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INTIUlDUCCION 

Ante los fc:nónu:nos sociales. cconúmicos y puliticos del país. la educación 
debe ser una de las prioridades íund:uncntulcs. al promover la igualdad de 
oJX>rtunidndcs para toJ,ls. De Ja misma 1nancrn se pretende vincular Jos ftmhitn:<. 
escol41" y productivo. lo que pcmlitirá que los mexicanos cuenten con la calificación 
y la fonnación necesarias para dc..·scn1pc11ar un trahajo remunerados. que eleve la 
calidad en la producción de bienes y servicios. así como el nivel de vida de los 
mexicanos. Es de esta nuincra 4uc el estado cornicn.r~ a crear las condicionc"i para 
que las potencialidades de los mcxu:anos puedan n1anifcstarsc, creando nueva.-. 
instituciones de educación superior cuy;L"" carJ.ctcrü.tic¡L,.. sean: la calidad en Ja 
ensci\an7.::i. Ja vinculación entre los proce~os productivos y los procesos educativos. 
y entre la educación y las características sociocconómicas de la región. Con hase en 
Jo anterior se crea la Univcrsid.td Tecnológica de Nc;r..;t.hualcoyotl (lTP.'JJ. pn:vio 
diagnóstico de necesidades sociales y educativo:L"i dt: la comunidad dt: 
Nezahualcóyotl lu cual forma Técnicos Superiores t:n ltL<> áreas administrativas )' 
tecnológicas, capaces de incol'"porarsc e.Je manera inmediata al mercado dt: trabajo. 
así como de desarrollar investigación lecnoló!-!ica ~1con.k ..:nn las m:ccsid.1des de 
producción de bienes y servicios. 

En la presente investigación .!o>c describirá el impacto que tuvo la carrera de 
Técnico Superior Universitario en Administración en el mercado laboral para el que 
esta siendo preparado. a tra.vCs del desarrollo profesional de los egresados durante 
las primeras tres generncioncs de la División de Administración. con la finalidad de 
dar seguin1icnto a los objetivos por Jo~ cuales íue creada la Universidad 
Tecnológica de Ne;r.ahualcóyotl. a partir Je los resultados encontrados. 

Existen tres escuelas principales que plantean formas distintas de abordar el 
estudio del mercado laboral. ellas son Ja neoclásica. marxista e institucionalista.. 
cada una es importante por los distintos aspectos a los que hacen referencia cuando 
abordan el n1ismo. por ello se desarrollarán en el capítulo L 

Por otro lado para cualquier país en cualquier momento de su desarrollo. 
resulta de especial importancia el rumbo que tome Ja educación. El discurso político 
al final de la década de Jos 80.s enfatizaba aspectos para un proceso de 
modernización educativa en todos los tl.rnbito de Ja educación. tales como una mayor 
y mejor relación de la universidad-sociedad, así como la creación de infraestructuras 
donde se implementaría una educación de calidad formando proíesionistas con una 
orientación canali7...ada a las necesidades sociales; producto de ello fue la creación de 
Ja UTN. con una misión. objetivos. funciones. carreras y un modelo educativo 
cspccifico e innovador. aspectos como estos serjn ahotdados en el capitulo 11. 

El modelo educativo de la UTN tiene como objetivo primordial generar 
egresados cuyos conocimientos y hahilidades les permitan ser insertarse en el 
mercado laboral de fonna inmediata. por esto la l !T~ cuenta con un procc~o de 



selección de los aspirantes a cada una de las carreras. a lo largo de su trayectoria Ja · 
univer.iidad ha clnborddo un perfil de ingreso de sus aspirantes. por su parte In 
División e.Je Administrución elaboró en 1995 el perfil de ingreso de los aspirantes a 
Técnicos Superiores Universitarios en Administración (TSUA) cuyos objetivos son 
obtener una máxima eficiencia terminal y que por el proceso de preparación a través 
de los planes de estudio. sus egrcsndos sean capaces de inscn.w-sc en el mercado 
labornl en fonna inmedia~ estos aspectos se abordarán en detalle en el capítulo Ill. 

Para cualquier empresa el proceso para Ja producción es impon.ante. pero el 
resultado final del producto y la trn..-..ccndcncia de este en el mercado resulta de 
má'Cimo interés. La UTN no es Ja excepción. por ello cuenta con un modelo 
educativo singular y en el caso de la División de Administración cuenta con dos 
planes de estudios adaptados n la.."i necesidades de: los estudiantes. por lo que se 
espera que el alumno termine: satisfactoriamente sus estudios universitarios y sea 
capaz de: labonir u su egreso en forma inmediata. 

Pero para dc:tenninar si realmente la lJ"lN ha logrado alguno de sus 
objetivos. ha creado un proceso de evaluación académica, entre Ja cual se encuentra 
el seguimiento de egresados. objeto de e:!>'1C estudio. en el Cll.'.11 se presentará un 
seguimiento de egresados de la primera n la tercera generación de la carrera del 
Técnico Superior Universitario en Administración en cuyos resultados podrá 
observarse que algunos de los ohjeti vos por los cuales fue crea.da la UTN no se están 
Jogrnndo. ya que existe un nito indice de egresados que no se encuentran laborando. 
en el capitulo IV se dcscibirán con más precisión cuales han sido los f"actorcs 
determinantes que han permitido o no inse~ en el mercado laboral. 



CA/'. f. AfERC.4DOLABORAL 

INTRODUCCIOS 

En éste capitulo serán abordados aspectos del mercado de trabajo a panir de las 
posturas neoclásica. rnnrxista e institucionalista lo cual pcnnitirá conocer la manera en la 
que se puede abordar c:I estudio del mismo. 

De acuerdo a Toharia ( 198) ). El cam~' de Ja economía del trabajo es un campo de 
especial interés n nivel mundial debido al cmnhio fundamental que se está produciendo 
actualmente c:n en el terreno de las relaciones laborales. 

Cuando hablarnos de ccunonda del trabajo se pueden distinguir Jo!<> campos de 
análisis. el estudio del sistcn1a de relaciones industriales y el estudio del mercad~' de 
trabajo. 

Cabe scf\alar que para este trnhajo harC referencia sólo al segundo. 

El estudio <lcl mercado <lc trabajo tiene como uhjcto de análisis el funcionamiento de la 
comprn~vcnta de tratiajo (o de Sl..•rvieios laborales. si se prefiere). &L">Í cun10 los f;:1ctorc~ 

dctenninantcs del mismo. 

En cuanto a la forma de aOon.Jar el estudio del mercado de trabajo cabe: distinguir 
tres escuelas: la neoclásica. la marxista y la institucionalista. las cuales se abordaran a 
continuación. 

1.1 LA TEORJA NEOCLASICA DEL MERCADO DE TRABAJO 

En Toharia. (1983). Cualquier ortodoxo que ahordara el estudio del mercado de 
trabajo pensaría inmediatamente en analizar la demanda y la ofen.a de trabajo y la 
interacción entre ellas para obtener el nivel de empleo y el salario de equilibrio. Estas serian 
sus herr.unientas básicas a panir de las cuales nnaJj7.aria los problemas relacionados con el 
mercado de trabajo (desempleo. salarios, inflación etc.) Es decir a los fundamentos básicos 
del análisis del mercado de trabajo. no difieren del análisis de cua.lquier otro mercado. 

En cuanto a Ja demanda de trabajo. ésta es vista como un factor de producción 
derivada de la demanda del producto. aunque no necesariamente:. El principio de la 
maxirniz.ación de Jos beneficios por panc de las empres.as lleva a la conclusión de que dicha 
demanda scr.i igual en condiciones de competencia perfecta. a Ja productividad marginal del 
trabajo multiplicada por el precio del producto. La productividad marginal del trahajo 
depende de la tecnología y de Ja técnica concreta de producción utilizada. es decir. de la 
entidad de capital fisico tamaiio de la planta. que son factores determinados exógcnarncnte 
con respecto al mercado de trnbajo. Así . pues. Ja Jcmanda de trabajo no posc:c ninguna 
cara.cteristica especifica que Ja distinga de la dc:manda de cualquier C"tlto factor de 
producción. excepto. el reconocimiento de la existencia de costes fijos del cmple0. 
procedentes del reclutanlicnto. selección y formación de Jos trabajadores contratados. La 



existencia de estos c0s1cs fijos hucc que la l'"Olación de los lrahuiaJnl'"cs resulte costosa para · 
la_.,. empresa.. .... 

Por otro lado Bcckcr. (1967) en Toharia, (1'>8J). Sci\ala que estos costes (de 
fonnacil'>n) sólo son importantes para las cmprc-..as cuando h1s conocinticnlos que tienen 
que tener Jos trahajadorcs par.1 dcscntpc:i\ar cnrtcctttrncntc !'>Us t41rcas snn cspecíficcis de esa 
empresa • o sea , cuando h1 lccnulogia 1"cqu1crt.• "'fonnaciún específica·· o. má..<> gcncralmcnlc 
º ca.pit.n.I humano cspccíficl1·· 

En cuanto a J;:1 ofert¡1 de 1raha1n. d anfili!'>is clásico supone que esta viene 
determinada por el ~tock <le puhlaciún t.'n edad de trahaJar y c;ipacit4ld:t fisican1cnh:. La 
lL'uria econó111ica m.:ocl.i.s1c.1 cnn1an;a la decisión dt.• ofrcct.•r tn1hajo en el contexto de la 
teoría de la clcc'"·ión del cunswnillor. Para ello parte del supuesto de 4ue la clc-cción del 
tr.:ibajador para decidir s1 tr.ihaja n no y cuanto t.'S una elección <.·ntre el ocio que le supone 
no tr..1hajar y la renta que consigue tr.ah.:iJan<lo. Fs dccir. el traha_10 es un medio para obtener 
un fin (renta). Los c1a... .. icu~ :.uponian que 1.i l.kci .... 1ún Uc- ofrecer trahajo cl'"a independiente del 
salario real ofn .. ·cidtl. c!-.h.1 confcria al nn:n:ai.Jo Uc truha10 una:-. caracteristu:a.o;; peculiares. la 
h:ori;:1 netlc1~·1:-.1c.1 cstahkcc por pritncra ve.r un an:i.li'>IS de la oferta de trahajo part.•cl<lo al <le 
Ja oferta Je 1.:ualqu1er l•ln' h1t.•11: l.ts cantic..J.::1d1.:s del h1en t1lrccida .... son una funciún de su 
pn:cio. 

t:n el ca.:-.o Je l•t t.•IC:rta d1.: 1rahaJo. un ilUn1t.·nto del salario real ofrcc1do en el mercu.do 
pl'"oduc1ria el efecto sustitución de querer tr;1ha1ar rnás ya que ha aumentado el precio del 
ocio con respecto al prccin de Ja rcnt.a. pero tan1hién produciría el cfC...:to renta de querer 
consumir má..'> ocio ( y, por tanto. 4ucrcr trahajar n1enos) fk'r .....¡ue con la misn1a cantidad de 
trabajo el aunt.:nlo dd salario rc-.::11 eleva el nn. el de la renla. 

Cuando se reconoce 4uc el t.ru.bajo nl"> e~ hon11.lgCncn aparece la apor1ación novedosa 
e interesante de la teoría ncocl.isica: el concepto de capital humano. 

1.1. I TEORJA DEL CAPITAL HU~1ANO 

De acuerdo a Blaug f\.-1. ( 1973). señala que en cuanto aJ status cmpirico de la teoría 
del capital humano. o sea. el ··nüclco~· del programa de investigación del capital humano. es 
la idea de que la!> personas geswn en si mismas de divcrS4ls fonn.as. no para obtener 
sa.tisfacc1ones actuales. sino para obtcncl'" ingresos futuros pecuniarios y no pecuniarios. 

Desde: la.."i prin1eras formulaciones hechas por Schult7_ Bcckcr y f\.1inccr en (1960) 
según Toharia. ( 1983) en cuanto al modelo del capit."'ll huntanll, ha sido la formación en el 
trabu.jo y Ja cnse1ian:r...a no tOrrnal. se sostenía que cuando los individuos tienden a invertir en 
sí mismos una vc7 terminada su educución. eligiendo ocupaciones que prometen 
.. fonnaciOn general .. ~ al h.:u:cr esto l'"educcn su salario de partida a un nivel inferior al de 
salario de oportunidades alternativas a cambio <le salarios futuros müs altos cuando 
comience a rendir la formación. 



