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11La tarea Jntegradora se vuelve esencia) 

cuando la demanda social exige unas res-

puestas detennlnadas a unas pr-eguntas 

concnttas y cuando se da el caso que d 1-

chas respuestas no pueden darse porque 

Jos diferentes especial tstas que se ocupan 

de cada uno de los fragmentos de una cues

tlón detennlnada tienen unas oplnlones muy 

dispares y que, por supuesto, no es posible 

reduclr a un denominador cornún ••• 11 

(B. Sucholdolskl • la educaclón humana del 
hombre.) 



ROLOGO 

La ftna11dad del presente trabajo que se sanete a dtscus16n, es para obte

ner el grado de Licenciatura en Pedagogfa. Dicho tra~ajo esta tnmerso en una 

serle de ctrcunstanctas, no s61o por su expos1c16n que pudiera ser, y con jus

ta razc5n Inacabada; s lno porque simplemente ene terra e 1 comienzo de una bifsque-

da. Sin duda, el tema de la 11Educactc5n-Hercado de Trabajo11 , es ambicioso, 

pues el debate en torno a «fl ha abierto desde hace tiempo, una serie de lnte-

rrogantes hasta ahora Inconclusas.. Las diversas teorfas que se han abocado 

al estudio del tema han dado diferentes respuestas a las preguntas relativas a 

la re1ac16n educacl6n-emp1eo y a las mdltiples detenninaciones que en ella in-

ciden. Evidentemente, .se ha avanzado mucho y ponerse de acuerdo sobre esta 

polc!mica relactcSn resulta dlffctl. Por el contrario, 1as diferencias han per-

mitido que se profundice y se ensanche cada dfa mSs el campo educativo. 

La 1ntenc1dn de este trabajo estS en establecer, especrflcamente, el papel 

de la educacl6n tennlnal y su lnserctcSn en el mercado laboral, bajo el marco de 

las diferentes concepciones teddcas que la abordan. No pretende, por tanto, 

dar una respuesta tenntnada. Antes bien, se 1 Imita a hacer una exposicicSn de 

dichas teorras para slmul tifneamente, hacer una ref1ex1dn crTtlca y buscar a 

trav&s de la contrastaclcSn empfrlca las pos lb ti ldades de una perspectiva que 

global lee las respectivas aportaciones tecSrtcas. 

Q.uistera advertir que me he preocupado m$s por las Ideas que por las tt!'cnl-

cas; es decir, que et estudio se ha centrado, fundamentalmente, m<'is en el as

pecto te6rtco que en el empfrlco, aunque paraddglcamente, Ja tnvest1gac16n sea 

un 11estudto de caso11• Huchos estudios de este corte se preocupan m.ts por el 

aspecto metodoldglco y por las técnicas de evaluacldn de datos. Sin cmb<1rgo, 
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los datos recogldos en la tnvest1gaci6n son valorados en fonna cua11tativa más 

que cuantitativa. 

En base a los crttertos que se exponen en la lntroducc16n General, el tra-

bajo esta dtvtdtdo en dos partes: 1a primera, confonna todo el bagaje te6rico 

que conduce la tnvestigai.:idn; y la se3ur,da 1 es ln parte empfrica confonnada por 

el 11estud1o de caso". Quisiera mencionar que por razones que estubieron fuera 

de mi alcance. no me fue posible conclutr el trabajo a su debido tiempo, por lo 

que pido disculpas si pareciera que existe un desface temporal entre el momento 

en que fueron real hadas las entrevistas para hacer el estudio empfrico y las 

conclusiones que hoy se presentan. No obstante, la val ldez de los datos obte-

nidos, dos años atrifs, aftnnan lo que aquf se expone. 

Finalmente, el estudio encierra en sus conclusiones, una reflexión crítica 

y un Intento de aproximaclón ~acta una planeación alternativa de educación. Re-

dimensiona y recupera, slmult.ineamente, el ideal de la democ.rac1a parttctpativa 

cerno una posible vra en los respectivos procesos de planeaci6n. 

No quiero cerrar este prólogo, sin dejar de expresar mi gratitud para con 

mis maestros, cuya experiencia y conocimientos ayudaron con el tiempo a la rea-

1 lzación de este trabajo; especialmente a JORGE HUNGUIA ESPITIA, quien con su 

curso de "Economfa de la Educación11 , me pennitló confonnar el anteproyecto de 

tes1s. A AXEL DIDRIKSSON, quien con su asesorTa personal y la lectura de sus 

investigaciones en el terreno de lD Sociología de la Educacl6n, me aportó ideas 

Invaluables para la estructuración de la parte teórica en la presente tests. 

BEATRIZ ZABALA BUSH, 
Noviembre de 1988. 
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INTRODUCC ION GENERAL 

Abordar una prablem~tlca tan ccmp1eja como es la l"'e1ac16n entt"e slstema 

educativo y mercado de trabajo requiere un r1guroso anáJ fsls de los elementos 

que en ella fnclden, En su rnayorra 1 la tendencia de los estudios realizados 

sobre esta cuesttón, desde ta década de los cincuentas a la fecha, se ha lle

vado a cabo t"educicndo e1 fen&neno a simples relaciones econor:dclstas, como 

son: por un lado, la ex.lstenc:la entre el aumento del gasto pdbl tco en edocD

ción con l"'e1acfón a las tasas de c.reelmlento económico en los países Jndustl"1a~ 

l Izados; y ~or otro, las relaciones entre los ingresos del individuo y su nl

vel educativo. 

El reducctontsmo econom1clsta, ha dejado de lado las impl lcaclones ideo

ldgicas, sociales y culturales que 9ua1""dan las re1adones entre educacl6n y 

mercado de trabajo en una sociedad determtnada, asr como 1as contrad1cc1ones 

de su devenfr en el marco de la dependencta. Por ejemplo, Ja Teorfa Oesar-ro-

ll 1sta le atribuye a la educac16n el papel motor del progreso nacion~l. la 

exp11cación econcSmlc:a de este modelo~ argumenta que las personas m.is educadas 

ganan m.i's en virtud de que tienen mayores conoctmlentos útiles parn e1 mercado 

de trabajo donde éste presenta una oferta 1 Imitada. Oesde esta perspect1va 

se dedvan los planteamlentos del 11::apltal humano11 , segl.ln los cua1es, Ja ca

pacidad productiva del lndfvtduo refleja el valor- otorgado a su 11 trabajd 1 en 

la estructura ocupacional y aquélla queda detenntnada por la lnversldn que se 

real izó en el desarrollo de1 capitol humano dur-ante los estudios. Esto s1gnf-

f1ca que 1a acreditac16n educativa es prev1a a1 trabajo. en la cual son tcrna

dos en cuenta tanto et nivel de educacldn cOTio su modalldad, bajo el supuesto 

de que 1a cal lficac16n educatlva garantlza que se cubran las necesidades que se 



requieren en el mercado de trabajo; este tl'ltlmo aparece como un espaclo ffjo, 

homogt!neo e Inmutable, y si evoluciona Jo hace en un sentido 1 ineal. 

Otras Tnterpretaciones que intenta superar las teorras desarroll Tstas, 

parten de concepcfones cJ6sfcas sobre Ja funci6n soclal del sistema educatfvo 

y que estuvteron en boga durante mucho años. Esos enfoques se centran, par-

tlculannente, en la obra de Emilio Durkhefm y Hax Weber. Los seguidores de 

Durkhelm anal Tzan la estrecha relac16n existente entre tas escuelas de Ja 

11•!1 lte socla1 11 cano una necesidad de garantizar Ja reproduccldn social misma. 

Por su parte, los replanteamientos rec lentes de la teoría weberfana anal izan 
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la funcldn social del slstema educativo cuyo objetivo primordfal es Ja repro

duccf6n cultural de cada uno de tos diversos 11grupos de status 11 que conf'onnan 

el mfcteo bis feo de Ja sociedad, a) entrar en canpetencJa por las escasas opor• 

tunldades de status, poder y rfqueza; sfendo t!sto Jo que detennina la estruc

tura ocupacional jer6rqu1ca y sJmultifneamente, los criterios de acceso y movJ-

1 ldad soclal. 

Otras variantes recur-ren a la corriente a1thus:>er-1ana (que estuvo en boga 

durante Jos ai'ios sesentas), que enfatizaron Baudetot y Establet, para quienes 

la educación es un 11aparato tdeoJdgico del Estado". Esta interpr"etac16n se 

adhlere a Ja teorra francesa de la reproduccld'n de Bourdleu y Passeron ta cual, 

desde una perspectiva marxista, asigna a la educacidn fonnal Ja función de re

producir las clases sociales y la ideología dominante. Esta teorra se basa 

en Ja eficacJa de Jas Imposiciones y la consecuente reproduccll!in ldeol6glca, 

pero sin asumJr las contradfcciones y confl Jetos entre Jos diferentes sectores 

sociales lnvoJuc::rados en el campo educativo. Igualmente, concibe al mercado 

de trabajo co:no un espacio hanogéneo, sin considerar sus desigualdades cuanti

tativas y cual Jtattvas. 



Existe otra 1nte1"'pretact6n de rectente creact6n fonnulada por Bowles y 

Glntls: la teorfa de la correspondencia estructural entre el ststema educativo 

y el sistema productivo. Para este enfoque, en los aspectos fundamentales de 

la organlzac16n escolar se repl 1can y refuerzan las rclá'ciones de dom1nac16n 

y subordlnacl6n Inherentes a la esfera econ&nlea. Las nonnas que uttllza la 

escuela, en su eva1uac16n de conducta y dlsclpl ina, son diferentes según la 

clase social del alumno y su destino oc:upélclonal, este dltimo formado por una 

estructura jer.irqulca y segmentada. Tal lnterpretaci6n define una correspon

dencia entre la experiencia educativa del alumno, su origen social y su desti-

no ocupacional. Por tanto, el sistema educattvo tiene la funct6n social de 

asegurar una reproducc16n de la estructura soclal y ocupactonal dominante. 

12 

Las nuevas concepciones y los distintos esfuerzos hechos en investlgoctón 

sobre educación y trabajo, intentan explicar c&no esta relac16n resulta ser una 

relaci6n parcial de validez 1 lmltada en el tiempo de procesos sociales anterio

res complejos que afectan, tanto a la escolartdad, cano al empleo vtnculando 

a la una con el otro. Ahf, la escuela es un ámbito social que se caracteriza 

porque en ella se representan los terrenos de la lmpugnac16n marcados no s61o 

por contradicciones estructurales e tdeol6glcas 1 sino también por una resis

tencia en el seno de los diversos sectores que la confonna. Ello significa 

que las Instituciones educativas convergen en una serie de relaciones de diver-

sas dimensiones de htstorlas indivtduales 1 lnstituclonales y sociales. En 

esta concepc16n, el mercado de trabüjo es una Instancia segrrentada en una es

tructura heterogénea cuya se1ecc16n ocupacional esta detenntnada, en gran me

dida, por mecanismos ex6genos a lo educativo, es decir, caracterfstlcas acti

tudinales y personales (sexo, edad, nactonal ldad, etci!tera); siendo las conduc

tas requeridas por la empresa y los factores de clase, los elementos determi

nantes para la conftguractcSn de jerarqufas ocupacionales, así corno para la 



distrtbuc16n y remuneract6n salarial entre las diversas ocupaclones. 

Las diversas concepciones educativas brevemente señaladas, penniten des

tacar su alcance respecttvo en la dlluctdact6n de los nexos entre educaclcSn y 

empleo. asf como las dlvergenctas entre aquéllas. Ello, evidentemente. se 
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traduce en pol fticas diferentes al tratar el problema de la educact6n para el 

trabajo; poi ftlcas que se expresan no scSlo en el contenido de la dtferenctacidn 

y especializacldn curricular; sino tambtt!n en Ta f1na11dad especfflca que con

lleva la transmlsldn del conocimiento. 

Ahora blén, el estudio de los fundamentos tedrico-conceptuales de estas 

diversas conc:epclones sobre educacldn y trabajo es de suma Importancia para la 

contemporaneidad de nuestro pafs. Es evidente que el slstema educativo mexi

cano esta stendo detenntnado por la concepci6n educativa segLln la cual: a mayor 

contr1bucl6n econ6nlca a la educacl6n, se obtendr.i, una mejor adecuaci6n de sus 

contenidos a las necesldades del mercado laboral. Esta cuesti6n es de parti-

cular Interés, pues, por un lado, ocurre la tendencia -desde 1970- a vocacio

nal Izar y tecnificar la educacldn: al mismo tiempo ha sido un tmperatlvo ge

nerar moda11dades técnicas postsecundartas -a nlvel medio supertor- como al

ternativa a la masiflcac16n de1 nlvel superior: por otro lado, aparece el dls

curso reiterado -en la pol rttca estatal- de que la educactdn tenntnal podrra 

ser un elemento detenntnante en el desarrollo econ6mico y la tndependencta 

ctentfftca y tecnoldgica del pafs. A la educac16n se le atribuye una alta 

capactdad técnica para fonnar los diversos tipos de urecursos humanos11 supues

tamente indispensables para et desarrollo económico. Esta necesidad se con

vterte en cr"lterlo central para el surgimiento de nuevas modal ldades educati

vas, como es el caso de la educación tennlnal, cuyo objetivo es la fonnactdn 

de técnicos profesionales. 
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Por otra' parte, la prospectlva educativa oficial señala que en el pert6do 

1980-1990, estcfn aumentando considerablemente las modal ldades de fonnact6n td'c

ntco profesional, por lo que se espera duplicar, al ftnaltzar la década, la de

manda de estos egresados salidos de los centros de educa"ct6n tenntnal (CONALEP

CET). La relevancia de la educaclcSn técnica se apoya en una concepcl6n peda

g6glca cuyo eje pl'"fncipal es que esta modalidad educativa desarrolla los cono

ctmlentos y habtlldades necesarias para el trabajo que se traducen en un mayor 

crecimiento econ6ntco¡ lo cual significa que debe e>t1sttr una adecuac16n per

manente entre educacldn y empleo que pennita una correspondencia entre el per

fil profesional del alumno y las necesidades de ca11ffcaclcSn presentes en la 

empresa y, en consecuencia, condicionar su destino ocupacional; es decir, que 

s61o se aceptar&n en el merct1do laboral aquellos trabajadores que posean los 

conocimientos requel"'ldos y certificados por una credencia educativa especfflca. 

Es en este sentido, que el Estado ha cumpl Ido con las funciones necesa

das para el establecimiento de la sociedad. Dichas funciones han sido re

guladas por Instituciones que generan las condiciones necesarias para la re-

producclcSn y para el mantenimiento del s tstema en su conjunto. La educactdn 

ha tenido un papel determinante. Ella no s61o ha pennltfdo obtener mayor 

consenso, a través de valores tdeolcSglcos y cultura les que otorgan las Insti

tuciones educativas, sino también ha sido un Instrumento más de lntegraclcSn 

social. De tal suerte que la expanstcSn diferenciada de las modal tdades edu

cativas tienen una Importante functcSn en este proceso de reproducctcSn social, 

ya que se pretende a través de ellas capacl tara la fuerza laboral para su 

tnserc 1.Sn funcional en el mercado de trabajo. De es ta mar¡e ra, e 1 Es ta do 

mexicano ha manifestado que el sistema educativo le otorga al individuo la 

capacidad de desarrollar su creatividad en las innovaciones tecno16gicas, 

contrtbuyendo asf 1 al despl igue de las fuerzas productivas y a la adaptac16'"1 
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de tecnologra Importada necesaria para et desarrotto del pafs. Esto aparente

mente, se traduce en una ampl iac16n del mercado interno de trabajo con mejores 

salarlos y una d1strtbuctdn mAs 11justa11 del ingreso. 

No obstante, la e)Cpansl6n y mas1f1eactdn de la educacidn, en nuestro país, 

ha propiciado un desajuste entre educactd'n y mercado laboral. Esto se vld' 

claramente a partir de la décaJa de los setentas; de tal suerte que el rttmo 

d91 crecimiento econánlco no correspondld' a la expansld'11 deshorbltada de la 

educact6:i superior¡ ello, en gran modtda, determfnado por los cootradfcciones 

Internas, q•Jc sumadas a la crisis del caplta1 Tsmo .mundl1Jl, se tradujeron en un 

creclmlento lento e Inestable de la produccitSn, estanea;nlento relativo, 1nfla

c3t5n e lnestab1l itad camblarla sin precedente. 

A partir de esos sucesos, la poJfttca econ6ntca se apoy6, principalmente, 

en la exportactdn petrolera. Esto pl"odujo un mayor endeudamiento; pues 1a ba-

ja del precio del petrdleo y de algunas materias primas desataron desajustes 

la econanra del pars y, por ende, altos rndices de desempleo y subemp1eo. 

En este panorama, el Estado lmplementd una polTttca r-estricttva que con

slstfa, pr1nc1pahnente, en combatir la inflaclt5n mediante el conge1am1ento de 

los sa1ar1os de los trabajadores, la 1 lbel"ac16n de pl"ec1os y e1 recorte presu-

puestal en varios sectores. entre otros, el educativo. La or1entactdn que 

tand la pot rtlca educattva v1no a manifestarse mis claramente en 'ª bilsqueda 

de la 11eflctenc1a11 en el sistema educ:at1vo~ antes que en una tenue expans16n 

cooo habfa sucedido en aí'ios anter-1ores. Dicha pol fttca 1mpu1sd tos proyectos 

de1 sistema de educacl6n tecno16g1ca a tr-avds de Ja creac16n de nuevas rnoda-

1 ld:!des cano fueron los CONALEPS y los CETS co':'l car§cter tennfnal. 
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Es a partir de t~l or1ent"tc16n educat11J.:t en la que se centr-ar& la investl

gaclcSn como punto de part1Ua para entender el contexto de la educaci6n terminal; 

lo 'llismo que la relación que ésta ~u~rda cor1 el mercado de trabajo. Las rnúltl

ples detennlnactones que convergen en esta CO"llpleja relaélón no se dan azarosa

mente: más bien existe una correspondencia entre la conso11daci6n ocupacional de 

un individuo con relacldn a los factores poHticos, sociales, culturales e ins

titucionales en los que se inscribe; el prestigio de la escuela o profesión que 

se convierte en jerarqufas y monopoliza la lmpar"tlción de los saberes pr"ofeslo

nales; la lmposibllldad econ&ntca de ta mayada de la población a cumplir con 

los requisitos formales para llegar a una profesi6n; la política educativa del 

pa(s y los resultados que ésta genera en la dlstrlbuc16n de oportunidades esco

lares entre la población; en la evaluacldn y certlflcac16n gradual del sistema 

escolar para legitimar o descal tficar una profesl6n; los procesos y confronta

ciones que por sr misma genera la escuela en la lnteraccl6n cotidiana de la re

laci6n maestro-alumno¡ el contexto socioecon&nico y pol(ttco internacional que 

propicia en el Interior del pars una determinada estructura de produccl6n y for

mas de or"ganlzacl6n del empleo como consecuencia de la dlvlst6n Internacional 

del trabajo. Todas estas dimensiones, es necesario tomarlas en cuenta en la 

presente lnvestlgaci6~, y poder así el"ltender y expl lcar su convergencia. 

Asimismo, una lnvestlgacldn de ese carie.ter, actualmente adquiere una enor-

tmportancla, en virtud del papel que se le ha asignado a la educac16n como 

promotora del desarrollo econ&nlco. Esto alln a pesar de los fracasos del moda-

l o desarroll lsta implementados en Arrértca Latlna que han Insistido en que la 

educaci6n no puede verse tan s61o CO'TIO una estrateg la de desarrollo econ6mlco 

respaldada en una concepc16n econO'Tlicista, al prescindir de una visión Integral 

de la forma en que las acciones educativas se r-elaclonan con los procesos socia-

les. pol ftlcos, econ&nicos y cut turales; o al desconocer los m.i'.rgenes en que la 
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educacfón puede a1 terar esos procesos. 

Lo dlcho hasta aqur adquiere doble Jmportancla ya que, por un lado, tiene 

cerno fondo Ja crlsls econ&nlca que ha agudizado Ja desar-tlculaclón entre educa

cldn y empleo, acentuando más las desigualdades sociales; y por otro, la actual 

poi (tlca de r-econversfón industrial que lmpl fea asumfr el tema de la modernfza

clcSn de los recursos humanos que necesariamente se requerirá para llevar a efec

to dicha moder-nlzaclón. Todo i!sto obl lga a una l"efJexlón en torno al rumbo que 

la edlicacldn tennfnaJ pronto asumirá en este contexto. Obliga, tambh!n ha re

plantear las dfferentes concepcfones econcndclstas que al1n predominan en fa es

fera oficial de Ja lnvestlgacldn educativa, desde una visfd'n crrtJca que tienda, 

en Ja medida de lo posible, a abrir lfneas alternativas de Investigación de tan 

importante significado paru Ja econ011ra y sociologra de Ja educación en Méxtco. 

Por tanto, el anáJ lsis que se desarrolfd en la presente lnvestlgacidn par

tid de establecer, especrflcamente, el papel de Ja educación terminal y su ln

sercfcSn en el mercado de trabajo, bajo el marco de las diversas concepdones 

expuestas. Tales concepciones se desarroJJarán -nSs en conjunto en el primer 

caprtuto del estudio. Allt se entiende, también, a Ja educacidn tennlnal corno 

un espado de aproplacJdn de ciertos tipos de saberes especializados con ca

r-.fcter tennlnal, es decir-, no como un ciclo propedell'tlco. No se prepara al 

educando para su lngl'l!SO al nlvel superior, sino se le orienta a Ja fonnacJón 

t«cnJca medla. Los sujetos, aJJr fonnados, han provocado en las lnstituclones 

tr-ansformacJones cuantitativas y cual Jtativas que generan c.-Jsfs de consenso, 

como resultado de las contradlcciones entre las funciones ideales -bajo las 

cuales fueron concebidas tales Instituciones- con respecto a un mercado de tra-

bajo caracterizado como homogéneo y estable. Asr, los objetivos generales 

de la lnvesttgacicSn son los s lgu lentes: 
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- Analizar la i-elaci6n entre educaclóri tennlnal y mercado de trabajo, rescatando 

los planteamientos de los diversos enfoques teóricos que abordan este fen6.11e

no social que se expresa como prob1emcítico en nuestro pa rs. 

- Identificar y analizar las razones dadas por el Estado para proptctar la 

educación técnica profesional cono palanca de desarro11o nacional. 

- Exponer las condiciones, contradicciones y problemas que ocurren en la relación 

entre educación y mercado de trabajo de manera emp(rlca. 

Por otra parte, los objetivos especffteos que tuvieron por meta emprender 

la Investigación de un 11estudlo de caso11 son: 

- Establecer la relact6n que existe entre educación tennlnal, nivel ocupacional 

e inserción laboral de sus egresadas. 

- Derivar de al1f la vinculacCón observada entre el perfil profesional de los 

egresados de los centros de educación tenninal con relación al puesto que 

realmente desempeñan en su pr~ctica profesional. 

- Al mlsmo tlempo 1 identificar los criterios de promoción y remuneración salarial 

existentes en et mercado de trabajo de acuerdo al nivel de que cada egresado 

es tributario como técnico profeslona.1. 

Por consiguiente, el estudio se dividió en dos partes: la pr1mera abarc6 

la fundamentac16n teórico-conceptual de las dtversas concepciones sobre la re

lación educac16n-emp1eo que, de manera general o partlcular 1 han sido estudiadas 

por diversas corrientes (eapftulo uno). En el caprtulo dos se ubtca 1a asimi-

lación de esos enfoques te6rlcos y metodológicos por parte de los d1ferentes 

estudios e investigaciones real Izados en ~x.lco en los 111 timos años sobre la pro

blem~tica que nos ocupa. 
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En relacl6n a Ta segunda parte, es pertinente aclarar que, debido a tas ne

cesarias 1 imitaciones de un trabajo como el presente, no fue posible hacer un 

estudio a nivel nacional que permftlera,en todo caso, un mayor grado de objeti

vidad en los resultados. Los gastos y el tiempo en realiza.- una Investigación 

de tal magnitud hubiesen sido enormes. Por ello, se hizo pr-ocedente un 11estu

dto de caso11 , cuy6 tratamiento conslstló en la selecci6n de una muestra de alumnos 

egresados -de una misma generación- de los centros de educación tenninal que se 

encontraban laborando en una ciudad del país (Acapulco). A esa generación se le 

apl tcó un cuestionario cuyo conte'nido conte111pla los elementos teóricos que se ex

ponen a lo largo del trabajo y que permitieron la recolecci6n de1 s:Jstrato cnpr

rlco y la contrastaci6n de los mismos. Concretamente, el estudio se real iz6 en 

Acapulco, Guerrero, en virtud de la facilidad en la apllcactón de las encuest3s 

y el acceso a la infonnaclcSn e 1nstalaclones de los centros. La generación 

anal izada corresponde a los años 1982-1985. Los cuestionarios se apl lcaron en 

los meses c001prendidos entre septiembre-diciembre de 1986 y e11ero de 1987. La 

descrtpc1'5n detallada de la metodologTa se expone en la parte correspondiente al 

11estudlo de caso11 (caprtulo 4). 

En este sentido, la segunda parte abarc6 el tratamiento empTrico del estudio 

y comprend16 los capTtulos tres y cuatro. Con respecto al capTtulo tres, su 

objetivo fue desarrollar los supuestos ideo16gicos en que se enmarca la educaci6:i 

tennlnal y los planteamientos prospectivos sostenidos por et Estado en relac16n 

a esta modal ldad educativa y su inserc16n en el mercado laboral. El capTtulo 

cuatro, cano qued6 expresado, abarc6 el 11estudlo de caso11 • 



PRIMERA PARTE: 

CAPITULO 1, O 1 FERENTES ENFOQ.UES TEORI COS 0.UE PLANTE~N LA RELAC ION 
EOUCAC 1 ON-EHnEo. 

1.1 lntroducct6n: 

El presente anctltsts toma como punto de partida una rev1st6n histórica 
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general de c6rno se van entrelazando tas diferentes dimensiones que Inciden en 

el proceso de la re1acióri educacl6n •¡ trabajo a partir de la transfonnaclón 

de la producción artesanal u la fomia de producci6n manufacturera fabril, que 

irnpl Icé una ruptura tot<1l en la edqulslclón y transmisión del conocimiento. 

En efecto, en la producción artesanal 1 el conocimiento que se necesitaba para 

ejecutar el trabajo se aprendfa directamente en el proceso mismo de trabajo, a 

través de la experiencia, bajo 1a orientación del maestr::. artesano, no existra 

una acreditación previa para real Izarlo. Bajo el stste~a manufacturero capi-

ta11sta se le va dando cada vez más Importancia a Ta necesidad de la escolar1-

dad obltgator1a, resultando asf, una acred1tac16n previa fonnal a la fuerza 

laboral como requisito para e1 empleo. 
1 

Esta pr.ictlca se fue extendiendo has .. 

ta fonnal Izarse en la misma rredida en que el sistema de produccl6n fabril fue 

haciéndose cada vez m.is complejo, hasta Ja época contcmpor.inea, en donde se su

pone que es el rrercado de trabajo el mecanismo "eficaz de adecuaclón11 entre la 

oferta de fuerza laboral, dlferenclalmente acreditada por el sistema educativo 

segl1n tipo y ntvel de escolaridad y las diferentes demandas de conocimiento que 

son requeridas por el sistema productivo. 
2 

1. GOHEZ c., VJctor Manuel et al. Educacl6n y mercado de trabajo: pol Ttlcas de 
se1eccJ6n y promoción de la fuerza laboral. Centro de Investigación Pros-
pectiva, Fundación Javier Barros Sierra, A. c., México, 1980, pp. 2-6 

2. ldém, 
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Da suer-te que el mercado mundial que el descubrir.dento de América ensanchó, 

reper-cuti6 hondamente en la té'.cnfca de la producclón, los fnstrumentos emplea

dos en los talleres hasta entonces requedan de procedlmlentos de trabajo poco 

desarrollados. Estos talleres er"an simplemente aglomeraciones de unidades pe

quenas de produccldn, que reflejaban poco cambio en Jos rrw!todos de trabajo. 

Asr tenemos que 11 ... et ilrtesano que trabajaba estaba atado al conoctmlento bfe-

nico y cientfftco de su tiempo en la pr~cttca diaria de su oficio, Generalmen-

te e1 aprend1z inc1ufa entrenamiento en matem4'tfcas, S1gebra. geometría, lo mls-

moque en las propiedades y pr1vlnenclas de los materiales usados en el offclo, 

en las ciencias frsfcas y dJbujo ••• pero algo más 1mportante al entrenamiento 

formal o informal, era el hecho de que el oficio pl"ovenfa de una 1 t9azdn diar1a 

entre trabajo y ciencia, dado que el maestro de oflc1o se vera constantemente 

urgido a usar conocimientos rudtmentartos ••• 11 3 

En este slstema sólo cuando el aprendiz verdaderamente habTa demostrado su 

hab11 ldad y conoctm1cnto podía ascender atgan rango superior en su oftcto. Por 

otra parte, desde e1 siglo XVI, la soc1edad but"guesa empez6 la gradual social¡ .. 

zacl6n de los Jnstrt1rnentos y del proceso de trabajo correspondiente, y que fue 

abriendo paso desde la cooperactdn sJmple a la manufacturera y desde la manufac

turera a la gran Industria. Pero para que el capital se desar-ro11ara no bastó 

tan s6to que creciera el canerc1o, fue también necesario que ejircttos de han-

bres 1 lbre.s se pre~entaran a ofrecer- su fuerza de tr<Jbajo cano mercanefa, y 11 ••• 

con ta c:teaeldn de.I comercio mundta1 y la apartehSn de masas enormes de 11obreros 

11bres11 que ofrecft .. , en venta su fuer~ai de trabajo, Tos clmtentos de un nuevo 

3. SRAVERMAN.t Harry. Trabajo y capital monopottsta. México, Ed. Nuestro 
Tiempo, 1975. pp. 161 .. 162. 
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régimen aparecieron: un régimen en el cual lo que el cap)tal tsta dá al obrero 

en cambio de Jo producido por su fuerza de trabajo es extraordinariamente Infe-

rior a lo que el producto vale. Es decir, el capital tsta se apodera sin re-

trlbuirla, de una parte constderable del trabajo ajeno, 'f el salario con el que 

dice que 11paga11 a sus obreros s61o sirve a d'stos para mantener su propia vlda, 

reponer su fuerza de trabajo y volvf!rsela a vender al capitalista en iguales 

condtctones ••• 114 

Fonnar Individuos aptos para la competencia del mercado fue el gran pro-

yecto de Ta burguesfa trlunfadora, La educación habfa de 1eg1timar1o como con-

dicldn necesarta para su desarl"'ollo. La libre cc:rnpetench1 extgra además una 

modtflcacldn constante en las técnicas, y por ende, una necesidad pennanente de 

fnvestfgacfcSn. A travi!s de la "racionalidad capital ista11 ;e fue Incorporando 

a sus planes el trtibajo ctentrfico y la 1 Jbrc tnvestigaci6n. 

4. MARX, Carlos. El Capital, T. Vil, p. 216. Citado por Anfbal Ponce en 
Educacldn y lucha de clases. H&xlco, Q.ulnto Sol, 1975, pp. 142-143. 

S. Habennas, retoma el concepto de Hax Weber de 11 raclonal Jdad 11 que caracteriza 
la fonna de la actividad capitalista, el ejen:tclo del derecho privado bur .. 
gucfs y la danlnacldn burocr$tfca. Ractonaltzactón stgntftca, en primer 
lugar, la expansldn de los criterios de declsldn racional en los diversos 
4mbltos socia les y, en conexl6n con ésto, ta Industrial lzacl6n del trabajo 
social que trae como consecuencia la penetracl6n de los criterios de accldn 
Instrumental en todos los demá's lmbltos de la vida... En ambos casos se tra
ta de la lmplantacldn de la acción racional con arreglo a fines: de la orga .. 
nlzact6n de los medios y de la elección entre alternativas. La planlfica-
c16n es un segundo nivel de la accl6n racional ••• su objetivo es establecer, 
perfeccionar o expandlr los sistemas de acción racional ••• " 
HABERMAS, J. "Técnica y ciencia como tdeologra 11

, Revista de la División de 
Clenclas Soclales y Humanidades. Vol. 11, número 3, mayo-agosto, Méxtco, 
UAM~Azcapotza 1co 1 1981. 



Ahora bien, esta racionalización de la sociedad coincide con la 1nst1tu-

c1ona1 izac16n del progreso cientrflco y técnico. De tal suerte que, para te-

ner una aproximac16n teórica al problema de los nexos entre educac16n y traba-

jo con la socied.Jd moderna, es menester tener presente el hecho de que la t~c-

nica y la ciencia al penetrar los .imbitos institucionalizados de la sociedad, 

transfonnan dichas instituciones haciendo por tnnto desaparecer antiguas for-

mas de adquisición del conocimiento. 

Fue asr que mediante las escuelas té'cnicas, la burguesfa dld comienzo a 

la fonnac16n de cuadros cal iflcados como exigencia del rápido avance del capi

talismo que requería de la presencia de verdaderos especialistas, (la educa-

c16n superior no era capaz de satisfacer la extgencta, puesto que era conside

radti como la educac16n destinada a fonnar hombres cultos y no especialistas). 

Efectivamente, en europa hasta entrado el siglo XIX se caractedza a la educa-

ci6n superior precisamente por: 1) una pedagogfa de la cultivact6n, 2) e11a 

estaba encaminada a educar para posiciones de status más que para el mercado 

de trabajo, 3) estaba orientada a transmltlr un osttlo estamental de vida, y 
6 

4) pretendía revelar bajo formas de un carisma, un capital cultural heredado. 

Al atribuirle a las escuelas tt!'cnlcas la capacidad de cal lftcar a la per

sona para la producci6n; la dlstrlbucl6n ocupacional y la remuneraci6n de la 

oferta laboral, llegaron a ser cada vez m.is mediatizadas en func16n del nivel 

de escoladdad, sobre todo a partir del r&pldo aumento de la educacldn en et 

flujo de ta abundante oferta laboral. 
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6. BRUNNER, Jos~ Joaqurn. Universidad y Sociedad en Ailérica Latina. ~xtco, 
UAH-Azcapotzalco, SEP, 1987, pp. 11-15 
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la expan.s16n de la escolaridad que 1e:gtt1maba al Estado burgué's, aparecí.S 

como 1a noble dectsi4n de las c1as:es superiores gobernantes de l tberar a la po

blacidn de la tgnor-anc1a. por lo que ta escuela pt1b1 tea y obligatoria era vtsta 

como la opo,.tunfdad humanitaria de fonnac16n moral y de .capacftacl6n para e1 

trilbajo asalariado en la industria que aparecfa, además, como la t.1nlca opcfdn 

de subsistenc1a que quedaba fuera del control sobre Jo::; medios de produccl6n ma-
7 

terlal. 

fue asr cano e1 aprendizaje que integraba conocimientos pr~ctfcos y te6rt-

cos en e1 proceso producttvo que se real Izaba en el propio lugar de trabajo, y 

cuyos maestros eran los artesanos de mayor expedenc1a, fue desapareciendo pau .. 

latinamente y surglendo en su lugar un nuevo modo de aprop1ac16n y transmlsi6n 

de conocimientos, es dectr, el aprendl~aje escolar, separado de la pi-odueci6n 

con disertos y programas curriculares aislados del mundo del trabajo e imparti-
8 

dos en Instituciones que otorgaban una acreditacTón previa al trabajo. Este 

fen&neno tuvo cot"r'espondencta con Jos cambios radica1es que sufrferon 11 1as re-
9 

laciones soctales de produccldn11 : el surglmtento del trabajo asalariado, la 

7. Ci6nez Campo-.:, Victor H .. et at. Op c1t .. PP• 4-S 

8. ld~m. 

9. Para Manc "··• las relaciones sociales de produccidn no pueden ser enten
didas dnlcamente c:omo relaciones humanas, relaciones entre hanbres ••• Son 
relaciones entre agentes de la producc:t<Sn: entre hombres que tienen una fun
c16n determinada en la produccl6n de bienes materiales que depende de la for~ 
ma en que ellos se relacionen con los medios de producct6n: entre propteta• 
rlos de 1os medios de produect6n y productores dtrectos. •• Esta retaddn en
tre hanbres pasa a través de una re1aci6n con los objetos> es decir, con los 
medlos de producetdn. •• Dichas relac1ones se establecen independientemente 
de ta voluntad de los hanbres. 
MARX, Carlos. E1 Cap1tal~ H~x1co, Fondo de Cut tura Econ&ntca, 1966, T. l.. 
pp. 259-425. 



fragmentacl6n y especial t::ación de las tareas productivas, y finalmente, la 
10 

jerarqufzacicSn oeupacfonal que caracterizaron 11 1a dlvis16n del trabajo" 

la consolidacicSn de la empresa cap1talista. 
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Ahora bien, la descrlpcidn hecha hasta aqur entre el sistema de produccldn 

y de las fonnas de adquislcicSn del ccmoclmiento, tiene como final fdac; entender 

el carScter hlst6rico que revisten las relaciones educac16n y mercado de traba-

jo, para que pennita ubicar las diferentes Interpretaciones que giran hoy en 

dta en torno a esta compleja relación. En este sentido, a contlnuacldn se 

presentan a grandes razgos los prlnclpales enfoques tc6rlcos que de manera es-

pecíflca o -en algunos casos- en forma general proponen 1 rneas de trabajo, 

plantean caracterrstlcas distintas, y en frn, marcan nuevos r-urnbos para el es-

tudto de esta reJaclcSn. 

TO. Para Marx "•.. la divisldn del tr-abajo arr-anca de la separacidn de las mis 
variadas y rnlfltiples profesiones, hasta l1egar a este re'glmen de dlvtsicSn 
en que var-los obreros se distribuyen las tareas para la e1aborac1cSn del mis .. 
mo producto, como ocurre en la manufactur-a... En Jos pueblos que han a J .. 
canzado un clerto gr-ado de c1vl1 izaclcSn nos encontramos con tres clases de 
dlvtslcSn del trabajo: la primera, que llamamos general, detennlna la clasl
flcacldn de Jos productores, en agrlcultores, industriales y comerciantes y 
corresponden a las tres ramas principales del trabajo nacional; la segunda, 
que podrramos llamar- especfal 1 es la dlvtsltSn de cada rama de trabajo en 
categorías ••• ; finaJmente, la tercera, que podrra calificarse como dfvt
sfcSn de la ejecucldn del trabajo o dlvlstdn del trabajo en un sentido es .. 
trlcto, es la que se fonna dentro de cada trabajo manual y de cada profe-
s idn ••• y se presenta en la mayorra de Tos talleres y manufacturas ••• ". 
HARX, Carlos. 11ContrlbuclcSn a la crrtlca de la econO'llra poi rtlca11 • En el 
Capital. Op clt. pp. 285-286. 



1.2 TeorTas Económicas de la Educac16n: 

Los primeros trabajos que revelan la preocupaclc.'Sn por entender la re la-

cldn educaclc.'Sn-empleo aparecen, principalmente en la déc~da de Jos cincuentas: 

pues es a partir de ese peri&:fo en que la visldn espiritualista de la educación 

es cuestionada radicalmente. Asr, el concepto 1 lberal dominado por valores in-

divtduallstas que habra prevalecido en los años anteriores entra en decadencia. 

A diferencia de esta concepcidn, el nuevo modelo contendrfa gran cantidad de 

alternativas de acc1c.'5n para el cambio educativo. La educacldn, entonces, de-

jaba de ser un objeto pas lvo para convertl rse en un elemento d inSmlco del desa-

rrollo. Fue precisamente en el contexto de la postguerra, cuando se abrid este 

nuevo bagaje de Ideas y expectativas para la educaci6n, alentado principalmen

te, por Tos efectos que traerían los procesos de Industrial tzacidn y urbaniza-
11 

cldn que Impulsaban los programas desarro11 istas. 

