 

5% Malo. 

4% P!!simo. 
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El 55% de los alwunos·acepta que existe una adecuada relaci6n en

tre el plantel y el mercaco de trabajo, el 45% niega la existen

cia de dicha relacidn. 
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BACHILLERATO TECNOLOGICO (DOCENTES) 

.,, :;:·.0:······· 
- -, .·. >: 

El an<dei los· doce'il.tesfmarifÚesta una; totai aceptación en cuanto. 
'• "-- <,ce'.~" · ;· • '.,. ·· ,._: >"·• ','._';1·· ~ .:C' '· 

a c.o~s}~~{~~~!!&J:~;i'.tf·t~~~f~~;·Jc"~,º~~9/~º Jºrn(),\má. de .las. mejores 

para •est~~fa:·''.el(;:'?7'{ ;,~!·i~~~u~erior;. •• ''< ,>, 

:~:~:,~'.:'.;~'.~~:~~:11~~~i~t~~:t{;~~iií~; 
en otras instituc;i_~n~_s_,·-. ¡~·~ iS~~::-lii:~;~~!~· j~·~:~~~á·:·~:·;~e1'·:~~9_% ~ ... 1~-6:~~~~---· 

-_,·-:_, ___ ,~~";'~~-~ />. 
este hecho. 

En opinión de los docentes, los objetivos generales del Ba.chille

rato Tecnol6gico, en relación al Tronco Común actual, se diCe e·s~ 

tar de acuerdo con ~ste en un 73% por que éste permitiiá. ~.!'ans~ 

mitir a los alumnos una cultura universal 

sus intereses y necesidades individuales y sociales, 

chaza esta posibilidad y el 11% lo pone en duda. 

El 70% de los docentes manifiesta su aceptaci~n 

que proporciona el Bachillerato Tecnológico, por "'"''':':''e~'"r 

congruente con las necesidades 

tura y el 12% la pone en duda. 
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expec~ativas vocacionales, con respect? a las qu~ .manifes_taron al 

ingresar al 

-"' ·- .·-.·,. 

tegral de. ·los 

Al terminar el Bachillerato Tecnol6gico el alliinno est~-capaci 

tado para expresarse correctamente, tanto en· forma ol:-al como 

escrita, en cualquier situaci6n que se le presente. El 65% 

declar6 que dicha ca9acitaci6n se logra ·:~e; "forma'-Parci~_l-, el 

21% opin6 que este objetivo SÍ Se cumple }' eÍ. Ú% :decla;6 

que no se cumple. 
. ·• - ~--· -.· : 

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

Al final izar los estud~o.s·~·.en .:;,~.-~j;~·~ª~h~+i~-~-at_~ ~T~-~.~?·~·~g~·~?! los 

alumnos están prepar~do_~ para: sOIU~i~·na;>-prOb'1'eriia·a. en ·su. di.·~ 
. ' '·:.·:. ": -.~:.: 
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mensiOn individual y social. El 69% de los docentes opino que 

este objetivo se cumple de manera parcial, el 24% opin6 que 

s! se logra este objetivo y el 7% restante consider6 que no 

se cumple. 

Finalizando este ciclo educativo, los alumnos desarrollan la 

capacidad de análisis de las condiciones ecol6gicas, socio

econ6micas y políticas de su comunidad y pa!s. El 65% de los 

docentes, declaran que este objetivo se cumple de manera par

cial, el 22% dice que s! se logra cubrir este objetivo y el 

13% niega que se cumpla. 

A los alwnnos egresados se les capacita para aprender por sí 

mismos, poniendo en práctica m~todos y t~cnicas aprendidas 

en el Bachillerato Tecnol6gico. El SJi de los docentes, opina 

que cubre de manera parcial, el 40% considera que sí se logra 

este objetivo y el 7% lo niega. 

El 70% de los docentes considera que los alumnos al egresar 

del Bachillerato Tecnol6gico están capacitados para realizar 

estudios superiores, el 27% lo pone en duda y el 7% lo niega. 

En un sentido comparativo: LOs alumnos del Bachillerato Tecnoló

gico, en rclací6n a los alwnnos egresados de otros sistemas de 

bachillerato (preparatoria estatal, particular, Colegio de Bachi 
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lleres, etc.) se encuentra en las situaciones, seg~ opini6n de 

los docentes: 

32% Los consideran mejor capacitados para iniciar y term~na~. 

la carrera profesional que ellos elijan. 

27% Los consideran con una mejor preparación intelectual y 

t~cnica. 

16% Los consideran con las mismas características. 

15% Los consideran con una mejor definici6n de sus intereses. 

10% Los consideran con menor capacitación para iniciar y teE 

minar una carrera profesional. 

Ante el cuestionarniento de sí el Bachillerato Tecnol6gico cumple 

con sus objetivos políticos y sí responde a las necesidades eco

nómicas, políticas y sociales de nuestro país. El 50% de los do

centes pone en duda que esto se cumple, el 30% declara que sí se 

cumplen dichos objetivos y el 20% opina que ésto no se logra cu

brir. 
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TRONCO COMUN 

En cuanto a los nuevos planes y programas del Tronco Coman, el 

47% de los docentes manifiesta aceptación a los cambios que éstos 

han sufrido porque ello favorecerá su labor docente, el 30% no 

tiene la certeza de que estos cambios vayan a favorecer su labor 

docente y el 23% muestra rechazo a los nuevos planes y programas. 

El 67% de los docentes desconocen los acuerdos 71 y 77 de la SEP, 

el 25% tiene alguna idea de estos acuerdos y el 8% declara cono

cer dichos acuerdos. 

Actualmente el 42% aplica los programas del Tronco Coman, el 36% 

los aplica en forma parcial, el 9% no los aplica. 

El 56% opina que está claramente comprendida la función de los 

programas maestros del Tronco Coman y el 44% no comprende esta 

función. 

El 62% dice que sabe corno aplicar en sus cursos la progrrunaci6n 

reticular, el 33% declara que los conoce en forma parcial. 

Además el 42% dice que sus cursos los realiza parcialmente en 

función de la programación reticular, el 31% afirma que sus cur

sos los realiza en función a dicha programación y el 27% utiliza 

otro sistema. 
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En cuanto a las ventajas que les proporcionan las retículas, el 

54% declaró que les permite secuenciar el conocimiento, el 30% no 

las conoce y el 16% dice que permite relacionar las materias. 

El 42% de los docentes declara conocer parcialmente la función de 

las c~dulas de programación, el 23% las conoce en forma total y 

el 25% dice no conocerlas. 

El 73% de los docentes opina que las áreas del conocimientO:del 

Tronco Coman están interrelacionadas y el 21%_ opina que· no 'hay __ 

una interrelación. 

El 68% declara conocer los objetivos planteados en el Tronco Co

man y el 23% restante dice no conocerlos. 

En relaci6n a los objetivos del Tronco Común, el 58% de los do

centes manifiesta la necesidad de plantear los objetivos genera

les y espec!ficos por materia para facilitar la labor docente, 

el 19% opina que s6lamente se den los objetivos especificas, el 

14% considera que son necesarios tlnicamente los objetivos gene -

rales. 

El 52% de los docentes, considera que el Tronco Comün indica cu~ 

les son los requerimientos académicos de los alumnos de nuevo i~ 

greso para cumplir los objetivos, el 28% dice que contienen di -
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chas .requ~sítos···en~ forma parcial y·el. 20\ dice que el Tronco C1?. -. . . . . . 
man no'c6nfempia dicho aspecto. 

El 49% ·opina que las materias y temas 

lacionad
0

as en sus objetivos finales, 

.ci6n es pa.;-Cial y 

guna. 

En relación al tiempo concedido a 

gFamas del Tronco Comdn, los 

Suficientes 

ficientes y el 22% 

_ :34% .Desconocimiento 

23% El contenido es completo y 

28% El con_;~nid9 es incompleto-Y -d~-~-a~-t·Uaii'Z".id~·~ 

15% El contenido es completo ~~i~_:·~.~~:.a·J¡~:~i'.tz~~~: 
•. - \·-~ ,·-~ - . _- .· . . 
- .. , 

El 27% opina que las práctic.as: de. los .·~:rográmas :del Tronco comtln 

son adecuadas al nivel- fartaa_tiVO·,_ ~-~(-~:;·~~-·:.-la ~on~·,-en- duda y el 6% 

va. 

128 



El 42% considera que el Tronco Coman está adecuado al nivel de es

tudios requeridos en el contexto social actual, el 39% lo po,ne en 

duda, y el 9% restante no est~ de acuerdo. 

El 43%_.de los docentes considera la uriificaci6n de los conocimie_Q 

tos impartidos en' el Bachillerato Tecnológico, como la prin~ipal 

ventaja que representa la aplicación del Tronco Comdn, el 19% di

ce que la priricipal ventaja que Proporciona el Tronco Coman, es· 

la de haber igualado los niveles de competencia con ot~os~ _sis'l'.:e-:

mas que imparten el mismo nivel educativo, el 14% opina:que' .e~-. 

Tronco Coman eleva la calidad de la educación en-el s·a.chill~rato 

Tecnológico y el 12% opina que su apÜcaci6n .p~rmi\Oe 'eiTf~~~fto' 
·. ;_ , •. :.,::.~.· .. ,·.•,',',·'·, :-·.' - - - " >{:.:·: 

Los principales problemas que representan ,fa ~pli~~c}ln dii ~~~nJ 
libre entre sistemas educativos. 

'-". -;,'f,-:· 
ca ComGn de acuerdo a la opinión de los doce~tes son::;.,··· · ·-.:-'. ·~' 

Coman no se reciben a tiempo. 

24% La falta de información a los profesores .. :. -;.:.·., ;_;.-

'cesidad de establecer un Tronco Coman en e1 niV~i~b~Óhi·:,;~·~~~>-

llera to. 

21% La inadecuada preparaci6n de algunos docentes. 

13% La falta de especialistas en las materias del Tro~co cO-

mún y 
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. ., 

10% Los problemas de unificaci6n en los procedimientos de 

evaluaci6n. 
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AREA TECNOLOGICA 

En lo referente a planes y programas de las especialidades técni

cas, el 61% de los docentes acepta que los planes y programas re! 

panden a las caracter!sticas y necesidades formativas de los téc

nicos medios, el 26% está en desacuerdo con esta postura y el 13% 

lo pone en duda. 

Además el 72% acepta estar de acuerdo con el tipo de especialida

des que son impartidas en sus planteles ya que declaran que son 

las adecuadas a las necesidades reales de técnicos del sector pr2 

ductivo de su región y el 20% no está de acuerdo. As! mismo el 

81% de los docentes opina que las especialidades impartidas en -

sus planteles son las adecuadas a las necesidades de su comuni -

dad, 16% considera lo contrario. 

En lo referente a las deficiencias de los planes y programas del 

área t~cnica, opinan los docentes lo siguiente: 

42% Existe una gran carencia de recursos tecnol6gicos y di -· 

dá.cticos educativos para lograr el cumplirnientO--de, dié:hOs 

planes y programas. 

22\ El inconveniente lo representan los constantes cambios 

que sufren. 

15% Son incongruentes con la realidad. 

14% Existe una inadecuada secuenciacidn y organización inte! 

na de los programas. 
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7% La carga horaria es inadecuada y -hay _arnbigiledad en los prE_ 

gramas. 

De acuerdo al 76% de los docentes s! existe vinculaciGn entre los 

programas del Tronco Coman y los programas del 4rea tecnol6gica y 

el 24% afirma que no existe vinculaci6n alguna. 
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REPROBACION-DESERCION 

En lo referente al concepto que los docentes tienen de sus alum -

nos, el 47% considera que son inteligentes y tienen interés por 

los estudios, el 28% rechaza este concepto y el 25% lo pone en d~ 

da. 

El 50% de los docentes considera que el problema de Reprobación 

se debe a la falta de interés de los alumnos, el 39%-no lo consi

dera as! y el 11% lo pone en duda. 

Las causas de Reprobación, en el Bachillerato Tecnológico, de 

acuerdo a la opinión de los docentes son: 

46% Deficiente preparaci6n en la secundaria. 

27% Falta de interés por los estudios. 

9% Deficiente preparación pedagógica de los docentes. 

8% Falta de orientación por parte de los docentes. 

5% Falta de recursos económicos de los alumnos. 

4% Falta de equipo e instalaciones adecuados. 

1% Participaci6n en grupos estudiantiles~ 

Las causas de Deserción de los alumnos en el Bachillerato Tecno-

16gico, segan opini6n de los docentes son: 

47% Problemas de reprobación. 

20% Problemas económicos. 
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16% Falta de interés por el estudio. 

9% Problemas familiares, 

7% Falta de motivación por parte de los. ~pce:~tes_~ -

1% Cambio de plantel. 

As! mismo, los docentes 

se encuentran los alumnos 

gico son: 

41% Trabajar 

rieres. 

35% Obtener el 

'periores. 

24% Titularse como técnicos medios e 

vidades productivas y de servicios. 

Los-docentes consideran a sus alumnos, de la siguiente manera: 

40-% Conscientes de su situación y con conocimiento .del _para 

qué y por qué estudian. 

34% Carentes de orientación vocacional y sin conocimiento 

del para qué estudian. 

9% Inteligentes y con interés por los estudios. 

9% Inquietos e inestables y sin interés por los estudios. 

9% No tienen una apreciación objetiva de los alumnos. 
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El 66% de los docentes declara que a los alumnos egresados se les 

da orientaci6n sobre las diferentes oportunidades de trabajo que 

tienen y el 34% dice que no existe este tipo de orientaci6n. 

En promedio el 47% de los docentes dice conocer 1 a 5 

egresados que se han incorporado al trabajo productivo. 

alumnos 

.'~ 

El 91% de docentes está de acuerdo en que los alumnos egr~~~-1~~~-~: :· .. -~ ,.__ -. - .,. 
del Bachillerato Tecnol6gico adquieren los conocimientoS~'~b-~Sic_os·,:·~ 

para continuar estudios superiores. 
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ORGANIZACION ESCOLAR 

El 65% de los docentes acepta las normas de organizaci6n y Íunci~ 

namiento del Bachillerato Tecnológico, ya que dicen que son ade -

cuadas para el cumplimiento de los objetivos educacionales de és

te, el 21% está en desacuerdo con esta postura y el 14% lo pone 

en duda. 

En cuanto a la organización administrativa de los planteles el 

48% manifiesta aceptar que es adecuada, el 36% no está de acuerdo 

con ésto y el 16% lo pone en duda. 

El 60% de los docentes opinan que el uso de las instalacione,s.: 

aulas, _talleres, biblioteca y laboratorios son utilizados adecua

damente y el 40% considera que las instalaciones est~n.-subutili-: 

zadas. 

El 70% considera que la organización de su plantel 

manera adecuada y el 30% no está de acuerdo con lo anteriOr. 

Los principales problemas de los planteles, de acuerdo a la opi

ni6n de los docentes son: 

26% Organizaci6n. 

19% Econ6micos. 

17% Administrativos. 

15% Instalaciones. 
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9% Acad~micos. 

8% Políticos. 

6% Ninguno. 

El 51% declara que no existe una adecuada relación entre el plan

tel y el mercado de trabajo, el 44% opina que si hay una relación 

adecuada. 

El tipo de ·relaci6n que existe entre el ~lantel y el mercado de 

trabajo, segan opini6n de los docentes se establece en: 

46! Servicio social de los alumnos. 

21% Oferta-demanda (egresados) . 

13i Intercolaboración técnica. 

20% No existe relaci6n alguna. 

De acuerdo al 82% de los docentes opina que la relación existen

te entre el plantel y la comunidad es principalmente de servicio 

social, comercial y de extensi6n educativa. 
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CAPITULO QUINTO 

COMPROBACION DE HIPOTESIS 



BACHILLERATO TECNOLOGICO 

Hablar de educaci6n tecnológica y espec!ficamente del Sachillerato 

Tecnol6gico, implica casi obligadamente, relacionar la Educaci6n 

con el desarrollo econ6mico-social del pais. Y si esto es pruden

te hacerlo así encontraremos dos categorías importantes: Economi

cismo y el discurso político. 

La primera de estas categorías nos ha servido como hilo conductor 

al desarrollar nuestro trabajo. Donde se ha tratado de demostrar 

que la Educaci6n -concretamente la tecnol69ica- es vista bajo la 

óptica· del economicismo. Y en relación al Bachillerato Tecnol6gi

co, las opiniones de docentes y alumnos están permeadas por el 

uso y abuso'del discurso político. 

De esta podemos afirmar que nuestra primera Hip6tesis está compro

bada: 

En relación a los objetivos que se persiguen para la formación in

tegral del bachiller se dice por parte de los docentes y alumnos, 

en relaci6n a los siguientes objetivos: 

l. Al terminar el Bachillerato Tecnol6gico el alumno está 

capacitado para expresarse correctamente, tanto en forma 

oral corno escrita, en cualquier situación que se le pre

sente. 

2. Al finalizar los estudios en el Bachillerato Tecno16gico, 

los alumnos están preparados para solucionar problemas 

en su dimensi6n individual y social. 

3. Finalizando este ciclo educativo, los alumnos desarro -

llan la capacidad de análisis de las condiciones ecol6-
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gicas, socio-econ6micas y pol!ticas de su comunidad y pa!s. 

4. A los alwnnos egresados se les capacita para aprender por 
s! mismos, poniendo en práctica métodos y técnicas apren

didas en el Bachillerato Tecnol6gico. 

