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PREFACIO 

En el presente estudio se ensaya la aplicación de co- -

nacimientos en investiqación sobre los elementos sociales que 

giran alrededor de la prueba estadística en la determinación 

del ingreso general de la población en México. En el pensamie!!_ 

to e inquietud pretendo que de algún modo este trabajo sirva -

a otras personas que aborden el terna o algo de su contenido. 

Por otro lado quiero mencionar la atención de mis Profe

sores y Compañeros que han rodeado mi formación Universitaria. 

Gracias. 

Esta étapa de mis estudios me ha permitido formar un 

concepto más amplio del mundo que nos rodea. Admirar, repeler, 

valorar. 

A la Mujer de todos los tiempos que aun bajo su con-

dición femenina a sabido sobreponerse a luchar hasta con el ar-

ma por un ideal social. La Mujer Universal que llega a prácti-

car en la· Urbe, el Campo o la Sierra, la libertad de los pueblos 

oprimidos y en vías de desarrollo. Mi más grande admiración. 



En particular: 

La paciencia y gratitud del Profesor Roberto López 

Risueño, orientaron la elaboración de esta Tesis; por lo 

que agradezco mucho su gentil atención. 
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Sin olvidar; el trabajo mecanográfico de mi Tia Tere. 

Haciendo presente a mis familiares, que de alguna 

forma me motivan o alientan en mis estudios. Con cariño. 

Al recuerdo de mi Abuelo, Pablo Muñoz Amaya. Con orgu-

llo. 

Sobre todo a mis Padres Lupita y Pedro. Con amor. 
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l.- Consideraciones Históricas en la Forma

ción ideológica de la Educación, la 

ocupación y el ingreso. 
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I N T R o D u c c I o N 

Al efectuar una visión general de los factores 

que in ''luyen en el nivel de ingresos, nos parece pertinen

te seii.alar como una de las variables más importantes, el 

nivel educativo adquirido por los individuos. 

Esta variable tiene gran peso dentro de la de

terminación del nivel de ingreso, pues de la educación 

recibida se obti~ne cierta capacitación teórica, así como 

también una capacitación para el sometimiento al conjunto 

de las disciplinas implísitas en la organización social. 



La conformación hi,stórica de ésta relación dentro 

del contexto social, así como sus efectos, presentan as

pectos relevantes dentro del desarrollo del país. 

Objetivo: 

s 

De aquí se desprende el objetivo de la investiga

ción, que consiste en cuantificar en que medida el nivel 

educativo influye en la determinación del nivel del ingre

so. Señalando las limitaciones y los alcances (dentro del 

contexto ya mencionado) derivadas del resultado de la cuan

tificación y de las consideraciones que le anteceden~ 

Es obvio que existan otras variables que también in

fluyen en el nivel tle ingresos percibidos, por lo cual, no 

pretendernos tornar a la variable de la educación, corno la 

determinante en el nivel de ingresos. 

De una manera m~y general, dentro del desarrollo 

de un país, en este caso México¡ el crecimiento demográfi

co, las limitaciones que ésto trae consigo, así como el 

mismo cause del desarrollo económico, social, político 

y hasta cultural, exige una selección dentro de la 

ocupación en la división del trabajo, el cual, como to

dos sabernos, según el rango o importancia de esta ocupa-

ción, hará variar el nivel del ingreso. 
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Dentro de la conformación del guión de trabajo, 

se trata de seguir una metodología que nos permita una 

coherencia en los puntos a tratar, de tal manera que nos 

facilite centrarnos en la escencia de nuestro estudio. -

Tal escencia se plantéa en la introducción, junto con la 

presentación de la hipótesis y el objetivo; derivados de 

la inquietud de investigar la relación entre la educación 

y el aspecto socio-económico (ingreso) • 

HIPOTESIS: 

Como un adelanto tenemos la formulación de una 

hipótesis, en la cual, se destaca que el nivel educativo 

es la variable de mayor trascendencia en la determinación 

del nivel de ingreso de las personas. 

De aquí excluiremos los ingresos percibidos en 

casos excepcionales por personas que dentro del contexto 

social gozan de algún "privilegio", o una posición que les 

permita un ingreso. Este tipo de variable nos obstruiría 

partir de una funcionalidad manejable, además éstos casos 

~on poco significativos dentro de las pretensiones de 

nuestro estudio, el cual requiere de variables que ofrez

can por su importancia cierta disponibilidad de maniobra. 
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Este deseo en la disponibilidad de maniobra por 

parte de las variables dentro de la función que precisa

mos (tanto en lo objetivo como en la hipótesis) nos lleva 

a caracterizar cuantitativamente éstas variables. 

Por lo tanto, el nivel educativo y el nivel de 

ingreso para efectos de este análisis se podrán utilizar 

bajo.el rubro de; grado de escolaridad y salario o su 

equivalente respectivamente. 

Es decir, dentro de la relación ingreso-educación 

normalmente se maneja un salario o sueldo percibido al 

desarrollar una actividad con un grado de escolaridad 

"correspondiente" 

La forma como se van a manejar el conjunto de 

las variables se plantea en la parte correspondiente a -

la metodología. 

Para tener una ubicación que nos permita enfocar 

la educación en su relación con el ingreso, se hace nece

sario comparar los enfoques teóricos que al respecto han 

surgido en estudios anteriores. Por lo cual, se presenta

rá en el Capítulo I : Los antecedentes teóricos sobre la 

determinación del ingreso. 

Dentro de las Ciencias Sociales, el estudio de 
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de algún problema implica por su carácter científico, 

situarse a manera de antesala, en el contexto histórico 

donde se desarrolla el meollo del problema a analizar 

Así, en el Capítulo II, se harán las consideraciones 

generales sobre las relaciones de la educación y el. in

greso en la producción capitalista. Lo cual nos permiti

rá una oportuna valorización de la situación y función 

en que se encuentra el ingreso con las variables de ma

yor trascendencia. 

Al encontrarse México, dentro de las caracte

rísticas de la relación capitalista de producción, pre

sentaremos las consideraciones particulares de nuestro 

país, dentro del c~al ubicaremos el tema del presente -

estudio; por lo tanto, en el Capítulo III "El caso de 

México", nos ocuparemos de los aspectos sociopolíticos 

que relacionan de forma interdependiente los aspectos 

de la educación, la ocupación y el ingreso. 

Aparte de la escolaridad, otra variable de gran 

influencia en el nivel de ingreso que se manejará es la 

edad, pues se pres1une que las personas con un nivel 

económico aceptable dentro de una estratificación, son 

las ~ue gozan de cierta madurez,. y capacidad física. 
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También se puede tomar como variable, la dife

rencia de sexo, pues se puede decir que los hombres 

tienen mayor participación en el ingreso que las muje

res. En un sistema donde la tecnología no es tan ade

lantada, como para prescindir de la fuerza de trabajo 

masculino, se les da mayor oportunidad de trabajo a los 

varones. 

Otro factor dentro de esta variable son las 

prestaciones sociales, dado que la ley busca proteger 

a la mujer, lo cual encarece el costo de su trabajo y 

hace que los empresarios prefieran el trabajo masculi'no. 

Además, a la mujer tradicionalmente se le ha dado una 

orientación hacia el matrimonio y la maternidad. 

Otra variable que pueda influir en el nivel de 

ingreso puede derivarse del lugar de residencia, pues 

existe una diferenciación en ingreso, entre las perso

nas que viven en zonas urbanas y las que viven en zo

nas rurales, independientemente del "costo de la vida". 

Además, tenemos también q11e el salario mínimo es 

diferente para los estados de la República. 

Puede tomarse también como variable (sujeta a 

observaciones); el nivel de ingreso familiar que in

fluye en el nivel de ingreso en los sujetos. O el nG-
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de miembros en familia-ingreso. 

Existen otras variables que en ciertos casos 

podrían tener alguna influencia en el ingreso, al exis

tir cierta preferencia en las características de los 

recursos humanos, aunque de manera general no presen

tan mucha trascendencia, como en el caso de: la 'esta

tura (requisito en el ejircito ··e marina), afies de ex

periencia en la ocupación, rama de la actividad econó

mica en la que se labore según su importancia (en el 

caso de Mixico: C.F.E., PEMEX, etc.). 

Considerando la informción tabular (obtenida· 

de la relación entre el ingreso y, las variables con las 

cuales presenta su funcionalidad) se pretende encontrar 

en forma parcial la manera en que cada una de las varia

bles ya mencionadas pesan e influyen en el ingreso, pa

ra después conjuntar los resultados parciales de la 

función matemática del ingreso. 

Con estos resultados se tendrá acceso a una in

terpretación que nos permita alcanzar el análisis de 

nuestro estudio. 

En el caso específico de la confrontación es-
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calaridad-ingreso, se busca determinar la relación que 

existe entre el salario (por niveles o grupos) y el 

grado de escalaridad, con el objeto de medir por diver

sos procedimientos estadísticos el grado de asociación 

entre series de datos .en a.111bas variables. 

También las variables edad y sexo podremos 

asociarlas con el ingreso, tornando en cuenta el papel 

que juegan en el empleo de fuerza de trabajo. 

Si el nivel educativo se presenta como la va

riable de mayor peso para determinar el nivel de in

greso, ésto podría traducirse teóricamente en darle 

mayor prioridad a la educación para aumentar el ingr~ 

so de la población en general y en cierta forma el in

greso percápita, pero existen limitaciones. 

La observación del comportamiento de algunos 

paises capitalistas ha permitido derivar como norma -

general, que el aumento del ingreso percápita tiende ha 

desconcentrar la distribución del ingreso. 

Como efecto de nuestro estudio podremos visua

lizar los mecanismos que relacionan un aumento general 

en el nivel educativo con un mejoramiento en el bienes

tar social y en la producción. 
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En forma idónea un crecimie~to económico llevado a la 

par con cierto bienestar social representa, acelerar 

el proceso de desarrollo dentro de un país. 

Una vez que se haya presentado el papel que 

juega la educación en la determinación del ingreso, 

dentro del contexto institucional de México, podremos 

obtener herramientas teóricas que nos p~rmitan inter

pretar los aspectos relevantes en la relación socio

económica de la educación y el ingreso dentro del cre

cimiento y desarrollo económico del país. 

Para esto se toma en cuenta el papel del esta

do y el mejoramiento en el bienestar social. Aquí en 

el Capítulo IV de conclusiones, se tomar&n las ttinci

dencias en el crecimiento y desarrollo económico, don

de también se podrá señalar a manera de conclusión las 

perspectivas que puede tener la relación educación-ocu

pación-ingreso con los aspectos socio-económicos del -

desarrollo y crecimiento. 
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METO DOLO G.I A 

Como ya se dijo en la introducción del estudio, nues-

tra pretención se centra en observar si el nivel de escolaridad 

es la variable de mayor peso dentro de la determinación del 

ingreso. 

Al trabajar dentro de la metodología con variables 

que se pueden manipular, se harán algunas combinaciones entre 

éstas, y además con algunos supuestos que no afectarán la 

escencia del trabajo. 

Partiremos de las funciones separadas, con el fin 

de hacer comparaciones. 

Funciones: Y= F {e) Donde; Escolaridad (e) 

Y= F (E) Edad (E) 

Y= F (n) Número de Miembros 
en Familia. (n) 

Y= F(r) 
I 

Regi-on (r) 

Aquí (y) es la variable dependiete. 

(e,n,r.E) Son variables independientes. 

Dentro del manejo de la función anterior obtendre-

rnos parcialmente, y sólo con el fin de facilitar la inter-

pretación de los efectos de las variables, los resultados 

que nos indiquen el grado de "Centralización del Ingreso" -

~-----·· 
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dentro de cada una de las variables. Centralización del in-

greso en la medida en que cada variable tendrá diferente 

grado de cau.salidad para determinar el estrato de ingreso en 
1 

el que se encuentran la mayoríá de las familias, y decimos 

que el manejo se utilizará parcialmente, por que a partir 

de éstos resultados recíprocamente se observará, qué o cual 

variable explica una mayor influencia para obtener también, 

mayor ingreso entre familias o individuos, y así tratar de -

demostrar que los mayores ingresos de los individµos impli-

ca~, en mayor medida un grado de escolaridad, y en menor me-

dida, la causa de las otras variables (edad, región, etc.). 

La verificación de los resultados se ajustará me-

diante métodos de la estadística que más adelante se verán. 

Por lo pronto tenemos que; al tratar de obtener, 

cómo la mayoría de las familias que se encuentran en un es-

trato de ingreso alto, estjn colocadas dentro de ése estra 

to, por que las condiciones históricas, político, sociales 

han derivado que la escolaridad sea también en su mayoría 

de veces, el elemento que al enfrentarse con la ocupación 

rinda mayor remuneración en el sistema económico. Nos en-

centramos con que ésta concentración del ingreso en dife-

rentes estratos nos permite hacer agrupaciones. 

Entre los métodos de análisis de distribución 
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del ingreso más utilizados tenemos cuatro: 

1) El método funcional 

2) El método sectorial 

3) El método regional 

4) El Método de estratificación familiar. 

En que consisten: 

1).- En el Método funcional; la atención se concentra en las 

funciones que efectúan y desarrollan los factores pro -

ductivos, dependiendo de si los ingresos corresponden 

al uso de capital o del trabajo. 

2).- El método sectorial pretende ver la distribución del in-

greso según su origen de generación en las ramas de pro-

ducción. 

3).- El método regional; aquí se agrupa a los perceptores 

del ingreso por la región, entidad, etc. donde se ge-

neran los ingresos. 

4).- En el método de estratificación familiar, se forman -

grupos de individuos o familias en estractos de ingr~ 

sos. 

El método de distribución del ingreso por estra

tificación familiar es el que más se ajusta a las necesi-

dades del presente estudio, aunque en ocasiones lo podre-

mos combinar con los otros métodos. 
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Al manejar las estadísticas, nuestra variable de

pendiente "y" (ingreso) se representará por estratos de in 

gresos familiar semestral en forma ascendente. 

El grado de escolaridad se manejará también por e~ 

tratos, pero representados por los años de estudio del Jefe 

de familia. 

