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I N T R o o u e e I o N 

La educación superior en México ha venido contribuyendo desde -

sus orígenes a la formación de los profesionistas que se requi~ 

re en la sociedad; sin embargo, en lo:; últimos años se ha perc~ 

bido cierta problemática en la educación superior en su rela--

ción con la sociedad, manifestándose dicha problemática en la -

existencia de desempleo en los profesionistas de diversas carr~ 

~ras(l) y en el hecho de que profesionistas de algunas carreras 

se desempeñen (en el sector ocupacional) en puestos que no co--

rresponden a su profesión. 

El interés por dar solución a esta problemálica ha clac'lo pie en 

alguna medida, a la realización de diversos estudios por parte 

de instituciones relacionadas con la educación superior; taler 

estudios han sido clasificados por Victor Manuel Gómez(2) en -

tres grupos: estudios histórico-estructurales de las profesio-

~· en los cuales se pretende conocer el surgimiento y evolu--

ción histórica de determinada profesión; estudios sobre el fun 

(1) Se ha identificado un gran probleira de deserrpleo en los egresados de la 
licenciatura de medicina, véase "El mercado de trabajo médico: evolu-
ción histórica en Mexioo", Foro Universitario no.3, época II. México, 
1981. pp.15-22. 

(2) G5rrez, Victor Manuel. "F<lucación superior, mercado de trabajo y prácti 
ca profesional. Análisis corrparativo de diversos estudios en ~ico". -
CEESTM, r.'.éxicb, 1982. ~~. pp.s/n. 
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cionamiento cualitativo del mercado de trabaje, en los cuales -

se pretende conocer los factores, mecanismos y estrategias que 

influyen en la selecci6n y promoci6n de profesionistas en el -

mercado de trabajo; y estudios de opiniones y actitudes de egre 

sados y empleadores, en los cuales se pretende conocer las ta-

reas y funciones desempeñadas por los egresados y el perfil de

seado en el profesionista. A la clasificaci6n anterior cabe -

agregar otro grupo: estudios de proseectiva, en los cuales se 

pretende conocer, de acuerdo a expectativas de crecimiento eco

n6mico, las necesidades de profesionistas en el futuro. 

Estos estudios en cierta medida, han contribuido a identificar 

y atacar dicha problemática en algunas licenciaturas, sin embaE 

go, aun subsisten grandes limitaciones en el cono~imiento del -

desempeño de los profesionistas en la sociedad, y más específi

camente en el sector ocupacional. 

Así pues, mediante el presente estudio se pretende contribuir -

al conocimiento sobre el desempeño de los profesionistas en el 

sector ocupacional; circunscribiéndose al estudio de los soci6-

logos egresados de la Escuela Nacional de Estudios Profesiona-

les (ENEP) Arag6n. 

El presente estudio tiene como objetivo general conocer: algu

nos aspectos sobre el mercado de trabajo del soci61cgo; la rel~ 

ci6n existente entre la formaci6n académica y la práctica prof~ 

sional del sociólogo; y algunos aspectos académicos sobre la --



3 

formación del soci6logo. Para alcanzar tal objetivo se revisa

ron algunos estudios anteriormente realizados sobre este tópico, 

explorando también, las di versas 'argumentaciones sobre el mere~ 

do de trabajo en la economía de la educación y finalmente, se -

retomaron algunos elementos tanto de los referentes empíricos -

como de las consideraciones teóricas para analizar los resulta

dos obtenidos al entrevistar a una muestra represen ta ti va de ··

las primeras cuatro generaciones de .los egresados de la licen-

ciatura en sociología de la ENEP Aragón; enriqueciendo dichos -

resultados con la entrevista de algur.os jefes y/o empeladores -

de las instituciones en donde trabajan dichos egresados. 

Se considera que la informaci6n obtenida mediante el presente -

estudio podría aportar algunos elementos para revisar tanto los 

planes y programas de estudio de la licenciatura de sociología 

como para apoyar a reelaborar los programas de orientaci6n voca 

cional referentes a esta licenciatura. 



1 LA ENSE~ANZA DE LA LICENCIATURA DE SOCIOLOGIA 
EN MEXICO 

4 

En el presente apartado no se pretende profundizar sobre esta -

tem:ítica ya considerada por algunos estudiosos de la sociolo-

gia(l), solamente se pretende considerar algunos elementos que 

apoyen en el conocimiento de la problemática en estudio. 

1.1 EL SURGIMIENTO DE LA LICENCIATURA DE SOCIOLOGIA EN MEXICO 

La enseñanza de la licenciatura de sociología en México se da 

en un ambiente cultural en el cual profesionistas de diversas -

áreas del conocimiento: antrop6logos, licenciados en derecho y .. 
periodistas entre otros, s~ interesaban por la problemática so

cioecon6mica, politica y cultural del pa1s y en menor grado de 

América Latina, difundiendo sus consideraciones (con distintos 

enfoques y orientaciones) en forma de articules y ensayos a 'tra 

vés de la prensa y de algunas revistas. Por otra parte, la gr~ 

ve situaci6n socioecon6mica y pol1t~ca que enfrentaba el pa1s -

en las primeras d~cadas del presente siglo como resultado de la 

revoluci6n, hizo ver la necesidad de estudiar dicha problemáti-

(1) Vea.se Teor1a, acción social ~ desarrollo en Anérica latina, Aldo E. So 
lari, et al. :MeXico 1976. siglo XXI F.a., 637 pp. Ia institucionaliza 
ci6n dela sociolog1a en Méxiro, I.edda Arguedas, ~ al. Mffidco, 1979. 
ll!Wl, 171 pp. 

1 
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ca, propiciando la creaci6n de diversos institutos y centros de 

investigación, tal es el caso del Instituto de Investiga iones 

Sociales creado en 1930 a iniciativa del entonces rector de la 

Universidad Nacional, Lic. García Téllez, con el objeto p .. imor

dial del "estudio científico de problemas y asuntos socia. es"(2) 

creándose posteriormente el Centro de Estudios Históricos en --

1941 y el Centro de Estudios Sociales en 1943, ambos pertE,ne--

cientes al Colegio de México. Otro factor que influye en el am 

biente cultural anterior a la impartición de la licenciatura de 

sociología en México es la labor de difusión sobre diverso tó

picos sociol6gicos, así pues, en 1939 el Instituto de Inve>tig~ 

cienes Sociales funda la "Revista Mexicana de Sociolog:í.a" rn la 

cual se publican los avances de investigación de dicho institu

to, además de publicarse trabajos de difusión y discusión ce -

los teóricos clásicos de la sociología y de los pensadores en -

boga de esta disciplina; en los primeros años de la década e -

los cuarenta se crea la secci6n de sociología de la Editori l -

Fondo de Cultura Económica, publicándose obras corno "Econom·a y 

Sociedad" de Max Weber y "El capital" de Carlos Marx; en 19 2 -

se funda la revista "Cuadernos Americanos" en la cual se prE~te!:!_ 

de rescatar y difundir toda la tradici6n cultural hispanoamEri

cana y; para 1947 el Instituto de Investigaciones Sociales fun

da la revista "Cuadernos de Sociología" orientada a la divulga-

(2) Ledda Argueclas, et al. 92· cit. p.'7. 

'¡ 
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ci6n de diversos ensayos sobre la problemática sociol6gica. 

Así pues, la licenciatura de sociología en México se inicia en 

un ambiente cultural en el cual la investigaci6n, el ensayo pe-

riodístico y las consideraciones te6ricas sobre la problemática 

sociol6gica ya existían, divulgándose a través de libros y re--

vistas. Por otra parte, antes de que se iniciara la enseñanza 

de la licenciatura de sociología en México, ya se enseñaba la -

sociología desde fines del siglo pasado como materia en las es-

cuelas preparatorias y desde los inicios de este siglo como ma-

teria y especialidad en la licenciatura de derecho. 

Siendo hasta 1949 cuando en base a una recomendaci6n de la 

UNESCO para favorecer el desarrollo de las ciencias sociales en 

América Latina, el doctor Lucio Mendieta y Núñez, director del 

Instituto de Investigaciones Sociales, presenta el Proyecto de 

Ley Orgánica para fundar la Escuela Nacional de Ciencias Políti 

cas y Sociales. Dicho proyecto se formul6 después de estudiar 

la reorganizaci6n de varias instituciones europeas tales como: 

el "Institut D'Etudes Politiques" de la Universidad de París, 

la "London School of Economics and Political Science" de la Uni 

versidad de Londres y la "Ecole des Sciencies Politiques et So-

ciales" de la Universidad de Lovaina.(3) 

(3) ~ización Académica 1976, de la Facultad de Ciencias Políticas y So-
cialcs, UNAM, 1976. p.9. 
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Posteriormente, el 14 de julio de 1950 el H. Consejo Universit~ 

rio aprueba la creaci6n de la Escuela Nacional de Ciencias Pol! 

ticas y Sociales, corno una institución encargada de realizar la 

función docente en el área de las ciencias políticas y sociales 

en la UNAM, aprobándose un año despu~s el plan de estudios en -

el cual se tom6 como modelo el programa de la Universidad de Lo 

vaina, adaptándolo a las circunstancias y necesidades del pa!s; 

considerándose en dicho plan de estudios a las licenciaturas de 

Ciencias Políticas, Ciencias Sociales, Ciencias Diplomáticas y 

Periodismo. Abriéndose las inscripciones para las carreras im

partidas en la Escuela Nacional de Ciencias Pol!ticas y Socia-

les el mes de agosto de 1951; enfrent~ndose dic'ha escuela en -

los primeros años ante dificultades para integrar el cuerpo do

cente, ante escasos recursos humanos y materiales, ante la fal

ta de prestigio de las licenciaturas recien creadas y ante la -

tarea de independizar las ciencias sociales de la facultad de -

derecho¡ lo cual implicó un proceso que llevó largos años en -

los que se dieron cambios en el plan de estudios y se reforzó -

al cuerpo docente con profesores que realizaron maestr!as y doc 

torados en el extranjero. 

Después de este primer paso en la enseñanza de las licenciatu-

ras de las ciencias sociales y espec!ficamente de la licenciat~ 

ra de sociología en México, la licenciatura de sociolog!a se e~ 

pieza a imp.artir en otras universidades; en 1964, en la Univer

sidad Iberoamericana, posteriormente en la Universidad de Baja 
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california Norte y en la Universidad de Guerrero, creciendo el 

número de universidades e institutos de educaci6n superior en - . 

los que se imparte la licenciatura de sociología durante la dé

cada de los años setenta de tal forma que para 1982 la licencia 

tura de sociología es impartida en 22 universidades y escuelas 

de educaci6n superior, de las cuales 5 se ubican en el Distrito 

Federal y 17 en provincia. 

1.2 LA IMPARTICION DE LA LICENCIATURA DE SOCIOLOGIA EN LA ENEP 

ARAGON 

La Escuela Nacional de.Estudios Profesionales Arag6n al igual -

que las Escuelas de Acatlán, Zaragoza y cuautitlán, fueron ere~ 

das en base al Programa de Descentralización de Estudios Profe

sionales de la UNAM. Dicho programa surgió como una urgente ne 

cesidad por atender el rápido crecimiento de las demandas de la 

población por educación superior. 

Para la década de los setenta en los niveles escolares medio su 

perior y superior se manifiesta una gran presi6n de la pobla--

ci6n para adquirir dichos niveles de escolaridad: dicha presi6n 

tiene sus antecedentes en la expansión de la escolaridad impar

tida a la poblaci6n en los niveles inferior~s del sistema educ~ 

tivo. Así pues, el Plan de Once Años aplicado desde 1959 influ 

yó para incrementar la educación primaria en la población, ex-

pandiéndose posteriormente la educación secundaria como respue~ 
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ta a las demandas de la poblaci6n por este nivel escolar, esto 

a su vez se manifiesta en fuertes demandas por edu.caci6n media 

superior, las. cuales atiende la UNAM creando los Colegios de -

Ciencias y Humanidades, lo cual a su vez, tiene por consecuen-

cia un incremento en las demandas de la poblaci6n por educaci6n 

superior. 

Esto aunado a una creciente concentraci6n de las matrículas de 

la educación media superior y superior en dos instituciones: 

el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional, 

constituía una grave problemática que fue captada y expuesta al 

Presidente de la República Mexicana por la ANUIES en mayo de 

1973, proponiéndose un programa para contener la concentración 

de la matrícula de educación superior, mediante la creaci6n de 

nuevas instituciones y apoyando a las universidades de provin-

cia para que atendieran a sus propias demandas; creándose como 

parte de este programa, el Colegio de Bachilleres y la Universi 

dad Autónoma Metropolitana. 

Considerando esta problemática que además para la UNAM implica

ba una concentración cada vez mayor de matrícula y previendo -

que las instalaciones en Ciudad Universitaria tienen una capac! 

dad limitada y que el aumentar las instalaciones en ésta impli

car~::a problemas de transportaci6n y pérdida de tiempo para los 

estudiantes, se elaboró el Programa de Descentralizaci6n de Es

tudios Profesionales en la UNAM, presentándose al H. Consejo -

Universitario en 1974. 
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Entre los criterios utilizados para la creación de las Escuelas 

de Estudios Profesionales se consider6 a las áreas metropolita

nas de la Ciudad de México en donde exist!an tendencias de con

centraci6n de la poblaci6n, considerando también la existencia 

de infraestructura y la disposición de terrenos Y. recursos hum~ 

nos. Las licenciaturas que se programaron para cada Escuela -

fueron aquéllas con mayor demanda integrándose en cada Escuela 

ciertas licenciaturas con orientaciones académicas diferentes. 

Dicha descentralizaci6n implicó el que las carreras se instaur~ 

ran en base a los planes y programas vigentes en las Escuelas y 

Facultades de la Universidad en ese momento brindando asimismo 

la posibilidad de incorporar innovaciones en la organizaci6n 

académico-administrativo. 

La Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón fue creada 

por acuerdo del H. Consejo Universitario de la UNAM el 23 de -

septiembre de 1975 e inaugurada oficialmente por el rector Dr. 

Guillermo Sober6n Acevedo, el 19 de enero de 1976, impartiéndo

se las carreras de: Arquitectura, Diseño Industrial, Derecho, 

Economia, Ingenier1a Civil, Ingenieria Mecánica Eléctrica, Ing~ 

nieria en Computaci6n, Pedagogía, Periodismo y Comunicación Co

lectiva, Relaciones Internacionales, Socio}ogía y Planificaci6n 

para el Desarrollo Agropecuario. 

habiendo sido proyectada para albergar 15,000 estudiantes, la -

ENEP Arag6n inicia su vida académica en el mes de enero de 1976 
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con 82 profesores, 19 ayudantes de profesor y 2,122 alumnos. 

La licenciatura de Sociología junto con la licenciatura de Pe-

riodismo y Comunicación Colectiva y la licenciatura de Relacio

nes Internacionales, es impartida en el área de Ciencias Políti 

cas. El plan de estudios de la licenciatura de Sociología con

sidera un total de 310 créditos y 38 materias con opción a cu-

brirse en 8 6 10 semestres lectivos. 

Los objetivos de la carrera son proporcionar capacidades y cono 

cimientos para: 

l. Explicar científicamente el origen, la organización, el fun

cionamiento y los cambios dP la esf-r11c:t:ura de la snc:ic->dad. 

2. Evaluar críticamente tenríñs, metodologías y técnicas pro--

pias de la Sociología, a fin de poder aportar soluciones 

científicas en el campo de la investigación. 

3. Evaluar políticas institucionales. 

4. Tomar medidas para la solución de problemas sociales. 

S. Prc'.mover la difusión y la aplicación del conocimiento socio

lógico para el bienestar social. 

El Plan de Estudios ha sido dividido en tres etapas: etapa pr~ 

pedéutica, etapa formativa y etapa de especializaci6n o de op-

ción vocacional. La primera etapa se comparte con las carreras 

de Periodismo y Comunicación Colectiva y Relaciones Internacio-
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nales en un "Tronco Común", durante los dos primeros semestres 

de la carrera. Este tronco común pretende proporcionar, a los 

estudiantes, informaci6n general, que sirva de base te6rica y -

metodología a las tres especialidades. La segunda etapa se -

concentra en materias te6ricas, metodológicas e hist6ricas que 

dotan al alumno de los conocimientos y habilidades claves para 

el ejercicio sociol6gico. La tercera ofrece conocimientos esp~ 

cíficos para que el estudiante, de acuerdo a sus inclinaciones, 

se especialice en un campo de investigaci6n particular. 

Dentro de los ocho semestres que componen la carrera existen 38 

materias: 10 obligatorias del "Tronco ComGn" y 28 de los si-

guientes semestres. Cada semestre cuenta con 5 materias, a ex

cepción de los últimos dos que cuentan con 4 y cuyos contenidos 

son de carácter obligatorio básico y fundamental. 

Los ocho semestres se proyectan como sigue: 

Primer Semestre 

Economía I 

Matemáticas I 

Ciencia Política 

ETAPA PROPEDEUTICA 

Redacción e Investigación Documental 

Sociedad y Política de México Actual 



Segundo Semestre 

Matem§ticas II 

L6gica de la Investigación Cient1fica 

Economía II 

Derecho Constitucional 

Introducción a la Sociolog1a 

ETAPA FORMATIVA 

Tercer Semestre 

Estadística Inferencial 

Teoría Sociol6gica I 

Metodología de la Investigaci6n en Ciencias Sociales 

Pensamiento Social en M~xico 

Economía y Pol1tica de la Sociedad Contemporánea 

Cuarto Semestre 

Demograf1a 

Teoría Sociológica II 

Taller de Diseño e Investigación Social 

Historia Económica, Política y Social de M~xico I 

Interpretación de la Historia 

Quinto Semestre 

Sociología del Desarrollo Latinoamericano 

Teoría Sociológica Contemporánea 

13 



Taller de Técnicas de Investigaci6n de Campo 

Historia Econ6mica, Política y Social de M€xico II 

Sociología del Desarrollo Agrario 

ETAPA DE OPCION VOCACIONAL 

Sexto Semestre 

Antropología Social 

Análisis Marxista de las Clases y Cambio Social 

Taller de Análisis e Interpretaci6n de Datos 

Seminario de Opci6n Vocacional I 

Sociología Rural 

Sociología Urbana 

Sociología del Trabajo 

Sociología de la Educaci6n 

S~ptirno Semestre 

Psicología Social 

Estructura, Estratificaci6n y Cambios Sociales 

Seminario de Análisis sobre Investigaci6n 

Seminario de Opci6n Vocacional II 

Sociología Rural 

Sociología Urbana 

Sociología del Trabajo 

Sociología de la Educaci6n 

14 



Octavo Semestre 

Desarrollo y Promoci6n Social 

Planificación ?ara el Desarrollo y Cambio Social 

Seminario de Tesis 

Seminario de Opción Vocacion~l III 

Sociología Rural 

Sociología Urbana 

Sociología del Trabajo 

Sociología de la Educaci6n 

1.3 ALGUNOS ESTUDIOS SOBRE LA LICENCIATURA DE SOCIOLOGIA EN 

MEXICO 

15 

A' la fecha se han real.izado al.gunós estudios en los que se pre-

tende aportar elementos que apoyen la enseñanza de la sociolo--

gía en México, aportándose también en dichos estudios algunos -

conocimientos sobre el mercado de trabajo del soci6logo. Es 

por ello, que a continuación se enuncian algunos resultados de 

dichos estudios para confrontarlos, posteriormente con los as--

pectes tanto académicos como sobre el mercado de trabajo, consi 

derados en el presente trabajo. 

De entre dichos estudios, el primero que se considera es el rea 

lizado por Raúl Rojas s. (4) en 1970, en base a una muestra re-

(4) R'.>jas Soriano, Paúl. I.a situaci6n ocupaciooal de los egresOOos de la Fa 
cultad de Ciencias Pol'Iticas1 Sociales de la UN11M. Tesis de licenciat~ 
ra. rnAM, M§xico, 1970. p.l a. 
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presenta ti va de los egresados de la licenciatura de sociolog!a 

de la Facultad dé Ciencias Pol!ticas y Sociales de la UNAM. En 

este estudio se consideran aspectos sobre la enseñanza de la li 

cenciatura de sociolog!a y sobre el mercado de trabajo del so--

ci6logo teniendo como objetivo el: 

Investigar la SITUACION OCUPACICNAL DE LOS EGRESArOS DE LA FACTJL
':'AD en el mercado de trabajo profesional, los factores que afee-
tan el desarrollo adecuado de la carrera asi cx::m:> los problanas -
qoo de una u otra foz:ma inciden en su vida profesional. 

Entre los resultados referentes a los aspectos acad€micos encon 

trados por Raúl Rojas s. se hallan los siguientes: 

De 235 egresados de sociolog!a el 31% no hab!an iniciado su 
tesis y el 35% de los que la hab1an iniciado, no hab1an avan 
zado más del 50% en la realización de su tesis. -

Los principales problemas de los egresados de sociolog!a en 
la realización de su tesis son: falta de tiempo (31%) y de
ficiencias de conocimientos (25%). 

Las materias más útiles a los soci6logos en el desempeño de 
su trabajo corresponden a las materias del área t~cnica-meto 
dológica {estadística, metodolog1a y t€cnicas de investiga-= 
ci6n de campo y diseño de la investigación), además, de teo
ría sociol6gica. 

La irnpartici6n de los conocimientos con respecto al desempe
ño de la profesión, fue para los egresados de sociolog1a: 
adecuada para el 13.17% y deficiente para el 55.17%. 

De los egresados, el 38.09% desean realizar otra carrera y -
el 29.35% realizan el posgrado. 

Las sugerencias de los egresados para mejorar la carrera son: 
seleccionar y capacitar al profesorado (29.69%); adecuar los 
planes de estudio al mercado de trabajo (17.19%); realizar -
cursos de actualización (17.19%); brindar menos teor!a y más 
práctica(9.38%); realizar más prácticas de campo (9.38%); 
realizar mesas redondas (7.81%); incrementar las obras de la 
biblioteca (7.81%). 
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En re los resultados referentes al mercado de trabajo encentra-

doE por Raúl Rojas S. se hallan los siguientes: 

Las instituciones en donde·trabajan los soci6logos son prin
cipalmente las descentralizadas (47%) y las gubernamentales 
(40%). 

Los principales obstáculos a los que se enfrentan los soci6-
logos en su medio profesional son: 1) se desconocen las ta
eas que desempeña el soci6logo en las fuentes de empleo --

(59. 32%); 2) el mercado de trabajo está bloqueado por otros 
rofesionistas (10.17%); 3) los egresados no tienen relacio 
es con las fuentes de trabajo (10.17%); 4) se tiene una de 
iciente preparación (8.47%). -

a relación entre el trabajo y la carrera a opinión de los -
~gresados de sociología es de: mucha adecuación según el --
2. 50% y de poca o nula adecuación según el 17.50%. 

El "egundo estudio considerado, es el realizado por Raquel Val-

dés Carranza(5) en 1979, en base a la entrevista de 25 jefes en 

inst.ituciones gubernamentales, descentralizadas y dedicadas a -

la enseñanza o investigaci6n, habiendo entrevistado también a -

39 rofesores universitarios que imparten sociología, teniendo 

com objetivo: 

• • . plantear una serie de problanáticas acerca de las din'ensiones 
institucionales de la sociología, que pueden permitir entender -
más claramente el proceso de formación de los sociólogos en Méxi-
co ••• 

Entr los resultados obtenidos por Raquel Valdés se hallan los 

sigu'entes: 

(5) "ll· ldés Carranza, Raquel. El Sociólogo y su ~hacer en México. Tesis -
de licenciatura, Universidad Iberoairerícana, ico, 1980. p.162. 



18 

De 46 egresados de sociología de la Universidad Iberoamerica 
na hasta 1977, el 41% trabajan en el sector pGblico, el 34%
en el sector académico y de investigaci6n, y el 19% en el 
sector privado. (6) 

Los ~oci6logos realizan las siguientes tareas y funcicnes en 
el sector ocupacional: investigaci6n de problemas educati-
vos, econ6mi.cos, políticos, culturales y sociales; docencia 
a nivel licenciatura, maestría y doctorado; asesoría y orga
nización de grupos; y docencia e investigaci6n en donde se -
conjugan ambas tareas. 

En las instituciones gubernamentales el trabajo del soci6lo
go tiene una orientaci6n hacia la política o hacia el traba
jo estadístico, teniendo poca libertad para desempeñarse pro 
fesionalmente, en la docencia e investigaci6n los soci6logos 
se desempeñan más ampliamente y con mayor libe~tad. 

Finalmente, se considera un estudio de seguimiento realizado en 

base a los egresados de sociología de la ENEP Acatl&n(7) en 

1982, en el cual se hallan los siguientes resultados: 

De 389 egresados de sociología solo 8 de ellos se han titula 
lado y 4 estaban por titularse. 

Las materias que los egresados en sociología consideraron -
más útiles para desempeñarse en su trabajo correspondieron a 
las del área técnica-metodol6gica (matemáticas, muestreo y -
metodología). 

El 75% de los egresados en sociología desempeñan un trabajo 
remunerado. 

Los egresados en sociología se desempeñan principalmente en 
el sector público y en la enseñanza (54%) y en menor medida 
en los sectores descentralizados (28%) y privado (12%). 

(6) Aunque este especto no corresponde a los resultados sino al marco refe-
rencial se consider6 importante incluirlo. 

(7) Estudio de seguimiento de los egresados de la ENEP Acatlán, resultados -
presentados en la conferencia: "Universidad, interdisciplina y sociedad 
un proyecto académico". FlIBP Acatlán, México 18 de warzo de 1983. 
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Los principales obstáculos para que los egresados en sociolo 
gía se coloquen en su campo profesional son: que se descono 
cen las tareas que puede desempeñar el soci6logo en el sec-~ 
tor ocupacional y que existe poco campo de trabajo para el -
soci6logo. 

Los egresados en sociolog!a se desmpeñan en.el sector ocupa
cional como: analistas, asesores, docen,tes, empleados y fu!:!_ 
cionarios. 

Así pues, en los estudios considerados anteriormente, se dis---

ciernen entre otros, los siguientes aspectos: 

Bajos índices de titulaci6n y un avance limitado en la real! 
zaci6n de la tesis en los egresados de sociología. 

La falta de tiempo y la deficiencia de. conocimientos son los 
principales problemas que obstaculizan la realizaci6n y avan 
ce de tesis en los egresados de socio~og1a. -

Los conocimientos que más utilizan los egresados de sociolo
g!a al desempeñarse en el sector ocupaci6nal, corresponden a 
las asignaturas del área técnica-metodol6gica. 

Las instituciones gubernamentales y descentralizadas consti
tuyen las principales fuentes de empleo de los egresados de 
sociología. 

Los principales obstáculos a los que se enfrentan los soci6-
logos para colocara= en su campo profesional son entre otros: 
el desconocimiento en el sector ocupacional de las tareas 
que el soci6logo puede desempeñar, la falta de relaciones 
con el sector ocupacional, y la falta de conocimientos. 

Algunas limitaciones de los estudios anteriores son: 1) no se 

dan alternativas o propuestas de soluci6n a los bajos niveles -

de titulaci6n; 2) no se considera si los soci6logos se d~semp~ 

ñan o no en el campo profesional que les corresponde; 3) al -

desconocerse que tan ubicados están los soci6logos en el campo 

profesional que les corresponde, ¿c6mo se podrían tornar en cu~n 

ta los conocimientos, que son más Qtiles a los soci6logos en el 
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sector ocupacional, para orientar la enseñanza de la sociología? 

No obstante las limitaciones de los estudios anteriormente seña 

lados en cuanto al tiempo transcurrido entre la realización de 

éstos y el presente estudio, de la diferencia entre los objeti

vos de los estudios señalados y el presente estudio, y de los 

distintos aspectos considerados y la forma de ser tratados en 

el presente estudio y en los citados, la información anterior 

al brindar referencias sobre la problemática considerada en el 

presente estudio, es de gran valía. 
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2 ASPECTOS TEORICOS 

2.1 LA ECONOMIA DE LA EDUCACION 

La economía de la educación es una disciplina cuyo objeto de e~ 

tudio es el de las relaciones entre la educación y la economía, 

razón por la cual decidimos estudiar las corrientes teóricas de 

dicha disciplina, pues, en alguna forma nos aportan elementos -

explicativos sobre el funcionamiento del mercado de trabajo y -

de la relación entre educación-empleo-salarios, entre otras. 

