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I N T R O D U C I O N  

Desde el período  primitivo la educación y la producción  vienen 

juntos  por lo tanto  siempre  han  estado  vinculados;  que no  se les  haya 

dado el uso adecuado es otra cosa. Conforme  ha  pasado el tiempo  nos 

damos  cuenta  que esa vinculación  continúa  pero  también  se  observa  que 

al  fallar la educación,  los  resultados  negativos se  reflejan  en le 

producción, y por  consiguiente  frenan el desarrollo  de  muchos  paises 

Latinoamericanos. 

Este  trabajo  está  dedicado  a la problemática  mexicana. 

En el marco histórico,  se  trata de  dar  un esbozo de  como se 

intenta  vincular la educación y la producción  explicando  estos  dos 

factores  que  al  unirse  ponen  en  marcha la compleja  estructura  de un 

país  hacia el desarrollo. 

En  el capítulo  uno  se  dan ha  conocer los antecedentes  generales, 

como está  la  situación  económica  de  México  durante el período 

anterior  a 1980, trata  aspectos  de  como la función,  que  debería 

desempeñar  la  vinculación la educación-producción,  así  como las 

consecuencias  que  ocasiona  una  falla en cualquiera  de los factores 

(participación  de  la  población económicamente  activa [P.E.A.] , y 

desempleo). 
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El  capítulo  dos  explica  por  separado  lo  que  es  el  Sector  de  la 

educación y sus  característica, lo mismo  que  de  la  producción,  para 

después  hacer  una  comparación  entre ambos, y finalmente  buscar  los 

determinantes de cada  uno.  Este  capítulo  está  complementado  con  un 

anexo  donde se muestra  paso  a  paso los factores de dicha 

investigación  que  a  su  vez  tienden  a  explicar  la  vinculación. 

La investigación  utilizada  para el anexo  es  integra y fue 

realizada  por  Carlos  Muñoz  Izquierdo y otros  compiladores. 

El  capitulo  tres  nos  habla de lo  que  es  en s í  la  vinculación 

educación-producción y los factores  que  influyen  interna y 

externamente.  así  como los conflictos  que  ésta  vinculación  provoca 

pero  también  las  ventajas  que  se  obtienen  cuando  dicha  vinculación  se 

logran en un cien  por ciento.  Este  capítulo  se  cierra  al  estudiar los 

objetivos  que  tiene  la  Universidad  frente  a  lo  que  es  el  aparato 

productivo. 

En  el  capítulo  cuatro  hace  referencia  a  las  políticas, 

estrategias y objetivos,  que  el  Gobierno  utiliza y piensa  utilizar 

para  el  desarrollo de la  vinculación  entre  sus  Sistema  Educativo y su 

Sistema  Productivo,  sin  olvidar  la  ayuda de sus  Instituciones 

Federales y de algunas  Empresas  privadas.  Este  capítulo  finaliza  con 

la  explicación de un estudio  que  lleva  a  cabo  en  el  estado de Nuevo 

León  junto con la  Universidad  Autónoma de Nuevo  León,  donde  la  tarea 
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principal  es  encontrar  que  hacen  los  estudiantes  que  egresan de dicha 

Universidad y como se incorporan  al  Sector  Productivo. 

NOTA: A lo  lago  del  trabajo  utilizo  como  sinónimos  Sistema 

Productivo,  Aparato  Productivo,  Productividad,  Producción y lo mismo 

con la  educación,  Sistema  Educativo,  Aparato  Productivo. 

Especificamente  cada  uno  tiene un significado y funciones 

diferentes. 
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MARCO HISTORIC0 

Desde la  teoría  Educativa y la  investigación  empírica  han 

surgido  múltiples  propuestas,  tanto  teóricas  como  metodológica, 

respecto  a  las  interrelaciones y vinculaciones  entre  economía y 

educación; sin embargo  se  han  realizado  muy  pocos  estudios  empíricos 

generales  que  consideren  propuestas  teóricas  globales  respecto  a  las 

interrelaciones  entre  educación y producción. 

A l  parecer,  dos  serían  las  causa  de  tal  estado de cosas.  la 

primera  tiene  que  ver con la  gran  variedad de factores  que  configuran 

y determinan  el  acto  productivo  en su expresión  dominante ( Unidad  de 

Producción). A s í  ante  la  multiplicidad de elementos  internos y 

contextuales de las  distintas  modalidades de unidades  productivas, se 

tiende  a  identificar  algunos  de  sus  componentes o expresiones 

(trabajo,  productividad,  empresa, etc.), con  una  categoría  mucho  más 

completa y difícil de delimitar,  como  es  el  concepto  producción. 

La  segunda  causa  parece  estar  vinculada con la  separación 

política de éstos  dos  quehaceres.  En  efecto,  casi  siempre  el  estado 

aparece  controlando y orientando  la  mayor  parte  del  Sistema 

Educativo, con más o menos  independencia,  participación y autonomía 

de los particulares  en  algunas  áreas y sectores de la  educación. 
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En  contraste  salvo  en  los  casos de modelos de planificación 

central de la  economía,la  presencia y control  del  Estado  sobre los 

aspectos  productivos  es  parcial ya que  sólo  promueve  a  través  del 

financiamiento y planeaciones  normativas,  algo  que,  en  definitiva, 

queda  sujeto  a los intereses y voluntades de los  particulares. 

La  preocupación  por  interrelacionar  la  complejidad  del  fenómeno 

Educativo con la  del  mundo de la  producción,  puede  parecer  una 

inquietud  macro-teórica irrelevante. 

A s í  la  Educación  aparece  respondiendo  siempre  a un explícito 

modelo  econónico-político  deseable,  en  tanto  la  producción  aparece 

vinculada sólo a  la  satisfacción de necesidades  particulares  que se 

socializan  en un segundo  escenario,  El  Mercado I ! .  

La Educación  como  sistema,  muestra  una  serie de contradicciones 

y cortocircuitos  entre  sus  niveles; ya que en éstos  se  aplican 

estrategias y métodos no complementarios no interrelacionados.  como 

ejemplo de lo anterior  tenemos  la  capacitación  enfocada  a  formar 

obreros  mecanizados, o una  educación  técnica  aeronáutica  orientada a 

la  utilización de paquetes  transnacionales. 

En  oposición,  nos  encontramos  con  una  normatividad  jurídica 

elevada  a  rango  Constitucional y una  educación  superior  interesadas 
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por  desarrollar  una  ciencia y una  técnica  independientes y por  formar 

sujetos  críticos  polivalentes y creativos. 

Más si  en  algo  están de acuerdo  los  expertos,  es  en la 

importancia de la  educación  como  estancia  formadora de capacidades 

para  la  asimilación,  adecuación,  difusión y generación  de  una 

tecnología  que  efectivamente  potencie,  desarrolle y expanda  el 

aparato  productivo  Nacional. 

Esta  inquietud  casi  histórica  por  desarrollar  nuestro  potencial 

tecnológico y un sistema  educativo  capaz de apoyar  ese  objetivo  se  ha 

traducido  en  una  gran  variedad  de  experiencias,  propuestas,  servicios 

y acciones  que de un modo u otro  han  afectado  la  estructura y 

características  del  quehacer  educativo.  Sin  embargo, hoy en  día, se 

aprecian un conjunto de síntomas y nuevas  situaciones  que  nos  obligan 

a  hacer un alto  en  el  camino,  identificar lo efectuado y realizar 

evaluaciones  provisorias  que  nos  permitan  establecer  adecuaciones 

sobre  la  marcha y diseñar  estrategias de emergencia. 

Dentro de la  compleja  crisis  económico-productiva  actual, la 

economía  de  los  paises  desarrollados  actual y en  menor  aunque 

significativo  grado  la de nuestro  país,  vive un profundo y acelerado 

proceso de reconversión de toda su plataforma  productiva, 

caracterizada  por  dos  signos : 
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a) Crisis de la  Lógica  tecnológica  de  producción  masiva  del  sector 

secundario  (metal,  mecánico,  textil,  automotriz, etc.) 

b) Expansión y revolución  tecnológica  a  pesar de la  crisis,  del 

sector  industrial y de servicios  (informática,  computación,etc.) . 

La introducción de la  producción  el  la  educación y viceversa 

permite  obtener  diversos  beneficios,  entre  los  que  destacan: la 

posibilidad de romper con la  dicotomía  entre  teoría y práctica, 

mediante  una  mejor  comprensión de los  principios y procesos 

científicos  implícitos  en  diferentes  tipos de trabajos;  una  mejor 

integración de los  curriculos  en  función de la  resolución  de 

problemas  típicos  del  mundo  laboral y social.  Al  mismo  tiempo, la 

interrelación  educación-producción  permite  a  los  alumnos  adquirir 

múltiples  conocimientos,  habilidades y destrezas  que  incrementarán su 

productividad  en  el  trabajo  convirtiéndo  al  sistema  educacional  de la 

gente más relevante y funcional  a  las  necesidades  económicas y 

sociales  del  país. 
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Conceptos  como  atraso,  dependencia,  inadecuación, 

heterogeneidad,  brecha, etc., aparecen  una y otra  vez  caracterizando 

la  estructura  tecnológica  Nacional. 

Aunado  a  lo  anterior,  existen  suficientes  estudios y 

antecedentes  como  para  afirmar  que no es  posible  pensar  en  un 

despegue  tecnológico  propio,  si  antes no se adecúan y revitalizan  al 

máximo los procesos de incorporación,  creación y desarrollo de 

tecnologías  modernas.  Así  es  como  se  han  planteado  incontables 

propuestas  desde  el  punto  de  vista  educativo,  que  van  desde el 

desarrollo de nuevos  modelos  curriculares y la  creación de nuevas 

especialidades  hasta  la  introducción  del  uso de computadoras  en la 

escuela,  entre  muchas  otras.  No  obstante  las  tendencias  negativas 

dominantes  parecen  continuar.  Así : 

- La  carreras  tradicionales  siguen  teniendo  preferencia. 

- Se insiste con la  formación  de  profesionales  aptos  para  manejar 

paquetes  tecnológicos  estáticos. 

- Aun se concibe  como  exclusiva  instancia  productora  de 

tecnología  a  una  cúpula de investigadores y tecnólogos  con 

sofisticada  formación,  incrustados  en  organismos  especializados. 

- El aparato  educativo  arroja  cuadros  medios y medios  superiores 
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sin capacidad de adaptación  a  las  nuevas  realidades  técnicas  de 

la  producción y, peor  aún,  con  capacidades de innovación y 

generación  prácticamente  nulas. 

Quiénes  más  inermes  aparecen  frente  a  la  crisis  económica  son 

los segmentos  juveniles,  urbanos y rurales  carentes de una  educación 

vincular  a  la  producción  (analfabetas,  desertores de educación 

básica,etc.) , éstos  jóvenes  parecen  rechazar  las  ofertas  de 

capacitación  más  conocidas.  También  en  éste  campo  existen  estudios, 

propuestas,  proyectos y demandas  con  relación  a  la  producción y a la 

educación  que  urge  recuperar. 

En nuestro  país,  la  relaciones  entre  capacitación y producción 

han  sido  bastante  analizadas  en  cuanto  a  sus  ramas  industriales  más 

formalizadas y estructuradas,  especialmente  desde  el  punto de vista 

de la  productividad  en un sentido  técnico  estrecho. 

En  esto  le  correspondió un destacado  papel  al  Centro  Nacional  de 

Productividad ( CENAPRO ) . Sin embargo  las  relaciones más  complejas, 
y aún otras  más  simples  pero de sectores  menos  estructurados 

( Industria de la  Construcción y Sector  Agropecuario ) ,  todavía  están 

débilmente  identificadas. 

Obviamente  el  camino  para  elaborar  una  teoría  crítica y autónoma 

no es el  ejercicio  especulativo, ni puede  concebirse  como un acto 
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definitivo.  por  el  contrario,  dado lo complejo  del  tema  éste  camino 

ha de asumirse  como un proceso  prolongado,  donde  antes de hacer 

cualquier  demarcación  teórica  definitiva,  es  necesario  identificar lo 

que se ha hecho  en  cuanto  a  la  relación  entre  educación y producción 

con especial  énfasis  en  nuestro  continente, ya que  éste  vive 

problemáticas  específicas  en  ese  campo. 



CAPITULO 

UNO 

ANTECEDENTES 
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A N T E C E D E N T E S  

El sector  educativo  ha  expresado  su  quehacer  a  través de cinco 

objetivos  que  ordenan  el  programa  educativo  federal.  La  política  del 

sector  educativo y los planteamientos  del  Plan  Global de Desarrollo 

son el marco  normativo  que  define  la  orientación de las  acciones  del 

sistema de educación,  el  cual  deberá  enfrentar  retos  como: 

- L Seremos  capaces de consolidar un sistema de educación  tecnológica 

y universitaria  para  hacer  frente  a  las  necesidades de una  población 

con más  de cien millones de habitantes ? 
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- i Está  preparado  nuestro  sistema de educación  para  que  en  esa  misma 

época se haya  generado  el  suficiente  personal  técnico,  tecnología y 

capacidades  para un aparato  industrial  entre  seis y siete  veces  mayor 

que  el  actual ? 

- 6 Se podrá  cumplir  con  el  compromiso de apoyo  al  sistema 

alimentario  mexicano  para  atender  en  el  año  dos  mil  una  demanda  de 

alimentos  tres  veces  mayor  que  el  actual ? 

- c. O seremos  capaces de responder  con  éxito  a  éstos  retos, o las 

soluciones  vendrán de fuera  con  la  consiguiente  dependencia  económica 

y tecnológica ? 

Ante  estas  perspectivas,  surge  la  necesidad de adecuar  nuestro 

sistema  educativo  a  las  nuevas  demandas  que  impone el  desarrollo 

nacional, lo cual  lleva  a  plantear un marco  normativo de desarrollo 

para los próximos  diez  años. 

Vincular los planes  académicos  es  una  tarea  esencial  de  nuestro 

sistema. El objetivo  trazado  es el de vincular  la  educación e 

investigación con el  sistema  productivo de bienes y servicio  social y 

nacional  necesarios. 
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Está  intención de vinculación  requiere  además de elevar  la 

calidad de la  educación  que  se  imparten  en  las  instituciones  que 

integran  el  sistema,  desarrollar  actividades de investigación 

científica y tecnológica  que  sean  dirigidas  hacia  la  generación, 

adaptación y aplicación  de  tecnologías  para  la  solución de problemas 

regionales o sectoriales. 

La  vinculación  educación-producción,  es un concepto  amplio. No 

se  trata  simplemente  de  adaptar el sistema  educativo  a las 

necesidades  del  aparato  productivo  actual. A través de la  vinculación 

se  busca  la  correlación  pero  también  la  incidencia  en la 

transformación de ese  aparato  productivo  hacia  las  necesidades  del 

desarrollo  independiente  del  país.  Esto  significa  formar  técnicos o 

investigadores  con  alta  calificación, con espíritu  crítico, 

creadores,  conscientes  de su responsabilidad,  capaces de desarrollar 

una  base  tecnológica,  adaptándola o creándola  en  función de nuestra 

propia  realidad  a  nivel  nacional,  regional y empresarial. 

Al  sistema  educativo  en su evolución  ha  experimentado  grandes 

cambios  que  ha su vez  han  obedecido  diversas  circunstancias  políticas 

y económicas  en  el  devenir  histórico de la  nación. 

Algunos  estudiosos  de  nuestra  educación  identifican  en  el  nivel 

superior  dos  vertientes  institucionales:  la  educación  universitaria y 

la  educación  tecnológica. 
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La  fundación  del  Real  Seminario  de  Minería  en la época  colonial, 

marca el comienzo  de la institucionalización  de la enseñanza 

tecnológica y científica  de  México.  Ello  se  da  en  función  de la 

importancia  de la extracción  del  oro  y la plata. 

La creación  de las  escuelas  de  agricultura,  comercio, y 

administración,  artes  y  oficios y la nacional  de  medicina 

homeopática,  son  testimonios  de la preocupación  que  en el país 

existió  por  la  formación  de los  jóvenes,  desde el Liberalismo y la 

Reforma  hasta el inicio  de la revolución. 

desde  entonces el esfuerzo  por  incrementar  las  instituciones 

superiores ha sido arduo, con el fin de dar  cabida  cada  vez  a  un 

mayor  número  de  jóvenes  e impulsar  ademas  el  incremento  económico  de 

la nación,  ha  rendido  frutos  trascendentes. 

Bastaría  preguntarse,  por ejemplo, si  los  niveles  alcanzados en 

ramas  industriales  como  petróleo,  generación  de  electricidad, 

siderurgia y otros  habría  sido  posible  sin la creación  de las 

instituciones  señaladas.  Pero  también  es  un  imperativo  remarcar que 

en todas  las  decisiones  tomadas  han  pesado  gravemente  otros  factores, 

esto hace  suponer  que  algo  ha  fallado  desde  momento  que la estructura 

laboral  del  país  requiere  de  un  mayor  número  de  técnicos o medios que 

profesionales  a  nivel licenciatura. 
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La  demanda  social  está  principalemente  determinada  por el 

crecimiento de la  población y por  la  expansión de la  educación  en el 

nivel  básico.  En  México  está  demanda  ha  ejercido  una  gran  presión, 

siempre  a  corto  plazo,  provocando un crecimiento  acelerado  de los 

estudios  superiores  de  más  del  quince  porciento  anual  durante la 

última  década. 

En México,  como  en  muchos  paises  del  tercer  mundo,  está 

resultando un problema  dar  empleo  adecuado  a  una  fuerza de trabajo  de 

dimensiones  crecientes,  fruto de la  explosión  demográfica.  La 

naturaleza y dimensiones  del  desempleo  en  México no han  sido 

suficientemente  exploradas;  pero  los  datos  aproximativos  con  que se 

cuenta  hacen  ver  que el  empleo ( junto con otro  fenómeno 

correlacionado:  la  inequitativa  distribución de los  bienes  en la 

sociedad 1, constituye  uno  de  los  problemas  más  serios de la  sociedad 

en  México. 

Por lo que toca  a  la  población  económicamente  activa  (P.E.A.) y 

al  empleo  hay  tendencias  que  parecen  señalar  que  los  problemas se 

agravan. 

a) La  producción  que  la  población  económicamente  activa  representa, 

respecto  a  la  población  del  país  parece  ir  descendiendo.  Por los 

mismo,  la  tasa de tendencia  va  en  aumento ( cuadro 1). 
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CUADRO 1 

POBLACION  TOTAL Y POBLACION  ECONOMICAMENTE  ACTIVA ( 1960 - 1970 ) 

