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CAPITULO 

CONSIDERACIONES PRELIMINARES PARA EL ANALISIS 

A partir de la Revolución Industrial, cuya influencia se manifie~ 

ta desde finales del siglo XIX, la educación adquiere cada vez mayor 

importancia dentro del conjunto de factores que intervienen en el pro

ceso productivo de las sociedades modernas. La educación, entendida. 

con-o la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, permite 

a los miembros de la sociedad obtener la capacitación necesaria para 

desempeñarse satisfactoriamente dentro de las áreas específicas de la 

ciencia y la tecnología, con lo cual la fuerza de trabajo de una soci~ 

dad, encuentra un elemento determinante en su composición. En nuestros 

días, con el advenimiento de tantos y tan variados adelantos tecnoló

gicos y cien.tíficos, la importancia de la educación ha alcanzado un si,9_ 

nificiado valorativo de primer orden en la medida que la r,ant!dad, y 

más aún, la calidad de los recursos humanos con los cuales cuenta una 

sociedad para sus procesos productivos, contribuye en alto grado a lo

grar el éxito o el fracaso de la gestión económica o social que se pr2_ 

ponga. 

No dudamos en afirmar que la educación ha 1 legado a ser una fuer

za productiva tan importante como el capital, lu tierra y la fuerza de 

trabajo humana disponible, y esto para cualquier sistema económico-po-

1 itico que se considere. Aún más, la distribución internacional de 1 

trabajó,,hoy·por hoy, se apoya más en la posesión y utilización del 

conocimiento científico y tecnológico que en la posesión del capital o 

de las materias primas, sobre todo en los países industrializados. En 

consecuencia, las relaciones de dependencia económico-social que se es 

tablece entre pai~es industrializados y dominantes y países no Indus

trializados y dominados, adquiere características muy especiales para 



- 2 -

la época actual y su evolución futura. Los procesos tecnológicos uti 

!izados en la producción, apoyados por la ciencia, establecen la di fe 

renci a. 

Para 1 os país es 1 a ti no americanos que per te ne cen a 1 tercer mundo, 

y que como México, se encuentran en la fase de afianzamiento de su pr~ 

ceso de desarrollo, la ·relación de dependencia con el mundo industria

lizado dominante occidental, ciertamente ha pasado de ser en base a la 

negociación de bienes de capital, para transformarseenuna negociación 

de conocimientos científi.cos y tecnológicos. Se ha llegado ya en es

tos países a la convicción de que la sola planificación de la inver

sión del capital necesario para los programas de desarrollo, no basta, 

si no se acompaña con la planificación conjunta de los recursos huma

nos calificados que se requieren para sustentar tales inversiones. Es 

ta situación, nos lleva a plantear que los criterios para anulizar la 

dinámica social en los países latinoamericanos se deben mocliEicar en 

función de aquellos elementos que como la educación están adquiriendo 

cada vez mayor peso específico en el conjunto de factores determinan 

tes. 

El desarrollo económico-social de los países del tercer mundo, no 

puede esperar su provocación por generación espontánea, o por los bue

nos deseos de sus di rigentes. Se precisa que dicho desarrollo sea pl!!_ 

nificado en todos sus detalles de acuerdo a un nndelo nacional concre

to. Este modelo debe incluir todos los aspectos relevantes del probl!:_ 

rra, dentro de una necesaria red de interdependencia. La educación co

mo factor productivo alcanza, entonces, innegable papel protagonista 

por considérársele vehículo a través del cual la sociedad obtiene los 

recursos humanos ca 1 i f i ca dos que necesita. Tun to 1 os técnicos conn 1 os 

los políticos que planifican el modelo de desarrollo, están de acuerdo 

en este último punto, sin embargo, la dificultad a que se enfrentan se 

refiere a la implementación de los mecanismos adecuados para la parti

cipación de la educación dentro del modelo deseado. 
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La dificultad para la inclusión óptim<i de lu educación, dentro de 

un modelo de desarrollo económico-sociul se puede considerar como deri 

vada del enfoque con que se defina el papel que el la juega para la so

ciedad. Tal definición puede tener dos puntos de vista. 

El primero, cuando se considera a lu educación como un problemu 

de "Necesidad Individual", entendiendo por esto el deber del Estado de 

proporcionar los medios necesarios para que todos y cada uno de los 

miembros de la sociedad puedan tener la oportunidad de adquirir las he

rramientas conceptuales e instrumentales suficientes como para estar en 

capacidad de incorporarse a la fuerza de trabajo en las candi ciones 

apropiadas. Esta situación asegura la participación masiva de los miem 

bros de la sociedad e{I la planificación y ejecución del modelo de des~ 

rrol lo deseado, pero sin embargo, debemos apuntar que el objetivo de 

"educación para todo~" resulta necesario, más no suficiente para apo

yar la dinámica as pi rada de desarrollo. 

El segundo enfoque se refiere a la consideración de la educación 

como una 11neces idad social", es decir, orientar la prestación de servj_ 

clos educativos en función de dar respuesta a las demand.:is sociales de 

personal calificado; asumir la responsabilidad de proveer a las insti

tuciones de la sociedad global con las pers.onas que reúnan los requisj_ 

tos de capacitación y lidernzgo necesarios a fin de llevar adelante 

las tareas asignadas, de acuerdo al modelo de desarrollo nacional ele

gido, b~n sea a ~ível industrial, cultural o de servicio público. 

Nuestra posición está en el sentido de que para una eficiente y 

Jeficaz instrumentación dela educación como vehículo de desarrollo, -.se 

hace necesario una integración armónica de ambos enfoques. Esto permi.; 

tiría satisfacer los dos esquemas de necesidades, ya que resultan com

plementarios y obedecen a un fin común: rorrper con los mecanismos de 

dependencia que impiden que países como México se encuentren en condi

ciqnes de diseñar su propia ruta. 
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Sin embargo, esta última declaración deja aún sin respuesta la 

cuestión principal que planteamos. lCómo implerrentar los mecanismos 

adecuado_s de integración dentro del Sistema Educativo, para lograrª.!!! 

bes objetivos?. Dar respuesta a esto implica abordar diferentes vías 

de posibles soluciones, las cuales conllevan, tanto ventajas como des 

ventajas, Uno de los principales problemas asociados, sería el nume

roso grupo de variables condicionantes en cuanto al funcionamiento del 

sistema educativo, aspectos relativos a las propias condiciones socio 

económicas de la sociedad de que se trata; igualmente existe la di fi

cultad de la ausencia virtual de fuentes confiables de datos estadís

ticos para la realiz,3ción de un diagnóstico en profundidad. En canse 

cuenda, nuestra respuesta debe ser en el sentido de elaborar un mode 

lo de investigación que trate de caracterizar la relación entre "nece 

sidades sociales" y "necesidades individuales" incorporando los facto 

res relevantes de anuos enfoques. 

A) Los Niveles de Análisis 

lCómo puede abordarse de manera exitosa el estudio sobre el com

portamiento de un sistema para la formación de recursos humanos de al 

to nivel?. En un sentido no puede deslindarse este tópico de los aná 

lisis más generales sobre el tema, pero para efectos analíticos, es 

preciso Introducir ciertas delimitaciones. 

Se propone aquí que el tema puede ser examinado to1mndo en cuen

ta tres niveles fundannnta les de análisis al menos. Son éstos el in

dividual, el organizacional o institucional, y el de la sociedad gle

ba l. 

1. Ni ve 1 1 nd i vi dua 1 

Es éste el de las personas que han sido o son actualmente suje

tos del proceso que nos ocupa, es decir, que han estado o están e·x-. 

puestas como participantes del sistema a los efectos de los programas 
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planificados de formación de recursos humanos. lPor qué ofrece un 

interés singular este nivel si se considera que el sistema tiene ob 

jetivos de carácter social global?. En primer lugar muchas de las 

actividades en que se concretiza la acción del sis tema son el resul 

ta do de i ne 1 i naciones y capacidades persona les inherentes a los su

jetos considerados. Si bien e 1 sis tema es tab 1 ecc cri te ri os b5s i cos 

en función de necesidades sociales globales, la mayoría de los es tu 

diantes hacen uso del sistema de acuerdo a sus preferencias y pro

pias motivaciones en correspondencia con las denJJndus del sistema. 

Segundo y más impo1 tan te: La mayoría de las becas otorgadas y otras 

faci 1 idades, tiene 1 como resultado concomitan te la apertura de can1.i_ 

nos que faci 1 i ten \ª oovi 11 dad socia 1 ascendente, lo que acarrea un 

impactos ignificatjvo sobre el nivel de expectativas y aspiraciones 

de los beneficiarios del sistema. 

Se ha estimado que tan solo el 1i de la población que ingresa 

al sistema educativo formal en el primer grado de la primaria logr~ 

rá culminar sus estudios universitarios. Si a esto agregamos que 

por rnúl ti ples razones tan solo una mínimu parte de este 1i tiene as 

ceso e ingresar al llamado cuarto nivel educativo nos encontramos 

con' el hecho cierto de que aquel los que han podido proseguir sus e~ 

tudios universitarios más allá de la licenciatura configuran una mi

noría tremendamente privilegiada dentro de la es true tu ración de la 

pirámide de los usuarios del sistema educativo. Estas ituación es 

claramente consciente para dichos usuarios, y en tal sentido juega 

un papel importante en lo relativo a la motivación para ingresur a· 

este sistema, y en general, como elemento condicionador ucl dcscmp~ 

ño del estudiante. 

Si nos interesa la dimensión cualitativa, la evidencia sugiere 

que el mejor desempeño a nivel de licenciatura es logrado por aque

llos estudiantes que provienen de un estrato socia 1 con un status SO· 
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cio-económico entre medio y al to, por lo cual esta élite con caract!:_ 

rísticas socio-culturales específicas será, en gran medida, la favo

recida pro el sistema. 

Admitido esto, la expresión "nivel individual" constituye en 

cierta forma un contrasentido. El desempeño y el aprendizaje en es

tos prograrms del sistema se fundanentan en.el individuo, pero su v~ 

riabilidad no constituye simplemente la resultante de diferencias 

genéticas en la capacidad y motivación para el trabajo. En realidad 

incorpora además los efectos de todo un conjunto de elementos socia

les incidentes sobre la educación. Por ejemplo, e 1 trabajo de un es 

tudiante no solamente reflejará sus capacidades natas, sino también 

las peculiaridades de su formación y de su acceso a/y p.:irticipución 

en las estructuras sociales que distribuyen los recursos, las oport~ 

nidades y Jos es.tímulos para realizar la actividad. 

2. Nivel Institucional 

Por encima del estudiante universitario, considerado individual 

mente como un profesional en etapa de especialización, en general se 

encuentra una organización o marco social concreto dentro del cual, 

aquél refiere sus activl'dades de aprendizaje en el sentido de las co

sas que le sirven de orientación para seleccionar las destrezas, ha

bi 1 ida des· y conocimientos que quiere adquirir, y que además actl"1a c~ 

mo vínculo de unión con su lugar de origen hacia donde van di rígidas 

sus esperanzas de retorno. Es en este nivel que encuentran asidero 

las varias acciones involucradas en su participación dentro del sis

tema. 

Comprende tanto las organizaciones de trabajo como de apoyo que 

hacen posible su actual o potencial acción concreta de formación co

mo actividad soci9l. 
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Las preguntas a las cuales dan respuestas los an51isis a nivel 

institucional son diferentes a aquellas a las cuales dan respuestas 

los análisis a nivel individual. f\ este último puede p rcgunta rsc: 

lQué factores explican mejor las variaciones en las caracterís

ticas individuales del producto final del sistema?. Si bien la res

puesta reflejará, a 1 m~nos implícitamente, un con texto miís amplio s~ 

bre la problemática de la educación, la ciencia y la tecnología, in

volucrará el contr<1ste de factores presuntairente relevantes entre 

quienes son miís o penos productivos en función de los objetivos del 

sis tema. 

Para Jos países en desarrollo la pregunta centra 1 no es la de 

las variaciones internas entre quienes conforman el grupo de recur

sos humanos altami:?nte clasificados. Es más referida a cual es el im 

pacto global que tales recursos tienen en la posibilidad de desarro

llar planes y programas de cambio, suficientemente significativos c~ 

mo para transformar una realidad dependiente en una posibilidad con

creta de desarrollo autosostenido, armónico e integrado. 

Para analizar este punto, se hace necesario, de modo general, 

considerar las oportunidades, los recursos y apoyo, los estímulos y 

recompensas, y los controles que afectan a tales actividades. 

Las oportunidades comprenden todos aquel los sitios en la organ.!_ 

zación social donde el rol profesional encuentra asidero institucio

nal. Los recursos comprenden todos aquel Jos elementos materiales y 

económicos que directa o i nd i rectamente hacen pos i b 1 e 1 a rea 1 i zac i ón 

de las tareas para las cuales se estií formando el recurso. Los apo

yos constituyen elementos de la organización social que ,inciden en 

forma es.pacífica para la ayuda en el desempeño de una tarea, ta 1 co

rno ocurre con las sociedades científicas y profesionales, los incen

tivos y estímulos son proporcionados por la organización institucio-
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nal a cambio de trabajo y la contribución científica y tecnológica; 

comprende no solo el dinero sino diversas modalid<1des instituciona

les de reconocimiento. Finalmente los controles designan los meca

nismos que orientan y evalúan la actividad. 

Solan~nte para firies analíticos vale la pena mencionar los as-

pectos anteriores con-o elementos aislados. Es su interacción como 

sistema la que cuenta. 

3. Nivel de la Sociedad Global 

En el mundo moderno la formación de recursos humanos de alto ni 

vel no se realiza como mero entretenimiento, ni conn gracia otor(¡ada 

a una élite privilegiada. Estas tareas se efectúan con base a recur 

sos aportados por una sociedad nús amplia y a nombre de ésta. Por 

tanto, la valoración dada por dicha sociedad y en particular por los 

centros de poder en la misma a estas funciones de educación superior 

será de importancia vital para comprender su desarrollo. 

Los recursos y el apoyo asignado a esta tarea reflejan por en

de la demanda por sus productos. A la vez tal dermnda no es otra co 

sa que una maní festación de la ut i 1 idad atribuida a dichos productos. 

Esta demanda por recursos altamente calificados que puedan producir 

nuevos conocimientos y que contribuyan a la creación y mantenimiento 

de una infraestructura productiva acorde con las necesidades del de

sarrollo socio-económico que una nación se establece como meta, só

lo puede entenderse por referencia a condiciones del contexto social 

mas amplio en el cual se encuentra inscrito. 