Breves antecedentes de la economía de la educación 

A lo largo de la historia del pensamiento económico encontramos 

diversas exhortaciones que pretenden hacer ver la influencia --

que la educación puede tener en la economía. 

En 1752, en un discurso político en Edimburgo, David Hume afir-

mó que: 

Las actividades econ6micas de un país deben diversificarse para 
lograr la prosperidad ••• adaptando para ello, las aptitudes hu
niana.s a los procesos de trabajo. (1) 

En 1776, Adam Smith en su obra "La riqueza de las naciones" 

plantea la conveniencia de crear un sistema educativo competit! 

(1) Citado por E.A.Johnson: Read:i.ngs in the Econanics of Education . 
. UNESCO, París 1971. p.27. 



vo para alcanzar: 

La superior inteligencia y la providencial fonnaci6n de hábitos 
en un pueblo qoo daria mayor ~titividad y riqooza a las na
ciones. (2) 
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En 1867, Stuart Mill en su obra "Los principios de la economía 

política" considera que: 

••• un efectivo sistena de e<lucación inculca, entre otras cosas, 
hábitos de trabajo en el pu:blo. (3) 

En 1880, Alfred Marshall planteaba que: 

I.a edU0aci6n debe ser fundaroontal en función de las necesidades 
de fuerza de trabajo. (4) 

Mientras que Carlos Marx, al observar que la creciente divisi6n 

del trabajo y la rápida tecnificación en la industria, trae con 

sigo la necesidad de conocimientos parciales y especializados; 

plantea la necesidad de atacar el desempleo por medio de la es-

colaridad, formando: 

• • • un indi vidlX> abierto, capaz de realizar. • • trabajos diferen
tes y presto a hacer frente a tocbs los cambios de producciát y 
a las diferentes funciones sociales. (5) 

Por otra parte, los primeros esfuerzos por investigar empírica-

mente las relaciones entre la economía y la educación los encon 

(2) Citado por J.Vainsey: J:Eadings ir1 the Econcrnics of F.ducation. UNESCO, 
París 1971. p.52. 

(3) Ibid. p.52. 

(4) Ibid. p.54. 

(5) lb id. P.55. 
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tramos ya en 1665 cuando el padre de la econometría William 

Petty, realiza esfuerzos por medir el beneficio que existía en 

los trabaj;.jores agrícolas con cierta especialización a difere!:!_ 

cia de los que no la poseían. Dicha investigación obviamente -

tuvo grandes limitaciones. (6) 

Posteriormente en 1890, Alfred Marshall en el supuesto de que -

un gasto en educación traía mayor beneficio que cualquier otra 

inversión, aplica también un modelo econométrico para medir di-

chas inversiones. (7) 

Ya en este siglo y dentro de la concepción del capital humano, 

encontrarnos las investigaciones de A.C.Ellis en 1917, de S.G. -

Strumilin en 1924 y de J.R.Walsh en 1935. No siendo, sino has-

ta la década de los año,s sesentas cuando se reconoce al estudio 

de las relaciones entre la educación y la economía corno una dis 

ciplina, denominlndosele: "Economía de la Educación". 

El reconocimiento del estudio de las relaciones educaci6n-econo 

mía como disciplina, se puede explicar en base a dos factores: 

la creciente importancia que adquieren dichos estudios, y el --

gran número de estudios realizados sobre la problemática. Eje~ 

plo de esto es que: 

en 1964 ••• había ya un listado de 420 temas estudiados en la eco 
naiúa de la educación, de las cuales 381 habían aparecido en di~ 

(6) Ver en E~A.Johnson: 9E.· ~· pp.28-29. 

(7) Ver c.Muñoz Izquierdo: ~rirnientos de inversión en el sistema educa
tivo r.ilcional para 1970. ITAM, México 1966. (tesis profesional). p. 7. 
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tintas publicaciones entre 1955 y 1964 ••• (8) 

Dichos estudios son clasificados por el doctor Mark Blaug en --

tres grandes temáticas, las que: 

. • • enfatizan el papel de la educación en el crecimiento del -
P.N.B.; pro=an definir necesidades educacionales en maestros 
y equipos de acuerdo con objetivos fijos o con eJ<peetativas exé_ 
genas de la econanía productiva y de administradores; aplican -
rociones de manejo econánico al sistema educativo considerándo-
lo o:m:> un sisterra de producción o inclusive caro una industria. (9) · 

La importancia que adquieren estos estudios que se refleja en -

su gran número, a su vez puede explicarse por tres factores: 

1) La búsqueda después de la segunda guerra mundial por encon--

trar una forma de activar el crecimiento económico; 2) buscar 

y proponer soluciones a la problemática del desempleo y la po--

breza en Estados Unidos; y 3) al incrementarse las matrículas 

escolares en los Estados Unidos, se busca hacer más eficiente -

este gasto. 

Como se podrá confirmar'miis adelante, los primeros estudios en 

la economía de la educación tienen una perspectiva acorde con -

los planteamientos de la teoría del capital humano, la cual ti~ 

ne el m~rito d·i! argumentar inicialmente, sobre la problemiitica 

de las relacio:1es economía-educación, sirviendo de base para el 

surgimiento de las corrientes teóricas denominadas alternativas, 

(8) según Blaug, citado por M. Segre: Econcmía r:olítica de la educaci6n. 
Guillerno Labarca (o:ripilador), Fil. Nueva Irragen, ~co 1980. p.336. 

(9) !bid. 
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en las cuales se proponen nuevas interpretaciones sobre esta 

problemática, cuestionándose algunos argumentos de la teoría 

del capital humano. Entre las corrientes teóricas alternativas 

a la teoría del capital humano, se encuentran: la hip6tesis --

del credencialismo; la teoría del mercado de trabajo segmentado; 

y la teoría de los economistas radicales norteamericanos. 

2.2 LA TEORIA DEL CAPITAL HUMANO 

Los trabajos de: A.C.Ellis en 1917 con The Money Value of Edu-

cation; J.R.Walsh en 1935 con Capital Concept Applied to Man; y 

S.G.Strumilin en 1924, son considerados como investigaciones --

pioneras en la teoría del capital humano. Sin embargo las in--

vestigaciones de Schults en 1963; de G.Becker en 1964; y de E.F. 

Oenison en 1964, contribuyeron a la consolidaci6n de este enfo-

que. 

El argumento central de esta corriente te6rica consiste en asu-

mir que los egresos en escolaridad deben ser considerados corno 

inversiones pues los conocimientos y habilidades adquiridos a -

través de la escolaridad por los trabajadores aumentan su pro-

ducti vidad en el trabajo, correspondiendo a mayor productividad 

en dichos trabajadores, mayor remuneración en el mercado de tr~ 
1 

bajo. Dado lo cual, al aumentar la escolaridad en los trabaja-

dores, aumentan las remuneraciones lo que lleva a una mayor mo-

vilidad socioecon6mica; y por otra parte, al aumentar la produ~ 
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tividad del trabajo y de la producción, aumenta el crecimiento 

econ6mico. 

Dicha argurnentaci6n se basa en supuestos tales como: el consi-

derar que el ser humano, es susceptible de inversi6n; la existe!!_ 

cia de un mercado de trabajo ubicado en un régimen de competen-

cia perfecta; y que los individuos eligen libremente su escala-

ridad conforme a una conducta racional, buscando rendimientos -

marginales. A continuación consideramos cada uno de estos su--

puestos. 

El ser humano susceptible de inversi6n 

De esta consideración se parte para denominar a esta corriente 

teórica como "capital humano", es decir, que en esta corriente 

teórica se supone que el ser humano puede incrementar una inveE 

si6n al igual que otra inversi6n en capital derivándose esto de 

la influencia de algu..~os economistas neocl~sicos como Irving 

Fisher, el cual consideraba que: 

• • • los seres bananos, no solo a los esclavos que san pose!dos par 
otros seres hunanos, sino tambiál a los hanbres libres que son sus 
propios arras •• - deben o::>nsiderarse caro otras riquesas que ••• si -
bien no son n-ateriale:s, tambiái ••• son poseídos. (10) 

Asumiendo asimismo que: 

••• el capital es la riqueza, el ingreso es el servicio de la ri
queza. • • una acur...ilaci6n de riqueza que existe en un m:mmto deter 
minado es llamacla capital. (11) -

(10) citacb por M.se;¡re: ~· cit. p.343. 

c11i Ib.í.a. 



27 

Asimismo, se encuentra presente la influencia de Alfred Marshall 

el cual aceptaba que los conocimientos y las habilidades adqui-

ridos a través de la escolaridad representaban un capital: 

lo más valuable del capital es esa inversi6n en el ser huma
no. (12) 

La existencia de un mercado de trabajo ubicado en un régimen de 

competencia perfecta 

Este supuesto y lo que implica, muestra también la influencia de 

los economistas neoclásicos. Gary s. Becker ilustra este supue~ 

to del mercado de competencia perfecta en la teoría del capital 

humano: 

se prede suponer que el obrero es contratado por un período 
deteIJn.inado y que los mercados·de trabajo y de bienes son perfec 
tamente con=renciales. (13) -

De ahí se desprende que los salarios corresponden a la product~ 

vidad marginal del trabajo pues: 

••• dentro de un rrercado de trabajo c:onpetitivo, los salarios pa 
gados por una finna san determinados por la productividad margi= 
nal dentro de otras fi.otas ••• (14) 

Sin embargo, en la teoría del capital humano, también se acepta 

la posibilidad de un desequilibrio entre el producto marginal y 

el salario dentro de un mercado de competencia perfecta: 

(12) citado por J.Vainsey: ~· cit. p.52. 

(13) Becker: "Invesbnent in HUll'al1 capital: a Theorical Analysis". P.eadings 
in The Economics of Education. UNESCO, París 1971. p.520. 

(14) !bid. 



••• un desequilibrio entre el producto narginal y salario debe 
cxmsiderarse caro prueba de ananalía dentro del sistema concu
rrencial, y ello puede sobrevenir t:arrbién dentm de un sistana 
~titivo normal. (15) 
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Los individuos eligen libremente su escolaridad conforme a una 

conducta racional, buscando rendimientos marginales 

Se considera que los desequilibrios entre la oferta y la deman-

da en el mercado de trabajo se podrían deber a actitudes irra--

cionales de los individuos, pues se supone que al invertir en -

educación, los individuos buscan obtener posteriormente rendi-

mientos marginales. Por lo que de esta forma el mercado de tra 

bajo se ajustará a partir de los mecanismos de precios, es de

cir, en aquellas áreas o niveles de formaci6n escolar en donde 

los trabajadores excedan a la demanda, el rendimiento marginal 

que se manifestará en los salarios disminuir&, dado lo cual los 

probables trabajadores buscarán "racionalmente,. una mayor tasa 

de ganancia, invirtiendo en otras áreas o nivel.es de formación 

escolar, en donde el rendimiento marginal sea mayor regul~ndose 

así la oferta y la demanda. 

Por otra parte, las investigaciones empíricas en la teoría del 

capital hllinano, se han realizado en base a dos métodos: a) el 

método costo/beneficio y b) el método residual. 

(15) Denison: P.eadings in The Econanics of Education. t.NESa>, París 1971. 
p.524. 
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a) El método costo/beneficio. 

consiste en calcular las diferenciales (tasas de rendimiento --

marginal) entre los costos de la educación y los beneficios (o 

rendimientos) de dicha inversión, calculándose a nivel microec~ 

nómico los gastos de formación escolar de los individuos, incl~ 

yendo el costo de matrícula, el costo de oportunidad (el sala--

río que ganaría el individuo si trabajara) y otros costos como 

alimentación, vestido, etc. calculándose por otra parte, los b~ 

neficios medidos a través del sueldo o salario que obtienen di-

chas individuos. 

A nivei' macroecon6mico se calcula por un lado, el porcentaje --

del P.B.I. que se dedica en un país a la educación, y por otro, 

el porcentaje de crecimiento del P.B.I. 

Una aplicación de este método a nivel microeconómico, la encon-

tramos para la URSS (1924) en donde el profesor S.G.Strumilin, 

calcul6 los períodos de escolarización óptimos para los trabaj~ 

dores, observando que la escolaridad producía un beneficio (me-

dido a través de remuneraciones) de 154 rublos para el primer -

año, de 426 rublos para cinco años y de 743 rublos para trece -
a 

cffios de escolaridad. 

Otra aplicación la encontramos para los Estados Unidos (1935) -

para el período de 1904 a 1932 por J.R.Walsh, el cual en base a 

cinco fuentes de información, observa que los trabajadores con 

escolaridad elemental obtenían en promedio 7,142 (dls), mientras 
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que los trabajadores con escolaridad superior obten!an 35,009 -

(dls), concluyendo que: 

••• los resultados de este estudio ••• tienden a corroborar la 
idea de que las aptitudes adquiridas a través de la formaci6n 
profesional son sujetas a las mismas influencias que otras -
formas de capital. La inversi6n dentro de las aptitudes, re
porta así a largo plazo, beneficios que tienden a cubrir los 
costos de fonnaci6n con un beneficio oarercial ordinario. 
Por consecuencia es leg!tin'O :!Jlcluir a las capacidades profe
sionales CottP un capital dentro del cálculo de la riqueza na
cional: (16) 

b) El rn~todo residual 

Este m6todo es el resultado de un an4lisis histOrico de los fa~ 

tores considerados clásicos en la producciOn: a saber, capital, 

tierra y trabajo, en el cual se trataba de explicar el crecimie~ 

to econ6rnico. Sin embargo, se observo que el crecimiento econ~ 

mico (medido a trav~s del P.B.I.) se incrementaba más rápidarne~ 

te que la suma de dichos factores, dado lo cual, se buscaron -

otros factores que explicaran el crecimiento del P.B.I. inclu-

y6ndose a la educaci6n. 

Una primera aplicaci6n de este m~todo, fue realizada para Esta

dos Unidos para el per1odo 1889-1957, por John Kendrick, el cual 

estima que los insumos o factores de la producciOn (capital, ti~ 

rra y trabajo), se incrementaron a una tasa promedio de 1.9% 

anual, mientras que la tasa de producci6n creci6 a un ritmo de 

(16) Walsh, J,R,: Capital Concept J\m?lied to Man. UNESOJ, Par1s 1971, 
~· cit. p.478. 
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3.5% anual, por lo que 1.6% o sea el 46% de la productividad, -

no quedaba explicada a través de los factores clásicos, dado lo 

cual Kendrick consideró que los factores capital, tierra y tra-

bajo, se revaluaban, denominando a la parte inexplicada: "incre 

mento de la productividad", suponiendo que la escolaridad inci-

d1a en la revaluación de la fuerza de trabajo. 

Posteriormente, Edward F. Denison, estimó con datos de Estados 

Unidos, para el período de 1929 a 1957, el crecimiento del P.B.I. 

incluyendo doce variables, obteniendc· la conclusión de que: 

••• cinco factores han rontribuído al crecimiento: el crecimien
to del voltmEn de enpleo (34%); la educación (13%); el crecimien
to del capital invertido (15%); el progreso de los ronocimientos 
(20%); el crecimiento del mercado nacional (9%). (17) 

Asumiendo asimismo que: 

••• es razonable, reducir en 3/5 la incidencia de la educación so 
bre la elevación de J.os rendimientos de los trabajadores. Supo-::
niendo que también otros elementos contribuyen a esta elevación. (18) 

Ahora bien, con respecto a las limitaciones de la teoría del ca 

pital humano, se señalan aquí algunas de las más relevantes. 

Tal es el caso de no distinguir entre fuerza de trabajo poten-

cial y trabajo propiamente dicho, pues si bien los conocimien--

tos, habilidades, etc, pueden contribuir al proceso de produc--

ción, en el hombre sólo constituirán capital mediante el traba-

(17) Edward, F. Denison: "Measuring the Contribution of F.ducation (ar1d the 
'residual' ) to Eronanic Growth". Readings in the Econanics of F.duca-
~ • UNESOJ, Pads 1971. p.339. 

(18) ~-
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jo, tal corno lo considera Carlos Marx pues él descompone el ca

pital en dos partes, una correspondiente al capital invertido -

en medios de producción, y la otra parte j_nvertida en fuerza de 

trabajo. Por lo que los mismos conocimientos en el hombre pue

den no llegar a constituirse corno capital al no constituirse co 

mo trabajo ya que el. pocer labora.l por si mismo, no significa -

trabajo. 

Así, esta limitación irr.plica considerar a los conocimientos ad

quiridos por los individuos a través de la escolarización como 

parte del capital, llevándose a presuponer que los individuos -

por el simple hecho de adquirir escolaridad, adquieren rendi-

mientos, lo cual no necesariamente es cierto. 

Además, el supuesto de que el mercado opera dentro de un régi-

men de competencia perfecta, desempeña un papel muy irnpor·tante 

en las investigaciones er=piricas, pues permite utilizar otros -

supuestos como el de que se remunera en todo su valor a los di

ferentes factores productivos, pudiendo utilizarse como estima

dores de la contribución marginal que hace cada uno de esos fa~ 

tores al producto total, presuponiéndose que el salario equiv~ 

le a la productividad, siendo que el salario puede estar influí 

do por otros factores, po~ ejemplo, la integración de los traba 

jadores a un sindicato. 

Otro supuesto también muy ligado a los anteriores es el que co~ 

sidera que el mercado de trabajo se equilibrará cuando se dan -
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desajustes temporales, en base al funcionamiento de los precios 

en donde sería de suma importancia la actitud "racional" segi.ín 

la cual, los individuos buscarían rendimientos marginales, eli

giendo aquellos tipos de inversi6n en formaci6n escolar en don

de los rendimientos marginales sean mayores. 

Las observaciones p2ra el supuesto de que la contribuci6n marg! 

nal en este caso del trabajo (en individuos con determinada es

colaridad), es estimada a trav~a del salario. Son que no se -

considera en primer lugar, que la compra de trabajo proporciona 

ganancias al empresario (plusvalía) y en segundo lugar, no se -

considera. que otros factores además de la productividad, influ

yen en la determinaci6n de sala=ios, por ejemplo, la organiza-

ci6n sindical. 

En cuanto al supuesto de que la oferta desempeñar~ un papel 

equilibrador en el mercado de trabajo con sus actitudes raciona 

les, buscando realizar inversiones en escolaridad en aquellas -

áreas o niveles donde obtengan mayores rendimientos marginales, 

pueden hacerse las siguientes observaciones: 

o 

o 

Se ha encontrado que en muchas ocasiones los individuos eli

gen por ejemplo una carrera por tradici6n, desconociendo los 

presentes y/o futuros salarios. Desconoci~ndose aún en las 

mismas instituciones educativas la situaci6n del mercado la

boral para los individuos a los que brindan escolaridad. 

Al no considerarse la estructura social y econ6mica no es p~ 
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sible considerar tampoco que aún cuando decidieran realizar 

una inversión con un criterio racional, los individuos de --

las clases bajas no dispondrían de recursos corno para reali-

zar la inversión escolar que ellos quisieran. 

Finalmente, se ha comprobado que esta actitud o criterio ra-

cional no se da e11 la realidad. Al respecto Carlos Muñoz r. 

asegura: 

ID que la p::blacioo escolar persigue -y por ta.-ito el criterio que 
noma la denanda por edocaciérl- es satisfacer deteiminadas aspira 
cienes de Status y no precisammte igualar las tasas de rent:ab~ 
dad de los distintos niveles de educaci6n. (19) 

En particular, el supuesto del mercado de competencia perfecta 

para el caso de México, debe considerarse con muchas reservas -

pues: 

Sería muy di.ficil, obviarrente, que en un caso cx:ncrelD can:> lo es' 
el de México, este supuesto a:n:respandiese a la sit:uac:if.ri real -
del nercado. Baste recordar que la distribución funcional del in 
greso es det.ennínada en la práctica dentro de marcos insti~ 
les en donde por ejanplo, los factores '1U€ detemimm 1.os ries:)os 
de las inversiones, el poder de regateo que tiene cada uno de los 
giupos participantes, los prccesos inflacionar:ios, la escasez o -
abundancia relativas de ciertos factores productivos, los aetEr
dos interenpresariales {que por diversos caminos alteran los neca 
niSil'CS que detellllinan los precios y las utilidades del capital} , -
así a:m:> las políticas de protea::ión industrial que sigue el cp
bierno, des•~ papeles decisivos. (20) 

(19) Muiioz Izquierdo, Carlos: "Algunos aspectos de la ecxn:mú.a de la educa
ci6n y sus iirplicaciones para la pl.anificaciái universitaria". Revista 
del centro de Estudios Educativos. vol.V, núm.3. Mfutico 1971. p.111. 

(20) .Muñ:>z Izquierdo, Carlos: "J.a prcductividad de la edtraci6n en Méxi.oo". 
Pevista del Centro de Esttxlios F.dui::ativos. vol.l, nún.1. M(;xioo 1971. 
p.92. 
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Así, pues, en la teoría del capital humano se pretende explicar 

la problemática de las relaciones entr.e economía y educación -

prestando importancia capital a la contribuci6n de la educación 

al crecimiento econ6mico, lo cual a la vez influye en la eleva

ci6n del nivel socioeconómico de los trabajadores y por ende la 

educaci6n produce este efecto al proporcionar conocimientos y -

habilidades que aumentan la productividad del trabajo. 

Mas sin embargo, los supuestos considerados tales coma: el con 

siderar un mercado de trabajo ubicado en un régimen de compete~ 

cia perfecta, el de considerar la aplicación de rendimientos -

marginales y el que los individuos eligen libremente su escola

ridad, san puestos en tela de juicio y cuestionados por las co

rrientes teóricas alternativas. Pero, aún así, la teoría del -

capital humano tiene el mérito de formular las primeras explic~ 

ciones te6ricas y de qué; en su perspectiva se realizan las pr! 

meras investigaciones empíricas sobre la problemática de la eco 

nomía de la educaci6n, sirviendo asimismo de base a nuevas ex-

plicaciones te6ricas. 

A continuación se presentan los planteamientos de las corrien-

tes alternativas a la teoría del capital humano. 
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2.3 LA HIPOTESIS DEL CREDENCIALISMO 

En esta corriente te6rica; J.E.Stiglitz (1975); Taubman y Wales 

(1973); y K.I;Wolpin (1977), fijan su atenci6n en los efectos -

que tiene la escolaridad en el mercado de trabajo, encontrando 

que si bien existe una correlaci6n entre ingresos y escolaridad 

como se considera en la teoría del capital humano, la escolari-

dad solo explica el 65% de las diferencias entre los salarios. 

Debido a esto, Taubrnan y Wales (1973) realizan un estudio entre 

aviadores y cadetes norteamericanos con una media de educación 

superior, aplicando 17 exámenes con medidas sobre habilidades 

matemáticas y capacidad de razonamiento, coordinaci6n física, 

reacci6n al stress y percepción espacial; incluyéndose otras v~ 

riables como: escolaridad, estado civil, educaci6n del padre, 

edad, salud, etc. 

Concluyéndose, al inclui~ en habilidad mental a indicadores corno 

habilidad matemP.tica, coordinaci6n, habilidad verbal y percep--

ción espacial; que existía una alta correlaci6n entre habilidad 

mental (I.Q) e ingresos. Dado lo cual, al incluir escolaridad 

y habilidad mental se explican mejor las variaciones de los in-

gresos de los individuos estudiados. Encontrando también que -

variables como la escolaridad del padre y la edad eran deterrni-

nantes: 

Les salarios se correlacionan con la escolaridad del padre. Los 
padres que ganaban más es porque tenían mayor escolaridad. Con 
9 grados de escolaridad ganaban 1,200 más en 1969 y 300 rn§s en -
1965 ~ los padres sin escolaridad. En 1969 la variable eead -
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deraba significativa. (21) 
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Por otra parte, J.E.Stiglitz (1973), en una perspectiva más am-

plia, considera que si bien en un principio existían obstáculos 

\\•, a las clases bajas por obtener escolaridad, con el efecto de -

las políticas apoyadas en la concepción del capital humano de -

influir en el crecimiento económico, aumentando la escolaridad 

en la población, ese obstáculo parece disminuir, mas sin embar-

go, existe un sesgo en la distribución equitativa de la escola-

ridad y que al existir mayores retornos (de los gastos) en los 

altos niveles de escolaridad que derivan de mayores habilidades 

personales parece que los obstáculos a las clases bajas se pre-

sentan ahora en el empleo, es decir que aunque los trabajadores 

ahora.tengan mayor escolaridad, siguen teniendo dificultades p~ 

ra obtener empleo. 

También, en esta corriente teórica se hace ver la gran importa~ 

cia que los empleadores conceden a la escolaridad, al asumirse 

que al lograr los individuos mayor escolaridad es porque poseen 

mayores capacidades y habilidades y desempeñarán así más efi---

cientemente los puestos ocupacionales que se les asignen, obte-

niendo asimismo mayores ingresos. 

(21) Tauman y Wales. "H.:i.gher Education, Mental Ability and Scrrening". 
The Arrerican Economic P.eview. Ontario, 1973, vol.81, nOm.1, p.35. 
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Sin embargo se ha encontrado que no solo la cantidad de escola-

ridad, es decir tiempo y grados, sino también la calidad esto -

es el prestigio de la escuela en cuanto a calidad influye en la 

determinación de los salarios: 

En 1969 se encuentra que las diferencias de los ingresos se atri 
buyen a los niveles de escolaridad atrihu5dos a la calidad de 13 
escuela, así de ciertos colegios los egresados percibían nás in
gresos. (22) 

Otras observaciones, hacen ver una espiral inflacionaria de la 

cr.edencial que se presenta como una devaluaci6n de la escolar!-

dad debido a que al aumentar los niveles de escolaridad entre -

la población sin aumentar en la misma proporción la demanda de 

trabajadores en el mercado de trabajo, los empleadores exigen -

para desempeñar determinados puestos, cada vez mayor escolari--

dad a los trabajadores sin aumentar necesariamente en la misma 

medida las remuneraciones. 

Así, pues; en la hip6tesis del credencialismo se hace ver la -

gran importancia que los empleadores conceden a la escolaridad, 

la cual consideran en los individuos como indicador de capacid~ 

des y habilidades que se espera redunden en la productividad. 

Difiriendo de ~a teoría del capital humano en dQnde se conside-

ra que la escolaridad proporciona conocimientos que influyen d~ 

rectamente en la productividad. 

(22) Ibid. p.38 
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Se da gran importancia a las habilidades y capacidades de los -

trabajadores junto con la escolaridad (aunque no se ignora que 

existe una alta correlación) para explicar sus ingresos. 

Se señala que la escolaridad (grados/tiempo) así como la escue

la de la que provienen los trabajador~s influye en los ingresos. 

Y que al existir una mayor oferta de individuos con escolaridad 

que la demanda de éstos, se provoca que la escolaridad se deva

lúe. Estos factores dan elementos para cuestionar en la teoría 

del capital humano, la existencia de un mercado de trabajo per

fecto y el que los individuos al elegir escolaridad, busquen -

rendimient9s marginales. 

2.4 LA TEORIA DEL MERCADO DE TRABAJO SEGMENTADO 

Esta corriente teórica surge cuando en la década de los años se 

sentas, un grupo de economistas entre los que se encuentran: 

Harrison (1972); Gordon M. (1975); M. Reich y C.Edwards (1973), 

estud.ian el funcionamiento del mercad:> de trabajo en los Ghettos 

de Boston, Chicago, Detroit y Harlem en los Estados Unidos. 

Posteriormente los elementos de esta corriente teórica son veri 

ficados y enriquecidos con diferentes estudios sobre el mercado 

de trabajo en países de América Latina por economistas como 

Paul Singer (1976); Paulo Souza y V.E.Tckman (1976). 

En esta corriente teórica se asume que el mercado de trabajo no 

es tan homogéneo ni perfecto como se supone en la teoría del ca 
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pita! humano, sino que por el contrario, es tan heterogéneo que 

para estudiarlo es necesario clasificarlo en diferentes submer

cados o segmentos con ca.racterísticas homogéneas dentro de cada 

uno de ellos. 