S. Al egresar de este ciclo educativo, los alumnos están cap~ 
citados para realizar estudios superiores. 

OPINION DE DOCENTES Y ALUMNOS EN RELACION A LOS OBJETIVOS 
PROPOSITIVOS PARA LA FORMACION INTEGRAL DEL BACHIDLER 

OBJETIVOS 

OBJETIVO 1 

OBJETIVO 

OBJETIVO 

OBJETIVO 

OBJETIVO 

ACEPTACION 

21% 

24% 

22% 

40% 

70% 

31% 

22% 

17% 

40% 

63% 

PARCIAL 
oca::m:s AllHDS 

65% 

69% 

65% 

53% 

27% 

62% 

61% 

59% 

53% 

35% 

14% 

7% 

13% 

7% 

7% 

RECHAZO 

7% 

17% 

24% 

7% 

2% 

La opini6n de los docentes en los cuatro primeros ol:ijetivos es el~ 

ramente dirigida a considerar que los objetivos del Bachillerato -
Tecnol6gico en relación a la formación integral del bachiller se -

cubren de manera parcial. Considerar estos objetivos como alcanza

dos se ubican en un poco más de 20%. El quinto de estos objetivos, 

señala que, sr, el bachiller está capacitado para continuar estu

dios superiores, y esto hace pensar que este sistema educativo si

gue siendo considerado como una formaci6n preparatoria. Esta últi

ma idea la desarrollaré en la tercera hip6tesis. 

Las opiniones de los alumnos en substancia no varían en relaci6n 

a la opinión de los docentes: El mayor porcentaje se refiere a 
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que los objetivos se cumplen de manera parcial, así mismo en el 
objetivo quinto, también el mayor porcentaje est~ ubicado en acep

tar que éste se cumple. 

A partir del cuadro presentado arriba podemos decir que este blo

que de objetivos no se cumplen, porque en el quinto objetivo, co

mo ya se señal6, puede llevarnos a pesar que la bivalencia no ha 

sido aquilatada como tal. Pero veamos el siguiente bloque de opi
niones en cuanto a la formaci6n tecnol6gica: 

l. En cuanto a la facilidad de encontrar un empleo de su es
pecialidad, debido a la capacitaci6n recibida en el Bachi

llerato Tecnol6gico. 

2. se estudia en el Bachillerato Tecnol6gico porque imparte 

especialidades técnicas. 

3. La instrucci6n recibida en este sistema los capacita para 

trabajar como técnicos medios. 

4. Los planes y programas de las especialidades técnicas re~ 

penden a las necesidades formativas de los técnicos me 
dios. 

S. Las especialidades que se imparten, son adecuadas a las 

necesidades reales de técnicos del sector productivo de 

su regi6n. 

6. Además de ser las adecuadas a las necesidades de su comu

nidad. 
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OPINION DE DOCENTES Y ALUMNOS EN RELACION 
A LOS OBJETIVOS PROPOSITIVOS DE LAS ESPECIALIDA

DES TECNOLOGICAS 

l'CEPrlCial PAACD\L REI:llAZO 
OBJE:i'MS co::mJ'ESAUMVS OCCENl'ESl\IUNJS == l\LlMlCS 

OBJB'l'IVO l 65% 25% 12% 

OBJB'l'IVO 2 63% 37% 

OBJE:l'IllO 3 56% 36% 6% 

OBJE'l':rn:l 4 61% 13% 26% 

OBJETillO 5 72% 20% 

OBJEl'IVO 6 61% 16% 

Al parecer la existencia de especialidades t~cnicas contempladas 

dentro de los objetivos del Bachillerato Tecnol6gico reciben acep
tación por parte de docentes y alwnnos. Lo cual es indicativo, que 
en un poco m~s de la mitad porcentua} se vea esta formación t~c -

nica como capacitaci6n para el trabajo. Pero s6lo es un poco más 

de la mitad de los alumnos quienes opinan que esto se cumpla. Los 

docentes aceptan la idea de estas especialidades m~s no se puede 

afirmar que se estén cumpliendo como objetivos prepositivos. 

Ahora veremos, los objetivos en términos de satisfactor a las nec~ 

sidades de desarrollo econ6mico-social del país: 

l. El Bachillerato Tecnol6gico es una de las mejores opcio
nes para estudiar el nivel medio superior. 

2. La formación que proporciona el Bachillerato Tecnológico 

es congruente con las necesidades del país. 

J. El Bachillerato Tecnol6gico está cumpliendo con sus obj~ 
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tivos políticos (se refiere a los discursivos)., y respon

de a las necesidades econ6rnicas, políticas y sociales de 
nuestro país. 

OPINION DE DOCENTES Y ALUMNOS EN RELACION A LOS 
OBJETIVOS ECONOMICO-POLITICOS DEL BACHILLERATO TECNO

LOGICO 

OSJEl'l\US 

OSJEl':Ml l 

OSJEl':Ml 2 

OSJEl':Ml 3 

87% 

70% 

30% 

89% 

PAOCIAL 

12% 18% 

50% 20% 

Es aquí donde el discurso político hace uso de sus artimañas, pro

curando hacer creer que la Educaci6n, en este caso la educación 

tecnol6gica y más concretamente el Bachillerato Tecnol6gico viene 
a cumplir una labor mesiánica. La panacea se presenta en fonna de 

discurso, mientras el economicismo educativo baña el discurso y -

se recrea en el discurso mismo. Aan suponiendo que el discurso lo
gre sus efectos ideol6gicos, veamos como funciona esta organización 
ya no discursiva sino funcional organizativa. 

En cuanto a la organización y administrdciGn del Dachílleruto Tcc

nol6gico es clara la carencia de recursos materiales (talleres, la
boratorios) que son necesarios para la formación de los educandos 

y que esto constituye un obstáculo para los objetivos prepositivos 
de este nivel. Asimismo, es consecuencia 16gica que la administra

ci6n de los planteles se dificulte aGn más en cuanto a la no cohe

rencia entre lo ofrecido (como institución educativa) y lo que real 
mente se proporciona. 
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As! entonces, las opiniones en relación a la organizaci6n y admi

nistración dentro de los planteles del Bachillerato Tecnológico 

conducen inexorablemente a creer que este nivel educativo no está 

en condiciones reales de cubrir los prop6sitos enarbolados en el 

discurso. 
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ALUMNOS 

Del perfil y algunas expectativas acad~icas de los alumnos vemos 

que nuestra segunda Hip6tesis no es posible comprobarla por la am

bigüedad de opiniones de los mismos alumnos y de los docentes. 

Existe correspondencia entre el nivel educativo (nivel medio supe

rior) y la edad de los alumnos 17.5 años en promedio. Y esto sig
nifica que se ha seguido la línea educacional que contempla nues -

tro Sistema Nacional Educativo y de haber existido interrupci6n en 
los estudios no ha sido muy significativa, si relacionamos el año 

de egreso de secundaria y el ingreso al Bachillerato Tecno16gico 

(ver cuadro V) nos daremos cuenta de ello. 

Por otro lado, la edad de adolescente implica un tratamiento espe
cial, que aquí no nos proponemos analizar, sino ünicamente señalar 
que el deseo de escalar peldaños en el sistema educativo parece 

una línea inamovible y parece "16gico" que despu~s de estudiar un 

nivel medio le sigue el nivel superior, así sin más (esto lo vimos 

más detenidamente en nuestra primera hipótesis) , y entonces la foE 

maci6n bivalente pretendida no ha podido aterrizarse del todo en 
los intereses de los educandos. 

Como hasta antes de este nivel educativo (por lo menos en discur -
so) era difícil incorporarse al proceso productivo, loR alumnos 

en 86% obtienen recursos ccon6micos por parte de sus padres. Y s6-
lo el 29% trabajan además de estudiar (Ver cuadro IX) • Es claro, 

que el tener acceso a la educaci6n es cada vez más dif !cil y en 

nuestra provincia el servicio educativo es más sinuoso. 

El que la mayoría de los alumnos dependan econ6micamente de sus 

padres, no quiere decir necesariamente que, la situaci6n económi

ca de ~stos sea desahogada. Por otro lado, la idea errónea de ca~ 
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siderar que la educación significa un canal de movilidad confiable 

es muy propagandizada, sobre todo si consideramos gue el grueso de 

la poblaci6n cuenta con escasos recursos econ6micos.y que esto lo 

relacionan con su nivel académico, veremos que los padres procuran 

que sus hijos tengan alguna preparación. Por ejemplo, el 58% de 

los padres sólo tiene estudios de educación primaria y el 12% no 

tiene escolaridad (ver cuadro X) • Tenemos que el 70 de los padres 

finca ciertas esperanzas en su hijo. Vimos en el caprtulo Primero 

esta socorrida relación {capital humano). 

Es claro que a partir de los datos obtenidos los alumnos del Bach.4:., 

llerato Tecnol6gico, corno cualquier otro sistema educativo, los 

jóvenes tienen gran disposici6n de superación. Mencionábamos esa 

qran disposici6n de los alumnos, por ejemplo, el 90% estudia por 

el deseo de superarse, el 76% estaría de acuerdo en que se incre

mentara un año de duraci6n el bachillerato, si esto permite cons~ 

guir un empleo bien remunerado o bien el 83% está de acuerdo en 

participar de manera m~s activa en clases e investigaciones, aun

que esto implique mayores cargas de trabajo escolar. 

Pero estas disposiciones son quebrantadas de tajo, porque su si

tuación económica nos brinda las oportunidades necesarias, por 

ejemplo el 55% estaría dispuesto a abandonar los estudios(si tuvi~ 

se un ofrecimiento de empleo atractivo} . 

El 37% abandonaría los estudioa, precisamente por problemas econ~ 

micos. 

Si bien es cierto, los objetivos de Bachillerato Tecnol6gico con

templan una preparaci6n para el trabajo y la formaci6n para con -

tinuar estudios superiores (ver capítulo cuarto) encontramos que 

la deserci6n en este nivel es de alrededor de 60% (Ver qr~ficas, 

anexo sexto) . Tenemos que esos exalurnnos no son ni técnicos ni -
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bachilleres, porque si quieren incorporarse al proceso productivo 

no cuentan con la preparación técnica "requerida" en eSte sentido 

la oferta laboral preferiría tomar a egresados de escuelas t~cni

cas -terminales- porque ellos han tenido una preparación casi ex

clusiva para el trabajo (Por ejemplo, CONALEP) y si considerarnos 

que el 57% pretende continuar estudios superiores, su atención no 

está fijada del todo en la formación tecnológica -como trabajo-. 

El 40% la considera un antecedente para continuar estudios a ni -

vel superior. Aunque hay que señalar que el 28% si pretende incor

porarse en una industria o empresa relacionada con su fonnacidn 

tecnológica. 

Pero volvamos a la relación de la especialidad técnica, el 62% de 

los alumnos delcaran que la principal razón por la que estudian -

en el Bachillerato Tecnológico es la de querer estudiar una carre

ra corta, y volvamos a relacionarlo con su situación económica. Si 

bien es cierto el 62% quería estudiar una carrera corta, recorde

mos que 90%, estudia por el deseo de superarse y el 57% pretende 

continuar estudiando. Y además el 63% dice que de no existir espe

cialidades técnicas en este sistema no se hubiesen inscrito en él. 

Pero ante todo lo anterior, existe cierta confusi6n, por los datos 
del párrafo anterior parece que un poco más de la mitad de los a

lumnos quiere un~ carrera corta como formación profesional. Pero 

también se dice que el 94% cambiaría de sistema educativo si tuvi~ 

ra oportunidad de hacerlo, y por ejemplo, es el 69% que dice pre
feriría la UNAM entre otras. 

Creemos que el principal obstáculo existente entre el Bachillerato 

Tecnológico y los alumnos es la no comprensión de la bivalencia 

propuesta. Y no únicamente entre los alumnos, sino entre institu

ciones educativas, sector productivo. Es decir, no se entiende si 
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son técnicos o bachilleres, pero considerar los dos pareciera no 

muy claro. 

Considerando la opinión de los docentes con respecto a los alumnos 
se dice en un 80%, que los alumnos mejoran sus expectativas voca -
cionales, con respecto a las que ten!an en un inicio. Pero el 32% 

de los docentes considera que el Bachillerato Tecnol6gico no cum

ple con las expectativas profesionales de los alumnos. 

Mientras el 69% de los alumnos, como ya vimos, cambiaría de siste

ma educativo, los docentes dicen, que en relación a otros sistemas 
educativos (preparatoria estatal, particular, Colegio de Bachille
res, etc.) egresan en mejores condiciones, el 74% opina que tanto 

en capacitación, preparaci6n intelectual y t~cnica, mejor defini

ción de intereses, etc. Y el 16 los considera con las mismas caraE 

terísticas (ver 9r~ficc.s) 

Además, el 41% de los docentes dicen que los alumnos del Bachille

rato Tecnológico, estudian en este sistema para trabajar como téc

nicos medios y continuar estudios superiores. Mientras que el 24% 

de los docentes dice que estudian en este sistema sólo para con
tinuar estudios superiores {habiendo obtenido, por 16gica, el gra
do de bachiller} y el 24% opina que es para incorporarse a las ac

tividades productivas como t~cnicos medios {ver gráfica~. En este 

mismo sentido los docentes consideran a sus alumnos, conscientes 

de su situación y con conocimiento del p~ra ~u~ y por qu~ estudian, 
(40%), mientras el 34% los considera carentes de orientación voca

cional y sin conocimiento del para qu~ estudian. 

Y nuevamente, vemos una ambigüedad en las opiniones. Tanto alwn -
nos como docentes no nos permiten afirmar de una manera más clara 

si nuestra hipótesis es falsa o verdadera. Creemos que esto 
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necesita revisarse de manera más profunda, que por el momento no 

estamos considerando. En el principio de este apartado mencionamos 

la edad, es decir, como adolesce'ntes y se señalaba un tratamiento 

especial y lo reiteramos como tal. Es posible que la percepci6n de 

estos j6venes y de sus docentes haga difícil tener resultados cla

ros. 
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DOCENTES 

Del perfil acad~ico, profesional y laboral de los docentes, como 

nos hemos planteado en nuestra tercera hipótesis podemos decir que 
ésta está comprobada. 

Si consideramos que el grueso de la población del pa!s es gente j~ 
ven, hace algunos años los ahora docentes, en su mayor!a eran re
cién egresados, es decir, qpnte joven demandante de empleo. Veamos 

el cuadro I, donde se evidenc!a que la edad promedio es de 33.5 

actualmente. Y si observamos en el cuadro dos, la mayoría de los 
docentes tienen estudios a nivel licenciatura (65.2%) y de éstos 

actualmente s6lo un 40% está titulado. 

Creemos entonces que por un lado, como pasantes era más dif!c~l 

incorporarse al Trabajo en sus areas de estudios y como el Bachi

llerato Tecnol6gico comienza a funcionar en la d~cada de los 70 1 s 

necesitan fonnar su planta docente. Y estos egresados encontraban 

aqu! una posibilidad. Es cierto que en promedio tienen s6lo 3 años 

de antigüedad en este sistema, pero veamos el dato que consigna 

que el 73% del total de docentes declara haber trabajado en otros 

lugares, donde en promedio, tuvieron una antigüedad de 2.5 años. 

Entonces son estos docentes los que se incorporan a la planta do
cente. Además en el cuadro III, se observa que el sistema tecno -

lógico, no ha podido proveer de docentes a su mismo sistema. 

En el cuadro V vemos que el lB.2% de los docentes tienen como em

pleo paralelo al actual de docente el ser también docente en otra 

instituci6n educativa. Y sólo el 3% labora en el sector industrial, 

es decir, no hay incorporaci6n de estos cuadros de recursos huma

nos, coma se supondría. 

Ahora, como docentes del Bachillerato Tecnol6gico, no implica ha
ber encontrado una fuente de ingresos substanciosa, sino más bien 
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una posibilidad de contar con recursos económicos. Si observamos 

en el cuadro VI, sólo un 38% tiene tiempo completo, de ~stos es n~ 
cesario señalar que serán considerados como personal docente pre

incorporado, porque no pueden ser Homologados, siendo pasantes. Es 

decir, del 65.2% que tienen estudios a nivel licenciatura, más el 
12.4% que tiene nivel de Bachillerato, esto constituye el 77.6 del 

personal docente. 

Es necesario señalar que hay docentes con escolaridad a nivel de 

normal b~sica, secundaria, primaria que constituyen el 3.9% que Sm
mados al 77.6% señalado arriba, nos dice que casi el 80% de los d2 

centes recibe salarios de docentes incorporado, sin considerar que 

los docentes con título a nivel licenciatura o posgrado, no signi 
fica inmediatamente estar dentro del modelo de Homologaci6n, dado 
que esto es difícil de conseguir. 

Y otro aspecto a considerar significa que el 73% de los docentes 

son casados, con 2 hijos en promedio {recordemos que en promedio
tienen 3 años de antigüedad en el sistema) y que del total de do

centes el 76% son de sexo masculino, es decir, responsables de 

los ingresos econ6micos. Con dos hijos, siendo personal incorpora

do, podemos decir que esos 3 años de antigiledad significan buscar 

posibilidades econ6micas para atender sus necesidades. 

Si todo lo anterior lo compararnos con el dato que dice que el 82% 

considera que su salario es bajo entonces parece 16gico suponer 

que su situaci6n económica no es de ninguna manera c6moda. 