AÑ0 PEA. COMO % DE LA 

POBLACION  DE  12 AÑOS 

1960 

1970 

51.4 % 

43.5 % 

~~~ 

TASA  DE  DEPENDENCIA 

(POBL.  TOTAL P.E.A.) 

.68 

- 7 4  

Fuente:  Calculada  con  base  a  los  censos  de  población 



PDRIACIDA' H UNPRES UUJERES TOTfX 

1960  1970 19d0 1970  1960  1970 

PER 9 235 O22 10 521 887 2 018  275 1 472 505 1 1  253 297 12 994 394 

DESDCUPADDS 160 147 284 oao 21 941 198 902 185 088 485 982 

PEA x 1.73 2.73 1 . 1  8. 0 1.64 3.74 

................................................... 

Fuente:  Censo de Poblacidn 

cl Ahora  bien,  como  es obvio, el desempleo  declarado, de ninguna 

manera  refleja la magnitud  del  fenbmena  del  desempleo.  La  evidencia 

que  al respecto  existe es fragmentaria y nos  fdcilmente  comparable, 

da sin embargo  alguna idea de sus dimensiones. 

En los sectores  agricolas, los coeficientes de SUbempl8o, 

fluctdan segim las ramas de la actividad  las  fuentes y los tiempos. 

En  general, se puede decir que  estos  sectores  estdn  lejos de dar 

empleo  efectivo  a  todos sus trabajadores. 

El problema se complica  por los desajustes  en el  mercado de 
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trabajo:  hay  simul  tdneamente  puestos,  vacantes y personas 

desempleadas.  La  demanda y la oferta  de  trabajo  no se encuentran,  en 

la  prcictica hay  una  multitud de submercndos  dentro  del  mercado  de 

trabajo,  en  tal  forma  que  acoplar  oferta y demanda  resulta 

extraordinariamente  problemdtico. 

Es una  queja  crdnica  entre los empleadores,  expresados  con mbs 

franqueza  por los patrones de la iniciativa  privada; mds inhibida 

pero de consecuencias  menos graves 0n el sector pliblico,  la  baja 

escolaridad de la mano de obra y su pdsima  preparncidn  para  el 

trabajo. Es muy difícil  encontrar  personal  adecuadamente  preparado. 

Como  consecuencia, los niveles de productividad,  tanto  del  sector 

publico  como  del  privado,  sufren un decremento  sustancial. 

Por otra  parte, grandes sectores de la poblacibn  tienen  una 

dificultad  enorme  para  conseguir  empleo. Puestos vacantes y personas 

sin trabajo  parecen  ser dos caras  de  una  misma  medalla: en uno y otro  

caso el problema  parece  residir  en un sistema  inadecuado de 

capacitacidn. 

si la capacitacibn  fuera mejor, se corregird el actual  desajuste 

entre  oferta y demanda de trabajo. Con mejor y mbs adecuada 

capacitacibn, los desempleados  conseguirían  empleo y los puestos 

serian  ocupados. 
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Para  resolver  estos  problemas se sugieren  algunas  politicas 

como : 

1 ,  Acelerar  el  ritmo  del  desarrollo,  mediante un incremento en la 

inversibn,  para  poder  crear  suficientes  empleos. 

2. Simultaneamente,  reducir el ritmo de crecimiento  demogrdfico.  para 

aligerar la presidn de la demanda  sobre los servicios  sociales y 

deducir la fuerza de trabajo. 

3.  Adecuar  mejor la educacidn ( cualitativa y cuantitativamente ) a 

los requerimientos de personal  en  una  economia  en  desarrollo. 

4 .  Elevar el  nivel de capacitacidn  de la mano de obra, para  que  pueda 

mds  fdcilmente  conseguir un empleo y mejorar sus niveles de 

ingresos. 

Existe un marcado  desajuste  cualitativo y cuantitativo  entre el 

sistema  educativo y el productivo,  especificamente  entre la 

capacitacidn  que  imparte el sistema  educativo y los requerimientos  de 

la demanda  en el mercado  laboral. 

Al menos  desde 1958, el sistema  educativo  mexicano se ha 

expandido  con  rapidez. De 1959 - 1970 la matricula  total  crecid  de 

5.3 millones a alrededor de 2 1  millones. El crecimiento  porcentual 

mas  notable  ocurrib  en la ensefianza media y superior,  mientras  que el 
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crecimiento  numdrico fue mds alto. 

Todo  esto  tiene  ciertas  consecuencias: 

a)  Gracias  a la expansidn  del  sistema  escolar, se produjo  una 

elevacibn  en el  nivel  educativo ( y por  ende en la capacidad 

productiva ) de la fuerza de trabajo. El promedio de escolaridad  de 

l a  poblacidn  econdmicamente  activa  aumentd de 2.8 afios en 1960 a 3.6 

en 1970. La proporcicjn de personas con 6 aA'os o mds de educacibn 

aumentd de 20.7 a 30.7 % durante la ddcada. De manera  que  aunque el 

nivel  de  escolaridad de la poblacidn  econdmicamente  activa es todavfa 

muy  bajo,  tiende a mejorar. 

b) Los puestos desempefiados  por  individuos  que  han  alcanzado mds 

educacidn  crecieron mds rdpidamente que  los demds. 

Si las plazas  ocupadas por  personas  preparatoria se expandierdn 

en 150%, las  que  desempefian con individuos  con  menos de 6 afios de 

educacibn, sdlo crecieron  en 64% y por personas  analfabetas 

aumentaron  en 56%. 

Cl El ingreso  promedio de la poblacidn  econdmicamente  activa  aumentd 

al 6%' anual  acumulado, en tdrminos  corrientes y, tanto  en 1960 como 

en 1970, se observb  una  clara  correlacidn  entre los aRos de 

escolaridad y el ingreso  promedio de los diversos  sectores que 

componen la poblacidn  econdmicamente activa. 
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La  economia  no  crea  empleos  con la suficiente  velocidad  para 

absorber  y dar trabajo  a  todos  los  que  egresan de la escuela. Por lo 

mismo al ampliarce el sistema  educativo, se va saturando el  mercado 

de trabajo  de  J’dvenes  egresados. sin que  haya  empleo  para  todos.  La 

educacidn  empieza  a  devaluarse y cada vez vale menos para asegurar al 

egresado de la escuela un trabajo  con  ingresos. 

Un pais  como el nuestro  necesita  modificar  a  fondo su estrategia 

y sus políticas  de  desarrollo.  Esto  implica  alterar la pautas 

conforme  a  las  cuales se distribuyen  los  recursos  publicos y 

privados.  de  tal  manera  que se logre  difundir  el  progreso  tdcnico 

entre la totalidad de los sectores de la economía,  ampliar el mercado 

interno,  homogeneizar  gradualmente la economía y lograr una mayor 

capacidad de autosustentncidn  en el proceso de desarrollo,  respecto a 

las  influencias o determinaciones  exteriores. 

Se busca reorientar  el  desarrollo del sector  industrial,  para 

que  el  llamado sector  moderno de la economia  cumpla  con su funcidn de 

transformar la totalidad  del  sistema  al  combatir  directamente el 

problema de la marginacidn  econdmica  y  social,  en lugar de esperar 

que  esto  ocurra  como un efecto  indirecto de la política  que 

actualmente se esta siguiendo. 

Es necesario  canalizar  importantes  volumenes de recursos  hacia 

los sectores  rezagados de la economia,  procurando  acrecentar la 
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productividad y el  ingreso de  aquellas  actividades  en  las  que  est& 

ocupada la mayor  parte  de la poblacidn  econdmicamente  activa. 

A l  mismo  tiempo, habrd  que  adoptar  una  politica  muy  selectiva en 

la expansion  del  sector  moderno  para  poder  modificar la estructura 

productiva,  de  tal  modo  que dicho  sector  deje de ser esencialmente un 

elemento  productivo  de  bienes  de  capital y los productos  intermedio 

que se  necesitan  para  el  desarrollo  de la economia en su conjunto. 



CAPITULO 

DOS 

LA EDUCACION Y EL 

RlERCADO DE TRABAJO 
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LA  EDUCACION Y EL  MERCADO DE  TRABAJO 

2.1 CARACTERISTICAS  DE  LA EDUCACION. 

A través  del  proceso de la  educación,  el  estudiante  adquiere 

tres  tipos de conocimientos:  inicialmente  aprende  a  leer y escribir, 

es  decir  a  representar  gráficamente  su  lenguaje  hablado y viceversa, 

a  transformar los símbolos gráficos  en  lenguaje. 

Un segundo  objetivo  del  proceso  educativo  es  la  adquisición  de 

información  útil,  podemos  considerar  esta  información  como  algo  que 

puede  ir  desde un conocimiento  elemental de la  ciencia  hasta  áreas  de 

gran  complejidad  en  las  que  la  misma  definición  de  utilidad  tienen 

que  ampliarce,  por  ejemplo, el  conocimiento de la  historia. 

Finalmente,  la  escuela  procura  desarrollar  estilos  más  ricos, 

más  complejos o más  especializados  de  operaciones  simbó1.icas y 

abstractas.  aunque  este  tipo de información  aparece  en su forma  más 

pura en la  lógica y en  las  matemáticas,  sería  incorrecto  suponer  que 

estas  materias  sirven  por  si  solas  para  desarrollar las potencias 

intelectuales. 



En  otras  palabras 

cognoscitivo  almacena y 

escrito,  muchos  años  de 

función de la  escuela  es 
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se  puede  decir  que  la  escuela  en su área 

recupera  la  información  que es el  lenguaje 

escuela  se  invierten  en  este  empeño.  Esta 

prácticamente  irremplazable,  a  la  vez  que  es 

una  función  que  tiene  consecuencias y fines  inmediatos.  Si no se lee, 

todas  las  puertas  de  la  cultura  acumulada  por  la  civilización 

occidental  permanecen  cerradas.  Sin  embargo  el  dominio de la  lectura 

y la  escritura da únicamente  acceso  potencial  al  aprendizaje de algo 

útil o al desarrollo  de  formas  mejores  de  pensar. 

El  conocimiento de hechos y de  información,  también  es  una 

función  inmediata de la  escuela,  aunque se hacen  esfuerzos  por 

planear  cursos con un alto  contenido de información,  sirve  también 

como  importante  vehículo o ejercicio  para  desarrollar  la  capacidad  de 

leer y escribir. La escuela,  sin  embargo, no es  el  Único  medio 

disponible  para  la  adquisición de información,  la  competencia  por 

parte de los medios  masivos de comunicación  adquiere  cada  vez  mayor 

importancia, ya que  la  radio y especialmente  la  televisión,  en  muchos 

casos  despliegan  una  mayor  eficacia. A demás no debemos  olvidar la 

transmisión  directa y oral  de  conocimientos  que  tiene  lugar  en la 

familia,  en los grupos  secundarios y en  el  trabajo. Es  importante 

tener  en  mente  que  la  escuela no es  el  Único  medio de la  transmisión 

de  la  información. 
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2.2 CARACTERISTICAS  DE  LA PRODUCCION. 

Hay  diversos  tipos  de  ocupaciones  que  influyen de formas 

diferentes  en un sistema  productivo.  Por  ejemplo, un individuo  cuyo 

trabajo  consiste  en  cortar el  pasto  utilizando  una  herramienta  manual 

que no requiere  ninguna  clase  de  mantenimiento. Es razonable  suponer 

que  para  esta  persona  cualquier  nivel  de  instrucción  carece  de 

significancia  en  cuanto  a su productividad,  la  que  esencialmente 

requiere de  su fuerza  física y de su deseo de hacer  el  trabajo.  Por 

otro  lado un matemático  que  trabaja  únicamente  con  ideas,  conceptos, 

símbolos y abstracciones.  Aparte de la  habilidad  mecánica  necesaria 

paran  usar un lápiz o un gis, todo  el  conocimiento  que  necesite  en  su 

vida  profesional  es  teórico y pertenece  al  mundo de las  ideas. 

De estos  dos  ejemplos,  en  el  primero  la  productividad no depende  de 

ninguna  capacidad o conocimiento  intelectual o de conceptualización 

mientras  que  en  el  segundo  son  estas  las  únicas  capacidades  que 

cuentan  en  el  desempeño de su  función. 

Un ejemplo  más  claro  sería  el de un constructor de violines y un 

técnico  en  reparación  de  instrumentos  electrónicos. Los mejores 

violines  pueden  salir  de  las  manos de un analfabeta;  a  pesar de que 

se  necesita un conocimiento  profundo de la  madera,  del  trabajo  de la 

madera y de la  acústica  para  construir  adecuadamente  el  instrumento, 

no se  requieren  potencias  abstractas,  ni  dominio  del  lenguaje 

escrito, ni conocimientos  técnicos  que no puedan  transmitirse 

oralmente. 
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Por  otra  parte  ni  la  más  modesta  pieza  del  equipo  electrónico 

puede  ser  reparada  por  alguien  que no domine,  por  lo  menos  algunos 

elementos  básicos  del  lenguaje  abstracto o simbólico.  Para 

identificar un componente  defectuoso  en un circuito  electrónico,  se 

aplica un proceso  de  eliminación  lógica,  realizando  pruebas  en 

diversos  puntos  críticos  del  circuito.  Con  base  en  los  indicios 

derivados de estas  pruebas  se  determina  en  que  estadios  del  circuito 

no puede  estar  la  falla. 

La  comprensión de los  más  simples  componentes  electrónicos  como 

resistencias,  condensadores,  bobinas,  exige  el  conocimiento  de  una 

tecnología  necesariamente  expresada  en  el  lenguaje  simbólico o 

abstracto.  Para  el  fabricante  de  violines  es  poco  importante el 

número de años de escuela  que  ha  terminado;  para  el  técnico  en 

electrónica  por  el  contrario  mientras  más  profundo  sea su dominio  de 

la  teoría  electrónica,  mejor  dicho  conocimiento,  a su vez  requiere 

como  condición  previa  conocimientos  matemáticos y familiaridad  con  un 

riguroso  razonamiento  lógico.  Debido  a  la  múltiplicidad  de los 

instrumentos de prueba y a los frecuentes  cambios  en  los  circuitos 

electrónicos,  el  técnico  en  reparaciones  debe  tener  la  capacidad  de 

trabajar con instrucciones  escritas,  gráficas y manuales  de 

especificación  de  componentes. 

Existe un mundo de ideas y un mundo de las  cosas,  en la 

civilización  industrial,  la  brecha  que  existía  entre  estos dos mundos 
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quedo  definitivamente  eliminada, ambos quedan  unidos  por la 

tecnología. La más  simple de las  máquinas  es  diseñada  por  un 

individuo  que  ha  recibido  formación  avanzada no sólo  en  el  uso  de 

símbolos y conceptos,  sino  también  en  el  manejo  del  torno y la 

troqueladora, más que  nada  el  mundo  industrial  es  el  mundo  de la 

tecnología,  donde  quiénes no comprenden  los  principios  teóricos, 

tampoco  comprenden  las  cosas. 

Se  pueden  jerarquizar  las  ocupaciones de acuerdo  con  su 

exigencia de componentes  cognoscitivo y abstractos  necesarios  para s u  

ejecución.  Comenzando  por  las más simples,  en  las  que no requieren 

facultades  cognoscitivas,  tenemos  luego  las  ocupaciones  que  exigen  un 

nivel de conocimiento  más  alto,  el  cual  aunque  puede  ser  más 

complejo,  tiene un grado  bajo de abstracción,  simbolismo o 

teorización.  Pasamos  después  a  los  grupos  ocupacionales  que  exigen 

su  conocimiento  que  como  condición  previa,  requiere  de  la  capacidad 

de manejar  símbolos y conceptos. 

2.3 COMPARACION  ENTRE  LA  EDUCACION Y LA  PRODUCTIVIDAD. 

En un momento  dado un determinado  contingente de fuerza  laboral 

con una  distribución  dada  de  aptitudes,  ocupará  la  estructura 

productiva,  conceptualmente  es  posible  clasificar  las 

especificaciones de requisitos  laborales de acuerdo  con  las 

categorías ya delineadas  en  los  objetivos  anteriores. 
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Sin  embargo  cualquier  estructura  productiva  puede  ser  provista 

por  una  fuerza  laboral  con  muy  distintos  perfiles  de  aptitud,  es 

decir no hay  una  sola  especificación  requerida  para  una  estructura 

productiva  dada,  en  la  mayoría  de  los  casos  personas  con  cualidades y 

con  calificaciones  profesionales  substancialmente  distintos  son 

compatibles  con  cada  ocupación. 

En  algunos  de  los  casos,  la  substitución  de  una  fuerza  laboral 

poco  calificada  por  una  más  calificada,  puede  tener  como  resultado  un 

incremento  en  la  productividad;  en  otros  los  incrementos  en  la 

productividad  serán  nulos o muy  leves,  esto  equivale  a  decir  que 

para  la  mayor  parte  de  las  ocupaciones  las  variaciones  en  el  perfil 

educativo  del  individuo  tienen  efectos no lineales  sobre la 

productividad.  Puede  haber  indicios  en  las  cuales  se  observará  que  la 

productividad  es  muy  poco  sensible  a  las  variaciones  en  las 

calificaciones  educativas. 

En  los  que no requieren  entrenamiento  para su desempeño y en los 

que  se  puede  lograr  una  buena  actuación  con  muy  bajos  niveles  de 

desarrollo  cognoscitivo,  cualquier  incremento  en  la  educación  de  la 

fuerza  laboral  que  ocupa  dichos  puestos  tendrá  efectos  directos 

insignificantes  sobre  la  productividad.  En  otras  palabras la 

educación  adicional de la  fuerza  de  trabajo  en  términos  de  desempeño 

del  trabajo,  será  superflua. 
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Existen  ocupaciones  que  requieren  entrenamiento  previo  para su 

adecuado  desempeño, el  proceso de aprendizaje  rápido  exi  je 

calificaciones  más  altas  que  la  ejecución de un trabajo, ya sea  en 

términos de inteligencia o en  términos de requerimientos  escolares. 

Por  otro  lado  parte  del  entrenamiento  formal ya sea  en  los 

programas de las  fábricas o en  las  escuelas,  se  lleva  a  cabo  mediante 

diversas  estrategias  didácticas. 

Su característica  principal  consiste  en  una  mayor  participación 

del  lenguaje  en  el  aprendizaje,  las  conferencias  sustituyen 

parcialmente el  contacto  directo,  la  práctica y la  observación. 

Dicho entrenamiento  pude  alinear  las  personas,  debido  a la 

falta de adaptación  a  rutinas  escolares  desconocidas, el 

distanciamiento  entre  la  conferencia y el  objeto de estudio  puede 

reducir  la  motivación  de los menos  aptos  para  este  tipo de enseñanza. 

El énfasis  en  el  lenguaje  escrito  es  muy  importante,  puesto  que  la 

mayor  parte  del  aprendizaje  se  lleva  a  cabo  a  través de la  lectura. 

Una gran proporción de las  personas  que  abandonan  los  estudios 

después de unos  cuantos  años o incluso de terminar  la  educación 

elemental, no a  adquirido  suficiente  destreza  en  el  uso de la  lectura 

y escritura y que  por  consiguiente no puede  adquirir  eficazmente 

conocimientos por estos  medios. 
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En las  ocupaciones  que  requieren  aprendizaje  pero no pensamiento 

abstracto,  la  escolaridad  puede  ser  una  condición  previa  para el 

entrenamiento  vocacional  escolar.  Sin  embargo,  esta  forma  de 

entrenamiento no constituye el  Único  medio  para la  adquisición  del 

conocimiento  necesario  para  la  ocupación;  en  una  situación  en  la  que 

es  posible  el  entrenamiento  práctico  la  enseñanza  escolar  puede  ser 

una  condición  suficiente,  pero no es  necesaria  para  obtención  de 

mejoras  en  la  productividad. 

Por otro  lado,  ante  una  demanda  en  rápido  crecimiento o ante 

la  falta de una  masa  laboral  crítica  previamente  entrenada, la 

enseñanza  escolar  es  insuficiente y puede  crear  limitaciones  en  el 

proceso de entrenamiento  laboral.  Se  debe  mencionar  que  a  las 

personas  por  medio de métodos  escolarizados  pero  que  se  convierta  en 

realidad  es  necesario  que  existan  buenas  escuelas o buenos  programas 

vocacionales. 

Las  ocupaciones  en  las  que  el  individuo  necesita  educación  no 

solo para  aprender  el  trabajo,  sino  también  para  ejecutarlo, la 

estrategia  didáctica  utilizada  para  el  aprendizaje de estas 

ocupaciones  parece  ser  congruente,  en  principio con la  adoptada  por 

la  enseñanza  escolar  convencional. 

Parece  existir  una  estrecha  conexión  entre  la  educación  formal y 

la  productividad en diversos  grupos  ocupacionales, sin embargo, a 
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pesar de que el  modelo  didáctico  parece  ser  adecuado  en  principio, su 

implementación  ofrece  innumerables  dificultades  en  los  paises  en 

vías de desarrollo. Es difícil de especificar  el  número de años 

necesarios  para  obtener un nivel de rendimiento  satisfactorio,.  además 

que  las  calificaciones o notas de aprovechamiento  educativo  tienen 

una gran variación y que  nuestros  sistemas  escolares son altamente 

selectivos  en  términos de clase  social. 

En cualquier  caso,  queda  en  pie  la  sugerencia de que la 

disponibilidad de fuerza  laboral  con  la  capacidad  requerida  por 

operaciones  simbólicas  es  insuficiente  para  llenar los puestos 

disponibles.  Esta  discrepancia  entre  la  disponibilidad y los 

requerimientos se agrava  con  los  prejuicios  existentes  en  contra de 

ciertos  tipos de actividades  manuales,  en  otras  palabras no se trata 

simplemente de una  escasez de personas con adecuada  capacitación 

básica,  sino  también  de  una  carencia de personas  que  deseen  ofrecer 

sus servicios en oficios  manuales  calificados y técnicos.  Hasta  la 

fecha  las  personas  provenientes de la  clase  media o alta  han 

manifestado  muy  poco  interés  por  estas  ocupaciones  en  consecuencia al 

reclutamiento se reduce  en  gran  medida  a  las  clases  sociales  más 

bajas,  debido  al  alto  grado de selectividad  del  sistema  educativo. 
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2 . 4  DETERMINANTES DE LA  EDUCACION Y LA  OCUPACION 

Durante  varias  décadas,  en  México  se  ha  aplicado  una  política 

educativa  que  ha  buscado  contribuir  al  desarrollo  general  del  país y 

particularmente  ha  intentado  favorecer  una  redistribución  del 

ingreso, sin embargo  hay  diversas  indicaciones de que los resultados 

de dicha  política  han  distado  mucho de lo  que  se  esperaba. 

La falta de capacidad de la  educación  para  contribuir  a  que  el 

desarrollo  económico  constituyera  una  vía  conducente  hacia  una 

sociedad  más  igualitaria y democrática,  tiene  mucho  que  ver,  por  un 

lado con las  pautas  conforme  a  las  cuales se han  distribuido  las 

oportunidades de recibir  educación, y por  otro  lado, con los efectos 

que  la  escolaridad  ha  generado  en  el  empleo.  Por  lo  que  hace  a lo 

primero  baste  señalar  que  la  mayoría de las  escuelas  rurales  imparten 

menos de cuatro  grados  de  instrucción. 

Por otra  parte  se  ha  comprobado  que  la  población  menor de 25  

años  representa  proporciones  que  oscilan  entre  el 40% y 66% de  la 

fuerza  laboral  ocupada  en  las  actividades  que  integran los llamados 

sectores  informales de la  economía,  las  cuales  se  caracterizan  entre 

otras  cosas  por su baja  productividad.  Además  una  importante 

proporción de quiénes  egresan o desertan  del  sistema  escolar  pasan  a 

formar  parte de la  población  económicamente  inactiva,  así  mismo se 

estima  que  alrededor  de un 30% anual de quiénes  egresan de las 

instituciones de enseñanza  superior no pueden  incorporarse  a  la 

población  activa. 
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Se  puede  advertir,  detrás  de  estos  problemas  a  dos  tipos  de 

conglomerados de factores.  Uno de estos  conglomerados  tiene  que  ver 

con las  configuraciones de la  demanda  laboral,  el  otro  se  relaciona 

con las  características  de  la  fuerza  de  trabajo.  En  lo  referente  a la 

demanda se ha comprobado  que  pese  a  que  desde 1950 el  valor  agregado 

en  el  sector  industrial  se  ha  venido  incrementando  a  una  tasa  del 10% 

anual  el  empleo  en  ese  sector  sólo  aumentó  entre 1960 y 1970 a un 

ritmo  del 5.5%. Este  crecimiento se ha  concentrado,  fundamentalmente 

en  las  plantas de gran tamaño,  las  cuales  utilizan  tecnología 

avanzada y tiene  elevados  índices de productividad  per-cápita.  Tales 

plantas  representan  sólo el 1.7% de las  unidades  productivas 

existentes  en  el  sector,  pero  contribuyen  con un 54% del  producto 

industrial y absorben el 42% de  la  mano  de  obra  ocupada  en  esta 

actividad,  en  el  otro  externo  están  las  industrias  más  pequeñas  que 

constituyen el 63% del  total  de  las  firmas  industriales  existentes  en 

México , y sólo aportan  el 2 . 4 %  del  producto  sectorial. 

En relación con la  oferta  del  trabajo,  se  ha  observado  que  las 

probabilidades de participar  en  la  economía,  están  correlacionadas 

con la  escolaridad  que  se  ha  alcanzado. Así mismo,  del  análisis  del 

comportamiento de los flujos  escolares  en  el  mercado de trabajo, se 

ha  desprendido  la  hipótesis de que  a  través  del  tiempo  tiende a 

aumentar  la  escolaridad  requerida  para  desempeñar  las  diversas 

ocupaciones  existentes en el  mercado.  Aunque  esta  hipótesis no se ha 

podido  comprobar  todavía,  en  forma  directa,  ella ha sido  tomada  en 
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cuanta con otros  requisitos  escolares  para  formular  la  ideología  de 

la  certificación  que no está  fincada  en  criterios  objetivos.  Se ha 

sugerido  que  detrás de dicha  ideología  pude  haber  algunos  elementos 