La heterogeneidad en el mercado de trabajo es explicada por los 

economistas norteamericanos como un proceso en el que: 

••• las fuerzas políticas y eoonélnicas estimulan la división del 
mercado de trabajo en sumercados o segmentos, distinguiéndose -
en el marcado de trabajo, las diferencias en sus características 
y el funcionamiento de sus nonrias. (23) 

Asumiendo asimismo, que la heterogeneidad en el mercado de traba 

jo en los Estados Unidos es el resultado de la interrelación de 

los siguientes factores: el desarrollo de la economía y la apl.f. 

caci6n de estrategias políticas. 

Con respecto a¡ desarrollo dé la ~conomía: 

Se argumenta que antes de 1890, en los Estados Unidos existía -

un capitalismo competitivo en el cual la fuerza de trabajo ten-

día a la homogeneizaci6n, al requerirse en el mercado de traba-

jo destrezas, habilidades y conocimientos relativamente homogé

neos. Sin embargo, al finalizar el siglo y gestarse el capita-

lismo monopóli•:o, el desarrollo de las fuerzas productivas y la 

sujeción del mercado (con el progreso tecnológico, la exclusivi 

(23) Reich et. al. "Dual Labor Markets a Theory of Labor Market Segmentation". 
in The~can Feview. Ontario 1973. vol.LXIII, nún.2. p.359 
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dad del mercada, la obtención de mayores beneficios y el crecí-

miento que esta implica a las grandes empresas), contribuyeron 

a que los requerimientos de la fuerza de trabajo fuesen diferen 

tes en el mercada de trabajo. 

En cuanto a la aplicación de estrategias políticas: 

Se asume que éstas san el resultado de las fuerzas conscientes 

por parte de los capitalistas, para dividir al proletariado y -

de esta forma evitarse enfrentamientos tan difíciles como los -

que había tenido cuando en el capitalismo competitivo, la fuer-

za de trabajo tendía a homogeneizarse constituyéndose en una --

fuerza política cada vez más organizada. Así pues, entre los -

esfuerzos conscientes de la burguesía se considera el manipular 

la discriminación racial y sexual y el utilizar las "credencia-

les" escolares para dividir a los trabajadores y evitar su org~ 

nización y adquisición de poder. 

Por su parte, Souza y Tokman consider3n que la heterogeneidad en 

el mercado de trabaja en los países d~ América Latina, es el re 

sultado del proceso de desarrollo en donde el modelo de indus--

trialización, basado principalmente en la política de sustitu--

ción de importaciones, causó que: 

En primer lugar, los sectores productivos urbanos se instalaran 
l 

para atender un mercado de bienes de consumo pequeño y altamen-

te diversificado. 

En segundo lugar, gran parte de la industria de la región sur--
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gió en un período de expansión de las grandes empresas a nivel 

mundial, y por lo tanto, se establecieron como filiales de las 

mismas, afectando el tipo de bien producido y la tecnología uti 

lizada. 

En tercer lugar, el progreso técnico se ha caracterizado por 

ahorrar tanto capital como mano de obra, siendo los ahorros en 

este último factor, más significativos. 

Así pues, para Souza y Tokman la implantaci6n de la política de 

sustitución de importaciones, generó una estructura de mercado 

con estructuras monopólicas, ampliando y generando ondas de mo-

dernización tecnológica en la estructura productiva, lo que au-

nado al tipo de producción artesanal y de autoconsumo, contrib:!! 

yó a la segmentación en el mercado de trabajo en los países la-

tinoamericanos. 

Sobre la clasificación en submercados y e1 funcionamiento del 

mercado de trabajo 

Una primera clasificación del mercado de trabajo es realizada 

por M.Gordon para los Estados Unidos, clasificando en mercado 

de trabajo priMario y en mercado de trabajo secundario, entre 

los cuales median grandes diferencias. 

• El mercado de trabajo primario se caracteriza por factorías g'r<l!!_ 

des y modernas, con instalaciones bien i1wninadas y saneadas, en 

donde los requerimientos de fuerza de trabajo en escolaridad y 

experiencia son mayores a diferencia del resto del mercado, ofJ::!: 
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ciéndoles y atrayéndolos con buenas prestaciones, salarios y as 

censos ocupacionales. 

El mercado de trabajo secundario se compone de factorías peque

ñas, pobres e incómodas en donde no se les exige a los trabaja

dores mucha escolaridad ni experiencia, ofreciéndoseles: sala

rios bajos e inestabilidad ocupacional. 

En los diversos estudios se encontr6 que a determinadas caracte 

rísticas de la demanda, corresponden otras características en -

la oferta explicándose que en las grandes y modernas empresas -

con aplicaciones de tecnología ahorradora de mano de obra, se -

requieren mayores habilidades y conocimientos (escolaridad y e~ 

periencia) no así mayor número de trabajadores en relación al -

capital invertido. Mientras que las pequeñas empresas, sin gra~ 

des aplicaciones de capital y sin o casi sin tecnología se co-

rrelacionan con menores requerimientos de escolaridad y expe-

riencia. 

Por su parte los economistas Souza y ·rokman, hacen una clasifi

caci6n similar identificando al mercado primario y secundario -

con el mercado formal e informal respectivamente al estudiar el 

mercado de trabajo en América Latina·: 

Posteriormente los economistas M.Reich, Gordon y Edwards subcl~ 

sifican al segmento primario (en base a la primera clasifica--

ción) en mercado primario independiente y en mercado primario -

subordinado, utilizando como criterio de segmentación las carac 
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terísticas de la fuerza de trabajo. 

En el mercado de trabajo primario independiente se estimula y ·

requiere creatividad, capacidad para resolver problemas, inici~ 

tiva propia, que los individuos tengan formaci6n profesional y 

que los individuos se motiven para lograr altas remuneraciones. 

En el mercado de trabajo primario subordinado, el trabajo es ru 

tinario, se estimulan las características de dependencia, disci 

plina, responsabilidad en los roles y autoridad, y aceptaci6n -

de los fines de la f irrna. 

Otra clasif icaci6n del mercado de trabajo es realizada por la -

economista Andrea Calabi al estudiar. al mercado de trabajo en 

latinoamérica, ella acepta la clasificaci6n en meréado primario 

subordinado e independiente pero subclasifica al segmento seCU!! 

dario en mercado secundario de empleados y mercado secundario -

de autoempleados. 

En el mercado secundario de empleados, incluye a los trabajado

res con niveles más bajos de escolaridad y/o entrenamiento, que 

trabajan en pequeñas factorías o tiendas, obteniendo salarios -

más bajos y co:-i inestabilidad de empleo. 

En el mercado secundario de autoempleados incluye a los trabaj~ 

dores con poca escolaridad o sin ésta, que trabajan en la vía -

pública o en las pequeñas factorías no legalizadas, obteniendo 

generalmente remuneraciones ínfimas y careciendo de protecci6n 

legal. 
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Finalmente, en una aportación sumamente valiosa a la teoría del 

mercado de trabajo segmentado, Paul Singer propone la siguiente 

clasificaci6n del mercado de trabajo para los países subdesarro 

llados: 

o 

o 

los sectores de mercado, 

los sectores de subsistencia, 

el sector de actividades gubernamentales, y 

el sector autónomo. 

La aportación de Paul Singer consiste en hacer énfasis al seña

lar que ya que cada sector o segmento tiene características di

ferentes y funcionamiento diferente, las leyes y factores que -

influyen en el crecimiento de cada segmento también son diferen 

tes: 

o 

o 

Los sectores de mercado.- Se caracterizan porque en sus un~ 

dades de producción (factorías) existe un capital privado y 

una separación entre propietarios de los medios de produc-

ción y los trabajadores asalariados, y el fin de la produc-

ción no es el consumo sino el obtener una ganancia. En es-

tos sectores, el crecimiento y el volumen de empleo está su

jeto a la tasa de ganancia de la inversión en donde factores 

como: el costo del financiamiento; el acceso a la tecnolo-

gía; el mercado y los costos de los salarios entre otros son 

determinantes. 

Los sectores de subsistencia. - En las unidades de produ~ 
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ción puede existir propiedad privada de los medios de produ~ 

ción, pero generalmente los trabajadores son sus propios du~ 

ños, y el fin de la producción es·el consumo aunque se pue-

den vender al mercado algunos excedentes, ejemplo: produc-

ción pesquera o agrícola en pequeña escala. En estos secto

res el crecimiento y el volumen de empleo está determinado 

por el incremento de individuos que conforman la comunidad y 

la absorción de estos individuos por otros sectores de la -

economía. 

En el sector de las actividades gubernamentales.- Se com--

prenden actividades que por su carácter no podrían ser desem 

peñadas por instituciones privadas, por ejemplo: en la apl! 

cación de leyes, en mantener el orden público, aunque hay ex 

cepciones como: la escolaridad y la salud que también se ce 

den a instituciones privadas y actividades mixtas, como fe-

rrocarriles, electricidad, etc. sin embargo, estas dos exce~ 

ciones se incluyen en las actividades de mercado. El creci

miento de empleo en este sector está determinado por facto-

res como: la demanda de servicios, el crecimiento u.rbano, -

crecimiento industrial y recursos disponibles a este fin, en 

tre otros. 

En el sector aut6nomo.- Se produce básicamente para un mer

cado, pero se caracteriza por su baja productividad, las re

muneraciones son infimas, no hay prestaciones ni estabilidad 

en el empleo; aqui también se incluyen a las profesiones 11-



47 

berales que pueden ser una excepci6n a la baja productividad 

y remuneraciones ínfimas. Ejemplos: artesanos, comercian-

tes minoritarios, médicos, etc. El crecimiento y empleo en 

este sector está influido fuertemente por el crecimiento eco 

nómico, pues la industria capitalista podría sustituir algu

nas de estas actividades y absorver a los individuos de este 

sector o alimentarlo al despedir trabajadores en momentos de 

crisis. 

Volvamos,así pues, a las argumentaciones de esta corriente teóri 

ca; se argumenta que el supuesto del mercado de trabajo perfec

tc no es aplicable para los países subdesarrollados, pues de 

acuerdo a este supuesto, debía existir una libre elección de 

oferentes con respecto a la d~manda y viceversa, sin embargo, -

en los mercados de trabajo de los países subdesarrollados, el -

mercado se encuentra dividido en segmentos existiendo obstácu-

los para los oferentes (trabajadores) al elegir entre uno u otro 

puesto ocupacional, ya sea en uno u otro sector económico encon 

trando como obstáculos: la falta de escolaridad, la falta de -

experiencia, el color de la piel, el sexo y el origen social en 

tre otros. 

Los planteamientos de esta corriente teórica son sumamente va-

liosos para explicar y estudiar el mercado de trabajo, especia! 

mente el de los países subdesarrollados, pues en efecto el mer

cado de trabajo al igual que la economía no es hornoglneo, aun-

que tienda a ello, y asimismo, las leyes que rigen su funciona-
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miento son diferentes. Además, se considera que si bien, la es 

colaridad influye para adquirir cierto puesto ocupacional y de

terminado salario, existen otras variables como color, sexo, -

etc. que tambié.:i influyen y en algunos casos son más determinan 

tes que la escolaridad por sí misma. 

2.5 LA TEORIA DE LOS RADICALES NORTEAMERICANOS 

En esta corriente te6rica se consideran los planteamientos de -

Herbert Gintis y de Samuel Bowles (1978,1971) pertenecientes a 

un grupo de economistas norteamericanos de inspiración marxista 

de la "Unión fer Radical Political Economics". Bowles y Gintis 

desde una perspectiva marxista consideran el problema de las re 

laciones entre economía y educaci6n para los Estados Unidos, p~ 

ra lo cual consideran que para explicar la educación se requie

re comprender primeramente la economía, obteniendo las siguien

tes implicaciones al analizar el sistema económico y el sistema 

escolar en Estados Unidos: 

1) La desigualdad económica y el desarrollo personal son defini 

dos por las relaciones de mercado, las relaciones de propie

dad y las relaciones de poder que definen al sistema capita

lista, ocurriendo los cambios en dicha desigualdad debido a 

factores tales como: el proceso de acumulación del capital, 

el crecimiento econ6mico y en menor medida en los cambios de 

poder entre los grupos involucrados en la actividad económi

ca. 
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2) El sistema educativo por su parte no es indiferente a las de 

sigualdades, sino que perpetúa las relaciones sociales de la 

vida económica, pues: legitimiza la desigualdad, asignando a 

los estudiantes diversas posiciones en la j~rarquía económi

ca; refuerza patrones de clase, raza y sexo; fomenta el des~ 

rrollo personal a cada estudiante de tal forma que sea comp~ 

tible con las relaciones dominador/dominado en las relacio-

nes de producción; y crea reservas de fuerza de trabajo cali 

ficada que permite controlar los salarios. 

3) Existe correspondencia entre las relaciones sociales de los 

lugares de trabajo y las relaciones sociales del sistema edu 

cativo, las que se logran no por esfuerzos concientes de ma

estros y administradores, sino por la cercanía entre el sis

tema escolar y el sistema productivo. Sin embargo, esta co

rrespondencia no es perfecta generando entre los alumnos, -

conciencia igualitaria politizada, rebeldes e inadaptados. 

Explicándose ésto debido a que los imperantes de lucro pue-

den empujar al sistema educativo en direcciones opuestas. 

4) La correspondencia entre las relaciones sociales en el siste 

ma educativo y las relaciones sociales en el sector product1 

vo, se modifican debido a las luchas económicas y políticas 

asociadas al proceso de acumulación del capital, la extensión 

del sistema de trabajo asalariado y el tránsito de una econo 

mía empresarial a una corporativa. 



so 

En este marco, Bowles y Gintis se refieren a los estudios real! 

zados en la economía de la educación considerando que es err6--

neo pretender explicar que mediante habilidades mentales es co-

mo la educaci6n contribuye a la productividad y/o que los emple~ 

dores al demandar escolaridad en los trabajadores pretendan ob-

tener habilidades mentales, sino que, lo que pretenden es obte-

ner ciertas características en la personalidad de los trabajad~ 

res que se adapten a las relaciones sociales de producci6n a --

las cuales se incorporará el trabajador. 

Lo anterior se explica como ya se vi6 arriba, porque Bowles y -

Gintis sitúan a la escuela como un aparato de Estado que sirve 

a los intereses de las clases dominantes reproduciendo las rela 

cienes sociales de producci6n, considerándose que éstas se re--

producen en la escuela de la siguiente forma: 

Prirrero la estructura de relaciones sociales en la educ:ac.iiSn -que 
incluye fuentes de notivación, autoridad y o::mt:rol y tipos de re 
laciones inter:personales admitidas- que al danandar del estua.i.an= 
te un ~rtamiento rutinario por periodc~ p:roloogaQos, en situa 
cienes que canprenden tanto las expectativas especificas del maeS' 
tro, CCl10 de los otros estudiantes y los administracbres, tiende
ª pr.oducir respuestas uniformemente codificadas en la per:scntli
dad indivicual. Seguncb, el sistena de calificacicnes, al reccm
pensar ciertas pautas de carp:lrtamiento en la clase y castigar -
otras, tier..de a reforzar algunos tipas de respoosta individua1 a 
situacioneE sociales. (24 l 

(24) Herbert Gintis. "Educaci6n, tecnolog!a y características de la produc 
tividad del trabajador", en Edu:::aci6n y clase obmra. carlas Biassuto 
(CQ1Pilador). Méx:ico, Nueva Jnlagen, 1978. p.63. 
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Asl pues, después de analizar el impacto de variables cognosci-

tivas (habilidades mentales) y de variables afectivas (persona-

lidad) de estudiantes en los puntajes o calificaciones, se con-

cluye que: 

la mayor parte de los estudios exist€lltes son caTipatibles con es
tos rE:sul.tados y en consecuencia tit>nden a confirmar el rrodelo -
afectivo. .Además, estos estudios muestran que tanto la estructu
ra cxxro el rncdelo de re=:pensas en la enseñanza, se ajustan a -
los requisitos del desemp:ño laboral, adecuado para una empresa es 
tructurada en forna burocrática y jerarquicarcente organizada. (25) 

De esta forma, los planteamientos en esta corriente teórica, di 

fieren de las demás corrientes teóricas de la economía de la 

educación en cuanto se considera que una función básica de la -

educación es el formar ciertos rasgos en la personalidad de los 

trabajadores, siendo el principal f~ctor por el que los emplea-

dores exigen cierta escolaridad a los trabajadores y no tanto -

por los conocimientos y habilidades mentales. 

Ante este planteamiento consideramos necesario no olvidar que -

en la práctica, en muchos casos se miden ciertas habilidades --

mentales por medio de test psicométricos, y en apoyo del plan--

teamiento de Bowles y Gintis también se miden ciertos aspectos 

de la personalidad de los individuos al seleccionarse a los tra 

bajadores en el mercado de trabajo. 

(25) Ibid. p.67. 
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Ahora bien, se ha encontrado cierta correlación entre las habi

lidades mentales y la escolaridad, si bien, dichas medidas tie

nen sesgos técnicos. Por otra parte, se ha encontrado que en -

el mercado de trabajo los empleadores prefieren no solo cierta 

escolaridad, sino también ciertas escuelas y ya que unas son p~ 

blicas y otras privadas y que los grupos sociales que a ellas -

ingresan y de ellas egresan, son diferentes, se puede suponer -

que existen diferenc~as en cuanto a hábitos y relaciones socia

les que influyen en la personalidad de los trabajadores· demand~ 

dados. Adem§s los diferentes niveles de escolaridad deberían -

en forma diferente formar la personalidad de los trabajadores -

ya que unos serían destinados a puestos de mando, otros a pues

tos intermedios y otros a puestos inferiores de acuerdo a la j~ 

rarquía ocupacional. 

2.6 APROPIACION TEORICA 

Entre las diversas consideraciones teóricas en la economía de la 

educación sobre el mercado de trabajo, se encuentran diferentes 

argumentos sobre su funcionamiento y sobre el papel que desemp~ 

ña la escolaridad en los trabajadores. 

Sobre el funcionamiento del mercado de trabajo, se encuentra en 

primer lugar que' en la teoría del capital humano se considera -

que hay un equilibrio entre la oferta y la demanda, en donde no 

existe el desempleo, consideración que no es fácil de aceptar, 
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pues se sabe que aGn en individuos con escolaridad superior se 

da el desempleo(26f, no obstante y siendo este un estudio de ti 

po exploratorio, sería de suma importancia saber si es que exi~ 

te un equilibrio entre la oferta y la demanda del soci6logo en 

este caso específico. En segundo lugar, e~ la teoría del mere~ 

do de trabajo segmentado se considera que el mercado de trabajo 

no es homogéneo como se supone en la ~eoría del capital humano, 

pues al existir grandes contrastes en la economía y en la soci~ 

dad, (sobre todo en los países no industrializados) esto se re-

fleja en el mercado de trabajo, siendo necesario al estudiarlo, 

clasificarlo en base a sus diversas características, pues de --

acuerdo a éstas, su funcionamiento será diferente; esta argume~ 

taci6n nos aporta mayores elementos para el estudio del mercado 

de trabajo en nuestro caso especifico, pues, siendo hasta la fe 

cha las instituciones descentralizadas y gubernamentales las 

principales fuentes de empleo de los aoci6logos, el considerar 

a dichas instituciones seguramente aportará conocimientos sobre 

la demanda de los sociólogos. En tercer lugar, en la hipótesis 

del credencialismo se asume que ul incrementarse la escolaridad 

en la poblaci6n incrementándose en menor proporción el número -

de empleos para trabajadores con escolaridad, se da un fenómeno 

en el cual los empleadores exigen mayor escolaridad, para pues-

tos anteriormente desempeñados por trabajadores con menor esca-

(26) Véase Gilberto Guevara. "La m~rca r:cJ mercado" en El desafío Mexica
no. F.d. o::éano, ~xico 1982. p.297. 
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laridad, sin incrementar los salarios en la misma proporci6n; -

considerándose además que los empleadores al exigir mayor esco-
G 

laridad no bus an directamente conocimientos, pues dichos pues-

tos eran desemp ñados con menor escolaridad, sino lo que buscan 

en los trabajad' res es una mayor capacidad para aprender conoci 

mientas espec1f·'cos de los puestos a desempeñar. Se considera 

importante dete .tar si es que en el mercado de trabajo del so-

ci6logo se da e~ta problemática, o sea, que el sociólogo desem-

peñe tareas que se pueden realizar con menor escolaridad y que 

obtuvieron menor 0 s salarios que los otros soci6logos. 

Por otra parte, •n cuanto al papel que desempeña la escolaridad 

de los trabajado es en el mercado de trabajo, se encuentran di-

versas considera iones sobre la importancia que conceden los e~ 

pleadores a la escolaridad al exigirla a los trabajadores: en 

la teor1a del cap tal humano se asume que los empleadores al -

exigir escolarida1 en los trabajadores, lo hacen considerando -

los conocimientos que poseen; en la hip6tesis del credencialis

mo se asume que 1- escolaridad es importante para los empleado-

res como muestra de que los trabajadores cuentan con suficiente 

capacidad para adq irir conocimientos relacionados con el trab~ 

jo; en la teor1a d l mercado de trabajo segmentado se considera 

que la escolaridad no siempre tiene la misma importancia para -

los empleadores, h·biendo en ocasiones factores que influyen --

más que la escolar dad para ingresar al mercado de trabajo (co-

lor o sexo), factor s que influyen asimismo, en la determina--
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ci6n del salario y el puesto a ocupar; finalmente en la teoría 

de los radicales norteamericanos se considera que lo más impor

tante de la escolaridad para los empleadores es encontrar en -

los trabajadores características de la personalidad acordes con 

la empresa o instituci6n. 

Se considera con la teoría del mercado de trabajo segmentado -

que la escolaridad y las caracter!sticas que desean los emplea

dores pueden variar dependiendo de las funciones que desempeñan 

los trabajadores, tomando en cuenta que el sexo puede influir -

en los puestos y salarios. Por otra parte, se considera neces~ 

rio para conocer mejor nuestra problemática, el contrastar para 

nuestro caso específico, las suposiciones de lo que se requiere 

del trabajador al solicitarle escolaridad al ingresar al sector 

ocupacional: conocimientos, certificaci6n como muestra de cap~ 

cidad, o características de la personalidad acordes con la em~

presa o instituci6n. 
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3 ASPECTOS METODOLOGICOS 

3.1 OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Conocer algunos aspectos sobre el mercado de trabajo del soció

logo, la relación existente entre la formación académica y la -

práctica profesional y algunos aspectos académicos sobre la fo~ 

maci6n de los sociólogos egresados de la ENEP Aragón. 

Objetivos espec1ficos: 

1. Conocer algunos aspectos cualitativos sobre la demanda de s~ 

ci6logos: nivel de empleo-desempleo, ubicación en su campo. 

profesional, factores que influyen en la demanda de sociólo

gos y la forma en que se integran al sector ocupacional. 

2. Conocer si existe congruencia entre la formación académica -

de los sociólogos y las tareas y funciones que estos desemp~ 

ñan en el sector ocupacional. 

3. Conocer algunos aspectos académicos sobre la formación de 

los sociólogos: realización de la tesis, forma en que se im 

partieron los conocimientos durante la carrera, sugerencias 

para mejorar la impartición de la carrera y estudios que de

sean realizar, entre otros. 
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3.2 CUERPO HIPOTETICO 

A continuaci6n se enuncian las hip6tesis que gu1an la investig~ 

ci6n, habiéndose obtenido dichas hip6tesis en base a los aspec

tos te6ricos y también en base a los aspectos referenciales de 

esta problem!tica, considerados en el presente estudio. 

Hip5tesis No. 1 

En los estudios realizados anteriormente sobre el mercado de --

trabajo del soci6logo(1) se ha encontrado que los soci6logos -

trabajan principalmente en instituciones descentralizadas y gu

bernamentales, siendo de gran interés de acuerdo a los objeti-

vos de este estudio, saber si es que en estas instituciones los 

soci6logos realizan las tareas y funciones que les correspon-

den ( 2). En base a esto se supone que: 

Si los soc;~6logos trabajan principalmente en instituciones 

gubernamentales y descentralizadas, esto, no necesariamen

te corresponde a que en estas instituciones, los soci6lo--

gos desempeñen las tareas y funciones que les corresponden. 

Hip6tesis No. 2 

En la teor1a del capital humano se asume que los conocimientos 

y las habilidades obtenidos por los individuos mediante la esco 

(1) ~ el subcap!tulo l. 3. "Algunos estudios sobre la lice'.nciatura de so
ciolog1a en M&d.00 11

• 

(2) Se hace referencia a las tareas y funciones que de acuerdo al plan de es 
tudios de la licenciatura de sociolog1a, corresponden a los soci6logos. -
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laridad, aumentan la productividad en el trabajo y por lo tanto, 

los empleadores al exigir escolaridad a los trabajadores buscan 

directamente los conocimientos y habilidades que éstos han obte 

nido a través de la escolaridad. En base a esto se supone que: 

A mayores conocimientos sobre su área profesional(3) en -

el sociólogo, mayores posibilidades tendrá de ser selecci2 

nado para ocupar puestos desempeñados por sociólogos en el 

mercado de trabajo. 

Hipótesis No. 3 

En la hipótesis del credencialismo se asume que lo que buscan -

los empleadores al exigir escolaridad a los trabajadores, no es 

tanto conocimientos directamente aplicables, sino, que exigen -

la escolaridad corno una muestra de la capacidad de los trabaja-

dores para aprender conocimientos espec1f icos de los puestos a 

desempeñar.. En base a esto se supone que: 

A mayor c.ertificaci6n escolar(4) en el soci6lgo; mayores 

posibilidades tendrá de ser seleccionado para ocupar pues

tos desempeñados por sociólogos en el mercado de trabajo. 

Hipótesis No. 4 

En la teor1a de los radicales norteamericanos se asume que los 

empleadores al exigir escolaridad a los trabajadores, no buscan 

( 3) Se hace referencia a los conocimientos irrq)art.idos a los sociólogos dur~ 
te su carrera. 

(4) Se hace referencia a los certificados dP escolaridad, tales caro: car-
tas de pasante, diplaw.s de =sos y título profesional. 
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conocimientos y habilidades, sino, características de la perso

nalidad en los trabajadores, acordes con la empresa o institu-

ción en donde se desempeñurán. En base a esto se supone que: 

A mayores características de la personalidad en el sociól~ 

go,acordes con la empresa o institución en que desea trab! 

jar, mayores posibilidades tendrá de ser seleccionado para 

ocupar puestos desempeñados por sociólogos en el mercado -

de trabajo. 

Hipótesis No. 5 

En la teoría del mercado de trabajo segmentado se asume que ade 

más de la escolaridad, hay otros factores que inciden en la de

terminación de los salarios: el tipo de institución en que la

boran los trabajadores, el sexo y las tareas que desempeñan, en 

tre otros. En base a esto se supone que: 

El sexo y las tareas y funciones desempeñadas por los so-

ciólogos, son factores que inciden en la determinación de 

sus salarios en el mercado de trabajo. 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

En este apartado se enuncia el sentido que se le da a los con-

ceptos en el presente estudio, con el fin de ubicar al lector, 

pues, un concepto puede tener acepciones e interpretaciones di

ferentes e incluso contrastantes. 
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Característic~s cognoscitivas: 

Son las capacidades para realizar combinaciones 16gicas, -

analizar, interpretar y aplicar los conocimientos adquiri

dos. 

Características afectivas: 

Son tendencias codificadas en la estructura de la persona

lidad del individuo, para responder a través de pautas mo

tivacionales y emocionales estables, a las demandas que se 

les efectúen en situaciones sociales concretas .. 

conocimientos técnico-metodol6gicos: 

Se refiere a las asignaturas en las que se consideran los 

aspectos técnico-rnetodol6gicos del plan de estudios, por -

ejemplo: estadística inferencia!, metodología de la inves 

tigaci6n social y taller de análisis e interpretaci6n de -

datos. 