Algunos anál i~is han destacado la fundamentación histórica de 

la precar 1 a demanc ¡¡ s.oci a 1 por creación de conocí mi en tos en América 

Latina. En los p~lmeros siglos, desde la conquista, la agricultura 
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y la minería se efectuaron en base a una combinución de tecnologías 

tradicionales, tanto nativas como import¿¡d¿¡s. La explotación de un¿¡ 

mano de obra barata, e institucionalmente débi 1 para reivindicarse, 

no creó incentivos para la innovación tecnológica sistem5tic¿¡. Con 

el comercio exterior A. L. se integra a J¿¡ economía mundiul dominan 

te. 

En los últimos cincuenta años el desarrollo tecnológico en los 

principales centros capitalistas has ido virtualmente explosivo. 

Ello ha conllevado a J¿¡ comercialización de J¿¡ tecnologÍiJ como mer

cancía. El gran poder de los vendedores y la naturaleza de lamer

cancía misma ha dado, a los primeros grandes ventajas que hacen cos

tosas las técnicas para los compradores. Adem5s, éstiJS son muchas 

veces inadecuadas par¡¡ las condiciones de los con~Hadores y lu im

posición de condiciones res tri c ti ViJS, hacen aún m5s onerosas 1 as com 

pras (Herrera, 1972). 

La industrialización a base de sustitución de importaciones P.'.!. 

rece estar acercándose a sus 1 ími tes en varios países latinoameri

canos. Los costos hacia el exterior son demasiado e lcv.1dos para 

una actividad puramente interna lo cual hace necesario que la indus 

trialización genere divisas propias como actividad exportadora. 

El lo implica ser más competí ti va tecnológicamente, lo cua 1 se hace 

di fíci 1 cuando las fuentes de tecnología son los mismos países a los 

cuales se proyecta vender productos. De allí la necesidad del des a 

rrol lo de una capacidad tecnológica local. 

Los procesos de modernización tecnológica involucran la forma 

ción de cuadros ret:ientes de técnicos y recursos profesionales de a.!_ 

to nivel, tanto a través de la educación, como por la inmigración. 

La expansión de es~e sector proporciona una mano de obra disponible 

para tareas cientí¡ifcas, lo cual contribuye, conn factor 1 imitante, 
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a hacerlas posibles. Es así como, la existencia de este "pool" pue

de, en ciertos casos, convertirse en un grupo de presión para el de

sarrollo de la investigación (Lindarte, 1977). 

Ahora bien, todos estos niveles de análisis se conjugan dentro 

de un sistema complejo cuyas interacciones definen el comportamiento 

definitivo del fenómeno~ La relación que se establece se encuentra 

determinada por el contexto social general en el cuul se inscribe. 

Y éste a su vez, está determinado por el tipo de relaciones de pro

ducción que predominan en la sociedad. La conclusión que podemos ex 

traer de estas consideraciones, nos muestran que para México y lamo 

yoría de los países latinoamericanos, la definición de la demanda so 

cial y la demanda individual por servicios educativos, obedecen a pr~ 

misas diferentes; los sectores productivos aspiran a la configura

ción de un sistema educativo generador de mu nos de obra calificada 

apta para incorporarse automáticamente al proceso ya condicionado de 

produce ión; es decir, a su mantenimiento; y por otro lado, las _pe.!:_ 

sona.s que como grupo privilegiado tienen acceso o la educación prnf~ 

s ional, aspiran utilizar al sistema como vehículo de movll idad so

cial, optando por aquel las carreras de carácter l lbrc, cuyo presti

gio en el medio garantiza el logro de status. Es así, como el libre 

juego de oferta y demanda en cuanto a los servicios educativos, se 

orienta más por la apertura de carreras en escuelas de umplia demun 

da individual, sin considerar la demanda social real. 

Sin embargo, la demanda social aparente está condicionada por 

las necesidades inn1ediatas o a mediano plazo características de una 

economía dependiente, basada en la prestación de servicios y en pro

cesos de producció\1 secundarios. Con lo cual, la aparente contra

dicción se resuelv~,, al menos morrontáneamente, dado que los países 

hegemónicos proporcionan entonces, los procesos tecnológicos necesa

rios que permiten superar el obstácul'? de ausencia de mano de abril 
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calificada. Pero esta situación tiene límite y México a través de su 

sector industrial, público o privado, ha llegado a un punto en que re 

quiere romper con este esquema, con lo cual lu presión sobre el sist!:_ 

ma educativo, será cadu vez mayor que éste, en razón do 1 precario 

equilibrio que se plantea, permita superar las contradicciones en be

neficio de la demanda social. 

B) Los Análisis sobre Formación de Recursos Huíllilnos y su Rela

ción con la Demanda Social y la Demanda Individual. 

1. Variables y Factores Tratados 

El análisis sobre las características y el funcionamiento del si~ 

tema educativo y su impacto sobre la so.cicdad global, no obstante su 

Importancia para los países de América Latina, no ofrece unas istema

tización en su estudio. Existen diversos modelos o guías que parten 

de enfoques distintos del problema. Paradigmas en los términos de 

Kuhn (1972) son todavía una ilusión en este campo. Se encuentran 

análisis tanto empíricos como teóricos que sugieren una variedad de 

factores a considerar. 

La demanda individual por formación profesional ha sido es-
• 

tudiada en función la teoría de los grupos de referencia, la cual tra 

ta de explicar las tendencias de esta demanda en base a lu presión 

del grupo y del "otro significativo" como esquema de referencia. Los 

conceptos de "cosmopolita" y 1 localista, fueron desarrollados por l'cr 

ton ( 1968). 

Los cosmopolitas se caracterizan por su orientación hacia grupos 

de referencia que escapan a su medio inmediato de residencia y traba

jo. Un ejemplo de tales grupos podría ser la comunidadacadémica por 

disciplinas a Ja cual pertenece un estudiante de postgrado en su di

mensión internacional. Los Jocalistas, por contraste, se orientanpr.!._ 

rrordialmente a grupos locales. Gouldner (1965, en Lindarte, 1977) 

en un análisis sobre profesores de educación superior, sugirió que Ja 
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actividad investigativa se hal Jaba asociada a una orientación cosmop~ 

lita; por el contrario los locales se orientaban prciferiblemente ha

cia actividades de docencia y administración m5s conectadas con su gr~ 

pode referencia. 

Uno de los factores que recurren temen te se asocia a es te l i po de 

orientación de que hablamos es el llamado efecto del "reconocimiento" 

de la labor real izada, en cuanto a la importancia atribuida a la fuen

te de dicho reconocimiento por la persona que lo busca o la recibe. 

Cuando se ha pretendido medir los efectos de un programa de 

FRHAN en función de la actividad laboral de los participantes, como 

por ejemplo en Escotet et al, (1974) CONOCIT (197/1), un factor que ap~ 

rece conectado a diferencias de productividad es el sexo del partici

pante. Las mujeres son clarairente menos dedicadas a actividades cie!!_ 

tíficas que los hombres, medido en términos de publicaciones cienLí

ficas. Se atribuye esto a diferencias b6s icas de valores, actitudes e 

intereses entre los dos sexos (Lindarte, 1977). Habría que lomar en 

cuenta como hipótesis al respecto de este hecho, líl absorción por 

otros roles como la familia de la capacidad potencial de dedicación, 

y por otra parte, lo relativo a las formas de discriminación sexual 

abierta o no, a la cual están sometidas las mujeres en nuestro medio. 

Otro fac~or poco señalado en este tipo de estudios cualita

tivos, aunque prof;lsamente descrito en estudios cuantitativos, es el 

relativo a las difirencias actitudinales y de valores asociados concl 

campo o disciplina' y, a mayor grado de desagregación, las especialid~ 
des de los participantes de este tipo de programas. Enuntrabajo reE_ 

llzado en 1975 encontramos diferencias significativas de tipo actitu

dinal con respecto a problemas del desarrollo socio-económico, entre 

los egresados universitarios de diferentes especialidades profesiona

les de los institutos de educación superior de la Región Centro Occi

dental de Venezuela atribuibles al enfoque particular de cada disci

plina (Matute, 1975). 
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En cierto sentido, la posición ante Ja vida, la cluridad de 

las metas, y por ende el nivel de aspiraciones y expectutivas de una 

persona constituye, al menos en parte, una función de su edad; indi

cadora ésta de su vida profesional. Varios aspectos del dcsarrol lo 

intelectual y de la madurez emocional están asociados a la madurez ero 

nológica. Pero, si bien esto es consecuencia de un proceso natural la 

contrapartida parece ser que esta misma correlación se planteu con re~ 

pecto a los indices de conservadurismo y cautela ante la innovación e~ 

mo actitudes para la resolución de problemas. Así, al menos, lo de

muestran los hallazgos de investigaciones recientes hechas mediante 

encuestas por muestreo en Venezuela, por ejemplo; Estudios de Con

flictos y Consenso, realiza da por el CENDES en 1967. 

Dentro del cuado de esta someru revisión, encontramos que 

por su parte López (1973) uti 1 izando un modelo de análisis acti tudi

nal con estudiantes de postgrado, estudió el grado de sutisfacción 

que manifestaban con respecto a su programa académico en función de 

ciertas variables ta les como: prec is íón en sus me tus académicas, ca 

Ji dad de la asesoría recibida y lealtad con el p¡iís de orí gen. De 1 re 

suítado de esta investigación se extrae la denostración de la factibi 

lidad de asociar la experiencia de aprendizaje con la formación de res 

puestas actitudinale.s hacia esa misma experiencia, subrayada por el 

hallazgo de una rel .. 1ción positiva entre el grado de satisfocción con 

el programa académi 1 .. o y la percepción de 1 currículo como "a própos i to 

para la.s metas de Js,s estudiantes". 

Finalmente uno de los factores que han examinado con mayor. 

amplitud en los más recientes estudios sobre el lema, se refiere a la 

relación entre el deseo expresado por el estudiante de alcanzar cier

to nivel de escolaridad y lo que realmente el propio estudiante esti

ma poder alcanzar dadas sus condiciones específicas académicüs y eco

nómicas. Esta relación nos 1 leva a considerar que la demanda indivi 
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dual se correlacion, 1 significativamente con patrones cultura les esta

blecidos en cuanto ~ la importancia otorgada por el grupo socia! a la 

escolaridad, y más específicamente a ciertas profes iones. No obstan

te, el estudiante puede definir su poslbll ldad de logro frente a esas 

aspiraciones, con lo cual asume una definición de la meta escolar miis 

acorde con su rea J 1 dad. Es así como se ha demos tracio que no s 1 empre 

la selección profesional que real Iza un estudiante, obedece dctermi

nístlcamente a factores de lncl lnaclón vocacional; es decir, a gustos 

o Intereses personales que de alguna forma el estudiante adquiere, s.!_ 

no que existen una serle de factores condicionantes para dicha selec

ción, los cuales tienen su fundamentación en el contexto social en que 

se encuentra dicho estudiante. Sobre este punto volvererros m5s ade

lante en la formulación del marco teórico de nuestra investigación. 

Todos estos aspectos de una u otra forma resultan relevantes pn

ra un an51 isls Integral del problema planteado, la demanda Individual 

por servicios educa ti vos se nos presenta entonces en una fuerte i nte.., 

racclón con variables cultura les que contribuyen a su definición: La 

importancia o prestigio social que se le otorga a ciertas profesiones· 

establece una jerarquía basada en cri ter los que obedecen ü una raclo

nal ldad particular para el grupo que las define. Esta racionalidad 

en la mayoría de los casos, no siempre corresponde a las necesidades 

del proceso productl vo dado que el desarrollo histórl co de los do~ s IE._ 

temas Involucra.dos: el educativo. y el de producción, no habían teni

do necesidad de complementarse para su funcionamiento, y es sólo por 

las presiones ejercidas sobre un sistema productivo en crecimiento 

que ahora éste busca reorientar al sistema educativo imponiéndole de

mandas operativas. 

En conclusión, los análísis que se han realizado sobre programas 

de formación de recursos humanos nos demuestran que e 1 sis tema educa

tivo responde a criterios más acordes con la demanda Individual que 
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con la demanda social. Los estudiantes están más expuestos a la in

fluencia del concepto des is terna educativo como vehículo de real iza

ción de sus metas personales que al criterio de necesidad social. 
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DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIG/\CION 

ANTECEDENTES 

De acuerdo a la discusión preliminar que hemos presentado en re-. 

lación al problema de integrar las necesidades educativas, tanto a ni_ 

vel social como a nivel individual, concluimos que éste sólo adquiere 

relevancia en la medida en que lo ubiquenus dentro de un contexto es

pecífico. Por esta razón y aprovechando la oportunidad que nos brin

da la "Universidad Autónoma de Tamaulipas", a través de lu ·División 

de Estudios Superiores y de Investigación, para llevar ade !ante nues

tro estudio, es nuestro propósito plantear para el Estado de Tamaul i

pas, al noreste de la República de México, un modelodeinvestigación. 

Habiendo establecido los primeros contactos con la reulidad con

creta de este Estado, encontramos numerosos argumentos. para apoyar 

nuestra selección. El Estado de Tamaulipas se encuentra dentro de un 

acelerado proceso de desarrollo económico Y.social, caracterizando 

por un incremento en los indicadores de crecimiento económico y demo

gráfico. El crecimiento de la población es de al rededor de 3,5?.; pro

medio, acentuándose en consecuencia la demanda por servicio y mecani~ 

mo de participación por parte de los habitantes de cr.ta zona del 

país. 

Tamaulfpas registra una cifra del 25% de la población económica-

mente activa, ocupando la 10a. posición a nivel nacional en re la 

ción a este renglón. 

La distribución de la población económicamente activa es como si 

gue: 33.2% en ef sector primario; 22.n en el sector secundario y el 

- 16 -
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44. 1% en el sector de actividades terciarias (Dirección de Promoción 

Económica e Industrial del Estado; 1979). 

El sector agrícola representa el de mayor importancia para la 

economía del Estado, siendo la superficie cultivada ¡J.:1 r¡¡ 1978 de 

957,753 ha., con una producción obtcnid;:i de 1.880.612 tonclad.:is. El 

Estado es principal prdductor de sorgo, el 5'.i: en maíz y uporta el 

11.1% de la producción nacional de granos. En cuanto al sector pe

cuario, la población ganadera alcanzó para 1978 1.134.831 cabezas de 

ganado bovino y aproximadamente 2.500.000 cabezas de otras especies. 