Irá desde Jefes de familia sin estudio, años de es 

colaridad por estratos, y hasta antes de los insuficientemen 

te especificados. 

Se utilizará también el punto medio dentro de los 

estratos de ingreso, tomando en cuenta el número de familias 

contenidas dentro de los mismos, así podremos darnos cuenta 

del porcentaje de las familias dentro de cada estrato de in 

greso y de escolaridad. 

Para poder ayudarnos a probar la hipótesis de que 

el nivel educativo es la variable de mayor trascendencia en 

la determinación del nivel de ingreso, podemos llevar a cabo 

el ajuste de una regresión lineal entre el ingreso medio fa

miliar por estratos, y cada una de las variables indepen

dientes por separado. 

Este ajuste se puede hacer por el método de mínimos 

cuadrados. Sacando también el coeficiente de correlación por 

cada relación bivariante para hacer comparaciones. 
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No olvidar que en los términos en que estamos 

conduciendo la concentración del ingreso, nos permitirá 

a su vez, ver el peso de las variables .<principalmente 

escolaridad) dentro del ingreso. 

También se debe tomar en cuenta que los índices 

de concentración forman parte de los índices de distribu 

ción. 

Si por ejemplo tenemos una serie de "n" casos 

de estratos de ingresos y otra cantidad "n" de estratos 

en años de estudio, para cada uno de ellos existe una can-

. d d d f · l · que. · · l · ti a XI e ami ias persiven un ingreso tata yi. 

Si se calcula la parte porcentual de cada estr~ 

to de ingreso, representa dos cosas: El total de familias 

y el total de ingresos con la fórmula. 

Ai = Xi y 

~Xi 

Para toda i= 1,2,3,4 ..... n. 

Bi Yi 

~ Yi 

Obtendremos entonces otras dos nuevas series que 

corresponden a los porcentajes de familias Ai, y de ingr~ 

so Bi respectivamente, que se encuentran dentro de cada 

uno de los estrat0s. O se puede relacionar las series de 

Xi y Yi directamente. 
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Con las series biva~iables obtenidas, procede-

remos al trabajo estadístico para encontrar su grado de 

relación. 

C~?ITULO I 

ANTECEDENTES TEORICOS SOBRE EL PAPEL 
DE LA EOUCACION EN LA DETERMINACION 
DEL INGRESO . 

Como sabemos es importante enunciar los princi-

pales enfoques teóricos que anteceden al estudio que pre-

tende encuadrarse dentro de una metodología que enriquezca 

la realidad en la que se persigue ubicar éste análisis, 

(el cual en este caso interrelaciona los diversos elemen-

tos que se conjugan en torno a la educación e ingreso). 

En un principio éste estudio se presentó un tanto tedioso 

pues no es fácil encontrar escritos, que relacionen en 

forma integral al proceso educativo con los demás procesos 

sociales, económicos y políticos. Un ejemplo de ésto que 

menciona Latapi, (lA es que en la expansión escolar nunca 

se mencionan los efectos hacia la nivelación social, la -

distribución del ingreso, el valor diferencial de los dis-

tintos grados de escolaridad en el mercado de trabajo, la 

relación ce la escolaridaj con el e~pleo o con las refor-

mas políticas o económi~as deseables. Por lo que no hay 

que rostar L-:-,r.;ort:uncia a éste capít·110. 

lA) "Análisis de un se:<c:-.io de Educación en México" P. 103 
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Cabe aclarar que en éste capítulo sólo se haran 

los planteamientos correspondientes, de los antecedentes 

teóricos, mediante 3 enfoques principales; a) Capital hu

mano, b) Radical, c) Incrementalismo. 

a) Enfoque del Capital Humano o neoclásico. 

Este enfoque toma su base en un pensamiento de carácter 

estrictamente económico que se da a la producción del -

trabajo humano. Es decir dentro de la productividad que 

se realiza en una sociedad, se toma al Recurso Humano como 

un factor - capital; en la medida en que la inversión que

se hace para la educación, se reflejará en los rendimien

tos que ésta brinde a la producción. 

Se puede decir que el Recurso Humano; deriva un 

incremento de capital con la relación costo-educación

producción-benef icio. 

A este enfoque José pescador lo llama también 

enfoque "neoclásico" por la semejanza que existe entre -

algunos de los supuestos de dicho enfoque y la teoría 

ortodoxa del capital. 

Bajo el supuesto en la teoría "Neoclásica", 

<le que existe una relación directa de la educación con 

la productividad, tal teoría trata de probar en la es

tructura de su enfoque, que la educación implica una 
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más equitativa distribución del ingreso dentro de la po

blación. El comentario más profundo a este respecto lo 

haremos en el siguiente capítulo, por lo pronto podemos 

plantear que según esta idea; el enfoque del capital huma-

no es el "Sinónimo" para este caso de educación con ingre-

so (vía productividad) . 

Los efectos sociopolíticos de este enfoque se 

ejemplifican en cuestionamientos de carácter operativo o 

sea, en el manejo de la educación; un ejemplo lo podemos 

ver en las inversiones que se hacen para la educación bus

cando siempre un beneficio económico, para lo cual ésta 

educación, (donde no, todos los individuos tienen libre 

acceso) se orienta por senderos basados en propósitos que 

obedecen a grupos de presión. 

Otro ejemplo, es el pensamiento en el que la ma

yoría de los padres de familia apoyan la educación de sus 

hijos, dado que relacionan a la escolaridad con una supe

ración económica, y cuando no se tiene tal acceso, se bus-

ca la llamada educación técnica. 

José Pescador comenta al respecto que; "Si la 

educación sirve para aumentar la productividad del traba

jador, el Empresario en un Mercado competitivo estará 

dispuesto a pagarle más por sus servicios al trabajador 

de mayor calificación"(lB 



Para medir la productividad económica de los 

programas educativos, se ha utilizado como instrumento, 

la tasa interna de retorno, en la cual se toma en cuen

ta los costos de varios niveles de escolaridad y los pe::_ 

files de edad-ingreso de los individuos, dentro de cada 

uno de los niveles. Se puede decir qne en el cálculo de 

la T .i.r. se toma la relación costos-ingreso para medir el 

beneficio, pero habría que ver si es lo mismo hacer una 

medición de la relación; costos-productividad-beneficio, 

para lo cual, se tiene que medir la productividad de la 

educación, lo cual es muy relativo, 

b) Enfoque Radical. 

Esta línea de razonamiento teóri~o se basa en 

la función que cumple el trabajo en la estructura pro

ductiva al dividirse socialmente. 

Aquí dentro de la producción adquiere mayor i!!!_ 

portancia el trabajo objetivo, ejercitado en la prácti

ca (principalmente del obrero}. 

Los teóricos de esta línea señalan que la edu

cación puede proporcionar mayor habilidad para la toma 

(lB "Cuadernos el economista, Mexicano" Vol. 10 No. 3 

21 
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Relaciones Sociales entre los individuos, las Regiones y los 

Países. 

La diferencia en la utilización de los mencionados 

Recursos, es uno de los factores que ha determinado el dife

rente estadio donde se encuentran los países en su desarrollo. 

Al respecto Frederick H. Harbinson en su libro "Los 

Recursos Humanos como riqueza de las naciones" señala: "Casi

por definición un País menos desarrollado es aquel caracteri

zado por el Subdesarrollo general de los Recursos Humanos" 

(P. 10), claro que las causas son cuestión aparte, pues cacla 

país presentó y presenta condiciones distintas, pero lo pre

ponderante es el comportamiento, para la utilización de tales 

Recursos. 

El papel de la educación como Recurso Humano, cada 

vez ha ido tomando mayor importancia dentro de las étapas de 

evolución social, desde Sistemas de Enseñanza, hasta Política 

Educativa y Economía de la Educación, de la cual, no muchos 

Teóricos Economistas han estudiado. 

Algunos Teóricos presentan diferentes ideas al res

pecto, según Einseristadt, en la Modernización "La Educación 

se relaciona mucho m5s con los procesos de cambio social. -

Forjando nuevas comunidades sociales, con sus símbolos comu-

nes e invasiones científic;as y L6cnicas, cuyo acceso es m5s 

difundido entre varios estr,1tos sociales. Al mismo tiempo 

sirve mas como un r:;edio ue selectividad ocupacional, de movi 

lidaj soci.:il y c0Lcr:a·~iÓn" (4-
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de decisiones, en los renglones de organización, pero 

según sus razonamientos, no es válida una hegemonia -

de la educación dentro de la producción, y mucho menos 

debería ser en la ocupación, pues debería darse empleo 

a todos los niveles. 

Con referencia a lo anterior, las personas 

de mayor educación dirigen dentro del ámbito de las re 

laciones de producción, pero la fuerza de trabajo apli

cada no depende de la educación escolar, sino de la ca

capacidad físico mecánica, (de la fuerza de trabajo). 

Este enfoque se contrapone al del capital huma

no, pues los radicales argumentan que la educación es 

vista como un mecanimo• de colocación ocupaci~nal¡ la 

obtención de certificados escolares es de gran importa~ 

cia dentro de ésta colocación, aunque existen algunas 

variantes que en estos tiempos complican tal mecanismo. 

(variantes corno la demografía, desempleo, competencia 

profesional). 

El meollo teórico lo encontrarnos en la rela

ción escolaridéUl-productividad o sea, en que medida 

la escolaridad puede influir en la productividad. En 

este razonamiento es importante pensar sobre la efi

ciencia lograda dentro de la producción, con una con

ciencia que es influenciada por el contexto histórico. 
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Como vemos la escolaridad puede determinar máyor nivel de 

ingreso (independientemente de la mayor ó menor producti-

vidad) vía ocupación, pero ya dentro de la ocupación la 

productividad depende entre otros factoreR de la eficien-

cia ya mencionada. 

La teoría radical hace énfasis en la frangmentación 

y la estratificación de la fuerza de trabajo en la Socie-

dad que persiste de generación en generación, y aunque 

niega la mayor productividad vía escolaridad, vemos que no 

niega la relación escolaridad-ingresos existente. 

Detrás de ésta relación podemos encontrar una evo-

lución de las Relaciones Sociales que han permitido una -

injusta valoración del trabajo humano dentro de su misma 

división, por lo que este enfoque, busca lo más pronto po-

sible un cambio de sistema. 

C) Otros enfoques. 

De los aspectos teóricos ya mencionados, se han 

surgido diferentes opiniones; enfoques que se inclinan L.:icia 

una u otr~línea de pensamiento, entre estos ur.o de los 

que ha tratado de adecuarse mejor a las condiciones tanto 

objetivas, como subjetivas existentes, en un País como el 

nuestro es el modelo llamado "incre:ncnt:alü:;mo". 

Este modelo despega de las bases ya existentes, 

para amoldar el cuarJro donde pu<?dan moverse r"'1ás l i brcmon -
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te las fuerzas sociales. 

1\1 partir el incrementalismo, de que la producción 

debe ser acorde con los factores juríclicos, políticos y 

hasta ideológicos, éste enfoque pretende adecuar la educa

ción a las necesidades coyunturales de la población, lo 

cual permitir& una i~eologia que se ajuste parcialmente a 

las estructuras ya existentes, lográndose una producción 

que favorezca a las mayorias. 

Se puede decir que lo que se pretende es una serie 

de transformacio11es graduales y parciales en la educación 

através de cambios en la concepción de valores abstractos 

(justicia, igualdad, participación, libertad), para cambiar 

simultaneamente las estructuras objetivas, buscando además 

acelerar el proceso de cambio económico social, sacando 

primero el mayor provecho de la estructura ya existente; 

ésto significa que se propone combinar una educación y 

una producción dentro de las condiciones existentes, con

siguiendo gradualMente una concientizaci6n ideológica, y 

a la vez un mejorare. l.ento en el bienestar social, a través 

de sus mismos compc:-,entes, entre los que se incluiría 

-una mejor dislribuci6n del ingreso. 

Los teóricos de este er,foque muestran algunas te::::_ 

dcncia:: '.:on el m:n::o del r.vlic:alismo en cuanto al cambi.o 

social, aunque, mor.cionan que 01 modelo radical lleqa avlJ 

~---------------·-
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bloqueo, por las rnism.as condicione~ i¡:nperantes, que i¡npiden 

un cambio total. Por lo que ellos v isuali·zan los límites de 

tolerancia, a que se puede llegar dentro del contexto en que 

vive. 

Es interesante observar éste planteamiento que hace 

el enfoque incrementafista; cuando pretende adecuarse a los 

límites de tolerancia que le permite el contexto en que vi-

vimos para no caer en el mencionado bloqueo a que llega el 

radicalismo. Pero al hacer su ajuste llega también a una 

restricción; cuando visualiza los límites dentro de este 

sistema económico (pues no persevera grandes cambios socia-

les)., es decir, el incrementalismo salta los obstáculos 

que se le presentan al radicalismo; pero a la vez presenta 

una restricción al cambio total. 

Para Pablo Latapí "El fortalecimiento de un sector de 

propiedad social, como expresión concreta del poder crecien-

te de las clases desposeídas constituye el eje fundamental 

1 t . d l . . 1: <2 
a que a ien en as acciones incrementa istas 

Considera positivos los esfuerzos por una mayor 

igualdad de oportunidades educativas, que se traduzcan en 

mayor igualdad de oportunidades generales, pero no espera 

la igualdad social a purtir de "este lento proceso que 

adem5s obedece a pautas dictndas por la evolución del Sis

tema capitalistil". ( 3 
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Así tenemos que en este marco, se presenta al sistema 

educativo como un contribuyente al aumento de la productivi-

dad mediante la calificación creciente de la fuerza de traba-

jo,(considerando lo anterior como un aspecto de la función 

económica de la educación) donde además se aprueba que los 

efectos de las inversiones en educación deben orientarse 

hacia rendimientos económicos que refuercen el poder de las 

clases explotadas. De aquí se deriva que a través de la edu-

cación general, pueden derivarse incrementos en ingreso del 

exterior, y a su vez "ingresos familiares" mediante la ocup~ 

ción. 

Con la mención de éstos enfoques nos ubicaremos parcia:!:_ 

mente en el problema, pasando ~ revisar otras consideraciones 

de importancia. 