La mayor parte de Jc>s trabajos que !'.C han hecho dentro del programa de 
investigación del capital humano se ha <lc:dicado a Ja inversión en educación~ hasta ahora 
esto .se ha venido re:1Jj7.ando con tasa.-. de rcndin1ienlo de la inversión en educación que 
son realmente n1cdins de la_"i lU.SU!'i de rendirnienro de Ja cnsei\nn;.n y de las tasa de 
rendimiento de la fi:lrmación. en la ingenua cn:encia de que los rendimientos de todos los 
tipos de forn101ción de capital hu1nano son igualados más o menos en el mercado <le tr.1ba_10 

Sc=-gün Ja 1enrí~1 del cap1L,I humano. d n1ercado e.Je lrahnjo es capa; de absorber 
continuamente a los trahaja<lnres que ticnc.-n ruvelc"i <le educación cada ve.-: más elcvn<los, 
cnn tal de que los ingresos c~pc:dficos <le la educación sean JlexiOles a In baja. Pado que Jo~ 
estándares ec.Jucativ1,s de L"ontrat•1c1ún de una cicupación son en si mismos un~1 variahle de 
decisibn. in1Jl<1r1~1 Jl<'tCo !-.Í fu!> tr..ihajadon:s rncjor cduc:1dos son ahsorhidos en ocupacionr:~ 
rcor pagadas. y 'e rnanticnr:n l."Onst..intcs al n11sn10 ucrnpo los 1ngrr .. ·so~ rncd10 .. por 
ocupa...:iün. o en l.1s rni~nl<L'> ocupaciones que ;1ntc!>. y :o.e reducen al mismo t1cn1po lus 
ingn.•so~ p<>r ocupac1e•n 

Lo~ n1crcJtlll!-. e.Je tr..ih.JJll autorrL·guladores rueden funCÍltnar n lll' fluiJanlL"nlL". en el 
~cntidl.' de n1antcncr la dcrn..1nd..i de n101no <le ohra educad.a L·ont1nu..,mcnte acori..lc con su 
oferta. pero no funcion.:tr;'in c.:n ah~oluto a Oll."th>S que los cmplc•1dorc~ prefit.•ran lcner 
trabajadores má..-. c..·duc..·ad<'·" a tener 1rah;1jaúore!'> 111cnos eduL·aúo-.. /\si puc~ 1.·f empleador S(!' 

enfrenta a un prohlcrna de !-.r.:IC...:ción: t.fa<l.as la.'> d1 ficuJt4.1Jcs de predecir con prccis1ún el 
rendimiento futuro Je los ~lllicitantcs dcJ puc~to. se siente tenta •.. h1 a considerar l<t.!'
cualificaciones educativa.'> con10 un recur!>u de scfccc1ún para di~tinguir a Jo~. nuevo~ 

trJbajadorcs en 111 4uc se refiere a su capacidJd. n1ú\ il Je logro y posihJes origcnes 
familiares. es decir. en lo que !>e refiere a fll!'> r:L,go'i de personalidad. más que a las 
cualificaciones cognoscitivas que sc adquieren en gran parte n1cd1antc la fom1ación en cJ 
trJ.bajo y. por tanto. a los empleadores les interesa fundarncntaJn1cnte Ja ~elección de Jos 
solicitantes del pueMo en función de su capacidad de ser fonnados. La contrJhuc1ón de la 
educación al crccinlicnto ccnnúmico es simplemente la de prOpi.'lrcionar un rccurs ... ., Je 
selección a los cmplcadorcs. y ahora queda ahicno el canlinn para c:onsidcrar Ja cuestión de 
si la cscolari;r..ación formal c..·s realmente el n1ecanismo de sdccciún má.. .... eficiente que 
podriamos idear para este fin. Esta es la Jlarnada ""h1pútes1s Je selección .. o .. teoría del 
crcUcm.::ialismo'· 

ScgUn Toharia ( 1983 ). La idea básica de la tcoria Jd capital humano es que lo~ 
trabajadores acuden al nH~rcado Ue trabajo con niveles diferentes de calificaciones que 
responden no sólo a las diferencias cxistcnh.:s entre sus capacidades innatas • sino tarnhiCn. 
y subrc todo. a que han dedicado c.antidades de tiempo dif"ercntes a adquirir esas 
cualificaciones . es decir. a invertir en capital hwna.no. La idea de la inversión en capital 
humano atnplia la perspectiva individualista e.Je la tcorí~• Je Ja oferta Je traba.jo por que ya 
no es sólo la cantidad de trahajo ofrecida la que cs rc:sulw.do de un C1..lnjunto de decisiones 
individuales. sino también su calidad. En este sentido la tcoria del cupital humano encaja 
pcrfcctamenlc en Ju forma neoclásica de ver d mundo. 



Una de lus consecuencias de lu teoría del capitul humano es la explicación de las 
diferencias salariales. Todo el mundo snbe que. en promedio. los individuos educados y 
cualificados ganan n1fl..-. que los que no lo son. Entonces la.."> diferencia.."> salariales sólo 
rcflejnrán la....; diferencias de inversión en capitnl humano. de tal 1nanero que los que 
invierten en capital hutnnno sacrifican la renta actu:il , en pc.ls de una renta futura mayor~ de 
tal manera que en el ca.'iO de los pobre!> y de los empicados. la tcorla sugiere que el 
problema reside en su ina.Jc:cuado nivel de capital humano. Oc ahí que las soluciones de 
política econótnica que esta teo.-in ofrL·cc para estos problema..-. cstCn siempre relacionados 
con la n1cjora de los niveles educativos ( aumento del capital hunu1no) 

De a..:ucn .. k• a llcckcr Ci. ( 1967). la forn1.ación completamente 1,-tcneral aumenta la 
productividad marginal de la!'> personas en funnac10n exactaJnente igual en las empresa.-. 
que proporcionan l.t fúrtnaciún que en las dcn1ás cmpres~L">. Esta claro que hay algunos tipos 
de fonnación que no <1un1cntan la prnductiv1do11.J igual en las empre~""l-'> que proporcionan la 
fom1ación que en las den1.is e1npresas 

La fom1ac1ón qui.: auntcnta la produchvi<lad n13s en ta..-. crnprcs.:i.... que la 
pro¡:x-irciunan se ll¡1mara fonnac1ón t:<ipccifi.ca .. La formación completamente especifica se 
puede definir como la fórn1adOn que no produce en la productividad de los fonnados 
ninguno de los efectos que serian Otiles en otra.' cmprc!-Oa."i .. Una gran parte de la formación 
en el tr.1bajo n• . .l con1plctan1cnte especifica ni cumplctarncntc general aun1cnta la 
productividad n1á..-. en las cmprc~as que la proporcionan y entra dentro de la definición Je la 
formación especifica. El n:shl aun1cnta casi t.antu la productividad en otras empres.as y 
entra dentro de la defimciún de la fonnación general. 

Si una empre~ hutiicra pagado la formación específica de un trabajador que se 
marchara para aceptar otro trabajo. su gasto de capital se perdería en parte pues no se podria 
recoger ningún n:ndin1icnto más. Del n1ismo modo un trahajador despedido después de 
haber pagado la formación cspccífic..a no podría recoger ning.Un rendimiento más y tarnbiCn 
cxpcrimentarü1 un;.1 perdida de c.:ipital. de tal n1anera que. la disposición de los t.r.ibajadores 
y de las empresas a pagar la fonnación especifica debería depender mucho de la 
disponibilidad de rotación del trabajo. 

La formación pt..1dria aumentar la productivid.ad de un nuevo empicado. pero esto 
requeriría gastos adicionales por parte di.: la empresa. Una empresa resulta perjudicada por 
el abandono de un empleado formado debido a que no se podria conseguir un nuevo 
empleado igualn1cnte rentable. 

Los empicados que tienen formación especifica tienen menos razones para 
marcharse y las empresas tienen menos motivos paro despedirlos. que los empleados que no 
tienen formación o tienen formación general. Lo que implica que las t.a....as de abandono y de 
despido están relacionadas inversa.mente con la cantidad de formación específica .. 

Un contrato efectivo a largo plazo a.."iegur.uin a las empresas contra los abandonos. 
lo mismo que los retiros. y tarnbiCn asegurarla a los empleados contra los despidos. 



{_¡1 fomu1c1ún en el trnhnjn y en la escuela no son las unica:. actaviJ<.tJc:. que crean 
renta real fundamcnlalmente uun1enla.nJo Jos conocínuentus de que dispone una persona. 

Por otro lado Fc:ldstein. ( 1973 ). plantea la lcoria cconórnica del nuevo desempleo 
(subempleo) y ser1ala que en el salario y lus oponunidadcs e.Je fnm1ación se encuentra la raiL 
del problema. la dura realidad económica de que las empresas no pueden pcrmnirsc ofrecer 
un formación en d trahajo Utll para una amplia cln~c de empicados 1úvcnes. Gcneraln1cntc: 
unu cn1prc:sa ~t'llo pucd1..· proporcionar Ja pt_'lsihilidad <le ::1dquirir nucv.as cu~lific;:u:ionc!>. 

vc:ndihles -mediante una fl,nnac1ón en el truhaJo. una supervisión m1nuc1osa o inclu!'-o 
sirnplcmentc n1c~.hantc upn:ndi..-.ajt: por cxpcricncia ;:si trahajador 1.:uyo producln neto sea 
durante el pcriodl1 de fonn:.11 .. ·ión por lo menos Jgual a su s;:llano f)eo;~rat.:iadamcntc Ja ley 
actual del salario mfn1nH1 unp1dc a n1uchos 1rah•11adorc-; Júvcr11.::-. •u.:eptnr tr.ahajn..; cuya p;.iga 
sea haja pero que proporcionc.·n un;:1 cxpc..-nc..·nc1a vala1:-.;1. l.t•:-. quc llc..-g...in al niercado de 
trahajo con cu;.\liti ... ·ac1oncs y c..·ducólción ">u.s1anc1;:1Jco.; no ticncn por que vcr~c atC..·ctJdt1:<. por 
el salari<, minimn 

S(lll lo SUfÍC11..·ntc..•n1cnt1.: pr<1dt1Cll\.ll_... CllOlll par;:i pc..•rtJlJIJr ;:1 !tJS t.."l"llplc;.iÓ1Jf'e'.'> pagar por 
lo n1cnos el salanl1 rnin1nu, n11cntras le~ propnrc1,1nan adcrnas f\1m1ac1ún y pt1:-.1h1l1d.;.Jdc:-. de 
avance. Pcn1 par~1 el tr"h:irad(H j11ven nlc..•ntis pnvilc!!IUdo. yuc tiene pt>ca.._ cual1ficac1une ... y 
cuya c..•duc;:1cH'ln t.•.., 1nlc..·n(1r a la n1cJ:1a. el producir h1 :-.uticit.·ntc para gan;:1r el !-.alarJo rn1ninH> 
es incompatible Cl•n la pos1hiliJ:ad de..· tener un aprt.·ndi:r .. a1c adecuado c..·n el trah.:1jo. Para este 
grupo. el s.alarin n11nimo .... upone un elcvo.h.Jo dcsen1plco a corto pla.l't1 y l . .i pohrc:r..a crónica 
de una vida de trah~11no.;. de h.11P sal.tnn F..,to c..· ..... lo-. pivent."> 1..·on poc;1:-. cualificaciones. po..:a 
adecuaciún y. f:!Cncr.:ilrnc..·ntit.: 111alo:-. h.:Jh1to-. de tr...ib.1¡11. nurH.a cntr~u1 en l.1 c1..lrncntc- principal 
de oponunid.:u.Jcs de cn1plct_• 1 º" un1cns puc:-.tt_i-. a loo.; que t1c..·ncn a1..:1..:t..·-.n ~on lt1 ... puc ... tc..•s sin 
salida de h.ajo salann :-- ~in futuro 