Por otro lado, el sector pesca adquiere cada vez mayor relevancia c~ 

me actividad productiva con 420 km. de litera! y con 213.000 ha de l.'.!_ 

gunas litorales. En este renglón se cuenta con m5s de 40.000 perso

nas deditadas a esta actividad. 

El sector industrial se encuentra en su etapo de despegue, el 

futuro industrial de Tamaulipas es considerado como muy promisorio 

debido, entre otros factores, a la existencia de abundante gas natu 

ral, electricidad, agua para uso industrial y vías de comunicación. 

El sector secundario ha observado en los últimos 16 años un creci

miento promedio anual del 8.8% superando a los sectores agropecua

rios y de servicio, cuyo crecimiento fue de 4.9% y 7.8% respectiva

mente. El sector industrial participa con el 36.3% del producto· to

tal de la economía. 

En lo que respecta a la situación del sistema educativo en el 

Estado, encontramos un elevado índice de crecimiento, tanto a nivel 

cuantitativo como a nivel cualitativo, pero manteniendo aún la es

tructura primamidal característica de los sis tema educativos con pr~ 

blemas de eficacia y eficiencia. En las aulas del sistema se encuen 

tran más de 390.000 alumnos de. primaria y alrededor de 30.000 en el 

nivel medio superior. Si bien el sistema contempla sal idas interme

dias terminales, a los cuales asiste una proporción muy pequeña de 
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la población escolar, la mayoría de los estudiantes tiene como expec

tativa lógica el ingreso a la Universidad, situación esta deriva da 

del tipo de instrucción profesionalizante que se imparte a lo largo 

del sistema. El Estado cuenta con un subsistema de educación supe

rior bastante diverso: La Universidad Autónoma de Tamaul ipas (U/\T) 

de carácter público¡ la. Universidad del Golfo, la Universidad del No

reste, la Universidad de Valle de Bravo y el Liceo· de Estudios Prof~ 

sionales¡ todas de carácter privado; el Sistema Tecnológico Regional; 

y además, la región se encuentra en la zona de influencia de institu

ciones de educación superior de otros Estados como Nuevo León, Coahui 

1 a y San Luis Potosí . 

Un análisis de la prosecución escolar de las generaciones en el 

Estado, nos señala que alrededor de 56% de los que ingresan a primer 

año de primaria logra finalizar dicho nivel j el si termina preparato

ria, y de ese grupo el 60% ingresa a la educación superior, es decir 

el 4.8% de la. generación correspondiente. De la pobl.lción que ingre

sa a la Universidad, por lo menos para el subsistema U/\T, egresa el· 

38% con una carrera profesional, siendo en consecuencia la eficiencia 

terminal del sistema de un 2.3%. 

Este breve análisis nos 1 leva a la conclusión siguiente: De ca

da 100 niños que ingresan al primer año de primaria en el Estado, se 

espera que tan sólo 2 terminen una carrera profesional universitaria. 

A este hecho concreto sobre la realidad educativ·a del Estado se le su 

man dos características agravantes: 

l. Las salidas terminales intermedias, previas a las universi

tarias son de reciente creación y hasta ahora no se ha eva

luado su impacto sobre la dcironda de mano de obra califica

da en la región por lo cual no significa una garantía para 

el estudiante en cuanto a la posibilidad de obtener empleo. 
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2. El cuadro de egresados universitarios que se i ncorporil a la 

fuerza de trabajo, demuestra que aún persiste el predominio 

de la formación profes ionul tradicional. El porcentuje mu

yor de egresudos corresponde a curre ras tu les como: Leyes, 

Administración, Medicina, Odontología, Ingeniero Civil y 

Educación; mientras que las carreras tecnológicus apenils ul 

canzan una débil participución. 

La consecuencia evidente de esta situación llega a ser alarmante 

dado que se induce al estudiante a sostener una lucha por mantenerse 

dentro del sistema educativo para luego colocarlo dentro de una muy li_ 

mitada gama de opciones profesionales, que quiz5 no responden a sus 

necesidades o aspiraciones, ni a las necesidades del desnrrol lo rqgi~ 

na 1. 

Ahora bien, si se tiene en cuenta que el Estado de Tamaul ipas 

presenta actualment 1 una fase de crecimiento la cual se incremcntur5 

aún más de acuerdo q los planes y programas previstos, luce como in

congruente que se cuente con un sistema educativo con ta1\ bajo nivel 

de eficiencia y eficacia. Es preciso tratar de encontrar las causas 

que impiden la adecuación óptima de tal sistema educativo a las expe~ 

tativas sociales e individuales que se depositan en él. 

Si pasamos revista a los intentos de solución que. han aportado 

en situaciones como la que describimos, encontramos que ellas ·se ba

san en diferentes enfoques del problema, los cuales están en función de 

los elementos·que se consideren más importantes. El análisis m5s co

mún es el que se refiere a la relación simple de crecimiento de la po

blación escolar y capacidad del sistema educativo, el cuul busca en

contrar el índice de rendimiento máximo de lu cupacidad instalada res 

pondiendo únicamente a la demanda social. Otro de los enfoque toma 

como punto de referencia el costo del mantenimiento del sistema, con 
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lo cual remite su análisis a incrementar la eficacia.y eficiencia ad

ministrativa del sistema educativo. Finalmente, y para sólo mencio

nar los más usuales, está el enfoque basado en las necesidades pro -

yectadas de mano de obra calificada, el cual hace hincapi6 en la re

lación oferta/demanda de recursos humanos. 

Nuestra opinión es ·que tales enfoques resultan muy útiles en se_!! 

tldo general, y más aún si se les considera en forma complementaria. 

Sin embargo, un punto importante que hasta ahora no ha recibido la de 

blda atención Jo constituye lo referente a las condicionantes socio

económicas y psicológicas que inducen a un estudiante a plantearse d!:_ 

terminada meta de logro académico. Es decir: el sistema pude operar 

dentro de mfrgenes aceptables cuantitativos en cuanto a 1 número de pi~ 

zas que ofrece o eficiencia administrativa, pero si no garantiza la 

oportunidad de entrada en condiciones adecuadas y permite el desarro-

1 lo de las aptitudes e intereses de la población escolar, nos atreve

mos a pronosticar que los resultados seguiránsiendi insatisfactorios. 

Los datos estadísticos así lo demuestran, por Jo menos para las gene

raciones que ingresan a la Universidad. Se producen cada año "cucl los 

de botella" en la inscripción para las carreras tradicionales, y las 

otras carreras sirven de refugio para los "rechazados" de aquel las. 

Los niveles de deserción son elevados, sobre todo en los primeros 

años y la orientación vocacional casi no existe. Los altos niveles de 

retención dentro del sistema son una meta deseable, pero la necesidad 

de incorporarse rápidamente al mercado de trabajo es una limi lante a 

la cual hay que enfrentar. 

Se teme al sobrecupoen las Universidades, pero al mismo tiempo 

existe el problema de que no se estií respondiendo adecuadamente a las 

esperanzas que tanto los estudiantes como la sociedad global, han puc~ 

to en e 1 si s tema • 
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PLANTEAl11 ENTO DEL PROBLEMA 

La planificación del sistema educativo tiene como finalidad per

mitir la eficiencia y la eficacia en la formaciónycapacitación del 

personal calificado que exigen las tareas del desarrollo socioeconómi 

co armónico e integrado. Esta finalidad se alcanza, de acuerdo a lo 

que hemos venido planteando, en la n-cdida en que se logru coordinar 

las características del sistema educativo disponible con las potenci~ 

lidades de los recursos humanos con que cuenta la región. Visto de 

esta manera la planificación implica una doble consideración: por una 

parte estaría la necesidad de consolidar para el sistema, una estruc 

tura organizativa que responda a la din5mica requerida por el avance 

del desarrollo socioeconómico de la sociedad a la cual sirve; y por 

otra parte funcionar como una caja de resonancia de efecto mu! tipl i C.'!_ 

dar para desarrollar las aptitudes de quienes ingresan a él. En re

lación al primer punto, el lo significa conocer la demunda pura así ade 

cuar la oferta de servicios. Pero para el segundo no sólo se requie

re una cuantificación de las i;ieces idades. Se debe ir más al !á. Se de 

be examinar el problema relativo a los elementos que condicionan la p~ 

sibil idad de éxito en el logro de las metas académicas de los estu

diantes. Se debe ayudar al estudiante para que supere los obstáculos 

que le impiden hacer un uso adecuad'.J de sus potencialidades y de las 

oportunidades dentro del sistema. 

Sin restarle importancia a los otros niveles dentro del sisternil 

educativo, creemos que su punto más crítico se encuentra en el nomen

to de ingresar al nivel superior de estudios, el momentodeelegir una 

carrera profesional. Es aquí donde el sistema alcanza' su nivel de 

incompetencia, por cuanto se limita a ser receptor pasivo de una masa 

de estudiantes que l !ega casi por inercia para hacer uso de un medio, 

mas considerado como vehículo de movilidad social,. que de superución 

persona 1. 
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Una planificación coherente con el esfuerzo que significa lu bu~ 

na marcha del subsistema de educación superior debe' tomar en cucn ta 

los factores que condicionan las perspectivas de logro para el estu

diante que pretende ingresar. lQué criterios uti 1 iza e 1 estudiante 

para la selección de sus estudios universitarios? lCu5les son las l i 

mitaciones a que se enfrenta?. Es posible afirmar que mucho del es

fuerzo del estudiante ~nivers itario se pierde por desconocimiento de 

las oportunidades, o porque tales oportunidades se ven condicionadas 

socloeconómicamente. 

Una persona, dentro de 1 sis tema educativo previo il lu universidad 

puede tener claro o no lo que persigue como meta de formación profe

sional, pero al mi·nu tiempo es capaz de establecer una relación de 

evaluación entre Sl deseo y su realidad. El estudiante aspira lograr 

una determinada formación profesional, esto se lo plantcu de acuerdo 

a sus propios criterios específicos de intereses académicos y esque

mas cultura les. Tal aspiración se enfrenta a factores condicionantes 

que lo conducen a estimar la posibilidad de que su escogencia llegue 

a ser una realidad. Aquí entran en juego factores tales cofi'o Ja edad 

y el sexo del estudiante en razón de Ja madurez emocional el primero, 

y de las connotaciones culturales el segundo. La propia situación s~ 

cioeconómica, que puede ser o no 1 imitan te para su permanencia den

tro del sistema. Sus intereses vocacionales, que al estar más o me

nos definidos funcionan como aliciente para sus deseos. Su experien

cia dentro del sistema le permite evaluar su capacidad de respuesta 

académica. El conocimiento que tenga sobre las carreras que se ofre

cen y el campo específico de el las aumentará su posibilidad de sefcc

ción. Pero, por otra parte la oferta educativa en la zona a la cual 

puede tener acceso establece un fuerte control sobre sus aspiraciones. 

Resulta claro así, que su decisión no es verdader;:imcnte libre, respo~ 

de más a una situación estructural en la cual las posibilidades reil

les de selección no se distribuyen equi tativamcnte, incluso la carga 
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valoritiva que acompaña al st<1tus profesional se encuentr.J determina

da culturalmente. 

Al tomar en cuenta todos los factores a que hílcemos referenciu e 

incorporándolos a una an51isis del contexto socioeconómico en el cu¡¡] 

se producen, no resulta diffcil afirmar que mucho del esfuerzo en di

nero y tiempo perdido por la ineficaciil e ineficienciu de l;:i Univer

sidad, así como el nivel de fracuso y frustrución de los cstucli.Jnte~;. 

tiene que ver directamente con el desconocimien.to o indiferenciil en 

relación al pupe] que juegan dichos factores en la selección de un:1 

carrera profesional. 

La labor de planificar un sistema educativo que pretenda inte

grar, los dos aspectos de nuestro problema-necesid¡¡des sociales y ne

cesidades individuales- tendrá que necesariamente introducir en su 

análisis los aspectos relacionados con la di fcrencia que existe en

tre las aspiraciones educativas de los estudiantes y las posibil id~

des reales de lograr dicha aspiración. 

En base a este plilnteamiento formulamos un modelo de investigu

ción que trató de establecer lo siguiente: 

1. Si para los estudiantes de educación media superior del Esta 

do de Tamaul ipas, es posible definí r un perfi 1 de demandn 

por carreras profesionales. 

2. Si el estudiante percibe diferencias entre los que le gust¡¡

ría estudiar (aspiración) y lo que cree poder estudiar (ex

pectativa). 

3, Cómo inciden los factores socioeconómicos y psicológicos en 

su escogenc ia profes iona 1. 
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4. Y finalirente, si se pretende la integración e implementación 

coherente del sistema educativo. lCuáles factores seríun de 

terminantes en dichu integración. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El propósito de esta'investigución estriba en rcalizur un csl11-

dio, acerca de los estudiantes del nivel medio superior de educ;;ición 

en el Estado de Tamaulipas, que nos permitiera obtener información cm 

pírica sobre sus aspiraciones y expectativas educativas y su rela¿ión 

con factores. socioeconómicos y psicológicos. Todo lo cuíll pudiera 

ser utilizado para la toma de decisiones en la planificac.ión del Sis

tema Educativo de la región. 

Los objetivos del estudio son los siguientes: 

1. Establecer una escala de clasi ficución f1<lra las di fcrcntes ca 

rreras universitarias de acuerdo a la importancia que ·el lii'.• · 

tengan para los estudiantes sujetos a este estudio. 

2. Describir las características soc.iocconórnicas y académicíls 

mis importantes de los estudiantes de este nivel. 

3, Anal izar la relación ASPI RACION/EXPECTATIVA de educación pa

ra los estudiantes de este nivel y su asociación con facto

res soci oeconóm i cos y psi ca 1 óg i cos • 

4. Analizar la relación entre demanda·individual y demanda so

cial para el sistema educativo del Estado. 

5. Diseñar y ensaynr un irodelo conceptual y metodológicoquc5c.1 

replicable en otras regiones. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Como resultado del análisis preliminar real izado para este estu 

dio, hemos encontrado algunos factores limitantes que incidieron so

bre nuestro diseño final. Al mismo tiempo queremos señalílí que por 

ser nuestro problema de estudio un fenómeno esenciillmcnLe di nánli co, 

nuestra intención es s eni:ar las bases para un;:i aproximación prccis;:i 

en futuras investigaciones del tema que pueda captar el problema- con 

.una mayor profundidad. 

Específicamente podemos apuntar lo siguiente: 

1. El modelo que proponernos no contempla un seguimiento históri_ 

co del proceso en cuesdón, lo cual serí;:i lo adecu;:ido para 

observar el comportamiento del problema en toda su magnitud. 