Pero después de todo son docentes, forman parte de la planta do
cente del Bachillerato Tecnol6gico, y su quehacer docente exige 

un compromiso, al cual se le puede responder de varias formas. -
Una de ellas es la Actualización y la Capacitaci6n y en el cuadro 

IV vemos que el 18.9% no realiza ningGn tipo de estudios actual -

151 



mente y por ejemplo, el 43.4% toma cursos de capacitación y actua

lizaci6n. Esto es de suma importancia, porque al egresar de sus 

instituciones (ver cuadro III) el 77% no tenía una relación direc

ta, abierta con la docencia y si además comparamos el dato que di
ce que al t~rrnino de su carrera profesional, los ahora docentes, 

pretendían ocuparse profesionalmente en un 70% en la industria, -
sector privado, agropecuario, salud, etc. .Veremos ente~ 

ces que sus intereses son disímiles con el ser docentes, es decir, 

no cuentan con formaci6n (ya no digamos acad6.mica) sino laboral 

de docentes. Y como vemos (anexo seXto} el 56% aceptaría dejar 

el trabajo de docente si tuviera una oferta de trabajo mejor remu

nerada. 

En otras palabras, los docentes son docentes por necesidad, no por 

vocaci6n. Es cierto que el 60% opina que le gusta la docencia pero 

esto no es más que eso, un gusto por la docencia y lo vemos por 

ejemplo, cuando el 51% declara que el hecho de trabajar como do -
centes es lo que le ha producido mayor satisfacción. Y como no 

pensarlo sí este es una fuente de ingresos, que si lo relaciona -

mas por ejemplo, con que el 83% considera que de tener oportunidad 

de elegir nuevamente su profesión eligirían la misma. No se dice 

que elegirían ser docentes por profesi6n, sino que su vocaci6n pr~ 
fesional es la misma. Su empleo, como ya lo vimos arriba, estarían 

dispuestos a cambiar éSte, el de docente. 

Ellos reconocen sus limitaciones, porque de tomar cursos de Actua

lizaci6n y Capacitación docente proponen se realizarán de acuerdo 

temas que les posibilite un desempeño docente adecuado, por ejem

plo el 30% Didáctica Educativa, 29% Aspectos Psicol6gicos en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, etc. (anexo sexto} . Y relacionemos 

lo anterior con los cambios que han sufrido cuando han tomado cur
sos de Actualizaci6n y Capacitaci6n docente: 28% Diversificaci6n 
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en los m~todos de enseñanza, 24% Desarrollo de mejores medios pa

ra facilitar la transmisi6n de conocimiento, etc. ( ~nexo.sextn~l. 

Claro está que a pesar de todo existe un interés por su trabajo, 

no se si exactamente por la docencia, pero esto debe ser rescata
do y canalizado de tal manera que permita elevar la calidad de la 

educaci6n de este sistema educativo y que permita a sus docentes 

obtener satisfactores. Por ejemplo, considerar que ha participado 
un 85% en reuniones de Academia, o el que un 83% está dispuesto 

a participar en proyectos de planeaci6n y reestructuración en sus 

planteles. O bien un 93% está dispuesto a participar en investiga
ción aunque esto implique aumento en su carga de trabajo, con tal 

de que esto tenga repercusiones favorables. 
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CAPITULO SEXTO 
A MANERA DE CONCLUSION 



Es bastante claro que a partir de los resultados oDtenidos, nos r~ 

ferimos no anicarnent.e a las estadísticas, sino a las hin6~esis tr~ 

bajadas y al total de este trabajo, que la Educación Tecno16gica 

tiene varias siqnificaciones. Primero su significado dentro del -

sistema capitalista: 

1) Reproducci6n de la divisi6n social del traba1o. 

2) Sistema al servicio de intereses capitalistas. 

3) Relací6n con el desarrollo Rcon6micn. 

4) Reafirmaci6n de la desigualdad de estructura de clases. 

5) Reformas educativas acordes a las necesidades. 

6} Movilidad social v el discurso ídeol6aico. 

7l Relaci6n con la sociedad y el discurso ideol6oico. 

81 Perspectivas a futuro. 

9) Demanda de carreras trñdicionales. 

10) Dependencia cient!ficn-tecnol~gica, etc. 

Después encantramos la sígnificaci6n para con los alumnos: 

l) Freno a la demanda educativa universitaria. 

2) Alargamiento del tiempo estudiantil. 

3) Demora. a la demanda de empleo. 

4) Deva1uaci6n cQucativa. 
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y por altimo con los docentes: 

1) Devaluación educativa. 

2) Desarrollo orofesional obstaculizado. 

3) Ejercicio docente deficiente. 

4) Desempleo. 

Para abordar cada uno de los puntos es necesario elaborar sendos 

trabajos de investigación. con esto no se pretende hablar de cada 

uno de ellos de manera indeoendiente, sino que cada uno de ellos 

representa una relaci6n concreta en el contexto econ6mico-pol!ti

co-social que lo enmarca. 

As! que de momento habremos de referirnos a ellos en términos ge

nerales, deiando abierta la posibilidad de poder abordarlos en un 

momento más propicio. 

En cuanto al primer bloque partiremos de la premisa: Educaci6n -

Tecnol6gica y el Desarrollo Económico. Aqu! se abre toda la inme~ 

sa posibilidad de relaciones a paxtir de dos supuestos: 

a) La Educación Tecno16aica sianifica un arma de croareso 

científico tecnol6gico; 

b) El progreso científico tecnológico es la principal fuente 

de desarrollo econ6mico-social. 
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Es pertinente señalar que estos dos supuestos est~n unidos por una 

idea, que en el discurso oficial se hace patente reiteradamente, 

el Economicismo de la educación. Olvidando qµe la forma de produ

cir está determinada por la estructura del sistema, de donde se 

desprenden las líneas pol!ticas a seguir. Y entonces, suponer que 

"el progreso tecnol6qico 11 puede ser examinado al marcen de esta 

relaci6n (de estructura económica) nos llevaría a hablar en el va

cío, como si esto fuera un acto de fe v no una relación dialécti

ca infranaueable. 

Con esto no queremos decir que la estructura económica sea un de~ 

tino aplastante a todas sus relaciones, por eiernolo la ciencia v 

la tecnolog!a. sino que mientras la estructura determina, la su

perestructura domina. Es cierto tamb1én que el desarrollo cient!

fico-tecnol6gico influye en los cambios estructurales. 

Pero pensar en un proqreso científico tecnol6aico de manera inde

pendiente, no es posible si consideramos que este tipo de desarr2 

llo es una narte dP.l OP.sarrollo Pn gPneral v que 6ste está subor

dinado a intereses imperialistas. La repartici6n del mundo hecha 

por las potencias mundiales nos colocan en un no digamos de "ter

cer mundo 11 o de 11 subdesarrollados 11
, sino de país que se dedica a 

proporcionar s6lo materia orima, oara despu~s comcrarla como mat~ 

ria elaborada, esto visto a s! de sencillo -y que no lo es- im -

plica un costo econ6mico muy alto, el pago es social y el inter-
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mediario es la pol~tica. 

Ya no vivimos la dependencia como en la Colonia. o corno a princi

pios de este siglo, la dependencia ahora a nivel mundial es a tr~ 

Vés de la tecnolog!a. Este neocolonialismo En Mandel) , se mi-

de por la misma regla del capitalismo clásico: La mercancía. Y e~ 

ta tecnoloa!a como mercancía que es, tiene un orecio aue se sien

te de diversas formas, como conocimiento, infraestructura, etc. Y 

si a esto le aarenamns que la actual forma de producir se finca en 

la modernidad de tecnolog!a el problema, diqámosle as!, viene a 

ser datile. Por un lado, la dependencia como sistema o modo de pro

ducci6n v por el otro, en el con aué producimos. 

r.o anterior tiAne r.on~ec11enriaR prácticas o mejor dicho cotidia

nas: Incremento de la dependencia v!a incremento de la deuda ex

terna; desempleo. Este desplazamiento es claro, a mayor tecnología 

menor ocupaci6n de trabajadores ( Xarl, Marx) • Aunque la tecno

log!a aue aqu! empleamos es obsoleta, s6lo lo es en relaci6n a la 

aue se utiliza en los países desarrollados. Para nosotros siani

fica tener una tecnoloa!a no propia, extranjera, impuesta. 

Querer ser un pa!s moderno, significa estar dentro de la dinámica 

de la modernidad que el imperialismo nos imponga. Ser desarrolla

dos sianifica contar con tecnología moderna y ésto como lo hemos 

visto no es posible, si antes no atendernos otras necesidades. Pr2 
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curar el bienestar social aarantizar!a contar con alaunas condicio-, 

nes objetivas para el desarrollo cient!fico-tecnol6qico. Pero es 

absurdo querer apoyar financieramente proyectos de investigación, 

quitándole el pan a este sufrido pueblo que lo paga y nunca obti~ 

ne los beneficios supuestos. 

Pero todo lo anterior no se puede mirar, el discurso ideol6qico se 

encarga de encubrirlo y lejos de poderse demostrar el carácter de

magógico que lo sustenta, en alqunos casos, este discurso cumple 

su cometido. Por ejemplo, hacer de la computación un llamado a la 

moviliBad social, es querer decir que los intereses de los educan 

dos deben cambiar. La llave para la movilidad social está airada. 

As! no tan s6lo se reproduce el sistema corno forma objetiva de do

minio económico sino que además se concretiza pol!tica v social -

mente. La demagogia vuelve a mencionarlos, con otras palabras, pe

ro con el mismo fondo: La Educación es oara el oroareso de M~xico 

v los mexicanos. 

"El futuro del país est¿\ asegurado", lo que nadie sabe es cu!'.11 es 

ese futuro, lo que nadie sabe es dónde quedaremos en ese futuro, 

lo aue nadie sabe es qué es ese futuro ••• El discurso ool!tico 

lo ha vuelto a encubrir, ha sido escondido entre la maraña como 

desde hace más de Cuarenta Años, cuando se decía: "A industria -

lizar el pa!s 11
• 
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Y desde ese entonces se preparan los cuadros: uno para administrar, 

para gobernar v otros, la inmensa rnayor!a para ser gobernados 

{Baudelot y Establet). Cada uno recibe la educación que al sis

tema le es conveniente. El costo da la educación percapita, el cos

to beneficio debe ser revituable al sistema, las formas de captar 

a los demandantes de servicio edur.ativo tambi~n las diseña el sis

tema: Reproducción. (Bourd.ieu Y· Passeron} 

Y no s6lo reproduce en su beneficio, as! en abstracto. Sino que re

produce haci~ndonos creer que recibimos lo que merecemos. El poder 

ideológico que cubre a nuestras instituciones sociales, es una pi!:_ 

dra enorme que llevamos a cuestas, querer romper ese orden signi

fica transqredir ºla paz social" de la que gozarnos. Estar dentro 

de este orden es síntoma de ciudadanía, de patrioti~mo inmaculado. 

La "Educaci6n para todos" es la estructuraci6n social que a todos 

nos destina el sistema econ6mico. Actualmente hablar de tecQolog!a 

representa idenLificaci6n con los avances v usos de la energía nu

clear, con la automatizaci6n, el uso y abuso de la computaci6n, 

etc. 

La aanancia es el fin dltilno del uso de la tecnoloaía en oaíses 

de corte capitalista. Y en relaci6n al uso de la tecnoloaía, la 

ganancia se obtiene mediante la renta de aqu~lla. Querer tener, 

desarrollar tecnología propia, adem&s del costo que ~ste implica, 
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lleva consiao un gasto extra -bastante considerable-: Investiga

cion. ~ como la comoetencia ahora se establece el término de uso y 

desarrollo de tecnologia, los pa!ses dependientes no pueden compe

tir. 

Los pa!ses desarrollados al ºmodernizarse" constantmente crean 

cantidades enormes de tecnología en desuso, obsoleta y ~sta es la 

que nosotros rentarnos. Esta es la nueva cara de la Dependencia. 

Los alumnos son parte de las pruebas de todo lo anterior, ellos 

creen en la movilidad social a trav~s de la Educaci6n. Alargar la 

jornada estudiantil no les importar~ si con ello se asequra una 

mejora econ6rnica. Los postulados de relacionar la educaci6n con 

la sociedad se quedan en letra muerta. 

La sociedad como entidad abstracta, s6lo se les ha presentado 

-a travGs de la educaci6n- corno la suma de hombres v muieres, sin 

que se entienda por ello formas de gobierno, política, econarn!a, 

historia sin mitos, o bien, hablar de sus necesidades reales, no 

las que se dice deben tener. 

Y con ello se busca el que no pasen a formar parte de los deman

dantes de empleo, sino que sean "í6venes que se preparanº para 

procurar encontrarlo. En este país el grueso de la población es 

gente joven y a esa se le "atiende" queriendo meterla a la escu!:!_ 

la. 
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Ocupar un puesto de trabajo que se ocupar!a sin m~s preparaci6n 

que la pr~ctica es encubierto con la idea de prepararse para prod~ 

cir mejor. La educaci6n significa sólamente preparaci6n para el 

trabajo {este es el destino inarato que se le ha asignado) , a es

to el discurso ideol6qico lo vuelve a encubrir. No lo reconoce y 

por ello "elabora" planes y proqramas de estudia "acordes a las n~ 

cesidades individuales y sociales". En realidad son acordes a las 

necesidades del discurso ool!tico. 

El discurso queda a salvo porque el sistema pal!tico permite que 

se salven juntos baio la misma 6ptica: Educación para el progreso. 

Adem~s una cosa es estar capacitado para trabajar y otra muy dife

rente es estar en condici6n de adiestramiento oara el trabajo. Pnr 

e;ernolo se habla mucha de la educaci6n (o preparaci6n) para el tr~ 

bajo y se elaboran planes y programas de estudio para ello. Supo

niendo que ~stos van a brindar por sí solos esa capacidad. Real

mente un earesado no está capacitado oara el trabajo, m~s bien 

cuenta con elementos tc6rico~ y en alg~no~ ca~o~ pr~ctico~, que 

de ninguna manera lo ponen frente al trabujo y donde se espera que 

esta relación fluya libremente. Los egresados cuentan con la dis

posición formativa -académica- de técnicas o tecnoloqfas y ser§ 

all! en el mismo trabaio donde adquiera esa capacidad. Están en

tonces, como recién egresados en posibilidad de incorporarse al 

proceso productivo más no lo est~ para el trabajo, en su acepci6n 
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más operativa. 

Esta confusi6n entre capacitaci6n v adiestramiento, obviamente tC1!!!: 

bién se encuentra incrustada en los postulados discursivos, con el 

obieto de adjudicarle a la educaci6n una sobrevaloración del ser

vicio. Tratando con esto de presentar las aspiraciones laborales 

en relaci6n directa con la acreditaci6n educativa. Es decir, el e!," 

tar educado significa -se dice- estar cüpacitado para desempeñar 

un trabaio, que a su vez lo Gnico que quiere decir es "seleccio

nar al personal 11 así, se identifica incuestionablemente: a mayor 

educaci6n mejor empleo. En otras palabras, sobre valoraci6n de la 

acreditaci6n educativa es abaratamiento de la mano de obra. 

Donde estar capacitado para el trabajo es síntoma de contar con 

acreditaci6n certificada para el mismo. No habiendo una relaci6n 

directa entre lo uno y lo otro. Pero esto se juega con otras pa

labras: movilidad social. 

La desigualdad social es acentuada a trav~s, entre otras tantas 

cos~s, por el cCimulo de conocimientos •adquiridos" en el Sistema 

Educativo Nacional. 

Se nos hace pensar que el mercado laboral mantiene una correspon

dencia directa con los niveles educativos. Otra vez, se confunde 

la estructura profesional -educativa- con estructura ocupacional 
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esto es claramente expuesto en el traba~o de G. Labarca. 

Y los docentes son parte también, de las pruebas que tenemos para 

considerar el carácter puramente Economicista de la educaci6n. Son 

los alumnos de ayer, son el futuro de ayer, son digámoslo así: el 

ayer de hoy. Los alwnnos de ayer son los docentes de ayer. 

En este sentido son en buena p·.;rte producto del discurso ideo16qi

co, son en buena parte las causas y consecuencias del sistema o 

modo de producci6n de nuestro país. Ser docente es no ser desem -

pleado en muchos casos, ser docente significa ocuparse "profesio

nalmente". Pero lo que aprendieron, lo que alguna vez supusieron 

iban a hacer está ahí, guardado, para una mejor ocasión. 

En este sentido, vender sianifica prestar su servicio como docen

te, haciendo caso omiso, obligado, a las aspiraciones profesiona

les. Se conforma el fen6meno conocido como Proletarizaci6n del tr~ 

bajo intelectual En Mandel) que es m~s claro en períodos de 

crisis como el actual. 