En efecto, en Amé"rica Latina, las Teorras del Desarrollo tuvieron gran 

aceptactdn, tanto en el .i'mbito econ&nico, pol rtico, social y cultural: cano 

ta:nbic!n en el plano, especTflcamente, educativo. Tal aceptacfdn se debid al 

éxito 1'rnllagroso11 de la lrdusstrial izacl6n latinoamericana que, en sus Inicios, 

mostr6 un crecimiento sostenido, y que, en el sentido d-.? "desarrollo hacia aden-
12 

tro11 hizo pensar que et sistema capitalista mundlal ofrecra ta posiblUdad de 

Impulsar en los parses subdesarrollados un 11desarroilo Independiente con patro-
13 

nes de dlstribucMn del prod~cto social sim11ares a tos del centro hegemdnico". 

11. Brunner, Jos!! Joaqufn. Op cft. pp. 31-34 

12. Para Sara F1nke1 • el concepto de desarrollo en esta tcorfa se concibe en tt!r
mlnos de un proceso continuo donde el carnbio se produce de manera ordenada y 
gradual; siendo sinc.'Sntmo de evolucidn, progreso y crecimiento. FIUKEL, Sara, 
11El capital humano: concepto ideoldgtco11

• En Guillermo Labarca et al. La 
Educ:aclc.'Sn burguesa. ~xlco, Nueva Imagen, 1977, pp. 263-300. 

13. VILLAFUERTE Zavala, P'lnciano. Comercio Exterior y AcumulaclcSn Capitalista 
en ~xlco. México, Colegio de Econonlstas, 1975, pp. 72-73. 
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Fue en ese contexto que la ubicación estratégica de la edrJcac16n sostenra 

que los pro3ra:nas de desarrollo deberían mejorar los rocursos humanos, ampltar 

los oportunidades educativas mediante la elevac16n de los niveles de educación, 

e Igualmente, perfeccionar y expandir la enseñanza técnica y la fonnactón pro-
14 

feslonal, dando mayor rel leve a la ciencia y a Ta tecnología. Con tales ar-

gunentos la educac16n se constituida en un grandioso objeto y en un elemento 

fundamental para el desarrollo. 

15 
Esta teorta ''econ6nlca de Ja educaci6n11 confonmS sus proposiciones de 

educacldn-trabajo a partir de las teorías econ6nicas neoclásicas, en las cua-

les, el funclonamfento del mercc:ido de trabajo, las relaciones entre educación e 

Ingreso, to mismo que et avance clentfflco-tecnolcSgico en el desarrollo y en ta 

educación, er-an factores esenciales para el progreso. 

En td'nntnos generales esta teorfa se fundament6 en los siguientes supues-

tos: 

- El desarrollo econ&ntco suponfa en gran medida la dependencia de aqul!l 

con re1ac16n al nivel educativo de la fuerza laboral • 

.. Los requlsttos educativos para el empleo cor-r-esponderfan a las necesidades 

reales de cal lflcacldn que existen en el mercado de trabajo. 

- Las tnriovacfones tecnoléglcas (se pensaba) produclrfan cambios en ta 

estructura ocupacional, Tos cuales podrfan generar a su vez perspectivas diferentes 

de educación. 

14. OEA, Al lanza para el Progreso. Reunión Extraordinaria del Consejo lnterame
rlcano, Econ&nlco y Social, Punta del Este, Uruguay. Citado por Sara Flnkel 
en •. , Op cit. pp. 264-265. 

15. Las diferentes corr-lentes de educacl.Sn que se enmarcan en las Teortas del De
sarro11o, han sido denO"lllnadas oor varfos autores cCJTio teortas econ&nlcas de 
la educación por el hecho de reducir a factores meramente econ6nicos los pro
cesos educativos, dejando de lado las dlmenslo!'\es históricas, sociales, pol r
ticas y cut tura les que inciden en la educacl6n. 
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- Las continuas lnnovaclo:ies tccnolcSglcas (se pretendía) poddan elevar 

progresivamente la complej ldad de las ocupaciones y por tanto el nivel educDtlvo 

de la fuerza laboral. 

- El mercado de trabajo deberra funcionar de la <nls'!1a manera para todos los 

Individuos, emptcá"ndolos y remuner.1'ndo1os de acuerdo a la oferta y demanda de 
16 

trabajo. 

Por otra parte, a mediados da la d&cada de los cincuentas algunos clentr-

ces soetales norteamericanos cono: Schultz, Becker y Mlncer, conceptual Izaron 

dos dimensiones de la educaclcSn de manera tal que hasta la fecha permanecen 

arraigadas en las concepciones oflc1ales sobre educact.5n en nuestro pars. Theodoro 

Schultz difundid la idea de que tos Individuos o el Estado real Izan una frwers16n 

cuando flnanc·ran la educac16n propia o agena. Los beneficios que resultan de es:J 

lnvers16n no solamente son tnd1vlduales sino que al aumentar la productividad de 

cada trabajador, echan las bases para la fonnacldn de una fuerza de trabajo suft-
17 

clentemente c:a11f1c:ada para las tareas del desarrollo econ&nlc:o. Estas Ideas se 

plasmaron en la llamada Teorfa del Capl tal Humano que es una extens Ión de tos su-

puestos del comportamiento humano en los que se basa la teoría económica ncoc:l~sl-

ca y, segdn la cual, la capacidad productiva del Individuo refleja et valor otor-

gado a su trabajo en la estructura ocupaclonal y su salario esta detenninado por 

ta tnverslcSn que realizó en el desarrollo de su capital. Su lnstrumentallzaclón 

consiste en las tasas de retorno lndlvldual y social por niveles y carreras, o sea 

ta diferencia entre costo y beneficio de una detennlnada tnverst6n educativa, ya 
18 

sea a nivel personal o social. 

16. Estas teorfas han sido explicadas m.fs profundamente por Vlctor Manuel Gánez 
y Jorge Hungufa en 11Educaci6n y Mercado de... Op el t. pp, 14-Slf. 

17. PESCADOR, José Angel. "Teoría del capltnl humano: expostct6n y crítica11
• 

En Guillermo Gonz<f1ez y Carlos Alberto Torres (coord.) Sociolo!]Ía de la Edu
caci6n: corrientes contempor;§'neas. México, 1981, e.E.E., pp, 161-171. 

18. ldém. 
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Ahora bien, en una sociedad que se 1ndustrta1 Izaba creclentemente y que 

y que modificaba lo que se ensei'\aba en la escuela de manera congruente con las 

relaciones y contenidos labor-ales, no fue dlfíctl aceptar esta función de la 

educac1ón y exyraer de ahf la nocf6n de la educación como factor del desarro-

llo que hasta la fecha ocupa un lugar Importante en los discursos oficiales de 

los Estados Unidos. 

Por su parte Becker y Chlswlck, trataron de analizar la distribución del 

Ingreso examinando la relación entre tos años de estudio de la población, asf 

CO'TIO sus tasas de rendimiento (1966). H.is tarde, Incorporaron el modelo de 

Schultz otras fonnas de tnversicSn en capital humano como son: el entrenamiento 

post-escolar para los trabajadores, e Igualmente hicieron algunas adaptaciones 
19 

para e><pl 1car la capac1tac16n y el entrenamlento en las empresas. Gran par-

te de la teorra del capital humano se basa en la productividad marginal de los 

factores productivos, es decir, que et trabajo es necesariamente pagado de 

acuerdo con lo que produce, de la misma manera que al capital le corresponde una 

tasa de ganancia detenninada. Stn embargo, la teorfa de la producttvldad mar

ginal sostiene dos argumentos que no pueden ser expl fcados razonablemente a la 

realidad econ&nlca¡ éstos son: la ma><.lmtzacldn de la utilidad y la competencia 

perfecta. En un pafs donde extsten elementos que monopol Izan el mercado de 

los productos asf como los factores que en él Inciden. y en donde existen aspee-

tos Institucionales y sociales que detennlnan el empleo; es pues evidente que el 
20 

salarlo no refleja claramente la productividad marginal del trabajo. 

en esta teorra la existencia de variables, únicamente, es vista por el lado de la 

19. PESCADOR, José Angel. Op cit. pp. 167-171 

20. ldém. 
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oferta1 mfentrcls que la demanda de trabajo es perfectamente elcfstlca. Ello 

significa que los trabajadores puedan aumentar sus ingresos adquiriendo m4s 

educaclón por lo que la diferencia radica en Ja eleccicSn Individual.. Esta 

Idea se extiende para expl !car Ja distrlbuctón del ingre~o y el desempleo, en 

donde ambos son resultados de decisiones personales. Por consiguiente, el pa-

pel del Estado (Inspirado en la doctrina K.eynesiana y las recetas cepa) lnas) es 

Intervenir para resolver el problema del desempleo: impulsilndo programas educa-

ttvos que eleven Ja capacitación y cal lflcaci<Sn de los trabajadores; propiciar 

posibles ofertas de modalidades educativas demandadas en el mercado de trabajo, 

para que las personas asf cal tftcadas encuentren empleo correspondiente a sus 
21 

capacidades. 

1.3 Teorras Críticas de Ja Educaci6n: 

Durante muclios años, el estudio social de la educacicSn se vt6 dominado por 

las tdeas de corte economtcista que sus autores expr-esaban con gran claridad; 

Inclusive en Mt!xlco abundan en una buena propol"'CJón estudios sobre el valor eco-

ndmtco de la educaci6n y la movt1ldad ocupacional y de tngresos,proptclada por 

la escuela. Esta 111t1ma,a su vez, entendida como una 1nstttuct6n objetiva y 
22 

neutral que ofrece Igualdad de oportunidades y estS al servicio del pueblo. Sin 

embargo, las contradicciones que pronto empezaron a aparecer- a consecuenclil del 

fuerte agotamiento de las per-spectlvas desar-ro111stas que ponfan el acento en la 

21. PESCADOR, Jase Angel. Op cit. 170-17' 

22. IBARROLA, Harfa de. "Las dimensiones sociales de la educac1c5n11
• Antologfa. 

Hé'xico, SEP-Caba11tto. 1986. pp. 15-19. 
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educación; lo mismo que los fracasos de la Al lanza para él Progreso y las res

pectivas alternativas puestas en marcha, no alcanzaron totalmente a Jos supues-

tos pol ftfcos y teóricos que las sustentaron. 

En efecto, el proceso de 1ndustria11zactón fuertemente Impulsado a travt!s 

de un 11desarro11o hacia afuera11 y un "desarrollo hacia adentro", 1 tberaría a 

los pafses subdesarrollados de la dependencia del comercio exterior y genera~ 

rra una econanra controlada desde adentro de ~us fronteras; pues ahora, por To 

que se referfo <l la polftica econ&nlca, el centro de decisiones se interioriza-

rra y el estado naciom1l serra el principal actor de este proceso. Así se es-

peraba como resultado de la industrial lzaci6n, no sólo debilitar a las ol tgar

quras dedlcadas a la producctcSn para el comercio exterlor, slno tamblén se es

peraba una redlstrlbuclt5n del Ingreso en donde tendrfan una partictpaclcSn lm-

portante las clases medias y los sectores populares, principalmente, agentes 
23 

del proceso de democratlzacldn. El resultado de esta concepclcSn del caplta-

1 lsmo, fue una general lzacldn de frustraciones econ&nlcas y sociales, cuya con-

secuencia 16glca derivada del car.1'cter contradictorio y dependtente del proce

so de acumulaclcSn capitalista, genercS una sltuaclcSn crftlca en los pafses de la 

regido (América Latina), princtpalmente, por un estancamiento econ&nico que ha

bfa propiciado de manera Incontrolable, un gran desempleo. 

A finales de la década de los sesentas, los diferentes movimientos estu-

dlantlles que se dan de manera violenta, en gran parte de los pafses de ta re-

gtdn, cuestionan de rafz esta nocl6n de desarrollo y el papel de la educactcSn 

en di. Ante e1 agotamiento de las explicaciones economlcfstas como las que 

23. VILLAFUERTE Zavala, Ponclano. Op cit. pp. 70-75. 
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Proponran, et Pesarro111smo y el Capital Humano, ignorando la historia y las 

contradicciones sociales. La apl feac16n del bagaje tedrico marxista al es tu ... 

d1o social de la educacTdn, abr1ó nuevas y d1fercntes a1temat:lv.as para la 

comprens i6n de 1 os nuevos fen6menos que se estaban generando. 

Al anal izar la cara opuesta de las consecuencfas econ&nicas de la educa-

ctón, los cientrficos soclales que se inspiraron en el marxismo, revelan el 

papel predomJnante de la ~scol.:irídad para 1~ reproduccfón de las rel<:iclones de 

dcr.iinacfdn. 11Lo escuela -dice Louis A1tiiu!aer- es un q;parato ideolcSgico del 
24 

Estado que reproduce la cal ificOJcidn diversificada de ln fuerza de trabajotr; 

la t1nic:a partitura que domina el concierto de las acciones educativas -pata 

este te6tlco social- es la ideologfa d011tnante; en ese sentido, cada sector ma-

slvo que se incorpora a la ruta de la escueta queda en la prd'ctlca provisto 

de Ja ldeologfa que conv1ene at papel que debe cumpl Ir en la sociedad. 

Samuel Bowles y Herbel"t Gtntts, han tenido una influencia importante en 

las teorras, acerca de los planes de estudio ocultos, en los estudios de polf

tlca educacional, y en gran conjunto de lnvest1gaclones. Estos autores, ge

neralmente, abordan la relactl1n educ:acl6n y empleo a trav~s de la lnteraccttSn 

entr'e poder y dominio; entre enseñanza y economía. Segd'n estos enfoques, el 

poder se define, prlneiJ>almente, en ténninos de su funcldn como mediador y le

gitimador de 1as relaciones de dominio y subordtnaci6n en Ja estructura econlS-

mica. Desde esta perspectiva, el poder se convierte en proptedad de los gru-

pos dominantes y opera para reproducir las desigualdades de clase~ raclaJes y 

de sexo que funcionan para sat:Jsfacer 1os intereses de la acumulaclcSn y expañ-

sMn del capital. La escueta -aflnnan estos autores .. s61o puede entenderse éll 

anal izar los efectos estructuras que ocupan en et mcrc.tJdo de trabajo. En sus 

2l•. ALTHUSSEP., L.ouis. 11Sobre la tdeología y et Estado, ldeologfo y Aparatos 
ldeoll'igicos del Estado11 • En Escritos, Barcelona, Laia, 1974. pp. 105-107. 
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estudios, esta Idea se entiende como la Teorfa de la Correspondencia que en 

td'nnlnos generales, postula que los patrones de valores estructurados jerárqul-

came:nte, las nonnas y las habll ldades que caracterizan la 1nteracct6n de clases 

sociales en el capital Tsmo, se reflejan en la dlncímlca social del encuentro co-
25 

tldlano en el saldn de clases. A trav~s de esa 1nteracc 16n social, la ense-

i"\anza funciona para Inculcar en los estudiantes las actitudes necesarlas para 

aceptar los Imperativos sociales y ccon6mlcos del captta11smo. Desde esta 

perspectiva, la enseñanza y la fonnactdn profes tonal, es tan detenninadas por el 

poder del capltal que suministra a trav~s de los contenidos curriculares, actJ .. 

tudes, habilidades y valores a los estudiantes, segtln sea su clase social. raza 

o sexo. La escuela no scSlo refleja la dlvlstcSn social del trabajo, stno que 

tambt&n refleja. la estructura de clase. La relacicSn estructural e ldeoldgtca 

entre escuela y lugar de trabajo, esta mediada en los planes de estudio ocultos. 

Este t&nntno se reftere a aquellas relaciones sociales que en el salcSn de cla

ses, encarnan mensajes espec rflcos destlnados a legltlmar las perspectivas par

ticulares de trabajo, autoridad, reglas sociales y valores que sustentan la 16-

glca y la racional ldad cap1tal 1sta, particularmente, cerno se manifiestan en el 
26 

mercado de trabajo. 

En ese mismo sentido, tamblln, Althusser argumenta que las escuelas repre

sentan un sitio social Importante y esencial para la reproducctdn del s1stema 

capitalista. Para este autor, el dcrnlnlo y la reproducctcSn de la fuerza de 

trabajo cano elementos constltutlvos del proceso de enseñanza, tiene lugar 

11a espalda511 de maestros y estudiantes por medio de tos planes de estudio ocul-

tos. El proceso de socla11zaclcSn 11oculto11 se dc1' mediante la ldeologra, pues 

25. BOWLES, Samuel y Herbert Glotis. La Educactdn en la hnérica Capital lsta. 
México, Siglo XXI, 1981. pp. 75-120, 

26, ld&m. pp, 79-82. 
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es a través de ella como se obsel"Va el dominio en la escuala por parte de tas 
27 

clases dominantes. La Ideología~ en las escuelas, tiene una ex1stencfa ma-

terlal en Tos rituales, rutinas y prSctlcas sociales qlK' estructuran e instru-

mentan el trabajo diario entre maestro-alumno. 

28 
Por su parte, Chr-istlan Baudelot y Roger Establet, subrayan que Ja 

funcMn primordial de la escuela, sdlo puede entenderse a partfr del papel que 

juega en la reproducc16n de la fuerza de trabajo, en Ja acumulacfcSn del capl-

tal y en Ja reproduccl6n de ideologfas legftlmadoras. Aunque la Tfnea de es-

tos autores coi ne lde con los antes mene lanados, aqu r, se rescata de alguna ma-

nera la fntervencldn de los sujetos, altn a pesar de su enfoque reproduccfonls-

ta. La domlnacMn, se manlfiesta en las escuelas mediante ta imposictd'n de 

la fdeotog ra burguesa, pero en ocas iones, los j6venes de la clase obrera se 

oponen y ofrecen resistencia a ta Jdeotogfa, parttculanncnte, en Tos niveles 

de enseflanza superior. 

Las escuelas no son consideradas cano sitios donde se sociatfzan a Jos 

estudfantes de la clase obrera sin confl Jetos en aras de la tdeoJogra danlnante. 

Las escuelas, son sitfos socfales confonnados por Jdeologfas en lucha que tie

nen en parte, sus rafees en la antag6nica relacl6n de clases y en prScttcas 

estructurales que dan foma al funcionamiento cotidiano de esas Instituciones. 

La ldeologfa no sólo se encuentra en la escuela, sino tambh!'n, fuera de ella; 

es declr, la crftlca y la reststencla de los estudiantes de la clase obrera, 

se produce, en parte, mediante Ja transmistd'n del conocimiento y tambh!n medtan .. 

te las pr6ctlcas de esos conocimientos en el mercado de trabajo; pero la base 

hlstd'r-lca y material para esta acchSn se localiza, prlncipalmente, en esferas 

27. ALTHUSSER, Louis. 11La educaeicSn como aparato ldeoldglco del Estado: 
reproduccldn de fas relaciones de producción11

• En María de lbarrola, 
las dimensiones sedales de la ... Op cit. pp. 109-124. 

28. BAUDELOT, Christian y Roger Estable t. La Escuela Capitalista. Mé'xtco, 
Siglo XXI, 1981, Slptima odicMn. pp. 115-155. 
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29 
pll'bl teas de oposlctcSn que extsten fuera de Tas escuetas. La fuente de con-

ciencia del estudiante de la clase obrera no puede J imitarse, l1nicamente, a la 

relactdn escuela-trabajo, pues la fonnactdn social de los estudiantes esta, 

tambl~n, eonfonnada tanto por Tüs tdeologras hegem6nlcas, cano por las fonnas 

de oposlcfdn que se dan, prlnclpalmcnte, en Ja familia, en el barrio y en las 

culturas juvenJ1es mediatizadas por la cultura de masas y por la cultura de 
30 

clase. 

Los contenidos educativos que proponen, por su parte: Pierre Bourdieu y 

Jean Claude Passeron, estan representados por dos conceptos b.1sicos: la arbl-

trartedad cultural y la violencia s imb61 lea. Toda cultura académica es arbt-

traria, puesto que su válidez provlene, dnlcamente, de que es Ja cu1tura de Tas 

clases danlnantes, impuesta a Ja totalidad de Ta sociedad, la que solamente se 

presenta cano "evidente" saber objetivo. Al mismo tiempo, para vencer las re

ststenclas de las fonnas culturales antagdnlcas 1 el sistema escolar reces Ita re-

currtr a Ja vlolencta slmbdllca que tona fonnas muy diversas, incluyendo Ja su

ttleza y tiene s tempre cano resultado una desval ortzac TcSn de otras manl festac lo-
31 

nes cu1turales y.por ende, Ja sumtsldn de sus portadores. 

Bourdleu, argumenta en contra de la nocldn de que las escuelas, slmplemente, 

reflejan a Ja sociedad daninante. las escuelas son Instituciones relattvamen

te aut~nanas que estln Jnf1uencladas sdlo de manera Indirecta por Tnstftuctones 

econ&nlcas y poi rttcas. Esta autonanra relativa le es imprescindible al siste

ma escolar para disimular y ocultar la funcidn que cumple. Las escuelas, mcfs que 

estar 1 lgadas directamente al poder de una c!l lte econ&nlca, son cons lderadas cano 

parte de un universo mci's ampllo de Instituciones slr.ib61 feas que no se Imponen de 

29. BAUDELOT, Chr1stlan y Roger Establet. Op cit. pp. 125-155. 

30. ldt!m. pp. 11)·15). 

31. BOURDIEU, Pierre y Jean Claude Passeron. La Reproducctdn: Elementos para 
una teorfa del sistema de enseñanza. Barcelona, Laia, 1981, 2da. edicl.sn, 
pp. 39-50. 
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un modo explfclto, sino que reproducen m~s siltllmente, las relaciones de poder 

ya existentes, mediante Ta produccicSn y distrlbuc16n de la cultura dominante. 

La teorfa de la reproducctdn cultural. sostiene que las sociedades estan divi

didas en clases y sustentadas por las configuraciones iddolcSgtcas y materiales 

que las reproducen a trav&s de una violencia sfmbdttca, La cultura es el vfncu-
32 

lo mediador entre los Intereses de la clase dominante y la vida cotidtana. y 

funciona para mostrar e lmponer los intereses econ&ntcos y poi fticos de las eta-

ses dominantes. En ese sentido, aourdteu y Passeron, argumentan que Ja cultu-

raque se transmite en la escuela se rc~aclona, necesarhimente, con las diferen

tes culturas que conforman a la sociedad en su conjunto, en t.Jnto que confinna 

la cultura de la clase dominante mientras que, al mismo tiempo, desconftnna las 

culturas de otros grupas. Las escuelas juegan, entonces, un papel importante 

en la 1egitlmact6n y reproduccidn del capital cultural dominante; tienden a le-

gttlmar ciertas fonnas de conocimiento, modos de hablar y modos de relacionarse 
33 

con el mundo. Bourdleu aflnna qua, en el ''plan de estudios hegemdntco", exis-

ten Intereses pal fticos que est.:Sn como transfondo en la seleccidn y dlstrtbucl6n 

de aquel las ramas del conocimiento a las que se les d.1 la m5s al ta prioridad. 

Estas ramas del conocimiento no s61o ratifican los Intereses y valores de las 

clases dominantes, sino que tambtt!n, surten el efecto de marginar y deseonftrnmr 

otros tipos de conocimiento particularmente Importantes. La Importancia del 

del plan de estudio hegemdnlco recae, tanto en lo que incluye cc:mo en lo que ex

cluye, asf, las escuelas ratifican el capital cultural danlnantc mediante sus 

32. BOURDIEU, Pierre y Jean Claude Passeron. Op cit. pp. 45-56. 

33. Et Plan de Estudios Hegcm6nlco, se refiere al modo en que las 11escuclas es
t~n organizadas en torno a una determinada organhacldn de aprendizaje y 
contenido... Las caractedsttcas cruciales de este plan de estudios son 
los bloques de conocimiento académico organizado jer.írquicamente y que cada 
uno se apropia en la competencia tndivldua1 11

• (Connelt et al 1 fiaklng the 
Differencc). El plan de estudios es hegem6nico, en t•mto, funciona para eY.
clulr a un minero importante de estudiantes que provienen de las clases su-
bordinadas. Co:inell, fue el primero en usar este td'mlno. Ctt<ido por Henry 
A. Giroux en: Teorfas de h reproducci6n y Ja resistencia en la nueva soc1o-
1ogfa de ta educacldn. 1-'M!xlco, Cu.:idemos Pal ftlcos, no. 44 1 jul lo-diciembre, 
1985. pp. 36-65. 
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ramas de conocimiento escolar que son ordenadas jerlrqutcamente en el plan de 

estudios. 

Recientemente, algunos Investigadores marxistas han abordado a la educa-

cldn desde la teorra gramsctana de la hegemonfa a través de la comprenslcSn del 

Estado en el análisis de la dcmlnacldn. No obstante que hay coincidencia en

tre los enfoques tedrlcos de la reproducción (sobre la lntervencldn del Estado 

en Tas Instituciones educativas); hay también, sfn embargo, diferencias en cuan

to a c6no se relaciona el Estado y el capital monopol Itas, por un lado; y entre 

el Estado y la educactdn, por el otro. Para Gramsci, el anSl lsls del Estado, 

debe empezar con la co11prensl6n de las relaciones de clase y el ejercicio de Ta 

hegemonra, por parte de las clases dominantes. La hegemonra -para Gramset-

tlene dos sfgnlf1cados: en primer lugar, es un proceso de dom1nac16n mediante el 

cual una clase dirigente ejerce un control - a través de su l lderazgo Intelectual 
34 

y moral- sobre otras clases alfadas, es decir, se fonna una alianza entre las 

clases dirigentes que se extiende al poder y al lanzas entre otros grupos, es 

entonces, precisamente, cuando la hegemonfa tambl'n se transforma en un proceso 

pedag.Sglco (educativo) y potrtlco, mediante el cual, las clases dantnantes artl-

culan los elementos comunes presentes en la vtstdn del mundo de los grupos al la-
35 

dos. En segundo lugar, la hegemonra, tambldn se refiere al uso de la fuerza 

e ldeologra para reproducir las relaciones sociales entre las clases dominantes 

y tos grupos subordinados. La ldeologra, es utll tzad11 por las clases dominan-

tes para dar fonnas e Incorporar las visiones del sentido comiln, y por ende, las 

necesidades y los Intereses d! los grupos subordinados. La hegemonra es pues, 

para Gramscl, un proceso contrnuo de creación que Incluye el constante cambio de 

la conciencia, asr como la lucha por el control de la misma. La produccldn de 

34. GRAMSCI, Antonio. La alternativa pedag6glca, Bar-celona, Nova Terra, 
1977, Selecel.Sn de textos e intr-oducclón de Harto A. Han=icorda, pp. 60-68 

35. ldé'm. pp. 64-65. 
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conocimientos, esU: 11gada a 101 cfrcu1os pol ftlcos dominantes y es un elemento 

clave en la construccldn del poder, por parte del Estado, cuya partlclpacldn pue-
36 

de definirse cano represiva y cultural (educativa) • Pera Gramsc1, el E1Udo 

esta dividido en dos lmbltos especfflcos: la sociedad po1ftlca y la sociedad cl

vl1. La sociedad poi ftlca, se refiere a los aparatos esuta1es de admlnlstra

ct&I, a las leyes y otras tnstltuclones coerctttvas, cuya funclc!n se bllsa en 1-

16g1~ de la fuero y la represldn (ceno el ej&rclto). El concepto de sociedad 

civil, H refiere a aquellas tnstltuc:lones pdbl leas y privadas que ut111zan stg

ntflcados, sfmbolos e Ideas: con el fin de unlverH11zar tas tdeologfas de tas 

clases dcmlnantes y, al mismo tiempo, del Imitar et discurso y la prlctlca de opo-
37 

stctdn. En resumen, para Gramscl, el Estado es un conjunto canplejo de actt-

vldades prlctlcas y te!Srlcas en et que las clases dcrntnantes no s61o justifican 

y mantienen su dcmtnlo, sino que tambl,n, generan consenso hacia quienes gobler-
38 

nen. 

En este sentido, muchos crftlcos marxistas han argumentado que el Estado, 

es un conjunto especfftco de relaciones vinculadas hlstdrlcamente a tu condtclo-

nas de produccldn e11p1taltsta. Micos Poulantzas, por ejemplo, ha argumenUdo que 

e1 Estado y sus rml1tlp1es agentes, entre los cuales se Incluyen las escuetas pl'.l

b1 teas, no pueden ser vistos ContQ meras terramtentas que las chses dmnlnantes 

rMnej•n a su antojo, antes bien, cCJno representacldn concreta de hs relaciones 

de clase, por las cuales et Estado se constituye mediante confl lctos y contra-
39 

dicciones. asf, ta ldglca del Estado se s1t'1a en el doble papel que tiste juega, 

puesto que tiene que real Izar tareas que son a menudo contradictorias: por una 

parte, establecer tas condiciones para la acwnulacl& de capital y, por otra, 

36. GIW1SCI, Antonio. La alternativa pedagt5g1ca ••• Op cit. pp. 52-64, 

37. GRAHSCI, Antonio. Antologfa, Htfxlco, Siglo XXI, 1978. Seleceldn, traduccldn 
y notas de Manuel Sacrlstln. pp. 101-121. 

39. ldlm. pp. 107-109. 
39. POULANTZAS, Nlcos. Estado, poder y socialismo. H&xlco, Siglo XXI, 1978. 

pp. 7-87. 
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asegurar 1deo1.dg1camente la regulactcSn moral de la !iOCledad. Es decir, el Es

tado, tiene la tarea de sattsfacer las necesidades bSslcas del capital, a1 pro

piciar, por ejemplo, a los trabajadores conoc1m1entos, destrezas y valores para 

la reproducct6n de la fuerza de trabajo, pero al mismo t.tempo, el Estado tiene 

la tarea de ganarse el eonsentlmtento de las clases dcrnlnantes. 

Las escuelas y las universidades son parte da los aparatos del Estado y 

juegan un papel Importante en la prcrnoclcSn de los Intereses econ&rilcos de tas 

clases do:ninantes. De tal suerte que tales aparatos, se Involucran activamente 

en el establecimiento de las cond letones de la acumulaci6n del cap ltal y seña

lan, espccHlcamente, una serle de instancias donde el Estado Interviene para 
40 

Influir en este proceso. Por ejemplo, mediante 1a certlf1cac16n de estudios 

que el Estado le91tlma 1 la orlentacidn de la polftlca educativa, el financia-

miento a ciertas escuelas, etc$tera. 

La realidad que sustenta la lntervenclcSn del Estado en las escuelas, tam-

bl~n tiene una tnfluencla en los planes de estudio y en las relaciones sociales 

del sa16n de clases; ésto se ve claramente al diferenciar grupos de estudiantes 

con conoctmtentos y habl11dades que necesitan para desempei\arse, productivamente, 

en el mercado de trabajo. Este enfoque tedrtco, pone énfasls en la re:1act6n 

entre poder y conocimientos a través de la lntervenclcSn del Estado p~ra legltt-

mar o cert1f1car un cuerpo de conoclmlentos en una profes16n. En este sentido, 

Nlcos Poulantzas, argumenta que la producc16n de las ldeologfas docnlnantes en 

las escuelas, no scSlo se encuentran en los conocimientos y en las relaciones 

sociales de alto staitus que sanciona la burocracia estatal, sino que ta11bUn 
41 

Interviene en la actual dlvisldn entre trabajo manu<il y trabajo intelectual. 

40. CARNOY, Martrn. La educac16:i cOTio imperialismo cultural. México, Siglo 
XXI, 1978, 2da. edición. pp. 12-26. 

41. POULANTZAS 1 Nlcos. Op cit. P?• 5'.3-70. 
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La tesis de Poulantzas reza asr: la re1ac1dn saber-poder encuentra su expresión 

en tc!cntcas partlcuh1res del ejercicio de dispositivos de poder Inscritos en Ja 

textura del Estado. por medio de Tos cuales, las masas populares son mantenidas 

pennanentemente a distancia de los centros donde se teman las decisiones.. Esto 

tmpl lca una serle de rituales y modos de hablar, asf cano modos estr-uctura1es de 

fonnular y abordar los problemas q•Jc monopol Izan el conocimiento, de tal manera, 
42 

que las masas populares quedan, efectlvarrente, excluidas. 

La relacldn conocimiento-poder, tambh!n encuentra expresldn en la producción 

y dlstrlbucldn del conocimiento. Es asr, ccxno 1.Jno de los principales papeles 

de Ta escuela, es valorizar el trabajo Tntelectua1 y descalificar el trabajo ma-

nual. H.ss adn, esta dlvlsfdn se hace m's 'll:trcada, cuando prepara estudiantes 

para desempeñar puestos diferentes en el mercado de trabajo. Las escuelas no 

sdlo transmiten ta ldgtca del dantnlo, sino también, juegan un papel activo en Ja 

1egltfmactcSn, el ejercicio de la pol ftlca y, en fin, en el poder del Estado. 

Por otra parte, el enfoque tedrico que aborda m&s especfftcamente, la rela

c115n educac115n-mercado de trabajo, a diferencia de los antes expuestos,es la tea-

rra de ta segmentacMn laboral, cuyas premisas principales, sostienen que la es-

tructura ocupacional en los pafses desarrollados se caracteriza por la dlvlsl6n de 

segmentos cuantitativamente diferentes, persistentes y estables; con poca movll 1-

d•d entre los mismos y cada uno de el los corresponde a divisiones sociales, sexua .. 

les y econdmlcas. Estos segmentos son el resultado del proceso tilstcSrlco del de

sarrollo capital lsta, basado en el control de la fuerza de trabajo y, particular-

mente, del proceso productivo mismo. 

Et concepto de segmentacldn varía, segiln los autores; si blen,cast todos se 

basan en una tntel"'acclcSn entre tecnologfa, organtzactdn del tl"'abajo y caracterfsticas 

42. POULANTZAS, Nlcos. Op cit. p¡:i. 6;. 
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de tos trabaJadores. Por ejemplo, Plorc (1973) da pl"'iortdad a la heteroge

neidad tecno16glca de1 sistema productivo; Camoy (1978) enfat1za tas expl 1-

caelones por las contradlcclohes en la estructura social que se observan en-

tre las caracterTstlcas de las relaciones de trabajo v. ta tecnologfa. Otros 

autores en cambio, priorizan las caracterfstlcas de los trabajadores sin ex

pl lettar sus relac1ones con la estructura econ&ntca. 

Los primeros planteamiento de esta teorta, fueron i"echos en la década de 

los setentas, principalmente, por Gordon, Relch y Edwars 1 en la que fonnulaban 

la ex.lstencla de tres segmentos en el mercado de trabajo: el primario indepen-

diente esta confonnado por ocupaciones de mando, dtreccltSn y gestt6n de la pro-

ducc16n; las que existen en todos 1os sectores de la econanfa. Estas son ocupa

ciones crcatlvas, de ampl la autoncmfa y responsabtl tdad, y que requieren altos 

niveles de educac1t5n. El prlmarto subordinado, comprende las ocupaciones y 

trabajos de admln1stracldn 1 servicios, supervlsiCSn y control: caracter1zados por 

su especlallzac16n en tareas especfftcas, ltmltadas, y en gran medtda, predeter

mtnadas y repetlttvas. Estas ocupaciones tienen una poslcl6n subordinada res

pecto al segmento anterior, y requieren del trabajador, una actitud de respeto 

a la autoridad y una aceptae16n de su papel subordlnado en la dlv1st6n del tra-
43 

bajo. En este nivel de ta segmentacl.Sn laboral, podrfamos ubicar al técnico 

profesional. 

Flnalmente, el segmento secundarlo, est.1 fonnado por las ocupaciones o tra-

bajos manuales, no ca11flcados, simples y rutinados. Para este segmento la 

capacltac16n laboral requel"ida, es fundamentalmente de car.icter afectivo, actl-

tud tna 1 y no cognosc 1 tlvo. Las escasas habi 1 idades y conoc tmientos requeridos 

43. GOMEZ Ca-n;>os, Vlctor M. y Jorge Mungufa. 11Educacit5n y estructura econ&it
ca: marco tedrico y estado del arte d.:! la tnvesttgac16n en Héxico11 • Pri
mer Congreso Naclonnl de lnvest1gacl6n Educativa. Agosto de \981, México, 
Fun1ac16n Javier Barros S1er"ra, A.C. pp. 59-60. 
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por este t1po de trabajos no cal lf1cados, pueden ser ráptdamente adquiridos a 

través de la pr•fot1ca, y de las diversas estrategias extstentes de capacttacldn 

en el mercado de trabajo. La conducta y actitud que se requiere, consiste en 

la aeeptac1dn de normas de dtsclpllna Industrial y de organtzac16n Jer~rqulca 
44 

de la produccH5n, sumislcSn, obediencia, etc&tera. 

Los nuevos planteamientos sobre la Se!1Jlentac16n ocupacional en los ltltlmos 

arios, han sido abordados por Hartfn Carnoy 1 retanando en ellos muchos elementos 

de los anteriores. El replanteamiento se centra, principalmente, en la 1mpor-

tanela r¡ue adquieren las contradlcclones entre los Intereses sociales opuestos, 

los cuales se expresan en las fonnas que asi..men las Instituciones sociales. La 

espec1flc1dad de estas contradicciones. en cada contexto social, requtere del 

anifltsts concreto de las Interacciones entre la tecnologfa utllizada en la pr~ 

duccldn, las fonnas de organhacic5n en la dlvts1c5n del trabajo y las caracterfs

t1cas educativas y sociales de la fuerza laboral. 

En este sentido, Martfn Carnoy, fundamentc5 su propuesta en el estudio es-

pecfflco de la econanTa y mercado de trabajo norteamericano, para lo cual divi

did al mercado en cuatro diferentes segmentos ocupacionales, cada uno con dlfe-

rentes niveles de remuneractc5n 1 requisito de Ingreso, patrones de pranoclc5n 1 y 

con diferentes caracterfstlcas sociodemogrSfteas y educativas en 1a fuerza la

boral. Estos segmentos son: el de alta educacldn, el sindical Izado, el canpe-
45 

tltlvo y el artesanal. 

Et segmento de alta educacldn lo constltuyen aquellos trabajos con un alto 

nivel de escolaridad, se encuentran tanto en el sector monop611co, como en el 

competitivo de la econanfa. El acceso a estos empleos está restr1ngld:i para 

44. GOMEZ Campos, Vlctor H. y Jorge Mungufa. Op cit. pp. 60 
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aquellos indivtduos que poseen no sdlo los m&s altos niveles relativos de es

colaridad, sino ademcfs, el tlpo y caltdad de aeredltactdn que favorezca a los 

grandes empleadores. Estas ocupaciones confonnan un segmento de car.1'ctcr so

cial, econ&ntco y cultural; debido a la desigualdad de dtstrtbucl6n de las 

43 

oportunidades educativas en las diferentes clases soclales y al desigual pres

tigio, aceptactdn y valor ocupacional otorgado por los empleadores a la acre-
46 

dltactdn conferida por los dtversos tlpos de Instituciones educativas. 

El segmento slndlcaltzado, esta confonnado por aquellos trabajos cuyo pro-

ceso de seteccMn, prOTiocldn y remunerac 16n han sido establecidos por nonnas y 

contratos s lnd tea les que se encuentran en el mercado de trabajo. Estos regla-

mentas y nonnas que rtgen las relactones laborales, ttenen cano objet1vo el de 

proteger el empleo y mejorar las condictones de trabajo de aquellos trabajadores 

aft1 lados u organizados stndtca1mente. Este segmento se encuentra, prtnctpal-

mente, en el sector moderno y monopdllco de la ccononfa, lo mlsmo que en muchas 

actividades del sector servtclos y en las grandes instttuctones burocr.fttcas del 

sector pilbl ico. En este segmento la acreditación escolar, sdlo es importante 

en algunos stndlcatos y ocupaciones como crlterto de legitimación tnstltuctonal, 
47 

burocrc!tlca, de selecc16n o promoc ldn ocupactonal. 