El clt:\.'a<.h1 de:-.cmplcu t..lc- los hornhre:-. y rnu.11..·rc-o; dcl mercaJo dc..• tr;.i.h.q,1 ....,c..·cun<lario 
refleja el rechazo de Csh,..., de Ju" traha1n..., .1 lo:-- yw .. • pueden .:iccct..ler. \.fucho-. de h,~ que 
tienen oponun1<ladc:-. de traha10 rnu:-- l1m11a.Jas prctiercn pcnnancccr .Jc~c-mplc;sdos a 
aceptar Jo que consideran 1ruh.1Jo" indc'>c..·ah!es. ~fuchos nin•~ de 111:-. que ai . .-cptan e:-.tos 
tr..tbajos los ahand1 •nan pronto 

Se puede +.:1lnduir i..iuc..· una de la:-. pnnc1palc:-. tt:oria.."> aponadas por la escuela 
neoclásica. fUc Ja teoria !..le! ~.apita! hun1ano. la cual plantea que el individuo in .. ·ic:ne en su 
formación p;1ra ohtenc..·r n1ay ores ingresos p~cunanos y no pccunario:-. a largo plazo; 
asi1nismo en la cn:díhilidad 1..k que lo~ rendirnic..·ntos dC' la furn1aciún ~on i~ualados en el 
rnercac..lo <le traha10. ya 4uc este ahsorhcrri a los trahajadores cuyos niveles de educación 
sean mó.s elevado!'-; a'>in1isrnn o.ihorda dos tipo-; de formación en las en1presas. la de tipo 
específica y la i;:encral.. ~ei\alando que cuando unu e1npres.a invierte en fornlución especifica 
para sus trah;:1_1;:1l.J1,,-es temer.a perderlos. pero lumhiCn los lrahajadores tl empicados 
dificilmcnte po<lrún ser ocupa.Jo:-. en otras cn1presas. En camhiu la fóm1ación ~encral en las 
empresas pcrrn11e la prttducti .. ·iJ;:1d en 1,;ualqu1cr crnprcsa. l·:n este :-.cnt1Úl> lo'.'> en1plcados 
cuya fórmac1ún es c'>pc..·..:1fica tienen meno~ inc\.."ntivns r~r.1 n1archars1..· y J.,~ en1plcaJorcs 



para despedirlos. ocurriendo Jo opuesto con Jos empleados cuya fonnnción es general. n..c;;f 
como con los cn1plcadon=s que la proporcionan. tal ve7. esto explique la rotación laboral. 

En cuanto a los niveles de desempleo la escuela neoclásica plantea que los jóvenes 
con pocas calificaciones. nt1 entran en la corriente principal de tlportunida<lcs de empleo, 
teniendo a(.'.CC~ ... ..., slllo a pue~to-. sin salida de hajo <ialario y sin futuro. Por lo que ~¡ las 
oportunidades de trahajo son lirnit<-1das prefieren permanecer JesernplcaJos. 4,Ue ;.u:cptar lo 
que consideran trabajo~ 1n ... 1c-.c..·ahles. o h1cn exi ... tc la tendencia de ahandonar el truhajo. 

La escuela neoclásica supone que la ahsorciún Je los júvcne~ en el mercado de trahajo, Ja 
cstahili:r..aciún de su cn1pleo y la n1cjor fom1ación profesional podría reducir las t:.L~:.L .. de 
desempleo. 

1.2 LA TEORIA ~tARXIST/\ 

Según Tnharia. ( l 983 ). el análisis nmrxis1a del rncrcado de trahajo. parte del análisis 
del proceso de trahajo: la distinciún entre .. fucr.l' .. a de trahaJo ... que es la n1crcancía que se 
compr..i y se vende en el n1ercado, y "tr¡1hajo'", que es el factor de producciún 4uc entra en el 
proceso productivtl. 

Esta tcoria enfau;r .. a que la relación lahoral no es sólo una relación de mercado. sino 
también. y sobre todo una relación ~ocial entre <los tipos de personas- o clases- que tienen 
intereses distintos. y a rnenudo contrapuestos. c:n el proceso productivo. 

Asi . pues. el punto hit.sien de la teoria marxista consiste en poner de relieve que 
dicha relación social es el a.'"ipccto fundamental que se dchc unaJi:.l'..ar para con1prcndcr el 
proceso de trabajo. 

Bravennan H. (IQ75). distingue entre trahajo y fuer...-..a de trahajo y señala que el proceso de 
trabajo comienza con un contrato n acuerdo que rige las condiciones de la venta de fuer.r...a 
de trabajo por parte del trahajador y de su compra por parte del empleador. 

El trabajador acepta el acuerdo de empico por que las condiciones sociales no le 
dejan otra salida para sobrevivir. El cn1plemJor por otra parte. es el poseedor de una unidad 
de capital que trnta de agrandar y para hacerlo conviene parte de ella en salarios. Pero lo 
que el trabajador vende y lo que el capitalistu compra no es un cantidad acordada de trabajo, 
sino su fuer.r..a de trabajo durante un periodo de tiempo acordado. 

En relación al desempleo pnr su pa.rtc señala que la musa. de empico es inherente a la 
del desempleo. este últin10 es la parte necesaria del mccanisn10 de funcionamiento del 
modo de producción capitalista. es tamhién la parte contada oficialmente del excedente 
relativo de población trahaja.Jora necesaria para la acumulación de capital y producida por 
ésta. Los desempleados. los en1plca<los esporitdicamcntc. a tiempo parcial. amas de casa. 
ejércitos de trabajo emigrante. todos ellos constituyen la reserva. 
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f\.1arx distinguió ues forma..._ dcntr-o del cjér-citu de reserva de trabajadores o 
población cxccdcntariu rclutivu. La Dotante. la latente y la estancada. La nn1:antc son 
l:rnhajadores que pasan de un puesto u 01ros (conlrat.nc.Jus y despedidos) desempleados en 
medio Je eslc pn.-x:eso; la rllcrdcnl:ari• pencnece a las áreas agriculas que cntigran a Ja. ... 
ciudades y fu estancada cuyo empico es irregular. inforn1al y 1n.;:1rginal que vive en el mundo 
de la pobre;r.;1. 

Toharia ( 1 98]) Sei'l.ala que el empleador acude al mcrc.ado de tr.sh:ijo y contra~ lns 
servicios de un trahajador a cambio dc un salario pactado. a pan.ir de esto d cmple.:sdor 
lratarñ de extraer el máximo trabajo del t.rahajadur. con o sin resistencü1 de Cstc últin10 lo 
que obliga al capitalista a instituir mecanismos de l.·ontrol 4ue le ayuden a ohtcncr el 
má.xim<-' de J.:s fuer.r.a de trabajo 4ue adquiric"> en el n1cn:ado. Para din Ed"·an.Js distingue 

"'tres mecanismos de control el simple. t.•I tCcni<.:o y el hurocrático. En cJ pruncru. t."I patrón 
ejerce su disciplin;1 directan1C"ntc. sin n1.ás cornplic.:acioncs. l."I segundo !-oc rcficr-c al Clllltn)J 
in!->crtn en la urgani7..ación de la cmprc-.a y es la 1ecnulogia la que rige el proceso 
productivo; el Uhin10 hace referencia a los inccntn:us l.h.: 00 ha1.·cr carrera en la cn1pn.·<>a·· 

Ed,,,oards C ( JQ75). sc~ala yue en las relaciones sociales de producción de l•t 
empresa y la estructura Jcl m1.·rcado de trahajo, existen tres fi.1rn1•L"i h<i ..... icas de control 
burocrático: 
A) Orientación hacia las nom1as A través del c!'>tablecin1icnhl de nom1a.-. J.ahoralcs, creando 
con ello una conciencia en el trahajadur de la existencia de las mismas y un.:s propensión 
sostenida a cumplirla.'>. 

8) Jláhitos de prcdccihiJid•1d y segundad. l.a rcali.;rÁlciún de las tareas de forn1..i fiable. 
predecible y segurJ. 

C) lntcmali.z.ación de los objetivos y valores de Ja empresa ( rasgo de conducta): a través de 
incentivos para que d trabajador se identifique con Ja empresa, incentivos que llevan al 
trabajador a ser ""leal"". comprometido. autoJirigido y autocontrolado. 

Toharia ( J 983). En una interpretación u lus aportaciones de Edwards afirn1a que "'los 
sistemas de control. no sólo tratan de efectuar la conversión de la ÍUcr7...a de lrJhajo en 
tr...tbujo, sino que también afectan la conciencia de los trahajadorcs. fociJit.ando la tarcu de 
Jos sistemas de control y legitimando su propio mantcnirnicnto ... 

Bowlcs S. y Gintis Jl.(1975), en una critica rnan<ist;l señalan que fa.o;;; principales 
dif"erencias entre Ja teoría del capit.:sl humano y la marxista son: 
- Primero. consideramos la producción como un proceso !"Ocial y como un proceso técnico. 
··Rc:chaz.amos Ja idea de la empresa como una caja oscura cuyo funcionaJTiiento interno tal 
vez tenga interés par el teórico de Ja organización. pero no para el economista. La cmpn:sa 
tiene dimensiones sociop(.Jlítica.s que el economista sólo puede ignorar a costa de incluir 
errores importantes. 
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Segundo. la producción es siempre una producción conjunta. que constituye una 
transronnación de m:.ucrias primas en productos y de trabajadores con un.a.s cualificaciones 
y tipc>s de conciencia dados en trabajadores con unas cualificaciones y conciencias alteradas 
(alienadas) 

Tercero, el tr;abajo no es una mcrca.nci~ sino más bien un agente activo cuyos 
esf"uerzos en ros de sus propios objetivos se deben canaJiT..ar, rcsquchrajar o usar para 
generar beneficios. 

Cuarto. Ja estructurJ de los ~aJarios no es cxógcna a la empresa. sino mlls bien uno 
Je Jos instrun1cn1os para ma.ximi.7..ur Jos beneficios··. 

En cuaruo a Ja uícrtu de capilal humano en Jos paises desarrollados Ja educación 
c-slá organizada en parte para producir en los trabajadores r.L.,.gos demandados por Jos 
empleadores. de tal Ít>nnu que fa..,; escuelas producen trabajadores mejores 
fundanicntahncntc a través de la corresp<:tndcncia cstrucrural entre la<> relaciones sociales de 
Ja educación y las de 1&1 prm.Jucción capit;alist.a y no u través del contenido del plan Je 
csrudios. l.a historia Je Ju inncn·acibn cduc:uiva indica clarnmcntc que las relaciones 
sociales cducativ~L<> han sido rar¡L<> veces un reflejo de..· las Jcrnanda. .. populares. cxprcs.adas a 
través del n1crcado o del proceso politico. 

Ciinlis JI. citado en (Toharia l9HJ). Intenta construir un.a teoría marxista de Ja 
empresa capitalista a partir de la distinción entre Eucr;.;i de trahajo y trahajo. a partir de una 
crírica a Ja teoría ncoclá..-.ica de la producción. en Ja que se resalta que esta da al trabajo un 
caroictcr únicamente de mercancía • dejando dC' lado sus car:icter social. c;intis intenta 
demostrar que incluso en condiciones Je conJpctcncia perfecta. Ja n1a..ximización dt: los 
beneficios por parte de la empresa capitalista no cun1plirci la.<> condiciones óptimas. 
cxnctanlentc lo conu-.trio de Jo que concluye Ja teoría ncoclá.'iica de Ja en1prcsa. 

Gintis parte de la idea de que la empresa capi1¡¡Jisla es un eme que lleva a cabo un;:i 
producción conjunta de Ja mercancía que venderá en el mercado y de íorn1as de conciencia 
de los trJbajadorcs compatiblc:s con la obtención de beneficios en eJ futuro. La necesidad de 
esta última producción proviene del carácter social del trahajo. es decir. de que J.a Euerz..a de 
trabajo no es separable de su vendedor (el trabajador) y que por lo tanto • Ja evolución a Jo 
largo del tiempo de Jos atributos personales del vendedor. son tan imponantes como Jos 
atributos de la mercancía intercambiada inicialmen1c (por ejemplo. conocimientos. o 
cualificaciones del trabajador antes de empe7...ar a trabajar). 

