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I N .T R o D u e e I o N' 

...... ,_, .. ,<,;.\ .. ,._ 

Desde hace v~_rias<décadaS; se 1n:i.ció en Mé~ico-~un .proceso 

de indus:t~:i.t;,f~'fü.~~:'.~\;~Y:·~~~~~c:~~,la.··;~~~·~T:~:iza~ión de·•1os 
sectores cmayo"imen te,,filvored.dos;. por ,éstas : po 11 ti cas, ·lo -

>: .\> ~,:·~j~~.,~i{\;'t'.f.~~}~_;;.:'.:;~;-~·:-\(: .. ~~~\:;:~(~~.:~~~.::~ .. :.. .. ·: - . ~- : <',. . -.. ' 
que no significól:íiecesarlamente que desaparecieran 'otras 

·::::' >?~-'.. :·~i{~:~~~·~-~~:::·l~f\~~:~~~;~~·~:~,)/~~: ':_ ;'' _:.:,:. '. . :< J ' ••• ' ••• 

formas de~~~~iriii~~ión\d~ la producción, y si dió lugar -
' ' > • '.":~.</<·-~~~,~:-~:}~·;iti'.~·-~~;:,'/\~::~:.>.:\~_.:"··_· ...... : .. ' . 

al incr~mert~,\;i:•'dé.'.'.>JAs .d~:Sigualdades en las estructuras - -
:':: ~'~-"~/>:.~\·.:~/~;t'. ~~~):~¡.~!;~>·;.:~ ,' -:;.'~:·r_~;, -~. '; ·,'. 

distributiva/y de: consumo, que se reflejan igualmente en 
. ; ·<· .. ·-~.~:·~·c-~ .... :-~\j~1\, - , . 

la formación/i;;:c~pacitaci6n de recurso.s humanos. 

Én tal~s L:J~Jk:!'~ancias, e~ estudio del Sistema Educativo 
' ,,'. ' . ',... . -

Nacional en 1a· p~ft·e córr13sp;n~ientc a la ·~c~1i'ncáción - -

técnica r ª.~ •• ~.j\í~:6~'ra~,~?j:;,~.~:7.~::~ºn0~.~f.~.~i~~~;t:l~!t,;°;,°,'.,t tX~.~ ·::: se·. 
ve · condi~lóna<lo.haL anál isTs(de5las;;ins'ti~tíi:.i:qn'é's y. ·.·ac'!;i ~. 
, - .;. '.: .. , <~\·t:..·_;_ .: .. ::. t4~1~~·Y: :-~~~H.r;·,'·i*>~'.i·:¡:;).::~':~:··-~-./::.:.;·;._~{~·/;\~-:-~~S\,<: }~"/i;.:~·;-'~:Jtf~·~H::~.~--·· -~-,:.;. ···>·t(._:;~:~.;: , .. 
vidades edué:á ti'vas'4deritro','dehiéántextoi:sod oeéori6mi'co; ~ 

· ·. · . >--; ~-:_;~:: ·,.~fü~r~~?rt~~F t~/~ _:;:~:_:-_:..::·::-~-.-~>-\:'.i~;t;:~}-~,:_:::~;·.:~:-:;r~:>:·:'~:,_._:_:.;::;;u~~-r::;;~~:~~~:<.:{~?:~·:: -·: '.:.::.::: ·:_-:::-<:: :-::~ . 
mismo que· se·:·carncter1za,• fundamentalmen te/;po.r,!:,Ja:;.prop1e 

· -. · · t:,~_ -~,~·:"/7-~:{~·:l'~:::Y~ '.'/::·/·-~ .. ?~-~ ·;~\~:{ :·_. ;r:: _:j~{~-;.}.~;_l<<;:;~-,;/ ·: :\ .. _: ;:~\·<<\\ .. ·:{: ~~.: ~-~'.Y;~-'.~~:/1{'._.'.:: ~r. ,:·. -... ;:/ ·: . '.~>"(,_ . 
dad pr i vadá :.dc\l'os<füe'dfos;·de•:prodUcciófr·,y,':la'_:, separación· -

. · · ,': '.::(:;·_;;.'~ :.{:,~;~jf~:f;j~y\;"~{;: '-;{¡;:f:.'.\:~f'f'.'::~ 1:-r>'<·i.~,. ):-> ... :.-:¡·;: .. :;:;'.~~~_i,::;i~.;_.:,1 ··:--.-~~·~i~·:~.::~+~::'~t~'~:--'.!. :··;~·:.:-... ~'.-.'·.;~ '. '~ ' " ~ 
entre· ca pi tal)y:Jt.rabáj ó)(Esto)conlleva )i\lafl,détérmináción 

, . ",, · -_~,--.~ .. ;·;·;\'.:. </V:'.1~~-:.~_:.~_~:~.~ .. ~r:_~·~J .'.~r- 1::<Ai.::-~::~ _ ",_ ~:)t:::;-::. (~· '.~~>i:.'-:~.::,\~;s~.n::f;;:;; ,;: .. :. . · . . , 
de los· roles.·qiieAasíime"Hi'enseñanza .· 2·rentíficá>1· :tecnoló" 

:. : : .. ·.:«~.::;j_.; .. :'.·~>:·~:r:~~~~r~t'iH·:>.-·:·_:.-·- ·.:~.::y-;;.: .. ~~-:-~<> '.~~:)"--·:\? ~-;~~:_: 1 ~- .. ;,:;~.:-~~::;-.:~~~:;.-~.;;y~x ... ._. ~ ... _ - -_.~ .. : .- -.. .. 
g ica desde las per.spectivas'econ6mica; .pOl 1 t1ca e ideolo-

. . ' ' ·. ·- .. ~ .:~:- > '.?f.'::-.:;~~Lf:'~~:>:i,~,,-~-. >;;\ ::\.' ·¡:c .. t:,·-.: ·'::> .. ·;,,<'.,'·¡~~ .)'.'..;(:,: ;,.' -~·· '. · .. ~: :~-·: :/~ • ,:' . 
1 

g ica, y de su cont riibUción :a la '. for.mad.ón 4,~ la personal.!_ 
dad l) ··." ;/> ·; ·: 

De manera gericral, puedo sefialarse que en 1~ relativo al 

aspe¿to cc~n6mico,· las instituciones de eriscfianza clentl

fica y tecnológica han asumido parcial o totalmente el P! 

pel de contribuir sistem&ticamente a la preparación de la 

1) Guillermo Labarca, Economía Políticn __ dc la Fducacl6n 
p. 18. 
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fuerza de trabajo que se requiere en los sectores más 

avanzados de la: economía, coadyuvando asi a presef~~r ias 
,·« .,, .. 

ésto. sobr!'l la;f;distribuci6n del producto. 

Po~ lo que ~e r~fie~~ a los aspectos políticos que se dan 

en 1él esfera de la producci6n y que afectan a éste tipo -

de enseftanza~ puede seftalarse que se presentan ~rincipa! 

mente en la divisi6n del trabajo, no como especificación 

necesaria de tareas desde un punto de vista técnico, sino 

como una diferenciaci6n de los trabajadores a partir de -

las relaciones de dominaci6n-subordinaci6n, que determi -

nan la socializaci6n de los técnicos y profesionales en -

los planteles educativos con una orientaci6n tendiente a 

la aceptaci6n de los mecanismos y formas de control pol!

tico que se establecen al interior de dicho proceso. 

Este control supone esquemas ideo16gicos definidos, acor

des con las necesidades de dominación y 4ul' se instrumen

tan ·durante el proceso educativo por medio de los conteni 

dos program~ticos y la relaci6n alumno-profesor¡ la cons! 

cuencia final corresponde al aspecto de la enseftanza como 

formadora de la personalidad, al influir en la conducta -

del profesional dentro y fuera del aparato productivo. 

La determinación econ6mica de la educaci6n aparece cuando 

hay un grado relativamente alto de desarrollo de las fuer 

zas productivas, o en otros t6rminos, el sistema educati-



vo se ve influido por la actividad económica cuando el 

progreso técni¿o'impone activida~es·~u~~gen~ran d~mandas 

I 1 I 

:de mano.d~ .~~;~~;;''.;':.\~.;j'~.;uifJM;~JN.Í~T~~.¿\~'~ppf m~dio 'de· la ca-
paci taci6n'::y·;11i'{é'ál'ifié.a'dlin';·;,:- ·' :· · · 

... : ·.··,~;t .. t'.~·;"'-_h!"ilt:;f..tr~.rni~\\i;< -.. 
Esta determÚ1a:ción\'se'.:presenta 'directamente a través de -

' . .,_•·,:.: '. 

la producción y')a ·•di~trÚ~C:i6n. En lo referente al proc~ 

so productivo, las relaciones económicas se dan entre el 

trabajo realizado y la cantidad de productos obtenidos de 

esta actividad, es decir, la productividad del trabajo. 

En el proceso de distribución dicha relación se establece 

entre las necesidades a satisfacer y los productos que -

sir\'cn para ello. 

La contribución de la enseñanza tecnológica para hacer -

mis productiva la fuerza de trabajo es indudable, sobre -

todo la ocupada en las ramas de los sectores industrial y 

de servicios con mayor desarrollo, propiciando esto la g~ 

neración de más riqueza, que beneficia a los sectores d~

minantes a través de los mecanismos distribu~ivos y de -

acumulación. Así, la educación refuerza una tendencia di~ 

tributiva orientada por las relaciones ~e producci6n,que 

se apoya en el Estado como aparato ideol6gico y polrtico. 

El desarrollo de habilidades específicas, en personas ta! 

bién especificas, que corresponde al "know-how", es decir, 
1 

la capacidad de saber c6mo, se divide en categorías dife-

rentes, dependiendo de la clase social a la que coTresporr 
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de los estudiantes, la. que a, sµ vez tamhilin determina el 
.. • .. 

tipo de trabajo, profesional que desempeñarán Z) 
•• ' < • •• ••• : • • J.: . ~ . :·_ <<··~·· 

Estas polític~s ~ducativas reflejan, desde la 16gica cap! 

talista, una estrategia que ha convertido a todo el Siste · 

ma Educativo en un instrumento necesario para encausar --

las presiones sociales que se oponen al sistema econ6mico, 

para continuar asi reproduciendo la estructura de clases. 

De esta manera, el fen6meno educativo aparece como el re-

sultado de las contradicciones del sistema econ6mico y co 

mo generador de nuevas contradicciones. 

Sin ·embargo, Ias relaciones entre la actividad econ6mica 

y el sistema educativo parecen no haber. sido suficient~ 

mente investigadas. La in tens i6n, 'éle',:~~}.e ~:I,~~~l;;·:.¡f iS-~n~. 
tribuir al estudio de la educac~6n.tecnol~gié:~ eri~nuest~o 

,·:..' .1,. '·~.,. :>::.:'.·:~./·~:··:'.·'~;1;~,C~'.;~:'.~·:!:?.~-: ... ,.;· : .. 
país desde la perspectiva de su funé:i6n .'formadora: de, re-

• '• ;. :·· f. :~ .• '<'.i~; ¡ 

cursos humanos, relacionándola con su papel: é:'ó'¡;¡o::agente -
. \ ... :. " ..... : ....... '.·:~';\;'<:'1".·1, .. ,J:~·~·. ' 

reproductor de las condiciones socioecon6micas al' s'er 
i ", '. ¡. ·_'/· :-.,::.:: 

utilizada para mantener la hegemonía superest!1JCt~rai, de 

finida ésta por las relaciones de producci6ri~ ' 

La metodología empleada para su realiz~ci6n consisti6 en 

el análisis critico de bibliogrnfía y documentos relacio

nados con el tema, así como la observación directa en una 

instituci6n educativa del tipo analizado. El contenido --

del trabajo se divide en cinco capítulos y las conclusiQ

nes derivadas de los planteamientos presentados. En ellos 

2) Mnrtin Carnoy, Enfoques Marxistas de la Educaci6n, p.33. 



se tratan aspectos sobre las características y problemáti 

ca que enfrenta la educación· tecnológica1desde su i~~tir

tancia en las políticas nac¡cin:ál~s 'sob1:e:c'iencia y• t~d~o-
. .-. ' . . -·: -

logía, hasta algunos aspectos de la ope;ación instituci!!_ 

nal. 

En el primer capítulo, se observa la repercusión de las -

políticas sobre ciencia y tecnología en el proceso de cr~ 

cimiento económico, en las que a la educación tecnol6gica 

le ha correspondido una importancia de primer orden; el -

segundo, presenta la evolución de la educación tecnológi

ca en nuestro país y las principales características que 

permiten identificar sus diversas etapas. El apartado si-

guiente consiste en el eximen de la influencia de factores 

como el fen6meno demográfico y el avance científico y tes 

nológico sobre las estrategias y lineamientos de este ti

po de enseñanza. 

El cuarto capítulo se refiere a la situaci6n que guarda -

el Sistema Nacional de Educaci6n Tecnológica, de acuerdo 

con el diagnóstico de los diferentes niveles en que ofre

ce servicios; en el capítuio quinto se abordan los princi 

pales aspectos que se estima, deben ~ontemplarse al m6meª 

to de la definición de las políticas que rigen la imparti 

ción de la educación tecnológica. Finalmente, se presentan 

las conclusiones sobre las consideraciones realizadas du-

rante los cinco capitulos. 

·Conforme las limitaciones derivadas de la amplitud y co!!!_-
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plejidad del tema, &ste trabajo pretende hacer una contri 

buci6n a estudios posteriores en los que se detallen con 

mayor profundidad los rÚgos más significativos de lo ex

puesto, de tal manera que puedán destacarse los aspectos 

positivos y el potenciil que significa en estos ~omentos 

la educaci6n tecnol6gica en nuestro país. 



l. ASPECTOS REFERENCIALES. 

l. t. LA CIENCIAY LA TECNOLOOIA EN EL CRECIMIENTO ECO

NOMICO. 

El crecimiento económico de Los países industrializados ha dependido 

en medida considerable, de las Innovaciones tecnológicas basadas en 

la ciencia, del apoyo sustancia 1 a la investigación y de una infraestru!:. 

tura, que les permite ir desde avances modestos para incrementar la 

productividad, hasta la creación de complejos industriales conforme 

a Lo último en ciencia y tecnología. 

En este contexto, la ciencia y la tecnología como agentes aislal.bs, p~ 

co pueden contribuir por si solas al desarrollo sin una estrategia pla!!. 

teada por una estructura social y económica, que a escala mundial pr~ 

senta grandes diferencias de forma y fondo, en doude impore n sus co!!. 

dlciones los paises altamente industrializados. 

La aplicación de la ciencia y la tecnología por parte de estos países ha 

determinado que sea cada vez míls dificil el crecimiento económico de 

otros que cuentan con conocimientos científicos limitados y tecnologías 

atrasadas, conviniéndose únicamente estos últimos en proveedores de 

materias primas y compradores de manufacturas y equipo, lo que re-

pre sen ta un factor vital de la dependencia política, económica y ·cultu--
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ral. Esto se manifiesta fundamentalmente en aspectos como: 

- Reducido número de científicos de alto nivel; 

- Patrones de conducta basados en la imitación creciente de valores -

de las sociedades opulentas; 

- Dependencia casi total de tecnologías importadas; 

- Débil capacidad interna para asimilar, adaptar y aplicar conoclmie!.!_ 

tos externos; 

- Limitaciones para generar, difundir y aplicar conocimientos tecnol2_ 

gicos propios. 

La ciencia y la t~cnología como agentes propiciadores del crecimiento 

económico y el beneficio social, constituyen un factor que debe inte---

grarse al contexto de desarrollo global a través de la planeación. (3) -

Sólo pueden obtenerse las condiciones necesarias para legrar el ere- -

cimiento económico cuando el conocimiento científico o su aplicación 

constituida en una tecnología, se incorporan efectivamente a la produ~ 

ción y, de acuerdo con el sistema económico y social, su utilización -

se orienta a ganar nuevos mercados, reducir los costos de producción, 

ampliar o diversificar la producción, mejorar las condiciones labora -

les, acelerar la tasa general de crecimiento para te neficio social, etc. 

3) Comité Asesor de las Naciones Unidas sobre la Aplicación de la - -
Ciencia y la 1 ecnologia al Desarrollo, Plan de Acción Regional para -
la Aplicación de la Cienda y la Tecnología al Desarrollo de América -
Latina, p. l.;3. 
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La aplicación de nm vos conocimient'Os técnicos en el proceso p IOduc

tivo, genera la necesidad de contar con personal capacitado que pueda 

identificar necesidades y resolver problemas, ya que una parce impo!. 

tante para la cOnsecución de los obje civos de la innovación tecnológica 

depende de las mejoras que introduzcan el personal de producción y -

administración. 

El personal técnico capacitado eficientemente para el desarrollo de -

las funciones productivas, es un factor que invariablemente escasea, 

problema que se agudiza en los países que no cuentan con una infraes

tructura educativa cimentada o donde no se le ha otorgado la importa,!!_ 

eta requerida, ya sea por desviaciones causadas por la urgente neces.! 

dad de atender la demaooa social de educación o porque el aparato pr9_ 

ductivo no crea normalmente una demanda efectiva de· mano de obra ca 

liflcada, por cOntar con un equipo de producción limitado y atrasad:>. 

De acuerdo con las características de cada país, durante las primeras 

etapas de crecimiento se necesitará depender casi enteramente de tef_ 

nologías importadas, concentrándose los esfuerzos en la adaptación -

de las mismas a las condiciones, recursos, capacidades e institucio

nes locales. 

La copia de tecnologías, el pago de licencias y la aplicación irracional 

de factores productivos limitados, constituyen un despilfarro en cual- -
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quier etapa para alcanzar el desarrollo científico y tecnológico, y a que 

en última instancia, su Importación y generación interna no constituyen 

políticas alternativas, sino que deben complementarse recíprocamente 

con la finalidad de asimilar las experiencias externas en las primeras -

etapas y crear posteriormente una infraestructura nacional que consid~ 

re para su aplicación los avances más recientes y las condiciones del -

momento y futuras. 

Para alcanzar cierto grado de desarrollo técnico y científico, resulta -

de particular importancia contar con servicios de apoyo como: Centros 

de Docurre ntación e Información, Censos de Recursos Disponibles y P~ 

tenciales, Institutos de Normas y Procedimiert os, Centros de Desarr~ 

llo de la Productividad y Capacitación, e Institutos de Actualización y -

Formación Administrativa. Lo anterior coadyuva a integrar el crecí-

miento del aparato productivo en todas sus áreas, a través de la aplic~ 

ción de políticas para el desarrollo de la tecnología y la ciencia. 

A medida que :.ivance el proceso de industrialización, deberán canali-

zarse mayores recursos a la investigación científica, para crear tec

nologías acordes con las características del lugar y así tratar de dis

minuir progresivamente la dependencia externa. Los países que pre-

sentan limitaciones en cuanto a disponibilidad ele recursos y tienden a 

inhibir la adopción inmediata de Innovaciones provenientes del exterior, 



requieren otorgar mayor importancia a la formulación de mecanismos 

para la planeación cienrífica y tecnológica, como un instrumento para 

la transformación ele la economía, estableciendo objetivos nacionales 

a través de la definición de políticas generales. 

La contribución de la ciencia y la tecnología para alcanzar el grado de 

desarrollo con los niveles de bienestar requeridos, implica un enfoque 

que dé un tratamiento integral a todos los factores involucrados en el 

proceso de producción. 

El cambio técnico implica las etapas de invención, innovación y difu

sión del nuevo conocimiento. Una tecnología que ya ha sido adaptada -

en un país y es transferida a otro, significa riesgos comerciales der_.!. 

vados de una necesidad de adaptación y un abatimiento de la resisten -

cia al cambio, convirtiéndose entonces la transferencia más en un pr~ 

ceso de innovación que de imitación, aunque es innegable que la pro-

ducción y los hábitos de cor.sumo generados por esta tecnología pre- -

sentan fuertes tendencias a compatibilizar las características del me!_ 

cado comprador a las del país que transfiere la tecnología. 

La capacidad de una sociedad para asimilar nuevas tecnologías está -

en función de las posibilidades de adaptarlas a sus propias condiciones 

y, de la viabilidad para adaptarse ella misma a las características de 

la tecnología a través de las habilidades Intelectuales y Jos <.."Onoclmie!l 
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tos técnicos (4). 

El transferir de un país a otro nuevas fórmulas para la producción en 

los términos de una economía dominante a una dependiente, conlleva ·· 

a modificar los sistemas sociales y las actitudes humanas, los conoc.!. 

mientos y !labilidades, así como los instrumentos físicos y técnicos -

en una forma interrelacionada. 

Existen dos posibilidades para promover el cambio científico y tecn~ 

lógico. Una de ellas consiste en introducir técnicas avanzadas en los 

sectores limitados de la economía y esperar que gradualmente repeE_ 

cuta su aplicación en los demás niveles, modernizando eventualmente 

tocios los sectores de la economía. La otra, consiste en equiparar a 

la fuerza de trabajo con nuevas habilidades técnicas y orientar la ca -

pacidad de innovación de los trabajadores calificados hacia la gener!!. 

ción de nuevas técnicas y la creación de tecnologías acordes a las --

condiciones internas. Este es el modelo adoptado por China, en don

de la modernización se lniciO desde abajo y a medida que las capaci

dades tecnológicas de los trabajadores se incrementan, tiende a mo-

dlficarse el proceso productivo en su totalidad. 

En los países dependientes, el proceso de ada¡naclón de tecnologías 

extranjeras debiera obedecer entre otros objetivos a los siguientes: 

4) Graham Jones, Ciencia y Tecnología en los Países en Desarrollo, 
pp. 38-39. 
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- Ajustar las tecnologías o procesos a un conjunto particular de clr-

cunstanclas o necesidades. 

- Adecuar los conocimientos actuales a la utilización de los procedi-

mientos más avanzados. 

- Aplicar directamente los conceptos analíticos de la ciencia y sumé

todo de Investigación sobre las necesidades y problemas de la socie

dad. 

Generalmente, la elección de tecnologías se hace a nivel de empresa, 

lo que düiculta controlar que efectivamente satisfaga las necesidades 

económicas e.le la sociedad, sobre todo si se considera que un proble

ma común de todos los países dependientes es la falta de empleo, cua!!. 

do la mayoría de las tecnologías importadas son ahorradoras de este -

factor. 

Existen casos en que es recomendable la adopción de esta tecnología, 

siempre que su uso se oriente a: 

- Disminuir los requerimiertos de capital y trabajo por unidad de pro

ducto, lo que reduciría el costo de producción y el precio de mercado. 

- Mejorar la calidad y precio del producto para competir con mejores 

posibilidades en el mercado Internacional. 

- Tender a mejorar los niveles técnicos de la mano de obra, lo que pe!_ 
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mitirfa disminuir la sustitución de trabajo no calificado por capital. 

Por otra parte, la ciencia y la tecnología cumplen funciones sociales 

en común y en forma específica. Entre las funciones comunes dest!!_ 

can por su generalidad las siguientes: contribuir a definir los objeti

vos sociales e identificar los medios para su consecución a través del 

conocimiento del medio; promover y difundir entre la sociedad los há

bitos de pensamiento rad onal, crítico e inquisitivo y, crear las cond,! 

ciones de renovación y desarrollo, al desempeñar un papel importan

te en la formación de recursos humanos. 

Son funciones específicas de la ciencia: contribuir al avance del cono

cimiento de la naturaleza y la sociedad, además de proveer de eleme!!_ 

tos a la investigación tecnológica y al desarrollo experimental. Por su 

parte, la tecnología influye en la sociedad a través de tos valores ind.!. 

viduales y colectivos, como elemento orgánico de los sistemas econó

m leo, social, político y cultural. 

En los países dependientes, el conocimiento científico y la tecnología -

empleada han provenido fundamentalmente de los países dominantes, e~ 

pecialmente desde la última mitad del siglo XIX y más marcadamente -

a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial; sobre todo en 

algunas áreas como la agricultura, la industria, el transpcne y las c~ 

munícaciones. 
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Una gran parte de estas transferencias han sido por medio de inver- -

siones pr tvadas, prime ro, en proyectos de infraestructura como: vías 

férreas, energía eléctrica, puertos y servicios urbanos; y posterior- -

mente en la minería, el petróleo, la manufactura y la distrtbución. 

Sin embargo, el avance de tos paises que buscan mejorar sus condici~ 

nes en el campo social y económico dista mucho de ser satisfactorio. 

Con pocas excepciones, prevalecen grandes diferencias de ingreso y -

riqueza personales; aumentan los niveles de desempleo y subempleo; -

existen diferencias de preductividad entre los diversos sectores, esp~ 

cialm•mtc en la agricultura; el proceso de sustitución de importaciones 

con un nivel muy elevado de protección ha propiciado estructuras pro-

ductivas ineficientes y de alto costo; existen rezagos en todos los nive

les de educación y capacitación; las condiciones sociales de salud, se-

guridad social, bienestar familiar y comunal, legislación laboral, vi~ -

vienda, transpcr te, etc. , no corresponden a las necesidades actuales -

acumuladas de años anteriores. 

Otros aspectos comunes de éstos paises son el que sus balanzas de pa

gos ha empeorado en los últimos 20 años por situaciones como: incre-

mentos de las importaciones y de los pagos a factores externos, nota-

blementc superiores a los ingresos por exportaciones de bienes y ser-

vicios; inestabilidad de los precios de Jos producLOs básicos; costos ca-
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da vez mayores de las lmponaciones, especialmente de i:>ienes de ca -

pital y energéticos y sus exponaciones encaran políticas de importa-

clón restrictivas en la mayoría de los mercados tradicionales. 

Los incremenros en la población significan una enorme proporción de 

personas jóvenes que producen una presión cada vez más fuerte sobre 

los servicios socia les y crea excedentes de mano de obra no calificada 

frente a las oportunidades de empleo a cano plazo. Algunos países que 

denotaron un rápido crecimiento económico, continuan sin lograr que 

la absorción de fuerza de trabajo contrarreste el desempleo ni reduz

ca el evidente subempleO tanto urbano como rural. 

Por otra parte, la gran mayoría de la población está subalimentada, -

mal vestida y su vivienda es indecorosa; la salud y saneamiento resu.!. 

tan deficientes: cuentan can amplias zonas rurales y suburbanas en -

medio de la pobreza y con baja productividad; poblaciones urbanas cr~ 

ciendo a los ritmos más altos del mundo, contaminación ambiental ag~ 

da; sistemas educatit,(Js y tle capacitación sujetos a considerables res

tricciones estructurales y financieras y, en general, tensiones políti

cas y sociales generalizadas. 

De lo anterior, se deduce la necesidad impostergable de adoptar estr~ 

regias y llncamlentos de desarrollo que preclsen la aplicación de polí

ticas sobre ciencia y tecnología y la operación de Instituciones de Ens~ 
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ñanza Técnica conforme a las necesidades de capacitar y formar peE_ 

sonal profesional en Jos diversos niveles educativos, con el fin de r~ 

bustecer la economía y crear una capacidad autónoma de desarrollo 

en un mareo de independencia y autodeterminación nacional. 

l. 2. POLITICA CIENTIBICA Y TECNOLOGICA. 

El empleo óptimo de la ciencia y la tecnología se logra cuando existe 

una política científica que les oriente como agentes del crecimiento -

económico y el desarrollo social. 

La LNESCO ha pr0puesto la siguiente definición de política científica 

y tecnológica (5): 

"Es la suma de medidas legislativas y ejecutivas tomadas 

para aune ntar, organizar y utilizar el potencial cientf-

fico y tecnológico nacional con el propósito de alcanzar 

los objetivos de desarrollo global del país y de mejor.ar 

su posición en el mundo". 

Esta definición presenta dos aspectos: el de considerar a largo plazo 

el desarrollo del potencial nacional científico y tecnológico; y otro de 

procurar un empleo más efectivo de este potencial para satisfacer --

las necesidades de desarrollo. 

5) Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), La Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al 
Desarrollo deAsia, p. 53. 
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Para cubrir ambas situaciones, es necesario que la política científica 

sea el reflejo de los objetivos y metas nacionales a largo plazo, así -

como que el plan de desarrollo económk<> y social sea diseñado para 

alcanzar tales objetivos y metas. 

En este sentido, el plan habrá de realizarse a partir de una compara

ción entre lo que se considere conveniente para una futura posición n~ 

cional y lo que pudiera ser realizable, dadas las restricciones inter-

nas y externas. De esto se comprende la importancia que significa una 

continua interacción entre la planeación de la ciencia y la del desarro

llo. 

Una política científica no debe ocuparse únicamente de los programas 

de investigación, sino que también debe contemplar la creación de pr~ 

. gramas para el desarrollo tecnológico, lo que se logra cuando se im -

pulsa la educación técnica en todos sus niveles. De lo contrario, la p~ 

lítica científica carecerá de valor práctico, ya que la traducción de los 

resultados en aplicaciones económicas que contienen las etapas de dis!:. 

minaclón, Innovación y difusión constituyen la parte más débil del pro

ceso científico. 

Considerando las necesidades y los lineamientos en materia de política 

científica y tecnológica, ésta deberá tener los siguientes propósitos: 



- Fortalecer la capacidad de decisión con el fin de crear y adaptar 

conocimientos científicos y habilidades tccno!Oglcas en. la forma -

que su propio desarrollo e.xige. 

- Orientar los esfuerzos científicos y tecnológicos hacia la integr!!. 

ciOn nacional y la cooperación Internacional. 

1.1 

- Contribuir al empleo pleno y óptimlzar la utilizadOn de los recu!: 

sos humanos simultáneamente con el uso racional de los materia-

les.naturales y financieros. 

- Establecer la vinculación entre el Gobierno, el Sector Productivo 

y el Sistema de Educación Técnica. 

Estos objetivos requieren realizar esfuerzos considerables para -__.,.. .. 
mantener o mejorar la posiciOn cieotifica y tecnológica, teniendo -

como condición fundamental la existencia de una sólida base cien~ 

flca nacional respaldada por una infraestructura educativa congrue!!. 

te, eficáz y eficiente. 

Las metas concretas del establecimiento de una política científica 

y tecnológica incluirían básicamente: integración efectiva de la pla-

nificaclOn ciattífica y tecnológica a la económica y social; reaflrm!!. 

ci6n de actividades relacionadas ~n la creación, difus~On y aplica -

ci6n del conocimiento científico; regulaciOn de la transferencia y -- • 

adopción de tecnologfos; desarrollo y sistematizoción de la educación 
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técnica en todos los niveles para atender las áreas prioritarias. 

En este sentido, el primer paso hacia una política científica y tecno

lógica nacional, será la decisión gubernamental de considerar las p~ 

tencialidades cicntfficas y tecnológicas, junto con las económicas y 

sociales, al momento de la planeación integral del país. 

La parte central de las políticas científicas y tecnológicas deberá o~ 

servar algunas características como: estar articuladas cOn las polí

ticas económicas y sociales del país: abarcar todas las actividades, 

científicas y técnicas, desde la investigación básica hasta la aplica - -

ciOn del conocimiento y la incorporación de la innovación y, por últi -

mo, ser elabOradas integralmente en el marco del plan nacional de -

desarrollo económico y social. 

Para la presentación de estas características cabe tener presente a.! 

gunas consideraciones: 

- Se presenta difícil evf.luar·el nexo entre la ciencia y la tecnología 

por un lado y el desarrollo económico y social de otro. 

- Debe entenderse el desarrollo como un proceso completo que consta 

de dos elementos: crecimiento y transformación. La ciencia y la -

tecnología pueden contribuir notablemente al desarrollo económico, 

pero su mayor efecto en la sociedad se deriva de su utilidad para - -
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lntnxlucir cambios de largo alcance en las estructuras socloeconO

micas. 

- La política científica y tecnológica implica la necesidad de planif.!. 

car, conviniendo considerar el carácter y grado de dicha planlfi-

cación al elaborar las políticas. 

NECESIDAD DE C<l-JT AR CON TECNOLOGIAS ADECUADAS. 

La falta de una política tecnológica selectiva, tiende a transferir a -

los países dependientes tecnologías prevalecientes en las economías 

avanzadas, transferencia que ha estado asociada a una modalidad de 

absorción Insuficiente de tuerza de trabajo, lo que agudiza las tensi~ 

nes socia les. 

Debido a lo anterior, se ha puesto en tela de juicio la conveniencia -

de adoptar tecnologías que ahorran mano de obra en países con gra!!. 

des volúmenes de personal no calificado; al mismo tiempo, se está 

tratando de dar mayor imporcancia a la selección de técnicas que --

ahorran capital y contribuyen a crear empleos. No obstante, la adoe, 

clón de las tecnologías más adecuadas en los países con abundante -

mano de obra no calificada, presenta algunas dificultades a tomar -

en cuenta: 
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- Identificación de los secl'Ores o procesos productivos en los cw les 

se requerirían otras opciones tecnológicas. 

• Determinación de los beneficios económicos y sociales que se der! 

varían de la utilización en la producción de factores abundantes. 

• Racionalización en el uso del capital. 

- Estimación de las posibilidades de mejorar la calidad y cantidad de 

los recursos humanos empleados por el aparato productivo. 

La prim:~ ra decisión que ha de tomarse al elegir una tecnología se -

refiere al producto que se elaborará, ya qi.e si no existe control gu

bernamental en el proceso de transferencia de tecnología, ni restrif. 

clones al consumo, como es el caso de la mayoría de los países de

pendientes, se tenderá a la creación de una infraestructura de pro-

ducción orientada al consumo de la población de ingresos medianos y 

altos, principalmente rrediante la sustitución de Importaciones. 

Para alcanzar log niveles mínimos de autodeterminación tecnológica, 

los gobiernos debieran establecer una estrategia industrial dentro - -

del marco de una política científica y tecnológica, llevando a cabo me 

dldas basadas en: 

l. - El irnpulsm a la exportación de manufacturas. 
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2. - La producción de manufacturas para la población de bajos ingre

sos. 

3. - La p1oducción de bienes intermedios y de capital. 

Esto requeriría en primera instancia, la creación a nlvel gubername!!. 

tal :le una erltidad que revise, apruebe y registre los contratos de --

transferencia de tecnología y, por otro lado, establecer convenios de 

cooperación multinacional para Intercambiar conocimientos y experle!!_ 

cias sobre el tema. 

La falta de personal calificado es quizá el factor limitante más impor

tante para desarrollar el potencial científico y tecnológico, debiendo -

ocuparse la política científica de promover la provisión, adiestramie!!_ 

to y distribución de personal técnico capacitado e investigadores, así 

como difundir los conocimientos científicos entre la población en gen!::_ 

ral.. 

REI..ACLON ENTRE LA POLlTlCA DE CLENCIA Y TECNOLOGIA Y 

LA POLlTICA GLOBAL DE CRECIMIENTO. 

La polftica nacional de ciencia y tecnología debe ser parte integral de 

la política global de crecimiento para que contribuya a lograr sus ob

jetivos, movilizando el aporte científico y tecnológico al participar p~ 

ralelamcnte en la formulación de dichos objetivos. 