El segmento competitivo canprende los trabajos que se caracterizan por: sa

larlos bajos, empleos Inestables, mal as cond felones de trabajo, etc.á'.tera. Su 

sttuacldn de Inseguridad no requiere de cal lflcación cspecffica, p•Jes regulannen-

te, son trabajos rutinarios y de manejo simple. Este segmento abarca los antes 

expuesto por los autores que le antecedieron a Martrn Carnoy y que son el prtmn

rlo subordinado y el secundarlo. Finalmente, el lit timo segmento es el del auto

cmpleo que abarca en la sociedad norteamericana -estudiada por Carnoy-, los 

L+6. GOMEZ Campos, Victor H. y Jorge Hungufa, Op cit. pp. 60-61. 
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trabajos artesanales que requleren de hab11 ldad manual para real fzarlos. Es .. 

tos trabajos van en dlsmtnucl&n debido al progreso de la Industria tt!cnlca 
48 

que reemplaza su elaborac16n artesanal. 

SI bien, Jos enfoques te6r1cos de Ta reproduccl6n descritos hasta aqur, 

contribuyen de manera fundamental a la ccrnprens16n m.Ss ampl Ja de Ja naturaleza 

poi rtlca de Ja educac16n y, particularmente, a la escuela con Ja clase dcrnlnan-

te; en la que efectivamente, las escuelas son reproductoras en tres sentidos: 

T) las escuelas proporcionan a las diferentes clases y grupos soclales, el co

noclmlento y las habtl ldades necesarias para ocupar un Jugar especrflco en la 

fuerza de trabajo segmentada y estratificada. 2) las escuelas son reproducto-

ras en el sentido cultural, pues funcionan en parte, para dlstrlbulr y legiti

mar fonnas de conocimiento, valores, lenguaje y esttlos que constJtuyen la cul

tura danlnante y sus Jntereses. Y 3) las escuelas, efectivamente, fonnan parte 

del aparato estatal que produce y legJtlma Tos lmperatlvos econ&nlcos e ldecld

gfcos que subyacen en el poder polrttco del Estado. 

En este sentido, los tedrlcos de Ja reproducc16n han abordado un amplio 

campo sobre la problem.ftica educativa que ha dado cano resultado, un gran ntlne-

ro de trlvestlgaciones y estudios sobre educacidn. Esta problemStica se lia 

centrado 1 por un lado, en Ta conprenslcSn de las relaciones entre educactdn y 

mercado de trabajo; To mismo que de las oportunidades laborales que surgen para 

Tos distintos grupos soc.tales y por otro lado, en Ta cultura de la escuela y 

Tas culturas de clase de los estudiantes que tnteractd'an en ella: asr cano tam

bld'n, de las relactcSn entre Tas funcfones econ&ntcas, ldeoldgtcas y represivas 

del Estado y Ta manera cano tales funciones detennlnan en cierto modo ta poi íttca 
49 

educativa. 

48. GOMEZ Campos, Victor 11. y Jorge 11ungura. Op cit. pp. 62. 
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Stn embarso. 1a lfnea teiSrtca de 1a reproducel.5n y sus diferentes enfoques, 

han recibido fuertes crftfcas, no stS1o de los Investigadores de la cordente 

eeonantclsta, cuyas premtsas corren en sentldo o;uJesto: sino tamblt!n. de un gran 

ni)nero de te61"'fcos mal'"Xlstas que si bien. como affnna Herir-y A. G1roux, han lo

grado con sus postulados hegemon1zar en cierta medida el pensamiento pedag6glco, 

no han. podido contrtbulr de una manera mSs ampl la a la comprenstcSn de c&no 1os 

maestros, estudlentes y otros agentes humanos llegan o mezclarse dentro de un 

detenntnado contexto hlsttSrlco y socfa1 para contribuir y reproducir las condt-
50 

clones de su extstencta. Al respecto Glroux aftnna. que: "··• las razones que 

dan los ~c5rtcos de. la reproducch5n sobre la enseñanza se han fonnado, en su ma

yorfa, en base a Tas wrslones estructuraf .. funelona1 lsta de1 marxismo, que sub

rayan que la historie se hace "a espalda" de los mfembr-os de ta sociedad ••• Los 

sujetos humsnos generalmente 0 desaparecen11 dentro de uno teorfa que no deja lu

gar a los momentos de autoc:reac(~n, medtacl.Sn y resfst~nc1a ... los maestros y 

Jos estudfantes por fgual actd'an meramente como peones y soportes de role'l cons-
51 

truldos por le Jdglca y hs pr$ctlcas del sistema capital lsta ... 0 

Investigaciones m$s recientes sobre ta re1ac1dn educac:l6n-emp1eo, tanto en 

Europa como en tos Estados Unidos, han ablel'"to un nuevo enfoque para su estudio. 

Henry A. Gfroux 1 ejempl tftca a través de un an.fl Is Is crftlco, tas nociones de 

los dtstlntos autores de esta corriente denominada; Teorra de 1a Resistencia. 

A 1o largo de su trabajo, este autor, rescata los principales postulados de lo 

nueva visl6n, y desarrolla un marco t:edr1co y 111etodol~gtco de invest1gacJdn pa

ra restaurar una noc16n crftlca de le 1ntervenc:ldn hurnana. 

Tonando Jos conceptos de confl lcto y resistencia como punto de partida pa-

su anSl ls1s, estos estudiosos han buscado redefinir 1a 1mportancta de conceptos 

SO. GlROUX, Henry A. Op cit. pp. 37 .. 38. 
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como medlacr6n, poder y cultura para comprender la compleja relacldn escuele .. 

sociedad dominante. La resistencia representa una crftlca significativa a la 

escuela como lnstltucfdn y subraya actividades y prácticas sociales. cuya stg

niflcaclcSn se expresa en todo caso, en las esfer-as polrtlcas y culturales. En 

este sentido, los tedricos de la res fstenc Ta han tratado de demostrar que los 

mecanismos de Ta reproduccfdn social y cultural, nunca se dan completamente y 
52 

siempre se enfrentan a elementos de oposlcfc5n. Las escuelas representan es-

pactos de contestacldn marcados por las contradicciones ldeoldglcas y estruc

turales de la sociedad y por una resistencia estudiantil. Es decir, las es

cuelas son espacios sociales cal"'acterlzados por currfcula abierta y ocupada por 

grupos jerarquizados, segtln habll ldades o conocimientos, tanto por culturas do-

minantes cano por culturas subordinadas y, por Ideologías respectivas de clase 

en constante competencia. Por supuesto, los conflictos y la resistencia se de-

sarro11an dentro de relaciones asimétricas de poder que generalmente, siempre fa-

vorecen a las clases dominantes; pero el punto esencial, es que hay campos ccm-

plejos y creativos de resistencia en los cuales, los mensajes principales de las 

escuelas, a menudo se rechazan y se descartan a través de pr&cticas mediadas por 
53 

la clase social, la raza o el sexo. 

En este enfoque, las escuelas son vistas cano Instituciones relatlvarrente 

autdnanas que proporcionan espacios para un comportamiento y una enseilanza con-

testatarta que representan una fuente de contradicciones. Aunque las escuetas 

oper-an dentro de los 1 rmltes establecidos por la sociedad, en ocasiones, generan 

contradicciones en la ldglca de la economía capitalista y del mercado de trabajo; 

funcionando sólo en parte, para influir y confonnar los límites ccondmicos, ideo-

ldgleos y polftlcos. De tal suerte que las instituciones educativas no son 

52. GIROUX, Henry A. Op cit. pp. 37. 

53. ldém. pp. 39. 



homogéneas, ad!', a pesar de operar bajo et eontrol directo de grtJpos empresa

riales; pues es e.vidente, que la 1nteracctdn en el saldo de clases, genera en 

muchas ocas tones, contrad icclones con los supuestos b&s icos de 1a sociedad do-
54 

mlnante, ya sea apoy&ndo1os o euestfon.indolos, al ternatiyamente. 

Un aspecto central de los enfoques de la l"'eslstencla, es el t!nfasls en las 

tenstones y los confl le tos que median las relaciones entre la casa, la e~cueh 

y el trabajo. En este sentido, se ha podido desarrollar unt1 nocldn diferente 

de reproduccfdn confonne a la cual, ta subordinación de la clase tro'.lbajadora 

es vista no s61o como resultado de las cond íetones estnJcturales e ideoldg i<;:as 

Incorporada en Tas relaciones capital Is tas, sino también, corno parte del proce~ 

so de autofonnacrdn de la clase trabajadora m1sma. No menos impor-tante es, 

en este enfoque, 1a nocldn de ' 1autonanra relatlvan -de diversas Instancias- que 

se desarrolla a través de varios ancfl Is is que apuntan a aquellos manentos no 

reproductores que constituyen y apoyan la noci6n crftfca de 11 1ntervenci6n hurna-
55 

na11• 

Cano qufera que sea, la teorfa de la resistencia, le ,:¡sfgna un papel olctl

vo a la accldn y la e:Kperloncia humana como eslabón clave que media entre las 

determinantes estructurales y sus efectos vividos. Consecuentemente, hay un 

reconocimiento de que diferentes esferas o lugares cu1 turales -las escuelas, 1.:ss 

fami11as, los medios masi"os de comunfcac16n- estan gobernados por ldeo1ogras 

comp1e:jas, que a menudo generan c<mtradtccione:s tanto ~n su interior como entre 

ellos. Por lo cual 1a Idea de dc:minaci6n tdeo16gica unitaria -en su forma 'I 

contenido .. es rechazada, planteando en su Jugar que las ldeo1ogras dominante"'• 

por sr mismas, son a menudo eontradlctorias, como lo son tambtt!n, las acciones 

de la clase dirigente, las instituciones que le sirven y, los grupos suhordin;,dos 

54. GIROUX, Henry A. Op cit. pp. 39 
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bojo su control. En el anál isls cr-Ttlco que de la teoda de la resistencia 

real iza Giroux, éste, reconoce la existencia de algunas fallas que surgen de 

la dificultad para entender hasta qué grado, los mismos enfoques de la resls-

tencia obedecen a las caracterfstlcas más perjudiciales de la teoda de la re-

produccidn; pues en ese sentido, algunos estudios de la resistencia, han tgno-

rado con facit ldad, los aspectos más Importantes de la teoda de la reproducctdn, 

cuyo resuJ tado lia ocas tonado un fracaso en 1 as tareas de examinar y aprop larse 

de aquellos aspectos del modelo reproducclonista que son esenciales para el de-
56 

sarrol1o de una ciencia cdtica de la educacttSn. Lo mismo ha ocurrido con 

la ausencia de una conceptual lzación adecuada, que di cuenta del desarrollo his-

ttSrfco de las condiciones que generan y refuerzan los modos contradictorios de 

res is te ne la y 1 ucha por la fa 1 ta de un análisis sobre tos factores -mediados 

histórica y culturalmente- que producen canportamientos de opos tcldn, algunos de 

los cuales, constituyen resistencias y otros no. Es decir, que no todo compor-

tamiento de oposicldn es un comportamiento de resistencia, ni da una respuesta 

clara y radical a la dornlnacidn. 

Otra euestidn Importante enfatizada por Glroux, es que a pesar de sus dtfe

renctas concretas, los enfoques sobre edueacldn que parten de las nociones de 

11 reslstencia_11 o "reproducei6n11 comparten la falta de l"eproduclr e1 dual 1smo en

tre 11 1ntervencidn11 y 1'estructura11 ; fracaso -dice Giroux-, c¡ue ha dai\!do a la 
57 

teorfa y a 1a prlctlca educativa por dt!cadas. En ese sentido, Glroux, insiste 

en la necesidad de supel"al" esta separaeidn a través de un l"eplanteamlento de la 

teorfa de la resistencia que cuestione sus propios supuesto y, al mismo tiempo, 

r"escate er"fticamente aquellos aspectos de la escuela q:.te ha sido l"epl"'esentados y 

analizados. tan acertadamente, en el modelo de la reproducción. Pal"'a este autor-, 

56. GIROUX, Henry A. Op cit. pp. 59 

57. ldém. pp. 61-62. 



1a tarea ha qu~ se enfreta 1a teorfa de la resistencia es doble: por un lado, 

es necesario plantear, acertadamente, los supuestos teóricos que le pennltan 

arrivar en un modelo dialé'ctico de la relaci6n escuela-sociedad; y por otro, 

deber.i reconstruir, los principales elementos teóricos da la reproducci6n res-
58 

catando los postulados m.is radicales y emanicipadores. 

En base al an.111sls crftlco expuesto, Glroux. Intenta delinear un marco 

te6rtco para el desarrollo de una nueva teorfa de la resistencia que conlleve 
59 

a una ciencia crTtlca de la educaclt5n. En conclusión, la serte de pautas que 

plantea el autor en su propuesta, son las siguientes: 1) la noc16n dialéctica 

de la lntervenctdn humana, define a la dominación como un proceso que no es ni 

estático ni completo. Esto significa que los oprimidos dejan de ser vistos co-

mo seres pasivos frente a la dominación. La noción de resistencia ,resal ta la 

m~ccsldad de entender con mayor profundlda la manera compleja en que la gente 

responde a la conexl6n entre su propia experiencia y las estructuras de dominio 

y coacc16n. 2) el concepto de resistencia plantea una nueva nocl6n del poder 

que se ejerce por y sobre agentes que se encuentran en contextos diferentes; en 

donde se entremezclan acciones de dominio y autoncsnfa; por to que el poder en 

esta nocldn,. nunca es unldemenslonal, se ejerce no scSh.o como un modo de dominio, 

sino tambM'n, como un acto de resistencia. 3) la teorfa de la resistencia debe 

s 1tuarse en una perspectiva que retane la noctdn de emanicipaci6n como inter~s 

conductor; es decir, que el elemento central para el an,fl Is is del acto de 

58. GIROUX, Henry A. Op cit. pp. 39. 

59. Nota aclaratoria: se han extrafdo los aspectos m.is Importantes ·de esta 
propuesta que esta planteada en: 11Teodas de la reproducción y resisten-
cia en la nueva soclologFa de la educaci6n: un an;Slisis crftico11

• Pu-
blicado originalmente en Harvard Educational Review, Vol. 53 1 Núm. 3, 
Agosto de 1983. En Hé'xlco ha sido impreso en varias editoriales. 
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res1stenc1a debe ser la preocupac1-'r. por descubrir el grado en que pone de ma

nifiesto -tmpl Teta o expl Tc1tamente- la necesidad de lucha contra el dominio y 

la Sll'lltsldn. Debe tener una funcldn reveladora que contenga una crftlca de la 

domlnacldn y que pennlta, al mismo tiempo, ta autorref1exidn hacia la cman1ci

pactdn lndlvtdual y social. Por tanto, cualquter acto de oposlctdn que su

prima las contradlcclones soclales y que se al lnle -y no desaftl!- a la 16glea 

de la dantnactdn ideoldglca, no puede entenderse como un acto de resistencia. 

4) la resistencia debe ser considerada como el punto de partida te.Srtco para 

entender Tos diversos Intereses de clase que se manifiestan a travi!s del com-

portamiento hinano. Esto se logra al Ir m.is alU de la lrrnedlatez de sus 

acciones: al lnte~s que subyace en su l6glca 1 frecuentemente oculta. Esta 

16glca que tambl~n debe ser Interpretada a trav&s de mediaciones histdrlcas y 

culturales que la ccnfonnan. 5) el valor del concepto de resistencia reside, 

no tan sdlo, en la medida en que se pranueve el pensamiento crfttco y la accit!n 

reflexiva, sino tamblin, en fUslonar la lucha pol ftlca-colectlva con los pro

blemas del poder y de la detenntnacldn social. 6) el valor pedagdglco de la 

teorfa de la reslstencta, consiste en la relacldn que realiza entre estructura 

e lntervenctdn hll'Tlana, por una parte, y cultura y proceso de autofonnac 16n, por 

Ja otra. Y 7) la teorfa de la resistencia plantea la noctt!n de que las escue

las, sen m&s que slrnples centros de 1nstrucctdn, pues hay mementos en que en 

ella se registran actos de lucha y de impugnactdn. 

En efecto, este planteamiento, representa un marco teddco nuevo para en

tender el proceso de ensei\anza y sus mlfltiples determtnactones, pues ubica al 

conocimiento educattvo, a los valeres y a las relaciones soctales en un contexto 

de relaciones antagdnlcas que se generan en el marco de la accidn recTproca de 

de las culturas dantnantes y subordinadas. Lo que al respecto se entiende, es 

que al incorporarse la teorfa de Ta resistencia a la PedagogTa, el punto central 



para et anl11sis de las relaciones sociales frecuentemente antagdntcas entre 

los estudtan~s de tas culturas danlnantes y las culturas subordinadas, son 
60 

los elementos que interacttlan en un acto de oposicldn. As r, se subraya 1 a 
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necesidad de descubrir de qut! manera el comportamiento ~e oposlc16n surge a me

nudo en formas contradictorias de conctencla, que por lo demc1's, nunca estan t t-

bres de la r-actonal idad reproductiva propia de las relaciones sociales caplta-

1 lstas. En este sentido, pues, se reconoce que los actos de resistencia cuales-

quiera que sea su fonna, desaffan o conflnnan la hegemonfa capital lsta. 

La teorfa de la reststencta revela aquellas pr.ícticas educativas que tie

nen por objeto un control tanto del proceso de enseí'lanza-aprendi zaje como de la 

capacidad para el pensamtento y la accldn crftica; es decir, pennite anal izar 

la ideologfa que fundamenta al plan de estudios hegcm6n1co, sus bloques de co-

noctmtentos organizados jer~rqulcamente y, particularmente, el modo en que este 

p1an de estudios margina o descalifica el conocimiento de las clases subordina-
61 

das. 

En rest.anen, el discurso de Henry A. Giroux, reclama la necesidad por parte 

de los educadores, para descubrir los Intereses ideoldgicos que son parte de los 

sistemas de mensajes en la escuela (especialmente aqut!tlos que estan ocultos en 

el plan de estudios), en los sistemas de enseñanza y en los m!todos de evalua

cldn. Al mtsmo tiempo, insiste en la necesidad de decifrar las fonnas de pro

ducctdn cultural que muestran los grupos subordinados, y c6no pueden ser anall-

zados para encontrar tanto las 1 imitaciones como las postbtl idades que tienen de 

capacitar el pens;:rniento crftlco, el discurso anal ftico y el conocimiento a tra-

v~s de. la práctica. 

60. GIROUX, Henry A. Op cit. pp. 64-65. 

61. ldém. pp. 64, 



Finalmente, en esta propuesta queda entendido que. la base de esta nueva 

Pedagogfa. radica en entender tedricamente, la fonna en que el poder, la re

sistencia y la lntervenct6n humana, se convierten en elementos centrales de 

lucha para un pensamiento y aprendizaje crftlco. 

sz 

La expostctcSn que se ha hecho de los principales enfoques educativos, re

velan explfctta o lmplfcltarrente, la b.Jsqueda por comprender la naturaleza so

cial, el s1gntftcado y el papel de la educacf&i en la sociedad y m6s especffi ... 

camente, en algunos casos, en el mercado de trabajo. No es una blfsqueda aca

bada: por el contrario, a medida que aumentan las Investigaciones y los estu-

dios sobre el tema, aparecen nuevas problem$tlcas. Pero lo m.fs Importante, 

es la poslbl11dad de comprender las mi:lttlptes dimensiones -pol fticas, econ&nlcas, 

sociales y culturales- que inciden en la retaclcSn educaclcSn-empleo. Este 

apartado constituye, pues, el marco tedrtco que servir~ de referencia para ubi

car la tnvestlgacld:i. 
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CAPITULO 2, ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIDN SOBRE EDUCACION Y EMPLEO, 

El objetivo pr1nctpa1 de este apar~ado 1 es el de ubicar \os 1 lneamlentos 

generales de los estudios rea11zados sobre educacldn y ~mpleo en ~xico en los 

llltlmos aftas. Se tf'ata de un Intento de caractertzar dichos estudios dentro de 

los enfoques te6rlcos y metodo16glcos en que se Inscriben, para llegar a una 

eva1uactc5n sobre el estado del concx::lmiento de la problemSttca que nos ocupa, y 

reflexionar en torno a algunos trabajos a1ternat1vos que pudleran guiar, en to

do caso, la presente 1nvest1gact6n. 

2.. t Introduce tdn: 

Durante la d~cada de los setentas, tanto en Estados Unidos como en Europa, 

ta 1nvest1gac1dn educatlva, entr6 en una etapa de cris Is ante los cuesttonamten

tos que las nuevas corrientes opus1eron a las corrientes de corte positivista 

predamlnantes 1 e Igualmente, frente al pesimismo que 1nvad1cS a muchos tecSrlcos 

con respecto• las poslb11 tdades de que la educaclcSn pudiera tener efectos en 

verd•d trascendentes para correg tr o s'Jbsanar 1 as deflenc las provocadas por 1 as 

desigualdades sociales. 

La reduccldn en t«innlnos reales de los presUp'Jestos educattvos en general, 

los dedtcados a la tnvest1gac16n clentfflca y educativa en particular, ha oca .. 

stonado tembl«in que en los dltlmos aftas, el crecimiento de las Investigaciones 

se• limitado. Sin embargo, es posible ver mejoras Interesantes en ta calidad, 

en parte debido a esfuerzos de qutenes se encuentran en una poslcl&n crftlca con 

respecto a las tendencias prevalecientes con anterioridad, y en parte tambld'n, 

debldo a hs correcciones q'.Je los Investigadores de 1as t:cndcnclas Imperantes 

han Introducido en sus trabajos. cotno reaccicSn a las crftlcas de que han sido ob

jeto. En algunos casos, se 1ogr6 un fortalecimiento, y en otros, surlJlcron in

terrupciones o crls1s de tnvestlgacicSn, dependiendo de los contextos pol Ttlco· 
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sociales d~ cada pafs. 

Hé'xlco ha sido uno de Jos pafses en que la investlgactcSn educativa ha co

menzado a desarrollarse en fonna Importantes hasta ~pocas recientes, pese a que 

exfstfa un Instituto de lnvestlgaclcSn Educativa desde 1936 dependiente de la 

SEP; en la pr;fotlca, no habfa lnvestlgacldn propiamente dicha. Exlstfan algu-

nos trabajos de recoptlacldn e lnfonnaeid'n estadfstlca. Esto se puede enten

der si hacemos referencia al hecho, de que fue precisamente, despud's de la Se

gunda Guerra Hund1a1, cuando se Incrementaron el número de investtgaclones, 

tanto a nivel lnternaclonat cano a nivel nacional. Las primeras instltuctones 

dedicadas fonnatmente a la 1nvestlgac1di1 educativa, aparecen en la primera mi

tad de Ta dilcada de los cincuentas. 

A principios de Jos ai'ios sesentas, se habfa fundado dos Jnstttuclones de 

carcfcter fnternactona1 en nuestro pafs: el Centro Reglona1 de Educac16n, Funda

cldn y Alfabetlzacldn para ~dca Latina (CREFAL) fundado en P&tzcuaro, Htchoa

cln; y el Instituto Latinoamericano de Canuntcacldn Educativa ( ILCE) fundado 

tambtc!i1 con el apoyo de la UNESCO. Durante la dc!cada de los sesentas y entrados 

los setentas, encontramos el surgimiento de algunas Instituciones con programas 

orientados a estudios sobre la problem<ftlca educativa, entre ellos el Centro de 

Estudios Educativos (CEE), las Oficinas de Recursos Humanos del Banco de H.!xlco 

constltufda en 1964, y tamblc!n, el Servtcto Nacional de Adiestramiento RSpldo de 

Ja Hano de Obra en ta Industria (ARMO) cl"'Cada en 1965 .. 

En cuanto a las lnstltuclones de Educacl6n Superior en nuestro pa rs • la in

vestlgacidn educativa no fue relevante durante mucho tiempo; sin embargo, a fina

les de los sesentas aparecieron Instituciones preocupadas por la problem.1tica edu· 

cattva, reflejando la agudlzacldn de los problemas que trajo consigo el aumento 

considerable de estudiantes en las pocas universidades e instituciones de educacldn 

superior Importantes que hasta ese momento existran: en particular la UNAM y el 



IPlof. Asf, e~ 1969 se constltuye en ta UNA11 el Centro de Dfd.1ct1ca y la Co

mls16n de Nuevos ~todos de Enseñ1:1nza, que posteriormente se fuslonarfa para 

dar lugar a1 Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE). 
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En el perlddo que va de los setentas 'l los ochenta; (como resultado en 

prlmer lugar, de1 lncre:nento de la problemittca cual ltatlva y cuantitativa en 

c1 campo educativo. en se9undo, por e1 aumento de la capacidad humana en la 

forma de erentrficos sociales preparados a ntvetes de posgrado en diversas ra

mas relactonadas con Ja educación) se d<f un ímpor'tante desarrollo de instltu .. 

clones dedleadas a la Jrwesttgacidn ed1Jcat1va. 

la ce1ebracJ6n en t98t del p,.1-ner Congreso Nacional de lnvestfgaci6n Edu· 

catlva reffej6 el extraordtnado desarrollo que habfa tenldo esta actividad. 

A part(r de 1992-83 al flnal Izar el sexenio del presidente L6pez Portillo f "'' 

Jntc1ar el pericSdo presidencia H1gue) de la Hadrid, se astste a una ac:entua

cién de ta cl"'isis eC0'16n1cíl que comenzcS a volverse evidente en 1983 -y que ha 

seguido marcando la vlda del pa rs hasta el presente- reflej&ndose de ~Mnera 

ln11edtata en los recursos finanderos destln&dos a ta 1nvest1gacicSn educativa. 

Algunas lnstltuclones desaparecleron, y las subsistentes se han vtsto afecta

das. obl lgadas a red;.ic1r su personal, lo mismo que los recursos destinad:>s a 

los proyectos de fnvestJgac16n. Por ejemplo el PrO']ra:na Naclonal Indicativo 

de lnvestigaet6'\ Edueativa del CONACyT desapareció. Et Con3reso Nacional de 

tnvestl9acJ6n Ed~catlva que prentendfa eonstltulrse en un mcca:ilsrno pernianente 

y de intercambio con eventos pcriodfstícos de tipo congresn, no pudo contlnun·. 

Asr ta:mblti'n dejo de exlstlr la Dlr-ecci6:i de PJaneaeHSn Educativa de ta SEP, 

incluyendo su Departamento d~ Fo:nento 'l l.:s ln•1estigtlcfdn Educativa que jugd 

un papel importante para el impulso de esta actividad en las lnstituctones 
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federales y en la delegaclo:ies de la SEP, en los Estados. 

2.2 Lfncas te6 .. icas y metodo16gfcas en las Investigaciones: 

La rápida expansl6n de 1as oportuntdades ed:Jcatlvas entre 1960 y 1975, 

fue apoyada tdeo163 feamente por- un al to optlm ismo respecto a la gran contdbu

el6n que se esperaba de la educacldn al d~sarro11o econ6n1co, al mejora'l'licnto 

de la dlstrlbuc16n del ingreso, y a la dlsmlnucidn del problema del desempleo. 

Este optimismo reflejaba tamblt!n la hegemonlcS de las concepciones economlcls-

tas de la ed?JcaehSn, en particular de las teorfas sobre el Capital Humano y de 

las estrategfas de planlficactdn de la forrnaci6n de recursos humanos, en fun-

c16n del ancfl lsts de las demandas ocupacionales especfflcas que se proyectaban 

en un horlzonte temporal detenntnado. La fnvestigacldn educativa en este 

periodo estuvo entonces en gran parte detennlnada por estos objetivos. Sin 

embargo, ante la persistencia y gravedad de la crisis de 1a expansldn escolar 

a mediados de la d&cada de los setentas, el Incremento del desempleo y subem

p1eo principalmente de la fuerza laboral educada y 1a contrnua dependencia 

clentrf1ca y tecnológica; se fueron real Izando paulatinamente nLWnerosas inves

tigaciones educativas, cuyo5 objetivos de estudto, metodologfas y marcos tecS

rlcos de referencia, dlferfan radicalmente de los enfoques eco!lomiclstas de la 

educacldn, prevalecientes en aquellos ar\os. En prlner lugar, estos trabajos 

se caracterizaron por la plrdida del optimismo respecto a la bondad de las 
62 

pol ftlcas de desarrollo econdmico y educativo dcmlnantes. 

62. HUAOZ Izquierdo, Carlos. 11 1nvestigaci6n de las relaciones educación y 
empleo11 • Documento presente en el 111 Coloquio RIE: Diciembre, 1980. 
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Por la emergencia de nuevas metodologhs en la 1nvest1gac1ón educativa. 

por la .l1opl laci.5n considerable de los temas '/ objetivos de la Investigación. 

por la rea11zacl6n de e<;t'Jdi:>s da SC'.'J'.iiinlento de todos los egresados del siste

ma escolar, no sólo de aquéllos que se vinculaban al merCado de trabajo, stno 

tambM'n d~ los ~ue no hgresa~an, etcétera¡ estos nuevas tipos de in11estlgaclón 

educativa pcnnltleron elaborar y consol ldar -paulatinamente- diversas teorfas 

al ternatlvas a las propuestas por los enfoques ncoc1.i31cos t funcional istas¡ las 

que estimularon 13 real l;tacUl1l de <!St!Jdlo::> en nuevas &reas de 1a problcm~tlca. 

como por ejemplo: cr.tudlos sobr~ el funclona;ntent:i Interno del mercado de tra

bajo (an'11sls de las actitudes y valores de los empleadores, de los procesos 

de seleccl6n del personal); estudlos sobre los efectos d1ferencla1es enlamo

vl11dad ocupaclonal y et 1ngreso, de dlversos tlpos y ntveles de escolartdad 

de los trabajadores; estudios sobre las diversas al ternattvas educativas v1ncu-

1adas a proyectos de desarrollo no cap1ta11sta, etcétera. 

Ahora b1&n, el estudlo de h1 1nvestlgacl6n cducattva en Md'xlco, puede ser 

abordado tanto en el plano of1cta1, como en el plano de las investtgaclones no 

of1c1a1es, sin que 1!st0 deb.J entenderse cono una ruptura teórica en a'llbos plano'i, 

oor el co11trar1o, muchas tno1estl9actones, ce.no veremos mis adelante, cotncld<?:n 

con los planteamientos y resultados de ambas partes. El objetivo de abordarlo 

en estos dos niveles, es en todo caso, una fonna de facll ltar la expos1c16n. 

- Plano oficial: 

las tandenclas de desarrollo del sistema ed.Jcatlvo l'\acio"lal, partlculannen

te hs '1t1e se relacionan con la art1culacl6n al sistema productivo y las 1rwes

tigaclones educativas derivadas de c5ta5 tende1cla'>, confonnan el objeto md's im

portante sobre la'i l:npt icacio:io?s que han tenido la investigac16n sobre las rela-

ciones entre \os 'iht!;!f't-'13 ~d•1.:ativo v p-·oduct1vo. En este sentid~, es funda-
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mental anal Izar los objetrvos del Cl"cclente volumen de 1nvestfgacl6n sobre et 

tema q!.le 'ia venido r-eallzando ta Secretarra de Educacf6n Pú!:>llca, en los tl'ltl-

TICS años¡ c..iyos resultados han sido funcionales a las po1 ftlcas de desar-rol lo 

del sistema educativo fonnuladas por el Estado. 

Asf, tenemos q•Je de un total de ciento veinte Investigaciones sobre dlver-

sos aspectos de las relaciones entre educacldn y sistema productivo. real Izadas 

en Hl>dco, en el plano oficial durante la tl'I tima d~cada, y q6') han sido anal I

zadas y clasificadas por Vlctor Manuel Gdmez y Jorge Hungufa, el 70% son In

vestigaciones que se han llevado a cabo por la SEP y el resto en diferentes Ins

titutos y direcciones del Estado. Por lo que se hace necesario resal tal" 1a Im

portancia de estas ln•1estlgaciones y estudfos que orientan la Jmplementacldn de 

de las pol rttcas estatales en materia de educact6n. 

Las tendencias que Jdentlflcan ~n e1te estudio Gdmez y Hungufa son las si-

gufentes: 

a) La tendencia general Jzada en el sistema educativo formal es hacia 1a mayor 

dlfe"8nclacJ.Sn curricular y or~anizacl::>ndl entre la educacld"l general y la 

educacldn b!cnlca 1 e lgualnente hacia una expansfdn preferencia! de lama

trtcuh en e<JU di cima modal ldad. 

b) Dentro de la educacldn tc.4'cnt:::a, partlcularmente a nlvel medio superior, un11 

tendencia hacia h cre:achSn de canales tennlnales dlferencl•dos organfa

clonal y currlculannente de los otros n1veles y modal ldades educativas. 

63. GOHEZ Campos, Vtctor Manuel y Jorge Hung~ra Espltra ••• Op cit. pp. 68-73 
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e) Una tendenc1a marcada hacta la subordiriac16:-i de 1os objetivos y co~ten1d:>s 

de la educacl6"l td'cnt::a a las necesidades particularistas d~ las empresas 

rJe cad;, regt.Sn del p.1rs: Jo que equivale, en el marco naclo11al, al! ere-

ciente subordtnaddn de la educacfcSn a las neces1dad;s espeerflcas deter

mlnad.!fl por la divisldn del trabajo en Jas empresas do:itnant:es D ntvel re-

gionül (CQ1egt:> tfocbnal h E•facachfa Profesional Ti!cnfea), 

d) Respecto a ta fontac16n profesfo!"lal e1Ctraescohr; se nota una tendencta 

marcada "'que ~1 Estado de:,,e• !>e"-! un papel general da anlmador, pr-omotor 

y coordlnador de las dhtersas acciones de capacttadón y adiestramfento de 

la fuerza laboral, en hs empresas. Est'l tendenc ta est<S clara-nente repre-

sentada en fa ley Foderal del Trc!lb<Jj? '/ SLJS éitrtrcutos referentes a h capa-

eltactcSn y e1 adlestram1ento, l.l rth:no que en et papel.de la lJCECA respecto 

al cump1 imiento de esta Ley. 

e) Un;, t~ndencfa marcada hacia la dtvls16n del trabajo de fonnactlSn profesional 

entre dos grandes grupo-s: el pr"'lmero, -:onsttt•Jldo por or~.intsmos públ leo~ 

espectal lz•dos en fonnact6n proFeslonal con los slgulentes objetivos: In-

vestigacidn y Desarrollo didJctJco, dlfusld'n, entrenamiento de tnstruetores, 

asosorra tt!cniea y rnetodot~ra '1 1as acctones de capac1tacl6n en tas empre-

SR'S, en particular t> t 3S pe-::¡1reñ.n y med lanas, y Finalmente acc ionus de e.o-

pacltactdn especff1camente disei'iadas para el desarrollo de mfco--empres<)S del 

sector l:"tfonnal y para la enorme poblacidn sub-empl~ada. (ARHO, CENAPRO,ete.) 

El S·~~1.1ndo 3r"'.Jpo f:o;;t.S eonsttturdo fundamenta1me~t.e por- 1os diversos ::>J'ganis-

rnos pdvados que han surgido en los 6tti'TloS a~os, cano re<>puast'J n h ~hltgll ... 

toriedad de Ja eapacftaelJ11 ·¡ ad1~stramient:o de los trabajadores que prestan 

servfclos de asc:¡ai-fa :1 las e:npresas, en c~t:.,,o; ;1ctlvldades, y/o se encargan 

dir~et<'Jmente de real i:urlas. 

f) Un;J c1ar<> tendencia hacta la prlvatfztici61"1 de las dectsiones en cu.:mto a ab-

jotfvos y contenidos de la fonnaci.Sn profesio'lal, 1!5t.irnYhd11 por el papt1 
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relativamente autoncSmo que. la ley les co.,flere a los empresarios en la def1ni

c16n de los programas de capac1tac1dn de la fuerza laboral. 

g) Finalmente, una tendencta hacia la ut11 izactdn por parte de la empresa prl-

vada a la Infraestructura de la educación técnica, para los programas de capa

citact6:i y adlestramtento organizados por las empresas para su propio personal. 

En sfntesls, estas tendencias de desa.-rollo de las re1aclones entre el 

slstema educativo y el productivo, pueden a su vez reagruparse en las siguientes 

tendencias mis generales: 

a) Uno f·13rte tendencia hacia la "profeslonallzactdn" de la educacldn secunda-

ria, debida a la creciente diferonclacldn curricular y organJz¡¡clona1 entre edu-

cacl6n tt!'cnlca y educacldn general, y dentro de la primera, por la mayor expan

slcSn relattva de las modal tdades tenn1na1es, estrechamente vinculadas con las 

necesidades ocup3clonales a nivel )ocal y regional, Esto lmp1 tea una clara >10-

luntad de adecuac16n de la educactdn btcnlca a las necesidades de fonnactcSn q•ie 

detenntna el aJar3tO productivo, las cuales a su vez est.ln en funcMn del grado 

de jerarqulzactdn. dh1tst6n o segmentaclc5n de la estructura ocupaclonal. A e-s

te respecto, es Importante settalar el papel central que desempefta h planlfica

cldn educativa orientada hacia la sattsf'acclc5n de )as necesidades lmiedlatas y 

~rtleularlstas en fonnacldn de recursos humanos, que son presentadas por los 

diferentes sectores y ramas de l.~ producctcSn. 

b) En cuanto a la fonnactdn profesional ~>ttraescolar, una chra tenclenct• hacia 

la prtvatlzacl611 de los objetivos de éJU, 31) quedar supeditada a la Iniciativa 

de cada empleador. Esto lmpl tea un ;n3yor grado de particularismo Y espcctfl-

cldad en ta fonnacl6n profesional e>ttraescolar, y por tanto, u"'I abandono de ob

jetivos de fonnacl6n a:npl la, Integral y po1 lvalente de los traba !adores. 

e) En cuanto a las rehcloncs entre edJci3clón técnica y formmc1.Sn profesional 

extraescolat", es posible plantea!" 1-l r.i.'!'/or separact6n organ1zac1ona1 y curricular 
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entre d'stas; lo cual diftcultar.i la posible transfere.rac:.ta y/o equivalencia de 

conocimientos y hab'1tdades entre una y otra. Esto dismtnuye las posibl1fdildes 

de tnodl ldad ocupacional, introduce una r'19fOC" inflexlbtt fdod en Ja fonnac16:-i 

l:fe recursos humanos, y ~fuerza el· carlcter tenn1na1 de•las opciones vocacfona

les y acadlfmkas efectuadas a temprana edad. 

Para Gdmez y 1'!.ungufa, e.1 an$) lsls comparativo de Jos objetivos y premisas 

de 1as diversas lnvestlgadone:s que se real Izan actualmente en México, en 100te-

rta de educat;l~a '/ tr3!>ajo, penntten ldentfflcar- cuatro grandes proposlclones 
64 

dtfernntes de lnvesttgac idn educatlva a corto y mediano plazo. Estas son: 

.. La proposfcldn de la funclonafldad td'cnlca de la educac16n, plasirada concreta· 

mente en las pol ftlcas de ln11cstigactdn orientadas hac:la el logro de un mayor

grado de subordlnacl~n functonal de la oferta educattva a hs de'Tlandas ocupado-

ne1es que se eKp~$an en el mercado de trabajo. 

- La propuesta refoMnlStdt cuyas h11estlgacfones educattvas estln or1entadas <l 

promover- la capaeitacldn oc:upac1onat de la fuerza laboral emphacfa en el ~'!:ctor 

informal (o no mnopd1 feo} de la econanfa, a capacitar el autoempleo, para ta 

orgenlzac::JiSn de eooperatlvas o para posibilitar Ja mayor ei.lp1eab11ldad de la 

fuerza laboral en et rnsrcado de trabajo del sector formal (modP-rno o "10nopcS1 ico}. 

- La prop•10sta autogesttonarla que preconlza la necesidad de íonnar y consolidar 

un amplio s~ctor de produceidn industrtal autogest1o~arh, cerno scc.tor lidupen

dtente de la econanfa, y cuyas lnvestlgaefones c.drJcatlvas derfvan de las necesi .. 

dades de cttpacitt1c16n O"l esta fonna d~ produci:ión no capltallsta. 

