
R e s u m e n :    La calidad de la educación es una preocupación cons-
tante, tanto en los ámbitos académicos como en las esferas políticas que se 
desempeñan en los medios educativos. En el presente documento se expo-
nen algunos parámetros que configuran la calidad de la educación. Se basan 
en un estudio realizado con un enfoque según lo establecido por principios 
de vigencia internacional. El estudio se realizó en un universo discreto, pero 
que bien puede considerarse como representativo del medio. Se introdu-
ce el concepto de “currículum real” y se analizan condiciones reales en la 
práctica docente que inciden en la calidad de la educación. El concepto de 
“calidad” se establece con base en la pertinencia de los estudios y no en mo-
delos normados exteriormente a las instituciones educativas. Se relacionan 
las demandas educativas por parte de la industria y las aportaciones de las 
materias de la carrera, ponderando su impacto en la formación profesional.
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A b s t r a c t :    The quality of education is a constant concern in both 
academia and political circles for who works in educational media. In this 
paper some parameters that shape the quality of education are discussed. It 
is based on a study with a focus as established by international principles. 
The study was conducted in a discreet universe, but it may be considered 
as representative of the average. The concept of “real curriculum” is intro-
duced and analyzed in real conditions of teaching practice that affect the 
quality of education. The concept of “quality” is established based on the 
congruence of studies, but no in models regulated outside educational ins-
titutions. The studio relates the educational demands by the industry and 
the contributions of the subjects of the curriculum of engineering studies, 
assessing their impact on the professional training.
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Introducción

La educación superior es la fase terminal del proceso que pre-
para al individuo para integrarse a la sociedad, cuya efectividad 
está en función de la educación recibida. Comprende los nive-
les de licenciatura, maestría y doctorado. El nivel de licenciatura 
constituye la cimentación de las etapas posteriores, ya sea que el 
estudiante se integre a los sectores productivos, o continúe mejo-
rando su preparación a otros niveles. Es una realidad que la cali-
dad del aprendizaje está en función de la calidad de la educación, 
no puede ser en otra forma.

En los sectores productivos se juzga la calidad del aprendizaje 
de los egresados en función de la pertinencia de los conocimientos 
adquiridos y por el impacto de éstos con respecto a las demandas 
implícitas en las funciones productivas. Las dificultades surgen 
porque con frecuencia dichas demandas no son explícitas aún para 
los mismos sectores productivos, mucho menos para las institu-
ciones educativas. Como consecuencia de lo anterior, no es raro 
que algunos planes de estudio se formulen con base en limitadas 
experiencias personales o en simples opiniones de “expertos”, que 
pueden no haber experimentado vivencias profesionales en la in-
dustria.

No es un secreto que un considerable porcentaje de la edu-
cación pública superior requiere con urgencia incrementar sensi-
blemente la calidad (Nelson, 2006) y México no es la excepción 
(Ortíz, 2016). Entiéndase como “educación” los procesos de ense-
ñanza y de aprendizaje bien articulados entre sí, apoyados por las 
funciones administrativas y recursos materiales institucionales, 
además de lo propio con los sectores productivos. Partiendo de la 
premisa que el mayor porcentaje de los egresados se colocan en 
los sectores productivos, puede concluirse que este hecho es uno 
de los más relevantes para la planeación de la educación.

El presente documento se fundamenta en la hipótesis de la en-
señanza, en forma análoga a como sucede en la industria, según 
conceptos de calidad establecidos (Juran, 1988); la calidad es ge-
nerada directamente por los trabajadores y no por otra instancia. 
Es decir, que no son los departamentos o las gerencias de calidad 
los que hacen la calidad de los productos, sino los mismos traba-
jadores, los que tienen en sus manos el control total de los pará-
metros que dan la calidad.