En relación a la estn.rctura salarial. El análisis marxista clásico sostcnia que a 
largo pla.7.o el precio de la f"ucrL.OJ de trabajo. como de cualquier mercancía. seria igual a su 
coste de producción. TaJ idea de Ju íucrL..a de trahujo como un bien de producción recuerda a 
Ja idea neoclásica de c;ipit.aJ humano; pero sin las connotaciones individualistas. Puesto que 
Ja íucr;..a de trabajo necesaria en eJ proceso productivo no es homogénea. la estnJctura 
~Jarial a largo plazo tenderá a rcflc.•ja.r los costes de reproducción de Jos diícrentcs tipos de 
rucr7..a de trabajo. que scr&i.n igual a Jos costes de reproducción de Jos mismos.siendo estos a 



su \.'CZ iguales a los coslcs de C'Jucación ) fom1ación de la rnano de nhr;1 ... 111 ctnharµn J.1 

educación no es sólo un mecanismo <le ;.1<lquisición de cualificacione .. por parte de Ju, 
individuos. sino, que a<lernüs <lehe de ayudar a la rcprodrn.:(;1ón de la conc1cncia de los 
trabajadores para t'at..:ilitar la nbtenci6n de trabajo real a par11r <ld trahajo potencial 

En suma el análisis rn.arx1sta del rncrcado de 1rahajo a diferencia de la tcoria 
neoclá..'iica sostiene que no ~e puede anal1:."~,r dicho mercado Cl1nu1 cualquier otn,. ~ que la 
distinción entre fucrJ'..a de trahajo y trahajo, exige un planteamiento lcórico especifico de 
dicho n1crcadu. incluso en el ~upueslo de e'1stencia <le cornpctcnc1a perfecta en todos lo'> 
mercados. 

• De lo precedente se pm:dc dc.·cir que la tcoria marxista ser"\ala que el proceso de 
trnhajo se inicia con un contrato que rige la'> con<l1c1ones lahorales (la venta de la fucrJ'..o..1 de 
trabajo por par1e del e1nplcado y la cornpra de la misma por par1e del empleador) 

En relación al desen1pleo o,;.cñ<1la 4uc.· c~tc es inherente al empico. ya que el 
desempleo se hace necesario para la funna de producción capitalista. por que loo;; 
desempleados forn1an la reserva para la producción. esta rc~crva o grupo de desen1pleado!-. 
está fonnada por la poblaciún tl11tante. c:ru.:cdcntana y cstanca<ln. Tarnhién c.c;ta lcoría indica 
que los capitalistas han inst1tu1Jo n1ecanisn1ns de cunlrol sirnples. tCcnn:os y hurucráticos 
pa.r.1 ohtcncr el máximo di: la fuer;_.., de trahajo ad4uirida en el mercado. logrando la 
producción requerida. afretando la cnnc1cncia Je los trahajadorcs 

1.3 TEORIA INS"tTnJCIO~l\LISTA 

Existe un debate en ecnnumia J;ihoral entre los defenson:s de las fucr;..as del 
mercado corno principal detcnninante de la~ variables del mercado de trahajo ~ Ju~ 

defensores de la importancia de las instituciones en dicho proceso; ba~dose los primero"' 
en el análisis teórico puro y los segundos en la ohservación directa del funcionarniento del 
mercado de trahaj0. 

Michael Piure uno de los representantes de este enfoque está relacionado con la 
hipótesis del ··mercado dual de trahajo"" con el estudio de la segmentación del mercado de 
trJbajo siendo su teoria una de las teorías de la !>t:gmentación. llamada tcoria 
institucionaJista o institucionalista- estructuralist.a. 

De cuerdo a Piore J\..1. ( 1 Q79). la hipótesis hásica del mercado de trnbajo es que Cste 
está dh.-idido en dos segmentos denominados primario y secundario. El primero ofrece 
puestos de trabajo con salarios elevados. hucnas condiciones de trahajo. posibilidades de 
avance, equidad y procedimientos estublccidos en cuanto a la administración de las nonnas 
laborales y, por encima de todo. estabilidad de empico. En cambio los puestos del sector 
secundario tienden a estar peor pagados. condiciones de trahajo peores y pocas o nulas 
posibilidades de avance. relación pcrsonali7..ada entre los trabajadores y los supervisores 
que deja un amplio margen para el favoritismo y lleva a una disciplina laboral dura y 
caprichosa ; y a estar caracteri7ados por una cons1dcrJblc inestahilidad de empico y una 
elevada rotación de la población trahajadnra. 
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Hay una versión más amplia del mercado de trJbajo que sugiere que la hipótesis del 
mcrc:ido dual de trabajo se centra demasiado en los problemas de los trabajadores 
desfavorecidos y que hay distinciones dentro de los trabajos primarios que son en muchos 
aspectos tan importantes corno la distinción entre estos sectores. Como mfnirno parece 
importante reconocer una distinción dentro del sector primario entre un segmento superior y 
uno inferior. 

El segmento superior del sector primario está formado por trJbajos profesionales y 
directivos con sueldo y status elevados a.si como mayores posibilidades de ascenso. existe 
mayor rotación y movilidad rclacionada.."i con el avance. t.atnbién existe la foltn de un 
conjunto de norrrias laborales y de procedimientos administrativos formales y sólo existe un 
código intcrnaJi.,....ado de conducta, estos puestos ofrecen una variedad y posibilidades mucho 
mayores parJ la creatividad e iniciativa individuales y una mayor seguridad económica. 

El segmento inferior del sector primario está fonnado por trabajos no precisamente 
profesionales. sin puestos directivos por lo tanto sin un .. buenu status con menores 
posibilidades de ascenso. menor rotación y movilidad con el avance. existe un conjunto 
externo de normas laborales que impide la creatividad e inicitniva y ror supuesto existe 
inseguridad económica. 

Por otro lado de acuerdo u Edwnrds C. ( 1975 ). la idea de los mercados segmentados 
surgió a partir de estudios sohre la pobrc:r.a. el desempleo y la.<i condiciones laborales 
opresivas. 

El concepto m:is importante: es el de mercado dual que distingue entre un mercado 
primario y otro secundario. En el pri1ncro están los trahajadores hlancos, con carreras. que 
siguen de una progresión lógica de un puesto a otro. en tal puesto la paga. la 
respons..-.bilidad. la autoridad y el status aumentan con la experiencia laboral, a este mercado 
pertenecen los increados internos. tamhiCn se incluyen a lus acadCn1icos. proícsionales con 
movilidad hacia el a ... nncc. 

El mercado secundario: c..-sta formado por trahajadorcs negros. adolescentes, mujerc:s 
y pobres de las ciudades que siguen una serie de empleos fortuita y a los que se les niega la 
posibilidad de adquirir cualificaciones y oportunidades de avance. 

Así, Piore ?\.-1. (1973). afirma que la característica más importante que distingue a 
los puestos del sector primario de los del sector secundario se considera que es la 
estabilidad de empleo. 

De tal manera que parece que la estructura de las cadenas de movilidad se puede 
comprender en relación con los rasgos del trabajador individual y el proceso a través del 
cual se adquieren y cambian. Los rasgos relevantes del trabajador van desde calificaciones 
muy concretas. como la realización de movimientos manuales cspccffieos con una máquina 
o cienos tipos de rn7.onamiento útil • hasta rasgos de conducta más ainoños. como la 
puntualidad. la regularidad en In asistencia. la capacidad para dirigir a otros • para seguir 
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instrucciones y par.t aceptar l;i supervisión. Lu conducta que se valora en el tmhajn puede 
ser producidu por rn..'igos de dos tipos diferentes. Lo conducta puede producirse como una 
respuesta din:ct.a al estimulo ofrecido en el entorno. en cuyo caso se puede dcnorninar 
rnsgos específicos . Altemativnrnente • la conducta puede derivarse de una regla "¡ue 
pcnnite al individuo deducir del cntomo y dcJ estimulo cual puede ">t."r la rcspuc!!>ta 
correcta. aunque puede ocurrir que nunca se haya encontrado antes con esa combinación 
concreta de circunstancia.o;,. Esos grupos de reglas !"e pueden denominar rnsgo~ gencr.1les. 

Es en la d1~tinción entre r.t.sgos generales y especificos donde parece c.¡uc se 
encuentra la diferencia entre el !->C"gnu:ntu superior y el inferior del n1erca<ll> de trabajo 
primario. Los rasgos que muestr..in los trabajadores de lus puestos del segmento intCrior 
tienden. en general. a ser cspcdficos. Son h.:íbitos en si n1ismos. por tanto, el proceso de 
aprendi7.aje depende de la capacida.d del individuo par..i amoldarse a un conjunto 
especifico de entornos en los que sur~cn repetidamente las mismas pautas <le conducta.. E~ 
por esta razón pur la que los puestos de trahajo del ~egn1ento inferior privan la estahilidad 
y la n.Jtina y el trahajo tiende a !->Cr repetitivo a no tener un interés inherente ). 
gcnc:rnlmcnte a no exigir la atención consciente del trabajador. Es tan1biCn por esta razón 
por la que la educación furm;1l es rclativan1r.:ntc poco importante..· en esos puestc1s y muchus 
veces se cs4uivan los requisitos de cducaciún formal. 

En el segmento superior en cambio. los rasgos productivos tienden a deducirse de 
un conjunto de principios generales y las cadenas de 1novilidaJ se construyen en un 
contnLc;te parecido para producir estos principios y desarrolhlr una facilidad para aplicarlo!!>. 
Esto explica el papel 4uc t1<:nc la educación fonnal en las cadenas de movilidad del 
segmento superior. Implica que la movilidad relativamente elevada del scgn1cnto superior 
cun1plc la función de hacer 4ue se practiquen los principios generales aprendidos en la 
escuela y de: impedir ~u degeneración en ra..">gos espccificus. 

Oc acuerdo a Pinre ~1. y ("lt.1cringer I'. ( 1979). p•1ra explicar el dc~cmpleu y el 
mercado dual de trabajo h;1~ta hace ulgunns ¡1ños hahia dos teorías Ji.,..cq;cntcs la 
cstructur..ilista y la keynesiana. Los cstructuralistas ~ostcnian que sus causa.s principalc-s 
eran el dcspla.r.amicnto tccnolúgico. el camhin de las paut::L'> de producciOn industrial que 
impcdian el ajuste entre los puc..•stns de tr-ahaio y )(ls trahajadnres en el mercado de trabajo. 
A los kcyncsianos. por otro lado, les interesaban menos los dcscquilibri1.."lS del mcrcudo de 
traba.jo. Vcian el mercadu de trahajo como una larga i.:nlu. Si las politica..-.;. mai.:roccnnú1nicas 
del gohicn10 estimula.han la expansión, entonces se absorhia a ca.">i toda la gente de..· la cola. 
en los paises en que esas politicas fueran cautas y no lograran seguir el ritmo di: una fucr.r.a 
de o·abajo cada vez müs productora n de l;.1 entrada de trahajadorc~ en el mercado. 
aumcntaria el ocscrnplco. Los i:structur..ilistas hablaban en favor de la elahnración de 
programas para corregir los dcscquilihrios por mcdi(l de la formación y reconversión -
enfoque que se introdujo en la legislación de la fommción profesional de la dCcada de l 960. 
Los keyncsianos favorecían el aumento de la demanda por medio de políticas n1onctarias y 
fiscales más agresivas. 



De éstn forma en cuanto a la naturnlc;r..a de los mcrcudos de trabajo existen tres 
enfoques para la comprensión de los mismos y las rcspuc:st..as de los individuos a ellos. que 
no están totalmente Je acuerdo entre sí: las teorías del cnpitn.I humano. las tcoda..'i de: Ja 
búsqueda de trabajo y las teorias del mercado dual de trabajo. 

CapjtiJI humano· 

La perspectiva del capit¡1I humano sohrc el mercado de trabajo se suele relacionar 
sobre todo con Gary BcckcL Este enfoque parte del modelo del hombre económico racional 
que actún para n1aximi.l'..ar sus ingresos y que aplica esta conducta a sus decisiones 
relacionadas con el n1crcaJo Je trabajo. 