objetivos,  tales  como  ciertas  características  individuales  asbciadas 

con la  escolaridad,  mismas  que el  mercado  retribuye  en  forma 

diferencial.  En  la  medida  que  la  existencia  que  estos  elementos 

objetivos  puedan  irse  comprobando,  se  irán  acumulando  conocimientos 

que  finalmente  arrojaran  luz  sobre  los  mecanismos  que  gobiernan  las 

pautas de reclutamiento y promoción de la  mano de obra,  esto  a su 

vez,  permitirá  ir  comprendiendo  las  razones  que  han  determinado el 

que  algunos  individuos  hayan  tenido  acceso  a  ocupaciones  de  alto 

rango y de elevados  niveles  de  remuneración,  mientras  otros 

permanecen  en  puestos  a los cuales  el  mercado  atribuye  una 

productividad  inferior. 

En  el  anexo se presenta  una  investigación  que  realizaron  Carlos 

Muñoz,  Alberto  Hernández y Gerard0  Rodríguez,  donde se analizan los 

determinantes de la  educación,  la  ocupación y el  salario. 

Toman  para su investigación de 2 4 2 9  personas  que  laboran  en el 

sector  moderno de la  industria  manufacturera de la  ciudad de México. 
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LA VINCULACION  ENTRE  EDUCACION  SUPERIOR Y PRODUCCION 

3.1 VINCULACION  ENTRE  SISTEMA  EDUCATIVO Y PRODUCTIVO 

Desde variados  puntos de vista  han  surgido  propuestas  respecto 

a  las  vinculaciones  entre  economía y educación,  educación y mercado 

de trabajo,  educación y empleo,  etc.. Sin  embargo  existen 

relativamente  pocos  estudios  que  sistematicen  experiencias  de 

vinculación  supuestos  en  que  se  basan  dichas  propuestas y hagan  una 

contribución  importante  en  el  campo  de  la  teorización. 

Dos serían  las  causas  de  tal  estado  de  cosas,  la  primera  tiene 

que  ver con la  gran  variedad de factores  que  constituyen y determinan 

el  acto  productivo  en su expresión  dominante  (unidad de producción). 

Así  ante  la  multiplicidad de elementos  internos y contextuales de las 

distintas  modalidades de edades  productivas,  se  tiende  a  identificar 

algunos de sus  componentes o expresiones ( trabajo,  productividad, 

empresa,  etc. ) con una  categoría  mucho  más  compleja y difícil  de 

delimitar,  como  es  el  concepto de producción. 

La  segunda  parece  estar  vinculada  con  la  separación  política  de 

estos dos quehaceres.  Casi  siempre  el  Estado  aparece  controlando la 

mayor  parte  del  sistema  educativo,  con  más o menos  independencia, 

participación y autonomía de los particulares  en  algunas  áreas y 

sectores de la  educación. 
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En  contraste,  salvo  en los casos de modelo de planificación 

central de la  economía,  la  presencia y control  del  estado  sobre los 

aspectos  productivos  es  parcial, ya que sólo promueve  a  través  del 

financiamiento y planeaciones  normativas  algo  ezque  en  definitiva, 

queda  sujeto  a  los  intereses y voluntades de los  particulares. 

Así la  educación  aparece  respondiendo  siempre  a un explícito 

modelo  económico-político,  en  tanto  la  producción  aparece  vinculada 

solo a  la  satisfacción de necesidades  particulares  que  se  localizan, 

en un segundo  escenario  que  es  el  mercado. 

La  educación,  como  sistema,  muestra  una  serie  de 

contradicciones y cambios  entre  sus  niveles, ya que  en  estos  se 

aplican  estrategias Y métodos no complementarios  ni 

interrelacionados.  Con lo que se puede  decir  que  es  una  capacitación 

avocada  a  formar  obreros  mecanizados o una  educación  técnica 

aeronáutica  orientada  a  la  utilización de paquetes  transnacionales. 

Desde el  punto de vista  de  la  ciencia y la  tecnología 

encontramos,  que  conceptos  como  atraso,  dependencia,  inadecuación, 

brecha,  etc.,  aparecen  una y otra  vez  caracterizando  la  estructura 

tecnológica  Latinoamericana y de México,  pareciendo  haber  consenso 

en  México  al  igual  que  en  otros  paises se agrava  por  el  peso  de la 

deuda  externa, el  proteccionismo  de los paises  desarrollados y las 

contradicciones  internas  que  acarrea  el  modelo de modernización 
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neoliberal  impulsado  actualmente.  Sin  embargo  existen  suficientes 

estudios y antecedentes  como  para  afirmar  que no es  posible  pensar en 

ningún  despegue  tecnológico  propio,  si  antes, no se adecúan y 

revitalizan al máximo los procesos  de  incorporación,  creación y 

desarrollo de tecnologías  modernas. De allí  que  desde  el  punto  de 

vista  educativo  hayan  surgido  múltiples  propuestas  que  incluyen 

introducción y uso de computadoras  en  la  escuela,  creación de nuevas 

especialidades y desarrollo  de  novedosos  modelos  curriculares,  entre 

otras  alternativas. No obstante,  las  tendencias  negativas  dominantes 

parecen  continuar, de la  siguiente  forma: 

- Las  carreras  tradicionales  siguen  teniendo  preferencia . 

- Se insiste  en  la  formación de profesionales  aptos  para  manejar 

paquetes  tecnológicos  estáticos. 

- Aún se concibe  como  exclusiva  instancia  productora de tecnología  a 

una  cúpula de investigadores y tecnólogos con sofisticada  formación 

incrustados  en  organismos  especializados. 

- El  aparato  productivo  arroja  cuadros  medios y medios 

superiores con escasa  capacidad de adaptación  a  las  nuevas  realidades 

técnicas de la  producción y peor  aún,  con  capacidades de invocación y 

generación  prácticamente  nulas. 
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Con  lo  descrito  anteriormente  puede  pensarse  que  hay un divorcio 

entre  educación y producción,  entre  teoría y práctica. No se aprecia 

que  exista  una  educación  funcional  para  el  trabajo  productivo,  en 

tanto que las  escasas  experiencias  al  respecto no han  sido 

mencionadas y mucho  menos  editadas. 

Si pensamos  que  se  educa  para  producir  mejores  condiciones  de 

vida  tanto  en  lo  económico  como  en  lo  socio-político y cultural,  para 

potenciar  el  desarrollo  integral  de  los  sujetos,  la  comunidad y la 

sociedad,  entonces  es  urgente  iniciar  nuevos  estudios  que  permitan 

visualizar  alternativas  para  conectar  la  educación  con  la  producción. 

La introducción de la  producción  en  la  educación y viceversa 

permite  obtener  diversos  beneficios,  entre  los  que  destacan la 

posibilidad  de  romper con la  dicotomía  entre  teoría y práctica, 

mediante  una  mejor  comprensión  de  los  principios y procesos 

científicos  implícitos  en  diferentes  tipos de trabajos y una mejor 

interacción de los  curriculos  en  función  de  la  resolución  de 

problemas  típicos  del  mundo  laboral y social. 

Además  al  mismo  tiempo  la  interrelación  educación-producción 

permite  a los alumnos  que  adquieran  múltiples  conocimientos, 

habilidades y destrezas  que  incrementarán su productividad  en  el 

trabajo  convirtiéndo  al  sistema  educacional en una  gente  más 

relevante y funcional  a  las  necesidades  económicas y sociales  del 

país. 
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Otros  beneficios  que  brinda  la  vinculación  entre  educación y 

producción  es  que  facilita  la  ruptura  con  algunas  formas  de 

alineación  teórica  que se dan  en  la  universidad,  permite  redefinir 

las  funciones de la  investigación y la  docencia, y logra  cuestionar 

prácticas y modos de entender  el  mundo  del  trabajo y el  ámbito 

universitario,  al  vincular  directamente  la  universidad  con un 

componente  fundamental  del  quehacer  humano:  El  trabajo. 

En el  fondo  el  problema,  consiste  en  ver  como  identificaremos 

los métodos  prospectivos  más  idóneos  para  desarrollar  una  educación 

centrada  en  la  persona,  que  fomente y potencié  las  actividades 

productivas,  tome  en  cuanta los cambios  tecnológicos  y  la 

idiosincrasia  nacional,  rompa  con  la  dependencia  externa y encuentre 

formas  más  igualitarias de integración  entre  las  personas,  las 

instituciones y los paises. 

Las  instituciones de enseñanza  superior (I.E.S.) son  claves 

para  replantear  el  proceso  de  reconversión  económico  que  vive  México 

actualmente.  Son  también un recurso  estratégico  para  crear  nuevas 

actividades  productivas o revigorizar  las  existentes. 

A pesar de que  las  universidades  concentran  la  mayor  cantidad 

de recursos  humanos y materiales  necesarios  para  realizar la 
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investigación,  sus  efectos  en  el  sector  productivo no guardan 

relación con ese  potencial,  por  ejemplo:  la UNAM informó  que  en 1987 

esa  institución  firmó 3 3  convenios  de  transferencia  tecnológica  al 

sector  productivo y que  se  colocaron 105 proyectos  desarrollados  por 

investigadores  nacionales.  Esto  refleja  que  el  impacto  que  tuvo  en la 

vida  nacional  fue  muy  limitado  lo  que  preocupa  grandemente. 

La  escasa  demanda de las  potencialidades  prácticas y creadoras 

de la  universidad  por  parte  del  sector  productivo  puede  explicar  de 

alguna  manera,  la  débil  vinculación  que se establece  entre  estos  dos 

mundos,  pero  también  habría  que  considerar  como  posibles 

explicaciones  la  insuficiencia de estímulos  recibidos  por los 

universitarios  para  salir de sus claustros, y una  práctica  muchas 

veces  burocrática y acomodaticia  que no fomenta  a  la  apertura  hacia 

el  exterior,  tanto de académicos  como de estudiantes. 

La relación  universidad-producción,  por  otra  parte no puede 

entenderse  sólo  como  insumo  para  la  reconversión  económica  ni 

responder  exclusivamente  a  las  demandas  coyunturales  del  mercado  de 

traba j o. 

La  universidad  como  vanguardia de la  creación de conocimiento y 

conciencia  crítica de la  nación,  también  puede y debe  hacer un'aporte 

más  útil y valedero  desde  la  perspectiva  educativa,  cultural y 

valorar de la  sociedad y puede  generar  demanda  en  la  medida  en  que 

cuente con más  oferta. 
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La universidad  como  institución  se  inserta  en  el  contexto más 

amplio de la  sociedad, y está  por  tanto,  determinada  en sus 

funciones,  objetivos,  metas y procedimientos,  por  las  aspiraciones y 

proyectos de los  grupos  que  luchan  por  la  hegemonía  en  la  formación 

social,  nacional y en  la  propia  instancia. 

Esto  conduce  a  que no se  pueda  hablar de investigación, 

docencia y extensión  en  abstracto,  sino de funciones  sustantivas  con 

adjetivos que corresponden  a un determinado  modelo de hombre y 

desarrollo. 

Al  respecto  algunos  autores  dan su punto  de  vista  particular, 

Alfredo  Rojas  opina: If Que  los  sistemas  educativos,  en su estructura 

y funcionamiento  están  altamente  condicionados  por  los  proceso 

económicos y sociales y tenderán  a  reforzar  dichos  procesos y que la 

educación,  en  sus  contenidos  básicos y en  la  manifestación de tales 

contenidos, ha tenido  escasa o nula  influencia  en  el  desarrollo 

científico y tecnológico, y en el  desarrollo de los  sectores 

productivos. 

Se presenta  otra  corriente  que se encarga de manera  crítica  de 

analizar  las  diferentes  formas de organización y división  del  trabajo 

desde  una  perspectiva  histórica y reconociendo  el  efecto  que  tiene la 

ciencia y la  tecnología  sobre  la  sociedad,  toma  más  en  cuenta la 

naturaleza  sociopolítica  del  modo  de  producción. 
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3.2 DIFICULTADES  QUE SE PRESENTAN  AL  VINCULAR 

LA EDUCACION  CON  LA  PRODUCCION 

La  primera de ellas  tiene  que  ver con las  distintas  lógicas o 

racionalidades de estos  dos  mundos:  mientras  el  mundo  de la 

producción  maneja  una  división  del  trabajo  orientada  a la 

productividad y al  mercado,  la  racionalidad  educativa  maneja  una 

división  diferente:  organización  burocrática  jerarquizada, 

condiciones  predeterminadas de movilidad  ocupacional,  alumnos  que 

deben  cumplir  requisitos  de  asistencia,  conducta,  cursos y 

evaluaciones  sucesivas de dificultad  creciente. 

Otro  problema  es  la  rigidez  del  sistema  educativo y su 

legislación,  en los criterios de evaluación,  etc.  similares  problemas 

enfrentará  el  estudiante  al  tratar  de  participar  en el mundo la 

producción  que  tiene  sus  propios  intereses,  rigideces, 

incomprensiones y requerimientos. 

Habrán  acusaciones de competencia  desleal y esquirolismos, 

faltaran  recursos y se  notará  la  escasa  experiencia y capacidad  de 

maestros y profesionistas  para  enfrentar  este  desafío. 

Sin embargo,  creemos  que  estos  problemas  serán  menores  que  las 

ventajas  que  depararía  la  integración.  Por  ejemplo  el  sector 

productivo: 
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- Contaría con mejores  profesionales,  conscientes de las  necesidades 

del  mundo de la  producción. 

- Podría  usar  equipos  especiales y tecnología de punta ( se  presupone 

que  la  universidad los creará o contará  con ellos). 

- Tendría  acceso  a  resultados de investigación y podría  aplicar  las 

innovaciones  generadas  en  la  universidad o en  el  trabajo  por 

académicos y alumnos. 

- Participaría en actividades  formativas y de actualización. 

- Contaría con un mejor  servicio  de  consultoria de alto  nivel y bajo 

costo. 

- Podría  hacer  uso  de  bibliotecas y centros de información  altamente 

especializados con que  cuentan  las  universidades. 

Los universitarios: 

- Le encontrarían  más  sentido  al  servicio  social y a  las  prácticas 

profesionales. 

- Utilizarían  la  infraestructura  industrial  para sus fines  prácticos. 
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- Preservarían  y  enriquecerían el conocimiento  al  rescatar y 

desarrollar  con  sentidos  científico las  prácticas  productivas 

tradicionales. 

- Contarían  con  información  sobre situaciones  problemáticas  reales 

que  podrían  ser  analizadas académicamente. 

- Aplicarían  teorías  a  situaciones reales. 

- Contarían  con  recursos financieros  adicionales  vía  contratos, 

convenios o venta  de servicios. 

Estas  serían  algunas  de  las  diversas  ventajas  que  podrían 

obtenerse  si  se logra  que la vinculación  entre  ambos  sistemas  se dé. 

3.3 OBJETIVO DE LA UNIVERSIDAD  FRENTE AL SECTOR  PRODUCTIVO 

Uno  de los objetivos  fundamentales de la universidad  como 

institución  educativa es la formación  de  recursos  humanos con 

capacidad  para  ayudar en la solución  de  recursos  humanos  con 

capacidad  para  ayudar  en la solución  de  los  problemas  que le plantea 

la sociedad  donde  dicha  institución  está inrnersa. 

Una  sociedad  que  crece y esta sujeta  a  las  fluctuaciones  de la 
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actividad  económica y que en estos  momentos  se  enfrenta  a la escaces 

de  recursos  económicos,  debe  tratar  que el uso  de  los  mismos sea lo 

más  racional  posible  por lo que  debe  buscar  las  formas  de  evaluar el 

producto  egresado  de  las aulas. Una de  las  formas  más 

convenientemente  utilizadas en la evaluación de los egresados es 

analizar la vinculación  que  se  da  entre  los  sectores  demandantes y la 

oferta  de la universidad. 

Desde  su  fundación  todas  las  universidades  tienen  planes, 

metas,  procesos, etc. con el objetivo  de  estudiar la vinculación 

escuela- sociedad. 

Es importante  recordar  que  lo  que  modera,  frena y limita las 

posibilidades  de  crecimiento y de  mejoramiento  social  son cue.stiones 

de  carácter  financiero,  pero  sin duda el que  impide el desarrollo es 

el factor  educativo  pues  no  se  cuenta  con  gente  capacitada en 

cantidad y calidad  que  se  requiere  para  los  próximos  e  inmediatos 

años. 

Se  debe  estar  consciente  que  al  evaluar los  aspectos  de 

vinculación  entre los  sectores  educativos y los  sectores  productivos 

se tienen  que  conocer  todas la teorías  que  se dan en  ese  sentido, 

como  han  ido  evolucionando las  mismas  a  través  del  tiempo y 

finalmente  estar  conscientes  que  cada  teoría  representa la ideología 

o forma  de  pensar  no  solo  del  autor  sino  de  la  clase  que  quiere 

representar. 
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II La  planeación de la educación  superior  se  fundamenta en 
diversos  conjuntos  de valores,  supuestos  creencias,  conceptos, y 
teorías  estructuradas  los  cuales  ofrecen  diferentes  interpretaciones 
sobre  la  naturaleza  de las  relaciones  que  se  dan  entre la educación 
superior y la sociedad.  Cada  una  de  estas  interpretaciones se  propone 
como  objetivo  de  identificación  de las  firmas, modalidades y 
contenidos  que  debería  asumir la educación  superior  para  contribuir, 
de la manera  más adecuada al desarrollo  social,  económico y 
cultural . (1) 

Entre  las  dimensiones  más  importantes  de  las  relaciones  entre 

educación  superior y sociedad  están  aquellas  que  tienen  que  ver  con 

el grado  de  educación o desfase  entre el egresado  del  sistema 

educativo  formal y la realidad  del  mundo de trabajo. 

Los análisis  de las  relaciones  entre el sistema  educativo  y el 

productivo  se  vienen  a complicar más  aún  cuando  consideramos  que en 

este  análisis  se  tiene  de  algún  modo  consciente o inconsciente,  que 

referirse  al  modelo  de  desarrollo  socioeconómico y a  las  estructuras 

de producción del  sistema  de  capitalismo  mixto  que  predomina en 

nuestro  país y las  formas  en  las  que la universidad  responde  a las 

necesidades y requerimientos  de esos modelos  de  producción. 

Generar  y  concretar  un  proyecto  de  desarrollo  propio  supone ir 

más  allá  de la realización  de  un  diagnóstico  simplista:  implica 

enfrentarse  a  algunos  fenómenos  de  carácter  estructural  referidos al 

medidas  políticas,  inversión  y  de  formación  que no  han sido 

totalmente  identificadas. 
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Es en  este  último  punto,  precisamente,  donde  la  educación 

superior  tiene  mucho  que  decir,  puesto  gue  es  la  principal  instancia 

formadora  de  capacidades  para  la  asimilación,  adecuación,  difusión y 

generación  de  una  ciencia y tecnología  que  efectivamente  potencien, 

desarrollen y expandan  el  aparato  productivo  nacional. 

Dentro  de la  compleja  crisis  económico-productiva  actual, la 

economía  de los paises  desarrollados y en  menor  aunque  en 

significativo  grado  la de nuestro  país  viven  un  profundo y acelerado 

proceso  de  reconversión de su  plataforma  productiva y de  servicios, 

caracterizado  por  dos  signos:  a)  Crisis  de  la  lógica  tecnológica  de 

producción  masiva  del  sector  secundario ( metal-mécanico,  textil, 

automotriz, etc. ) , y b) Expansión y renovación  tecnológica  del 

sector  industrial y de servicios  de  punta ( informática,  computación, 

electrónica  etc. . 

3 . 4  TEORIAS  QUE  FUNDAMENTAN  LA  VINCULACION  DEL  SISTEMA 

EDUCATIVO Y EL  SISTEMA  PRODUCTIVO 

a) Teoría de la  funcionalidad  técnica  de  la  educación: 

Desde los primeros  escritos  de  los  clásicos  se  viene  reforzando 

la  idea de que  la  expansión y consolidación  del  sistema  de  producción 

del  capitalismo  depende  de  la  mayor  eficiencia  en  la  producción y en 

el costo  de  productividad  derivados  de  la  división  del  trabajo. El 
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auge  del  sistema  depende  de  la  acumulación y transmisión  del  progreso 

científico y tecnológico. El progreso  es  el  motor de la  historia y 

factor  determinante  del  desarrollo  económico y social. 

El papel  principal  del  sistema  educativo  es  el de servir  de 
mecanismo  social de acumulación y transmisión  del  conocimiento 
científico y tecnológico,  funcional  a  las  necesidades de la 
producción . I 1  ( 2 )  

La  teoría de la  funcionalidad  supone un mercado de trabajo 

homogéneo,  para  todos  los  individuos, de tal  manera  que su empleo y 

remuneración  están  en  función de la  demanda de trabajo  determinada 

por  las  empresas y la  oferta  por los trabajadores,  así  como  la 

productividad  marginal de los  mismos. A la  ves  esta  productividad 

será  mayor  a  medida  que  lo  es  su  nivel de educación.  La  importancia 

central  atribuida  al  recurso  humano  es  que  la  productividad  depende 

fundamentalmente de la  capacitación  ocupacional,  conocimiento, 

habilidades  técnicas y la  capacidad  para  aprender.  Las  diferencias  de 

personalidad, de valor y actitudes, de características 

sociodemográficas  como  edad,  sexo,  raza,  sólo  se  consideran  de 

importancia  secundaria  en  la  productividad. 

Es así  como el  sistema  educativo  debe  ajustarse  a  la  estructura 

ocupacional  determinada  en el  mercado de trabajo,  para  buscar  las 

modalidades  que  respondan  en  mayor  grado  a  las  necesidades  del 

sistema  productivo. 

Como  lo  señala  Gómez  Campo : De aquí  que  la  mayor  adecuación 
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cualitativa y cuantitativa  entre  los  sistemas  educativo y el 
productivo se plantea  como  la  manera  más  eficaz de asegurar  la  mayor 
contribución de la  educación  al  desarrollo  económico. ( 3 )  

La  importancia  concedida  por  esta  teoría  al  credencialismo se  

ve respaldada  tanto  por los egresados  del  sistema  educativo  en  la 

búsqueda de un empleo  como  por  los  demandantes  que  deben  seleccionar 

de los más  altos  niveles  educativos  aquellos  que  consideren  requieran 

menos  entrenamiento,  esto  es  los  de  mayor  educación  comprobado con el 

título. 

Como lo menciona  Gómez  Campo  En  la  medida  en  que  el  sistema 
educativo  formal  sea  la  principal  instancia de formación de los 
recursos  humanos  requeridos  por  el  mercado de trabajo  en  esa  medida 
la  funcionalidad de la  acreditación  educativa  aumenta,  tanto  para  la 
fuerza  laboral  como  para los empleadores.  Para  los  empleadores  la 
acreditación  educativa,  diferenciada  por  modalidades y niveles 
educativos,  garantiza  la  más  eficaz  selección  del  tipo de recursos 
humanos  necesarios,  para  la  producción.  Para  lograr  la  obtención  del 
tipo y nivel de escolaridad  más  requerido  en  el  mercado  de  trabajo, 
representa  mayores  probabilidades  objetivas de empleo  bien 
remunerados. I' ( 4 )  

b) Teoría  del  Capital  Humano 

Un complemento de esta  teoría  de  la  funcionalidad  técnica  lo 

constituye  la  teoría  del  capital  humano,  que  tal y como  señala 

Becker nos dice que: La  capacidad  productivo  del  individuo, 
reflejada  en  el  valor  otorgado  a su trabajo  (salario)  en  la 
estructura  ocupacional,  es  determinada  por  la  inversión  que  realizo 
en  el  desarrollo de su capital  humano,  primero  a  través de la 
educación  formal, y posteriormente  mediante  continuas  inversiones  en 
adiestramiento  en  el  trabajo,  programas de recalificación,  etc." (5) 

Básicamente  supone  cada  persona  invierte  en  la  formación  de 
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capital  humano,  la  conducta de los  empleadores  también se orientan 

hacia  la  mayor  racionalidad y eficiencia de su inversión. Así 10s 

salarios  ofrecidos  por  cada  perfil de formación de la  fuerza  laboral 

representa  el  cálculo  realizado  por los empleadores  sobre  la 

productividad  marginal de cada  uno. De aquí  que  el  volumen  total  de 

la oferta y la  demanda de capital  humano  en  la  economía Y SUS 

perfiles  particulares,  están  entonces  determinados  por  las  desiciones 

mutuamente  racionales de vendedores y compradores  d  capital  humano. 

c) Teoría de la  competitividad  en  el  puesto de trabajo. 

Dentro de la  corriente  teoría  del  capital  humano,  ha  surgido 

una  nueva  tendencia  que  básicamente  sostiene  que : La 

productividad  es  atributo  del  puesto y no tanto  del  trabajador y 

esta  asociada con la  tecnología de cada  puesto de trabajo. A l  

respecto  Brook  Nigel  nos  dice  que: 

IILos individuos 
son los mejores 
términos de entr 
la  educación  va 

se apiñan  ante  los  puestos  más  productivos,  dado  que 
pagados, y los  empleadores  escogen de entre  ellos  en 
*enmiento (Trainability) . Por  lo  demás  consideran  que 
asociada con la  entrenabilidad:  los  más  escolarizados 

requeriran  menor  entrenamiento. II (6)  