Si bien es cierto, en la d~cada de los 60 1 s, por eiernplo, el tra

bajo intelectual podr!a presentarse como independiente, ahora es

te trabajo se ofrece al proceso productivo, como trabajo asalaria

do (no podía ser de otra manera}. Esa independencia se ha perdid,e 

y ahora como cualquier trabaiador se riqe por la ley de oferta y 

164 



demanda. Porque el trabajo requerido en la sociedad industrial, 

o por lo menos en aau~llas que pretender serlo, no es mas que el 

de la mecanizaci6n, lo que significa mecanizaci6n del conocimiento 

al servicio de la compleja maquinaria industrial. 
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COMENTARIO FINAL 

Hay muchas investigaciones realizadas en el campo educativo, mu -

chas de ellas son sumamente importantes. Pero en repetidas ocasio

nes, estas investigaciones se quedan entre los mismos investigado

res (o instituciones). Y esto representa un problema grave, porque, 

por ejemplo, los docentes nunca reciben informaci6n de su quehacer 

educativo, de lo que piensan los alumnos y todavía m~s, sin cono

cer que la labor educativa mantiene ciertas relaciones con la so

ciedad. La realidad educativa, sigue reproduci~ndose, en t~rminos 

de investigación, entre los que la realizan. Los resultados no 11~ 

gan a quienes lo necesitan. 

Pedir a docentes y alumnos mejorar su formación profesional y aca

démica sin darles nada para conseguirlo es una situaci6n tambi~n 

muy conocida. La solución a diversos problemas educativos que-

dan archivadas, en el mejor de los casos se elaboran teorías sobre 

las teorías ya existentes. 

Y que importante sería el lograr que los docentes y alumnos 

conocieran ciertas teorías e investigaciones en relaci6n a la Ed~ 

caci6n y m~s concretamente a la Educaci6n Tecnol6gica. Por ejem -

plo, el significado de una educación como ésta y sus diversas re

laciones, donde se supiera que la educaci6n técnica enfrenta mu -

chas obst~culos, digamos que ~sta sólo sirve para alimentar al 

sector industrial sin considerar que ese sector no puede absorber 

mas que a un número rducido de la mano de obra existente. Y ente~ 

ces que alternativas se pueden presentar. 

Mucho se habla de Desarrollo, pero que significa esto, fuera de 

los discursos, qu~ significa para .un docente y alumnos. Las alteE 
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nativas de movilidad social, ya no son las mismas que en algGn mo
mento se 9Uponfan. 

Por otro lado, aquella máxima propuesta por Bourdeu y Passeron ya 

no tienen el mismo sentido, donde se dec!a en la Reproducci6n: La 

reproducci6n social es reproducci6n cultural. Porque ahora se si

gue reproduciendo socialmente aunque se tenga ciertos accesos a 

la cultura académica. As! visto, la movilidad social no existe y 
la reproducci6n social no guarda, en algunos casos, corresponden
cia con la reproducci6n cultural. 

Estos lazos entre desarrollo y educaci6n deben analizarse bajo el 

en.tendido metodol6gico de la estructura econ6mica de nuestro país. 

Y así veríamos que la educaci6n es vista por muchos padres de fa

milia y alumnos como una "inversi6n" que les procurara una mejora 
econ6mica. Pero esta inversi6n los evidencia como fuerza de tra

bajo, s6lo como simple mercancía: "Su fuerza de trabajo se trans

forma en una mercancía que puede ser comprada en la escuela y ven

dida en el mercado ae trabajo".(85) 

Se nos ha dicho, de muchas maneras y por diversos medios que el 
problema capital de la Educaci6n Tecnol6gica radica en vincular la 

escuela con el desarrollo, dejando de lado, los problemas reales 
como son: identificar los factores que definen esa relación, y 

cu~l es el sentido de querer relacionarlas. Y entonces, tal vez 
el problcm~ de la educación sería: cómo hacer que la educaci6n 
rompa, o contribuya a la destrucci6n, de esta estructura econ6mi

ca, selectiva, compradora de fuerza de trabajo, es decir, compra

dora de necesidades humanas. 

Lejos de plantearlos soluciones a los problemas reales que enfre~ 

ta la educaci6n, tal pareciera que todas las fuerzas intelectua

les están al servicio del cómo hacer que la educaci6n mantenga 
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este estado de coRas. 

Hemos mencionado reoetidamente Estructura Económica, donde parto 
del entendido que dice: Estructura Económica es el con;unto de re

laciones internas y estables que articulan a todos los diferPntPS 

elernPntns d~ un~ to~alidad c~ncreta. Por ejemplo, los elementos de 

un grupo de hombres y determinados medios de producci6n. Donde su 
estado actual ser§ resultante de la historia, a trav~s de la orga

nizaci6n social del trabajo, bajo formas de producción concretas y 

de distribución. Así como también, la forma de propiedad, luchas 

de clases, etc. Es el soporte de las ralciones sociales de produc

ci6n en correspondencia con la institucionalizaci6n de la vida so
cial, es decir, la superestructura. 

Cuando todos estos elementos se amalgaman cristalizándose en una 

cotidianidad, esataremos hablando de Estructura Econ6mica. Así 
que el Desarrollo debe instaurarse allí en la estructuta econ6mica 

y si la educación debe procurar el Desarrollo, se estará queriendo 

decir que debe incidir en la estructura económica. 

Pero querer desarrollarnos cuando tenemos una estructura econ6mi

ca dominada y determinada por una estructura imperialista resulta 

difícil y el pensar que la educaci6n ser~ el detonador mesiánico 
que nos procure desarrollo, es igualmente difícil, no porque no -

pueda influir en ello, sino cúmo se habld y dirige el encendimie!l 

to del fen6meno educativo. Y si les oedimos a docentes y alumnos 

(incluyendo evidentemente, planificadores e investigadores} ele -

var la calidad de la educaci6n en pro de un mejor desarrollo, ca

be perfectamente volvernos a orequntar ¿Qué queremos decir con e~ 

to?. O bien, preguntarnos ¿Preparar alumnos para ser susceptibles 

de explotaci6n es sin6nimo de preparar para el trabajo?, porque 

pareciera que la preparaci6n que se promueve está siendo identifi 

cada con productividad. Es decir, el parámetro que-·mesura · 1a "pr~ 

paraci6n" son los índices de productividad, de eficiencia. A su 
vez éstos se cristalizarán en el igreso:mayor preparación-mayores 

ingersos. 
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Y es comdn oir que el Estado nos responsabiliza, en cuarito sus 

•planes• no se logran: " ••• la falta de movilidad y oportunidades 
en el mercado de trabajo, y en la sociedad en general, es atribui

do a los individuos en lugar de ser atribuida al sistema en s! 

mismo" ( Eli Morales-Gl'imez~. (86) 
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ANEXO PRIMERO 
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CUESTIONARIO PARA 

ALUMNOS 

H 

J, DATOS ESCOLARES 

l, lQué t fpo de. secunda.ria _cúrso?, 

,_.,Al,·· Secundfr}• 'Genúol ;>· 
-e} - sel:ú-n'darfa.)·ééOft·a·:: 

, -~ > ~·~--~ 1 ~·-~~~ ~j~;~A~ 1~.fi~ ·._:~~ ?-
-D) ; ~~-1 ~-~_ééun:~á\·;~·a ¡;:·' 

,, ~ _-. -~ .. '."· - -<"·-,¿ . ' .. 
2 ', lEn q'Ué. ·añi(ú 1.16- dé'. 1 a secundaria 1. 

- . , :- . .~ :' - :- _-

-A f - ·Á-~t-es--Cti- i'iiiz~---
01 'Entre ·1973 1977· 

C) En.tre 1978 ·y 1980, 

'o¡ 1981. 

E) 1982. 

f) 1983. 

G) 1984. 

3, lQué calificación promedio obluvo·en secundaria?. 

A) De 6 a 6,9, 

D) De 7 a 7 ,9. 
C) De B a 8. 9. 
O) De 9 a 9 .9. 
C) De 10 

4. rneprobó alguna mater~a en Jer, grado de secundarla?. 

A) SI, 
B) No, 



s. 

" 

.1 

SI \U rBpuesta anterior es aflrrni!tha, de las siguientes 
m<'ltertas, lridlque cu'1 (!'i la que le reorl!sentó en la se
cundarla un miyor IJrado de illf\c.ultad: 

Al Hllt(!ncit teas, 

a1 íhfca. 
C) Qufmlca. 

º' t:~Ptllol. 

El Biolol]fd. 

FI Hlstor la. 
GI l'ieoqraffa. 

!Cn qué allo lngresd al bach.ll \er1Úo tecnolóqlco?, 

AJ 1981. 

B) 1962.. 

C} 1983. 

O) 1984, 

1, LEn qué irell estudia?. 

A) Ffslco-Hatem.Htca. 

R) Qufmlco-Bto16gtca. 

C) Econ:Smlco-Adnlnlst.r.stiva. 

B, lCuintas materias del tronco común ha rl'probado durante 

wr, e~tudios en el bic.hlllerato lecnoldglco7. 

Al ll\n9una. 

8) t. 

CI 2. 
O) 3. 

E) 4, 

F) 5. 
Gl 6 o mh. 

'· 

" 
D~ lc1s s.l1¡ulenles JIHl!rídlS cu-jl·r~prolid ul seml!UI'~ ,,~-:c1-
do. , 

A) ~ate1dllcu 1. 
B) Haterdticas 11. 
~) FI lo~o-r_I a. · 
D) iiafrrlas prop~,déUt~:c-áS. 

10. De esti! otro grupo de inaurt'u cu41 rl:>11~;iilí6 ~1 séMestr .• 
pasado. 

ll. 

A) Totller ú LeC.tu-ria--yºÍted.iCd6n-J; 
B) rtslca 111 •. - -

e) Blologh ~ 

D) Haterlas p_ropéd«u:ic~.~· 

Del slgulent~ gr_upo. de'&iaterfas cu41 rP.prob6 &11 'rnmititr" 
puado. 

Al 
BI 
C) Htstor,h. 
D) Hater1u-propedéutlcas. 

A) _sf; 
!!) !Hf. 

11. icul~-~a-~--~;t~~t~S~e-l"-¡~_e-á.t&,tr.·1ci'r-¡ir~oti6 el ~c1r.i~~t•'" r·~ 
u.do?. --- ' ·--· · 

•> •. 
BI 2. 
C) l. 

OI 4, 
E) 5 6 mh, 



.. 
H. Hu.1'1 es h caltrlcacldn pro111edlo qui! obt~vo el ~e~t>slre 

p4udol~: 

Al de 6' 6.9. 

B) •• 7 a 7.9 • 

C) de 8. B.9. 

O) de '' 9.9. 

n 10. 

11. DAT05 soc1orco110111cos 

l!i. LrrabaJ.i ade~h de' esludlarl. 

A) Sf, 

8) -,fo, 

16. Sl su respuesta es aflrma'tha, fen d6nde trabaja?. 

A) ~o lll· campo. . 
·8) -En· 1.1- lrÍdus~Ti.s .---

C) rn el cuinerdo. 
D} En el gobierno. 
() lñlciath• prhada. a F) Por su cuenta. 

17. toe penden otr-.n _-persOnas: .de--u~ted', écOn61lil camente?. 

18. 

Al sr. 
B) No. 

A) Solo; 
8) 
C) _,Con.nt_ra~_personas._ 

19. !De ,dónde provlenC!n .ortnclpalmente sus recursos econi5ml• 

cos?. 

t..) De sus padres. 
B) De su trabajo. 

C) De una beca. 
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lQ, lcu.r1 es el nivel inhl1110 de estu.dlos de sus padres o tuto· 
res?. 

A) Sin esco.1arid.ld, 
_· 8) Prh1art.i-~· 

C) C•rrera Ucntca. 

DJ 5ecuridarla. 
r) Bachllleratu. 

ÍJ Ltúnctatura·. 
G} Estudios _de ·uosgrado. 

21. H cu&l de las sig1deñtes aú~\·:ldadfs, de_dfC.1 111l.Yor tt~ai. 
po?. 

A) Estudiar. 
8) Trabajar~ 

C) Hacer deporte. 

O} Reallur .,clhldades culturaleL 
E) Reunirse con sus Higos. 

·' 

. . 

22. :.el b.i~hlilerato te-é:'Flo_l,ÓgtCO u u!Ía -~~- l~s_ iaeÚ;;~s apelo· 
~ nl!s ?ai-a_'e.sliid-t'ar-e1 ntVel -iiiedlo--i~pirto-r.' . 

·:A) Tot1lmente de JCUerdo. 

· 8) De acuerdo. 
C) Indeciso. 
D) ·en-desacuerdo. 

E) Totalmente en desacuerdo. 

:?l. ti problenia de rt>probolc Ión se debe a la lnertclenc la de 
los profesores. 

A) Tol.ilmente de acuerdo. 

8) De acuerdo. 

t) lndedso. 

D) En desacuerdo. 

E) Totalmente en desacuerdo. 

24. El bachlllerato tecnold9lco lograr.t que adquiera los co

nocimientos b&slcos oua continuar estudios superiores. 

Al TotJll'lente de atut>rdo. 
B) De acuerdo, 

C) lndecho. 
D) En desacuerdo. 

El Tot.ilmente en des.icueordo. 
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25, Liu 1111tedis d11l .tronc:o c:oinOn ra~o~ecerln Ji1 ror111ac16n de._ 
bachiller. 

Al T9U\111en\e de acuerdo, 

S) De acuerdo:. 
C} - tndecho. 

O) En dosacuerdo, 

[_) - loUll!l~nte en de~acuerdo .. 

26. Los 111autros son una guf~. para .nosotro~ ayudlndonos, a es
tudiar y superarnos. 

A} Tota1mente de acuerdo, 

S) De acuerdo, 
C) lndectso. 

O) En desacuerdo, 

E) Totalmente en desacuerdo, 

<· 27. La' 1uterlas de\ tronco comOn nos proporctonan una cultura 

unlvers.al. 

A) Totalmente de acuerdo. 

ll) De acuerdo. 
C) Indeciso. 

D) En deuc1.1erdo. 

E) Totalinenteen desacuerdo. 

28. Los estudlos lmpart\dos en el ba.ehlllerato tecoo10g1eo me 
proporcloM11o \os elemer.tos neusarlos para resolver los 
j'f'lblf'1<1111. de nuestr.i comun1dad. 

Al Totalmente de acuerdo. 

B) Oe acuerdo, 
C) Indeciso, 
Dl tn dPsacuerdo, 
tl lota\~ente en desacuerde, 

.11 

29. Encontr.r un e111pleo de mi esµecl11ldad serl Uc ll debtdo a 

la capac:Hacldn redbtda en esta escuela. 

Al Totalmente de acuerdo, 
B) De acuerdo, 
C) Indeciso. 

D) tn deucuerdo. 

E) Tot.hnente en desacu1>rdo, 

30. la parttclpacldn de los a\urinos en las lnvestlgactones 

cll!ntlftcn debe ~arse desde que htos Ingresan a la es
cuela. 

Jl. 

A) Totalmente de acuerdo, 
B) De acuerdo. 

C) Indecisa. 

O) En duacuerdo. 

El Totlllllente en drucuerdo. 

En las metu de \.1 educac16n deben considerarse los lntere· 
ses y necesidades de\ alumno. 

A) Totall"lente de acuerdo. 
B) De acuerdo. 
C) lndl!c\so. 

D) En deucuerdo. 

E) Totalrnnte en desacuerdo. 
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32, Los 111ustros de\ bac~l\lerato tecno16glco debe'n go~ar de 35, La relación alu111no·maestro es aquella que se establece en-
llbertod de c&tedra. tre una persona que requiere dirección, guh y control, 

A) tout..iente de acuerdo, 

8) De.acurrdo, 
C) Indeciso. 
D) En desacuerdo. 
[) Tota111ente en desacuerdo. 

3]. Las Instituciones edutathu deben ser fuente de nuevas 
Ideas sochlu, La edui:act6n debe ser un progro1a so· 
clal que eipertmente una reconstrucción continua. 

A) Toul111!nte de acuerdo. 
B) De acuerdo. 
C) Indeciso. 
D) En deucuerdo, 
E) Totalmentl! er. des.Cuerdo. 

34. Los 111aestros deben ayudar a los estudiantes a CO!llprender 

y otra que est& calificada para proporcionarlos, 

Al Total111ente de acuerdo. 
B) De acuerdo, 
C) Indeciso, 
D) En desacuerdo, 
E) Totalmente en desacuerdo, 

36. Los maestros deben alentar a los alumnos a estudhr y a 
criticar otros sistemas y pr4cttcas económicas unto como 
a los propios. 

A) Totalmente de acuerdo. 
B) De acuerdo. 
C) lndecho, 
DI En desacuerdo. 
E) Totalmente en desacuerdo, 

no s61o el significado del Hrmlno democracla, sino tu- 37. Un sistema educativo debe permitir al alumno probar alter· 
bie11 el de aquellos que de~lgnan a otros s1ste111as polf- nallvas de ensenanza antes de aceptarlas. 

tlcos. 
A) Totalriente de acuerdo, 

Al Tou\~ente de acuerdo, B) De acuerdo. 
B) De acuerdo, C) Indeciso, 
C) lndecho. D} En desacuerdo, 
O) (n d~u.cuerdo. E) T0Ul111ente en desacuerdo, 
E) Tota\111ente en desacuerdo. 
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JB, Los piaestros debe11 ertsefur 11 alu11no de 1cuerdo con el nt-· 41. una de tu gr¡¡ndes dtftcultades de 11'.ii escuelu modernas 
vel que ten9a, 'I no al que exige el progr1~1 de e,s_tu~\~~· e~·que a menudo st sacrifica la disciplina por temor a 

afecl1r 1-' personalidad de tos .i\umnnt., 
A) Tolal111e11te de acuerdo. 
B) Oe acuerdo, 
t) 1ndec.15o, 
D) En desacuerdo. 
E) Totahiente en desacuerdo, - ,--.----

A) Tola\mente de acuerdo, 
S) De acuerdo. 
C) lndecho. 
D) En desacuerdo. 
El Totalmente en desacuerdo. 