Conocimientos teóricos: 

Se refiere a las asignaturas en las que se consideran los 

aspectos teóricos del plan de estudios, por ejemplo: teo

ría sociológica; análisis marxista de las clases sociales; 

y estructura, estratificaci6n y cambios sociales. 

Crecimiento y desarrollo econ6mico: 

El crecimiento económico es el aumento cuantitativo de la 

producción, medida por índices globales (P.B.I.) y difiere 

del desarrollo económico, pues en este se requiere un mej~ 



ramiento en los niveles de vida de la colectividad y un 

crecimiento armónico entre los sectores de la economía. 

Economía: 

~l 

Este término es empleado en la economía ce la educación en 

un sentido amplio en el que se consideran diversos aspee-

tos en los que puede influir la educación: crecimiento y 

desarrollo económico, el trabaje, los salarios y el merca

do de trabajo; los cuales correEponden a factores del prc

ceso que comprende la producciór., distribución, cambio y -

consumo de bienes y servicios necesarios para la existen-

cia y desarrollo de la sociedad. 

Educación: 

Este término es empleado en la economía de la educación p~ 

ra referirse al sistema escolar institucionalizado o sea a 

la educación formal, la cual difiere de la educación infor 

mal en la que los individuos adquieren conocimientos por -

medio del contacto con su entorr..o social. 

Egresado: 

Este término es un poco controvertido pues en cada investi 

gación o para un uso específico se le define según los ob

jetivos y/o según la disponibilidad de información que se 

tenga. En esta investigación se define el término egresa

do como aquel individuo que después de haberse inscrito en 

una licenciatura ha aprobado el 100% de créditos estahleci 
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dos en el plan de estudios de dicha licenciatura. 

Empleo: 

Se refiere al desempeño de un puesto con percepci6n de re

muneraci6n. 

Empleadores: 

Son aquellas personas que se encargan de las contratacio-

nes, sin embargo, también pueden ser los jefes inmediatos, 

pues en ocasiones éstos seleccionan personalmente a sus em 

pleados. 

Formación profesional: 

Se refiere a los conoc:4nientos y habilidades adquiridas al 

cursar las asignaturas que comprende el plan de. estudios 

de la licenciatura. 

Mercado de trabajo: 

El término mercado se refiere a la relación o al contacto 

entre compradores y vendedores, siendo en este caso la mer 

cancía el trabajo, por lo cual, los vendedores son los tra 

bajadores (oferta) y los compradores son las instituciones 

en donde se requiere dicho trabajo (demanda). 

ocupación: 

Consiste en un grupo de tareas semejantes cualquiera que -

sea el establecimiento en que se realicen. 
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Plan de estudios: 

Es el conjunto de asignaturas (cursos teóricos, laborato-

rios, talleres, prácticas, seminarios, exámenes y otros r! 

quisitos que, aprobados de lo particular por consejos téc

nicos de las facultades y escuelas, aseguran que quien ha

ya cubierto el plan se obtenga una preparación teórica y -

práctica suficiente para garant~zar a la sociedad el ejer

cicio eficaz y responsable de su profesión. 

Práctica profesional: 

El desempeño de actividades u operaciones que tengan rela

ción con las actividades u operaciones que se describen en 

el plan de estudios de la licenciatura. 

Puesto: 

Comprende '1as distintas operaciones realizadas por una so

la persona. En realidad hay tantos puestos como trabajad~ 

res, pero puede haber dos o más personas que ejecuten la -

misma tarea. 

Tareas y funciones: 

Son las actividades u operaciones realizadas en uno o en -

diferentes puestos. 

Las tareas y funciones desempeñadas por los egresados en -

sociología se clasificaron de acue~do a las tareas y fun-

ciones consideradas como propias del sociólogo en el sec--
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tor ocupacional.(5) 

o Investigaci6n; 

o Docencia; 

o Promoci6n social; y 

o Ad.ministraci6n de instituciones. 

Las cuales se definen corno sigue(6): 

Investigaci6n: Cuando identifica y explica los fen6menos 

de la sociedad: analiza e interrelaciona los procesos so--

ciales y la transformaci6n hist6rica de las sociedades; -

evalfia cr!ticarnente las teor!as, metodolog!as y técnicas -

de su disciplina; plantea problemas concretos de investig~ 

ci6n y aplica los procedimientos adecuados; localiza los -

problemas fundamentales de su sociedad, los estudia y pro

pone soluciones para combatirlos. 

En la realizaci6n de estas tareas, los egresados en socio-

log!a se caracterizan por una fuerte inclinaci6n hacia la 

investigaci6n aplicada(?), tal vez ello debido al tipo de 

(5) Q:rrpárese estos cbs docunentos: Gu1a de Carreras 1980, Secretada de -
~r1a, Direcci6n General de Orientación Vocacional, Ul'WI, Mfudco 1980, 
p.26 y el Plan de Estudios de la Ox>rdinaci6n de Ciencias Poltticas de -
la ENEP l.rag6n, foÉXico 1981. pp.26-77. 

(6) Véase Plan de Estudios de la Coordinaci6n de Ciencias Pollticas de la -
ENEP Arag6n, ~xico 1981. pp. 76-77. 

(7) Entendiendo por aplicada que la información obtenida podria apoyar la ta 
rea imediata de las políticas para solucionar las diversas problem1ti-= 
cas, un ejenplo de este tipo de investigaci6n es "la problenática de la 
c:anercialización agropecuaria". 
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instituciones en que se realiza dicha investigaci6n, refi

riéndose dichas investigaciones a la problemática socioec2 

n6rnica, sociopol1tica y cultural (educativa). 

Docencia: cuando imparte cátedra sobre materias en su di~ 

ciplina a nivel medio superior y superior. Organiza cur-

sos, conferencias, congresos, etc. para difundir su disci

plina. Elabora material didá~tico que permita una mejor y 

más fácil enseñanza de la SQciolog1a. 

En cuanto a la irnpartici6n de cátedras, se encontr6 que e~ 

tas no ~e limitan al nivel medio superior y superior, sino 

que también se irnp~rten clases a nivel técnico profesio

nal (CONALEP) y a nivel secundaria, comprendiendo, asimi~ 

rno, no solo la sociolog1a corno materia, sino a todas aque

lla~ que se podr1an clasificar en el área human1stica y -

tambi~n algunas materias de tipo metodol6gico. 

Promoci6n social: Cuando formula programas para el desa-

rrollo social, dirige acciones de prornoci6n en comunidades 

rurales y urbanas. Analiza las estrategias para la impla~ 

taci6n de programas de desa~rollo social. 

En las tareas y funciones de prornoci6n social los egresa-

dos de sociolog1a comprenden todos los aspectos y no solo 

se limitan a la formulaci6n de programas y la direcci6n de 

su aplicaci6n, sino que también ellos los aplican, las 

áreas en las que se aplican son preferentemente en las zo-
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nas rur~les con grupos campesinos y promoviendo cooperati

vas, y en el área urbana promoviendo la educación para 

adultos. 

Adrninistraci6n de instituciones: cuando organiza y admi-

nistra instituciones de investigación social; institucio-

nes educativas de nivel medio superior y superior en donde 

imparte la sociología corno materia o como carrera; instit~ 

cienes pCiblicas o privadas relacionadas con el desarrollo 

cultural, econ6rnico, político y social. 

Estas tareas y funciones también son realizadas por los -

egresados de sociología, ya sea coordinando y dirigiendo -

la impartici6n del área de humanidades en la educaci6n mP-

dia superior o desempeñando un puesto directivo en alguna 

instituci6n gubernamental, cabe aclarar que en algunos ca

sos las tareas y funciones consideradas como diferencia--

bles, se pueden dar en un mismo puesto, en tal caso se pr~ 

cedi6 a clasificar según la predominancia, por ejemplo en 

el caso de un puesto de jefe de proyectos, se desempeñan -

alternativamente funciones y tareas tanto de adrninistra--

ci6n (organizar y tomar decisiones) corno de investigación, 

sin embargo en propia opinión del egresado es más amplia -

su funci6n en el desempeño de la investigación que en la -

coordinación, dado lo cual se le incluy6 en el área de in

vestigación. 
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Además de las tareas y funciones arriba señaladas que de-

sempeñan los egresados en sociología, existen otro tipo de 

tareas y funciones que se pueden distinguir de las anterio 

res dado lo cual se consider6 necesario clasificar por se

parado: las tareas y funciones de analistas y otras tareas 

y funciones no relacionadas con la carrera. 

Tareas y funciones de analistas: Esta clasificación se 

consider6 solo para efectos del presente estudio ya que 

permite considerar con reayor claridad las tareas y funcio

nes desempeñadas por los sociólogos. Las tareas de los -

analistas podrían considerarse como una fase o una etapa -

del proceso de investigación, sin embargo, son tareas que 

se desempeñan corno especialidades aunque tienen cierta fle 

xibilidad y en el mayor de los casos no apoyan al proceso 

de investigaci6n sino a las actividades administrativas. 

Así, pues, los sociólogos que desempeñan el puesto de ana

listas ordenan y obtienen medidas estadísticas, eval~an r~ 

sultados, ordenan y elaboran documentos técnicos normati-

vos. 

Otras tareas y funciones: Los sociólogos además de todas 

las tareas y funciones arriba mencionadas, desempeñan otras 

que en poco o en nada pueden considerarse como acordes con 

la profesión del sociólogo, debido a ~llo se consideró 

otra clasificación en la cual incluimos a "otras tareas y 

funciones", tales como archivistas, contabilidad, biuliot~ 
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cario, negocios propios, etc. 

Trabajo: 

Es un conjunto de cualidades físicas y mentales que posee 

un individuo y plasma en un objeto, adquiriendo dicho obj~ 

to un valor de uso necesario. 

3. 4 VARIABLES E INDICADORES 

Habiéndose utilizado a la cédula de entrevista como instrumento 

para recabar la informaci6n necesaria para conocer la problemá

tica en estudio, se establecieron las variables e indicadores -

que respondieran a los objetivos y a las hip6tesis formuladas -

en el presente estudio, así pues, a continuaci6n se enuncian --

los objetivos y posteriormente las variables e indicadores que 

les corresponden, as1 como la hip6tesis a la que pertenecen. 

Objetivo específico No. 1 

Conocer algunos aspectos cualitativos sobre la demanda de soci6 

legos. 

Variables e indicadores: 

- Trabajan y /o estudian u otras actividades. 

- Tiempo en que buscaron su primer empleo como egresados. 
1 

- Medio por el que se informaron de su empleo. 

- Número de solicitudes que han realizado al buscar su pr1 

mer empleo como egresados. 

•· Tipo de instituciones en que trabajan. 
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- Tareas y funciones que desempeñan. 

- Puestos que ocupan. 

- Otros profesionistas que ocupan dichos puestos. 

- Factores que influyen en la demanda de personal en di--

chos puestos. 

- Salarios. 

- Sexo. 

Objetivo espec1fico No. 2 

Conocer si existe congruencia entre la formaci6n acad~roica de -

los soci6logos y las tareas y funciones que estos desempeñan en 

el sector ocupacional. 

Variables e indicadores: 

- Tareas y funciones que desempeñan. 

- Opini6n de los egresados sobre su relaci6n trabajo-carr! 

ra. 

- Utilizaci6n de los conocimientos (materias del plan de -

estudios) por tareas desempeñadas. 

- Tareas y funciones que corresponden al soci6logo segan -

el plan de estudios. 

- Deficiencias de conocimientos al desempeñarse en el tra

bajo. 

- Opci6n vocacional cursada. 

Objetivo especifico No. 3 

Conocer algunos aspectos acad~micos sobre la formaci6n de los -

soci6logos. 
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Variables e indicadores: 

- Estudios realizados al terminar la carrera. 

- Aspiraciones de seguir estudiando. 

- Opini6n sobre la impartici6n de los conocimientos de la 

carrera. 

- Avance y problemas en la realizaci6n de la tesis. 

- Sugerencias para una mejor impartici6n de la carrera. 

- Sugerencias para el cambio del plan de estudios de la ca 

rrera. 

Hipótesis No. 1 

Si los sociólogos trabajan principalmente en instituciones gu-

bernamentales y descentralizadas, no necesariamente corresponde 

a que en estas instituciones, los soci6logos desempeñen las ta

reas y funciones que les corresponden. 

Variables e indicadores: 

- Soci6loqos que se desempeñan en instituciones descentra

lizadas y gubernamentales. 

- Sociólogos que no se desempeñan en instituciones descen

tralizadas y gubernamentales. 

- Soci6loqos que se desempeñan en las tareas de administra 

ci6n, docencia, investigaci6n y promoción social. 

- Sociólogos que no se desempeñan en las tareas de adrnini~ 

traci6n, docencia, investigación y promoción social. 

Hipótesis No. 2 

A mayores conocimientos sobre su área profesional en el soci6lo 
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go, mayores posibilidades tendrá de ser seleccionado para ocu-

par puestos des~mpeñados por soci6logos en el mercado de traba

jo. 

Variales e indicadores: 

- Exigencia de exámenes de conocimientos (sobre la carrera) 

a los sociólogos al ingresar al sector ocupacional. 

- No exigencia de exámenes de conocimientos a los sociólo

gos al ingresar al sector ocupacional. 

- Sociólogos que se desempeñan en las tareas de administra 

ción, docencia, investigación, promoción social y anali~ 

tas. 

Sociólogos que no se desempeñan en las tareas de admini~ 

tración, docencia, investigaci6n, promoción social y ana 

listas. 

Hipótesis No. 3 

A mayor certificación escolar en el sociólogo, mayores posibil~ 

dades tendrá de ser seleccionado para ocupar puestos desempeña

dos por sociólogos en el mercado de trabajo. 

variables e indicadores: 

- Exigencia de certificación (carta de pasante, diplomas -

de carreras o título profesional) a los sociólogos al in 

gresar al sector ocupacional. 

No exigencia de certificación a los sociólogos al ingre

sar al sector ocupacional. 

- Sociólogos que se desempeñan en las tareas de administr~ 
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ción, docencia, investigación, promoci6n social y analis 

tas. 

- Sociólogos que no se desempeñan en las tareas de adrnini~ 

traci6n, docencia, investigaci6n, promoci6n social y ana 

listas. 

Hip6tesis No. ~ 

A mayores carac:terísticas de la personalidad en el sociólogo ~ 

acordes con la empresa o instituci6n en que desea trabajar, ma

yores posibilidades tendr& de ser seleccionado para ocupar pue~ 

tos desempeñados por soci6logos en el mercado de trabajo. 

Variables e indicadores; 

- Exigencia de responsabilidad, referencias o buena prese~ 

tación él los soci6logos al ingresar al sector ocuapcio-

nal. 

- No exigencia de responsabilidad, referencias o buena pr~ 

sentación a los soci6logos al ingresar al sector ocupa-

cional. 

- Sociólogos que se desempeñan en las tareas de administr~ 

ción, docencia, investigaci6n, promoci6n social y analis 

tas. 

- Sociólogos que no se desempeñan en las tareas de adrnini~ 

traci6n, docencia, investigación, promoción social y ana 

listas. 

Hipótesis No. 5 

El sexo y las tareas y funciones desempeñados por los soci6lo--

~¡ 
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gos, son factores que inciden en la determinación de los sala--

rios obtenidos por estos en el mercado de trabajo. 

Variables e indicadores: 

- Soci6logos por sexo femenino y por sexo masculino. 

- Salarios (promedio) por sexo. 

- Salarios (promedio) por tareas y funciones. 

3.5 DISE~O DE LA MUESTRA 

En el presente estudio se opt6 por utilizar la técnica del mues 

treo para estudiar nuestra problemática de estudio. Por lo que 

se procedió a elaborar un listado que incluyera a los egresa-

dos(8) de la licenciatura d~ sociolngfa rlA la ENEP Aragón cap-

tando la siguiente información: 

- Nombre, 

- Dirección, 

- Teléfono, 

- Generación y 

- Promedio. 

Dicha información se obtuvo en base a los Kardex de los archi--

vos d<!-· Servicios Escolares de la ENEP Arag6n, sin embargo sur--

(8) Se definió a los egresados de sociología, cerno aquellos individuos que 
una vez hab~d:lse inscrito a la licenciatura de sociología han aproba
do el 100% de créditos que establece el plan de estudios de la ENEP Ara 
g6n para dicha licenciatura, a saber 310. -
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gi6 la necesidad de recurrir a los mismos egresados, solicitán-

dales el teléfono y/o la direcci6n de sus excompañeros para ca~ 

pletar la informaci6n del listado en el cual se incluy6 a 154 -

egresados de la licenciatura de sociología pertenecientes a las 

cuatro generaciones egresadas de la ENEP ~..ragón, hasta el mes -

de abril de 1983. 

Una vez tendie~do el listado de los egresados en sociología se 

procedi6 a cal·:::ular el tamaño de la muestra utilizando la si--

guiente f6rmula: 

n= 

donde n = tamañó de la muestra 

z =nivel de confianza 

s =variabilidad del fen6meno estudiado 

E= precisi6n con que se generalizaron los resultados 

Cuando se canece el tamaño de la población se utiliza el factor 

de corrección finito: 

no n=-----

1+~ 
N 

donde n -= tamaño de la muestra 

no= tanaño inicial de la muestra 

N = tamaño de la poblaci6n 
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Para aplicar la primera fórmula se requirió conocer la variabi-

lidad cel fenómeno estudiado, para lo cual se consi~er6 la va--

riable calificaciones, procedienco en base a las calificaciones 

promedio de cada uno de los egresados utilizando la siguiente -

fórmula: 

donde s =variabilidad del fen6meno estudiado ( desuraci6n stándar) 

L:= operador suma. 

X = valores de la variable 

X= media aritmética 

U= tamaño de la poblaci6n 

Así, pues en primer lugar para calcular el tamaño de muestra se 

procedió a calcular la variabilidad de nuestra problemática en 

base a las calificaciones promedio de los egresados, por lo 

cual al sustituir los valores en la fórmula arriba mencionada -

tenemos que: 

--~ s-'l~ 

= ~º· 323487' 

0.5687591 
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En segundo lugar, se procedió a calcular el tamaño de muestra 

para un nivel de confianza del 95%. Esto es: 

n =? 

Z = 95% •.l. 96 en áreas bajo la curva normal) 

s = 0.5687591 

E=l0% :.10) 

Valores que ap~icados a la f6rmula n= dan por resulta 

do: 

(1.96) 2 (0.5687591) 2 
n = --------,,.----

(. 10) 2 

(3.8416)(0.3234869) 
0.01 

1.2427 
0.01 

124.27 

Finalmente, se aplica el factor de correcci6n por finitud, en 

donde: 

n = ? 

no= 124.27 

N = 154 

Siendo la fórmula 
n., 

n = no_ 1 y sustituyendo tenemos: 
l+--N-



n= 124.27 
1+124.27-1 

154 

124.27 
l. 8 

= 69.03 
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'la una vez habiendo calculado el tamaño de la muestra, se proc~ 

dió de acuerdo al muestreo aleatorio simple(9) a seleccionar al 

azar los casos a estudiar, mediante el uso de tablas de números 

aleatorios. 

3.6 TECNICAS DE ANALISIS 

El análisis estadístico r8presentó un paso sumamente importante 

para conocer nuestra problemática de estudio. La obtención de 

frecuencias para su posterior represe~taci6n en porcentaj~s fue 

un aspecto fundamental del análisis u~ilizándose, también, el -

coeficiente de correlación "Q" de Kendall y aplicándose la pru~ 

ba de la x2 (Ji cuadrada) para determinar si las correlaciones -

obtenidas son correctas o se deben al azar, corroborando o re--

chazando de esta forma las hipótesis formuladas. 

(9) Rojas soriano, Faul. 
tos universitarios. 

Guía para realizar investigaciones sociales, tex
UNl\M. 1-'.éxico, 1981. p.156. 
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Al obtener los porcentajes en los items que se formu1aron en --

preguntas de opción múltiple jerarquizados por orden de impor--

tancia(lO) se adopt6 el criterio de conceder mayor valor a las 

opciones consideradas más importantes y menor valor a las opci~ 

nes consideradas menos importantes, ejemplo: 

CONOCIMIENTOS QUE DEBE!l TE!H;R MAYOR ENFASIS E!I EL PLl\ll DE 
t"f.'""'L'D O~ ~;liMr"R s POR OROr.N DE Il{l'ORTIUJCIA 

!m¡x:rtMCfo Criterio ¡xir 
COOoc:llú.entos l 2 3 frecuencia " 
Te6r1CO$ 23 22 8 (23X5) + (22X4) + (8X3) = 2I1 31...79 

M::lto00!6gicos 22 22 ll (22)(5) + (22XA) + ( llY.l) = 23L 32.35 

~cniCJJS 4 7 17 (4XS) + (7X4) + (17X1)= 99' U.86 

Es¡.eci':icos 7 10 15 '7XSJ + (10X4) + (J!>XJ)= l2D lfi.82 

otros 6 l l (6XS) + (1X4) + ClXll - 38 5.lB 

To t .l l 714 100.00 

----

Así pues, en el criterio adoptado para ponderar el orden de im 

portancj a, la·s frecuencias en primer orden de importancia tie--

nen un valor de cinco puntos, las frecuencias en segundo orden 

de importancia tienen un valor de cuatro puntos y las frecuen--

cias en tercer orden de importancia tienen un valor de tres p~ 

tos habiéndose: obtenido de esta forma los porcentajes en las --

preguntas con opciones jerarquizadas por orden de .ilnportancia. 

(10) Véase apru1dice núm. 2, cédula de entrevista para egresados en sociolo 
gía preguntas núns. 2.4; 3.6; 3.13; 4.3 y 4.5. 
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Por otra parte, las correlaciones entre variables se obtuvieron 

por medio del coeficiente "Q" de Kendall, utilizando la s!guie~ 

te f5rmula: 

AD- BC 
Q =AD+ BC 

Asi por ejemplo, al correlacionar las siguientes variables: 

Soci5logos que se de-
sempeñan en las tareas 
de adJninist.ración, -do-
cencia, investigación, 
prornoci~n social y ana 
listas. ·' 

Substituyendo: 

Exigencias de certificación (carta de -
pasante, diplomas de cursos o titulo -
profesional) a los sociólogos al ingre
sar al sector ocupacional. 

Si No 
A B 

~~ 
Si 30 

e D 
No 3 

- (30(5) - (9) (3) 
Q- (30(5) + (9) (3) = 0 • 69 

Así pues, obtiene una correlación media alta, de acuerdo al si-

guiente cuadro, entre las variables anteriores. 



Valor del coeficiente Magnitud de la 
correlaci6n 

Menos de .25 Baja 

de .25 a .45 Media baja 

de .46 a .55 Media 

de .56 a .75 Media alta 

de .76 en adelante Alta 

Fuente: Raul lbjas Soriano. Guia para realizar investig~ 
cienes scciales, UN11M. Méxiro, 1981. p.231. 
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Sin embargo, para corroborar si las correlaciones obtenidas son 

ciertas o se deben al azar se aplic6 la prueba de significaci6n 

de la x2 (Ji cuadrada) cuya f6rrnula es: 

donde fo = frecuencia observada 

fe = frecuencia esperada 

L =operador suma 

Obteniéndose las frecuencias esperadas (con base en la informa-

ción del ejernr.lo anterior) de la siguiente forma: 

A= nl n3=27.38 
N B= nl n4 = ll. 61 

N 

c= n2 n3= 5 • 61 K D= n2 n4 = 2 • 38 N . 
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donde nl=A+B (39) n2=C+D (8) 

n3=A+C (33) n4=B+D (14) 

N=No. de casos (47). 

Substituyendo se obtiene: 

2 
A'= (30- 27.38) =o 250 

27.38 . 

B'= (9-11.61) 2 
=o. 586 11. 61 

C' (3-5.61) 2 
= l. 214 5.61 

D'= (5-2.38) 2 
= 2.884 2.38 

Por tanto x2 =4.934 

As1 pues, habiéndose calculado la Ji caudrada (4.934) se con--

fronta con la Ji cuadrada te6rica, la cual se obtiene de la ta-

bla de distribución de la Ji cuadrada, según el nivel de con--

fianza deseado, siendo para el ejemplo anterior con una confían 

za de 95 por ciento= a 3. 84; de esta forma al ser mayor la Ji 

cuadrada calculada (4.934) que la Ji cuadrada te6rica (3.84) se 

acepta el grado de correlaci6n obtenido. Concluyéndose de esta 

forma que existe una correlaci6n media alta (.69) entre las va-

riables: exigencia de certificaci6n a los soci6logos al ingre-

sar al sector ocupacional y el que estos se desempeñen en las -

tareas ae administraci6n, docencia, investigaci6n, promoci6n so 

cial y analistas. 
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4 RESULTADOS 

LOs resultados que a continuaci6n se presentan fueron obtenidos 

en base al an~lisis de 70 c~dulas de entrevista, aplicadas en -

los meses de julio y agosto de 1983 a los egresados de las pri

meras cuatro generaciones de la licenciatura en sociolog!a de -

la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Arag6n 

(UNAM); complementándose dicha inforrnaci6n, con el análisis de 

19 c~dulas de entrevista aplicadas en-las mismas fechas a los -

jefes y/o empleadores de los egresados entrevistados. 

Los resultados fueron clasificados en tres aspectos fundamenta

les: 1) algunos aspectos sobre la demanda de los soci6logos e~ 

el sector ocupacional; 2) formaci6n y práctica profesional del 

soci6logo; y 3) aspectos acad~micos sobre la formación de los 

soci6logos. Antes de considerar dichos resultados, se presen-

tan algunas características generales sobre la muestra de estu

dio. 

Entre las caracter!sticas generales de la muestra de estudio, -

se puede observar (en el cuadro nlimero 1) que los egresados de 

sociología que integran la muestra de estudio tienen una edad -

promedio de 26 años cumplidos, predominan los egresados de sexo 

femenino y el 50 por ciento de los egresados se distribuyen en

tre la primera y la segunda generación y el otro 50 por ciento 

entre la tercera y la cuarta generaci6n. 



CUJ\DRO NO, l 

OISTRIBUC.ION DE EGRESADOS ETREITISTN:c)'; POR GENERACION. 
SEXO 'l EDAD PROMEDIO 

Sexo ~ Edad pi:aredio 
Generacioo Miswlino Farenino Total (años o.unplid:>s) 

7ti-80 10.00 8.57 18.57 29 

77-81 (*} 12.68 18.75 31.43 27 

78-81 10.00. 12.86 22.86 25 

79-82 10.00 17.14 27 .14 24 

Total 42.68 57.32 100 .oo 26 

-(Base del ¡:or<Entaje: 70) 
(*} En 1981 egresaron las qeneraciooes -segunda en el res da febrero 

y tP.ra?ra- en el. tres de "'300to. 

4. 1 ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA DEMANl:·A DE LOS SOCIOLOGOS 

EN EL SECTOR OCUPACIONAL 
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A continuaci6n se consideran diversos aspectos que contribuirán 

a conocer cual es el papel que desempeñan los egresados de so--

ciología en el sector ocupacional. Dichos aspectos han sido --

guiados con base en las siguientes interrogantes: 

a) ¿Qué tan ubicados se hallan los egresados de sociología 

en el campo profesional que les corresponde? 

b) ¿Qué factores influyen en la demanda de soci6logos? y 

c) ¿En que forma los egresados de sociología se integran 

al sector ocupacional? 

a) Antes de conocer que tan ubicados se hallan los egresados 

de sociología en su campo profesional, es necesario conocer en 
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una primera instancia, cuántos de los egresados de esta carrera 

se hallan integrados al sector ocupacional identificando a su -

vez, si existe desempleo para este tipo de profesionales y de -

ser así, en qué medida ocurre tal fenómeno. 

En los estudios anteriormente realizados sobre los egresados de 

sociología, no se han considerado explícitamente estos aspectos; 

sin embargo, en un estudio de seguimiento(1) se dan algunos --

elementos sobre esto, pues al señalarse que sólo el 75 por cie~ 

to de los egresados en sociología de la ENEP Acatlán desempeñan 

un trabajo remunerado, se entiende que el 25 por ciento restan

te de los egresados, no se hallan ubicados en el sector ocupa-

cional, pero, de esto no se puede asumir que ese 25 por ciento 

de los egresados estén desempleados, pues, no se sabe cu§.ntos -

de ellos han buscado empleo ni cuántos no desean un empleo (al 

menos por el momento) al desempeñar su servicio social, al se~ 

guir estudiando o al desempeñarse principalmente en otras acti-

vidades. 