La lcoríu del capital hun1ano considera el desempleo como parte de su preocupación 
por Jos delcnninantcs de los ingresos. el desempleo. corno la renta se considera que refleja 
las diferencias entre los trahujadores en cuanto a capacidad. niveles de tl1nnación y 
L-ducación, y tipos de experiencia en el trabajo. 

Estos dos últimos aspectos han de comprenderse en función de las decisiones de inversión 
de tiempo ) dinero, tum;1das por los individuos (los trahajadorcs y algunas veces sus 
cmpleadore~} para adquirir las cualificaciones necesarias para los diferentes tipos de 
trabajos y ruvclcs de salarios. Los desempleados son aquellos cuyas capacidades, 
cualificaciones y capacidades productivas son insuficientes para hacer que vulga la pena a 
los empleadores contratarlo~ a los salarios de mercado vigentes. 

B1·1smwsh ck trab·1jp· 

El dc~n1plcn es el resultado de un proceso Je hUsqucda de trnbajo en el cu.al los 
tr..1bajadorcs tienen una infonnación limitada. una inccnidun1brc o expectativas falsas sohn: 
el mercado de trabajo. 

Supone por ejemplo que la gente que cmpie;;..a a buscar trabajo por primera vez no 
tiene la información büsica sobre el mercado de trabajo y que sus expectativas sobre el 
salario son má...,. elevadas que lo que pueden conseguir. Con10 consecuencia los trahajadorcs 
puede que rechacen los trabajos que encuentren primero y continúen buscando. Lo que les 
permite hacer una evaluación más realistas Je los puestos de trabajo y ojustar sus 
expectativas de ucuerdo con la misma. Lo que da como resultado empico o abandono del 
mercado de trabajo; asi pues. pone énfasis en la bUsqueda de trabajo y en sus resultados. 
Considera el desempleo corno funcional o temporal y siempre resuelto de una u otru forma. 

Mercados d11i1Js-s dt: trabajp · 

Este enfoque postula la división del mercado de trabajo en sectores primario y 
secundario. El sector primario contiene los puestos n1ejor pagados. estables y destacados de 
la sociedad. los empicados tienen seguridad de empico y posibilidades de avance. 
condiciones de trabajo establecidas y relaciones de empico regidas por un sistema de 
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jurispn.adencia industrial. más o menos explicito, es decir se tiene una posición estabJcciJa 
en la economía. En este sector los trabajadores tienden n idcntificnrsc: con Jns instilucioncs. 
la compnftfa para la que trabajan, su sindicato. oficio u ocupación. De tal ntancra que estar 
desempleado significa estar fuera del lugar acostumbrado y siempre estará esperando 
recupero.u- la posición perdida. 

El sector secundario en camhio está marcado por empleos mal pagados, inestables )' 
sus salida. con frecuentes suspcn~iones y despidos, este tipo de empico es poco atractivo. 
con pocos incentivos a los tr¡1hajadorcs parn sujetarse a ellos y, consecuentemente tienen 
también una elevada rotaciún involuntaria. esto fnrn1a parte de un proceso de ir de un 
puesto mal pngado a otro. 

Piorc y Docnngcr concluyen que rara la teuria del capital humano como para la de 
la búsqueda de trabajo. et desempleo e~ el resultado de harrcras personales que impiden el 
acceso al puesto de trahajo dl.'ntro de este cntran1aJo del mercado competitivo, en la teoría 
del capirnl humano se considera 4uc ta principal harn .. ·ra !'>e deriva del hecho de que las 
compras de educación y forn1ación son insuficientes~ en la tcoria de la bU.squeda la falta de 
infonnación es la principal harrcra de la búsqueda de trabajo. se considera como la l'"ecogida 
Je más infonnación sobre c!I mercado de trahaju. Fn arnhas teor-ias la inversión en ticmfM"I y 
dinero pl'"ch:nde ascgunu una renta rná.s eleva.Ja en el futurn. !'>e supone que es la principal 
fonna en que se pro<lucc et a.1uste del nu:rc<1do de lro1ha.10. 

Poi'" otro lado los mercados duale!'> de lrahajo '>C cxplican mc.:jol'" mediante variables 
institucionales y sociológicas. no económicas o neodá..,.icas. que las raiccs del problema de 
dcsen1plct"1 deben hallarse nlcnos en la conducta de los individuos que en el caráctcl'" de las 
instituciones y en las pautas !'>ucialc!-> que se derivan de ella.<>. 

Ya que una cun!'>iderahle parte de la fonnaciún ncccsan.t para lo~ puestos de trahajo 
del sector prin1ario. los nlás Jesc¡1dn<>. no tienen lugar en las esl.'.uclas ni en las aulas. ~ino en 
el trabajo y es esencialmente un proceso de ~l,ciali;l'..ación. lo cual dcpcndc:rá de Ja 
aceptación del nuevo empicado por parte de lns trahajadol'"cs estahlccidos. ~in la aceptación 
y si el no accpt;l l:L...¡ nol'"n1as. el crnplcado nn s1..",h.1 st.• enfrenta al dc:sáninw• psicológico que 
supone el VCl'"SC excluido del grupo. sino que: no ad4uicrc las cualificacilllles necesarias. --et 
aprcndi;r...aje de las nom1as'' del trahaju 

Toharia (l<J8J). Sci\ala que para una tran~filrntaciún de lo-> mercudos de trabajo, 
partiendo de estas diferentes tcul'"ias del mel'"cado Je trahajo puc<len seguir cualquiera de las 
dos direcciones siguientes. Las tcorias del capital humano y de la búsqueda tratarian de 
hacer que el mercado de: tl'"ahajo fuera más llcxihle y eon1pctitivo reduciendo o 
compensando la importancia de la.."i distorsiones de rnerc.ado con10 son los salarios que 
!'"educen los incentivos para trabajar o cuando fuer..i necesario. de suhsidiar el empico de los 
que tienen dificultades en el mercado de trabajo. 

Para el mercado dual de trabajo: es centrarse en la intportancia de las instituciones 
del mercado y en c:l comportamiento de los grupos de la población activa que funcionan en 

17 



el mercndo de trabujo. La búsqueda de instrumentos de polftica que remedien Ju dualidad 
del mc:rcndo de trnbnjo implica la mejora de las actividades untidiscriminatorias. la 
reorganización del sector secundario para estabili7..ar Ja utili7...ación de la mano de obra y la 
explornción de: soluciones institucionales para fomentar el crecimiento en el sector 
sccundurio de un tipo de ernplco parecido ¡tf existente en el sector primario. El enf'oque 
dualista hace hincnpiC p<»r encima de todo en el papel f'unda.mental del pleno para f'omcntar 
las transtOnnaciones estructurales necesarias par-..i reducir las desigualdades existentes cn 
las oportunidades de empleo y forn1ac1ón. El pleno empico es necesario por el Indo de Ja 
demunda para expandir el mercado de trabajo primario y para facilitar Ja absorción de los 
grupos dif1cilcs de emplear. Y. por el lado de la of'crta del mercado de trabajo. este aumento 
de Ja..'" oportunidades primarias debcrü1 afectar favorablemente al compron1iso con el 
mer-cado de los jóvenes y de los des favor-ce idos. 

Piore J\.1.( 1979). reaJi;r..a una crítica institucionalistn y plantea que la economia del 
tr..ibajo es un c.a.rnpo aplicado de Ja teoría económica por que está r-clacionnda con Jos 
prohlemas de empico. inflación de salarios. Ja distrihución en Ja renta. la paz laboral y la 
satisfacción en el trnhajo. 

En cuanto a Ja teoría dc:J capital hun1ano. ésta se debe definir en !'unción de las 
tCcnicas de la tcoriu económica neocltl..sica y Cstas son .. como sei\ala l lrunennesh en Piorc ~1 
( J 979) ucl principio de la maximi ..... ación de la utilidad. la maximi.r...ación de los hcncficios y 
los mecanismos equilihr~dos del mercado ... Sin emhargo. se Jebe ai\adir también que. para 
obtener- su restiltadn principal. el de que esa.'O di fcrencias entre los salarios relativos de Jos 
individuos se pueden explicar mediante las decisiones de los empleadores y trabajadores 
sobr-c las inversiones en educación y formación. !'>e deben adoptar algunos supuestos 
ndicionales. Ent.rc '--"stos se encuentran los supucs1t1s de que Ja formación y Ja educación son 
costosas y hay una rcJ;:1ciún que !->C puede conocer entre el coste de estos procesos y la 
productividad de los individuos.TarnhiCn se !->UP<me que hay tCcnicas altcrnativas de 
producción que crnplean tr:1hajadorcs con nivc:lcs de educación y fr»nnación dif'ercntes en 
rr-oporcioncs Jifcrenh:s y que los en1plcadores anali/..a.n las alternativas. c)asiticada.."i de esta 
f'onna. cuando planifican la producción. Por Ultimo se debe suponer que Jos salario~ 

relativos son llcxihlcs ~ n.:!->ponden a las variaciones de la oferta y de la demanda 

Tamhién sc11ala que lo!-> fracasos de la fonnación institucional f'unnal parece que se 
derivan de factores algo diferentes de los de la fom1ación en el trahajo. pero su importancia 
para la viabilidad de la teoría del capital humano es parecida. Sucede que los empleadores 
parece que no conocen- y no se preocupan de conocer- el contenido del pJan de estudios 
cnsci'iado en las escuelas de las que extraen sus '---mplcados. 

Piare segmenta el mercado de trabajo dividiéndolo en sector- primario con diversos 
estratos y en secundario. Cada uno de estos segmentos se caracteriza tanto por elementos 
relacionados con Ja demanda de trabajo (tecnología) como por elementos relacionados con 
la oferta. Piorc encuentra que su divergencia con la teoria neoclásica se centra en dos 
puntos: en primer lugar no cnnsidt"ra exógcnos Jos factor-es tecnológicos y sociológicos que 
en principio actúan como Jas barreras institucionales entre Jos diferentes segmentos. sino 
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que trata de: darles una explicación Jcntru del n1arco dc:l sistema económico, y en segundo 
lugar en que sostiene 4uc la nu: ... vilidad o falta Je ella entre segmentos no constituye prueba 
alguna con ~spccto a la existencia dd dualismo. y que éste existiría nün en presencia de 
una elevada movilidad entre segmentos. 

L.a teoría de 1a scgn'lcntación u n1crcado dual Je trabajo ha sido una de las 
principales aportaciones de la escuela institucionalistn 

El mercado dual de trabajo cuyo pluntearnicnto principal es que c1 mercado de 
trab:ijo se encuentra dividido u segmentado en mercado primario y secundario y que a su 
vez estos se subdividen en segmento:!. superiores e inferiores. sci'\alando que las condiciones 
laborales favorahles para el trabajador existen sólo en el mercado primano y en los 
segmentos superiores. 

En relación al desempleo algunos cxpnncntes institucionalist.a.s concluyen que parn 
la teoria del capital humano y para la tcorÜl Je la bUs.qucJa de trabajo el desempleo es 
producto Je barreras personales tales con10 insuficiente formación y cducaeiñn. a.si como 
información sobre el n1crcad.t.) de trabajo. 

Por otro lado la segn1cntaeión Jcl n1ercaJn explica 4,Ue el dcsen1p1co depende de 
variables institucionales y sociológicas. ya que los puestns mas deseados o primarios ~e 
adquieren en el trabajo. en un prncc~o Je !'oociali:t..ación en el cual se adquieren las 
calificacione~ necesarias. 

En rclaciún a la ~oluciún del dcscn1plc..:o se ~ci\.:ila qut! para la transfom1at.:ión Je los 
mercados de trahajo. las t..:orias del capital hun1ano y de la húsqucda de trahaJo la ~olucion 
seria promover que el mercado de trabajo fuera más tlcx1hlc y compctiti,·o: y la tc.:oriu del 
mercado dual de trabajo plantea que la ~,-...lu..:ión es tener instrumentos Je pohtica que 
solucionarían la dualidad. tales como: incrcn1cntar las actividades antiJiscriminatoria!-.. 
reorganización del s..:ctor ..,ccundario. e~ decir. fomentando la.."' transfnnnacione~ 

estructurales necesarias para rcducu las (.\..:~1gualdat.le!-> exish.::ntcs en las oronuniJ;1dcs de 
formación y empico. 