Debido  a  esta  asociación  entre  puestos y productividad, los 

sueldos y salarios no serán,  en  función de quien  ofrece su trabajo, 

sino de las  características  del  puesto, en este  sentido, la 

entrenabilidad  puede  referirse no tanto  al  entrenamiento  específico 

para un número  puesto,  sino  además  el  proceso de adaptación  al 
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ambiente  social  de la organización  a  las  normas  que  regulan las 

relaciones  sociales y a  las  metas  que  determinan  esas  normas. 

d) Teorías  Sociopolitícas  de la Educación 

Es una  teoría  general  formada  por  aportes  de  varias  disciplinas 

cuya  característica  común es la utilización  categorías  de  análisis 

materialista  de  las  relaciones entre el sistema  educativo  y el 

sistema  productivo. 

Gómez  Campos  señala  al  respecto:  En  términos  generales,  estas 
diversas  interpretaciones  se  caracterizan  por el análisis  histórico 
de  estas  relaciones. Se  parte  del  concepto de  que  las  características 
que  asumen  actualmente  en  una  sociedad  dada  las  relaciones  entre la 
educación y el sistema  productivo  son la expresión  temporal  de  un 
largo  proceso  histórico  y  sistemático  de lucha,  contradicción y 
conflicto  entre los intereses  de  grupos  y  clases  sociales 
antagónicas.  Contrariamente a la teoría de la funcionalidad de 
técnica  de la educación,  en la que la unidad de análisis, es el 
individuo y sus  desiciones  libres  frente  al  mercado  de  trabajo. En 
esta  teoría la unidad  de  análisis  está  formada  por  las  desiciones de 
grupos o clases  sociales en conflicto  entre si. " ( 7 )  

La  vinculación  entre  los  sectores  educativo y productivo  no es 

tan  simple  como  se  señalaba en la teoría de la funcionalidad  ya  que 

aquí  subyace  todo  un  proceso de  confrontación  histórica  entre los 

dueños  de los medios  de  producción y los  egresados  que  tienen  que 

ofrecer  su  fuerza  laboral en el mercado  de  trabajo.  Otra  premisa 

central  es  que  todo  sistema económico ya sea  capitalista, 

precapitalista o socialista, no  pude ser  reducido  a la tecnología  que 

emplea  para  producir  bienes y servicios: 
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II El sistema  productivo  siempre  está  claramente  determinado  por 
relaciones  sociales  específicas,  las  cuales  definen  que se produce, 
como  se  produce ( tipo  de  tecnología  utilizada,  organización y 
división  del  trabajo ) para  quien se produce, y como se distribuye 
socialmente  la  producción. ( 8 )  

Por tanto  es  la  naturaleza de las  relaciones  sociales  de la 

producción y no de un determinismo  técnico-económico,  el  factor 

determinante de las  opciones  técnicas y organizacionales  en la 

producción. 

En virtud de que  la  mayoría  de  la  población  carece  de  medios de 

producción  la  única  alternativa  que  posee  es  ofrecer su fuerza de 

trabajo  a l o s  dueños de los  medios. Es por  eso  que  el  mercado de 

trabajo se constituye  en  la  institución  donde  se  vende y se  compra la 

fuerza  laboral  heterogénea y además  es  ahí,  donde se distribuye  en 

las  diferentes  ocupaciones y oficios.  En  este  sentido  la  acreditación 

educativa  desempeña un papel  determinante,  puesto  que  es  utilizada 

como  criterio de selección y exclusión,  tanto  para  las  diversas 

ocupaciones  como  para  los  puestos de trabajo. 

Si  la  obtención de beneficiarios  es  el  móvil  del  sistema  de 

producción  del  capitalismo,  es  a  los  dueños de los  medios  de 

producción  a  quien  les  toca  decidir,  el  que,  como,  cuánto y para 

quien  producir de la  sociedad.  Como  señala  Gómez  Campo: 



57 

"Las decisiones  sobre  como  producir,  es  decir,  como  organizar y 
dividir  el  trabajo,  como  definir  e  interrelacionar  las  diversas 
tareas  productivas y puestos de trabajo,  que  tipo y nivel  de 
requisitos  educativos,  sociales y personales  exigir  para  éstos,  como 
organizar  jerárquicamente  los  puestos  de  trabajo,  como  distribuir  las 
responsabilidades,  que  tipo de tecnología  utilizan,  etc.,  son 
decisiones  cuya  especialidad  técnica  depende de decisiones 
sociopolíticas  mayores  derivadas  de  la  naturaleza de las  relaciones 
sociales de producción  dominante." (9) 

Las diferencias  esenciales  entre  la  mayoría  de  las  ocupaciones 

y oficios  industriales no son  diferencias de calificación y 

estatus,  poder,  autonomía,  prestigio,  remuneración y calidad  del 

trabajo,  derivados de la  definición y delimitación de cada  puesto  de 

trabajo,  efectuado  por  los  dueños de la  producción y de la  ubicación 

que  éstos  le  otorguen  a  cada  uno  de  la  jerarquía  ocupacional. 

Los dueños de la  producción  son  quiénes  condicionan  los 

requisitos de ingreso  al  mercado  laboral, ya que  ellos  determinan  los 

criterios y mecanismos  de  la  selección  ocupacional.  Esta  selección 

ocupacional  desempeña  según  Hussain,  una  doble  función: 

"Determina  las  competencias  técnicas  para  determinada  tarea u 
ocupación y diferenciar  éSta de otras y el  candidato de otros.  Esta 
doble  función de seleccionar  social y ocupacional  implica  que la 
identificación de determinados  requisitos  de  calificación o formación 
para  una  ocupación  dada no refleja  necesariamente  la  calificación 
técnica  necesaria  para  tal  trabajo,  sería  el  objetivo  de 
diferenciarlo  social y ocupacionalmente de otros.11 (10) 

En el  proceso  de  selección  lo  que  cuenta no son las  similitudes 

educativas,  sino  las  diferencias.  Como  lo  reafirma  Hallak: 



"Lo anterior  se  constata  viendo  que  para  la  mayoría  de  las 
ocupaciones y oficios los requisitos  educativos  aumentan  rápidamente 
en  el  tiempo  aunque  la  naturaleza  misma de estos no haya  evolucionado 
hacía  mayores  niveles  de  complejidad, el nivel  educativo de quiénes 
desempeñan  determinado  oficio  varían  enormemente  entre  naciones, 
sectores,  entre  empresas, y aún  dentro  de  la  misma  empresa; y que el 
destino  ocupacional  de los egresados, de los diferentes  tipos y 
niveles de educación no guarda  ninguna  relación con estos,  sino  que 
depende de múltiples  factores  exógenos  a lo educativo,  (Nivel  socio- 
económico,  nivel  de  la  oferta de empleos,  criterios y prácticas 
particulares de selección de personal." (11) 

Si bien  es  la  Universidad  quien  prepara  a los profesionistas 

que se van a  integrar  a  resolver los problemas de la  sociedad, son 

los sectores  demandantes y no la  Universidad  quién  fija  las 

cualidades que debe tener.  Señala  Hussain: 

"Aunque  es el  sistema  educativo  quien  provee  las  calificaciones 
necesarias  para  la  selección  ocupacional,  esta  es  determinada  por 
mecanismos  exógenos  alo  educativo  es  evidente,  que no es  el  sistema 
educativo  quién  determina  el  volumen  global de empleo  generado  en la 
economía, ni la  distribución  sectorial, ni los requisitos de 
calificación, ni los  términos  en  que  se  efectúa  la  selección de 
personal. La desigualdad  educativa no es  la  causa de la  desigualdad 
económica,  aunque  pueda  establecerse  una  alta  correlación  entre  nivel 
de escolaridad,  nivel de ingreso, y el  acceso  a  las  mejores 
ocupaciones. La calificación o acreditación  educativa no se asegura 
ni  garantiza, ni el  empleo ni la  calidad  del  mismo,  tampoco el 
aumento  en  el  nivel de calificación  del  individuo  garantiza  su 
promoción ocupacional.Il (12) 

Se reconoce  finalmente  que  la  acreditación  educativa sólo 

aumenta  la  responsabilidad de acceso  a  determinadas  ocupaciones, a 

cada  una de las  cuales  se  les  ha  asignado  cierto  nivel de ingreso. 
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e) La  Teoría de la  Segmentación  Laboral. 

Las  teorías  del  capital  humano  que  estuvieron de moda  en 1960- 

1970, han sido  rebatidas  desde  distintos  puntos de vista  que  dudan  de 

su valor  para  explicar  el  proceso  de  vinculación  que se da  en los 

paises  subdesarrollados.  Una  de  las  teorías  más  claras  que  se  le 

opone  a  esta,  es  la de la  segmentación de los  mercados de trabajo. 

Uno de los principales  exponentes  de  esta  teoría  es  Martin  Carnoy, 

quien  expresa  que: 

La  estructura de salarios  está  determinada  por  variables 
exógenas  al  individuo,  tales  como  la  discriminación  racial y sexual 
en  el  mercado de trabajo,  el  poder  monopolítico  en  la  economía de la 
empresa  que  ofrece el  empleo:  los  segmentos  ocupacionales  en los que 
ha  sido  dividida  la  fuerza  laboral, y la  relativa  importancia 
productiva y de control de la  fuerza  laboral,  atribuida  por los 
patrones  a  cada  segmento;  las  normas  organizacionales de los  mercados 
internos  de  trabajo;  el  poder  de  los  sindicatos  en  la  negociación 
salarial y finalmente  el  efecto  depresivo  sobre  los  salarios de las 
altas  tasas de desempleo y subempleo."(l3) 

Las grandes  diferencias  en  la  remuneración de la  fuerza  laboral 

corresponden no solo  a  la  productividad  marginal de esta  sino  a 

razones  sociales y políticas.  El  nivel de salario se asigna  a  las 

ocupaciones  que  conforman  cada  segmento  laboral,  en  función  de  la 

valoración  por  parte de los patrones de su diferente  importancia 

productiva y organizacional ( control y vigilancia  de  la  fuerza 

laboral ) ,  lo cual  se  inscribe  dentro  del  objetivo  fundamental  del 

capital, de obtener el  mayor  control  posible  sobre  el  proceso  de 

trabajo.  En  este  contexto,  el  nivel de escolaridad de la  fuerza 

laboral se convierte  en un factor  subordinado  a  las  características 
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de la  segmentación  ocupacional,  las  cuales  determinan su papel  en el 

acceso o no a los diferentes  segmentos. A s í  como  el  salario es 

asignado a la  ocupación,  en  función  de su papel  en  la  estructura 

ocupacional, de la  misma  manera  los  requisitos  educativos  para las 

diversas  ocupaciones  son  asignados  a  estos, y no viceversa,  como 

plantearía,  la  teoría de la  funcionalidad  técnica de la  educación 

primordialmente  en  función de la  percepción  subjetiva  por  parte de 

los patrones de la  educación  existente,  entre los requerimientos 

actitudinales y conductuales de cada  ocupación o segmento y 

determinados  tipos  de  educación y formación 
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PROGRAMAS Y ACCIONES  DEL  GOBIERNO  PARA  MEJORAR  LA  CALIDAD  DEL 

SISTEMA  EDUCATIVO  CON  RESPECTO  A LA PRODUCCION 

4.1 Educación  Comunitaria 

4.1.1 OBJETIVOS 

En la  educación  comunitaria  proporcionar  a  las  comunidades 

servicios de educación no formal  que  contribuyan  a  elevar su nivel de 

organización y participación  para  mejorar su calidad  de  vida. . 

4.1.2 ACCIONES  PRINCIPALES 

- Revisar y actualizar los contenidos de los  materiales de educación 

no formal y vincularlos  a  las  necesidades  concretas de los adultos, 

los grupos y las  comunidades  para  el  mejoramiento de su vida 

familiar,  laboral y social. 

- fortalecer  las  estrategias  de  aplicación,  como los centros  de 

educación  comunitaria, los puntos de encuentro, los grupos de teatro, 

las  misiones  culturales y la  atención  a  grupos de jornaleros 

agrícolas  migrantes. 

- Impulsar  las  acciones de capacitación  para  el  trabajo y extenderlas 

a un número  mayor de adultos,  por lo que  se  buscará  enriquecer  los 

contenidos de los  cursos  con  apoyos  didácticos  adecuados  a  las 

características de la  población  atendida. 
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4.1.3 METAS 

- Orientar  desde 1991 la  educación  comunitaria  hacia  los  jornaleros 

agrícolas  migrantes  junto con sus familias. 

- Incrementar  para 1994 los  centros de educación  comunitaria y 

aumentar  para 1992, los puntos de encuentro  ubicándolos 

fundamentalmente  en  el  medio  urbano  marginal. 

- Ofrecer  a  la  población  adulta  una  educación  permanente de calidad 

que  responda  sus  necesidades de desarrollo  personal y laboral, 

mediante  la  adquisición y actualización de conocimientos, la 

capacitación  en  el  trabajo y la  consolidación  del  autodidáctismo. 

4.2.2 ACCIONES  PRINCIPALES 

- Ampliar  los  centros de educación  permanente  para  que  ofrezcan 

opciones  educativas  a  la  población  fundamentalmente  a  las  mujeres, 

reforzandolos  con  apoyos  didácticos,  televisivos,  bibliográficos y 

hemerográficos. 

- Auspiciar  el  establecimiento de servicios de promoción  educativa  en 
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la  administración  pública  federal,  los  gobiernos  de  los  estados y 

municipios. 

- Intensificar  la  concertación  con  empresas,  industrias,  fábricas, 

talleres  e  instituciones  para  sostener  programas de educación  básica, 

permanente y de capacitación  que  contribuyan  a  elevar  los  niveles  de 

calidad en el  trabajo y al  mejoramiento  profesional y familiar  de los 

trabajadores. 

- Conformar un programa de capacitación no formal  en  el  trabajo  que 

incorpore  nuevas  opciones  con  la  participación  del  sector  productivo 

de  bienes y servicios, de las  organizaciones  sociales y ’  de la 

sociedad  en su conjunto. 

- Estimular  la  más  alta  participación de los gobiernos  estatales y 

las  instancias  municipales  para  el  establecimiento de acciones  de 

educación  permanente. 

4 . 2 . 3 .  METAS 

- Para 1990 haber  desarrollado un programa  editorial  que  produzca 

materiales  en  las  áreas  de  salud,  nutrición,  legislación,  planeación 

familiar,  vivienda,  ecología,  historia,  civismo y cultura,  que  además 

de promover  el  autodidáctismo y la  educación  comunitaria  sirvan  como 

elementos de continuidad  educativa. 
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- Incrementar  la  matrícula  en  la  educación  básica  permanente y de 

capacitación en los centros de trabajo. 

- Proporcional  anualmente  elementos  de  capacitación no formal  para el 

trabajo  a 600 mil  adultos  sobre  todo  a los del  medio  rural. 

- Realizar  en 1991 las  transformaciones  académicas,  administrativas 

requeridas  para  el  buen  funcionamiento  del  programa de capacitación 

no formal . 

4 . 3  CAPACITACION FORMAL PARA EL TRABAJO 

La capacitación  formal  para  el  trabajo se ofrece  a  personas 

adolescentes y adultas  a  efecto  de  que  puedan  incorporarse 

productivamente  al  mercado  laboral o bien,  autoemplearse.  Este  tipo 

de capacitación  es  el  proceso  educativo  que  permite  adquirir los 

conocimientos,  habilidades,  destrezas y actitudes  necesarias  para 

desempeñar  tareas  que  contribuyan  al  desarrollo  personal y 

colectivo. Los cursos  que se imparten  tienen  una  duración  que  va  de 

40  a 600 horas. 

Dentro  del  Sistema  Educativo  Nacional,  existen  varias 

instituciones  que  proporcionan,  en  atención  a  las  demandas  que la 

población  plantea,  servicios de capacitación  formal  para  el  trabajo. 

Destacan los centros de capacitación  para  el  trabajo de la  Secretaría 
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de  Educación  Pública y el  Colegio  Nacional de Educación  Técnica 

(CONALEP) . 
Existen  otras  instancias  como  la  Universidad  Nacional  Autónoma 

de México y el  Instituto  Politécnico  Nacional  que  proporcionan 

capacitación  en  forma  complementaria y limitada, corno parte  de 

programas de servicios de extensión y educación  continua,  en  algunos 

casos  mediante  modelos  escolarizados. 

Pueden  citarse  también  el  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social, 

el  Instituto de Seguridad  Social  de  los  Trabajadores  del  Estado, el 

Instituto  Mexicano  del  Petróleo,  la  Secretaría de Comunicaciones  y 

transportes y la  Comisión  Federal  de  Electricidad,  como  otras 

instituciones  capacitadas. 

Por su parte  el  sector  privado  ha  organizado  actividades  de 

capacitación con base  en  los  requerimientos  marcados  por  la  Ley 

Federal  del  Trabajo, y si  bien  las  primeras  acciones  fueron  dirigidas 

a  satisfacer  las  necesidades  internas de las  empresas,  actualmente se 

han  establecido  diversos  mecanismos  coordinados  por  diferentes 

agrupaciones,  entidades  empresariales y asociaciones  civiles  que  han 

abierto  la  oferta  de  sus  servicios  a  la  sociedad  en  general. 
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4.3.1 ELEMENTOS DE DIAGNOSTICO 

En 1989 se atendieron  mediante  los  servicios  de  capacitación 

440 mil  personas  en el  sistema  formal y poco  más de 740 mil  en el  no 

formal.  Cabe  señalar  que  la  demanda  de  capacitación  se  ha  orientado 

substancialmente  hacia  actividades  propias  del  sector  terciario de la 

economía,  generador de servicios.  tal  demanda  ha  sido  satisfecha 

principalmente  por los centros  de  capacitación  particulares;  no 

obstante,  existe  la  urgencia de reorientar  las  acciones  de 

capacitación  mediante  la  implantación  de un sistema  nacional  que 

responda  también  a  las  necesidades de los  sectores  primario y 

secundario,  productores  de  bienes  tangibles. 

Se  estima  que  la  demanda  potencial  de  servicios  de  capacitación 

para  el  trabajo  supera  en  mucho  la  posibilidad de atención 

actualmente  instalada, ya que  forman  parte de ella los egresados  de 

la  educación  básica  que no continuan  sus  estudios o que no pueden 

concluirla. 

Son patentes  la  escasa  coordinación  entre  las  instancias 

que  participan  en  este  tipo de educación y la  ausencia de una 

política  clara  en  materia de capacitación  para  el  trabajo.  Hasta  la 

fecha los servicios  existentes no han  podido  recoger  eficazmente los 

cambios  tecnológicos y atender  a  la  necesidad de la  modernización 

nacional. 
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La  formulación  de  planes y programas  de  estudio,  destinados  a la 

capacitación  para  el  trabajo  se  ha  realizado  tradicionalmente  sin 

enlaces  institucionalizados  que  incorporen  la  participación  de 

organismos  empleadores  representantes  de  trabajadores,  docentes o 

expertos y centros  educativos.  Tampoco  existe  una  aproximación 

sistemática  entre los centros de capacitación y el  sector  productivo, 

en  perjuicio  de  las  posibilidades de colaboración de interés  mutuo. 

Esto  se  debe  en  gran  medida  a  la  falta de entidades  mixtas  escuela- 

empresa,  que  concreten  acciones  de  cooperación y que  definan  las 

necesidades de capacitación y funcionamiento  concertado de servicios. 

Los servicios  bibliográficos y hemerográficos  son  escasos y la 

literatura  técnica  disponible no siempre  es  utilizable, ya que  fue 

diseñada  para  otros  fines. 

No existe un análisis  ni  una  clasificación de necesidades  de 

capacitación  para  el  trabajo  que  las  identifiquen en distintos 

niveles  para  propósitos de calificación  diferenciados. 

Los mecanismos de evaluación  vigentes no resultan  completamente 

idóneos  para los procesos  educativos  propios de la  capacitación  para 

el  trabajo.  Para  mejorar  aquellos, se requieren  parámetros 

estrechamente  ligados  con  niveles  preestablecidos de competencia 

ocupacional,  que  además  permitan  otorgar con la debida  amplitud la 

certificación de dicha  competencia,  sobre  todo la adquirida  fuera  del 
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ámbito  escolar. 

Debido  al  requisito de haber  cumplido  quince  años  de  edad o más 

para  tener  acceso  a  la  capacitación  para  el  trabajo,  se  excluye  a  un 

sector  importante de demandantes,  especificamente  a  poco más de un 

millón 700 mil  niños  entre  diez y catorce  años,  quiénes  han 

abandonado  la  primaria y formalmente no pueden  ser  atendidos  por  la 

educación  de  adultos. 

4 . 4  CARACTERISTICAS DE LA MODERNIZACION DE LA  CAPACITACION 

FORMAL PARA  EL  TRABAJO. 

La  modernización de la  capacitación  formal  para  el  trabajo 

comprende  la  organización de un sistema  nacional  que  establezca 

finalidades y objetivos  para  los  distintos  estadios de capacztación 

necesarios;  contribuya  a  consolidar  los  servicios  federales 

existentes,  hasta  el  límite de la  capacidad  instalada, 

desconcentrándolos  académicamente y racionalizando  sus  estructuras 

administrativas y financieras;  permita  crear  nuevos  centros e 

institutos  capacitación  que, de manera  descentralizada,  funcionen  en 

distintas  ramas  de  la  actividad  económica con la  participación de los 

gobiernos  estatales y de los  sectores  productivos; se proponga 

integrar  comités  técnico-consultivos  estatales y por plantel para 

apoyar  a  la  capacitación  que  opera la modalidad  abierta de 

capacitación,  e  incremento, y mejore los acervos  bibliográficos, así 
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como  la  producción  de  apoyos  didácticos. 

La modernización  implica  también  actualizar  los  planes y 

programas  de  estudio  de  capacitación  para  dar  respuesta  a las 

necesidades  del  desarrollo  nacional;  generar  una  obra  editorial 

acorde con los programas  establecidos y adecuar  la  normatividad 

referente  a  la  evaluación,  acreditación y certificación  del 

aprendizaje. 

4 . 4 . 1  OBJETIVOS 

- Conformar un sistema  nacional  de  capacitación  formal  para el 

trabajo  vinculado al de educación de adultos  que  permita  a  los 

educandos  mejorar  sus  facultades  para  generar  su  propia  fuente  de 

empleo o desempeñar un trabajo  remunerado. 

- Ampliar  la  oferta  de  servicios  del  sistema de capacitación  formal 

con base  en  la  estructuración de un sistema  nacional y su vinculación 

con el  sector  productivo. 

- Mejorar  la  calidad de los  servicios  de  capacitación  formal  para  el 

trabajo  actualizándolos  a  los  avances  científicos y tecnológicos y a 

las  condiciones  de  modernización  del  sector  productivo. 

4 . 2 . 2  ESTRATEGIA 

Millones de mexicanos  carentes de habilidades  mismas  para 
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desempeñarse  en  el  mundo  del  trabajo y el reto  que  significa la 

modernización  del  país y por  tanto, de sus  estructuras  productivas, 

demandarán  al  sector  educativo un gran  esfuerzo en materia  de 

capacitación  formal  para el  trabajo. 

Para  ello se realizarán  las  transformaciones  administrativas, 

académicas y normativas  necesarias  para  conformar sus distintos 

estadios,  vincule  e  incorpore y ofrezca  nuevas  opciones  con la 

participación de los gobiernos  estatales  del  sector y de la  sociedad 

en su conjunto. 

Los servicios  federales  existentes de capacitación  formal  para 

el  trabajo se consolidarán  apoyando su crecimiento  hasta  el  limite 

de su capacidad  instalada,  se  procederá  a su modernización y 

racionalización  administrativa  financiera  a  fin de que los planteles 

generen  más  ingresos  propios y los  ejerzan de manera  flexibles 

transparente. Se desconcentrarán  académicamente,  mediante  la  creación 

de comités  técnico-consultivos  estatales y de plantel  que  promuevan 

apoyos,  suciten  la  concertación de esfuerzos  en  materia  de 

capacitación,  refuercen la vinculación  con  el  sector  productivo e 

intervengan  colegiadamente con los cuerpos  docentes en la  definición 

de opciones y áreas  de  actividad. 

4.4.3 ACCIONES 

- se trabajará  en  la  conformación  del  sistema  nacional  de 
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capacitación  formal  para el  trabajo, lo cual  implicará la 

estructuración  modular,  que  permita  la  formulación de los  perfiles 

profesionales y la  identificación  de  sus  finalidades y orientaciones, 

y la  definición  de  las  funciones de los  participantes y 

principalmente  las  del  gobierno  federal,  estatal,  municipal y la de 

los  representantes  del  sector  productivo  público,  privado y social. 

- El Sistema  Nacional  de  Capacitación  Formal  para  el  trabajo  debe 

incorporar  nuevas  opciones  descentralizadas de preparación  para el 

trabajo,  así  como  crear  instituciones  de  capacitación  por  ramas 

estratégicas de la  producción,  apoyados  por  organismos  empresariales 

y por  organizaciones  sindicales.  Estas  opciones  funcionarán  en 

estrecha  coordinación con los  gobiernos  estatales y de  común  acuerdo 

con el  sector  productivo. 