18 

Igualmente, la relación entre loo Políticas de Ciencia y Tecnología y 

las Educativas reviste particular importancia, pues en el caso de e~ 

tas últimas, Influyen sobre la capacidad nacional de generar y apli-

car conocimientos científicos y tecnológicos en función de la capaci

dad de preparar adecuadamente los recursos humanos necesarios. A 

su vez, la política de ciencia y tecnología produce determinantemente 

sus efectos sobre la actitud de los usuarios hacia el desarrollo de --

Innovaciones, la adquisición de tecnología y el financiamiento del de

sarrollo tecnológico interno. 

Desarrollar la capacidad clentffica y tecnológica es tarea conjunta de 

las políticas de ciencia y tecnología, educativa y, nacional de creci

mlenro; deberán establecerse las estrategias para impulsar los con~ 

cimientos científicos y tecnológicos normando los criterios para su 

aplicación y creando las condiciones necesarias para su promoción y 

diversificación. Todo lo anterior enmarcará lineamiertos uniformes 

y precisos sobre la orientación y alcances de la enseñanza técnica. 

ORGANIZACION DE LA POLITICA CIENTIFICA. 

Una vez dlseHada la política clentffica, su aplicación requeriría la 

creación de un mecanismo institucional que siiiematlce los esfuer

zos tendentes a contar con un ordenamiento de las acciones que se 
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cmp rendan para alcanzar los objetivos y ire tas plasmados en el pro- -

grama de ciencia y tecnología. Como ejemplo de modelos de organiz!!_ 

ción científica y tecnológica utilizados por algunos países se señala lo 

siguiente: 

La Unión Soviética fué uno de los primeros países que introdujeron p~ 

líticas precisas sobre ciencia y tecnología, al definir las llamadas - -

"normas progresivas", que implicaban elevar .los índices de produc~ 

vidad mediante el mejoramiento de las teénicas utilizadas por las un.!_ 

dades de producción más atrasadas, aplicándoles tecnologías moder-

nas y tratar así de nivelarlas- con las plantas más adelantadas de cada 

rama; en l%lse crea el Comité Estatal para la Ciencia y la Tecnolo

gía, organismo encargado de coordinar la investigación científica y de 

promover el desarrollo tecnológico, el cual depende del Consejo de M.!. 

nistros. 

Por lo que se refiere a los países occidentales industria !izados, su e~ 

quema de organización difiere del soviético en aspectos fundamentales 

relacionados con su sistema político, económico y social. Así, se ob

serva que en ellos existen generalmente dos comités interministeria - -

les de alto nivel político, ocupándose uno de ellos de la investigación 

realizada fuera del ámbito gubernamental y otro, de las investigacio

nes que realiza el propio gobierno. Además, existe también un Conse 
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jo Federal encargado de coordinar el esfUerzo científico lntergubeE_ 

namental. 

Cabe señalar que no obstante los diferentes modelos de organización 

de la producción de ambos sistemas, existe cierta similitud en cua!!. 

to a los criterios o!'ientadores de la política científica y tecnológica 

que se basan en asuntos, problemas y objetivos específicos a los cu!!. 

les canalizan sus esfuerzos para tratar de aportar alternativas de s~ 

lución. 

Lo anterior contrasta con el panorama que presentan los países de-

pendientes, en donde generalmente no existe un equivalente de organJ. 

zación definido concretamente que organice, administre y movilice -

los recursos destinados a la ciencia y la tecnología. La participación 

del GobiernO varía de un país a otro, igual qi.e los aspectos y la defi

nición de sus políticas. 

En la práctica, muchos de estos países han tenido que seguir un es-

quema de crecimiento basado en el uso intensivo de capital, utilizan

do patrones de mecanización bajo condiciones coloniales, lo que se -

traduce a menudo en resultados insignificantes que no aportan benef!_ 

cios a la población mayoritaria. Esta tendencia puede atribuirse, ha~ 

ta cierto punto, a que se Identifica la modernización con la mecaniza

ción, al tiempo que se desprecian los métodos rudimentarios, refor--
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zándose esta concepción por las discrepancias existentes entre los 

rendimientos privados y sociales que se derivan de la inversión en 

equipo ahorrador de fuerza de trabajo y la demanda social de em-·

pleo (6). 

Por tal motivo, debiera reconsiderarse el papel del Estado en rel! 

ciOn con el de los empresarios nacionales y extranjeros, ya que -

por sus características de contar con empresas tecnolOgicamente -

débiles convertidas real y potencialmente en vehículos para la im

portación de maquinaria, equipo y conoclmiertos, se enfrentan a la 

necesidad de regular y diseñar mecanismos que coadyuven a la gen~ 

ración de una sólida base cientfflca y tecnológica acorde con sus ª! 

plraciones de independenda en este sentido, si llegasen a existir. 

De esta manera, es necesario realizar investigadones sobre la ga

ma de sustituciones tecnológicas viables, ya que en algunas áreas -

los adelantos tienden a disminuir la escala mínima de operación ec~ 

nómica y, la investigación orientada específicamente en esta direc

ción podría resultar fructffera. La aplicación de la ciencia y la tec

nología puede mejorar i·adicalmente la productividad, no sOlo de las 

grandes plantas sino también de los procesos tradlcion8les basados 

en conocimientos y técnicas empíricas, realizadas por unidades pr~ 

ductivas que carecen de mano de obra calificada, utilizan poco cap.!_ 

(6) Humberto Cerroni, Técnica y Libertad, p. 118 

1 
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tal y producen para mercados pequeños. 

Otra alternativa que se presenta a los países que inician su proceso 

industrial, es la de crear productos manufacturados con valor agre-

. gado significativo, utilizando métodos intensivos en trabajo que ap~ 

vechen las actuales diferencias salariales en el mercado internaclo-

nal de trabajo y tratar así de mejorar su posición competitiva. 

igualmente, la producción agrícola puede provocar que aumente en -

gran medida la demanda de equipO sencillo y barato, adaptado a la -

manufactura nacional en talleres rurales que utilicen técnicas ahorr! 

doras de capital e intensivas en trabajo, desarrollando paralelamente 

programas que diseñen y prueben el equipo adecuado con servicios de 

extensión y adiestramiento para promover la industrializaciGn rural 

y las industrias en pequeña escala. 

Por otra parte, mientras el conocimiento generado por la ciencia es, 

básicamente, patrimonio de la humanidad, muchos de los nuevos co-

nocimientos que se derivan de la investigadón tecnológica son objeto 

de especulación y comercialización, dejando de lado la idea de que - -

Jos bienes tecnoll'.lgicos no son valiosos por su condición material sino 

en la medida en que satisfacen los requisitos o especificaciones para 

usos previamente concebidos (7). 

(7) Organización Internacional del Trabajo (OIT), Macropolíticas para 
una tecnología Apropiada: intento de Clasiflcacidn, p.320. 



En los paises dependientes la elección de técnicas cae habitualmen · 

te en simplificaciones, como es el caso de otorgar a la actividad -

científica un carácter unilateral y relativamente pasivo en lo que -

respecta a contribuir en la generación de empleos, o bien, creer -

que el único objetivo debía ser elevar la productividad aplicando las 

tecnologías más avanzadas sin importar el costo social que ello im

plica. Este enfoque ilimitado se refleja en el hecho de que pocas ve

ces al referirse a estos países se hace mención a la creación de te.s, 

nologías, hablándOse comunmenre de transferencias de equipos y - -

compra de patentes, marcas, etc. 

Tomar como patrón de política científica y tecnológica la sola irnpoE_ 

ración de diseños y equipos no contluce a la creación de un proceso -

de désarrollo científico ni a la independencia tecnológica, más bien, 

propicia la inestabilidad econóntca al volverse necesarias este tipo 

de importaciones para continuar en "vfas de desarrollo". 

l. 3. IMPORTANCIA DE LA EDUCACION TECNOLOGICA. 

En la estrategia de dar impulso a la ciencia y a la creación de tecn~ 

logia, la educación t~cno16gica representa una alternativa fundame!! 

tal por las opciones de cambio a las situaciones económica y social 

que ofrece a los países que inician su proceso de mecanización ava!!_ 

zada. 
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La mayoría de éstos, afrontan severas demandas populares de üpor

tunidades igualacorias de acceso a los servicios educatiVos en sus di

ferentes niveles, lo que ha ocasionado que, en promedio, destinen el 

53 de su ingreso en educación, viéndose obligados a establecer prio

ridades, en las que la ensei\anza elemental ocupa el primer lugar co

mo respuesta al crecimiento demográfíco y las presiones derivadas -

del mismo. 

Generalmente, sus sistemas educativos no son disei'lados para produ

cir habilidades o capacidades que correspondan a las necesidades del 

aparato productivo, que requiere cierto nivel de calificación. Los gra!!_ 

des gastos en educación no ofrecen una solución inmediata a la escasez 

de mano de obra capacitada, si no se cuenta con un sistema de educa-

ción técnica que haga énfasis en el equilibrio de los contenidos curric!:!_ 

lares de las diferentes carreras y, donde las áreas de estudio sean -

acordes a la realidad económica y social del país. 

En este sentido, la educación puede ser demasiado académica y guar

dar poca relación con los aspectos prácticos. La educación primaria 

y secundarla suelen impartirse como una preparación para cursar n.! 

veles educativos más altos, que la mayoría de los alumnos no alean -

zará jamás. A nivel profesional, las carreras consideradas "tradi-

cionales ", como son las de las áreas sociales y médicas, predomi- -
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nan sobre las carreras técnicas. 

El crecimiento económico y el educativo no necesariamente siguen -

tendencias paralelas, aunque son dos factores mutuamente concluye.!!. 

tes, dado que el crecimiento es imposible sin la educaclón y ésta no 

crea por sí misma el crecimiento económico. En·este contexto, la -

estrategia educativa debe reflejar la importancia de aprovechar y d!:, 

sarrollar a corto plazo las principales fuentes de riqueza nacional, -

para lo cual se requiere personal altamente especializado cuya prep.!!. 

ración merezca una prioridad mayor de la otorgada hasta el momento 

en los países con escaso potencial económico. 

Por las características que presenta la planta productiva de los países 

dependientes, en que un gran porcentaje está constituída por pequei'las 

y medianas industrias, es Indispensable formar y capacitar técnicos -

"generalistas" que tengan posibilidades de apoyar a las empresas que 

no cuenten con especialistas en cada una de sus áreas de producción, -

ni con opciones de contratar mano de obra calificada, debiendo enton-

ces asumir la responsabilidad de capacitar a otros trabajadores con -

menor grado de conocimientos. 

La educación técnica tiene que enfrentar la problemátic!I que le plan-

tea la rápida evolución de los procesos productivos basados en la efe!!_ 

da y la tecnología, lo que hace necesario proveer a los profesionales 
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técnicos de conocimientos más amplios y sólidbs que les permitan -

adaptarlos a las circunstancias específicas derivadas de esos cam - -

bios. Este hecho ha obligado a algunos países a modificar su sistema 

educativo, tratando de ubicar al estudiante técnico en un campo del c~ 

nocimiento más amplio, utilizando para esto métodos de enseñanza -

modernos como la enseñanza programada y audiovisual. 

Los avances científicos y tecnológicos permiten afirmar que, desde -

un punto de vista económico y social, no es conveniente tener un sis -

tema educativo desvinculado del aparato productivo, sobre todo en el 

caso de los países donde generalmente se presentan serias dificulta

des para lograr el incremento del ingreso, debido a qt.e su población 

es dinámica y predominan los grupos improductivos que requieren - -

educación y servicios asistenciales. 

El crecimiento demográfico acelerado implica la necesidad de qt.e los 

sistemas educativos sean capaces de adelantarse a, los problemas CU!!, 

litativos y cuantitatiVos que 'produce una educación masiva, sobre la -

base de las transformaciones futuras y, tratando de corresponder a -

las demandas de la sociedad dentro de las limitaciones que impone la 

estrucrura económica prevaleciente. 

El establecimiento de una relación directa de causalidad entre los ni 

veles de educación y el crecimiento sostenido y acelerado del ingreso, 
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se alcanza una vez avanzado el proceso de crecimiento económico, al 

presentarse un ingreso percápita suficiente para sostener con recur

sos propios el crecimiento del ingreso, tanto por el efecto que la ed~ 

caciOn tenga sobre la productividad del trabajo como sobre la magni-

tud y estructura del mercado. 

Se considera que la educación presenta rezagos comparativamente -

con las necesidades que implica el proceso de crecim lento en cu - - - -

yas etapas iniciales se atienden problemas como la obtención y uso 

de los recursos necesarios para esto. Es en las etapas intermedias, 

cuando la insuficiencia de técnicos y personal calificac!O ejerce una 

influencia determinante en las posibilidades de incorporarse a la --

tecnologra moderna y lograr incrementos constantes en la producti-

vidad, ya que pueden generarse producciones insuficientes e inade--

cuadas, ·resultantes de una mala planeaclón y de la incapacidad para 

absorber innovaciones tecnológicas 8). 

En estos momentos, la mayoría de los páíses dependientes cuentan 

con sistemas educativos cuya principal característica es la de sa --

crificar la calidad por la cantidad, problema originado por un not!!_ 

ble incremento en la demanda de servicios educativos y que a corto 

plazo no parece tener solución. 

8) Phllip 11. Coombs, Futuros Problemas Mundiales en la Educación: 
Un Informe Provisional de Conclusiones, p. 24. 
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Sin embargo, una respuesta viable a los problemas cualitativos de la 

ensei\anza consiste en dar prioridad' a la educación técnica en general 

y, de manera particular, a los estudios de nivel medio superior, con 

·salidas laterales en algunas carreras terminales, así como Impulsar 

la investigación científica y el desarrollo tecnológico junto con los e! 

.tudios de posgrado. Al mismo tiempo, los sistemas educativos deben 

desarrollar opciones pedagógicas a través de fórmulas escolares y - · 

extraescolares de adiestramiento, que tengan contenido tecnológico -

básico para permitir su adaptación a los diferentes niveles o etapas 

de la actividad económica. 

La aportación que realiza la enseflanza al sistema económico podría -

observarse a través de su influencia sobre la tasa de crecimiento del 

ingr:.:so, la magnitud y capacidad del personal empleado en los dlfere!!. 

tes sectores y la conformación de la saciedad en su conjunto. 

Por esto, la educación tecnológica se convierte en factor determinan-

te cuando influye sobre la próductividad del trabajo y, en última !ns-

rancia, cuando las innovaciones tecnológicas tienen mayor peso espec_!: 

fico sobre el crecimiento de la productividad que el representado por -

la acumulación de capital. Para lograr lo anterior, éste tipo de educa- -

ción tendrá que superar su rezago tradicional ante las variaciones de -

carácter estructural y converth·se en un agente dinámico que se ante--
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ponga a .\.?S transformaciones sociales, económicas y pblfticas; crea!!. 

do cuadros c!e profeslonistas capaces de afrontar la realidad y de pr~ 

sentar soluciones prácticas que permitan adelantan1e a los problemas 

que presente el proceso de crecimiento. 

Es así como el desarrollo de la ciencia y la tecnología dependen en -

gran medida de la magnitud de los recursos humanos disponibles, su 

nivel de preparación y sus actividades sociales; factores que se en-

cuentran condicionados por la estructura y funcionamiento del siste

ma educativo. 

CONT RIBUClON DE LAS lNSTlTUClONES DE EDUCACION TECNO-

LOGICA. 

El propósito de toda institución de educación tecnológica debe ser el 

de contribuir a la educación de sus alumnos para posibiliU11 su inte· 

graclón a las actividades productivas, en beneficio de la sociedad. 

Para cumplir cabalmente con éste propósito, no basta con informar. 

Es necesario formar, desarrollar habilidades, ensefulr a plantear 

y 1·csolvcr problemas aplicando los conocimientos adquiridos. Mu

chas escuelas no practican esto, mostrando mayor preocupación por 

el contenido de los currículos y In administración, que por los mod~ 

los, enfoques y procedimientos de ensei'lanza adoptados. 
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Los programas educativos de la enseñanza técnica han sufrido gran

des cambios durante los últimos años, lo que no podría haber sido -

de otra forma si se considera la magnitud y trascendencia del avan

ce científico y los cambios tecnológicos ocurridos en el mismo pe-

rfodo, habiéndose modificado también los modelos y técnicas de en -

señanza, incluyendo los instrumentos empleados para la transmi--

sión de conocimientos. Lo anterior se debe básicamente a que los -

sistemas educativos han ·Intentado satisfacer la demanda creciente, 

obligando a las instituciones educativas a revisar tanto sus funciones 

como su modo de operación.de acuerdo con las presiones derivadas 

de esto. 

Las características particulares de los sistemas educativos difieren 

según las condiciones económicas, políticas y culturales que prese~ 

ta cada país, por lo que resulta difícil aplicar soluciones generales 

a los problemas educativos de varios países. 

Sin embargo, conocer los cambios ocurridos en otras latitudes, e in 

cluso experimentarlos, es Indiscutiblemente benéfico para el plan-

teamiento de posibles alternativas de soluclón a la problemática ais -

lada de un sistema educativo. 

Prácticamente, todas las instituciones de enseñanza técnica han mos-
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trado en los últimos años una tendencia a integrar materias de las - -

áreas humanística en los programas de estudio, tratando de formar 

técnicos conscientes de las implicaciones sociales de su trabajo y C!!, 

paces de aportar sus conocimientos en grupos multidisciplinarios --

asf como de eliminar restricciones que no sean las meramente técn.!_ 

cas. 

La historia de la disciplina de que se trate casi no se incluye como -

parce de la currícula, a pesar de que en algunos países - Estados Uaj, 

dos, por ejemplo - suele haber historiadores de la ciencia y la tecno-

logia, ya que se considera que la formación de un técnico es incompl~ 

ra si éste no conoce el orígen y desarrollo de su disciplina. 

En cuanto a la composición teórico-práctica de !Os cursos, existe V! 

riedad. En los países socialistas sólo a nivel de doctorado no es re-
' 

qutsito realizar trabajo de lab<>ratorio, estando más ligada la práct_!_ 

ca con la educación que en los países occidentales. En estos últimos, 

Jos cursos con pocas horas de lab<>ratorio son más frecuentes en las 

universidades que en las escuelas técnicas. En Canadá, Estados Un.!_ 

dos e Inglaterra son comunes los cursos 11amados "sandwich" en los 

que los alumnos alternan perfOdos de permanencia en alguna indus--

tria. 
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La may.oría de los planteles educativos sigue empleando el salón de -

clases como elemento modular del proceso enseñanza -aprendizaje, -

existiendo también algunos que emplean el recurso de circuitos cerr! 

dos de televisión e incluso cursos grabados en videotape. No obstante, 

el uso de estos nuevos medios resulta conservador y poco imaginativo 

al no ser explotados en toda su magnitud. 

En este sentido, los países dependientes presentan características c~ 

munes en sus sistemas educativos en relación a la ciencia y la tecno -

logía: 

- Carencia de metas definidas, como consecuencia de la ausencia de 

una planeaci6n sistematizada que corresponda a una política cientí

fica y tecnológica nacional. 

- Formación deficiente e improductiva de operarios especializados -

calificados. 

- Coordinación inadecuada entre la capacitación e investigación cíe!!_ 

tífica y tecnológica y la educación en general, con la actividad p~ 

ductiva y las políticas gubernarre ntales. 

- Sobrecupo en las instalaciones, como consecuencia de los altos ni

veles de población, lo que hace deficiente el sistema. 
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- La mayoría de los planteles carecen de laboratorios, equipo y mar~ 

ria! didáctico y lo que es más grave, los maestros e instructores -

no cuentan con la preparación necesaria para formar a los educan

dos. Además, una gran prq>orción de los programas, métodos, pr~ 

cesos y materiales de enseñanza no corresponden a las necesidades 

actuales. 

IDENTIFICACION ENTRE LA ENSEfilANZA Y. LA REALIDAD. 

EJ valor educativo que encierran la ciencia y la tecnología, aparte del 

que aporta aJ individuo que la recibe, es el de estar vinculadas neces!!_ 

rlamente a Jos requerimientos presentes y futuros de la sociedad y sus 

lndlvld11>s. Pero en última Instancia, el perfeccionamiento y expansión 

de la educación científica y tecnológica depende de la Ofena actua 1 y 

futura de recursos humanos en áreas consideradas prioritarias para la 

actividad económica, por taJ motivo, eJ avance de este tipo de educa-

ción es funcional a Jas condiciones que guarde cada país. 

Es por Jo anterior que'Ios gobiernos deben adoptar medidas basadas -

en el cabal conocimiento de lo que debe cambiarse, cuando y cómo h!!., 

cerlo. Se ha observado que los países que se han preocupado por des!!_. 

rrollar un eficiente sistema de educación tecnológica, han tropezado 

con problemas si falta una evaluación sistemática y adecuada de sus -
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sistemas educativos cientüicos y tecnológicos, no sólo desde un punto 

de vista académico, sino también económico y social. 

La falta de vinculación entre la educaclOn científica y tecnológica y el 

medio ambiente, da como resultado la diferencia existente entre el m~ 

dlo artüicial en que se hacen las observaciones, se piensa y experi- - -

menta en las instituciones educativas y el medio natural en que se de

senvuelve el educando y el profesionista. La ausencia de identificación 

entre la enseñanza y la realidad le resta valor práctico a la educación 

e impide que sus resultados encuentren expresiones auténticas en la -

cultura nacional. 

Esto obliga a buscar medios que permitan incluir en los programas de 

estudio problemas del medio natural, con el propósito de reducir la -

brecha entre Jos aspectos académicos y la vida diaria. Cuando esto se 

logre, la educación científica y tecnológica habrá realizado su aporra -

ción más importante al desarrollo económico y social. 

El intercambio de conocimientos y experiencias en materia de políti

cas sobre educación cientffica y tecnológica, entre países con probl!:_ 

mas comunes, evitará duplicación de esfuerzos y una dispersión de -

actividades, en beneficio de un mejor aprovechamiento de recursos -

y el cumplimiento de los objetivos. 
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La importancia que este tipo de educaclón representa en la estrategia 

nac!Onal de desa'rróllo; debiera estar en Junclónde que internamente 

se manLengan ,los slgulentesJaccores: 
. '.• · •. ,, '.· ;-':, ' 1 

a) El objcÚ~ó dela t!ducación clentífica y tecnológica no sólo debe ten 
~ -

der a saÚsfacer las necesidades actuales de los individuos y la so

ciedad en que se desenvuelven, sino también responder a las dema!!_ 

das futuras. 

b) En este proceso de cambio continuo, se deben mrolr las necesidades 

de los paises en funclón de su desarrollo actual y potencial, su ráp.!_ 

Jo crecimiento demográfico y elevada tasa de incremento de lapo"--

blaclón escolar. Estos factores resultan importantes en mayor o rn~ 

nor medida debido a: 

- La dependencia directa existente entre los problemas cducatl--

vos y les factores sociales y económicos. 

- El elevado costo de los programas que deben tener repercusi~ 

nes casi de inmaliato. 

- La complejidad de lus problemas que deben resolverse apli--

cando soluciones de carácter general, a fin de alcanzar las -

mf::tas establecidas. 
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La prioridad fijada por los gobiernos a la educación en la pla-

nificación y ejecución de las políticas globales y a que, 

.. Por su naturaleza, el prcceao educativo en sí requiere la ln-
í 

corporación de los avances científicos y tecnológicos para su 

mejor funcionamiento. 

Infortunadamente suelen aplicarse aisladamente estas medidas, sin -

considerar las interrelaciones existentes entre ellas y limitándose - -

sOlo a introducir estrategias parciales. Al observar ésto, surge la -

inquietud de considerar como la deficiencia más común de los siste-

mas educativos, el no haber reconocido que sólo puede establecerse -

un eficiente proceso enseilanza -aprendizaje de la ciencia y la técnica, 

a panir de la planeación y funcionamiento coherente e integral de los 

factores enunciados y las variables que pudieran presentarse, toma!!. 

do en cuenta las condiciones del momento histórico y el desarrollo de 

sus fuerzas productivas. 

l. 4. CA RACT ERISTlCAS DEL PROCESO DE INDUST lUALlZACION 

EN NUESTRO PAIS. 

En nuestro país, la educación tecnológica ha pasado por diversas eta -

pas, definidas por el enfoque e Importancia otorgados por los difcren -

tes gobiernos y las condiciones que impone a escala nacional e intern!!. 

clona! el propio sistema en que se desenvuelve la nación. 
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El desarrollo del modo de producción capitalista a nivel internacional, 

se dió a través de la expansión sistemática de las economías centra-

les sobre las periféricas, estableciéndose relaciones formales de do

minación-dependencia que definen con precisión los roles y actividades 

específicas en cada momento histórico. 

En este contexto, los países dependientes, incluyendo a México, han 

representado una Importancia estratégica para los países dominantes, 

sobre todo en los momentos en que éstos últimos han visto amenazado 

3•1 predominio por cuestiones de carácter cíclico al morrento de dism.! 

muir sus tasas de ganancia, observar tendencias de estancamiento, e 

Incluso, crisis económicas generalizadas. 

Dicha importancia ha consistido, fundamentalmente, en utilizar a los 

países dependientes como elementos reactivadores y consolidadores -

del sistema capitalista mundial. mediante la asignación de actividades 

productivas que permitan la disminución de los costos unitarios de pr~ 

ducclón en los países centrales y así dinamizar nuevamente sus econ~ 

mías. En forma alterna o paralela, los mercados Internos de los paí

ses dependientes han sido cautivos de los productos y bienes de pro-

ducclón que en form~ prácticamente obligada, les hacer consumir los 

países dominantes, significando lo anterior para éstos una posibilidad 

cfectlw1 para solucionar sus crísls de real lzaclón. 
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Por su parte, al interior de los paises dependientes se reprOducen las 

características y condiciones del mOdelo de acumulación de que for- -

man parte, asf como las relaciones de dominaciOn-subOrdinación en-· 

tre sectores y ramas económicas, e incluso entre empresas y produf. 

torea. México no se ha exclufdo de esta realidad histórica y, en dife

rentes momentos, ha significado una trascendencia funcional para la 

recuperación de algunos países dominantes y contribuido a la reacti

vación del sistema en su conjunto. 

INCORPO.RACION DE MEXICO AL SISTEMA CAPITALISTA MUNDIAL. 

La incorporación de México al sistema capitalista mundial se pres en -

tó cuando tos países dominantes establecieron un flujo permanente de 

exportación de capit.ales hacia nuestro país, determinándose paralel!!_ 

mente el papel que le correspondería dentro de la división social del 

trabajo a escala internacional, en el marco del mOdelo de acumula --

ciOn capitalista. 

Ue esta manera, fué inicialmente a través de las actividades prima-

río-exportadoras como nuestro país coadyuvó a que algunos países -

dominantes (principalmente los Estados Unidos de Norteámerica) di! 

minuyeran sus costos de pnxlucción y consolid~ran su posición dentro 

del sistema capitalista mundial, proporcionándoles .materias pri111 as 
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y alimentos a bajo precio. 

Así, en forma gradual e irreversible, el modo de producción capital!~ 

ta ha ido desplazando a las formas tradicionales y precapitalisras de -

producción, siendo el s·ector agropecuario el que primero resintió los 

embates del capitalismo, al tomársele como base de una modalidad de 

acumulaciOn "hacia afuera". 

A principios de este siglo, los países dominantes comenzaron a colo

car en los dominados tecnologfas que para ellos resultaban obsoletas, 

como parte de una nueva modalidad de acumulación en escala mundial, 

cuyo propósito era abrir mercados a este tipo de bienes, modificando 

los patrones de consumo y de produc'ción de los países dependientes, 

reforzándose así éste carácter con la apertura de OtrO rubro represe_!! 

tado por la tecnología y los conocimientos científicos. 

El naciente proceso de industrialización, se fundamentó en la extrac

ción de valor del sector primario-exportador, canalizado en forma de 

creación de infraestructura y otorgamiento de subsidios, al sector de 

transfOrmactOn, a través del apoyo que el Estado otorgó a los empre -

sarios nacionales y extranjeros, presentándose desigualdades de orí

gen en las características de los procesos pIOductivos, las tecnologías 

utilizadas y los requerimientos de recursos humanos capacitados, de 

acuerdo al grado de desarrollo de cada rama productiva, grupo de el!! 
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presas, e incluso a nivel de empresa en particular, donde a final de 

cuentas se toma la decisión de qué, cómo y cuánto producir. 

Con el paso del tiempo, la estructura productiva tendió cada vez más -

hacia la producción de bienes de consumo final e intermedio, respaldá!!, 

dose en un proceso de sustitución de importaciones y en la expansión y 

diversiflcaciOn de las exportaciones. A la situación anterior se arrivó 

después de que las políticas estatales durante las cuatro primeras déc!!_ 

das del presente siglo, se orientaron básicamente a la protección y p~ 

moción de la industria; directamente produciendo en ramas como fertilJ. 

zantes, siderúrgica y papel e indirectamente, a tra\·és de los estímulos 

indiscriminados concedidos a la inversión privada nacional y extranjera. 

En este sentido, la dependencia tecnológica continuó creciendo y hacié!!_ 

dose más sofisticada conforme los esquemas de consumo se semejaban 

a los de los países dominantes, situación provocada por la inequitativa 

distribución del producto, al demandar un sector minoritario de lapo-

blación,satisfactorcs :i·elacionados con ramas de prOducción corno las -

de vehículos automotores, aparatos eléctricos de uso doméstico, meta 

licas básicas, hule, etc. 

Conforme se avanzó en la diversificación de lo producido, la inversión 

extranjera se hizo más notoria en ramas como la farmaceútka, auto

movilística, química, partes y refacciones e incluso en otras donde -
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el Estado participaba directamente, como fertilizantes y construcción 

de maquinaria para el trabajo agrícola. 

La escasa selectividad a la entrada de capitales extranjeros y las con-

diciOnes limitantes que las p.rq>ias empresas transnaciOnales impusi~ 

ron y continuan imponiendo al desarrollo tecnológico nacional, son a.!. 

gunas de las más importantes causas del atraso científico y tecnológ! 

co que padece el país, destacando el hecho de que las empresas tran! 

nacionales, como pane de una estrategia intemacional del sistema C!!, 

pltalista mundial, se han encargado de sacar provecho de sus ventajas 

comparativas con la empresa nacional en lo relativo a costos de pro--

ducciOn, posibilidades de acumulación, tecno)ogías empleadas, cana-

les de ventas y distribución, etc. 

Una.de las principales corsecuencias del esquema de producción adOJ!. 
1 

tado, es la de no haber propiciado la prOducclón interna de bienes de 

capital, necesarios para producir bienes intermedios y de consumo 

para satisfacer las necesidades básicas de la población, aunque como 

se señaló anteriormente, ésto en última instancia es parte de las CO!!. 

tradtcciones propias en que se presenta el sistema capitalista en los 

países dependientes y el papel de estos dentro de la división interna

cional del trabajo. 
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Por otra pane, en cada sector de la producción se han conjugado unas~ 

rie de factores que han dado lugar a condiciones particulares de incorp~ 

ración y desarrollo de tecnologías. Entre estos factores destacan las C! 

racterísticas específicas de propiedad de los factores de la producción, 

desarrollo de las fuerzas productivas, esquemas de acumulación y re--

producción, etc. 

Un estudio de Casar y Ros, 9), sei\alaque se observa una tendencia a -

profundizar la heterogeneidad tecnológica inicial. Así, en la producción 

agrícola, el progreso tecnológico adquiere dos rasgos definitorios: 

a) Carácter fuertemente concentrado que ha profundizado la polariza --

ción productiva y, 

b) Mecanización en detrimento de las forn1as ahorradoras de tierra, -

lo que refuerza la tendendia hacia la polarización productiva, el -

subempleo rural y la presión sobre la propiedad. 

En cu111to a la industria manOfacturera, se señala que algunas ramas 

"nacidas modernas" como la metal-mecánica, no muestran importa!!_ 

tes incrementos en la productividad, precisamente porque no existe 

un margen considerable pa.ra la incorporación de saltos tecnológicos 

importantes como en la industria textil y la producción de algunos --

bienes de consumo final, aunque en la mayoría de }Q; caS'os, los au-

9) José T. Casar y Jaime Ros, Problemas Estructurales de la Indus
trialización en México, pp. 153-186. 
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en los niveles de empleo y el número de establecimientos. 

El sector terciario representa igualmente un sesgo contradictorio, ya 

que los incrementos de la fuerza de trabajo son más notorios en las -

actividades de mayor atraso tecnológico, siendo que las aportaciones 

positivas de éste se observan en servicios de apoyo dlreeto a la tran~ 

formaé:lón industrial. 

En todo caso, dadas las características en los esquemas de produc- -

ción, distribución y consumo, las de concentración tecnológica y las 

de los recursos humanos capacitados, el proceso de industrialización 

y desarrollo tecnológico ha resultado de manera general histórlcame!!_ 

te disfuncional a las Condiciones del país y a las necesidades de la m.!!_ 

yoría de la población, en virtud de las desigualdades crónicas y el el!::_ 

vado costo social gue han significado. 

El alto grado de heterogenidad productiva, las rigideces distributivas 

vas y el atraso tecnológico acumulado son causa -efecto de la situa - -

ción descrita, sin que las políticas de promoción y protección lndus -

tria! hayan coadyuvado a solucionar la problemática, sino que al co!!. 

trarlo, han contribuido a profundizar sus tendencias, motivadas por 

el carácter dependiente de nuestro país. 
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l l, EVOLUClON DE LA EOUCACION TECNOLOGlCA EN ME

XICO. 

La educaciOn tecnolOgica en nuestro país ha estado Influenciada por 

la conjunciOn de factores sociales y econOmicos, así como por las 

concepciones educativas prevalecientes al momento de tomar decl-

siones para tratar de dar solución a los problemas de atención a la 

demanda educativa y formaclOn de recursos humanos. 

De acuerdo con el proceso histOrico del país en sus diversos aspes_ 

tos sociales, econOmlcos, políticos y culturales, entre otros, la -

educación tecnológica ha representado un papel importante, <lepen-

diendo en última instancia su función formadora de las condiciones 

prevalecientes (10), según se observa en la siguiente descripción -

acerca de sus características más relevantes a través del tiempo. 

11. l. EPOCA COLONIAL. 

Puede considerarse que, de acuerdo con sus condiciones de rela --

ción, se presentaron diferencias entre los sistemas de producción 

del país colonizador y el colonizado, lo que motivó la implantación 

de un régimen de explotaciOn cuya principal característica fué el -

saqueo llimitado de metales preciosos, minerales y productos nat~ 

ralea. 

(10) Sec1·etnrfa de EducaclOn Pública (SEP), Historia de la Educa-
ciOn Pública en México. p. 465. 