64. Aquf scS1o se presentan las proposi.:fones en t&nnlnos 9ener<:1les. para una 
mayor fnformacl.Sn '111 re$pecto, remit1 rse a: G6nez c. V1ctor M."lnuel '/ "unguf.:i 
Jorge en "Edueochh y ••• 11 Op cit. pp. 45-73 
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- Finalmente, una cuarta propostcldn podrfa llamarse de r-econstruccldn educativa, 

que se centra en el estudio de las fonnas currtculares, organtzaclonales y pe

dagdglcas que pudieran servir de alternatba, cualitativamente superior a la 

actual estructuract6n y funclona"T\lento del sistema educattvo fonna1. 

- Plano o oficial: 

Las principales tendencias tedrtcas que ortentan actualmente las Investiga

ciones sobre la relacldn educacldn-empleo en Hl!xtco, en el plano o oflela1, pue

den agnJparse en cuatro grandes 1 fneas generales: 

• La primer 1 Tnea de lnvestlgact~n es la cU'slca corrtente de los Recursos Huma

nos, con sus supuestos de la productividad econ&nlca en la educactdn fonnal, la 

cual actd'a en la cal lftcactdn del trabajo. Los mecanismos que propone Imple

mentar esta corriente, se basan fundamentalmente en el aumento de la oferta de 

servicios educativos fonnales y de capacltacldn profesional, y en la orientacldn 

hacia hs carreras consideradas relevantes para el desarrollo. La proyecclcSn 

de la matrfcuh escolar es, especialmente, un medio para medir si existe el nd

mero necesarto de egresados de los niveles Inferiores del sistema, los cuales 

allmentanfn la ensei'lanza superior; con respecto a esta Jltlmci, la proyeccldn de 

matrfcula sirve para Identificar a~uellas correcciones que deben hacerse en cuan

to al peso n!tlattvo de las distintas carreras y a las necesidades de desviar dl-

v1ar dicha matrfcula hacia carreras cortas de carlcter tecnoldglco~ Del lado 

del aparato productivo, y m&s en particular de la estructura ocupacional, se 

analtzan los niveles educath1os de los dtversos sectores y ramas, y dentro de 

ellos, las diferentes ocupaciones en relacldn a un Ideal normalmente deducido 

de aqu&11o que ocurre en pa fses desarrollados. 

De la comparacldn entre oferta del slstema educathro y la del'Tl81da del siste ... 

ma ocupacional, se deduce un ajuste o desajuste actual y futuro entre a111hos. Los 

cuestio:-.11mtentos a la e~uldad, por ejemplo, la desercldn en el nt.,1el b4sico y su 



asoctacld11 con e1 or1gen soctat de los estudiantes no son cructales, a no ser 

que c:ausen problemas en detennlnados :mestos de produccfdn; y at!n en esos casos 

son superables por la vra de la educacldn tnfonnal. 

- Otra tendencia cercana a la a:'lterlor, canparte con e11:' los supuestos de pro

ductlvfdad de ta educac115n y su valor cano lnversfc5n, pero plantea la exfstench1 

de motlvacfo11es a nivel Individual para seguir estudiando, y un mlftodo destinado 

a evaluar et costo y producto de los distintos niveles del ststem:i aducatlvo; se 

trata de la teorfa del Capital Huamano. Pretende esta corriente que et ajuste 

entre oferta y demanda no se obtiene Ja planlflcactdn de recursos lt'1lca;nente 1 

sino obedeciendo a las señales del mercado de trabajo, el que es considerado cono 

uno de los mt!ltlples mercados deotro de la ldglca del enfoque ncoc:Uslco de la 

economfa. El lnstnnento metodoldglco utl1 Izado, consiste en las tasas de re .. 

torno lndlvldul y social por nlveles o carreras; o sea, la diferencia entre cos~ 

to 'f 'J~neflclo de una detennlnada lnversldn educativa a nivel do las personas y 

de la sociedad global. 

Entre las Investigaciones que eje:np1 tflcan claramente esta corriente, pode-
65 

mos retomar Ja c1aslftcac1dn hecha por Carlos Hui'loz fzquterdo en tomo a este 

enfoque tedr1co: 

.. Estudios sobre tasas de rendimiento de la 1nvers1Jn educativa. 

- Estudios sobre Ja contrlbueid'n al desarrollo econ6nlco a tl"d't~s dul factor 

residual. 

- Estudios de tas relaciones existentes entre escolal"ldad de la fuerza laboral 1 

su ocupacld'n, ingresos 1 caracterfsttcas soc lodr.mogr.ff lcas, mov 11 fdad oc1Jpac Jonal 

etcétera • 

.. Estudios derivados directamente de Ja teorfa del capital humano, tales cano los 

orientados a medir 1a contrlbuclcS., de la educacld'n en la dlstrlbuc1d'n del In-

greso por concepto de trabajo, 

65. HUAoZ lzquterdo, Carlos. 11 iovestlgacMn do las ••• °'1 cit. pf>. 3·5 
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- Estudios orientados a identlftcar los requerimientos educativos para el 

desempeño de detenntnadas ocupaciones. 

- Finalmente, estudlos d~ la demanda por ocupaciones, oftctos, tipos de 

cal lflcaclón laboral y profesional. 

Los enfoques anteriores par-ten de supuestos consensuales sobre Jas decisio

nes soctales, e lmpl ican la poslbtl ldad de planificar el desarrollo de Ta educa

ctón y su articulación con el sistema pr"oductivo. 

Desde una perspectiva teórica opuesta a la anterior, existen una serie de 

trabajos q•Je parten de supuestos confl ictlvos y se centr-an en problemas di fe

r-entes: el pt"fnclpal se refiere a la naturaleza del mercado de trabajo y en par

ticular, a Ta segmentaci6n de éste. AdemSs, estos estudios,consideran el cre

cimiento de la matdcula cducattvil como el resultado de Ja p.-estd'n poi rttca de 

la demanda soctal y no de una planlflcact6n 11 raclonal 11 • 

- En este enfoque de la segmentación del tl"'abajo, la relac16n entre ambos 

sistemas: el pl"'oducttvo y el educativo, se basa en dos hechos: el primero, con

stdel"'a que el mel"'cado de tl"'abajo no es único ni transparente, sino que al menos 

son dos: uno del sector" moderno de la economfa, donde opel"'an las grandes empre-

SilS de car.i'cter mul tlnaclonal que tienen un dcminio del mercado de pl"'oductos que 

Tes pennlten otorgar mejol"'es sueldos y co.,dlciones de tl"'abajo, y dal"' estabt1idad 

a su personal, El otl"'o mercado, es el del sector competitivo que· s61o puede pa

gar" sueldos menos y no gal"'antlza estabilidad en los empleos, En este último, 

se encuentl"'a, el sector" infomial, en el que la oferta de trabajo es tan grande, 

que las relactones laborales se convierten, prepondcrantemente, en un interca:nblo 

de sel"'vlclos y lealtades familiares, a un nivel que apenas pennitc la subsistencia, 

El segundo hacho q•Jc señala este enfoque, es que la educacl6n fonnal se esta 

convlrttendo en la credencial recesarla para cntrc1r en ~1 $ectol"' privilegiado, 
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Esto hace que la demanda por educact6n sea casi infinita, y que dependa funda-

mentalmente de la poslbil ldad de superar los niveles escalonados del sistema 

educativo. La partlcipacidn de Ja matrrcuta de los niveles sucesivos de la 

enseñanza, se convierta en un campo conf1 Jctivo para los, sectores sociales que 

buscan acceder a los escasos empleos del sector monopól lco y a sus beneficios. 

El Incremento del número de egresados de los niveles medios y super-ioi-es, trae 

ccwno consecuencia, que las credenciales educativas sufran un proceso de devalua-

cicSn, por el cual, resulta necesario a cada generación acceder a mayores niveles 

para tener las mismas oportunidades que la generaci6n anterior, Los supuestos 

de este enfoque son variados. En primer lugar, sostienen que el paso de un 

mercado a otro es garantizado aunque sdlo, relativamente, por 1<:1 educaci6n far-

mal; no rige aquí, el concepto de que el sistema educativo sólo puede reproducir 

Idénticamente, la estratificación social; antes bien, considera que se da una 

reproducct:Sn ampl lada en la que nuevos sectores acceden a la educación y compi-

ten en el mercado ocupacional del que antes eran exclurdos. El segundo supues-

to, es que la asignación de puestos en el sector moderno se basa, prfmordlalmen-

te, en las credenciales educativas. Obviamente, el tercer supuesto, es que no 

existe una fluidez de paso de un mercado a otro. 

Dentro del conjunto de investigaciones que se encuentran orlentad.:is en esta 

perspectiva teórica, podemos agruparlas en el siguiente grupo de estudios, si-
66 

gulendo la propuesta de Muñoz lzquerdo: 

- Estudios sobre el funcionamiento interno del mercado de trabajo; anál lsts 

de la existencia de segmentación laboral; estudios sobre los valores yac

titudes de los empleadores respecto a Ta sclecci:Sn y promoción de personal, 

y los procesos y critcrJos utilizados; estudios sobre las car.lctcdsticas 

internas de detenninadas ocupaciones: oficios o puesto de trabajo; estudios 

66. HUAOZ Izquierdo, Carlos. Op cit. pp. 6-7 
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sobre el efecto del credencfal ismo en el mercado de trabajo. 

- Estudios sobre lil heterogeneidud estructural en la econcrnra y sus lmpl t~ 

cacloncs respecto al mercado de trabajo, 

- Finalmente, estudlos odentados a Jdcntlficar, diseílar-, desarrollar y 

evaluar diversas alternativas educatfvas vinculadas con proyectos de 

desarrollo econ&nfco no capftallsta, 

Algunas lnvestfgacfones hechas dentro de este enfoque, han pennltido no 

solamente ampl lar el marco tedrico para futuras investlgacfones, sino también, 

han dado avances en el conocimiento de la artlculacl~n entre educac16n y empleo. 

En este sentido, las fnvestlgacfones de VJctor Manuel G6nez y Jorge Mungura 
67 68 

(1980) por un lado, y las de Marra de lbarrola (1982 y 1983) por el otro, 

ejcmpl fffcan de manera suflc1ente y clara esta l fnea de pensamiento. 

- Desde un enfoque socfopoJ ftfco, Gomez y Mungufa, definen Ja relacidn de 

educaclón y mercado de trabajo; cuyos fundamentos generales, han servido de mar-

co de referencfa en muchas fnvestfgaclones. Las premisas principales de este 

enfoque, pueden resumirse en los s Jgu lentes puntos: 

t. Cerno premlsa fundamental, se sostiene que las relaciones entre educación 

y sociedad, evolucionan hfst6r1canente, a través de luchas, contradlcclo:ies y con-

fl Jetos entre los grupos y clases soclt!!lcmente antagdnict!ls. La educacldn como 

elemento superestructura!, esta detenninada por la evolución de las fuerzas pro-

ductfvas, el modo de producción daninante y las relaciones socfales de produccid'n 

que se derivan de é'l. 

2. En la fase actual de desarrollo capftal ista, las relaciones de producclón 1 

detennlnan que Ja mayorfa de la población no posea bienes de produccid'n y se vea 

67. GDMEZ Campos, Vfctor Manuel et al. Educacldn y mercado de ••• Op cit. 152 p. 

68, IBARROLA, Marra de. El crecimiento de ta escolaridad superior en Hd'xlco como 
expresión de los proyectos socloeducativos del Estado y la burguesfa. México, 
IPN, Centro de fnvestlgaci6n y Estudios Avanzados, DIE, 1982. 
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obl tgada a ofrecer su fuerza de trabajo es la instl tuct.Sn necesaria para la ccrn

pril y venta de una fuerza laboral heterogénea, y para su distrtbuc16n en las di

ferentes ocupaciones y oficios. En este proceso, la acreditactón educativa de

sempeña un papel cada vez mc1's importante, a1 aportar los criterios de selecet.5:i 

y exclust6n para tas dlversas ocupaciones o puesto de tl"abajo. Por tanto, la 

educación tiene una función fundamental de selección del peT"sonal, segtln los rc

querlmtentos del sistema productivo. 

3. Las decisiones sobre la organización del proceso productivo, la deflni

cldn de los puestos de trabajo y su lnterrelaclén, y los requisitos para cada 

ocupación, dependen de decisiones soc1opo1 íticas mayores, dertvadas de las rela

ciones sociales de producc16n. Por consiguiente, los tipos y nlveles de cal t

flcacldn requeridos de ta fuerza laboral son,en su mayor parte, Irrelevantes y 

arbitrados. 

4. En particular, 1a dlst1nci6n entre trabajo intelectual y trabajo manual, 

y su diferente status social, no se fundilmentan en ex.1genclas técnicas del pro-

ceso de trabajo, sino en la ractonal !dad meramente instrumental del sistema que 

requiere mantener la diferencia social ex.lstente entre ambos. 

5. La desigualdad educDtlva no es la causa de la desigualdad econ&nlca, 

aunque puede establecerse una alta correlaclt:Sn entre nivel de escolaridad, nivel 

de Ingreso y acceso a las mejores ocupaciones. La cal iflcaci6n educativa no ase

gura ni garantlza tanto el empleo como la cal ldad del mismo. Tampoco el aumento 

en el nivel de caltftcactdn Individual garantiza su promoct6n ocupacional. La 

educaci6n s61o aumenta la probabil ldad de acceso a d~tennlm1das ocupaciones, a 

cada una de las cuales se les ha asignado cierto nivel de Ingreso. Por esta ra

z6n, la DCredltaci6n aparece falsamente como detennlnante del ingreso personal, 

6. La educacl6n asegura no s6lo la preparaci6n de la fuerza de trabajo, sino 

también, su reproducc16n para la continuidad del proc;cso productivo. El desarro-

1 lo educativo es regulado a través del Estado por los intereses del capital en 



cuanto a la canttdad y calidad de los recursos humanos requeridos por la pro

duce t~n. 

68 

7. El capital controla la fuerza de trabajO por dfversos mecanismos, Entre 

ellos, el sistema educativo apltca los crlterios de selecclón de los candidatos 

a los diversos puestos de trabajo y proporciona los recursos humanos cal tficados 

no scSlo por conocimientos y destrezas, sino también y, primordialmente, por las 

caractedstlcas act1tudina1es y de conducta requeridas por las empresas. 

B. El ststema educatlva se convierte en una Instancia de claboracidn y dl

fus16n ldeolcSglca. Los valores, actitudes y conductas que promueve, son congruen

tes con las relaciones sociales de producción y tienden a fortalecer y legitimar 

la estructura social existente. 

Desde esta perspectiva, Jo 1mportante en el mercado de trabajo, no es el ni-

ve1 de escolaridad en sr mismo, sino el prestigio social de la lnstltuel6n, la 

clase social de sus estudtantes, la modalidad de la 1nstrucci6n (vocacional. téc

nica o general), el éxito ocupacional de sus egresados, etcétera. La Tmportnncla 

de la ccrt1f1cac16n escolar reside en la necesidad de legitimar la jerarquía de 

status, poder y remunerac16n en el mercado de trabajo, mediante la ideología que 

argumenta que a mayor escolaridad le corresponde rnayor salarlo: pues ésto, es un 

indicador confiable de m,jyor productividad y eficiencia laboral: lo que permite 

marcar la distancia que hay entre la cal ldad técnica efectivamente garantizada por 

el dlplana y la remuneractdn salarial asegurada por la ccrtiflcac 16n ortorgada. 

- Los trabajos realizados por Mürfa de lbarrola (1982 1 1983) son, qulz.S, 

los que exp11cttan con mayor detalle el marco de referencia empleado. En su prl-
69 

mcr estudio (1982) , dtcho marco expl lea el desarrollo del sistema educativo en 

sus tres niveles, y en particular en el medio superior, a través del an~l fsls de 

las dlmensiones sociales que interactúan en dicho desarrollo y que podemos agruparlas 

69. lBARROLA 1 Harra de. El crecimiento de la escolaridad superior en ••• Op cit. 



en tres fuerzas principales: a) el proyecto socloeducativo del Estado mexicano 

que debe ofrecer las oportunid<ides escolares neccsar1<is, en particular co:i res

pecto a las clases medias y altas, para mantener su 1egit1mld<id y consenso; b) 

las pres1ones que estas clases ejercen para lograr la ex~enstcSn del sistema; y 

et proyecto de la burguesra empresarial a la que le Interesa una enseñanza supe

rior tecnocrStica y especial hada. Todo ello ayuda al crecimiento de la ense

ñanza supertor, pues. por una parte, las clases medlas y altas son ta gran mayo

rra de los que de hecho pueden cubrir tos requi~itos previos de escolaridad para 

acceder a ese nlvel; c) al mismo tiempo, la burguesra 1 desde el ilparato produc

tivo influye en el contenido de detenntnadas profesiones y en su Importancia re

latlva, debido a su capacidad de retribuirlas dlferenclalmente y de elegir o 

crear universidades cuyos egresados respondan mejor a sus demandas. 

Para Marfa de 1barrola, el desarrollo de las estructuras educativas y pro

ductivas llevan a dos contradicciones: una, es la selectividad que opera en el 

Interior del sistema escolar, enfrentada a las demandas de grupos cada vez m$s 

ampl tos por obtener mayor escolaridad¡ la otra, se desprende de \os reducidos es

pacios laborales de ocupaciones primarias que abre la estructura de produccidn en 

el pars, la cual se enfrenta con las demandas de grupos cada vez mayores que tie

nen escolaridad sup.?rlor y no encuentran lugar en ellos. 

La autora utiliza dos tipos de datos para contrastar estas hip6tesis: el pri

mero1 es un an.1'1 tsls de la matrfcula de los tres niveles del sistema escolar {b.1'

sico, medio y superior), y de las tasas de satlsfacci6n de la demanda potencial 

de escolarfd¡¡d a trav&s del pert6do comprendido entre 1950-1970, relacionSndolas 

con el grado de desarrollo de varios estados de la r-epd'bl ica. El segundo tipo de 

datos, surge del an'1t1sls del grado de escolaridad, nivel de ingreso y puesto la

bora\ de aproximadilmente seis mil empleados adilinlstrativos de cincuenta y r,~ls 

empresas de capital privado, localizadas en la zona metropolitana de lil Ciudad de 



70 

Héxtco. 

70 
En 1a segunda pub1 tcactdn (t983) • 1a autora real ha un estudio tedrlco 

sobre la heterogeneidad en cuanto a tres criterios •. El primer-o, se centre en 

la acumulaclcSn de capital y la compraventa de la fu~rza de trabajo en el sector 

del capital 1 en el estatal y en e? de subsistencia. Cada caso con diferentes 

l!Sgtcas de acceso al empleo. El segundo. es el caso de fonnal fdad con que se 

establecen tas relaciones laborales. Con respecto a d'sto, se plantea que no 

es posible Identificar las relaciones formales con el sector del capital• ni las 

informales con el de subsistencia, y reconoce Ta importancia de los sindicatos 

en el estableclmtento de las relaciones laborales fomiales; todo ello, ha contri

buido a que el sector estatal sea el que contenga las reJ.'.lcfones loborales m.is 

fonna1es. Segtln el tercero y tlltlmo cdtedo, Ja al"tlcu1actdn entro ta dlvisldn 

tdcntca y social del trabajo, 11eva a lo creactiSn de espaclos ocupacionales con 

distintas pos1b11 ldades en el continuo creativo~n.Jtlnal"lo, intelectual-manual• y 

en el dominio sobre el trabajo de otros. 

El estudio se centra en el sector mcxlerno capital tsta de la econanra y en 

las ocupaciones administrativas. Se obser"Va que ta escolaridad media y superior 

(esta l1'1t1ma cada vez mis frecuente), son condiciones necesal"las para ingresar a 

esos puestos. Se señala que el posgrado, es el d'nlco nlvel escolar que como tal 

asigna una corretacfcSn con los mejores puestos e Ingresos que pennlte la org.:int

zacldn ticnlco-jer.frqulca del trabajo en ese espacto. Se canpara hi escolaridad 

de los empleados en este sector con prooiedto de escolaridad de la PEA, not.fndose 

una diferencia slgnlftcattva¡ sin embargo, la autora rechCJza el constderar esta 

diferencia cano una relacldn causal entre escohil"idad y producttvldad, debido a 

la dlscustdn existente entre la productividad del puesto y la de los trabajadores. 

No obstante, se puede concluir que una elevada escolal"ldad y cierta experiencia 

laboral previa, son requisitos de ingreso al sector. 

70. Estn.ictura de produccldn, mercado de trabajo y escolaridad en Mdx1co. 1983. 
H&xtco, S!::NA, Hinlsterlo de Trabajo y Seguridad Social, H1nisterto de Educacldn 
ICFES, Dcpto. Naci ona 1 de Planeac t dn y Eva 1 uactdn. 
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En ténninos generales, la autora, no acepta la hipótesis funcional lsta ni 

tampoco las de Ja reproducclcSn social e ldeoldgica, ya que a pesar de Ta fuerte 

selectividad soctoocon&niea en el proceso escolar, el crecimiento de las opor~ 

tunldades escolares en Héxlco, muestra "las razones contr<idlctortas que obligan 

a las clases dominantes a ampl lar las oportunidades escolares y a las clases su-

bordtnadas a luchar por el acceso a un sistema que supuestamente sólo reproduce 

las relaciones sociales de subordinación y daninio, pero que, evidentemente, 
71 

actda en Ja transfonnacldn de esas relaciones ••• " 

De este modo, han quedado representados los aspectos comunes del enfoque 

crrttco o alterniltlvo, aunque con las diferencias que puedefl apreciarse, tanto en 

la canplejJdad del marco te6rlco de G&nez y Hungura, cano en el caso de lbarrola, 

quien tana en cuenta la disparidad entre el sector estatal y el sector capital Is-

ta, dentro del mismo tipo de ocupaciones y consideraclonc!; t&cnico-jerárquicas. 

71. IBARROLA, Marra de. El crectmtcnto de la escolaridad en ••• Op cit. 
pp. 35. 
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2.3 Reflexiones en torno a la orientación de las investigaciones y recupcrac16n 
de algunaS perspectivas tcdrlcas para el estudio: 

El objetivo de las reflexiones en torno al conjunto de trabajos real izados 

y sus propuestas, es ubicarlos en un marco m&s amplio y retc:rnar cerno se antici

po al canienzo del caprtulo, aquel los elementos que permitan ubicar la presente 

lnvestigacldn dentro de un marco de referencia al ternatfvo. En ese sentido, y 

en base al anc1'1 lsis de las orientaciones te6ricas y metodo16glcas de los d lfe-

rentes estudios, se pueden hacer algunas reflexiones. 

Una primera impresión a partir de lo visto hasta <:iqur, es que en general, 

tiende a existir cierta divergencia en la pal rtlca de tnvestlgact6n en algunos 

espacios, tanto of1ciales, como no oficiales. Asimismo, se percibe una cierta 

concordancia en las té'cnicas de clasificar la tnvestlgilci6n por parte de algunos 

autores. La dtscrepancla aparece, prlncipalmente, en los marcos te6rtcos y en 

en las conclusiones y poi rtfcas recomendadas. Es menester preguntarse por qud 

subsisten orientactones te6rlcas tan heterogéneas en algunos casos y opuestas en 

otros, pese al reconocim1ento de una mismo realidad. Podrían adelilntarse dos 

respuestas tentativas: 

Una razdn fundamentalmente pal rtica, es L:.i orientact6n de los investigado-

res: tccnocrcitlca por una parte, crfttca por la otra. Dicha situaci6n los hace 

partir de supuestos distintos y, por ende, a orientaciones y conclusiones dife-

rentes. En el primer caso, no se pone en cuestidn la estructura de la sociedad 

y se tratcl de implementar mecanismos ildaptativos que permitan resolver las con-

secuencias no deseadas: asf, se habla de carreras cortas terminales, oricntacldn 

vocacional, selectividad de la cnseñclnza superior, etcétera. Estas investiga-

clones corren el pel lgro de ignorar los motores que han provocado 1a sltu<lcicSn 

que se desea evitar, por lo cual, se repite el cfrcu1o v1cioso de diagn6stlco: 
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Jmplementacid'n de medJdas y nuevos diagnósticos. En el segundo caso, lo que 

se pone en cuestión, es eJ funclonamiento mismo de la socfedad, con sus formas 

de acumulact6n, las relacfones de poder entre sectores socia les, etcétera y, 

los mfsmos resultados sirven p.Jra Justificar esa orlentaci6n crítica. Sin em

bargo, mSs a1Jd' de la reaTJdad de una mayor o segmentacl6n del mercado laboral, 

hay muchos elementos que compl lean el modelo, Jo cual, se agudiza cuando ta fun

damentación de Ja segmentación no es tecnológica, sino basadcl en el proceso de 

acumul.:ic idn monopól Jea en sociedades capital Is tas dcpend lentes. Es Interesante 

tomar en cuenta, et ancfJlsis de ciertos aspectos; por ejemplo: el desarrollo del 

sector terciario en Ja econanra; la doble funcidn del Estado en tener consenso 

en Ja poblacfdn mayoritaria y privilegiar, al mismo tiempo. al sector privado. 

Cabe destacar aqur, la convergencia de muchüs investigaciones en el scñal<Jmiento 

de que el Estado, es el responsable del empleo estable de un gran ntl'mero de egre

sados; Ja cabal canprensic:Sn del problema es compleja, pues las mismas fuerzas 

que hacen del s Is tema educativo un campo conft lctivo, t<imbitfn To hacen de la es

tructura ocupacfonal. Los esfuerzos realizados en algunos estudios, tratan de 

Integrar estos aspectos desde una perspectiva que conduzca a ser más rea] is tas y 

menos frontales en los planteamientos crrtlcos. Es obvio que las conclusiones 

varlarifn, sagt1'n sea el caso, Jo mismo que la mayor o menor aceptacl6n de las re

laciones imperantes entre fuerzas pol rtlcas. 

Las observaciones anteriores JJevan, directamente. a la cuesti6n mctodol6-

glca. Sobre este aspecto, hay que señalar que las estrategias utilizadas son 

en general, las que se emplean en Jos pa rses desarrollados desde hace años. En 

algunos casos aislados, se implementan los métodos estildrsticos actualmente 

dos en revistas acadc!micas lnternaclonales. En general, puede decirse que hay 

muy pocos casos en los que los datos presentados permitan algo mSs que conclusio

nes merilmente descriptivas. Sin embargo, aunque las 1 imitaciones en el contexto 
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de la investigación, poddan justfficar la üUSencFa de nuevos procedimientos, 

llama Ja atencfcSn que no se encuentren sino rara vez, ~ntre Jas publicaciones 

no oficiales, metodologfas alternativas conocidas, cano son por ejemplo: Ja 

fnvestfgaclcSn participativa, los estudios de caso cualitativos, etcétera. 

Al parecer hemos encontrado Ja distancia que h<1y entre el marco teórico 

y las lnvesttgaclones concretas y, entre éstas, las poi fticas educativas. Hay 

un gran desal"'rollo tecSrlco en Ja Jfnea de ta Segmentacidn del i'lcrcado d:? Tra

bajo (Hartro Carnoy en EE.UU. y G&nez y Mungufa en HéxJco), pcr-o al apl Jcarse 

a Ta realfdad, muchas lnvestfgaciones muestran ambivalencia en varios aspectos. 

La princfpal se reladona con la definlción de los diferentes scgmontos del 

mercado de trabajo, con Ja dualidad entre sector fonnaJ e infonnal, y por tan

to asfmetrras entr-e los sectores monopcS1 leos y competitivos¡ estos conceptos 

no parecen tener- los mlsmos r-efer-entes en sociedades concretas, por lo que el 

sfgniflcado emprrrco de esos ténninos es dlstlnto, Lo mismo puede decir-se so

bre la artfcuJacld'n entr-e la segmentación ocupacfonal (de los dh:.tlntos puestos 

de tr-abajo) y Ja organfzacJón (de las empresas y el Estado). ET hecho de que, 

ademSs de diferir entre sr los mer-cados de tr-abajo, varre también Ja definición 

conceptual de los distintos autores de esta cordente; to que se tr-.:iduce en di

ferentes lnter-pretaciones. P.esultar-ra de gr-an utit idad, Ja elaboracldn de ca

tegor-ras desde Ta c:Sptica del contexto latinoamerc:lano que pennitiesc una apr-oxi

macidn a las estr-ategias de Jos distintos sectores sociales frente a Ja educ<1-

c ión y frente al mer-cado ocupacfonaJ. 

Ahora bien, Ja per-tlnencia de este caprtulo, es retomar .:iJgunos elementos 

tecSrfcos de Jos tr-abajos anal izados, especlalmente, aquéllos que emarcan df

fer-entes elementos crftlcos y que conjunta:nentc, pennltcn entender Ja comple

j tdad de Ja estr-uctur-a econ&ntca del pars. 
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La diversidad del mercado laboral mexicano puede comprenderse a partir de 

expl tcar Tas relaciones de desigualdad qua se establecen entre los distintos 

tipos de producción, las dtferenctas cuantitativas y cual Jtiltlvas de las opor· 

tunidadcs de empleo que se abren en los distintos espaclos y, finalmente, los 

efectos ~ue han tenido sobre el empleo, 1~ poblacl6n escolarizada. Para ello, 

es necesar-10 slmpltf1car el anc111sts que describe a Ja econornra cano un sistema 

compuesto por dos grandes sectores. Uno de ellos, es de alta pr-oductlvidad, 

lntenstva capltal izacl~n y canpleja organlzacl&n productiva. Se le conoce corno 

11sector modemo11 o 11fonna1 11• Al otro sector, corresponden exacta'Tlente t.Js ca-

racterfsticas contl"'arias y se le conoce cano sector 11tradicional 11 o "tnfollllaJl1• 

En el pr"lmer sector (fonnat), la actividad econ&ntca se basa en la e)(trac-

ctcSn de plusval ra cano fuente de acumu1ac16n de capital y obtenct6n de ganan-

cta.. En este sector, es necesario temar en cuenta la canplej ldad de las reta-

cienes entre capital y trabajo: la tasa de productividad, el tamai'io de la em-

presa, e] régimen legal y propledad, el origen del capital, el tipo de institu

ctdn y los principales modelos de tecnologfa utilizados para la producct6n: lo 
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mismo que el grado de dependencia de la actividad econónlca al exterior. ET 

segundo sector ( lnfonnal) cuyas ca racte rfst teas cano se dijo anteriormente, lo 

constttuy Jo constituyen cano la contraparte del sector fonnal. En este sector, 

los trabajadores quedaron al margen del sector moderno de la econanfa, la mayo-

rra la confonnan «reas rurales, donde m6s all.1 de cualquier prects16n conceptual 

o estadrstlca, el rasgo que m.i's Impacta, es su ublcacidn par debajo de una 1 fnea 
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de Ingresos que garantice una supervivencia mfnlma razonable .. 

72. IBARROLA, Harfa de. Estructura de praducci6n y mercado de ••• Op cit. 
pp. 227-248. 

73. TEDESCO, Juan Carlos. 11Tendenclas y perspectivas en el desarrollo de la 
educacfdn superior en Arnc!!rica Latina y el Carlbe' 1

• En Faro Universitario, 
Hé'x1co, STUNAH, No. 72, Noviembre, 1986. pp. 8~26. 
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En Tas relaciones fonnales de trabajo se definen, concretamente, las acti

vld;:,des a desempeñar, lo mismo que 1as relac:Jones labor"ales en cuanto a conte-

nido, duf'aclón, re:sponsabl11dad, hot"ario, sueldos y prestaciones. Es una r-e)a .. 

cldn legal en tanto que los derechos y obl lgactones de t!'s trabajadores y em

pleadores son determinados p<"Jr la ley .. En cuanto a 1as relaciones informales. 

t!stas se establecen en el mercado de tl"'abajo y son generadas, en más de las ve-

ces, por la necesidad de subslstencia de una parte de la población. la infonna~ 

1 tdad se da con refoc16n a cualquiera de los aspectos laborales ya mencionc:1dos. 

La segmentacftSn del mercado laboral no puede entenderse, únlcamente, en 

tSnntnos de actividades o tareas a desempeñar, sino que tiene que plantearse 

tambi<!n con la jerarquizacldn del eonoc:imtcnto que concede diferentes ntve1es de 

dominio de una actividad i!l ot:ra. En este sentido, la divist6n del trabajo se ma .. 

nlf1esta de diferentes maneras, segll'n sea el proceso laboral. La div1sid'n del 

trabajo Identifica a cada trabajador individual con una tarea particular. AsT > 

los saberes no "S61o quedan en et pl<Jno té'cnico 1 5fno que se conv1erten también, 

en saberes 11soclalmente aceptados", es decir, el manejo y c~prensión de relac:io· 

nes humanas des¡9uales y jer.irqufcas que se dan entre grupos de individuos, tanto 

para la produc:c16n de productos, cano para la clrculaci&n de los mismos. 

El mercado laboral mexicano se ubfce. en el marco de Ta dependencia, pues en 

el contexto de la dlvlsid'n Internacional del trabajo, la mayorra de las activlda-

des de desnrrolto c1cntffico y tecnol~glco se llevan a cabo en los paTscs avanza

dos (centros hegem6nlcos) y los activfdades rn<fs simples se ejecutan en los pafses 

dependientes. Estos procesos repercuten indiscutiblemente en los dlst1ntos seg-

mentas laborales, pl'"oductendo una artlcu1acldn desigual entre ellos, tanto en el 

lnterlor del pars.como entre LIO pars y otro. Asr, encontramos que la dependencia 

hac1a el exterior en el terreno econ6nieo,ha generado las pec:ul íarldades de un 

desarrollo desigual, donde coexisten industrias modernas a1 lado de sectores 
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ntrasados; donde la gencrac16n de empleos no es suficiente para absorber el 

crecim1ento de 1a poblaci6n escolarizada, generando desempleo y subempleo. Por 

otro lado, hi ex1stcnc1a de un sector de li'.1 pobl;::ición que no se incorpora al 

mercado f'onnal, 11gado al polo moderno de la econornfa, genera el fen&neno so-
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clal de la ''masa marg 1na1 11 o del sector tnfonnal de la econcmfa. Este fen&ne-

no no es 11nicamente econ&nlco, tlene d1menslones pal tt1ca5, sociales y cultura-

les. 

Asf toilmbién encontramos que lo moderno y lo tradicional no se separan a la 

manara de una dual ldad nftlda. y los grupos sociales que ttenen su acttvldad 

tanto en el sector fonnal c0010 en el infonnal no estan separados por un ilhlsmo, 

m~s bien, existen relaciones lnternas de danlnaci6n y subordinaclcSn, lo mismo 

que circuitos econ&nlcos, sociales, pol 1'tlcos y culturales que ponen en relacldn 
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a estos dos sectores. 

Por tanto, es importante entender que la estructura econánica es resultado 

de la lntcrvencldn directa de los sujetos sociales (los Individuos y sus organl

zaciones) en esas relactones. A este respecto cabe sef'a1ar que los saberes so-

ctalcs y técnicos entren en juego en el proceso laboral y sus Interrelaciones, 

por tanto, desde el punto de vista de tos sujetos, ésto 1e5 pennite dominar ese 

·proceso o simplemente reaccionar al dantnlo de otros. En ese sentido, el problema 

del empleo ttene prioridad sobre el tema educacional, y su soluclcSn requiere de 

anofltsls de segmentos laborales tntraorganlzactonates e lntersectorlales, para exa-

minar, por un lado, las actividades realtzadas por los dtstlntos tipos de trabaja-

dores: Intelectuales y manuales, en relactdn a los niveles educativos necesarios; y 

por el otro, anal Izar las earacterfsttcas que los empleadores exigen a sus empleados. 

Pues no sdlo los requts1tos escolares determinan el empleo de los 1ndtvtduos, slno 

que tambtl!'n existen otras var1ables sociales corno son: sexo, ocupactd~ previa, In-

greso de los padres, antecedentes socloeco:"l&n1cos, etc~tera. 

74. BRUNNER, Jost!' Joaqufn. Op cit. pp. 25-28 
75. ldim. 



SEGUNDA PARTE: 

CAPllULO 3. CONTEXTO HISTORICO OE lA EDUCACION TEJIHlllAL EN HEXICO Y SU 
RElACION COH EL HERCAOO DE TRABAJO, 

7B 

La 1mportancla de c1rcunscribir el desarrollo h1st6r1co que ha presenta-

do ta educaci6n tenninal en ~x1co en el nivel medio superior, nos pennlte 

odentar la presente 1nvestlgacl6n, sobre todo para del imitar el papel que se 

le ha dado a la educaclcSn tennlnal y su relaci6n con el mercado de trabajo. 

Un primer plano nos llevarfa a analizar la polftlca educativa Implementa-

da por el Estado y las tendencias oficiales que se han proyectado para las Ins

tituciones educativas de car.icter tcnninal; asf como tainbh!n, ln funct6n asig

nada a la educac16n en dlversos peri6dos en nuestro país, con las caracterfstt-

cas tan especrftcas que se presentan htst6.-tcamente en Htfxlco. Es asf como se 

unifica o dlvers1f1ca en sus funclones que segtln ~e acepta, cumpla la educacUin; 

a este respecto los dos pr1meros capftulos del tl"'abajo seílalan -a tr-avés de los 

d1stfntos enfoques tecSdcos- tas funclones que cumple la educaci6n y la e5cue\a; 

y c6no se han tratado de expltcar a trav~s de su vtnculacidn con el rr.crcado de 

trabajo. 

3. 1 lntroducc16n: 

Al hacer hlstoria del proceso en que se ol"'lglna la educac16n terrninnl, es 

necesario tener en cuenta, los factores que han intervenido para la apar1ci6n 

de esta modalidad educatlva y las necesidades hlstcSrtcas del momento; lo mismo 

que la 16gka que la prec1d16. En este sentido, encontramos que a parttr de la 

década de los cincuentas empieza a darse una expansicSn de la educacttSn en todos 

sus ntveies en la mayorfa de los pafses latinoamericanos, llegando a un gran auge 

en los sesentas bajo la argumentactdn de que una de las causas principales del 

subdesarrollo en estos pafses era consecuencia del escaso nivel de escolaridad 
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en la mayoría de la pobli1cfón, por un<J falta de adecuac16n entre el slstema 

educatlvo y las necesidades de desarrollo. Esta tests apoyada 1declc$glcamente 

en un 11gran opttmhmo", fundamentado en la contr1buc1ón de la educación al de-

sarrollo econ&nfco, al mejoramiento en la drstribucl<Sn del ingreso y a la dls ... 

minuctdn del desempleo. Tal optimismo se reflejd,claramente 1 en la teorfa de-

safroll Tsta de 1n educaci6n, en hs teorfas del capital humana y en los métodos 

de plan1f1cacfl5n para la formación de recursos hlllTmnos. Los primeros objetivos 

a real izar Fueron: la expans16n de ta educac16n bSstca en todos los sectores do 

la pobfoct6n, la a1fabeth:ncldn de Jos adultos, la ampl taci6n de la educac16n 

rUral y la modernlzacf6n del currlculum escolar. 

En la dé"cada de tos sesentas en muchos pa(ses latinoamerlcanos se habfan 

abierto organismos de p1aneaci6n esco1ar, cuyos progf'"amas de acc::l6n eran la vln-

culnciiSn con el desarrollo econ6n1co y soc1a1 de. cada nacicSn. Bajo esta 1 fnea 

de estrategia, se le dl6' preferencia en primer lugar, a la escolaridad media y 

superior y, en segundo lugar, se in1ci6 una fuerte tendencia a la tecntflcacl6n 

de la edueac16n secundarla y postsecundaria par-a llegar a$r a la educac16n supe

rior.. El objetivo de esta tecnlf1cact'5n era diferenciar y especial izar dlsci\os 

curriculares. La lnversidn ptlbl lea en la educacl6h recafa,mayonnente, en los ni-

veles de educaeldn superior porque se consideraba que su func16n pdncfpal, era 
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la de fonnar los recursos humanos necesarios paro ta produeeMn. 