- Se establecerá  en  el  sistema de capacitación  una  modalidad  abierta 

que  amplie  la  oferta y atienda un mayor  número de demandantes.  Esta 

modalidad  debe  considerar  la  importancia  de  la  práctica  en 

laboratorios y talleres,  tanto  escolares  como  del  sector  productivo. 

- Para  fortalecer  la  planeación,  programación y evaluación  luación de 

los servicios de este  sistema,  en  coordinación con los 

sectores  productivos y las  instancias  locales de los sectores 

público,  privado y social, se estimulará  la  creación  de  comités 

técnico-consultivos  estatales, y se  desconcentrarán  sus  funciones 
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operativas,  académicas y administrativas. 

- Se  intensificará  la  concertación  con  empresas,  industrias, 

fábricas,  talleres  e  instituciones  para  poner en  funcionamiento los 

programas  de  educación  dirigidos  a  los  trabajadores. 

4 . 4 . 4  METAS 

- En 1989 se  establecerán  con  la  participación  de  representantes  del 

sector  productivo, los comités  técnico-consultivos  estatales y de 

plantel  encargados  de  promover los servicios  de  capacitación  en  cada 

entidad. 

- Con  la  participación  del  sector  productivo  diseñar y operar  desde 

1990 un sistema  nacional  de  capacitación  para  el  trabajo,  realizando 

para  ello  la  transformación  académica,  administrativa y normativa 

procedente. 

- Finalmente  para 1994 estarán  funcionando  centros  de  capacitación 

con  participación  de  los  gobiernos  de los estados,  primordialmente  en 

zonas  con  nuevas  posibilidades  de  empleo o autoempleo. 

4 . 5  EDUCACION  MEDIA  SUPERIOR 

Existe  en  el  nivel  de  estudios  una  gran  diversidad  curricular 



La vinculación de la  educación  media  superior con las 

necesidades  sociales y el  aparato  productivo  de  bienes y servicios no 

ha alcanzado los niveles  deseables. La vinculación con el' sector 

productivo  es  insuficiente,  con  frecuencia  se  limita  al  servicio 

social y a  las  prácticas  escolares  profesionales. 

Las  estructuras  académicas de los  bachilleratos o equivalentes 

no favorecen  el  tránsito  interinstituucional de los  alumnos de una 

opción  a  otra y muestran  poca  flexibilidad  para  adaptarse  a  las 

cambiantes  necesidades  del  sistema  productivo. 

4.5.1 CARACTERISTICAS DE LA  MODERNIZACION DE LA  EDUCACION 

MEDIA  SUPERIOR 

Las instituciones  tecnológicas  de  este  nivel se desconcentrarán 

académicamente,  estableciendo  en  cada  plantel un árgano  responsable 

de la  vinculación con el  sector  productivo,  asociaciones,  colegios  de 

profesionales y academias  para  actualizar,  conforme a las  necesidades 

de sus  Breas de influencia,  sus  planes y programas de estudios y 

planear los servicios de asesoría y el servicio  social  de los 

pasantes. 
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4.5.2 OBJETIVOS 

-Fortalecer  la  vinculación de la  educación  media  superior con las 

necesidades  del  desarrollo  nacional y regional. 

- Mejorar  la  eficiencia  terminal y elevar  la  oferta  de los servicios 

de educación  media  superior  induciendo  los  flujos  escolares, de 

conformidad con las  políticas  sectoriales  mediante  apropiados 

servicios de orientación. 

4.5.3 ESTRATEGIAS 

-El incremento  adicional  de  la  demanda  se  atenderá  con  nuevos 

subsistemas  escolares  decentralizados de educación  que  propicien  una 

participación  más  efectiva de los  gobiernos  estatales y favorezcan 

una  vinculación  regional con el  sector  productivo. 

- Satisfacer  las  necesidades  educativas de las  zonas  rurales  con 

egresados de secundaria  que no son  atendidos  por  los  modelos  actuales 

se implantarán  nuevas  opciones  educativas  que  ofrezcan  una  formación 

general y que pongan  énfasis  en  la  capacitación  para  la  vida 

productiva  e  induzcan  el  arraigo de los jóvenes  en  la  región. 

4 . 6  EDUCACION  SUPERIOR. 

La  Educación  Superior  Tecnológica  Pública, se imparte  en 
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el  Instituto  Politécnico  Nacional, lo S Institutos  Tecnológicos, 

(Industriales,  Agropecuarios,  Forestales y del Mar), y el  Centro  de 

Educación  Tecnológica  Industrial,  instituciones  todas  de  carácter 

Federal. 

La educación  Universitaria  Pública  se  atiende  en  Instituciones 

Federales y Estatales,  Autónomas y desconcentradas,  Públicas y 

Privadas. Las universidades  tienen los fines de educar,  investigar, 

difundir y extender los beneficios de la cultura. Las  leyes  que 

dieron  origen  a  la  universidades  públicas  también  les  otorgaron su 

régimen de gobierno;  las  autónomas,  bajo los principios de libertad 

de  cátedra y de  investigación,  determinan sus planes y programas, 

fijan los términos de ingreso,  promoción y permanencia  de su personal 

académico,  administran su patrimonio y designan  a los integrantes  de 

sus  órganos de gobierno. 

Las  instituciones  privadas  forman  parte  del  sistema  de 

educación  superior,  dependen  para su funcionamiento  del  régimen 

jurídico, de su incorporación  a  la  federación, los estados o las 

universidades  públicas  autónomas. 

Los sistemas  tecnológico y universitario  están  agrupados  en la 

Asociación  Nacional  de  Universidades  e  Instituciones de Enseñanza 

Superior  (ANUIES) y participan  consensualmente  con  el  estado, en las 

instancias  estatales,  regionales y nacional de planeación. 
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4.6.1 ACCIONES 

- Fomentar  la  participación  de  los  gobiernos  estatales  en la 

creación,  mantenimiento y expansión  de  los  servicios de educación 

superior  tecnológica,  orientando  el  crecimiento  hacia  las  regiones 

donde  haya  que  impulsar  el  desarrollo  productivo y tecnológico. 

- Crear  las  comisiones  regionales de concertación y de  planeación  de 

la  educación  superior  tecnológica  dentro  del  marco  del  Sistema 

Nacional  para  la  Planeación  Permanente de la  Educación  Superior,  con 

objeto de promover  la  participación de los  sectores  social y 

productivo, de las  asociaciones  profesionales,  colegios y academias, 

en  la  consolidación y expansión  de  la  educación  superior  tecnológica. 

- Definir  e  implantar  alternativas de financiamiento  que  consideren 

una  mayor  participación de los  gobiernos  estatales,  de los 

particulares,  de los propios  planteles y del  sector  productivo, 

aumentar  la  creación de patronatos  institucionales y pugnar  para  que 

los ingresos  propios de los  institutos de educación  superior 

tecnológica  crezcan  de  acuerdo  a  los  nuevos  requerimientos. 

- Concertar  acciones  concretas  con los sectores  sociales,  el  sector 

empresarial,  empresas  paraestatales y el  sector  productivo  en 

general,  para  realizar  programas  de  investigación y desarrollo 
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tecnológico  bajo  contrato,  estancias de profesores y estudiantes, 

asesorías y asistencia  técnica. 

4 . 7  EXPERIENCIAS  SIGNIFICATIVAS Y POLITICAS  SOBRE LA VINCULACION 

EDUCACION-PRODUCCION 

El  estado de Nuevo  León  en  unión  con  la  Universidad  Autónoma de Nuevo 

León se dieron  a  la  tarea de investigar  la  demanda de profesionistas 

de dicho  estado. 

Los  objetivos  del  estudio  fueron los siguientes: 

a). Conocer  la  demanda  que  realizan  las  empresas  industriales  del 

estado de Nuevo  León,  de  los  egresados de los niveles  de 

educación  técnica de Licenciatura y de los  niveles  de  postgrado. 

b) Conocer  algunas  características  generales  de  los  egresados  de los 

niveles  educativos  mencionados  al  ser  contratados,de  tal  manera 

que  se  pudiera  compara  en  cada  nivel y en  relación  al  estudio 

anteriormente  realizado. 

c). Conocer  la  demanda  futura de los  egresados de los tres  niveles 

mencionados,  a  través de los  planes de contratación  del  sector 

industrial  hasta 1983. 
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dl.  Conocer  el  tipo  de  técnicos,  profesionistas y personal  de 

postgrado  que  demanda el  sector  industrial y que no se  está 

preparado  formalmente y ninguna  institución  educativa  en  el 

estado de Nuevo  León. 

4.7.1 EL  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

La  Universidad no tenía  ningún  antecedente  de  seguimiento  de 

sus egresados  que  le  permitieran  conocer  características  generales  de 

los  mismos, de sus  aspectos  académicos y curriculares,  pero  sobre 

todo de vinculación  entre  el  producto  de  la  Universidad y los 

sectores  demandantes  a los que  han de incorporar  una  vez  egresados  de 

las  aulas. 

Es  por e l l o  que  a  partir  de 1980 se instituyó un programa 

permanente de seguimiento de los egresados de la  Universidad,  con 

cortés de información  en  Agosto de cada  año y cuyos  objetivos  han 

sido los siguientes: 

- Obtener  información  estadística  general  de  los  egresados. 

- Evaluar  comparativamente  algunos  aspectos de migración,  movilidad 

social,  orientación  vocacional y titulación. 
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- Analizar  el  comportamiento de la  demanda de los egresados  a  través 

de las  siguientes  variables:  están  trabajando,  actividad,  sueldos, 

posición  en el  trabajo y razones  por  las  que no trabajan. 

- Proporcionar  a los directores de facultades  elementos de valuación 

del  plan de estudios  de  sus  carreras,  a  través  de  la  opinión 

de los egresados  sobre  aspectos  curriculares. 

4.7.2 OBJETIVOS DE ESTE  ARTICULO 

Se pretendió  presentar  algunos de los resultados  más  relevantes 

de los estudios  sobre  vinculación  gue  a  llevado  a  cabo  la  Dirección 

de Planeación  Universitaria  en los últimos 10 años (1974-1984) 

haciendo  énfasis  especial  en lo referente  al  programa de Seguimiento 

de Egresados.  Se  dan  características  generales de los egresados, 

resaltando los aspectos de migración  socio-económicos,  académicos y 

básicamente los que  se  refieren  al  mercado  de  trabajo,  en  cuyo 

apartado se hará  mención  a los estudios  anteriores  sobre  la  demanda 

de  profesionistas  en el  Estado de Nuevo  León. 

4.7.3 METODOLOGIA 

La  información  fue  obtenida  a  través de una  encuesta  directa 

aplicada  a los organismos  privados y públicos  que  producían  bienes o 

servicios en el  Estado de Nuevo  León,  en 1976. De los listados 
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obtenidos de los organismos, se eliminaron los que  tenían  menos  de 

diez  empleados,  estratificandose  el  resto  en  ocho  sectores de acuerdo 

al  personal  ocupado. 

Los ocho  sectores  fueron : Industria  (pequeña,  mediana y 

grande),  Comercio,  Servicio,  Sector  Educativo,  Gobierno,  Bancos y 

Financieras. 

El universo de estudio  (una  vez  eliminada  las  empresas más 

pequeñas)  fue de 2,941 organismos,  de  los  cuales se seleccionaron 

sólo 481. Finalmente  se  logró  encuestar  al 80% de los  mismos  por lo 

que se obtuvo  información de 375  empresas. 

Se levantó  una  muestra  piloto  en  diciembre de 1976 y enero  de 

1977 y el  levantamiento de la  información  definitiva se llevó  a  cabo 

de enero a julio  de 19799, empleandose  a  profesionistas  para  realizar 

las  entrevistas con los gerentes  de  la  empresa o jefes de personal o 

relaciones  públicas  designadas  por  el  primero. 

La información  fue  codificada,  procesada y analizada  en la 

Dirección de Planeación  Universitaria,  utilizandose  en el 

procesamiento  el  paquete  estadístico S.P.S.S. (Statistical  Package 

For  The  Social  Suences ) y el  equipo de centro de Cálculo de la 

Universidad. 
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En 1980 se hizo  otro  estudio y el universo  fue de 4,621 

empresas,  constituyendo el  marco  muestra1  el  listado de empresas  que 

tenía  CAINTORA  en  Nuevo  León,  en  enero de 1980. En virtud de no 

disponer  del  número de empleados de las  empresas, se decidió 

estratificar  en  base  al  capital  en  tres  tamaños : Empresa  Pequeña 

( menos de un millón),  Empresa  Mediana  (de  uno a veinte  millones) y 

Empresa  Grande  (más de veinte  millones). 

Ya que  solamente se contemplaba  la  industria,  se  puedo  hacer 

una  superestratificación  por  ramas de actividad,  determinando  que 

fueron  ocho  grupos  que  fueron:  alimentos y bebida,  textil,  química, 

cemento,  ladrillo,  vidrio,  metálica,  eléctrica,  transporte y otros. 

En todos los estratos de empresas  grandes se determinó un censo 

y en los dieciséis  estratos  restantes  una  muestra  que  resultó de 

cincuenta  empresas  por  estrato,  formándose  una  muestra de 848 

empresas. Al determinar un nivel de confianza de 95% y un error de 4% 

el  tamaño  necesario  fue de sólo 625 empresas,  por  lo  que  la  muestra 

estaba  sobrada. 

El instrumento  fue un cuestionario que previamente se discutió 

con funcionarios de CAINTRA,  habiendose  provado  a  través de un 

muestra  piloto. 

Para su aplicación  se  emplearon 16 profesionistas  apoyados  con 
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cartas de presentación  tanto de CAINTRA  como de la  Universidad, 

habiendose  levantado  entre  los  meses de agosto de 1980 y mayo  de 

1982. 

La dirección de planeación,  apoyados  por  personal  de  servicio 

social se llevaron  a  cabo  las  faces de codificación,  elaboración de 

cuadros y análisis de la  información.  En  el  procesamiento  se  utilizó 

el  paquete  estadísticos S.P.S.S., con el  equipo  del  Centro de Cálculo 

de la  Universidad. 

4 . 7 . 4  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

Conociendo de antemano  que  uno de los  principales  problemas a 

que se enfrentan  los  estudios de seguimiento de egresados e s  

precisamente  la  localización de los  mismos, se buscaron  las 

alternativas  mejores,  decidiéndose  que  al  realizar  los  trámites  de 

titulación  era  la  mejor  forma  de  poder  localizarlos. Es así  como 

desde 1980 se han  entrevistado  todos  los  egresados  que  acuden al 

Departamento  Escolar  a  la  tramitación  de su título  profesional. 

El  universo de estudio  son  así  los 4,708  egresados  que  se 

titularon en el  período de agosto  de 1983 a  agosto de 1984, siendo 

é s t e  el cuarto  periodo  del  programa  continuo. 

Con la  facilidad de la  localización de los  egresados se tenía 
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alternativa  de  utilizar  una  muestra  de esa población o incluirlos a 

todos  en  forma  de  censo,  decidiendose  por  esta  segunda  alternativa. 

El  instrumento  empleado  para el levantamiento  de  la  información 

ha sido  un  cuestionario elaborado  en  esta  Dirección de  Planeación 

y que  se  ha  venido  depurando a  través  del  tiempo,  haciendole 10s 

ajustes  necesarios  para  mejorar la calidad de la información  que  nos 

proporcionan los egresados y que  además  nos  permite  hacer 

comparaciones  con  los  años anteriores. 

El  llenado  del  cuestionario  por  los  egresados  al  titularce, se 

ha convertido  desde 1980 en  uno  de  los  requisitos  de  titulación,  ya 

que  al  acudir  al  Departamento Escolar con  su  documentación les es 

entregado  el  cuestionario,  mismo  que  tiene  que  llenar en la Dirección 

de  Planeación  Universitaria  donde se  les  revisa  y  se  les  da  un 

comprobante  para  que  continúe sus trámites  en el Departamento 

Escolar.  El  cuestionario  es  codificado por  personal  de  servicio 

social  en la Dirección  de  Planeación  donde  se  elabora  el  programa 

para el procesamiento  de  los datos. 

Una  ventaja  del trabajo  es  que se  cubre  toda la población 

que  se  titula  en  un  año a  manera  de  censo y sin  que  se  quede fuera 

del  universo  ningún  titulado  por la forma  obligatoria  del  llenado  del 

cuestionario.  Además  el  programa  nos  permite  tener  información’  de los 

egresados,  que  pueda  ser  comparada  a  través  de  cada  corte  del 
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levantamiento. 

La  limitación  principal es que si  bien el 70% de los que se 

titulan  cada  año  tienen  dos  semestres o menos  de  haber  egresado en el 

universo  se  quedan  fuera los egresados de  una  generación  determinada 

que  no  han  acudido a  tramitar  su  título  profesional,  constituyendo 

esto los pasantes  de esa  carrera,  cuyas  características  generales 

pueden  ser  diferentes  de los que  si  vienen  a titularce. 

4.7.5 ANALISIS  DE  LA INFORMACION 

Los  aspectos  seleccionados  serán  tratados  tanto  desde  el  punto 

de los egresados  que  constituyen la oferta, así  como  de  quiénes l o s  

contratan o demandan en un momento  determinado  aún  cuando  se  dispone 

de menor  información: los aspectos  son los siguientes:  Demográficos, 

socioeconómicos,  académicos,  postgrado y el mercado laboral. 

a) Aspectos  Demográficos 

Se  encontró  en  general  que el mercado  laboral  del  área 

metropolitana  no  funciona en  forma homogénea, sino  que  se  dan  algunos 

síntomas  de  discriminación  que  trataremos  de  señalar  considerando los 

siguientes  aspectos: edad,sexo,  estado  civil y migración. 

- EDAD 

La mayoría  de los egresados  al  titularce  son  jóvenes  ya  que  su 
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edad se  concentra  entre  21  y  24  años  en  un 60%. El 28% tiene  entre 25 

y 29 años  y el 10% tiene  entre 30 y 40 años. 

Aparentemente  pareciera  que en  este  aspecto se  cumplen los 

requisitos  del  mercado laboral  respecto  a  contrataciones  de  gente 

joven  pero  si  consideramos  que  generalmente  se  les está  pidiendo 

experiencia  previa,  este  es  un  requisito  que  difícilmente  se  posee 

por  la  mayoría  de los egresados de las  carreras  aún  en el caso  de  que 

no  fuese  jóvenes. 

- EL SEXO 

La  mayoría  de  los titulados son del  sexo  masculino  ya  que 

representan  un 63%, en lo  que  respecta  a la mujer  su  participación 

ha ido en  aumento  y  representa el 28%. En  general  se  observa  esto en 

el área  metropolitana  de  Monterrey.  Si  bien  las  diferencias de 

salarios  de  los  egresados  del  sexo  masculino  y  femenino  se  tratarán 

posteriormente  aquí  se ha de apuntar la discriminación  que  se  da 

respecto  al  ascenso de la mujer  a  ciertos  puestos  de  trabajo. 

- ESTADO CIVIL 

Respecto  al  estado civil, se  tiene  que el 79.4% de los 

egresados  al  titularce  son solteros. En  este  aspecto  los  sectores 

demandantes  tienen  exigencias  diferentes  respecto  al  sexo, ya que 

desde el punto  de  vista  de los hombres  es más seguro  contratar  a  un 
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casado  que  tendrá  motivos  para  permanecer en la empresa  que un 

soltero  que no tiene  tanta  responsabilidad. 

En  el caso  de la mujer  sucede  lo  contrario, la empresa  piensa 

que si se  casa,  le  causará  problemas  a la empresa. 

- LA MIGRACION 

Los polos  de  desarrollo  en  que  se  han  convertido  algunas 

ciudades  del  país  como la ciudad de Monterrey, han  ocasionado 

corrientes  migratorias  hacia estas, lo  que ha acentuado la escasez de 

servicios  de  todo  tipo,  característica  principal  de  las  áreas 

periféricas  de  las  grandes ciudades. 

Con los datos  del  programa de  seguimiento  de  egresados,  podemos 

comprobar  que  no es sólo la espectativa de trabajo  y de  empleo lo que 

atrae  a  las  personas  hacia la ciudad  de  Monterrey y su área 

metropolitana,  sino  que el sistema  educativo  también  ha  contribuido 

para  aumentar esta  tendencia. 

Así tenemos  que  si  bien  sólo  habían  nacido  en el área 

metropolitana  de  Monterrey el 51.6% de  los  4,078  egresados  que se  

titularon en  este  periodo,  una  vez  que  salieron  de la Universidad y 

al  momento  de  titularce  estaban  radicando en  Monterrey  y s u  área 

Metropolitana el 88.4% de los egresados. 
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Es  a  partir  de  la  preparatoria  cuando se inicia  el  proceso  de 

migración más fuerte,  tal  vez  porque  los  egresados de las 

preparatorias  tienen  más  fácil  acceso  corporativamente con ‘quiénes 

son egresados de otros  estados. 

Finalmente se puede  determinar  que  la  población  que  se  vino  al  área 

metropolitana de Monterrey  a  realizar  sus  estudios de licenciatura a 

la  Universidad  Autónoma  de  Nuevo  León,  atraídos  tanto  por  el  nivel 

educativo, y las  bajas  cuotas  comparadas  con  las  instituciones 

educativas  privadas. 

De esta  información  puede  deducirse que: 

a). Existen  problemas  en  cuanto  a  la  edad  que  tienen  los  egresados y 

a  la  experiencia  que  solicita  como  requisito de contratación el 

mercado  laboral. 

b) Existen  discriminaciones  por  sexo y por  estado  civil  donde  la 

mujer  es  quien  tiene  posibilidades de contratación y ascensos. 

c)  El  fenómeno  migratorio  al  concentrar  en  el  área  metropolitana  a 

una gran parte  de  la  población  económicamente  activa,  aumenta la 

oferta de fuerza  laboral y consecuentemente  afecta  las  condiciones y 

salarios  ofrecidos  por el  mercado  laboral.  por  otro  lado,  el  Estado 

ve  incrementado su potencial de recursos  humanos ya que  la  mayor 
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parte  de  los  incrementos  se  incorpora  al  mercado  laboral  en este 

Estado. 

4 . 7 . 6 .  ASPECTOS  SOCIOECONOMICOS 

Se  concidera la escolaridad  como  factor  esencial  para la 

movilidad social. El análisis  de  los  datos  sobre  escolaridad y 

ocupación  del  padre  como  de la madre  de  los  titulados es importante. 

- Ocupación  del padre: 

La población  que forman el estudio de  los  egresados  son  hijos 

de padres  de  estratos  medios  y bajos. Se  tiene  que el 20.6% de los 

padres  son empleados, el  16.7% son  comerciantes  y el 2.4% son 

agricultores o ganaderos,  debiéndose  considerar  también  que el 13.4% 

dijeron  estar juvilados.  Considerando  como  estratos  bajos  los  que 

trabajan  como obreros,  técnicos  y  chóferes,  tenemos el 16.8% caería 

en  esta  categoría.  De  aquí  que  sólo el 12.4% proviene  de  padres  cuya 

ocupación está  catalogada  de  estrato alto, ya  que 6.3% son  hijos de 

patrones o empresarios. 

- ESCOLARIDAD  DE LOS PADRES 

Una  variable  importante en  este  punto es el nivel  de  estudios 

de los padres  del  egresado  ya  que  decíamos  que  a  través de la 

escolaridad  es  como  se  supone  que  se  pueden  alcanzar los mejores 
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empleos y el  mayor  ingreso. 

Analizando  la  escolaridad  del  padre  comparativamente  con la 

escolaridad de la  madre  del  titulante  encontramos  que  es  mayor  en el 

caso de los padres.  El  porcentaje de madres  que no estudiaron  son el 

2.3% comparada con el 1.9% de los padres.  En  el  otro  extremoa sólo el 

3% de las  madres  de  los  egresados  terminaron  una  carrera  profesional, 

mientras  que lo hicieron  el 10% de los  padres  de  los  egresados. 

La educación  media  incluyendo  desde  los  padres  que  no 

terminaron  secundaria  hasta  los  que  terminaron  la  preparatoria 

encontramos  que  fue  alcanzada  por  el 27.1% de ellos. 

Incluyendo  en  la  educación  superior  desde  los  que no terminaron 

una  carrera  profesional  como  a los que  si  lo  hicieron y los  que 

estudiaron  postgrado,  tenemos  que  el 14.6% de los  padres  tenían  este 

nivel. 

4.7.7 ASPECTOS  ACADEMICOS 

Si bien  la  mayoría de la  información  que se presenta  en  esta 

parte  proviene de los 4,078 egresados  que  se  titularón  en  el  ultimo 

periodo (1983-1984), se  han  agregado  también  algunas  consideraciones 

del  mercado  laboral de tal  manera  que  nos  permita  ubicar la 

información  dentro  del  contexto  de  las  teorías de educación  que  se 

vienen  analizando. 
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a) . ESTUDIOS  REALIZADOS 

Aquí lo que  interesa  es  conocer  fundamentalmente  las  áreas 

académicas de donde  provienen  los  titulados,  así  como  la  facultad y 

la  carrera de la  cual  se  están  titulando. 

- SALUD: Un total de 1410 se  titularon de esta  área y representan el 

34.6 % notándose  una  disminución  con  respecto  al  año  anterior que 

representaban  el 37 %,. 

- INGENIERIA: De esta  proviene  el 2 8 . 8  % de los  titulados,  habiendo 

también  una  disminución  del 4.4 % respecto  al  año  inmediato  anterior 

que  fue el 33 %. 