CAPITULO II 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS RELACIONES 
DE LA EDUCACION Y EL INGRESO EN LA PRODUCCION 
CAPITALISTA. 

1) .- Escolaridad e Ingresos. 

(2 (P. 32 "Análisis de un Sexenio de Educación en México). 
·(3 Op.Cit. (P. 40). 
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Para este capítulo, y en general para todo el estudio 

manejaremos a la educación como un instrumento, corno un me

dio, o como a veces se toma; como un fin. Por lo que no nos 

detendremos en aspectos educativos como son los sistemas pe

dagógicos, métodos de ens~ñanza, ni sus estructuras de mode

los y étapas (primaria, media, media superior, etc.). 

Tomaremos a la educación como la herramienta a la que 

le han antecedido en su forje una serie de aspectos económi

cos sociopolíticos, y cómo, a partir de tal educación, se 

han sucedido combinaciones variadas en estos mismos aspectos. 

Es decir; se visualiza~ los elementos sociopolíticos que gi

ran alrededor de la educación y su efecto económico en el 

ingreso. Por lo que cuando hablamos de tales elementos no 

se debe olvidar que llevan la intensión mensionada de obser

var la relación educación-ingreso, pero en sus causas y efec

tos. 

Como recurso: 

Dentro de las consideraciones generales de la educación 

y el ingreso en nuestro sistema de producción, es importante 

encarar a la educación en su rol, que juega como integrante 

de los Recursos Humanos. 

Estos, así como todos los Recursos Materiales,naturales 

son los que el ho~bre ha pretendido, para poder tener acceso 

a sus necesidades de sustento. 

La necesidad y la problemática que representa el tra- -

tarde combinar y obtener tales Recursos, ha sido la causa·delas 
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Aquí nos podernos dar idea de la amplia trayectoria 

que puede recorrer la educación, dentro de las Relaciones 

Humanas. 

POLITICA. 

Dentro de los Recursos que se tienen, su·administra

ción forrnúla algunas políticas a seguir, no profundizaremos 

en ver hacia donde o para que están orientadas tales políti

cas, pues nos desviaríamos de la Metodología a seguir, pero 

tomando corno un hecho la formulación de ellas, tenemos que 

es conveniente aclarar que, la política de los Recursos Hu

rnanos1 (En las que se incluye la educaciórj), casi siempre 

a sido elaborada a partir de una política Económica Global, 

en la que se llevan ciertos objetivos a corto y largo plazo. 

Frederick H. Harbinson en su libro "los recursos huma

nos como riqueza de las Naciones" señala que "si los pro

blemas de los Recursos Humanos se pueden.resolver, se podrán 

remover en consecuencia, la mayoría de los otros obstáculos 

en el camino del progreso" (P. 14) • 

Como vemos éste autor enfatiza la subesti~ación que 

se da cuando en los hacedores de la política, no está la 

(4 
("Educación y Radicalismo en México" Brithon John A.). 
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la preocupación central de hacer una política de los Recursos 

Humanos, (pues se supedita .;1 la política de desarrollo y las es

trategias a seguir) , por lo que desgraciadamente pasa a segun

do término. 

Se nota más razonable elaborar una política económi

ca a partir de los Recursos que se tienen, conjugando todas 

las demás, llarnémosles mini-políticas, que conformen la men

cionada política económica general. 

El mismo Frederick hace una comparación interesante 

dentro de la Política Educativa cuando dice; "Los te6ricos y 

planificadores de la educación están al tanto de que las es

cuelas y las Universidades juegan un papel vital para el de

sarrollo de las habilidades y el conocimiento necesarios a 

la fuerza de trabajo. 

Debieran además convenir de que una función adi

cional de la educación es crear actitudes e incentivos condu

centes al trabajo. Pero muy pocos educadores aceptarían la no

ción de que la función de la educación es preparar a la gente 

para el mercado de trabajo. Para el_ educador el propósito más 

importante es desarrollar al hombre y su intelecto como fin 

en si mismo, hacerlo más sensible a la gente y a las cosas que 

lo rodean, formar un concenso general sobre los objetivos co

munes o en ciertos casos adoctrinar a la juventud con ideas 

de orden social y político. Los educadores se sienten muy 
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complacidos de contar con el apoyo de los economistas para 

la popularización del valor económico de la educación, pero 

no resistiran el concepto de que la educación debiera diri-

. -1 - . (5 girse so o a metas economicas. 

Así la política de los Recursos Humanos antes de 

conjugarse con la política económica debería sustentar sus 

valores propios y prepararse, antes de ser adaptada a ésta 

última, la cual seguira una estrategia y un plan. 

Además la educación como recurso humano, debe ser 

valorizada desde todos los puntos de vista. El economista 

antes de buscar el valor económico será necesario que capte 

los efectos socio-políticos y hasta culturales si es posible 

para tener una mayor capacidad de análisis en los resultados 

de la instrumentación económica. 

BENEFICIO ECONOMICO. 

Aparte de la importancia en la cuestión política, 

no lo es menos el grado de efectividad en la educación-pro-

ducción para la estructura de nuestro sistema, pues se afee-

ta al ingreso. 

A pesar de la discrepancia en los efectos de la 

educación para la productividad, por parte de los enfoques 

teóricos mencionados en el Capítulo I, no niegan que los 

beneficios económicos de la educación están expresados en 

Última instancia (después de los beneficios micro-económi-

cos) en ir.gresos percapita, sueldos y salarios, claro, vía 
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ocupación; pero alrededor de ésto giran algunos cuestiona-

mientas que cabe mencionar; diremos primero que los efectos 

que se deriban de la educación no son los mismos para todos 

los paises de nuestro bloque; por ejemplo en un apunte, el 

Dr. Galbraith señala que: "La educación a de ser considera-

da hoy día como un factor de desarrollo, corno inversión, 

como una demanda, como mecanismo de transforamción social, 

como medio de selección y ascenso social, como instrumento 

de progreso técnico y especialmente como soporte humano"~ 6 

De estas consideraciones que pareciera fueran en 

cadena, su acierto o ajuste dentro de cada país depende de 

algunas condiciones que no siempre se presentan; veamos, la 

educación es un factor de desarrollo en la medida en que; 

la inversión que se haga por su demanda, pueda cubrir por 

lo menos las necesidades de ocupación en un alto porcentaje 

lo que encamine a lograr mejores ingresos tanto individua-

les, como nacionales, para canalizarlos sobre planes de be-

neficio social logrando un ascenso social hornogeneo dentro 

de los estratos, junto con un progreso tecnológico. 

Una coordinación secuencial de estos aspectos, en 

(S. O.P. Cit. "Los .Recursos Humanos como riqueza de las na
ciones." Frederick H. Horbinson. P. 13 

(6. 01:). Cit. "Administración Pública para el Desarrollo". 
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real.idad es.d~ficil. prqyectarla, pues dentro del.os ciclos 

económicos y gubernamentales, se presentan resagos en las 

diferentes variables (empleo, fiscal, tasa de interés, ta

sa de crecimiento económico, etc.), y traen distintos pr~ 

bl.emas que se han de compensar con las diferentes políticas 

apl.icadas a las variables señaladas. 

Por lo tanto, el l.ugar a donde nos conduzca la 

rel.ación educación-ingreso dependerá en parte de la orienta 

ción que dé la misma política económica. 

En algunos países la "alta educación" y cultura 

a facilitado acercarse a una democracia con una conciencia 

general que logra actitudes positivas, pues como dice Jiménez 

Castro se desarrollan val.ores y prácticas de comportamiento 

político, él desprende, que la educación como componente de 

los Recursos Humanos, "ayudará a superar las barreras econó

micas que existen; a la transformación de actividades de 

bajo rendimiento en otras de gran productividad y rentabil.:!:_ 

dad; al mejoramiento en los términos de intercambio comer

cial entre países; al aumento de ahorr_os y de la capitaliza

ción; al incremento de ingresos tanto nacionales, como in

dividuales"(? 

El desprenuimiento que se hace de la educación co

mo medio de superación económica, tanto nacional, como in-
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dividual, no representa de manera efectiva que siempre 

se consiga un bienestar social; pues si la productividad 

no se efectúa cuantitativa y cualitativamente de acuerdo 

a las necesidades reales de la población el crecimiento 

económico {no obstante que cresca el ingreso) no podrá 

impulsar el bienestar social, dado su inequitativa dis-

tribución. En capítulo I habíamos dicho que se haría un 

comentario más profundo sobre el razonamient? del enfo-

que neoclásico, cuando formula que; "la educación implica 

una distribución del ingreso más equitativa dentro de la 

sociedad", como se vió éste enfoque relaciona directamen-

te; la educación-producción-ingreso. Si la educación en 

una sociedad, permite un mejor sueldo o salario, entonces 

una educación general de la población implicaría sueldos y 

salarios para todos. Es decir, si la educación significa 

mayor ingreso per cápita y mejor ingreso familiar; enton-

ces: - Para las personas con mayor escolaridad, habría 
mejores oportunidades de ocupación. 

- Para las personas con mayor capacitación habría-

"mayores ingresos". 

{7. Op. Cit. {Administración Pública para el Desarrollo" 
P. 56). 
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Por lo que la tendencia a la distribución del in

greso sería relativa pues sólo se aplicaría a los estratos 

que tubieran una ocupación o "mayores ingresos". Pero debe

mos tomar en cuenta que no todos tienen acceso a la educa

ción, o a una ocuapción pertinente. 

En parses como. el nuestro por lo general solo los 

"priviligiados" cuentan con un soporte económico mínimo, 

que permite tener oportunidad a la educación superior, mu

chas veces la necesidad de trabajar obliga a retirarse de 

la escuela o dejar de capacitarse. En otros países como en 

Estados Unidos la dificuLtad también se presenta; los cole 

gios superiores son costosos, aunque ahí existe un seguro de 

desempleo. 

Retomando el aspecto productivo, podemos decir que 

en la medida en que ia productividad se adecue a las necesi

dades reales de la población podrá haber un acercamiento al 

bienestar social, por lo que el tipo de educación que consi

ga ésta producción, tendrá también que adecuarse (hablando 

dentro del contexto en que vivimos) tanto a las deficiencias, 

como a las necesidades técnicas, mecánicas, y de investiga

ción científica en todas las ramas (donde se incluyen los 

análisis socioeconómicos). 
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Es necesario que exista una coordinación entre "las 

educaciones", ¿qué significa esto?, bueno, en el anterior ca

pítulo el enfoque del capital humano enfatiza en que la educa

ción es la vía de la producción. 

En el enfoque radical se señala que la educación permite 

un acomodo ocupacional, un tanto independiente de la p~oducti

vidad. 

Cada enfoque puede tener razón en su argumentación, si se 

hace una división de la educación; cuando ésta es extra esco

lar, es decir, si lleva una capacitación especial para algún 

proceso productivo, tal educación sí será una vía directa para 

la productividad 1y el empresario en un mercado competitivo -

obviamente estará dispuesto a pagarle más por sus servicios al 

trabajador de mayor calificación; pero en otros aspectos del 

proceso productivo (cuestión operativa, técnica, proyecciones, 

administrativa) , los individuos con educación escolar superior 

pueden tener mayor desenvolvimiento en su accionar. Por lo que 

también puede ser verdadero que los que tengan ésta educación 

consigan un acomodo ocupacional. 

Una mejor productividad de la educación puede alcanzarse 

si se complementa (aunque no es la única condición) con una 

capacitación en la práctica. 

Es por ésto que mencionarnos la combinación de "dos edu-
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cae.iones", se debe peJls.ar que la educac;iqn está dividida en; 

al La llamada educación formal que se representa en cer

tificados y grados escolares. 

b) La educación no formal (adiestramiento informal) que 

tiene lugar fuera del sistema de enseñanza formal. 

Es claro que después de la educación formal ó al mismo 

tiempo se obtiene en la práctica una capacidad, y aunque de~ 

tro de la operatividad mecánica, la enseñanza informal es 

{en términos de productividad de la fuerza de trabajo) la que 

directamente valoriza el producto. Los estudios que requie

ren las variaciones que se efectúan en organización, cálculo 

y administración, as! como sus efectos, son realizados por -

personas que llevaron una educación formal. 

Por lo tanto ambas deben conjugarse dentro de la divi

sión del trabajo y ser eficientes, Wilburg Jiménez escribe, 

'"El Desarrollo educativo constituye la piedra angular y es 

base del proceso de transformación y desarrollo, pues a 

través de la capacitación formativa y del adiestramiento 

técnico, el hombre habre sus horizontes a un mundo sin lí

mites; tiene acceso al conocimiento; expande su conciencia 11<2. 

Parece ser que las políticas, presiones y estrategias 

inclinan a los gobiernos a apoyar en diferente prioridad a 

la educación, formal o informal. "La educación es así mis-
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mo un mecanismo de selección, corno tal es un arma poderosa 

para la formación de la élite de un país"(ª-

Si no se tiene capacidad para ocupar y dar acceso a una 

educación para la población; sólo una parte de ésta podrá pr~ 

<lucir y tener ingresos; aunque (dentro del contexto) la efi-

ciencia de la productividad puede ser un tanto indepen~iente 

de la ocupación, pues influye mucho la formación histórica 

de la conciencia. (profundizaremos y aplicaremos esta forma-

ción, para el caso de México en el capítulo III). 

2) - Otras variables que influyen en el Ingreso. 

Hasta ahora hemos visto la variable educación, en re-

lación con el ingreso y la producción, pero debemos tomar 

en cuenta otras variables que también influyen en la de-

terminación del ingreso. 

Hay que recordar que se pretende ver el peso que tie-

nen éstas, para poder tener una visión más amplia de la 

(8. Op. Cit. ("Administración Pública para el Desarrollo" 
p. 57) • 

(9 ("Recursos Humanos como riqueza de las Naciones" 
Frederick H. Harbinson P. 46). 
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estructura que conforma la función de los sueldos y salarios 

de la población en general. Ademas la importancia de tornar 

en cuenta las variables que influyen dentro de los ingresos 

de la población con un sistema de producción corno el nues

tro, consiste en obtener elementos cuantificables que con 

encuestas nos indiquen su relación con el ingreso de las 

personas o familias. 