Análogamente es posible establecer que la calidad de la edu-
cación se hace directamente en las aulas y en los laboratorios, por 
las actuaciones reales de los profesores y no necesariamente en 
otras instancias. Con esta premisa como base, este trabajo pre-
tende dilucidar los parámetros más relevantes que inciden en la 
calidad de la educación. Se toma como referencia la carrera de 
Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de San Luis Poto-
sí (ITSLP), contemplando a los profesores, a los alumnos y a las 
empresas del sector productivo ubicadas en la región.
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Ámbito del estudio

El estudio establece como referencia externa para la calidad 
de la educación, los requerimientos del sector productivo para la 
carrera de Ingeniería Mecánica. Se establecieron tres ámbitos de 
estudio: Formación Profesional, Formación Administrativa y For-
mación Técnica. Dado a que el contexto empresarial analizado 
está conformado por un grupo de 31 empresas de clase mundial 
(Anexo 1), es posible establecer que las demandas detectadas, en 
cierta medida son representativas del contexto internacional. Asi-
mismo, se establece el supuesto que es posible mejorar la calidad 
en la educación en la Ingeniería Mecánica en el instituto en cues-
tión, si se identifican y se adecúan aquellos parámetros implícitos 
en la docencia, en la administración de la educación, en la práctica 
docente y en los contenidos del currículo de los Programas de 
Estudio.

Con respecto al área académica, el estudio circunscribe al pro-
fesorado y a los alumnos del Departamento de Ingeniería Mecá-
nica del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, contemplando 
aulas, laboratorios y áreas funcionales en su desempeño educa-
tivo. En el aspecto externo, se limita a la muestra seleccionada 
de industrias metalmecánicas ubicadas en la zona industrial de 
la ciudad de San Luís Potosí. El estudio se llevó a cabo en el a o 
2009. En el ámbito educativo se circunscribe al proceso de ense-
ñanza, es decir, a la función educativa que desempeña realmente 
el profesor en las aulas. No se aborda el proceso de aprendizaje 
por parte de los alumnos.

La metodología aplicada se fundamenta en cuestionarios como 
instrumentos de medición para la recolección de datos del uni-
verso estudiado (Anexo 2). Para el análisis y procesamiento de 
la información se aplicaron análisis estadísticos elementales y 
la evaluación subjetiva de algunas condiciones de dispersión. El 
análisis de la información de los alumnos, para la función docente, 
se hizo con base en una matriz de 25x201. Para la ponderación del 
currículum de la carrera, se formuló una matriz de relación QFD 
de 24x59 de las competencias profesionales demandadas por la 
industria con respecto a las materias impartidas (Anexo 3). No 
se tomaron en cuenta las materias de ciencias básicas por ser del 
tronco común a todas las carreras y su aportación a la formación 
profesional no hace mucha diferencia para la Ingeniería Mecánica.

Conceptos complementarios

Con el propósito de establecer puntos de referencia uniformes 
en la interpretación de este trabajo, se estima conveniente exponer 
algunos términos que sirvieron de base para el estudio:

+ Calidad educativa. Conforme al concepto estable-
cido por Juran (1988), la calidad educativa puede definirse como 
la característica de los servicios de enseñanza prestados por una 
Institución de Educación Superior (IES) para responder en forma 
satisfactoria a los requerimientos del contexto social donde se ubi-
ca.

+ Currículum. Conjunto de documentos conformado 
por las estructuras de las materias de estudio, sus contenidos, los 
programas de estudio, los modelos de enseñanza, las técnicas y 
prácticas de enseñanza.

+ Currículum formal. Es el currículum oficialmen-
te estructurado y establecido por la autoridad educativa competen-
te, para ser aplicado obligatoriamente en una IES. Contempla los 
recursos institucionales, los apoyos de la autoridad y las prácticas 
docentes, todo conforme a los diseños originales.