- HUMANIDADES:  Proviene de ésta  área un total de 1494 egresados  que 

representan  el 36.6 %, se nota un aumento  fuerte de esta  área  con 

respecto  al año anterior  que  sólo  representaba  el 2 9 . 8  %. 

Con la  expansión  educativa,  tanto de carreras  como  de 

egresados, los sectores  demandantes  salen  beneficiados ya que,  si la 

Universidad  está  abriendo  carreras, no sólo  en los niveles  de 

Licenciatura,  sino  en los niveles  técnicos y de postgrado,  podrán 

seleccionar  aquellas  carreras  que  consideran  les  ayudan  más  en los 

procesos de la  empresa y requieran  menos  costo de capacitación  en el 

trabajo. 
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b). ASPECTOS  VOCACIONALES 

El  papel de la  orientación  vocacional  es  importante ya que  de 

una  adecuada  selección de la  carrera  depende su vida  profesional 

futura. Sin embargo  por  diversas  razones  la  orientación  vocacional  no 

ha  sido  adecuada, y causa  la  mayoría de las  veces  los  problemas  de 

abandonos y cambios de carrera  que  son  frecuentes  en  nuestro  medio 

educativo. 

Con  la  información  que  se  tiene  de  los  titulados se observa  que 

decidió  la  elección de la  carrera,  el  nivel,  académico ' a  que 

pertenecen,  los  motivos  que  tuvo  para  elegirla y quienés  influyeron 

en  la  decisión. 

En  cuanto  al  nivel  se tiene  que  la  mayoría de los  titulados 

decidieron su carrera  cuando  estudiaban  la  preparatoria, ya que 71.7% 

así  lo  manifestó. 

Un 4 . 5  % de  los  egresados  se  titulo  en  una  carrera  que no fue 

la  que  inicialmente  seleccionaron. 

En  cuanto  a  quién o quiénes  influyen  para  la  elección de su 

carrera, se comprueba  la  falta  de  una  adecuada  orientación 

vocacional.  Si  recordamos  que  el 71.7 % hacía  la  elección de su 

carrera  cuando  estudiaba  la  preparatoria,  tenemos  que sólo el 5.2 % 
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dice  que el  Departamento de Orientación  Vocacional  fue  quien  influyó 

en  la  decisión,  en  el  resto  la  influencia  fue de los  padres. 

En este  punto  se  agregaría  que  la  orientación  debiera  ser 

complementada con un conocimiento de las  necesidades  reales  de la 

sociedad  tanto de los sectores  productivos  como  las de los gobiernos, 

ya que  la  mayoría de las  ocasiones  el  egresado  desconoce  la  si'tuación 

del  mercado de su carrera y los  problemas  a  los  que  deberá 

enfrentarse  una  vez  que  abandone  el  aula. 

c). EFICIENCIA  ACADEMICA 

En  cualquier  institución de educación  superior  a  medida  que 

crece su población,  predominan  la  atención de los  aspectos 

cuantitativos, ya que  la  obtención de recursos  para  la  construcción 

de aulas y laboratorios y para  la  contratación de maestros se hacen 

prioritarios,  por  lo  que  a  veces  se  derivan  aspectos  cualitativos  de 

la  enseñanza.  En  la  Universidad  Autónoma de Nuevo  León se ha. dejado 

de sentir  la  presión  de  la  población  que  se  palpó  en  la  década 

proxima  pasada y la  tasa  de  crecimiento  varia  alrededor de 3.0 % 

durante los últimos 5 años,  lo  cual  ha  permitido  que  la  atención  se 

centre  ahora,  más  hacia  los  aspectos  cualitativos de la  educación  que 

va desde  la  capacitación  del  personal  docente  hasta  la  modificación 

radical de los planes y programas  de  estudio  con  bases más objetivas. 
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Si bien  es  difícil  encontrar paráxnetros que  nos  permitan  medir 

confiablemente  la  calidad, ya que  suelen  ser  subjetivos  se  pretende 

en  este  trabajo, con base  en  la  información  proporcionada  por los 

egresados  al  titularse,  señalar  algunos  indicadores  que  traten  de 

medir los cambios  que  se  están  sucitando  en  la  Universidad  en  los 

últimos  tres  años. 

Considerando  la  información  contenida  en  este  punto  es 

básicamente  la  información  actualizada de la  aparecida  en  el  boletín 

de Planeación de hace un año,  se  presentaran  sólo  los  hallazgos  más 

relevantes. 

- Se encontró,  en  general,  que  el  número de semestres  necesarios  para 

cursar  la  carrera  en  la  Universidad,  se  ha  venido  incrementando  por 

la  mayor  exigencia y rigor  académico,  elevándose de 9.7 % en  el 

primer  levantamiento  a 10.3 % en  el  último,  habiendo  sido de 10.7 % 

en  el  anterior. 

- El tiempo  transcurrido  entre  finalización  de  estudios y el  de 

titulación se ha venido  reduciendo  constantemente  cada  año, ya que el 

primero  fue de 6.3 semestres y en  este de 3.5, habiendo  sido el 

anterior de 4 . 2  semestres.  Las  causas  pueden  ser  desde,  las  pocas 

alternativas de empleo  por  la  situación  económica,  hasta  las  mayores 

opciones  para  titularse,  como  sería  el  caso de los cursos  de 

maestría. 
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- En  cuanto  a  la  suspensión de estudios  se  encontró  que  el  porcentaje 

de los que  suspendieron,  se  ha  elevado  en  más de 10% del  primer  al 

último  período,  siendo  el 14.3% y el 24.6%, respectivamente. La mayor 

atención  a los aspectos  cualitativos  en  la  mayoría de las  facultades 

sería  la  explicación  en  este  caso. 

- Para  apoyar lo anterior se encontró  que  la  causa  principal  por  la 

que  suspendieron  sus  estudios  es  la NO OPORTUNIDAD  en  el 40% de los 

casos  cada uno de los cuatro  años  en  promedio.  Los  motivos  académicos 

se  elevarón,  como  causa de suspensión,  del 6.2% en  el  primer  caso 

al 13.3% en  este  período. 

4 . 7 . 8  EL  MERCADO  LABORAL 

Hemos  mencionado  la  importancia  que  tiene  para  la  Universidad la 

evaluación de sus  egresados  cuando se incorporan  al  mercado  de 

trabajo.  La  Universidad  tiene que  cuestionase no solamente  si sus 

egresados  han  salido  bien  preparados y cumplen con los objetivos  de 

la  sociedad  reflejados  en  los  sectores  que los demandan,  sino 

también si el  papel de la  misma  se  debe  limitar  a  preparar  la  fuerza 

laboral que demandan  esos  sectores o formarles  conciencia  de su 

importancia y su papel  para  los  cambios  que  requiere  esa  sociedad. 

4 . 7 . 9  LA  DEMANDA DE PROFESIONISTAS 
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La inquietud  principal  desde  que se concibió  el  primer  estudio 

sobre  la  Demanda de Profesionista  en  el  Estado de Nuevo  León  era  la 

búsqueda de algunos  indicadores  que  nos  permitieran  señalar  aquellas 

carreras  que  pudiesen  mostrar  inicios de saturación  determinada 

básicamente  en  función de la  oferta  configurada  por  sus  egresados  de 

la  Universidad y la  demanda determinada,por los  sectores  productivos. 

Los  aspectos  que  interesaban  analizar  eran los sueldos,  la 

actividad  desempeñada y la  opinión de los egresados,  señalada  por los 

sectores  demandantes,  la  hipótesis  que se planteaba  era  que  en 

aquellas  carreras  que  presentasen  los  indicadores de bajos  sueldos 

de contratación,  que  desempeña  una  actividad  distinta a la  que 

corresponde  a su carrera y se  tuviera  una  mala  opinión de su 

formación en la  escuela,  esto  mostró  el  problema de saturación ya 

señalado. 

a). Sueldo de contratación : 

Respecto  a  la  fijación  de los sueldos de contratación.  de los 

egresados, en el  mercado  laboral  se  había  coincidido con la  teoría  de 

la  funcionalidad  técnica  al  suponer  que  sólo  la  oferta  de los 

egresados y la  demanda de los  mismos de la  que  fije su precio, hoy se 

debe  reconocer  que  existen  otras  variables  externas  del  individuo  que 

son  consideradas  por los sectores  demandantes  como  serían  el  sexo, la 

edad y el  estado  civil,  que  finalmente  influyen  en  la  determinación 

del  precio de trabajo. 
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Se encontró  por  otro  lado  que  aquellas  carreras  donde  la 

demanda  era  mayor  que  la  oferta,  los  sueldos  por  contratación  eran 

más  altos,  como  el  caso de Ingeniería  Industrial  Administrador,  de 

Licenciados  en  Administración de empresas y el  Licenciado  en 

Economía. 

b). Actividad  que  desempeña: 

Considerando  que  la  meta de la  mayoría de los estudiantes  es 

que  al  egresar  les  permita  alcanzar un empleo,  cuando  la  oferta  es 

mayor  que  la  demanda  del  mercado y los egresados  de  algunas  carreras 

no alcanzan  los  requisitos  fijados  por  los  empleadores y no 

encuentren un trabajo  adecuado  a su formación  por  lo  tanto  tienen 

que  hacer  algo  distinto  a lo que  aprendieron  en  la  escuela. 

Es difícil  clasificar  cuales  actividades son o no propias  de 

cada  carrera, lo que  interesaba  detectar  era  las  actividades  que 

estaban  realizando los egresados  que  poco o nada  tenían  que  ver  con 

su formación,  determinando  que  las  ventas  era  una de esas 

actividades,  por  lo  que  aquellas  carreras  donde se presenta  con 

incidencia  esta  actividad,  tenía  las  características  del  segundo 

indicador. 

c). Opinión de los egresados : 



9 8  

Lo  interesante  en  este  punto era saber  lo  que  pensaban los 

sectores  demandantes  en  general  de  los  egresados  y  en  forma 

particular  de los de  cada carrera, puesto  que  esto no permitiría 

confirmar  lo  planteado  lo inicialmente. Se  encontró  que  en  general se 

tenía  un  buen  concepto  de la Universidad ya  que el 38.5% de las 

empresas  consideran  que  están  bien preparados. 

Por  carreras  se  seleccionaron  aquellas  que  tuvieron  mayores 

respuestas,  las  que  presentaban  más  bajas  calificaciones  respecto  a 

las 16 características  que  se  les  dieron  a  las  Empresas,  así  como 

las  que  tuviesen  las  más altas. En el primer  caso  se  encontró la 

opinión  de los Ingenieros  Mecánicos,  los  Industriales  Administradores 

y lo Ingenieros Civiles, era sólo  regular, ya  que  más  del 30% de las 

Empresas  los  catalógan  como  deficientes en  varias  de  las 16 

características  mencionadas  tenían  más del 50% de  opiniones en 

contra. 

Las  carreras en la Universidad  tienen  mejor  imagen  en los sectores 

demandantes,  son  las  de  Médico  Cirujano  y  Partero  con  una  opinión  de 

25% de  excelencia  y la economía con el 30% de  las  opiniones  en el 

mismo sentido.  Esto  viene  a  confirmar el reconocimiento  que 

internamente  y  a  nivel  nacional  tienen  ambas  carreras. 

El mercado  de trabajo  del  área  metropolitana  presenta  otras 

características  muy  singulares  y  especiales  como  son la 
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discriminacidn por sexo  tanto  a  referentes  por  sexo como en su estado 

civil,  discriminacidn  fjsica (' en los  bancos 3. en poder  oligopdlico 

de los  egresados,  grupos.  el  control de la  fuerza  laboral  a  través de 

los  sindicatos de las  empresas y otras  que si bien  no  todas se pueden 

probar con los  datos  obtenidos  para  este  trabajo,  el  contexto  general 

es que se asemeja a un Bercado  laboral  segnentado, curno el descrito 

anteriormente  en  las  teorias  sociopoliticas de la  educacidn. 

d) - Titulados  que  trabajan : 

Cuando  la  actividad  econdmica  entra  en  recesidn  algunos de sus 

conponentes nos louestran  la  evidencia de tal  comportamiento,  siendo 

el  nivel de empleo uno de los  principales.  En  tdrminos  generales se 

da una relacidn  directa  entre  la  actividad  econdmica y el  nivel de 

empleo, de tal  manera  que si aquella  disminuye,  éste  tambign lo hace. 

EGRESADDS AL TITULARSE  SEGUN  SI TRABAJA O NU EN DISTINTOS PERIODUS 

(' 1980-1981 A 2983-1984 ) 

""""""""""""""""""""""""""""""""-"""""""""""""""- 



100 

En el  primer  período  el  numero de egresados  fue  muy  alto, 

debido  títulos  acumulados  en  períodos  anteriores  por  problemas  de 

congestionamiento  del  registro  de  la  SEP. 

- Ingresos  Promedio  Mensual: 

Con  la  formación de los egresados  al  titularse, no se pretenden 

comparaciones de los ingresos  monetarios de los  recién  titulados  de 

una  carrera  determinada con respecto  a  los de otra,  sino  que la 

información  es  más  general y referido  al  período  del  ultimo 

levantamiento,  ha  motivado  variaciones  de los sueldos  cada  año. 

............................... 

INGRESO  MENSUAL 

NOMINAL  REAL PERIODO 
..................... 

.............................. 

1980 - 1981  17,950  9,392 
1981 - 1982 - 
1982 - 1983 27,183 4,409 
1983 - 1984 35,646 3,463 

- 

............................. "- 
FUENTE:  Indice  Nacional  de  Precios  al  Consumidor  del  Banco 

de México,  año  base 1978=100. 

Del cuadro  anterior  se  deduce  que  si  bien los ingresos 

nominales  entre  el  primer y el  último  período  se  han  duplicado, los 

índices de precios  se  multiplican  por  seis  al  pasar de 191.1 a 1.029 

en  le  mismo  lapso.  Como  resultado  del  ingreso  promedio de los 

egresados  en  términos  reales  bajó de 9,392 a 3,473 en  ese  mismo 
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período,  si  consideramos  que el salario  mínimo bajo en  términos 

reales sólo un  tercio  al  pasar de 100  a  67 en  ese  período. 

Con la inflación el factor  trabajo  sale  perdiendo aún  más gue 

los demás  bajando  su  poder  de  compra  sin  poder  repercutirlo en  parte 

alguna.  Se  reconoce en  estudios  del  Centro de  Investigaciones 

Económica  de  la UANL,  que de  1976-1981 el salario  real  en el área 

metropolitana  de  Monterrey se  ha  deteriorado  en  un 40%. 

- Titulados  que  no trabajan: 

En  períodos de  crisis  de la actividad  económica, el empleo es 

uno  de los principales indicadores, ya  que  quiénes no trabajan y 

sobre  todo  quiénes  no  encuentran  trabajo,  tienden  a  incrementarse a 

consecuencia  de la misma. 

Al analizar  las  razones  por  las  cuales  no  trabajan  algunos de 

los egresados,  se  encontró  que la causal  más  importante es que  se 

encuentran  realizando  trámites  de  titulación, ya  que en 1980-1981 al 

44.6% de  aquellos  que se encontraban  en  tal  caso  pasando al 48.8% en 

1982-1983 y al 41.1% en el último  período. 

Otra  de las  razones  por las cuales  no  trabajan  algunos 

egresados es que se  dedican  a  estudios  de  postgrado. Y en el caso  de 

las mujeres  egresadas es el matrimonio,  notándose un  cambio que 
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pudiera  tener  implicaciones  en  el Ifmachismolfi de la  idiosincrasia 

mexicana,  en  la  comunidad  la  mujer y en  la  crisis  económica  al  tener 

que  colaborar  ella  con  el  sostenimiento  del  hogar. A s í  se  observa  que 

si  bien 1980-1981 el 6.2% no trabaja  por  estar  casada,  esta 

participación  desciende  al 3.2% en 1982-1983 y al 2.7% en 1983-1984. 

PERIODOS I 1981-1982 I 1982-1983 I 1983-1984 1 

I RAZONES % I  m. % I  m. % I  
~"""""""""""""~~""""~"""~"""""""-~""""~""- ' I  

1) . ESTUDIAR  POSTGRADO 
2). TRAMITE DE TITULACION 
3) . NO  ENCUENTRA 
4). POR  MATRIMONIO 
5) . POR  ENFERMEDAD 
6) . OTRA 
7). NO  ESPECIFICACION 

T O T A L  

17 O 14.5 
522 44.6 
242 20.8 
72 6.2 

163 13.9 

1169 100. o 

"""""-"" 
99 6.5 

739 48.8 

49 3.2 
6 0.4 

113 7.5 
27 1.8 

481 31.8 

15 14 100. o 

"_"""""_ 
99 5.5 

524 29.0 

3 0.2 
244 13.5 

885  49.1 

4 8  2.7 

1803  100. o 
........................ """""""_ """"""" i i i 

De lo anterior se deduce  que: 

- La  crisis  económica  que  ha  afectado  nuestro  país  en los últimos 

tres  años, ha impactado  a  todas  las  zonas  económicas  del  mismo y 

quizá en mayor  grado  a  las  predominantemente  industriales  como  es el 

caso  del  área  Metropolitana de Monterrey,  reflejándose  en  el  nivel  de 

empleo de la  población y concretamente  en  la  demanda de egresados  que 

realizan los sectores  demandantes. 
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- Con  la  disminución de la  demanda  por  la  crisis los empleadores, 

pueden  incrementar los requisitos  de  acceso  al  mercado  de  trabajo  al 

poder  seleccionar los que  requieran  menor  tiempo y costo  de 

entrenamiento  para  adaptarse  a  la  empresa y reunan  en  mayor  grado los 

criterios de selección  de los sectores  demandantes  en  el  mercado 

laboral. 

Finalmente  más  que  una  conclusión  es  necesaria  una 

recomendación  a  cerca de esta  investigación: 

- Realizar  periódicamente  estudios  sobre  aspectos de vinculación 

entre  educación y empleo  realizando  levantamientos y estudios  del 

mercado de trabajo  del  área  Metropolitana  de  Monterrey,  partiendo  de 

un marco  teórico  completo. 

- Terminar los estudios  iniciados  en  Planeación  que  permitan  tener 

información  completa de una  generación de egresados  de la 

Universidad,  integrada  por los que ya se  titularon y los efectos  de 

este  hecho  en los aspectos  de  vinculación y aquellos  que  aún no lo 

han  logrado  tratando de determinar  sus  causas. 

- Continuar con los  programas de seguimiento de egresados, ya que 

permiten  evaluar  tanto  aspectos  académicos de las  facultades,  como  de 

vinculación  entre los sectores  educativos y productivos. 
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ANALISIS Y ESTRATEGIAS  PARA  MEJORAR  LA  VINCULACION 

DEL SISTEMA  EDUCATIVO Y EL  SISTEMA  PRODUCTIVO 

5.1 ANALISIS DEL TEMA 

Resulta  obvio  destacar  la  gravedad  de  la  situación  desde el 

momento  que se advierte, que ni la  organización de un sistema.  que se 

preocupa  por  todos  los  niveles de enseñanza,  incluso  el no formal, 

como lo es  el de capacitación ha podido  evitar  el  desempleo y 

subempleo. Y más grave  aún  cuando  dentro de los actuales  proyectos 

del  Estado  mexicano  destacan  los  que  apoyan  la  educación y la 

investigación  tecnológica  como  factores  prioritarios  para  llevar 

adelante  el  desarrollo  del  país. 

El objetivo  del  sistema  va  más  allá de formar  profesionales 

identificados con la  realidad  Empresarial,  debido  a que  una de las 

responsabilidades de toda  institución de educación,  es  preparar  a  sus 

profesionistas  para  que  se  incorporen  exitosamente  a los procesos 

productivos. 

El mal  aprovechamiento  de los recursos  humanos  existentes  se 

debe  primordialmente  a  la  ausencia de inversión,  falta  de 

infraestructura o problemas  en  ella,  escasa  visión de mercado, etc.. 

Atendiendo  a  las  consideraciones  anteriores  en  necesario  que la 

vinculación  debe  establecerse  también con todas  las  áreas  que 
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conforman  la  actividad  educativa,  como  por  ejemplo: La investigación 

con fin  de  detectar  nuevas  zonas  que  fomenten  el  desarrollo  regional 

y por  ende  conocer  en  el  tiempo los posibles  requerimientos y las 

instituciones  puedan  planear  acertadamente su crecimiento y 

proyección. 

Los problemas  a los que  se  enfrentan  regularmente  los  egresados 

de la  institución  como son: La  gran  demanda  de  trabajo  existente  que 

pugna  por  ocupar un lugar  privilegiado  en  el  mercado de trabajo, 

teniendo  que  competir  en  ocasiones  con  profesionistas no idóneos  para 

determinado  puesto;  esto  trae  como  consecuencia  el  surgimiento  de  un 

alto  nivel de subempleo,  pues se ven  obligados  a  desempeñar 

actividades  que  requieren  menores  conocimientos  que  los  obtenidos  en 

la  aulas  universitarias. 

Resalta  a su vez  la  necesidad  de  tomar  cursos  extracurriculares 

necesarios  para el buen  desempeño  de sus labores,  en  general se 

circunscriben  a  aspectos de utilidad  en  la  actividad de la  empresa 

para  la  cual  preste  sus  servicios.  Se  observa  que  la  existencia  de 

control,  como  obstáculo  que  impide  la  adecuada  contratación de 

profesionales  por  el  sector  productivo, ya que  estos  sirven  como 

intermediarios  entre el  profesional y el  empleador,  dando  acceso  a la 

fuente de trabajo  únicamente  a  aquellos  que  cumplen  ciertos 

requisitos que en  muchos  casos no conciernen  al  ámbito  académico. 
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Por lo antes  mencionado  se  considera  que la vinculación  sistema 

educativo y sector  productivo  debe  ser  permanente  tomando  en  cuenta 

factores  tales  como  la  revisión  de  planes y programas  de  estudio  que 

imparten en  las  instituciones  a  nivel  medio  superior y superior, y en 

estrecha  relación  con la realidad. 

Sin  embargo,  aún  cuando este  planteamiento no es nuevo la 

verdad  es  que los  esfuerzos  que  hasta  ahora  se  han  hecho con tal 

propósito  no  han  cristalizado  por falta de  una  metodología  integral; 

que  hubiera  aportado técnicas  apropiadas  para la educación 

sistemática  de  las  carreras  a  las  necesidades  del país. 

Existe  esta  discrepancia  entre la demanda  de  profesionistas y 

la oferta  de trabajo,  debido en primera  instancia  a  que las 

necesidades  empresariales  son  inferiores  a la cantidad  de 

profesionistas  egresados  de  las  instituciones  de  educación  superior, 

así  como la escasez  de  técnicos  especializados  que  no  satisfacen los 

requerimientos de  este  sector. 

La ausencia en el sector  productivo  de  planeación  a  mediano y 

largo  plazo  de  recursos  humanos incide de  manera  directa en la 

vinculación  con los centro  de  estudio,  pues  éstos no  cuentan  con  un 

parámetro  de  estudio  que les  permita  inducir la información  de 

profecionales. 
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Algunas empresas,  tanto  públicas como  privadas,  tienen  entre 

sus políticas  de trabajo, la de  no  utilizar  los  servicios  de  nuevos 

profesinistas,  sino  que  estructuran  cursos  que  proporcionan al 

personal  contratado,  capacitación en áreas  específicas, de  acuerdo a 

sus  requerimientos.  En  los  casos  que  no  son  indispensables 

contrataciones,  éstas  seefectúan  donde  se  encuentra la administración 

central o matríz  y  no en el lugar  donde  se  ocaciona la vacante. 

Se  busca  ofrecer en  las  instituciones  de  educación  superior 

cursos  de  actualización  y  capacitación  para  los  profesionistas  que 

encontrandose ya integrados  en  los  procesos  productivos  desconocen 

las múltiples  innovaciones  producidas  en  su  área  de  trabajo y 

demeriten en  cierta  medida la eficiencia  en el desempeño  de sus 

labores. En  este  proceso el sector  productivo  de  bienes  y  servicios 

dará  a  conocer  los  aspectos  relevantes  en  los  que  sea  necesario 

impartir  instrucción  especializada. 

De  este  modo las  instituciones de  educación  superior se 

convierten en  centros  de  educación  continúa  y  se  cubrirán  a  corto 

plazo  las  necesidades  de  profesionistas  especializados en  determinada 

área. En esta  conjunción  de  esfuerzo, el sector  productivo  de  bienes 

y servicios  obtiene  mayor  productividad  al  contar  con  recursos 

humanos  adecuados  y la educación  superior  participa  de  una man'era más 

directa en el desarrollo  económico  de la región y por  ende  del  país. 
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Es frecuente  que  los  egresados de las  casas de estudio no 

cuenten con los conocimientos  específicos  para  desarrollar su trabajo 

exitosamente,  por lo que  hace  necesario  una  revisión  permanente  de 

los curriculos  ofrecidos  en los centros de estudio,  dado  que son muy 

antiguos  en  relación  al  avance  de los procesos  productivos.  Debe 

darse  una  adecuación  disciplinaria  entre  la  oferta y la  demanda  de 

recursos  humanos. 

5.2 ESTRATEGIAS  PARA MEJORAR LA  VINCULACION  EDUCACION-PRODUCCION 

Si se admite  la  demanda de servicios  profesionales, no puede 

confundirse con los requerimientos  de  la  economía  monopolica ya que 

la  educación  superior  debe  contribuir  al  desarrollo  integral  e 

independiente  del  país; y si  se  acepta  la  conceptualización  que  aquí 

se plantea  en  relación con la  forma  en  que se determinan los 

requerimientos  escolares  de  las  diferentes  ocupaciones,  la 

planificación de la  educación  superior  puede  seguir  una  estrategia 

que : 

a). Considere  la  heterogeneidad o segmentación de los mercados  de 

traba j o. 

b). Asegure  la  creación de demandas  efectivas de servicios 

profesionales,  en los diversos hbitos de la  ciencia y la  tecnología, 

la  concertación de convenios  entre  las  propias  instituciones  de 

educación  superior y las  diversas  instancias  que  tienen  a su cargo el 
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ejercicio  de los presupuestos  públicos. 