Ejemplos de variables que cuantifican la función in

greso: 

Ingreso - Respecto al salario mínimo de la región. 

- Por edad del Jefe del Hogar 

Por tamaño del hogar 

Por nivel de instrucción del Jefe de hogar 

Por número de ocupados en el hogar 

Por regiones 

Por tipo de hogar 

Por sexo 

No se tornaran los ingresos que provengan de una ocu

pac i6n ya dada, es decir, en casos particularizados que no 

se cuantifican por ser circunstanciales. Contaremos sólo 

ingresos que se deriban de condiciones socio-geo-dernográ

ficas-estructurales, las cuales corno indicamos se pueden 9!:_ 

neralizar por contar con estadísticas reales. 
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La desigualdad en el ingreso por sexo constituye una 

excepción para su manejo, pues ésta es generalizada y deri

vada de la ocupación, no obstante que exista una tendencia 

a igualarse. 

La edad hasta cierto punto puede ser importante para -

la percepción de ingresos en un período dado, según lo mue~ 

tren las encuestas, puede ser que en las ofertas ocupacio

nales influya una edad preferente. 

Si los salarios mínimos se dividen por regiones en México, 

la cuantificación ta.~bién puede mostrar diferentes ingre

sos por esta causa. 

- El número de personas que trabajan dentro del hogar, tam

bién pueden tomarse en consideración parala cuantificación 

teniendo como patrón de medición, el ingreso del hogar. 

(No. de ocuapados del hogar) . 

El tamaño del hogar (se refiere a los ingresos según el 

número de Miembros del hogar) . 

Existe la medición de ingreso por regiones; donde la ur

banización o la concentración de actividades permiten di 

ferenciar tal ingreso. 

-; 'r.l-po de Hoqar, en algunas ocasiones los hogares son nuclea 

res o compuestos y su tabulación da diferente ingreso. 
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Para el caso de México toil\arem.os en cuenta las más 

significativas, lo cual se verá en el siguiente capítulo-. 
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CAPITULO III 

EL CASO DE MEXICO 

1) Consideraciones históricas en la formación ideoló

gica, de la educación, la ocupación y el ingreso. 

En este inciso se puede comenzar a identificar algunas 

limitantes, que el mismo desarrollo histórico en México ha 

impuesto para la relación en que se centra este estudio: edu 

cación-ingreso. El desarrollo económico ha requerido de méto

dos y formas educativas que tratan de ser aplicadas a manera 

de refuerzo para nuestro tipo de Economía. Se pretenden polít.:!:_ 

cas encaminadas a adecuar la educación formal o informal hacia 

la producción requerida o permitida por fuerzas internas y e~ 

ternas, así como por la capa;idad tecnológica. Todo esto es 

muy aparte de la concepción popular sobre el efecto educativo 

en el ingreso individual. Por lo tanto hay que diferenciar 

los beneficios de la educación individual y los de la educa-

cación en su conjunto. 

El beneficio obtenido es relativo, pues el impacto es 

diferente para cada estrato social, reforzándose la misma -

división económico-social. Es decir, las mayorías caen por 
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la mobilidad soc;i.al, dentro de un estrato, por: el m.ism.o efec 

to de la economía y política, como proceso. 

Por lo tanto, se puede decir que las nuevas generacio

nes tienen ya un origen social que, como se plantea en algu

nos estudios sociológicos, es de trascendencia en la forma

ción de diversos aspectos humanos (ideología, educación, 

comportamiento, alimentación, etc.). Por ejemplo; un efecto 

de la concentración de la población en un estrato.social, 

es que generaliza la ideología de la misma mayoría. 

En México tal concentración de la población en un es

trato social. (para los últimos tiempos), puede identificar 

se mejor a partir de la revolución. 

La caracterización histórica que se hará, es con el 

fin de ver como a través de hechos económico-sociales re

presentativos; (sucedidos durante el período de la revolu

ción de 1910 a nuestros días) la educación y la ocupación 

de la fuerza de trabajo, tornan una faceta un tanto dife

rente, en su utilización, (por el tipo de producción) y 

principalmente en su concepción popular. Tendremos además 

un panorama general de los matices económicos que en Mé

xico afectan, entre otras cosas al desenvolvimiento de la 

educación y su utilización parala ocupación. 



1
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Leopoldo So is divide la evolución ElfOnÓmica de 

México a partir de la revolución en dos períodos princi-

pales: el de 1910 a 1935, período sin crecimiento econó-
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mico sostenido, y de 1935 a 1967 aproximadamente, período 

de crecimiento económico definido. 

Se tiene ta..~bién el período entre las dos guerras -

mundiales de 1921 a 1935 llamado de fÓrmación de capital 

(donde aparecen una serie de cambios institucionales) den 

tro del cual sucedió en el plano internacional la crisis 

del 29. 

Primer Período. Después de 1910 los efectos de Re-

volución hicieron descender la producción minera y ganade-

ra principalmente. El producto bruto agrícola hasta 1921 

tuvo descenso anual de 5.2%. 

A pesar de ésto el sector petrólero sacó a flote la 

balanza comercial para 1921-1928, importándose principal-

mente alimentos, mediante la capacidad exportadora del mi~ 

mo hidrocarburo. La producción agrícola había descendido, 

pues con la lucha armada la población campesina bajó nota 

blemente. 

(1 "La realidad económica Mexicana". 
(2 0p. Cit. pp. 89, 97 Leopoldo Solis. 



Debe recordarse que la población se redujo aproximada

mente en un millón de personas entre 1910 y 1921 habiendo pa

sado en este lapso de 15.2 a 14.3 millones, además de la 

epidemia de influenza en 1918, 1919(3_ · 

Un cuestionamiento importante dentro de los cambios 

socioeconómicos nacionales que nos interesa para este caso, 

es la variación demográfica de la población y la mobilidad 

cuantitativa de la mano de obra de un sector productivo a 

otro. Pues se modifica; la utilización de la fuerza de trabajo, 

el valor agregado y las necesidades de educación. Como ya se 

mencionó, la lucha armada disminuyó la mano de obra en el campo 

y las necesidades de la población eran principalmente alimenti

cias. Por lo que la pobreza general obligaba a ejercer un traba 

jo agrícola, y si acaso se tenía acceso generalmente a la educa

ción primaria. Además de que la idea arraigada, dejada por la 

lucha revolucionaria de 1910, era la conformidad de una porción 

de tierra para trabajarla. 

Aunque la crisis mundial del 29 hizo bajar la demanda de 

prodllctos agrícolas mexicanos. Los "cambios" como; la reforma 

agraría y la expropiación petrolera insentivaron a seguir la 

pauta de la producción en alimentos agrícolas. 



Un segundo período se puede subdividir a su vez en dos; 

en principio todavía el crecimiento fué impulsado por el sec

tor agrícola, donde la capacidad para importar se elevó prin

cipalmente debido al aumento de las exportaciones de productos 

del campo. 

En este lapso se presentó, un "desahogo" de la población 

entre otras cosas por las inversiones en capital humano. Los 

principales factores que lo permitieron fueron: 

Inversiones públicas en agricultura. 

Expansión de redes de transporte e infraestructura. 

Inversiones en capital humano 

Reforma agraría (redistribuyó el ingreso y permitió movi

lidad de factores). 

Además de representar un "desahogo" en el bienestar so

cial, propiciaron en parte el desarrollo de la 2a. face (1946 

1956 con sustitución de importaciones). 

Esta última parte del 2do. período es un tanto significa 

tiva, crece la demanda interna de la.población (permitida por 

el desahogo mencionado) y la sustitución de importaciones trae 

"nueva" utilización de mano de obra. El período (1957-1967) es 

denominado de desarrollo a base del impulso industrial, aquí 

disminuyen las exportaciones. 
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"El. proceso de desar:i:;ol.lo industrial, a dell\anda.dQ IT\ano 

de obra a una tasa superior a la del crecimiento de la fuer-

za de trabajo. En 1921-1935 la ocupación industrial crec~ó 

a una tasa media de 2.0% en 1936-1956 

6.3% anual"< 3 • 

4.2% en 1957-1967 

La mayor atención a la educación se comenzó a dar para 

este período, cuando el crecimiento de la población y sus 

nuevas necesidades de consumo, (se elevó el nivel de vida 

de algunos sectores sociales), empezaron a ocupar todo el 

trabajo que ofrecia el mismo desarrollo industrial. Y los 

costos de oportunidad implícitos en la adquisición de la 

misma escolaridad se redujeron, expandiéndose la matrícula. 

Según los censos, la pobl.ación aumentó de 12.6 millo

nes en 1895 a 16.6 millones en 1930, sól.o 9% mayar que la 

de fines del porfiriato, y a 49.9 millones en 1960, prese~ 

tándose además un gran abatimiento de la mortalidad"C
4 

La mayor competencia en la ocupación, así como el 

inicio de la concentración urbana obligaron a los estratos 

crecientes de la población (con m!nimo de posibilidad econó 

mica) pretender mayor escolaridad, que les permitiera ser 

ocupadas. 

(3 Op. Cit. P. 243 Leopoldo Sol.is. 
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Entre 1940 y 1960 la mano de Qbra industrial creció a una 

tasa de 5.4%. En el Sector Agropecuario fué 2.3%, se puede d~ 

cir que la competencia ocuapcional marcada por el desarrollo 

industrial, refleja la formación de una concepción de pensa-

miento popular, y que toma la escolaridad más que nada, como 

una necesidad representativa del bienestar económ~co particu--

lar yno por ejemplo, como una necesidad cultural. 

"El número de estudi~tes que terminó el sexto.año ascendio 

a una tasa de 9.2% anual. En años más recientes esas tasas se 

han incrementado de ~955 a 1965 la tasa fué de 10.7% y de 

1960,a 1965 de ll.4ic5 • 

Esto es sólo una muestra de como la concepción popular 

sobre los efectos de la educación se transformó,·quizás por 

necesidad u obligación, pero lo importante para nuestro es-

tudio, es el hecho de que se transformó la concepción educ~ 

tiva, y en alguna forma afecta la relación del ingreso con 

la educación (lo r.ual veremos numéricamente en el inciso 3 

de este capítulo; también veremos más adelante los efectos 

a que se llega cuando el nivel estandar de educación esca-

lar cae en una relativa saturación y se presenta un "des-

gaste" en la relación escolaridad ingresos en nuestro país. 

(6 
Por lo menos hasta 1963 según números de Martin Cannoy 

una muestra de personas con 58 a~os e ingresos mensuales 
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promedio , . d~ trabajadores urbanos en M,éxico fué :. 

ANOS DE ESCUE~ CIFRAS (EN PESOS) 

1 918 

4 1052 

6 1918 

8 2716 

11 3419 

13 5670 

16 7440 

Como vemos la relación es directa y creciente en el año se

ñalado, más adelante se analizaran cifras recientes. 

Lo interesante para este inciso es el fenómeno social 

de la relación estructura superestructura; como sabemos la 

estructura en las relaciones sociales son las formas econó-

micas en que se desenvuelve tal sociedad. En este caso los 

cambios en la producción por la sustitución de importacio-

nes y el proceso de industrialización, (crecimiento económico) 

son el antecedente de la superestructura (elementos jurídicos 

e ideológicos) donde la necesidad de la población ( con un 

mínimo de bienestar económico) por mejores ingresos, indi-

( 4 Up • C i t . P . 2 51 

( 5 Op • C i t . P • 2 ~,3 . 
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vidualiza ideológicamente su pretensión escolar, en la me-

dida en que la toma como un fin o aspiración (ingreso) y no 

como un medio de superación cultural y desarrollo del pens~ 

miento del mundo donde vive. La necesidad económica ha permi_ 

tido que ésta valorización pase a niveles secundarios. 

Esta formación de pensamiento reforzado con la institu 

cionalización de la política en México (que veremos en segui_ 

da) ha traído en los Últimos años una creciente relación nu-

mérica de la escolaridad y los ingresos de las familias y a 

su vez se han presentado modificaciones, movimientos y limi 

taciones derivadas de ésta relación conforme avanza el tiempo. 

Si tomamos una relación estadística de las variables 

determinantes del ingreso, veremos el lugar que ocupa la es-

colaridad entre todas estas variables, y en base a la inter-

pretación de los resultados continuaremos el presente análi 

sis. 

2) INSTITUCIONALIZACION. 

Es necesario ubicarse en la institucionalización para 

entender más facilmente en nuestro estudio; la movilidad so-

cial dentro de la educación y la ocupación. 

(6 Op. Cit. "Rates of Return to Schooling in Latin América". 
cuadro 3 Vol. III. No. 3 1967. 
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Se com¡idera com.Q in~tj..tuciona,lizado al sistema pQlÍtico 
' 

Mexicano posterior a 1940,., •• a través de éste los conflic-

tos se refinan, moderan y solucionan. Además a terminado con 

la fragmentación del poder en el país y a atraído sobre sí 

suficiente legitimidad como para desarrollar métodos autorita 

rios destinados a resolver los conflictos que reciben acepta-

ción general de parte de todos los segmentos importantes de la 

Sociedad Mexicana 11 ~ 7 

Al presentarse la revolución de 1910 como un reflejo de 

los conflictos de fragmen~ación social. El fragmento que 

venía de abajo hacia arriba era el de los mestizos que si~mpre 

fueron relegados, por lo que para éstos, el tener un represen-

tantea en el gobierno, (pues siempre había sido Español o Crio 

llo) éra y es reflejo liberal de su histórica opresión. 

La representación fué encabezada por la formación del 

Partido Revolucionario Institucional, por lo que ésta coali-

ción significó la unificación o la contracción de la fragmen-

tación social. Se "integro" la Sociedad en un sólo sentido y 

se fué presentando un orígen social más homogéneo para las 

(7 "La Política del Desarrollo Mexicano" Roger D. Hansen P.215 

(8 Op. Cit. P. 216. 



52 

siguientes generaciones. 