39. La educacl6n escotar debe organhar'el' aprendhaJe,_~e 

'º· 

tal manera que e\ 1\u111no re\lna un cQ111u\o ~e- co11och1hntos 4Z. 
que le servlrln en lo futuro, - · · 

Supon91 que lo Invitan a participar en un comité de alun
nos cuya funcldn principal u dar a conocer .,, las autor\
dades de la escuela las demandas estudiantiles: esto l! 

permitirla que sus demandas fueran co11ocld1S pero tambUn 
h restada tiempo de dedlcacl611 al estudio. LAceptarfa 
usted?. 

Al Tota\J1ente de 1cuerdo, 
S) De 1cuerdo, 
C) Indeciso. 
D) En deucuerdo, 
E) Total11ente en desacuerdo, 

H\entru tnh rfgtd• ua la dtsctp\ lna en _al sa\6n de ch
ú existen !1145 posibilidades, d~ 11evir·a buen Ur•tno 
el proceso ense~anu-aprendtzaJe, -

Al Totalriente de acuerdo, 
S) De acuerdo, 
t) lndetho, 
O) En duacuerdo. 
E) Tote\111ente en de u cuerdo, 

A) Rotunda!'lente Ho. 
S) Prob1blemenh Ho. 
C) Probableinente 51. 
D) Decididamente SI. 

4l. Supongamos que en una reunión de academia los profesores 
de su escuela determinan un 'amblo en 1a conducción del 
proceso de ensellanu-aprendhaje en el sentido de dar al 
alumno la oportunidad de partlclpa.r de forma mh activa en 
clases e lnvesllgactones. !Aceptada usted el cimblo, aun 
que Incrementarla considerablemente sus responsabilidades 
y cargas de trab1jol. 

A) Rotundamente Uu. 

B) Prob1b\e111ente Ho. 
C) Probablemente Sf. 
O) Decldldo.mente SI. 
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44. SI le ofrecieran un b1.ten el!lpleo en la tnduHrh, el c.uipo 47. Si hubler.t un.cambio radtc:a1 en los planes. 'I pro9ra111u de 

". 

o t.!1 gobierno, y d.sda$ las condldonu de trabajo i.n.hd no eit~dlo en el untfdo de Incrementaron un'"º el tle.111110 
pudlue tontlnu.tr S.ul estudios., ¿Jo acephrh?. 

A) Rotundamente f(o, 

B} Probablemente lto. 
Cl Probablemente Sf. 
li) Decfdl.:lamente Sf. 

truct1.1r.ttfdn de su plantel, que redundu-a e11 un 1:1cjor fun 

lfc duract6n dc1 b,¡chlllento, pero u1n la q.:ir.:intfo rfo ob 

tener un buen trabajo .i:1 flnal hor d1chos. ut11dlol, ll!S: 
tarta usted di? acuerdo?. 

A) Rotur1d.ui1ente !to. 

li) Probal>lenu!!nt~ Ho. 
1:) r1·obable!llenh 51. 
D) Di;>ddiduent(I SL 

donulento del 1111$1110; 1ln embargo, esto le rutllrl thm· 48. SI se ptantur.o h po$ibt1td11d deuna h1.irlga tn $ú phntel 
po p,ara su preparaef6n 11cadénilca, l•ceptarh usted?, 

A} Rotund.Jlll&nlil' ffQ, 

8) Prob1bleaientl! no. 
t) Probablemt-nte $!. 
D} Oet1dtda111ente St. 

~uflonga que H el director de s11 phntel y que req11iere 

contrllhr un nuevo profuor. Para el pue5to 1.e present1 
un posible cand1dato con 1l9unu !Dus novedodH, Ustl!d 

co1aldera que eu1 persona podda c11nipltr eflcleiitemente 
eHe trablljo, P•!T'O destti11rfa parte Je su tiempo part apl! 

car sus hleas novedosas, que en caso de no tener f• lto 
redtrnd1rh c:n perJutclo de 1.t estueld, lcontr;iteda .t 
e\la personal. 

A) f!utundoente ho. 

B) Probablemente NQ. 

C) Probablemente Sf. 
0) Ot-cldlduente SI. 

p•ra .iiponr un c1111blo de acthldades acadhttco-ad1111ntstr! 
thas, pero des pu Es se tuYleran qua reponer las chses 
verdidu, lapoyarl1 uUe<f h h11el9af, 

A) Rotundamente No. 

B) Probablemente Ho. 
C) P .. obitbleinente Sf. 

O) DQtllfidoiente st. 
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IV. orlHIOHES PERSOHA.LES, 

O. tPor q11l rai6n utudh en el Bachtthrato hcnol611tco; 
no en otru lnstltuclonu educattvu?. 

A)_ Porque fut. rechazado en otras lnstltuctonu. 
B) Porque u ti -dnlc1 escuela en 111\ localtdad.
C) Porque dnuba utudhr una ctrrtr• corta'. 
D) 

50, lPor quf ru6n se encuentr• estudiando? 

51. 

11) P'orque rnh padres me envhn a h ucU~f1,_ 
BI Porque no tengo otra cou que h1cer. 
C) !to se porqu! utudto, 

DI Porque quiero 111perar111e. 
E} Porque me gust1 utudhr. 

SI su phntel no h1p1rttera es.pechlldades 
brh utudtado aht ·su prep1ratoru1: - - · 

A) SI. 
8)-·Ho. 

52. LCu4\ fufi la ru6n que tuvo para sehcctonar su c1rrera 
Ucn\ul. 

~) ~e da la oportunidad de encontrtr un nplto, 
B) T1ene gran duanda en la re916n, 
CI St11olemente porque me gusta. 

'IB 

O) Por ser 1ntender1te p1ra continuar utudlos u1ptrtorts. 
E.l Porque se retactona utrectia111ente con ril tubajo, 

, 19 

53. lQuE piensa usted sobre h eleccl6n de su carrera tlcnl· 

"' 
A) Fue una ucelente eleccl6n de mi partti. 
t!) lio- sl-s I u buena elecci6n. 
C) Tendrfa que haber tenido una orientación vocac\or.al 

antes de mi elección. 
Df- il carrera que ~legl u buena pero no ul r.il voca• 

cl6npara utudhr. 
E) Cra la ctrrera que conslderE mh r&cll curur. 

SI uhthra 11 oportunidad de cal"lbl1ne a otro plantel 
educativo; lA cu61 de los slqulentes lngreurh?. 

A) Colegio ltaclonal de Cduc1cl6n Prorestonal (COt1'LCP) • 

B) Cohgto de B&hllltru. 
C) Unherstdad H1clon1l Autónoma de Hhlcn {UliA~). 

D) Instituto PolHécn\co tlac\onal (tP"). 
E) A otro plantel del r:1hmn shtu11, 
r} Preparatoria particular. 
G) Universidad ut1t1\. 

55. LConsldera que el bach\\1erato tecnoll59lco cumple con sus 
upecllthu de superacl6n 1 form1eldn profesional l. 

A) SI. 
S) lio. 
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56, lQu~ piensa hacer cu4ndo ter111tne su b1chtlhrato,.te.cno1Ó:~: _ 60. ·~por qué le gustarla a usted trabajar?. 
qlml. · 

A) Estudiar una carrer1 superior (nivel LlcenclttU'~1-). -
BJ Estudiar otra carrera técnica. 
C) Trabajar en un1 Industria o e111pre11 rehclonad1 Con 

1111 profesfdn tl!cntca. 
D) Ubicarme laborah1ente donde haya trabajo, -
E) Casarme, 

57. ¿Qentro de sus planes se encuentra el realhar estudios 
superiores?. 

AJ SL 
B) Ho. 

X 58. Hn qu! !rea plenu contlnuo1r sus estud1os superiores?. 

A} Ffslco-H1te1114ttco. 
B) Quh11co-Bfoldg1c1. 
C) Econdmlco-Admlnfstratha. 

59. lCn qué lrea le gusttrfa trabajar?. 

A) Agropecuaria. 

ll} Jndustrlal, 
CJ Hadth1a. 
DJ Comercial. 
E) De nrvtclos. 
r) Econd111lco-Admlnhtrath1. 
G} Salud. 

A) Para ayudar a mis padres. 

B) Para tener dinero y dlurt lr11e. 
CI Para sostener 111fs estudios. 
DI Porque no Ple gustaría ugulr mis estudies. 
E) Par• lndependfzar111e econdmlca111ente. 

61. De las siguientes opciones seleccione la que a su crite
rio sea la de mayor cal fdad en su pltntel. 

A) Phnes y progr111115. 
B) Personal docente. 
C) Admlnfstracldn del plantel, 
D) Instilaciones. 
El Relaciones soclalH. 
F) Las clases teóricas del tronco comlin. 
G) Las clases de talleres. 

62. De las s tyu lentes opciones, seleccione ta que a su crlte
rlo cons ldere necesario c1111bllren su plantel. 

A) Planes y programas. 
B) Personal docente. 
C) Admlnlstracldn del plantel. 

O) Instalaciones. 
E) Personal ad111lnlstr,lllvo. 
Fl Hejoramlento en el servicio de blbllotecas. 
G) Hodlflcacl6n del reqlamento. 



1.) Tot1l111ente. 

B) Parcialmente. 
C) Ho. 

64. Ltonoce los progruiu actuales 

>C 65. 
H 

Al Totllmenu. 
B) P1rchl11ente.. 
C) ffo. 

Al sr. 
B) Ho. 

66. LHa tenido 

A} Totalmente, 
B) Pnchh1111nte. 
C) tlo. 

67. LConoce 
111ln1. 

Al Totalml!nte. 
B) P1rctah1ente. 
Cl Ho. 

·" ·" 
- ... : :. ·,· · .... 

ZL• 111'11P1ractdñ-.Qt1_~ rccl.~~·-~n ul .bACh11l~rHo Lecnold\11,co 
1~. vrn1~11rc.to.~a. los. tl_u111e__nlt1\·.~~c~~udos , • ., •• 111.pn:s.srsu 

.corruct•nú•nte ~n-h11•1111- oril-_.'/ l'Strlul. · - - - --- ~- - ---

rOi~1;,~-~·i:· .. _. 
B) . P.~~t•l~cnte. 

· C)·: .. ¡l·a·>~- · 

,_._·:: ,_ ... ·_,_~--, 

-Ú-1 éd~-Cú:,f6n'~q-U11 -rectbe On el btthl1l1n·1to tecnolóqlco 

_:J~~-i:•1?•tlt"a,01r1 ap_render por si 111111110, 11ontendo en ur&~ 

t\u ~;Hados-y U1;nlcu aprnrdltl.i\ en l• uic11<1l17. 

;'-.·~~ :TDU!11C>nte. 
CB) P.rc:l11line11te. 
Cl No', 

Ua lnto.·~1.iri6n que recibo en el bachillerato Lecnoldgt· 
'(o u h s11r1c\..1nu P•r~ .nal lur hs cond1t\onH ecold· 
glcu, socioeconól'llcu y 11olíl1cH de ~11 r.0111untdaiJ1. 

:A) Totaln1mte. 
B) PHclalmento. 
C) No. 



~ 

·" 
71.' tla preparación que-rectbe.l?_f! é1-b1th~.11erli_o_-~~c·f!o.ld'91co 75, ~La dhtrlbuclón. de hs.materlois del-t~onco cnm!ln en e\ b!-

lo capacÜa para so\uc.tonar·probh111aS. indtVtduahS1:- -· Chl_1_1eu~o tec:.noldg~_co¡ es."adecuada?.º-

'" 

13. 

"· 

Al Tolalment~. 

B) 

C) 

A) lotall'lente. 

B) Parchlmente, 
C) Ho. 

'A) sr. 
'8°) ParCtal~ente •. 
·e}· No. 

-L~s ha:~as de ~eorfa _para_ cub~lr tos programas del tronco 
comlln son: 

Al Suficientes, 

B) Ho he analh.ado la dlstrfbucldn del tle111po. 
C} lnsuftctentu. 

Las horas de pr&ctlca para cubrir los programu del tron 
e.o co"ún son: 

Al Suficientes. 

B) No he anal hado la dlstrlbuctdn del thm{lo. 
C) Insuficientes. 

La lnterrehcldn teorh-pr.!cttca con respecto al thmpo 

Al sur1c\cnte• 

B) flo he analizado la dtstdbuctdn del tle111pa, 
C) Insuficiente. 



en. 

¡:¡ 
H 
H 

!) 
8) Buen'os. 
C) - R89ulares ~ 
O) ~aloS. 
E) Phlmos.: 

.27 

.26 Vt. OPlltlONES ACERC,t. DE SUS HMSTROS EN CLASE 

ALÍnlClo:de~ .cÚrso, lculntos profuoru de \u m1tertas 
:tl&S_ic~5.:--dt1 tronco- comGn, 1e dhron a conocer el programa?. 

~-·:~·?.'. ~f~~-~~o ~- ---
t): i.' -

' - ,Q) 3. 

, E) 4i 
f) 5; e 

G)~ H.SS de 6, 

ez. tl~s profesores del tronco comGn plantearon claraa1ent11 \os 
objettvos de cada 1111ter1a?. 

A) Totalmente, 
B) Parcialmente, 

D) "º· 
83. LSe cubrteron lu unidades de lu programas de acuerdo con 

el cahndarto ucol•r'l. 

Al totalmente. 
B) P&rchhiente, 
t) Ho. 

e•. tLa forH de cor.duc1r la etue por parte de los maestros 
fue lo adecoda a \os obJet_tvi;is d~ 1_• iuterta1. 

A) Sle111pre, 
B) Algunas veces. 

t) "unca. 



"ª 
a~. Has Ucnfcas e111phadu por Jos 11u1eHrot hdlH11ron 111f 

aprendizaje?. 

A) Tohl111ente. 
8) Parctal~ente~ 

t) "º· 
"· ,,.~~·~· L .. ,,.;,"~lr;. ;;.,,:~; ... ~~,í.i .. ,.·. 

A) tOci:oS; 
!) Alguno!. 
e) Hfn9uno; 
- .. :.' .-_ , .. >: -_-:--" -__ ~--·~'-,-. .-.-:-~«----. ·,-:~-,· 

81. 'il.oS.111&e_súoS'Ut'n1.u_n:-.aterh1eS. _aUd10:v-islÍ~-~-es pai_a· h 
111eJor co111pre1u1~n de ·los tuur. · · 

AJ Sleapre. 
B) Eontuah:ienh. 
e) Munca, 

88, tlos phnes y p!'O!Jraius de utudto de 111 espech.1 tdadu 

Ucntcu responden 11 lu caracterhtlcu forintthas de los 
lfcnlcos 111.edfosi'. 

•l S(, 
8) Ho, 

e9, De las s1gu1entu acthldadu utecclone h que consfdtre 
111h neceur1a p.1r.i :a1 for!'lacfdn u:adtmica. 

A) lntercal'lb\o .i.c.11Umlco con otras. lnstttuctones, 
8) 1nvest1gacfdn e lent tflca, 
C) tuuos de re9uhrl111.ctOn. 
O) Conhre11chs y/o seminarios. 

O Vh ltu a centros de tnt>aJo. 
f) tamblos ~fl lu t!cnlcas de enst!i'ianu. 
G) Mh haro.s dí! clH!-, 

·" 
9n. !los. ma~stros cons1der11n lu tar_eu eictr1elue pera la 

eva1u11c~d11 final?. , 

~). Toul11t!nte. 
&f' ParÍ:hlmenÚ, 

t) ''º" 
Üu.lntas eval~u:fo.nes p.t~chl~s·~p;.Ome-dfo -ii-~PncaÍ> su~ 
ll!~Utros durante el umutrel, 

Al tHnquna. 

•l De l a 2. 
C) De lt 4, 
DI De 5 a 6, 

El Hh de 6, 

92. lCu&ntos tr1baJ01 de lnvestl9acl6n se ru1lzaran durante 
el se111utre7 

Al tHnquna, 

•l De J 11 2. 

Cl Del a 4, 

DI De 5 a 6, 

El Hh de 6, 

93, Hn qu! forma ruliun Jas enluaclonts los prafesoru?. 

A.) ONt, 

Bl f:scr1to1, 

C) Trat>aJo en equipo, 
D) Oral 1 ncrftl, 
E) Dr•l 'I trab&Jo en equipo, 
f'I Esc:rlt.r r trabaJ~ u1 equipo, 
GI Todas hs •nteriores, 



·" 
oe· lu slgulentes actitudes marque h que nonahlenle 
han iun1festado sus 111autras. durante el semestre, 

A) A111htou. 
·,¡ Respetuou. 
C) Co111p\aclente, 
o¡ Autor1tarh. 
E) tomprerulva. 

f) Fr1a. 
G) A.gres ha. 

,ll 



100: 

101. 

.JZ 

VIL O~IHiOl:IES GÉttf:RALES AtERcA Otl BAC»JllEltATO ftCHOLOGICO\lOZ. 

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

Ltu"ll .u. la cauSa _quc-·proyaca la .uprob•c 16n de 'us coapa
ntros en e-1 P11nlel1. 