Así pues, a continuaci6n se pretende describir no sólo cuántos 

de los egresados de sociología se hallan ubicados en el sector 

ocupacional sino, adem~s, cuántos de los egresados se pueden -

considerar desempleados. 

(1) V-ease subcap!tulo l. 3 "Algunos estu:lios sobre la licenciatura de socio
logía en r.€xico". 
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to de los egresados en sociología de la ENEP Acatlán desempeñan 

un trabajo remunerado, se entiende que el 25 por ciento restan-

te de los egresados, no se hallan ubicados en el sector ocupa--

cional, pero, de esto no se puede asumir que ese 25 por ciento 

de los egresados estén desempleados, pues, no se sabe c.u.!intos -

de ellos han buscado empleo ni cuántos no desean un empleo (al 

menos por el momento) al desempeñar su servicio social, al se--

guir estudiando o al desempeñarse principalmente en otras acti-

vidades. 

Así pues, a continuación se pretende describir no sólo cuántos 

de los egresados de sociología se hallan ubicados en el sector 

ocupacional sino, además, cuántos de los egresados se pueden --

considerar desempleados. 

{l) V'ease subcapítulo l. 3 ''Algunos estu:lios sobre la licenciatura de socio
logía en México" • 
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CUADRO NO, 2 

DISTRIBUCION DE EGRESADOS DE SOCI0°LOGIA POR .ACTIVIDAD 
. PRINCIPAL OESEMPEílADA EN PORCIENTOS 

llct.ivi&ldcs '· 
Trabajen 55.72 

Trabajan y elltlldian. ll.42 

Estuclillll 7.14 

Iabores ~stioas 12.85 

Servicio ooc:f.al 5.72 

Pealizan sua tesis 7,15 

Total 100.00 

1Base ...,.. porantaje: JO) 

En el cuadro número 2 se puede observar que entre las activida

des desempeñadas por los egresados de socioloq1a de la ENEP Ar~ 

q6n, s6lo el 67.14 por ciento desempeña alqiln trabajo remunera

do, pero, para conocer cu~ntos del 32.86 por ciento de los eqr~ 

sados restantes se hallan desempleados, se consider6 como un in 

dicador de desempleo la búsqueda infructuosa de empleo. 

0

CUADRO NO. '3 

TIEMPO QUE HAN BUSCADO SU PRIMEll EMPLEO COMO EGRESADOS 
DE SOCIOLOGIA, EN POllCIENTOS 

(SOLO EGRESADOS OUE NO DESEMPE!IAA UN 'l'RAEAJO REMUNERADO) 

lb busairtll 

R!noS m 3 meses 
De 3 a 6 meses 
DG 1·a 12 meses 
Mii.o¡ d3 13 lll!S!!B 

T ·o ta 1 

1Baso ceJ. porcenta)e1 1u1 

' 
7.14 

12.86 

5.72 
4.28 
2.86 

32.86 
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As1 pues, y considerando que se hallan desempleados los indivi

duos que desean desempeñar algún empleo sin obtenerlo, se puede 

observar en el cuadro número 3 que del 32.86 por ciento de los 

egresados que no desempeñan alglín trabajo remunerado, el 25.72 

por ciento se hallan desempleados; por supuesto, debe conside-

rarse que el 12.86 por ciento de los egresados han buscado em-

pleo menos de tres meses y que dadas las condiciones socioecon6 

micas actuales del pais que conllevan a una lenta absorci6n de 

trabajadores en el sector ocupacional, aunado a la lentitud en 

algunas instituciones en la tramitaci6n y aceptaci6n de nuevo -

persona.l, podrían explicar el alto nivel de desempleo y el que 

se requiera de mayor tiempo para que los egresados encuentren -

empleo; esta suposici6n se apoya en la observación de que al -

transcurrir el tiempo de blisqueda de empleo de los egresados, -

es .menor el número de éstos que no se ha integrado al sector -

ocupacional ( 2). 

Para conocer qué tan ubicados se encuentran los e~resados de s~ 

ciolog!a (que desempeñan algún trabajo remunerado) en el campo 

profesional que les corresponde, se procedi6 a clasificar a los 

egresados de acuerdo a las tareas y funciones que de acuerdo al 

plan de estudios y guias de carreras, corresponden a los soci6-

logos (investigación, docencia, promoci6n social y administra--

(2) %ase cuadro nÚlllCro 3. 
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ción de instituciones); también se clasificó a los egresados en 

otras tareas y funciones (definidas previamente) que no corres-

penden -de acuerdo a lo anterior- a los sociólogos (analistas y 

"otras tareas") y que, sin embargo, son desempeñadas por estos 

en el sector ocupacional(J). 

CUAfJPO NO, 4 

ors·1·nmuc10:~ PORCENTUl\L DE EGR.r:S.\DOS DE SOCIOLOGII\, POR 
Tl\Rr:AS Y FUNCIO:!ES DCSE:MPEfll\!\\S 

Tareas y Funciooos 

Ptanc.ci 6o rocial 

Dcx:enciu 

lnv0sti<J~ci6o 

llMlistan 

Adninistrnci6n 

otrilS 

Total 

12.76. 

17.02 

21.28 

2J.40 

8.51 

17.02 

99.99 
..... - .... , _________ _, 

Como se puede observar en el cuadro número 4, de los egresados 

que desempeñan algún trabajo remunera.do, aproximadamente el 60 

por ciento, desempeñan las tareas y funciones que corresponden 

a los sociólogos, o sea, se desempeñan en tareas de investiga--

ción, docencia, promoci6n social y administración de institucio 

nes que no les corresponden como sociólogos, esto es, se desem-

peñan como analistas y en "otras tareas". 

(3) Véase la conceptualización de las tareas y funciones desempeñadas por -
los egresados en sociología en el mercado de trabajo. Subcapítulo 3.2 
"l·!arc:o co1:c2ptual". 



88 

Por otra parte, en estudios anteriormente realizados sobre este 

t6pico, se ha encontrado que las instituciones gubernamentales 

y descentralizadas constituyen las pdncipales fuentes de em-

pleo para los soci6logos(4), confirmándose esto en el presente 

estudio, pues, como se puede observar en el cuadro ntimero S, el 

68 por ciento de los egresados en sociologla de la ENEP Arag6n 

se desempeñan en este tipo de instituciones. 

CUADRO NO. S 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE SOCIOLOGIA, POR 
TIPO DE INSTITUCION DONDE TRABAJAN 

lleacmtraliudas 

0Jbernllrentale1 

PriVlldaa 

lNAM 

otras (*) 

Tot&l 

34,0C 

. 34,04 

14.90 
14.!10 

2.12 
100.00 

a una prepara a 

El conocer que las instituciones gubernamentales y descentrali

zadas constituyen las principales fuentes de empleo de los so-

ci6logos, motiv6 la siguiente interrogante ¿los soci6logos al -

desempeñarse en las instituciones gubernamentales y descentral! 

zadas se hallan ubicados en su campo profesional? lo que aunado 

al conocimiento de que s6lo aproximadamente el 60 por ciento de 

los egresados en estudio se desempeñan en su campo profesional, 

(4) ~ase subcap!tulo 1.3 "Algunos estudios sobre la licenciatura de socio-
log!a en .Mlbd.co". · 
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proporcionó elementos para la formulaci6n de la siguiente hipó-

tesis: 

El que los sociólogos trabajen principalmente en institu--

cienes gubernamentales y descentralizadas, no necesariarnen 

te implica que en estas instituciones, los sociólogos se -

desempeñen en las tareas y funciones que les corresponden 

(hipótesis No.1). 

La forma en que se sometió a prueba la hipótesis anterior fue -

correlacionando mediante el coeficiente "Q" de Kendall(S), las 

variables: egresados de sociolog1a que trabajan en institucio

nes gubernamentales y descentralizadas¡ y egresados de sociolo

g1a que se desempeñan en tareas de investigación, docencia, pr~ 

moción social y administración de instituciones¡ aplicando ade

más, la prueba de significación x2 CJi cuadrada) mediante la 

cual se compr.ueba si las correlaciones obtenidas por el coefi-

ciente "Q" de Kendall se deben al azar o son significativas. 

As1 pues, se obtuvieron los siguientes resultados: 

HIPOTESIS No. 1 

Variables 

- ~s en sociolog1a que 
trabajan en instituciones 
gul::>el:nanvmtales y descentra 
lizadas. -

- E¡resados en sociolog1a que 
se de.seitpeñan en su banp:> 
profesional 

Grado de correlación 
("Q" de I<endall) 

.09 ' 

Prueba de 
significación 

(X2) 

La oorrela-
ción no se -
debe al azar 

(5) ~se subcap!tulos 3.4 "Variables e indicaó:lres" y 3.6 "mcnicas de aná 
lisis". 

\ 
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Interpretación: no existe correlación entre las variables y la 

prueba de significación confirma que la correlación obtenida no 

se debe al azar; por lo cual no se rechaza la hipótesis, pues -

en efecto, el que los egresados de sociología trabajen en inst~ 

tuciones gubernamentales y descentralizadas, no implica ~ecesa-

riamente, que en estas instituciones los egresados de sociolo--

gía se desempeñen en su campo profesional. 

Auñ cuando no se encontró correlación entre el hecho de gue los 

sociólogos se desempeñen en sus principales fuentes de efupleo y 

el que se desempeñen en su campo profesional, en el cuadrD núme 

ro 6 puede observarse que las instituciones gubernamentales y -

descentralizadas emplean a la mayor parte de los egresados de -

sociología que se dedican a la investigación y a la promoción -

social, a diferencia de los egresados que se dedican a la docen 

cia y a la administración. 

CUADRO NO. 6 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE SOCIOLOGIA, POR 
TIPO DE INSTITUCION SEGUN Ti'.REAS Y FUNCIO!IES 

Tareas y . tipo de Insti tucifu 
fun~s Descentralizada Qllemanental. Privada t1Wi Otros 'l'Ot:al 

P1;alxx:161 
Soc1.?J. )>3.33 16.67 100.00 

OXencia 37.SO .. 37.SO 12.SO u.so 100.00 

Imestlgaci!Xi 40.00 so.oo 10.00 100.00 

J\nal.1.stas 18.18 63.64 18.18 100.00 
J\dninístra-
ci6n. 25.00 25.00 so.oc 100 ·ºº 
Otms 2S.OO 2s.oo 37.50 u:so 100.00 
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Por otra parte, corno se puede observar en el cuadro número 7, -

el sexo es un factor interviniente en la distribuci6n de los --

egresados de sociología en las tareas y funciones que desernpe--

ñan en el sector ocupacional¡ pues, mientras que el 75 por cie~ 

to de los egresados de sexo masculino se desempeñan en las ta--

reas de docencia, investigaci6n y analistas, el 65 por ciento -

de los egresados de sexo femenino se desempeñan en las tareas -

de prornoci6n social, analistas y otras tareas. 

CUADRO NO. 7 

DrSTRIBtlCION PORCENTUAL DE EGRESADOS DE socroLOGIA, POR . 
SEXO SEGUN TAREAS Y FUNCIONES 

TaJ:eaJJ y funcioms Faoonino 

Pranod.61 social .... 16 21.73 

!loanda 25.00 9.70 

Investigaci.61 25.00 17.41 

Ma11stas 25.00 21.73 

lóniniatraci6n e.:u 9.70 

otros 12.50 21.73 

Total 100.00 100.00 

As! pues, el sexo es un factor interviniente en la distribuci6n 

de las tareas desempeñadas por los egresados de sociolog!a en -

el sector ocupacional, pero ademtis, seg11n lateor!a del mercado 

de trabajo segmentado(6) el sexo entre otros factores (origen -

social, color de la piel e instituci6n en que se trabaja) tarn--

(6) %ase subcap!tulo 2;4 "La teoda del mexcado de trabajo segmentado". 
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bien interviene en los salarios obtenidos por los trabajadores 

en el ~ercado da trabajo1 dado lo cual se formula la siguiente 

hip6tesis: 

El sexo y las tareas y funciones desempeñadas por los egr~ 

sados de sociolog1a son factores que inciden en la determ! 

naci6n de los salarios obtenidos por 6stos en el mercado -

de trabajo (hip6tesis No. 5), 

La hip6tesis anterior se confirma mediante la informaci6n pre

sentada en el cuadro ntlmero e. 

, • 01AD1'0 NO. 8 

•SALARIO MENSUAL PROMEDIO• POR SEXO, SEGUN 'l'AR!!NI Y 
FOHC?ONES (11111•• de oa•o•I 

sexo Pm!lld1o 
~ y fUnc:l.alea · ¡:¡¡¡rn ™ tat&l. 

l'Ztmccf.eri llld.Al 45,00 3!1.60 u·.3o 
D:lclañcia 33,QO 40.00 •35.50 
lmutiiacitJn 40,16 37,75 38.95. 
1.naliatu 37.00 35.20 36.lO 
Mulni8tr11c1&!. 42.50 • 37.50 40.00 
otraa 34,60 :26.60 30,50 

(*) •oas.¡.._ 

Como se puede observar en el cuadro nt:ímero 8, existen grandes -

diferencias en los salarios obtenidos por los eqresados en so-

ciolog!a, interviniendo en estas diferencias, las tareas desem

peñadas, siendo las mejor remuneradas las tareas de prcmoci6n s~ 

cial y administraci6n, y las tareas menos remuneradas son "otras 

tareas"; además, el sexo tambi~n es un factor interviniente en -
.\ 
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las remuneraciones favoreciendo al sexo masculino en todas las 

tareas a excepción de las tareas d'e docencia; finalmente, si se 

consideran las diferencias en las remuneraciones afectadas por 

las tareas desempeñadas junto con las diferencias del sexo se -

encuentran diferencias aGn mayores que considerando cada factor 

por separado. 

b) Los factores que influyen en la demanda de los trabajado-

res en el mercado de trabajo, segGn la teor!a del mercado de -

trabajo segmentado dependen -entre otros factores- del creci

miento de las instituciones o fuentes de empleo a las que se r~ 

fiere la demanda de trabajadores; es decir, en el mercado de 

trabajo del soci6logo, la demanda de ~stos va a depender según 

esta argumentaci6n, de los factores que influyen en el creci-

miento de las instituciones gubernamentales y descentralizadas: 

la demanda de servicios pablicos, la disponibilidad de presu--

puesto para satisfacer dichas demandas y en general, el aumento 

de las actividades de dichas instituciones. 

La consideración anterior resulta acentada para este estudio de 

caso, tal como lo corrobora la siguiente informaci6n, obtenida 

con base en la opinión de los jefes y/o empleadores de los egr~ 

sados entrevistados, con respecto a los factores que influyen -

en la demanda de los sociólogos en el mercado de trabajo. Di-

chas opiniones se presentan a continuaci6n segGn las tareas y -

funciones que desempeñan los egresados de sociología en el mer-
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cado de trabajo exceptuando las "otras tareas", las cuales no -

se consideran. 

0 Los factore~ que influyen en la demanda de los'sociólogos en 

las tareas de promoción social según los jefes y/o empleado-

res son: 

El que se formulen e implanten políticas para atacar algu

nas de las muchas problemáticas sociales. 

La creación de nuevas instituciones, producto de las polí

ticas gubernamentales como es el caso de 1a creación del -

Instituto Nacional de Educación para Adultos (!NEA). 

0 Los factores que influyen en la demanda de los sociólogos en 

las tareas de docencia según los jefes y/o empleadores'son: 

El aumento de la demanda escolar en instituciones de educ~ 

ción superior en las que se imparten carreras del área de 

las ciencias sociales. 

El aumento de la demanda escolar y el que se encargue a -

los sociólogos de materias del área de las ciencias socia

les en las instituciones de educación media superior y téc 

nica profesional. 

La creación de nuevas instituciones, producto de las polí

ticas gubernamentales como es el caso de la creación del -

Colegio Nacional de Educaci6n Técnica Profesional (CONALEI?). 
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0 Los factores que influyen en la demanda de los soci6logos en 

las tareas de investigaci6n seg6n los jefes y/o empleadores -

son: 

El que se consideren relevantes ciertos t6picos de invest1 

gaci6n en los que se requiera el enfoque social de los so

ci6logos, tanto en instituciones gubernamentales como en -

instituciones universitarias. 

El que se requiera de investigaciones sociopolíticas y ec2 

n6micas para elaborar y ~oyar pol1tioas gubernamentales. 

0 Los factores que influyen en la demanda de los soci6logos en 

las tareas de adrninistraci6n, segOn los jefes y/o empleadores 

son: 

Los mismos factores considerados para la demanda de los s2 

ci6logos en las tareas de promoci6n social, docencia, in-

vestigaci6n y analistas. 

0 Los factores que influyen en la demanda de los soci6logos en 

las tareas de analistas segan los jefes y/o empleadores son: 

Al en'comendarse nuevas funciones de tipo administrativo a 1 

algunas dependencias gubernamentales como es el caso de la 

Secretar1a de Desarrollo Urbano y Ecolog!a (SEDUE) • 

Así pues, segOn la opini6n de los jefes y/o empleadores de los 

egresados de sociolog!a, factores tales como: la creaci6n y --
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creciemiento de instituciones gubernamentales y descentralizadas; 

el que se proyecten investigaciones con orientación social: el -

crecimiento de la demanda educativa y el que se implementen polf 

ticas gubernamentales con orientaci6n social, entre otros facto-

res, infl.uyen en la demanda de individuos para ocupar los pues-

tos que actualmente desempeñan los egresados de sociolog1a. Sin 

embargo, el que dichos factores influyan en la demanda de perso-

nal para ocupar los puestos desempeñados actual.mente por los so-

ci6logos, no implica una demanda en la misma proporción de soci~ 

legos, pues, como se puede observar en el siguiente cuadro, exi~ 

ten profesionistas de muchas otras tareas que cubren y podrían 

cubrir los mismos puestos desempeñados por soci6lcgos. 

a.JADOO N:>. 9 

PillS'IOS DESEMPEfWm POR IDS a;RESAIX)S DE socrcr.cxiIA 
Y POR POOFESIONISTAS DE OTRAS CAl1RERAS 

Puntos desanpeñados 
·por Soci61ogos 

otros profesionistas que desen 
peñan el mi.srrc p.iesto -

TAREAS DE P.RCMJCION SOCIAL 

Asistente ~cniro 

• Cbordindor 

• Prarotor 

(IDs 3 puestos en el li.rea urbana: 
educación para adultos. Instituci6n 
Cescentra1izada) 

Auxiliar de organizaci6n crurpesina 

• Prorrotores de cxmuniclad rural 
(Institución Descentralizada) 

Pedagogos 

Médi<XJS 

Psic61ogos 

Antrop6logos 

Econanistas 

Ingenieros J!J;r6n:xros 

(Continúa ••• ) 
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• Profesor nivel A 

• Profesor nivel B 
(Diversas materias de metodoloq!a y 
del á.rea de Hunanidades en educac:!.6n 
técnica profesional. Instituci6n Des 
centralizada) -

• Asesores de Tesis 
(F.ducaci6n Superior. Instituc:l.6n Pr! 

va.da) 

• Ayudantes de profeoor de la carrera de 
Scx:ioloq1a 

• Profesores de la carrera de Socioloq.ta 
(s61o mater.iD.s de SOcioloq!a) 
(F.ducaci6n Superior. T.JN1\M) 

• P:rofeso:res de la carrera de SOCioloq!a · 
(Diversas mater.:l.as1 estad1stica, paico 
loq1a, de.n'ograf!a, eoonan!a) -
(F.ducaci6n Superior. T.JN1\M) 

• Profesores Aux:l.l.:1.ares 

• Profeso:reo Titulares 
(Materias del Area Hist6rioo-Soc:l.al) 
(F.ducaci6n ned.:l.a superior. Instituci6n 
Privada) 

• Ayudante de investigador 

• Investigador 
(F.ducaci6n Superior. t.JN»t) 

• Investigador 
• Coordinador de proyectos 

• Residente de proyectos 
(Instituciones gubernamentales y des 
centralizadas) -
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(Cbntinuaci6n ••• ) 

Mministradores de E)¡presas 

Licenciados en Derecho 
Licenc.:l.ackls en Historia 

Licenciackls en canunicaci6n 
y Periodisrro 

PsioOloqos 

S6lo SOc:l.6logos 

S61o SOci6logos 

Licenc.:l.ackls en c. Pol!ticas 
Licenciados en Matem!ticas 

Cbntadores POblioos 
Eoonanistas 
Psic61cgos 
Antrop6logos 
Licenciados en Historia 

Licenciados en r..erecho 

S6lo Scx:i6logos 

Eoonanistas 
Actuarios 

Otras profesiones con especia 
lidad en Eooncrnia -

(eontiníli\ ••• ) 
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• Jefe de P:r:oyectos 
(Instituciones gubernamentales) 
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( Continuaci6n .•• ) 

.Administradores de Empresas y 
Públicos 

TJ>.P.Fl\.S DE ru:MINISTRACION 

• Jefes de Oficina 
• Jefes de Departamento 

Directores 
(In~tituciones gube.rnarrentales) 

Auxiliar Administrativo 
(F.ducación Superior. UNAM) 

Coordinador del Area Hunarústica 
(F.ducación M:!dia Superior. Institución 
Privada) 

TAREJ>.S DE ANALISTA 

Técnicxis h:lm.ínistrati vos 
(F.ducaci6n Superior. úNAM) 

Auxiliar de Seguridad Industrial 
(Institución tescentralizada) 

Arquitectos 

Eronanistas 

ü:municólogos 

Psicólogos 

Ingenie:r:os Agronaros 

Licenciados en Derecho 

Administradores de Enpresas 

Licenciados en c. Politicas 

Licenciados en c. Políticas 

Licenciados en Rels.Interna
cionales 

Administradores de Einpresas y · 
PGblia:>s 

contadores PGblicos 

Ecx:momistas 

Psicólogos 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los egresados en 

sociología ocupan un gran ntímero de puestos en las diversas ta-

reas que desempeñan en el mercado de trabajo, sin embargo, úni-

camente cinco de más de veinte puestos, son exclusivos de los -

soci6logos, ubicándose estos puestos en las tareas de docencia 
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e investigación (en instituciones de educaci6n superior); el -

cuadro anterior revela, asimismo, que un gran n<1mero de puestos 

ocupados por soci6logos, tambi~n son ocupados por otros profe-

sionistas: administradores de ,empresas, licenciados en derecho, 

licenciados en ciencia pol1tica, antrop6loqos, pedagogos, rn~di

cos, ingenieros y economistas, entre otros~ Esto quiere decir, 

que al buscar empleo el soci6loqo se enfrenta a una fuerte com

petencia con profesionistas de las m4s diversas carreras, por -

los diversos puestos que es susceptible de desempeñar en el rner 

cado de trabajo. 

c) Pretendiendo conocer la forma en que los eqresados de so-

ciolog1a se integran al sector ocupacional, se consideraron los 

siguientes aspectos: .tiempo que han requerido para incorporarse 

al sector ocupacional7 medio por el cual se han informado de su 

actual empleo; y requisitos que se les han exigido para incorp~ 

rarse al sector ocupacional. 

Corno puede observarse en el cuadro n<1mero 10, más del 25 por -

ciento de los egresados en sociolog1a que desempeñan un trabajo 

remunerado, no buscaron empleo al terminar la carrera explic4n

dose esto por el hecho de que más del 23 por ciento de los egr~ 

sados continuaron con el mismo empleo que desempeñaron durante 

la carrera(7)1 adel!l~s el 28.57 por ciento de los egresados se -

(7) Wase cuadro N:>. 11. 
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integr6 al mercado de trabajo antes de transcurrir tres meses -

de buscar empleo. También al considerar la inforrnaci6n del cua 

dro número 3 junto con la del cuadro ntimero 10 se advierte que 

la mayor parte de los egresados de sociología han buscado ern--

pleo menos de tres meses, un 12.86 por ciento han buscado y en

contrado empleo en más de tres meses y 12.86 por ciento han bus 

cado por más de tres meses sin encontrar empleo. 

Así pues, de los egresados de sociología que se hallan emplea-

dos, en su mayor parte se han integrado rápidamente al sector -

ocupacional, mientras que s6lo un 25 por ciento aproximadamente 

de los egresados de sociología han buscado empleo por más de --

tres meses. 

CUADRO NO. 10 

TIEMPO QUE llJ\N BUSCAIXl SU PRIMER EMPLEO COMO EGRESADOS DE 
SOCIOLOGIA 

(S6lo eqresados aue ~esemoeñan alqlln trabaio remunerado) 

No b.lscar::n 

ft?nos d? 3 meses 

De 3 a 6 nnses 

De 7 a 12 meses 

Total 

(liase al porC>llltajc: 701 

' 
25.71 

28.57 

4 .28 

2.86 

67.14 
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Por otra parte, en estudios anteriores sobre este t6pico(8) se 

ha encontrado que uno de los principales obstáculos que han te

nido los soci6logos para integrarse a su campo profesional ha -

sido la falta de relaciones con el sector ocupacional, lo que -

hace suponer que las relaciones interpersonales con el sector -

ocupacional son necesarias, en cierta instancia, para que los -

soci6logos se integren al sector ocupacional; dicho supuesto es 

apoyado por la. informaci6n presentada en el cuadro número 11, -

en el cual se puede observar que el 63.34 por ciento de los 

egresados de sociolog1a se informó de su actual empleo a trav6s 

de sus familiares y de sus relaciones inteJ;personales. 

CUADRO NO. ll 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE EGRESAnoS D~ SOCIOLOGIA,SEGoN 
EL MEDIO POR EL CUAL SE ENTERARON DE SO ACTUAL TRABAJO 

. . . 
ltldio par el· a.al .. 1nfomatan 

O:mpai'í!u:oa dm =ra 

Maestroi 

!'imiliare• 
Bolsa lle trabajo 

.1Diqca 

Iniciativa propia' o ¡11blic:ac!.ones 

O:ntinllll%al a:n el misno anpleo 

Total 

(Base del Porcentaje 47) 

' 
21.28 

l.4.40 
• 10.64 • 

2.12 
17.02 

10.64 

23.40 

100.00 

Finalmente el conocer qu~ requisitos se le exigen a los egresa

dos de sociolog1a, permitirá identificar algunas de las dificul 

(8) ~se subcap1tulo 1.3 "Algunos estu:lios sobre la licenciatura de socio-
logia en ~co". 



102 

tades a las que se podrían enfrentar los egresados para inte--

grarse al sector ocupacional. Las ar~umentaciones teóricas so

bre este tópico difieren de una a otra consideraci6n excluyénd~ 

se recíprocamente, pues, mientras que en la teoría del capital 

humano se considera que los conocimientos y las habilidades ob

tenidas mediante la escolaridad es lo que requieren los emplea

dores a los trabajadores, en la hip6tesis del credencialismo se 

considera que lo que requieren los empleadores al exigir escol~ 

ridad es la comprobaci6n a través de docwnentos, de que los tra 

bajadores poseen la capacidad para aprender conocimientos y ha

bilidades espe•~íficas del puesto que se les va a asignar y por 

filtimo, en la ~eoría de los radicales norteamericanos se consi

dera que lo qui~ requieren los empleadores al exigir escolaridad 

a los.trabajadores son, no tanto conocioientos ni habilidades, 

sino, características de la personalidad acordes con la empresa 

o la institución en donde se desempeñarán. 

Así pues, ante dicha heterogeneidad en las diversas argumenta-

cienes teóricas en la economía de la educaci6n sobre los requi

sitos que los empleadores exigen a los trabajadores, se preten

de medir el al~ance de dichas argumentaciones en el presente e~ 

tudio, para lo cual se han formulado las siguientes hip6tesis: 

A mayores conociraientos sobre su área profesional en el s~ 

ci6logo, mayores posibilidades tendrá de ser seleccionado 

para ocupar puestos desempeñados por sociólogos en el mer

cado de trabajo (hipótesis No.2); 
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A mayor certificaci6n escolar en el sociólogo, mayores po-

sibilidades tendrá de ser seleccionado para ocupar puestos 

desempeñados por soci6logos en el mercado de trabajo (hip~ 

tesis No.3); 

A mayores caracter1sticas de la personalidad en el sociól~ 

go acordes con la empresa o institución en que desea trab~ 

jar, mayores posibilidades tendrá de ser seleccionado para 

ocupar puestos desempeñados por sociólogos en el mercado -

de trabajo (hipótesis No.4). 