" Los caciques mestizos que lucharon por abrirse paso 

hasta lo más alto de la estructura política mexicana, le 

daban tanto valor al poder como a la riqueza, para ellos 

la vida social era un combate"( a por ejemplo, cuando la 

Segunda Guerra Mundial dió a México el incentivo de iniciar 

el proceso de industrialización, fué apoyado por las per

sonas del poder político en la país, pues representaba be

neficios particulares. 

Como la riqueza pretendida y el combate social ( en 

todas sus expresiones) estaba arraigado en la población; 

la apertura de mejor ocupación laboral en el proceso de i~ 

dustrialización forzó una competencia en la educación for

mal, y como ya mencionamos ligeramente en anterior inciso 

un efecto es que el nivel estandar de la educación deman

dada por la ocupación ha ido en ascenso. 

Se ha llegado a un punto en que los intereses parti

culares han dejado a un lado la producción de mercancias 

y bienes socialmente benéficos, por.lo que la educación 

aparte de no ser orientada a producir lo socialmente nece

sario en forma apropiada, ha sido fetichizada en la medi

da en que tal educación no busca ó no aplica su princi

pal consecuencia a la productividad social, sino más que 

nada al ingreso individual y, a beneficios particulares. 
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Parece f)er que l.;i educacii$n formal si no es la varia

ble de mayor peso, h~ llegado a tener mucha influencia co

mo determinante del ingreso familiar (aparte de su mayor 

o menor, productividad), vaticinado además por una forma

ción ideológica de competencia particular, dentro de los 

estratos de la sociedad mexicana, formada por la margina

ción histórico mestiza ya mencionada. Por lo tanto, pode

mos llegar a considerar tres indicadores; uno de carácter 

económico, otro político y otro social, que van ligados 

entre sí y que para el caso de México han representado 

una creciente relación entra la educación formal-ingreso -

fQ.fl\i:_l.:S:a.r 11evad.a has¡. ta, J,.Qs úl t~os. años. Con tales indica

QO:t;'es se p~etende seña.lar en fopna somera el por qué , y 

e.l c~o de tal J;"elacipn. socio-econóniica en el País. 

Con.firm.¡:i.,ndo ~demás l.qs motiyas de. la caracterización his

tó~ica hecha, en la pa,J::te. anterior del trabajo. 

I.NDICJ\OQF,ES\ 

- El inicio de la Industrialización con sustitución de 

:j.:pl,,portaciones; (sus beneficios ·sirv·ieron como soporte eco

nómico de movilidad social, pues permitió una canalización 

de la población hacia mejores oportunidades educativas) • 

- Dentro de la. política a seguir por parte de la élite 

tradicionalmente beneficiada (principalmente empresarios 



y gobernantes) estuvo¡ la c;onfQl;lT\i.d~d de seguir l~s es

trategias conyunturales que apoyaron la industrializa

ción, pues además de buscar beneficios particulares ob 

tuvieron legitimidad con apoyo popular. 

La institucionaliz~ción; permitiiÓ además de legitl:._ 

midad, la unificación de los fragmentos sociales, confo~ 

mando así un nuevo origen social representativo de la 

población mestiza ( con ésta estabilidad social se logró 

también nuevos alcances y acceso educativo en la. pobla

ción). 
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Ahora bien, si la educación fuése la variable de ma 

yor peso en la determinación del ingreso, entonces; te

niendo sus antecedentes y su ubicación, para el caso de 

México, podemos sacar y señalar el completo alcance y li:_ 

mitación socio-económica derivada de su misma relación. 

Por lo tanto, nos remitiremos a una prueba estadística 

con las cifras obtenidas: 

Los.datos originales han sido tomados en encuestas 

de la S.P.P. y se consideran con un grado de confiabili

dad pertinente para generalizar su manejo, estratificar, 

tomar poblaciones y media aritmética. 



3} CONCENTRACION DEL N¡yEL DE ESCOLARIDAD, 

En el presente capítulo realizaremos una compa

ración de las variables manejables en forma estadística. 
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Aunque lo que más nos interesa es el comporta

miento de la variable escolaridad, ésto no significa que 

el nivel educativo sea la panacéa (fuente de ingresos 

asegurados para todos). En casos particulares puede ser 

cierto o no, pero en los Últimos años las cifras han ido 

cambiando por lo que tomaremos las más recientes. 

Además, los resultados provienen de estratific~ 

cienes generales a nivel Nacional, ésto es importante no 

perderlo de vista porque para entender la significancia 

que hay tras la relación indicada, se utilizarán números 

de variables que en la práctica se pueden manejar cuan

titativamente y además obtendremos resultados generaliza 

dos actualizados. 

Originalmente se iba a tomar como variable inde

pendiente al sexo, pero se ha encontrado que el porcent~ 

je de hombres en las tasas de participación de la activ~ 

dad económica es muy alta en comparación con el de las 

mujeres, por lo que no es muy consistente tomar la rela

ción: sexo-ingreso. 



ESTADOS 
UNIDOS 
MEXICANOS. 

POBLACION DE 12 ANOS Y MAS, POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA y TASAS DE 
PARTICIPACION POR sExo<2. • 

POBLACION DE 12 Af~OS y MAS P.E.A. 

HOMBRES Y HOMBRES Y 
MUJERES. HOMBRES MUJERES MUJERES. HOMBRES MUJERES 

29 697 303 14 625 590 15 071 713 12 955 057 10 488 800 2 466 257 

TASAS DE 
PARTICIPACION. 

TOTAL MASC. FEM. 

1 

1 
i 
1 
l 

43.0 71. 7 1 16.4 

1 
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A p~~~~ de que l~ pobl~ción femenina es poco m~ 

yor que la masculina, la P,E.A, y las tasas de particip~ 

ción son muy disparejas. 

De la encuesta Nacional de ingresos y gastos de 

los hogares 1977 se tomaron las variables más competiti-

vas con la escolaridad. 

Variables utilizadas: 

NO. DE MIEMBROS DE FAMILIA. 

POBLACION POR REGION· 

ESCOLARIDAD DEL JEFE DE FAMILIA. 
Y EDAD. 

ANALISIS CUANTITATIVO. 

El análisis de la correlación se refiere a las 

técnicas usadas para medir el grado de relación entre -

dos variables, lo cual nos ayudará a observar el grado de 

validez de la hipótesis principal del estudio. 

Se puede encontrar: a) El grado de la re-
lación; y 

b) El análisis de co-
rrelación. 

El grado de relación está basado en la siguiente 

Ecuación de regresión; Ye a + bx 
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~ue representa una linea recta que describe la 

forma de la relación promedio entre dos variables de 

cualquier unidad deseada. 

Las dos e~uaciones normales de la línea recta 

mediante el métojo de mínimos cuadrados son: 

l. 2 y= na-rbf:X L.!..º 
J 1. ~ X y:: a ~ X + b ~ ~1. 

Para obtener las constantes a y b, también lla-

madas coeficientes de regresión, se resuelve simultanea-

mente la anterior ecuación; quedando: 

tl = (~ X~ • z Y J - ( Z. X • .f (X Y)) 

9) Al faltar los datos al respecto, en los resultados pr~ 

liminares del X Censo de Población 1980, se tomaron los 

datos del IX Censo General de Población, el cual solo 

tiene una diferencia de .6 en el total de la tasa de paE_ 

ticipación, con el anuario estadístico de los Estados Uni 

dos Mexicanos 1981. 

10) "Estadística para Economistas y Administradores de Empr~ 

sas". Stephen P. Shao. 
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Dentro del análisis cie correlación, el grado <le depe~ 

dencia entre dos variab_les puede medirse por un valor rela-

tivo mediante el coeficiente de correlación (r) derivado 

del coeficiente de determinación Cr
2
); \[;;:;- = r 

Mientras más se aproxime el valor de r a l es mayor 

la correlación, y a la inversa, cuando se aproxima a - l, 

es menor. 

Como ya se mencionó, las encuestas reales donde el 

ingreso depende de algunas variables han sido la base para 

tomar las cifras utilizadas, y por lo tanto, son los datos 

que en la práctica se incluyen para el presente estudio 

(por lo que nos limitaremos a tomar las variables más 

trascendentes). 

Comenzaremos con la relación; ingreso - No. de Miem-

bros de Familia. 

Del cuadro; "resumén de las características socio-

demográficas del ingreso y del gasto corriente semestral 

pro.~edio del hogar por tamaño del hogar". <12 · se ha toma-

do el punto medio de los datos estratificados en el núme-

ro de Miembros por hogar, obteniendo dos columnas (varia-

ble dependiente y variable independiente). 

Y ingreso (variable dependiente) • 

Xn número de ::iiembros ror hogar -{va-

riable in~cpcndiente). 
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En este caso "y" co;rre.~onde al ingreso monetario 

semestral del hogar. 

Función~ y =F (Xn) Xn y $ 

2 23,353 

4 29,826 

5.5 30, 613 

7. 29,450 

8.5 28,448 

10 35,098 

SU."'1.l 37 176,788 

Partiendo la ecuación· indicada para encontrar la regre-

sión (a y b) obtendremos las siguientes columnas con Xn -

y Y: 
2 2 

xn·Y xn y 

46 706 4 545 362 609 

119 304 16. 889 590 276 

168 371 30. 25 937 155 769 

206 150 49. 867 302 500 

241 808 -72. 2 5 809 288 704 

350 980 100. l 231 869 604 

~-- 1 133 319 271.5 5 280 569 462 

(1..1. "Introduccíón a la Econometría". 
Camilo Dagurn y Estela M. Bee de Dagum. 
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Sustituyendo los valores en la ecuación tenemos: 

a= 271.5 {176788) 

6 (271. 5) 

37(1133 319) 

(37) 2 . 

a= 23 327,4576 923 

b= 6(1133319) - 37 (176788) 

6 (271. 5) - (37) 
2 

b= 995.223 076 923 

Por lo tanto, la ecuación de la línea recta, Ye 

nos queda: Ye = 23 327. 4576923 + 995.223076923 X. 

a+bx 

Sustituyendo X por sus valores, en la ecuación lineal 

obtenemos la columna Ye.*: 

)( 11 Ye 

xl ~~ 25 317.9 

:x:2 4. 
27 316,34 

:x:3 5.5 28 801.17 

:x:4 7. 30 294, 

xs 8.5 31 786.83 

:x:6 10. 33 279,66 

Debemos recordar que la gráfica de la serie X , Y 
n e 

describe la forma de la relación promedio entre dos varia-

bles. 

(12. Datos de la Encuesta Nacional ~e InQr0~os y 
Gastos de los hoqarcs 1 ')77. s. P.p. 

* Ver las operacioneu en el üp6ndic0. 
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Pesos $ 
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N!? de MiembYos en f!amil:a 

x,Y 

10 

X 

Ye. 

.. 

Como se observa Ye efectivamente se presenta como 

una recta, en tanto que (x,y) tiene altibajos, la inter

pretación nos indica que cuando existe un promedio de 5.5 

Miembros en la fu.milia Mexicana el ingreso promedio es de 

$30.613; con fl.5 Miembros es de $2<3,..i4H; con 10 Miembros 

vuelve· a subir (no olvidar que son dato[; generales). El 

salario r.1ínimo para 1977 resulta más o menos en promedio 

de $170.00 
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Ahora bien, corno ya se ¡nencionó, el grado de depen-

dencia entre las dos variables se puede medir con el coefi-

ciente de correlación. 

La fórmula que se utilizará es la siguiente: 

r= n E XY ( ¿ X) z. y). 

Sustituyendo para este caso: 

r= 6(1133_319) - (37) (176788) 

v.~6-(-2 7-1-.-5-) ___ (_3_7_} ~ )_(_6 __ (_5_2_8_0 569 462) - ( 176 788) 2 J 

r = 258758 r= 0.77440128493 

334 139 4;¿4 911 

(U. Op. Cit. Stcphen P. Shao. 
(14. Op. Cit. Secret.1ría de Proqramación y Presupuesto. 



El coeficiente indica una correlat:ión positiva siqn~ 

ficante entre las dos variables. Los resultados nos señalan 

que una familia numerosa en caso partil:1.1lar, no necesaria-

mente significa mayores ingresos, aunque en form<.1 qeneral 

existe una tendencia ascendente (ver gráfica Il. 

El siguiente caso corresponde a la relación; inqre-

so población por región: 

Del cuadro sobre ingreso corriente monetario semes-

tral del hogar.y sus fuentes, por rec¡iones estadísticas 'I 

áreas metropolitanas de la. encuesta nacional 1977. <l4 

Tenemos que las reqiones se const it•Jyen como sigue: 

Región I Región 2 Reqión 3 Reqión 4 Región 5 

B.C. Tamps. Coah Aqcts. H'-1º· 

Sin. Nvo. León Chih. Col. :'-for. 
(parte). 

Son. S.L.P. r;t:o. P•Je. 

Nay. Zar:. M.ir:h. T la:<. 

Dqo. .J.11. Qro. 

~'1;<. 
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Ret¡. 6 Reqiór1 7 R,egi6n 8 Región 9 Región 10 

•rab. Qnq.Roo Chis. D.F. Jal. 

Ver. Yuc. Guerrero Mex. 

Oax. 

Región 11 

Nuevo León, 

Como el número de hogares visitados fué diferente para 

cada región; se dividió el ingreso de estas entre los hogares 

visitados para obtener el ingreso promedio en hogar por re-

gión. 

El porcentaje lle lu población estimada por cada re-

gión corresponde a un ingreso por cada una de éstas. 