Estas diferencias dieron como resultado una combinación de las rel!!_ 

clones de producción, lo que produjo un sistema de propiedad de tipo 

feudal sob1e la tierra y quienes la trabajaban, en el que estos últl--

mos sufrían una intensa explotación física y tributaria. Conforme - -

avanzó el tiempo, la encomienda y la esclavitud fueron perdiendo t~ 

rreno ante las haciendas, ranchos y pequeñas propiedades, apare-

ciendo simultáneamente el trabajo asalariado y nuevas actividades -

que representaban una importancia económica mayor eomo: la mln~ 

ría organizada, la agricultura, Jos talleres de manufacturas y el Co

mercio. 

La explotación minera, junto con Ja producción agrícola, fueron las 

actividades económicas más importantes de la Colonia; estaban orie.!! 

radas fundamentalmente hacia el mercado externo de recursos natura 

les y materias primas, ocupaban mano de obra esclavizada sin ning~ 

na preparación y seguían procedimientos rudiment~rlos que obstacu!!_ 

zaron la especialización, la tecnificac!On, la divisiOn del trabajo y el 

creclmie1to de la economía. 

Podría decirse que durante esta época, la educación técnica presentó 

grandes limitaciones al no existir un campo productivo propicio para 

su organización y desarrollo, por .lo que sOlo com ist!O en impartir -

conocimientos en gremios artesanales y en claustros donde los rell-



46 

giosos enseñaban a los indios y mestizos rudimentos de arte lndus-

trial como pintura decorativa, herrería artística y escultura en ma

dera. 

Lo antelior prevaleció hasta la segunda mitad del siglo XVUI, cuando 

en la metrópoli y las colonias fue adquiriendo cierto interés el estu-

dlo por las ciencias naturales, Lo que motivó que en algunas áreas la 

educación se orientara más hacia el desarrollo de actividades tecno- -

lógicas, como Lo demuestra la apertura del Colegio de las Vizcaínas 

en 1767, dende se enseñaban artes y oficios de manera independiente 

del clero y el establecimiento del &al Seminario de Minería en 1792, 

que marco el carácter laico que adquiriría posteriormente la educa-

ciOn. 

U. 2. EPOCA lNDEPENDlENTE. 

Las condiciones bajo las cuales se lograría la independencia nacional 

se vieron determinadas básicamente por dos tipos de factores, uno -

externo y otro interno. El primero fué el deterioro hegemónico de -

España sobre sus colonias en América, a causa de su débtl aparato 

político y productivo, lo que fué aprovechado por Francia para tra - -

tarde implantar su dominio sobre las posesiones españolas. El se

gundo factor tuvo su origen en las sociedades de los países coloniz~ 

dos, ya que su crecimiento exigía libertad sin limitaciones de ca---
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rácter político y econOmicc. 

La actividad económica en México al iniciarse el siglo XlX presen

taba un aspecto poco alentador. La minería, principal rama proclu~ 

riva por su importancia en las exportaciones, encontraba limitacio

nes al no emplear una tecnología acorde con las necesidades de ex

plotación, no se contaba con mano de obra suficientemente capaci

tada y además. el sistema de transportación era débil; esta situa-· 

ciOn era c0mpartida con otros sectores Importantes, como la agr.!. 

cultura y las manufacturas. 

En el ordt!n social, las condiciones por las que atravesaba la me- -

trOpoli facilitaron la acción de criollos y mestizos para crear un -

clima favorable a la lucha armada, misma que adqulríO un sentido 

popular y democrático, aunque en el fondo se encaminó hacia el -

establecimiento de un sistema basado en la explotación de la mano 

de obra por parte de la clase econOm ícamente fuerte, que supo so~ 

layar los Ideales insurgentes y acabar con el dominio hispano. 

Al concluir la lucha armada, se gestaron transformaciones socia -

les como resultado de los cambios en la estructura económica, e~ 

yo sector productivo crecía lentamente y de manera desigual en - -

las diferentes ramas. Debido a esto, se llevaron a cabo enfrenta -

mlenros entre la clase gobernante y la aportadora del capital por 
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establecer mecanismos que respondieran a su ideología e intereses, 

siendo algunos de los temas en pugna la protección arancelaria al -

naciente sector industrial, el financiamiento para la producción, la 

disponibilidad de mano de obra, etc. 

La deuda pública contra ida desde la Colonia y aurre ntada en esta -

época mooiante empréstitos con el exterior, bajo condiciones des

favorables al país, fué el motivo por el que Francia, Inglaterra y 

Espaí\a utilizaron mooidas de presión sobre los gobiernos e inclu

so intervinieron militarmente, lo que generó una corriente nacio-

nalista. No obstante, la negociación de la deuda se realizó a través 

de la pérdida de una gran parte del territorio nacional en detrimen

to de mejorar las condiciones de vida y limitar aún más las posibi

lidades de desarrollo. 

La inestabilidad política, económica y social diO como resultado -

que se prestara poca atención a la educación, sobre todo a la lm - -

porrancla que esca representaba para el inicio del proceso de lndu~ 

triallzación. La enseftanza técnica impartida en este periodo giró -

alrededor de la formación de maestros de taller y obra, auxiliares 

y maestros de oficios, así como especialistas en comercio y vete

rinaria. 



.¡9 

En to referente a la enseñanza agrícola, sus orígenes se remontan al 

año de 18-13 en que se funda la Escuela de Agricultura de la Hacienda 

d<.:: ta Asunción, misma que al crearse diez años más tarde el Minis

terio de Fomento industrial y Comercio se constituye en el Colegio -

Nacional de Agricultura y Veterinaria. 

Al adquirir mayor importancia las transacciones comerciales liber!!. 

das, se requería personal preparado para su organización y adminl~ 

traclón, razón por la que en 1854 se estableció formalmente la Escu~ 

la de Comercio, que anteriormente se encOntraba bajo tos auspicios 

del Tribunal e.le Comercio. En 18.')6 se: institucionaliza la enseñanza 

técnica con la creación de la Escuela e.le Artes y Oficios, dedicada a 

la preparación de técnicos medios, auxiliares y expertos que crabaj!!_ 

ban como maestros de talier y de obra. 

La segunda mitad del siglo XIX se caracterizó por las profundas - - -

transformaciones que trajeron como consecuencia ta formulaclOn de 

las Leyes de Reforma, que frenaron el poder económico de la lgle-

sia y sentaron las bases para la adopción de cambios tecnológicas -

y avances en materia educativa. 

Sin ernba rgo, siguieron preva lecienclo algunos factores como la au - -

senda de una estrategia nacional que definiera objetivos y metas co!! 

cretas, una rígida estl'uctu ra social, un desarticulado aparato pro--
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ductivo y so.bre todo, un clima político inestable en el que se suce- -

dieron vatios gobiernos, entre ellos uno de corte imperial. 

Durante la Heforma, algunos mexicanos adop'taron las ideas euro

peas directamente de estos países o por el es nidio de sus escrito-- -

res y propusieron la aplicación de la tecnología para crear la infra -

estructura necesaria que permitiera la modernización del país, Ini

ciándose la construcción de las redes de comunicaciones telegráfiM 

cas, ferrocarriles y puertos. 

En esta tarea participaron directamente los técnicos nacionales, -

CJunque el nivel de instrucción de la rr11vuria no les permitía apor

tar grandes conocimientos, limitándose a permanecer bajo la su-

pervlsión de técnicos extranjeros. 

No obstante, la Reforma marcó una etapa importante para la ens~ 

ñanza técnica, al expedir el presidente Juárez la Ley Orgánica de 

Instrucción Pública, que en su artículo sexto especificaba cuales 

eran las escuelas de educación secundaria, entre las que aparecen 

la de Ingenieros y la de Artes y Oficios. 

En el Informe que emitió la Secretaga de Justicia e Instrucción -

Pública al Congreso <.le la Unión en 1882, se hizo mención al fun-

clonamlento de la Escuela de Artes y Oficios, que contaba con 455 
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alumnos, 27 de los cuales eran becados.por el (JOblerno Federal en -

. las especialidades de herrería, carpintería, alfarería, tornería, ca.12. 

teria, topografía, galvanoplástlca y fotografía. Posteriormente, en -

1898 y en hase a la experiencia francesa, se reató de dotar de equipo 

moderno necesa río a esta escuela, lo que no pudo lograrse por falta 

de recursos financieros. 

Los últimos años del siglo XIX se caracterizaron por un liberalismo 

en las actividades económicas, las relaciones sociales y el quehacer 

político, lo que consolidb las reformas y permitió el inicio de otro n.!. 

vcl del capitH 1 ismo en el que participaron directamente las inversio

nes extranjeras y los fondos nacionales respaldados por el Gobierno. 

U. 3. EPOCA MODERNA. 

Se puede decir que con el Inicio del siglo XX, principia también la 

etapa de modernismo en cuanto a la transformación definitiva de las 

relaciones de producción sem ifeudales en capitalistas, bajo el pro

teccionismo indiscriminado por parte del Gobierno. 

En la esfera mundial, se presentó un expansionismo del sistema í.!!!_ 

pltalista, que permitió a los países periféricos incorporarse rápi

damente a él por el aumento de la dema!lda ele materias primas y -

productos agrícolas y minerales, lo que internarn: nte en el caso de 
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México, provocó una polarización entre los sectores exportadores y 

los dedicados a satisfacer la demanda interna; mientras que el Go-

bierno, supuesto regulador de estas tendenciasJ adecuó su adminis

tración a Ja creación de las condiciones necesarias para consolidar 

su implantación. 

Así, fué creciendo la importancia de las transacciones comerciales, 

técnicas y financieras con los Estados Unidos de. Norteamérica, lo -

que aumentó la vulnerabilidad económica nacional, no obstante el il'!l 

pulso a los talleres locales para transformarlos en industrias, bajo 

el estímulo a la sustitución de imponaclones y el apoyo a la minería, 

aún principal actividad productiva. 

La incapacidad del sistema para mantener el equilil>rio entre las sl_ 

tuaciones externa e Interna provocó un desajuste entre el crecimie!!_ 

to económico iniciado y las relaciones sociales, lo que trató de re

solver el porflrlsmo por medios represivos, creando un profundo -

descontento político y una résistencla a la explotación, que desem~ 

có en una lucha armada que permitió el acceso a modificaciones SU§. 

tanciales al sistema, por parte de los nuevos gobiernos. 

En el plano educativo, se trató de mOdlficar la educación primaria -

incluyendo en 8U programa algunos adiestramientos manuales cieno-



minados "politécnicos", con el fin de proporcionar a los alumnos ca- . 

pacltación técnica en áreas relacionadas con la industria, las artes 

mecánicas, el comercio, la agricultura y la minería. 

En 1905 se aplicó un crilerio que consistía en la supresión de las es-

cuelas técnicas, utili;:ando como pretexto el problema de la dotación 

de talleres y laboratorios así como los costos elevados para su sos-

tenimiento. Pue:de decirse que hasta antes de ~a ~voluciOn de 1910, 

la enseñanza técnica no guardaba ninguna relación con los s lstemas 

de producción, ya que sus planes y programas de estudio, a excep--

ción de algunas asignaturas, eran confonnados por mat::!rias cuyos 

contenidos <;:ran obsoletos para su aplicación: además, existía el gr!!. 

ve problema del financiamiento junto con el de 11 ausencia de plane!!_ 

ciOn. 

La H.evulución acarreo consecuencias favorables a la edocación téc-

nica, como Jo demuestra el hecho de considerar la posibilidad de i~ 

dustrializar algunos sectores de la eci>nomía. Es así como la Escu~ 

la de Artes y Oficios, creada por el presidente Juárez, fué transfo! 

mada t!n 1911 por decreto de Venus tia no Carranza en la Escuela Prác 

tica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (EPIM E), en la r1ue en -

principio se impartieron las carreras de Ingeniero mecánico, electri 

cista y cursos de técnicos auxiliares en esas ramas. 



En 1919 Venustiano Carranza decreta la creación de la Escuela Na-

clona! de Agricultura, que en 1924 se convirtió en la Escuela Nacio

nal de Agricultura de Chapingo, antecedente inmediato de la actual 

Universidad Agrícola de Oiapingo que imparte enseñanza en los ni

veles de licenciatura y posgrado. 

Los cambios tecnológicos introducidos en forma posterior al movi-

miento armado, hicieron que se reconsiderara la importancia de la 

educación técnica, como lo demuestra el hecho de que en 1924 José 

Vasconcelos proclamara: " ... la Revolución anda ahora en busca de 

sabios", pero las precarias condiciones económicas existentes hi --

cieron que los centros de enseñanza funcionaran con grandes defl-

ciencias, ante la indiferencia del sector privado por institucional!-

zar el conocimiento de la ciend a y la tecnología. 

Con el inicio de la segunda década del presente siglo, comienza --. 

también una nueva etapa no sólo para la educación técnica sino tarn -

bién para el sistema educativo en general, ya que como parte de su 

política de gobierno, el presidente Alvaro Obregón crea la Secreta
/ 

ria de Educación Pública, cuya exposición de motivos, al referirse 

a la educaclOn técnica establecía en su artículo séptimo: 

"Las Escuelas o lnstituclones técnicas tendrán un carácter· 



moderno y eminentemente práctico. Para ponerlos a funcionar 

de una manera eficáz será ·menester emplear inspectores, pe

ritos y maestros 2spt:ciales. La instalación de es!:Os planteles 

será costosa y, por lo mismo, lenta: pero se cuidará de poner 

en práctica un sistema pedagógico por el cual la escuela com

plemente la enseñanza de la vida diaria". 

Una prueba de la Importancia eonced ida a la educación tecnológica - -

en la estructura educativa, es la creación dentro de la S. E.P., del -

Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial, lo que -

s lgn ifi ca ;)a un rcconoctm lento a su trascendencia. 

En 1922 se estableció is Escuela Práctica de Ingenieros Constructo

res, que formaba técnicos de nivel medio en diferentes ratnas de la 

construcción civil, electricidad, a lbañileria, fundición y perfora- - -

ción de pozos. 

L'n afio despué~, inici6 sus funciones el lnstitu:o Técnico Industrial 

(!TI), con el propósito de formar técnicos de nivel medio en diver-

sas áreas de la actividad industrial. 

Durante su último Informe de Gobierno en 1924, el Presidente Alv~ 

ro Obregón plantea la necesidad de capacitar recursos humanos pa

ra lograr el desarrollo del país al decir: 
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"Teniendo la enseñanza Industrial mayor lmportancla que la li

teratura, se juzga conveniente declarar a aquella obligatoria, 

a fin de tener la capa~idad técnica ind lspensable para explotar 

ventajosamente las riquezas del país y procurar hacer de Mé

xico productor y exportador de anfculos manufacturados, en -

vez de ser como sucede ahora, importador de muchas man u - -

· facturas, para lo que se utilizan nuestras materias _primas". 

A manera de observaclOn cabe hacer noto r que en · esencia, Ja situa - -

ci6n descrlta hace sesenta años no ha cambiado a la fecha, no obstan -

te los intentos realizados al respecto por los gobiernos sucesivos, que 

han adolecido de profundidad y realismo. 

Al siguiente año(l 925). se establece la piimera Escuela Técnica lndu~ 

trlal y Comercial (ETlC) destinada al aprendizaje de las labOres en -

las pequeflas industrias. En Ja actualidad subsisten este tipo de escue

las, aunque no se les ha dado el apoyo necesario. 

En 1926 se fundó el Centro Industrial Obrero, que posteriormente pa -

sarra a formar parte del l.P.N., primero como Escuela Prevocacio

nal y posteriormente como Escuela Vocacional y de Artes, Industria 

y Oficios, que se convertiría en Escuela Vocacional No. 2. 
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Durante la presidencia de Abelardo Rodríguez se Intentó la Introducción 

de cambios en la educación tecnológica, los que constituyeron la base ·-

para la creación del Instituto Politécnico Nacional. En un documento edi 

tacto por la S. E. P., en l 932 (11 ), se considera que la educación tecnolQ_ 

gica es la que tiene por objeto adiestrar al hombre en el manejo inteli

gente de los recursos técnicos y materiales. que la humanidad ha acum!:!_ 

lado, para transformar el medio físico y adaptado a las necesidades h!! 

manas. También indicaba que el vocablo "Técnico" debe entenderse co

mo todo lo que es, procedimienco metódico ajustado a normas definidas , 

y en consecuencia, que toda la actividad es susceptible de disciplinarse 

dentro de una técnica peculiar • 

. El mismo documenco hacía referencia al pro fundo carácter diversific! 

dor de la educación tecnológica en la organización de la producción, - -

condicionada no por el aumento ge la población, sino por las transfor

maciones aperadas en la estructura económica del país. A manera de 

crítica decía: 

" La ensei\anza técnica se orienta hacia el estudio de las cosas 

útlles y de los modos de su producción y perfeccionamiento, -

fuera de toda contemplación de los valores hUITB nos". 

El atraso con el que operaba la industria textil, una de las primeras -

TlT"SCcretnrfa de Educación Pública, Memoria Relativa al Estado 
gue Guarda el Ramo de la Educación Pública, pp. 97-104. 
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en México, hizo patente la necesidad de establecer sistemas de capa -

citación, creándose en 1933 dos Escuelas Federales de Industrias Te! 

tiles: la No. l en Río Blanco, Veracruz y Ja No. 2 en Villa Obregón, Di! 

trito Federal. La primera desapareció años después y Ja segunda se i!!_ 

tegró al l. P. N., como Escuela Superior de Ingeniería Textil. 

En las memorias correspondientes a tos aftos de 1933 y 1934 Cf.Jedaron 

expuestos en forma general Jo¡ lineamientos de Ja estructura denomin! 

da "Institución Politécnica" o "Escuela Politécnica"; que comprendía 

como entidades básicas Ja preparatoria técnica, tos lm titutos anterio -

res y paralelos a ella y, las escuelas de altos estudios. 

Los principales objetivos de la Preparatoria Técnica, eran: la obten

ción de una preparación rápida, profunda y sólida para los estudios -

técnicos y el contacto del educando con el laboratorio y el taller a -

través de sistemas prácticos y de investigación. Para tener acceso · 

a ella se requería sólo la primaria y existía la posibilidad de lnte-~ 

grarse al aparato productivó en caso de no terminar los estudios. 

Los institutos anteriores y paralelos a la Preparatoria Técnica co!! 

taban con las escuelas primarias elementales y superiores, las e2 

cuelas de arte y oficios para varones y las nocturnas de adiestra - -

miento para trabajadores. Su objetivo era formar elementos adie~ 
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trados que pudieran desempeñar trabajos propios de los obreros caJ! 

ficaJos y e;:xp~nos. 

De acuerdo con esta estructura, la Preparatoria Técnica era la par

te mc..>dular de la Escuela Polirécnica y las Escuelas Especializadas -

de Estudios Superiores representaban la cúspide. En cuanto al pri-

mer tipo de institución, sus programas de estudio no incluían mate-
·• 

rias humanísticas y sólo en algunas áreas se requería como antece-
. . . . 

dente haber cursado estudios posteriores a la primaria, quedando -

así de manifiesto su carácter tecnicisca y el poco contacto con la re!!. 

lidad social. 

Una de las áreas que mayor número de alumnos y planteles de nivel 

superior absorbió desde sus inicios fué la de ingenieria en sus dife-

rentes ramas: mecánica, eléctrica; comunicaciones y aeronáutica, 

entre otras. Es to se debió fundamentalmente a que las citadas ca - -

rreras permitían optar por salidas laterales en el nivel medio, e i!!_ 

tegrarse al trabajo productivo con el único requisito de haber con-

cluído la preparatoria técnica, que constaba de cuatro ai\Os de est~ 

dio posteriores a la secundaria. 

En el transcurso de Jos años treinta, la educación tecnológica su--

' 
frió un ajuste en su estructura, al observarse que carecía de pla--
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neaclOn y coordinación en sus acciones, dando como resultado un des!!_ 

provechamiento de los recursos con que contaba, no obstante ser éstos 

sumamente escasos, y en última Instancia, no cumplir eficlencemente 

con su papel ante la sociedad como generadora de cuadros de profesio

nistas técnicos que coadyuvaran al desarrollo tecnológico e industrial 

del país. 

Debido a ésto, trataron de Introducirse algunos cambios al sistema, -

que sirvieran de base a la creación del Instituto Politécnico Nacional -

como la entidad educativa técnica representativa de este tipo de ense

ñanza. 

Una de las medidas consistió en definir oficialmente por vez primera 

lo que debiera entenderse como educación tecnológica: 

" ... es la que tiene por objeto adiestrar al hombre en el man~ 

jo inteligente de los recursos técnicos y materiales que la -

humanidad ha acumulado para transformar al medio físico y 

adaptarlo a las necesidades humanas'', 

Esta conceptualización apareció en el Tomo l de la "Memoria de la -

Secretaría de F.ducaciOn Pública 1932". El documento hace también -

referencia a algunos aspectos relacionados con la trascendencia de -

la técnlca,en los siguientes términos: 



"Los recursos materiales estan organizados en sistemas de 

,p~oduc~ióny:d~}c~mbió de productos; ésta organización es 
. . . .·' .. ''' ·\ - . ·~· ~'. .' ·. 

'•de tal m~n~:i~,Ú~portante que constituye la estructura de la 
"¡ il . '.. ., ,.·: ·::~'.~, ~· ,. 

:~ida sociaL}'a ella se conformCll todas las Otras actividades. 

Es fundamentai no perder este hecho para no desviarse por 

lamentables caminos al tratar de organizar la enseñanza "-

técnica. El manejo de Jos recursos Pª!ª transformar el ffi!:, 

dio físico está limitado en un momento dado y en un país d~ 

terminado, por las condiciones de organización a que Jos r::_ 

cursos naturales están sujetos. Esta organización es ele gran 

rigidez, se Impone al individuo y al Estado. Está sujeta a pr~ 

cesas históricos de composición y descomposición que es ne-

cesarlo tener siempre presentes. El individuo ha de acomo- -

darse a ella, aunque a veces su inconformidad lleve en sí el 

gérmen de una contradicción". 

La concepción nacionalista que imprimió el presidente Lázaro Cárd::_ 

nas durante su régimen de gobierno, se reflejó tambleñ en la ense- -

ñanza y,, en el caso de la educación técnica, adquirió matices defln_!, 

ti vos para su integración formal cuando creó el Instituto Politécnico 

Nacional, atendiendo a la necesidad de contar con técnicos capaces 

en todas las áreas de la ciencia y la tecnología, para la consolida--

61 



62 

ciOn de una infraestructura socio-económica que sustentase las pos_! 

bilidades de desarrollo gradual en el marco de una política de desa

rrollo "hacia adentro", donde la masificación y tecnlflcaciOn de la -

enseñanza eran los aspectos fundamentales para alcanzar los obje~ 

vos de formación de recursos humanos . 

Los antecedentes inmediatos a la creación del l. P. N., se dan en 1935 

cuando en un tntonne, la Secretaría de F.ducación Pública menciona -

que: 

" ... él Departamento de Enseñanza Técnica ha llegado hasta la 

fecha a realizar el mandamiento de crear la Escuela Politéc-

nica Nacional, que apane de constituir una disciplina a lo es

tablecido por el Plan Sexenal y por el Programa F.clucativo del 

Gobierno, . corres~ndiente al afto de 1935, ha sido un. anhelo -

insistente y especial del C. Presidente de la República". 

El Instituto Politécnico Nac.ional inició su operación manteniendo como 

Ideal impartir una educación integral, facilitando el ingreso a la pobl!!_ 

ciOn con menores recursos económicos en las escuelas prevocaciona -

les y profesionales en el Distrito Federal y los Estados. 

Poco tiempo después de creado el Instituto, sus egresados de nivel S!!_ 

perior encontraron una fuerte resistencia a ser empleados, al ponerse 
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en tela de juicio su preparación profesional, además de que algunos 

sectores manifestaron su inconformidad por el hecho de que el Es~ 

do sancionara directamente la impartición de la enseñanza técnica. 

En este punto destaca el hecho de que la iniciativa de crear una ins

tituclOn bajo estos lineamientos, obedeció básicamente a una deci-

siOn de tipo presidencial en la que no participaron los sectores pro-

. ductivos directamente, ocasionando par un lado la falta de apoyo fi

nanciero y la desvinculación relativa de la enseñanza ~n las neces.! 

dades reales de la producción, y por otro, que el Estado tomase la 

responsabilidad de formar profesionales para incrementar su par~ 

cipaciOn en la e~nomfa. 

La Segunda Guerra Mundial aceleró el proceso de industrialización, 

. al aumentar la demanda externa de materias prim~s y productos ffi!_ 

nufacturados mexicanos, lo que sin embargo se vlO afectado por la -

escasez de maquinaria y refacciones indispensables pa.ra ello, de--

mostrándose que no obstante las precarias condiciones en que se fo! 

maban los técnicos nacionales, la aportaclOn de sus ~nocimientos -

permitió producir ciertas piezas de emergencia que dieron como re

. sultado el sostenimiento de los niveles de producción Interno y ex--

terno. 
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Al concluir el conflicto bélico, las empresas más avanzadas se vie- -

ron desestlmuladas y se intensificó la competencia por el mercado i~ 

terno. Además, los capitales refugiados retornaron a su lugar de or_! 

gen, siendo entonces que el Gobierno propició las condiciones favor!!_ 

bles a la inversión extranjera directa, presentándose un aparente pa -

norama de auge económico, con una situación real de deterioro adqu.!. 

sitlvo de las clases populares. 

La participación del capital extranjero permitió asimilar, en parte, -

los avances tecnológicos derivados de la Guerra, aunque su adopción 

estuvo condicionada desde el principio por la ase&'Oría de técnicos e~ 

pecialistas del país inversionista y por la renta de las marcas y !ice~ 

cias de los bienes elaborados. 

Durante el Gobierno de Avila Camacho, la coyuntura que presentó el 

advenimiento de la 2a. Guerra Mundial y la entrada al país de cuanti~ 

sos capitales extranjeros, no mOdificO de manera sustancial el tipo -

de enseílanza técnica que se lmpartía con anterioridad, siendo que -

los Incrementos a la producción que significaron el "despegue" de la 

economía, se debieron más que nada el aprovechamiento Intensivo -

de la capacidad Instalada, aunque con la participación directa de los 

técnicos mexicanos. 
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En esta etapa, la educación se concibe como el medio para lograr la 

unidad nacional, dejando de lado la educación socialista plasmada en 

el Artículo Tercero de la Constitución, mOdtficado por Cárdenas. -

Las políticas sobre educación técnica se limitaron a cuestiones adm! 

nlstrativas como la disgregación de algunas escuelas técnicas del In -

terior y del Distrito Federal, que pasaron a formar parte, unas del ~ 

partamento de Ensei'lanza Técnica y otras del Departamento de Segun

da Enseftanza. 

Las acciones emprendidas por la administración de Miguel Alemán se 

orientaron hacia una polftica apoyada en la industrialización que perm.!_ 

tiera la recuperación económica de los aftos posteriores a la guerra. 

En el plano educativo se dictan Uneamlentos que dan como resultado la 

Escuela Unificada, a través de la cual se facilitaría el ingreso a las -

instituciones de enseftanza media superior con carácter general y téc

nico. 

En 1948 se funda el primer Instituto Tecnológico Regional, en el Est!!_ 

do de Durango, como un primer Intento para dotar a la proVincla de -

una Infraestructura educativa técnica. Se formaron también comités 

conjuntos de empresarios, obreros y gobierno para determinar, a - -

través de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, los 

tipos de educaclOn vocacional más necesarios. 
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Al no guardar la educación técnica proporcionada por el Estado, las -

características requeridas por el aparat:O prOducti\'O privado, éste se 

dió a la tarea de formar sus propios técnicos, para lo cual creó inst!_ 

tuciones privadas como el Institut:O Tecnológico y de Estudios Superio

res de Monterrey y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

Por lo que se refiere a las políticas educativas seguidas por Rurz Co!. 

tínes, éstas carecieron de un perfil absoluto que !as vinculara con las 

condiciones prevalecientes, limitándose únicamente a mejorar la situ!!_ 

ción económica del magisterio en general y dejando de lado los aspec

t:Os de atención a la demanda y mejoramiento de la calidad de los estu

dios, lo que incidió sobre la capacidad de los egresados que no adqui - -

rieton los conocimientos con la oportunidad y profundidad necesarios. 

A fines de la década de los cincuenta, las inversiones en manufacturas 

que sustituían importaciones se orientaron hacia la prOducción de pro

ductos intermedios, lo que involucraba una demanda mayor de capital, 

tecnología más avanzada y uña estructura de mercado más amplia. 

El impulso a la industrialización se reflejó básicamente en las careas 

de la etapa final del proceso productivo, o sea el ensamblado o proce

sado, con lo que los supuestos beneficios en cuantc a incrementar y -

mejorar los conocimientos de los técnicos mexicanos, se redujeron a 
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conocer sólo aspeccos parciales de la producción. De esta manera, la 

enseñanza se orient6 a la especialización de recursos humanos con un 

aleo nivel académico, pero con poco o ningún contacto con la realidad, 

viéndose obligados los egresados a ocupar en su mayoría puestos se

cundarlos dentro de las organizaciones, ya que los de mayor jerar-

qufa eran reservados al personal originario del país inversor o natu

rales con estudios de posgrado o especializaclón en el extranjero. 

El régimen de López Mateos inició una etapa en las polítl.cas educati

vas posceriores, al tratar de reducir los niveles de analfabetismo y -

adecuar la acción educativa a las necesidades de la actividad económi 

ca. La promulgación en 1959 del Plan para la Expansión y Mejora--

miento y su integrante, el Plan de Once Años, son el antecedente a una 

demanda crecience para los niveles superiores de estudios, que en -

parte originó, af\Os después, los problemas de sobrepoblaciOn en las 

instituciones educativas de enseñanza universitaria y téai ica. 

f)urante este mismo períOdo, el sistema de ensei\anza técnica fué -

reestructurado. En 1958 se creó la Subsecretaría de Educación Téc

nica y Superior, y las vocacionales pasaron a integrar un modelo lla -

mado "Preparatoria Técnica" que permitía el acceso a niveles supe

riores, integrándose venicalme11te. Asimismo, se instituyó la Se-

cundarla Técnica en las prevocactonales del IPN, que también tenían 



68 

las caracterfstlcas propedeútlca y terminal. 

Como parte de la citada reestructuración, en 1959 fueron separados -

del l.P.N. los lnsticuto Tecnológicos Regionales (l. T. R.), que aten-

dfan la ensef\anza prevocaclonal, la capacitación para el trabajo In - -

dustrial y la ensef\anza vocacional; las escuelas prácticas de agrlcul

cura se transformaron en Centros de Ensei\anza Agropecuaria. En - -

1963 iniciO sus funciones el Consejo Nacional de Fomento de Recursos 

Humanos para la industria (CONF RHI), cuyo objetivo era la coordina -

clOn de proyectos nacionales orientados a preparar técnicos en el tra

bajo Industrial y adiestrar trabajadores en servicio, a través de los -

Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI). 

Al siguiente ai\o, !nielaron actividades de formación de maestros pa -

rala ensei'lanza técnica a nivel profesional, el Centro Nacional de E!!. 

sei'lanza Técnica para el Trabajo Agrq>ecuario (CECAT.A), y el Cen

tro Nacional de Ensei'lanza Técnica Industrial (CENETI). 

A partir de los ai\os sesenta se Inicia lo que pudiera llamarse la "p~ 

lftica educativa moderna", derivada de una postura ideOlóglca -polf~ 

ca del Estado, . d'.1nde la educación se convirtió en un elemento - -

prioritario y la ensei\anza técnica adquirió especial Importancia 

en las condtciones socio-económicas. A falta de una planeación In-
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tegral de todos Jos sectores de la economía, éstas posibilidades se han 

visto notablemente disminuídas en acciones aisladas sin ninguna conti- -

nuidad y en algunos casos, obedeciendo a resoluciones impulsivas de - -

los encargados de emitir las políticas y lineamientos nacionales. 

Durante el Gobierno de Díaz Ordaz se interrumpiO la ejecución del Plan 

Nacional ~e Once Años, anunciándose otra "profunda" Reforma Educa~ 

va que finalmente nunca se hizo pública, queda11do solamente en accio-.

nes aisladas. Por lo que se refiere a la ensei\anza técnica, s~ int.roduj!:_ 

ron materias humanísticas en al~unas carreras y se multiplicaron las 

instituciones ya creadas; en 1964 existían 64 escuelas técnicas indus-

trlales y comerciales y seis años después su númel'Q había aumentado 

a l ll, aparte de las 78 Escuelas Tecnológicas Agropecuarias que se -

derivaron de los Centros de Capacitación para el Trabajo Agrícola; se 

creó el Centro Regional de Enseftanza Técnica Industrial (CEREfl) con 

apoyo del Gobierno Estatal y del Fondo de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, a través de la UNE.SCO; también se fundó el Centro Mexi

cano-Alemán por convenio entre ambos países, cuya función principal 

era la preparación de obreros especializados, auxiliares de técnicos 

y técnicos en las ramas de mecánica, electricidad y fundición. 

Una iniciativa que trató de responder a las necesidades del país, en lo 

referente a la capacitación de Ja mano de obra, fué la operación de los 
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Programas de adiestramiento rápido de mano de obra (ARMO), con el 

objetivo de ofrecer preparación en diversos campos de la tecnología -

aplicada a Jos instructores que desarrollarían los programas dentro 

de Jas empresas. 

Las expectativas de realizar una Reforma Educativa a fondo durante 

éste régimen, fueron sustituidas por una crítica pública sobre la si -

tuaciOn de la ensenanza en' todos sus niveles, sin ofrecer realmente 

cpciones de solución, por lo que continuaron sus deficiencias de vin

culactOn con los sectores externos, financiamiento, pJaneaciOn, ade -

cuaciOn a la problemática nacional, etc. 

En el periodo presidencial de Luis Echeverría, se diO otra versión 

a la Reforma Educativa a través de la Ley Federal de &:lucaciOn, -

que en lo referente a la ensel\anza técnica, señalaba como finalidad 

del sistema educativo: fomentar y orientar la actividad cientffica y 

tecnológica, de manera que respondiera a las necesidades del des!!. 

rrollo nacional independiente: 

Al inicio del sexenio, las acciones emprendidas denotaron que el ... 

gobierno confiaba en que el impulso a la educación disminuiría las -

desigualdades económicas y sociales, aunque posteriormente cona.!. 

derO las limitaciones estructurales que significaban remodei ar el -
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sistema educativo, concretándose a revisar los planes y programas -

de estudio a sugerencia de la Asociación Nacional de Universidades e 

lnscitutos de Enseñanza Superior (ANUIES). Así,se disel\o un nuevo -

modelo educativo para los niveles medio y superior de ensellanza, de 

donde surgieron los Centros de Estudios Cientüicos y Tecnológicos -

(CECyT), en donde paralelamente al bachillerato en ciencias se Ofre

cen salidas laterales con adiestramiento y capacitación técnica. 