La forma en que se sometieron a prueba las hipótesis anteriores 

fue correlacionando las variables que implica cada hipótesis y 

que se presentan a continuación, mediante el coeficiente "Q" de 

Kendall; aplicando, además, la prueba de significaci6n x2(Ji cu~ 

drada) obteniéndose los siguientes resultados: 

HIPOTESIS No. 2 

Variables Grado de correlación 
("Q" de Kendall) 

- Exigencia de exánenes de a:moci 
mientes sobre la carrera a los -
sociólogos al in:;¡resar al sec-
tor ocupacional, 

- F.gresados que desenpeñan las ta 
reas de administración, docencia, 
investigación, praroción social 
y analistas. 

.20 

Pru<cl:>a de 
significación 

(x2) 

La correla-
ción no se de 
be al azar -

Interpretación: no existe correlación entre las variables y la 

prueba de significación confirma que la correlación obtenida no 

es mera coincidencia; lo cual quiere decir que al integrarse 
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los egresados de sociología al sector ocupacional no se les con 

trata en base a sus conocimientos, al menos en un grado signif! 

cativo. 

HIPOTESIS No. 3 

Variables 

- Exigencia de docurentos que cer 
tifiquen escx:ilaridad a los so-= 
ci6logos al ingresar al sector 
ocupacional 

- F.gresacbs que desarpeiian las ta 
reas de aén'inistraci6n, docen-= 
cia, investigaci6n, pronoción -
social y analistas. 

Grado de cx:irrelación 
("Q" de Kendall) 

.69 

Prueba de 
significaci6n 

(X2) 

La cx:irrela
ción no se de 
be al azar -

Interpretaci6n: existe una correlación media alta(9) entre las 

variables, confirmando la prueba de significaci6n que la corre~ 

lación obtenida es significativa (no se debe al azar): lo cual 

quiere decir que al integrarse los egresados de sociología al -

sector ocupacional se les exige -en su mayoría- documentos que 

certifiquen su escolaridad.' 

HIPOTESIS No. 4 

Variables Grado de c:Orrelaci6n 
("Q" de Kendall) 

- Exigencia de responsabilidad, re 
·ferencias y/o buena presentaci6ñ 
a los soci6logos al ingresar al 
sector ocupaeional. 

- Egresados gue desempeñan las ta
reas de administración, docencia, 
investigación social y analistas. 

.59 

(9) %ase. subcapítwo 3.6 "'OO<:nicas.de análisis". 

Prueba .de 
signif icaci6n 

(X2) . . 

. la correla
ción se debe 
al azar 
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Interpretación: existe una correlaci6n media entre las varia-

bles, pero, la prueba de significación indica que dicha correla 

ción se debe al azar; lo cual quiere decir que al integrarse -

los egresados de sociología al sector ocupacional no se les exi 

ge características de la personalidad acordes con la institu--

ción en que desean trabajar, al menos en un grado significativo. 

Así pues, después de someter a prueba las hipótesis anteriores, 

se puede decir que lo que exigen los empleadores a los egresa-

dos en sociología, al menos inmediatamente al integrarse al meE 

cado de trabajo, son principalmente, documentos de acreditación 

escolar, tal como se considera en la hip6tesis del credencialis 

mo, sin embargo, no se puede descartar que en algún grado, los 

empleadores les exijan conocimientos y características de la -

personalidad a los sociólogos, tal como se considera en la teo

ría del capital humano y en la teoría de los radicales norteame 

ricanos respectivamente y aún más, se puede suponer que los re

quisitos que se les exige a los sociólogos dependen de las ins

tituciones en que trabajan y de las tareas que desempeñan en el 

sector ocupacional, tal como se considera en la teoría del mer

cado de trabajo segwentado(lO): para el presente estudio y cono 

ciendo que la mayor parte de los egresados de sociología se de

sempeñan en instituciones gubernamentales y descentralizadas, -

(10) Véase sul::capítulo 2.4 "La teoría del rrercado de trabajo segmentado" 



106 

se considera suficiente el conocer cuales son los requisitos 

que se les exige a los egresados de sociología, de acuerdo a 

las tareas que desempeñan, al integrarse al sector ocupacional. 

CUADRO 1'10. 12 

REQUISITOS EXIGIDOS A LOS SOCIOLOGOS POR TAru:AS, AL 
INGRESAR Al. SECTOR 0Ct7PACIOlJAL' EN PORCF.UTAJES 

Aequisitos Tareas v Rmciaies 
Pran. soc. DX:end.a Invest:Lg. hlaJ.lStas l\dnon, otras 

' ' ' ' ' % 

EKa:en 00 = 
rodmientos- 42.es • 37.50 60.00 30.00 75.00 12.50 

~cia 57.14 87,50 oo.oo 30.00 75.00 12.50 

~-t:1f1cad.6n 71.43 100.00 60.00 70.00 100.00 37.50 
Qua~...i-
cas de la~ 
scnalidal - 71.43 62.SO 60.00 60.00 25.00 . 25.ÓO 

En el cuadro número 12 puede observarse que, en efecto los re

quisitos exigidos'a l~s egresados de sociología difieren de 

acuerdo a las tareas que ~stos desempeñan en .el sector ocupaci~ 

nal, por ejemplo, mientras que la certificación es imprescindi

ble para los egresados que se desempeñan en la docencia y la a~ 

ministración, la experiencia es más importante que la certific~ 

ción para los •;?gresados que se desempeñan en la investigación. 

4. 2 FOR.fo'.ACION Y PRACTICA PROFESIONJl.L DEL SOCIOLOGO 

Pretendiendo conocer las relaciones existentes entre los conocf 

mientes proporcionados durante la licenciatura de sociología a 

los egresados y las tareas que ~stos desempeñan en el sector 
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ocupacional, a continuaci6n se consideran los siguientes aspee-

tos: 

a) Aplicaci6n de los conocimientos proporcionados durante 

la licenciatura en sociología, en las tareas desempeña-

das por los egresados de sociología en el sector ocupa-

cional. 

b) Deficiencias de conocimientos en los egresados de socio 

logia al desempeñarse en el sector ocupacional. 

a) En estudios anteriormente realizados sobre este t6pico(ll), 

se ha encontrado que les conocimientos más aplicados por los s~ 

ciólogos en el sector ocupacional corresponden a las materias -

del área técnica-metodo16gica; sin embargo, no se considera qué 

tan ubicados se hallan los soci6logos en el sector ocupacional 

de acuerdo a las tareas propias de su campo profesional. La li 

mitaci6n que de esto se desprende, proviene de que si la mayor 

parte de los soci6logos entrevistados no se desempeñan expresa.-

mente en el campo profesional identificado como propio para es-

te tipo de profesionistas, ¿c6rno se podrían tomar en cuenta los 

conocimientos que más aplican éstos en su desempeño profesional, 

al tratar de relacionar los conocimientos proporcionados a los 

sociólogos con los conocimientos que necesitan éstos en su pro-

pio campo profesional? 

(11) Véase subcapítulo 1.3 "Algunos estudios sor.re la licenciatura de soci~ 
logía en México". 



108 

Así pues, se considera que los conocimientos que más aplican -

los egresados de sociología deben ponderarse de acuerdo a las -

tareas que desempeñan dichos egresados, en la relaci6n que tie

nen dichas tareas con el campo profesional del sociólogo. 

Ya anteriormente se señal6 que las tareas de investigaci6n, do

cencia, promoci6n social y administración de instituciones son 

consideradas -según el plan cie estudios- alternativas en el carn 

po profesional del soci6logo, sin embargo, en el sector ocupa-

cional. los egresados en sociolo·gía desempeñan también tareas de 

analistas y "otras tareas" las cuales no se consideran expresa-

mente en el campo profesional del sociólogo. 

CUADRO NO. · l3 

D!STRIBtJCION PORCENTOJ\L DE LOS EGRESl\DOS !re SOCIOLOGIA 
SEGUN SU OPINION SOBRE: LA 3%l.ACICW ENTRE SO AREA DE 

y TRABAJO SU PRE PAP..ACION i'ROFESICP;1-,T, 

.. 
Grado de Taxe.1!s V E\Jncia>eS 
!elaci6n Pn:m. soc. Dooencia InllE:Sti<J. Analista ltc:i!Cn. Otras 

' ' ' • ' ' Altlmente . 
relada\ad:> 66.66 25.00 ro.oo 9.09 . - . 25.00 
M:!dillmente 
:relacior.ad:> 16.66 62.SD 20.00 63.63 100.00 25.00 
Es casaren te 
:re lacimooo 16.66 .. - 9.09 - 12.SO 
Sin xelaci(n - u.so - 18.18 - 37.50 
Total 99.98 100.00 IDO.DO 99.99 100.00 100.00 

Base del ¡:or-
c:entaje 6 8 10 ll 4 8 
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Como se puede observar en el cuadro número 13, las tareas iden-

tificadas como propias del soci6logo aegfln ~.l. pl.an de ti•Cttlld1.os, 

fueron consideradas por los egresados en un mayor porcentaje c2 

rno alta o medianamente relacionadas con la carrera de sociolo--

g!a, además, se puede observar que entre los egresados de soci2 

logia que desempeñan tareas de analistas u "otras tareas", hay 

una tendencia a considerar que no se encuentran relacionados en 

su trabajo con su carrera; sin embargo, un porcentaje que varía 

entre 72 y 50 por ciento de los egresados que desempeñan tareas 

de analistas y "otras tareas", considerarán que se hallan medi!!_ 

na o altamente relacionados en su trabajo con· su carrera. Esto 

6ltimo puede explicarse por una parte, debido a la subjetividad 

de las opiniones de los egresados al asumir la relaci6n que 

guarda su trabajo con la carrera y por otra, debido a que no 

hay.una línea fuertemente diferenciable entre las tareas que se 

identifican dentro del campo profesional del soci6logo y las ta 

reas en las cuales puedan aplicar sus conocimientos los egresa-

dos de sociología. 

Para conocer más específicamente la aplicaci6n de los conoci--

mientos impartidos en la carrera de sociología por los egresa-

dos segan las tareas desempeñadas por estos en el sector ocupa

cional, se consider6 por una parte, las materias impartidas du

rante la carrera de sociolog!a(l2) y por otra, la opini6n de --

(12) Se cx:msideraron las l!'.aterias contenidas en el Plan de Estudios de la -
licenciatura de sociologfo de la ENEP Arag6n, excluyendo las materias 
que pertenecen al tronco canl1n del área de Ciencias Pol1ticas. 
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los egresados sobre la utilidad de dichas materias en cada una 

de las tareas desempeñadas por ~stos en el sector ocupacional. 

A continuaci6n se presenta. un cuadro síntesis obtenido con b~se 

en la informacjón proporcionada por los egresados sobre la ut1-

lidad de los conocimientos en cada tarea desempeñada por éstos 

en el sector ocupacional(13)¡ la información presentada en el -

siguiente cuadro se clasificó de acuerdo al siguiente criterio: 

Se consideraron conocimientos muy Gtiles, aquellos cuyo --

porcentaje de opinidn en los engresados que desempeñan al

guna tarea es mayor en la categoría muy Otil al 39 por 

ciento, rebasando el 69 por ciento al sumarse los porcent~ 

jes de lai;; categorías Gtil y muy Util. 

Se consid1.:!raron conocimientos Otiles aquellos cuyo porcen-

taje de opinidn en los egresados que desempeñan alguna ta

rea es mayor al 59 por ciento al sumar las categorías de -

útil y muy Cttil. 

Se consideraron conocimientos poco útiles aquellos que no 

reCtnen las características anteriores(14). 

(13) Wase anexe nOrrero 4. 

(14) Por s!ntesis no se incluye est.a cate90r!a y 1as materias que no se in
cluyen en las categorías ce "muy útiles" o "Gtiles", pertenecen a esta 
categoría (poco Cttiles). 
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aJADID N::l. 14 

ro!IDCilITENTOS t.JrII.ES Y ML "Y 1.JTILES POR 'I'AREJ\S Y FUNCIONES 
QUE DESEMPENJl.N LOS SOCIOI.OXJS 

Conocimientos muy útiles Conoc:i.ll'ientos útiles 

TJl..REll.S DE PRCMX:ION SOCIAL 

- Estaóística inferencial 

- Metodología de la Investiga-
ción social 

- Taller de diseño de Investi
gaci6n social 

- Taller de Técnicas de Inves
tigaci6n de carrpo 

- Taller de análisis e inter
pretación de datos 

- Sociología del desarrollo 
agrario 

- Ninguno 

- Análisfa marxista de las cla 
ses sociales 

- Estructura, estratificaci6n 
y cambios sociales 

- Psicología social 

- Seminario de análisis sobre 
Investigación 

- Historia econánica, social. y 
política de México I 

- Historia econánica, social y 
política de México II 

- Planificación para el desa
rrollo social 

- Teoría sociológica I 

- Teoría sociológica II 

- Teoría sociológica contem¡;o-
ránea 

- Análisis rrarxista de las cla 
ses sociales 

- Estructura, estratificación 
y carrbios sociales 

- Psicología social 

- Estadística inferencial 

- Metodología de la Investiga-
ción social 

- Taller de diseño de la Inves 
tigación social 

(Continúa ••• ) 
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CUADID No. 14 

(Continuación ••• ) 

Conocimientos muy lltiles Conocimientos Gtiles 

- Taller de Técnicas de Investi 
gaciGn social -

- Taller de aralisis e interpre 
taci6n de datos -

TAREAS DE INVESTIGACION 

- Teoría sociológica I 

- Teoría sociol6gica II 
- Teoría sociológica a:mtem¡xr 

ránea 

- Análisis narxista de las cla 
ses sociales 

- Estructura, estratificaci6n 
y cambios sociales 

- Denograf !a 

- Antrqx>logía social 

- Matodología de la Investiga-
ci6n social 

- Taller de diseño de la Inves 
tigaci6n social -

- Taller de Técnicas de Inves
tigaci6n de campo 

- Taller de análisis e inger
pretaci6n de datos 

- Saninario de análisis sobre 
la Investigación 

- Seminario de Tesis 

- Sociología del deSéllIOllo 
agrario 

- Planificaci6n para el desa
rrollo social 

- Opci6n vocacional 

- Psicología social 
- Estadística inf erencial 

- Interpretaci6n de la historia 

- Pensamiento social de México 

- Bistoria econánica, social y 
política de México I 

- Historia econánica, social y 
politica de México II 

- Emnan!a y pol!tica de la so
ciedad cont:en;:oránea 

- Sociología del desarrollo in
dustrial 

- Sociología del desarrollo la
tinoamericano 

- Desarrollo y praroci6n social 

(Continúa ••• ) 
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OJADRO Ne>. 14 

(Continuación ••• ) 

Conocimientos muy tltiles Conocimientos . útiles 

TAREAS DE AJ:MINISTRACION 

- Derrograf1a 
- Psicología social 

- Estadística inf erencial 

- Metodología de la Investiga-
ci6n social 

- Taller de diseño de la Inves 
tigaci6n social -

- Taller de Técnicas de Inves
tiqaci6n de canpo 

- Taller de análisis e inter
pretación de datos 

- Sani.nario de análisis sobre 
la Investigación 

- San.inario de Tesis 

TJl..REAS DE M:l1\LISTA 

- I:erografía 
- Estadistica inferencial 

- Metodología de la investiga
ción social 

- Taller de diseoo de la inves 
tigaci6n social -

- Taller de Técnicas de Inves
tigaci6n de carr¡JO 

- Psicología social 

- Antropología social 

- Taller de análisis e interpre 
taci6n de datos -

- Seminario de anfil.isis sabre 
la Investigaci6n 

- Seminario de Tesis 

- Historia ecoránica, social y 
política de México I 

- Historia eronánica, social y 
poH tica de México II 

- Econanía y política de la so
ciedad cx:intmporánea 

- Planificaci6n para el desarro 
llo social -

- Desarrollo y praroci6n social 

(ContinGa ••• ) 
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Conocimientos rm.xy útiles 

CYrAAS TAPE.AS 

- Ninguno 

114 

(Continuaci6n ••• l 

Conocimientos útiles 

- Psicología social 

- Taller de diseño de la Inves-
tigación social 

- Historia econ6mica, social y 
política de ~ce I 

Así pues, como se puede observar en el cuadro anterior, los co-

nocimientos que más aplican los egresados en sociología (de los 

conocimientos im~artidos en la carrera) al desempeñarse en las 

diferentes tareas en el sector ocupacional, son en primer lugar, 

los conocimientos. que corresponden a las materias del área téc

nica-metodol6gica ( 15), las cuales con excepción de la materia -

de interpretaci6n de la historia, son muy útiles en las tareas 

de promoción social, de investigación, de administraci6n, de --

analistas y útiles en las tareas de docencia; en segundo lugar, 

los conocimientos que más se aplican, corresponden a las mate--

rias del área te6rica(l6) siendo muy útiles en las tareas de -

investigación y útiles en las tareas de docencia y promoción eo 

(15) Estadística inferencia!; rr.etodología de la investigación social; ta-
ller de diseño de investigación social; taller de técnicas de investi
gación de cam¡:XJ; taller de análisis e interpretación de datos; inter
pretación de la historia; y seminario de análisis sobre la investiga
cj.ón. 

(16) Teoría sociol6gica I y II; teoría sociol&Jj.ca oonter!lp:)ránea; análisis 
marxista de las clases sociales; estructura, estratificación y canibios 
sociales; derrografía; psicología social; y antropología social. 
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social, siendo también de utili~ad en las tareas de administra

ción y analistas las materias de: demografía, psicología so-

cial y antropología social; en tercer lugar, las materias de -

historia econ6mica, social y pol1tica de México I y II son úti

les en las tareas de promoción social, investigación y analis-

tas; finalmente, materias como: economía y política de la socie 

dad contempor~nea, sociología del desarrollo agrario, planific~ 

ci6n para el desarrollo social, y desarrollo y promoción social 

son de utilidad en las tareas de promoción social, investiga--

ción y analistas. N6tese que en las tareas de investigación -

son muy útiles más del 50 por ciento de las materias en contras 

te con las tareas de docencia en las cuales ninguna materia es 

muy Gtil, mien":.ras que en las tareas de administraci6n, promo

ci6n social y analistas son muy útiles 7, 6 y 5 materias respe~ 

tivamente; además, en el desempeño de "otras tareas" ninguna ma 

teria es muy útil y s6lo tres materias son útiles. 

b) Si por una parte, ya se ha considerado la aplicación de -

los conocimientos proporcionados a los egresados durante la li

cenciatura en sociología en el desempeño de éstos en el sector 

ocupacional; por otra, el conocer las deficiencias de conoci--

mientos a las que se enfrentan los egresados de sociología, peE 

mitirá conocer la forma en que los conocimientos proporcionados 

durante la carrera de sociolog1a, han brindado a los egresados 

los elementos necesarios para enfrentarse al sector ocupacio-

nal. 



116 

CUADRO NO. 15 

DEFICIENCIAS DE CONOCIMIENTOS SEG!.i"N EL ORDEN DE IMPORTANCIA 
EN LOS EGRESADOS DE SOCIOLOGIA POR TAREAS 

Tareas ):'. funci.ores Total 
O:lficienc:ias Pttln. 

de Soc. Doc. Inv. Anallstn Adncrt. Otras tqregad:> 
Cooodmientos • • ' ' ' • t 

Dt ninguoo 10.34 13.34 26 .08 31.58 64.29 23.80 

Te&ioos 17.86 37,94 35.55 15.79 20,83 

'll!alioos me-
todol6gi= 35.71 28.59 33.34 13.04 Jl.58 21.42 26.79 

Especlfioos 
:re laclcna<k>s 
a:n el trabajo 46.43 13.79 17.77 47.84 21.05 14.29 25.00 

otras 10.34 13.04 3.58 

To Cal 100. 100 •. 100. 100. 100. 100. 100. 

Como se puede observar en el cuadro número 15, las tareas en --

donde los egresados de sociología se enfrentan a menos deficien 

cias de. conocimientos al ingresar al sector ocupacional son, en 

orden de importancia, "otras tareas", tareas de administraci6n 

y tareas de analista; además en estas mismas tareas, las defi--

ciencias de conocimientos te6ricos no existen o son mínimos, lo 

cual se eXPlica en alguna medida porque los conocimientos te6ri 

cos son poco aplicados en dichas tareas(17); mientras que en -

las tareas de investigaci6n y docencia en donde más se aplican 

los conocimientos te6ricos es donde mayores deficiencias de es-

tos conocimientos se dan. Las deficiencias de conocimientos --

técnico-metodol6gicos, por su parte, se presentan en menor gra-

(17) %ase cuadro núrr.ero 14. 
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do en las tareas de analistas y "otras tareas" y en mayor grado 

en las tareas de promoci6n social, investigaci6n y administra--

ción. Finalmente, las deficiencias de conocimientos espec!fi--

cos se acentúan en las tareas de ana1istas y promoci6n social y 

en menor grado, en las tareas de administraci6n, investigaci6n 

y docencia. 

En t~rminos generales puede observarse que en los conocimientos 

que rn&s aplican los egresados en el sector ocupacional, es don

de se dan mayo~es deficiencias de éstos en los egresados al in

tegrarse al sector ocupacional; esto puede explicarse en algu-

na medida ya sea, porque los conocimientos considerados en el -

plan de estudios no se impartieron acertadamente y/o porque los 

conocimientos proporcionados durante la carrera no necesariame~ 

te coinciden con los conocimientos que se necesitan en el sec-

tor ocupacional. 

CUADRO NO. 16 

OI!lTR!BUCION PORCENTUAL DE LOS EGRES1\DOS Dt SOCIOLOGIA 
POR OPCION VOCACIO~AL 

0

SEGUN LA RELP.CICN DE: ESTA C:ON 
LAS TAREAS DESEMPERADAS 

Allac:i6n ccn ~ Vocacional. 
la~u- ~Al w:D.s14 U"ADOJO 
de ' ' ' ' 

!ll¡nsado9 ·~ deaem 
peilan tan.u :r:ei.a-= 
c:!madas con su qi-
d.61 vcc:r.icnal. 43.00 33.33 ll.33 ~.oo 

~sacbs que desen 
peñan tanas no ni= 
ladonalas an su -
q>c:i6i voc:ac.lcnal 57.00 66.66 G6,66 so.oo 
Total 100.00 100.00 100.00 100,0G 

Base del parcmtajc 14 12 9 .u 
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como se puede observar en e1 cuadro n1imero 16 las deficiencias 

de conocimientos específicos se pueden explicar en alguna medi-

da por el hecho de que los egresados de sociología al ubicarse 

en el sector ocupacional no se relacionan m§s que en un pequeño 

porcentaje con la opci6n vocacional que han cursado durante la 

carrera. 

4.3 ASPECTOS ACADEMICOS SOBRE LA FORMACION DEL SOCIOLOGO 

Las consideraciones sobre la formaci6n académica del soci6logo 

se clasificara~ en base a los siguientes aspectos: 

a) Aspiraciones y realización de otros estudios en los -

egresados de sociología. 

b) Probl~mas y avance en la realización de la tesis de li 

cenciatura en los egresados de sociología. 

c) Impartici6n de conocimientos y sugerencias en los egr~ 

sacos de sociología. 

a) En estudios anteriormente realizados sobre este t6pico, se 

ha encontrado para los egresados de sociolog!a de la Facultad -

de Ciencias Políticas y Sociales (FCP y S) en 1970(17), que el 

38. 09 por ciento de ellos, deseaban realizar otra carrera y el 

(17) %ase subcap!tulo 1.3 "Algunos estudios sobre la licenciatura de soc12, 
logía en ~xim". 



119 

29.35 por ciento deseaban realizar el posgrado. Dichos resulta 

dos difieren con los del presente estudio, pues, como se puede 

observar en el cuadro nGmero 17, el porcentaje de los egresados 

de sociología que desean realizar el posgrado actualmente (y p~ 

ra el presente estudio), supera en más del 100 por ciento al 

porcentaje de egresados de sociología que para 1970 (segGn el -

primer estudio), deseaban realizar el posgrado; además, el por-

centaje de egresados de sociología que desean realizar otra ca

rrera es significativamente menor ce~ respecto al primer estu--

dio. 

CUADRO NO. 17 

DISTRIBUCION DE LOS EGRESADOS DE SOCIOLOGIA SEGUN LOS 
ESTUDIOS QUE DF.SEAN REALIZAR 

Tipo de estudios 

Estudios de posgrado en sociología 

Idiana9 

Olrscs 

otra l1<Enda tura 
Otros estudias 

No desea."! realizar estudios 

To ta ·1 

(base d!l poroontaje 701 

lbrcentajo cb egresados 

65.72 

4.28 

l.43 

18.57 
7.14 
2.86 

100.00 

Por otra parte, existe un gran contraste entre el pocentaje de 

los egresados de sociología que desean seguir estudiando {97.14%) 

y el porcentaje de los egresados de sociología que realmente si 

guen estudiando {18.5%1, como se puede observar en los cuadros 

número 17 y 18. 



CUADRO NO. 18 

DISTRilll:I.':l:!O'I DE LOS EGRESADOS DE SOCIOIDGIA SEGUN LOS 
ESTUDIOS •:!'JE RE.U..IZA!!A.'I l\L MOME!JTO DE LA ENTREVISTA. 

Tipo de e:n::::di.os 

Estldioo .:.. ;;osr-alo 

J\sisten<::ia a = 
otros estrC:ios 

No reali2aban es::.rl.ioS 

Total 

(Base wl :;:z:m:ei:.ije iOl 

Parrentaje de egresados 

8.57 

8.57 

1.42 

81.44 

100.00 
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b) El hecho de que un gran porcentaje de los egresados de so-

ciología (97.14%) deseen realizar diversos estudios y que sin -

embargo, s6lo ~n pequeño porcentaje (10.56%) lo hagan, se puede 

explicar, en parte, por los bajos índices de titulación, pues, 

los egresados freferentemente desean estudiar posgrado siendo -

la titulación ~n>O de los requisitos para esto. 

En estudios anteriormente realizados sobre este t6pico se han -

identificado bajos índices de titulación en los egresados de so 

ciolog:í.a: en 1'370 de 235 egresados de la FCP y S de la l1NAM, -

el 31 por ciento no habían iniciado su tesis y el 35 por ciento 

de los que la habían iniciado, no habían avanzado en más del 50 

por ciento de di.che trabajo: otro estudio más reciente revela -

que en 1902, de 209 egresados de sociología de la ENEP Acatl~n 

sólo 8 de ellos 1 se habían titulado(10). Lo anterior muestra -

una problemática de escasa titulación en la licenciatura de so-

(10) Vfase subcapiítulo 1.3 "Algunos estuidos sobre la licenciatura de soci!?_ 
log!a en México". 
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ciologia -al menos para los casos considerados- manifestándose 

ta~bién dicha problemática para los egresados de sociología de 

la ENEP Arag6n. 

CUADRO NO. 19 

DIS'i'RrBUCIO!l DE: LOS EGP.F:Si\DOS SEGUN l:L AVA.'ICE O C01-:CLUSW!l 
DEL TRABA.TO Df. ~ES ·:s 

1'11.·ana! d:>l trab<ljo u, tesis 

~ han inic:i<llb 

~l:mos ool 2~i 

D::l 2G al 50% 

!el 51 al 75% 

~l 76 al 991 

lo lta."I o::nclu.ido 

To t a l 

(~<! d->.1 porccnt11jc: 70) 

Pora:'1! taje oo eqrcsedos 

24.28 

28.57 

22.85 

a.sa 
7.14 

8.58 

100 .oo 

como se puede observar en el cuadro número 19 casi una cuarta -

parte de los egresados de sociología no han iniciado su tesis y 

de los que la han iniciado, aproximadamente la mitad, no han --

avanzado más del 50 por ciento en ella: y s6lo el 8.58 por cien 

to la han terminado. 