A nianera Je sinops1s observes..: el siguiente cuadro en el cu.:ll ~ncuntrará 

caractcristicas singulares de cada una de las teoriu!-. ya dcsarrollada.s. 
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TEORIAS CARACTER..ISTICAS 
NEOCLASICA -El sisrem.11 educattvo es el mcca.nis.ino social de .11eumulación y transmisión del 

conocimiento cient1fico y tecnoló¡¡.ico funcional a la.s necesidades de la producción . 
-La cahficaciOn laboral es indispensable pana el empico 
-El mercudo de trabajo es homog~nco, objetivo y neutral para todos los individuos. 
-1..a educación y el adieslnunien10 ~uclvcn l.11 pobreza y el de$Cmplco . 
-A mayores niveles de calificación mayor status laboral. 

-Cada persona im.-iene en la formación de su cupit.aJ hwnano. 
CAPITAL -A nu1yores niveles educativos mayores calificaciones laborales. 
HUMANO -La educación mejorn las capacidades productivas de la fuerza laborul 

MAR..XIST A -1...a.s rcl4Ciones que asumn la educación y la estructura productiva en un momcnlo 
histórico dctenninado expresan la confrontación en~ los dueftos de Jos medios de 
producción y quienes 5C \.0en ohli&ados a vender su fuC'l7.Q. de trn.bajo. 

rNSTITI.JCION 

-Todo sistema económico está determinado por relaciones especificas las cuales deciden 
que y como se produce, y como y a quien se distribuye lo producido. 
-La natura.Jczn de las relACiones de producción detcnninan las opciones Uc.n.icas y 
organizacionales de la producción. asf como las diferencias salariales . 
-La rnayorfa no posee bienes de producción. por lo tanto vende su fuerza de trabajo. 
-La educación es un cnterio de selección y exclusión para determinados puestos de 
trabajo. 
-La división del tra.bajo es una estrategia de control sobre la producción y la fuerza 
laboral. 

ALISTA -Para explicar la relación educación -empico abarcan aspectos sociopsicológicos y 
psicológicos taJes como las caractcrlstica.s de personalidad. CI. sexo, edad, nua de los 
trabaj.tores. 
-La tecnoloafa y la productividad generan la división del tnabajo. 
-Plantea que sólo las poHticas económicas que generan trabajos bien n:rnunerados, 
buenas condiciones de tcnbajo. estabilidad y seguridad en el empleo. n:solvcrfan Ja 
pobreza. y el desempleo. 

'º 



Sin pretender eclecticismo alguno. quiero sei'\alar que sin duda cada Urul de las 
teorías antes mencionadas aportan ni mercado de trabajo aspectos importantes para ser 
analizados. tales como tu importancia de la calificación de los individuos y su importancia 
como recurso de selección en el mercado laboral. según In teoría del capital humano. para 
ocupar un puesto que se encuentre en el mercado primario y segmento superior. según la 
teoria institucionalista~ por su parte la teoría marxista aclara que parn que exista la venta de 
la fuerLa de trabajo existen contratos que especifican las condiciones laborales de ambas 
partes empicado· empleador. pero que sin embargo son nmyores los mecanismos de control 
por parte de In empresa para con los trabajadores. 

En cuanto al desempleo y/ o subemplco la tcoria ncocl.isica plantea. que este se da 
por que los individuos son productos de deficientes y/o nulas calificaciones. sin tomar en 
cuenta los factores sociológicos como lo hace la institucionalista; por otro lado la teoría 
marxista consider..i que los desempleados existen y que son necesarios para favorecer las 
producción capitalista de quien esta empleado. fon.aleciendo as( los mecanismos de control 
ya sean simples. técnicos y/o burocráticos. 

Con base en lo anterior se concluye que la educación es vista como un medio de 
control parn. la estabilidad social del individuo generando conocimientos. aptitudes y 
habilidades para el funcionamiento de la sociedad ya que de esto dependerá la movilidad 
social en el mercado Je trabajo. Asimismo la educación cumple con funciones de tipo 
político. económico, social y cultural determinadas por las caractcristicas del sistema social. 
lo cual tiene como resultado que esta no sea igual a todos los miembros de la sociedad. 

Por otro lado la modemiz.ación educativa en la educación superior ha tenido como 
finalidad impartir educación de calidad. promoviendo la vinculación con los sectores 
sociales y productivos entre cuyos objetivos se encuentran el desarrollo científico 
tecnológico. tatnbién cabe sci\alar que en la educación sólo se reproducen modelos 
implantados en otros paises. reproduciendo un conocimiento impropio e inadecuado. ya que 
la educación se proporciona de esta manerJ. sin tomar en cuenta los factores politicos. 
económicos. culturales e ideológicos donde se inscn.a el individuo. 

Sin embargo la educación como generadora de conocimientos. aptitudes y 
habilidades. con funciones de tipo político, económico. social y cultur.i.l. es relevante para 
la movilidad social, pero esta deberá tomar en cuenta los factores políticos. económicos. 
culturales e ideológicos donde se in. ... crta el individuo. para que este pueda ser inserto en el 
ámbito laboral. permitiendo a los egresados tener un wnplio repertorio en posibilidades de 
ejercicio profesional cubriendo así una de las necesidades sociales: el empleo. 
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CAP. H.- LA UNIVERSIDAD TECJ1:0LOGICA DE NEZA//UALCO}'OTL 

En este capitulo scnin ubordndos los aspectos relaciono.dos con las funciones 
sociales de la cducución. el papel de la modcmi7..nción educativa en Ja educación superior y 
tecnológica. asimismo los anrcccdcntes de In UlN tales como: creación. misión. objetivos y 
f"uncioncs. además de algunos aspectos sobre el modelo educativo de la misma. 

2.1 RELACION UNIVERSIDAD/SOCIEDAD 

Vasconi T. y Rcca J. (JQ78). f\.1cncionan que Jos cambios sufridos en los n.,."ipectos 
cconómico-polftico-social y culruru.Jcs de los paises a partir de la crisis mWldial de Ja 
década de 1940. llevaron a cumbias estructurales y a la modemizA<:ión en las universidades. 
exigiendo demandas objetivas y subjetiva.e; como la necesidad de una rc:organiz.ación pan:i 
preparar Jos recursos humanos calificados con Ja..c; habilidades que el sistema requería. 
creándose nuevas carreras. promoviendo una ideología ndecuada que: se adquiriera en su 
desenvolvimiento Ja imagen de In eficiencia empresarial acorde: al desarrollo industrial; Ja 
universidad es entonces idc:ológicamc:nte vista y manejada como el medio idóneo para Ja 
consecución de tales fines aunado a la movilidad social del individuo lo que permitió un 
aumento notable de la población estudiantil a nivel superior. que: unido n las exigencias del 
dCSWTOIJo capitalista. en Jos países provocó presión a las univcrsidudcs latinoamericanas. las 
cuales por el marcado atrnso c:n relación a las nuevas condiciones no podía dar 
cumplimiento a Jos objetivos pl4ntcados por lo que consideró Ja ••ayudaH exterior para 
establecer un sis1c:ma moderno necesario. En este sentido el proceso de modcmi...-..ación 
universitaria puede ser definido como un proceso de progresivo ajuslc: a las nuevas 
condiciones de desarrollo del capitaJisn10. 

Va.rs.avsky O. ( 1972). Por su parte indica que: el problc:ma más grave que se acusa a 
las universidades l.:tlinas. es el ma.ntenimicnlo de: un viejo sistema educativo modemi7~do 
sólo por añadiduras o composiciones al adoptar condiciones nuevas germinadas en otras 
partes que no convcr~en con d avance que los países suhdesarrollados van generando. Su 
organiz.ación y funcionamiento opera en un mecanismo enraizado a un sisternu de 
tra.n.sfc:rencia en el cual acepta todo envío cultural. científico. tecnológico prescrito en el 
más de los casos por E.U .. o bien por paises occidentalc:s y europeos. Asimismo la 
asimilación e impartición de conocimientos. tecnología y cultura intemacion.:al ha ido 
cimentando Ja cad.:a vez más creciente fonnación económica dependiente. 

MoJina A. s/f. Sei\.:tla que cuando las universidades reproducen un conocimicnw que 
no es suyo al versar su ensc1"\anz..a sohrc el mismo resulta impropio e inadecuado. Asimismo 
es imponantc sci\.:aJar que el conocimiento y Ja ciencia son pane y complemento del 
desarrolJo de la humanidad de tal forma que al generar conocimiento éste no surge al 
margen de todo c:J proceso his1órico social. sino. se desarrolla y mantiene para dar 
satisfacción a las necesidades sociales. 

Es decir para la creación de la ciencia y para su utilización. tienen vital imponancia 
diversos hechos sociales corno: conocer la estructura política-social-económica y su 



prñcticu; identificar las necesidades de producción y los niveles que está alcanzando; 
conocer las forma_c; de conciencia social existentes; saber cu.AJ es el nivel de instrucción que 
se mantiene; conocer los avances culturales y la lógica intema misma del conocimiento 
generado. Toda una serie de elementos que desgruciadnmcntc aún no son integrudos y 
sistcmati;.r..udos para producir c:I propio conocimiento dentro de las universidades. 

La universidad aún está sorncti<la a una dependencia externa en sus contenidos. 
situación que obstaculi¡r.a brindar una fonnación propia y conciencia critica <le la realidad. 
Por tnnto es nece~ario huscar las causas cfccti .... as de lo que está sucediendo. hacer frente a 
la.o:; responsabilidades 4uc le competen y preparar al estudiante para su transfom1ación y no 
sólo adaptación. PW"a ello los puntos de partida serán la comunicación. la praxis-acción y la 
reflexión u través de lo cual el indi ... iduo puede actuar. reflcx1onar, y transfonnar. 

La universidad entonces <lchc fom1ar profcsionistas de mentalidad solidaria y 
creativa. su función pnncipal orientada hacia la sociedad en conjunto y la práctica 
profesional por ende. canali.:t'¿u.Ja a las necesidades ~ocialcs. 

2.2 LA f\.10DERNIZACION EDUCATIVA EN LA FDUCACION SllPERIOR 

En el Programa para la l\.1oderniz.ación Educativa (P.M.E.). ( 1989). Se sei'iaJó que 
.. el destino de la patria dependería del rurnho que tomara Ja 1...~ucación nacional .. y que se 
confrontaba un dcs::ifio de impanir mejor educación. una educación de calidad. Asimismo 
los ni'\os posteriores imponían la taren de realizar modificaciones ni sistema educativo con 
la finalidad de hacerlo más participativo eficiente y de mejor calidad. es decir. más 
moderno. 

Campos M. (1994). nos dice que en el marco de la mo<lcrniz.nción se encontraban 
varios retos; entre ellos estaba el reto de vincular los ámbitos escolar y productivo. ya que 
se prcvefan presiones de empleo y correspondería al sector educativo hacer que los 
mexicanos contaran con la calificación y formación requeridas para desempei'i.ar un trabajo 
productivo y remunerador. Esto significaba efectuar ~bios como pasar de lo cuantitativo 
n lo cualitativo. lo que comprendía un carnhio en Jos métodos de ensef\anza. se vincularía ni 
trabajo y a la productividad lo que daría como resultado un incremento en la calidad de vida 
y Ja propiciación de niveles dignos de existencia y trabajos productivos y remuneradores 
para todos los mexicanos. 

2.2.1 LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA YTECNOLOGICA 

En el PME. ( 1989). Se sei\aló que el acclcrJdo crecimiento de la matricula había redundado 
en un deterioro de la calidad de la educación. Asimismo. se advertía una insuficiente 
relación con los sectores sociales y productivos de las regiones respectivas. y se estimaba 
deseable una interacción annónica para el planteamiento y solución de sus problemas 
prácticos. 
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Por la importancia para este estudio u continuación se seftalaran algunas de las 
cumcteristica."i de la modemi7..ación educativa en la educación superior. 

El Pf\.tE. ( 19KQ) se1,al6 entre otros aspectos que se: 

Concertarían la creación de nuevos planteles descentralizados de educación 
tecnológica. con apc1,;o u la nonnatividad y cvuluación central. con una runplia participación 
social. para extender los nuevos servicios de educación superior tecnológica. 