"A} la ·~a.I• prep.tracl6n en U ucund.i.rh. 
6) La"ralt& dt! ortenuct6n por p11rtl' dt los aiaestros. 
C) la (f)ta de fflCtlrJDS .econ~mfCOS, 

OJ PorqtJe no ube111os par.a qul y por quE es.tudiAmos. 
E) l-a deflclent.I! prt¡11raclón de los maestros. 
f) la f61ta de instelaefones y equfpa •deeuado. 
G) La hita de lntnh por Jos est.udios. 

Indique \a po!oible c.auu por Ja que Algunos de uis.co111p1~ 

neros abandonan el t1ach111erato tccne.16gtco. 

A) "roblem.u filrnll iare$"'. 
B) Oesinter!s. 
C) ralta de motl\11tfón por parte de los 1111utro,. 
D) !Jrob\emH ECOlu1~lcos. 

() Problemas de reprobsción. 
f) Portcnerq1..1e trotb,tJar, 
G} Por umblo de es1;ueh. 

lOJ. 

104. 

De acuerdo con el conoci111fento que tiene i.abre su!t. c:ompa
lleros; l.cu.O u 1.1 ruón prfnclpal por 1a que ellos estu
dian el tiachillerato tecno16i¡fcn?. 

A} "ritul<lnc tº"'º técnl:.0$ med(os e incorporane 4 hs 
~et lv h~ades prorluc:t hu, 

D) Obtcrtc>r el qrado de bachlll1H y cn11tltrnotr ulu<ilos 
superiores. 

C) Trabajn· cono Ucnlco medio y continuar ettudios su· 
peri ores. 

D} Reunlne 1111 el plantel, ya que el a.~1hlentc l!s .igralla· 

ble. 

U causa r.i.fs hec:uente vor la que ho reprob1ido alguna{s} 
mlt.erfa(s) es: 

A} falta de hOhos de utudlo. 
B} falta de tfecr?o pJra Utudfar. 
Cl falta de 1fbros y tuterhles de estudio. 
D) tn.uUtenc:h a '1ases. 
E) La deficiente prep.trac!M1 pedag!Snfctl ch: los macuros. 
f) falta de apoyo hr.lillal'". 
G) los t1?111as de 1.u l'laterias no Je son 4'\e Interés, 

AJ l'roblenH econdnlcos. 
B) Problen.iu hmllhru. 
C) Camblo de e!t.J,.ueh. 
D) falh de lnterih por e1 e~tudlo, 

r) Problemas de reprobacfdn. 



·" 
105, toe lu slgutentes actividades, a cull dedtc:a mh tiempo 

utraclase dentro de su pl1nte11. 

A) Artfstlc:a (danu, 11111stc:a, etc.). 
B) Deportiva (natac16n, futbol, etc:.). 
C) Social (clubes, fiestas, etc.). 
D) Acadhitca leuudla.r, Investigar, etc.). 

106. LQuE opina sobre el uso de In tnstahclones (aulas, _ta~ 
1 ll!res, bibl to tecas, laboratorio, etc:. )7. 

107. 

l.) Se ut\lhan adecuadamente. 

8) No se les da &1 uso adecuado. 

LCu.11 es la condlcld'.n de los laboratorios y tallero de la 
escuela1. 

A) Ellteltnte. 
B) Buena. 
C) Regular. 
D) Hala. 
E) Pésh1a. 

1DB. LQué opina sobre la organtuct6n de:sU plantel?_, 

A) Es fUnctonal. 
B) Ho u funcional. 

10!J. L.n per~onH 'l\Jf' ad111tn\stru et pla'ntet, -dÍrectof., sub. 
director, etc., tienen un dese•Peno~· 

A) C.celente. 
B) Bueno. 
C) Regular. 
D) Halo. 
E) Ph\1110. 

110. 

.35 

LA ·10S alllmnosºegresado~ .se le_S da- orlenuctdn sobre lls 
d_i ferent~~. op~rtl!.~.1 dad es· de trabaio que t lentnl. 

.111. -<,=~·~;;~~~---~~~~·-~~dec.~ada relac:l4n entre el 111ante1 y el-mer· 

., --~~adci.'.de t;abaJo?. 

Al Sf. 
B)' !to, 

112. - En caso de utstir suspensiones de clases, Lcu.tl es 1a 

cuu mh frecuente?. 

A) Huelgas de los alumnos, 
D) Huelgas de profesores. 
C) Huelgas del personal administrativo. 
D) Reuniones de academta. 
E) Eventos deportivos y culturales. 

113. Lla biblioteca de la escuela cuenta con la bibliografía 
bhlc• neceurla Indicada en los programas de estudio?. 

A) S{, 

D) Ho, 

114, LL1 blbl lografh contemplada en 1os programes de es ludio 
es la 1decu1da pare cada uno de Jos cursos?. 

A) SI. 

a) Ho. 



CUESTIONARIO PARA 

DOCENTES 

·' 
t. o.t.TOS 'pp,ofESIOHALES 

ll Grado 11h.t1110 de estudtos reattudos. 

2) 

J) 

A) Prl1111rh. 
B} Secuñdarh-.
C} Hor .. 1. 

O) Sathtllerato. 
E) Hormat Superior. 
F) Profesional (Hctnchtura), 
G) Posgrado. 

St utud16 una carrera profesional 1 nivel lltenchtura, 
hst& usted titulado?. 

A) 11. 
R) Ho. 

Indique cult de tos siguientes ldto111u, doatna aparte del 
Esp1llol. 

A) lngUs. 
B) Franch. 

tJ .t.lem&n. 
O) ltaltano. 
E) 11.uso. 
f) lengua 1ut6cton•. 
G) Ninguno, 



.4 

4) Escuela donde alcanzll su grado 111ai.t1110 de eÍtudtos: 

A) Universidad. 
B) lnSlltu'to' PoHUcntco. 
C) -tnst tt.út_o l ecno1 llg1co, ~ 
D-l tnst!tUto parttCtiHr.~ 
E) Bachillerato Tecnolllglco. 
F) Otro,. 

S) St ha rultudo out~ reaftuñd~ Otr-o' ,es·i"~dlos,''una~ 
1e-~e quf tipo.'" 

6) 

A) Prep1rato~,ta-. 
B) l1unctatur1~ 

C} Haestrfa. 
D) Doctorado. 
E) Especial iuct6n, 

f) Cursos de 1ctual tza_cllln y eapac:ttact6n profesional. 
G) Cursos erthttcos, culturale5, de ldlomu, o doi:ihtl-

lHa trabajado en 1nstltuc1onu o empruu relacionadas con 
el campo de les materias que usted 1i:iparte1. 

A) SI. 
O) No. 

7) En _caso. ~ftr111~tvo, Indique cuantos anos, 

A) O a·l. 

B) 2 ~-· J, 
C). 4 &.S. 

D} 6"11; 
E} - a:-..--g.-
F) 10 a lt.r .

Gr H&5 ·de- a: 
, B) Hrabaja actuahlente en otra parte7. 

A) Sf. 

B) No. 

9) En caso aftr1111tho, len qu6 lugar trabaja?. 

A} En otra 1nstltutl6n educativa, cOl'IO docente. 
B} En el sector 1ndustrlal. 
C) En una dependencia oficial. 
O) En h lnlchttva pr1vad1, 
E} En negocloproplo. 
F) En el sector egrfcola. 

Gl En el sectl'lr salud. 

10) !Pertenece a alguna asochc.16n profes tona11. 

A) SI. 
B) No. 

.s 
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11) En cuo aflr111ath'o, Indique a qu6 Upa de uoctact6n per· 
tenece: 

A) Asaclac16n dt egresados. 
B) A¡octacl6n prorutan•l. 
C) Asoc;hcl6n po11ttc•. 
O) Asochcfdn civil. 
E) Au1cuc16n 11.llHu·. 
F) A.sochclón intern11ctoni111l. 
GJ Colegio. 

¡ J, 1NFORKA.Cl(IN DOCENTE 

12) AntlgQedad docente en el nlY.111 medio soper-lor: 

A) tlenos de 011 do, 
8) Entre 1 'i 5 allo$. 
C} Entre 6 y 10 dos. 
OJ Entre 11 y 15 al\os, 
E} Entre 16 y 20 anos, 
n !U:s de 21 allos. 

A) Tiempo completo. 
8) Tres cuartos dt tle111po. 
C) Hedfo tiempo. 
O) Por horas. 
E) Por' ut9naturas.. 

14) lt mayor parte de sus clases son: 

A} Teóricas. 
B) De ta11n. 
C) De hbor.atorio. 

·' 

•Nota: corresponde a cateqorfo de1 modelo del tPN y Tecnoló~ 
gtcos. Los profuores de btru dlrecctonu generalei 
dcUdn responder: •por asignatura'". 



IS) l.Cu~ntu horas d~ c.h!olt h1parte a la semana?. 

A) D~ -1 . '· 
8) De- 7 a 12. 
C) 

D) De_ 19 a 24. 
E) De 25 .• 30¡ 

F) De 31 a.J,6. 
G) De 37 a 4D. 

16) l.tulntos alumnos, en pro11tdlo, tléne. en Sus gr~pos?.--

17) 

Al De 10 a 20, 
8) De 21 a JO, 

C) De 31140. 
D) De 41 aSD, 

El De Sl a 60, 

F) De 61170, 

G) ne 71 aSD. 

De las slguhntes 11at.rlu, del tronco coi11irl •. ,lndfqu'~ 
aqu61la a la que dedica mayor ttempo de.clases'. 

A) Hatemlt\cu. 
BI flslca. 
t} ,Quf111lca. 
O} Blologh. 
El Historia de Hhtco. 
f) tntroducc\6n 1 lu Ci~ncús--so·chlu, 

.e 
·' 

IS) De las siguientes 111aterlas, indique aqdlla a la quii dedj 
el 111ayor tiempo de clases. 

A) Utructura Socloec:on6rnlt.a de Hhtco. 
B) i:nosofh. 
C) Taller de Lettura y Redacc\6n. 
Dl Lengua Adiciona\ a\ tspailol. 
El HH01fos de tnvestlgacl6n. 
r) Hater\IS Propedht1cu. 

19) De los slyutentes laboratorios lndlq111 aquel 11 que dedi
ca 11ayor tiempo de clases. 

A) fhtc.i. 
8) Q111111tca. 
C) Blologh. 

20} E.Imparte al9ún ta1ler1. 

Al S,, 

B} Ho. 

21} De \u siguientes act1vldades anote aquélla a la que d!. 
dlca 111h tiempo a 11 umana, dentro del plantel. 

AJ Ase~oda a los alumnos. 
B) Preparact6n de clases. 
C) Prl!¡¡.sr¡¡,.:l~n de "'eterhl dldActtco, 
O) Cal\f1cu.\6n de edmenu. 
E) Juntas de academia. 
FJ Revlsl6n de tareas. 
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ltl. OPJNIO/iES GENERALES ACERCA DE LA EDUCACION. 

22) El Btt_htlh~ilto Tecnol6glco.es ui:u de lu mejores apelo.: 
nes ptr1 estudiar_ 1 nivel H~lo superior._ 

A) Tótalnlente -Je acuerdO, 
B) De 1.cuerdo. 
C) Indecho, 
O) En desacuerdo. 

El Tot&h11nte en desacuerdo. 

23) El proble1111 de reprob1el6n u deb-e a h falta 'de _lntarh 
de 0 lo1 atumno's,' 

A) Totalmente de acuerdo. 

B) De acuerdo. 
C) Jndl!t!so. 

DI En desacuerdo, 
[) Totalmente en desacuerdo, 

.11 

25) Los camblo~:que s~f.ran·,1os p~ogra~u del lrunc.o co11nln r.i
torecer:.tn.ml labor.docente. 

·Al Totalmente de atutrdo. 
)l De.acuerdo,: 
C) lndr.dso. 
D) En desacuerdo. 

E) Totalmente en desacuerdo, 

~6) Lu lnv_esttgu:lones que se desarrollan en el Slste~1a de 
Educaci6n Tecno16gtca est&n a nivel de hs lrivestlgaclo
nu que se rullun en otru lnstttuctones. 

A) Totalmente de acuerdo. 
8) De acuerdo. 
C) Indeciso. 
O) tn deucuerdo. 
El Totalmente en desacuerdo. 

27) Las normas di! organización y funcionamiento del Bachllle 
24) El Bach111erato Tecr10l6glco lograr.! que los egresados ad- rito 1ecnológlco son adecuad.u para el cumpl tmtento de 

quieran los conocl1111entos bhlcos para continuar estudios Jos objetivos educaclnnales de éste. 
superiores. 

AJ Totalmente ae a<:uerdciJ 
A) Totalrnente de acuerdo. B) De acuerdo. 
B) De acuerdo. C) lndechu, 
C) Indeciso. DI En :! e~ .:cuerdo. 
D) En deucucrdo. r) Totalmente en des.>cuf!rdo, 
E) Totalmente en desacuerdo. 



a 
H 
H 

18) 

29) 

JO) 

A) Totahlent• de acuerdo. 
B) Oe acuerdo. 
C) tndecho. 
D) En desacuerdo, 
E) Totalmenh en duacuerdo. 

• IJ 

Las' alah·rtas del tronco comQn actual, tnsailtlr&n 1 los 
a1U·rn~os-1a cultura unherul bhlca, atendiendo 1 sus 

,-,_nterués y naculdades lndhlduales y soch\u, 

A} totalmente de acuerdo. 
B) De acuerdo. 
C) tndectso. 
D) En duacuerdo, 
E) Total111tnh en desacuerdo. 

Los planes 'I programas de hs aspech\ldad-u tlcn1c:a"s ~1! l2f -La for111acl6n que proporcione el Bachillerato Tecno16glco 
panden a \u c1r1cter1stlcu o 11ecasldadu fClr1"alhas de 115 congrue11te con las necu\dades del pafs, 
\os tfcnlcos medios, 

Al Toulmente de acuerdo. 
B) De acuerCo. 
C} Indeciso. 
O) En desacuerdo. 

El Totalmente de atuerdo. 

Las especial ldades que se lm¡urten en su plantel son Id! 
cuedas a las ne.eesldadu reales de tltn1cos dat sector 
producttvc en su regldn. 

ñ} Tct!l!:'~"h de 1c;uerdo. 

Bl Da ac:ucrdc. 
C) ll\det11o. 
O) En duac:uerdo. 
E) Totah1ente al\ deucuerdo. 

))) 

A) Totalmente dt acuerdo. 
B) De 1tuerdo, 
C) lndec:ho, 
O) El\ desac:uHdo, 
E) Tot1lmente en desacuerdo. 

Lo• 1hunno1 meJiiran sus opectattvas 11oc1cton11es, rupet· 
to dt las que tenfan al lngruar al Bac:hll\erato Tecno16· 
gtco. 

A) Totalmente de acuerdo. 
B} De acuerdo. 
t) 1 nd11:1So. 
O) En desacuerdo, 
t) totalmente en dl!Ucuerdo. 



. " ... 
34) Lo~ alumnos del B•ehilliitrat1;1 Ttcnotdutco son lnt~-J,1 gent.u ~7) _-LD1. llliostros del Bachll1er1to lecn.a149lco deben. gour dii 

Y tienen 1nte.rh por los estudios, 1fbertad de-cltedra. 

A} fatalmente de •cuerdo. 
B} DI! atuerdo. 

C} IMectso. 
O) En deueucrdo. 

El Totalmente en deucuenlo. 

35) Los 111ustro$ de las Hcu,lu deberhn partftlpll" en h ph-- JSJ 

neatidn del \l!tem• educattvo. 

Al fotol111ente de tc•1•:rdo. 
B) Oe acuerdo, 

C) lndecho. 
D) En deucuerdo. 

() Totalcu!nte en deuc.uerdo. 

Las r:1eus de 111 edueact6n df!bt"rfan ser establecttJ.u, por 

los Intereses y neces1d1des del ,'Jl/Jmno, uf tDll'IO por 1.u 
dem1nd.ss de h $Otled11d. 

A) Totalmente de uuerdo. 
8) De acuerdo, 
C) lndettso. 
C) [n deuct1erdo. 
E) fota1111ente en <:h!!.•HUl!rd'I 

39) 

A) Tot11nu1nte dt: ilcuerdo. 

&} De acuerdo, 

C) indeciso. 
O) [t¡ deucuerdc. 
E) To.talmente en deucuerdo, 

Us· tnstttuclcnu educathu deben ser- fuente de nuevu 
tdus sochles. La edut4chfo deb! ser un proqru11 soch1 
que tJ(fl'erlmentc una recon$trucctdn contlnuJ. 

A) Tot.il111J!nte de 1cuerdo, 
0) De u:uerdo. 
C) Indeciso. 
O) En du.:icuerdo. 
t) Tollli:;iente tri tlesacuerda. 

(n una der.iocrach los 1!14f!stro5 d1ben hacer tcmprender, 
no sólo el slqnlflcado del Hr111tno de111ocrac11, sino tam

bhln el de aquellos que deslqnAn a otros sh.teri.u polfti
cos. 

A) Totahrente 4e acuerdo, 
R) Oe lCuerdo. 
C) lndrclSo, 
U) Elldes-ac:uudo. 
E) Tot1lrnente en deucuerdo. 
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40) LA rehclón maestro.alumno es aquella que se establece 
entre una persona que requiere dirección, guh y control; 431 Los 111aestros deben enseftar al 11lu111no de acuerdo al nhel 

y otra que uta ca\trtcad_a en proporctonarhs. que tenga, y no al que exige el ¡1rogrun1 de utudlos. 