2. Los factores de índole estructural sólo pueden ser captados 

a través de sus indicadores más importantes, lo cu;:il llmitu 

el examen más detallado de su impacto a nivel individuill. 

3, La dificultad de tiempo y el costo de lil i nves ti gación nos 

1 levó a tornar la decisión de proponer un estudio en base Ll 

una muestra representativa única mente de los estudiantes 

del primer semestre del ni ve 1 medio superior. 
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C A P 1 T U L O 1 1 1 

11'\RCO DE REFERENCIA TEORI CO 

En los apartados anteriores, henDS establecido una serie de re 

ferencias conceptuales sobre el tema de 1.1 relación entre de11<1nda in

dividual y demanda sc~iai" por servicios educativos y hemos planteado 

la necesidad de 1091~r mecanismos de integrución adecuudos rur.1 opt.!_ 

rnizar esta relación. Partirnos pura ello de puntualizar la necesidad 

de conocer las características de ambos aspectos del problema, aunque 

hacernos hincapié en lo relativo a la denuncia individual a través del 

conocimiento de la relación aspiración/expectativa educativa de los 

estudiantes. Esto lo hacernos basándonos en nuestru concepción de que 

el sistema educativo en México, así corno en muchos países de América 

La ti na, funciona rnSs conn el resultado del juego entre oferta y dem.:i!:'._ 

da el rcunstancíal por recursos humanos que en función de un proceso 

racional planí ficado de adecuación de necesidodes. Se comprueba es

to al observar que la mayoría de los centros de formación profesional 

en el país responden casi siempre, para su establecimiento y desarro-

1 lo, a necesidades de crecimiento de las regiones a las que sirve, da!:'._ 

do una respuesta por lo regular, condicionada a factores lrudiciona- · 

les de prestigio y costumbre más que a propuestas concretas de plani

ficación. Encontrarnos que lo norrnal es, que los centros de formación 

profesional sean establecidos en función a la presión social por con 

tar con ellos como símbolos de status, antes que su instalación sea 

el resultado del análisis anticipado de las necesidades regionales. 

En consecuencia su estructura, así como las opciones que ofrece, son 

por lo general el resultado de una racionalidad más basada en el pre

sente que en el futuro. No es raro encontrar que las escuelas univer

sitarias más solicitadas y las primeras en crearse sean las de Dere

cho, Medicina, Ingeniería Civil, y ahora, Administración, por cuanto 
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son el las las que culturalmente responden a criterios de movi 1 idud so 

cial y fuentes de poder y prestigio. 

La situación que describimos se produce frecuentemente en Améri 

ca Latina en concorda~da con esquemas enraizados en el tipo de rela

ciones de producción \~e p_redominan. Las c<Jracterísticas del modelo 

para el proceso de pro 1Jucción que se as une, determina que nos convi r

tarros en meros administradores de nuestras riquezus y que por otro la 

do, la capacitación sea un vehículo de movilidad hacia el sector que 

se encuentra del lado de los que poseen los medios de producción, to

do ello dentro de una concepción burguesa del papel de la educación 

en la sociedad (Labarca, G. et a 1, 1977). 

Esta realidad conduce a que los estudiantes, a la hora de defi

nir su futuro profesional, valoricen en alto grado aquellas carrerils 

unlversi tarias tradicionales, con lo cual se incrementan Jos niveles 

de congestionamiento ya críticos y se producen los prob_Jemas ele efi

ciencia y eficacia típicos de los centros educativos en nuestros 

días. 

1. El Concepto de Aspiración Educativa 

Numerosas investigaciones realizadas sobre el tema de las tenden 

ciasen cuanto a la selección de una profesión, han llegado a Ja con

clusión de que los estudiantes pocas veces tienen una idea clara acer 

ca de los criterios que pueden uti 1 izar para dicha selección. Por lo 

regular la definición de sus metas escolares se asocian con f¡¡ctores 

circunstanciales no basados en una evaluación consciente de su oporty 

ni dad. Theisen (1979) en un estudio sobre la formación de aspiracio

nes educacionales en México-Americanos nos dice ci tundo u Merton, que 

"una de las caracterÍ.sticas inevitables de la condición humuna es que 

siempre hay una discrepancia entre aquel lo a lo que se as pi ru y lo 
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que es realmente capaz de ¡¡Jcanzar". /\demás, siguiendo a V.N. Shubkin 

(1978), tenemos que la selección de una profesión para un adolescente 

que cursa la educación secundariu significa la definición de su futu

ro y de alguna manera su inclusión dentro de un¡¡ sociedad, J¡¡ cuul p~ 

ra otorgarle su "carta de ciudadaníu" le exige poseer un oíicio cali

ficado. En consecucncius, el estudiante dentro del sistema educutivo 

se establece un ideal profesional, socialmente prcsti~¡ioso y que le 

asegure su ingreso a la fuerza de trabajo en condiciones privilcgi.i

das. 

Como se habla de "As pi ración Educa ti vti" encontramos gran confu

sión en su definición, uún cuando el concepto que expresu parece sim

ple. El significado más ampliamente utiliz,1do se refiere ü un estado 

ideal de logro o de posesión, Thcisen, en su trab.Jjo ya citado define 

Aspiración Educativa conK> "(el) grado de educación que a un ·individuo 

le gustaría ideulrrcnte alcanzar, dejando al margen tod.:is las dificul

tades logísticas, finuncierus y sociales". Por otro lado, define"[::_ 

pectativas Educacionales" como el nivel de logro escol.1r que una per

sona cree lograr efectivamente, teniendo en cuentu ·la reulidnd ele sus 

di flcul tades. 

Es así como estos dos conceptos sirven para diferencinr distin

tos aspectos -aunque relacionados estrechamente- de una misma si tua

ción. Para la dimensión individual, la relación entre estos dos con

ceptos creemos que nos puede dar la clave para comprender mejor el fe 

nómeno de las tendencias en la selección profesional, así como t<.1m

bién nos servirá de criterio a la hora de evaluar al sistcn1J educati-

vo. 
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2. Factores Asociados con los Conceptos de Aspiración/Expectativas 

Educacionales 

La conducta social del individuo es el resultado de una compl~ 

ja Interacción de diversos factores, tanto específicos del individuo, 

como inherentes al contexto externo que actGa sobre éste. Las con

diciones externas asunEn un papel especial ya que su influencia serna 

nifiesta a lo largo de todo el desarrol Jo histórico de . la perfon.:i. 

Estas circunstancias externas "son determinadas por las condiciones 

económicas y de manera inmed.iata, por las condiciones de Jos grupos 

y organizaciones, que tienen normas y valores específicos que rigen 

la conducta del individuo" (V.N. Shubkin; 1978). Es así como el con 

texto social ejerce una influencia sustancial no sólo en las actitu

des de los jóvenes hacia las profes iones y en los planes personales, 

sino en las decisiones y en la conductu de los distintos grupos. 

En los países de América Latina las transformaciones que se es

tán produciendo como consecuencia del crecimiento económico y de los 

conflictos estructurales establecen una serie de condicionamientos P!:l_ 

ra la conducta socia 1 de los estudiantes. El surgimiento de 1<1 revo 

lución científico-técnica implica una posibilidad de movi 1 idnd so

cial y profesional, y presenta una variedad de exigencias a los jóv~ 

nes ·que se aproximan a la edad de incorporarse a las fuerzas produc

tivas (Rlcha, R.¡ 1972), De esta manera el mundo de hoy estable ce 

la posibilidad cierta de alcanzar un status profesional lo cual sig

nifica un factor de motivación para los estudiantes. Sin embargo, lu 

realidad es que tales posibilidades no siempre tienen igual distrib~ 

ción de oportunidades. Theisen (1979) encontró que en lo rel<itivo u 

la relación aspiración/expectativa educativa, no h.:iy diferencias sil!_ 

niflcativas entre la percepción de oportunidades para estudiantes de 

origen anglosajón y de origen México-americano en una muestra de,i.lu}!! 
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nos de bachillerato, es decir que "los conflictos culturales y lilS 

brechas de entendimi1rto que se considran endémicos en la educación 

pGblica de los Estados Unidos, no han obstaculizado las oportunida

des de los México-americanos para e 1 éxito en e 1 grado que se supo

nía hasta el presente". Este hallazgo resulta trascendente en la me 

dida en que nos conduce a considerar el problrima corno m5s relaciona

do con variables específicas de la cultura de un grupo; nos seña la 

que los estudiantes asimilan en una temprana etapa el valor desuco 

locación dentro de una pirámide educativa. El deseo de superación se 

encuentra arraigando como norma cultural, y si la sociedad establece 

los mecanismos adecuados para su realización las personas se senti

rán atraídas a utilizar los. Se explica, en base a lo anterior, el h~ 

cho de que el mismo autor reporte una alta correlación entre las as

piraciones de los padres en relación a la escolaridad de sus hijos y 

las aspiraciones educativas de los México-an~ricanos, anglosajones y 

otras mi norias étnicas en los Estados Unidos. Sobre este mismo pun

to Takei y Bock (1972) reportan diferencias entre aspiraciones y ex

pectativas educativas en estudiantes del medio urbano y ele medio ru

ral en Malasia, aunque con la advertencia de que las escalas de com

paración son di fíci ]mente precisas, dadas las diferencias culturales 

en esa sociedad de patrones pluralistas (Mohamed y Escotet; 1973). 

Por otro lado, en un estudio reportado por M. Escotet (1973) éste en 

cuen tra que los estudiantes que responden tener problemas de ajuste 

en las escuelas y desarraigo familiar son más propensos al fracaso 

escolar. 

Erl el conjunto de patrones culturales es com[m la ufirmación de 

que la educación familiar transmite aquellos valores establecidos 

por la sociedad que así los define. Las diferencias en cuanto a las 

expectativas del rol masculino o del femenino influyen notablemente 

en este sentido. De Bartolomeis (1978) en una investigación con es-
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tudiantes italianos plantea que "las preferencias de los hombres es

tán dirigidas claramente hacia las profes iones técnicus y científi

cas ... mientras que las preferencias de las mujeres se decl<iran ante 

todo por 1 a enseñanza". Es te fcnórreno parece ser genera 1 i zab le, a p~ 

sar de los cambios que se han suci tado en cuanto a la participación 

de la mujer en las fuerzas productivas (Shubkin; 1978, Marshal 1 et 

al; 1977, Haber; 1977). 

Dentro de estas consideraciones surgen factores cuya influencia 

no se ha examinado completamente debido a que sólo recientemente se 

ha sentido ~u incidencia en gran escala. A este grupo pertenecen 

los medios de comunicación como la T.V. y la Radio, los cuales, en 

palabras de Macluhan, convierten al mundo en una "aldeu". El nivel 

de penetración de estos medios es cada día mayor y su poder para in

culcar patrones de conductas es impresionante. Horni J: (1978) se ap.9_ 

ya en la evidencia empírica para demostrar que estos medios son cap~ 

ces de producir frustraciones en los estudiantes a 1 creurles niveles 

de aspiraciones no factibles de realizar. Otrus cxperiencius (L.!:!_ 

ther, 1977, Ginsbert; 1976, Martínez 1973), enfocan el problema ha

cia los patrones culturales lntragrupos, sc1ialando que en algunos ca 

sos, el criterio que prevalece para la selección de unu profesión es 

tá relacionado con la definición que el propio grupo hace de sus as

piraciones. Luther encontró asociación entre la aspi rae ión educat.i

va y
0

la función de los amigos del estudiante como el olro-significa

ti vo. 

La evidencia resumida nos conduce a considerar que el punto cr~ 

cial para analizar la relación aspiración/expectutiva tiene su apoyo 

en condiciones de tipo cultural asocludas a las características so

cioeconómicas de los sujetos involucrados. Si bien es cierto que las 

aspiraciones educacionales de los estudiantes están en función de una 

connotación cultura, por otro lado, los condicionamientos par¡¡ e'l lo 
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gro de esas aspiraciones son producto de la conjunción real de meca

nismos apropiados para alcanzar tal fin: Los recursos económicos. 

disponibles; las características del sistema educativo; la eslructu

ra de la oferta de trabajo, en definitiva variables de tipo estruct~ 

ral derivadas del tipo de relaciones sociales que predominan en una 

sociedad. 

3. Esquema para el planteamiento del estudio 

El esquema específico a desarrollar para nuestro estudio, supo

ne partir de las siguientes premisas: 

a. Existe una estrecha relación entre Educación y Sociedad, 

dado que esta forma el amb lente donde se desarrol In e 1 pr~ 

ceso educativo, siendo el resultado o expresión que se ge

nera de las demandas sociales para Ja satisfacción de nece 

sidades del hombre dentro de la comunidad. 

b. El proceso de aprendizaje (formal o no formal), .desnrroJJ¡¡ 

en el individuo, sujeto ric dicho proceso, Ja c1Jpílcid<1cl de 

uti tizar herramientas, conceptuales o no, con las cuales 

interpretar la situación social en la cual se encuentra in 

merso. 

c. El resultado entonces, en el proceso de enseñanza-aprendi

zaje que se produce dentro de una realidad social concre

ta, se traduce en la trasmisión de valores, normas, p.:itro

nes de conducta en general de orden cognoscitivo o afecti

vo y en el desarrollo de habilidades y destrezns para en

frentar tareas. 
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4. Esto conduce a que el estudiante se planteee una meta de 

for1TBción profesional acorde con sus deseos y apoyada por 

criterios de va 1 i dez cu l tura l . 

5, Sin embargo, una evaluación racional de su realidad aca

démica y socioeconómica lo enfrenta a la necesidad de es

tablecerse una meta más acorde a sus pos i b'i 1 ida des, li:i 

cual expresa como su expectativa al logro educativo. 

El conocer tanto las aspiraciones con"KJ las expectativas rela

cionadas, debe servir para examinar la congruencia del sis tema edu

cativo presente y futuro en cuanto a su adecuación conu necanismo' 

integrador entre demanda invidual y denuncia social. 

4. Mode 1 o Ut i 1 iza do para el Aná 1 is is 

La relación aspiración/expectativa y sus foctores asociados se 

resumen en el siguiente modelo: 

a. 

c. 

Cond i e iones 
Persona les 

-Socioeconómicas 
-Académicas 
-intereses 

Orientación Vocacional 
recibida 

5. Varlab les 

As pi rae iones 
Expec ta ti vas 

b. 

d. 