Crcarian las con1i~iunes regionaJcs Je concertación y de plancación para In 
educación superior tecnológica dentro del marco del Sistema Nacional para la Pla.nención 
Pcnnancntc de la Educación Superior. con ohjcto de promover la participación de los 
sectores social y productivo. de las asociaciones profesionales. colegios y academias. en la 
consolidación y expansión de Ja educación superior tecnológica. 

Establecerían por rncdio de lm• comisiones regionales. t..~tata.les y de cada plantel. Jos 
vínculos con el sector productivo y la sociedad a fin de que éstos tomen parte en algunos 
aspectos del desarrollo de la educación tecnológica.. 

Dc:finirfan e implantariu alternativa.."> de financia:niento que considerara un01 mayor 
participación de los gobicmus estatales. de los paniculares. de los propios planteles y del 
sector productivo; fomentaría la crcacibn de patroruuos institucionales; y pugna.ria para que 
los ingresos propios de los institutos de educación superior tecnológica crecieran de 
acuerdo n los nuevos requerimientos. 

Rcdefinirian Jos planes de estudio. evitando la excesiva parccli:z.ación de los 
conocimientos. centrando los objetivos en árc<L"> que tengan posibilidades de desarrollo 
científico y tecnológico que facilitaran la inserción en el ámbito laboral. 

Crearían progruma.'i de educación continua y actualización .. escolarizados y abiertos. 
para los trabajadores a fin de consolidar la relación entre la educación tecnológica y el 
mercado laboral. 

Concertarían acciones concretns con los sectores sociales. el sector empresarial. 
empres.as paracstau.les y el sector productivo en general. para realizar programas de 
invcstignción y desarrollo tecnológico bajo contrato. estancias de profesores y estudiantes. 
asesorías y asistencia técnica. 

Lo anterior pennitiria que los egresados tuvieran un amplio repertorio de 
posibilidades de ejercicio profesional y estimular la autofonnación de manera permanente. 
Se estableceria.n acuerdos que logra.rian la participación del sector social y productivo en la 
formulación y desarrollo de proyectos de colaboración con las instituciones educativas. 

La formación de profesionales y técnicos estaría orientada principalmente al 
conocimiento y a la satisfacción de: las necesidades de la sociedad mexicana~ a lo anterior 



habrá de contribuir Ja conciliación de las preferencias de Jos csludiuntcs con fa otCn.a de 
carreras profesionales priorit¡1rias para el Jcsanollo. 

En cuanto a fa evnluación educativa ésta se había dedicado a la investi~aciún sobre 
los diversos componentes del Sistema Educutiv11 Nacional :educandos. educadores. planes y 
programas de estudio. cstn.hlecimicntns. orgnni7.nción y administración del sisrcnrn y 
resultados del proceso cnscf)an/.a-nprendi7~je. Cnhc.: set\alar que una de ella."> siempre ha 
sido la cvaluuciún del in1pacto social de Ja educación • Ja cual se ha limitado a diversas 
acciones de seguimiento de egresados y a la detcrrninación de su nivel respecto a Jos 
requerimientos del sector productivo. 

Entre fa.-. principales carJctcristicas que se ünpJcment.arían en relación a Ja 
evaluación del proceso educativo comprendían Ja ev.aJu.ación de: los contenidos c.·ducativos. 
el descmpci\o de Jos docc.•ntes. los matcr-iaJes didácticos. instalaciones y equipo de- los 
planteles; y la efectividad de Ja organi7_.1ción y supervisión escolar. asimismo. Jos resultados 
de la aplicación de Jos n1odclos educativos alternativos y de la utiJi;.oo . .ación Je n1cdios 
electrónicos con fines educativos. 

Por otro J.ado se impuls~1ría un programa de actuali;,..ación y a¡x"lyo diri¡.:idu a Jos 
maestros. 

Algunas de Ja.-. metas nlá.o.; trascendentes de Ja modcrni7..ación educativa fücron: 
-Disci\a.r para 1990 modelos de evaluación del impacto social en Ja educación. 
-Aplicar pa.r.i 1991 Jos modelos de evuluución c:n áreas críticas del sistema. 
-Reali;,..a..r d.:sde 199~ Ja evaluación del impacto de In educación superior en el sistema 
pi-oductivo. 

En el Programa de Educación (POE). (1995). se sd\afa que la educación es el 
cmnino viable para supcrur la pobref...a.. combatir la ignorancia y Ja desigualdad • por lo que 
se llevará a cabo con equidad. calidad y pertinencia ya que el acelerado desarrollo de Ja 
ciencia y Ja tecnología provoca Ja obsolescencia rápida del conocimiento. Por fo tanto Ja 
educación tenderá a disminuir la cantidad de Ja inforrnación a c;arnbio de reforzar valores y 
actitudes que permitan un mejor desarrollo y dcscmpci\o en Jos estudiantes. 

Por otro lado en este periodo ~ pretende consolidar el Sistema Nacional de 
Evaluación de la Educación f\.fedia Superior y Superior pani valorar el desemper1o de las 
instituciones educativas en todas sus áreas. haciendo énfa.s:is en los progrnnlas de estudio 
por Jo menos cada tres ai\os. 

En relación a la demanda de Ja educación superior~ se sci\ala que esta se 
incrementará en el periodo corrc-spondiente a 1997- 1 CJ98 y cerca del 50% se concentr..ini en 
el área de las ciencias sociales y administrativas entre ellas derecho. contaduria y 
administración. lo que significa que no re-presentarán más las oportunidades que 
representaban en el pasado. 

Asimismo en el PDE. ( l 995). se- reconoce que en la confomiación de la oferta 
educativa del ni,,.·cl superior no se ha considerado plenamente el comportamic-nro dd 



mc:rcndo de trabajo prot'Csional. ni Ja. .. perspectivas reuJc:s de empleo. que dcbcriun de ~rvir 
de ba.sc para orientar la demanda. 

Otro nspcc10 esencial pa.ra dclenninar la relevancia social de las carrcru..s y los 
programas de fbrtnación de profesionales y técnicos ha sido el seguimiento de egresados • 
el cual no ha sido mo1h.·o de mención suficicn1c. 

De Jo anterior se desprenden algunas políticas generales .a cubrir en el periodo 
con-cspondicnre a l lJ'J5- 2000 tales como: 

-Procurnr el desarrollo cquilihradn de Ju ofc:rt.a educativa en rdnción con las necesidades 
sociales y las n_o;piracioncs forn1ativas de Jos cstudiuntcs. 
-Considerar Jos n1en:ados JahoruJcs. el dc!i.arrullo de lus profosiones. Jos requerimientos del 
sector productivo. las necesidades tecnológicas. así como las pcrspccfr1.:a.."> del dcsa.rruJJo 
rc-gionaJ y local. 
-.Estimular Ja autocvaluación extern=i de las insrituciones. 

Como puede oh~cn:arse no hay mucha diferencia entre Jo expuesto en Ju prc•gr.tmas 
cduc.a1ivos corrcspondicnh:s a Jos pcnodo.s J 989 y 1 '195, sin embargo en éste último se 
reconoce que Ja oferta educativa no se ha rcaJi7..ado en función de las necesidades sociaJc,.. y 
que por lo ta.nlo se prc4.:1sa Ja invcstigución en este aspecto. 

De acuerdo a Jo anterior puede sci'l:alars.c que al final de los años so-• se propuso 
tom.nr en .. serio'" el papel de Ja educaCil\n en el desarrollo del país. asimismo se planteó que 
de In manera en que ésta se llevará a cabo dependería el nivel de vida Je Jos n1cxicanos en 
un Euturo, por Jo tanto fue planeada Ja crcución de instituciones de educación superior con 
un corte o un sistema educativo "diferente"; de est.u manera aparecen las UT(Univcrsidades 
Tecnológicas) en distintos estados de Ja repUblicn. cuyo principal objctho seria Ja 
ror111•ción dr prof'esionale.lt y liC"DiC'OS9 orirnfad09i baC"ia el C'ODOC-inticnlo )o" a Ja 
••IUf'•cC"ión dr las nrcrtiidadrs dr la soC"icdad mc-aicaaa. asimismo se f'onaleccria Ja 
relación entre Ja educación tecnológica y el mercado laboral ya que una de las principales 
car.:1ctcrlsticas de la UT es la vinculación con el sector productivo, lo que Je pennitiria al 
egresado su inserción inmediata en el ánlbito laboral. Pero como sci\alé> Varsavsky, uno dt.• 
Jos problemas de las universidades latinas es un viejo sislema modcmi7...ado por ¡tt\udiduras 
de otros que se han originado en paises desarrollados~ por lo Ulnto las universidades tal vez 
efcctivarricntc reproducen un conocimiento que no es propio ya que no toman en cuenta Jos 
aspectos económicos. políticos. sociales y culrurales paro generarse y por Jo tanto no se 
concJ uye en Ja satisfacción de la.s necesidades Je nuestro pais. 

Como rcsuhado de Jos planteamientos de la modcmiz~.1ción cducariva fue creada la 
UTN de la cu.al expondré a continuación algunos aspectos importantes, para Jos fines de 
este trabajo. 
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2.3 ANTECEDENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
NEZAHUALCOYOTL (UTN) 

En el anteproyecto de crención. subdirección de plancación educativa ( 1989). Sci\ala 
que parn In creación de la UTN se partió de dos diagnósticos. el primero de ncccsidudes 
sociales. el cual abarca el área de influencia.. Iimituciones. dcmogrnfla. uso de suelo y 
principales actividades económicas etc .• y el segundo de necesidades educativas. en el cual 
se observan los a.<ipcctos con10: la cobertura educativo y el comportwnicnto estadfstico en la 
educación. 

A) DIAGNOSTICO DE NECESIDADES SOCIALES 

En cuanto al área de influencia. se definió como zona de influencia directa en el 
sentido de delimitar In región que recibirla los beneficios de la institución en fonna 
inmediata y prioritaria.. asimismo. el sistema de trnnspor1c y vfas de comunicación 
existentes en Ja zona. la ccrcania geográfica de Jos municipios del ó.rca y la oferta de 
servicios de educación superior. 

Asf el ti.rea de influencia directa de la Universidad Tccnológicn de Nc7..ahualcóyotl 
comprendió 28 municipios que quedan ubicados entre las regiones económico 
administrativas JI Zumpango y 111 Tcxcoco.ANEXO J 

Municipios que integran el área de inOucncia directa de la Universidad 
de Nczahuakóyoll. 

t.-Acolman 
2.-Atcnco 
3.-Axapusco 
4.-Coaca.Jco 
5.-Chiahutla 
6.-Chicoloapan 
7 .-Chiconcuac 
8.-Chimalhlmcán 
9.-Ecatcpcc 
t 0.-JaJtenco 
11.-La paz 
12.-Mclchor Ocampo 
13.-Nez.ahualcóyotl 
14.-Ncxtlalpan 
15.-Nopaltcpcc 
16.-0tumba 
17 .-Papalotla 
I 8.-San Martín de Ja Pirámides 
19.-Tccanlachalco 
20.-Temascalapa 
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21.-Tcotihuacán 
22.-Tcpctlaoxtoc 
23.-Tcxcoco 
24.-TC7.oyuca 
25.-TinJncpantla 
26.-Tultcpcc 
27.-TultitJán 
28.-Zwnpango 

Por otro lado. el área de influencia de la UTN quedó limitnda por tres regiones de educación 
superior de tipo universitario: 
-al poniente la 7.ona formada por los núcleos de Naucalpan. 1-luixquilucan, Cuautitlán lzculli. 
Toluca. Ati::r.apán de Za.rngo;r..a y Atlncomuko principalmente. 
-al su.reste por el D.F. principalmente en las zonas norte y oriente; y 
-al sur por la zona formada por los núcleos de Amccarncca y Juchitepec 

En cuanto a la dcmogrufia de la ;rona t.k influencia de la UTN, existe una tendencia 
de crccimieto de la población, ya que aún a nivel mundial entre 1960 y 1970 se multiplicó 
3.S veces y se estima 4uc de 1960 a t 988, la población de la ;r .. una de influencia se ha 
multiplicado 14.5 veces aun4uc: la distribución en los ::!8 municipios ya citados es bastante 
desigual. 