Asf fue cano a travt!s de esta 16gicn, se argumentaba reiteradamente que el 

objetivo prtnctpal al aptlc.ar estos supuestos en los progr;.,ma5 educativos, era 

lograr el rrds alto nivel di? bfenestar social para toda la poblaetón eon un raclo

nat empleo de 1a fuerza de trabajo y una justa dlstribuci6n de 1a riqueza. 

76. BANCO 1NltJW1ERICANO DE DESARROLLO. La educacldo avilnZada y el desarr-o11o 
en ""'6dca Latina. Washington, n.c., 1965. pp. 21-27. 
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A pesar d~1 fracaso histórico que tuvieron estos progr<Jmas en muchos pafses 

JatinoamerJcanos, actua1mente, se sl9ue sosteniendo esta doctrJna, de tal suerte 

que ahora se l'cconoc:e que es Jmportante tonar en cuenta e1 n1vet del que se parte 

al apllcilr estos progl*amas, Jo m[smo que et ritmo con qu~ progresan en cada paTs, 

ya que son l"eat fdades hlsttSrlcas particulares cuyo desconocimiento signfflcd un 

obstdc:ulo a la soluc:idn de los pr"oblemas en años anteriores -se asegura-. 

Es evidente que este modelo desare'ol 1 ísta do la educacftSn haya tenido reper• 

custoncs muy parttcu1ares en cada regf6n. Concretamente en nuestro pars, ta ex-

panslón en la educactdn se había odglnado, preclsamcnte, una d!!'cnda atrJ's como 

resultado de un proceso de 1ndustría1 izaci6n lnlc:iado en Jos ai1os cuarentas, auna-

do a la modcrni:.ac1dn cultural e idco16gica que le segura: "nuevos patrones de 

consumo, aumento en las aspiraciones de escolaridad, adopcídn de costumbres de los 
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pafses desarrollados ••• " que importaban los programas de 1ndustrla1 izaci6n. 

Bajo este contexto, llega a Hi>dco, e1 bombardeo ideo16gico de esta corriente, 

stendo aceptado y retanado por el Estado y Jas clases dominantes que empezaban a 

cor.sol idarsc con ta apertura abierta por el gobierno a1 proceso de industdal iza-

c16n; vJsua11z$ndose en estos programas una poslbll ldad de rei111zar sus aspirac1o-

nes consol ldadas para una mayor acumulac:l6n de caplta1 a travt!s de una fuerza la-

boral mcfs capacitada y productiva, que s61o podría dar resultados, sfgufcndo al 

ple de la Tetra, su Hnea de acct6n. 

Por otro lado, en nuestro pafs, la ampliaci'5n de oportunidades educatfvas, ha 

jugado tamblf!n, un papel de llgltlmaddn del Estado, desde los primeros ai\0$ post• 

revolucionarios, como un proyecto pol ít1co que atendra a 1as demandas de educacidn, 

proclamadas en esta lucha, pr1ncipalrnente, en el nivel elemental (educacttSn prima

da). En este sentido, la ampl iac:lcSn en cada uno de tos niveles tuvo un efecto 

77 .. MENOOZA Rojas, Javier-. El proyecto ideotdgico modernizador de Ja pot rtica 
universitaria en M4xico (1965-1980), CISE-UNAH. Méxlco, 1981, Revista. pp. 6. 



decisivo en el nJvet superior, yo que al expandirse Ta educacld'n pl"imaria se 

generaron presiones en el clc1o medlo y al expandirse c!ste, se preslond a 

vez, para ampl lar et Ingreso a la universidad. En este contexto, el plan de 
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los once años para ampl lar Ja enseñanza prlmal"ia, Iniciado en 1959, tuvo efectos 
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acumulativos. 

Esta potrttca educativa segutda por •1arlos años, ocaslon~ que a mediados 

de los sesentas la demanda educativa adquiriera dimensiones explosivas; para en-

tonces, se canenzaba hablar de educación de masas. A partir de aqur y con el 

auge de la planlfJcachSn educativa vfnculada al desarrollo econ&nico del paTs 

promovido por el Banco Interamericano de Desarrollo y los Programas de Al lanza 

para el Progreso, se crea en 1965, la Cor.lis i6n Nacional de Planeación Integral 

de Ta Educactd'n, cuyos objetivos principales eran, Ja planeacilSn del desarrollo 
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del sfstema educatlvo en todos sus niveles. Esta Institución no tuvo el éxito 

que se esperaba, dehldo,en gran mcdlda 1 a Ja poca reflexldn y an.i'lfsls sobre Ja 

problem.ftlca educativa espectflca de nuestro pars. Las investigaciones que di-

cha dependencia rea1fz6, recatan, prlncpalmente, en Ja planeactón admlnfstrattva 

y docente con el fin de lograr un uso m6s eficaz de Jos recursos financieros de 

materiales disponibles; asr' las propuestas dld6ctlcas y pedagógicas que sugirió, 

fueron copiadas de los sistemas educativos de países dcsarl"'ollados. 

Asimtsmo, en materia de educación extraescolar, se cre6 bajo esta misma 1 r-

nea c1 ARHO (Adtestramlento R.fpldo de la Milno de Obra). pal"'a fonnar capacitadores 

que Impartieran cursos de adiestramiento y tdcnfcas de capacltac16'n a nivel de 

trabajadores manuales. Paralelo a ll!ste, se creo el CENAPRO (Centro Nacional de 

Ja Productividad)¡ con el cual se buscd hacer efectivo los progl"'amas de Al lanza 

78. ttENDOZA Rojas, Javfer. Op cit. pp. 6-7 

79. ldlm. 
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para el Progr~so que demandaban un mayor acercamiento entre la fonnacldn de los 

trabajadores (sobretodo manuales) y las necesidades del sector productivo de 
80 

aquel los ai'los. 

Desputfs de la re pres ld'n del mov imtento estud tant i1 'en 1978 1 el Estado pro

pusd refonnar el sistema educativo, aunque las demandas prtnctpales de tos estu

diantes no tban encaminadas, proptamente, en ese sentido. Lo cierto es que el 

Estado trat6 de mitigar la polarlzactdn de sus relaciones con las Instituciones 

de educacidn supedor a travts de una refonna educativa. Esto ind Tea que tal 

refonna surgió como una respuesta pal Tttca a la crisis por la que atravesaba, en 

general, el pafs en esos mementos. En ese sentido, el gobtarno tanzd una invlta

etdn a profesionlstas Interesados, en parttcu1ar, sobre la problem.itlc<i educativa 

a partlc1par con propuestas concretas para la reforma educativa y, a los jdvencs 

sdlo se les pldlo su partlcipaclcSn en la selecci6n de las mismas; de tal suerte 

que jamSs se les pennlttd vcrtlr sus propias aportaciones. 

Ahora bien, analizando lo anterlor podemos aflrmar que los acontecimientos 

de 1968, condicionaron la inevitable sistemattzact.Sn de la política educativa del 

sexenio 1970-1976; sin embargo, los postulados del enfoque desarroll lsta de la 

educacldn continuaron en la esfera oficial, aunque ya no con el mismo rigor, como 

habfa sucedldo en años anteriores. Asf, el gobicmo de Luis Echeverrfa, se ca-

ractertz6 por Ta bdsqueda conc111atoria del Estado con los estudiantes, abri~ndo--

se una coyuntura semldemocrSttca, consistente en una mayor intervenct6n del Esta

do en fo econanra del pafs;dc esta manera se buscaba la ampl tacidn de beneficios 

sociales y oportunidades educativas, lo mlsmo que la rcdistrlbuc1cSn mSs equltatl-

"ª del ingreso. Esta pol fttca populista, en su esencia, buscaba por parte del 

Bo. HUNGUIA Espttfa, Jorge. 11 La educac16'n bScnlca medfo lndustrial en Héx.lco: 
Una 1nterpretact6n crftlca11• Revista Foro Universitario, ST\JNAM. Epoca 11, 
Ai'\o 6, No. 64 (marzo, 1986), México, pp. 26-27. 
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regimen, Implementar refonnas para que el modelo· capital tsta accediera 11por 

ffn11 a un desarr-oJTo ''equtltbrado11 y e>sf eliminar las asperesas con los secto

res descontentos. 

En el .i'mblto educatlvo, et Estado apoy6 la expanstcSn educativa reiterando 

que 1cJ educaci&n era gl"'atutta, ya fuera en las modal ld.Jdes escolares o extra-
81 

escolares. Estas refonnas se fund.:?mcnt.aron en el orden jurfdico: La Ley 

Federal de Educactdn decretada en dlcfembre de 1975, decfa: " ••• formacldn de 

una conciencia crítica; popularlzacldn del conocimiento a igualdad de oportu

nidades ••• su fin dlttmo consiste en ir decantando una nueva educacidn que sir-

va a la construccl6n del futuro en una sociedad m.1s justa y 1 lbre fundada en 

la tolerancia y et respecto"' la dignidad del hmbre. organlzada racionalmente, 

sln explotacl6n ni servidumbre, donde de c!ste pueda alcanzar sus m.i's altas as-
82 

piractones ••• 11
• Además se crearon nuevos organismos cono fueron: e1 Centro pa-

ra Estudios de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educac16n (CEHPAE), el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecno1ogfa (COHACYT). El objetivo principal de 

Tos dos prlmeros era coordinar la educ<Jción extraescolar, y el ú1 tlmo, la tnves-

tlgacldn ctentfftca. 

En cuanto a la cducact6n superior se atendió a las demandas de crecimiento 

en el Srea metropolitana, principalmente, en la Ciudad de México. Esto consis

tid en la creacl6n de nuevas instituciones, entre las que se encuentran: Ta Unt-

versldad Autl.'!nana Hetropo11tana, el Coleglo de Bachilleres: y en la UNAH, la 

creac16n de los Coleglos de Clenclas y Humanidades (CCH), pretendiendo asf, cu

brlr Tas demandas de crecimiento y de modernizactcSn de las instituciones ya 

ya existentes. 

81. SOLANA, Femando et al. Historia de la Educacidn Pdbl Tea en Mi!xico. Hi$xico, 
1982, SEP-FCE, pp. 510-520. 

82. LEY FEDERAL DE EOUCACION. México, SEP, 1973. pp. 6-20. 



Ademci's se les .otorg6 la autonanra a varias universidades y se crearon otras 

nuevas, entre ellas la Universidad Aut6noma de Chapingo. 
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El crecimiento de la matrfcula en el conjunto de las tnstltuctones de en

señanza superior durante este sexenio fue impresionante;" los datos oficiales se-

ñalan las siguientes cifr<:is: la matrfcula de ltccnciatura crecio de 256,752 a 

545,182 alumnos¡ y ta del bachillerato de 278,404 a 607,058. El ingreso se du

pl tcc5 de 81,256 a 162,662¡ asf tambh!n como et m.tmero de egresados que pas6 de 

25,793 a 52,185 en el nivel superior. La tasa anual de crecimiento, que oscila

ba entre 11 y 14% se acelerd en este mismo perl6do hasta 22% lo mismo el m.1'mero 
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de carreras profesionales creci6 de 113 a 206. 

Esta nurrerosa poblact6n en la educación superior, pronto entró en una se

rte de contradicciones, entre las cuales se destaca, princtpa1mentc, Jos proble

mas cilusados por el desajuste cuantitativo y cualitativo de la educación-empleo; 

de tal suerte que el aurrento en la expans16n de la educactdn superior no se vló 

precedida por medidas que respondteran a tales acctonl!s; la <Jctltud rcconcll ia

toda del goblerno hizo de lado cualquier instancia que cuestionara lo que se es

taba generando. Al respecto, Pablo Latapf señala lo siguiente: 11 
••• al regularse 

ta expansl6n confonne a la demanda social se excluy6 cualquteJ" consideracf6n nor

mativa respecto a1 empleo dtspo:itble, dejando que la ofcJ"ta educativa se autore

gulaJ"a segil'n su propia percepci6n de las oportunidades del me94;;ido de tr;;ibajo y 

sin ninguna referencia ;;i tas necesidad objetivas del pars ••• 11 

AJ final Izar el sexenio de Echeverrf;;i, esta pol ttica cxpanstonista, empeza-

ba a repercutir enormemente en el c1mbito econ&nico y social del pars. Al ser 

abordada por el nuevo gobierno, se lanzaron una serie de argumentaciones en contra 

de la admfntstracic5n anterior cono causante de la inflacldn y de 1a crisis econc5-

83. 

84. 

LATAPI, Pablo. An.ilisis de un sexenio de educacitSn en México: 1970-1976. 
~xlc:o, 1980, Nueva Imagen. pp. 70~76. 
ldém. pp. 73-76. 



mica, producida por un desorden monetario que originó el aumento en la tnvcr

shSn pilbl tea y el apoyo que el Estado habfa dado a los aurr.entos salariales de 

emergencta. El Estado era el responsable de ta crisis que vtvfa el pafs por ha

ber lmplementado una pol ftica econ&nica en tal estilo, asf se argumentaba en el 

cfmbtto de las fracciones mds reacclonarlas di? la burguesfa, con la constante 

ro1teraclón de que esas acciones sólo les correspondfan a c11os y por tanto sólo 

ellos contaban con una preparacicSn adecuada para hacer funcional ta econanfa. 

Antes este panorama, el Estado, Implementó una pol fttca restrlctlva que 

conslstfa, principalmente, en combatir ta Inflación con el congelamiento de los 

salarlos de los trabajadores y la 1 iberactón de precios; estas medidas fueron 

propuestas por el Fondo Monetario Internacional; con ello, se favoreció. evi

dentemente, a los cmpresartos privados a costa de los trabajadores. 

La orlentacldn que tom6 la polft1ca educativa en esa situación, vino ama

nifestarse rMs claramente en la b11squeda de eftctcncta del sistema educativo, y 

no en una simple expanslcSn cano habfa sucedido en et sexenio anterior. Esta 

bdsqueda estaba precedlda por una p1anteamlento de carcfcter tecnocr.1ttco. que 

Impulsaron bajo tal perspectiva tos proyectos del sistema de educact6n tecnolcS

glca, prlnctpalmcnte, a travt!s de la creación de nuevas modal 1dades. De tal 

suerte que conjuntamente con la crisis econ&ntca y las contradtcclones que gene

ró la expansión educatlva descrita antertonnente, se observó un viraje en la 

plancaclón educativa que consistid, prtnctpalmente, en hacer mAs eftclente los 

aspectos tl!cnlcos para su tnstrumentaclón. 

Recién iniciado su régimen, el prestdente Jos.! Ldpez Portillo, declaró en 

un discurso pronuncla(,o en la Secretarra de Educac1ón Pd'bllca 1 con respecto a 

dicha pal ftlca educativa que: 11 .... en cuanto a la educaclcSn habr.i que mantener 

una vigorosa clencta al dfa, vinculada al proceso educativo, al adoptar su ca

r<fcter de disc1p1 tna dentro de un currlculum. De esta manera c1enc1a-tnvestlgac1ón 



y enseñanza, 9uedan Tntlmamente re1acionadas. Es asT la necesidad de formar 

hanbres capaces de producir y crear ciencia y tecnologTa nacionales, nos ha 

86 

ob1 lgado a reorientar y ajustar la educación técnica superior para que sin per

der sus fines en favor del hombre y la sociedad y de Ja. nación mantenga su ade

cuación a los mitodos, la objetividad, Ja contlnuidad y la profundidad requert-

dos para propiciar un desarro1Jo firme, constante, permanente e Integral de 
85 

Ml!xlco, dentro de un marco de justlcia social, •• 11 

Bajo esta lógica el gobierno lanzó una convocatoria de 11Al lanza p~ra la 

pi-educción" argumentando que aumentando ésta, se podrTan solucionar en gran me

dida Jos problemas crTtlcos entre los que se encontraba el fen&neno inflaclona-

do. En 1978, 1a Subsecretaría de EducaclcSn Superior e Investigación Clentr-

ca de la SEP junto con la ANUIES, lniclaron los trabajos requeridos para defi-

nfr el PLAN NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR (PNES) que servlrra para establecer 

un conjunto de acciones entre las que destacaban, prlnclpalmcnte: Ja lntegrac16n 

de Ja enseñanza medta superior con derivaciones tennlnales, representadas por 
86 

carreras cortas, como una desvlacldn a la educacl6n superior. 

Fernando Solana, Secretarlo de la SEP en ese entonces. convencido de la te-

sis del presidente LcSpez Portillo, proplciiS a trav~s del PNES, una serie de pro

puestas en las que destacó una estrecha vinculación entre el sector productivo 

y el sistema educativo recayw!ndo, prlnclpátmente, en modalidades de educacldn 

terminal, creando con ello los CET y CONALEPS. Cabe destacar que aunque de he

cho la educaddn tcnnlnal cxistra desde años atrcís (en tanto que los alumnos que 

Ingresaban al bachillerato tecnológico o a los CCH de la UNAM, podran obtener el 

el título de tll!cnicos profesionales). las nuevas modal Jdades no eran una copla 

de las ya existentes, puesto que estas existían en forma opcional y con la 

85. SOLANA, Fernando et al. Op cit. pp. 526. 

86. ldém. pp. 521-531. 
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poslbil Jdad de proseguir estudios superiores. Esta opel6n existente en algu

nas escuelas desde tiempo atr.is 1 fue rcpleanteada nuevamente en la reunl6n 

anual de la ANUIES en IJ111ahermosa en abril de 1971, en la que la Ul'A."1 y el IPN, 

decidieron reestructurar los estudios correspondientes al cfclo medio superior, 

dando Jugar a que la UNAH creara Jos Colegio de Ciencias y H11Mnidades 1 que equl-

valtan a la preparatoria, pero otorgaban opciones de adiestramiento y capacita--

c16n en actividades que podrfan aplicarse en diferentes r-amas del empleo. En 

cuanto al Pol lté'enico esta reestr-ucturaci6n se dt6 con la creac16n de los Cen-

tr-os de Estudios Ctentrflcos y Tecno16glcos (CECYT) que empezaron a funcionar 
87 

cano tales en septiembre de 1971. Cabe aclarar que los CECYT, son un ante-

cedente de las llamadas vocaciones y que anteriormente, fonnaban los que seco

nocra como preparatorias técnicas. 

Fue asr como en aquella época, en un discurso pronunciado por el Secretarlo 

de Educacldn Pltbl lea, Vtctor Bravo Ahuja, se abalaron los rec14!n creados centros: 

la estructura program6tlca debe darle al estudlante una formacldn general, 

para que tenga una base cultural homogénoa, una ortentacldn especial Izada de acuer-

do a su vocacldn y su grado de escolaridad, conoclmfento y actividades complemen-

tarlas de carilcter terminal que te permitan, en caso de lnterrupctcSn de estudios, 
88 

su adaptaclcSn al desarrollo econdmlco del pafs ••• 11 

Actualmente, el proyecto que busca reactivar los grandes monopol los es el de 

vincular la econanfa exportadora de manufacturas al capital transnaclonal; y t!s

to conlleva el dejar a un lado elementOs naclonal lstas de desarrollo econánlco 

para el pafs que en otros tiempos fueron exprestdn del presidente Loi'zaro C&rdenas 

y posterlonnente cano una parodta y de manera popul tsta retomados en el sexenio 

de Luis Echeverrra. En ese sentfdo,es claro el anuncio que hizo el presidente 

87. SOLANA, Fernando. Op cit. pp. 513. 
88. ldé'm. pp. 511. 
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Miguel de lá Madrid en el ingreso de Mxico al GATT. 11 ••• El aparato productl-

vo tiene la necesidad de alcanzar las condlcfones de produccldn y sobre todo 

de productividad que le permitan actuar de manera competitiva en los mercados 
89 

tnternaclonales ••• 11 • 

Esto obliga a una bt1squeda de la racionallzacldn del capital interno que 

otorgue el mSximo de productividad a los menos costos posibles, lo cual lmpl t-

. ca una sobre-explotacldn de la fuerza de trabajo. Basta recurrir al Plan Nacto-

nal de Desarrollo que lanzd et gobierno de De la Madrid, para situarnos en el 

contexto :nencionado. Cltaremos algunas estrategias de desarrollo econ&nlco y 

social, en materia de reordenact6n y modernlzacldn del aparato productivo que 

pretende alcanzar un sector 1ndustr1al Integrado hacta adentro y competltívo ha

cta afuera, en este sentido, la reorlentac:lón Industrial se sintetiza en cinco 

puntos b6s leos: 

11 ••• -Aumentar la oferta de bienes y servtcios b.fslcos. 

-Incrementar el grado de Jntegracldn a travé's del desarrollo selectivo de 

la Industria de bienes de capltal. 

-Vincular la oferta Industrial con el exterior, impulsando la sustltucldn 

eficiente de lmportaclo:-.es diversificadas. 

-Adaptar y desarrollar tecnologfas y ampllar la capacitación para impulsar 

la producctdn y 1a productividad. 

-Aprovechar eficientemente la participación directa del Estado en Sreas estra-
90 

tlfglcas y prioritarias para reorientar y fortalecer la industrJo naclonat. 11 

Partiendo de este modelo de desarroJJo, la educacl6,, viene a ser un Jnstru-

mento Importante para lograr los objetivos que se plantea, ya que tiene Ja capa-

89. ZEPEDA, Hartrnez H. 11El PAG y la Carta de lntencliSn con el FHI: las expecta
tivas de febrero quedaron atrcfs11 , en Momento Econdmlco, No. 25, llE, U~AH, 
Hé'xtco, 1986. 

90. Para mayor detalle de estas estrategias, véase el capítulo 5 de "Estrategia 
Econ&11ica y Social 11 , Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. Poder Ejecutivo 
Federal, SPP, Mé'xlco, 1983, p;>. 111-149. 
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cldad de transmitir el conocimiento y hab11 idades que pennlten aumentar la 

lnnovaeJcSn ctentrfica y tecnolcSgtca; la cual es el fundairento indispensable 

para el desari-ollo de las fuerzas productivas {TeorTa del desar-rollo eco:u:Sml

co). Asrmlsmo par-a Jos grandes Inversionistas nacionales y extranjeros la so

luctcSn a la actual crisis son de rndole t«cnico (¿cómo hacer que el aparato 

productivo sea mSs eflclente?)y no de orden pol rtlco. 

En ese sentido tenemos que si un proyecto educativo demuestra que es ca

pa<!! de ayudar a Ta economra del pafs, este proyecto se aprueba, no importa el 

rumbo que se le dé a la educacfd'.n; es por esta razcSn que un proyecto tecnocr.1-

ttco no se maneja anlcamente por crlterlos t~cntcos (se dá en cualquier esfera 

social), sino por la manera en que estos criterios son aplicados; la idcologfa 

tecnocr.ftica es autorftarta y antfdemocrltica por autonomasla acorde con la 16-

gica que la sustenta. El proyecto tecnocrltlco surge en las empresas capital Is

tas, se extiende a dlvel"'sos sectores y acto segufdo es retomado por el Estado; 

t!ste a su vez, lo transmite al sistema educativo. De ahf que en la actual td<Jd 

la mayorfa de los programas y proyectos de educación oficial y -en muchos casos

no oflclal, esten sustentados y se derfven de la teorfa de Ta tecnologra educa

tiva, é'sto trae como consec~cncia que se dificulte adoptar otras teorfas que pu

d feran ser al ternattvas a nuestra real tdad educativa. 

Por tanto, en los 111 timos ai'los el modelo educativo propuesto por la SEP, 

se ha caracterizado por algunas estrategias que se desp..enden de la pl"'oblemSti

ca entre educact6n y sistema productivo, entre las principales se encuentran: 

- La de orfentar las Instituciones de educac16n superior, a la fomiacldn de 

recursos humanos, es decir, hacer programas que vinculen al sector educativo 

con el sector productivo. 

- Impulsar la creación de nuevas carreras, acorde a las necesidades del pars; 

orientando, principalmente, los contenidos de la educaclcSn secundada a las 
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carreras cortas (postsecundartas o con bachillerato tennlna1). 

- Diseño de planes y programas de estudto confonne a las necesidades de la re-

gtdn 1 ya sea 1ndustrta1, pesquera, agropecuarla y de servicios. 

- CoordtnacttSn con los sectores indicados para conocer l9s proyectos de desarro-

llo regional. 

- Apoyar las modal tdades educativas con carcfcter terminal que esten en funeldn 

de la sociedad y su desarrollo. Pretendiendo con e11o modificar el proceso 

de crectemtento en la matrfcula que se ha venido dando hasta ahora cerno efecto 
91 

de la demanda social de la educac16n untversttart<i. 

Con t!sto se desprende una mayor d1ferencia organizativa en los diseños cu-

rrtculares, mcis entre las modal tdades educativas dlrectamente vinculadas a la ca-

1 tf1cact6n ocupaclonal especff1ca, que a las modal ldades proped~utlcas que condu

cen a la educac16n superlor. Esto ha implicado la creacldn de centros educativos 

u1nvarlablemcnte tennina1es11 como son los CONALEPS y los CETS; acompañados de po-

1 ftlcas orlentadas a aumentar r.fpldamente el porcentaje total de matrtculas en es-

tas modal 1dades terminales. 

Por otra parte, esta polft1ca conlleva a subordinar y manipular los objetivos 

y contenidos educativos de la educac16n tenninal a las necesidades particulares de 

cada reg16n de acuerdo a sus programas de desarrollo. Esto no es nuevo, puesto que 

en recientes pol ftlcas de esttmulo, se le ha otorgado a los empresar-los el derecho 

de elegir de acuerdo a sus crltedos y necesidades empresariales, el tipo de pro

gramas que deseen sean tmpart1dos a sus empleados; lo mismo ha oc:urrldo en las mo

dal tdades educativas -sobre todo las de car.fcter terminal- que quedan subordinadas 

a l_a Industria y empresa de cada regi6n. Lo que tmpl lea que el Estado y los empre

sarios buscan subsanar el agravamiento de la crisis eeon&ntca a trav~s de la educa-

cldn con medidas que superen el desfase educactdn-emp\eo, con una adecuada artlcu-

lacldn a las necesidades económicas y sociales de cada reglón del pafs; ésto 

91. HENDOZA Rojas, Javier, Op cit. pp. 17-19. 



sdlo es posible medfan'te el aprovechamfcnto de Jas 11experlenctas exl tosas de 
92 

colaboract~n con Tos empleadores" cmpres<Jrlos, segan se asienta en el Plan 

Naclonal de DesarroJlo 
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En materla de capacltacldn: se pr-etende garantizar a las empresas, la ca-

1 lficacl.Sn de 11sus11 trabajadores. A este respecto, el Estado sólo ser.i un ani

mador y prcrnotor de Ta fomacid'n extraescolar a travi!s de la UCECA (Unidad Coor-
93 

dfnadora de Empleo, Capacltacldn y Adi~strarnlento) y de Tas obligaciones que 

marca Ja Ley Federal del Tr-abajo en su Caprtulo Tercero Bis: 11 , .. Todos los tra-

bajadorcs tlenen el derecho a que su patrtSn le proporcJone capacltactc5n y ad tes-

tramfcntc en su trabajo que le pcnnlta P.levnr su nivel de vida y productividad 

conforme a Jos planes y programas fonnulados de cont1n acuerdo con .;iJ patrdn y e1 

sindlcato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previ-
94 

sldn SoclaJ ••• 11 DJcha capacitaci6n podrS Jr.ipartlrse en Tas propias empresas o 

a travd's de los Centros de Capacitacld'n (CECAP) y Jos Centros de Enseñ:mza Ocu-

paclonal (CEO). 

Resumiendo lo antedor en materia de cducactón td'cnica y de capacitación: 

é'stas son vertientes consideradas por el Est.-:ido mexicano cano lnstancfas cuya fi-

nal ldad es satlsfocer las necesidades de recursos humanos que presente el apara-

to productivo. Su preocupaclcSn radica en hacer eficiente lo que es ineficiente; 

de tal suerte que se parte de un modelo de desarrollo ante una crisis econ&nlca 

la que la burgues ra monopol Jsta se fortalece frente al Estado y sobre las e Ja-

ses trabajadoras. 

92. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 00 cit. pp. 2)0. 

93. HUNGUIA Espitia, Jorge. "La educación técnica rredla •• 1•1 Dp. cit. pp. 29. 

94. LEY FEDERAL DE TRABAJO. México, Porrúa, 1987, pp. 94. 
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Es asr como la educación tenninal se concibe con Ja final tdad de preparar 

los cuadros capacitados para que de una manera. haya una mayor inversi6n de ca

pital al contar con los recursos humanos ca11f1cados que la hagan m$s productivo. 

J.2 Antecedentes y Creación de los Centros de Educaclón Tennlnal: 

La evolución del Sistema de Educación Tecnológica es producto de una serie 

de factores que Involucran al desarrollo social y econ&nlco en Mé'xico¡ las di

ferentes concepciones educativas que han predcrn1nado en el pafs, en diferentes 

momentos hlstdricos y la poi (tlca educativa imperante en cada uno de los gobier

nos, es resultado de lo que hoy es 1a educación té'cnica en nuestro pars. En 

este apartado nos 1 lmltar-emos a situar brevemente los antecedentes y conforma

cl6n de los centros de cducacl6n tcnnlnal, como una pol rtlca educativa oficial 

en la que intervienen elementos de orden social y econ&ntco y; que necesariamen

te Involucran a los diferentes sectores sociales. 

La educaci6n técnica ha tenido una gran expansi6n proptamente a partir de 

1970 a la fecha. Pero no es a partir de ese <Jño en que se implementa en nues

tro país; exlstra desde mucho tlempo atrá's con una gran trayectoria. Fue, pre

cisamente, con 1a creact6n de Ta Secretarra de Educact6n Pl.1bllca en 1921, que se 

busc6 sistematizar el servicio educativo y resolver las demandas de educacicSn, 

como uno de los principales postulados de la Rcvolucldn, y plasmados en la Cons

tituc16n de 1917. 

A partir de las diferentes acciones implementadas por Josd' Vasconcelos en 

la admlnistracidn de Obre96n 1 se propició un fuerte Impulso a la educación téc

nica. La cultura tt!cnica fue uno de los objetlvos µri:iclpales de la Secretarla 

de Educaci6n Pl.1bllca que se fundamentaron en tres puntos: 1) amp1iac16n de la 

Facultad de e ienclas Químicas e Industrias, 2) establecimiento de escuelas de 



ensei'ianza Jndustri"ll y dO'Tlt!stfca y 3) Impulso a Ja educacr6n técnica a través 
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del Departamento de Enseñanza Técnica lndustdat y Comercial, 
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En 1931 se crearon las preparatodas técnfcas con duración de cuatro años, 

cuyo objetivo principal era de servir de antecedente D los estudios profesionu

Jes y el de capacitar a los estudiantes en los tres primeros años para que es ... 

tuvieran en condiciones de ejercer tareas de obreros cal lflcados, oficiales o 

maestros en sus respectivas á'reas técnicas, Lo mismo sucedió en las escuelas 

para mujeres que perdieron su carScter exclusivamente domd'stlco y se les dl6 

una conflguracfdn diferente a la anterfor, Implementándose en sus estudio, ele-
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mentas que les permltran Ja lncorporaclón a las dfstlntas ramas lndustdales. 

la escuela preparatoria técnica, se concibld cano la columna vertebral de Ja po-

J itécnica y de Jas diversas escuelas especial izadas de altos estudios. 

La admlnlstracfdn del gener"a) U'zaro Ccirdenas, despues de afrontar" el mSxl-

mato de Plutarco El ras Calles y tos embates de los sectores centrados a la edu-

cach~n socialista se caractcrfzcS por un fuerte Impulso a la educacld'n t4!'cnlca. 

Prueba de ello, fue por un lado, el hecho de que en 1935, las preparatorias ttíc-

nfcas se dividieron en dos ciclos: el prevocacional, de dos años, cuyo objetivo 

fue et de orfentar al alumno hacia alglln campo de la tl!cnlca a la vez de tmpar"

tlrle una educacldn de car6cter general; y el ctclo vocacional cuyo prop6slto 

fue otorgar al alumno una educacidn clentrftca y ttfcnica encaminada hacia la pro-
97 

fesldn elegida. Por el otro lado, fue la creacJdn del Instituto Pol lti!cntco 

Nacional dispuesta en 1936. 

A partir de 1940 con el crecimiento urbano y el incremento demogrSfico, 

Héxlco, entrd a Ja era Industrial con todas las consecuencias de ese fen&neno; 

95. MEHORfAS. EducaclcSn Tecnoldglca. SEP, H€xlco, 1982. pp. 10. 

96. ldém. pp. 15. 

97. ldém. pp. 17. 



la agrrcul tur~ se modernizd, los servicios se expandieron, etc~tera. Con 1a 

poi Tttca de sustitucldn de importaciones que aceler6 el pr"oceso de industria-

94 

del pafs en el pert&:to de la Segunda Guerr-a Hundlal, las tareas de preparación 

y formacfcSn de recursos humanos constituyeron una de laa responsabil ldades csen-

ciales del Estado para lograr la expanstcSn productiva. En este sentido, la 

transfonnación de tas condiciones de la producctdn, no sólo exigieron la pre-

paracldn de la mano de obra para aumentar la productividad de ta planta Tndus

trlat, stno tambh!n, ta fonnaclón de recursos humanos necesarios pal"a la expan

s16n exorbitante del sector terciar-lo que el crecimiento distorsionado de la 

lndustr1a11zactdn generaba en las zonas ur.banas y, part.icularmente, en el Srca 

metropolitana. El apogeo del sector industrial nacional pennitió suponer que 

la Importancia del empresario externo serfa secundaria en el proceso de Tndus-

trta11zac16n, dirigida sobre todo por nacionales. Al tt!'nnlno de los cincuentas 

se advertfa que la capacidad tecnoldglca de las grilndes corporaciones extranje

ras eran tan grandes que Ta Industria nacional no podra compertir effcazmente 

con ellas. Este proceso llamado 11desarro11o estabil izador-1 1 o 11Crectmlento 

sostenido" trajo la forma de sustltuc16n flclt y las condlciones de dependencia. 

Al final de la d~cada de los sesentas entl"d en crisis, sus consecuencias fueron 

entre otras: una agrleul tul"a estancada, una lndustl"la odentada al mercado In-

terno, que pl"odujo bienes de subslstencta y artrculos de lujo, una poi ftlca por-

tecclonlsta, monetarlsta y de endeudamiento. 

Un estudio real Izado poi" el Banco de H&!xtco, revelaba en 1958 que la mayo

l"fa de la industria nacional no contaba con pel"sonal cal iflcado y s61o el 15% 
98 

empleaba técntcos y lo hadan en propol"clones muy bajas. En ese mismo ano 

las escuelas pr5ct1cas de agrlcul tura fueron convertidas en centros de enseñanZil 

agropecuaria y tres años después (1962) fueron transfonnados en centros de capa-

ci taci6n para el trabajo agropecuario. En 1963 se crearon los centros de capaci-

98, HEHDRIAS. Op cit. pp. 23. 
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tacfd'n para el trabajo orJentados a brindar a los educandos -Jovenes y adultos

un adfestramfento r.1pfdo para su pronta incorporacld'n al mercado de trabajo. Un 

afio antes a ésto. se habra fundado el Centro NactonaJ de Enseñanza T~cnlca In-

dustrlal (CENETI) con Ja final Jdad de fonnar- maestros para la ense!lanza a nivel 

pl"'ofesJonaJ. En 1969, ~e cred' Ja Escuela Naclonal de Maestros de Capacltacl.Sn 

para el Trabajo Industrial {ENAHACTI), que formaba personal docente para actlvt-

dades tecnoldgicas. A la mitad de fo!; setentas, la política educativa se enea-

mind' hacia una relaclcSn m.fs estrecha con las necesidades de Ja econ001ra naclonal; 

en base a ello, el sfstema de educaclcS'n tecnold'glca reclbfcS un fuerte fmpulso: 

ampl Id su capacidad Jnstalada, reestructuro sus planes y programas de estudio en 

todos sus niveles, se obtuvo un nuevo modelo educativo para el nivel medio supe-

rlor y se cl"'earon los Centros de Estudlos Ctentfflcos y Tecnolt.Sglcos, hoy llama-

dos Centros de Bachltlerato Tecnoldgico. que paralolamehtc a Ja formacitSn del ba-

chilferato, ofrecen adiestramiento y capacltac16n para el trabajo. 

De 1970 a 1976 Jos planteles de ensei'ianza ttfcnfca pasaron de 289 a 1,295; en 

ese mismo perl&fo se constituyo el Consejo del Sistema Nacional de EducacttSn Tefe-

nlca, convertido actualmente en el Consejo del Sistema Nacional de EducacltSn Tec-

noldgtca; se promovld tambltfn, el Plan Escuela-Empresa como un mecanismo de vln

culacldn entre el proceso de enseaanza-aprendizaje y el sector productivo. En 

1975 se crearon Jos centros de educaelc5n en clenclas y tecnologfa del mar a nivel 

medio superior, lo mismo que los centros de estudios tecnoldgicos agropecuarios. 

En 1976 se ampliaron Jos Centros de Capacitacidn para el Trabajo Industrial {CECATI) 

Incrementando cursos especial izados para obreros. Al final Jzar el n!glmen de Eche-

verrfa el sistema de ensei1anza técnica contaba con 2,301 institucfones que atendfan 
99 

a 680,000 estudiantes en el Srea Industrial, ccrnerclal, agropecuaria y pesquer-a. 

La educaclcS:i terminal del nivel medio !;Upcrior hasta ese régimen, era ofreci-

da, principalmente, en los Centros de Estudios TecnolcSgicos (CET). Ce 1960 a 

99, MEMORIAS. Op cit. pp. 27-28. 
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1976 la matr~cula en estos planteles pasó de 6,240 a 9,638 alumnos. Et au-

mento uxagerado de la matrfcu1a del nlvel medio superior y el poco ingreso de 

alumnos a 1os centros de educaci6n terminal, d16 como resultado que egresaran 

do tos planteles superiores un mayor m1mero de profes1~nales con 1 icenctatura 

que t&cnlcos de nivel medto super1or (aproxhnadamcnte cinco profesionales de 
101 

1 lcenetatura por un t~cnic::o profesional en 1977) 

Ante este man:o de mastflcac18n a la educacl6n supe:rtor, el Estado y h 

industria privada, Implementaron conjuntamente una pol ít1ca que ayudase a redu-

cfr en fonnot mSs rSptda la vfa de acceso al nlvel supertor con la fmptantaclón 

de centros educatlvos que no tuviesen car.fcter propedé:ut1co y que perm1tieran 

al mismo tiempo la tncorporael6n rc.fp1da y barata de la -nano de obra, stn atender 

la canplej idad de h estructura del mercado laboral. hetorg&nea y contradictor ta 

que "presenta un pafs en e1 marco de la dependencia, como es el nuestro. 

De acuerdo a ello, a partir de 1978 se otorga una al t::Cl prloddad a la ex

pansl6n de este nlvel tenninal: se crea e1 Colegio Nactonat de Educación Profe

sional Tt!cnlea (COMALEP) y se Incrementan signlf1cattvamente los Centros de Es

tudios Tecno1dgtcos (CET) en todo et pafs. En 1979 se 1ogr6 que el 13.5% de 

los a1umnos que Ingresaron al nive1 medio supedor del ststem<l de educaddn tee

no1dglca se dtrlglcran a tos centros terminales; en t981 estos mismos planteles 

captaron e1 32.3 de1 total de los alumnos 1nsedtos en este sistema educativo 

(VER CUADROS 1 y 2); y en 1982. ingresaron a este nlvet terminal e1 21.9% de los 
102 

83'4,000 egresados de secundada en todo el pafs. 