Conocimiento sobre 
Opor tun i d;ides de es
tudio 

Oportun.idades reales 
de estudio en la zona 

Para esta investigación se delimitaron los concept.osaestud,iar 

de forma operativa, a fin de enunciarlos efectivamente como 'proce

dimiento para la medición. 

Las variables identificadas para el estudio de acuerdo al mode 

lo p 1 an teaqo son : 
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a. Criterio de Clasificación de Carreras Universitílrias 

Se pidió a los estudiílntes que conforman la muestra p¿¡ra el es

tudio que establecieron pesos del 1 al 5 pura las carreras que consi 

deren más importantes, lo cual nos permitió clasificarlas por fre

cuencia de su selección y así definir sus pesos específicos prome

dio. Esta clasificación servir& para ponderar tanto las aspiracio

nes como las expectativas y formular un perfil de las carreras. -

b. Variable Dependiente 

Relación aspiración/expectativa 

Entendemos por "aspiración educativa" el deseo expresado por el 

estudiante de alcanzar una determinada profesión universitaria en el 

supuesto caso de que contara con todas lns condiciones sociocconómi

cas y académicas necesarias para tal fin. 

La aspiración se medió a través de la ponderación asignucla en 

la clasificación promedio a la profesión deseada por el estudiante. 

Entendemos por expectativa educativa a la carrera universitarii'I 

u otra opción que el estudiante manifieste como su selección dadas 

sus condiciones reales actuales, tanto socioeconómicas como académi

cas. Fue igualmente medida cono en el caso de la aspiración. 

Relación aspiración/expectativa es el índice formado por la ra

zón aspiración entre expectativa. Este índice se refiere a la di.s

tancia que hay entre las dos, de acuerdo a la clasificación prome

dio. 
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Ejemplo, si un estudiante m.:inifiesta corro su aspiración 1 legar 

a ser l'édi co, y el lo estuvo ponderado como profesión de rango ll, y 

además su expectativa es llegar a ser psicólogo, con una ponderación 

de 5, su razón es 8/5 = 1 .6. 

c. Variables 1 ndependientes 

1. Condiciones personales 

- Sexo: Características que presupone di fcrencias cul 

tura les en cuanto¡¡ la percepción de oportunidades 

profesionales. Se encuentra ligada a un tipo de ac

titud ante la vida en general, por virtud de la ac

ción familiar educativa. 

Edad: Características que se asocia con niveles de 

madurez emocional y criterio para definir posibi li

dades. 

Características Socioeconómicus 

- Lugar de Residencia: Tom¡¡ndo tanto la de sus p;:idres 

como la propia, en caso de ser diferente, nos propo.i=_ 

ci ona información sobre 1 as condiciones de des a rro-

11 o del ani1iente donde tiene lugar su experiencia. 

- Nivel de Instrucción del Padre: 

Característica a la cual podríamos asociar un acier

to nivel de influencia sobre las aspi·raciones y cx

pe c ta t i vas de 1 os h i j os . 

- 1 ng res os f ami 1 i a res a 1 mes : 

Cantidad de dinero que ingresa a la familia para su 

sustento. Indicador de las posibilidades de apoyo 

financiero para el estudiante y de la clase social a 

la que pertenece. 
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Autoevaluación de condición socioeconómica: 

Declaración por parte del estudiante de su nivel socio 

económico. Indicador de su opinión sobre el apoyo que 

puede esperar de sus ituación financiera, el cual cree 

mos puede incidir sobre su percepción del logro de sus 

metas educativas. 

Características Académic¡¡s 

- Areas académicüs de preferencia: 

Escogencia por pürte del estudiante de lüs 5reas acadé 

micas que más le gustan (ver anexo, pregunta núm. 24) 

lo cual podría asociarse con lüs oportunidades que tie 

.ne para optar a una profesión y de esta forma incidir 

en re iación aspiración/expectativa. 

- 1 n tere~es: 

Son la, inclinaciones del estudiante por participür en 

activi 1lüdes ocupacionüles específicas que denolün pre

ferencias que predominan en su conducta. Se ut i 1 i zarií 

para su medición el cuestionario de lnte1·eses que ela

boró el Departamento de Orientación de la U.N.A.M., el 

cual clasifica los intereses en las siguientes categ9. 

rías: Servicio Social, Ejercicio del Poder, Artísti

cos, Musicales, Organizativos, Científicos, Mecánicos 

y A i re Li b re . 

Queremos examinar la relación entre estos perfiles de 

intereses y la escogencia aspirnda o la expectativa. 

Suponemos que ellos establecen una congruencia entre 

sí. 
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2. Conocimiento sobre oportunidades de estudio 

Este factor mide el nivel de conocimiento sobre las opa_!:. 

tunidades de estudio que a nivel de la República Mexica

na existen lo cual usaremos como control p-Ha examinar 

las relaciones entre aspiración/expectativa y las condi

cionantes sotioeconómicas. /\si despejaremos el efecto 

que e_I no conocer dichas oportunidades tiene sobre·);¡ re 

)ación estudiada. Se hari su medición tnnto para Insti

tuciones de Educación Superior, conn para carreras uni

versitarias. 

3, Orientación vocacional recibida 

Variable control que nos permití rá producir el efecto de 

una supuesta mejor preparación del estudian te frente <il 

p rob 1 e h1a de es coger su profesión y de e va 1 ua r su pos i b i_ 

lidad de logro. 

4. Oportunidades reales de estudio en su zona de residen 

cía. 

Medida en función de la can ti dad, tipo y distancia de ce~ 

tros educativos presentes en la zona de residencia dele~ 

tudiante, servirá para evaluar su impacto sobre la esco

gencia del estudiante. 
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Hipótesis 

Se presentarán aquí tres hipótesis generales cada una de las cüa

les ofrece una perspectiva sobre la relación aspiración educativa/ex -

pectativa educativa. Con relación a cada una de éstas se han plantea

do hipótesis específicas. El carácter de éstas no es tanto el de una 

derivación· forma 1 como e 1 de una evidencia de apoyo a 1 a po:. i c i ón o ar

gumentación sustentada por la hipótesis general. 

1. Primera Hipótesis General 

La aspir<¡ción educativa entendeida cono el deseo expresado por el 

estudiante de alcanzar un determinado nivel de estudios a una función 

de los condicionantes socioeconómicos y psicológicos bajo los cuales se 

desarrolla la actividad académica. En este sentido, no es Gnicamente 

el producto de una socialización o formación acadér,ica acne ra 1. Miis 

bien constituye la resultnnte de la combinnción de intereses ocupacio

nales, valoraciones culturales y oportunidades de acceso al sisten•1 edu 

cativo, 

1.1. H i pótes Is Específicas 

Entre aquellos estudiantes de primer semestre de prepara

toria en el Estado de Tamul ipas, e independientemente de los posibles 

efectos ejerc'idos por variables como la edad, el sexo y su lugar de re 

sldencia y el tipo de escuela al que asiste: 

Se postula una asociación positiva entre el nivel de in

greso de la fami lía en estudiante y su aspiración educati 

va. 

Se postula una asociación rositiva entre 'la autoevalun 

ción que el estudiante hace de su condición económlcny su 

as pi ración educativa. 
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HI pótesis 

Se presentarán aquí tres hipótesis generales cada una de las cua

les ofrece una perspectiva sobre la relación aspiración educativa/ex -

pectativa educativa. Con relación a cada una de éstas se han plantea

do hipótesis específicas. El carácter de éstas no es tanto el de una 

derivación formal como el de una evidencia de apoyo a la posición o ar

gumentación sustentada por la hipótesis general . 

1. Primera Hipótesis General 

La aspin¡ción educativa entendeida como el deseo expresado por el 

estudiante de alcanzar un determinado nivel de estudios a una función 

de los condicionantes socioeconómicos y psicológicos bajo los cuales se 

desarrolla la actividad acad&mica. En este sentido, no es Gnicamcnte 

el producto de una soc alización o formación académica aenernl. Más 

bien constituye la res' ltante de la combinación de intereses ocupacio

nales, valoraciones culturales y oportunidades de acceso al sistema edu 

cativo. 

1.1. Hipótesis Específicas 

Entre aquel los estudiantes de primer semestre 'de prepara

toria en el Estado de Tamaul i pas, e independientemente de los posibles 

efectos ejercidos por variables como la edad, el sexo y su lugar de re 

s i denc i a y e 1 ti po de es cue 1 a a 1 que as is te: 

Se postula una asociación positiva entre el nivel de in

gre10 de la familia en estudiante y su aspiración educati 

va. 

- Se postula una asociación positiva entre :lil autoeval u~ 

ción que el estudiante hace de su condición económica y su 

as pi ración educativa. 
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Se postula una asociación positiva entre la aspiración cdu 

cativa del estudiante y el nivel de instrucci6n de su pa

dre. 

- Se postula una asociación positiva entre la aspiración edu 

cativa del estudiante y la autoevaluación de su propio ren 

dimiento académico. 

2. Segunda Hipótesis Genera 1 

La relación entre la aspiración educativa y la expectativa de lo

gro que se formula un estudiante es una función de la evaluación que é~ 

te realiza de sus posibf lidades de éxito, en base a sus condiciones so

cioeconómicas. Tales c;:indicionantes establecerán la distancia entre el 

nivel aspirado y el ni-.~I que se cree poder lograr. 

2.1. Hipótesis Específicas 

Se postula una asociación negativa entre variables como: ni 

vel de ingresos, educación y ocupación del padre autoevaluación de su 

condición económica y lugar de residencia permanente, i ndependi entemen

te de su edad, su sexo y tipo de escuela a la que asiste. 

3. Tercera Hipótesis General 

La relación aspiración/expectativa se relaciona con el nivel de in 

formación que el,estudiante tiene so-re las oportunidades de estudio en 

su estado o en el país, siendo este conocimiento la base para estable

cer la gama de opciones entre las cuales puede escoger el estudiante. 

Sin embargo tal selección estará determinada igualmente por sus condi

cionantes económicas, independientemente de su edad y su sexo. 

].1. Hipótesis Específica 

Se postula una asociación negativa entre .la relación aspir~ 

clón/expectativa y el nivel de información sobre las oportunidades dee~ 

tudio que hay en el estado o en el país. Independientemente ele la edad 

y el sexo del estudiante. 
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La población se compone de la siguiente manera: 

-CUADRO No. 1 

ESTADO DE TAMAULIPAS. 

EDUCACION MEDI/\ SUPERIOR. 

POBLACION INSCRITA PARA ler. SEMESTRE 

1979 - 1980 

TIPO DE INSTITUCION 

-·-PREPARATORIAS ESCUELAS TECN I GAS TOTAL 
U/\T l SEP2 

EST. ESC. EST, ESC. EST. ESC. EST. ESC. 

------
906 7 399 6 704 3 2509 16 ---------

1113 6 386 1 273 1 _ 1772 --~u~ 
1117 8 376 _1 __ 4!i0 1943 10 

994 5 654 3 1648_-ª--
3951 29 __ 245 2 500 4 4696 35 

8081 55 1906 10 2581 12 12568 77 

FUENTE: SEP. U.A. T., Cálculos propios 

l: Preparatorias dependientes e incorvoradas a la 

2: ~~:p!~atorias reconocidas por la S.E.P. 

! ¡ 

'f 



La población para el estudio se encuentra clílsi ficadíl de acuerdo 

con dos criterios específicos, que nos permitirán aníllizar el problema 

en forma más adecuada. Dichos criterios son: 

1.1. Regiones: División geográfica que hacemos en base a los 43 

distritos políticos-administrativos en que se encuentra divi 

di do el Estado de Tamaulipas. Tomamos para esta clasifica

ción en cinco regiones, factores clasificadores de acuerdo a 

las ciudades más importantes desde el punto de vista socio 

económico del Estado: Nuevo Laredo-Reynosa, Matamoros - Snn 

Fernando; ~d. Victoria (Capital del Estado); ManteyTampico

Madero. 

Esta clasificación se apoya en la distribución de las 

instituciones de enseñanza media superior que se ubican en 

la cercanía geográfica de los principales centros económicos 

del Estado. Consideramos que existen si mili tudes importan

tes entre las ciudades de una misma región, así como posibles 

diferencias entre regiones: por ejemplo: la región (Nu!:_ 

vo Laredo-Reynosa) es zona fronteriza, la región 2, también 

frontera, pero a 300 km de Cd. Victoria, mientras que la re

gión 1 está ª. 500 km. en promedio; la región 4, Cd. Mante, e.!:!_ 

tre Cd. Victoria y Tampico, en zona agrícola y ganadera, con 

amplia influencia: y Tarrpico-Madero, p·ri ncipal polo de desa 

rrollo del Estado. Alrededor de estas regiones se agrupan 

e l to ta l de di s tri tos de 1 Esta do. 

Región 1: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Cü-

margo, Gustavo Díaz Ordaz, Reyno5a y Río Brnvo. 

Región 2: Valle Hermoso, Matarooros, Méndez, San Fernando, 

Burgos, Mainero, Villagrán, San Nicolás, Cruillas. 
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2. La Muestra 

La escogencia de la muestra para el estudio tomará como unidad de 

muestreo al estudiante, pero utilizando el rrétodo de selección aleato

ría por conglomerados. Esto se hace en función a la dificultud de te

ner a la mano el listaqo con los nombres de cadil estudiante, por lo tan 

to asumimos la selección sobre los grupos de ler. serrestre de la pobl~ 

ción total. Teniendo 1na población de 12.568 alumnos, se elaborará el 

listado de grupos, asi~nándole a cada grupo un número de unidad d; se

lección. Como se conoce la cantidad de estudi untes que componen cud<l 

grupo, podremos alcanzar el tamaño de muestra deseado, acumulando lus 

cantidades seieccionadas. 

El procedimiento utilizado pura encentra~ el tamo de lumucstra se 

ciñó al rretodo de muestras exhaustivas pura poblaciones grandes (nkís de 

7 veces 1 a mues tru). 

2.1. Procedimiento: 

N = 12, 538 con 97.0% de confianza y 3.0% de error. 

ne --- 1. 111 

1. 1 J X 7 = 7 • 777 

El tamaño de (n), cal culada con un 97% de confianza y un 3% de 

error, satisface la condición de ser menor que la población total al 

ser multiplicado por siete. 
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2.2. Selección de las unidades (conglorrerados) 

UAT 
EST. 