+ Currículum oculto. Son aquellas prácticas de en-
señanza que el profesor aborda en el aula y que no forman parte 
del currículum formal. Estas actividades pueden estar o no vin-
culadas a los objetivos de aprendizaje. Usualmente se trata de 
enseñanzas u omisiones subrepticias que se abordan con inten-
ciones explícitas o subliminales para influir en los estudiantes o 
para encubrir deficiencias. No es raro que en algunos casos estas 
prácticas traten de justificarse bajo el argumento de “libertad de 
cátedra”.

+ Currículum real. Está configurado por la práctica 
docente diaria en el aula. Incluye la aplicación parcial y simul-
tánea del currículum formal y del currículum oculto, conforme 
a la percepción personal del profesor. Implica sus omisiones, el 
estilo de enseñanza, los criterios de evaluación, las adiciones no 
contempladas en el programa académico, actitudes personales, la 
disciplina en el cumplimiento de sus compromisos y todos aque-
llos factores circunstanciales y extracurriculares que se presentan 
durante el proceso educativo. Este currículum es el último eslabón 
con el que realmente tiene contacto el estudiante en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.

Conceptos de calidad educativa

Actualmente, en América Latina, hay varios conceptos sobre lo 
que se entiende como “Calidad Educativa” (Alarcón, 2003):
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+ Calidad educativa entendida como exce-
lencia académica. Se caracteriza por alumnos sobresalien-
tes y académicos destacados, con aprendizajes de primer nivel. 
Integra a cuerpos de profesores-investigadores de alto nivel y 
desempe o. Establece relaciones de colaboración con otras IES, 
estructura líneas de investigación y difunde sus trabajos (Barrera, 
1997). Este parece ser el modelo adoptado por decreto de las auto-
ridades de la SEP, en conjunto con la evaluación de la calidad por 
normas internacionales.

+ Calidad educativa fundamentada en la 
dependencia de los programas educativos con 
respecto a los propósitos declarados en políticas 
o planes públicos nacionales. El fondo de este concepto 
tiene el propósito de alcanzar la uniformidad nacional. Preten-
de subsanar debilidades sociales pero presenta serias dificultades 
para responder en forma adecuada a las necesidades de los secto-
res productivos.

+ La calidad educativa entendida como el 
cumplimiento de normas y exigencias enfocadas 
a la movilidad estudiantil y el intercambio in-
ternacional de estudiantes, profesores e inves-
tigadores. Se enfoca como una estrategia para posicionar ante 
la sociedad a la IES, en un ambiente de competencia académica 
regional e internacional. Se enfoca primordialmente a lograr reco-
nocimiento ante la sociedad (mercadotecnia).

+ Los criterios de “calidad” son definidos 
internacionalmente por organizaciones de al-
cance mundial, como es el caso de la Internatio-
nal Standards Organization (ISO). En estos casos, se 
configura un sistema que evalúa el cumplimiento de criterios que 
las mismas instituciones declaran previamente que realizarán en 
sus procesos con respecto a la calidad; es decir, que en este mode-
lo, los criterios que definen la “calidad” son auto-determinados. 
Con frecuencia, sus procedimientos son excesivamente detallados 
y rigurosos en aspectos que no abonan en forma directa a la cali-
dad de la educación. La motivación institucional está en obtener 
una certificación  de la IES como testimonio de reconocimiento, 
aunque su impacto real en la calidad de la educación no es muy 
evidente.

+ La calidad educativa entendida como la 
capacidad institucional para dar respuestas ade-
cuadas a las demandas de los diferentes sectores 
del entorno donde se ubica la IES. Este concepto 
está fuertemente vinculado con el principio de pertinencia (SEP, 
2007) citado por las leyes educativas. Desde la perspectiva de las 
políticas educativas mundiales, la “calidad de la educación” está 
asociada con la capacidad de las IES para satisfacer los requeri-
mientos de desarrollo económico, político y social de la comuni-
dad a la que están integradas (Álvarez, 1996).
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Actualmente, parece existir un acuerdo universal no explícito, 
en el sentido de que es el usuario y no el productor quien en último 
término decide si un producto o servicio es de calidad. Los insu-
mos mínimos necesarios en el proceso educativo son; profesores 
con experiencia profesional convencidos de su compromiso con la 
educación, facilidades educativas adecuadas y recursos suficien-
tes de acceso a la información.