En base a estos datos, las proyecctones oficiales que se han hecho de h 

modal 1dad tenn1nal durante el periódo 1982-1992 son: una tasa anual de creci~ 

100. DESARROLLO OEL SISTtM OE EDUCACIOH TtCNDLOCICA (1982-1992). SEP. 
~xico, 1982 1 pp. 67. 

101. ld<!m. pp. 67-68. 
102. ld<!m. pp. ~3-44. 



miento de un 15.6%, aumentando e1 ndmero de matriculados de 207 ,800 en 1982 a 

883,500 en 1992 (VER CUADRO 3), lo que significa que al final de esa dl!'cada el 

total de alumnos en et nivel medio superior sel"'á de 1,535,900 de los cuales el 

58% se concentrarán en la enseñanza tenntnal, cambio Importante para las metas 

estatales, partfculannente, si se considera que en 1982 la ensenanza tennlnal 

se proyectd con el 40% del total de Ingreso en el s Is tema tecnoldgtco (VER 

CUADROS 1 y 3), 
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Las prospectivas oftclales señalan que el CONALEP, durante el decento 

(19B2-1992)ampl lard su cobertura cuantltatlva cano cua11tat1vamente, cxtcnder<i 

sus actividades en las Srcas de servleto, pesquero y agropecuario. Su partici

pacldn en el nivel medio superior crecer.f del 16% (82,000 alumnos) en 1982 al 

25% (388,000 alumnos) en 1992; y ser.1' la Instancia mSs Importante de fonnac16n 

td'cnlca profesional 1 desplazando a los CETS (en sus respectivas modal ldades) 

(VER CUADRO 3). Es Importante seilalar el crecimiento que se le ha dado a este 

nivel tennlnal en el sistema de educactdn tecnol6glca, mientras que en 1978 es

ta modal ldad canprendra tan s61o el 8.7% del total de la matrfcula, el aumento 

en los ª"ºs posteriores hasta 1982 fue significativa (VER CUADROS 1 y 2). En 

este aumento, el CONAUP, tuvo el papel central para la captac16n de estudiantes 

de opciones tenntnales; pues desde su creaci6n cubrra ya el 15% del total de los 

planteles y el 11% del total de la matrrcula. En los tres primeros arios de fun• 

clonamlento, a1canz6 el 44% del total de planteles y el 42% de la matrrcula, ser 

brepasando asf ampl famente las metas originales de crecimiento que habfan sido 

proyectadas (VER CUADRO 2). 

Sin embargo, como puede observarse en las grifflcas 1. 2 y 3 los resultados 

hasta 1985, eran contrarlos a tos esperados por las metas oficiales, tanto para 

la modal ldad tennlnal como para el bachtl lerato tecnoldgico. En el perld'do 

1982-1983 a 1984-1985 la matrfcula para la opcidn terminal decreci6 en -.11 veces 
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mientras que el ba-::htllerato tecnol6glco se incremento en un 0.39 veces. 

Desafortunadamente por razones fuera de mi alcance, sd1o se pudo contar 

lnfonnactcSn estadfstfca hasta 1985 para la real 1zacidn del estudio, pero 

98 

las tendencias reales a estos resol tados no se han alejcido mucho, pues cada •fto 

es mayor la dtsmlnuct6n de la matrfcula hacia opciones tennlnales, cuya eficien

cia tennlnal para estos centros, hasta 1985 era del 28.61% mientras que el ba

chtlterato tecnoldglco fue del 36.21% (VER GRAFICA 3). 

103. ESTAOISTICA BASICA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA, 
1984-1985. SEP, Subsecretaria de Educacldn e lnvestlgacfcSn TecnolcSgtca, 
México, 1986. pp. 10-11. 



3.3 Planteamientos y prospectivas oficiales de ta Educ:acldri Tor:nfnal con 
relactdn al mercado de trabajo: 

99 

Toda sociedad para reproducirse necesita stempre crear y recrear acciones 

necesarias que h pennltan generar las condiciones de dicho proceso. Para 

ello, Tas tnstftuclones cumplen un papel legitimador en esta pr$ct1ca, La 

educacldn corno acchSn sochl se vuelve l:'idlsponsa!>Te en este proceso, ya que 

que debe responder a las demandas polftlcas, sociales, econ6nlcas y cu1tura-
1D4 

les de la sociedad a travlfs de sus Instituciones educativas, En este sen-

ttdo y bajo ta 16gica de que la educac16n super"lor especialmente tiene corno 

objetivo primordial la de fonnar pr"ofesionales, Investigadores y técnicos dt1-

1es a la sociedad que se orienten prlnclpalmcnte a la resotucl6n de Jos pf°O"" 
1D5 

blemas nacionales asr cano hglonales. el Estado reaflnn6 con este discurso 

el papel asignado a las Instituciones educativas. Desde esta misma perspec

tiva oficial la educacldn tennlnal deberfa tener corno objetivo prlnclpal la de 

articularse con el aparato productivo a trav;,(s de distintos programas de acc16n. 

Asr la educacldn tenntnal como educactdn para el tr-abajo productivo tendrfa 

que responder a las necesidades de la estructura econdmlca y era mediante el 

aumanto de i!sta en las lreas lndusti-fal y de servlc:los, agrfcola, forestal y 

pesquera que: podrfa vincularse con dichas necesidades, poi" 1:> que &sto sdlo 

tendrfa efectos a travi!s de un sistema educativo adecuado a los requerimientos 

de la economra. 

Se partfa asr de las necesidades del sector Industrial para planificar la 

educacldn; es decir atender a las necesidades del sector productivo y en 

base a e11o organizar los planes de estudto que orienten las modal ldades edu~ 

c;:itlvas de tal suerte que quede garantizado el carclcter prioritario de la for-
1D6 

macldn del personal que cada sector reclama. Esta ha sido en los l.lltlmos 

104, PROIDES. Op cit. pp. 10-11 
1D5, DESARROLLO DEL SISTEHA DE,,. Op clt, pp, 43-44 
1D6, PROIDES, Op clt, pp. 10-15 



años 1a ldgtca seguida por el Estado. De estos tdnnlnos se desprende el pro

blema que subsiste con la fonnacl6n clentrflca y tecnológica, cuyo resultado es 

el que ésta queda encerrada en un marco de dependencia estructural. Es decir, 

no se atiende a la problem;ftlca real de la educacldn en general, ni a la de la 

educacldn superior en particular, ni mucho menos las variantes de ta educacldn 

media, media superior o de car.icter tennlnal. Hay una gran deficiencia en la 

planeact6n educativa ~sto es grave, no sdlo porque existe mayor demanda educa

tiva sino también porque aquélla de plano es ineficiente y se tiende a caer en 

una baja cal ldad en los programas de estudio. El problema aquf entonces, no 

es educar m.is gente (aspecto cual ltativo) sino saberla educar y para qué. La 

polftlca educatlva oficial, ha adoptado este problema en los a.(nninos sci\ahdos 

anteriormente, es por é'sto que no ha podldo asegurar una vlnculact6n plena 

en la planeactdn de la educación con la dol desarrollo naclo:ial. Esa p1anea-
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ct6n exige que esos planes globales ofrezcan como mar"Co de referencia un re

planteamiento educativo, una eva1uacldn adecuada y suficientemente detallad.a de 

los requerimientos presentes y futuros de los recursos humanos que demandan las 

necesidades sociales y econ&nlcas. Las refonnas propuestas al sistema educativo 

s61o han respondido a demandas poi ftlcas de algunos sectores sociales o a las 

variantes condiciones de la estructura productiva que exigen estos cambios en 

relacldn con los av•nees clentfflcos y técnicos que lmpl lean su moderntzac 16n. 

La educacl6n tenninal se encuentra ubicada en el marco de estos propds ltos cu~ 

yas premisas tienen su origen en la reuni6n de la ANUIES de Vt11ahennosa en 

1971 en la que se establece por pt'imer vez la modal td::1d terminal de la educación 

media superior excluyendo su car.1'cter propede.ttlco. Por lo tanto To que se 

pretendra Incorporar al sistema educativo eran modal ldades estraUglcas de edu

cacldn para fonnar b!cntcos profesionales con et Interés de desviar el crecien

te mlmero de demandas que aspiraban a Ingresar al nlve1 superior. 



Congruentemente con esta poi ftlca se Intentaba por otro lado, encontrar 

acc Iones que valorizaran la 1magen social del técnico de nivel medlo superior 

para garantlzar una mayor desv1ac16n hacia esta modal ldad; para ello no s61o 

se ha recurr1do a los medios masivos de canunlcacldn. si'no tambh!n se han de-

sarrollado accloJles directas en la poblaeltSn, las escuelas y las plantas del 

sector productivo para senslbll tzar a la sociedad de la necesidad que existe 
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en nuestro pars de técnlcos profesionales. Esta poi ftlca obedece en gran me

dida a que durante varios ai\os se registró el fen&neno de un alto crecimiento 

de la matrfcula a nivel medio superior propedt!utlco.. Esto trajo cano cense-

cuencla una mayor demanda de aspirantes a Ingresar a nivel 1 tcenctatura cuyos 

resultados eran aproximadamente cinco profesionales de 11cenc1atura por un 
107 

b!cnlco en 1977. mlentras que la capacidad Instalada de las universidades e 

Institutos de educac16n superior no podfan seguir absorvlendo a los egresados 

del nivel rredlo bistec (secundarla) que demandaban su 1ngre.so al bachillerato. 

De acuerdo con la situactdn atentar, el sector educat1vo se traz6 como me

ta para 1982 lograr que un 22% aproximadamente de los egresados de secundarla 
108 

de ese aikt se inscribieran en escuelas tennlna1es de nivel medio superior. 

Resulta Importante tambli!n destacar el cree 1mlento del presupuesto que ha tenl-

do el nivel tenninal en los t'.lltlmos ai'ios y que ha ocasionado un aumento en el 

nl!mero de escuelas¡ asr por ejemplo tenemos que en 1971 operaban tan sdlo 10 

escuelas tennlnal con 6 mtl alumnos. en 1979 el nl.'fmero de planteles crecld a 

68 con un total de 38 m11 alumnos aproximadamente, para 1985 el mtmero de plan

teles en todo el pafs era de 350 con 192 mtl 239 alu.,,nos. (VER CUADRO 2). 

107. DESARROLLO OEL SISTU1A DE EOUCACIOíl TEMCOLOGOGICA ... Op cit. p. 43 
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Al-\ora bién 1 los planes ,,aclonnhs de de:>arro11o 1'1d·.Jstrla1 y de desarrollo ur-

bano, han determinado en los '11tlmos ai'ios h pol Ttlca educativa, especlalmente 

la que se reftere a educacl6n técnica y mAs concretamente la educacJ6n tennlnal. 

La estratt:gla en la fonnac16n de los recurso:> humanos pat'a el desal"'rotlo a que 

se refiere esta pol ftlca, se hace necesaria en los planes de estudl:is destina-

dos a la formacHSn de técnicos profes tonales que esten vinculados con el des<1-

rrotlo de las reglones en los cuales se encuentran los centl"'os de educación 

tenntnal. 

Desde el Inicio del actual régimen se elaboraron una serle de proyectos 

para atender aquel las zonas que estaban contempladas en el Phn Nacional de De-

sarroJlo corno de prioridad Industrial. En dichos proyectos se contemplaba tam-

blén, la creac1.Sn de centros de estudl:>s ::le carScter tennfnal y una serle de 

carreras para sat¡sfacer tal desarrol 1:. y l>Jego afrnes al tipo de producci6n 
109 

industrlal y de seNlelos caracterfstlcos de cad=i región. 

Pora la creact~n de 1os centros de estudios y la selecc16n de carreras no 

sólo se consultaron los programas nacionales en los que aqu&llos se encontraban 

contemphdos, sino tamblén tomaron en cuenta las dJsposiclones legales en mate-

ria de ;>ol ftlca bdustrlal que mediante acuerdos y decretos el goblern'l otorg6 

a la industria ::iirlvada durante el llamado 11proc:eso de Industrial h:acl6n11
• Es-

to 1-Js ha permltldo establecer una mayor 1njerencta en la pla~eac16n educath1a 1 

cM!o resut tado en gran medida por el recorte presupuestal que ha venido sufricn-

do en los !llttmos regfmenes, e1 sector educativo. def1nténdose asf una estrate-

gta de 'lfnculos co., el sector e1:i?resarial para la implantación de una pol ftlca 

que de res?uesta a sus demandas. ésto por un lado, y por el otro, el apoyo 

109. DESARROl.LO DEL SISTEMA DE •.• Op cit. p. 47 
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creciente al financiamiento de la educacf6n tennlnal, provoca.,do un desaho30 

p9ra el gobierna en el presupi..esto educativo. Estas -nedidas se ha:i •1 lsto 

concretizadas con la creac16n de algunos centros de estudios, especfftcamente, 

el CONALEP. Es confonne a estos acuerdos que se puede decir que de manera ge-

neral las carreras de carácter tenninal quedaron estableeldas en dos grupos: 

las destinadas a satisfacer a la Industria privada y sus servicios básicos. 

segd'n el Interés de la empresa; y las dlri3tdas a For.le:itar el "desarrollo eeo-
110 

n6m leo y so= lal de 1 a zona11 • 

Es con•1eniente aclarar que estos acuerdos no s61o se han hecho con empre-

sas pdvadc:is y organismos empresariales (COUCAlt~CO, CA!~ACINTRA, etcétera), s lno 

también con algunas paraestatales como son: PEMEX, CFE, FERTIHEX, etcétera; 

asimismo eo; "lecesario precisar que dentro de dichos acuerdos esta la de aten-

der a h fonnación de ~cnicos profesionales que necesitan las empresas para 

establecer la vinculación el desarrollo econántco e indJstrial de la reglón. 

Igualmente esta también Ja de establecer otr-as actividades en las que se en-
111 

cuentran prácticas, escolares, servicio social y bolsa de trabajo. 

Actualmente, la fonnacl.Sn de técnicos profesionales se real iza b.tsicamente 

l:>s Centros de Estudios Tecn.o16glcos (CET) y en el Colegio Naclonal de Edu-

caci.S:i Profesional Técnica (CONALEP). Esta fornnción de t~..:nicos cubre las 

stgutent.es áreas: agropecuarias, del mar, indostriales y de servicios; de 

acuerdo a los requerimientos y espectativas del sector productivo de cada re-

gión. Para elevar la calidad de la educación tenninal y vincular su currfcula 

a 1.as necesidades del sector empresarial se recurre constantemente a la planea-

e ión educa t lva represeritadil por 1 os Consejos Consu1 t lvos y Académicos de cada 

plantel que Integran en su mayorfa a miembros del sector privado con una mínima 

110. OESARROLLO DEL SISTEMA DE ••• Op cit. pp. 47-4-~ 

111. COUALEP, Plan Piloto. Folleto. 1980, México, p. 86 



partlctpaclcSn de autoridades de los planteles. En e11a se definen acctones 

do vtnculacl&n con h empresa como son: la ptaneac:Mn del pJ"Elsupuesto a Jos 

planteles, el Incremento de Qpclortes educativas que preparen profesionales no 

s61o para la gran Industria, sfno tambMn para 1a mediana y pequei'ia que propl

clan programas de camblos de actltodes para Ta formac16n de tlfcntcos profesio

nales {Programa$ cutturales y de recreac:t6n) que condlclonan una vlsldn que 

favorece al sector empresedal. 

lo que se busca finalmente, es et ajuste de un mecanismo que penntta ven-

cer la l~~dl~-~uada re1.?tcl6n entre ta demanda de empleo''/ la estructura del sis-
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tema pro4UC:'t:!Jvo. Esta afanosa blfsqueda Incide directamente en una erlsts eco-

n&lea que tiene mSs al desempleo que a un aumento del mismo. Por tanto, ta 

rev1s1d'n pennancnte de planes y programas que conjuntamente se lleva a eabo 

con el sector empresarial ttende m.is a ase91..1rar un perftl profes tonal que ga .. 

r-antke ta mano de obr-a barata que a vtncuhr realmente la educaefd'n profesio--

nal con el empleo. En este mtsmo sentido podemos entender con m<fs c1arldad 

la pre-sene la po1 rtlca del sector empresarial en la planeac16n de h educac16n 

tennfnal. Para conflrmarlo se hace necesario expl lcftar de manera general 

eano f1.1nctona dicha presencla en cada 1..1na de las modaltdades de educac:ldn ter .. 

mtnal c:.0110 son: el CONAU:P y el CET. 

En diciembre de 1978 fue creado por decreto presidencial e1 Colegio Naclo-

na1 de EducactcSn Profes1ona1, euyo objetivo podrra aftnnase que respondra a dos 

Intereses stmuttáneos: por un lado, a Ja pol ttlca de corte estatal de desviar 

1e demanda de educacl6n super1or hada la educac16n tennfna1; y por otro, a 

fortalecer el proceso productivo por medlo de la formacfdn de recursos humanos 

para los cuadros tntenncd1os que demandaba el sector empresarial. Oesde 1os 

primeros proyectos que orlg1naron la creacl6n del CONALEP, la industria pr"ivada 
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tom6 parte Importante en el asunto. otorg.tndole adem.is de financiamiento, equi

pamiento, aportaetdn de profesores, terreno'/ otros recursos. Pnra asegurar 

su partlclpacMn en 1a toma de dccts Iones del Co1eg1o, aseguraron su represen-

taclt~n en la organlzaclcSn Interna del mismo, es decir q6e Ja mayor parte de 

Integrantes que fonnan la Junta Directiva del Coleglo, Consejo Consultivo y 

Administrativo -que son los organos do autoridad dentro del mismo- son repre-

sentantes de la t:idustrta prl-vada. Su partlclpact6n en la organlzactdn tnter-

na ha significado , seglln el gobierno, una val tosa aportaetdn de conocimientos 

y experiencia, pero en realidad lo que ha lmpl tcado ha sido una mayor lnjeren-

eta en los objetivos y contenidos de los programas de estudio que configuran 

el perfil profesional que se requiere. cuyo resultado queda superditado a ta 
112 

pol rt1ca empresarial. 

Desde la misma perspectiva que el CONALEP, los Centros de Estudios Tecno-

lcSgicos en sus ramas: del mar, agropecuari.i, industrial y de servicios, tienen 

una or-gan1zact6n Interna en la que existe un Comit~ o Cons&jo de vin~ulact6n 

con la representacl6n del sector empresarial local o regional con el cual se 

llevan a cabo programas y se celebran convenios. Con el propdslto de asegu-

rar una partlclpacidn directa en estos centros la industria privada ha rea-

l Izado una serte de acuerdos con la D1recc16:i General de Educac16n Tecno16glca 

Industrial para detennlnar un programa nacional de vtnculacltSn en todos· los 

planteles del pafs con el sector productivo, creando organismos de apoyo que 

se han ido constituyendo en Comlb!s locales y en Comisiones de apoyo. cuyo 

objetivo fundamental es vincular la operatividad de dichos programas y ase-

gurar su t!'xlto. Asr por ejemplo, el Comltt!' Local de Asesoramiento TtScnlco 

112. HUNGUIA Espttra, Jorge. Foro Universitario. Op cit. pp. 30-3t 
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Empresarial• tiene como tar-ea prtmor-dlal la de organizar los planteles de acuer

do a las necesidades del sectoi- productivo: la Cernís t6n de Apoyo y Desar"r-o11o de 

Egresados, promoveer la pennanente especlal lzachSn de los mismos, propiciando 

para e11o su segulmtento; 1a Unidad Coordinador de ~roduccJón de Bienes y Ser

vicios, Instrumentar procesos productivos para la prestaciones de servicios me

diante convenios con hs empresas; la Unidad de Servicios de Capae1tac16n y 

Adiestramiento para Trabajadores, Implementar la capacltaclcSn con las empr"Csas 

trabajando en coonHnacld'n 1a Unidad Coordinadora de Empleo, Capacltacldn y 

Adiestramiento (UCECA) de la SecretarTa del Tr-abajo y Previsión Social; y la 

Asoclacldn Civil llamada "hnlgos de la Escuela", encargada de captar y ad,11lnts

trar Tos recursos econ&nlcos del'"lvados de la producc1c5n de bienes y prest.acto

nes de servicios y otros Ingresos para la complemcntacldn del financlmlento a 
113 

los planteles. 

Por otra parte, tenemos que dentro de las prospectivas of1ctales para 

1982-1990 que estos centros augur.i.1 estan: los aumentos en la demanda d~ técni-

co profesional en el sector secundarlo, en las ramas clectra"lCc.intca, qufmlca 

Tndustrlal, bienes de capttal y electriSnlca qu.g conjuntamente representarctn el 

69% del Incremento de ta demanda de egresados. A! mismo tiempo la Industria 

de la transfonnactdn ser& la m$s dtnSmlca, cuya demanda de egresados absorver.1 
114 

et 39%. En arreglo a esta prognosis esta su af.i'n de vincular la educaclc5n 

con el trabajo, para el lo sean dado a la tarea de 1 a creacl.S11 de nuevas c1:u·reras 

en acorde a estas tendencias, aunque hoy en dra algunas de c11as no han podido 

ocupar un lugar en la empresa, pese a su promoci6n y orlentaclc5n de sus co11tc-

nidos para lo que se esperaba. Co11fonne a estas mismas tendencias oficial Is-

113. DESA.RROLLO DEL SISTEMA DE ••• Oo cit. pp. 46 .. 49 

114. ldlm. P?• 51·55 
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tas, se espera también que el CONAlEP, sea la Instancia dominante en el nivel 

medlo tenn1na1, captando a lo mlxlmo que se pueda el ndmero de estudiantes de 

este nivel del sistema tecnotc!g1co. En este sentido, la tendencia a la fonna

cldn de ttcnlcos profesionales por sector eeon&nlco estar& dada de la siguiente 

manera: 93%. para el ln:'!a Industrial y de servicios, el S.1% en el .&rea agrope-
115 

cuarla y el 4.6% en el ~rea pesquera. (VER CUADRO 3). 

115. DESARROLLO DEL SISTEMA ~E ••• Op cit. pp. "55-58 



CAPITULO 4. ESTUDIO DE CASO: La lnsercf:in labora) de los egresados de los 
egresados de Jos centros de educación tennlnal en Acapulco, Gro. 

lf. I lntroduccldn: 

El presente apartado, tiene la final fdad de exponer el proceso de Investi
gación de campo que se efectuó, par-a contrastar de manera emprrica las relacio
nes que se establecen entre educactcSn tennlnal y mercado de trabajo. 

En e9te sentido los objetivos especfffcos expuestos que orJentaron el tr-a
bajo son: 

1. Establecer Ja relacldn que existe entre la educac16n tenninal, el nivel ocu-

pdclonal y Ja lnserc16n de los egresados en el mercado de trabajo de Acapul-

ca, Guerrero. 

2. A su vez derivar Ja vJnculacldn que se di entre el perfil pl"'ofeslonal de 

Tos egresados co,1 ":f ,)'':?S!:> ~c·J;::;:clonal que realmente desempci'ian en su pr.ic-

tlca profes tonal. 

3. Identificar los criterios de promocldn y remuneracidn salarial que existen 

en el mercado de trabajo, de acuerdo al nivel que cada egresado es tributa-

rlo como td'cnlco profesional. 

De acuerdo a ellos se elaboraron dos hlpdtesls que guiaron la real tzacldn 

del estudio de caso: La primera de e11as se plante6 en base a los supuestos 

oficiales en que se fundamentaron e impulsaron la creacidn de los centros de 

educacfdn tenninal y que mantiene el Estado actualmente, en cuanto a la poi rtJ 

ca educativa y que se sustentan en los enfoques tecSrtcos del desarro11 lsmo. 

Y la segunda, r-escata las premisas de los enfoques crftlcos y de los trabajos 

de lnvestigacldn sobre educacfdn y empleo y que han tenido relevancia en el 

campo de la educactdn en Hi!xlco. Ambas hlpdtesls fueron contratadas empfrlca-

mente por- medio del estudio que se apllcd. 
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t. Si se parte de las razones dadas por el Estado para Impulsar la educacldn 

tennlnal, sobretodo en los aspectos de los requerlmientos de cuadros técni

cos medios que demanda el aparato productivo; entonces los egresados de los 

centros de educacldn tenntnal tendr.fn mayor empleabfl ldad y acceso a pues

tos de trabajo para los que fueron capacitados y serln remunerados de acuer 

do a su nivel profesional. 

2. La creciente poblactdn escolar que tiene acceso a la educacldn té'cntca pro

fes tonal en Hl!xtco se encuentra (toda vez que se les certifican sus estu

dios) con un mercado laboral restringido que provoca desempleo y subempleo 

profesional, De tal suerte que tal certificacldn escolar no asegura ni 

conduce auto1mftlcamente a un empleo acorde con el nivel y el perfll profe

sional respectivo, asf cano tampoco a ingresos mejor retribuidos. 

Como en toda lnvestlgacldn empfrlca que busca contrastar la real ldad de 

los sujetos a estudiar con los paradigmas te6rlcos, se hace necesario conocer 

les caracterfstlcas tanto lnstftuclonales cono tambl~n las ambientales del 

contexto en que se desarrollan sus acciones¡ por tal razdn en este apartado 

Intentaremos hacer una breve descrlpcldn de aquellas lnstanclas en que los 

egresados se desenvuelven tanto en el marco Institucional (sus centros de es

tudios) cono en el marco del mercado de trabajo. 
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4.2 CaracterfSttcas de las Instituciones, Carreras, Perfil Profesional y Her
cado de Trabajo: 

a) Instituciones. Carreras y Per'f11 Profesional: 

Las Instituciones de educacldn tenn1na1 con las que cuenta el puerto de 

Acapulco, son tres: Un CONALEP y dos Centros de Estud1os TecnolcSglcos: CET del 

Har No. 18 y CETIS No. 41 (Industriales y de Serv le tos). 

Et CONALEP f'ue creado en 1901, con las carreras de: Asistente Ejecutlvo 

y Construcctdn Urbana. En estas dos carreras, 1a estructura del plan de es tu-

dios contempla una serle de actividades tanto administrativas como tecnoldgl-

cas 1 lndtspensables para C'.omplementar el perftl profesional deseado para el 

alumno. En los dos primeros semestres de ambas carreras se promueven la adqut 

sicldn y ejercicio de habl1 ldades que vayan cimentando la fonnacidn tecnoldgl-

ca-humanrstlca del educando, asr como la lntroduccldn del alumno, al campo del 
116 

conocimiento apl lcado mediante las actividades rea11zadas en 1 os tal le res. 

Al alumno se le Inculca desde su Inicio tener cerno responsabtl ldad el ser el 

lace entre los mandos superiores y los obreros ca11ftcados de la empresa. Su 

formacldn profesional consiste en eoordlnar y supervisar la labor de los tra-

bajadores; seleccionando, preparando y apl tcando los recursos necesarios. Ade-

mis distribuye 1 ca1 lf1ca cuanttflca y del Imita las tareas dentro de la empresa. 

El profeslonltas tt!cnlco del CONALEP, es un sujeto que adquirir& una serle de 

conocimientos jerarquizados y parcializados que te pennttlran asumir no pocas 

veces en el mercado laboral una actitud que deberá traducirse en acciones que 

CaUlogo de Especialidades, Area Metropolitana, 1983. pp. 12-13 y 
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.. 
propicien la e1evac1dn de Ta ~roductfvldad y al mismo tlempo su aceptacldn al 

scrretlmlento de le empresa, pues en su fonnacitSn se carece de posfbf1 ldades 

p•ra desarrollar su creatividad como a tanar una actitud crftlca-ante Tos pro

blemas no sdlo de fndole profeslona1 que pueda enfrentarse sino a Jos de orden 

poi ftlco, econ&nlco y soc tal. 

Para Jos Centros de Educacldn Tecnoldgfca tanto del Har como de Industrial 

y de Servicios; el ~cnlco profesional tendr;f ta responsabtl ldad de coordinar 
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controlar Tos dlver"sos drganos que tntengran los slstemas modernos de producción 

y comercial lzacldn de bienes y servicios, partiendo de objetivos especrftcos. 

Para los CET 1S To formacldn del té'cnlco profesional canprende dos campos b.ísi· 

carrente: el especfflco y el funcional. La fonnacl6n especrfica Incluye la ad

qulslc16n de conocimientos Mslcos y el dominio de temas sobre organlzacldn, 

energFa, Industria, productividad y tecnologFa. La fomiacldn funcional se acen 

tila sobre aspectos actltudllaes, de orden, responsabllldad y aceptact6n. 

Ahora bhfn, como parte del a11a1 lsls a Jos objetivos prJnclpalmente del 

perftl profesional, tanto de Jos programas del CONALEP, como Jos de los CET 1 S, 

encontr-amos que dicho perfil en ambos casos es planteado confonne a grandes me-

tas, con cará'cter cualitativo, reduciéndose muchas veces a un lenguaje empre-

sartal que Intenta presentarlo cano conductas observables con crlt.erlos epa-

rentemente clentFflc:os. Tales perfiles, son redactados en t&nnlnos de conoci

mientos, habtl tdades y actitudes, que no sdlo fragmentan la conducta del es tu-

dlante, sino que retanan los aspectos superflctales para el ejercicio de una 

profesldn al precisar sdlamente las actitudes necesarias de la misma, adem.fs 

*En la perspectiva oficial, la productividad, se entiende desde el punto de 
vista de la teorra neoclSstc:a que conslste en ser el coolente entre Ja can
tidad producida y la c:uantra de Tos recursos que se hayan empleado en la pro
duccTdn en una unidad Je tiempo. 



del desface prOfesional y desvtnculactdn de una realidad concreta que lo.defi

ne. Asr 1 la nocldn de tt!cntco profes lonal, se concibe cano el desempe~o de 

profes tonales especial Izados, Incapaces de desarro11ar a travll!s de su pr4ct ica 

profesional una tecnologfa propia. pues este perfil prof~slonal no emerge de 

la reflexldn crfttca en torno al problema de la fonnactdn en un campo de cono

cimiento humano, sino fundamentalmente de la capacltacfdn para la resolucidn 

de un conjunto de conductas requeridas y observadas. La fragmentación que pro-

duce el perf11 profesional en las carrera 1 tmita de alguna manera la poslbil 1-

dad de 1 emp 1 eo para sus egresa dos. 

112 

Por otra parte, los planes y programas de estudio no cuentan con los sufi

cientes datos acerca de las caracterfsttcas, intereses y aptitudes de la pobla-

c16n a la que se dirigen, no se adecudn a la rea11dad socloecon6n1ca. Extste 

un s61o plan de de estudios por carrera o especialidad que se apltca tndlsttn-

tamente en las diferentes reglones del pafs, por lo que en algunos casos sus 

contenidos no corresponden a las caracterfstlcas de la zona. Adem.is Ja fonna

ctc.Sn profesional de los egresados los encauza a una supuesta lnsercldn Inmedia

ta al mercado de trabajo, cuya real Tdad muchas veces esta lejos de ser corres-

pendida a lo esperado y las posibilidades de retncorporac16n escolar se ven 

reducldads por factores de acreditación y certlf1cactc.Sn. La disyuntiva curr1-

cular en este tipo de fonnac16n es la adecuación continua de los planes y pro-

gramas de estudio a los requertmtentos de cal tftcactcSn de los sectores ocupa-

c tonales, o la eonfonnaclcSn de una tnstruccldn que capaclte al estudiante para 

su adaptación y movtl tdad soctal y laboral. 
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b) Caracte.-rstrcas del mercado de traba o de acuerdo a los ras os de tos secto-
res e ondmtcos de la Poblacldn E on6mlcarneinte Activa PE la estr-uctura 
oc u ea e 1 º"ª' . 

Los resultados de1 empadronamiento de los Censos Econ&nlcos de 1986 1 pro-

porclonaron lnfonnacldn detallada, sobre la estructura ocupacional por sector 

econ&nlco y de la PEA en el Estado. En base a esta lnfonnaclc5n, la entidad 

cuenta con un total de 33 mll 636 establecimientos Industriales, canerclales y 

de servicios, que dan ocupacldn a 155 mfJ empleados; de los cuales Acapulco 

cuenta cQn 11 mll 447 establecJmlentos que representan el 34.03% del total: de 

Jos cuales 49 mll 316 son personal remunerado y 14 mil 829 no reciben salado. 

(VER CUADRO 4). 

Por sector-económico: et 69% de los establecimientos corresponden al co-

rresponden al canerclo, restaurantes y hoteles; el 19% a servicios comunales y 

el 8% a la Industria manufacturera; estos tres sectores representan a los m.is 

Importantes en el Estado. El sector primario en donde se encuentran la ganade .. 

rra, agricultura, pesca, etc~tera representa tan s6lo el 2% de los establecl .. 

mlentos, (VER CUADRO 5). Par-a Ac:apulco, el sector de comercio, restaurantes y 

hoteles absorve el 74%: en servicios a la comunidad el 16% y finalmente la fn .. 

dustrla manufactur-era tan sdlo el 6%. (VER CUADRO 5). 

El sector Industrial presenta una baja partlclpacJcSn del Producto Estatal, 

4'sto tiene cano origen por un lado, a las 1 lmltantes y Jnter-nas y por otro, a 

la falta de apoyo en relact6n con otr-os sectores: su desartlculacldn entre l!s-

te y los otros sector-es y ta falta de atencldn oficial a su desarrollo. Dentro 

de esta problem6tlca, se puede destacar de manera especrftca, Ja lfmltada In-

fraestr-uctura bifslca para Jos proyectos de Industrial izacl.Sn no sdlo del Puerto 

de Acapulco, sino de toda la regl.Sn del Estado, La lenta evoluc icSn de las 



vtas de comunicacJ.Sn en favor de un mejor acceso entre tas diferentes zonas 

productivas, Ja falta de a·tencttSn de la lnversldn pi1b1 tea en la mayorra de los 

sectores sociales y econ&nlcos, ha ocasionado que el Estado de Guerrero sea uno 

de los Estados m.fs atrasados econdmlca y socialmente hablando. La fnversldn 

pd'bl tea y privada que se ha hecho en el Estado se ha concentrado preferentemen

te en la rama turística. 

Ante esta sltuactón no es raro saber que extste una escasa actividad ma-

nufacturera en Acapulco y el rosto de la entidad. La poca que ahr se r-eal Jza 

basa en un reducldo número de pequei'ias empresas, cuya caractedstlca es Ja 

de tener 1 gener-almcnte una organización de tipo famft lar; asr lo sugieren Jos 

resu1tados del empadr-onamfento de Jos Censos Econánlcos de 1986 en el Estado l17 

ya que de Tos 2 mll 590 estableclmientos manufactureros en el Estado. ocupan 

31 7% del personal en prcrnedlo. (VER CUADRO 5 y 6). Ocupando Acapulco, el 

prfmer 1 ugar en la concentracldn de establecimientos Industria les (655), lo 

mismo que el mayor ml'mero de personal oc:upado en esa rama que representan el 

38.38% (VER CUADRO 5 y 6). 

El canerclo, junto con las actividades de restaurantes y hoteles consti

tuye el rengldn de mayor lmportanda para ta econanra no sdlo de Acapulco, si

no tambfd'n del resto del Estado. A pesar de Ja Importancia de este sector, no 

existe en el Estado la Infraestructura adecuada para apoyar el comercio; m;f's 

ad'n esta actividad se encuentra concentrada en algunos munlcipfos, por lo que 

su desarrollo se ha vfsto l Imitado, refJej.índose en un excesivo lntennedla

rlsmo que afecta partlculannente a las zonas rurales y constituye la prfncl

pal actividad del sector lnfonnal. Las activfdades comerciales se encuentran 

concenti-adas principalmente en Acapulco que aborve el 36% de los estableci-
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mientos y el 50% del personal ocupado en este sector en 1986, (VER CUADROS 5 y 6). 

117.GUERRERO, Cuader"no de lnfonnacfdn para ta Planeacldn. INEGr, SPP. México, 
1966. pp. 16-226 
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La d1strlbucidn del personal ocupado por sector econánlco presenta la siguien

te sltuacldn: de los 155 mil empleados el 73% es personal remunerado mientras que 

el 23% representa a la poblacldn trabajadora no remunerada. (VER CUADRO 4). 

Asf tenemos que 62 mtl (40%) corresponden a canerelo, reStaurantes y hoteles; 

60 mil 082 (39%) a servicios comunales y 11 mt1 391 (7%) a la lndustrla manu

facturera. Del total del personal ocupado en el Estado, 31 m11 391 correspon

den al canerclo, restaurantes y hoteles en Acapulco y que representa el 50%; 

para el sector servicios le corresponden 21 mtl 375 (35.57%h y finalmente para 

la tndustr-ta manufacturera son 4 mil 372 empleados y represan tan el 3:-l. 3B%. 

(VER CUADRO 6). 

Siendo Acapulco el principal centro turfsttco, aquf se concentra el 74% 

de esta actividad por lo que desde el punto de vista ccon&n1co genera la mayor 

fuente de empleo en el Puerto, ya sea en los que se orlgan en el sector fonnal 

y los que se generan en actlvldades 1nfonnales. En 1986, la actividad gener6 

13 mil 650 empleos directos y 55 mil 456 Indirectos, arrojando un total de 69 

mil 107 empleos. (VER CUADRO 7). 

Ahora blc!n, a partlr de los datos de la Poblactdn Econ6nlcamcnte Activa 

(PEA), segl:ln el sector econ6nlco por municipio en el Estado, se construyd un 

rncttce de diverslf1cac16n econ&nlca que muestra el grado de concentracldn de la 

fuerza laboral en las distintas actlvldades econ&nlcas. Los resuhados de es

tcs indicadores señalan la existencia de una alta correlactdn entre el grado 

de especial tzacldn productiva y la generactdn de empleos. En este sentido el 

muntclplo con una mayor dlverstflcacidn econ&nlca y que presenta un mayor ni

vel de empleos como consecuencia del predominio en las actividades comerciales, 

de servtclos e Industriales en el Estado es el Puerto de Acapulco. 
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Según datos offclales del IMSS, los asegurados pennanentes (constituyen un Indi

cador de la ocupac16n en el sector fonnal de la econanfa) aseendferon en 1986 a 

cas1 76 mil Jntegrantes en todo el Estado. la evolud6n de estos datos en los 

i.11tJmos ai'Ws han presentado un ecmportamlento diferente al de la s1tucldn econ&nlca 

nacional. Asf en 1978 y 1979 se regfstra un crectmfento considerable de empleos 

aunentando en 1980. A partir de 1983 se desp1tsna notablemente hasta 1985, man· 

ten1endose estable h curva del desempleo hasta 1986 (segtln las fuentes estadts

tfcas del lstado de Guerrero.). 118 

Ante e'Sta s1tuac1dn e) goblerno de1 Estado realtzd un e$tudio después del 

censo eeon&nlco de 1986 eon proyecciones de poblac16n por grupos de edad, en 1.a 

que se hicieron estimaciones de la demanda potencta.1 de puesto en el mercado de 

trabajo para los prdxlmos ai'ios. Asr tenmos, que entre 1987 y 1992 1 serd' necesa

rio generar al menos 1 150 mil empleos, con un prcrnedto de 21 mil 600 po,.. arw a 

fin de incorporar al mercado de tr-abaja a todos los egresados de educac1dn medla 

terminal y supertor a la fuel"za laboral. Por otro lado se pretende en estas pro· 

yecelones un aumenta en los empleos del sector prtmarlo, pues cano hemos visto 

existe un pntdorntnlo de las actividades ccmerelales, fndustrtalcs y de servi

cios. 119 

Cano podemos apreciar, la evolucfdn del empleo en Acapulco, a través de 1os 

registros del IHSS eonst1tuye un Indicador sólo para conocer la cantidad de 

empleos en e1 sector formal de 1a economra lo que deja de lado a toda aquel la 

masa de trabajadores que se encuentran en el sector 1nfortfl<l1 y que por ende, 

parclattza 1os resu1tad(>s para cualquier anllis1s de1 cielo eeonl.rnlco en el me.r-

cado de trabajo. Por Jo que en este aparatado no podemos dar datos exactos y 

solo arrtvar a aproxfmaelones. 