125 

120 

157 

137 

248 

795 

A través de una calculadora electrónicíl (Texas 58) que 

genera números aleatorios, se procedió a seleccionar los gr~ 

pos de primer semestre listados ~asta completar 1.111 alum

nos (en rea 1 i da q s a 1 i e ron 1. 1 3 7. La di s tri b uc i ón f i na 1 q U!:_ 

dó de la siguiente manera: 

CUADRO Nº 2 

ESTADO DE TAMAULI PAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

MUESTRA PARA EL ESTUDIO 

A~D: 1979 - 1980 

Tipo de Institución 

PREPARATOR 1 AS 
SEP 

ESCUELAS TECNICAS TOTAL 

ESC. EST. ESC. EST. ESC. EST. ESC. 

3 55 40 220 5 

3 52 180 l¡ 

3 200 

2 43 180 3 

5 58 50 356 7 

16 165 3 176 1. 136 23 
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3, Técnica de Recolección de Datos 

Para la recolecicón de la información, se utilizó la encuesta por 

muestreo, a través de un cuestionario fijo para cada estudiante. Este 

instrwrento consta de <QS partes (ver anexo); la primera de 32 pregu!:1.. 

tas relativas a las variables: edad, sexo, condiciones socioeconómi

cas, importancia atribuida ::i las carreras profesionales, nivel de in

formación sobre oportunidades de estudio, preferencias académicas,. as

piraciones y expectativas educativas. La segunda es un cuestionario de 

intereses ocupacionales igual al usado por el Departamento de Orienta

ción de la U.f>!.A.M., con 60 item y su hoja de respuestas. Ambos ins

trumentos fueron sometidos a pruebas pi lotos y resultaran satisfacto

rios. 

Se asignaron 10 encuestadores previamente entrenados para aplicar 

los Instrumentos en los distintos grupos y 3 supervisores para todo el 

trabajo. 

Los cuestionarios fueron pre-codificados en la medida de lo posi

ble dada la información disponible. 

4. Modelo Estadistica 

4.1. Estrategia general 

El problema central del estudio es el examen de los con 

dicionantes de la relación Aspiración/Expectativa. Por tal razón lama 

yoría de las hipótesis consideran entre la distancia aspiración/expec

tativa y otras variables específicas. Cada hipótesis examina la aso

ciación entre dos variables, procurando elirnin;ir de dicha relación, los 

efectos dlstordionantes de otras variables. Es decir, involucra un con 

trol estadístico. Sin embargo, se· realizaron análisis de asociación 

entre variables en cuadros de n x h y de h x n, usando pruebas de con

ti gencia, y análisis de correlación múltiple. 
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4.2. Modelo específico 

Para examinar la relación entre las variables indepen

dientes y la variable dependiente, se propone un modelo de regresión 

múltiple, del tipo: 

y = a + b x + b2 x 2 + b3 x3 + ... + e 

el cual nos dará la asociación presente y, a través de 

la correlación de orden o (producto momento) y el coeficiente de deter 

mlnaclón R2 nos dará el nivel de explicación que alcancemos. 

5, Procesamiento de datos: 

La información recopilada fue procesada por sistema electró

nico, mediante computadora. Se uti !izaron los siguientes programas: 

- S.S.P.P.: (Statistical Backage For thc Soci<1l Scienccs) 

Programa de regresión múltiple y análisis de contingencia 

(Cross Tab). 

Ambos programas se encuentran instalados en el centro de 

c•lculo de la U.N.A.M. 

Los datos fueron cÓdi.ficados y tabulados en tarjetas IBM 
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CAPITULO V 

PRESENTACION DE RESULTADOS Y OISCUS ION 

Este capítulo presenta los resultados obtenidos mediante el anál i

s is de los datos recolectados para la investigación, siguiendo la cstra 

tcgia establecida para el diseno. 

1. SITUACION DE LAS CARACTERISTICl\S GEMEMLES DE L4 MUESTRll -

1.1. Características generales demográficas. Distribución por regi9._ 

nes, sexo y edad. 

1.1.1. El establecimiento de cinco regiones educativas para el Estado 

estuvo basado en el criterio de la existencia del ciclo compl~ 

to de los niveles de educación, con lo cual podemos diferenciar 

las zonas de influencia de Jos institutos de educación superior 

del Estado. La distribución al az¡¡r de In muestra, arrojó los 

siguientes resuJt¡¡dos con lo cual quednron representack1s aque

llas zonas del Estado que cuentan con el nivel n'Cdiosuperior de 

educación. Es de notar que la zona cinco representa el 37% de 

la inscripción total para el Estado siendo su pürticipnción en 

la muestra de un 31%, esto signific¡¡ que lü tercera parte de 

los alumnos del nivel se ubican en est¡¡ región (Tampico-Madero) 

contando con 35 planteles, equivalente al 45% del total. Es tü 

diferencia con relación a las otras regiones se asocia con va

riables socioec ~nómicas que más adelante analizaremos. 
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CUADRO Nº 3 

ESTADO DE TAMAULI PAS 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

DISTRIBUCION POR REGIONES EDUCATIVAS 

MUESTRA PARA EL ESTUDIO 

REGION Nº 

Nuevo La redo-Rey nos a 220 

Matamoros-San Fernando 180 

Ciudad Victoria 200 

Ciudad Mante 180 

Tamp i co-Madero 356 

TOTAL 1. 136 

'./; 

19 .4 

15.8 

17.6 

15.8 

31.4 

100 .o 
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1.1.2. La edad promedio de los estudiantes encuestados fue calculada 

en 16,3 años para todo el conjunto, encontrándose una di feren

cia slgni flcativa entre las regiones consideradas en cuanto a 

la composición por edades. El cálculo de la Ji cuadrada (X2) 

para el cuadro número 3 arrojó 187,71 con 12. G. L. siendo SÍ.[ 

nificativo al 0.01·. Las diferencias observadas muestran que 

la región 1 y la región 4 presentan una composición de JlObla

ción mayoritariamente entre 14 y 15 años, siendo sus porcenta

jes 65 y 53 por ciento respectivamente, mientras que la región 

2 tl~ne un 20% de población con mís de 22 años. Las edades me 

dias por región resultaron las siguientes: 

Región 15 .84 años 

Región 2 18. 1 años 

Regí ón 3 15.5 años 

Región 4 15.9 años 

Región 5 16.6 años 

Siendo que la edad normal de ingreso para el nivc l medio 

superior, se c;ilcula en 15 años en promedio, las diferencias e.!:!_ 

centradas se ,¡1<pl ican básicamente por el hecho de que la cobe..!:_ 

tura del sist~ma educativo ha recibido un fuerte respaldo en 

los ú l .t 1 mos a i',os, con lo e ua l 1 a pob 1 ación aumentó sus pos i b i -

lidades de participación aún luego de sobrepasar la edad pro~ 

dio de Ingreso. En lo que sigue se presenta la distribución 

por edades, y en el cuadro Nº 3 se agrupal por categorías de 

intervalo desigual para destacar la información en base a la 

edad promedio 14-15 años. 
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La distribución de frecuencias es la siguiente: 

Edad Frecuencia 

14 59 

15 449 

16 294 

17 142 

18 53 

19 31 

20 17 

21 22 

22 y más 67 

1. 1.3. La distribución de los estudiantes en base al sexo se presenta 

como homogénea para todo el Estado, siendo 50.5% masculina su 

composición y 49.5% j'emenina. Sin embargo, la distribución il 

nivel de las regiones presenta diferencias significativas (ver 

cuadro 4). Estas diferencias ohtuvieron una Ji cuadrada de 

32.5 con 4 gl. significativa al 0.01, De esta manc:·a tenemos 

que mientras la~ regiones y 3 son predominantemente mascu 

linas en su corr iosición, las regiones 4 y 5 lo son de estu 

dlantes del sexq femenino. Esta composición diferencial pue

de tener efectos sobre el comportamiento de los estudiantes en 

relación a sus aspiraciones educativas, aspecto que analizare

mos más adelante. 

1.2. Características socioeconómicas generales, Distribución de la 

muestra por niveles de ingreso, lugar de residencia, nivel de 

instrucción del padre y ocupación del padre, 
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CUADRO Nº 3 
ESTADO DE TAMAULI PAS 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR. 
MUESTRA PARA EL ESTUDIO. 

DISTRIBUCION DE EDADES POR REGIONES EDUCATIVAS. 

GRUPOS DE EDADES 
REGIONES 14-15 % 16-18 et 19-21 % 22 y Más % ,o 

142 64.5 63 28,5 4 2.0 11 5,0 

2 63 35.0 53 29,4 28 15.6 36 20.0 

3 94 47,0 88 44.0 12 6.0 6 3,0 

4 95 53,0 77 43.0 5 2.7 3 1.3 

5 114 32.0 208 58,5 23 6.5 11 3,0 

T sos 44,7 489 43.0 72 6.3 67 6.0 

.. · "'. 

T. 

220 

180 

200 

180 

356 

1136 

u/ 
¡o 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
VI 
:,.: 

.· ~ ,., 
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1 .2.1. En relaci6n a la variable ingreso, definida como lo cantidad 

de pesos mexicanos que percibe el grupo fami 1 iar mensualmente, 

encontramos la siguiente distribución para toda la muestra. 

PESOS Nº % 

1.000 - 3,999 331 29 

4.000 - 6 ,999 300 26, I¡ 

7,000 - 9 ,999 217 19 

10.000 -12.999 134 12 

13 .ooo y más 102 9 

No informaron 52 4.6 

To ta 1 1. 136 100 .00 

Esta distribución nos dice que en la muestra considerada 

el 40% de las fami lías de los estudiantes perciben como mínimo 

7.000 pesos de jnqreso mensual. Sin conocer la media de ingr~ 

so para el Estado de Tamaul ipas, creemos sin embargo que la me 

día· de la muestra de 6.772 pesos debe estar por arriba. La pa!:_ 

ticipación de los grupos de bajos ingresos (hasta 3,999 pesos) 

llega a menos de la tercera parte, lo cual no es equivalente a 

la realidad del Estado de acuerdo a investigaciones anteriores 

(H ·nández: 1979). 

En los datos proporcionados por la investigación citada 

arriba, la población de bajos ingresos presenta una al ta parti_ 

cipación a nivel primaria y declina progresivamente en los ni

veles siguientes, ajustándose a la distribución de l<1 muestra 

de nuestra investigación: 57% nivel primario; 49% secundaria; 

31% preparatoria; 12% Universidad. De esta manera encontra

mos que a medida que avanzamos en la pirámide educativa del E~ 

tado la participación del sector popular disminuye. Las cau 

sas;de este fenómeno son múltiples, pero no nos detendremos en 
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CUADIW No. 4 

ESTADO DE TAMAULIPAS. 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR. 

DISTRIBUCION DE LOS ESTUDIANTES POR 

REGIONES Y SEXO. 

REGI Ol~ES MASCULINO ª' FEMENINO ~0 T. t; ¡o 

121 55 99 45 220 100 

2 85 47 95 53 180 100 

3 132 66 68 :14 200 100 

4 72 40 108 60 180 100 

5 164 46 192 54 356 100 

TOTAL 574' 50.5 562 49,51136 100 ': 
1 

1 
1 

1 
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este punto en esta investigación, y remitimos al lectora otros 

documentos (Hernández: 1979, UAT: 1979). 

La distribución de los ingresos de acuerdo a las regiones 

educativas consideradas en este estudio se presenta en el cua

dro Nº 5 para el cual se encontraron diferencias significati

vas al 0.01. Por otro lado tenemos que el 87% de los estudian 

tes para el pago de sus estudi"os, dependen de sus padres.o fa

miliares, lo cual identifica a este grupo como una población 

dependiente desde el punto de vista económico. 

En cuanto al 1 ugar de res 1dencia tanto solo e 1 13% de la mues

tra reportó residencia permanente en el medio rural, es tanda 

tal porcentaje compuesto mayor! tariamente por la región 4 (Cd. 

Mante). Esto es un reflejo de la participación de!la pobla

ción rural tanto a nivel de todo el Estado (311:/;) como en 1·0 re 

lativo al sistema educativo. Ser estudiante del nivel medio su 

perior implica de alguna manera la cercanía física a los cen

tros de enseñanza, lo cual es factor que contribuye como 1 imi

tan te a la posibi 11dad de acceso a dicho nivel. 

Para la variable educación del padre nuestra .mu~stra manifies

ta que un 58.8% en conjunto para el Estado, alcanza, al menos, 

el nivel de educación primaria. Con nivel secundaria o ticni

co medio tenemos el 18.6%, lo cual hace que el 77.4% de los P!!_ 

dres o representantes se encuentre comprendido en estos dos ni 

veles. La distribución arroja sólo un 7.3% de padres con ·edu

cación unlvers i taria para toda la muestra (ver cuadro Nº 6) . 



CUADRO No. 5 

ESTADO DE TAMAULIPAS. 
EDUCACI ON MEDIA SUPERIOR. 

DISTRISUCION DEL NIVEL DE INGRESO FAMILIAR 
POR REGIONES. 

REGIONES 
1000 4000 7,000 10000 13000 No 1 nfo!:. 
3999 % 6999 <Jf 

¡O 9,999 d 
/0 12999 % más % maci6n % ·Total % 

68 31 59 27 37 16 27 12 18 8 11 5 220 100 

2 72 40 42 23 28 16 19 10 12 6 7 4 180 100 

3 63 31 55 27 17 9 28 14 23 11 14 7 200 100 V1 
...... 

4 54 30 39 21 23 12 31 17 28 15 5 3 180 100 

5 74 21 105 30 112 31 29 8 21 6 15 4 356 100 

J. 331 29 300 26.4 217 19 134 12 102 9 52 ·4.6 1136 100 
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REGIONES 

96 

2 105 

3 118 

4 135 

5 214 

T 668 

,, 
· .. ··') ··, •, 

CUADRO No. 6 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 

EDUCACION MEDIA S~PERIOR. 
NIVEL DE EDUCACION PARA LOS PADRES POR REGIONES. 

NIVELES 
% 2 % 3 

43.6 47 21.4 31 

58.3 38 21. 1 18 

59.0 36 18.0 12 

75.0 22 12.2 9 
60. 1 68 19. 1 33 

58.8 211 18.6 106 

(i') NIVELES. 

( .¡:-

% 4 % 

14.1 13 5,9 

10.0 13 7.2 

6.0 27 13.5 

5.0 6 3,3 

9,3 24 6.7 
9,3 83 7,3 

1: Hasta primaria. 

2: Secundaria 

TOTAL % 

220 100 

180 100 

200 100 

180 100 

356 100 

1136 IDO 

3: Preparatoria o Téc. Superior. 