Los problemas a los que se enfrentan los egresados de sociolo--

gía para realizar su tesis son principalmente: la falta de 

tiempo (32.90); y las deficiencias en conocimientos metcdol6ti

cos ( 30. 4 9%). Coincidienc1.o en cierta forma dichos resultados -

con los que afectaban a los egresados de la FCP y S de la UNAM 

en 1970 en la realización de su tesis: la falta de tiempo (31%) 

y deficiencias de conocimientos (25%). 

. . 



CUADRO NO. 20 

PRINCIPALES PROBLEMAS A LOS OUE SE ENFRENTJ\?l LOS EGRESADOS 
l>E SOCIOIDGIA EN LI\ REALIZACION DE SU TR1\B.AJO DE TESIS 

Pzá:Jlenas 1<11 la .r:eal.1.zaci6n 
a.r trabajo a, t:e!iiS 

Nia;uoo 

Falta de tien¡x> 

No ha enc:intrad::l un tena de su agraó:> 

Desa:.nocimicnto sobre el t1!ma de tesis 
Pxcbl.emas metowl.6gieos 

Ot:xos prcb.lemas• 

Total 

' 
3.99 

32.90 

12.52 

8.25 

30.49 

u.as 
100.00 

* En ot:rcs problemas se incl ~"8 falta de ll!lesores y falta 
de bibl:iograf!a. . 
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c) En alguna medida la forma en que se imparten los conoci--

rnientos puede explicar las deficiencias de conocimientos en los 

egresados de sociología al enfrentarse al sector ocupacional y 

al realizar su tesis. 

CUADRO NO, 21 

OISTRIBUCION PORCENTUAL OE LOS EGRESADOS SEGUN SU OPINION 
SOBRE LI\ FORMA EN QUE! SE IMPARTIERON LOS CONOCIMIE.'lTOS 

ouRJ..:;Te LA CAI\RERA 

!1:lJma en que se :lJnpartieron 
los CXJnOClntientcs 

Mil' bien 
Bien 

~ar 

lleficien te 

~lly deficient:o 

Total 

(Bliise &Jl p:¡ra.!ntaje: ·101 

' 
1.43 

20.00 

42.SG 

25.71 

10.00 
100.00 
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Como se puede observar en el cuadro número 21 existe una fuerte 

tendencia en los egresados de sociología a considerar que los -

conocimientos de la carrera se les impartieron en forma regular; 

sin embargo, también se distingue una tendencia a considerar --

que los conocimientos se les impartieron en forma deficiente. 

Con el fin de identificar más específicamente las limitaciones 

sobre la impartici6n de los conocimientos fue necesario conside 

rar por separado las materias impartidas durante la carrera{19); 

así pues, corno se puede observar en e1 cuadro número 22, existe 

una fuerte tendencia en los egresados de sociología a conside--

rar que los conocimientos se les impa~tieron en forma regular, 

sin embargo, las materias de: seminario de tesis, desarrollo y 

promoción social, taller de ténicas de investigaci6n de campo, 

taller de diseño de la investigación social y taller de análi--

sis e interpretación de datos, tienen una tendencia decreciente 

a impartirse en forma no acertada. Por su parte, materias co-

mo: teoría sociológica II; análisis marxista de las clases so-

ciales; estructura, estratificación y cambios sociales; demogr~ 

fía; antropología social; sociología del desarrollo agrario; y 

opción vocacional, tienen una tendenc~a a impartirse en forma -

acertada. Nótese que cinco materias del lirea teórica fueron i~ 

partidas en forma acertada, mientras c;ue en el área técnica-met9_ 

(19) Se consideraron toeas las materias del plan de estudios de la licencia 
tura de sociología de la l'NEP Ara<t)n exceptuando las corres¡:ondientes
al tronco canan de ciencias ¡:olíticas. 

1 
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DISTRIBUCION PORCENWAL DE IA FOPJ11A EN QUE SE IMPARI'IEroN WS C'Otn:IMIWIOS 
EN OPINION DE IDS EX;FESAOOS ENTPEVISTAfXJS 

Conocimj en to s Acertada Regular !Je acer ~con 
'!O tal ta da test6-

1.- Teoría sociológica I 32.86 4.1.42 22.86 02.86 100 

2.- Teoría sociológica II 44.28 37.1.4 15.72 02.86 100 

3.- Teoría sociológica contenpo-
ránea 41.42 45.72 08.58 04.28 100 

4.- P~"lálisis rrarxista de las 
clases sociales 65.72 22.65 08.58 02.85 100 

5.- Estructura,. estratificación 
y cambios sociales 45.72 32.85 15.72 05.71 100 

6. - Derrografía 35.72 34.28 27.14 02.86 100 

7. - Psicología social 35.72 44.28 15.72 04.28 100 

8.- Antropología social 55.72 28.57 10.00 05.71 100 

9.- Estadística inferencial 32.85 42.86 17.14 07.14 100 

10.- Metodología de la investiga 
ci6n social - 24.28 51.43 20.00 04.29 100 

11.- Taller de diseño de investi 
gación social 17.14 51.42 28.58 02.86 100 

12.- Taller de técnica rle la in-
vestigación de canpo 20.00 42.86 32.86 04.28 100 

13.- Taller de análisis de inter 
pretación de datos 24.28 42.86 27.14 05.72 100 

14.- Interpretación de la historia 28.58 47.14 20.00 04.28 100 

15.- Seminario de análisis sobre 
investigación 27.14 38.58 27.14 07.14 100 

16.- Seminario de tesis 18.27 30.00 45. 72 05.71 100 

17.-. Pensamiento sociaJ de México 31.43 51.43 12.86 04.28 100 

18.- Historia económica, social y 
politica de ~ro I 31.42 52.86 10.00 os. 72 100 

19.- Historia econánica, social y 
política <le ~xiro II 27.14 55. 72 tl.42 05. 72 100 

20.- Eooncrnía y política de la ~ 
ciedad conterrporánea 25.72 45.72 21.42 07.14 100 

21.- Sociología del desarrollo 
agrario 45.72 28.58 14.28 11.42 100 

22.- Sociología del desarr.ind. 28.58 31.42 22.86 17.14 100 
23.- Sociol. del desarr. Lati.noarr>. 35.71 38.58 15.72 10.00 100 
24.- Planf. p/el desarr. social 25.72 34.28 24.28 15.72 100 
25.- Desarrollo y pto1r.. social 21.43 24.28 40.00 14 .29 100 
26.- (tlción vocacional 38.58 31.42 21.42 08.58 100 

(Base del porcentaje: 70) 
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dol6gica tres materias aunque se impartieron en forma regular, 

tienen una tendencia a impartirse en forma no acertada. 

Lo anterior puede explicar en alguna medida el que los egresa--

dos se enfrenten a deficiencias de conocimientos al ingresar al 

sector ocupacional y al realizar su trabajo de tesis. 

Finalmente, entre las sugerencias de mayor importancia para me-

jorar la impartici6n de la licenciatura en sociología según los 

egresados, se encuentra la de seleccionar y capacitar adecuada-

mente al profesorado; cabe mencionar que esta sugerencia tam--

bien result6 ser la más irr.portante en el estudio realizado en -

1970 sobre los egresados de sociología de la FCP y s de la -

UNAM(20). Otra sugerencia que también es muy importante para 

mejorar la impartici6n de la licenciatura en sociología es la -

de adecuar y hacer congruentes los programas de cada materia --

con los planes de estudio. 

Por otra parte, el 97.14 por ciento de los egresados de social~ 

gía{21) consideraron necesario revisar el plan de estudios de -

la licenciatura en sociología, considerándose además que los c2 

nocirnientos teericos y metodológicos deben tener mayor énfasis. 

(20) Véase subcap1tulo l. 3 !'Algunos estudios sobre la licenciatura de socio 
logia en Méxiro". -

(21) Se consideré irrelevante señalar mediante un cuadro estadístico que el 
97 .14 J,XJr ciento de los egresados de sociología consideró a:mveniente 
revisar el plan de estudios · (a diferencia del resto) • 

1 
1 



CUADRO NO, 23 

SUGERENCIAS DE LOS EGRESADOS DE SOCIOLOGIA PARA ELEVA!\ EL 
NIVEL ACl\DEMICO DE LA LIC~ICIATUM DE so::::IOLOGII\ 

Slgerencias 

M>a.1ar y hacer a:ngmentes Jos orogrimias 
de cada materia a:in los plares O:, estudio 

seleccionar y capacitar aderuadaronte al 
profesorado 

iealizar iresas redcndas, conferencias, se
minari.:lS, etc. 

Actuclizar e inc:ren-entar las obras d:l bi
blioteca 

R:!alizar m.1s !'I"tict.icas de canpo 

otras 
Total 

(llasc del porcentaje: 70) 

' 
27.40 

29.80 

14.90 

7.70 

15.40 

4.80 

l.00.00 
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Ca.be mencionar que las deficiencias d·~ los egresados al enfren

tarse al sector ocupacional se presentan en dichos conocimien-

tos, refiriéndose también en menor medida a los conocimientos -

específicos {véase cuadro 15 y 24). 

CUADRO NO. 24 

ENFASIS QUE DEBIAN TENER LOS CONOCIMIENTOS (EN EL PI,l\N DE 
ES~VDIOS) PARA QUE EL SOCIOLOGO CONTARA CON LOS ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA ENFRENTARSE AL MERCl\00 DE TRABAJO, SEGUll 

Q:inoc.fmientos 

Q:nocin\ientos te6rio:>s 

o:nociJn:lcnt::s n-etoébldgiros 

Olnocimientos téO'liros 

LOS EGP.F.Sl\DOS 

Cblodnúc-ntos da la opcUn 1.0cacional 

Otros ronocir.dcn tos 

Total 

(Baro cbl ¡:orcc."ltajo: 69) 

31. 79 

32.35 

13.06 

16.82 

S.18 

100.00 
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Sin embargo, el que no se considere un mayor énfasis a los cono 

cimientos de la opción vocacional, puede explicarse en cierta -

instancia porque si los egresados tienen deficiencias de conoci 

mientas especificas, esto no se debe a que los conocimientos de 

la opción vicacional fueron impartidos en forma no acertada, si 

no porque los egresados al integrarse al sector ocupacional, p~ 

cas veces coinciden en las tareas que desempeñan y en la opción 

vocacional que han cursado (véase cuadro núm. 16). 

, 
.

•·· •. ·¡··1· 
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CONCLUSIONES 

A continuación se hace referencia tanto a los aspectos empíri-

cos obtenidos en el presente estudio como a las diversas argu-

mentaciones teóricas que en la economía de la educación, pare-

cieron pertinentes para coadyuvar a caracterizar el mercado de 

trabajo del sociólogo egresado de la ENEP Aragón. Así pues, -

las conclusiones han sido clasificadas en tres apartados: 

a) En cuanto a las características del mercado de trabajo 

del sociólogo. 

b) En cuanto a la relación entre formación y práctica pr~ 

fesional. 

e) En cuanto a las características de la formación acadé-

mica. 

a) El mercadc de trabajo del sociólogo se caracteriza porque 

sus principales fuentes de empleo son las instituciones guber-

namentales y de,scentralizadas (en estas se desempeña el 68.08 

por ciento de los sociólogos), pareciendo pausibles las argu-

mentaciones de la teoría del mercado de trabajo segmentado, en 

cuanto a la consideración de que los factores que influyen en 
i ~ 

el crecimiento de ciertas instituciones influirán indi~ectame~ 

te en la demanda de trabajadores; pues en efecto, factores co

mo el aumento de las actividades en las instituciones y la im-
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plementación de políticas para atacar ciertas problemáticas s~ 

ciales, entre otros, que influyen en la creación y crecimiento 

de instituciones gubernamentales y descentralizadas en donde -

se requiere el desempeño de tareas afines al sociólogo, influ-

yen a su vez, en la demanda de soci6logos; tal es el caso de: 

el Colegio Nacional de Educación Técnica Profesional (CONALEP); 

el Instituto Nacional de Educación para Adultos (!NEA); y la -

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE). Sin embar 

go, y aunque los puestos desempeñados por sociólogos son nume-

rosos y con diversas características, es muy probable que al 

requerirse personal para desempeñar puestos similares, no se -

demande exclusivamente a sociólogos, debido a que profesiona--

listas de muy diversas carreras (en derecho y economía, entre 

otras) desempeñan actualmente puestos similares a los desempe-

ñados por sociólogos; es decir, se puede dar la sustitución 

del sociólogo en ciertas tareas por profesionistas de otras.ca 

rreras. 

Contrariamente al supuesto de la teoría del capital humano de 

que e.s f~ctible que en el mercado de trabajo se de un equili-

brio entre la oferta y la demanda, en el mercado de trabajo --
:: .. 

del sociólogo (del presente estueio de caso), la oferta pare-

~iera ser mayor a la demanda, pues, el 25 por ciento de los so 

ciólogos se hallan desempleados habiendo buscado empl<;!O si:1\ en 

contrar1o; cabe mencionar que de estos sociólogos, só1611a mi-

tad de ellos han buscado empleo por más de tres meses, lo cual 
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quiere decir que al transcurrir el tiempo puede disminuir el de 

sempleo en estos soci6logos. 

De los soci6loqos considerados en el·presente estudio, que de-

sempeñan algún trabajo remunerado, aproximadamente el 60 por -

ciento se desempeñan en tareas que se consideran propias de su 

campo profesional, esto es, se desempeñan.en tareas de promo--

ci6n social, docencia, investigaci6n y administraci6n; y como -

consecuencia, aproximadamente el 40 por ciento, se desempeñan -

en tareas de analistas y "otras tareas" (diversas tareas). Por 

otra parte, no necesariamente coincide el que los soci6logos se 

desempeñen en instituciones gubernamentales y des~entralizadas 

(principales fuentes de empleo del soci6logo)- y el que se dese~ 

peñen en tareas consideradas propias_ de este profesionista. 

Acorde a las argumentaciones de· la hip6tes.is del credencialismo, 

lo que se requiere del soci6logo (considerado en el presente ·es 

tudio) al ingresar al sector ocupacional, es principalmente, do 

cumentos que certifiquen sus estudios; sin embargo, los _requis! 

tos exigidos a los soci6logos dif_ieren de acuerdo a las tareas 

que estos desempeñan en el sector ocupacional, no pudiéndose--. 

descartar con ·~sto, ni las argumentaciones de la teor1a del c"a·

pital humano (en el sentido de que se exige conocimientos a los 

trabajadores), ni las argumentaciones de la teor1a del mercado 

de trabajo segmentado (en el sentido de que se exige experien-

cia a los trabajadores), ni las argumentaciones de la teor!a de 

los radicales norteamericanos (en el sentido de q~e se exige a 
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los trabajadores características de la personalidad), pues, en 

las tareas de investigación tiene más importancia (para los em

pleadores) la experiencia que la certificación de estudios en -

los sociólogos; en las tareas de administración, después de la 

certificación de estudios, se exige a los sociólogos conocimie~ 

tos, mientras que en las tareas de promoción social se les exi

ge a los sociólogos, tanto certificación de estudios, como ca-

racterísticas de la personalidad acordes con las instituciones 

en que qesean trabajar. 

Acorde a la argumentación de la teoría del mercado de trabajo -

segmentado, el sexo y las tareas desempeñadas por los sociólo-

gos .en el mercado de trabajo son factores que afectan en alguna 

·medida los salarios obtenidos por estos, pues, mientras.que los 

sociólogos q~e sé desempeñan en las tareas de prómoci6ri social 

y administraci6n obtienen las mejores remuneraciones,, por otra 

parte, los sociólogos de sexo masculino obtienen las mejores r~ 

munerat::iones en todas las tareas que desempeñan, con e:xcepci6n 

de las tareas de docencia. 

En cuanto a la argumentación de la hipótesis del credencialismo. 

de que al.existir una mayor oferta (trabajadores) sobre la de-

manda (puestos de trabajo disponibles) en el mercado·.de trabajo, 

se da un fe~6meno én el cual los empleadores exigen mayor esco

laridad (certifié:ación) para des.empeñar puesto¡; anteriormente -

ocupados por individuos con menor escolaridad, sin increment~r 

de manera proporcional los.salarios; en el mercado de trabajo -
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del sociólogo, al parecer sólo se dan algunas características -

de dicho fenómeno, pues siendo indicadores de este que: 

Los sociólogos ocupan puestos en donde las tareas no les -

corresponden pudiéndose desempeñar con menor escolaridad. 

A los sociólogos se les exija estudios de licenciatura pa

ra desempeñar dichos puestos. 

Las remuneraciones sean menores a las que obtienen los de

más sociólogos que se desempeñan en las tareas que les corres-

ponden. En los sociólogos que se desempeñan en las tareas de -

los analistas aunque en cierta medida se da la primera y la se

gunda característica de dicho fenómeno, no se da en la misma me 

dida la tercera característica, pues, aunque los analistas ob-

tienen menores remuneraciones que los soci6logos que se hallan 

ubicados en su campo profesional, esta diferencia no es muy si~ 

nificativa. Por su parte, en los soci6logos que se desempeñan 

en "otras tareas" aunque se da la primera y la tercera caracte

rísticas, no se da en forma significativa la segunda. 

b) En cuanto a la relaci6n entre la formación y la práctica -

profesional, los conocimientos que más aplican los sociólogos -

(considerados en el presente estudio) al desempeñarse en el se~ 

tor ocupacional, son: en primer lugar, los conocimientos que -

corresponden a las materias del ~rea técnica-rnetodol6gica, los 

cuales son útiles para los soci6logos en todas las tareas que -

desempeñan; en segundo lugar, los conocimientos que más apli-: 
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can los soci6logos, corresponden a las materias del área te6ri

ca, los cuales son útiles en las tareas de investigación, docen 

cia y en menor grado en las demás tareas. 

Los conocimientos contenidos en el plan de estudios de la lice~ 

ciatura de sociolog1a de la ENEP Arag6n, responden en mayor me

dida a los conocimientos uti.lizados por los soci6logos en las -

tareas de investigación y en menor medida respectivamente a los 

conocimientos utilizados en el desempeño de las tareas de prom~ 

ci6n social, administración, analistas y docencia; no respon-

diendo, abviamente, a los conocimientos que utilizan los soci6-

legos al desempeñarse en "otras tareas" (que no corresponden a 

su campo profesional). Sin embargo, aunque el plan de estudios 

responde en cierta instancia a los conocimientos que utilizan -

los soci6logos en el sector ocupacional, los soci6loqos se en-

frentan al ingresar al sector ocupacional a ciertas deficien--

cias de conocimientos; lo cual puede explicarse, ya sea porque 

el plan de estudios no ha sido implementado en forma acertada -

y/o porque los conocimientos contenidos en el plan de estudios 

no aportan los conocimientos espec1ficos que requieren los so-

ci6logos al desempeñarse en el mercado de trabajo(l). 

(l) ~s conocimientos oonsideraclos en el plan de estud:!.os de la licenciatu
ra de sociolog!a no necesariarrente deben responder a todas y cada una -
de las tareas clessr¡:ieiiadas por los soci6logos, pues, tendr!a que ser -
muy anplio y esi;iecifico a la vez, a~s de que, si bien debe responder 
en alguna !red.ida a los requerimientos del mercado de trabajo, también -
debe resp:mder a otros aspectos, cx:rro fonnar una visi6n arrpl:ia y cr!ti
ca de la sociedad. 

-. ' 

\ . 
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c) En cuanto a las caracter!sticas sobre la formaci6n acadérni 

ca, aún cuando casi la totalidad de los soci6logos (97.14%) 

-considerados en el presente estudio- desean realizar estudios 

posteriores al concluir su carrera, aproximadamente uno de cada 

cinco (18.56%) lleva a cabo esta inquietud; esto puede explica! 

se en alguna medida, porque, deseando realizar principalmente -

estudios de posgrado, los soci6logos se enfrentan al problema -

de no haber conclu1do su tesis de licenciatura (la cual, actual 

mente, es uno de los requisitos para realizar dichos estudios), 

La realización de la tesis de licenciatura constituye un grave 

problema, pues, aproximadamente la cuarta parte de los egresa-

dos de sociolog!a no han iniciado su tesis y sólo uno de cada -

doce, aproximadamente, han conclu!do dicho trabajo. 

como principales problemas a los que se enfrentan los egresados 

de sociolog!a en la realización de su tesis se encuentran: la 

falta de tiempo y las deficiencias de conocimientos metodol6gi-

cos. 

La impartición de los conocimientos contenidos en el plan de e!_ 

tudios de la licenciatura de sociolog!a de la ENEP Arag6n, fue 

regular en t~rrninos generales, existiendo una tendencia en los 

conocimientos del área teórica a impartirse acertadamente y una 

tendencia en algunos conocimientos del área t~cnica-metodol6gi

ca (además de las materias de desarrollo y promoción social, y 

seminario de tesis) a impartirse en forma no acertada. 
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Las sugerencias de los egresados para mejorar la enseñanza de -

la licenciatura de sociología son, en orden de importancia: se 

leccionar y capacitar adecuadamente al personal docente, revi-

sar y hacer congruentes los programas de cada materia con el 

plan de estudios, realizar más prácticas de campo y realizar me 

sas redondas, conferencias, seminarios, etc. 

Casi la totalidad de los egresados (97.14%) consider6 convenie~ 

te revisar el plan de estudios de la licenciatura de sociología, 

considerando, también, que los conocimientos metodol6gicos y -

teóricos debían tener mayor énfasis. 

Finalmente, es recomendable conceder especial atenci6n al pro-

blema de la falta de titulación en los egresados de sociología, 

problerna que ya ha sido identificado pretendiéndose atacar me-

diante la implementación de cursos y programas de asesoramiento 

de tesis; sin embargo, con el fin de evitar deficiencias metodo 

lógicas en los futuros egresados de esta licenciatura, es reco

mendable considerar la implementación y congruencia de los cono 

cimientos del área ténica-metodol6gica sin descuidar los demás 

conocimientos que comprende el plan de estudios. Otros proble

mas que se afrontan en la impartición de la licenciatura de so

ciología han sido identificados, pretendiéndose atacar en forma 

acertada mediante la implementación de cursos a profesores y al 

alumnado, la promoción de prácticas de campo y la complementa-

ción de obras de consulta bibliográficas, por lo cual, es muy -

recomendable coadyuvar y continuar la implementaci6n de esta p~ 

lítica académica. 
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A LOS EGRESADOS DE LA CARRERA 
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"ARAGON" 
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Por este conducto me permito saludarlo y presentar 
a usted, al pasante en Sociolog!a JUAN GONZALO - -
ALEMAN SAINZ, quien realiza una encuesta comprendi 
da en su trabajo de tesis denominado "El Mercado = 
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rés para la Coordinación de Ciencias Políticas y = 
Sociales de esta Escuela por la información que se 
recabará sobre aspectos de ubicación profesional,
congruencia entre formación y desempeño profesio -
nal, entre otros en los egresados en Sociología~ 

Agradecemos de antemano las facilidades que pudie
ran brindarle al portador de ésta para el mejor d~ 
sempeño de sus funciones. 

A T E N T A H E N T E 
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPlP.ITU" 

san Juan de Aragón, Edo. de Méx., julio 22 de 1983. 
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ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS 
PROFESIONALES. "ARAGON". 

AREA DE CIENCIAS POLITICAS. 

A QUIEN CORRESPONDA: 
P R E S E ~ T E • 

Por este conducto me permito saludarlo y presentar a 
usted al SR. Juan Gonzalo Alem§n Sainz quien es pasan 
te de ln Carrera de Sociologia y se encuentra reali-
zando una encuesta para su trabajo de tesis. 

Los objetivos que se desean obtener son conocer: 

- Las tareas y funciones designadas a los pues
tos desempeñados por sociologos. 

- Los requisitos solicitados a los profesionis
tas de la sociologia en el mercado de trabajo. 

- Las opiniones de los empleadores sobre la co~ 
gruencia entre la forma~i6n académica y la -
práctica profesional de los sociologos. 

Siendo de sumo interés para la Secretaria T§cnica de 
Sociología, dicho trabajo, en cuanto que, la informa
ci6n obtenida podria servir de apoyo a programas de -
orientación ~ocacional y/o a cambios en el Plan de E~ 
tudios de dicha carrera . 

. ~~~~~~~,_;M_.ucho agradeceremos las facilidades que se sirvan pre~ 
ar al Sr. AlEmán Sainz para que entreviste a las per 
onas encargadas de las contrataciones y a los jefes 
nmediatos de los sociologos que laboran en su Insti
uci6n. 
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f ,_ AR4"~ U. N.A. l. 

provecho la oportunidad para reiterar a usted las se 
uridades de mi más distin~uida consideración . 

A t e n t a m e n t e 
"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 

an Juan de Arag6n, Edo. de Néx., a 22 de Julio 1983. 
COORDI~ADOR DE CIENCIAS POLITICAS 
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L IC, EmLIO AGUILA!rRODRIGU~Z 
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CEDULA DE ENTREVISTA PARA EGRESADOS EN SOCIOLOGIA 

l. DATOS DE IDENTIFICACION 

l. l Nombre 

l.2 Edad (años cumplidos) 

1.3 Sexo: 1) masculino 2) femenino 

138 

I I 
1 2 

I I 
3 4 

L 
5 

1.4 Estado civil: 1) soltero(a) 2) casado 3) uni6n libre 

4) otro 
(especifique) 

1.5 Domicilio particular 

1.6 Teléfono particular 

1.7 Nombre de la institución en que trabaja 

L 
6 

(responda al reactivo 1.7 al 

1.9 solo en caso de trabajar) 

1.8 Domicilio de la institución en que trabaja 

1.9 Teléfono(s) de su trabajo~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

2. CARACTERISTICAS SOBRE FORMACION PROFESIONAL 

2.1 ¿Que seminario de opción vocacional cursó durante su carrera? 

l) rural: 2) urbano; 3) trabajo: 4) educaci6n L 
7 

2.2 ¿Concluyó su trabajo de tesis? l) si 2) no L 
8 

2. 3 En caso de que aün no haya concluido·· su trabajo de tesis diga 

¿cual es su avance en dicho trabajo? 



1) aGn no la ha iniciado; 2) menos del 25%; 

3) del 26 al 50%; 4) del 51 al 75%; 5) del 76 al 99% 
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I 
-9-

2.4 En su opinión, ¿que factores le han dificultado un avance conti 

nuo en su traba~o de tesis? (enumere por orden de importancia) 

a) ninguno 

b) falta de tiempo 

c) no ha encontrado un tema de su agrado 

d) desconocimiento sobre el tema de tesis 

e) dificultad en establecer delimitaci6n, objetivos, hip~ 

tesis :problemas metodol6gicos) 

f) otros 
(especifique) 

I I / / / / 
10 - 15 

2.5 ¿Desea usted seguir estudiando? (marque solo una opci6n: la más 

imperante) 

1) no 

2) estudios de posgrado en sociología 

3) idiomas 

4) cursos 

5) otra licenciatura 

6) otros estudios 
(especifique) 

L 
16 

3. CARACTERISTICAS LABORALES 

3.1 ¿Realizó algGn trabajo durante la carrera? 

1) si 2) no 
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3.2 En caso de responder afirmativamente, señale la relación que en 

contraba usted entre su trabajo y su carrera 

1) altamente relacionada; 2) medianamente relacionada; 

3) escasamente relacionada; 4) sin relación alguna / 
18 

3.3 Actualmente ¿que actividad{es) realiza? 

l) trabaja 2) estudia 
especifique:posgrado, cursos, etc. 

3) trabaja-estudia 
especifique posgrado, cursos, etc. 

4) otro{s) 
especifique 

3.4 ¿Durante cuanto tiempo buscó o ha buscado su primer empleo como 

egresado? 