El universo de estudio

El universo de estudio en el sector industrial estuvo integrado 
por una muestra no probabilística, debido a la amplia distribución 
geográfica de las micro, pequeñas y medianas empresas que hay 
en la región, pues el interés del estudio se centró en grandes em-
presas de preferencia con tecnologías de vanguardia, a fin de que 
sean representativas de las demandas educativas profesionales.

El universo de profesores se integró con todos los profesores 
del departamento de Ingeniería Mecánica del ITSLP. El univer-
so de estudiantes se definió con una muestra estadística del to-
tal de estudiantes inscritos en la carrera de Ingeniería Mecánica 
del cuarto semestre en adelante; el total de la muestra fueron 168 
alumnos. El índice de confianza es de 90 por ciento. 

Los instrumentos de medición fueron cuestionarios para cada 
sector. En el sector industrial se pretende identificar las principa-
les funciones que deben desempeñar los egresados y la importan-
cia relativa que tiene para la empresa el desarrollo profesional, 
la actitud del profesionista, la capacidad técnica y la capacidad 
administrativa.

En el sector de profesores, se identifica el ambiente en la prác-
tica educativa, por medio de un cuestionario de autoevaluación 
sobre su desempeño y su percepción acerca de la respuesta insti-
tucional ante las necesidades educativas. El universo de los alum-
nos, se sondea por medio de un cuestionario autoadministrado 
para identificar las características de las prácticas de los docentes 
y la posible tipificación del currículum real.

Resultados

Para el sector productivo se estructuró el cuestionario a fin de 
ponderar las funciones que desempeña el ingeniero mecánico en 
la planta. 

Figura 1. Ponderación de las funciones del ingeniero mecánico por las 
empresas encuestadas.

La Figura 1 presenta los resultados obtenidos al aplicar el cues-
tionario. La escala vertical es el indicador de la demanda, consti-
tuido por la sumatoria de evaluaciones por parte de las empresas 
para cada función. En tanto que la escala horizontal representa:

1. Procesos de manufactura. 
2. Mantenimiento. 
3. Ingeniería de producto (diseño y desarrollo). 
4. Diseño y desarrollo de herramentales. 
5. Calidad. 
6. Incremento de la productividad. 
7. Planeación y control de la producción. 
8. Compras. 
9. Logística de materiales. 

En la Tabla 1, en la columna de valor, se identifica el impacto 
del currículum formal de la carrera sobre las demandas del sector 
productivo. El indicador de relación representa la relación de las 
materias del currículum formal con las demandas: a mayor valor, 
mejor relación. La diferencia es el indicador de la falta de co-
bertura del currículum formal con respecto a la naturaleza de las 
demandas: a mayor diferencia, menos cobertura.



Tabla 1. Indicadores de relación del currículum formal con res-
pecto a las demandas del sector productivo obtenido de la matriz 
de relación (Anexo 3). 

Con respecto al currículum real, analizando las percepciones 
de profesores y alumnos, se detectó que los contenidos de las ma-
terias (58 materias) no se adecúan totalmente a las necesidades 
de la industria y que la práctica docente presenta deficiencias en 
la función educativa, que ocasionaron la impresión de no haber 
obtenido los niveles de aprendizaje esperados por los alumnos, 
(tabla 2). El número de citas es un indicador de la desviación de la 
práctica docente en el aula, e identifica indirectamente al profesor 
que se aleja en mayor medida del currículum formal.
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Tabla 2. Indicadores que permiten valorar el currículum real en la práctica docente. 
Se incluyen sólo las materias donde hubo observaciones.
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Conclusiones