4: Universitario. 
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1 .2.4. La distribución en lo relativo a la ocupación del padre o re

presentante se presenta en el cuadro Nº 7 siendo lo más resal 

tan te la identificación de estos resultados con una posible el~ 

slflcación de las regiones consideradas por ac.tívidad económi

ca predominante. Así tenemos que en la Región 1 Nuevo Laredo

Reynosa, el 50% se.ubica entre obreros y empleados, para la R~ 

gión 2 Matamoros-San Fernando e 1 34% son campesinos, emp cesa -

rios agrícolas y obreros; Cd. Victoria, Región 3·e1 55% son 

obreros y empleados, Cd. Mante, Reglón 4 el 20'.I; son campes i -

nos y la Región 5, Tampico-Madero e 1 27 ,5 son obreros. 

Los datos que hemos obtenido tanto demográficos como so

cloeconómicos, apoyados por investigaciones anteriores sobre 

estos temas, nos permiten establecer que las regiones educati

vas establecidas metodológicamente para dividir el Estado ser~ 

laclonan significativamente con dichas características, lo cual 

nos hace suponer, dada la evidencia, que el sistema educativo 

responde en gran medida a las presiones del crecimiento socio

económico de 1.os centros urbanos ubicados en el Estado, y que 

a su vez éstos derivan su dinámica de las oportunidades del si~ 

tema productivo presente en estas regiones. Es una relación 

de cadena que condiciona las características del sistema educa 

tlvo. 

1.3. Características Académicas Generales 

1.J.1. Tipo de especialidad de Bachillerato que desean estudiar 

La distribución de la muestra para todo el Estadodeacuer 

do a la especialidad de Bachillera to para la cual se lnscribie 

ron los estud.lantes es la siguiente: 
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1 

2 

3 

4 

.5 
T. 

.. 1 

13 

8 

6 

5 
22 

54 

% 2 

6 17 

4°.4 33 
3.0 20 

2.8 36 

6.2 18 

4,8 124 

CUADRO No. 7 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR. 
DISTRIBUCION POR TIPO DE OCUPACION DE LOS PADRES. 

OCUPACI O N. 
% 3 o1 4 % 5 o1 6 % 7 o1 

¡O /O /0 

7,7 30 13.6 So 36.4 30 13.6 20 9 14 6.4 

18.3 25 13. 8 45 25.0 34 18.8 11 6.1 19 10.5 

10.0 44 22.0 66 33.0 22 11.0 26 13.0 9 4,5 

20.0 35 19.4 46 25.6 37 20.6 5 2.8 ¡' 1 6.0 

5.0 98 27,5 108 30.3 49 14.0 29 s.o 18 5,0 

11.0232 20.4 345 30.4 172 15.0 91 s.o 71 6.4 

e:-) 

1: Pensionado-ama de casa-fa! lecido, 
2: Campesino-pequeño productor. 
3: Obrero 
4: Empleado. 
5: Comerciante. 
6: Profesionista. 
7: Empresario agrfcola. 
8: Docente. 

8 % TOTAL % 

16 7,3 220 100 

5 2.7 180 100 

7 3,5 200 100 

5 2.8 180 100 

14 4.0 356 100 
¡ 

47 4.0 1136 100 • 

' o-· 
Q 

l 
r! 
;¡ 
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Nº % 

a• Ciencias Exactas 245 a 1 umnos 21.5 

b. Humanidades 102 alumnos 9,0 

c. Ciencias Biológicas 272 a 1 umnos 24.0 

d. Comercio 31.¡9 a 1 umnos 30. 7 

e. Técnicas 67 alumnos - 5 .9 

f. Sin especificar 101 a 1 umnos B.9 

Total 1.136 a 1 umnos 100 

Como qui era esta distribución ya refleja una tendencia 

de los estudiantes en cuanto a sus preferencias académicas. 

El 39.7% se orienta por la rama de servicio (Humanidades y C~ 

rrercio) y el 24% por Ciencias Biológicas cuyo objetivo termi

nal son las carreras médicas y paramédicas. Tan solo el 5.9% 

cursa especialidades técnicas terminales o no, que sumados al 

21 .5% de Ciencias Exactas, hace un 27.4% de posibles aspiran

tes a carreras tecnológicas. 

Es necesario anotar que esta distribución obedece .en al

to grado a las oportunidades de estudio que se ofrecen en el 

Estado, En consecuencia, encontramos una presión recíproca en 

esta relación: La oferta de servicios condiciona a la deman

da y Vi-ceversa. 

Are as Acadéo¡i cas Preferí das 

La mue;tra bajo estudio informó que las áreas académicas 

preferidas·¡¡on las siguientes: 
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Areas 
Preferidas No preferidas 

% % 

Ciencias Exactas 44 23 

Tecnología 34 36 

Ciencias Médicas 36 27 

Agropecuaria 16 43 -

Ciencias Sociales 17 1,5 

Jurídicas 9 64 

Humanidades 26 36 

Los datos se refieren a escogencia múltiple de las dos 

más preferidas y las menos preferidas, por lo cual no suman 

100% las columnas. 

1.3,3, El 86.5% de la muestra ha recibido o recibe algún programa de 

orientación vocacional, sin errbargo un 30% no conoce las ca

rreras que ofrece la UAT en e 1 Estado, 

1,3,4, A la pregunta de lCuá les son las Unlvers idades más importan:

tes de la República Mexicana?. Las respuestas fueron las si-

gul en tes: 

UNAH 52.6% Universidad Nacional Autónoma dé Héxi-

co. 

UAT 36. 7% Universidad Autónoma de Tamaul i pas 

UNL 23.7% Un i ve rs i dad de Nuevo León 

UAG 12.0% Universidad Autónoma de Gua da laja ra 
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ITESM 8.6% Tecnológico de Monterrey 

IPN 6.5% Instituto Politécnico Nacional 

UDA 6. 3% Un i ve rs i dad de 1 as Are r i ca s 

A la pregunta sobre instituciones de Educaci6n Superior en 

el Estado, las respuestas sobre su importancia fueron: 

UAT 77 .3% U.A. de Tam1ulipas 

ITR (Madero) 18.0% Tecnológico de Madero 

UNE 16 .2% Universidad de 1 Noreste 

ENS 16.2% Normal Superi ar 

ITR (Victoria) 8. 7% Tecnológico Cd. Victoria 

Uso de medio de comunicación: .Se interrogó a 1 os es t ud i antes 

sobre cua 1 medio de información era e 1 más uti 1 izado para co

nocer las oportunidades y características de las carreras un.!_ 

versitarlas'que se ofrecen en la República Mexicana. Estos 

fueron los resultados: 

Medio % 

Servicio de Orientación 61 

Amigos y co111>añeros 28 

Televisión 25 

Padres 19 

Prensa 14 

Radio 11 
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La esco¡¡enci a no fue excluyente, de a 11 í que los porce~ 

tajes se refi Han por separado a la muestra to ta 1. 

Se obse¡·va en los datos la influenc;ia que ejercen tanto 

el servicio de orientación como el grupo de amigos y compañe

ros, afirmando con esto último los hallazgos de Luther (1977) 

en re 1ac1 ón a 1 pape 1 de 1 "otro si gn i f i ca ti vo" en 1 ¡¡ definición 

de la selección de carrera pos-preparatoria. Igualmente-es de 

hacer notar que la televisión supera a los padres como vehícu 

los de información, al menos para este aspecto. Estos datos 

nos ·permiten afirmar la necesidad de apoyarnos más y mejor en 

estos elementos significativos a la hora de planificar una ca!!! 

pafta de Información ocupacional y profesional. 

Jerarqufa de carreras universitarias 

Los estudiantes de la muestra dieron su opinión sobre 

las carreras universitarias que, a su juicio tienen mayor im

portancia tomando en cuenta su prestigio social, utilidadyp~ 

slbl lidades de desarrollo personal. Se les pidió que nombra 

ran dos de las carreras que reunieran estos requisitos. Ela

boramos una Ji s ta de e 11 as con sus porcentajes de escogenc i a 

sobre la muestra total. 

LISTADO DE CARRERAS 

NOMBRE 

Hedl el na 

Ingeniería en General 

Ciencias Físico-Matemáticas 

Ciencias Biológicas 

% DE SELECCION 

38 

32. 

14 

14 
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Educa1: Ión 13 

Agronomía 12 

Leyes 9 

Arquitectura 8 

Odontología 8 

Ve ter i nari a 7 

Química 7 

Administración 6 

Psicología 6 

Antropología 3 

Economía 3 

Varias otras carreras fueron norrbradas, pero con un po.!:_ 

centaje de escogencia menor del 2%, por lo cual la lista no 

las incluye. 

Es notoria la definición tradicional de la jerarquía de 

carreras, así como también el hecho de que tanto Medi·cina co

mo Ingeniería participan de más de la tercera parte de la mue~ 

tra, lo cual nos da una idea del peso dela imagen del Médico 

y del 'Ingeniero en este grupo. Sin embargo, Leyes y Admlnis 

traclón mucho más al tas en la jerarquía en otros tiempos y qui..· 

ds en otras reglones, ocupan un 7° y 12° 1 ugar respectiva

mente. 

Debemos aclarar igualmente que tan solo Ciencias Físi

co-Matemáticas y Sociología de las 17 rn)mbradas no se ofrecen 

en el subsistema de Educación Superior del Estado. 
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1.3.8. Aspiraciones 

Tal corno definimos a las as pi racíones educativas en el 

mareo teórico preceden te, nuestra pregunta se refiere a cu¡¡ 1 

profesión universitaria es considerada como meta ideal a lo

grar para los estudiantes objeto de esta investigación. Si 

bien es cierto que en la mayoría de los casos, el nivel de ª1-

piraciones se mide en años de escolaridad (Theisen 197~); Fl!:_ 

mlng: 1977) en nuestro caso contamos con una muestra de es

tudiantes de un mismo nivel educativo ya próximo al nivel de 

estudios superiores, con el agravante de que el nivel medios_!! 

perlor es, para el sistema en Tamulipas, casi exclusivamente 

no terminal, por lo cual la siguiente fase es, en grun medi

da, los estudios superiores. En consecuencia, tratamos de e1_ 

tablecer otros criterios para las aspiraciones educativas: Je 

rarquía de la carrera -ver pregunta 1.3. 7, dur.1cil'.i~ dP I<"· 

estudios y ~reas o disciplinas. Paro r•t~ el~~¡,. ,,, .. 

mamos en cuenta los resultados de la jerarquía estableci<.l.1 pnr 

los mismos estudiantes de la muestra, formulando así una po!:!_ 

deraclón en base a los porcentajes de selección para cada ca

rrera. Los resultados obtenidos para las carreras as pi radas 

y sus expecp1tivas se logró se muestran en el cuadro Nº 8. 

Este ~uadro nos muestra que un 12.3% del total de los·e~ 

tudlantes que participaron en el estudio se inclinan por est.!:!_ 

di ar Medicina, peros in embargo sólo un 3.1% cree poder lo

grarlo, Jo cual evidencia que existe conciencia de las limita 

cienes de grupo en esta carrera, así como también lo relativo 

a su duración en años. Una observación importante de estos d!!._ 

tos es el hecho de que salvo Normal Superior y Educación, to

das las obras carreras de nivel Licenciatura sufren una disml 

nuclón desde la cantidad de aspiraciones hasta la cantidad de 
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expectativas positivas de logro. Mientras que las carreras 

de nivel técnico superior aumentan en sentido contrnrio. Es 

evidente que los estudiantes perciben una dificultad grande 

para lograr lo que en principio se proponen como meta educa

tiva. 

Podernos formular algunas conclusiones prel irninares en 

base a esta información: 

1. El 51.6% de las aspiraciones se ubican en el sector Ser 

vicios, porcentaje que aumenta en las expectativas. 

2. La selecicón de carreras tecnológicas a nivel técnico 

superior, aparecen como no aspiradas pero aumentan en 

las expectativas, lo cual puede ser corno consecuencia in 

mediata de la necesidad de Ingresar pronto al mercado de 

trabajo. 

3. La rnayorí a de las carreras aspiradas se ofrecen en e 1 

Es ta do demost randa e 1 efecto de 1 imitación física de mo

vl 11 dqd para la población considerada . 
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....., CLJADIW No. 8 
ASPIRACIONES EillJCATI VAS y EXPECTATIVAS DE LOGRO. 

ASPIRACIONES EXPECTATIVAS DIFEl~ENCIA 
No. nl 

¡D No. ,,, 
¡o No. "' /o ....., 

Medicina 140 12.3 35 3, 1 -105 - 75 '. r ... ·. 
\ -. .. Agronomía 113 9,9 62 5,5 - 51 _ 45 

Derecho 95 8.4 57 5.0 38 _ 40 

Normal Superior 78 6.8 222 19. 5 +144 +!84 
. l·\ Administraci6n 76 6.7 53 4,7 23 - 30 

Arquitectura 51 4,5 16 1.4 - 35 - 69 

:-~~,· ~- Contaduría 50 4,4 31 2.7 - 19 . - 38 
lng. Ci vi 1 45 4.0 17 1. 5 28 - 62 

.· .. ,. Veterinaria 41 3.6 27 2.4 - 14 -34 
•;-',. Ouim. Farmaco-Bi ol. 40 3,5 17 l. 5 - 23 - 58 i ,• 

' 
1·' 

lng. en General 51 4,5 26 2.3 25 -49 
Odontología 36 . 3. 2 12 l. 1 24 - 67 

_,,.;,.~ 

.. :·";: Biología 35 3, 1 18 1.6 17 -49 

~J '" Psicología 2.9 l. 8 13 33 20 - - 39 
lng. Meclin i ca 32 2.8 20 1 .8 - 12 _ 38 

1 ng. Sistemas 17 1. 5 8 0.7 9 -53 

Educaci 6n 16 1.4 23 2.0 + 7, +44 

Social. 12 1.0 15 l. 3 + 3 +25 

lng. Petrolero 10 0.9 2 0.2 - 8 -80 

T~cnicos 36 3.2 294 25.8 +258 +717 

Otros . 77 6.7 79 6.9 + 2 + 3 

No lnform6 52 4.6 82 7 + 30 + 57 
1136 100.0 

' 1 
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2. ANALISIS DE LAS HIPOTESIS DE TRABAJO 

2.1. Primera Hlpótes is General 

Los datos obtenidos a través de esta investigación permi

ten afirmar que el nivel de las aspiraciones educativas de los 

estudiantes de la muestra se relaciona con el nivel de ingr~ 

sos de su fami 1 ia, e 1 grado de educación de su padre o represe!:!_ 

tante, siendo esto mayor para el sexo masculino en las distin

tas regiones educativas que establecimos metodólogicanente. P!'!_ 

rece ser que entre mayores son Jos ingresos de la famil la, au

nado' a un mayor nivel educativo del padre, la as pi ración educ~ 

tlva tiende a carreras profesionales de más alto nivel de im

portancia con mayor significación para los estudiantes de· sexo 

mascul fono: 

CUADRO Nº 9 
HIPOTESIS ESPECIFICAS 

CORRELACIONES PARCIALES ENTnE ASPIRACION 
EDUCATIVA Y NIVEL DE INGRESOS Y EDUCACION 

DEL PADRE 

CONTROLES 

Sin controles 

Sexo 

Sexo y edad 

ASPIRACION EDUCATIVA CON 
1 NGRESOS 

,354 

.283 

.281 

EDUCACION DEL PADRE, 

.245 

.238 

.235 
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Los resultados en su conjunto sugieren que el apoyo pro

porcionado por una base econ6mica solvente asociada al nivel 

de informac16n que posee el padre o representante permiten 

al estudiante formarse una Idea de sus n~yores posibilidades 

de éxito académico, lo cual resulta 16glco al pensar que el 

costo de la educaci6n, no solo mide en pago de colegiatura y 

gastos directos 
0

del estudiante, sino que también implica sur~ 
trazo -desde el punto de vista econ6mico- para ingresar a la 

fuerza productiva. Por otro lado, se manifiesta una' asocia

ción entre la región de residencia y los niveles de ingreso 

faml llar, y a su vez con los niveles ocupacionales de los pa

dres, por lo cual poderoos afirmar que en aquellas zonas en las 

cuales los indicadores económicos son más favorables había una 

tendencia a que los estudiantes manifiesten un más elevado ni

vel de aspiraciones educativas. 