A) lotal111ente de acuerdo. 
B} Oe acuerdo, 

C) lndedso, 
O) En deucuerdo, 
E) Totah1ente en desacuerdo, 

A) Totalmente de acuerdo. 
ll) De acuerdo. 
C) lndecho. 
D) [n desacuerdo. 

El Totall'lenle en deucuerdo. 

41) Los 11aestros deben alentar a \os alumnos 1 utudhr.y _a 44) la educación escolar debe organl:ar el 1prendh1Je, de tal 
crhlcar otros shtemas y pr&ct1cas econ6mlcas, unto c0• manua que el alumno reúna 1.1n cumulo de conocimientos que 

'Zl 

1110 a los propios. le serv\r8n en lo futuro, 

A) Totalmente de acuerdo. 

B) De acuerdo, 

C) Indeciso. 
O) En desacuerdo. 

El Totalriente en desa;cuerdo, 

Un shtema educalho debe permtt\r al 1lumno probar alhr- 45) 
nativas de ensen11,za antes de aceptarlas. 

A) Tutalmente dé ocuerdo, 

B) De ocuerdo, 

C} Indeciso. 

DI En desacuerdo. 

E) Totalmente en deHcuerdo, 

A) Totalmente de acuerdo, 

B) De acuerdo. 

C) lodeciso. 
D} En desacuerdo, 

E) Toulmente en deucuerdo, 

H\entras mh rfgtda sea la dlsclp11na. en el sa10n de cla. 
se, e~ISten mh poslbllldades de llevar a buen tfrmlno el 

proceso ensenanu-aprend\zaJe, 

A) Totalmente de atuerdo, 

B) De 11cuerdo, 

C) Indeciso. 

D) En deucuerdo, 

E) Totalmente en deucuerdo, 
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.\6) Una de las grandes dH1eu1tadas de las escuelas, moder"Oas 
es que_a menudo se sacrHtca h dhc1pllna poÍ'_.tei:ior 11 
•'rectar 11- personalidad -d! los alumnos, 

A) .Totahiente de acuerdo. 

8} De acuerdo. 

C) lndetho. 
D} En desacuerdo, 

E) Total111ente en desacuerdo. 

,]'J 

"91 S1 se propu'ihra establecer un r.ianual de eu1u.:itl.1n inlt!· 

gol del alumno, que permltler.i llevar a cal>o esta htior 
en·roru 111h objetlo y r&pld1; pero \m¡Jltcan una r:1ayor 

carga de trabajo, lUHed act.>ptada? 

A) Rotur,daa1ente Hu. 

S) Probabletnente lio, 

C) Proh1ble1.ente H. 

D) Rotunda1111!nte SI. 

41) SI le ofrecieran un e111p\l!o en 1• 1ndustrta o gobierno que - 50) 
mejorara su ularlo, pero dadas las condiciones de traba." 

Supon~.iruus r¡uti en una r1•un\On de ac11de111\~ d~ !.U cscul!la 
determt nan un carnb lo en la condu1.c Ión del 11rrotc\O un~"· 

nanza-aprendllaje, en el sentido de dar al mtl~tro la 
oportunidad de participar de forma. 111h activa en lnve"· 
.t\gactones. lAceptarh u~ted el cu1blo, aunque \ncremen• 

tara consldera.b\er.iente su~ rupunsabllldades y car9as 

40) 

Jo, no pudiera continuar dando clas11s. Uceptarfa usted?. 

A) Rotundamente Ho, 

8) Probable:riente Ho. 
C) Probablemente 51. 

D) Rotun1hnento? Sf. 

Sl fuera nleg\do para participar en un proyetto de reu
tructurac 16n de !.U plantel, que redundara en un 111eJor fun 

c1onulento del inhmo; pero lnterflrlera su labor docente 

y auHritHa su carga de trabajo. lAceptarfa usted?. 

A) Rotundamente Ho, 

8) Probab\ell'lente Ho, 

C) Probablemente Sf, 

O) Rotundamente Sf. 

de trabajo?. 

A} Rut11ndamente Ho. 

8) Probabiemente 110, 

C) Probabl cmente 5(. 
D) Oecldldap1ente !;I, 



·'º 
51) SI se phntura h poslblllded de u111i huelga en su phntel 

p1ra·1poyar un cutblo de actividades 1cadhllco 0 1dmlntstra. 
ttvas, pero despúes se tuvieran que reponer lu clises 

perdidas, lApoyarh usted 11 huelga?, 

A) Rotundamente !to, 

8) Probable111ente ffo. 

C) Probablemente Sf. 
D) Decldtdasnente Sf. 

S2) Suponga que u el Director de su plantel y que requiere 
contrlUr un nue~o profesor, para ocupar el puesto se pre-

SJ) 

IV, OPIHIDHES- GE!iERALES. 

LQul piensa usted sobre la elecct6n de su prohsl6n?. 

A) fue \a mejor decisión que he tomado, 
8) fue una de tu mejores decisiones que he tomado. 

C) Ho sé si fue u11<1 buena decisión. 
D) fue una de las peores dechlones que he lo111ado. 

C) Ha sido h peor decisión que he toviado. 
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senta un posible candidato con algunas 1dees novedosu. S4) LPor qui! d'!c1d\6 trabaju co1110 maestro?. 
Este persona podrh cumpl tr eflclent~mente con el trabajo, 

pero deHt11<1rfa parte de su tiempo a apl 1car sus Idus no

vedosas, que en cuo de no tener hito, redundadan en 
perjuicio de la escuela, ttontratarh a esta persona?. 

A) Rotundamente No. 

8) Probablemente Ho. 

C) Probablemente SI, 

C} Decididamente Sf, 

A) Porque al terminar ml carrera hubo escasez de empleos. 

B) Porque es un empleo bien remunerado. 

C) Porque me gusta la docencla. 
O) Porque 111 actividad docenh es un paso para ocupar 

puestos directivos. 
[) Porque es un empleo que me permite brindar ayuda SO• 

chl. 

SS} LQué opina de su desempel\o docente?. 

A) Cons ldero que soy e1tcelente maestro. 

B) Considero que soy b~en r.iautro. 

C) Tengo algunas fil las como ma:stro. 

D) Creo ter mal rnaestro. 

56) Hl Bachillerato Tecnold'.g1co cumple con sus upettalhes 

profe~ lora les 7. 

A) Sf. 

B) Ho. 
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57) !Oe".nt~o-de-sus ~lanes·u encuen_Íra_·e1~-r~a.llur e~~udtos ~e 61} Ltu&l de lo<> <>lr¡ulentes hecho~ le ha proiluddo mayor s..t· 

Jo espechliuct_6_n o de p01gr.iifo?~. thfacclón?. 

A) SI. 
B) llo. . . 

58) ;~ué __ t_l~~ ~~- ~stud_~~~s_·l_e ?~0s_;~-r-~l:i·~~lfu~~~:~ 
A) ·u·pectalh.ad6n, 

a) Hautrh. 
C) Uoctorado. 

D) Llcenclltura. 

Al Héxlco. 
B) Estados Unidos. 

Cl Canad!. 
D) Francia. 

<l Japón. 

Fl URSS. 

G) Alel!lanu. 

A) Terai\nar mi carrera. 
B) Obtener mi tHulo. 
C) Hl trabajo do:ente. 

D) Hl tri.bajo pi-ofcslonA1 fuera de la e<>cuela. 
E) Hls estudias d~ po<;grado. 

62) lEn d6ndc perisaba ocu¡iarse prorestanall'lanle al ll!nnlnar 
sus estudios?. 

A) En 1d sector privado. 
B) En el sectorgubernuiental. 
C) En el Sllctor PHAl!Shtal. 
O) En el sector aqropecuarlo. 
E) En el sector tndustrta1. 
F) En el sector comercl.t\. 
G) En ol sector salud, 

63) Lle gustada dese111peflar un cargo directivo en su p\.1ntel1. 

Al SI. 
ll) __ Ho. 

60) SI tuviera una mwu 011ortunldad p~ra :elegtr pr_~fesl6n ~ 
Lqué harla1. 64) lQu~ pll!nSJ usted acerca_1lel hhriu de los profesor~s dl.'I 

ll4ch1llerato Tecnológico?. 

A) Elegida mi carrera actual, 

9) Clmbhrh de carrera,, 
e) Ho sf que harfa. 

A) [S bajo respecto a las CUIJ.U de trabajo. 
B) Es adecuado respei;;tc a lu cargas de trabajo. 
C) Es alto respecto al de los profesores de otros niveles 

educ4t\vos. 
D) Es bajo respecto al de tos profesare$ de otros niveles 

educalivos. 
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V. ~Plff!OllE_S SOBRE LOS PLANES Y PROfiRAHAS. 

_ su pl&nte17/ 

Al ol--ttp~---i~adéintCo-,:, . ~~~~b_,;:-;·_q~~--~!-r~f-1.~rin- los_~~~erd?s 71 y 77 ·de 1a SCP?, 

~:. ~:-~::::~::::::;~:~:o·;_ .. · ·'Al .Totalmente. 
· · · · ·' · · · -· BJ .. ~4f~111~~n·~e_: 

E.1 Bach·~ l ~-~-~~to· ~~~-n~·,:~~:t c:~,:-~,~~i-~ ~-;~¿;~-:--~~~,-~,~~~-~~-~~-t\~{~:~ ' '-~ ·-.<~)- .·,/ ... '.-:. · .. , .. ·:-:.~. '. :-.~·,.· 
prO-feS tf,-nl\!-s -~-;'·':io·s_"liiáe_,_~úo_Sr~---: cT_,-:_. ----~<·Ó/.- ·-"" 69L _:~~Pti}~~ l~_~'_:p-r0~;4-¡.¡as ·actua1eS del tronco co11111n1. 

•1's1. 
~) .· ~o; 

,-_-_-,--,. ·---·;.Jic-."·- -~-;;":.-= - ·-o:-o.-. - -,'·-\'."_ -·-

.,:.·: - · "Al· tot'a1.;ente·, 
· ·,~ -. · :·:.'.· -e) . · Pa'rcia \ment&; 

C) · Ho: , 

- 70) LEs 'Claramente comprendida la funcl6n de los programas 
-. niautro!. del tronco coJ1ún1, 

A) Sf. 
B) llo. 

11) lSabe usted como aplicar en sus cursos la programación re
ticular?, 

A)· Sf. 

B) ffo. 

72f- LRe1ltu.-üsted·suS·cursos en funclt.'ln de la progru1ac.\6n rii
tlcular?, 

A) Totalmente. 
8) Parcf11i11ente. 
C) Ho. 



.. 
A) Pe.r1111te-_r'11aclon1r:, }~\ ~"'~-t~·rfu~: 
Bl ' -PH111tte-·_secuené_tar ·el- cOru:ii1m1~nt;. 

'._ -·-e·.;-·.,,: .. .:.: 

. :-~1 , T~t~J11_e~t!; ;::~: -·~·.;i-; ;_~:__{ 
~) • __ ~0~t~ta 1'íe~t~-~~::--.. _-; :~ 

_ p Ho.-

·" 

15) tcsUn' lnt'•r~e1lció.i\ad4s··.:t.~ ·'ú-iu':··de1 ·c~~-oCtl.ténto· dtl 
tro~co :~-0~11n?_~--. ···""' .. 

A)· sr. 
B)_.','tt·o·:··; 

76) L_éo~~-~e l_o't ob_'J·e; ÍYO(_ p·i,;t~-~~os_·-~n e 1 '.;ron e~ comün1. 

·" 
Oe las sl9uientes. opcioneJ, cdl c.onslde.·a es h inh acer
tad• con respecto 1 1os obJeltvo\ del tr-onca común • 

~1 (-¡ necesario el phntu.111Jento de obJetho5 generales 
por materia para facl1ttu la 11bor docente. 

lt) rs ri.eceurio el pl.snteMlento de obJetl.,os esrir.cHlcos 
por r.iaterfa para facilitar U labor .rtocente. 

C) Es necl!!sarlo el phntu.miento de obJel\vos 9enertles 
y especffli:.os tior mated.s pH.i hc11 lt&r la labor do· 

!)) No !!\ neceS11rlo el planteaMlento de abJ.!thos, 
E} Son suffclentes los obJetfvo~ que contiene el tronco 

coi:tún. 

78) lPara rnbrir sus ocJetlvo~ el tronco conún, 1e Indica cu&· 
ln son los requerimientos académfcos de los alumnos de 
nuevo Ingresa?. 

A) sr. 
11) tto sé. 
C) Hti. 

79} Hts 1uterlas. y temas del franco comlln. esUn relacionadas 
con sus tibjet tvos f1n.iles7. 

A) sr. 
BI Parcialmente. 
C) Ho. 



80) 

81) 

~ 
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Al terrntnar el bach111erato tecno.\dgtco el alumno estar& 04 ), Al egres.ir deJ bachtll~rllo i:~·c.no169-tco', ~1 alulano l!uaril 
capacitado para expresarse corrachmente, tanto 'en for~~ · c_Apa.~ft-~da··p.~r• rlal_tz_~-~ estudtos ·sup1rtores, 
oral como escrita, en cualquier sltu1ct6n-que_se·111_ Pre~---~".- ·-~-<:.e _..,_ 

sonto. , <-~- _ :~ ::;::::~!~;,, 
Al Tot•llllente. ~·~- ·'.,·cr:~o.-· 
B) Parcialmente. 
C) No, -~~?) ::'iQ~,·-~hn~a __ usted del tiempo concedido en teorh Y pr.tctl-

. ··_,,· ~a·'eri;los_programas del tronco co111an1. 
Al terminar el bachillerato tecnol6~tco,·e1:1fu111ri.o .-~l-1.ri' :~~:.:_ -~-:_., 

preparado para solucionar probtecia_s en su:_~1~.e-~~\6~j~,d~_.,_: ;·,·:·:'A) ·Son suf\clentes las hOru ldlcadu para cada matcrl .. 
v \dual y soch.1. 

A} Totalmente. 

B) Parda lmente. 
C) ho. 

. B) Son lnsuftch1ntes las hOras otorgadas 11ar11 cada m1t11· 

rta. 
e) No se upecUlca ttcmpo. 

O) Ho son compat1bles 1u horas pdcttcas y teóricas de 

cada l!llterla. 

H 8Z) Al finalizar 111 bachillerato tecnoldglco, 11 triformaci6n 

que recibe el alumno lo capacita para 1n1ltur las cond! 
clones ecol69tcu, 5oclu11ton6mtc:.u y poi ftlcas ·de 

El No 'me he fijado en h dhtrlbuclón del t1empo por ma· 

hrh. 

munldad y de su pah. 

A) Totalmente. 

B) Parcialmente. 
C) lfo. 

83) Al t~rmtno del bachillerato tecnol6glco 1 el alumno estar& 
c¡pac\tado p~ra aprender por sr mhmo, ponhndo en pr&ct! 
ca 111étodos y t~cnlc:u aprendldu l!n su escuela. 

Al Totalmente. 
B) Parcia \!:\ente. 
C) Ha. 

F) Lu tedrlcu son suflclentu, no uf las prlctlcu. 
Gl La~ horu de pr&ct 1 ca sen suf 1 cientes pero 1111 tedr 1· 

86) LQu~ opln1 usted del contenido 1nrormat1~0 de las materias 

del tronco comúnl. 

A) E.s completo y actual tuda. , 

B) Oesccnozco el conten1do 1nformatlvo de \u materias del 
tronco comiln. 

C) Es 1nco111pleto y no esU actual\udo. 

O) Es compl!lo pero no esU actualhado. 
E) Es actu1l \zado pero no toll'.¡ileto. 
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87) !las prlCttcu de los progr111u del tronco-co111ln son 1de-
'llt cuadas pl_.nhel fonltfV01. 

.l! 

91} LQu•. opina de la revhl6n de los planes y progruiu de u
tudto como 11ctu1l111ente u real han?. 

A) Es pHttclpatha. 
A) Tot1h11nie. : , B) Ho es parttctpatha, 

0
_B) Parchl~_ente, C) Oesconocfa el hecho de esta revlsldn, 
C) No, 

BB) !Cree usted que el tronco co1111ln esU adecuado al nhel de 
estudios requerido en el contexto social actual?. 

89) 

A) SI. 
B) Ho he •nal1;:ado h ctl ldad de los contl!ntdos. 
C) No. 

Hxlste vlnculacldn 1ntre los progrou del tronco co1111ln 
y los programas del .frea Ucnlcal. 

AJ St. 
B) No, 

90) Oe acuerdo con su experiencia, los procedhitentos de e~.i
bH1fn en el bathillerHo t'!c11ol6']tco deb~n ser deter111I.; 
nados por: 

A) C1daproruor. 
B) l• ac1der.11a corrupondtenh a cada 11aterla, 
e) Las autoridades de cada plantel. 
D) la dlrrcctdn go?nerai a la que corresponde cada plantel. 
E) La Subsecretaria de Educacl6n e lnvestl9JCl6n Tecnol6· 

glc.u. 

9Z. ltull e~ lo prlni:lpol ventajo que representa la 1pllucl6n 
del tronco comlln? 

A) Uniflct los conocimientos Impartidos en el sistema de 
bactllllerato tecnoHlglco. 

B) J9111h el tr1b1Jo df! los maestros en el ntvel deba-
chl l lerato, 

C) Iguala Ja cal ldad de sus egresados con los de otros 
sistemas. 