El estudio permitió identificar, cualitativa y cuantitativamente, 
algunos factores que inciden directamente en la calidad de la edu-
cación; como se describe en la Tabla 2, en las materias con mayor 
número de citas se cambiaron profesores. Se identificaron algunos 
factores que ocasionan la dispersión de la atención de los profeso-
res en su práctica docente. Se definió un criterio de calidad de la 
educación con base en la pertinencia de la función educativa, con 
respecto al contexto donde se ubica la IES, que según Fregozo, 
(2000) se estima más realista y congruente con las condiciones so-
cioeconómicas de la región, a diferencia de los modelos adoptados 
por decreto, que son ajenos a la naturaleza y a la cultura donde se 
ubican las IES. Uno de los factores de influencia directa en la ca-
lidad de la educación lo constituye el “currículum real”, que está 
en función total del desempeño de los profesores.

Como ejemplo ilustrativo de factores identificados, se tiene 
que un considerable porcentaje de los contenidos de las materias 
del currículum formal no están estructurados de conformidad con 
las necesidades de la industria. Las materias no contemplan un 
libro de texto oficialmente aceptado como referencia para impartir 
la clase. Cerca del 40% de los profesores no cubren el programa 
completo. Más del 15% de los profesores no cubren su clase com-
pleta. Los profesores son deficientes en capacitación didáctica.

El Sistema Nacional de Tecnológicos tiene criterios rígidos con 
respecto a los modelos educativos, lo cual no puede ser cambiado 
en forma autónoma por los tecnológicos, pues casi la totalidad de 
las funciones educativas están dictadas en forma centralizada. En 
este sentido, no hay mucha libertad de acción.

Es posible que se perfeccionen los planes de estudio, que se 
re-estructuren los contenidos, se adecúen los programas, se cuen-
te con magníficas instalaciones y se tengan excelentes recursos 
didácticos con TIC’s de frontera tecnológica, pero si los docentes 
son deficientes no es posible lograr el perfeccionamiento de la 
educación. El desarrollo profesional de los maestros es un ele-
mento central en el proceso educativo (Smelkes, 1977). Asimismo 
una práctica docente puede respetar totalmente el currículum for-
mal, pero si éste no es pertinente con las demandas del medio, la 
calidad de la educación se ve seriamente afectada.

Los resultados obtenidos son evidencia de la urgente necesidad 
que subsiste en forma latente en la función educativa para lograr 
un incremento real y medible de la calidad de la educación. Una 
adecuada y profunda vinculación con el sector productivo puede 
constituirse en uno de los pilares determinantes en el éxito que 
pueda tener la educación superior.

Queda pendiente de analizar uno de los factores de mayor in-
fluencia en la calidad del ciclo educativo que es complemento de 
la enseñanza; el fenómeno del aprendizaje cuyo tenor comprende 
múltiples factores de mayor grado de dificultad para su análisis, 
pues su alcance se proyecta más allá del ámbito escolar y del ám-
bito personal de los alumnos.
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Anexos

Anexo 1. Empresas que integran el universo inicial del estudio. Del total de estas empresas, 19 contestaron el cuestionario.

Anexo 2. Cuestionario para identificar la demanda por las empresas de capacidades profesionales de los egresados de la carrera de Ingeniería 
     Mecánica del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí.
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Anexo 3. Matriz de relación de las demandas del sector industrial (valor) con las materias que integran el currículum formal. El  “indicador de 
 relación” es la suma de los valores de relación para cada renglón de la demanda detectada.  Los valores de relación aplicados para  cada 
 materia con los factores de demanda, se indican en el ángulo inferior izquierdo de la tabla. El renglón inferior de la matriz (ponderación) es 
 la suma de los productos de los valores de relación en cada columna correspondiente a una materia, multiplicados por lo tasado en la 
 columna “valor” para cada renglón de competencia profesional.  
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