El res ;P de las variables consideradas para esta hip6te

sis general no alcanzaron niveles de significación .. 

La construcción de la variable dependiente: Razón, aspira

ción expectativa. 

Sobre la base de la jerarquía de carreras uni vers ita

rlas que establecieron los estudiantes de la muestra a tra

vés de un proceso de selección (ver Pág. 64), se procedió a 

real Izar una ponderación de dichas carreras tomando coroo cri 

terlo la carrera de mayor porcentaje de selección: Medicina 

obtuvo un 38% de selección, por lo cual se.ponderó con 10 pu.!!_ 

tos, de esta manera a través de una regla de tres simple, se 

ponderaron e 1 resto de las carreras. En el Cuadro Nº se 

presentan las variables aspiración educativa y expectación 

educativa una vez transformadas de acuerdo al criterio arri-
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ba mencionado. Hecto esto, se procedi6 por medio de la comp.!:!_ 

tadora a dividir aritméticamente la ponderación de la aspira

ción entre la ponderación de la expectativa, resultandoquee~ 

.presa "La Distancia", de acue.rdo a la jerarquía ya mencio -

nada, entre las dos medidas, los resultados se presentan en el 

Cuadro Nº 10, 

La media de tales distancias se calcui6 en 4.04 para to

do el conjunto. De esta manera quedó definida operacionalme!!_ 

te nuestra variable dependiente razón aspiración/expectativa. 

Análisis de la segunda hipótesis general 

En el cuadro Nº 9 se observa que existe una sistemática 

diferencia entre los aspirantes a cada nivel de carrera y su 

expectativa rea 1 de logro, salvo en el caso de las carreras 

ponderadas c1?n 1 y con .6, Jos cuales si bien no alcanzaron un 

nivel de selección en la jerarquía ni en la tabla de aspira

ción para la tabla de expectativas. En su mayoría estas ca

rreras son a nivel técnico superior. La diferencia de que e~ 

tamos hablando nos demuestran claramente que los estudiantes 

si son capaces de separar entre un nivel de educación ideal y 
sus posibilidades reales de lograrlo. El análisis que se re!!_ 

lizó, a través de una ecuación de regresión múltiple teniendo 

como variables Independientes: El nivel de aspiraciones, el 

nivel de Ingresos faml liares, la educación del padre, el sexo 

del estudiante y Ja edad, estableciendo una ecuación general 

para toda la muestra y una ecuación para cada región. En lo 

que sigue se dan Jos resultados de Jos cálculos. 
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VALORES PONDERADOS 

CARRERA 

Medicina 

lngenierfa 

Agronomfa 

Educación 

Leyes 

Arquitectura 

Odontología 

Veterinaria 

Química 

Admlnl stracl ón 

Psicología 

Otras (1) 

Normal Superior 

Técnicos Medios 

No informó 

TOTAL 

- 72 -

CUADRO Nº 10 

DE LAS ASPIRACIONES Y EXPECTATIVAS 
EDUCATIVAS 

PONDERACION ASP 1RAC1 ONES EXPECTATIVAS 

10 140 35-

9 155 73 

4 113 62 

4 16 23 

3 95 57 

2 51 16 

2 36 12 

2 41 27 

2 40 17 

2 76 53 

2 33 20 

174 143 

,5 78 222 

,5 36 294 

52 82 

1.136 t. 136 
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l~AZON 

VALORES 

o. 1-0. 99 

1. 0-1. 99 

2.0-2.99 

3, 0-J. 99 

4, 0-4· 99 

5.0-5.99 

6.0-6.99 

7.0-7.99 

8. 0-8. 99 

9.0-9.99 

10.0-10.99 

1 1. 0-17. 99 

18.0-18.99 

19.0-1 9,99 

20.0- 20.99 

TOTAL. 

- 73 -

CUADIW No. 11 

ASPIRACION/EXPECTATIVA. 

FRECUENC 1 A % 
11 6 10.3 

412 36. 2 

164 14.4 

51 4,5 

80 7.0 

25 2.2 

38 3,3 

o o 
17 l. 5 

32 3.0 

48 4,2 

o o 
25 2.2 

o o 
46 7.2 

1136 100.0 
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CUADl\O No. 12 

ECUACION DE REGRESION. 

VARIABLE DEPENDIENTE RAZON ASPIRACION/EXPECTATIVA 

R Múltiple 0.52930 F: 13.07716 

1~2 -
0.28016 9. 1.: 5. 168 

R2 Ajustada 0.26312 

Error 8,56817 

Ecuaci6n: Y 5.49136 + 1.059 X1 -0.55123 X2-o.482 x3+ e 

1= Nivel de aspiraci6n educutiva 
.\ Nivel de ingresos fami 1 i ares. '2 = 

í~,.= Nivel de educaci 611 del padre. 



·' 

i1CRESOS 5 

o - 3999 16 

JOO - 6999 9. 
'000 - 9999 13 

'ººº -12999 7 
;ooo - y más 3 

Total 48 

CUADRO No. 13 
ESTADO DE TAMAUL 1 PAS. 

EDUCACION MEDIA SUPERIOR. 
RELACION ENTRE RAZON ASPIRACION/EXPECTATIVA 

INGRESOS FAMILIARES. 

% % 2 % 3 % 4 

4,8 32. 9,7 87 26.3 25 7.6 15 

3.0 64 21. 3 123 41. o 37 12. 3 22 

6.0 27 12.4 98 45, 1 30 13.8 9 

5.2 45 33.6 35 26. 1 14 10.4 11 

2.9 26 25.5 29 28.4 7 6.9 5 

4,4 194 17.9 372 34,3 113 10.4 62 

Ji cuadrada calculada= 157.325 

Grados de Ubertad 

Probab i 1 i dad 

24 
0.01 

% 9 

4,5 87 

7,3 23 

4, 1 17 
8.2 9 
4.8 19 
5,7 155 

•,; . -.·.:'' .~ . : .. ., 
.. 

Y NIVEL DE 

% 10 % TOTAL % 

26.3 69 20.8 331 100 

7.6 22 7,3 300 100 

7.8 23 10.6 217 100 

6.i 13 9,7 134 100 

18.6 13 12.7 102 100· 

14.3 140 12.9 1084 100 
¡ 

~· ··'} 
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En base a estos datos podemos afirmar que la distancia en 

tre Ja aspiración educativa manifestada y su expectativa de Jo 

gro, se relaciona con el nivel de la carrera aspirada en sen

tido positivo y con el nivel de Ingresos familiares y al educa 

cfón del padre en sentido negativo, con lo cual se acepta la hl_ 

pótesis enunciada, para una F con 5 y 168 gl. en nivel 0,01 

(3. 11) 

2.2.3. Tercera Hipótesis General 

No se encontró asociación significativa entre el nivel ·de 

Información sobre oportunidades de información sobre oportuni

dades de estudio en el Estado o en el País y la razón Aspira

ción/Expectativa educat lva, con lo cua 1 se rechaza la hipóte

s Is formulada al respecto tanto para la población general, co

mo para las reglones consideradas. 

3, DISCUS ION 

De acuerdo a los datos obtenidos en las diferentes etapas 

del proceso de análisis de los resultados en lo que sigue pas!!_ 

remos a examinar su relación con el modelo propuesto en nues

tro marco teórico oríg lnal. 

Nuestro modelo teórico fue desarrollado en concordancia 

con el planteamiento abordado en e 1 capítulo 11.1 de este infor 

me, con el cual se refiere a Jos factores asociados con Ja per

cepción que los estudiantes de nivel medio superior en el Esta 

do, tienen sobre sus deseos o aspl raciones· académicas y sus ex 

pectatlvas de logro. Dentro de dicho modelo Incluimos varia

bles tales como: Condiciones personales-socioeconómlcas, aca

démicas¡ Información sobre oportunidades de estudio; orienta

ción vocac io~a 1 rec ibl da¡ y oportunidades rea les de es tudlo en 
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la zona. Estas variables servirían para establecer niveles de 

asociación significativa con la relación entre aspiración y ex 

pectativa educativa. 

El resultado del examen de las hipótesis formuladas nos r~ 

vela que es posible asociar el grado de "distancia" entre la 

aspiración edµcat.iva y la expectativa de logro a variables del 

modelo descr1 fº tales como: el nivel de prestigio que la _asp.!_ 

ración educativa del estudiante tiene; el grado de solvencia 

económica de la famf 1 fa del estudiante y el nivel educativo del 

padre o representante. Esta asociación logra explicar el 26% 

de la variabi 1 idad que existe en la muestra con un nivel de con 

fianza del 0.01. Estos hallazgos sugieren que los estudiantes 

del nivel medio superior en el Estado de Tamaul ipas sufren la 

influencia de un medio que valora en alto grado fa formación 

profesional tradiéional. Se estima como deseable alcanzar el 

nivel universitario sobre todo en aquellas carreras que t_ienen 

ganada ya una posición relevante dentro de la estructura ocup~ 

clonal Vigente. De allí que el sistema educativo respondiendo 

a esta demanda, funcione como una caja de resonancia para far 

mar cuadros profesionales que reproducen esa misma estructura, 

creando as1 un círculo vicioso que no aparenta solución. El h~ 

cho de que se asocie la diferencia entre aspiración educativa 

y su expectativa de logro al nivel de solven.cia económica es 

una consecuencia de lo anterior: En definitiva el sistema de 

formación profesional es visto como vehículo de movilidad so

cial ascendente o de confirmación del status para los ya priv.!_ 

legiados. El de bajos Ingresos, aspira una profesión liberal 

económicamente productiva o su equivalente en prestigio social. 

El de altos ingresos también opta por este tipo de profesión y 

la denominad~ clase media se conforma con aquellas profesiones 

básicamente de servicios que le permitan incorporarse al mere~ 

do,ocupacional rápidamente. Sin embargo, las presiones econó-
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micas son determinantes a la hora de definir la expectativa de 

logro académic6, reduciendo tajantemente el abanico de posibi

lidades. Esto lo debemos asociar con la dependencia económica 

de los estudiantes de sus padres, para los cuales 1 legan a ser 

de un costo ~o soportable. Por otro lado la moví lidad física 

hacia los centros de estudio es otro factor importante, sobre 

todo en Tam\1lipas, y está, por supuesto, asociado a Ja :sol

vencia econón1ica. Una variable cu] tura! de importancia: cuya 

asociación al modelo no queda del todo clara, es el sexo deles. 

tudlante .. Sin embargo es posible encontrar que una Jimitante 

para el establecimiento del nivel de aspiraciones resulta ser 

los valores asociados en la condición de hombre o mujer. 

En definitiva creemos.que las condiciones culturalesyso

cloeconómicas del Estado, están definiendo un perfi 1 tradicio

nal en las aspiraciones educativas de los estudiantes, crean

do en consecuencia una deformación en la demanda por serv'icios 

educa ti vos. Reproduce un Estado de cosas que no favorece en lo 

absoluto ni las necesidades de la demanda social, ni orienta 

a la demanda individual hacia su realización. 

CONCLUSIONES 

El presente estudio examinó varias hipótesis sobre deter

minantes de la relación enlre aspiraciones educativas y sus ex 

pectativas de logro en una muestra aleatoria de estudiantes del 

nivel medio superior del Estado de Tamaulipas. Las principales 

conclusiones de los resultados analizados son las siguientes: 

a. La jerarquizaclón de las carreras universitarias réaliza 

da por los estudiantes demostró un perfil de selección al

tamente tradicional, basado en la posición que se ocupa 

en la estructura ocupacional vigente para la sociedad que. 

la soporta. 
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ESTA ·Tf.~rs N7 GFBE 
SAUR DE LA t1i3LWTEC,f 

b. El estudiante de nivel 1redio superior en el Estado si I~ 

gra percibir diferencias entre aquel lo que le gusta~ra 

alcanzar como meta académica y sus posibilidades reales 

de lograrlo. Hace esto en función de su solvencia econó 

mica, su ubicación física con respecto a los centros de 

estudio y el marco de la oferta real de carreras en su 

zona de res i
0

dencia. 

c. El modelo desarrollado no logra alcanzar la explicación 

total de las variaciones en la diferencia aspiración/.e~ 

pectativa educativa, pero permite la formulación de una 

aproximación teórica al problema encontrado puntos de.ap~ 

yo significativos. 

d. Por último, en relación a la integración entre demanda i!!_ 

dividua] encontramos que no existe coherencia entre lo 

que ofrece el sistema educativo, que condiciona y es con 

dicionado por la demanda individual y las necesidades de 

profesiones innovadoras no presentes en el cuadro acadé

mico vigente. 

Esto último, amerita desarrollar toda una es trate 

gia de modificación del perfi 1 de las aspiraciones educ~ 

tivas a través de un conjunto de acciones que informen a 

la población de otros campos académicos siempre y cuando 

tales acciones se basen en .la plani flcación racional del 

sis tema educativo. 
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