Un aspecto importante durante este periodo, fué la signiflcaciOn que 

adquiriO la enseñanza técnica interdisciplinaria como una posibilidad 

de formar profesionales con un criterio más amplio que no se limi-

raran sólo al conocimiento de su disciplina. De esta manera se crea -

ron en 1971y1973, respectivamente, la Unidad Profesional lnterdis

ciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas -----

(UPIICSA) y el Centro lnterdisclplinario de Ciencias de la Salud ---

(ClCS), ambas dependientes del l. P. N. Igualmente, se diseñaron los 

Centros Regionales de Estudios de Graduados e Investigación Tecno" 

lógica (CREGIT) y las Instituciones de F.duc;aciOn Pesquera en sus 

tres niveles: medio, superior y de lnvestigaciOn. 

En lo referente a la educación industrial, se incrementó el número 

de planteles de nivel medio, diverslflcáudose tam'.Jién las 5reas de -

estudio. A su vez, el número de Institutos t~gtonales ascendió a 48 
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y se int~ió el des.arrollo de programas de investigación. 

La ausencia de un organismo que coordinara la investigación de las -

necesldaaes que planteaba el sector productivo en cuanto a servicios 

y asesoría sobre temas científicos y tecnológicos, fué el motivo por 

el que en 1970 se creo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT). Este organismo se encargaría también, entre sus pri.!!. 

cipales·funclones, de la formación de recursos humanos y del desa

rrollo de. proyectos de investigación en diversas áreas. 

Las acciones enunciadas y otras de carácter general, constituyeron 

en Conjunto una "Reforma Educativa" que ha sido enjuiciada por al· 

gunos como "mediatizadora", al tratar de reesrablecer el equill--· 

brio socio-político roto durante 1968. Las medidas encaminadas a 

tratar de organizar la educación científica y tecnológica parecieron 

suficientes, sin embargo, se considera que faltó la realización de 

un diagnóstico sobre su evolución y necesidades posteriores, como 

parte de un plan integrado de acciones, con programas y metas co!!. 

cretas que considerasen debidamente los cambios del sistema de e!!. 

señanza técnica y sus implicaciones sobre movilidad social, prOdu~ 

tividad económica, empleo, distribución del ingreso, etc. 

La llegada a la presidencia de LOpez Portillo, coincidió con el inicio 
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de una etapa coyuntural para el posible desarrollo nacional; el ingre

so de México al grupo de los más impcrtantes productores mundiales 

de energéticos. 

Slmultáneairente,se presentó la urgente necesidad de emprender ac

ciones para atenuar los efectos de la crísis económica que frenaban 

el crecimiento de la producción y el empleo. 

Como parte de las políticas gubernamentales que se instrumentaron 

para tratar de resolver los problemas planteados, la acción educati-

va fué considerada como "sitio de avanzada en el desarrollo", según 

declaraciones oficiales. Dentro de los programas y metas del sec--

tor educativo (12), uno de sus cinco objetivos fundamentales se refi-

rió específicamente a la educación técnica, al tratar de "vincular la 

educación terminal con el sistema productivo de bienes y servicios -

social y nacionalmente necesarios". Para dar cumpltmiento a ésteº!!. 

jetivo se establecieron programas prioritarios, entre los que desta-

. can los siguientes: "Fomento de la eduaciOn terminal de nivel medio 

superior" y "Coordinación y nacionalización de la educación supe.- -

rior". 

Durante el último régimen se crearon entre otras entidades, la Sub-

12) Secretaría de Educación Pública, Programas y Metas del Sector 
Educativo 1979-1982, pp. 38-39 
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secretaría de Educación e Investigación Tecnológica y el O>leglo -

Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEJ>). La primera 

agrupa los organismos de nivel medio, superior e Investigación ele!!. 

tlfica de la S. E. P., sirviendo de enlace entre éstos y el resto del -

sector. La segunda se encarga de fonnar profesionales de nivel téf_ 

nico medio, a través de programas de cadcter terminal. 

El Consejo Nacional de Fomento de Recursos Humanos para la lndu! 

tria (CONF RHI), creado en 1963, desaparece en 1980 y sus funciones 

son absorbidas por la Subsecretaría de Educación e Investigación Te~ 

nológica a través de sus Direcciones Generales de Educación Tecno-

lógica Agropecuaria, Industrial, de Ciencia y Tecnología del Mar, de 

Institutos Regionales y la Unidad de Centros de Capacitación. 

A pesar del refOrzamlento en la Infraestructura educativa y el Incre

mento de recursos que se otorgaron durante la administración ante-

rior, fué evidente que esto sólo condujo a una mayor burocratlzaclón, 

sin coadyuvar a la solución éle p'i-oblemas tan agudos como el desem

pleo y el subempleo, la dependencia tecnológica, la Insuficiencia en 

la producción de satisfactores básicos, etc. 

Bajo estas condiciones, la gestión de Miguel de la Madrid ha prete!!. 

dldo iniciar una nueva etapa en la conducción de las políticas cien~ 

flcas y tecnolOglcas, como parte de un conjunto de medidas econO-



7) 

micas y sociales tratadas a través del Plan Nacional de Desarrollo -

(PND), documento generado en los términos del Sistema Nacional de 

Planeación Democrática y producto de los resultados de las Reunlo-

nes de consulta Popular. 

Como parce de las políticas sectoriales enunciadas en el documento 

citado, las correspondientes al desarrollo tecnolOgico y científico -

parten de un diagnOstico situacional, que des~ca entre otros aspec

tos los siguientes (13): aislamiento de las actividades clentfficas y 

tecnológicas; altos índices de ineficiencia productiva ; Incapacidad -

para identificar, seleccionar, asimilar y adaptar tecnología extra!! 

jera; ineficiente utilización de la infraestructura instalada para el 

desarrollo de las actividades en cuestión, etc. 

No obstante la.identiflcaciOn de los principales problemas en mat~ 

ria de ciencia y tecnología, las polfticas gubernamentales no pre

sentan una definlciOn precisa de las acciones especificas que se r~ 

querirán para la soluciOn lnmooiata de los aspectos más relevan

tes, ni tampoco señala los responsables de cumplir con los linea-

mientos de estrategia propuestos. 

En todo caso, la generalidad y ambiguedad del PND no da lugar a -

considerar que se está en camino de mejorar signlflcatlvamente 

13) secretarra de ProgramaclOn y Presupuesto, Plan Nacional de -
Desarrollo 1983-1988, pp. 377 -379. 
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la situación que guarda la ciencia y la tecnología en el país, sobre to

do si se toma en cuenta que, aún cuando se hace mención al sistema -

nacional de ciencia y tecnología, no se especifica cuales son las insti

tuciones que lo conforman, sus interrelaciones, formas de participa

ción; resultados que producirá y tiempos de realización. 

Por otra parte, es evidente que aún no se toma en cuenta la necesidad 

de dar un tratamiento integral a lOdos los aspectos relacionados con 

la ciencia y tecnología, a partir de la formación de profesionales téf. 

nicos, desde la capacitación para y en el trabajo, hasta investigado

res de alto nivel. Lo anterior significa que, por lo menos en el me

diano plazo, continuarán separadas la función educativa y las estra

tegias de política científica y tecnológica y, mientras continue esta 

situación se minimizarán los efectos que pudieran obtenerse. 

A final de cuentas, la posición del gobierno no varía con relación a 

la protección que proporciona a la empresa tradicional y la oligar

quía nacional, aún en condiciones de crísls tan agudas como la ac

tual, cuando este sería el momento indicado de reorientar las ac

ciones en favor de instrumentar medidas conducentes al aprovecha -

miento eficiente del potencial científico y tecnológico existente, m!::_ 

diante una planeaclón congruente e integral que permitiera, consi--
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derando las necesidades sociales más apremiantes, su fortalecimien 

to y elqJansión. 

Al hacer un resumen de las principales características que han pre

sentado las políticas sObre educación técnica, se tiene que: 

PRIMERO: Ha sido determinante la ausencia de planeaciOn de los el~ 

mentos integrantes del subsector de educación científica y tecnolOgl -

ca como parte de una estrategia educativa en todos sus niveles y ti-

pos, no obstante que invariablemente los distintos gobiernos han oto!. 

gado,por lo menos en teoría, una importancia fundamental a la for-

mación de recursos humanos capaces de integrarse favorablemente 

al aparato productivo y coadyuvar al desarrollo socio-económico -

del país. 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, las acciones empre!!. 

didas han resultado incongruentes, duplicándose los esfuerzos y u~ 

lizando Irracionalmente los escasos recursos disponibles, y 

TERCERO: La falta de correspondencia entre los modelos de creci

miento adoptados por cada Administración y las posibilidades efectJ. 

vas de dotar al sistema educativo en general y a la ensei'lanza técni

ca en particular, del apoyo necesario para convertirse en generado

ras dd desarrollo, ha limitado definitivamente su Incidencia poten-
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cial, concretándose a preparar, salvo honrosas excepciones, profe

sionales con conocimientos atrasados en relación con el avance cie!) 

tífico y tecnológico, lo que afecta de manera directa las poslbllida-

des de convenir a México en un país científica y tecnológicamente -

menos dependiente. 

El recuento histórico del desarrollo de la enseñanza técnica en Méx.!. 

co, denota la influencia de las decisiones del Estado en materia de -

política educativa, que son el reflejo del carácter dominante de las 

relaciones de producción capitalistas con una fuerte dependencia ex

terna, motivo por el cual los niveles alcanzados en la enseñanza - -

técnica se han definido por el tipo de tecnología utilizada y las ca - -

racteristicas de lo producido. 

De esta manera, la aportación del sistema de ensefe nza técnica a -

Jos problemas nacionales ha carecido del impulso necesario que le 

permita convenirse efectivamente en una fuente generadora de re

cursos humanos capaces de' Integrarse a la actividad profesional -

en las diversas áreas de la ciencia y la tecnología. 

En la actualidad se presenta nuevamente el reto de respomler a las 

necesidades de incrementar y diversificar la producción, distrlb~ 

ción y comercio de bienes y servicios en áreas prioritarias como 
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Jos alimentos, Jos energéticos, el transporte, la vivienda, etc; y es 

aquí que nuevamente se da la siguiente disyuntiva: o se apoya la fo!: 

rnación de técnicos e investigadores en tüdcs los niveles, conscien

tes de la problemática que el país plantea, con las características -

de: profesionalismo y con el sentido nacional que se requieren en la 

actualidad, o la coyuntura por la que atraviesa el país no será apr~ 

vechada favorablemente y se correrá el riesgo de desenvocar en una 

crisis de consecuencias sociales y económicas impredecibles. 
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111. INFLUENCIA DEL FENOMENO DEMOGRAFlCO Y EL AVAN 

CE CIENTlF,ICO Y TECNOLOGICO EN LA EDUCACION TEC 

NOLOGlCA. 

Durante las últimas décadas, las instituciones de educación tecnol~ 

gica se han visto directamente afectadas por transformaciones polf-

tices, sociales y económicas, que han alterado en mayor o menor --

grado sus !unciones básicas de traE111isoras y difusoras de la ciencia, 

la tecnología y la cultura en general. 

De acuerdo con el papel que le corresponde a la educación como vn -

riable dependiente de la sociedad, pero a su vez influyendo sobre - - -

ella al modificar algunos aspectos estructurales o funcionales, puede 

decirse que el sistema educativo en sí está desarrollando su capad--

dad funcional, aunque la magnitud de ello depende del alcance y pro- -

fundidad de sus acciones. 

En este sentido, es posible distinguir algunos fenómenos de carácter . ' . 
general que afectan la capacidad funcional de la educación, en su m~ 

da lidad científica y tecnológica. Entre éstos, cabe destacar como - -

los más importantes por sus repercusiones sobre la totalidad del --

sistema educativo: el crecimiento demográfico acelerado y el avan-

ce científico y tecnológico. 
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AmbOs fenómenos se observan en el país, fundamentalmente a partir 

de la adopción del modelo de crecimiento basado en la industrializa

ción, cuando se presenta de manera más acentuada la necesidad de 

contar con técnicos nacionales en calidad y cantidad adecuados. 

Conforme a lo anteriormente descrito, en este capítulo se presentan 

algunos aspectos relacionados con el desmesut·ado Incremento de la 

población y su impacto en el sistema educativo, así como la manera 

en que repercute el nivel de instrucción sobre la productividad y el 

ingreso, lo que afecta al sistema educativo y la enseftanza técnica -

como parte integrante de él. 

l Il .1 ASPECTOS QUE DETERMINAN LA DEMANDA SOCIAL DE -

.EDUCAClON. 

Durante los llltlmos aftos, ha significado una especial importancia 

el hecho de anteponer el aspecto educativo como la condición "sine 

quanon" para alcanzar el desarrollo y como reflejo de éste. 

Sin embargo, en la mayoría de los países que pretenden mejorar -

sus condiciones actuales, los servicios educativos no han podido -

responder eficientemente al. reto que se les plantea. Esta proble- -

mática respresenta un alto nivel prioritario para tratar de identi

ficar sus causas originales y encontrar posibles vías de solución. 

En el caso de México, algunos de los elementos lim itantes del - -



82 

avance de la educación, que en mayor o menor medida han generado la 

magnitud del problema, son: el crecimiento demográfico, la concentra 

ción urbana y la estructura distributiva del ingreso. 

La demanda social de educiición es el resultado de la interacción de los 

elementos mencionados anteriormente y, en última instancia, viene a -

ser un factor trascendental que ha determinado el curso seguido por el 

país en materia educativa y las repercusiones que ello implica. 

Como pudo observarse en el capitulo anterior, la demanda educativa -

es un hecho que se ha manifestado claramente en las políticas adopta -

das por los diferentes gobiernos, y que sin embargo, no se le ha con -

trolado y encausado de tal manera que deje de ser efectivamente un -

problema, para convertirse sólo en una fuente de aprovisionamiento 

de recursos humanos técnicamente capacitados y con una culo.ira ge - -

neral que les permitan desenvolverse adecuadamente en la sociedad. 

Esta demanda social de educación pudiera conceptualizarse como los 

requerimientos que generan los integrantes de una sociedad por ser

vicios educativos en sus diferentes niveles, tipos y modalidades, de!!_ 

tro de un cCfltexto de demanda potencial, real y atendida, de acuerdo 

con su grado de satisfacción. 

No obstante la importancia que representa el poder identificarla y --
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establecer estrategias acordes con sus características, ha sido - -

soslayada por quienes han ten ido a su cargo el sistema educativo, 

al no tomar en consideración el grado en que la estratificación se

dal influye sobre el funcionam lento del sistema educativo precie- -

terminando sus resultados. 

Resulta evidente que la educación representa un factor de movili

dad social ascendente y que como tal, está influida por las carac-

terísticas distributivas del ingreso que se derivan de los modelos 

de crecimiento económico adoptados en el país. 

En este sentido, la creciente concentración económica ha provoc!!_ 

do que se adecúe el sis tema educativo a las necesidades de lo& - -

grupos dominantes, tratando que la dem~nda por servicios educa~ 

vos no se convierta en un foco de tensiones socto-polítlcas que P!:!. 

diese desembocar en un cambio radical de las estructuras preva -

lecientes. 

Es por este motivo que las llamadas "reformas educativas" im-

P"-'••cadas por algunos gobiernos, solo han sido adecuaciones que 

no alteraron fundamentalmente los intereses de clase de los g1u

pos dominantes, dejando de lado la posibilidad de convertirse en 

un instrumento que permitiera elevar el nivel educativo y cultu-

ral de toda la población. Por lo ante1 lor, es fácil comprobar que 
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las políticas educativas han obedecido a las condiciones lmµiest11s por 

el entorno económico, sin propiciar realmente un cambio social que 

condujera hacia una menor desigualdad en ambos aspectos. 

De lo anteri9r se deriva que no obstante los gastos en educación ab

sorven una p.coporclón cada 1ez mayor de recursos presupuestales, al 

ser inE:qulrativas las oportunidades de acceso al sistema educativo, -

han resultado beneficiados preferentemente los grupos mejor ubica - -

dos en la escala social. 

Esto permite determinar el efecto contradictorio que han generado · 

las políticas de expansión escolar sobre el llamado "factor esperan -

za", que corresponde a la confianza que depositan los sectores mar

ginados sobre las posibilk:lades de mejora1 sus condiciones actuales 

al recibir una educación; de hecho estas políticas no han i5ualado las 

oportunidades educativas que les permitieran adquirir efectivamente 

los c0nocimlentos necesarios para desenvolverse en una sociedad - -

moderna, sino que han acentuado, aún más, las desigualdades entre 

los diferentes grupos que la componen al convertir la educación en 

un bien de cOnsumo y no considerándola como un servido al que to

dos deberían tener derecho. 

De lo anterior, es posible deducll' que la estructura de estratifica -
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ciOn socloeconOmlca ha regulado las decisiones sobre política educa -

tiva a través del tiempo y, que éstas, se han orientado hacia una ex

pansión de todo el sistema, respondiendo más a una demanda social 

originada fUndamentalmente por una fuerte presión demográfica, que 

a un sentido estricto de mejoramiento e Igualdad social. 

Como se menciono anteriormente, con el inicio de la década de Jos 

cuarenta, comienza en México un perCOdo de rápido crecimiento e~ 

nómico basado en un proceso de Industrialización que presentaba -

perspectivas favorables para el país al abrirse Ja coyunrura del ad

venimiento de la Segunda Guerra Mundial y con ello, Ja posibilidad 

de mejorar su posición en el mercado internacional, al convertirse 

en productor de manufacturas y dejar de ser sólo proveedor de ma

terias primas .. 

Consecuentemente, el gasto gubernamental en infraestructura de -

apoyo a Jos sectores producti~os se vió aumentado considerableme!!.. 

te, Jo que permitió entre otras cosas mejorar las condiciones de S!!_ 

lud pública y por ende, elevar la esperanza de vida de la población 

al pasar ésta de 41. 4 años en 1940, a más de 60 años en la actuali

dad. (Cuadro 1) 

Asimismo, al abrir nuevas fuentes de empleo, generar una mayor 



70 

60 

e 50 
o 
> 

40 

"" o 

30 
en 
o 
IZ 
e 20 

'º 

ESPERANZA DE VIDA AL NACIMIENTO 
1940 - 1980 C.I 

58.9 

49.5 

41. 4 

., 
1940 1950 1960 

FUENTE: CO.NA.PO llEXICO DEllOGRAFICO BREVIARIO 1910-11 

63.0 

1970 

64.0 

1980 

o::: 
o-



1
-4

 

u 

o .. '° o ..; 
co • • lft o '° 

~
 

• .. 1 

o .. 

.. .. 

Y
O

IA
 

l 

o .. 
3

0
 

1 

o ,,, 

86 

1 
1 

S
O

!Y
 

o CD 

°' -~
 

¡; 1 
o • ~ 

O
> 

! 

,-

>
 

... e .. ... ~ z "' ::> ... 



87 

llerroma Je recursos financieros y establecer grant.les centros de pr~ 

Jucción y consumo, se propició que las tasas de crecimiento demogr! 

flco aumentarán sistemáticamente a partir de 1920, en que se estimó 

en l. .¡3, hasta llegar a alcanzar 3. 33 en 1980. (Cuadro ll). 

Este ritmo de crecimiento provocó que la población pasara de 14. 3 a 

69. 9 millones de habitantes durante el mismo período, incrementán-

dosc aproximallamente cinco veces en medio siglo. De acuerdo con d!!, 

tos oficiales, si se mantiene una tasa lle crecimiento constante de __ .. 

3. 2 % anual, se espera que la población del país pase lle 69. 9 millo

de habitantes que había en L C)80, a 131. 7 en el año 2000, lo cual sig

nifica que en un periodo dos y medio veces meno1· al señalado prlm!:_ 

ramente, la población casi se duplicaría. 

De la misma manera, el Conse:!jO Nacional de Población estima que 

la política demográfica debía enmarcarse en un crecimiento medio 

anual de 2. 5 3 a partir de 1982 para ir reduciendo permanencemente 

en Jos siguientes años y llegar al año 2000 con un crecimiento de l %· 

DI.! cumplirse ésta meta, la población del país pasaría de 73. 7 mill~ 

ncs en 1982 y l OO. 2 en el año 2000, lo que significa una reducción -

de casi 300 millones en caso de que continu~ra constante la tasn ele 

e rccirn lento. (Cu~dro lll). 
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POBJ./\CION SE<;tlN Al.TERN.\T!\'1\S llll TASAS llll CREC!MrENTO 

l ll71l - 2000 

(m LES Jlll Pf:llSON/\S) 

1------------------------,-~------~:;:::--:-~-·--- .. .e:. I lI .. ,;.._ 

AllO " {A) 
TASA 

!lE 
CREC. (':.) 

(11) 
'l',\S,\: 
'· llll .. 

<:1rnc. en 
;'. ;,:· 

'f l\SJ\: . . 
,UH .•. 

CRl!C.{':.) 
. -~:·.' ,'._:· '• ', :· ·' -

TAS,\ 
(ll) ·· .. J)Ji . 

· c(iht:. ('•l 

:··· .·. ··.•· ,·· .· ' <::;:~'lk,.:::,,.,:·:,·:;i~:{":.,i'..¡1.,.,::,>'.~·\ ;;~···,~~\' .... ;;, .<~: .·" ·,-:·;"'·•·\ 

· 1990 · • 96;.117;6 , · :J.·2,·:;<;: ;, ss;zo3, 1 ·. • · z.o 88,852.6 2;·2 87-,4SN;F'· ·.:.r. 7 
• • • '. • - • .,-_" ,J.~ 1, • • : ':·- "'. ·,;.-. _. '. •• : ·.: ,- ,I • - ••• 1,·"· . . ,, :.'; . :·. ,._ . '~ :· . ,··' 
199.5• •,U2¡512;7, 3 .• 2 .96,529;9 1.6 98,736,8 2.1 94,~h3,7" 1::1 

2oifo 'új~7º4;:3 3,2 io4,397,3 1.5 109,184.5 2.0 llJ0,249.1 1.0 

(A) Pbblac16n segOn tendencia de crecimiento de 3.2\ constnntc n pnrtir de 1976. 
(B) Poblaci6n alternativa a la programdtica a partir de 1982 con 1.5':. al aílo 2000. 
(C) Poblaci6n alternativa n la program5tica a partir de 1982 con 2.0\ al aílo 2000, 
(D) Poblaci6n con proyecci6n programStica y metas demogrdficas de 2.5\ n 1982 y 1';, 

2000. 
FllliNTH: Consejo Naciona 1 de Poblaci6n, México Demográfico. Brev 1a r1 o 1980-81 

11.l nílo 

00 
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Como consecuencia directa del fenGm_eno de crecimiento demográfico 

acelerado, la pirámide de edades se ha ampliado en su base, lo que -

significa el predominio de gente joven en relación al número de pers~ 

nas que tienen ante sí el reto de producir lo suficiente para sostener 

a la población lnprOductlva. El cuadro lV muestra la forma en que ha 

evaluclonado la estructura de la población entre 1940 y 1980. 

Los datos anteriores así como otros más que podrían presentarse - - -

acerca de la relación entre la población urbana y la rural, la mlgra-

ción hacia las grandes ciudades, la distribución geográfica de la pobl~ 

ción, etc; permiten formarse una idea sobre la magnitud del problema 

de atención a Ja demanda en nuestro país, ya que Ja actividad que sign.!_ 

flca la prestación de la aise ñanza depende de la expresión y de la ex!~ 

tencla de una demanda que realicen los miembros de la oodedad. 

Paralelamente, el sistema educ.atlvo tiene que atender Jos "niveles de 

aspiración" que manifiesta la sociedad, y que se originan por el deseo 

casi generalizado de movilidad social y económica ascendcn te. Sin el!!. 

bargo, como la sociedad no está inestructuradn, Jos niveles de aspi- -

ración basados en Impulsos de ascenso no dejan de estar deterinlna-

dos por condiciones objetiv1•s, como la estratificación social, o sub.!' 

jetivas, como la súbita y amplia configuración del crecimiento demo

gráfico. 
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GRUPO DE 
EDAD 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 

.45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85 y ~s 
No indic.!!. 
do. 
Total del 
país. 

FUENTES: 

ESTRUCTURA DE J.11 POUIACION DE 1940 A 1980 POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

(MILES) 
C. IV 

1 9 4 o 1 9 5 o l 9 6 o 1 9 7 o .L-2-ii:Q_--, :~~· 

TOTAL % TOTAL % •roTAL % TOTAL % TOTAL % 

2,864.9 14.6 3,970.0 15.3 5, 776.8 16.5 9,322.2 18.4 11,195.8 16.2 
2,828.5 14.4 3,674.6 14.2 5,317.0 15.3 7,830.0 15.5 10,613.2 15.3 
2, 402. 7 12.2 3,109.9 12.0 4,358.3 12.5 6,849.3 12.8 9,301.4 13.4 
1, 996.3 10.2 2,632.2 10.2 3,535.3 10.2 5,272.7 10.4 7,727.8 11 .1 
1,547.3 7.9 2,299.3 8.9 2, 947.1 8.9 4,286.7 8.4 6,165.5 8.9 
1,591.7 8.1 2,019.6 7.8 2,504.9 7.2 3,505.0 6.9 4,776.0 6.9 
1,318.5 6.7 1,432.2 5.6 2,051.6 5.9 2,922.5 5.7 3,867.9 5.6 
1,371.6 7.0 1,546.8 6.0 1,920.7 5.4 2,473.6 4.9 3,362.3 4.A 

937.4 4.8 1,209.7 4.7 1,361.3 3.9 2,049.3 4.0 2,859.S 4.1 
757.9 3.9 1,073.5 4.2 1,233.6 3.5 1,606.2 3.2 2,324.7 3.4 
601.1 3.0 828.l 3.2 1,063.4 3,0 1,214.6 2.4 1,876.l 2.7 
425.l 2.0 528. l 2.3 799.9 2.3 1,011.2 1.9 1,499.4 2.2 
419.5 2.1 554.l 2.2 744.7 2.1 897.5 1.8 1,112.3 1.6 
226.5 1.2 334.2 1.2 414.2 1.2 708.S 1.4 905.9 l. J 
163.0 o.a 240.8 0.9 333.4 1.0 474.7 0.9 737.3 1.0 

88.7 0.5 128.7 0.5 187.8 0.5 254.7 0.5 517.9 0.7 
62.4 0,3 92 .6 0.3 128.3 0.4 184.3 0.4 325.9 0.4 
45.6 0.2 69.3 0.3 131.3 0.4 171.6 0.4 178.0 0.2 
4.7 0.1 47 .3 0.2 113.5 0.3 

19,653.6 100.0 25, 791.0 100,0 34,923.l 100.0 50,694.6 100.0 69,346.9 100.0 

1940: VI Censo General de Población, DGE, s. I. c. 
1950: VII Censo General de Población, DGE, s. I. c. 
1960: VIII Censo General de Población, DGE, s. I. c. 
1970: IX Censo General de Población, DGE, s. I. c. 
1980: Datos preliminares del X Censo General de Población, C.G.S. NEGI, S.P.P. 

~ 
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De esta manera, una vez supuesta y comprobada la existencia de una 

demanda social de educación, Importa conocer.de qué manera respo~ 

de a ella el sistema educatil'O, el cual aparece como el máximo can~ 

llzado.r de las aspiraciones y como un mecanismo distribuidor de la 

posición social. 

111. 2. ATENCION A LA DEMANDA POR EL SlSTEMA EDUCATIVO. 

Cua'ndo se mencionó en el punto anterior la capacidad funcional de la -

enseñanza, se ubicaba a ésta como parte de una forma de organlza--

ción, que cuando excede o.se adelanta a lo requerido por los deman-

dantes se encuentra de hecho en una "sobre-organización", que puede 

acarrear un grave desequilibrio funcional. Esto llega a suceder gene

ralmente en los países que crean una estructura educativa no acorde 

con la realidad nacional, superando las características de la deman

da. 

Por el conuario, l~s países subdesarrollados cnsl slemp.r;e tienen -

que hacer frente a una "infra-organizaclón", eri donde el desequill--

brio es causado por la incapacidad del sistema para satisfacer cum

plidamente las nt'cesldades sociales y económicas sobre educación. 

Como se ha venido tratando, el caso de México representa un mar

cado dualismo educativo en varios aspectos, en donde se presentan 
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características de "sobre e infra-organlzación", ya que por un lado 

aparece un sistema educativo que ha venido ampliando tanto la co--

benura de sus servicios básicos como impulsando acciones que pe!:_ 

miten a un creciente número de personas ad·:iulrir cada vez mayor -

escolaridad y como resultado de ello, incrementar los conoclmien--

tos, habilidades y destrezas, lo que ha influido notablemente en los 

indicadores de proctuctividad de las principales actividades econOm.!. 

cas. 

En contraste con lo anterior, se presenta también una realidad edu-

cativa en donde Jos promedios nacionales de escolaridad resultan -

notablemente deficientes. De acuerdo con un estudio de la ANUIES 

(l-1), en l 9i0 el promedio de la poblaciDn ocupada en la industria -

era de.¡, 5 años de escolaridad, superior al del sector agropecua-

rio, con l. 8 años, y al de la media anual de la población económJ.. 

camente activa, que tenía 3. 6 años. El mayor índice correspondía 

al sector terciario de servicios, transporte y comercio donde se 

alcanzaban 5. 3 años en promedio. 

De esta manera, puede observarse que no obstante los esfuerzos 

que en materia educativa han realizado las diferentes Admlnlstr! 

clones, resulta necesario ajustarse a las necesidades naciona - -

les y tratar no sólo de cubrir una capa más amplia de la pobla- -

14) Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñan 
za Superior, (ANUIES), Lineamientos Generales para el Pcrío 
<.Ju 1981-1991 del Plan Nackinal de Eciucacldn Superior, pp. 52-53. 
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clón, slri·o también de.proÍJórcibnar los elementos cognocitlvos nec!:_ 

surtos para desenvolverse en la actividad productiva, lo que viene -

a fundamentar la importancia que representa para el país en estos -

momentos la enseñanza tecnológica. 

Uno de los aspectos llmitantes para el desarrollo nacional es el que 

un gran sector de la población aún presenta características que per-

miten definirla como analfabeta, y no obstante haber dismlnuído su 

número en los últimos cuarenta años de 7. 9 a 7. 4 mlllones, ésta c.! 

fra representa el 16. l 3 de la pobiac!On de lO años y más. (Cuadro 

V). 

En contrapartida, las cifras oficlales señalan que el país ha reali

zado un gran esfuerzo para respomler a las crecientes demandas s~ 

ciales por servicios educativos. Esto se refleja fundamentalmente 

en el crecimiento de la matrícula escolar en SUS diferentes niveles, 

pero aún subsisten grandes disparidades en cuanto a los índices de 

eficiencia terminal como se seiiala a continuación (15) : 

- De cada LOO que ingresan a primaria, 52 terminan el 6° grado. 

- De los egresados de primaria, el 853 se inscribe en secundaria. 

- De los inscritos en secundarla, el 74% completa sus estudios. 

15) Secretaria de Educación Pública, Programa Nacional de Ecluca
clOn, Cultura, Hecrcación y Deporte 1984-1988. p. 32. 
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- De los egresados de secundaria, el 65. 5% se inscribe en bachil~' 

rato, el 3. 3% en normal y el 17. l 3 en carreras terminales medias. 

- De los inscritos en bachillerato concluye el 78. 4 3 y de los inscri

tos en carreras terminales medias finaliza el 39. 8 3. 

- De los egresados de bachillerato, el 85. 4% se inscribe en licencia

rura. 

- De los lnscrltbs en licenciatura, el 50 % termina sus estudios. 

De esta manera se tiene que de 1970 a 1980, la demanda potencial -

atendida en el nivel básico pasó de 75 3 a más de 96 3, mientras -

que en los niveles medio y superior se logró triplicar el número de 

alumnos atendidos (Cuadro VI). 

Sin embargo, la misma Secretaría de &lucaciOn Pública admite que 

aún existen grupos de la población que por sus características de -

edades y condiciones socioeconómicas representan una demanda p~ 

tencial que no ha sido atendida por el sistema educativo. El cuadro 

VII muestra la demanda potencial insatisfecha por nivel en el peri~ 

do 1959-1980. 

Lo anterior viene a demostrar que no obstante los esfuerzos en ma

teria de ampliaciOn de servicios educativos, un gran sector de la --



Mf\'l'lUCllLA Ni\C IONAL V l'OBLl\C.: TON POR GRUPOS DE EDJ\D. 

197 0-71/1980-81 

NIVELES EDUCATIVOS Y GRUPOS 
DE EDAD 
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población no recibe sus beneficios, lo que les afecta directamente 

y genera un atraso para el país. 

Ahora bien, el problema de la masificación de la enseñanza ha re

forzado el desequll lbrlo entre ofera y demanda de mano de obra, lo 

que ha relegado a segundo término tos aspectos relacionados con el 

nivel académico y calidad de la educación. De hecho, se presenta la 

problemática de contar con un gran número de egresados de los di

ferentes niveles, que tienen una preparación deficiente en su mayo

ría y les resulta extremadamente difícil Integrarse al proceso pro

ductivo. 

Esta situación se encuentra estrechamente relacionada con la Inca 

pacldad del sistema educativo para preparar Jos recursos que re

quieren los sectores de la prOducclón. Los sectores populares -

continúan marginados del progreso económico y social, y quienes 

logran adquirir una educación presentan en su mayoría serlas ca

rencias de habilidades y conocimientos. 

Por otra parte, el crecimiento de la población escolar ha ocasio

nado la necesidad de contar con mayores recursos físicos y fina!!_ 

cleros para su atención, ya que en la medida que aumenta el nú

mero de alumnos se han Incrementado también los presupuestos 
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y las instalaciones. De esta manera, el sector educativo ha sido - -

marcado prioritariamente dentro del presupuesto de egresos del -

sector público, situación que se observa de manera más acentuada 

durante la última década. (Cuadro Vlll). 

Si se trata específicamente el caso de la educación tecnológica, -- -

obviamente ésta refleja las condiciones del sistema en su conjunto, 

aunque con algunas variables derivadas fundamentalmente del cará~ 

ter pcpular que se imprimiO a las primeras instituciones. 

Una de las características que presenta éste tipo de educación es la 

relación directa que guarda con respecto al estado de la ciencia y -

la tecnología, que como se vió en los primeros capítulos, está en -

función del grado de desarrollo del país. 

En este sentido, existe una situación en la que por un lado, se han 

creado centros de enseñanza técnica tratando de responder al ava!!. 

ce de la ciencia y la tecnología al mismo tiempo que se atiende la 

demanda de servicios educativos y por otro, es notorio aún el re

zago técnico y científico que presenta el país con relación a otros 

que no cuentan con los recursos de que disponemos y no obstante, 

han alcanzado mayores niveles de desarrollo. 