c). Procure  transferir  a  instituciones  extra  universitarias las 

tareas  vinculadas  con la capacitación  necesaria  para el desempeño 

específico  de  determinadas  profesiones. 

d) . Se  esfuerze  por  reformar los planes  de  estudio  de la enseñanza 

superior,  de  tal  manera  que  éstos  respondan  con  efectividad  a las 

necesidad  de  formar  profesionales  capaces  de  aplicar  diferentes 

instrumentos  analíticos  al  estudio  interdisciplinario  de los 

problemas  del país. 

e). Aplique  un  enfoque interactivo que  permita  regular 

simultáneamente, el crecimiento  de la oferta y la demanda de 

profesionales.  Este  enfoque  anticiparía,  en  primer  lugar, el número 

de  individuos  que  serán  necesarios  para  remplazar  a los profesionales 

que, determinada  región y durante  cierto  período,  se  retiren  de su 

actividad.  Determinaría  depués,  objetivos  relacionados  con la 

creación de  demanda  de  servicios  profesionales.  De  ese  modo, la 

diferencia  entre el número  de  profesionales  que  deba  incorporarse al 

sistema  productivo y el de  aquéllos  que  egresen  del  subsistema de 

enseñanza  superior ( corregida  mediante  las  propensiones  a  participar 

en la fuerza  de  trabajo  según  las  distintas  edades y sexos),indicará 

ope1  volumen  de  demanda  adicional  que es necesario  generar  durante el 

lapso  en  cuestión. Las  discrepancias  que  pueda  haber  entre  volumen  de 
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demanda  que  será  generada  y la oferta de  profesionales  previsible 

serán  indicadores  de la devaluación o revaluación  que  sufrirá la 

escolaridad  durante el mismo lapso. Así pubs, el método aquí 

propuesto  exige  los  siguientes pasos: 

1). Generar  modelos  de flujo  escolar  y  proyecciones,  a partir de 

diversa  hipótesis  sobre el comportamiento  probable de  los  factores 

determinantes  de la demanda  educativa,  incluyendo  las  probables 

alteraciones  que  puedan  ocurrir  en el comportamiento  del  flujo 

escolar  como  consecuencia  de  diversas  modificaciones  en  la  calidad 

de la educación. 

2). Deducir  de  diagnósticos  regionales  llevados  a  cabo  por las 

diversas  instituciones  de  educación  superior,  las  metas  relacionadas 

con  los  volumenes  de  demanda  que  deberá  crearse  durante  los  períodos 

de  proyección.  De  ese  modo,  se  iniciará el proceso  interactivo  arriba 

mencionado,  con el objeto  de  encontrar las acciones que permitan 

absorber  a los profesionales  disponibles,  así  como  las  estrategias 

educativas  que  respondan  a los  requerimientos  de  la  demanda,  desde el 

punto  de  vista de  las  diversas  funciones  que  deben  desempeñar los 

egresados  del  sistema  de  educación  superior. 
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CONCLUSIONES 

- Las  deficiencias  que  aquejan  a  la  educación  son  ancestrales y no s e  

pueden  solucionar  de  momento,  por  lo  cual  la  vinculación  con la 

productividad  se  hace  muy  difícil  y  en  ocasiones  imposible. 

- Se  debe  buscar  reorientar  los  programas  de  formación  del  sistema 

educativo  para  que  respondan  a  las  necesidades  de  los  sectores 

mayoritarios y recuperen  su  función  básica de formar  personas y 

respondan  a  los  requerimientos  de  formación  profesional  para el  siglo 

XXI,  con  base  al  desarrollo  de  una  ciencia y tecnología  propia e 

independiente. 

- Proyectar  una  política  de  democratización y extensión  del 

conocimiento  y  la  ciencia  a  los  niveles  básicos  de  enseñanza e 

impulsar  la  creatividad  de  los  trabajadores  mediante  estímulos 

apropiados . 

-Impulsar el  reclutamiento  de  académicos  con  experiencia  en  el  mundo 

de  la  producción. 

- Continuar  apoyando  las  actividades  de  actualización  y  formación  de 

académicos y estudiantes. 

- Propiciar  convenios  para  que  profesores  y  estudiantes  vivencien  más 

las  prácticas  laborales  de  su  profesión y realicen  trabajos  de 
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vinculación  con la producción  como  carga  académica. 

- Valorar y acreditar  las  prácticas y las  estadías  temporales de los 

estudiantes y maestros en el campo y la industria. 

- Olvidarse y dar  menos  peso  al rollo,  a  las  publicaciones y a los 

títulos,  en  beneficio  de la experiencia, la dedicación y el impacto 

del  trabajo  académico. 

- Favorecer el trabajo  interdisciplinario,  para  aprovechar la riqueza 

que  aportan  las  diversas  disciplinas y evaluar el impacto 

socioeconómico y cultural  que  provocan  las  innovaciones  tecnológicas. 

- Los mecanismos  que  determinan la escolaridad  necesaria  para 

desempeñar  las  diversas  ocupaciones  está  presentada: 

a). Por la escasez  de  empleos  relativa  a la oferta  educativa  de la 

fuerza  de  trabajo. 

b) . Por las  respuestas  que  le  mercado  da  a la devaluación ac.adémica 
de  la  escolaridad. 

c). Por  las  respuestas  que el mercado  da  a la errónea  concideración 

de  las  funciones  que  han  de  desempeñar  los  egresados  de  los  sistemas 

educativos,  ante la dificultad  de que éstos  anticipen los cambios 
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tecnológicos  que  paulatinamente  se  introducen  en  el  aparato 

productivo. 

- Por otro  lado  las  transformaciones  tecnológicas  tienen  diversos 

efectos  potenciales  sobre  la  educación.  Como  el  acceso’  a  la 

información se va generalizando  gradualmente,  el  aumento  del 

conocimiento  cada  vez  está  más  determinado  por  la  capacidad  de 

articular  organizadamente  aquello  que no lo  estaba. 

- Es de suma  importancia  considerar  que,  para  la  próxima  década,  se 

esperan  en  México  tendencias  laborales  como: 

a). En términos  agregados,  el  número  de  egresados y desertores  del 

sistema  educativo  seguirá  siendo  mayor  al de las  oportunidades  de 

conseguir  empleo,  sobre  todo  en  los  sectores  modernos  del  sistema 

educativo. 

b) . Además,  la  demanda  por  personal con calificaciones  muy  concretas 
o específicas,  así  como  la  demanda  por  personal no calificado, 

seguirán  disminuyendo;  lo  que  se  deberá  a  la  sustitución  de  algunas 

tareas  por  las  nuevas  tecnologías  de autornatización, y a  la 

desaparición de ciertas  ocupaciones  tradicionales.  Al  mismo  tiempo, 

quiénes  desempeñan  las  nuevas  tareas  requeriran un alto  nivel  de 

preparación  académica. No se  espera,  por  tanto,  que los individuos 

mencionados  desempeñen  funciones  meramente  mecánicas o repetitivas. 



115 

c). Los empleos  en el sistema  productivo  no  son  suficientes  para 

absorber  al  egreso  de  las  enseñanzas  media  y  superior,  los  egresados 

de la enseñanza  media  y  muy  especialmente  los  que  hayan  cursado 

carreras  técnicas o subprofesionales  tendrán  que  competir  con 

egresados  de  la  enseñanza  superior  por los mismos  puestos  de  trabajo. 

- Los  currículos  de las  instituciones  que  ofrecen  enseñanza  media, 

siguen  estando  diferenciados,  entre  terminales  y  propedéuticos, los 

alumnos  que  por sus escasos  recursos  económicos  tengan la necesidad 

de  prepararse  para  desempeñar  alguna  ocupación  productiva en el corto 

plazo, quedarán  relegados  a las ocupaciones  manuales,  ya  que  no les 

será  posible  continuar  sus estudios  en el nivel  superior  del  sistema 

educativo  para  mejorar,  eventualmente  su  posición laboral. 

- Además,  el  que  el  empleo  en los sectores  modernos no crezca lo que 

sería  necesario  para  absorber  a  todos los  egresados  del  sistema 

educativo,  tendrá  otras  consecuencias.  En  efecto,  quiénes no logren 

incorporarse  a  dichos  sectores,  tendrán  que  desempeñar  alguna 

ocupación en los sectores  menos  desarrollados  del  sistema  productivo. 

- Vincular el sistema  educativo con el productivo  implica la 

integración  de  diversos factores  como  imperativos  políticos, 

necesidades  humanas, disponibilidad de recursos,  e  idearios 

universitarios, etc., y se tendría,  que  ver  como  se  concilian 

aspiraciones  de  igualdad y equidad con los requerimientos de 





117 

CITAS  TEXTUALES 

1.- Gómez  Campo,  Victor  Manuel.-"  Educación  Superior,  Mercado  de 

trabajo de Trabajo y Práctica  Profesional.  Análisis  Comparativo 

de 

2. 

3 .  

diversos  Estudios  en  México I t ,  Revista  Latino  Americana  de 

Estudios  Educativos,  México,  Volumen  XI1 No. 3 ,  1982. 

Ibid.  Educación y Estructura  Económica.:  Marco  Teórico  Estado 

del  Arte de la  Investigación  en  México I I .  Memorias  del  Congreso 

Nacional de Investigación  Educativa,  Mgxico 1981, pág. 49 . 

Ibid.  pág. 50 . 

4.- Ibid.  pág. 51 . 

5 . -  Becker, G. Op.  Cit. 

6 .  - Brook,  Nigel. - I' Actividades de los Empleadores  Mexicanos 

Respecto  a su Educación I f .  Revista  del  Centro de Estudios 

Educativos,  Vol.  VIII.  No. 4, 1978, pág. 125 . 

7.- Gómez  Campo,  Victor  Manuel.-  Op.  Cit.  pág. 149 . 



118 

8 . -  Hussain,  Athar.-  Educación y Estructura  Económica: IIMarco Teórico 

y Estado  del  Arte  de  la  Investigación  en  México I t ,  Memorias  del 

Congreso  Nacional  de  Investigación  Educativa,  México 1981, pág. 

50 . 

9.- Gómez  Campo,  Victor  Manuel.-  Op.  Cit. pág. 54 . 

10.- Hussain,  Athar.-  Op.  Cit.  pág. 5 4  . 

11.- Hallak J. , E.  Carl1ods.- 'I Educación y Estructura  Económica ' I :  

Marco  Teórico y Estado  del  Arte  de  la  Investigación  Educativa, 

México 1981, pág. 59 . 

12.- Hussain,  Athar.- Op.  Cit.  pág. 59 . 

13.- Carnoy , Martín.-  Educación y Estructura  Económica  Marco 

Teórico y Estado  del  Arte  de  la  Investigación  Educativa, 

México 1981, pág. 59 . 

En el  anexo  se  presenta  una  investigación  que  realizaron  Carlos 
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1. La teoría del Capital Humano ha mejorado,  como ninguna, sus 
instfumentos de  análisis. IIa ido incluyendo más variables explicativas. aun 
sociológicas. Incluso -se admite aun por los contrarios- explica. vía edu- f'j 
cación, mucho dci fénomeno laboral en países poco  damollados. Por 
todo ello .creemos que debemos utilizar sus fmos inrtmmentos, si bien, 
completando el elenco de variables. Trataremos de ver por qué no fun- - 
cionan los insumos-producto en las d v c s  bajas. Eso sí, no creemos en . 

de adecuación entre oferta y demanda". Todo lo contrario: el mercado de 
sus postulados  de  "mercados perfectos", "libre elección", "automatismos 

; trabajo es duro y manipulado, no "natural". ; . . 

. .  

(In nuce), la de descubrir las causas de la dcsiyaidaa -quc genera in+- 
tiaa-  entre los hombres. 

II. . MODELO IIIPOTETICO Y METODOLOGW SEGUIDA PARA LA 
OPEIWCIUNALXZA€ION DE LAS VARIABLES 

Estos antecedentes fuerqn representados por los  sipier,tes kiicdo- 
res del starus socio-económico h e  los progenitores del entrctistado 1' Jci 
origen geognífico de1 mismo: posición ocupacional  del padre, cscGlddAJ 
del padre y de la madre, origen geográfico del padre y proceciencia $CO,Y~- 

fica del sujeto, distinguiendo la región  de  donde C s x  procede y cl ta:nair) 
de la localidad respectiva 



1 I 
I I 

condicionada  fundamentalmente  por la educación  adquirida por cl 

.los empleos  que tuvo el  individuo, siempre  que  &tos  implicaran 2i;dlI . .  entrevistado. Como indicadores  de  esta  variable  fueron  incluidos todos 

cambio en la escala ocupacional de Inkeles-Couveia la cual, con ligeras 
modificaciones, fue adoptada en este estudio.  Cabe  advertir quc  la .,I::- 
,ración más -importante  que  hicimos a dicha  escala  consistió en agrcgu :a 

i;,: .:distinguir entre los trabajadores  no  calificados,  a los que  ingrcszrún &i.-cc- 
i:: : tamente al segmento primario del  mercado de trabajo, de los quc ixrtL- 

neciewn alguna vez al segmento secundario  de  autoempleados d~ dic:ih. 
.mercado_ICalab_,-s~pra). A l a s  ocupaciones  correspondientes a cs.c Li~ir.- .~,  

: scgmcnto se les asignó el a tado Código %.-A ellas corrcspondcn, por c.jc::;- 
@o, il trabajo agrícola  de  quienes Carecen de tierra, el trabajo C i : ~ ~ , . . ~  

. I  
E propia que no  requiere  algún Fado de  calificación  previsto.cn 0x3 1,c. - 

pacioncs de la escala y, en general, aquellas  ocupaciones  que no ;A: -... 
. zan la posibilidad de  que el sujeto trabaje un tiempo complcts. ( i k d  ... i 

, categoría ocupacional que aquí r&bió el Código No. 8 ,  con c1 fin 

. .  ma modificación se hizo a la escala ocupacional que  se  utilizó p t x  CUC- 
i ficar los empleos de los padres de  los entrekLados). 

, .  . . . -: . 
- -.. -., . 

I '  .- - - 5 

1 -  

y ;  ' I)) Fenotipo - 7 . .  . 
. .  

- . _  . I ,  

. .  
I Asimismo, se consid& la1 hipótesis dc q u e  la historia octipcioaA 
f . estuviese condicionada, tambiin,  por las características  itnicas d d  in&- "- - . 
,: vlduo; L: cu~"revel&a d@n  .tipo de  dcscrirninación  racial cn  c1 mercatic, 
; . de trabajo.' La medición de esta vdable se basó cn  la  "impresión facisi" 

. - I  - . que el entrevistado causó d entrevistador, antcsdcquese hubiese estsbir- 
3 cido algún "rapport" entre las  dos  personas. 

r --. .. .f 
.I - , .  

f . -:,::, *' . .  

. .  

' ' * "  Diversas teorías'psicosocides que se han propuesto  explicar  cl p r a j -  
i Ceso de la socialización humana  (3lcNeil. 1969) proporcionaron ckmc.,- 

considerar  que la habilidad  mental estaría determinada, c ~ r  nut+ 

modelo,  por los antecedentes sociales dcl sujeto, por la cducd:ci;li : 
que  iste recibió y por.& cxpericncias que el entrevistado i iti8>i<r.. 
en el mercado de t raba jea  través de su propia  historia ocupacia- 

I I .  

:i 7. i.- . . El contar  con un indicador  ruficicntemente  vilido y confihic (ir 
cata habilidad, cl cual  pudiese ademis'  obrencrsc mediante la 2;) 'c. 11 xibl.1 
dc algún instrumento rdativmentc breve, sin requerir pard ei?u is pa:- 

http://previsto.cn


. F) Pedid afectivo 

' 1  Con el objeto de responder a varias preguntas planteadas en d upí- 
t h o  I sobre el papel.quc puede dcscmpefiar en el mercado de trabajo el 
peqfil actitudinal y, partiendo del supuesto d t  que estc perfiI está también 
condicionado por los antecedentes sociales, la educación formal y la his- 
toria ocupacional del entrevistado, encomendamos a un profesional de  la 
Psicología que hciera una sene de observaciones en profundidad, con 
el objeto de detectar a l p o s  rasgos  de la personalidad que estuviesen 

. .  asociados con divenas'maneras en que los individuos pueden relaaonarse 
con su trabajo. Asimismo, solicitamios a"dicho profesional que, a través de 

'un procedimiento similar, desariollara un instrumento q5e permitiese de 
t'erminar el grado en que los sujetos participan de esos rasgos. '(E1 Repof- 
te No. 2, arriba citado,  contiene  tambiin  los pormenores relativos  a la 
elaboración de dicho instrumento). De este modo, dicidimos  incluir en 
el modelo l a s  siguientes actitudes. 

, ,  

. .  
. .  . .  

3. INQUIETUD Y ASPIRACIONES - 
' I  

: Aquí se 'agmpan características tdes como la creatividad, el ci- 
píritu  de innovación, el deseo de crecer y la búsqueda". 

- L- - 4. 1DEArT~~l'rCACIOiVCQ~L~S VrlLORES~~LPRES,.IRI;IL~j 

. ' .Quienes ocupan los cargos de mayor  jerarquía dcnxo dc l a s  CZI- 

. . presas tienen un estilo  de. vida,  de pensar, de presentarse y actuar. 
-. Quienes asemejan a ellos o ,tratan de hacerlo pertenecen, o csL:. 

- propensos a pertenecer (según nuesna hipótesis), al se,pento i::,ic 
pendiente del mercado primario  de trabajo. Quienes no reGc:r, CZi. .., 
características, también, según nuestra hipótesis, tienen una ?rob;lbi- 

; , lidad más alta de pertenecer. al scamento dependiente de dicho msr- 
cado, o de permanecer en el mercado secundario e informal. 

.. . 
I 

. .I I :  

I. 

. .  
*.. . 5. . AMIS TA  D-INDEPENDENCIA . 

Por entrevistas previas en los diferentes niveks de is e:xt>r<:s-r ..- 
., observó que los lazos de amistad eran m& intensos en los nivries x2 

altos dentro de 12 jerarquía  ocupaaonal, y que esiscían snpas  dcii- 
,.' .nitivariente unidos entre sí  por henes lazos de amistad y murua 

. ayuda. , , . .:'; - . .  
, .  

, . .  , .. . . . : .  . 
.. 

6. REAL ISAVO-CON  VENCIOhrALISd.10 . . 

mxepretenao  detcctar es, en un extremo, la x -  
>CM, aun a veces cínica de "llamar l a s  cosas DOT su 



. ,.. ,.: . I ,f ,';. " y ,  :S:: i.+,!< .i: L . .  - , I  ., * 

:' :jl ,-;; ';; 
, .  . ' I .  . .  

#- 

..,. . . Se emplea la esda-de' ,+hl  (Cfr. Joseph A. Kahl, 1968) parake- 
. dir esta variable. Se establece la hipótesis de que  lor  estratos bajos dcl 

.. Puede KT que este último. se asocie más con la juventud que Lon la' 

. :!I' _. . * 
. . I  

:I: .. . - : i empleo se inclina& al tradiaonalismo,.y los altos al modernismo. 

, . I  . .  

.. " _""" 1 - "y".'" YL ~ U L  &a ubuyauurr asLuai OC 

- 10s sujetos -y,' por ende, ' e l  salario- dependería también del entrenamien- 
: to reabido en la empresa en que actualmente  trabajan, o en otras emprc- 
: ra0 cn que hubiesen trabajado con anterioridad, o bien en centros.de ca- 

pacitación espeaaliados.\ . .  * .  
". . 
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. .. 
' - 4  ,b.. 
.*I - ~. . 

* :.,., . .  
. . .. . ._ " Según se ha demostrado, el crecimiento de la ciudad de ?rIixico se I ' 1. 

,: , f .  debido, en un  50%, a la migración  procedente de otras regiones del pais. ' I :.j 

C U A D R O  4 
ON DE LA EDUCACION EN LA MUESTR 

i (Por tamaño de empresa). (Porcientos acumulados) 
A 

:I _. En emprensgrandes  En empresas  mediaoas . . 

' 'J' i!::!.' j N 1 640 N - 789 
I ... 

1 Sin cifucacibn'formal ' 0.9 I , A . 7 .  
: 2 l-de primaria, o menos 1 .o 6.5 

3 20. de Primaria, o menos ' * 2.7 10.7 

, I  . . .  !, I .  

.-.:-4'- '36.de'primaria;omenos- .;. . . 5.8. -..: . . . - 18.0 -. 

4 . 4 0 .  de primaria, o-menos 9 2  ' 22.9 
50. de primaria, o menos 12.2 ' , 27.7 

7 ' 60. de primaria, o menos 39.0 58.5 
Y Y .  8 Algo de secundaria, o menos , , 50.7 69.0 
?-.. 1 9 . Toda la secundaria, o menos  .: I 68.1 ' 80.8 

74.3 86.0 
: 21 Toda la preparatoria, o - 

menos - 78.8 68.7 
12 Algo de universidad, o 

menos ' 85.4 92.9 
f ' 13 Toda la universidad, o 

menos 100.0 . 100.0 

Algo de preparatoria, o 
. menos ,_  

i 

t 

/ .  

; . En la muestra  encontramos un 53.2% de individuos procedcntcs.de la pro- 
vincia (Cfr. cuadro 5 ) .  En la versión fmd de esta investigación sc analiza- 

: rán otras  reladones como serían: el origen, por estados y naciones dcl 
personal; el hecho de que los individuos  hayan nacido en un rancho. pue- 

" blo, ciudad pequcfia o grande del interior, el  nivel  de  riqueza  promedio dc 
:' 10s estados de donde proceden los sujetos,  la  distancia  que  existe  cnfrc 
,' estos estados y la ciudad  de XIixico, etc. 
.: Es interesante obsentar que no hay diferencias importantes  en la ]Jar- 

:. tramo-& los hombres .m& jóvenes; en-cambio en el caso  de  las  mujeres sc 
... observa UM dtuaaón distinta, ya que parecen  haber  disminuido iu pro. 
i babilidadts de contratar,  para el desempeíio dc  trabajo fabril complejo, a ' 
-, mujeres jóvenes  procedentes  del ~xwcrior .+ del  país. . 

, 1.. .,. ticipación de l o s p p o s  procedentes dc la provincia y de la capid,  CG c.: ". - 
.C  

, _  

! 

http://procedcntcs.de
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; -J.+..%..&:b' 1 ' , b . 4  . ." I 1 . '  ' _ ' ' .  ' ' 
.i_ ".' " ' 

' * : : a d  e& posible dcterminirjd 'grado CI que &&o instrumento pudo rc- 
diferencias significativas entre las  respuestas de: los sujetos- (CL 

seguido a ese respccto). Además, se estimaron varias 

Rm"- A-+--- .dentes sociales, educación y empleo se ponnenoriza 

" 

'::?.''*'>< ,.t; , 

jq' , , 
' .!2?.: . : 

I -  

! mercado indhiduos encuestados. Por tanto,  la hipótesis que establecima 
j; i . ;/ . a respecto  tuvo  que rechazarse.. 1 . $ S , : ; - , .  

I .; , , . " .  . . 

, C) La capaatacibn-entrenamicnto y la movilidad ocupacional 
_ .  

Como se pudo o b x r v a  en la Gráfica I, nos propusimos comprobar 1? 
hipótesis consistente en' que, después de controlar los antecedentes socia- 
les Y la  escolaridad formal de los sujetos, el hecho de que algunos de  éstor : , hubiesen tcnido acceso  a cierto 'tipo  de capacitación o de entrenamicnto 

. para .el trabajo, estuviese relacionado con alguna  movilidad ocupacional, 
..equivalente (como quedó acl_arado  en el capítulo 11) a algún ascenso en la 

. - I I v .  _._ . 
En contra de lo esperado, las frecuencias de sujetos en  mu& lo : Lales recibieron cursos en escuclas técnicas, que fueron capacitados en 

, empress en que trabajan actualmente, o.,en l a s  que trabajaron con an- 
. terioridad, resultaron -muy escasas. Al someter estos datos a un ana 

baado en la distribución binomial, se observó que entre los individu 
que habían experimentado ascensos ocupacionales no predominaban quic. MUJERES 
nes.h&ian recibido algún entrenamiento o capacitaaón (Cfr. Reporte: 
AntecedenCeS socialesr educación y empleo, 1977). Se concluyó, por 

. , :: .¡ : tanto, quc esa  movilidad era independiente de la  ,característica que se 

. . _, 2 ;?' ..,. , . individuos  de la muestra que recibieron algún entrenamiento correspon. , 

. . ii:! ;, . den, prepondcrantcmcntc, a los que -on enseñanza media y superior. 
2.' .. ' :t.'. ' 

En Otm palabras, .quienes sólo obtuvieron la educación primaria (complc : , 

; :2. '.! ta  0,jncompleta) tuvieron menos oportunidades de acceder a estos & 

- ;; 1:; Esto podria corroborar la  tesis según la cual los empleadom consideran 1 .  

,escala que aquí S< adoptó.. 4 I 

s. * . ..-_ I . -  

' . <  , ~ .. estaba investigando. Sin embargo, es imponante hacer notar que los POCOS 
._: 

11" . 
. .  

: , 'e* 
: :: .:\!:. , que quienes han' cursado alguna educación PosQrimaria ron más fád- :; 

; > , ¡ I ; ;  

F . :  mente cntrcnablcs que SUS contrapartes que sólo rccibiero; instruccib :. 

: elemental. 
. -! 

.: . *. . .:, . . \ A 4 ; ;  v .: 
I .  , 

. .  . - _  . .. 
I .  



20.5 

1.6 

100.0 

2.3 

3.8 

22.3 

54.6 

10.0 

6.9 

100.0 

.." . -._ 

, -  
' I  

.l 1.8 - . 

50 

8 

171 

2 

18 

56 

17 

8 

101 

i 
29.2 22 27.5 

3.5 4 5.0 

100.0 so 1oa.o 

2 0  

17.8 4 ;AS 

55.4 16 57.1 

16.8 6 21.4 

7.9 1 3.6 

100.0 28 100.0 
, .  . -  

1 3.8 

5 9.2 3 

3.8 
. - .. 

69.2 . 

11.5 



.3 . . . .  11.5 : . . . .  - - .... . . . . .  , 

! .' ':_ 

I .  

25 , 83.3 . 3 75.0 
~ . .  

': o 
, . .  

. .  I 

! , .  . . .  

1 3.3 1 25.0 

. .  
4 13.3 : 

.. - 
. . . . . . .  

30 100.0 .,: I 4 100.0 
: ,  

' , manuales a no manudies 
2 I 5.4 1 1.11 

t . .  
I " . 
I! T O T A L  6 100.0 13 100.0 37 100.0 90 1CO.O 

P r h m i a  terminada 
Descenso entre  manuales 5 5.9 9 7.7 6 6.0 5 3.2 

,: : Descenso entre no manuales 
: Descenso de   no  manuales . 

a manuales . 1 1.2 3 2.6 
Permanencia  en  ocupaciones 

manuales 34 40.0 33 28.2 24  24.0 39 25.3 
Permanencia  en  ocupaciones 

no manuales 

manuales 
en  ocupaciones 

AKXTISO en  ocupaciones 

- 
1 ' .855 1 1.0 2 1.3 

42 49.4 71 60.7  67- -67-0 103 66.9 

rx) manuales 
AsFe rn  de  ocupaciones . .  . . . .  - 

C mGuales  a no kanua le i  
" 

. . .  < .  , . T O T A L  . . 85 100.0 117 100.0 100 . I  100.0 . l& 100.0 

. . .  _~.._ - 
- , .  3 3.5 2 , 2.0 5 3.2 . '  : . I . .  

. .  
. . . . . .  

4 .  . ,  - .  ' uno 0 mir grador secundaria ' .  

. D e n s o  entre no manuales - ' 

de   no  manuales 

D e r e m  entre  manuales 5 3.9 * 3 2.4 1 1.6 

58 45.3 62 50.0 31 4 . 4  30 39.6 . 
~ - .  . 
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V. COMPROBACION DE LAS HIPOTESIS MEDWNTE EL .t\;ALIS!S 
' .  " - -DETRAYEGTOIUAS. -. . . -. - -. 

Después de haba  hecho a l  modelo i n i d  las modificaciones :csiL4.-. 
tes de los análisis efectuados en el capitulo IV, se obtuvieron las hipS:c;.J 
de cawdidad que aparecen en el modolo des.crito en la G r i f i u  IU. La VI- 

Iidn de estas hipótesis, cn seguida, se sometió 3 prueba J t:avCs ¿e di\.c:.>ü.. 
"AnáLisis de Trayectorias", los cuales se refLicron a 7 submucstr. $"c. - 
su vez, estuvieron formadas por dos p~rtTIetros correspondientes i x::.; 
.de los entre\istados y ,  en el caso de 10s sujetos de sexo mucu1ir.o. 4 p~~i-  
m e t r o s r e f e r e m a  hs e<ades de los mismos, en tanto que, para Ios scjclo 
de sexo femenino, se establecíó un-parimetro mcnos, (en virtud iicl rnc.:t>: 
tamafto de las muestras correspondientes). 

8 17.8 2 ' 7.1 2 7.4 - r 
't 

8 17.8 : 7 25.0 10 37;O 
45 100.0 zs 100.0 27 100.0 

I . .  ! .. . . :I$, ' .c 

L. 

-A) Ecuaciones de regresih 

. .  En donde E esÜnucctor.formado  por el número de años ac esto!;i;;- 
: * dad formal que obtuvieron los sujetos; O es un vector formada por :;ij 