Aquí la función Y =f (X } nos indica: 
r 

En que medida el ingreso está en función de la pobla-

ción por región. Es rJecir veremos la significación de la 

concentración urbana y demográfica en el ingreso. 
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Tenernos: X 
y $ r 

Región Pobl.Estim. % Ing.por Hogar Xr y 

l 8.43 28 132 237 152.76 

2 3.66 37 727 138 080.82 

3 11. 55· 15 574 179 879.70 

4 13.65 12 646 172 617. 90 

5 14.44 8 324 120 198.56 

6 9.29 19 546 181 582.34 

7 2.15 22 319 47 985.85 

8 10.49 9 316 97 724.84 

9 20.67 19 096 394 714. 32 

10 2.87 23 911. 68 624.57 

11 2.81 49 468 139 005.oa 

~ 100. 01 246 059 1 777 566 74 

x2 2 
l' 

y 

71. 0649 791 409 427 

13.3956 1 423 326 529 

133.4025 242 549. 476 

186,3225 159 921 316 

208.5136 69 288 976 

86.3041 382 046 l16 

4.6225 498 137 761 

110.0401 86 787 956 

427. 2489 364 657 216 

8.2369 571 735 921 

7.8961 2 447 083 024 

i 1257.0477 7 036 943 718 
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sustituyendo en la fórm,ul~ ya utilizada, p.;i.ra obte

ner la regresión tenemos; 

a = (1257.0477) 246059 - 100.0l (1777566.74} 

11(1257.0477) - (100.01}
2 

b= 11(1777 566.74) - 100.01 (246059) 
11(1257.0477) - (100.01}2 

b= - 1347.56065873 

a=34 383.1145006 

Aquí se observa que b (la pendiente) es negativa en la ecua

ción de regresión, quedando; 

Y = a+(-b}X e 

Ye = 34383.1145006 + (-1347.56065873)X * 

Sustituyendo los valores de X para gratificar: 

X 
$ r y 

e 

8.43 23 023.0949 

3.66 29 451.0038 

U.SS 18 818.6765 

l3. 65 15 988. 7795 

14,44 14 927.1992 

9.29 21 864.1847 

2.15 31 485.8345 

10.49 20 247.1007 

20.65 6 528 8381 

2.87 30 515.5841 

2.81 30 596 ~4383 
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A la gráfica como la anterior, se le llama diagrama -

de esparcimiento o nube de puntos. Los segmentos (-) dibujan 

una recta con pendiente negativa, en tanto que los puntos de Y, ~ 

X, se encuentran dispersos a la recta marcada, lo que indica 

que; exista una relación lineal negativa, y la desviación 

estandar es mayor. 

Se puede decir que la relación promedio entre la concen

tración de habitantes por regiones del País y el ingreso prom~ 

dio en la misma no es significante. Aunque el salario mínimo 

en los Estados de la República es diferente y es más alto en 

las ciudades de concentración urbana como el D.F., Monterrey -

y GuaQalajara; el ingreso generalmente es destinado al consu

mo de subsistencia por la mayoría de la Población. 

* Ver operaciones en el ápendice. 
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La relación se puede verificar con el coeficiente de 

correlación; sustituyendo los valores en la fórmula ya 

utilizada: 

r 11 ( 1777 566.74 ) 100.01 (246 059). 

\./ 11 (1257.0477) - (100.01)
2 

(11 (7036943718)-(246059)
2 

r - ·5 055 126.45 

V (3 825.5246) (16 861 349 417) 

r -0.629419740978 

Dentro del recorrido O .±:_!el signo negativo de r indi-

ca una correlación negativa entre las dos variables. Es decir 

el coeficiente de correlación; -0.629419740978 se aleja mucho 

de + 1 y se acerca a -1 verificándose una relación negativa -

entre el número de habitantes por región (concentración pobla

cional) y el ingreso en la misma, lo que indica que independiente

mente de las fuentes de crabajo en las regiones, el ingreso no 

crece en razón directa de la urbanización a pesar de la dife

rencia en salario mínimo de los Estados de la República. 
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Ingreso - Escolaridad. 

Como se había mencionado en la metodología las series 

de datos numéricos que vengan estratificados, pueden ser roa 

nejados en porcentajes, o bien con punto medio de intérvalo. 

Del cuadro 1.7 de la encuesta Nal. 1977 de la S.P.P.; 

"Resumén de las características sociodemográf icas del ingr~ 

so y del gasto corriente semestral promedio del hogar por 

estratos de nivel de instrucción del Jefe de hogar". Se ve

rifica que los datos reales toman al Jefe de Hogar corno el 

elemento general percibidor de ingreso en las familias me

xicanas. Para éste caso, a cada nivel de instrucción esco

lar le corresponde un número de años en educación formal; 

a continuación se presentan: 



72 

NIVELES 
(15 

EQUIVALENCIA PUNTO MEDIO INGRESQ 
INSTRUCCION EN Al'IOS X CORRIENTE 

e MONETARIO 
SEMESTRAL 

(y) 

Sin instrucción o 0.1 
(16 

14 872 

Primaria 1 a 5 3 21 429 
Incompleta. 

Primaria 6 6 34 496 
Completa. 

Nivel Medio 6 a 8 7 38 309 
Incompleto. 

Nivel Medio 9 9 48 674 
Completo. 

Nivel Superior 9 a 11 10 48 481 
Incompleto. 

Nivel Medio 12 12 58 979 
Completo. 

Nivel Universitario 12 a 16 14 67 484 
Incompleto. 

Nivel Universitario 17 l'I 102 326 
Completo. 

Con Postgrado. 20 
1 

20 135 718 

TOTAL 98.l 570 768 

Aquí X es la variable independiente, tY) es la variable depen
diente Y = F {X ) 

e 
15) Existe un Ingreso, para niveles no especificados, pero 

es un residuo. 
16) Se tomó 0.1 para poder efectuar operaciones. 
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Para desarrollar la función tenernos los siguientes datos; 

2 2 
X y X y 

e e 

1487.2 0.01 221 176 384. 
64287. 9. 459 202 041. 

206976. 36. 1 189 974 016. 
268163. 49. 1 467 579 481. 
438066. 81. 2 369 158 276. 
484810. 100. 2 350 407 361. 
707748. 144. 3 478 522 441. 
944776. 196. 4 554 090 256. 

1 739542. 289. 10 470 610 276. 
2 714360. 400, 18 419 375 524. 

7 570215.2 1304.01 44 980 096 056.0 

Sustituyendo en la ecuación para obtener la regre-
sión: 

a ( L X} 
2 

• ( ~ Y) - C:E X) • ( E XY) 

n E x 2 c¿x¡ 2 

b n ,l:: (XY) - L. X • ~ Y 

11 l: x2 
- ( l: X) 

2 

a= <1304.01> 510 768 - 90.1 (7510215.2> 
10 (1304.01) - (98.1)2 

a= 482.6791 

b 10 (7570215.2) - 98.1 (570768) 

10 (1304 .01 - (98.1)
2 

b 5769.0235 

Con éstos resultados la regresión que representa una rec 
ta es: Y = 482.6791 + 5769.0235 X 

e 
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sustituyendo los valores de X, para obtener los YC, y 

graficar: 

* X Ye 

0.1 6 189.57 

:3 17 789.74 

6 35 096.81 

7. 40 865.83 

9. 52 403 88 

10. 58 172.9 

12. 69 710.96 

14. 81 248.99 

17. 98 556.06 

20. 115 863.14 

GRAFICA No. 3 

• 
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Esco\aridad oños X 

* Ver las operaciones en el apéndice. 
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Como se ve en la Gráfica 3 los puntos (en cruz) de 

la regresión Y 
c 

conforman la línea recta esperada, aún 

75 

cuando se presenta un sesgo en su inicio; sin embargo, es 

causa de que la población ocupada y con cero escolaridad no 

le corresponde obviamente cero ingreso, sino un pequeño por

centaje. 

Ahora bien, la nube d~ puntos formada por la combina

ción de ~' y se aglomera en torno a la línea recta, lo 

que indica en estadística que existe un alto grado de. depe~ 

dencia para la relación entre las dos variables, además ésta 

es lineal-positiva. 

Si unimos los puntos formados por _!, Y presentan una 

tendencia ascendente que se enmarca más a partir de los 14 

años de escolaridad, es deci.r, del equivalente al. "nivel 

Universitario incompleto" en adelante, combinándose aquí 

con ingresos ~ue crecen en mayor proporción a los de las es

calas anteriores. Claro que aquí juega un papel muy importa!: 

te la ocupación y su llamada "crisis de vinculación" con la 

educación, pero lo veremos en el siguiente inciso, junto con 

la "devaluación" de la educación que también afecta a los -

niveles escolares. Por lo pronto se obtendrá el coeficiente 

de correlación entre escolaridad-ingreso; sustituyendo las 

sumatorias de las columnas en la fórmula.utilizada para 

obtener r: 

r = 10 (7570 215.2) - 98.l (570 768) 

V (1ocuo4.0l)-(98.l) 
2 1 t c10 (44980096056.o) (570768) 2J 

r= 0.957498342261 
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El resultado nos indica una fuerte correlación po-

sitiva, las comparaciones se harán al final del presente 

inciso 

La siguiente relación es edad-ingreso. 

Se presume que a nivel general se presenta un lapso 

de edad en el que se combinan algunas características; co-

mo la madurez y la experiencia operativa, que llenan los re-

quisitos de las ocupaciones mejor remuneradas. Por lo que 

es interesante observar el comportamiento de la edad con el 

ingreso; y.= F(E). 

Las encuestas sobre "ingreso corriente monetario se-

mestral de los hogares y sus fuentes por edad del Jefe de 

(17 
Hogar" -, nos muestran estratos de edades, combinados con nú 

mero de hogares existentes en cada estrato y los ingresos to 

tales correspondientes. 

El punto medio de los estratos de edad, así como la d!_ 

visión de el ingreso para cada uno de éstos) entre el número 

de hogares correspondientes, nos presenta la combinación di

recta de las dos variables (edad representativa del estrato, 

y el ingreso promedio de cada estrato). Los siete pares de 

datos son: 

EDAD X 19 22 29.5 39.5 49.5 59.5 65 

!NGRESO y 16654 21076 26509 29224 30988 33564 ¡ 19562 
:PESOS) 

1 

17) 
Op. Cit. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 
1977. S.P.P. 

Total 
284 

177577 
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La combinación de dat >S bivariantes es: 

2 2 
XY X y 

31.6 429 36 277 355 71.6 

463 672 444 197 776 

782 015.5 .25 702 727 081. 

1 154 348. 1 5 854 042 176 

1 533 906. 2 4 960 256 144 

1 997 058. 3 5 l 126 542 096 

1 271 530. 4 382 671 844 

~ 7 518 955.5 l.3 4 747 792 83~ 

Para la correlación <ie las dos variables se sustituyó en 

la fórmula ya conocida: 

a= (13 491) 577 - (284) 7 518 955.5 

7 491)-(284)
2 

a = 18 888.9010 

b= 7 (7 518 955.5) - 2 577) 

7 (13 491) - ( 

b = 159.69962 

Por lo tanto Y = a+bX; corresponde a: c 
Ye = 18 888.9010 + 159.69962 X 
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Como sabemos sustituyendo los valores de X se obtie 

ne la nueva serie de datos para gratificar Y * 
e 

X y 
e 

19 21 923.2 
22 22 402.3 
29.5 23 600.05 
39.5 25 197.05 
49.5 26 794.05 
59.5 28 391.05 
65 29 269.4 

GRAFICA No. 4 

F 

10 ').0 JO so 60 

Ecl ad 

* Ver operdcioncs en al ap~ndire. 

Ye 

lO 
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La nube de puntos XY en torno a la recta presentan 

una relación lineal positiva entre la edad y e} ingreso, -

como se observa el punto (G) tiende a alejarse de la recta, 

la explicación es que en general a mayor edad no correspon

de mayor ingreso. La línea XY indica que existe una relación 

creciente y a la par de la edad y el ingreso (tal vez por el 

acomodo ocupacional) , pero se llega a un punto (F) que es -

alrededor de los 59 años de edad¡ en que se presenta una ten 

dencia, si no descendente o inversa a la edad, si de estabili 

dad en ingreso, (naturalmente la edad sigue avanzando). La 

causa pueden ser diversos factores, como el alcanzar un estra 

to ocupacional mayor, delegar un puesto, jubilación. 

El índice o coeficiente de correlación, obtenido al 

sustituir en la fórmula indicada es como sigue: 

r = 7 (7 518 955. 5) - (284) 177577 

V ( 7 (7 (13491)-(284)
2 J [ (7(4747792833)-(177577)

2
] 

r = 2200820.5 

V (13 781) (1700958902) 

r = 0.454566415837 
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Al encontrarse éste índice cerca de la mitad entre 

O y + 1 tenemos que la correlación entre las dos variables 

(edad ingreso), es un tanto moderada. 

En resumén. 

Las ecuaciones, las gráficas y los coeficientes de co

rrelación manejados con datos reales sobre la población del 

país nos muestran cuantitativamente, los efectos o el peso 

que tiene cada una de las variables sobre el ingreso. 

Los indicadores utilizados fuerÓn¡ 

Ingreso corriente monetario semestral; por hogar, 

del Jefe de familia. 

Número de habitantes por regiones del país. 

Nivel de escolaridad del Jefe de Familia 

Número de Miembros de familia por hogar 

Edad del Jefe de Fami·lia 

Los coeficientes de correlación (que nos miden el grado 

de dependencia y la dirección entre las variables) obtenidas 

son: 

Número de Miembros de familia - ingreso 0.77440128493 

Población por Región - ingreso -Q.629419740978 

Escolaridad - ingreso 0.957498342261 

Edad - ingreso 0.454566415837 
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Dentro de la escala O+ l. en estadística; el coeficiente 

que mas se aproxime a l tendrá una correlación más fuerte. 

En éste caso el coeficiente de la escolaridad - ingreso es 

el que representa en México una relación mayor al compa

rar variables que influyen en el ingreso. 

En forma cuantitativa ésto representa una fuerte 

base para considerar positiva la hipótesis de que la educa

ción formal es la variable de mayor peso dentro de la deter 

minación del ingreso. Se debe tomar en cuenta que los perí~ 

dos de tiempo y cambios en los Censos pueden presentar varia

ciones o altibajos en los estratos escolares. También las mo

dificaciones sociopolíticas que giran alrededor de ésta rela

ción pueden implantar límites y alcances de la escolaridad 

con el ingreso y bienestar social. Por lo que; el objetivo 

no se limita a confirmar cuantitativamente una aseveración p~ 

pular como la de la hipétesis, sino ver cualitativamente los 

elementos que la conforman, como por ejemplo el papel que 

juega la ocupación dentro de éste marco. 

4.- EDUCACION V.S. OCUPACION. 