Esto implica suponer que sin dejar de hacer un reconocimiento --
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acerca de la preparacl~n que han reclbldo los técnlcos naclonales, 

no puede decirse que se cuenta con el número requerido de ellos nl 

con une autosuficlencla en materia de creación y desarrollo de con~ 

cimientos científicos y tecnológicos, lo que en última instancia sig

nifica que no se ha logrado la congruencia necesaria entre las es-

tructur as educacionales y el campo ocupacional. 

En la actualidad se encuentra el país frente al reto de tener que su -

perar los efecros de la baja escolaridad de la población, por lo que 

destaca la importancia de llevar a cabo programas Intensivos de C!!, 

pacitaclón y adiestrarnlento para el trabajo, que permitan elevar la 

productividad y mejorar las condiciones de vida de quienes no tuvi~ 

ron posibilidades de acceso al sistema educativo, o bien, no adqui

rieron una preparación sólida para desenvolverse en determinada -

actividad. 

Aunado a lo anterior, se tiene que la asignación de funciones cada 

vez más precisas obliga lograr la especialización, junto con una 

gran capacidad de análisis, de tal manera que un país como Mé

xico en donde la población menor de 24 años representa el 65 3 

del rotal y el 43 3 de la económicamente activa, cuenta con los -

suficientes recursos humanos para capacitarlos técnicarrente y 

lograr un avance sustancial en cuestión de ciencia y tecnología. 
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EL NIVEL DE INSTRUCCION Y SU RELAClON CON EL SISTEMA -

PRODUCTIVO. 

En este trabajo, se han señalado de manera general algunas caract~. 

rísticas referentes al sistema educativo y como parte integrante de 

él, la ensei\anza técnica, sobre la que se profundiza en los siguien

tes capítulos. Por ahora, se tratarán algunos aspectos relacionados 

con el empleo, la productividad y el Ingreso, que vienen a significa! 

se como las derivaciones directas del aporte educativo a la sociedad 

y la economía. 

De acuerdo con los cambios estructurales que ocurren a mooida que 

la sociedad se transforma, resulta evidente la estrecha relacl.1n e~ 

tre la capacidad de hacer -que se deriva de los conocimientos adqu_! 

ridos-, las <>portunldades de empleo, los niveles de producción y -

la generación y distribución de ingresos. 

Las condiciones actuales en que se presentan estos factores, son -

consecuencia de su evolución histórica, por lo que se tratará de -

destacar su Importancia relativa en el contexto socloeconómico. 

ECONOMl.A Y EMPLEO. 

Durante los últimos cuarenta ai'los, se ha considerado al sector in 

dustrial como el eje dinámico de la economía nacional y, en fun--
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clón de su crecimlerto, se fincaron las posibilidades de desarrollo 

en todos los demás renglones. La anterior se sustentó en el supue~ 
... ' . 
to de abrir mayores posibilidades de formación interna de capital, 

a través de políticas proteccionistas del Gobierno a las Inversiones 

'naclcinales y extranjeras; la diversificación e Incremento de las C! 

portaciones, y de lograr la Integración del aparato productivo, C~ 

mo resultado de todo ello, se lograría un Impacto dinámico sobre 

los otros sectores de la economía, mismo que duría lugar a su • • 

crecimiento en forma paralela, además de lograr una mejor dls-

trlbución del ingreso y en general, una sociedad más justa. 

El esquema general llevado a la práctica tuvo diferentes efectos, 

siendo el de los niveles de empleo uno de los más representativos, 

ya que si bien fueron elevados en las primeras etapas del proce-

so de Industrialización, conforme éste avanzaba se reducían casi 

en forma proporcional. 

La etapa en que se dló Impulso a la situación de Importaciones -

de bienes de consumo final no duradero marcó notables lncremen 

tos en la producción nacional, que se basó en un uso Intensivo de 

mano de obra, cu su mayoría poco calificada. Sin embargo, ésta 

situación fué modificándose conforme se orientaba la producción 

hacia la elaboración de bienes de consumo duradero y más tarde, 

alprocluclr cienos bienes intermedio y de capital qoo requerfan 
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un mayo/ uso de capital, tec~ologia y ma.no de obra especializada. 

Por lo tanto, las expectativas de lograr un crecimiento Integral del 

aparato productivo y un efecto multiplicador del empico en los otros 

sectores, como resultado de la expansión Industrial, fueron alterá!!. 

duse grudualmente hasta present3r un panorama de Incremento e·n -

las Importaciones, mayores índices de desempleo, dependencia te~ 

nológice cada vez mayor, adapclón de patrones de consumo exre--

rlor, en general, un modelo de crecimiento que no correspondía a 

la realidad nacional. 

Otro hecho representativo de la evolución económica del país du-

rante este períOdo, fué que se acentuó la producción para la expor

tación de materias primas de origen natural y prOductos agropecu!!_ 

rios, al mismo tiempo que se ampliaban y diversificaban las man!!_ 

facturas de consumo duradero. En contrapartida con lo anterior, -

se fué presentando una mayo1· dependencia de abasteclmc nto exte!: 

no de equipo de capital, asesoría técnica, refacciones, etc. 

Sobre esto último, cabe hacer notar que una de las causas princi

pales de la dependencia clantffica y tecnológica que en la actuali- -

dad presenta el país, tuvo su origen precisamente· en la orienta-

clón que se dió a la producción de bienes y servicios no básicos, 
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que propiciaron la necesidad de tener que introducir nue\•as tecnolo-

gias sin contar para ello con una infraestructura capaz de soportar -

las demandas del aparato productivo. 

Bajo estas condiciones, el dinamismo inicial sólo pudo sostenerse a 

través de la concentración de la actividad productiva, lo que generó 

una gran desproporción entre los grandes núcleos de producción y - -

consumo y las áreas que no contaban con posibilidades de integrarse 

a ellos, lo que fué limitando en forma progresiva el ritmo de creci

miento de la tasa de ocupación en el país. 

Uno de Jos principales objetivos fué el de aun-e ntar la tasa de cree_! 

miento del producto nacional, Jo que no pudo lograrse con el apoyo 

financiero del ahorro interno, en virtud de que la mayoría de Jos i!!_ 

gresos privados se destinaban al consumo de bienes y servicios sun_ 

tuarios, en el país y el extranjero, lo que dió lugar a la entrada ma -

siva de capital externo en forma de inversiones di.rectas, préstamos 

privados y públicos, venta de tecnología, etc. 

Las políticas gubernamentales basadas en el otorgamiento de facil_! 

dades fiscales y el subs.idio de bienes y servicios de a::>nsumo popu

lar, han beneficiado en última instancia a las grandes empresas -

productoras, no permitiendo contar con recursos suficientes para -
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apoyar la inversión pública destinada a cubrir la ausencia del cap_! 

tal privado en algunas áreas llamadas prioritarias y en cambio, - -

propiciaron la formación de cuellos de botella, sobre todo en los -

aspectos tocant~·s a un crecimiento integral de todas las ramas de 

la producción. 

Las administraciones en turno trataron de incrementar la particip!!_ 

ción del Estado en la actividad ecPnómica para subsanar el daño -

que resentían los sectores mayoritarios de la población, pero ésta 

participación se limitó básicamente a la creación de importantes -

obras de infraestructura que agravaron aún más el problema de la 

concentración en las grandes ciudades. 

En forma resumida, estas han sido las características de las estr!!_ 

tegias en materia de política económica adoptadas por los Gobier

nos en los últimos cuarenta años, siendo que al no considerar acci~ 

nes más específicas sobre generación de empleos, - p!O\'Ocaron pro

blemas de incquitativa distribución del ingresos '.' en consecuencia, 

limitaron las oportunidades de participación en la actividad produ~ 

ti va. 

En este sentido, el cuadro LX muestra la evolución de las relaciones 

entre el producto interno bruto, la po:Jlación total y la población ec~ 

nómlcamentc activa a partir de 19.:;o, 
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Sobre el mismo, puede observarse que .el proctucto Interno bruto -

creció'a un ritmo promedio de 6. 6 3 entre 1950 y 1980, la tasa de 

absorc!On de mano de olira lo hizo en 4. 4 3 y la población total en 

3;,3 3 .. 

De lo anti:rlor resulta que, no obstante la trayectoria creciente del 

product.:> intúno bruto, aún por encima del crecimiento demográf.!. 

co, ~sta 'no fue condición suficiente para generar los volúmenes de 

empleo requeridos por la población en edad de trabajar. 

El problema 'no sólo se limlr:a al número de empleos requeridos, si 

no .también a la calidad de los puestos creados, ya que un gran nú

mero de éstos no logran satisfacer los mínimos lega.les en cuanto 

a jornada's de. trabajo, niveles de remuneración, permanencia y s~ 

guridad, dando lugar a una marcada heterogeneidad de las condi-

ciones de trabajo conforme a la rama de producción, lugar de ub.!. 

cación, puesto ocupado, etc. 

La estructura. de la población econOm icamente activa de 1950 a -

1980 (cuactro X), muestra que sistemáticamente ha venido dismi'

nuyendo su participación la población plenamente ocupada y en -

consecuencia han aumentado los nivc:les de desocupación y sub-

ocupación, lo que pcnrüte formarse una Idea acerca de las defi

ciencias ocupacionales que presenta el país. 
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ESTRUCTURA DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
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Continuando con lo anterior, se tiene que el cuadro Xl muestra la 

participación de la población económicamente activa sobre el total 

de la población en términos absolutos y relativos, donde puede ob.: 

servarse también u.n aumento proporcional de la población Inactiva 

en las altimas cuatro décadas. 

En cuanto a la distribución de la población económicamente activa 

por ramas de actividad de la economía, en el cuadro XII puede o_!! 

servarse que de 1950 a 1979 se modificaron sustancialmente los f!!, 

dices de participación de los sectores agropecuario, Industrial y 

de servicios. Resultando notorio que en el período seMlado, el se~ 

cor agropecuario disminuyo 503 su participación, mientras que el 

industrial y el de servicios aumentaron en forma proporcional, au!!. 

que más rápidamente éste último, que llegó a ocupar más del 40 3 

delaP.E.A. 

Los aspectos señalados anteriormente, crearon una problemática -

que se refleja de manera general sobre la estructura del aparato -

productivo y el empleo, generando a su vez las siguientes sltuacl~ 

nes coyunturales: 

- Las políticas económicas adoptadas provocaron que los sectores 

agropecuario y de servicios apoyaran directamente el proceso de 

industrlalizaciOn, siendo que el sector primario se convirtió en 
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proveedor de mano de obra y de bienes de consumo baratos, así c~ 

mo en una fuente de ingresos por concepto de la venta al exterior de 

productos naturales. En cuanto al papel desempeñado por el sector 

terciario, fué el de creador de la infraestructura requerida por el 

aparato productor de bienes industrializados, encargándose también 

de la comercialización de los productos manufacturados y el finan - -

ciamiento privado. 

- No obstante el apoyo recibido por los otros sectores, el industrial 

no ha respondido al reto que se le planteó y en la actualidad su es - -

tructura productiva presenta serias deficiencias de integración, ad~ 

más que como se viO desde el principio, su orientación y dimensio

nes han resultado inadecuados a la ;·ealidad del mercado nacional. -

Otro factor limitante ha sido lo heterogéneo de su composición, que 

se refleja en la acentuada concentración de recursos y actividades -

por parte de las empresas más importantes, lo que provoca un aca

paramiento del mercado, incluyendo el de mano de obra. 

- Como se vió en el cuadro Xll, los cambios en la composición de la 

producción dieron como resultado que la tasa de absorción de mano 

de obra en el sector industrial disminuyera su ritmo de crecimien

to, al incorporar tecnologías intensivas en capital y ahorradoras -

de fuerza de trabajo, de tal manera que esto provocó un desplaza--
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miento de la oferta de trabajo hacia los otros sectotes. 

- En lo referente a las características de la oferta de mano de obra, 

destacan la presencia de algunas condiciones generales, como ca -

pacUad física e intelectual, conocimientos y habilidades limitados 

para desarrollar funciones especificas, bajos niveles de. escolari

d1d y especialización, además de no contar con programas prácti

cos de formación profesional de mano de obra en términos de con

tinuidad y flexibilidad adecuados. 

Todo lo ante1'icr, pretende presentar un panorama resumido de la -

forma >:>n que la orientación y la dinámica del aparato productivo - -

han logrado influir sobre el mercado de trabajo y conformado sus -

características, para que en última instancia, pueda destacar el h~ 

cho de tener que contar con recursos humanos técnica y humaname!!. 

te capacitados para tratar de presentar una solución al problema del 

empleo, que se presenta como uno de los más graves en la actualidad. 

EDUCAClON E INGRESO. 

Desde un punto de vista teórico, la educación mejora las capacida - -

des individuales que se incorporan en el proceso productivo aumen

tando la productividad del trabajo, lo qui:i en última instancia se re

fleja en una distribución más racional del ingreso. 
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Para aseverar Jo anterior, habría que considerar si efectivamente la 

educación técnica, en este caso, ha respondido a las expectativas de 

mejorar las condiciones soctoeconómlcas de quienes han decidido e!!. 

tudfar una carrera de este ttpo en cualquiera de sus m~alidades y -

niveles. 

En principio, se ha comprobado que el crecimiento del sistema ed!:!. 

catlvo no ha contribuido de manera significativa a la formación de -

una estructura social menos injusta, por no representar dicho cre

cimiento una "democratización", de la ensei\anza que acabara con -

las pautas de selección, motivadas en parte por los mecanismos s~ 

ciales de división del trabajo, que reservan las labores más pesa - -

das y menos remuneradas al personal con menor nivel de capacita

ción. 

Al hacer un balance del impacto que ha tenido la educación sobre -

los diferentes grupos sociales, se observa que a pesar del creci- -

miento del sistema educatl\IO, no ha sido posible retribuir de ma- -

nera más equitativa las alternativas educacionales para tratar de 

eliminar la estrecha correlación que se da entre los grupos socia

les a Jos que pertenecen los Individuos y los niveles educativos a 

los que logran llegar, donde se aprecia que a mejor posición so-

clal corresponde un mayor nivel de escolaridad. En esta forma, -

los niveles Intermedios y superiores de las escalas sociales, ur--
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banas y rurales han s ldo los más beneficiados con la expansión del 

sistema educativo. 

Puede considerarse qué, tanto los que no tienen posibilidades de i!!. 

gresar al sistema educativo, como los que lo abandonan durante -

los primeros grados, provienen invariablemente de los grupos de -

población marginados cuya condición de clase permite éaliflcar co 

mo ejército laboral de reserva, pero· que además, no cuentan con 

la capacitación necesaria para integrarse al mercado de trabajo en 

circunstancias medianamente favorables. Quienes no logran con ·

cluir la enseñanza elemental son generalmente ocupados en traba- -

jos poco remunerados de tos sectores productivos, ya que no pre-

sentan el nivel ce instrucción mínimo reqi.erido. Esta situación es 

aprovechada por algunas personas para hacer trabajar a quien<::s se 

encuentran en este grnpo, sin cumplir las obligaciones que marca 

la Ley. 

La parte de la población que logra cubrir los niveles medio básico 

y medio superior tiene su origen en Jos grupos sociales medios y 

por el hecho de cumplir con los preceptos legales de orden laboral, 

tiene posibilidades de Ingresar en condiciones favorables al mere!!. 

do de fuerza de trabajo integrándose a la industria moderna, a los 

servicios públicos y al comercio, y varía su estabilidad e ingreso 



de acuerdo al grado de especializaciOn que se haya adquirido. -

Por el momento en que atraviesa la economía nacional, éste pa -

rece ser el grado de preparación con expectativas más favorables, 

tratándose de personal técnico capacitado en áreas de interés -

prioritario, ya que se denota una carencia grave de técnicos m~ 

dios cuya califlcaciOn les permita ser el soporte del avance Cle!! 

tífico y tecnológico. 

En cuanto al grupo que logra cubrir una carrera de nivel supe- -

rior, tiene su origen de manera general en los estratos sociales 

de ingresos mayores al grueso de la población, aunque ésto no 

garantiza su integración a los grupos dominantes, porque de - - -

acuerdo al fenómeno expansionista del sistema educativo y a la -

baja calidad de los estudios, se nota una tendencia a que los nu~ 

vos profesionistas ocupen puestos medios en la estructura de tr!!_ 

bajo, muchas veces alejados del área en que realizaion sus es

tudios y con lngresos infer~ores a los de un técnico especializado. 

Esto significa que no obstante la expansión del sistema educativo 

en sus diferentes tipos y niveles, las posibilidades de acceso, -

permanencia y avance en él, continuan estando en función de al- -

gunos factores que indican las condiciones social y económica de 

quiene's reciben los servlClos educativos. Como ejemplo de los -

118 
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elementos que muestran la condición social, pueden señalarse: el -

grupo al que se pertenece, la ocupación y escolaridad de los padres, 

la habitación, la alimentación, etc. En relación a la condición econ~ 

mica, los principales indicadores son: el sector económico en que.-

se participa y los ingresos obtenidos en el desempeño de las activi-

dades productivas. 

Como resultado de la inaidencia de los elementos endógenos y exó- -

genos que influyen para determinar quiénes han sido beneficiados en 

última instancia por el sistema educativo, se observa que los niveles 

de icndimiento académico tienden a ser directamente propo1cionales 

a la posición que se ocupa en la estratificación social o en la esc11la 

de desarrollo regional, sin dejar de considerar la presencia de situ!!. 

ciones excepcionales. 

Una vez determinadas· las características de tos sectores de lapo

blación que tienen acceso al sistema educativo, cabe señalar el ti

po· de instrucción que reciben, dependiendo de ésta su nivel de in

greso y su posible aportación al sistema productivo. Por las caraE_ 

terísticas de la población, puede decirse que la fuerza de trabajo 

está compuesta mayoritariamente por personas que no cuentan con 

los conocimientos necesarios para desernpeñar las funciones que -

requiere la estructura productiva actual, ya sea por no haber ese!!_ 

lado niveles de instrucción que les permitiera obtener una ca lific~ 
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ción o por la dudosa calidad de la educación recibida. 

Al no mejorar la distribución de oportunidades educativas tampoco 

se han mejorado las características de la fuerza laboral, propicia~ 

do que en el mercado de trabajo la absorción de mano de obra se -

inclinara en los últimos años hacia el personal que mejor se adap

tara a las condiciones impuestas por el grado de desarrollo tecno

lógica, provocando el desempleO de quienes no cumplían con ellas. 

Otro fenómeno ha sido la llamada "espiral inflacionaria de las CU!!_ 

lifÍcactones", que consiste en la asignación de puestos a egresados 

de los niveles medio y superior que pudiesen ocupar personas con 

capacitación menor, peto debido a la demanda de trabajo han teni-. 

do que aceptar. 

La concentración de las oponunidades de emplea por parte de los 

sectores de mayores ingresos, hace pensar en la necesidad de -

.reestructurar los patrones educativos para tratar de modificar -

las condiciones actuales en que la población minoritaria cuenta -

con tos empleos mejor remunerados, la clase media está sub- -

empleada y la parte mayoritaria está prácticamente desemplea

da o participa en activiclacles. de escasa ,p1·oc1uctivldad y por ende 

obtiene tos menOI"es Ingresos. 
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Por otra parte, e.xiste un marcado desequilibrio entre la estrucrura 

del.sistema educativo y la del mercado de trabajo, lo que propicia 

el desaprovechamiento de la poblaciOn que no alcanzó niveles de - -

instcuccl6n suficientes para proporcionarle los conoclmlentos nec~ 

sa 1 los que 1 equle1·e el sector producrlvo, de tal manera que la edu

caciOn no cumple con su funclOn de agente de movilldad social, ya 

que quienes logran tener acceso a oponunldades mayores de educa

ción, se convierten en parte de la población cuyos Ingresos son m!!. 

yores a los de mayoría y en consecuencia, se presenta un dualismo 

entre los receptores de los se·rvlcios educativos. 

Esta situación no sólo corresponde a una falla del sistema educati

vo, sino que también deben revisarse los factores determinantes 

de la c:emanda de trn:Jajo derivados del comportamiento económico 

del país. Ahora bien, debido a los bajos niveles de productividad 

y retribución de una gran proporción de la fuerza de trabajo, se -

plantea como necesidad urgente aumentar los niveles de califica

ción, para atender las oportunidades de empleo que Implican ele!_ 

to grado de habllidad, pero sobre todo, se requiere format cua-

dros técnicos medios como una respuesta para mejorar la posi-

ciOn en el trabajo y los niveles de retr lbución. 

Lo anterior sale a colación por la existencia de una hipótesis 
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acerca de la cual, una mejora en los patrones distributivos del lngr~ 

so genera au.tomáticamente un Incremento en los niveles de empleo. 

Esto es, que una redistribución de ingresos en favor de los grupos -

que perciben menos, provocaría un aumento en el consumo de ble---

nes producidos por industrias"tradicionales", que utilizan técnicas -

más Intensivas en mano de obra, y en última instancia, un aumento 

en los niveles de empleo. 

Esto significa que el favorecer a los sectores de la población margi-

nadas mediante una distribución más equitativa del ingreso, lnduci--

ría un cambio en la estructura del consumo y además el hecho de que 

la tecnología utilizada en la producción de bienes consumidos sea In -

tensiva en el uso de mano :le obra. 

Un estudio del lLPES realizado por juan Ayza (16), establece la duda 

acerca de la autenticidad con que la hipó tes is anterior plantea la r~ 

!ación entre ingreso y empleo, ya que según el análisis, en tres pa_! 

ses latinoamericanos: Perú, Venezuela y Ecuador, se observa que -

las Industrias productoras de bienes de consumo duraderos y de ca -

pita! son las que utilizan con mayor intensidad la mano de obra. 

La conclusión a la que llega dicho estudio es que la redistribución' -

16) Jut,n Ayza, Tres Ensayos sobre Ciencias, Tecnología y Desarro 
~ p.118. 
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Jel ingreso no afecta significativamente el nivel de empleo, al no -

establecerse una asociación directa entre la tecnología utilizada y el 

tipo de bien producido, por un lado y, la estructura de la demanda y 

la distribución del ingreso, por otro. 

Conforme a ésto, resalta la Importancia de llevar a cabo estudios -

retro y prospectivos que analicen en el país las con•:iiciones en que 

concurren ingreso y empleo, haciendo énfasis en Jos niveles de ca -

pacitación adquiridos y las políticas para adopción de tecnologías. 

Es también en este punto que adquiere especial importancia la apli

cación de políticas encaminadas a influir sobre -'lgunos aspectos r!:. 

lacionados con los niveles de instrucción, prüductividad e ingreso, 

tale¡; como la investigación sobre creación de tecnologías acordes -

a la condición del país, la integración de la estructura industrial, -

los factores que originan las características de la demanda de mano 

de obra, las condiciones en que se incorporan los egresados del si~ 

tema educativo a las actividades productivas, etc. 

De acuerdo con lo anterior, se requiere que el sistema educativo -y 

especialmente las instituciones de carácter técnico-, participen en 

la iniciación y evaluación de acciOnes que tiendan a modificar simul

táneamente los valores sociales y las relaciones de producción, a --
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través del apoyo que puedan proporcionarle sus educandos y egresa - -

dos durante el proceso de transformación, ya que no ha sido suficien

temente abordado este campo de la investigación acerca de las rela- -

clones entre empleo, ingreso y escolaridad, lo cual resulta necesa - -

rio para conocer con exactitud el papel que le corresponde a la educ~ 

ciOn como generadora de conocimientos apllcaoles a la producción y 

las condiciones con que se incorporan a ésta sus egresados. 
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lV. ANALISIS SlTUACIONAL DE LA EDUCAClON TECNOLOGlCA. 

Durante este trabajo se ha planteado de manera general el papel que 

le corresponde a la educación tecnológica en la sociedad, asr como 

la forma cm que ha e\•oluclonado en nuestro país y la Importancia ca

da vez mayor que adquiere en el contexto socloeconómlco. 

Toca ahOra hacer mención especlllca a las características que defi

nen la ensei'lanza técnica iniegrada como sistema y el peso especff.!. 

co que representa en el ámbito educativo, para posteriormente se-

iialar las eondiclones en que operan cada uno de los niveles t'<lucatl

vos que la conforman. 

IV. 1 EL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA. 

Como se observo en el capftlilo correspondienrc a la evolución de la 

educación tecnológica en nuestro pars, con el paso del tiempo se han 

presentado modificaciones sustanciales en la estructura y operación 

del conjunto de instituciones que prestan este tipo de servicio, por lo 

que conviene presentar la forma en que se desenvuelve actualmente 

y como se agrupan sus entidades para formar un sistema contenido - '11.t 

dentro del Sistema Educativo Nacional. 

UBlCAClON EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 
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La educación tecnológlcu ha sido ubicada en el Sistema Educativo Na

cional conforme a la naturaleza de Jos conocimientos que lmparte a -

sus educandos y Jo específico de las acciones qut! conducen a la form!!_ 

clón profesional en las dltc1·entes áreas del conocimiento científico y 

tecnológico. 

En el cuadro Xlll se presenta la estructura de organización de la Se-

crerarra de Ed:.icación Pública, donde se observa que el Sistema Nacl~ 

na! de Educación Tecnológica está conformado por la Subsecretaría de 

Educación e lnvestlgaclón Tecnológica como órgano rector, y las Dl- -

recciones G<::neralcs Je Educación Secundarla Técnica, Tecnológica -

Agropecuaria, Tecnológica Industrial, de Ciencia y Tecnología del.Mur, 

e Institutos Tecnológicos. Como óiganos desconcentrados se tienen el 

Instituto Polltécnlco Nacional, el Colegio Nacional de Educación Profe

sional Técnica y el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial. -

El órgano de cGnsulta es el Consejo del Sistema Nacional de Educación 

Tecnológica. 

FLUJO DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 

El Sistema Educativo Nacional atiende la demanda mediante la prest~ 

clón de servicios en diferentes niveles y quienes logran ingresar a él, 

tienen ante si la posibilidad de elegir-después de finalizar los estudies 

primarios-, alguna de las opciones que se le presentan parn continuar 
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su preparaclOn. 

El cuadro. XIV presenta un diagrama de las diferentes pe>albllldade1 

que ~liten en cada uno de loa nlvelet educartvo1, 11r como loe CD! 

ductoa viables para llegar a ellos. 

Por lo que 1e refiere a -la educaclOn tecnol"glca, a partir del nivel 

medio b'8tco atiende la demanda con 111ecundar11 licnlca y los -

centros de capacltaclOn para el trabajo (CBCÁT). Poatertormente, -

en el nivel medio 1uper1or 1e pueden estudiar carreras de car•cter 

bivalenre, que facultan al egresad<> para c0ndnuar sus estudios en -

el siguiente nivel, adem4s de proporcionarle un certificado como -

licnlc:o. Tambl6n existe Ja poalbUldad de ciptar por las carreras ex-

cluslvamente terminales. 

La educaclOn superior se presenta en dos mOdalldades: abierta y e! 

colarlzada~ En todos Jos nlvelea, Incluyendo el poagrado, Ja educa

clOn técnica se Imparte en diferentes carrerss de las 4.r:ess agrop!!_ 

cuarta, lnduatrlal y de servicios; con Jo cual se cubre un impUo • 

campo del conoclmlentó clentl'flco y tecnológico, adem4a de reali

zar lnvestl¡aclOn ·basl_ca y apllcada sobre diversos t(!plcos. 

, ESTRUctuRA Y SERVICIOS EDUCATIVOS DEL SISTEMA NACIO-

. NAL DE EDuCAClON TECNOJ .. OOICA. · 



FLUJO DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 
C.'Xlr 

N 1 V E L 8 A s 1 e o NIVEL ME D 10 BA S 1 C O NIVEL MEDIO SUPERIOR N 1 V EL SUPERIOR 

.. lllllAlllA INDIGENA . EDUCACION NOllMAL 

e UCUILAI PRlllMIU IACHILUllATO GHlllAL 
e llCUfLAI ·•ORllALll 

e -TOR llLINOÜf 
• UCUILU •RIPAHTOlllAI l e C .. TROI OI llTUUCION ' - ~-· 

IOCIAL CCll 1 

e HDIO IDUC&CIO• llLlll¡Ül 
EDUCACION · NOllllAL lllPUIOll 

.Je UIHVI- PIOAIOllCA NACIONAL 

CASTELLANIZACICIN EDUC. llEDIA lllPElllOlt AllHTA 
.. cu, 111 

e ClllTllO - IL HTUDIO DI •IDIOI o CIJITIOI DI CAlfl • ...... ..... Y-TOI A-AOOI • LLlNIZ&CIDN U IDUC&CCN CCl•'&ll 
o OAOllOTO•ll 

HCUNDAlllA GlNEllAL H --. 
llLINIUI 1 ;lllllARIA A llEllTA e •TITUTO UT-l•C- DI EDUCACION SUPflllOll GENEllAL r--tl• llCUILM K-IAI C-lllC&CICI• IDUCATIVA C ILCI 1 

e l&DID 'RlllHI& • ·•tmUCIMI DI IDUCACION 
• COLlllOI DI IACMILLHll r-t llWHIOR 

e -· DI IDUC&CION • u1r1r11- HCIONAL lUTONOlll& IAllCA Mii& &DULTOI OI lllllCO IUN &111 - CCllAll -~ 
e CCllT- RHIONALH 

DI IDUCACIOll FUNDAlllNT&L SECUNDARIA TECNICA ..__ ...... 
ICHFI r na-.AI TIC•ICAI - UQULLEllATO CON OPQON lUWIAI. 

EDUCACION SUPElllOll AllEllTA 
e COLHIOI DI CllllCIAI Y__. 

CCCMI ' 
llllTITUCIOllll OI lOUCACIOll SUN--H e COLlllOt DI IACMILLIHI ....._ 

e CDTllOI DI llTUOIOI Cll•TtrlCOI Y e 19TITlllOll TICllOI.- ·llUIOllALU 
nc_o_ e c1c,' 1 ~ • · lllTllUTO. PaunCNICO NACIO•AL 

H • c .. no1 • llTUDIOI TICllDLOllCOI 
• Llll-IDIO -IONAL lUTONOll& DI'. lllll. llllOPICu&•OS 1 C 1 T & 1 

SS:UNDAiUA AlllEllTA 
PlllllAllCA fOllMAL e ClllTllOI K llTUDIOI D ClllllCIA Y, 

....._ 
r--t • llCUIL&I TICNICAS - -- DIL 111111 e CICrTI• 1 

e UCUILAI PRlll&lllAI e ClllCULOI DI UTUDIO , ••muTDS TlCllOLOllCOI -.u 
PllUICOLA'll • &LKHUEI llCOLA•ll can1 CITll 1 ·- .... .,. ~ • l.UL&I llUllALll -lf C-1 l EDUCACION lllPElllOR TECNICA 

•ATDCIOll -· PIH&TOllA e C- COllUNITAlllOI e l•TllUTO POLITICNICO NACIONIU. 
ll:C.PAllA TllAllAJIU>Ollll 

e llllTITUl'OI TICllOLOllCDI RHION&Ll 1 e CO•DIACIOll C-ITARI& 
EDUCACION MEDIA TEllMINAL 

~ 
e EICUILAI HCUND&RIAI - ~ o INITITUTOS TICllOlOllCOS -leu&lllOI 

e CINTllOI K llTUDIOI TI- CCl:TI 

lDUC. ESPECIAL T e Cl•TllDI CI llTUDIOI c•NTlflCOI Y e llSTITUTOI -OCllOOS FDRHTALU 
TICIGOllCOI e CICrT 1 

e ClllT 1101 DI HVCA· e ClllTROI DI UT- 111 CllllCIA Y e llllTITUTOI TIC- PllOU-
CIOM HPECIAL TICllDLOU DIL llAll' 1 ClC1 TI• I 

ICll 1 - y e ca.1110 UCIOllAL DI UUCACIDll 
CAPACITACION PAllA -FUIOlla&. TlClllC& CCONALl'I 

EL TllAIAJO o ClllTllD MGIOllM. DI INll.&111& 
----t 

e CCllTIOI DI CAll\CIT-
TlClllCl MUITRllU. e e 111 TI 1 

NllA lL TllUAioCCllllT e ÍlllTITUTCS TlCNOLOllCOI 
RlllOUlll 1 1 T 11 1 



ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DI EDUCACION TECNCl.OGICA 

e.u 
MIDIO ·. IAilCO MIDIO 

Y CA,ACITACION SUPERtOll 
IUPEIHOR POSGRADO 

UCUIOAlllA TIC:u:-1 C' T 
1 ,-, ,.-, 

IT R _ .. , .. ,, .. 
CIU 

--CRHIT 

INDUSTRIAL CllDIT 

SE~Vl~~S 1 • • e " 1 

j llCUllDARIA Tll:lllCA L__j C l.U 
~ . .. - r1 r1 CI TP 

ITA 
11' 

lllTA 
AGROPECUARIO' ¡-__ C _l_C_A_T __ , L...;;.. en A 

PESQUERO 
f 11cuNOMIA TIDllCA ~ CEC,Tll: ;i11c1111 f 

1 1 

1 : J-------, 
L:;_'"c-~~~!~~J 

CICAT cmna • CAMCITACIOll. llMA IL TllAIUO · 
CIC r T m1M1 • llTIW Cllll1NOI 't TICHAlllC• 
e 1 ' CIMTMI • u,_ T&CllOLOllOOS 
COllALll' ClllLIW ......_. .. • ~ ""°'' TWCOI 
ClltlTI ~ •• D ua ..... TIC. -ftt!AL 
lllA•ACTI llC, IML. • .... ,.. • CAMCIWIOll 

MM I&. ,......,. -TlllAL 
IUU lllTITUTO IUPDtt• • llT, TIC.-·-

CITA -- DI llftlW TICllOU•'OI llUIOllALH. 
C l TP W DI llnW 1laOLOMI ..,_.Tlll.11 -
CICrT• ._,.. • _. Y,...,._ CllL llAll w 
1 Tll llllTITUtal Tl-.wol HIDllU 11 o 
1 "11 ••"""° .... na•o llACIOlloll. 
CllllTI ClllTllO ·- • _. TICllC:A ~ 1 TA 1111 TITUTOI ftCllUt!COI AllOl'ICllUIOI 
1 T P llllTITllTO TIClaAlllCO l'OllUTM. 