U) Hace llegar la Educación Hedia Superior a estratos an-
tertormente desfavorecidos. 

E) Eleva h c:11td1d de la educact6n en e.1 lector tecnol6-
g1co, 

f) PermHe el tr.fnstto llbre entre sistemas educathos. 
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93) Indique cu&l es, a su crtterto, el prtnclpal problema qllll 96) lQué propone usted para ineJorar los _planes y prof)r4mas del 

se pr~sen~a en 14 apllcacl6n del tronco común. ~re~ ~écnica?. 

94) 

A) Los progr.imas correspondientes a Ju materias del tr_on. 

co-conuJn no se rec1be a tiempo, 

B) la falta de fnfor111acl6n a los profesores acerca de .1.1 
neces !dad de est11blecer un tronco común en el nivel d-; -

bachillerato. 
C) La hita de espechllstas en las 1114terlas del tronco: 

cor.iiln, 

D) L.a inadecuada preparatl6n docente de all)unos mat!straS· 
que Imparten las matertu del tronco comíln. g7) 

E) Los procedimientos de evaluact6n de las 111.aterias de-1 

tronco tO!'lÚn, var·fan de un plantel a otro. 

LQué opina de 1 as esoeclal Ida des técnicas de ~u nlantel7. 

A} Son adecuadas, 

O) Son Inadecuadas, 
C) Se dc~conocen. 

95) lCuAlcs son In daflclenclas que usted ha detectado en 
los planes y programas dlll .!rea técnica?. 

A) tldla secuencia y or']anl:acld'n Interna. 

BJ Fdlta de recursos y medios para la educacldn. 
C) talla f.il! con<Jruencla con la realldad. 
O} Am!)lgiledad. 

E) Inadecuada carga horaria. 

F) Ouconoclm1ento. 
G) Cambios frt;Cucntes de planes y programas. 

A) Que-u dlJ partlclpacld'n docente en la planeacldn. 

B} Deben- reestructurarse. 
C} Adecuarlos 1 la real ldad. 

DI Capac1tar al personal docente. 

E) Qúe 1e lncruienten las horas prlctlcas. 

F) Debe dane mayor d1fusldn a los programas. 

G)- h1tar cambios tan frecuentes l!n los ¡iroqramas. 

lC6mo couldera usted que dl!ben hacerse las revUtones y 
reestructuraciones en los planes y progra~u da estudio 

del bachlller.:1to tecnológico?. 

A) Deben ser formulados, normados e Implantados por la 
Subsecretaria de Educactdn e Jnvest lgacl6n Tecnolóql ~ 
C4S. 

B) Deben c.1.lsttr norl!l.u que aseguren, la part1clpacl6n dt 

todos los profesoro5. y demh involucrados. 
e) Deben ser revisados y estructurados por los mautros 

de cada tllretttdn general bajo supervhldn de la Sub-
sccret.t rr a. 

D) Deben ser formulados, normados e Implantados por uda 
dlrecctón general. 



VI, ACTUALJZACJON Y CAPAClTACJOll. 

Las sfgutentes pregunto, de h 98 1 11 105. esUn dirigid.is,• 

~· detec:cl6n di! necetldades sobre cursos de capac:ftacl6n para 
111aestros. 

l~O) ¿~n _riu( df45. le gustar_fa to1111r al.lJún(o.s) curso_(s_)1. 

'A) : DfaS laborabl~s, fuer• del horario -de trabaja. 
B). Dí.u laborables dentro del hOrarlo de trabajo. 
C) _S.tbados. 

· O) Dfa~ c.orrespo11dlentes al perfod~ fntersemestral. 
E) Pirro.dos vaCac1on11es: 
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98) Oe acuerdo a su1 Intereses y nec:esldadu 111arque el tema 101.J Hn qui! _forma preferfrh usted que se Impartieran cursos?. 
que mis le 19r11darf11 cursar, 

A) Hetodologfa educatfvt1 (dldlctlca) 
8) Huevas corrientes pedagd'glcu. 

C) Aspe.'.:tos pslcoldgfcos en él proceso ensellanu·arren-
dhaJe. . . 

O) Pslcolagfa del adolescente. 
E) Orlenhc:ldn educativa. 
F) Teoría de la evaluacldn, 

99) Oe estos otros te111as marque taeiblln l!l que le agradarh 

A) Aspectos sociales en h docencia. 
üJ Dln.fnllca de grupos. 
Cl R1Jcursos audiovisuales y su funcidn educativa. 
O) Hetodologfa de Ja lnvestlgac1dn social y eduuttva. 
El Admtnlstract6n educativa. 
F). HaneJo de planes y pro9r~r.ias de utudto, 

A) L:...:11l o11·lzad.s. 
8)' Able~-t.l. 

cf SemtescolarJ°uda., ... .· : 

'¿:~~-; fl ca.r tí_ e(~ t~11·~0 ~d-~ ·:~ur_ac:l4n d~~ ~~vl!rsos Cursas lnde ~ 
;pendfentelnent-1,-del· t~1111,q~e trate c•da· una?·. 

A)/;f./. 

103) :~Udi:::i:'.~" ;;;,,.de copacltÍctdn y/o otlu•llU· 

~j :.;· s_r'.';~~_: ~·· 
BT~-N·a::----
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VII, OPIHIOllE!. GENERALES ACERCA Dtl llAt:HILLEllATO TECNOlOlilCO. 
104) lQué proble111s de organluclón tuvl_eron tales c_ursos • __ ,en 

general 1. 

105) 

Al No se dlfund1eron oporturwnente, 

Bl ffo se d11flnt6 ad11cuadamente a h pobhct6n parttclpan-

"· C) No se determinaron adecuadH1ente los tiempos de_1iipo

stct6n, 
DI Los temu tratados en caóa curso no se relacionaban I!!!. · 

tre sf. 
El Se lmprovharon ponentes. 
F) Los tuu tr111tados no se cubrieron totalmente. 

G) Ninguno. 

Harque, de Ju siguientes o pelones, aquella que describa el 

efecto que ha tenido para usted tales cursos. 

A) Incrementaron mi dominio sobre la r.iaterla que imparto. 

Bl Diversificaron mh métodos de ensellanu. 

C) He proporcionaron los elementos necesarios para real I-
zar distintos tipos de evaluacl6n. 

O) He cap5Cltaron para manejar mejor ml 9rupo. 
El Aprendf a manejnr óptimamente los programas de estudio, · 

FI He permitieron desHrollar m11jores "'edlos para coinunl-

car el conocimiento. 
G) Comprendo mejor a mh alumnos. 

106.) ne_ l.a sl!lulentes posibles t.ausu .Je reprohilclón de los 
alÚ~nos en el b&chtllerato tecnolOglco, marque la que con· 
si de re m.h frecuente, 

A) la mata preparación en la secundarla. 
- -B}· la participación en grupos estudlantllcs. 

'C} -La falta de orientación por parte de tos mae~troL 

, O} La falta de recursos econ6mtcos. 

E) la def !ciente preparJ ci6n pedagóg 1 ca de 1 os 1n~es tros. 

F) la f~ Ita de 1 ns ti ac tones y equ l po adecuado. 
G) La ralla de t nterés por 1 os estud los. 

107) Oe las ilgull!ntes posibles causas de deserción de alumnos 

en su plantel. ;narque aqui!lla, que a su juicio se presenta 

con m&s frecuencia, 

A) Prublemu famllhtes, 
B) falta de lnterét. 
C) falta de motivación por parte de los maestros. 

Dl Problemas econór:dcos. 
E) Problemas de reprobación de mater1.s, 

F) Probler:iu de horario. 
C) Cambio de escul!h, 
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108) De acuerdo con el conoch1lento que usted tiene sobre 1us 110) S1 compara 1 sus alumnos egresados del bachillerato tecno-

alumnos, lcul:t es al 111otho E.!.!.!!.tllli por e1 que ellos e1 
tudtan 11 b1chl1hrato tecnoHlgtco?. 

A) Tttuhrst como Ucntcos medios e tncorporerse 1 111 
1cthld1des producttvu y da servicio. 

B) Obtener el grado 61 bachlllery cnnt~nuar P.studtos su-
partores. 

C) Trabajar co110 tlcntco medio y continuar estudtos su-
pertores, 

DI cuarse. 

109) LC61110 constdera usted a sus alurinos7. 

A) Son lntel !gentes y tienen tnterh por los estudios. 

16gtco con aluMnos egresados de otros sistemas de bachllll 
rato (prep..-atorh ast•hl, particular, colegio de bacht-

_lleru, etc.), lcdmo considera usted e sus alumnos?. 

A) Con una mejor preparacHln Intelectual y Ucnlca. 
B) Tienen mejor definidos sus intereses. 
C) EsUn mejor c1p11cltados para Iniciar y terminar la ca-

rrera profes tonal que el ljan. 
-D) tienen tgu11es caracterlstlcas. 

E) Henor preparactdn lntelectutl y Ucntca, 
F) Est&n menos captcltados para Iniciar y terminar una 

carrer1 profesional. 
G.) Tienen menos definidos sus Intereses. 

B) EsUn conscientes de su sttu1ctón y uben para quf y lll} LQuf opina usted sobre el uso de las lnstahc1ones (au-
por quE utud1an. hs, talleres, btbHoteca, laboratorio)?. 

C) No tengo una aprectacldn objettva. 
D) Carecen de ortentactdn vocacional y no saben para qud A) Se utllhan adecuadamente. 

estudian. B) No se utilizan adecuad1111ente. 

El Son Inquietos e Inestables y no tienen tnterh por los 
estudfos. 112) LQuf opina usted en cuanto 1 la organtzacl6n de su plln

te 11. 

A) Es funcional, 
B) Ho es funcional. 

113) LUsted ha 11artlctp1do en 1lgun1 de las ocaderatu?, 

A) Sf. 

B) Ho. 



.40 .41 

114) Indique. lo qui a su crtterlo, ha sido el 1111yor proble111 _118) LCu,ntos. alumftos egresado~ conoce· que se hayan Incorpora· 

115) 

>< 116) 

§ 
H 

ttl) 

de Ju acaduhs. 

, ~)_ º;~·-;··~·--~~: 
._·__,, "e) :_~~-'~~>_~-~-~-~~~ -·;·e,- oe: 21·-a 40, 

A) se tratan 111h probleaus polttlcos que acadhtcos. _ 
B) Las· academtn son manipuladas por los dlrect.ores-_d_e_1 

plantel. . . 

t) Ho todos los cnle.bros ulstl!n a tu reuniones. ·-~--o)· ·oe(41 1 ·:1rn; 
D) Ha son claras las reuniones de las ac1del'l1u. t) ·H4;·· dé 61. 

·;.·o, -- :·F) :.Ht~-~uno. 
LA los alumnos egresados se les da orlen~aclón so_br~-=~-~-~- ,_:~:::_ ·, - ,: 1- <- ·· · 
diferentes oportunidades de trabajo que tienen?. . .. · ~~Úi1'.'_-"°¡'ndt·~-~-e-cu.fi de las stgutentes opciones, es la principal 

~.:·;~-re·h_c.t6i:i que e~tste entre la escuela y la comunidad. 
A) Sf. 
B) No. De servicio socht. 

H11.hte una adecuada relacldn entre el,Pl.ani_e}-'/:~1_·11·~!~-·-:.:'-\ .. 
cado de trabajo?. , · · ·- · .-:-·:., ... 

·.A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

Cor.ierchl. 
Servicios comunllarios. 
E11.tensldn educativa. 

A) SI. 

B) No. 

Ltu¡1· de las siguientes "opciones descrtb;'.-.·~~-j-~-~\~ r~~:2 
ci6n que existe entre.su escuela 'I h tnd-u.strt~.6 •eréido 
de trabajo en general?. 

A) De servicio social. 
B) Oferta-do.inda de egresados. 

- C) Jnterco1aboracl6n ·uc111ca. 
D) tnterrehcldn co111erchl, 
E) lttngun1 rehcldn, 

No e11.hte re\acldn. 

IZO) tcree usted que el bachillerato tecnológico l?SU cumpllen· 
do con sus objetivos pol{ttcos y responde a las necesida
des econd"micu, polltlcas 'I sochlu de nuestro pafs?. 

AJ sr. 
B) Parcialmente. 
C) No. 
O) Lo deHonozco. 

1Zl) El principal proble~a que a conslderacldn suya presenta su 
plantel es de orden: 

A) A.dmlnhtratho. 
B) Organizativo. 
C} Académico. 
D) De instalaciones. 
E) Económico. 



~ANEXO SEGUNDO 



DIRECCION GENERAL 

- CIENCIA Y TECNOLO
GIA DEL MAR 

: EDUCACION TECNOLO
GICA AGROPECUARIA 

EDUCACION TECNOLO
GICA INDUSTRIAL 

INSTITUTOS TECNO
LOGICOS 

INSTITUTO OILITEC
NICO NACIONAL 

TOTAL 

DOCENTES ENCUESTADOS ALUMNOS ENCUESTADOS 

ABSOLUTOS RELATIVOS ABSOLUTOS RELATIVOS 

362 18% 222 17% 

489 24% 3629 29% 

TOTAL DE ENCUESTADCB 

POR DIRECCION 

254 

4118 



DISTRIBUCION POR ENTIDAD DE LA MUESTRA 

ENTIDAD 

AGUASCALIENTES 

BAJA CLIF. NTE. 

BAJA CAIF. SUR 

CAMPECHE 

.CHIAPAS 

CHIHUAHUA 

COAHUILA 

D.F 

DURANGO 

GUANAJUATO 

GUERRERO 

JALISCO 

EDO. DE MEXICO 

MICHOACAN 

MORE LOS 

NAYARIT 

NUEVO LEON 

OAXACA 

PUEBLA 

POBLACION SELECCIONADA 

No. DE PLANTELES 

SELECCIONADOS 

10 

2 

XL 

DOCENTES 

60 

90 

ALUMNOS POBLACION 
T O T A L 

300 360 

450 ,, 540 



ENTIDAD 

QUERETARO 

QUINTANA ROO 

SAN LUIS POTOSI 

SINl\LOA 

SONORA 

TABASCO 

TAMAULIPAS 

VERACRUZ 

YUCATAN 

ZACATECAZ 

TOTAL 
NACIONAL 

No. DE PLANTELES 

SELECCIONADOS 

5 

XLI 

DOCENTES 

60 300 720 

30 150 180 

120 600' 720 

60 300 720 

150 750 ·900 



ANEXO TERCERO 



T!OICD CDIUN DEL 131\Q!ILLERA'ID TECID!.OOICD 

l\REI\ l\SIGNA'IURA 
No. DE CURSOS !DAAS 1\ !.A 

SEMANALES SEW\Nl\ 

., 
Taller de Lectura y 
Redacci6n 

Lengua Adicional al 
Espaful 

II Matanáticas 

III Métodos de Investi-
gaci6n 

. _!)J' Física 2 
Qu!mi.ca .2 
Biolcg!a l 

V Introducción a las . i 
Ciencias Sociales 

Historia de Z.~co 

F.structura &:x:icrf?C2 
r6:nica de ~ico 

Filosofía l 

5 ll 19 48 
.ME1IS ASIOOTURJIS CUFSJS IDAAS 

XLIII 
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ANEXO CUARTO 



NU-1Ero DE Cl\RREl1AS POR DIREX:CICN c»IERl\L (1984-1985) 

D!REXION GENERAL DE mu::l'CION 'J'B:XlLCGICl\ 
llGR)PB::UARIA (DGmll) 

DIREXION GENERAL DE m=rON 'l'B:Xll.OGICl\ 
INDUSTRIJ\L (DGETI) 

DIREXICN GENERAL DE CIEN:Ill Y TECOOLCGIA 
DEL IWl (oo::yn.I) 

Dii=ION GENERAL DE lNSTITllrOS •1mmIDGICOS 
(DGIT) 

T O T JI L 

26 . 

Fuente: Estadística Básica del Sisterra Nacional de Educaci6n Tecnol6gica. 
SE:P-SEIT. fl'.lxico, 1985. 

Estas 123 carreras están distribuidas en cinco !!,reas de est:tilio: 

CIDICIAS NATUAA CIEN:lJ\S DE 
les Y 'f:XKm>S - IA SllUlD 

57 ,454 5,075 34,802 

c=IAS so- INGENIERIA 
Cll\lES Y AD- Y TECIDIO
MINISTAATI - GIAS 
VAS 

116,033 203,678 

ruonte: Estadistica B!isica del Sistena Nacional de Edu::aci6n Tecnol6gica. 
SEP-SEIT. fl6xico, 1985. 
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ANEXO QUINTO 



MATRICUI.A DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR POR Diru:o::ICN GENERAL 

(1984 -1985) 

D:am::cION GENERAL DE ED!.OCION TECOO!.OGICA 
l\GROPEI:tNUA (tGm!ll) 

D:am::cICN GENERAL DE EDU:::ti:ION Ta:NJIOGlCA 
INDUSTRIAL (DGEl'I) 

DIREI:CION GENER.\L DE CIDJ:IA Y 'IID/Ol!JGIA 
DEL MAR (D02y'IN) 

DIREI:CION c»IERAL DE INsrrruros TIL'NO!.OGICOS 
(DGIT) 

T O T A L 336 322 

FUente: Estadistica Básica del SistE!lU Nacional ele Educaci6n Tecnol6gica. 
SEP-SEIT. ~co, 19GS. 
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