Después de obtener una correlación positiva y ma

yor entre la escolaridad y <í!I il'l!)l'eso . ; tenemos probada 

numéricamente la hipÓtesis de que la educación formal es la 

variable de mayor peso dentro de la determinación del ingre

so, pero ést¡:¡ formulación no queda ahí, sino que obliga a 
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enmarcar, que alcances y que límites tiene esta correlación 

dentro de la Sociedad Mexicana. 

Los procesos socio-económicos indican que¡ al 

ingreso del individuo le precede una ocupación, por lo que 

aquí se presenta un enfrentamiento de la educación contra 

la ocupación. Se puede decir que la ocupación es un límite 

para el desenvolvimiento libre de la escolaridad con el 

ingreso. 

La combinación del desequilibrio estructural, 

tanto en el aparato productivo como en el sistema educativo, 

presentan el desajuste¡ ocupación-educación. 

Cuando el nivel general educativo de la población 

en México fué muy bajo, éste enfrentamiento era relativamen 

te secundario, pues en la étapa anterior al ~esarrollo in

dustrial (ya mencionada) la oferta de trabajo fué mayor. 

Ahora se presentan o se observan tres indicadores princi

pales y ligados entre ~.í!, que al parecer agudizan el en

frentamiento, y provocan que la educación formal cumpla un 

papel selectivo para el empleo y son: 

1) La explosión demográfica; 

2) La expansión escolar; 

3) El Modelo económico, (Utilización no intensiva 

de mano de obra). 

1) El primero se refiere al "sobrecupo" en todos los ámbi

tos por la creciente población. 

2) Al segundo indicador (expansión escolar) le antecede 
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el ascenso de un sector social, pues el desarrollo económi-

co de Mhico (en el desarrollo industrial) trá ·: j.Q consigo 

un 11desahogo", ,de este sector, y un crecimiento del siete-

ma educativo, pues como se dice en el artículo "Educación 

y Mercado de Trabajo 11 •••••• "Se reciujeron los costos de 

oportunidad de la escolaridad ••.• atribuy~ndose a su vez, 

a la esoaces de oportunidades para conseguir ocupaciones 

suficient~nte remuneradas cuando se tuvó acceso a nive-

l~s educativos que anteriormente habían permitldo obte

(1 
ner las ocupaciones a que aspiraban los sujetos". 

Existen ejemplos de ocupación dada por la educación 

infortnalt en el pa!s la estructura del sistema educativo 

hasta hace pocr se des~igaba casi totalmente de los reqU!_ 

rimientos t'cni9os del aparato productivo, el cual hasta 

ahora sigue importando tecnología y tgcnicos, por lo que 

se ha precisado de t~cnicoa y obreros especializados. En 

estos casos el trabajador asciende por capacitación obte 

nida sobre la práctica o educación informal, m~s no por 

su escolaridad. 

La expansi6n escolar ha golpeado menos a los nive-

les eacola..res superiores1 todavía para 1960, (segan estu

dio de Muñoz Izquierdo) y Jos~ tobol 21 • El índice de 

concentraci6n del ingreso (coeficiente de Gini) en los 

ll "Revista Latinolln\l!ri<:ana de Estudios Educativos" 1980 
No. 4 • 



~~ye~~s e~cola~e~, no era favorable a la escolaridad su

perior. Fué hasta las encuestas de 1970 cuando se empezó 

a dibujar una concentración del ingreso en los niveles 

superiores de educación por su mayor empleo. 

S-l 

·comparando los estudios de Muñoz Izquierdo-Lobo con 

el de Latapí se observa que las variaciones en la escola

ridad de to. P.E.A. (de 1960 a 1970) son :-·~queñas; pero la 

concentración del ingreso (para el mismo período) en la 

escolaridad superior cambia totalmente en favor de esta. 

(tal tendencia alimeta la hipótesis de nuestro estudio 

haciéndose significativo para los niveles escolares supe

riores). 

La expansión escolar participa dentro del desajuste; 

ocupación-educación, pues a partir de tal expan~ión, la 

demanda de personal a acentuado el diferente grado de 

absorción de egresados con distintos niveles escolares. 

Se pueden mencionar dos efectos de la expansión esco 

lar; 

a) "Crisis de vinculación" educación-ocupación 

b) Movilidad social heterogenea con "devaluación 

escolar". 

a) Se agudiza la "Crisis de vinculación" educación-ocu-

21 "Revista C.E.E. Vól. IV No. l" 
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pación; para entenderla hech~mosun vistazo estructural en 

dos puntos: 

•) El sistema educativo alienta por su metodología 

tradicional (consciente o inconscientemente) ideo 

logías individualistas que toman a su vez a la ed~ 

cación como una forma de competencia ocupacional, 

además de que en forma material puede significar 

un ascenso económico por medio de certificados. 

•) Tecnocratización ("consiste en una constante susti 

tución de personal menos calificado por otro que 

ha adquirido una preparación costosa, (en termi

nas de tiempo y recursos) aúnque esta preparación 

no sea estrictamente necesaria•·.º 

b) Mobilidad social heterogenea con "devaluación escolar". 

Para nuestro caso, el diferente grado en que el empleo 

absorve a los egresados de los niveles escolares, in

fluye bastante en la mob±li~ad social. En México el 

valor diferencial de los diverso~ grados de escolari- \ 

dad en el mercado de trabajo, ha golpeado más desfavo

rablemente a los estratos de educación media donde se 

ha producido la "devaluación escolar" general; en for

ma relativa los "estratos sociales bajos" han sido 
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do "protegidos" por el salario 11\Ínimo, pero los empleos que 

ocupaban los egresados del nivel medio, ahora generalmente 

sonocupados por el egresado inmediato inferior, y en los -

estratos con estudios universitarios la ocupación y los 

ingresos, han aumentado en mayor proporción. Según datos de 
- (4. 

Pabio Latapi para 1977, de las personas con estudios uni-

versitarios, el 27% gana más del cuádruplo del ingreso pro

medio· de la fuerza de trabajo y otro 52.5% de ellos percibe 

ingresos que están entre ése promedio y su cuádruplo" Recal 

cándose así la "tendencia Profesionalizadora" del sistema 

que menciona la evaluación realizada en 1976 por CENAPRO so

bre la educación técnica agropecuaria, <
5 

donde además se 

señala entre otras conclusiones que; predomina el formalismo 

ed~cativo, hay escasa interacción entre áreas académicas y las 

áreas técnicas, entre teoría y práctica y entre ciencia, téc

nica y producción. 

<' •. 1 

3} El tercer indicador, (que agudiza el enfrenta-

miento Educación v.s. Ocupación} "utiliza-

ción no intensiva de mano de obra" a generado 

una creciente reserva de mano de obra; al au

mentar el requerimiento del nivel escolar en 

el empleo, y tomando en cuenta el creciente -

avance tecnológico dentro del sistema; por Ley 

· nal:ural" se· presenta "un incremento en el 

ejercito. industrial de reserva" (G pues se se-

lectiviza la fuerza de trabajo, bajo ciertas 

condiciones y se agudiza la desocupación,que.-

Concepto de "f".cvista Latin0a:~iericana <ie Estudios Educativos" 
1980 No. 4. 



87 

en una gran proporción, puede provocar tensión social. 

Es precisamente la ocupacional una de las funciones en la que 

el sistema educativo ha puesto mayor énfasis en Últimos 

años. "La administración educativa entendió su responsabili-

dad respecto a la función ocupacional del sistema de educa-

ción, como la necesidad de estrechar las relaciones con los 

_ _. . (7 
sectores pr..,...uctivos". 

Esta medida es necesaria como paso para coordinar los 

factores dentro de la Economía, per~l problema surge cuando 

salen a relucir las diferencias estructurales que se reflejan 

en los planes a seguir y sus correspondiente$ resultados. 

En éste caso se ve que el funcionamiento interno del 

sistema educativo limita también su re~ación para con la eco-

nomía, la política y la sociedad; a la vez que sufre los es-

tragos del sistema refuerza los procesos (por su sometimiento) . 

En su enfrentamiento "versus" ocupación el sistema 

educativo tiene que manejar a los recursos humanos como un 

instrumento del cual obtenga su óptima utilización y rendi-

miento, no confundir con una explotación, sino que nos refe-

rimos a la no subutilización de los recursos humanos (su im-

portancia fué señalada en el capítulo II) • 

Una de las pretendidas salidas ha sido la búsqueda 

de capacitación técnica, pero no se ha podido adecuar o li-

gar a la ocupación; se dice que algunos técnicos fueron capa-
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citados conforme a necesidades de mediana y gran industría, 

cuando predomina la pequeña. Dentro de la política 1970-76 

se atendió sin embargo exclusivamente a la oferta del entre

namiento técnico ocupacional "sin mayor preocupación por el 

contexto nacional de desempleo, la estructura de salarios y 

las aspiraciones reales de los estudiantes"'ª. 

Por lo pronto, es viable tratar de hacer más eficiente 

el sistema educativo, aumentar la utilización de los Recursos 

Humanos y vincular todo tipo de educación con programas de 

beneficio social. 

CAPITULO IV. Conclusiones. 

Como ya se vió, dentro de la superestructura en la 

relación educación-ingresos, los antecedentes teóricos nos 

presentan diferentes consideraciones influenciadas obviamen

te por la desigualdad de conceptos ideológicos. Lo relevante 

es su distinta fonna (que surge en esta relación) de entre

lazarse con el aspecto productivo y la movilidad social: 

El enfoque del capital humano (sintetizando) hace 

caso omiso de las clases sociales sin acceso a la educación, 

pues se preocupa por el beneficio que representa la "educa-

4) 
"Analisis ele un Sexenio de Educación en México" p. 88 

5) 
O.P. Cit., 12(3 
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ción productividad" sin tomar en cuenta otros factores como 

la ocupación para todos los niveles educativos,ola eficiente 

vinculación del sistema educativo con los requerimientos pr~ 

ductivos necesarios. 

El enfoque radical. Atribuye a la aplicación de la 

política del sistema educativo una forma de reforzar la con-

centración del ingreso en una parte de la población; por un 

lado mediante la forma descriminada escolaridad - ocupación, 

y por otra con la propiedad de la producción comercial, por 

lo que sugiere un cambio de sistema. 

El incrementalismo; trata de adecuarse parcialmente 

a las estructuras existentes, sacar su mayor provecho forta-

leciendo a las clase~ desposeídas (mediante la educación y 

otros valores) para poder buscar otro "ascenso" parcial. 

Por lo tanto; se puede decir que el caso de México 

entra dentro de la combinación parcial del primero y tercer 

enfoque, pues aunque se ha considerado la relación educación-

productividad, como una fórmula directa; costo benéfico, pa-

ra los Últimos tiempos se ha pretendido vincular la educación 

6) El capital "Crítica de la economía Política". C. Marx. 
7) Op. Cit. Latapí P. 88 
B) Op. Cit. Latapí P. 88 
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formal e informal (capacitaci6n técnica) con la producción, y 

dar educación general. 

ACLARACION. 

Dentro de éstas conclusiones se incluyen dos incisos 

adicionales que no pueden pasar desapercibidos, no obstante a 

su importancia son temas muy extensos que nos pueden desviar 

del tema, por lo que se abordan en éste capítulo. Además, se 

irán ligando a las incidencias con el crecimiento y Desarro

llo Económico, son: 

1) Papel del Estado. 

El tema del Estado es extenso, pero sólo se tocarán -

los puntos principales que se combinan con las conclusiones, 

que se irán redactando; 

El Estado Mexicano a jugado un papel importante, pues 

el desarrollo del sistema, y en ciertos momentos la presión s~ 

cial, han influido en la toma de decisiones para la aplicación 

de políticas relacionadas con la demanda educativa, productiva 

y de ocupación o empleo. Después de que el gobierno comenzó a 

impulsar la educación; (empezando desde los grupos marginados) 

como una forma teórica de lograr una mayor productividad, re

forzando entre otras cosas el intelecto humano; el Estado se ha 

topado con otro problema; 
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Una expansión escolar muy desequilibrada respecto al empleo 

de la fuerza de trabajo. 

Ahora se ha querido apaciguar el problema mediante; 

Terminales técnicas en el sistema educativo. 

Capacitación del obrero. 

El Estado como rector de la economía, ha surgido 

históricamente a la par de la división de clases sociales y 

por lo tanto "es ·natural" que; 

- La Política Educativa se adecúa a las formas produc

tivas; qu~ no tanto necesarias a la población; se -

orientan más a la producción comercializada "requer.:!:_ 

da" por grupos de capitalistas. 

Aquí puede estar el meollo político del desequilibrio 

entre la ocupación y los distintos niveles educativos, así 

como las pretendidas capacitaciones técnicas. 

Aunque no se tiene acceso a información de ésta índole, 

se puede palpar que ciertos grupos de presión han inf luído 

mucho en las políticas educativas y de empleo que aplica el 

Estado, el cual ha sido tomado "como una máquina para man

tener el dominio de una clase sobre otra •.. pues al basarse 

en la propiedad privada. . . no se defienden los in ter eses 
(9 

de todos" -

Cabe sefialar la contradicciónf cuando al concentrar-

se el capital en algunas manos, los "requerimientos" tec

nólogicos son cacta vez más distantes a la utilización de 

los recursos humanos -
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-que ofrece la población y a sus necesidades. Por lo tanto; la edu

cación en México no significa un incremento directo en la pr~ 

ducción socialmente necesaria, en la medida en que los reque

rimientos ocupacionales se acentúan en la demanda de técnicos 

especializados, principalmente para el trabajo empleado por 

la importación de tecnología. 

Pero hay que tomar en cuenta que: 

- La educación formal a niveles mayores de investigación cien

tífica en todas las ramas puede contrarestar la dependencia 

tecnológica, lo cual relativamente es una pretensión positiva 

del Estado Mexicano. 

En el sexenio 1970-76, para apaciguar las tensiones 

sociales de los anteriores años; se proporcionó educación de

mandada por la expansión escolar "para beneficiar socia1mente 

a la población, reduciendo desigualdades". 

Como necesidad política; se quiso así estimular la mo 

vilidad social. 