' . ' 

111e1T1• . MftTlllO • cw Y ,-.... llL llM e 1 u cw • 1MillnMC!ml ' • 111UW -
UlllT ClllTllOI •l.• 111. DI M&D. 1 lllVHT. ,...,_. CllDIT ClllTllO •-"-- .• llVllT. 't IOC.llllDUC.S 

PllUTI: .... ,, IUlllC..,,,.IA • IMMCÍO•. 1 lllVSITIUCIOll C•llTIPIC& ., TICIOLOl&CA e lllCrT t ••U-LO llL lllTlllA ... 
IDUCACIOll TICllOLOllC& 11•• 1110 



INTEGRACION DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA 

c- 2:ll 

CAPA CITAC 1 O N MEDIO SUPERIOR LICENCIATURA POSGRADO 

ClllHO D& llTUDIOI INS TITUTOI TICllOUIGIC:OI 
TIClllOLOllCOI • en, I 1 T l 

e llllUITllAL Y OI IHWICIOI • •OutT•IAL Y 01 IHVtclOI 
• UIOPIC-1 Y -TAL 
• DIL ••• 
COLIOIOI llllCIOlllALll OI 1 NITITUTO l'OLITICllllCO 

IOUCACIOlll PllOPlllCllllAL NACIONAL 
TICNICA CCONALEPl C IPN l 

CINTllOS OI . 
CAPACIUCION 

e ere AT 1 
CENTRO DI UClllLLlllATO •TITUTOI TICNOLDllCOI CINTllO OI 

T EClllOLOllCO 1 1Tlt1 1 NVllTllACION y DI 

e lllOUITllAL Y 11 MIWI- • t...,ITll&L 'f 11 ll•VICIOI ESTUDIOS AIMNZAOOI DIL 

e A-CUAlllO Y .. HIT& 
e &llO .. CUAllO Y MllTAi 1 P N. e e 11 Al 
e OIL •A• 

CENTltO DI llTUD 101 
, .NITITU10 POLITSlllCO NAL. I CIENTIPICOI Y TICNO-

LOllCOI. DIL IPN 1 Cll:rTI 11,., 
1 CINTltO lllACIOlllAL Olee= 

A111zA TIC. llllDUITlllM. 1:~,, 

1 1 1 1 ,-,-] 1 1 ! 2 1 5 ! 4 ! 1 1 AIOI OI llTUOIO 

[1s[iiTiT J P• , , , 1 ªº I •• 1 u 1 AROI DI IDAD "' 
'UllllTI: S. 1. P. SUIHCltrTAltlA DI IOUCACIOll 1 INVll TIOACION CI lllT.,ICA T TlCNOLOllCA. 
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PLANTELES 'f MATRICULA POR NIVEL DE!, SISTEMA DE EVUCACJON TECNOLOGICll (1978-1981) 

C,X\'U 

U«> u9 •~llU 1.~EU. 

NIVEL EDUCATIVO 
PLl\tlTE!.ES ALUfo(l;OS PL.~~"l'ELES llLU~mos Pl.ASTELES AW.'l!:OS · PLAN'TEL'ES /\T.~::~::or; 

CllPACITACIOll 3J 17,713 43 18,068 51 19,275 7l 33,000 

Centro• d• C•padt•ci6n l3 17, 713 43 18,068 51 19,275 73 33,000 

.1111>10 SUPEllIOl TEIVUllllL 41 20,075 68 37,348 157 85,937 J09 llB,580 

centros d• latudioa 'Tecnol6r¡icoa 
J2,1Ji , lnduatri•l y Servicio• 40 19,570 49 73 6J,61J 114 G9,200 

• l19ropecu.•rio 1 505 9 1,269 22 l,237 41 5, 3JO 
, Del llar 19 6,~oo 

COIUILIP 10 J,948 62 19,087 135 57, 550 

. 
BACHILLERATO TECllOLOGICO 289 210,895 300 238, 357 321 251,893 313 290. 410 

l>Gf.'Tl 119 60,366 129 7G,817 145 100,068 154 136,Q'jO 
DGIT 39 38,505 39 40,642 39 38,882 34 37 ,G~O 
DGETA 107 36 ,586 107 35, 153 107 33,676 107 37, 150 
DOCYTM 7 2,526 e 2,812 12 4,058 
CENE TI 2 1,051 2 1,303 2 1,169 2 1,220 
IPN 15 71,861 15 81,630 16 74,040 16 78,420 

LICENCIATURA 82 111,658 85 126,461 86 132, 341 87 143,150 

In•tituto• Tecnológicos 
, Industrial y Servicios 48 29,563 48 34,294 48 39, 112 49 48, 780 
• Agropecuario y Forestal le 3,088 19 4,403 20 6,475 20 7,500 
• 1>111 foldr 1 373 1 447 1 501 1 630 
Cl!!NETI 1 1, 567 3 1, 567 3 1,603 3 1, 100 
IPN 14 77,067 14 85,670 14 84,650 14 85, 140 

POSGRADO 21 3,827 22 4,026 25 4,416 26 5,250 

Institutos Tecnológicos 9 480 9 397 12 636 13 780 
CENETI 1 93 l 80 1 3r1 
IPN 11 2,948 11 3,693 11 3,190 11 l,BS: 
Cit:A-IPN 1 399 1 443 l 510 l !:•·· .. 

s u M A •166 JG4, l68 518 425,060 640 4~3,062 8?8 6l('l, :ri'. 

---
FUl'.:N'l'C1 !a:p, f.7.1.:butJC"rr.t1tr!n tlc J;cJuc:cci6n e InVl'!:tigaci6n Ciontltic1J y Tccno16qlc;J, Sist,r,::ia do J;r;. , ~-•·. 

1'ecnolt"flt<1 l?íll/l'.102, 



Como se vló en el punto ;,interior, el Sistema NuclJnal e.Je Ec..lucaclón 

Tecnológica e.lesa rrolla sus funciones cuhrlenc.Jo varios niveles u tr!!. 

vés tlL• tus servicios que prestan las. instituciones que ngrupa. 

En rdución con esto último, los cuadros XV y XVI represenmn dos 

esquemas de las Instituciones que constituyen el sistema, de acuer

do al nivel de estudios correspondiente y las arcas que atienden. 

Debido ;i lo hercrogéneo de los estudios que se Imponen en el siste

ma, desde un principio las Instituciones utilizaron siglas para abre

viar sus numbres y así poder se1· Identificadas: al aumentar su núm!:_ 

ro resultl~ difícil conocl'r el signlfkm.lo tic alg'unaH de ellas, por lo -

que recientemente la Subsecretaría de Educación e Investigación Te~ 

nológlcas optó por hacer un reagrupamiento para tratar de simplifi

car la nomenclatura y de esta manera facilitar su Identificación. 

En relación con Jo anterior, en el cuadro XVII se observa la estadí! 

tica básica del Sistema de Educación Tecnológica, destacando el he

cho de que en los últimos ciclos escolares casi duplicaron su monto 

el número de planteles y su matrícula escolar, siendo el nivel me

dio superior terminal el que mostró un crecimiento cuuntitutivo más 

acelerado, mientrns que en el caso de la llccnclutura y el posgrado 

se mantuvo una tendencia a la ampliación mínima e.Je capacidad corno 



L34 

resultado de las políticas educati'vas de apoyo a las carreras de ca-

rácter terminal. 

IV. 2 DIAGNOSTICO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS. 

La problemática que presenta la educación tecnológica es el resulta

do de la situación particular que guardan cada uno de sus niveles ed.!:!_ 

cativos, por lo que a continuación se trata de resaltar la presencia -

de. aquellos elementos que se consideran más representativos al mo

mento de señalar las principales causas y consecuencias que limitan 

el buen funcionamiento de la educación tecnológica en el país. 

CAPACIT ACION Y ADIESTRAMIENTO. 

Existen 73 centros especializados que realizan funciones de capacit!!._ 

ciOn y adiestramiento, además que la mayoría de las escuelas secu!)_ 

darlas técnicas también imparten este tipo de cursos. En ambOs ca

sos estos se dan con una duración de 40, 26 y 20 semanas, no siendo 

requisito indispensable, pero sí deseable, el tener como antecedente 

la acreditación de los estudios primarios. 

Otra modalidad que presenta el nivel se refiere a los cursos de for

mación intensiva eventual, que se imparten como un servicio al sis

tema productivo de acuerdo con sus necesidades. Estos estudios tie

ne como una de sus principales limitaciones, el que fonnan parte --
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aislada del resto de los servicios educativos que presta el sistema, lo 

que provoca en última instancia la desarticulación en un sector de la -

población escolar considerada como "atípica" por sus Condiciones de 

edad y antecedentes académicos. 

Por otra parte, resulta evidente que el país requiere un número cre

ciente de personal técnicamente capacitado para elevar los niveles de 

productividad, pero sobre todo, es necesaria una respuesta lnmoolata 

al problema del desempleo. Sin embargo, la demanda atendida en cur

sos de capacitación y adiestramiento tiende a decrecer en términos r~ 

lativos, como lo demuestra el cuadro xvm. 

Al respecto, la información oficial más reciente revela que de 1970-71 

a 1980-81 la población sólo creció en 6, 760 alumnos (2.5. 7) al pasar de 

26, 240 a 33, 000. Durante el mismo período el número de centros edu

cativos aumentó de 43 a 73, lo que representa un incremento de 93 % 

en el período. 

Paralelamente, la participación sobre el total, que incluye otras Ins

tituciones que Imparten capacitación y adiestramiento, se ha reducido 

durante el período referido en más de s3. De acuerdo con los datos -

presentados es posible inferir el distanciamiento que existe entre la -

educación y el trabajo, debido fundamentalmente a que no se da una c~ 

rrelaciOn entre las instituciones educativas y el campo ocupacional. 
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El promover y ampliar los cursos de capacitación y adiestramiento -

es un elemento importante para tratar de superar los efectos de la b!!_ 

ja escolaridad, sobre todo si se consideran las condiciones actuales 

del país, ya que no es posible seguir soslayando ·1a posibilidad de mej~ 

rar las características cualitativas de la fUerza de trabajo, por lo que 

se considera Indispensable Impulsar las lmpartici6n de cursos de cap!!_ 

citación y adiestramiento, mediante programas prácticos que cubran -

las necesidades particulares de las empresas solicitantes de estos.ser

vicios y permitan a quienes los reciban, asimilar conocimientos o refO!, 

zarlos a quienes los han adquirido en la práctica. 

NIVEL MEDIO BASlCO. 

Según los datos oficiales, la demanda real para cursar la secundarla -

técnica es sumamente variable, en ocasiones supera la capacidad de - -

atención y en otras resulta muy limitada. 

Sin embargo, es notable el incremento que muestra este nivel en los l.!!_ 

timos años. De 1970-71 a l 980-81 creció su población más de cuatro -

veces y aumentó su participación sobre l total en casi el doble. Con - -

respecto de la distribución de la matrícula por áreas, resulta evidente 

un mayor equilibrio entre la Industrial y agropecuaria, además de que 

se ha dado Impulso a los estudios del área pesquera donde ya se cuenta 

con 32 escuelas. (cuadro XIX). 
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En lo tocante a los egresados de este nivel, los datos estadísticos se· 

ñalan que el 10% se Inscribe en escuelas normales de tlpO rermlnal; -

el 63 se matricula para cursar carreras técnicas terminales; el 413 

opta por Ingresar al nivel medio s1.4Jerto.r general; el 203 solicita su 

inscrlpciOn en el nivel medio superior técnico bivalente y, el 233 re!!_ 

tante abandona los estudios para lncoiporarse totalmente al trabajo. 

Como resultado de lo anterior, se tiene que aún es notable el mlmero 

de egresados del nivel medio básico que optan por estudiar carreras -

"tradicionales", ya sea de carácter técnico o universitario, asr como 

el altCJ porcentaje que no continua sus estudios. 

Puede pensarse que efectivamente ésto se debe a la poca infCJrmaclón 

que existe acerca de las carreras técnicas, a la diferente orientación 

vocacional que reciben los estudiantes de secundarla o bien al relati

vo poco prestigio que aún se cree tienen quienes cursan estudios técn_!. 

cos. TOdo ello Conduce a una sola realidad: aún resulta necesario un 

gran número de técnicos que se capaciten rápldamenre en tOdas las -

áreas, como lo demuestra el hecho de una demanda creciente de esp!:_ 

clallstas en las diferentes etapas de los procesos de fabrlcaclOn y di!!, 

trlbuclón de maeterlas primas y productos manufacturados, la cual -

aún no es satisfecha por las Instituciones que Imparten conocimientos 

técnicos a nivel medio !Mslc<>. 
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Se considera que los estudios de éste nivel pueden ser una alternati

va para generar mano de obra capacirada y, sobre todo, para dar -

continuidad a algunos programas educativos como los de Educación 

para Todos y Educación Especial para Adultos, que desarrolla la -

SEP, lo que permitiría incorporar positivamente un gran sector de -

la población a las actividades productivas y de esca manera, dismi

nul.1" el costo económico y social que significa tener recursos huma

nos potenciales desaprovechados. 

NIVEL MEDIO SUPERIOR. 

Los estudios de nivel medio superior pueden cubrirse en dos mOdal.!. 

dades: terminales y propedeúticos. En cuanto a los estudios de tipo 

terminal, éstos se ofrecen en los 39 Centros de Estudios Tecnológi

cos; durante el lapso de 1970-71a1980-81 se observó un descenso -

en su población escolar del orden de 15%, para posteriormente in-

crementarse hasta alcanzar casi 15, 000 alumnos en el último ciclo 

escolar. (cuadro XX). 

Lo anterior implica que, no obstante haberse presentado un creci- -

miento en los últimos años, este nivel muestra una pérdida en su -

participación relativa sobre el toral, comparativamente con otras -

instíruciones que no agrupa el Sistema de Educación Tecnológica, -

al pasar la absorción de alumnos de 27. 8 3 a 18 3. 
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P.or lo que respecta a los estudios d.e nivel medio superior propedeú~ 

co, se presenta una marcada varlaclOn en su crecimiento, debido bá-

sicamente a que la mayoría de los planteles creados no corresponden 

a un plan integral de desarrollo del sistema, sino que en su mayoría, 

han tratado de responder a presiones de tipO político para dar aten-

ciOn a los egresados del nivel medio básico. 

En términos generales se ha Incrementado la matrícula y el número 

de planteles; en relación Con lo primero, la participación en el total 

de la demanda atendida por el nivel, aumentó de 22. 93 en l 9i0-il a 

33. 2%en 1980-81, lo que significa que casi se quintuplicó el número 

de alumnos al llegar a cerca de 300 mil (cuadro XXI). 

La distribución de la matrícula por áreas, señala que la Industrial -

absorbe más del eo3. la agropecuaria 17 3 y la pesquera el 3 % res -

tante. Es ·importante destacar que el mayor índice de crecimiento de!!. 

tro del área Industrial corresponc!e a los Centros de Estudios Clentff_!. 

cos y Tecnológicos foráneos, lo cual viene a demostr.ar la expansión 

de los núcleos productivos en provincia. Por otra parte, no deja de -

Inquietar el hecho de que exlsle un número muy reducido de estudia!!. 

tes que se preparan en las áreas agropecuaria y pesquera, siendo -

ésta una de las principales causas del atraso tecnológico y el defi---.. 
ciente aprovechamlcento de recursos en las ramas de la producción 

de esas dreas. 
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Un estudio elaborado por la SEP (17), señala que de los aspirantes a -

nivel medio superior, el 83. l % procede de escuelas secundarias gen~ 

rales, el 7. 43 de secundarias agropecuarias y pesqueras y el 9 .. 5 3 

de secundarlas industriales y comerciales, de lo cual se deduce que la 

preparación cein que llegan a este nivel está desprovista de una forma

ción tecnológica básica que pudiera permitirles n:alizar sus estudios 

con rel1rtv1 facilidad y en cambio, es una de las causas principales de 

los eJevadOs lildlces de reprobación y deserción. 

En el estudio citado, se consigna que del total de egresados del nivel 

medi<> superior, el 903 solicitO su ingreso al nivel licenciatura en d.!. 

versaa escuelas y tipos de ensellanza, y el 103 restante optO por in -

corporarse al trabajo. Esto Indica que prevalece una fuerte tendencia 

a c<>ntlnuar estudiando carreras técnicas a nivel licenciatura, quizá -

no sólo por convicción, sino para tratar de compensar los bajos nive

les de conocimiento adquiridos al cursar estudios de carácter termi

nal, pero sobre.l'Odo porque ello supone obtener cieno prestigio y re

conocimiento social y económico, de acuerdo a una concepción tradl -

clonalltlta de los beneficios que aporra el estudiar una carrera técnica 

de nivel superior. · 

Son precisamente estas relativas perspectivas de mejoría las que ll

(17) secretaría de Educación Pública (SEP). Dirección General de Ed!:.!_ 
caclón Tecnológica Industrial, Problemática de la Educación y el 

Tr1bajo, P. 6 
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miran las posibilidades de que en este nivel un .número mayor de alum

nos opte por carreras de carácter terminal, las que ofrecen a sus egr~ 

sados. condiciones más favorables si se cuenta con una aceptable capac! 

taciOn técnica en determinada especialidad, puesto que en los últimos -

años se ha observado una demanda creciente de técnicos que no ha sido 

satisfecha, ptovocan~o eu muchos casos importantes cuellos de bOtella 

en las 4reaa p.roductlvas. 

Con base en lo a.nterlor y desde un punto de vista personal, se conside

ra que el dar importancia prtorltaria a los estudios de carácter termi

nal representa una necesidad urgenle para contar con los cuadros técn! 

cos que efectivamente requiere el pafs, así, simultáneamente se esta -

rían solucionando problemas L'<>mo el desempleo y la demanda educati

va, lo que daría como resultados inmediatos una elevación de los nive

les de p.roductivJdad, la promoción de innovaciones tecnológicas y la 

meioría de las condiciones socioeconOmicas de un sector importante 

de la población. 

NIVEL SUPERlOíl 

De las instituciones que cor.fOnnan el sistema de ensel\anza tecnolOgl

ca, las m4s importantes en cuanto a nOmero de alumnos en este nivel 

son: el Instituto Polltécnl~ Nacional, los Institutos TecnolOglcos Re· -

glonales y los lnstltut<.1s Tecnológicos Agropecuarios. 
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Si se observan los datos contenidos en el cuadro XXU, entre 1970-71 

y 1980·81 la población Inscrita que cursaba estudios técnicos súperi~ 

res creció en promedio a una tasa de 20% pasando de 48, 789 alumnos 

a 143, 150 y su participación sobre el total del nivel en el sistema ed!:!, 

ciltlvo paso de 19. 3% en 1970-71 a 10. 7% en 1980-81, indicando ésto 

que no obstante haber crecido la atención del sistema de enseftanza -

técnica en casi tres veces, la absorción total del sistema educativo • 

aumentó más rápidamente. 

En cuanto a la composición del nivel por áreas de estudio, durante el 

ciclo 1980·81 la Industrial absorvló 141, 145 alumnos (98. 6 %): la agr~ 

pecuaria 1, 431 alumnos (1. 0%) y la pesquera 574 alumnos (O. 4 3). Los 

datos anteriores reflejan la situación por la que atraviesa la educación 

técnica en el nivel superior, al centrar la atención en la generación de 

profesionlstas en carreras vinculadas con la producción industrial, y 

dejar casi absolutamente de lado la formación de técnicos a nivel lle~ 

clatúra en las áreas agropecuarias y pesquera. 

Este desequlllbrio en la prq>orclón de profcslonistas por área, debido 

a la ausencia de mecanismos que regulen el flujo de estudiantes _en -

cuanto a su mímero y distribución en las diversas carreras, se refle-

·ja en la poca atención que se presta a las actividades agropecuarias, • 

donde labora más del 48% de la población económicamente activa, --

,, 



c-:xxn 
147 

PARTICIPACION DE LA LICENCIATURA TECNOLOGICA 

CON RESPECTO AL TOTAL DEL NIVEL 

1970-71 1960-11 

llDUITAIAL 
MlllOfllQIMIO 1.0 .. ..... -..-

•• ··~-HIMM 0.4 % 

1 
1 
1 
1 

·' 

IMALIMllll 

,UlllTI : ...... e 111 e'' , DllAllll°'-1.0 DIL ... ,.... DI IDUCACION TICllO&.OllCA 1110- lffO 



148 

además de existir el hecho -aunque no comprobado con' cifras aún- , 

de que la mayor parte de técnicos agropecuarios y pesqueros se in

corporan a laborar en trabajos burocráticos y¡ en muchos casos, -

guardando poca relación con su profesión. 

Lo anterior se relaciona directamente con otro aspecto: no obstante 

haber pretendido la de1centraltzaclón, los servicios de educación su -

perior técnica aún se localizan preferentemente en las zonas metrop~ 

lltanas, dando lugar a una fuerte corriente migratoria estudiantil, que 

en la mayoría de los casos, no provoca una migración de retorno pro

fesional Posterior y esto haee más notables su falta en las áreas rur! 

les y marítimas con mayor necesidad de recursos humanos capacita -

dos. 

Como Jo expresan los datos de ANUIES (18), la presión que la educa-

clOn superior recibe de los niveles anteriores se ve reflejada en el - -

crecimiento del ingreso a primer gradó de licenciatura y en la matrí

cula rotal, siendo que en el primer caso este fué de 1673 durante el 

período 1970-71 y en el segundo de 2383 en 1980-81. 

Rcsulrado·de lo anterior las Instituciones de educaclOn superior -no -

sólo de tipO técnico-, han aplicado algunas medidas para satisfacer 

las presiones derivadas de la creciente demanda y así han tenido que 

(l8J.Asoclacl0n Nacional de Universidades e Institutos de Enseftanza 
Superior, ob. Clt, p. 79. 
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improvisar maestros; aumentar la relación alumno-maestro; res-

tringit planes y programas de estudio, etc. Esto afecta las condi-

ciones .cualitativas de los estudios y la diferencia marcada con que 

egresan los educandos de las diferentes instituciOnes. 

Por otra parte, la brecha entre la oferta y la demanda de profesi~ 

nistas se da principalmente de acuerdo con el desequllibrlo de la -

'elación entre el número de egresados técnlc~s y profesionales, -

percibiéndose aún la preferencia hacia carreras de tipO tcadicional, 

por lo que es necesario precisar las áreas de la prOducciOn en que 

los profesionales técnicos podrían cont,rlbulr a su crecimiento y e! 

panslOn. 

Ahora bien, debido a lo complejo y diverso de los factores que cie- -

terminan el ejerCtcio profesional y a la velocidad con que se genera 

el conocimiento científico, es necesario fortalecer la formación In -

tcrdlscipllnarla de técnicos de nlve! superior, para lograr que los 

egresados tengan una visión Ilimitada de su quehacer profesional y 

provocar el cambio cualitativo que requiere este nivel. 

ESTUDIOS DE POSG MIJO. 

El posgrado, denominado también cuarto nivel, se considera de al 

ta formación académica y se realiza de manera Posterior a los e! 

tudlOS de nivel superior; comprende tres ciclos: especlall7.8Ci0n; -
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maestría y doctorado. 

En cuanto a la especialización técnica, su existencia está asociada 

al problema de la capacitación en la práctica como respuesta a la 

Innovación tecnológica. Por las características de la ensel\anza en 

el nivel superior, ésra se imparte generalmente en forma escolari· 

zada, siendo necesario y deseable que los técnicos profesionistas •• 

complementaran su p¡·eparaclón,especialtzándose a través de la • • • 

práctica en plantas donde la enseoonza se ligue al mejoramiento de 

una técnica específica con un carácter eminentemente aplicativo. 

Desafortunadamente, los cursos de especialización técnica a nivel 

de posgrado no se han formalizado en programas nacionales, sino 

que están sujetos a los convenios entre instituciones educativas y 

empresas públicas y privadas, lo que limita su proliferación a la 

contingencia con que sean considerados este tipo de estudios. 

Los estudios de maestría a. su vez, profundizan en el Conocimiento 

de un campo disciplinarlo y se orientan fundamentalmente a la do

cencia o a la Investigación al tratar de desarrollar en el profesio

nal una acuciosa capacidad investigadora, así como rambién for- • 

mar personal docente altamente calificado que se integre a los • •• 

planteles educativos, preferentemente de nivel superior para ele· 

var la calidad de sus estudios. 
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En lo relativo a las áreas disciplinarlas en que se imparten las mae~ 

crías, las correspondientes al conocimiento clenríflco y técnico a•.ín -

son menores en comparación al número de programas que elfisten de 

ciencias sociales y humanísticas,' además de que la calidad de ellas 

es sumamente heterogénea por llmitarse algunas a ti at11r sólo que -

los estudiantes superen la mediocridad generalizada de lal!1 licencia -

turas y puedan alcanzar un modesto nl\'el de conodlmlentos básicos -

que debían corresponder propiamente a la licenciatura y que la masa 

de estudiantes no logra alcanzar, lo que también de alguna manera le 

dá el carácter de elitista. 

Tampoco existen normas generales para los requisitos de admisión, 

duración y formas de acreditación, lo que revela grandes diferen - - -

cias entre programas, resultando indispensable unmcar criterios -

acerca de los requisitos, alcances y profundidades con que se im--

parten estos estudios para tratar de superar los actuales niveles cu! 

lltativos· y cuantitativos en el sistema de enseñanza tecni;>lógica. 

Finalmente, el doctorado es el máximo grado académico qua ofrece 

el sistema y su propósito es el de preparar recursos capacitados P! 

ra la lnvestlgaclón original y la docencia de posgrado. Igualmente, 

la proporción entre las áreas del conocimiento técnico que cubre con 

relación a las ciencias sociales y humanísticas resulta menor, así 

como la calidad de sus programas,' 
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Se ha observado que en muchOs ~asos,sOlo se tiene acceso a este ti

po de estudios cuando las instituciones educativas o determinada e'!!. 

presa -generalmente con partlcipaclc.'ln de capital externo- , propor

cionan ciertas facilidades al educando para su preparación en el país 

o el extranjero, lo que dificulta su cuantificación y evalUaclOn. 

Las cifras sobre los estudios de posgrado que se imparten en el Si! 

tema Nacional de F.ducaciOn Tecnolc.'lgica se dan en forma global, y 

comprenden sOlo los estudios de maestría y doctorado. Su ámbito se 

restringe al Instituto Politécnico Nacional,' que participa en doce ce!!_ 

eros, al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados -que,pert~ 

nece al l.P.N, -,ya nueve centros ubicados en los Institutos Tecnol~ 

gicos Regionales. 

La matrícula total en este nivel pasó de 603 alumnos en 1970-71 a -

5, 250 en 1980-81, significando su crecimiento en el período una ta· 

sa media anual de casi 30%.mayor en 8 puntos al del total nacional, 

lo que 'propició que aumentara la partlcl.p¡clón de su matrícula con 

respecto del total nacional del nivel de 10% a 16% en el lapso sei\a

lado. (Cuadro XXlll). 

Por lo que se refiere a la ubicación de los centros de posgrado, ca 

be mencionar la elevada concentración en el Distrito Federal, que 



153 

C-DIII 
PARTICIPACION DE POSGRADO DEL SISTEMA DE EDUCACION 

TECNOLOGICA ta. RESPEC10 AL TOTAL DEL NIVEL 

1170-71 

CllA 
11.1 % 

1110-11 

.... 

OTllOI 

14.0 'lit 
11,111 ..... .. 

CllllTI 
IO ..... 
0.1 IJI. 

. ruuTE: 1.1.,. ( HIC' T DllAllllOLLO OIL llSTlllA. OI IDUCACIOll TICllOl.OtlCA 
1110- '"º 
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absorbe el 933, estando el resto en otras ciudades importantes de -

provincia. Esto obviamente Incide sobre la posibilidad de contar con 

recursos humanos capacitados tecnicamente a nivel de posgrado dis~ 

minados por todo el país. · 

Otro problema que no ha sido posible erradicar es el referente a la 

"fuga de talentos" y continúa la emigraclOn de personal altamente C! 

pacltado,que al realizar sus estudios de posgrado en otro país decide 

continuar su carrera prOfeslonal ahí, o bien que por no encontrar las 

condiciones internas necesarias para su desarrollo profesional, tanto 

desde el punto de vista económico como lineamientos específicos en -

materia de ciencia-tecnología, se integra a una planta próductiva o -

institución educativa del extranjero. 

De acuerdo Con lo seí'lalado anteriormente, resulta necesario que los 

estudios de posgrado del sistema de ensei\anza tecnológica obedezcan 

a una imagen deseable de acuerdo con la evolución del sistema pro

ductivo y con las condlcionés sociales del país. Para ello se requiere 

partir de la difus!On precisa a nivel nacional de los conceptos que l!!_ 

tegran el posgrado, vincular los programas con la búsqueda de solu- . 

clones a problemas nacionales prlorttarlos, establece~ normas sobre 

los requisitos mínimos de los programas, equilibrar la dlstrlbuclOn 

geográfica de los programas, contar con mayores recursos financie-
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ros, dar opciones de salidas laterales a las personas que no puedan -

concluir su~ estudios, etc. Todo esto con e: propósito final de que los 

recursos humanos de excelencia obtenidos de este nlvel de estudios -

se integren al desarrollo de sus funciones profesionales con las rnej~ 

res perspectivas y sean realmente de utilidad al país. 

lNVESTIGAClON CIENTIFICA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

Las tareas de investigación constituyen una de las funciones instituci~ 

nales del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. Aunque no exi! 

te una frontera perfectamente delimitada entre las llamadas investiga

ciones básica y aplicada, ésta generalmente se establece en función del 

tiempo en que se realiza y su objetivo final. Sin embargo, se reconoce 

que la investigación básica o pura resulta escenclal para la aplicada. 

En este sentido, se aplica el criterio de la UNESCO que considera a la 

"investigación" como una actlvidad creativa y sistemátlca, destinada a 

la p.roducclOn de conocimientos nuevos, de aplicaclOn o teóricos y con 

o sin un objetivo práctico determinado. Por otra pal'te, el.término "d!:. 

sarrollo experlmental" se utlllza para específicar la aplicación del e~ 

noclmlento en la tecnologra o en otras prácticas. Plnalmente, estas -

actividades se consideran como una sola, llamada "investlgti,cl<>n y d~ 

sarrollo experimental", (IDE), que comprende tres categorías:, inve! 

tlgaclón básica, lm•estlgaclOn aplicada y desarrollo experimental. 
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- La lnvestigaclón básica es de curácter estrictamente o~lglnal; tiene 

como objetivo lograr nuevos conocimientos científicos sin estar di-

riglda fundamentalmente hacla una utlllzaclOn práctica determlnada. 

- La lnvc:stlgaclón .aplicada es original también, sOlo que su propóslto 

principal es el de que sus resultados obedezcan a un objetivo espec_i: 

flco práctico, ya sea determinando posibles .usos a la investigación 

básica, o bien creando nuevas formas y métodos predeterminados. 

- El desarrollo experimental se apoya en el conocimiento actual obte-

nido de la Investigación y ¡o experiencia práctica y, a través de un -

trabajo sistemático, da lugar a actividades especlllcas de aplicación 

clentlllca~ 

En la actualidad, son pocas las instituciones educativas que desarro--

llan estas actividades de lDE plena y permanentemente, debido entre 

otros factores a: la escasa relación entre la enseñanza y la actividad 

científica y tecnológica, lo mismo que entre las lns.tltuclones educa~ 

vas y el sector productivo; la ausencia de normas que regulen la lns

tituclonalldad de In lnvestlgaclOn, no obstante estar considerada ge-

neralmentc como una función sustantiva por to'clas las Instituciones de 

educación técnica; la desvinculación de las necesidades regionales y 

de los objetivos nacionales prlorltnrlos; la di Ocultad de contar con -
.~ 
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recursos presupuestales en cantidad y oportunidad requerldos,etc. 

De esra m<'nera, et número de instituciones que desarrollan sistem! 

tlcamente la IDE en el país no llega al 35% del total que conforma el 

sistema, siendo notable que de estas actividades se concentra más ·

del 803 en la capital de la República, lo que contribuye al clesequi!t 

brlo regional, no obstante que en los últimos ai'los se ha apoyado la -

creación de centros de investigación en diversos Estados del país a. 
través de programas y proyectos a cargo de las instituciones de ed!!, 

cación superior. 

La baja propoción con que participan las lnstituclcnes· educativas en 

las actividades de Investigación es, entre otras causas, el reflejo de 

que sólo se asigna a las Instituciones de educación superior, tanto -

públicas como privadas, el 253 del gasto total en Investigación ele!!. 

tífica y tecnológica, mientras que el Gobierno Federal y los organl.!!_ 

mos descentralizados absorben el 58 3; el 17% restante corresponde 

a las entidades privadas (19). Esta insuficli:!ncia de recursos es una 

de las principales causas limltantes de la IDE en los centros de en

sellanza tecnológica, la que se ve acentuada por la necesidad de co~ 

binar la Investigación con la docencia para lograr mejores resultados 

en el aprendizaje y hacer más atractiva la.carrera académica a los -

investigadores, e lnversament~. 

([9) Jaime CastrejOn Diez, La Educación Superior en México, p. 217. 
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Otro problema que afecta la IDE es la lnes.tabilidad política de las - -

Instituciones educativas, lo que en un momento dado puede lnterrum -

plr por grandes períodos su práctica, además de que entre ellas exi! 

te una gran heterogeneidad en cuanto a capacidad y madurez para re! 

llzar estas tareas. Esto último guarda relación directa con la actitud 

que se toma frente a la IDE, ya que por un lado se ha mistificado al 

pensar que sOlo es posible hacerla con un derroche de recursos físi

cos, materiales y financieros y por otro, al considerar como parte 

de ella las actividades más elementales como son la consulta biblio

gráfica, la elaboración de apuntes, etc. 

Tomando en consideración ésta problemática, se estima necesario -

fortalecer el proceso de planeación ·Institucional, vinculándolo efecti 

vamente a los planes institucionales y sectoriales de desarrollo, lo 

que justificará ampliamente el aummto de su asignación presupuesta! 

y en consecuencia, se compensará la falta de recursos humanos· con -

los niveles académicos adi;icuados, además de que será también lndl! 

pensable lograr una mayor vinculación de la Investigación que reali

zan las instituciones educativas con las empresas productivas, incr~ 

mentando de esta manera la capacidad de Innovación tecnológica y d~ 

sarrollo experimental al prestar mayor atención a las áreas de lnve! 

tigaclOn,que permitan una mejor atención a las cada vez más sOflstl

cadas y crecientes demandas de los sectores productivo y social del 

país. " 
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Por otra parte, hace falta crear los mecanismos necesarios para que 

la investigación propicie una comunidad clentffica que haga atractivo 

marginarse de la producción o del sector públic<> para dedicw.rse ex

clusivamente a las actividades de investigación y desarrollo experi· 

mental junto c<>n las labOrcs de docencia, para vincular estas activi

dades y formar una imagen integral en el educando. 

La descentrallzaclOn de las actividades.de IDE Constituye una opclOn 

definitiva para lograr su sistematizaciOn en las instituciones de en&!:_ 

i\anza téc::nica, no solo de nivel superior sino también dE'. medio bási

co y superior, para Inducir al educando en la aplicación del método 

cientfflco y asr darle congruencia a la investigación con la acción de 

aplicar sus resultados en las zonas que precisamente se requiere ~ 

neflclar. 