118. GUERRERO. Cuadernos de lnformac16n ... OP CIT. pp, 131-133 
119. ld&m. pp. 220-226 



En ese sentido y en base a los datos of1cia1es obtenidos se encontr6 que 

el comportamiento del empleo en Guerrero durante el° pe.r1odo 1977 .. 1985, difiere 

de lo observado en el resto del pafs 1 donde se regtstr6 un crecimiento entre 

1978-198t, que se desplana c. ::.iB2; al s1gu1ente. ai'io se •recupera cons1der"able

mente para caer nuevamente en 1985. Lo anterior se debe probablemente a la lm-

portancla de las actividades turísticas y comerciales en ta eeonomta local, to 

cual 1a vincula a factores ex6genos y diferentes a los que afecta el desempleo 

en la econonfa nacional. Por otra parte, los datos revelan una may8r lnestabl

ltdad del emple.o en el caso de Acapulco, ya que las cafdas y repuntes tienden a 

ser proporctonalmente mayores que en otras ciudades del pafs.
120 

120. GUERRERO, Cuadernos de lnformaci6n •.• Op cit. 177-192. 
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4.3 Descrlpcldn metodo1 dg lca: 

1. Se selecclon6 un Estado de la Repdbllca y en pal"'tlcular una ciudad cano 

lo es Acapuleo, Guerrero. 

2. Revlsl6n de 1os niveles de educac16n tennlnal en Acapulco. para lo cual 

cuenta con tres centros: un COHALEP y dos CET (Uno del Mar y otro de Ja 

modaltdad Industrial y Servicios). 

J. Selecctdn de ta muestra de alumnos que cubrieran las siguientes caracte

rFsttcas: a) alumnos egresados de la genel"'acldn 1985 para todos los cen

tros: b) que fueran egrasados de algunas de tas carreras que se Imparten 

en estas escuelas; y e) que se encontraran actualmente laborando, 
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4. Recolecctdn de lnforinactdn en los centros educativos para el seguimiento 

y local lzaclcSn de los egresados, ya fuera en sus dante ti los o en sus lu

gares de trabajo. 

S. E1aboracl&n del cuestionarlo en base a las hlpdtesls de trabajo. 

6. Selecct&n de la muestra. Et total de egresados de los tres centros de 

educacl&n tennlnat de ta generacldn 1985 fue de 370 alumnos; de los cua

les fueron local Izados 311; se apt lcd e1 cuestionarlo a 128 egresados que 

representd el 34.6% del total de egresados y que fue el mlmero de alumnos 

que se encontraban actualmente trabajando del total de los local Izados; 

por lo que de 311 alumnos 183 no tenran empleo; tos 59 restantes de la 

suma total de egresados no fue local lzado por lo que lmtpld saber su sl

tuacfdn. 



La dlstrlbucl~n de la muestra por el total de alumnos entrevistados fue la 

s lgufente: 

PLANTEL NO, DE EGRESADOS NO. DE ENTREVISTADOS % 

CONAUP 198 63 32. 

CETIS 122 47 38. 

CETl1AR 50 18 36. 

la d1str1buc16n de la muestra pgr carreras fue 1a siguiente: 
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1! !, l¡ N TE L CARRERA NO. DE A!-.!!!!!!!!!._ 

COllALEP TEC, ASISTENTE EJECUTIVO 32 

TEC, CONSTRUCC ION URBANA ~1 

CETIS TEC. ADKINISTllACION DE EKPRESAS 17 
TURISTICAS 

TEC. TRABA.JO SOCIAL 14 

TEC SECRETARIO SILINGUE 16 

CE'IMAR TEC, PESCA DEPORTIVA V llECllEACION 
ACUATICA 6 

TEC. llEFRIGERACION E INDUSTRIA 
PES!1UEAA 5 

TEC K[CANICO NAVAL 7 

TOTAL 128 
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7. ApllcaclcSn del cuestionado: ésta se efectucS en ol pedddo de los meses 

de septiembre a d1c1embre de 1986 y enero de 1987. Tanando en cuenta un 

margen de al\o y medio para su lnserclcSn en el mercado de tr•bajo después 

de egresar. 

La dtstrlbucl6n de las entrevistas por planteles fue la siguiente: 

PLANTEL NO, DE ENTllEVIST~ ~ 

COIW.EP 63 49. 

CETIS 47 37. 

CE'"'*" 'ª 14 

TOTAL 128 100. 



4.4 An61 tsts de los resultados: 

ET proceso seguido en el an.fltsts de los resultados fue et siguiente: 

t. La reallzacl6n de las entrevistas, cuya flnalldad fue: a) conocer tos 

antecedentes sociales de los egresados cano un elemento que Indicara si exis

tfa una relac16n entre empleo y or-Jgen soc1oecon&nfco del egresado (preguntas 

1 a la 3); b) las preguntas de la 4 a la 6 permitieron conocer Ja lnsercidn 

laboral de los egresados: e) las preguntas de la 8 a la 11, su objetivo fue 

conocer el grado de vlnculacldn con el perftl profesional y el puesto que 

realmente desempe"'8n en la pr.fctlca: d) las preguntas 7. 13 y 14, su objetivo 

fue conocer la promocldn y salarlo de los egresados y finalmente la pregunta 

15 pennltld ubicar a los egresados desde su propia perspectiva, su papel cerno 

b!cnlco profesional tanto en el plano personal CO'Tlo en el social. 
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ti. Estas preguntas sirvieron como indicadores para tas variables siguientes: 

1) educacl6n té'cnlca profesional (acceso), fueron Tas preguntas de la 1 a Ta 

3 y los datos oflctales descrltos e Interpretados en el caprtulo tres; 2) .!!!, 

mercado de traba lo, cuyos Indicadores fueron por un lado las preguntas de Ja 

4 a la 6 con respecto a la Jnsercidn laboral y por el otro, los datos oflcia

les obtenidos de acuenfo a la estructura del mercado de trabajo de Acapulco 

(regfonal) descrito en el apartado 4.2 de este mismo capftulo y la poT ftlca 

econdmica anal izada a lo largo del trabajo; 3) estos mismos Indicadores sir

vieron para las variables: empleo, desemoleo y subempleo profesional¡ to mis· 

moque las preguntas 7, t2 1 13 y 14 sobre prcrnocldn y salario: 4) el nivel 

y perfil erofesional, fue Indicado a través de las preguntas de la 8 a la 11 

y la pregunta 15; 5) Finalmente el nivel de Ingreso, se m1dt6 con la pregunta 



7 y los datos obtenidos de los salarios profesionales y no profesionales vi

gentes, en e1 perlódo que comprendió la entrevista. 

111. No se da. entre los elementos de la población analizada una sltuacidn 

Ideal derivada de la relación directa entre educación terminal y mercado de 

trabajo. En ese sentido encontramos que el comportamiento de las variables 

anal Izadas, ast como los Indicadores y sus resultados, difieren notablemonte 

de los planteamientos y perspectivas oficiales sobre la relacti5n educactd'n

empleo, expresada en el caprtulo tercero. Los resultados representan una 

población de 128 egresados que equivale al 34.6% del total de 370 egresados 

y que se encuentran actualmente laborando. Los datos demuestran que el 

37.5% son mujeres y el 62.5% son hombres (VER CUADRO 8). cuyas edades varfan 

en su mayorfa entre 18 a 26 ai\os (VER CUADRO 9). Tambld'n los datos demues

tran que la escolaridad de sus padres se encuentran en el nivel primaria con 

el 55% y tan sc$1o el 1% de el los tlene estudios de 1 lcenclatura (VER CUADRO 

10); cuya ocupac16n en la mayorfa del padre recae en el comercio y el de la 

madre en el hogar (VER CUAOlllO 11). 

En relachSn a la ocupacld'n y el nivel profesional de bs egresados. el 

51% de la poblacl6n trabaja como técnico profesional y el 49% den otras Sreas 

(VER CUADRO 12); la mayorfa de tos egresados que laboran como tlcnlco profe

sional pertenecen al CONALEP con un 57%; el CETIS con un 37%; mientras que 

el CET del Har tan s61o el 6% de sus egresados. (VER CUADRO 13). El sector 

en que laboran esta representado para et pllbl leo con un 41%, para el prtva

do en un )6% y finalmente para el mixto en un 17%. (VER CUADRO 14). En 

cuanto a la descrtpcld'n de los puesto, para los que traban como técnico pro

fesional se diversifican en una serte de puesto que t!grupados en dos grandes 
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niveles , el 29% representa a los que trabajan como funclona·rtos, superviso

res y personal directivo público o prlvado; y el 223 representan a los que 

laboran como personal administrativo. P-3ra los que trabajan en otras cfreas 

el 17% recae en los que hiboran el comercio y el 32% en trabajadores en ser

vicios diversos. (VER CUADRO 12). 

En cuanto al n1vel de ingresos, los datos demuestran lo siguiente: el 

41% ganaba el salarlo mínimo legal¡ et 34% ganaba de 1.4 a 2 veces esa canti

dad, el 13% ganaba 3 veces el salario mfnimo; el 9% se encontraba arriba de 

este i!l timo salarlo y finalmente el 3% obtenra menos del mTnlmo (VER CUADRO 

15). Asimismo tenemos que el Perso'nat Administrativo que trabajaba como 

tlfcnlco profesional representó el mSs alto porcentaje que ganaba el salario 

mínimo (con un 69%): los que ganaban de 1.5 a 2 veces ese salarlo, corres

pondió a los trabajadores en servtclos diversos y conductores de vehTeu1os 

con un 46%; los que ganaban de Z a 3 veces el S<llarlo mfnlmo correspondió 

sega1n el porcentaje m.i's al to a los comerciantes (con un ZS%) lo mismo que 

los que sobrepasaron ese nivel (con un 2.3%); para aquellos trabajadores que 

ganaban menos del salario mTnlmo el porcentaje m6s alto correspondió nueva

mente para el personal admlnhtrativo de td'cnlco profesional. (VER CUADRO 

15). En cuanto a los salarios por moda11dad tennlnal, los mis el tos fueron 

para los egresados del CONALEP, mientras que 1os m6s bajos pertenecleron a 

los del CET del Har, (VER CUADRO 16) 

En relación a la promoción por sus estudios como téc;nlco profesional o 

por otras causas fue la siguiente: por sus estudios cerno técnico profesional 

fueron promovidos el 5.47%; por otras causas diferentes a sus estudios fue 

del 4.68% lo que representa un 10. 15% de la población. La prOnloción por 

modalidad tennlnal 7 egresados del Conalep y 6 del Cetls, los del Cet del 
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no se encontrcS promoclón por ntnguna de las dos causas. En este mismo sen

tido encontramos tamblt!n que el 5.47% se encuentra actualmente estudiando el 

bachl11erato y el 7.81 ha cursado diferentes estudios, desde cursos de capa

eltaelcSn hasta e) perfeccfonamlento del tdcwna Inglés¡ lo que suma un total 

del 13.28% de la poblacld'n que ha cursa estudios posteriores a los de la mo

dal ldad tennlnal. (VER CUADROS 17, 18 y 21). 

En cuanto al papel como tt!cnlco profesional, prevaleclcS el plano Indivi

dual con el criterio de 11superac1ón persona1 11 que represent6 el 44%; en el 

plano social con el criterio de 11ser útil a la socledad11 r"epresent6 el 18%; 

tambld'n se eneontr6 con el criterio de 11 lnconfonnldad por no encontrar empleo 

en el cfrea de ti!cnlco profesional" que representcS el 34% de la población; en 

cuanto al· criterio de 11brlndar mayor productividad en el trabajo11 sólo repre

sentcS un 4% del total. (VER CUADRO 19). 

Respecto a las expectativas y como se corresponden con su trabajo fue de 

la siguiente manera: 11no corresponden11 en un 28%, 11corresponden en cierta me

dida" en un )2% y 11sr corresponden11 en un 40%. (VER CUADRO 20). Finalmente 

los sets motivos principales que 1a educación tt!cnlca profesional permite 

desempei\ar adecuadamente el trabajo fueron: en primer lugar 11desarrolta la 

capacidad del aprendlzaje11 que represento el 81%; en segundo lugar estuvo 

"aumenta la eficiencia en el trabajo" con el 63%¡ en tercer lugar 11forma el 

el sentido de responsabt1 ldad11 con el 62%; en cuarto 11 proplcla la adecuación 
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al ambiente de trabajo11 con el 58%; en quinto lugar 11desarro11a la creatlvldad11 

con el 45% y en sexto estuvo 11aumenta la soclabilldad11 con el 41%. (VER 

CUADRO 22). 



SI bien los resultados que se observan y como se Indicó al pr-lnctpio 

muestran Incongruencia entre lo esperado oficialmente y una real tdad e'l'lprrica 

podemos ver que la lnfonnactón revela principalmente, una distribución desi

gual del Ingreso mensual en un espacio laboral reducido para los egresados de 

educación media terminal. Respecto al grado de escolaridad adquirtd.i, la dls

trlbuclón de puestos y los niveles ocupacionales se presentan en este estudio 

fonna an$rqulca. La parte que corresponde a los puestos en otras $reas 

la remuneración salarial es mucho mis alta en comparación para aquel los egre

sados que desempe~an sus acttvldades como técntco profesional; principalmente 

el &rea de comercio y servicios diversos. Entendemos con ello que 1a d1s-

trtbucldn piramidal de los puestos y salarlos que ex1sten en las dlvls1ones 

del mercado de trabajo en donde se desenvuelven los egresados, es una expre

slcSn clara de las contradicciones generadas de una eeo:iomfa cap1ta1 ista de-

pendiente. Tales contradicciones conllevan a devaluar la escolaridad de 

técnico profesional, no s61o en cuanto al Ingreso, sino también en el nivel 

profesional, argumentando para ellO que el nivel medio superior -nivel en que 

se encuentra la educaci6n tennlnal- es Insuficiente para ocupar un puesto y 

un salarlo mcfs elevado, por lo que muchos egresados tennlnan Ingresando al 

bachl11erato, como una posibilidad a asegurar un grado superior al de técnico 

profesional. 

Desde luego, es claro que estos resultados representan tan solo una pc

quei\a muestra de la enorme pob1aclcSn de egresados de educación terminal de 

todo el pars; sin embargo permite suponer que el restringido mercado laboral 

con jerarquras ocupacionales e Ingresos ~rofundamente desiguales esta slendo 

cada vez mcfs saturado por una creclente población con mayores estudios. 
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Como resultado de esta saturación, la población con escolaridad media su

perior y superior tennfna subempfeada y obligada a aceptar cualquier nivel de 

Ingreso y pastelón laboral dentro de este espacio. Aqur se deduce por un la

do que la escolaridad no siempre gara11tlza o asegul"'a un empleo; por otro fado 

tambh!n la escolaridad juega un Importante papel ll'nfca:nente en el primer mo

mento del proceso selectivo que perml te el acceso al mercado laboral• por lo 

que en muchas ocasiones el tipo de escolaridad y el plantel de procedencia es 

determinante para la poslcld'n laboral o salarial que se otorga. 
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CONCLUSIONES: 

Las concluslones de esta fnvestlgacld'n, puden extraerse de las dos grandes 

categorras de and'I lsls correspondlentes a los propc5sftos y objetivos fnlciales: 

1) La primera esta formada por el anSI lsts crftlco de la relacldn entre educa

cld'n tennlnaJ y mercado de trabajo, contr-astando los planteamientos tedricos 

alternatJvos que abordan esta relacldn con los del discurso oflclal estatal 

y las razones esgrimidas para propiciar ta educacld'n tt!cnica profesional. 

2) La segu~da esta constituida por el ancfl Jsls de Ja relacld'n concreta entre 

Jos egresados de educacfd'n terminal, su nivel ocupacíonal e lnsercldn labo

ral; derivando la vlnculacldn ahr observada entre su perfil profesional y et 

que realmente desempenan en su prlctlca; al mismo tfempo se Intenta identi

ficar la pranoc1c!n y remunerac1dn salarfaJ que se le otorga al td'cnfco pl"'o

f'eslonal en el mercado de trabajo. 

Respecto a la primera categoría, Jos resultados de Ja Investigación penni

ten afrnnar que las argumentaciones offciales y sus proyecclones optimistas 

desprendidas de la teorta desal"'rol 1 is ta y del capital humano, no gozan en nues-

tro pafs, de sdltda consistencia y plena validez. Ello no scSJo porque sus pl"'e-

vlstones apuntan en dJrecclcSn contraria a lo observado emp~rlcamente en esta 

lnvestlgaclcSn, sino por el hecho de que -tedrlcamente- existen también argumen

tos oflcfales que chocan con una real fdad contradfctoria entre educaclcSn y mer

cado Jaboral. Por un lado, el Estado argumenta que el impulso a la educac16n 

terminal tiene como final ldad pl"'eparar los cuadl"'oS profeslonales de mandos fn

tennedlos cuya contrlbucldn es elevar la productividad de Jos diversos campos de 

trabajo (Industria, servicios, etcétera), y con e11o pennltlr el desal"'rollo eco

n&nlco y socfal del pars. Por otro lado, Ja educaclcSn tenninal constituye una 

respuesta a las nect!sldades de ofrecer a la poblacfdn un mayor nt1mero de opol"'tu-
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nldades educativas, de tal suerte que su nivel de Ingresos aumente y por tanto, 

conlleve a una mayor equidad salarial en el mercado de trabajo. Esta pretendi

da Igualdad ., partir de las caraeterfsttcas que observa el mercado laboral para 

-tos egresados- sabemos que es tmposlble de lograr. Lo que el Estado pretende 

es resolver los problemas que enfrentan la educacl6n supertor, principalmente, 

la estructura productiva a travls de dos vertientes: en primer lugar mediante 

sus propias Instituciones de educactc5n tecno16g1ca: en segundo lugar, recurriendo 

a la planeac:Mn coordinada entre la Secretarra de Educact6n Pil'bl tea y algunas 

universidades. Con ello el Estado busca detener el crectmtento de la poblact6n 

escolar hacia el ntvet superior del sistema a travl!s de ta dlverslflcaclc.Sn y el 

apoyo a las 1nstltuc:lones de n1ve1 medio superior (CONALEP y los Centros de Es

tudios Tecno16g1cos) que ofrezcan certificados de educactc5n terminal sin val ldez 

proped&utlc:a para el Ingreso a la educacl6n superior. Tambtln se Intenta vincu

lar, slmultdneamente, a la educacf6n tanto de nivel medio superior cano superior 

con las necestdades del aparato productivo del pafs, sin atender a la dlverslfl

cacldn de las grandes demandas y carencias de que son objeto ampl tos sectores de 

la sociedad. 

Asf pues el aumento del nivel educativo y, por ende de la cal tf1eaclcSn de la 

fuerza de trabajo no constituye una contrlbuc1dn directa para generar una alter

nativa de desarrollo econ&ntco Independiente, ni generaclc.Sn automStica de mis 

empleos, c0110 tampoco al aumento del nivel salarial de los trabajadores. La edu

caclc.Sn se convierte, regulamente, en un mecanismo que media el acceso a las opor

tunidades de empleo del sector moderno de la econC1T1fa y, dentro de ~sta, a los 

mejores trabajos en la estructura ocupacional. En este sentldo, a la educactc.Sn 

se le confiere una valoración social, de tal suerte que las formas de demanda 

educativa es una expresión de valoraciones en funci6n de expectatlvas de movtlidad 

socio-ocupacional de las capas mayorltarias de la población. 
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El segmei;ito laboral a1 que pertenecen los técnicos profesionales es el se

gundo en Importancia que describe ta teorra de la segmentactcSn laboral y esta 

fonnado por trabajos no manuales rutinarios, reglamentados y subordlnados a tos 

más altos, en func16n de los factores de promoc16n y rer¡unerac16n del mercado In

terno de trabajo. Estos, generalmente, son trabajos técnicos, administrativos y 

de supervisldn. Los salarlos, por tanto, estan detenninados por motivos ex6genos 

a lo educativo tales como las actitudes; el poder monop61 ico en la economía que 

ostentan algunas empresas que detenntnan la oferta de empleos; los segmentos en 

que internamente se divide Ta fuerza laboral; 1as nonnas burocr6tlcas de los mor

cados Internos de trabajo; etdtera. Asr, los salados de las personas pertene

cientes a los sectores no organizados en la sociedad son muy Inferiores a los es-

tablecidos legatmente cano el llamado "salarlo mrntmo11
• Consecuentemente, la edu-

caclcSn recibida por estos sujetos tiende a ser devaluada conv1 rtléndose asf en 

profestontstas subemp1eados, toda vez que la economfa t1ende a encogerse. En este 

estudio se encontr& que tan scSlo de los alumnos 1oca1 Izados (el 80% del total}que 

hdbfan egresado, So% no tenía empleo¡ de1 343 de 1os que se encontraban laborando 

e1 3% estaba Inserto en la pob1ac1dn del sector Informal con las caracterfsticas 

descritas. Ademas los resultados comprobaron que los salarlos mcfs al tos pertene

cían a aquellos egresados que no laboraban cano t&cnlco profes1onal. Desde este 

punto de vista, se puede concluir que los salarlos tambit!n estan detenninados por 

la demanda existente en cada uno de los segmentos del mercado laboral. Es impor

tante entonces subrayar que ta demanda laboral esta casi siempre detenninada por 

quienes controlan los factores de la produccldn, pues son ellos, en la mayada de 

los casos, los que establecen los niveles de oeupacllh y remuneración salarial de 

quienes han obtenido distintos niveles de cal tflcaclón o educaclcSn. De esta ma

nera, el papel de la educactdn en el proceso de estratif1cacidn y reproduccl~n so· 

cla1 se refuerza. En el estudio se eneontr6 que la mayoda de los encuestados 

aftnnd que sus estudios de técnico profesional le ayudan en su superaci6n personal, 
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pese aun a que taJ aflnnac1~n choca con la sltuac16n de un sector Inconforme 

por no encontrar- empleo, y con una rea) ldad contradictoria -a las espectatlvas 

esperadas- de un mercado laboral restringido y segmentado (VER CUADROS 19 y 20). 

En este sentido, y por los resultados descritos anter-lormente (anll lsls de 

Jos resultados), se puede aflnnar que la obtencMn de un nivel relatfvamente al

to de educaclc!n fonnal aumenta las ventajas ccrnparatlvas en la canpetencla por 

Tas mejores oportunidades de empleo en Ta economfa. En esa misma medida, la edu

cactdn adquiere un mayor valor distributivo, de suerte que se eonvler-te en un me

dio necesario par"a la movllldad socfat y ocupacional. Razdn por la cual aumenta 

la demanda social para aquellos nlveles y tipos de educaclc$n que proporcionan me

jores puestos y salarlos en el mercado laboral; generando con ello e) fen&neno 

del 11credencla1 Jsmo11 que se caracteriza por el aumento de requisitos educativos 

para desemper!ar un detennlnado puesto que, sin ser necesarios, en muchas ocasio

nes son exigidos por los empleadores, en la medlda que alll'lenta el nivel educati

vo de la clase trabajadora. 

En relac16n a la segunda categoría encontramos que,efectlvamente, son pocos 

los estudios sobre egresados de estos centros de educacicSn tennlnal y su segui

miento en el mercado de trabajo: sin embargo, no por ello los resultados aquf ex

puestos dejarfan de demostrar que gran cantidad de egresados no ejercen las fun

ciones para las que supuestan!nte fueron preparados. SI nos remitlmos al CUADRO 

13 (en el cual se relaciona et nlvel ocupacional de 1os egresados con los centros 

de educacl6n tennlnal) comprobamos que del CETHAR scSlo 4 alumnos ejercen su pro

feslcSn y que representa sumado con las otras dos modal Jdades (CETIS y CONALEP) 

un total de 65 alumnos en esa s1tuacldn. Ast ,de la muestra de 128 alumnos un 

51% labora cano t~cntco profestdnal, el 49% no ejercen su profestcSn, y scSlo una 

cantidad poco significativa de un 2% entre tos que sf la ejercen. Ello nos lleva 
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a suponer la e?<lstencta de un mercado laboral restringido y de subempleo. Si a 

estos resultados Jos situamos con los datos obtenidos del canportamlento del em

pleo en Acapulco que en 1985 sufre un gran descenso {Capftu1o 4 inciso 4.2), és

to nos pernil te affnnar que no existe un ampl lo campo de .trabajo para los egresa

dos como recurrentemente lo afirmar el discurso oficial. 

Por otra parte, los datos estadfstlcos sobre la composlcldn socloecon&nica 

de los alumnos de este nivel• nos ayuda a detennlnar su procedencia y la ocupa

ctdn e tngreso de sus padres; el cuadro se compl tea al observar que un gran por

centaje de los egresados trabajaron durante sus estudios. Los datos nos pennt

ten suponer que ta ensei'lanza media superior no es considerada cano una educaclcSn 

suficiente para aquellos estudiantes que no tr-abajan, simultcfneamcnte, en su $rea. 

Estos egresados no se han favor-ecldo con su eleccldn a las opciones tennlnales. 

Constatado por- el pr-oplo CETIS que ofrecra en sus inicios ttnlcamente dlptanas de 

tt!cnlcos tennlnales. Recientemente los modlflcd para ofrecer tas dos opciones: 

et bach1'1erato propedl!utlco y et ~cnlco profes1onat. La amyorra de Jos estu

diantes de estos centros, consfderar-on que ta fonnacldn de té'cn1cos que reciben 

es suflctente para prepararlos para e1 desempeño laboral (CUADRO 22), sin embargo, 

la real ldad rebasa sus expectativas cano se ha podido comprobar. 

En este nivel, y pese a las perspectivas oftclales, existe tamblc!n un grave 

problema en las prcfctlcas escolares. Los estudiantes no encuentran espacios Ins

titucionales propicios que te pennttan, en 1a medida de lo posible, establecer 

sus prSctlcas escolares. Por ejemplo, el t&cnlco en lndustrta pesquera del CETHAR, 

no tiene ninguna oportunidad institucional en conocer cultcs son tos problemas en 

1a Industrial lzacldn y procesamiento de los productos pesqueros¡ porque no existen 

industrias de ese estilo en el puerto. Tampoco se le pennlte global Izar los pro

blemas de la produce idn cano procesos de car-.icter econ&nlco, social y hasta po-

1 ftlcos, que exigen conoc:imientos sobre planeactdn, or-ganfzacldn y adminlstracldn. 
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Asf, encontramos que en Ta adqutstctcSn de saberes técnicos, profesionales 

y sociales que son ofrecidos en la escuela; los t&cnlcos profesionales, poco 

tienen que ver con el desarrollo de la produccldn y menos aún con la transfor

mac ld'n soclat y econ&ntca del paf s. de tal suerte que los que ahf se forman s61o 

son elementos de certlflcacldn y credencial lsmo, es decir, son objetos y no su

jetos del proceso educativo. 

La tncorporacld'n de los egresados de las lns ti tuc tones de educactt5n med ta 

superior al mercado de trabajo se real Iza en los sectores de la producclcSn en 

los que hay una dtvtstd'n b!cntca del trabajo rfglda y con una enonne fonnal ldad 

en tas relaciones laborales (VER CUADRO 12. y 14); por tanto, tas funciones que 

desempei\an son muy Inferiores a las que ofrecen las 1nstttuc1ones escolares en 

la d1strtbuct6n de los empleos con respecto a los de escolaridad superior en to· 

dos tos niveles de puestos e Ingresos de la estructura ocupacional anal izada en 

la lnvostlgacldn (VER CUADROS 14 y 15). 

En el and11sls de los resultados encontramos que no hay clar1dad en los 

mecanlsmos con los cuales los empleadores relacionan un determinado nivel edu

cativo con el empleo; Incluso. ni para la propia pranocldn de los trabajadores 

los estudios real Izados son tcmados en constderactdn. Este tipo de Investiga· 

cldn, conduce a conclutr que. en efecto, los orfgenes del desempleo o subempleo 

profesional y del eredenctal lsmo reciden en la estructura ~el mercado laboral 

y no en el sistema educativo; ya que este ltltlmo es,solamente, un medio para 

legitimar Ta dastgualdad en la dlstrtbucldn de oportunidades educattvas y labora-

les. Por tanto, no sdlo se requiere corregir et sistema educativo, sino tambld'n 

el mercado de trabajo. 

Ahora bien, hasta aqur podemos aftnnar que son muchas tas Investigaciones 
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de la re1actd'i-i educacld'n-empleo que coinciden con Jos resut tados arrojados 

aqur: un espacio laboral estrecho, causado por las contradicciones que se ge-

neran en la heterogeneidad del sistema productivo porporclonando, pr-lncfpalmen

te, un ni1ne:ro cada vez mayor de desempleados y subemple~dos con escolaridad su-

perlar. Esta sttuacld'n ha provocado, por un lado, que a una mayor escolaridad 

se siga favoreciendo el acceso a Tos empleos mSs prfvileglados que ofrece el 

mercado laboral; por otro, el hecho de que en et Interior de los espaclos labo-

rales, la escoladdad superior empieza a devaluarse. Esta sltuacld'n queda de-

termlnada, fundamentalmente, por una serle de contradicciones derivadas de la 

dlnlmlca Interna de un sistema productivo heterogd'neo y desigual que genera es-

pactos reducfdos de trabajos que se desa.-..ol Jan en condiciones md's favorables 

(puestos ejecutfvos), pcnnftlendo con el to mejores condiciones de vTda a los 

sectores ahf Insertados. Finalmente, et crecimiento anlrqulco de Ja poblacldn 

escolarizada del pafs propicia aslmetrfas en el destino ocupacional. 

Los resultados expresados en esta tnvestfgacldn, son va11osos para hacer 

avanzar en Ja medida que Jo pennJtan, el conocimiento sobre la canpleja reta-

cMn entre educac16n y empleo. Antes de dar por terminada estas conclusiones, 

y bascfndonos en Jos resultados empfrtcos se puede aflnnar que: existe una abierta 

protesta por las condiciones de empleo e Ingreso, desde dos aspectos esenciales: 

1) del lado det empleo grupos de j6venes con cierta cscola.-tdad se enfrentan a un 

mercado de trabajo poco abierto y creattvo. 2) por et lado del sistema escolar 

la poca demanda que va teniendo la educaeT6n tenninal, por mcfs esfuerzos que el 

Estado hace de eonductr a los egresados de secundaria hacia estas opciones, ha 

gener.:1do el cierre de algunos planteles y Ta modtficactdn de algunas estructuras 

curriculares hacia el bachillerato propedéutico corno ha sucedldo en los CETS. 
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F1na1mente, es necesario precisar que la consecuente devaluactcSn de deter

minados n1ve1es educativos se convierten en un medlo para e1 logro de niveles 

mis altos de educac1dn. El resultado de este proceso es la amp1tacl6n de la 

brecha educativa exlstente entre las clases sociales y el hecho de que la fuer-

za laboral no escolarizada o que tiene acceso a niveles educativos tnfertores 

queda reducida a una sltuach!n marginal econ&nlca y social, ya sea en el desempleo 

o en el subempleo del llamado sector Informal de la econanfa. En este sentido, 

le demanda soc1a1 por educacl4n puede adqulrtr formas anlrqulcas y particulares; 

en la medida en que la devaluac16n escotar puede ser una expreslcSn parctal y 

temporal de tos procesos soc.lales mis canplejos. Es decir, que la dovatuaclcfn 

de1 certificado escolar no es resultado d'nlcamente de Jas eontrad1eelones que 

emanan del s1stema de pn>duee1dn y que frecuentemente generan subempleo y desempleo 

en la poblac1dn escolartzeda (cQ'llo se ha podido constatar). 

Esta s1tuac1dn soctal y canpleja es tamblt!n resultado de las relaciones 

entre sujetos soctales y de la medlacld'n corre\attva de fuerzn que se ha tenido 

para Imponer proyectos. 1>1chos pr"Q)-ectos se establecen a lo largo de la histo

ria contemporánea como resultado de las relaciones contradictorias entre sujetos: 

los cuales provocan en su lnteraccldn confrontaclones, generando con el to la 

bd'squeda de nuevas soluciones tendientes a transformar asf las estructuras socta-

les y econ&n tc:as de 1 pa fs. 

Antes de dar por tenninadas estas conetustones 1 es necesar1o aclarar que 

un trabajo COl!O el presente no esta exclufdo del riego de presentar algunas 11-

mttaclones tedrleas. Al respecto fueron tomados cerno marco de referenc1a a:¡ue

llos planteamientos te6r1cos alternativos que penn1tleron su contrastacidn con 
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la real ldad emprrtca. Algunos elementos conceptuales, principalmente, de la 

teorfa de la resistencia (de Henry A. Glroux) que no fueron posibles plenamen

te constatar a nivel empfrtco, pudieran aparecer exp1 rcttamente por lo menos 

en algunas deducciones dedvadas partlculannente a lo fargo del Capítulo 4 y de 

las Conclusiones. 

En ese sentido, las aflnnacfones hechas por Gtroux acerca de que las es

cuelas representan espacios de contestacfdn en los cuales se generan resisten-

etas bajo diferentes expresiones y manifestaciones de lucha para desafiar o 

confirmar la hegemonfa capltaltsta, no pudieron ccrnprobarse fielmente. ¿Hasta 

qui punto los estudiantes oponen resistencia en sus centros de estudios? o ¿Cuiil 

es su grado de partlctpacldn e lnteraccldn al Interior del sa16n de clases?. 

Son respuestas a las cuales se puede responder en un estudio de dimensiones mis 

amplias. Ello, en raz6n de las caracterfsttcas propias de un estudio de caso, 

en el cual se trabaj~, escluslvarrente, con alumnos egresados. Tampoco se pudo 

constatar. emprrlcamente, qut! pasa al Interior de tos centros educativos en 

lacMn con los contenidos curdcularos, sus funciones y los procesos que se gene

ran por parte de los sujetos egresados en los distintos espacios laborales. 

Quedan pues, estos vacfos y 1 Imitaciones como terreno cnutlvo de investtna

clc!n y cano justlf1cac16n a los errores, anlstones e ignorancias.arrojados por 

este trabajo. 
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Hacta una pol rttca al ternattva de planeaclón: 

~xlco ha atravesado por pertódos r.i'ptdos de crecimiento y desarrollo que 

van desde la Segunda Postguerra hasta nuestros dras. Desarrollo dependtente que 

ha stgntflcado lmportantes cambios, tanto en el Amblto social en general. cano 

en el terreno ocupaclonal en particular. Par-a eJlo ha lnflufdo, pl"lnctpalmente, 

la urbanlzactcSn creciente, ta expansión y dfverslftcacMn Industrial y del sec

tor terciario. Los efectos de este fen&neno no han sido Iguales para todos tos 

grupos y clases soelalcs. Algunos estratos han obtenido un status a partir de 

definir su sltuaclcSn en el mercado laboral abalado por un certificado educacio

nal; mientras que otros, han quedado al margen de esta sltuactcSn. 

En muchos estudios sobre educactcSn y empleo, se señala que e1 crecimiento 

heterogt!neo del capital lsmo dependiente ha generado cambios en la cornposlc Ido de 

tos sectores que confonnan la fuerza laboral, tanto en Ta autolmagen que asfmlsmos 

se dan los estratos bajos (trabajadores manuales) como en ta autorepresentaclc.Sn 

ldeoldglca de los estratos altos y medios, sobre todo por el aumento de ocupacio

nes de carlcter no-manual (té'cnlcos, profesionales, gerentes, dlrecttvos, etcd'te

ra). 

En Hi!xlco, hoy en dfa, una cantidad Importante de Individuos que Ingresan 

a la educacldn primaria abandonan pronto la escuela¡ de aqul!'llos que logran ter

minar este nivel, s61amente una detennlnada cantidad contlm1a en la educaclcSn se

cundarla que es tambld'n altamente selectiva. los que final Izan sus estudios se

cundarlos, no son distintos, en su origen social, a los estudiantes que Ingresan 

a la educactcSn profesional. Asr, en el mercado de trabajo, ta poslctcSn social 

de los Individuos estarra en correspondencta con el nivel ocupacional (atto, me

dio y bajo), por la calldad acadt!mtca de los centros de ensei'\anza (alta o baja) 
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en que cursan sus estudios y, por 111 tlmo, por la orlentacJcSn de la fonnacfón 

{dirigentes, ttfcn1cos 1 formact6n para e1 status cultural o para la acredlta

clcSn); es decir, una dtverslfJcaet6n de modalidades educat1vDs, una segmenta

cidn que l 1ga el origen social respecttvo y una trayectoda educativa con pues-
111 

tos ul terlores en jerarquFas laborales y sociales. 

St bten es cierto que el papeJ de Ta educacf~n no puede ser conceptual ha

da llnlcamente en tc!nnfnos de garantfa absoluta para alglln tipo de orden soctal, 

tampoco puede ser reducida a un me-ro papel reproductor. Es en este sent1do, 

que en el marco de tales transfonnaclones, también se han modificado sustancial

mente el rol de la educactdn en general y de Ta enseffanza media y super(or en 

particular. La ruptura del equlJ lbrlo tradtc1onal ha provoc~do una situac1dn de 

crtsls de ·la educacfcSn en su conjunto, en la cual la señal m4s notoda es la cre

ciente dJferenctacldn y devaluacldn de los certificados escolares. Esta sltua

cidn se genera cat10 un proceso comi1n y que se ubica m6s a11~ de la dJstlnctlS'n en

tre las modal fdades educativas. Ta1 proceso, se reffere a la creciente dtferen

clac16n interna de la ensenanza medla superlor y superior en los centros de edu

cact4n dotados de prestigio que provoc:.an un ttpo de enseñanza segmentada y es-
111 

tratlflcada entre el nivel medio superlor y superlor. 

Desde este punto de vista el problema radtcarra, actualmente, en que la 

dlferenclacldn se establece no sdlo por Ta cantidad de años de estudlos real Jza

dos o la posestcSn de un tftulo, sino tambh!n por el lugar donde fueron certifi

cados. De suerte que la variable central en este proceso de dJferenc1ac1cSn tn

terna de las Instituciones de enseñanza superior parece ser e1 origen socloeconó-

mico de los estudtantes. Muchas de las Investigaciones real hadas sobre este 

121. ltDESCO, Juan Carlos. 11Tendenclas y perspectivas en ••• Dp cit. pp. 9-17. 

112. ld&m. pp. 10-1). 
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fenómeno, t1enden a mostrar que ex1ste una correspondencta cada vez mayor entre 

el origen social, escueta destino ocupacional e Ingreso salarial. Dentro de 

la perspectiva de este estudio, to que Interesa averiguar desde el punto de vts

ta educativo, es qu& sucede en el Interior de las tnstttuctones, c6no se expresa 

la dlferenc1act6n curricular entre la educact6n tenntnal y Ja educacldn superior; 

es declr tcucfl es la contrlbucldn pedagdglca al papel diferenciador de las moda-

1 Jdades educat1vas?; z.cuifl pudieran ser en todo caso, las posibles alternativas 

para una planeacl6n democr&ttca de la enseilanza en general y de la educactdn me

dia superior y superior, en partlcutar'l 

En primer lugar, es Indudable que la vtnculacl6n entre educaclcSn y empleo 

trasciende los espacios meramente ocupacionales. D1cha vtnculac16n esta Inser

ta en un marco mifs general que define el valor formativo de la relacldn entre 

teorfa y prlct1ca, entre trabajo manual y trabajo Intelectual. En este sentl .. 

do, la mayor o menor amplitud del significado entre la vlncu1acl6n-emp1eo, es

tarfa dada por el contexto social y cultural en el que aqué'1 se d6. Asimismo, 

la dlstlnclc.Sn entre trabajo manual y trabajo intelectual constituye en nuestro 

pafs, al Igual que en muchos otros, un rango diferenciador en el cual se defi

nen las relaciones sociales de grandes sectores. Superarlo Implica, en conse

cuencia, un cambio soctal slgnlfteattvo. Evidentemente, esta sttuaci6n deriva 

tambll!n de las contradicciones sociales acumuladas en el pafs. La estrechez 

del empleo no pennlte una art1cu1aci6n adecuada de las expectativas Individua

les, Institucionales y sociales en los procesos de 1ncorporac16n de la fuerza 

de trabajo escoladzada al mercado laboral. 