Pero; - El Estado otorgó subsidios preferenciales a niveles 

escolares superiores con grupos y clases políticame!;_ 

te más fuertes. 

Al no visualizarse las desigualdades de la estructura social 

se cayó en; (como lo dice Pablo Latapíf 1° "una incoherencia 

entre expansiÓ:1 y redistribución .... la expansión de la ense 

ñanza media y superior sirvió de hecho, para aplazar el pro

blema de la desocupación", lo cual es cierto pues se está 
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reflejando en éstos años. 

La siguiente parte de las conclusiones se relaciona con el bie 

nestar social. 

2) Bienestar Social. 

En base a la importancia de los recursos humanos por 

su trascendencia en el crecimiento y desarrollo del país, es 

indispensable que a la educación se le dé valor y utilización 

en una forma más adecuada a; las necesidades de su demanda, 

su productividad, y beneficio social. 

La forma como opera la política educativa y su elabo 

ración, ha llevado a un desafortunado desperdicio de los re-

cursos humanos, ¿ en que forma ?; la respuesta está en los -

puntos siguientes: 

- No se dá la suficiente independencia a la elaboración de 

la política educativa como componente de los recursos huma-

nos (dependiendo de la política ligada al aparato producti-

va}. 

- La forma cualitativa y cuantitativa de la educación en su 

conjunto, (formal e informal); corrobora problemas como -

son desequlibrio productivo, desequilibrio ocupacional, 

9) 
- "Acerca del Estado" V.I. tenin P.P. 12 y siguientes. 

O,P. Cit. P. 80 y siguientes. 
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saturación escolar en algunos niveles, etc. 

- No olvidar que quizás el beneficio más importante que de-

ben buscar las formas del sistema educativo son; el desarro-

llo del intelecto y la cultura como fin en el mismo (entre 

otras cosas se adquiere una conciencia más productiva). Des-

graciadamente se pasa por alto. 

Claro está que los cambios en la política del sis-

tema educativo no van a resolver nada, si la política en los 

factores de la estructura productiva no se reajustan para di~ 

minuir los desequilibrios socioeconómicos, 'c1a educación su-

fre y refuerza tales desequilibrios). 

Las fal1as de la estructura productiva con su des-

perdicio del recurso educativo (humano), obstaculizan el --

ascenso social homogéneo, y desde el punto de vista del pri~ 

cipio económico, se dejan de obtener los mayores beneficios 

sociales con el óptimo de recursos. 

Por lo tanto, aunque la política del Estado Mexica-

no, logre una productividad creciente con la ocupación de 

ciertos educandos formales e informales, y se logre una tasa 

de crecimiento alto; el desarrollo tendrá tres obstáculos 

principales: 

a) Al no ajustarse la productividad a las necesidades de las 

clases socioeconómicas bajas, se estrangula el beneficio 

social. 

b) Si el ingreso obtenido de la productividad no se canaliza 

a cbras de beneficio social, la condición de desarrollo no 
se ::umple. 
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c) La mayor ocupación de ciertos estratos educativos provoca 

una concentración del ingreso, y no obstante a ello, exi~ 

ta crecimiento económico, se reprime el bienestar social 

dada la inequitativa distribución de éste. 

Ahora bien, para el caso de nuestro país la problemá

tica de éste estudio surge históricamente cuando los efectos 

de la revolución de 1910 impulsaron al sector agrícola, al 

grado de conseguir un buen crecimiento económico. Y precisa

mente con lo que se ha dicho; inversiones en capital humano 

y en obras de benericio social, se logró un "desahogo" o 

ascenso social en un sector de la población permitiendo ele

var la demanda de educación (que había sido mínima). 

Por Otra parte, paralelamente con la industrialización. 

El crecimiento económico había sido reforzado por un resurgi

miento del fragmento social mestizo históricamente oprimido 

expresando su "libertad" con sus representantes en el Partido 

Nacional Revolucionario (La llamada Institucionalización que 

significa la legitimidad y aceptación general) . Se facilitó 

así a la élite representante que buscaba beneficios particu

lares implantar estrategias coyunturales. 

Las anteriores pautas formaron un "nuevo" origen so

cial de la población mestiza, permitiéndole nuevos alcances 

educativos. 

A su vez estos acontecimientos han permitido la cre

ciente relación; educación-ingreso familiar expresándose 

m&s tarde en desequilibrios tales como; la educación

ocupación, y la expansión escolar. 



La variación numérica en datos dentro de los Últimos años, 

junto con la explosión demográfica inclinaron a observar encues 

tas. Al remitirse a la prueba estadística de correlación entre 

los ingresos y las principales variables encontradas, se llegó 

a comprobar positivamente la hipótesis de que la escolaridad es 

la varible de mayor peso dentro de la determianción del ingreso, 

a partir de las últimas encuestas publicadas 1977, 

obteniéndose los coeficientes numéricos de correlación siguien

tes; 

Número de Miembros por Familia-Ingreso 0.7744 

Edad - Ingreso 0.4545 

Escolaridad - Ingreso 0.9579 

Población por Región-Ingreso -0.6294 

Donde; 0.9579 resultó ser el coeficiente más alto. 

Además, se cumplió con el objetivo enmarcado que con-

siste en cuantificar en que medida el nivel educativo influye 

en la determinación del ingreso. Encontrándose que para éstos 

tiempos la correspondencia entre las dos variables no es paralelame: 

te ascendente y signif icativv. cor.io popularmente se cree, sino que e~ 
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ho.~}ta la sima de la educación superior cuando la determinación de 

ésta llega al erado, de permitir cierta concentración del ingre-

so. (para 1960 éra aún frágil). 

El desarrollo del estudio obligó también a enmarcar cualita

tivamente los elemer.tos socioeconómicos que giran alre<ledor rle la 

relación; educación-ingresos. Logrando así otro objetivo adicio-

nal y necesario. 

La tendencia positiva en la correlación estadística de las -

dos variables se ha encontrado con un tope que obstruye un tanto

el beneficio social; este tope es la ocupación. 

El enfrentamiento educación-ocupación ha representado lo si-

g.uiente: 

- Su misma crisis de vinculación. 

- Desequilibrio en la expansión escolar. 

- Concentración del ingreso para los estratos con niveles esLO 

lares superiores, (mediante ocupacion). 

- Devaluación escolar (principalmente niveles medios). 

- Desperdicio de recursos humanos (utilización no intensiva 

de mano de obra). 



98 

3.- Perspectivas. 

Si como experiencia histórica tenemos que la estructu

ra productiva a logrado bajo condiciones particulares un 

ascenso o movilidad social que permite mayores demandas, 

productivas y de consumo por parte de los estratos de la po

blación, y que el Estado a podido conseder sólo lo que le 

permiten sus lineamientos políticos; (donde participan gru

pos de presión). Entonces las perspectivas tendrán en el 

parámetro dentro del cual pueden moverse dos alternativas 

opuestas: 

MEDIDA.S ADAPTATIVAS 

MEDIDAS RADICALES 

Los elementos claves con los cuales la educación im

planta estas medidas y sus perspectivas son: 

Ocupación, Ingreso, Conciencia, Productividad; la demanda 

educativa que se a presentado en los últimos tiempos, y la 

expansión escolar han encontrado un límite en el desajuste 

ocupacional. Si combinamos éste desajuste con el límite que 

los procesos productivos por su forma han impuesto al biene~ 

tar social, podemos señalar que; la estructura productíva 

debe de ser de tal modo que acomode en una ocupación equi

valente a la escolaridad a un alto porcentaje de la pobla

ción ~0mo deficiencia del sistema: en la pr&ctica no siem-
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pre el certificado escolar representa una real capacitación). 

Aunque se quiera dar educación básica a toda la pobl~ 

ción, un límite en todos los niveles es generalmente el in

greso familiar y por ende el origen social del individuo. 

Si el sistema escolar no se cambia de tal modo que 

busque una conciencia más colectiva, un desarrollo del inte

lecto como fin de si mismo, y un acoplamiento a las necesida

des productivas. Entonces; los egresados de niveles básicos 

y medios se desperdiciarán al no ajustarse tampoco a los 

requerimientos tecnológicos, y aún cuando se dé ·capacita

ción técnica, no rendirán óptimamente. 

Para los egresados de niveles superiores, su prin

cipal orientación debería darse hacia aplicaciones e inves

tigaciones científicas, para un mejor bienestar social. Pero 

la desigualdad ~acial se agrava si el certificado escolar 

sólo implica una ocupación, que solo corrobora una correla

ción positiva entre la escolaridad y el ingreso, también 

entre la educación superior alcanzada y el grado de concen

tración del ingreso. Además de que si tomamos en cuenta que 

los que gozan de mejor escolaridad son los que generalmente 

tienen un origen social lo suficientemente cornudo parct in

gresar a escuelas a~reditadas, por Empresas Privadas y tj•J

nen también la alimentación suficiente para desdrroll.:u: fi.

siológicarnente su intelecto y la conexión social necesaria 
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para ocupar un empleo, ·se acentúa· la desigualdad. 

Por lo tanto, independientemente de la heterogeneidad 

de los casos, se puede decir que existe una relación indirec 

ta entre el origen social y el grado de distribución del in

greso, en una clase social (baja, media, alta), por lo que 

su redistribución separa en creciente medida a las clases 

sociales extremas. 

MEDIDAS ADAPTATIVAS. 

Si la movilidad del origen socio-económico se hace 

necesaria para las generaciones futuras; entonces el gasto 

público y el financiamiento deberá canalizarse más hacia 

las clases marginadas y para los niveles escolares precisos 

buscando un nuevo desahogo social. Por lo cual, el ·camino 

de alivio más inmediato es el incremento de la producción 

que aunque desgraciadamente por su forma, presenta contra

dicciones que afectan en díferente grado a los estratos so

ciales, es una alternativa que debe disminuir el déficit de 

la balanza comercial y de pagos, también la dependencia 

económica nacional con los paises como EE.UU., lo cual 

es el tronco de la crisis. 

La producción acelerada en todos los sectores prin

cipalmente en el agropecuario, (alimentos) significa apoyo 

financiero en todas sus bases, por lo que la educación téc

nica, y la investigación en los niveles escolares superiores 
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apegadas a ~al producción y como parte de la misma base, 

juega un papel trascendental. 

El presente estudio nos ha mostrado que, a pesar 

1o1 

de resulta: la educación, la variable de mayor peso en la 

deterrninació~ del ingreso, la educación básica y media no 

tiene para este tiempo el mismo alcance ocupacional y de 

ingresos cc:r¡o lo tiene la capacitación t~~nica real y la 

educación superior; motivo por el cual se tendrá que cambiar 

prácticarne~te las pretensiones y las orientaciones escola

res de la población, sin descuidar la mencionada formación 

cultural básica para todos ni el desarrollo intelectual que 

entre otras cosas fortaleceria la conciencia productiva. -

(todo esto alteraría de algún modo las pautas de producción 

y consumo) . 

De otra fonna se seguirá agudizando la expansión es

colar, el desempleo, la distribución del ingreso y el poder 

económico, que intensifican la tensión social y en casos ex

tremos condicionan el cambio radical. 

Con las observaciones de este trabajo se puede deri

var el razona.~iento de que; lo provechoso en un estudio es 

ver, la escenc::.a de una relación que con "sabiduría convenci~ 

nal" se presenta en apariencia sencilla ó lógica. Pues aunque 

al final se comprobase tal relación, la contundencia del co-

nocimiento aclara variados f<~nómenos aparentemente indepen

dientes a la mis~a relaci6n. 
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APENDICE 

INGRESO.-No. de miembros en familia. 

Aquí se presentan las operaciones para la ecuación de regresión 
utilizada; ye = a + b x 

Donde los coeficiente técnicos obtenidos, y que sustituyen (a,b) 
en la ecuación son: 

ye= 23 327.4576923 + 995.223076923 X 

Para obtener ye tenemos: 

X b (x) a + b(x) 

2 1990.44 25 317.9 

4 3988.88 27 316.34 

5.5 5473. 71 28 801.17 

7 6966.54 30 298.00 

8.5 8459.37 31 786.83 

10 9952.2 33 279.66 

* Se redondeo los decimales. 
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INGRESO - POBLACION POR REGION. 

Los coeficientes técnicos en ye= a + b x cuando (-b) es negati
va queda: 

ye = 34 383.11 + (-1347.57) X 

Para obtener ye tenem0~: 

X b(X) a! b(x) 

8.43 - 11 360.0151 23 027.0949 

3.66 4 932.1062 29. 451. 0038 

11. 55 - 15 564.4335 18 818.6765 

13.65 - 18 394.3305 15 988.7795 

14.44 - 19 458.9108 14 927.1992 

9.29 - 12 518.9253 21 864.1847 

2.15 2 897.2755 31 485.8345 

10.49 - 14 136.0093 20 247.1007 

20.67 - 27 854.2719 6 528.8381 

2.87 3 867.5259 30 515.5841 

2.81 3 786.6717 30 596.4383 
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INGRESO - ESCOLARIDAD 

Los coeficientes técnicos son: 

ye= 482.6791 + 5769.0235 X 

cuando ye = a+ b (x),las operaciones son: 

X b (x) a + b (x) 

0.1 5 706.9023 6 189. 57 

3 17·307.0705 17 789.74 

6 34 614.141 35 096.81 

7 40 383.1645 40 865. 83 

9 51 921.2115 52 403.88 

10 57 690.235 58 172.9 

12 69 228.282 69 710.96 

14 80 766.329 81 248.99 

17 98 073.3995 98 556.06 

20 115 380.47 115 863.14 
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Ingreso - Edad 

Los coeficientes técnicos obtenidos son: 
:,': 

Ye = 18 888. 9010 + 159 69 962 X 

Para obtener YC = a + b (X)' tenemos: 

X b(x) a+b {x) 

19 3 043.3 21 923,2 

22 3 513.4 22 402.3 

29.5 4 711.15 23 600.05 

39.5 6 308.15 25 197.05 

49.5 7 905.15 26 794.05 

59.5 9 502.15 28 391.05 

65 10 380.5 29 269.4 

*Se redondeó en los.decimales. 
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