SOio en la rredlda en que la lnvestlgaciOn y el desarrollo experlmen· 

tal que realizan las Instituciones de ensellanza técnica y educativa en 

general, obedezcan a los intereses institucionales y éstos se adectlen 

a las necesidades del pare, dichos elementos servirán para generar 

conocimientos, formar recursos humanos altamente especializados y 

coadyuvar con su capacidad creadora en la solución de los problemas 

nacionales, siendo finalmente este uno de los principales objetivos a 

los que debe a1Plrar la educación tecnológica. 
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V,. ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS POLITICAS Y ESTRA

TEGIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÜN' TECNO

. ', .. LOGICA • 

" 
De acuerdo a la naturaleza de sus funciones y a la diversidad de en

foques con que se le ha tratado, la educación 'tecnológica en México 

constituye un siste~a complejo y cualitativamente heterogéneo. Sin 

embargo, presenta aspectos comuries que resultan representativos 

para el establecimiento de lineamientos que sean congruentes con -

el papel que debe asumir frente a la sociedad, mismos que se deta-

llan a continuación. 

V. 1 INTERRELACION SISTEMA EDUCATIVO-SECTOR PRODUC

TIVO. 

Uno de los factores que más importancia ha adquirido en Jos últi- -

mos aftos, se refiere precisamente a la necesidad de conocer con 

mayor profundidad las relaciones que se esb,1blecen entre el sistema 

educativo y el sector productivo, en el entorno dellm'ttado por el Es

tado. 

Lo anterior, ha dado lugar a una ramificación de la Economía, den~ 

minada Economía de la F.ducación, de donde han surgido varias teo-
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rías para tratar de analizar e Interpretar los distintos mecanismos -

y formas de relación que se establecen entre Jos elementos a que se 

hace referencia. Puede decirse que básicamente existen dos enfoques 

alrededor de ésto: 

El primero considera a la educación como factor Importante, si no -

único, para propiciar el cambio social y el desarrollo económico. La· 

segunda concepción identifica la educación como variable dependiente 

de las. condiciones estructurales de la economía y la sociedad, aunque 

con relativa autonomía, Jo que le da un carácter ciertamente ambiguo. 

Para efectos de este trabajo, lo que resulta evidente en todo caso, es 

que la reversión de los aspectos económicos y los lineamientos del -

Estado sobre la educación, promte ven Instancias de ·consolldacl.ón y 

reproducción de la eotructura; pero también dan Jugar al cuestiona-

miento y a la posibilidad de transformación. 

De manera particular, el hecho de estudiar las Interacciones entre 

educación, Estado y aparato productivo requiere del an41lsls hlst6r! 

co de los fenómenos que han Inferido sobre estl's elementos, .lo que 

ha dado lugar a varias teorías, entre las que destacan las siguientes 

(20): 

Factor Residual. - Se refiere a la parte del crecimiento económico 

de los países industrializados que no es atril>Ulble a los factores de 

20) Carlos Mui'IOz Izquierdo, Algunos As~ectos de la Economía de la 
Educación y sus Implicaciones euraa Piantficacldn Ünlverslta-
.!!!, p.147. ' 
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la producción tradicionalmente considerados por la teoría económlca 

y que finalmente, podría corresponder al aumento de la productividad 

como consecuencia de la capacitación de la fuerza de trabajo. 

Capital Humano."' Supone que el gasto educativo no debe ser conside

rado como parte del consumo de la sociedad, sino que al propiciar en 

mayor o menor medida el crecimiento econOmico, se convierte en una 

inversión. Esta se deriva de la diferencia entre los Ingresos obtenl-

dos por quienes ruvieron acceso a la educación hasta un nivel X, COI'!! 

parados con los de otros cuyo nivel de edueaclón fue X-1. La diferen

cia entre los ingresos promedio, es considerada como la contribución 

marginal de las Inversiones hechas en el nivel X de educación. 

Enfoque Neoclásico. - Establece que la educación recibida por los se~ 

torea no organizados de la sociedad, tiende a reportar tasas de redi

tuabilldad relativamente menores a las que obtienen quienes confor-

man los sectores minoritarios de la población. 

Segmentación de los Mercados. - Parte del supuesto de que la educa -

ción adquirida por grupos de población con diferentes antecedentes s~ 

, cloeconómlcos, no tiene el mismo peso especifico en todos los casos, 

to que se refleja en las oportunidades de empleo. y en el Upo de traba -

jos a desarrollar, formándose entonces niveles o segmentos de los -

mercados de ocupación en funclOn de dichos antecedentes socloecono-· 

micos. 
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Mercados Internos de las Firrm s. - Considera que corresponde fina_! 

mente al sector productivo, a través de sus mecanismos de acepta--

clan y promoción, Influir directamente sobre las remuneraciones que 

corresponden a cada tipo y nivel de ocupación. 

Las Interpretaciones teóricas sobre la Interrelación sistema educati, 

vo sector productivo, tienen como denominador común enfatizar el -

car4cter Organlco y sistémico de dicha lnterre.taclOn, fo que conduce 

al an41lsis de la educación científica y tecnológica desde el punto de 

vista de su papel frente a la sodedad, 11 través de la formuciOn de r!:. 

cursos humanos capacitados y el desempei\ado específicamente den -

tro del sistema educativo. 

Por lo que respecta a su relaclOr, ?n el sector prOductlvo, ésta se -
! 

' manifiesta en sus efectos sobre :tructura y volumen del empleo, 

las características cualitativas 1antltatlvas del trabajo, la orga--

nlzaclOn y división del trabajo, ;, TOdos estos aspectos no han sido 

suficientemente explorados, lo· .e ha limitado el papel de la educa-

clOn b!cnlca como posible genei 1dora de cambios en sus relaciones -

con las eatructuras socloecon6micas actuales, basadas en condlclo--· 

nea de atralO y d~endencla. 

Ea en eate punto donde las ln1nltuclones que conforman el Sletema N! 

clonal de En1eftanza Tecnológica deben <>cuparse Intensamente en la 
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! ; : . ' : ., ... ~ : ~ 
investigaclOn educativa sobre las complejas relaciones entre ,educa -

ciOn y sociedad; educación, trabajo y empleo; educación y producti -

vldad, educación y lineamientos políticos. 

Como ya se seftalO, la educación tecnolOgica fué considerada prime

ramente como un medio que coadyuvara al inicio del proceso de in -

dustriallzación en el país, pero debido a la ausencia de una tradi- -

ción cientmca y tecnolOgica acorde a las necesidades reales, se am 

pliO la dependencia externa. 

Una medida que hubiera amortiguado esta situación habría sido la -

generación de técnicos y científicos de alto nivel, que en Jos distin

tos campos de su actividad fueran capaces de efecruar labores sis~ 

máticas de Innovación y adaptación de tecnologías; sin embargo, por 

la falta de mecanismos que vincularan la enseilanza con la práctica 

en el trabajo, el sistema de educación tecnológica ha venido sufrie!!, 

do un estancamiento en Jos contenidos de sus programas de estudio 

y en el enfoque y orientaci(fo de sus carreras. 

Ante la imposibilidad de contar con técnicos quetuvieran las carac-

terístlcas cualUativas necesarias, el aparato productivo optO por la 

compra en el extranjero de recursos materiales y tecnología, así 

·como por la contratación de 1:ecursos humanos. Esto obligó a las -

instituciones educativas a tratar de formar técnicos que cubrieran 
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las necesidades, pero no se contaba c<>n la Infraestructura educariva -

adecuada para ello, p.roducléndose entonces un desajuste entre la Ofe! 

ta y la demanda de tc!cnlc<>s. 

Bate deaequlllbrlo ha tratado de resolverse con medida• alaladaa,, pe

ro ea evidente que loa escasos reaultldoa de las acclonee de vincule-".',· 

ctan, como el· plan eacuela-lnduetrla, no han proYOcado que Ja currrcu 
. . . -

Ja 1e dllefte en tUnciOn de las necesidades del mercada de trabajo y de 

los niveles mínimos de capacitaclOn que requieren qulenea ee tncorpo-. 

ran a 61. Lo anterior ee debe Waicamente a la carencia o planteemieg_ 
. . 

lO ertOneo de programas nacionales que analicen y promuevan la vtn • 

cúJ.aclOn de la educaclOn técnica con los secLOres externos a ésta, así 

como la congruencia que debe exlatlr entre las llreaa de la actividad 

clentlflco-tecn0lOgica y Jos sectores pl'OductlYoa. 

Para profundizar en el estudio de posibles fonnas de vlnculaciOo, ee 

considera conveniente aeftalar algunoa.elementoa .9119 permitidin·ea- . 

tablecer una correlpondencia mita directa entre el alatema de ~uca

ciOn tecnolOgica y el aparato producdvo: 

a) Perfil Profesional. - El preparar personal técnico en todas las ra-
. . ~ . ' ' ' . ;·' 

maa de la producclOn fmplica analizar por niveles y eapectalléta.--

des ·las funciones que ese personal va a realizar; se necesita tal!!, 

blc!n llevar a cabo e•tudloa s9bre 111 necesidades del mercado de 
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trabajo; Identificar y an~lizar los puestos que el egresacl.o de· -

sempeftar4, así como sus estructuras salariales .. TOdo esto de-

llneará el perfil del profesionista técnico que es necesario for

mar en Jos diversas niveles educativos y áreas del conocimiento. 

b) Seguimiento de Egresados •. ~ Para lograr lo seilalado anteriorme!! 

te, 1e requiere partir del conocimiento de las condiciones actua -

l~s en que los técnicos se desenvuelven en el mercado de trabajo, 

a través de 1,10.segulmiento permanente de egresados, con el fin . . 

de conocer y evaluar su movilidad y ubicación, así como algunos 

lndlcadore~ sobre su productividad científica o tecnológica, lo --· 

que permitid determinar las previsiones sobre necesidades de 

recursos humanos y diversificar la oferta educativa, en funciOn 

de las necesidades nacionales y lvs recursos disponibles para -

ello. 

La mayoría de las Instituciones no han llevado a cabo estudios -

como los seí'lalados, ya·sea por falta de interés o recursos, sie!!. 

do fundamental que éstos se. realicen como parte de las polftlcas 

para la toma de decisiones; de otra manera, se corre el riesgo -

de continuar generando planteles donde se Imparten estudios que 

no ofrecen al egresado la posibilidad de encontrar un campo pro

picio para su desarrollo profesional y social. 
' ' 



c) Planes de Estudio. - En el .caso de la educación técnica, la mayor 

parte de los conocimientos deben impartirse en la práctica y re

forzarse con la teoría; en este punto, muchas instituciones no --

preparan eficientemente a sus alumnos, ya que carecen de. inst! 

laciones y equipos adecuados en sus talleres y laboratorios por 

ser éstos demasl.ado costcisos, sobre todo si se toma en cuenta 

que, en promedio, los presupuestos se distribuyen asignando el 

80% al pago de recursos h~manos y el 20% al gasto de Opera-

ciOn, incluyendo la.compra de bienes de inversión. 

Una posible solución a esto, sería que las empresas paraestal:! 

les y en las que el Gobierno tiene una participación directa, PI"2, 

por~lonen a las instituclon.es de educación tecnológica, la poslb.! 

lidad de que los alumnos complementen su preparación practica!!, 

do en sus instalaciones como parte de la enseñanza, con lo que -

se lograría también que los profesores actualizaran permanent~ 

mente sus conocimientos al estar en contacto directo con los - -

procesos productivos. Paralelamente, se aseguraría el sumini! 

tro de personal capacitado a estas empresas y se estaría tam-

bién en posibilidades de ampliar y mejorar los conocimiéntos -

clentíflcos para crear tecnologías acordes a las condlclones y -

necesidades de primer orden. 

167 
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d) OrienraciOn Vocaélonal. - En lo referente a las rareas de orienta--·· 

clOn. vocacional, la informaclOn de que se dispone· acerca de las °l?. 

ctones de estudio y las alten1atlvas de ejercicio profesional es de -

cu4cter general y no proporciona. al estudiante potencial una visión 

preclla de las condiciones que rodean al campo profesional de la -

carrera que desea estudiar. Esto ha Contribuido a una deformación 

de la matrCcula escolar, al elegirse carreras tradicionales que lf!!. 

piden 1e formen recursos hu¡nanos en otras 4reas, adem4s de p~ 

vocar fruatraclOn, deserción escolar y .eJerclclo profesional me-

dlocre, llegando Incluso a ubicarse en actividades distintas para -

las que fueron preparadOs y las consecuencias que ello Implica. 

En este 11entldo, es necesario que se promueva la creaciOn o mej~ 

ramlento de unidades lnstl111clonales de orlentaciOn vocacional de! 

de el nivel bdslco, para Ir conformando en el alumno un c:onocl--

mienc.o de Jos niveles siguientes, referidos esencialmente a las d! 

ferentes opciones de trabajo. Estas unidades de orientaciOn deben 

recopilar y difundir informaclOn acb.lallzada sobre las poslblllda -

des de desarrollo profesional que tendrían quienes decidieran es -

tudlar una carrera de tipo técnico de cualqul<t_r nivel en las dlfe-

renres 4reas del conoclm lento clentfflc:o y tecnolOgico. , 

Simult4neamente, al realizar una rarea permanente de orlentaclOn 
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vocacional, incluso como parte del programa de estudios, se est!!. 

ría en posibilidades de racionalizar la' creciente demanda educati

va distribuyéndola entre las carreras existentes, para disminuir 

los índices de reprobación y decersiOn que provocan pérdidas e~ 

nómicas y dai'IO social al país. 

e) Difusión y Extensión. - No existe a nivel nacional un servicio que -

difunda los resultados del trabajo educat~vo y la actividad clentífl~ 

ca· y cultural de las Instituciones, por lo que resulta Imprescindi

ble que se re~llcen ac~ivldades de extensión de los beneficios ed!:!_ 

estivos sobre el otorgamiento de capacitación y apoyos específi-
., 

cosa la población, las cuales hasta el momento aon reducidas y 

carecen de una programación sistemática. Esto debe formar Pª!. 

te de un sistema de comunicación e intercambio de información, 

en donde el sector ocupacional también proporcione datos sobre 

el mercado de trabajo y las posibilidades que ofrece a los egres!!. 

dos, así como las opciones de realizar prácticas escolares y fa

cilidades para el cumplimiento del servicio social.de los pasantes. 

Con el manejo de estos elementos y otros que resulten del análisis de 

la Interrelación entre educación y trabajo, las entidades lntegr antes 

' del sistema de enseftanza tecnológica podrían realizar en forma per-

manente un programa nacional de estudios sectoriales , regionales, -

., 
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por lamas de actividad y tipos de unidades productivas, modernas o 

tradicionales, para tratar de aproximarse a la problemática que en

cierra dicha interrelación y de acuerdo a .las alternativas de solución, 

conformar una política de vinculación entre la educación técnica y el 

aparato productivo. 

Sin deja.r de considerar .la Importancia que Implica el formar recur

sos humanos con las características requeridas por el mercado de -

trai;>ajo, resulta de mayor interés considerar a la educación técnica 

como una posibilidad de transformación de las condiciones de depe!.!. 

ciencia científica y tecnológica, en función de su potencial como sa--

. tlsfactora de las necesidades reales de la sociedad y no solamente -

como un elemento preservador de las estructuras sociales y econó

micas basadas en relacior.es cie dependencia e Injusticia. 

En resumen, se requiere identificar las diversas formas de lnteraE_ 

c!On entre educación, trabajo y Estado que puedan representar al-

ternativas superiores a .l~s actuales, en donde las políticas educa0_ 

vas se vinculan con el aparato productivo a través de la adecuación 

funcional de la oferta educativa a las demandas ocupacionales, re

forzando las tendencias derivadas de la división del trabajo. 

Es necesario romper esta hegemonía, que se refleja también sobre 
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la subürdinación funcional de la educación técnica. La investigación -

de sus relaciones con el aparato productivo debe orientarse a la bús-

queda de vínculos que tiendan a mejorar las condiciones sociales, --

aplicando modalidades que beneficien a la población, cuya mayoría se 

ocupa en el sector informal y presenta una preparación casi nula. 

Ante esta situación, se torna fundamental el desarrollo de estrategCas 

asociadas al objetivo central de lograr una igualdad social básica, in

sertando a la educación en un modelo que rediseñe los aspectos econ~ 

micos y sociales. 

Algunas medidas conducentes a lo anterior, podrían ser: estimular -

programas que analicen las necesidades de capacitación en el sector 

informal de la producción; experimentar nuevas formas de capacita - -

ción que combinen el aprendizaje con la práctica en el trabajo y, pr~ 

yectar la interacción vertical de empresas cooperativas, donde se -

consoliden innovaciones científicas y tecnológicas de beneficio social. 

Estos estudios y otros más, deben tender al desarrollo de formas a.!. 

ternatlvas de relación entr~ los aspectos educativos, económicos y 

sociales, donde resulten verdaderamente favorecidos quienes histór..!. . . 

camente han permanecido al margen de ~sta relación, al ser utiliza -

dos como un medio para conservar las condiciones actuales. 
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Con respecto a ésto, en el punto siguiente se profundiza en la posibl\.!_ 

dad de reorientar la educación técnica a través de la planeación de sus 

acciones, como una respuesta al papel que le corresponde dentro de la 

sociedad y el sistema educativo. 

V. 2. SISTEMATIZACION DE LA PLANEACION. 

El fenómeno educativo en México se caracteriza por un crecimiento -

cuantitativa anárquico como respuesta a ,la demanda social incontrol! 

ble de los últimos treinta o cuarenta anos, mi~ma que responde más 

a la tradiclOn, la inercia social y al prestigio profesional de determJ. 

nadas carreras, que a tratar de encontrar soludón al uso racional de 

los recursos humanos en beneficio de la comunidad. 

El sistema de educación tecnológica, al igual que el sistema educati

vo en su conjunto, ha basado su crecimiento en la Improvisación, que 

no permite corregir sus tendencias espontáneamente y tampoco mOdi

flca las estructuras tradicionales inoperantes que requieren cambios 

de acuerdo a las necesidades culturales, económicas y·politlcas de la 

sociedad. De esta manera, el crecimiento de las Instituciones de en

seftanza se ha fundamentado únicamente en la atención a la demanda, 

dando lugar al espej lsmo de adelanto y cambio educativo que defien

den quienes se oponen a mOdlflcaclones profundas derivadas del aná-
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lisis de la realidad nacional y el planteamiento de nt.evas alternativas. 

La falta de un proceso permanente de planeaciOn operativa que facili

tara al sistema educativo adaptarse a las circunstancias cambiantes 

del medio en que se desenvuelve, ha propiciado que el crecimiento -

educativo, la multlplicaciOn de Instituciones y la aplicación de los r~ 

cursos econOmicos dependan de decisiones políticas, que en la may~ 

ría de los casos, carecen de una fundamentación lógica y no tratan de 

encontrar soluciones de fondo a los problemas que se le plantean al -

propio sistema. 

Las políticas expanslonlstas del sistema educativo no han modificado 

sustancialmente las oportunidades a mejores ingresos, ocupación y -

condiciones de vida a los sectores marginados de la población; sino -

al contrario, las acciones del sistema educativo en general tienden d.!, 

recta y/o Indirectamente a reproducir y fortalecer estas desigualda

des. 

Por otro lado, resulta evidente que la educación técnica en nuestro -

país, no corresponde a un esquema Integral que aspire a su desarr~ 

llo y que a su vez éste propicie el del resto de los sectores. Una de 

las causas de ésto, -si no es que la principal-, ha sido la ausencia 

de un proceso permanente de planeadón que permita la toma de dec.!,. 

siones en función de lo que el país necesita para responder tanto a -
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1 os requerimientos sociales, como a la formación de recursos huma -

nos capacitados para Integrarse al .sector productivo de bienes y seE_ 

vicios. 

Esta falta de planeaclón se refleja fundamentalmente en la necesidad 

permanente y acumulativa de recursos humanos eficiro temente capa -

citados en tOdas las áreas del conocimiento científico y tecnológico, -

lo que en última Instancia, ha conducido al país a depender creclente

mente del ~xtranjero ante la Incapacidad de asimilar, adecuar y crear 

tecnologías y conocimientos científicos acordes a la fealidad nacional. 

Asimismo; la educación tecnológica no ha sido guiada por decisiones 

anticipadamente fundamentadas y llevadas a la práctica, por la simple 

razón de que las políticas educativas en general obedecen a postulados 

demagOglcos, sin tomar en cuenta que la planeaclón de la educación d~ 

be estaren función je un sistema global cuyas políticas se orienten a -

refo.rmar aquellos aspectos que den lugar a transfonnaclones socfo-e

conóm leas, derivadas del conocimiento de tos problemas nacionales. 

Lo que ha pretendido ser la planeación del sistema educativo y como 

parte integrante de él, la ensei'lanza tecnológica, ha mostrado en tos 

últimos anos dos actitudes hacia la formación de recursos humanos: 

a) Orientación de la formación profesional hacia el mercado de trab!!_ 

JO. 
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b) Atención de la demanda social de educación . 

Estos dos enfoques se han visto afectados respectivamente por la --

teoría del capital humano y las proyecciones de requerimientos de -

recursos humanos, así como po.c las políticas de ampliación de los 

servicios educativos odentadas a cubrir una mayor po.rciOn de la P!:!. 

blaclón. 

A continuación, se presenta una .relación de los diferentes Intentos -

que se han realizado para planear las actividades educativas en el --

país (21) . 

.. Ley sobre Planeaclón General de la República (l 930). -Obedeció a -

la necesidad de formar programas que regularan la vida funcional, 

social y económica del país; contemplaba varios aspectos, siendo 

uno de ellos el educativo. 

Plan Sexenal del Gobierno Mexicano (1934-1940).- Considero ptiorl-

tarlamente a la educación dándole un sentido socialista, Impulsó la 

educación técnica, amplió las metas y presupuestos educativos. 

Plan Sexenal del Gobierno Mexicano (l 941-1945). - Amplio las me--

tas d~ .atención a la demanda y eliminO el carácter socialista de la 

(21) lsaías Alvarez García, Panorámica y Perspectivas de la Planea
ci6n Educativa en México. pp. 438-439. 
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educaclOn. 

As<;>cia.clOn Nadonal de Universidades e Institutos de Enseñanza Su-

perior (1950). - La ANUIES se Integro con el propósito de coadyuvar 

a la solución de los problemas comunes propios del nivel superior; -

partlclpO en 1968 en tos trabajos de la Comisión Nacional para el Pf:!! 

neamlento Integral de la Educación. En 1970 elabOró un diagnOsttco 

preliminar sobre la situación de la educación; en 1979 presentó el -

Plan Nacional de ~ducaciOn Superior y en 1981 puso en marcha el ·

Sistema Nacional de PlaneaciOn Permanente de la Educación Superior, 

con los lineamlento·s Generales del Sistema para el períOdo 1981-1991, 

los cuales se revisaron en un documento emitido en 1982, donde ses~ 

l'alaban también posibles perspectivas del nivel a mediano plazo. 

Plan de Once Años (1959). - Contempló la necesidad de ampliar la co

bertura de los servidos educacivos en todos tos niveles, lo que repe!_ 

cutiO directamente sobre la demanda en los años siguientes. 

Plan Integral de la Educación (1967). - No constituyo pcopiamente un 

plan, sino fue el resultado de los análisis elabOrados durante dos -

años por una comisión, sin llegar al establecimiento de lineamientos 

definidos . 

. Plan Nacional de Desarrollo EconOmlco y Social (1966-1970). • lnclu-
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yo a la educacíOn como un medio para alcanzar el desarrollo, aun

que sin un sentido preciso limitándose al señalamiento parcial de • · 

aspectos cuantitativos. 

Subsecretaría de PlaneaciOn de la SEP (1971). - Se creo por la ree! 

tructuraciOn del sector educativo, con el propósito de coordinar la 

planeaciOn de todos los niveles y tipos de enseftanza. 

Plan Gto!:>al de Desarrollo 1980-1982. - Se elaboro, conforme a las 

disposiciones del Sistema Nacional de PlaneaclOn y diO lugar a la -

dcterinlnaclón de le>s Objetivos y Metas del Sector Educativo para 

el períOdo 1979-1982 (22), que señalaban: 

• Ofrecer educación básica a tOda la población, particularmente a 

la de edad escolar. 

- Vincular la educación terminal con el sistema productivo de bi!:_ 

nes y servicios social y nacionalmente necesarios. 

- Elevar la calidad de la educación. 

- Mejorar la atmósfera cultural. 

- Aumentar la eficiencia del sistema educativa, mediante la des-

cenuallzaclOn de los servicios. 

(22) Secretaría de F.ducaclón Pública. Programas y Metas del Sector 
&!ucatlvo 1979-1982, p. 36. 
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• Desarrollo del Sistema de Educación Tecnológica 1980·1990. • Defi

nió los Objetivos, Políticas y Metas del Sistema Nacional de Ense- -

fianza Tecnc·IOglca para el mediano plazo, y de su revisión se deri

vó la versión para el perí<>do 1982-1992 (23), en la que se detallan 

con mayor pres iciOn los aspectos más relevantes a atender, hacie!!_ 

do énfasis en los relacionados con la atención a la demanda y la ª'!!. 

pliaciOn de los servicios . 

• Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. ·Se ubica en los términos -

del Sistema Nacional de Planeación Democrática y confo.rme a las -

disposiciones de la Ley de Planeaclón;dencro de las Políticas Socia -

les, resalta fo importancia otorgada a la educación como mErlio pa -

ra alcanzar el bienestar económico y social (24). 

Programa Nacional de Edu-:ación, Cultural, Recreación y Deporte • 

1984-1988. - Se fundamenta en la Revolución Educativa, cuyos obj~ 

tlvos específicos son (25): 

• Elevar la calidad de la educación en todos los niveles. 

• Racionalizar el uso de recursos disponibles y ampliar el acceso a 

los servicios educativos, con atención prioritaria a zonas y grupos 

desfavorecidos. 

(23) Subsecretaría de Educación e lnves~igacl.On TccnolOglcas (SEP). -
Desarrollodel Sistema de Educación TecnolOglca 1982-1992,p.139. 

24) secretaría de Programacidn y Presupuesto, Ob Clt, p. 221. . 
25) Secretarra de F.ducaclOn Pública, ob Clt, p. 4'6:-- · 

. 1 
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- Vincular la educación y la Investigación científica, la tecnológica 

y el desarrollo experimental c<>n los requerimientos del país. 

- Reglonaliza.r y descentrall~ar la educación básica, normal, sup~ 

rlor, la Investigación y la cultura. 

- Mejorar y ampliar los servicios en las ár(:as de la educación fís.!. = 

ca, deporte y recreación. 

- Hacer de la educación un proceso permanente y social participa t.!, 

vo. 

En cuanto al Sistema de Educación Tecnológica, el citado Programa -

presenta objetivos, líneas de acción y metas específicas, tend.lentes 

fundamentalmente a la ampliación de "los servicios y a elevar la call -

dad de los estudios. 

Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico .1984-1988 
. ' 

. -El documento se constituye como un instrumento "para sumar cie!!. 

cla y tecnología al caudal de los recursos nacionales" (26), Sin em-

bargo, la generalidad con que se presentan sus diferentes líneas de 

acción a través de programas para el desarrollo del sistema naclo--

nal de ciencia y tecnología, para el desarrollo sectorial, para aten

der prioridades ·nacionales y para la m<>dernlzaclón administrativa 

(26) O>nsejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Programa Nacional de 
Desarrollo Tecnológico y Científico 1984-1988, p.14 
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e inst.cumentos de política, permiten determinar una evidente desaE_ 

ticulación entre la capacitación técnica de recursos humanos en to

dos los niveles, la formación de personal docente e investigadores 

y las decisiones sobre ciencia y tecnología. 

A pesar de Los avances en materia de planeación, sobre todo en los 

.últimos anos, sus resultados aún no han trascendido efectivamente 

a nivel operativo, qued~ndose casi exclusivamente su aplicación en 

el nivel de formulación y, en el caso de las entidades que reciben f.!. 

nanciamiento del Gobierno Federal, utilizándose sólo como un me-

dlo para obtener recursos con apego a la normatividad existente. Por 

lo que se refiere específir:amente a la ensenanza tecnológica, la au- -

sencla de mecanismos eficaces de Integración lnterils titucional e ln

tersectorial en el marco de una planeaclón nacional de la ciencia y la 

tecnología que contemple desde la capacitación en el trabajo has ta el 

desarrollo tecnológico, han propiciado una anarquía en la impartl- - -

dónde carreras, mal uso de los recursos disponibles, crecimiento 

desordenado, etc. Entre las principales causas de esto podrían ano

tarse: 

- Resistencia natural o creada a tratar de realizar .cambios profun

dos en las estructuras educativas, que lmpl icar:an modificaciones 

a los patrones académicas, administrativos e incluso políticos. 
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- Diferencias marcadas entre la solidez y grado de desarrollo de -

las instituciones. 

- Limitaciones para adoptar inmediatamente las recomendaciones 

propuestas. 

- Conocimiento limitado del proceso de planeación. 

- Desinterés por participar en un program~ conjunto. 

- Falta de mecanismos de comunicación y cooperación lnterlnstltu

clonales. 

Las instituciones que conforman el Sistema de Ensei'lanza Tec'nolOgi

ca no cuentan con Indicadores precisos que orienten la elabOraclOn, -

seguimiento, control y evaluaciOn de sus planes particulares a partir 

de la planeación sectorial y naeional, reproduciéndose este mismo -

efecto al interior de cada lnstltuciOn, cuando las escuelas que las in

tegran interpretan libremente las pautas que se les señalan y se hace 

evidente que por la hetoregeneidad de su naturaleza,no es posible CO!!, 

tar con un plan integral e integrado de todo el sistema sl no se mar-

can pautas de ca~ácter general aplimbles a situaciones específicas. 

Otro problema grave es el de la Información estadística, que por su 

volumen y diversidad requiere de un tratamiento sistematizado que -:· 



182 

permita obtener datos confiables en forma oportuna, ya que ésto slg_ 

niflcg la base para la elaboraclOn de un dlagnOstlco preciso y una v! 

siOn prospectiva fundamentada. 

Para que la educación técnica logre realmente un avance cuyos resu! 

, tados se reflejen en una mejoría de las condiciones económicas y s~ 

clales del país, se debe partir del· conocimiento prof~ndo de la rea!!_ 

dad presente y las perspectivas a mediano y largo plazos. Se consi

dera necesario primeramP.nte refOrzar y ampliar las normas que pe! 

mltan adoptar Ja utllizaciOn de tos mecar.ismos de planeacl()n en for

ma sistemática para afirmar e Incluso modificar sus tendencias ac-

tuales. 

La planeaclón de la educación técnica bajo estas normas, puede ser 

definida como la raclonallzaciOn del proceso de cam!:>IO a través de 

ciertas políticas de acclOn que den lugar a la definición de objetivos 

e implanten metas acordes a las necesidades expresadas por el es~ 

dio de su evolución y las alrernativas que promuevan dicho cambio -

de condiciones en el futuro. 

Existen elementos que por sus características, p_ueden ser aplicados 

en la planeaclón por cada una de las instituciones que Integran el SI! 

tema de Enseftanza Tecn~lógica como Indicativos de un proceso que 

debe ser participativo y flexible conforme a las condiciones partlcu-
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lares de cada entidad. En forma esquemática cada uno de estos ele--

mentos podría definirse de la siguiente manera: 

POLLTICAS. - O>rresponclen a los lineamientos Institucionales derlv!_ 

dos de su filosofía y razón de ser, así como del entorno en que se le 

ubica y las rareas que le fueron asignadas. 

ANALISIS SITUACIONAL. - ijs una fase de diagnóstico que describe -

c.uantitatlva y cualilatlvamente las relack>nes'de casualidad entre la -

instltuciOn y el medio en que est4 'tnmersa, contribuyendo a la Ideo~ 

flcación de necesidades y a la determinación de prioridades. 

ESTRATEGIAS. - Son las diferentes posibilidades de llevar a cabO a~ 

clones específicas orientadas al logro de uno o varios fines en función 

a las polítiC;Ss y los análisis realizack>s. De acuerdo a estas estrate· 

gias, se definen los objetivos y establecen las metas a lograr, así co

mo los recursos n.ecesarios para ello y los medios para obtenerlos. 

OBJETIVOS. - Son las finalidades que.se pretenden alcanzar durante 

la ejecuciOn del plan. Implican acciones concretas a desarrollar, re! 

ponsables de la. ejecución, resultados a obtener y quiénes se 'Jenefi·

ciar.Sn con ello. 

METAS. - Son los resultados cuantitativos parciales o totales esper!!: 
" dos en los tiempos propuestos para el proceso de planeación. 
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EJECUCION. - Es la realización de acciones concretas, utilizando -

los recursos disponibles para la obtención de resultados deseados -

en el tiempo previsto. 

CONTROL Y EVALUACION. - Constituye un proceso permanente de· 

medición de eficacia y eficiencia en las diferentes etapas que const!, 

tuyen el plan, en fUnclón de los objetivos y metas propuestas y los -

resultados obtenidos. 

En este sentido, Ja planeación de la educación técnica debe conver-

tirse en un proceso integral donde se analicen los problemas que en

frenta y se llegue a la formulación de alternativas de solución pa 1.1 -

la toma posterior de decisiones orientadas a diseílar un futuro dese.!!_ 

do, se organicen los m~ios efectivos para conseguido, se lleven a 

cabo las acciones necesarias para lograrlo y se evaluen permanent~ . 

mente las diferentes etapas del propio pI'OCeso. 

Aunque se considera que para llevar a la práctica cualquier activi

dad, ésta debió ser concebida y planeada anteriormente, la aplica - - . 

clón de instrumentos de pl&neación en la educación técnica no ha sido 

adoptada en forma sistemática como parte de las políticas. educativas, 

quizá por la gran diversidad de orientaciones, prioridades, métodos 

y estructuras Institucionales que presenta en su conformación. 
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Para tratar de disminuir los efectos llmltantes que produce esta hete

rogeneidad de enfoques, es necesario Integrar horizontalmente los -

planes de las Instituciones que prestan un mismo tipo de servicio de 

diferentes niveles, adecuándolos a la planeaclón general del sistema. 

En forma paralela, los planes deben lntC8rarae verticalmente al ln-

cluir los principales componentes orgánicos de los ámbitos, nacional, 

regional, local e lnstltuck>nal, que en conjunto forman el marco gen~. 

ral de referencia para la determinación de programas y proyectos. 

No obstante tratarse de un Instrumento relativamente reciente, la pi!!_ 

neaciOn de la educación técnica debe aceptarse como una tarea prior.!. 

tarla de las Instituciones que forman el Sistema de Ensei'enza Tecno-

lógica, así como por todo el sistema educativo, ya que para lograr el 

desarrollo armónico de sus funciones, se requiere un marco preciso 

que las oriente, evitando así desarticulaciones y duplicidades que ta!!. 

to dai\o provocan y se reflejan en el lento avance científico y tecnoló

gico que aún padece el país. 