.. * ocupaciones de los padres de los mismos; S es un vector fumado por !a 

; , .  : escolaridad de dichos padres y .\I es un vector fornlado por la escolzridad 
. de Ias madres  de los entrevistados. Como es usual, "e" representa ICS 

', errores aleatorios de las estimaciones de los valores de Iz recta de regcsiL:.. 
' . ' h coeficientes fl contienen un subíndice que se refiere a la variabic dc- 
'' . . .  .:,: , pendiente a la cud corresponde cada uno. 
:: . ' , ¡ I ,  6 . '  

. .  

. . . .  . . .  
. .  . . . . . . . . . . . .  .. ; "' ' . , I  

.I ';. _ .  I ,  , . L ' . F ~ B ~ o + P ~ s + . B ~ ~ ~ + ' P ~ . E  + e  II 

_. ,. ;, ,.: Y I: ?. - . .  
. . . . . . .  
+ , , fi En donde 'F es un vector formado por la primera ocupación que dc- 

; f ' :zi -! !; ' recen ; en la  ecuaaón anterior. , - . . f: . . ,;. f .  * . -peñaron los sujetos en el mercad9 de trabajo. Lar demás d i e s  &FA- 

- 





! 
. .  

Sexo ;:,: Edad I .  del ' . del ' de la 
j .  5 
5 .  r - P  .3120 
2 ;  ' padre padre madre . .  

.4392"' 

.1856'*0 

.2526 

.m*** 

.2571 *** 
, .3259 

.E63**' 

.2i 13"' 

.3517 

- .6372"' 
-2773"' 
.3599 

.433: **- 

.2460 

.1a71*** 

C.28G;: 

.595"' 

.2922"' 
-3028. 

0.42iiO 

.554"* 

.2568"' 

.2972"' 
0.41 iC 

.6035"* 

.2576*** 

.3463 
C.4637 



' m  .(P 

. .  

. .  

. .  . .  

- Ocupación  Educación 
. I  

Educaci6n Educacibn Primera i: 
iexo Edad del ' .  del 

. padre 
de la 

padre 
del . ocupaci6n R' 

madre  Individuo 

dujeres  Menores r .3146"'  .3590"' 
de 25 , f l  ' ,0844 : .O783  .4181'*' 

.3210"' 
.1616*' 

.5196'" . .3515'" : , . I  

. - . . r - f l  . .2302 0 .  .I974 . - .2427  .lo15 , .2790 . . O  

.O725 

. I  

.- 

rlujeler 26 - 36 ,342".  ,400**'  ,362  544"' ' .4500' 
I 0.3023 

" ;1 .O669 :. .lo49  .O029 . .3862'** 1' .1476'** 
.2851 '. 

.302'" 3 7 0 '  ,334'"  .409"' I .386"' 

.O818 ' ,1620' ,0790 
.2000 

.1734' 
.2550 

.1654' 
.2356  .2306 I 

. .  . . . .  r - b  .295 1 .359 1 . .I578 , .3024 . 

vlnujeres 
: 0.3370 

r -p  ' * 2202 1 ' . 
iombres Menores i . .358"*  322.''  .332"' .520" ' 0.2161 

de 25 .1186"  .O380 .O633 .4  170" ,0136 
.319'" ' 

,2394 ' r - P  ,2031  ,2687  .lo30 .3054 . ~ . .  

iombres 25 - 30 i .416'*'  .448*"  .463' ' 
.1045" 

.6%" ' 
.O624 .37 1 * *  ' 

.O804 .4526"' .o001 , 

.3736  .1434  .3709 

. 0.2073 

r - 0  ' 3115, .3851 

Hombres 31 - 36 . ,429'" ' .427"'  -432"'  .618"' .424"' 
0.3027 

; .O924 ' .O232 

; 
.O835 303 1 *' .o0 1 o 

r-P 3366 I .4030 .3485  ,1149  .4240 

.469'*'  .481"'  .4  37' .602 ' ' ' .357"' 
.44GOa" .o2 12 

Yombrcs 37 y mdr 
0.4012 

' .1484'.' .o770 1 ,0192 
r - P  .32OS  .4040  .4  178  .16CO  .335E 



0.3524 

0.4387 . ' 
! 

0.2461 

.479'"  ,466' " - .657"' 

.1421" ,0666 . ..x" ... , I .  ,3633'" 
,3369 ,3994  ,1037 

. I  

I 

. ! '  ' 0.3638 I 

.515*",, 

.1906"'  .1259' .O 144 

i .497'' .437" ' ... + . .  .632'*' ! 'i 
.... .4697"' ! 

4 :  

-.3244 ' .3711 A226 .1623 I *, ' , : y -  / 0.4534 . 
.467'".  .469"'  .417'*' . .  .498'" I 

. 

.2094'*?  .1321" ,0492 1. .2664"' I 

3708 .23  16 
0.31 10 

. .  
. . . . .  

8 I 
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. ' ,I 4 ',. . 
.::.,:; . . , 'que se estimaron  para determinar el grado en el cud los  antecedentes ; :: ;.:;:!;;;! ;sociales,,:  la educación formal del 1 sujeto, la experiencia que &te haya 

;; , $ $ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~  obtenido'jcn!i el, mercadq.1 de, trab'ajo (representada por  la  primera ocu- 
.: ,pación"quc' 'el individuo' it I desempeñó en dicho mercado)  y la habilidad 
-$.-::{i;,,i,.; mental del sujeto, es&' relacionadas "caeferiz paribus- con l a s  seis 
!\.:: ::. !, 'actitudes que intcrvinieron en el modelo, a saber: La identificación  con 

.;, : .. ,,: i '  piesariales,  la  disposiaó$.a amp% riesgos (en genera), la disposición  a 
:i 'ii .',, " aceptar' riesgos  relativos ' a l  ámbitq  laboral y el  modernismo. Tales ecua-: a'$.i; . f  ciones pretenden,  por tanto, estimar  la importancia que cada uno de' 

. i t :  ;!::.: y .  esos" factores tiene "en cada  una de las submuestras utilizadas en  este 

'*rt,? it zación, entendido éste como un "continuum"  que  inidándose en  la 

9; .,-!:. - individuo. I .  , ! .  , I  

~ a diversas actitudes, como cuando aquél se desplaza de una  submuestra 
* y ;  + ., hacia las  demás, manteniendo  constante la  variable  dependiente, es decir, 
I ;-lr ." !.ij ; la  actitud dc quc se trate. En este sentido, lo más relevante  consiste cn 
" ;[;[j;:::,, f que la educación formal del  individuo predice  la disposición a aceptar r; , ? . , j ; ,  i . 
,e -,.. . nesgos en el trabajo (en 5 de las 7 submuestras), la identificación  con la 
: 'I..' I j,. 

:; ,.J.:; ,:I 

,i/ .i : ,yj;  ' I . ,  la empresa, el  interés enI,el  trabajo, la internalizaaón de los  valores  cm- 
;! ...*;. 

- -I. .. 
*,:I 

" "11.  
. x . . .  ,. 
.. .- I .! ; j  -$. estudio- para dctcrminar  la  dirección que sigue el proceso de sodali- 

&-p ;. ': 
"I . i: familia y en la escuela,  continúa  a travks de la experiencia  laboral del 
?ti t., ;,. 

..,$ ,' $f ;: ..  , Se advicrten pocar"constantcs,  tanto  cuando el' moddo se aplica 
*.:t ' ' 

=. i 

..I. . 
; ;: ;i;;, '$ ; empresa  (en 3 submuestras), el modernismo  (en  las 2 submuestras de _. . ... personas mayores  de 36 aiios), la disposición a aceptar riesgos de cará0 

ter general  (en dos submuestras), así como  la  intcmalizaaón de valores 
empresariales y  cl'interis en  el trabajo  (en  una submuestra'pya cada una 
dc  estas  actitudes). Cabe también mencionar,  que  el  cociente  intelectual 
predice la disposición a aceptar riesgos  en el  trabajo  cn'5 de las 7 mbmucs- 
tras analizadas.. . .  . .  , .. 

' Por  otra parte, es interesante detectar  que, al desplazarse desde las , '  
, , !  !. 
j : 5 ,  

.! ; 4 .', ' :i; trastes  entre las  variables  que intervinieron  en la  generación-dc  detemi-, 
.:.;i ;,:; 

' S  ' "  ; edades más avanzadas hada las  más jóvenes, d modelo  capta  algunos con- . , I  

nadas  actitudes.  Esto ocurre, principalmente, en los casos de  la identifi- 
cación con la empresa '(es decir, el sentido de pertenencia,  asociado con 

que la  empresa  -prove& los medios para satisfacer. las 

.. laboral -que se  encuentra  asociada con la. agresividad y con 
; e l  apego  a:la emprcsa-,.,así  ';como con  el  del  modernismo. (a I?' 
. acepción de MI). .>: ; .. , , 

. La identificación .con la  empresa y la diqksidón a aceptar riesgos de 

padre, y,  en los casos de los j ó w n u  menores de 25 afios, y 
dc 25 a 36"aJios de edad, estuvieron dete+&  por I? 

del individuo) en el de la disposiaón a aceptar  riesgos en 

. .  
-, .. . . 

, carácter laboral ,provienen, en los h o m b m  de edades ,más avanzadas, de  la- 

S . .  . 
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' I  C U A D R O  " 15 . " , L' 

. .  FACTORES DETERMINANTES DE LA ACT,ITUD 
' I- 

; "MODERNISMO",  MEDIANTE  EL  ANALISIS DE TRAYECTORIAS ' 

". i 
. .  . : I  ' ' ' ,  

I 
. .  . .: 

Sexo  /Edad 
Ocupaci6ri  Educacibn  Educaci6n  Educaci6n  Primera  Cociente .' 

d e l  I . . d e l  de'la ' . del . :. ocupaci6n  intolectual "'IR' 
r: padre 

0 1  . 8 . , .341*'. . 
.~ .1106. ; 0.000 . L . L .  . . . . . . . . . .  ,1760 .*' " ._ ._ ,1582 .1764 

.O035 ,0737 .4317"* . .1010" .O360 
r - 0 .2497 ,3755 . 3033 . .O873 .ll'JO .3 140 

indiv iduo ' '. padre . madre " - 4  . -. . 
. . .  

Mujeres 87 y m& . r: - 1.206 .341"' .128 ,-.:.-r::-:.381'**-. . . .  .378"'  .287':: - .. ._ . . 
. .  

. . . . . . .  . ... . !. .-. - ... 2060. f. - .21Q8" . ._ - 

0.26: 
. . . .  .' t .  .L. _ _  - - .._ - - .  . r.- P 

P .12A3"~ 

-.I 

l lombres 37 y m b t  r .378'*. ,379'' .37X'" .' .510°'* 
L 

' .216" .350' * 

0.28 

0 Relaci6n  directa 
r - -  P Relecidn  indirecta 



.... 

Hombres Menores b .453'*' .326**'  .340* " 

.\418*'* .O358 
.605*'* 

,0050 .3080*'* .2888'** .o495 
r - P  ,3112 ,2902 ,3305 ,2920 ,3002. . ,361 5 

de 25 
.589"* .401'*' 

tiomhre$ 25 - 30 ;r 
r - P  

Hombres 31 - 36 r 
P 
r - P  

Hornl~rer 37 Y m5r r 

.470"* .540*'* .554**' .739**' 

.o21 2 .O338 .O580 .4113"* 

.4488 .5062 .4960 ,3277 

.583'** .559*** .538"* .761*'* 

.1030" .O303 .O563 .367 1 *' 
8.4800  .5287 , .4817  .3939 

.555"* ,568"' .537"' .779" 
'.0800" . ,0039 .o05 1 .5452* ' 
.4 750 ,564 1 .53 19 2338 

.-._.- l_"_" " 

.614'** 

.2571**' 

.3569 

.668'*' 

.2505*** 

.4  175 

.550" 

.192C'** 

.3\30 
". - . -... ..... 

.536*" 

.0978*** 
,4382 , 
.560*** 

.4683 

.0917" I 

.499* I 

.o04 2 

. 4 4 G  . ,  

." 
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i 
de este  proceso consis~e en que el rimso -o recorrido- de las ocupaciones 
desempeñadas por las mujeres es menos amplio que el de las ocupacio- 
neb desempeñadas por los varones, lo 'cual está asociado con una dispcr- 
rión también más amplia  en los niveles educativos de  los segundos. Como 
es obvio, la contrapartida de este proceso consiste en que las  mujercb 

. - timen una movilidad intrageneracional más restringida. . . .  

:I . . 
' a  

los hombres' menores  de 25 y 3 1 alios 
adelante. también está relacionada en forma dirctt;. 

que descmpefiaron los padres de los mismos. El 
poder explicativo de esta variable oscila entre el 4.4 y 6.-lC!0 dc 

. la varianza de la variable dependiente; no ocurre lo mismo cn ids 
muestras femeninas,  a causa del fenómeno que ya señalibamos 

- . - E l  cociente  intelcctual explicaría entre el 5.5 y el 9.2% de 1a va- 
riama de lat ocupaciones de las mujeres y alré-dtXr.del 5 de la 

-. . ! .  con anterioridad. 

, .: varianza de las ocupaciones de los hombres de 25 a 36 años. 

. . . .  ._ . _ _ -  . r La actitud de identificación con la  empresa podría explicar del 
3.3 al 7.5%-de las'varianzri-de 'las- ocupaciones masculinaP as: 
como el 3.4 de la varianza de las ocupaciones de las mujeres ac . .  

. .  25 a 36 años. 
, . . -  - , La actitud relacionada con la disposiabn  a aceptar ricsgos en ci 

. .  de l a s  ocupaciones de las dos  muestras de varones y aprosim- 

.. - -. La  actitud hacia el modernismo expliwía el 7 %  de la varimza dc 

. . . .  . . . .  . .  - . - . .  , . ámbito  laboral  podría explicar .alrededor del 4% de la vuianza 

'I damente cl 5 de la varianza  de  las ocupaciones de  una muestra de . .  
i . .  . .  

' mujeres. 
..... 
. . . .  :! las ocupaciones que desempeñan las mujeres de 37 axios de edad . a .  

1 ( I :  ( ' I  en adelante. 
"i ..;I: . I .  

, ,; i I ', 
... 
,.T.:: ._ . I  - 

. I  .) , 

. . . .  l 

. ' ' ' c) Determinacibn del salario 
::. . ' I , I 1: 

: a ' .  Las ecuaciones construidas para explicar el salario dc io; sujctrjs 
tpmccn en tl cuadro 17.  Como puede observarse, estas ecuaciones rstin 

. fo-das,  en términos genedes, por  mismas variablcs quc.intcn.icncn 
y determinación de la posición-ot$ncional de los entrevistados. LA, 
uicatl variadones entre  tstas y a q u e b  ecuaaones consisten en quc, c n  
hs que explican el salario, se ha'incluido tambiin como variable incicpca- 

.i,iditne la posición ocupacional, así como las  variables acritudinaics q u e  . 
: J  , W t a r o n  relevantes para es ta  v&&le dependiente. 
:'. 4 Las variables que muestran en es= funciones una mayor capacitiau 
';- Fcdictiva son la posición ocupacional 1. la educacih del sujcto. :ii ch ic-  
i -.los proauctos fl se advierte que  la posición ocupacional podría cspii- 
2- . . . .  W C n t e d . l L & ~ c l - 4 5 . 5 %  de la variants de  los salarios  de 1 s  mujcrcs y 
'. A . ~ -.e" " . -  . - 
i,.- . - t'. 

' I '  . 
P .  

.... 
.r: .<.. 
. .  

. .  
I .. . a  
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Hombres  37 y mis .668'*'  .599'.* 545' ' .762'"  .468' .646*" 

. .  r - ~ 3  5176. .O184 5397 5 8  1 O .4398  .47  13 
.",.. . . . .  ; .O604 '; .0796'  .O053 .1810'** .O282  .0747" 

Hombres Menores r *.344'" 
de25 p .1178 

r -13 .2262 
" 

. . . . .  . .r; ,248'. . . . . . . . .  

.O296 

.2184 . . .  

.291"* 

.O577 

.2333 

.249"' .227"' .370 

.O264 ,0396 .O326 
2216 . ,1874 -3454 

Nombres 25 - 3 0  r ,424"' .296"@ 
' .  I ' fl ,1047.'. ,031  2 

r - 8  .3193  .2648 

.435*'* 

.O376 

.3974 

,5221". 
.3371**': ! 

.la50 

.709**' 

.6077" 
,1013 

.692"D 

.6580 

.O310 

0.3770 

I '  
,0.5850.: 
I - - -  
i 

.605 

.3175 

.2875'D' 

0.5704 

.609' * ' 

.2608'*' 

.4382 

0.4904 

Hombres 31 - 36 r .. ,447.'' 
1 

.445'.' 1 .770"' 

.O 123 .4603"' . 

0.6184 
,, - 4 ' .0946*' . . .  . . .  r - p  .3524 

4 .O391 
r -p .4009 ' 

1 .4327 . 3097 - 
Hombres 37 y rhb r .449"*  .356"*  ,484 ' .814"' 0.6729 

.0519' ,0590. 
8.304 1 

.4996'** 
.4250  .3 150 

0.7334 
1" 

p Rcbcci6n directa 
r - p nulacihn indirecta 

""" .""_" "" 

4 .  

I 
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40.7 de la de los salarios de los hombres. L a  educación 
parte,  explicaría entre el 13.8 y el 16.296 de  la varianza 

nonal masculino y 5610 del 5.9 al 9.7 de la variani 
spondientes a las muestras d e  personal femenino 

S ,  menores de 25 años, en virtud de que SUS 

c.' encuentran 'directamente;:  relaaonados  con 
tamiento del perfil ' Escolaridad-Edad-Ingreso 

). Asi..pucs,  lasensibilidad que las rectas de r e  
S tienen con respecto a las -categorías ocupaci- 
los individuos de uno *"otro sexo; pero la que 
S niveles educativos de'los  sujetos resultan difc  

de los mismos. Esto se 'debe,. asimismo,  a que 
cder en cstc mercado a las ocupadones-de  cate - .  

tribuir con un 10% de la varianza dd ingreso que ellas perciben 
actualmente. - - .:. _. - . .  

'! 
t . ' .  I . . .. . '. 
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C U A D R O  19 
DETERMINACION  DE  LOS  EFECTOS  TOTALES  QUE DlVER'saS 

VARIABLES  EJERCEN  SOBRE EL COCIENTE  INTELECTUAL 
DEL  ENTREVISTADO 

. . _  - -.- - . c  
Efectos sacie el cociente  intelectual 

educacib . ocupación 
-. - - R. _ .  V ia Via l a  Tot$ 

2 1  13 
.O576 
.O 145 
.4053 

. 1 422 

.1421 , 

.O666 

.3633 

* b1ujeres Ocupación del  padre .. .O569 

1;' . 
. 25 - 36 Educacion del  padre I .lo49 

Educación de la madre .:' .O029 
' , Educacibn del  individuo .3662 

I t  Primera ocupación .1476 1; hieit?s Ocupación dal'padre--"-- .CS: 5 3 , 37 Y mis Educación del  padre .1620 
Educacidn de la madre ; .O790 
Educacidn del  individuo .1734 
Primera  ocupación . 1 654 

.#: . Hombres  Ocupacibn  del-padre .1186 
'?t.: menores Educación del  padre .03E9 * " de 25 Educación de la madre .O633 

, ! i  . 1 ' _. 1 : Primera  ocupación .O1 36 

, 

i 

. .$ ' 

B 

..i?'.+. , ..' . .  Educacibn del individuo .4170 

: .  .. . 

.O450 

.O809 

.1318 

- .- 
.O1 76 
.os9 1 
.1236 

.om2 

.o; 83 

.G6 16 

-1135 
.O774 
.O780 

.O142 

:8:.0124 
.O242 

' ' .o029 

'.O269 
.O1 54 
.O233 
.O556 

.O161 

.c3 i 3 

.o 1 o9 

.O964 

.O025 

.OCO8 

.OG02 

.O055 

.O935 
-1164 
-1322 

.1390 

.o003 

.o000 

.o000 
S .o000 

.o002 

': .o000 
A Too05 

; .o001 

.O044 

. 1 9EO 
* ,1763 

.22113 
A52E 
.GCZ 1 - 

* 2516  
. 1 2 s  
.2OG 
.5G% 
.o01 o 
2792 
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Prlmera ocupacl6n ; .4704, 
. Cociente  intelectual * 1020 

: Identif icacl6n con la empresa 355 '. 
. . .  I . . .  , .... ?rr  . Riergor a n  el trabalo . ,, .474 1 . . "  . . .  ... 

.O150 ' * I  .O460 .1116 .M30 
.O497 .I056 

. . _  

'1 .o342 
1 '  , 

.N6 

.474 1 , .  

. . . .  ., .-,:!* ; t . . : ' -  c :d... . .  . . . . . . . . .  . . .  . .  
. . . . . . .  . . . . . .  '1 v i a  ' 

. 

. . . .  V i a  1 
. . . . . . . . . .  # . I  . n  . . .  

1 Ocupaci6n  del  padre 
Educacidn del padre 

Hombres  Educaclbn  de la madre 
menores ' Educación  del individuo 
de 25 Primera  ocupación 

. .  
Cociente  intelectual , 
ldentlflcacidn  de  la  empresa 

B 
.I418 
,0358 
,0050 
3080 

,0495 
.1438 

- 

.2me 

.o107 

.O078 

.O030 

.O073 -. 
,0282 
.O149 

Ident.  c/valorerde la enipiesa .I 179 
Acqj tac ión  de riesgos .O985 
Riosiror en el trabajo .O972 

-.-." "_._ ............... ............................ ,. 
"-"""" "" 1 
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Hombres Ocupecidn dol padre 
menorel Educscidn del padre 
de 25 Educrcibn de Ir medre 

. . Primers  ocupeci6n 
... Cociente  Intelectual 

Eduuci6n del individuo 

Iden.,clemprerr 

Aceptscidn rietgos 
Rie-gor en el trabajo. . 
Ocupacidn YCIIIBI 

. I  ., Iden. clvrlorer empresa 

.O147 .O037 
,0040 ,001 2 
.o010 .o020 
.O282 .O1 32 

.O004 
I 

empretr 

.o088 ,0024 .o034 

. o o y  
,0003 

.O030 m 
,0031 .o024 O020 DO2 7 

.o002 

A231 
.O06 1 

.o019 
.o122 

.o010 .o074 
.O026 .o05 'I 

,0060 .o043 .o08 7 

I 

-7 

D4oa 3 
,0103 . l  
.O014 , I  

' .O886 .4 
A830 .1 
.O142 .O 
A413 .1 
D339 .o 

,0279 .O 
.o233 .O 

.¶ 
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y ':la aceptación de riesgos be caraaer gcucral, ...-. 
inciden sobre los salarios en proporciones similares en la 
individuos  de todas las edades -tales son la  identifícaaón toa 
la empresa y la aceptación de riesgos en el trabajo-  la actid 
"interés en el trabajo" s610 incide,  moderadamente, en el U. 

te por dos razones. Por  una parte, como no era posible determinar a p r i m  
la secuencia de causalidad que pudo existir entre la educación de mbos 
progenitores del sujeto y la ocupación que desempefió uno de cllos, e: el 
capítulo  anterior tuvimos que estimar, por separado, los "efectos toLalcs" 

~ que cada una de  esas características ejeraó sobre l a s  variables que tr& 
bamor de explicar. No fue posible, en consecuencia,  obtener una medida 
m& compleja de los efectos que, en conjunto, l a s  variables aludid= gem- 

:'. -on en los fenómenos de carácter intervinicnte o dependiente que  for- 
maron parte del.n~odelo. La segunda r u 6 n  a que hacíamos referencia  con- 

'siste en cibe los "efectos  totales" que se estiman a través del aniiisis de 
myectorias están condicionados,  como es obvio, por el. orden d é  dctcr- 

I minación que -con base en la teoría subyacente en  el modelos- se han 
establecido para fundamentar cl  análisis. Es 'posible, sin embargo, cue 
dguna de l a s  variables consideradas, además de interven3 e n a  detcmlics- 
aim de los demás elementos  del modelo .-de conformidad con las pautas 

,to de las vuiab,iesqG'cn  'd~modeloLapaieccn como"'antccede;itcs" de 
:;:dicha variable, +do así paso a'un efecto de ciracter  cíclico o de rcwo- 
:;llimrfitación. Puede pensarse,' por  ejemplo, que la primera ocupación dcs- 
r.apefiada en elimcrcado haya podido pro?orcionar incentivos para ad+ 
.'..!rir más educación formal; o bien, que. cuzndo los sujetos 'percibcn, dcde 
yd sistema educativo, la magnitud que puede alcanzar el efecto cducacih-  
;: ocupación, ellos decidan incrementar la dosis de educación formal 5ue en 
.; Otras condiciones hubiéran pretendido  obtener. 
,-" Por estas razones, hemos efectuado, en forma complernenruia a ;os ,: b&is reportados en el  capítulo  anterior, un "Análisis de Commalidxi" 

!. (Gguiendo cl modelo dcsarrollado por Slayeske ct ,d. Cfr. Kerlingcr J: 
i. Pcdh=ur, 1973), el cud permite  determinar ías proporciones dc la varizn- 
,. a de cierta variable dependiente, que de hecho puedcr, csplicarse cr, for- 
i; ma especifica por cada una de las varizblcs que intervienen en cl modelo, 

a d o  estas variables se encuentran correlacimadas con otras de  las quc 
Predicen a la misma variable dependiente. Además, cste.análIisis pucce 

' . .% 'd iente ,  que pueden ser atribuibles a determinadas conjundoncs le 
'?$&les independientes, es decir, a la unión de dos o más variables prcbic- 

ai como las proporciones de  dicha.varianza que pueden imputarsc a 

, 1 -  atablecidas. _ _  . en el mismo- modifiqué de alguna manera el comportmicn- 

4 .  :! a z a r s e  para estimar las proporciones de la  vaianza de alguna variable 

hteracción, esto es,  la intersección -de dos o m&  variables: 
-: 

I ,  

. .  .. , I ".. - . , . . . . .  . !., .. . .  
~ i-. A) 'AnUis de comunalidad q b r e  la educadbn 'del individuo 
h: ' : 

, tbde iesmismos-clelementos que se consideraron en cl capitulo anterior: +:;..".:< ' ; . - 

, . .  . .  
El modelo del cual partimos para CI efectuar este análisis eszá compues- 

- ."". , " -. 
, - . _  
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,03713 
.I8190 
.426d1 

.4690f 

,43272 

.46432 

,17623 

.25194 
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er favorecido ei des&ollc 1:: 

PRESA 
" 

B) , Determinantes . .. de . .  la primera ocupacibn.'..'''::j I '  ' 
. Ekta variable resultó s i p i z k i v a  cn una submuestra corrcspon- 

. diente a  cada sexo. En la submuaua formada por nlujcrcs, e s a  
actitud dependió de los antcccdentes del padre,  mientras que cn la 

.:* sujeto y por lo educación de la madre. 

. .  : i...corrcspondiente - a los hombres,  fue generada  por  la  educación del 

. .  . . . .  
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. ingeso que perciben. Además, algunas de las actitudes que aquíc8~ider ; l r  I ---: 
. . . * -. - 

mos. intervienen directamente en el salario de l a s  personas de  ambossexos; 
- .. . 

lo que  denota  quc, para las mujcres, el mcrcadorernunera estas caractcris- 
L h.." : ticas afcctivas,  a pesar de que no lcs garantiza acceder, mediante  ellas,  a las 
' *:. posiciones de alto rango. I 

Por otra parte. se observó que los antecedcntcs socidcs inciden, en 
mayor medida, sobre el salario dc l a s  mujeres de 37 afios'de edad  en  ade- 

. lante y sobre el de los varones menores de 25 años. Esto  refleja, una vez 
más, que el salario de los sujetos  de sexo masculino tiende a depender 
menos  de estos antecedcntcs, en las etapas mis avanzadas de la historia 

. ocupacional, y que el salario de l a s  mujeres está, principalmente, condi- 
cionado por las oportunidades que;ellas tienen a su alcance, UM vez  que 
ingresan al mercado de  trabajo. '... 

. I .  

- 

. i .. 
... , ' -. . .  " - . .I.. ._ , , _  

G) Hipbtesis rechazadas o no comprobadas 

Se rechazó la hipótesis según la cual las características  itnicas de 10s 
sujetos  influyen, indcpcndientementc de la ocupación patcma, edad, sexo 
y educación  adquirida, en la determinación del primer empleo. Asimismo, 

. fue rechazada la hipótesis que  atribuía un efecto independiente sobre la 
primera ocupadón, a la circunstancia  de que una cierta dosis de educación 
se hubiera obtenido en escuelas p r i ~ d a s  o públicas. Por otro lado, no pu- 
do comprobarse la hipótesis dc que el entrenamiento extraescolar facilite 
la movilidad ocupacional de los sujetos, manteniendo constantes la OW 

paaón  patcma, la educación adquirida, la edad y el sexo del individuo. 

- .  
. .  .. . 

H) Rewpitulaci6n 

L , 1. EN CUANTO A LAS FUNCIONES DEL SISTEMA EDU- 
. .. . . . CATIVO c C 

I .  

Para la fuerza de trabajo que está ocupada en  esta actividad, se 
observó que el sistcrra educacional no  ha favorecido el desarrollo d.c. 
habilidades vocacionaies en sentido estricto; pero que s í  ha contri- 
buido a generar habilidades generales y una sene de  actitudes, quc el 
mercado de trabajo remunera en forma diferencial. . 

- .. 

.. ' 

c l ~ a  segmentación entre  los mercados a los cu4t.s  acccdcn l,,s 
. indi;%Tiios &-seso  masculino y desexajemenino, misma que modit;- .. - .  ca los efectos  que  la educación puede Scncrx er. la ocupacióu y :l *' 

ingreso de los sujetos. Además, el ?eso que en todos 10s a s o s  t i c x  .I:: ! 

primera ocupadón,  como  determinate de la ocupación acccal, i C i l 3 ; .  

urn relativa impermcabilidad de l a s  ocupaciones que c o r f  . lguran L. 

segmento  primario del macado laboral. 

.-: . 
Se recogieron. evidencias que indican qae 13 fuerza dc trabajo OCL- 

pada en el sector industrial ha  cspcrimentado una clara rno*:;li.!-.i 
educativa intergeneracional. Sin e m b u p ,  se s i s e n  obscr.:x,ciL~ 
pautas de transmisi6n intergeneracional del status, las cudcs  ado?t~ri 

' 7  difercntesmod&dades  en Ias persow de uno u otro seno. 
" 

Los análisis aquí presentados permizicron comprobz  qac !as x.-- 
cioncs  existentes entre los antecrdcntes socidcs, la cscolx-id;i, L. 
ocupación y cl ingeso, rienen un zado  de compiejidad superior i 
que se había considcrado en o t ru  invcsiigaciones. El @O cc 
especificidad 3qui  alcanzado, permi:ió 3 v 3 n z ~ -  en cl csclzrrcimic.ro 
de los factores que facilizan el quc unos c u x o s  indi\iduos h;;.x, 
tenido éxito en este  mercado de rrabzjo, q u  se caracteriza pcr S< 

alta  competitividad. Espeanos que i u t u i a  investigaciones pro:.,>- 
dicen más en  el conocimiento de estos factores y en su observacijr, 
en otros campos de la actividad iabord. 

Se rcagieron evidencias que indican quc Ia fucna dc trabajo pa -  
pada cn este  sector industrial procede,  .fundamentJmentc, del ser 
mento primario d d  mercado de trabajo. Además, se 0lscn.Ó U N  . . - "F I _" 