1) no buscó; 2) menos de 3 meses; 3) de 3 a 6 meses; 

4) de 7 a 12 meses; 5) más de 13 meses / 
20 

3.5 ¿Para cuantos empleos hizo o ha hecho solicitud? 

l) ninguno; 2) de l a 3; 3) de 4 a 7; 4) más de 7 1
21 

3.6 Enumere por orden de importancia los requisitos que más frecuen 

temente le pedían en los lugares donde solicitó empleo 

a) grado académico (especifique) 
_pas_an_te,--,~l'"'i_c_en-c"'"i-a'""tur-a-,-ma-es--

tría, etc. 
b) examen de conocimientos 

c) examen psicométrico 

d) buena presentación 

e) experiencia 
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f) referencias 

~~~~~ g) idioma (especifique) 

~~~~~ h) otro(s) (especifique) 

i) n.inguno / I / / / / / / / 
22 - - 30 

3.7 Indique ¿por qué medio se inform6 de su actual empleo? 

(en caso de no trabajar pase al reactivo 4.1) (seleccione solo 

una opción) 

1) compañeros de la carrera 

2) maestros 

3) familiares 

4) bolsa de traoajo 

5) otros (especifique) 

6) continuó con el mismo empleo que tuvo durante la carrera 

3.8 ¿Cuantas horas dedica a la semana a su actual empleo (en caso 

de desempeñar varios empleos refiérase de aquí en adelante al 

que más se relaciona con su carrera o en caso de similitud, -

al que más tiempo dedique)? 

1) menos de 11 hrs; 2) de 11 a 20 hrs; 3) de 21 a 30 hrs; 

4) de 31 a 40 hrs; 5) más de 41 hrs. L 
32 

3.9 ¿A cuánto asciende aproximadamente su ingreso mensual? (refié-

rase solo al empleo para el cual señaló el nGmero de horas a -

la semana) 



1) menos de $ 11, 000. 00 6) de 31 a 35,000.00 

2) de 11 a 15,000.00 7) de 36 a 40,000.00 

3) de 16 a 20,000.00 8) de 41 a 45,000.00 

4) de 21 a 25,000.00 9) de 46 a 50,000.00 

5) de 26 a 30,000.00 10) más de 51,000.00 

3.10 ¿Qué puesto ocupa? 

3.11 Describa en que consiste su trabajo 

3.12 Señale usted ¿en que grado considera que ·su trabajo est& 

relacionado con su carrera? 

1) Altamente relacionado 3) Escasamente relacionado 

2) Medianamente relacionado 4) Sin relación alguna 

3.13 En caso de que su trabajo este alta·o medianamente relacio 

nado con su carrera enumere en orden de importancia los 

problemas que tuvo cuando empezó a ejercer su profesión 

A) de conocimientos 

enumere 

a) ninguno 

b) conocimientos teóricos insuficientes 

c) conocimientos técnico-metodológicos insuficientes 
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1
33 

L 
34 

L 
35 

/ 
36 
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d) falta de conocimientos específicos sobre el área 

de trabajo 

e) otros (especifique) 

/ / / / I 
- 37 - - 41 

B) pe1:sonales 

enumere 

a) ninguno 

b) ambiente de trabajo no agradable 

c) insatisfacción con las actividades desempeñadas 

d) insatisfacción económica 

e) otros (especifique) 

I I / I / 
42 - - 46 

4. OPINIONES SOBRE LA CONGRUENCIA ENTRE LA 

FORMACION Y !.A PRACTICA PROFESIONAL 

.1 A continuación ~lasifique sus opiniones sobre la utilidad y 

forma en que le impartieron los conocimientos de la carrera 

de sociología 

Ver cuadro correspondiente a es 
te reactivo (4.1) en la hoja 6A 

2 En general ¿como considera usted que se le impartieron los 

conocimientos durante su carrera de sociología? 



CUADRO CORRESPO!iDIENTE J\L REACTIVO 4. l 144 

j Grado de utilidad en Utilidad en su pers- Fonna. en que se 
f el desa:ripeño de su - pectiva sociol6gica lo ~tieron 
j trabajo y crítica de la rea-

' dad 
C•)NOC1MIENTO ¡-

(Muy Po:o .Muy Poco l'Cer ~ No acer 
1 util util ut!.1. inutil util util util inutil t:aaa tada 
i 

l.- Te<Jría sociológica I 
¡ 

2.- Teoría sociológica II ¡ 
3.- Teoría sociológica ! 

co:itemporár.r...a 1 
4.- Anális1s ~arxista de las 

clases sociales 

5.- Estructura estraficación 
1 y Cil!l'bios sociales 

6.- Daro:¡rafía 

7.- Psicología social 

B.- Antropología social 

9. - Estadística inferencial 

10.- Met:cdología de la investi-
9aci6n social 

11.- Taller de disei'.o de inves-
tigaci6n social 

12. - Taller de t&nica de inve~ 
tigacioo ae caipo 

13. - Taller de análisis e inl:e!: 
pretación de datos 

14. - Interpretación de la hlsto 
ria -

15.- Saninario de a..'lálisis so-
brc investigación 

L6.- Saninurio de tesis 

17. - Pe.'tSa.'llie.nto social de Méxio::• -
16.- Historia ecor>i'P>.i~ .social y 

:¡:olí tica de Mil!:r.ico I 

D. - Historia ecoránica social y 
:¡::o:ítica de M&dco II 

22.- Eco. y Pol. de la Soc. Cent. 

:: -:.- Soc:iolcg.del Desarr.1\grario 

,:.- Soc:iolog.del Desarr. Ind. 

,3 __ Sociolo;.del Desarr.Latiooarn. 

:: · ~- - Planificp/el Desarr. Social 

2 5 . - Ilesarr. y Pran. SOCial 
2 E. - ~i6n \'OCacional 



1) muy bien 3) regular 5) muy deficiente 

2) bien 4) deficiente 

4.3 ¿Enumere en orden de importancia cuales son sus sugerencias 

pa=a una mejor impartición de la carrera de sociología en -

la ENEP Aragón? 

a) ninguna 

b) adecuar y hacer congruentes los programas de cada 

materia con el plan de estud~os 

c) seleccionar y capacitar adecuadamente al profesor~ 

do 

d) realizar mesas redondas, conferencias, seminarios, 

etc. 

e) actualizar e incrementar las obras de la bibliote-

ca 

f) realizar más prácticas escolares de campo 

g) otras 
especifique 
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/ 
47 

/ / / / / / / 
48 - 54 

4.4 En su opinión ¿considera necesario realizar cambios al plan 

de estudios? 

1) si 2) no 

4.5 En caso de haber respondido afirmativamente enumere por or-

den de importancia los aspectos que debían tener mayor énf~ 

sis en el plan de estudios de la licenciatura de sociología 

para vincular la carrera al desempeño profesional 

/ 
55 
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a) conocimientos teóricos 

b) conocimientos metodológicos 

c) conocimientos técnicos 

d) conocimientos de la especialidad (opción vocacional) 

e) otros 
especifique 

/ / / / / 
60 

GRACIAS 

Observaciones: 

Fecha hora inicio hora terminación 



CEDULA NUM L_!__ 
1 2 
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CEDULA DE ENTREVISTA PARA INSTITUCIONES EN DONDE LABORAN SOCIOLOGOS 

l. DATOS DE IDENTIFICACION 

1.1 Nombre de la institución 

1.2 Domicilio de la institución 

1.3 Teléfono {s) 

1.4 Tipo de institución 1) privada 2) gubernamental 

3) descentralizada 4) otra L 
especifique 3 

2. INFORMACION SOBRE LA DEMANDA ~E SOCIOLOGOS 

2.1 ¿Que puestos son desempeñados por sociólogos {refiérase a la 

unidad institucional ya sea dirección, subdirección, departa-

mento, etc)? 

2.2 En caso de que los puestos ocupados por sociólogos sean más de 

tres, refiérase a los tres en que se encuentre mayor nGmero de 

sociólogos calificándolos con A, B y e para responder lo siguie~ 

te: 

A. ¿nombre del puesto? 

B. ¿nombre del puesto? 

C. ¿nombre del puesto? 

4 - G 
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2.3 ¿Qué actividades se desempeña en cada uno de estos puestos? 

A 

B 

/ / / 
7 9 

2.4 ¿Qué otros profesionistas adem~s de los soci6logos pueden de-

sempeñar estos puestos? 

A 

B 

e 

I I I 
10 12 

2. 5 ¿En que grado 1:onsidera usted que las actividades de los pues

tos A: B y e están relacionados con los conocimientos que po--

see el soci5logo? 

A B e ----- -----
1) altamente relacionado 

2) medianamente relacionado 

3) escasamente relacionado 

4) sin relaci6n alguna 

I I I 
13 - 15 
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2.6 En su opinión los sociólogos que desempeñan los puestos A, By 

e ¿en que grado requieren de los siguientes conocimientos? 

B) Bastante R) Regular P) Poco N) Nada 

Puestos 

Conocimientos A B e 

1) teóricos / I I 
16 18 

2) metod?lógicos I I I 
19 21 

3) técnicos I / / 
22 24 

4) generales I I / 

25 27 

2.7 Enumere en orden de importancia las características a las que 

se da mayor peso al seleccionar al personal para desempeñar 

los puestos A, B y C. (no numere las que no son tamadas en 

cuenta) 

Puestos 

A B e 

----
----

------
-- -- --
-- -- --
-- -- --

----
----

Características requeridas 

a) certificación 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

conocimientos 

conocimientos 

conocimientos 

experiencia 

{especifique: pasantes, Lic, idiana, cur
sos, etc) 

teóricos 

técnico metodológicos 

generales 

(I. Q) inteligencia 

responsabilidad 

liderazgo 

presentación 
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___ j} antecedentes 

k) otros (especifique) ---- --
A / / / / / / / I / I / 

28 - - 38 

B / I I I / / / I / / I 
39 - - 49 

e I I I / I I I I / I / 
50 - - 60 

2.8 ¿En su opinión a que factor(es) se debe que se requiera o se de 

mande personal para ocupar los puestos A, B y e 

e 

/ / / 
61 - 63 

2.9 ¿A cuánto asciende aproximadamente el ingreso mensual para los 

puestos A, B y e (tomando como base 40 hrs. a la semana)? 

1) menos de $ l.L, 000. 00 6) de 31 a 35,000.00 

2) de 11 a 15,0llO.OO 7) de 36 a 40,000.00 

3) de 16 a 20,000.00 8) de 41 a 45,000.00 

4) de 21 a 25,000.00 9) de 46 a 50,000.00 

5) de 26 a 30,000.00 10) más de 51,000.00 

Puestos: A B e / / / 
64 - 66 
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GRACIAS 

bservaciones: 

echa hora inicio hora terminaci6n 



INSTITUCIONES EN LAS QUE SE ENTREVISTO A LOS EMPLEADORES 
Y/O JEFES INMEDIATOS DE LOS EGRESADOS EN SOCIOLOGIA 

Instituciones gubernarnental·es 

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidr!ulicos 
Distrito Agropecuario III 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecolog!a 
Direcci6n General de Recursos HUJl\anos 

secretar!a de Educaci6n PGblica 
Direcci6n General de Culturas Populares 

Secretar!a de Educaci6n PGblica 
Dire.cci6n General de Incorporaci6n, Ravalidac.i6n y Becas 

Secretar!a de Programac.i6n y Presupuesto 
Direcci6n de Proyectos 

Secretaria de la Reforma Agraria 
Direcci6n General de Organizaci6n Agraria 

Secretar!a de Salubridad y Asistencia 
Direcc.i6n General de Recursos Humanos 

Instituciones descentralizadas 

Colegio Nacional de Educaci6n T~cnica Profesional (CONALEP) 
Plantel del Sol 

Fideicomiso Fondo del Programa de Descentralizaci6n de las 
Explotaciones Lecheras del Distrito Federal (PRODEL) 

Instituto Nacional para la Educac.i6n de los Adultos (INEA) 
Zona 10 

Instituto Nacional para la Educaci6n de los Adultos (INEA) 
Zona 7 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
Cl1nica 68 

Nacional Financiera 
Direcci6n de la Industria de la Transformaci6n 
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Petr6leos Mexicanos 
Gerencia de Servicios Sociales 

Instituciones privadas 

Instituto Universitario de Ciencias de la Educaci6n 

Colegio Latinoamericano de México 

Instituciones autónomas (UNAM) 

Hemeroteca Nacional de México 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales Arag6n 
Coordinación de Ciencias Políticas 

Otras instituciones {por cooperaci6n) 

Preparatoria Regional de Coacalco 
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CU!>J)FO No. 25 154 
DISTRIBUCICN PORCENTllJ!.L SEGUN U> lJI'ILIDAD DF. LOS CDNOCDumros 

EN LAS Tl\REAS DE PK"MJCION SOCil•L 

Utilidad en el desempeiX:> de su trabajo 

cor.ocimientos Muy Util Pocc Inútil lb ron- Total 
Util % % Lltil ~ % testó % % 

1.- Teoría so~iológica I 16.66 16.66 16.6€ 16.66 33.33 100 

2.- Teoría sociológica II 16.66 16.66 33.33' 33.33 100 

3.- Teoría s<Y.!iológica 
c:ontc.-:ipor:inea 16.66 33.33 16.66 16.66 16.66 100 

4.- Análisis marxista de las 
clases sociales so.oo 16.66 16.66 16.66 100 

5.- Estructura, estratificaci6n 
y cambios sociales 33. 33 33.33 16.66 16.66 100 

6.- Cenografía 16.66 33.33 33.33 16.66 100 
7.- Psicología social 16.66 50.00 16.66 16.66 100 
a.- Antropología social 16.66 33.33 16.66 33,33 100 
9.- Estadística inferencia! sc.oo 33.33 16.6C 100 

10.- !>'.etodología de la investiga 
ci6n - 66.66 16.66 16.66 100 

11.- Taller de diseño de invest.f. 
gaci6n social so.oc 33.33 16.66 lOC 

12.- Taller de técnica de inves-
tigaci6n de carrq:io 66.66 16.66 16.66 100 

13.- Taller de análisis e ínter-
pretaci6n de datos 66.66 16.66 16.66 100 

14.- Interpretaci6n de la histo-
ria 16.66 16.66 33.33 33.33 100 

15.- Seminario de análisis sobre 
investigaci6n SC.00 16.E6 33.33 100 

16.- Seminario de tesis 50.00 16.66 33.33 lCO 
17.- Pensamiento social de México 33.33 16.66 33.33 16.66 100 
18.- Historia econónica, social y 

política de México I 16.66 so.oo 33.33 100 
19.- Historia econ6mica, social y 

poH.tica de México II 16.66 so.oo 33.33 100 
2C.- Econanía y política de la so 

ciedad contenporánea - 16.66 33.33 16.66 33.33 100 
21.- Sociolog.del desarr.agrario 50.00 33.33 16.66 100 
22.- Sociolog.del desarr.indust. 16.66 33.33 16.66 33.33 100 
23.- Sociolog.del desarr.Latinoam. 33.33 16.66 16.66 33.33 100 
24.- Planf. p/el desarr. social 33.33 33.33 16.66 16.66 100 
25.- o=sarrollo y prom. social so.oc 33.33 16.66 100 
26.- Opci6n vocacional so.oo 16.66 33.33 lOC 

(E.ase del porcentaje: 6 



QJADRJ No. 26 1S5 
DISTIUI3UCION PORCENI'UAL SEGUN LA l!I'ILIDAD DE ·I.DS CDNCCIMIENIOS 

EN Ll\S Tl1RFAS DE IXlCENCIA 

Utilidad en el desenpefo de su trabajo 

conocimientos Muy Util Poco Inútil No con- 'lb tal 
util % % Ut.il % % test6 % % 

1.- Teoría sociol6gica I 12.5 62.S 12.S 12.5 100 

2.- Teoría sociol6gica II 12.5 62.5 12.5 12.S 100 

3.- Teoría sociológica 
CXllltemporánea 2S.O 37.5 2S.O 12.S 100 

4.- Análisis marxista ele las 
clases sociales so.o 12.5 2S.O 12.S 100 

5.- Estructura, estratificación 
y carrbios sociales 25.0 37.5 25.0 12.S 100 

6.- ~afía 25.0 so.o 12.S 12.5 100 

7.- Psicología social 25.0 37.5 25.0 12.S 100 

8.- Antropología social 37.5 12.5 25.0 25.0 100 

9.- Estadística inferencia! so.o 12.5 12.5 12.5 12.5 100 

10.- Petodología de la investiga 
ción - 62.5 12.5 12.5 12.5 100 

11.- Taller de diseño de investi 
gaci6n social 62.5 12.5 12.5 12.5 100 

U.- Taller de técnica de in ves-
tigaci6n de canpo 37.5 25.0 12.5 12.5 12.5 100 

13.- Taller de análisis e in ter-
pretaci6n de datos 37.5 25.0 12.5 12.5 12.5 100 

14.- Interpretación de la histo-
ria 25.0 25.0 37.S 12.5 100 

15.- Seminario de análisis sobre 
investigación 25.0 25.0 25.0 12.5 12.5 100 

16.- Seminario de tesis 37,5 12.5 37.5 12.5 100 
17.- Pensamiento social de México 37.5 12.5 25.0 12.S 12.5 100 

18.- Historia econánica, social y 
política de México I 25.0 25.0 37.5 12.5 100 

19.- Historia econánica, soci,al y 
política de México II 25.0 25.0 37.5 12.5 100 

20.- E.c:onanía y ¡:xJlítica de la ro 
ciedad contenporánea - 12.5 37.5 37.5 12.5 100 

21.- Sociolog.del desarr.agrario 12.5 37.5 37.5 12.5 100 
22.- Sociolog.del desarr.indust. 25 .o 25.0 25.0 12.5 12.5 100 
23.- Sociolog.del desarr.Ia.tinoam. 25.0 .-25.0 37.5 12.s 100 
24.- Planf. p/el desarr. social 25.0 25.0 37.5 12.5 100 
25.- r:esarrollo y prom. social 25.0 25.0 25.0 12.5 12.S 100 
26.- Opción vocacional 12.5 25.0 37.5 12.5 12.5 100 

(Base del porcentaje: B ) 
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DISTRIBUCION ?ORCEN1'l.IAL Sffit.JN Ll. UTILIDl\D DE -LOS CX>NJCIMHNits 
EN LAS TAREAS DF INVESTIGACICN 

Utilidad en el óesarpefu de su trabajo 

conocimientos 
Muy Util Poco Inútil lb oon- Total 

Util % % Util % % testó % " 
l.- Teoría sociol6gica I 50 20 20 10 100 

2.- Teoría sociol6gica II 60 20 10 10 100 

3.- Teoría sociológi::a 
o:intenpJr§nea 50 20 20 10 100 

4.- l\nálisis marxista de las 
clases sociales 40 40 20 100 

5.- Estructura, estratificaci6n 
y cambies sociales 40 50 10 100 

6.- D=nografía 60 10 10 20 100 

7.- Psicología social 20 70 10 100 

8.- Antropología social 40 30 20 10 100 

9.- Estadística inferencial 40 20 20 10 10 100 
10.- ~todolog~ de la investi~ 

ci6n - 80 10 10 100 
11.- Taller de diseñ:: de invest,!_ 

gaci6n social 80 10 10 100 
12. - Taller de técnica de inves-

tigaci6n de carr¡:o 80 20 100 
13.- Taller de análisis e inter-

pretaci6n de datos 70 JO 100 

14.- Interpretación de la histo-
ria 20 50 20 10 100 

15.- seminario de análisis sobre 
inVestigaci6n 70 30 100 

16.- Seminario de tesis 70 20 10 100 

17.- Pensamiento soc::al de 1'®tiro 20 40 .. 30 10 100 
18.- Historia eoonán::.ca, social y 

pol!tica de ~oo I 20 50 20 10 100 
19.- Historia eooránica, soc:i,al y 

pol!tica de ~oo II 20 50 20 10 100 
20.- Eoonania y poH.tica de la so 

ciedad oont:errporfulea - - 30 40 10 20 100 
21.- Sociolog.del desarr.agrario so 20 10 10 lO 100 

22.- Sociolog.del desar:r.indust. 10 so 30 10 100 

23.- SOciolog.del desarr.Iatinoam. 20 40 40 100 

24.- Planf. p/el desarr. social 40 40 20 100 

25.- Desarrollo y pran. social 30 60 10 100 

26.- ctx:i6n vocacional 60 20 10 10 100 

(Base del porcentaje: 10) 

:i 



Clll\DRJ ltl. 28 1S7 
DISTRIBUCION POPCDmJAL SEGUN u. LTILIDl>.D re ·ws C'ONJCIMIENI'OS 

E:l Il\S TAPEAS DE AI:MINISTRJICICN 

Utilidad en el desarr;ieiX:¡ de su trabajo 
Conocimientos 

Muy Util Poco Inútil No con- Total 
Util % % Util % % .test6 % % 

1.- Teoría sociol6gica I 2S 7S 100 
2.- Teoría sociológica II 2S 7S 100 
3.- Teoría sociol6gica 

conterrporfuiea 2S 7S 100 
4.- Análisis marxista de las 

clases sociales 2S 7S 100 
S.- Estructura, estratificaci6n 

y cambios sociales .2S 7S 100 
6.- I:em:Jgrafía so 2S 2S 100 
7.- Psicología social 50 2S 2S 100 
8.- l\ntro¡;:ología social so 50 100 

9.- Estadística inferencial 7S 2S 100 
10.- Metodología de la investiga 

ci6n - so so 100 

11.- Taller de disefr: de invest;f_ 
gaci6n social so so 100 

12.- Taller de tlk:nica de inves-
tigaci6n de caI!fO so 2S 25 100 

13.- Taller de análisis e inter-
pretaci6n de datos 50 so 100 

14.- Interpretaci6n de la histo-
ria 2S 2S so 100 

lS.- Seminario de are.lisis sobre 
investigaci6n 2S 7S 100 

16.- Seminario de tesis 25 so 2S 100 
17. - Pensamiento socJ.al de t-€xioo 25 so 2S 100 
18.- Historia econán:i.ca, social y 

política de t-€xioo I 2S 7S 100 
19.- Historia ecoránica, socW y 

política de ~oo II 2S so 2S 100 

20.- Eoonan1a y política de la so 
ciedad conte!llJOránea · - 25 so 2~ 100 

21.- Sociolog.del desarr.agrario so so 100 
22.- Sociolog.del desarr.indust. so so 100 
23.- Sociolog.del desarr.I.atinoam. 2S 2S so 100 

24.- Planf. p/el desarr. social 2S 2S 25 25 100 

25.- Desarrollo y pran. social 25 50 25 100 

26.- cpci6n vocacional 25 25 50 100 

(Base del porcentaje: / 4 



CUADOO No. 29 158 
DISTRIBUCIOO FORCENTUl'.L SEGUN LA UTILIDAD DE ·ws CONXIMIENTCS 

EN IJl...S TAREAS DE ANALISTA 

Utilidad en el deseipefu de su trabajo 

conocimientos Muy Util Pl'.x:o InCttil No con- 'lb tal 
Util % % Util % % test6 % % 

l.- Teoría sociol6gica I 27.27 18.18 9.09 27.27 18.18 100 

2.- Teoría sociol6gica II 18.18 27.27 9.09 27.27 18.18 100 

3.- Teoría sociológica 
=ntenporilllea 36.36 9.09 9.09 27.27 18.18 100 

4. - An~lisis marxista de las 
clases sociales 9.09 36. 36 36.36 18.18 100 

5.- Estructura, estratificaci6n 
y cambios sociales 27.27 9.09 21.·n 18.18 18.18 100 

6.- ~afia 63.63 9.09 9.09 18.18 100 
7.- Psicología social 36.36 27.27 9.09 9.09 18.18 100 
a.- Antropologia social 18.18 45.45 18.18 18.18 100 

9.- Estadística inferencia! 54. 54 18.18 9.09 18.18 100 

10.- ~tcdología de la investiga 
ci6n - 54.54 18.18 9.09 18.18 100 

11.- Taller de diseño de investi 
gaci6n social 54.54 18.18 9.09 18.18 100 

12.- Taller de técnica de inves-
tigaci6n de carrpo 63.63 9.09 9.09 18.18 100 

13.- Taller de análisis e inter-
pretaci6n ele datos 54.54 9.09 18.18 18.18 100 

14.- Interpretaci6n de la histo-
ria 27.27 18.18 18.18 36.36 100 

15.- Seminario de análisis sobre 
investigación 54.54 9.09 18.18 18.18 100 

16.- Seminario de tesis 36.36 27.27 18.18 18.18 100 
17.- Pensamiento social de Méxiro 9.09 45.45 18.18 27.27 100 
18.- Historia econánica, sociü.1 y 

política de México I 27.27 36.36 18.18 18.18 100 

19.- Histo:da ecoOOmica, social y 
política de M1hc.ico II 27.27 36.36 18.18 18.18 100 

20.- E.a:lnatúa y política de la so 
ciedad contenporánea · - 36.36 27.27 18,18 18.18 100 

21.- SOCiolog.del desarr.agrario 18.18 27.27 9.09 18.18 27.27 100 

22.- Sociolog.del desarr.indust. 9.09 45.45 9.09 9.09 27.27 100 
23.- Sociolog.del desarr.latinoam. 45.45 18.18 36.36 100 
24.- Planf. p/el desarr. social 36.36 27.27 18.18 18.18 100 
25.- D:!sarrollo y pran. social 36.36 27.27 9.09 27.27 100 
26.- cpci6n vocacional 27.27 18.18 18.18. 18.18 18.18 100 

(Base del porcentaje: 11 l 



OJADOO No. 30 159 
DISTRIBUCION POOCEN'l'UAL SEGUN LA tJl'ILIDAD DE· IDS O:JNOCIMIEN'IOS 

EN Ol'Rl>.S TAREAS 

Utilidad en e1 deseirpefu de su trabajo 

Conocimientos 
Muy Util Poco Inútil No con- Total 

Util % % Util % .. %. .. testó% % 

1.- Teoría sociol6gica I 25.0 12.5 25.0 25.0 12.5 100 
2.- Teoría sociol6gica II 12.5 25.0 25.0 25.0 12.5 100 
3.- Teoría sociol6gica 

cantenp:>ránea 25.0 12.5 25.0 25.0 12.5 100 
4.- Análisis marxista de las 

clases sociales 37.5 25.0 25.0 12.s 100 

s.- Estructura, estratificación 
y cambios sociales 25.0 12.5 12.5 37.5 12.5 100 

6.- IE!rografia 25.0 25.0 12.5 25.0 12.s 100 

7.- Psicx:ilogía social so.o 12.S 25.0 12.5 100 

8. - Antropología social 25.0 25.0 25.0 25.0 100 

9.- Estadistica inferencia! 37.5 12.5 37.5 12.5 100 

10.- MZ!todología de la inve.,--tig¡i 
ci6n - so.o 12.5 25.0 12.5 100 

11.- Taller de diseño de invest,! 
gaci6n social 62.5 25.0 12.s 100 

12.- Taller de t.€atlc:1 ele inves-
tigaci6n ele c:anp:i so.o 37.5 12.s 100 

13.- Taller de análisis e inter-
pretaci6n de datos so.o 37.5 12.s 100 

14.- Interpretaci6n ele la histo-
ria 37.5 12.5 12.5 25.0 12.s 100 

15.- seminario ele análisis sabre 
investigaci6n 37.S 37.5 25.0 100 

16.- seminario de tesis 25.0 37.5 25.0 12.5 100 

17. - Pensamiento soc:!al de Méxicx:i 12.5 25.0 12.5 25.0 25.0 100 
18.- Historia econ6n:ica, social y 

politica de Méxicx:> I 25.0 37.5 25.0 12.S 100 

19.- Historia ea:inánica, socip.l y 
politica de México II 25.0 25.0 37.5 12.5 100 

20.- F.cxman!a y pol!tica de la so 
ciedad conterporánea · - 12.5 12.5 25.0 37~5 12.5 100 

21.- Sociolog.del desarr.agrario 12.5 12.5 25.0 37.5 12.5 100 
22.- Sociolog.del desarr.indust. 25.0 12.5 25.0 25.0 12.5 100 
23.- Sociolog.del desarr.Latinoam. 12.5 12.5 37.S 25.0 12.5 100 
24.- Planf. p/eldesarr. social 25.0 12.S 25.0 25.0 12.5 100 

25.- i::esarrollo y prcin. social 12.5 12.S 25.0 37.5 12.5 100 

26.- cpci6n vocacional 37.5 12.5 12.5 25.0 12.5 100 

(Base del porcentaje: B 
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