De acuerdo con lo anterior, cabe. seí'lalar que efectivamente la planea -

ciOn de la enseñanza en México, ha obedecido fundamentalmente a la 

necesidad de estimar Ja demanda social de educación, trátar de solu-

clonar problemas administrativos y justificar solicitudes presupuest!!_ 

les; sin pretender el establecimiento gradual de condiciones más favo 
. -

rabies en el futuro. 
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Un estudio sobre el tema (27), revela que en la mayoría de las instlt!:!_ 

clones que cuentan con una unidad de planeaciOn, sus funclonea·obed~ 

cen a tratar de resolver problemas de cadcter físico-admlnlstratlvo 

o presupuestario y dejan de lado cuestiones académicas y de calidad 

de la ensei'lan:la. 

Por otra parte, existe una marcada diferencia de enfoques metodolO

glcos y de identlficaciOn de las fases del proceso de planeaclOn, que 

no resuelven los planes indicativos por la generalidad de sus objeti

vos y metas, así como por la abstrn·cción del contexto particular en 

que opera el plan general. 

Aunque no estén unificados los criterios para tratar de planear la -

edumción, en últl1Jla instancia ésto dependerá de alguna de las ceo-

rías a las que ya se hizo referencia; por lo que toca a la educación -

técnica, lo que. importa realmente, es que al momento de planear la 

orientación de su quehacer se tengan en cuenta explícitamente las i!!. 

certidumbres acerca de todas las variables de los fenómenos consi

derados, como son la poslblllda~. de sustitución de recursos humanos, 

las Imperfecciones en el mercado de trabajo por cuestiones de ere.:.~ 

denciallsmo y el estudio de carreras tradicionales. 

La urgencia de suministrar una eficiente capacitación técnica y ~a -

(27) lsafas Alvarez García, ~p. 452. 

,, 
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complejidad de la problef!1ática que ello implica, requieren de una -

cuidadosa planeación que enmarque al sistema de enseftanza tecnol~ 
. . 

gica no sólo desde el ángulo educativo, nl del productivo de bienes 

y servicios, sino qu~, al momento de tomar decisiones referentes 

a si,i orientación y sentido, se considere la participación Integral de 

los elementos sociales y económicos que inciden directamente sobre 

su funclonamlento y no se deje al arbitrio de criterios personales y 

unilaterales la determinación de directrices ópuestas a los intereses 

legítimos de un gran sector de la población, que requiere capacita!.. 

se para el trabajo productivo consciente del compromiso 91e s lgniQ 

ca lograr los niveles mínimos de autosuficiencia científica y tecnol~ 

gica para dej:ir de servi,r sólo como instrumento a Intereses de clase 

ajenos a los suyos. 

V. 3. DESCENTRALIZACION DE LA ENSEí'IANZA. 

El creciente cm trallsmo, administrativo y operativo, producto de. -

una intervención más amplia y directa del Estado en la regulación de. 

las actividades económicas y sociales del país, ha propiciado. en m!:!. 

chos casos un funcionamiento inoperante y rígido, lo que ha obligado 

a pensar y acwar en la delegaciOn de facultades o funciones para ga

rantizar uri servicio más eflci6lte. Así, en los últimos al\Os se ob-

serva una tendencia: marcada a revisar, atenuar, y en su caso a C2_ 
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rregir éste fenómeno de la administración pública a través de accio

nes como la Reforma Administrativa, los q>mltés de Planeaclón pa

ra el Desarrollo Estatal (CoPLADE) y· los Convenios Unicos de· Des!!_ 

rrollo. 

E~ este sentido, durante el llltimo régimen presidencial se tomaron 

'importantes medidas tendentes a qescencralizar la administración pQ_ 

blica en diferentes niveles, sobre todo en el caso de los Gobiernos -

Estatales y Locale.s con relacil\n al Gobierno Federal, siempre est!!_ 

bleciendo especificaciones y parámetros sobre las características -

que deben tener las acciones en cuanto a uniformidad, control eflcien 

te y evaluación. 

En el campo educativo, durante 1978 se acordó establecer delegaci~ 

nes generales de la Secretaría de Educación Pública en cada una de 

las entidades estatales para coordinarse con los gobiernos respecti

vos en la administración de la ensellanza en sus diferentes niveles, 

tipos y mOclalidades. Para 1981, el sector educativo definió quince -

programas llamadQs prioritarios, uno de los cuales correspondió al 

de "Desconcentrar las deClslones y los trámites administrativos", -

orientado a mantener la vinculación de sus delegaciones regionales 

. con los órganos centrales par~ controlar y evaluar los servicios ed~ 

ca ti Vos a nivel nacional, incluyendo la facultad.de contratar directa· 
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mente al personal, asf como realizar adquisiciones y aquellas actlv_!. 

dades administrativas que fueren de su competencia. Adicionalmente 

se buscaba adecuar a a las necesidades y características de cada re

gión Jos sistemas de planeación y programación para Jogrnr la exte!!. 

· siOn educativa en cada Estado. 

Cabe mene.tonar que hasta ahora, estas medidas han sido referidas 

y aplicadas en forma casi exclusiva a los niveles preescolar y prim! 

rio, mientras que para los .niveles restantes lo único que ha operado 

es la desconcentraciOn de los pagos a través de la Comisión de Ejec!:!_ 

ción de Pagos y ésto sin que se hayan resuelto definitivamente algunos 

problemas como suspensiones, retrasos y errores para cubrir las n~ 

minas. 

Al margen de los avances alcanzados en materia de descentralización 

administrativa, aún subsisten graves dificultades para lograr propor-

clonar servicios educativos eficientes en el pafs, sobre todo en las -

ionas Consideradas críticas por sus bajos niveles de atención a la de

manda, población predominanteirente indígena y dispersa, altos índl 
., -

ces de reprobación, asf como dificultades de acceso por situación -

geográfica. TOdo lo anterior hace que no sea suficiente delegar fun

ciones administrativas a los gobiernos estatales, sino que se requl~ 

·re aplicar medidas ~ue realmente permitan la descentralizadOn ºP!:. 

.rativa en la roma de decisiones y orientar las acciones hacia la lm-
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partición de una enseñanza objetiva que teme en consideración las n~ 

cesidades·y características del educando y el medio en que sé dese!!. · 

vuelve. 

Ba}o estas circunstancias, la educación técnica ofrece opciones via7-

bl~s para modificar positivamente la conducta y condiciones' del lndl 
. -

vlduo, principio fundamental de la educación, una prueba de ello es la 

creación en los Estados de planteles que Imparten ca ne ras en. tas - -

!reas agropecuarias, forestal, Industrial, pesquera y de servicios. 

Las cifras oficiales seifalan que del total de planteles de ensei'lanza -

técnica.en sus diferenres niveles, más del ocho por cim to se ubican 

en el Distrito Federal, mientras que las proporciones·de alumnos y 

maestros rebasan el treinta por ciento respectivamente (28). Loan

terior representa un ejemplo del grado de centralización, no obstan 
' -

te que dentro del contexto de deseoncentraclOn educativi;t. el sistema 

de ensei'lanza tecnológica se encuentra a la vanguardia, ya que sus -

orígenes como tal, datan de la conjunción de planteles que existían -

en provincia, muchos de ellos autónomos o con dependencia relativa 
. ' . 

de los gobiernos estatales. 

Sin embargo, la formación de profeslonistas técnicos alln padece -

las consecuencias de la centrallzaclOn educativa, a través de los di- · 

(28) Secretaría de Educación Pública, ·Estadística Básica del .Sistema 
Nocional de Educación Tecnológica. Fin de Cürsos 1980-1981 p. 27. 



191 

versos cuellos de botella que se forman alrededor de la enseñanza, 

'como son principalrr.ente las decisiones que afectan el traslado· y - "···""' 

creación de planteles sin una planeaci0n" efectiva de las aportaciones· .. 

que prOducirán a la comunidad, el abandono financiero y de apoyo a . 

las actividades docentes, de investigaeión y administrativas, el co!! 

trol político que se ejerce sobre autoridades y alumnos, en fin, to· 

dos aquellos problemas que afectan la operación de las escuelas té~ 

nicas en provincia y que incluso llegan a presentarse también en la 

metrópoli. 

Algunos de tos planteles de educación tecnológica en provincia han 

sido creados para cumplir con .compromisos políticos pasajeros, sin 

tomar en consideración los verdaderos intereses y necesidades de.- . ., 

los pobladores del lugar, quienes reciben una educación alejada de · ... 

su realidad y los obliga a emigrar a otras partes donde puedan apli 

car sus conocimientos. Paralelamente~ gran parte de los planteles 

no cuentan con las Instalaciones y equipos adecuados al tipo de ens~'''.. 

ftanza que imparten, sin tomar en cuenta que en ocasiones ni siqui~ 

ra se les dota de la infraestructura y servicios elementales como -

caminos, agua, luz .. etc• 

Lo anterior provoca que una, parte importante de los alumnos aban

donen los estudios, lo que agrava aún más las dificultades de pres~ 
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glo profes! onal que enfrenta la enseñanza técnica en el país, ade- -

más de que quienes logran concluir su preparación no están to suf.!_ 

clencemente calificados por la falta de profesores con caracterís~ 

cas de conocimientos y experiencia adecuados, así corno técnicas 

y materiales de enseñanza insuficientes o simplemente inexistentes. 

Una de las principales causas de que existan tan agudos problemas 

se debe a la ausencia de mecanismos de planeación nacional que o~ 

serven a la educación como medio para lograr el desarroU::i integral 

del país, ya que Je sola creación de un plantel ed1.Cativo en provincia 

no representa necesariamente Ja elevación automática del nivel de -

vida de la comunidad, sino que se requiere realizar análisis profUn

dos de la reglón y sus posibilidades de desarrollo en el ámbito nacl~ 

nal. 

Lo anteJtlcr obliga a pensar en la necesidad de promover la descen

tralización, no en forma parcial con la cr'eaclón o traslado de plant~ 

les, sino como parte. de una política nacional que promueva el desa

rrollo regional y dé lineamientos sectoriales que conformen el marco 

de acción de la enseñanza técnica. füto implica modificar las difer61_ 

tes instancias gubernamentales y difícilmente se lograría. concretar -

la tarea a mediano plazo, pero resulta' impostergable apoyar a las e!!. 

tidades que muestran atraso económico y social, creándoles las con-
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dlclones necesarias para que !nielen la solución a su problemática. 

En tales circunstancias, la enseñanza técnica puede servir como In!_ 
. . . 

trumento.para preparar mano de obra que se incorpore al aparato -

productivo de acuerdo a las catacterístlcas y necesidades de cada re . . -
gión, arraigando a la población en su Jugar de origen y posibilitándo

la para continuar desempei\ando actividades tradicionales en la agri-

cultura, pesca, minería; etc; con Ja ayuda de .conocimientos e inst~ 

mentos modernos. Esto, que al parecer resulta obvio y superado, no 

ha sido llevado a Ja práctica de manera sencilla y eficiente, lo que no· 

ha permitido el aprovechamiento intensivo· de la fuerza de trabajo y -

los recursos naturales de que dispone el país, siendo palpables las -

consecuencias. 

Evidentemente la descentralización no erradicaría en forma lnmedia 

ta los problemas sei\alados, pero sí coadyuvaría nótablemente a sol!! 

clonar aspectos importantes, ya que es necesario desconcentrar las 

funciones administrativas de manera tal que se den las condiciones -

indispensables para la descentralización operativa y conformar así -

un sistema de ensei\anza técnica que· responda a las necesidades re- -

gionales y nacionales de manera simultánea. 

V. 4. APLICACION DE FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIA

MIENTO. 
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A medida que se expande el Sistema Nacional de Educación Tecnológi-

ca, resulta evidente lEi creciente necesidad de recursos adicionales P!!, 

ra su operación en los diferentes niveles educativos que atiende, re-

presentando esto un aspecto importante para que pueda cumplir con sus 

funclo11es. 

Sin embargo, el renglón del financiamiento educativo se ha convertido 

en un problema cuya solución resulta cada vez más difícil, no obstante 

que el sector educativo cuenta con una alta prioridad en la asignación -

nacional de recursos. 

Las peticiones de apoyo para otorgar este servicio tienen que competir 

con otras áreas económicas y sociales de lmpartancia primaria, por lo 

que su justlficack)n tiene que ser amplia y convincente para obtener los 

recursos solicitados. 

Esta situación adquiere aún más importancia cuando se encuentra el • 

país ante una situación de crisis económica· como la actual, donde re

sulta impostergable la necesidad de r aclonalizar los recursos y ha~ 

cer un uso eficiente de los mismos, por las Implicaciones de rígidos 

topes presupuesta les y el alza de los costos. 

Otro elemento que también cabe destacar es el carácter regresivo -

que ha demostrado la supuesta redistribución social y económica que 
1 
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Implica el que el Estado subsidie Ja educaclOn, ya que un gran sec

tor de Ja poblaciOn con capacidad de pago ha recibido educación ha!_ 

ta de nivel superior prácticamente graruira, en demérito de quienes 

por ~u poslclOn de clase no tlen~n .posibilidades de Ingreso y perm.!!. 

nencia en el sistema educativo. 

De cualquier medo, esto apunra la necesidad de pensar en medidas 

correctivas que incluyan fuentes alternativas de financiamiento, Jo 
' ' . 

que obviamente envuelve modificaciones en Jas estructuras actuales 

de todo el sistema educativo, Incluyendo Ja redefinlclOn de sus obje-

ti vos. 

La educación técnica no escapa a este problema e incluso puede pe!!. 

sarse que en su caso se agrava,. no sOlo por .el hecho de provenir la 

mayoría d.e sus recursos del Estado, sino que por su narui:aleza r~ 

quiere de equipos. e Instalaciones para laboratorios y talleres que 

permitan un aprendizaje práctleo, asr eomo de una planta docente -

y de Investigadores aeorde con Ja necesidad de mejorar la calidad 

de la enseftanza. 

Para tratar de con'trarrestar lo anterior, en los llltlmos ai\os el Go· 

blerno apoyó los llamados programas sociales, a través de la es - -

trucrura de financiamiento del Sector Pllbllco, entre ellos, la educ!. 

clOn ocupo un lugar prioritario, lo que ha per111itido una mayor ~fl!:!, 
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encia de recursos hacia estas actividades. 

En el cuadro XXIV puede observarse que la participación relativa -

del sector educativo nacional en el presupuesto del sector público -

tiende a equilibrarse, no sucedie.ndo lo mismo entre la asignación 

de la ensei'lanza tecnológica y el total del sistema, ya :tue no obsta!!_ 

te haber crecido casi cuatro veces en términos absolutos durante el 

p.aríOdo referido, relativamente ha decrementado su participación -. ' 

en casi la mitad. 

A pesar del permanente incremento financiero otorgado a la educa" 

clóu, aún resulta insuficiente en algunas áreas y esto se debe a cue! 

tiones de carácter administrativo y de eficiencia en el uso y asigna

ción de recursos. En la aciualidad, este apoyo financiero es prácti-. 

camente la única fuente con que cuentan las instituciones públicas -

de enseñanza, incluyendo no sólo a las del á11ea científico y tecnoló-

gica y se da en forma de subsidio directo y /o indirecto, dependien

do de su grado de complejidad y de las posibilidades de aplicación; 

los tipos más comunes de subsidio son:. 

- Subsidios directos a instituciones. Es el traslado directo de re-

cursos que hacen los contribuyentes a las instituciones educati-

vas a través de mecanismos impositivos, los que son asignados 

presupuestalmente al sector correspondiente para su distribu--



A íl (l 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

COMPARACION EN'rRE LOS PHESUPUES'ros J)EL SECTOR PUBLICO, 
SISTEMA EDUCl\'PIVO NACIONAL Y SIS'rEMA DE ENSEÍlJINZA 

'rECNOLOGICA DE 1976 A 1982 (Mir,ES DE MILLONES DE PESOS) 

(A) (B) (e) 
PRESUPUESTO DEL PRESUPUESTO DEL Pl\R'rICIPACION PRESUPUESTO DEL 
SECTOR PUBLICO SISTEMA EDUCATl % SISTEMA DE ENSg 

vo. RANZA TECNOLOGl 
CA, 

483.l 37. 7 7.8 6.4 

688.6 59.9 8.7 io·.o 

937.4 74.4 7.9 12.4 

1,124.2 97.6 8.6 15.e 

1,683.4 128.6 7.6 19.3 

2,108.3 196.5 9.3 22.4 

3,557.4 306.5 8.6 15.5 

FUENTES: (A) 1976-1980: S.P,P. Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
1981: Banco de México. Informe Anual 1981 
1982: Diario Oficial. 31 Dic. 1981 

(B) S.P.P. Dirección Gral. de· Egresos. Depto. Sectorial Educación 

(C) S.E,P. Dirección General de Programación. 

C.XXIV 

PAR'rICIPACION 
')(, 

16,9 

16.7 

16.6 

16.2 

15.0 

11.4 

8.3 . 

.... 
~ .... 
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clón in~erna. En el caso de l:i educación técnica, existen instltuci~ 

nes que no pueden disponer directamente de estos recursos, sino 

que su asignación se da en forma centralizada por mec!lo de la Su~ 

secretaría en cuestión, Jo que hace más rígido el procedimiento -

para Ja obtención de apoyos econOm leos. 

- Becas .. Este esquema de financlamlento consiste en el subsldlo di· _ 

recto al estudiante mediante Ja reducción parcial o exención total 

del pago de matr.ícula, así como en la entl'ega de dinero para re! 

paldar sus gastos de subsistencia. Implica conrar con una estru~ 

tura administrativa compleja y definir precisarre nte los criterios 

de aslgnaclOn control y evaluación en el número y monto de las ~ 

cas. 

- Otorgamientos materiales y en espeCle. Consiste en propordonar 

al estudiante los elementos necesarios para un buen desempel\O -

en ei plantel educativo a través de la prestación de servicios como 

alojamiento; comedores:· transporte especial; materiales de estu-

dlo; descuentos y exenciones en espectáculos culturales, deportl- -

vos y recreativos; etc. Cabe observar que en algunos casos esta 

forma de subsidio ha encontrado, al igual que las becas, obstác.!:!_ 

los que impiden su operación eficiente y su orígen se da en los l.!!. 

terescs creados alrededor de posiciones estratégicas de control 
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político en el interior de las .Instituciones. 

Aún considerando la posibilidad de corregir y afinar los mecanismos 

de subsidios para hacer más eficiente su <>peraclón, persiste la nec~ 

sldad de ampliar el monto de los recursos destinados al servicio ed!:.!, 

cativo y ante una situación de crisis económica que tiende a agravar

se y en donde sed difícil mantener una corriente creciente de recu!. 

sos, debe pensarse en tratar de diversificar 1.as fuerites para su ob

tención, así como encontrar fórmulas para eliminar los cuellos de 

.botella <>peratlvos y lograr finalmente la utilización racional de los 

recursos .. 

Las .políticas restrictivas de crecimiento del gasto público afeci:an -

directamente las posibilidades de continuar movilizando recursos ~ 

nancleros al sector educativo como se hacía a'nteriorm.en te, por lo 

que los criterios de asignación deberán estar delineados por normas 

de equidad y de eficiencia. Como consecuencia, a las Instituciones 

de ensei\anza técnica se les plantea el reto de continuar Impartiendo 

servicios educativos a un número cada vez mayor de alumnos,· me· 

jorar la calidad de los estudios y cumplir con el papel de formado-

ras de recursos humanos capacitados técnica y socialmente, para -

transformar las condiciones actuales en beneficio de los sectores -

marginados; todo esto con recursos presupuesta les llm!tados que no 
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crecen en la misma proporción y velocidad que las necesidades. 

Por otra parte, corresponde a los órganos directivos del Sistema -

Educativo Nacional plantear a nivel central las opciones de finan

ciamiento que se les presentan a las instituciones de acuerdo a sus 

características partlci,;lares, así corno dictar los lineamientos genG. 

rales para su operación, !u que permitiría en última instancia la 

planeaclón Integral del sistema en su aspecto financiero. 

Para ello se debe paitlr del análisis de la expansión del gasto púo!.!.. 

co en educación y su consiguiente rentabilidad social, lo que perm.!_ 

tlría evaluar su aplicación así como la detección de necesidades r 

criterios para encontrar otras posibilidades de financiamiento, que 

den lugar a una efectiva Igualdad de oportunidades en el acceso a la 

educación y promuevan la redistribución del ingreso en favor de los 

estratos poblaclonales más afectados. 

De acuerdo con lo anterior, las políticas de financiamiento de la ed~ 

caclón técnica dcbC'n derivarse de los planteamientos generales d'et -

sistema ed1·~ ·~lvo y tomar en consld~rac!ón algunos factores que pe;!: · 

mitan dellne11c nuevas posibilidades para la obtención de recursos. -

Entre los factores a considerar pueden señalarse: dlsponlbilidad co-

tal de recursos y el nivel de satisfacción de las necesidades; grado de 
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utilización de los recursos humanos y materiales disponibles; calidad 

de la enseñanza impartida; niveles de eficiencia terminal en los dife

rentes tipos de ensei'ianza; tiempo transcurrido entre la gestión y ut,! 

lizaclón de recursos, etc. 

En tocio cas_o y para los fines de este trabajo, cabe mencionar de ma

nera general algunas opciones que en forma Individual o combinada -

permlUrfan a las Instituciones del Sistema de Ensei'ianza Tecnológica 

obtener recursos financieros adicionales para complementar los OlO!, 

gados por el Estaqo, quien una vez logrado lo anterl:>r estaría en po

sibilidades de canalizar más recursos a otros renglones para satlsf!!_ 

cer las necesidades nacionales prioritarias. 

PAGO DE MATRICULA. - Este instrumento radica en que a través de 

un estudio socloeconOmk-o, quienes están en posibilidades de pagar -

sus estudios lo hagan total o parcialmente y quienes no la tengan sean 

eximidos de ello. De esta forma se evitaría que una proporción slgn_! 

flcativa.de estudiantes con tapacidad de pago continúen recibiendo los 

beneficios del subsidio gubernamental educativo y consecuentemente, 

desplacen a quienes no tienen recursos económicos, lo que por otra -

parre afecta el rendimiento académico y provoca en gran m~ida los 

altos índices de reprobación y dese1clón escolar. 
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CREDITO EDUCATIVO. - Es un mecanismo consistente en que los egr~ 

sados de un nivel educativo paguen en forma diferida sus estudios; pue

de funcionar como un complemenlO a la q>ción de pago de R1l trícula PI!_ 

.ra aquellos que fueron exenlOs de realizarlo y su amortización se haría 

al consolldu el graduado su ubicación en el mercado. de trabajo. 

Las condiciones del crédilO estarían en función del tipo de carreras a 

estudtar, tiempo de duración y magnitud del p~éstamo. Paralelamente, 

al discriminar el crédito y hacerlo más atractivo se estaría en posibi

lidades de canalizar estud~ntes hacia aquellas ramas de la P.roducclón 

en donde se requiere personal técidcamente capacitado y que ofrecen -

mayores posibilidades de desarrollo profesional, al mismo tiempo que 

se promoverían el desarrollo regional y la desconcentración aperatlva. 

Esta forma de flnanclamle nlO puede complementarse con un sistema de 

bolsa de trabajo que permira al estudiante Integrarse al aparalO produf_ 

tivo y darle la q>artunidad de contar con un aval para la tramitación -

del crédito, al mismo tiempo que ampliaría en la j:>ráctlca los conoci--. 

mlenlOs te6ricos adquiridos en las aulas. De manera especial, sería -

deseable que en este renglón participaran preferentemente las empre

sas y organlamos del aeclOr pllbllco, para propiciar l~ formación ver

tical de sus cuadros de trabajo en función de sus características y ne

cesidades. 
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Pur otra parte, el sistema en cuestión presenta el inconveniente de -

preservar la segmentación estudiantil eomo resultado de la lncerrl-

dum~re sobre las condlclones del egresado a mediano y largo plazo 

en el mercado de trabajo, ade!Jlás de la dificultad de realizar comp!! 

cados trámites administrativos pata la obtención del crédito. 

Para desarrollar e!;ta alternativa de financiamiento se requiere esta

blecer una matrícula diferenciada y al momento de cubrir el crédito, 

los pagos deben representar una proporción razonable de las percep

ciones del egresado. Igualmente, debe pensarse que este es un siste

ma de financiamiento a largo plazo en donde el período de recupera

ción de la inversión dependerá del número de ai\os enqie se realicen 

los estoc:los, lo que por otro lado significa un eosto social alto que'el 

gobierno no puede enfrent.ilr directamente y donde las empresas par~ 

culares p<>c:lrían participar en la preparación de cuadros profeslonis

tas apoyándolos eeonómlcamente durante su fOrmaclón. 

L\WUESTO ESPECIAL A Lds PROFESIONALES. - Consiste en adicio

nar una carga tributarla a los egresados de los niveles mallo y sup~ 

rlor en función de su grado académleo y ubicación en el mercado de 

trabajo. Este mecanismo se fundamenta en la teoría del capital hum!. 

no, que parte de la diferencia entre el máximo ingreso efectivamen

te percibido por el trabajo y el valor estimado que obtendría el egre-
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sacio si hubiera cursado sólo el nivel inmediatamente inferior de estu-

dios. Dicha diferencia de ingresos sirve como base para aplicar un -

porcentaje que servirá eomo amortización fija a través de graváme-

nes. 

Este canal de financiamiento es Combinable con los expuestos nnterio! 

mente y puede ser ·utilizado para apoyar los programas de becas, ga! 

tos de administración institucional, proyecto~ de investigación, ere. Las. 

posibilidades de ser aplicado dependen de la esuucrura fiscal, del gra-

. ·do de captación y de la eficiencia en la redistribución de recursos, to 

, ·que evidentemente implica afinar los mecanismos actuales a través de 

una reforma Impositiva que afecte a quienes recibieron en las institu

r.lones públicas de educación media y superior una preparación profe

sional por un pago prácticamente simbólico. 

SEHVIClOS PRODUCTIVOS A LA COMUNIDAD. - Significa la realiza-

clón de trabajos específicos a petición expresa de parriculai-es, lo que 

se denomina "servicio externo" y que puede conslstü· en la realización 

de maquilas, asesorías técnicas, desarrollo de proyectos de investlg!_ 

clón científica y tecnológica aplicada, control y mantenimiento de pla!!_ 

tas físicas, etc. 

En cuanto al grado de factibllldad para su apllcaci6n, ésta parece ser 

la alternativa de financiamiento más vlable que tiene la educación tec-
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nolOgica y la que más debía explotarse por las posibilidades de recur

sos humanos y de infraestructura con que cuentan sus instituciones. No 

obstante, esta opción no ha sido suflclentemente aprovechada por la e~ 

casa promoción que realizan los planteles educativos entre el aparato 

productivo acerca de los diferentes tipos de servicio que pueden ofre~ 

cer y por la falta de conocimiento acerca de las áceas de trab:tjo a las 

que podrfa atenderse. 

Otra de las causas que han limitado esta posibilidad de obtener recur

sos financieros adicionales, se refiere a la idea de que al realizar fo!. 

malmente la prestación de servicios, las instltuciones educativas pue

dan pecder su concepción oclginal y .convertitse en unidades pcoductl

vas y financieras dejando de lado las labores educativas, además de -

existir también el riesgo de no usar racionalmente tos recursos por -

incapacidad administrativa. 

Paralelamente, como las instituciones de enseñanza tecnólogica reci

ben subsidios directos del Gobierno Federal y/o de los Gobiernos Es

tatales, éstas consideran que al demostrar capacidad de autofinancia

mlento les pueda ser retifado el apoyo que reciben actualmente en fo!. , 

ma presupuestal.. 

De acuerdo a las posibles alternativas de financiamiento enunciadas. y 
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otras más que pudieran señalarse, en todo caso corresponderá a cada 

institución llevar a cabo las que más respondan a sus necesidades y -

se adecúen a su realidad, pero es ipdudable que, al margen de la ele~ 

.clón, se presenta la necesidad de diversificar los canales de financia

miento y t.ratar de solventar los requerimientos qLE impone lacre--

clente dema.nda de servicios educativos, pero sobre todo para mejo-

rar la calidad de la ensei'\anza. 

Finalmente, la política de financiamiento de la educación técnica debe 

ser un instrumento adecuado para lograr los objetivos de equidad y de 

eficiencia, lo que implica cumplir con el requerimiento de ser simul

táneamente agente de crecimie~to y de redistribución para asegurar -

un avance permanente en relación a lo que se espera de las institucio

nes formadoras :le personal capacitado técnica y socialmente. 
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e o N e L u s 1 o ~ E s 

En esta parte final del trabajo se presentan los aspectos -

más significativos de los capttulos anteriores, que perm!_ -

tan i.dentificar la importancia y perspectivas de la educa -

ci6n tecno16gica en Mfxico. 

- fin su af4n de transformar la naturaleza para mejorar sus 

condiciones de vida, el hombre ha logrado acumular conoci

mientos y experiencias que al aplicarlos cotidianamente l.e 

han val.ido sobrevivir como especie, aunque su futuro est6-

en entredicho en éstos momentos, como consecuencia de los

avances alcanzados en la capacidad de destruir, y no prec! 

samente para subsistir. 

Cuando estos conocimientos y experiencias se aplican espe

ctficamente al proceso productivo en forma de medios, se -

considera que se est4 incorporando una tecnología, que de

pendiendo del modo de producci6n y el ftn que éste persiga, 

adquiere determinado carácter utiiitario. 

La capacidad de conocer y hacer,ha marcado una tendencia -

hacia el control tecnol6gico como recurso estratégico para 

lograr el poder econ6mico. De esta mane~a, la relaci6n 

dominaci6n-dependencia se encuentra enmarcada a trav6s de

la dependencia tecnol6gica, que ha venido a desplazai a la 

dependencia econdmica, financiera y comercial. 
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- La débil capacidad negociadora de los países subordinados 

ante la concentraci6n del conocimiento aplicado en tecnolo~ 

gías, hace que gran parte de sus ingresos por concepto de -

ventas al exterior se destinen al pago de regalías y dere -

chos por procesos tecnológicos, se adquieran tecnologias de 

desperdicio y sean objeto de manipulaciones contables. Ade 

más, han sido víctimas ~radicionales de un proceso de acul

turizaci6n que ha modificado sustancialmente los hábitos de 

consumo de su poblaci6n,creándole necesidades artificiales 

que no ·corresponden a su forma de ser ni a sos intereses 

originales, y si atenta contra las necesidades nacionales -

de ahorro e inversi6n. 

- En el caso de México, el hecho de que su estructura·pro -

ductiva esté constituida por diversas formas de organiza 

ci6n de la producción, permite observar en un mismo sector

y rama diferentes procesos, desde~el de subsistencia hasta

los más avanzados, lo cual afecta los esquemas de dis~ribu

ci6n y consumo, incluyendo en este último la tecnología y -

los recursos humanos capacitados. Además, estasdiferencias 

tienden a permanecer, no obstante que la estructura social

está subordinada a las necesidades de acumulación de los 

grupos dominantes, siendo 6sta una de las principales dete~ 

minaciones para la elección de tecnologías y la demanda de

recursos humanos que ésto provoca. 

Lo anterior significa que las opciones tecnol6gicas se de -

terminan por imposiciones técnicas derivadas de la ~inámica 
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económica, a través de las características del proceso de ~ 

cumulaci6n y por el desarrollo de la lucha de cl?scs, lo 

cual explica que no sean el resultado directo de las rela -

ciones entre el aparato productivo y la educaci6n tecnol6g! 

ca. 

- El desarrollo de las fuerzas productivas a partir del pr~ 

ceso de industrialización, ha permitido identificar la acen 

tuación de contradicciones en las relaciones de producción, 

que se manifiestan al momento de la distribuci6n del produ~ 

to, y que tienden a desestabilizar cada vez más al sistema

econ6mico y social vigente. 

- Así, la relación del sistema educativo con la estructura

productiva se orienta por las tendencias de los sectores d~ 

minantes,. dando lugar tambi6n a la escasa conexi6n entre los 

niveles educativos, e incluso, a diferentes significaciones 

dentro de un mismo nivel y tipo de carrera. En este sentido, 

la def inici6n de los productos que se elaboran y la tecno -

logfa que se emplea para ello, están en función del mercado 

disponible para los bienes y servicios producidos, a su vez 

determinado por la distribuci6n del ingreso. 

- En estos momentos, la educaci6n tecnol6gica enfrenta el -

reto de tener que dar una respuesta efectiva a las neccsi -

dades básicas de la poblaci6n. Asf, es posible pensar que 

se cuenta con la infraestructura educativa y de investiga -

ci6n necesaria para atender satisfactoriamente ciertas á 

reas de la producción, aunque en la mayoría de los casos no 

referida hta a la que emplea los mecanismos y proce.dimien· 
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tos más avanzados; sin embargo, haciendo un uso racional de 

los recurso~ en torno a una planeaci6n eficiente, sería po

sible en el mediano piazo mejorar las condiciones en cuanto 

a disminuir las condiciones de dependencia científica y te~ 

n6logica. 

- El conocimiento preciso del total de acciones, recursos y 

condiciones que se desarrollan y emplean en la formaci6n de 

recursos humanos y la investigaci6n es de suma importancia, 

ya que a partir de ello sería posible emitir lineamientos de 

política científica y tecnol6gica con una visi6n integral -

que aprovecharla el potencial de la enseftanza tecnol6gica -

para responder a la coyuntura actual de su insuficiencia de 

materiales, insumos y bienes de capital. La cooperaci6n e~ 

tre patses se presenta como otra posibilidad real de aten -

ci6n a problemas comunes de capacitaci6n y conocimientos 

cientificos, mediante el intercambio organizado de medios y 

experiencias,sóbre todo con países que observen caracterís

ticas simil'ares •. 

- Para que la ensefianza tecnológica modifique.el papel his

t6rico que ha asumido, es necesario reorientar sus pollticas 

hacia ln impartici6n de una educaci6n que resalte el cárác-· 

ter participativo de los técnicos como seres interesados, y 

por lo tanto implicados y comprometidos con la comunidad. 

La actividad laboral consciente del profesional técnico se 

presenta como una·~lternativa para coadyuvar a la transfor

maci6n de las relaciones_ sociales de producci6n, al corre -
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las cosas con un enfoque determinante de totalidad social. 
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- Evidentemente esto implica una limitante profunda, que no 

depende sólo de cuestiones t6cñicas, sino sobre.todo de la· 

evolución histórica de las relaciones sociales que se esta· 

bleccn al interior del.modo de producci6n. Sin embargo, es 

preciso que a la educaci6n en su conjunto, y especlficamente 

la de tipo'tecnol6gico como fo!'llladora de aptitudes y actit~ 

des se le d6 un significado progresivo, al considerirsele -

co•o una funci6n esclarecedora del intelecto y del saber h! 

cer; ~sto par~ tratar de establecer una relaci6n directa e! 

tre el conocimiento cientlfico y el desarrollo tecnol~gico 

en torno a la satisfacci6n de las necesidades de la comuni 

dad, y no s6lo se le vea de manera utilitaria y partícula · 

rista por y para un sector de la población. 

,,. 
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