Al respecto, es pertinente plantear dos problemas cruciales: por lado, los 

que se derivan del sistema educatlvo y, por el otro, las condiciones mismas del 

mercado de trabajo. En cuanto al primer aspecto, se ha sei'ialado el hecho de 



139 

en nuestro pars, las lnstttuclone1· acadi!micas no estan organizadas nt prepara

das para Incorporar nuevas modal tdades educativas en fonna adecuada. Igualmen

te, no existen condiciones favorables para dlseflar y apl fcar planes de estudios 

que satisfagan nuevos objetivos, pues la prc!'cttca de la·corrupctcSn y la burocra

tlzactdn administrativa Impide su consec:ustdn. 

El segundo problema resulta mSs canplejo y significativo: los cambios en 

esa $rea no dependen s61o de acciones educattvas, sino tambhfo de transfonnacfo

nes estructurales. En este sentido, se han sef'lalado dos aspectos: uno de orden 

cuantitativo y otro de orden cual Jtatlvo. En relacld'n al primero, se sostiene 

que las tendencias del mercado laboral estancada vez m6s dirigidas hacta el 

ahorro de la mano de obra antes que a su expansl6n. El aumento de los requorl

mlentos de cal lflcacl&n esta asociado a una disminución en Ja generacldn de pues

tos de trabajo, motivo por el cual Ja poi ftlca educativa podrfa estar acanpañada 

por la restrfccldn en el acceso. En cuanto al aspecto cual ltativo se sostiene, 

con frecuencia, la poslb11fdad de ciertas contradicciones entre la fonnacld'n pro

fesional y la real ldad laboral. Se hace evidente, entonces, que también es nece

sario adoptar un conjunto de medidas que reol'"lenten el funcionamiento del sistema 

productivo y no t1nctamente, el sistema educativo, pues el lo reforzarfa a.:fn md's, 

las desigualdades soc.1a1es, al canal Izar en las ramas tennlnales (como se pr6ct1-

ca actualmente) de la enseñanza media superior, a los alumnos procedentes, prln

clpalmente, de los sectores de bajos ingresos. Por otra parte, dicha opcld'n lm

pl tcarra aceptar que la cducacl6n superior se adecué al sistema productivo y deje 

de lado las necesidades Mslcas de la poblacl6n que demanda de la educación res

puesta a sus problemas. Por ello, es Inaceptable continuar con la tendencia de 

que la educaci6n se 1 lmtte a preparar recursos humanos absorbidos por un aparato 

productivo htpertr-oflado que ha agudizado la dependencia tccno16g1ca y clentfflca 

del pars. Por el centrarlo, la demanda de servicios pr-ofeslonales no puede 11-
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mJtarse a los requerimientos de la economra monopd1 lea, ya que la educación de

berfa contribuir al desarrollo Integral, diversificado e Independiente del pafs. 

El desarrollo de una pol ftlca de ese estilo generarfa empleos orientados hacla 

una dlstrfbuctdn social mis equitativa de las oportunidades educativas y de tra

bajo, bajo la lg1da de una planeacldn educativa que t rfa acompai\ada de reformas 

recfprocas en la esfera econ6n1ca. De lo contrario, las actuales tendencias se

gut nin provocando que los trabajadores se Incorporen a una estructura social que 

esU muy lejos de ser aqu411a que retdrlcamente se promueve. Ello significa 

que no es posible esperar que ocurra una modlf1cac16n real en el actual desarro-

1 lo del pafs, sino se ponen en pr.fcttca ciertas acciones que, por un lado, con

trarresten tos efectos que sobre la economTa producen quienes detenta el poder 

polfttco y econ&nlco de 1a sociedad y, por otro, se generen procesos que ttendan 

a modificar las estructuras que provocan tales acciones. 

Pero ¿de qui! manera la educaclc5n podda contribuir a ello?. En primer lugar, 

es necesario reconocer que en tas Instituciones escotares existen interrelaciones 

entre sujetos que rebasan el &mbito educacional. Sin duda, es lndtspensable to

mar en cuenta la cal ldad de lo que se ensei\a y aprende en el sistema educativo; 

pero tamblt:!n es necesario preever y planear lo que har<fn los egresados; en d&nde 

y con que! fin real lzar&n sus tareas; c&no se lnsertar&n en la estructura producti

va, etc&tera. 

El problema al que nos enfrentamos, es el de replantear la pos1bt11dad de, 

en qui medida, la educactdn puede constituirse en un factor dlnamlzador de las 

estructuras econ&nlcas, pol ftlcas y culturales, en el contexto de una sociedad 

dependtente y, por ende, vtsualtzar et Impacto que podrfa lograr una polftlca 

alternativa de planeacldn educativa en el ámbito de la estructura ocupacional. 

No obstante, el Intento de pensar alternativamente la planeacldn del proceso edu

cativo y a su vez este 1'.tltlmo como factor dinamtzador, no puede sustraerse de la 
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partlclpactcSn·cludadana y, menos aaln, de tos sujetos que directamente lntervte-

nen en el quehacer educativo. 

la crtsls econdmtca en general y la del sistema po~ ftlco en particular por 

la que actualmente atraviesa la sociedad mexicana, obl lga a no dejar de lado a 

la sociedad ctvl1 que reclama nuevas fonnas de parttclpactdn en la vida pol ftlca 

del pafs. Tal vez el reto estf eft la capacidad de tntegractcSn de esa parttct

pacltSn que concretice su sentir en proyectos alternativos y la convierta, coti

dianamente, en estrategia de una real y verdade,.a emancfpacldn. 

La emergencia en masa de nuevos actores sociales ha pemiltldo el reclamo de 

un nuevo pacto soclal entre el Estado y la sociedad civil. Por tanto, el eje 

de ese nuevo pacto requiere de una reortentacldn profunda de Tas acciones so

ciales en general y de las educativas en particular. En este sentldo, la formu

lactlln de una ptaneactdn coordinada y pertlclpattva de la educacldn 1 deber& ser 

el resultado de una lnterrelacldn democr6tlca de todos los sectores progreslstas; 

deber.f, hoy mAs que nunca, unir voluntades para potenciar el esfuerzo que requie

re un cambio social. Esto significa que el proceso de planeacldn educativa se 

convierta en dectsldn colectiva, para que las perspectivas de los grupos 1nvo1u-

erados en Tos cambios educativos, se prcrnuevan, se negoc:.len 1 se proyecten y se 

canpranetan, en el marco de una pr&ctlca democr,tlca de la planeacidn educativa. 



142 

A N E X O 



CllllAPICA 

MEDIO SUPEfUOR TERMINAL.. 

A'TSNOION ••CCK.A .. IZADA DS~ e1eTSMA 

..... -.................... -----.................. 11•••· •-•, .- -••••ª• .... ~··· , .... 

/ 
.· .. 



SlaTEMA DE EDUCACION Tll!!:CNOLOGICA. 
ATDrtQON AL.A D•MA..,.., - NVllL.. Mm:llO -.....O .. ..,..,...INAL. 

OONAL.aP 

,• 

• ·.'l'tlNE>RNCIA 

oe•TA 

~uSNTa; MIMUUKll.l.O Hl. •IStWllA OC C°'iC.tiCION 
Tl&O"°"'°•ic• Ct9••- •••) .,. 11a111co. 
lffC Pae. 140· 

D•&TI 

••. /MCTA 

, .. ,. .. 
~·.1.,.,._~_..::;,,~.._~-+-·-·~~-~~N ...... •c~•• 



CRAFltA 3 

INDICES DE EFICIENCIA INTE:RSEMESTRE, 1NTERCICLO Y TERMINAL POR MODALIDAD EOUC/ITIVA 

( 1984 - 198~ ) 

TOTAL NACIONAi. 

r::~ tr1c:1t!llC!A lt.¡l'"ERSEMESTltl! 
t·~·~ .. 
• _ -• ~.<"ttit~Ct.\ !kl'ERC!Ct.O 

-: ~c-·c1to.,;c•.\ TEH•~1-..,\L, 

"FU;~Ct>: D<?sarrollo del ststcma de cduc.::rcl~n 
tecnoMglc;i •.• Op clt. 



tUAOllO 1 S!STEl'IA DE EOJU.CIOtt lEtMOlOlllt~ 
lllv(l l'.[010 SUPEIUOll 

(ha, <ti! ~l..,nnas) 

1~78-197' 1979-1980 

20075 8.7 ]lltoO 

CO!IA.LlP '"' TO TA l 20075 8.7 }7\48 

fl•thlllcr.ltu 
r .. c.,ul.S"lt" 110895 91.J 238357 

230970 275705 

1980-1981 1981-1982 

'2.1 66 850 19,8 810)0 

'·' ,, 067 '·' 51550 
1).5 es 9)7 15.lt IJBSllO 

86.S 251897 71t.& 2901t10 

100.0 )]78)0 'ºº·º 1t28990 

flll'.!1TC: ll.1t>Jrado 11 P•Htlr d.: los datos 11n"E1t1dhtlc:11 Mslc• d•1 Shl1111111 M11c:lon11I 
dC![du,,,tldnf.,cnold<,1lc11.1985", SuhHtrc1t11rr11d11tduc:1c:ldn11 lnv111tlg1c:ldn 
T.:cnol6¡lu,SCP.Ho!'•lco.1986, pp. 1\0-12). 

% 1982-198) 1'l83-1'JBlt 1981+-l'J85 

18.9 146895 18.0 124 871 22.g BgBl6 15.0 

IJ.li 7281'7 1}.B 88 IQIJ llLI 10242) 17,0 
)2.) 11971'2 li1.B 111980 J9.0 1921)!) )2.0 

r.1.1 )Oí.281 ,.., )]2072 í.1.0 li17oltl r.s.o 

100,0 52602) 'ºº·º si.sosi 100.0 r.09281 100.0 



MOALIOAD 

s1snKA DE t:DUC&CIOM TlCNOl.OGICA 
Nl\ICL N'.010 Slll't:lllOl TtlltlHAL 

197'·1980 1,eo-1981 1981-1982 
Ttkl!llW. Pl•ntelet '· All&'ll\01 . Plant.o1H • Ah•n<>1 . PhntalH X. Alwanos • 
"' lnd1ncrl;al r 
d11 S..rvklo• ... n.1 JZIJI 86,o " ·"6.S 6J61J 71i.D '" J6.9 ..... ..... 
A<Jrt>pou:.,;arl<J ' 1).2 ..... '·' 14,0 )27) '·' " I],] 5)30 ,,, 
DlllH.ir " ... .... '" 

10 14.7 ,, ... ID,6 .. "" 19c87 22.2 "' ltJ.7 57550 i.1.s 

" 'ºº·º l7)1tBIOO,D IS7 loo.O 85937100,0 JO'} 100,D ns eso 100,0 

F\IC!ITC: [l.~1 .. ,rado>" partir d11 101 d.a101 an ''f.1tadhtlca 11.hlc• del Sllte- "91;lon.I 
do: c,1,,,,,dJn Tacl>Ql.S.1lca, 1985". Subtecn.t.arr.:. de t:ducacl.5n11 ln~•ttlqacl&1 
r.•crn.1hL,k.1, UP, """''º· 1986, pp, 110-IZ). 

1981-1983 19BJ-19Blt 1'8lf-198S 
Phnta1111 'X Al-nos • Planta In . Al........,1 • Pl.,nt•I•• '.C.Al-1 • 
ll7 )5.J U6 O'}S s1.i. .... ]6,0 " 267 ..... '" 1oi..o 87)!12 &os.so 

" 16.S 1171o9 '·' 66 IG,o 1li59) 7,0 '" '" 21S7 '·' 
" . .. 9DSI '·' 27 "º 11011 ... '" •Id ,., .ll 

'" li2,0 7z8&,7 )),1 170 i.1.0 ""'' lit.J "' "'·º 10Zli2J SJ.27 

)88 100,D 21971+2100,o lt11 100.00 212 980 100,0 "' 192 219 100.00 
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CUADRO 4 Número de Establecimientos y Personal Ocupado, 1986. 

ESTABLECIHIENTOS 

ACAPULCO 11 447 J4.DJ% 

GIJ[RRERO 33 636 100.00% 

PERSONAL OCUPADO 

REHUNERAOO 1 NO REMUNERADO 1 TOTAL 
1 

~ 

ACAPULCO 49 316 14 829 64 145 41.28 

GUERRERO 112 937 42 464 155 401 100.00 

FUENTE: GUERRERO. Cuaderno de lnformacl6n para la Plancaci6n. l!IEGI, 
SPP, l'éJ(fco, 1986, p. 127. 

CUADRO 5 Número de Establecimientos por Sector Econ&nico, 1986. 

!SECTOR ECONOHICÓ ___ - - - ACAPULCO GÚERRERO 
Eo; t:ablecim le.,~o'i 

~gricultura, Ganaderfa, 2 17 
Tlvicul tura Caza 'J. Pesca 

1 

H.lnerfa X Petr61eo 

Industria Hanufacturera 655 2 590 

Electrictdad Gas v Aciua 10 57 

onstrucci6n JO 81 

t:onercio Restaurantes Y Hoteles 8 417 23 270 

"' tTransoorte 151 542 
~ 
i:l ls:ervicics Financieros )44 652 

!servidos Cci:iunales 1 8•8 6 418 

Ir O TAL 11 447 l] l6't 

FUEHTE: GUERRERO. Cuaderno de ••• Op. Clt. p. 131. 



CUADRO 4 NJniero de Establecimientos y Personal Ocupado, t9B6. 

ESTABLEC l H IENTOS 

ACAPULCD lT 447 34.03% 

GUERRERO 33 636 100.00% 

PERSONAL OCUPADO 

REMUNERADO 
1 

NO REMUNERADO 
1 

TO TA L 
1 

X. 

ACAPULCO 49 316 14 829 64 145 41.28 

GUERRERO 112 937 42 "64 155 401 100.00 

F'UENTE: GUERRERO. Cuaderno de lnformacidn para la PlaneaclcSn. HIECI, 
SPP, México, 1986, p. 127. 

CUADRO S N!lme ro de Es tablee lm lentos por Sector Econ&n leo, 19B6. 

SECTOR ECONOHICO ACAPULCO GUERRERO 
Es tablee lm le:i ~os 

~ Agrlcul tura, Ganaderra, 17 
~ Sllvtcul tura Caza v Pesca 

Mlnerfn v Petrdleo 

" 
Industria M.anufacturera 655 2 590 

~i lec trie Tdad Gas " Anua JO 57 

~1 onstrucc Tdn 30 ª' 
tor.ierclo Restaurantes 11 Hoteles 8 417 23 270 

" !rransoorte 542 
~~ 151 

~~ lr>enticlos Flnanrleros 344 652 

ervfclos Cor.iunales 1 ª'" 6 418 

Ir O TA L 11 447 " 6• 
FUEt!TE: GUERRERO, Cuaderno de •• , Op, Cit. p, 131, 
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CUADRO 6 Nllmero de Personal Ocupodo por Sector Econ&nlco, 1986. 

SECTOR ECOMCWilCO ACAPULCO GUERRERO 
Personal Ocunado 

Agrlcu1 tura, Ganaderfa, 44 971 
Sllvlcy!tura 

Htnerfa u Petr61eo 1 680 

ladustrta Manufactu~ca 4 372 11 391 

Electrlcldad 1 Gas ~!gua 1 056 ' 882 

Construcc ldn 185 6 299 

c ........ re lo Restaurantes v Hoteles 31 291 62 295 

Tl"'ansgol"'te 2 787 5 074 

Sel"'Ylelos Flnanctei:::os 3 035 5 765 

Servlcios Canunales 
21 '" 

60 082 

TOTAL 64 145 155 43" 

FUENTE: GUERRERO. Cuaderno de ., • Op Cit. p. 136 

CUADRO 7 Empleos Generados por 1a Actividad Turfstlca en Acaputco, 
1985-1986. 

EMPLEOS 1 9 8 5 1 9 8 6 

DIRECTOS 13 623 13 650 

INDIRECTOS 55 347 55 457 

T O TAL 68 970 69 107 

150 

FUENTE: Sccretarfa de Tul"'lsmo, Centro de Estudios y Proyectos Estadrstlcos 
det Estado de Guerrel"'o, SEPLAP, México, 1987, pp, 40-41. 
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CUADRO 8 Dfs,,tr'lbucld'n de la muestra por sexos y planteles. 

PLANTEL HOMBRES % MUJERES % 

CONAl.EP 46 36. 17 13.z 

CETIS 19 14.8 28 22. 

CETKllR IS 11.1 3 Z.] 

TO TA l: 128•100 % Bo 62.s 48 37.S 

CUADRO 9 Dlstribucidn de la muestra por edades y sexo. 

E O A O HOMBRES ~ MUJERES \ T O T A L \ 

18 20 16 20. 8 17. 24 19. 

21 - 23 24 30. 14 29. 38 30. 

24 26 18 22.S 20 42. 38 30. 
1 

27 - 29 11 14. 2 4. 13 10. 

30 - 32 6 ?.S 3 6. 9 7. 

33 35 2 2.S 1 2. 3 2. 

36 - 38 z 2.5 o o 2 1. 

42 1 1. o o 1 1 

T O T A L 80 . 1 00\ 48 . !00\ 128 = 100\ 
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CUADRO 10 Nivel de Escolartdad de los Padres. 

N 1 V E L D E E S COLAR! D AD 

No Primaria Prtmarta Secunda- Educ. Prepa- Educ, 
Estudl.S No Terminada ria Tcc. rato- Sup. 

Terminada ria 

3. % 22. % 33. % 31. % 6. % 4. % 1. % 

PADRE 3 25 36 46 7 B 3 

MADRE 5 31 49 34 9 1 o 

CUADRO 11 Nivel Ocupacional de los Padres. 

NIVELES 
OCUPAC IOHALES P AD R E H AD R E TOTAL % 

PROFES 1OH1 STAS 1 .40 

FUHCl!mARIOS, SUPERVISO-
2 15. ºº RES Y PERSONAL DIRECTIVO 36 

PUBLICO Y PRIVADO 

PERSONAL ADHINISTIUITIVO 2 16 1.00 

COHERC IANTES VENDEOO-
RES Y SIMILARES 37 14 20.00 

TRABAJADORES EN SERV 1· 
C 1 OS O 1 VERSOS Y CONDUCTO-
RES DE VEHICULOS 30 12.00 

TRABAJADORES EN LABORES 
AGROPECUARIAS 1 .40 

OBREROS ESPEC IALIZAOOS 
Y NO ESPECIAL 1 ZADDS 9 2 4. ºº 
&J\dORES DEL HOGAR 93 37. 00 

NO ESPECIFICADO 3 1 2.00 



CUADRO 12 M1,ve1 Ocupacional y Profes1ona1 según área de trabajo de los 
Egresados. 

H 1 V E L OCUPACIONAL TOTAL % 

TRABAJAN COMO - Funclonarlos, Supervisores y 37 29. 
TECNICO Personal DI rectlvo Pi.1b1 leo y 
PROFES IOHAL Privado. 

- Personal Administrativo. 28 22. 

TOTAL 6< <1. 

TRAlll\JAH EH - Canerctantes Vendedores y 
OTRA AREA Similares 22 17. 

- Trabajadores en Servicios Olvet"sos 
y Conductores de Vehfculos 41 32. 

TOTAL 63 l¡q_ 

CUADRO 13 Ocupac1c5n de los Egresados por Hodal ldad Tennlnal. 

D J _.. .. t' - 1 .. ., 

OCUPACION COHALEP CETIS CEllWI TOTAL % 

TRABAJAN COHO 
TECNICO 37 24 4 65 51. 
PROFES IOHAL 

TRABAJAN EH 
OTRA MEA 26 23 14 63 49. 

TOTAL 6• 47 18 128 100 
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CUADRO 14 Sector en el que trabajan los Egresados por Plantel Escolar. 

PLANTEL s 
SECTOR TOTAL % 

CONALEP CETIS CETIWI 

PUBLICO 30 25 6 61 47. 

PRIVADO 23 15 8 46 )6. 

HIXTO 10 7 4 21 17. 

TDT"' 6 4 1• 12• 1no. 

. CUADRO 15 RcmuneraclcSn Mensual* par tUvel Ocupacional de los Egresados • 
(Porcentaje do las respuestas obtenidas por cada rango de 
remuneraclcSn mensual). 

NIVEL Henos de de $60 000 de $90 000 de $120 000 de $150 000 TOTAL 
DCUPAC IOHAL $60 000 a $90 000 a $120 000 a $150 000 a $1Bo 000 % 

e -Funcionarios 
u supervisores 

~ 
y personal di- o. sa. 25. 12. 5. 100. 
rectlvo pllbl 1-

'iU 
ca y privado. 

B~ 
¡¡¡;;; 

-Personal ~!:! 
:lic Administrativo 7. 69. 22. 2. º· 100. 
~f 

-Cancrclantes 

~ 
vendedores y º· 13. 
s Tmllares. 

39. 25. 23. 100. 

ili 

~-
-Trabajadores 
en servicios 

~i diversos y 5. 19. 46. 18. 12. 100, 
conductores de 
vehrculos, 

TOTAL 3. 41. 34. 13. 9. 100, 

*La tabulactón de los salarlos Se bascS en los salados mfntmos vigentes en el 
perlódo del 1° de junio .::il 31 de dlcler.:bre de 1986, correspondientes al tiempo 
en que se real izaron tas encuestas. 
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CUADRO 16 Remuneración Mensual de los Egresados por Modal fdad Escolar. 

.. -.-u Te • s 
llEHUNERAC 1 ON CONALEP CETIS CETHAR TOTAL % 
HENSUAL 

Henos de o o 4 4 3. 
<6n nno 

de $60 000 24 20 8 52 41. 
• •an """ 

de $90 000 22. 17 4 43 34. 
• ~1.,n ...... ,.. 

de $120 000 10 5 2 17 13. 
o s1 <o ooo 

de $150 000 7 5 o 12 9 • 
• $180 000 

TOTAL 

•• 47 18 128 100. 

CUADRO 17 Promoción de los Egresados como Técnico Profesional en su lugar 
de trabajo. 
(Porcentajes obtenidos de las respuestas 12 y 13 del cuestionarlo)* 

PROHOCION PORCENTAJE DE 
% 

RESPUESTAS 

1. PROHOCIOH POR SUS ESTUDIOS 5.47 
DE TECNICO PROFESIONAL 

2. PROHOCION POR OTRAS 4.68 
CAUSAS 

TOTAL 10 1< 

* Ver anexos 



CUADRO 18 Pr-omoc16n de los Egresados cano Tcfcn1co Profesional en su lugar 
de trabajo por Modal ldad Tenntnal. 

p 1 a n t e 1 .. 
PROM.OC ION e-·-·· .. ,, .... ~, TOTAL % 

l. Pranocldn por 
sus estudios 
de Técnico Pro- 4 3 o 7 5.47 
fesfonal. 

2. Pranoc.idn por 
otras causas, 3 3 o 6 4.68 

TOTAL 7 6 o " 10 111j 

CUADRO 19 Pr-lnclpales Criterios de los Egresados con respecto a su papel 
cano Técnico Profesional. (Porcentaje de las respuestas obte
nidas de las preguntas 15 y 16 del cuestlonal"lo)~-;. 

Plante 1 e s PORCENTAJE DE 
CRITERIOS CONALEP CETIS CETHAR TOTAL RESPUESTAS 

% 

1.Superaclón 26 25 5 56 44. 
Personal 

2.Brlndar ma-
yor productl- 3 1 1 5 4. 
vldad en el 
tl"'abalo 

3.Es úttl para 
la sociedad. 18 6 o 24 18. 

4. lnc:onfonnl-
dad por no 16 15 12 43 34. 
encontrar em-
pleo en el 
;frea de Tele-
nlco profeslo-
nal 
TOTAL 

63 47 18 128 100. 

*Ver anexos. 
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CUADRO 20 Principales Expectativas de los Egresado y c&no se corresponden 
con su Trabajo. (Porcentaje de las respuestas de la pregunta 
1.1 del cuestlonarto)~'t' 

p 1 • n te 1 s 
EXPECTATIVAS 

COHALEP CETIS CETHAR TOTAL % 

NO SE 15 12 9 36 28. 
CORllESPONDEN 

EN CIEllTA 20 14 7 41 32. 
MEDIDA 

SI SE 28 21 2 51 40. 
COllllESPONOEN 
TOTAL 

61 47 18 128 100 

~':Ver anexos. 

CUADRO 21 Estudios Posteriores a la Educación Tennlnal • 

Plantel e s 
ESTIJDIOS 

COHALEP CETIS CETHAR TOTAL % 

BACHILLERATO 3 2 2 7 5.47 

LICENCIATIJRA o o o o o 

OTROS ESTUDIOS 4 5 1 10 7.81 
(Cursos de capacltacldn 
o Seminarios) 

TOTAL 7 7 ' 17 11 ?A 
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CUADRO 22 Pr"lnclpales Motivos para desempeñ<:ir el trabajo como T'cnlco 
Profesional. (Porcentaje de las respuestas obtenidas en cada 
uno de los motivos descritos en la pregunta 10 del cuestio
narlo).* 

~ ante les 
MOTIVOS 

CONALEP CETtS CETHAR TOTAL % 

iaESARllOLLA LA 
CAl'AC IDAll DE 
IAPltEND 1 ZAJE 

54 4 9 104 8t. 

AUMENTA LA 28 20 5 52 41. 
SOCIABILIDAD 

INDUCE RESPETO 
A LA AUTOR 1 DAD 

15 14 2 31 24. 

ELEVA LA HABILIDAD 27 14 
MANUAL 

4 45 35. 

AUMENTA LA 
EFICIENCIA EN EL 35 34 ti 80 63. 
TRABAJO 

FAVORECE LA 
LEALTAD A LA 9 12 5 26 20. 
EMPRESA 

PROPICIA LA 
A~ECUAC IQN AL 38 28 
AHBIENTE DE 

8 74 58. 

TRABAJO 

FORl1A LA CAPACIDAD 28 13 
DE O lllECC ION 

7 48 38. 

FDllltA EL SENTIDO 
DE RESPONSAS l l I DAD 

4D 30 9 79 62. 

DESARROLLA LA 
CREATIVIDAD 

26 24 8 58 45. 

FACILITA LA to 3 4 17 13. 
ROTAC ION DE PUESTOS 

OTORGA PRESTIGIO A 8 4 2 14 tt. 
LA EMPRESA 

AUMENTA LA 
AUTOCONFIANZA 

23 15 7 42 n. 
~~ Ver anexos 
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SALARIOS HINIHDS ;';ENEAA.LES PARA TR-'.:JAJADORE'S 
DEL CNIPO Y PROFESIOllALES. 
VIGEN1C DEL l. DE JUNIO AL 31 oe DICIEHBR€ DE 1986. 

SALAl\ltlS flllNIHOS PO~ ZOffA EH EL ESl"l\01> DE 
DESCRIPCION OEL PUESTO OUERRERO 

ZONA AcAPULCO* 

SAi.ARiO MINllffl GENERAL Y PARA 
TMB4JAOOllES OEL CAHPO 2 065 

SAl.AAIOS lllNIMOS PAOFESIOHALES 
NOllBRE DE PROFES IONES 
OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES 

1. A1bai'iller"fa, oficfaJ de 3 015 
2. ArdiJvlsta chs1flcador en 

oficinas 2 375 
3. 8ot1cas, fannaclas y dJ"ogue-

das, dependiente de mostra-
doren 2 625 

lf. Bu1dozer, operador de 3 170 
S. Cajero(a) de rnlqul!Ja regfs ... 

tradora 2 ~ªº 6. Cajista de Imprenta, of1c1a1 2 a~s 
7. Canttner~ preparador do bebi .. 

das 2 735 
9. Carpintero de obra negra 2 sos 
9. Carpintero 

to, Cocinero(a). mayor(a) en res .. 
2 960 

taurantes • fondas y dem&s es-
tableclm1entos de preparacJiSn 
y venta de al tmentos 3 055 

l 1. Cepl 11adora • operador de: 2 S6o 
12. Colchones. ofictal en fabrica~ 

cl6n y reparac115n de 2 76S 
13. Co1ocador de mosatcos y azu~ 

lejos. oficial 2 945 
14. Contador, ayudante de 2 90S 
15. Constr-ucc14n de edlflclos y 

casas habftae.lón, yesero en 2 790 
t6. Construcctdn, fierrero en 2 905 
17. Cortadot' en talleres y f.fbrt-

cas de manufactura de calza~ 
do~ oficial 2 705 

18. Costurero(a) en confecctcSn de 
ropa en ta11eres o f.fbrlcas 2 66S 

19.Costurero(a) en confecclcSn de 
ropa en tt"abajQ a domlcl1 lo 2 750 

CONTINUA 
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OESCRIPCION DEL PUESTO 

20. Chofer acomodador de autcnuSvi
les en est•cionamlentos 

2l, Chofer de camtdn de car-ga en 
general 

22. Chofer de camioneta de carga 
en general 

23. Chofer operador de vehFculos 
con grua 

24. Draga, oper•dor de 
25, Ebanista en fabr1cacl6n y re

paracidn de muebles, of1cla1 
26. Electrlclsta Instalador y r-e

parador de Instalaciones elcc
trlcas, oficial 

27. Electricista en la reparac16n 
de autcrnóvlles y camiones, 
of1c1a1 

28. Electrlclsta reparador de mo
tores y/o generadores en ta
lleres de servicio, oficial 

29. Empleado de gondota, anaquel 
o secc16n en tiendas de auto
servicio 

JO. Encargado de bodega y/o alma
cen 

)1. Enfennero(a) con tftulo 
32. Enferrrer-fa, auxl1 lar pr.ictlco 

de 
33, Ferreter"fas y tlapalel"fas, 

depend lente de mostrador en 
34. Fogonero de calderas de vapor 
35. Gaso1 lnero, oficial 
36. Herrerfa, oflclal de 
37. Hojalatero en reparacld'n de 

automcSvlles y camiones, 
oftctal 

38. Hor-nero fundidor de metales 
oficial 

39. Joyero-platero, oftclal 
40. Joyero-plater"o en trabajo a 

domtctllo 1 oficial 
41.Laborator"lsta de an4'1 lsls 

el rntcos, auxi1 lar de 
42. Llnotlpl!Sta, oficial 
43. Lubr"fcador de autom6vlles 1 

ca'111ones y otros vehrculos de 
motor" 

SALARIOS HINIHOS POR ZONA EN EL ESTA!JO DE 
GUERRERO. 

ZONA ACAPULCO* 

2 805 

3 oa5 

2 985 

2 860 
3 210 

3 ººº 
2 945 

2 975 

2 860 

2 610 

2 720 
3 405 

2 805 

2 775 
2 375 
2 665 
2 905 

2 960 

3 030 
2 805 

2 930 

2 765 
3 125 

2 695 

CONTINUA 
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SALARIOS HINIHOS POR ZONA EH EL ESTADO DE 
DESCRIPCION DEL PUESTO GUERRERO. 

ZONA ACAPULCC»' 

44. Kaestr-o en escuelas primadas 
particulares 3 185 

45. Hanejedor- de gal 1 lneros 2 580 
46. Haqu lnarla agrrcoh, operador 

de 3 030 
47. Klqutnas de fundición a pre-

slón, operador de 2 735 
48. Hlqutnas de troquelado en tra-

bajos de metal, opei-adol" de 2 720 
49. Klqulnas para madera en gene-

ral • oficial operador de 2 875 so. Hlqulnas para moldear plástico, 
opel"'ador de 2 665 

51. HecSnlco fresador, of1c1al 3 o45 
52. MccSnlco oper-ador de rectlfi-

cadora 2 930 
53. HecSnlco en repar.'.lcfón de auto-

mcSvlles y camiones, oficial 3 125 
54. Heccfnlco tornero, oficial 2 930 
55. Hecanógrafo(a) 2 680 
56. Holdero en fundición de metales 2 860 
57. Montador en tal 1eres y fd'brlcas 

de calzado, oficial 2 705 
58. Hotortsta en barcos de carga y 

pasajeros, ayudante de 2 960 
59. Niquelado y cromado de artfcu-

los y piezas de metal, oficial 
de 2 845 

60. Pelnador(a) y manlcurtsta 2 805 
61. Perforlsta con pistola de aire 2 975 
62. Pintor de autcmcSvlles y camio-

nes. oficia) 2 905 
63. Pintor de casas, edificios y 

construcciones en general, 
oflclal 2 875 

64. 'l•nchador a rnfqulna en tinto-
rerfas, lavandedas y estable-
cimientos similares 2 680 

65. Plomero en Instalaciones sanl-
tarlas, oficial 2 890 

66. Prensa offset mul tlcolor, ope-
radar de 3 015 

67. Prensista, oficial 2 805 
68. Radlotlcnlco reparador de apa-

ratos el.!ctrlcos y electrón leos, 
oflcl11I 

3 ººº 
CONTINUA 



S"lARIOS HINIHOS POR ZONA EN EL ESTADO DE 
DESClllPCION DEL PUESTO GUERl\EllO. 

ZONA ACAPULCO* 

69. Recarnarero(a) en hoteles. mcr 
teles y otros establec1mlen-
tos de hospedaje 2 610 

70. Recepclonl9ta en general 2 695 
71. Re.faccionaria de automcSvlles 

y camiones. dependiente demos 
trador en 2 720 

72. Reparador de aparatos el&ctrl- 2 845 

73. 
74. 

cos para el hogar, oficial 
lllepostero o pastelero 
Sastrerra en trabajo a domt-

3 015 

c111o, oficial de 3 030 
75. Soldador con soplete o con 

arco ellfotrlco 2 975 
76. Talabartero en la manufactura 

y reparacicSn de artfculos de 
piel, oficial 2 085 

11. Tablajero y/o carnicero en 
mostrador 2 sos 

78. Tap Ice ro de vestiduras de 
autcrndvlles, oftclal 2 860 

79. Tapicero en reparación de mue-
bles, oficial 2 860 

80. TaqulmecamSgrafo (a) en espa-
ilo1 2 820 

81. Trabajador(a) social 3 405 
82. TraKcavo ne1X11$tlco y/o a ruga, 

operador de 3 070 
83. Vaquero ordel'\ador a m.fqulna 2 610 
84. Velador 2 665 
85. Vendedor de piso de aparatos 

de uso doml!stlco 2 750 
86. Zapatero en talleres de repa-

racldn de calzado, oflctal 2 705 

* Acapulco junto con Baja Cal 1-
fornta, Norte y Sur; Nogales, 
Sonora; el norte de Ta.11aul lpas; 
el Distrito Federal¡ Hlnatl tU'n 
y Coat2acoalco, Veracruz son 
consideradas tas zonas salaria-
les m;fs altas en el país. 

1 

FUENTE: COKIS10N NACIONAL OE SALARIOS ~INIHOS. 
Diario Oficial de la Nacl.Sn, 1• de junto de 1986. 



l. IdentificaciOn. 

1.1 Nanbre del entrevistado: 

1.2 Sexo: 

l.3 Fecha de nacimiento: 

1.4 Estado Civil: 

l. 5 oani.cilio: 

1.6 'l'el~fon:::i: 

1. 7 acupaci6n actual:. 

11 ___ • 

l.C Clri:.:ril que cursaste en el C.E.T.: 

l.9 Praredio obtenido en la carrera: 
1.10 Añ:> en que tenninaste tus estudios en el: C.E.T: 

2. ¿OJál es el nivel educativo de tus padres? (M:.1.rca con X) 

PADR!l Hi\DRE 

No estt>ii6 
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F __ _ 

-- --
Cl::l!i>leta Incat\Jleta Catpleta rncanpleta 

Primaria 

secundaria 

Preparatoria 

Licencintura 

O--..ros (especifique) ' Padre: 

M,:icl;·c:. 



3. ¿eu.1.l fu;: ol últi.rro tra!.lajo <l:;~ tus -~es (o CUS1 es al qua a.;:tuallrent.e 

~senpeñanl? 

Padre: 

?·ladre: 

4, ¿))esde que egresaste del C.E.T., cu!ntos trabajos has tenido, incluyoen

do el actual , 

cos cnm 

5. :Sn.1rera los tra.00.jos qa: indicaste en la respuesta anwrior en orden, 

cronol6gíco, indicando aro, insti"t.u~i6n categoría y tipo Ce trabajo, 

irci.lll""'lo la ocupaci6n actual. 
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6. Harca con una X en qut! sector se: er.cuentra ubicado el trabajo que ac

tual.Jrente realllas. 

PÚblic:o Privado Mixto 

Otros (indique) 

7. De: los trabajos que indicaste en la pregunta 5, marca oon una X en la 

prinera ooluma el ingreso que percibiste rrensuainente en el pen.111.tinD, 

y en la segurxia colunna mazca e:l que actualmente percibes. 

Pen1ll.tinn l\ct:Ual 

R>ros ele $ 60,000.pesos 

De $ 60,000 a 90,000 pesos 

De 90,000 a 120,000.00 pesos 

De 120,000 a 150,000 pesos 

De 150,000 a 180,000 pesos 

M4s de $ 180. 000 pe""6 

B. Desc:ril:e breves!Ente las fmcia.es que llevas a ~ en tu OCl¡laei(n ac
tual, e lndica en el es¡>acio la dedicaci6n (horas por semana) que supo-

ne. 

lbras por senana __ _ 

9. ¿La actividad que realizas actualrre.~-:e está relacioni!dii :.:on la especia

lidad que cursas en el e.E. T., 

St i":O 
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9.1 i)!Or qué? 

10. Nurrera en orden de importancia los seis motivos. principales por los 

cuales l.:i. educaci6n recibida en el C.E.T., te ha servido para &seat:e
ñar de rrejor manera tu trabajo. 

MOTIVOS ORl'.El DE IMl'ORTA"lCUI 

t»sar:rolla, la capacidad del aprendizaje 

Ai.JTenta la sociabilidad 

IndUCX! respeto a ~ autoridad 

Eleva la habilidad manual 

Auaenta la eficiencia en el trabajo 

Favorece la lealtad a la mpresa 

Propicia la adecuaci6n al 511biente de 
trabaio 

Fo:r:rna la capacidad de dirccci&l 

1 Fo= el scnti<lo de responsabilidad 

D:!sarrolla la creatividad 

Facilita la rotac · 1n entre puesto 

Otor. ga. prestigio a la e.-upresa 

1 
1 ~~.rmt:.:a :in autoca:i.fianza L_ __ . __ 
¡ ~-(e~!fiq-...e) 

1 
~------- -
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11. ¿Desem;eñas un trabajo acorde con las ~1;ECtati'"'aS que- tenias cuando cur

saste tus estu:lios en el c.E.T., 

S1 En cierta !te:li.dod No 

11.1 Explica cuáles fueron tus expectativas y roro tu tral;iajo acbla.l. se cg 
rresp.ziC.? con ellas. 

12. e.Has recibido alg(in tipo de praooc:i6n dentro de W1. mi.Siro anpleo, ¡:.or tus 

estudios en el c.:c.T.? 
S1 No 

12.1 E>cplica el. tipo de prarocl.6n recibida. 

13. En caso de que hayas recibido algtln tipo de praroción, dentro de un mis

rro mpleo, por causas distintas a tus estulios en el C.E.T., ind!cal.as 

13.1 Explica el. tipo de praooci6n recibida. 

14. Desde que e<peesas del. C.E. T., ¿has tec:ibido al.q11n tipo de e• tuio (CUt"SOs, 

seminarios, licenciatura, p:Jsgrado, e.te.)? 

st No 
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14 .1 Indica c:!l tit.-0 de estu:!io. 

14.2 lJ:>or qué? 

15. ¿aioo te sientes con respecto a tu papel cam técnico profesional ~ 

sado Cel e.E. T., a.n la scr.::iecfod? 

16. otservaciares. 
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