En relación a la población por rnngC"ls de edad se manifiesta de la siguiente manera : 

Composición etaria de la población 
GRUPO ZONA DE l:.STATAl. NACIONAL 

INFLUENCIA 
0-14 I. 703.265 3.374.650 28,726,174 
15-::?4 13.81 1.066 
25 + 1.29.2.105 2.610.610 24.309.593 

Cabe señalar que cJ rango etario correspondiente al grupo potencialmente receptor 
de In educación media superior y superior es de 15. 24 nñns, lo que significa que al rededor 
de 800,000 personas están en edad de recibir educación inedia superior y superior. 

En cuanto aJ uso del sucio la siguiente tahla mucs.tr.1 los principales usos. tanto en 
Ja zona de influencia como estatal. 

Uso del suelo 
ESTATAL ZONA DE ESTATAL 

INFLUENCIA 
Industrial 41.5% 14.6% 
Agrícola 8.3% 13.lo/o 
Pecuario 7.Jo/o 5.2% 
Forestal 15.8% 5.7% 
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En Ja tabla anterior se observa que los usos industrial y urbnno destacaban 
clarnrncntc. pues el primero representa ca. .. i tu mitnd del total estatal • y el segundo más de 
la tercera pane. lo que ya apunta ni nivel de industriali:l'~ción y es congruente con la tasa de 
urbanización de In zona del 94°/o . 

En relación a las nctividades económicas. el censo de 1980, reportaba pura el pals 
una población económicamente activa (PEA) del 33.01 o/o y tan sólo en el Estado de México 
representaba el 3 t .e.lo/o. en la 7.onu de influencia la rEA ES DE 30.90/n 

PEA por rama de actividad 
RAMA ZONA OE INFLUENCIA ESTADO DE MEXICO 

AGROPECUARIA 3.4%11 15.Jo/o 
INDUSTRIAL 33.0°/o 27.3% 
SERVICIOS 34.9"'ó 30.2% 
INSUF. ESPECIFICADO 28. Jo/o 26.6°/o 
DESOCUPADOS 0.6°/o 0.6o/o 
PEA 30.9"/9 33.0lo/o 

En la tabla ruede observarse que predominaban wnpliarnentc las actividades 
industriales y de servicios y puede observarse que dentro de las industrias predominaban 
ampliamente la industria manufacturera. 

Resultaba evidente la vocación industrial y de servicios de la PEA en la 7,ona de 
influencia. Un criterio de gran imponancia para orientar In caracterización de una 
universidad de nueva creación. 
B) DIAGNOSTICO DE NECESIDADES EDUCATIVAS 
Se determinó que conforme aumentara la mntrícula y disminuyera la tasa. de abandono 
.aumenta.ria Ja demanda por estudios de niveles más altos. 

Del análisis rara el diagnóstico de nieccsidade-s e-ducaliva• a continuación se 
mostrará el comportan1icnlo de una cohonc estadística en la siguiente tabla. 

El tránsito de primer ingreso a pri111aria a pri111er ingreso de 
licenciatura de la cohorte 197611977 a 1988/1989 

NIVEL o PERIODO INGRESO PER10DO EGRESO 
GRADO 
Primaria 1976177 1000 1981182 625 
Secundaria 1982/83 525 1984/85 387 
Medio 1985/86 229 1987/88 111 
superior 
Licenciatura 1988/89 68 

Lo anterior refleja que de t 000 estudiantes que ingresabann a la primaria sólo 68 
llegan aJ nivel de licenciatura. lo que reflejaba tasas muy altas de abandono de los cstud~os. 
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que sin embargo disminuyen con el paso del tiempo. Esto significó que conforme 
uurncntnbo la matricula y disminuyo la tasa de abandono owncntará In demanda por 
estudios de niveles más altos. 

En relación a In cobcnum educativa correspondiente al ciclo 1987/88. se observó en 
la siguiente pinirnidc que ni llegar al nivel superior. la tasa de escolarización de In zona de 
influencia.. cm simplemente que la cobcrtw-..t de la educación superior es menor en la zona 
de influencia que n nivel estatal. 

Las pirámides educativas estatal y de la zona de innucncia ( ciclo e!lcolar 
1987188) 

Superior 3.9"/o 
5.9% 

Medio Superior 11.9% 11.8% 
Secundaria 30.0o/o 33.So/o 

Primaria 
NIVEL ESTATAL ZONA DE 

INFLUENCIA 

En relación a las instituciones de educación superior en la 7.ona de influencia.. se 
ubicaban ocho instituciones que impartían educación a nivel de licenciatura o superior en la 
modalidad universitaria o equivalente. a continuación se presentan indicando su matricula 
de licenciatura y su régimen de financiamiento. 

Instituciones de educación superior ubicadas en la zona de 
influencia (ciclo 1988/89) 

JNSTJTUCION MUNICIPIO MATRICUL FINANC. 
A 

ENEPARAGON NEZAHUAL. 13.319 PUB.FEDERAL 
ENEP IZTACALA TLALNEP. 6.664 PUB.FEDERAL 
UA DE CHAPINGO TEXCOCO 3.179 PUB.FEDERAL 
l. TECNOL. DE TLAN TLALNEP. 1,149 PUB.FEDERAL 
e.u. HISPANOAM. COA CALCO 731 PARTICULAR 
Y. ETACCUEC TLALNEP. 570 PARTICULAR 
UEA( UAEM) ZUMPANGO 326 PUB. ESTATAL 
COLEG. DE POSO. TEXCOCO - PUB. FEDERAL 

Lo anterior significó que en la zona de influencia de la UTN existía un considerable 
rezago en la ofcna de educación supc..-rior. lomando como criterios de comparnción a las 
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pinUn.ides educativas y las tasas de reclutamiento de Ja educación media superior y superior. 
de lo anterior podía preverse que de no actuar el rc:;r..ago se agudí7..ar.i. en el futuro inmediato. 
pues la demanda de educación superior crecer-fa no sólo por el cTCcimiento mismo de lu 
matricula de los niveles educativos inferiores. sino además por el impacto que causaría la 
reducción que en Jos Ultimos ai\os se había ohscrva<lo en la tas.u de abandono escolar 

~.4 EL POR QUE Y PARA QUE DE LA l TNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
NEZAI IUALCOYOTL 

En gncetn UTN afio 1. NUrncro 1. scp- oct-( 1 '>91 ). Se afirma que es el Estado de 
México. una de las entidades federativas que más aporta al desarrollo del pafs. está 
scrirunentc comprometido a participar en ese proceso de crunbio que implica la modemidad. 
1 labni entonces de resolver con eficiencia el re:r.ago en que se encuentra el sector educativo. 
particulam1ente en los niveles medio superior)' superior. 

El gobierno del Estado ha optado por la creación de nuevas instituciones de 
educación superior que. con el ánimo de atender la demanda educativa de la Entidad. se 
cnr-..ictcriccn por ofrecer alta calidad en la ensci\a.n7.a, profunda vinculación entre los 
procesos productivos y los procesos educativos. entre la educación y las caracteristica.s 
sociocconórnicas de la región. es decir. una institución educativa compron1etida con los 
requerimientos del sector productivo )' la economía regional. con una franca orientación 
tLacnológica. 

En esa definición de la actual política integral de educación superior. se estimó 
conveniente el establecimiento de instituciones en aquellas regiones que Jo requeriWl y 
fueran inexistentes. al respecto llamó poderosamente Ja atención el f\.1unicipio de 
Nczahualcóyotl en el que a pesar de su importancia demográfica no existía este tipo de 
oferta educativa. Nc:l'..ahualcóyotl ha expcrimcntudo un singular proceso de urbanización y 
crecimiento demográfico explosivo a falta de agricultura e industria.. las fuentes de empleo 
que ofrece se locali;r...an en Jos sectores terciarios -comercio y servicios- que atienden parte 
de Ja demanda que Ja propia población creú. 

La población de Ne7..ahualcóyotl había ido adquiriendo, a lo largo de los a.i\os de 
dificil lucha para hacerse por su esfuerzo de un Jugar digno donde vivir. de una gran 
capacidad de organización espontánea y de iniciativa. Tales cualidades debian orientarse 
hacia carreras que formaran las capacidades técnicas y administrativas que permitieran al 
egresado crear su propio empico convirtiCndose en pcquci't.o empres.ario. 

Debe llamarse la atención respecto al particular interés que los sectores privado y 
social manifestaron de participar en el proyecto educativo, el cual expresaron abiertamente 
a las autoridades federales. estatales y municipales. 

Toda vez que el financiamiento de la institución no dependería exclusiv3tnente del 
subsidio público federal y estatal, era fundwnental fortalecer los vínculos con el sector 
productivo incentivándole a participar en el Gobiemo de la Institución. 
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2.4.1 MISION 

En Gaceta UTN Ai't.o 1 NúmCTO l. sep· oct-. ( J 991 ). La nueva Institución tiene desde 
septiembre de 1991 ante sf Ja dificil taren de desarrolhu una opción de educación superior 
diferente. orientada n Ja f"onnnción intensiva de Técnicos Superiores en dos ai\o~. con las 
características que demanda el sector productivo de la región. Se lrJla de una Institución 
que impulse la vinculación con el sector productivo en tlnlas sus modalidades: fonnación 
prof"esionnl. investigación. servicios. con el propósito de contribuir n Ju optimización de Jos 
procesos productivos. 

Uno de los propósitos fundamentales del modelo educativo: 

a) Fonnar Técnicos Superiores en Ja.._o¡ rireas ac..Jministrauvas y tecnológicas. polivalentes y 
versátiles, capaces de incorponu-se de: mancr.i inmediata ni mercado de lrabajo. 

En la nueva Institución. la fom1ación de Técnicos Superiores cnfati;r.a la adquisición 
de habilidades y capacidades técnicas. por parte del alumno, u través del desarrollo de 
estancias de por lo menos cuatro meses en la.-. diti::'rcntcs en1prcsas tanto manufactureras 
como de servicios. donde el alumno tendrá la oportunidad de aplicar sus conocimientos y 
desarrollar sus capacidades ante situaciones com..:ret.as y reales. 

2.4.2 OBJETIVOS Y FUNCIONES 

En Gaceta UTN Ai\o 1 Nümcro especial. mayo. ( J 992). Entre los principales 
objetivos de la UTN y de importancia para c!'.>tc estudio se encuentran Jos siguientes: 

J. Impartir educación tecnológica de tipo superior parJ Ja funnación de recursos humanos 
aptos para Ja aplicación de conocimientos y Ja solución creativa de los problemas. con un 
sentido de innovución en la incorporación de los avances cicntit1cos y tecnológicos; 
JI. Desarrollar las funciones de vinculación con los sectores pühlicn. privado y social para 
Ja consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad. 

JU. Impulsar estrategias de panicipación y concertación con los sectores público. privado y 
social. pa.rn lu proyección de Ja.."i actividades productiva."' con los n1ñ..s altos niveles de 
eficiencia y sentido social; 

IV. Establecer convenios de colaboración con instituciones y organismos nacionales. 
extranjeros y multinacionales para el desarrollo y fortalecimiento de su objeto. 
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2.4.3 CARRERAS QUE IMPARTE 

En el anteproyecto de creación. ta subdirección de pla.ncación educativa ( 1989). Se 
cstnblcce que para sclcccionnr las nuevas carreros se tomaron en cuenta cinco criterios que 
se mencionan a continuación: 

1.- Que pcrnlitan responder u las necesidades sociales del contexto en que se ubicará 
la institución. 

:?.- Se considera la oferta y el grado de saturación de la demanda social de las 
carn:rus profesionales que se estima existen en el paJs. 

3.- Se: incluyen carreras que sienten los cimientos de un área de desarrollo 
humanfstico en la institución. 

4.- La diversificación de la oferta de opciones profesionales. 

5.- Se proponen gru('k""ls genéricos. rnoís que carreras especificas. 

6.- Entre la.."i carreras se encuentran la computación. ndrninistrnción. procesos de 
producción y comcrcializ.ación principalmente en la nuna de negocios. pero existen otrns 
carreras como tecnología del ambiente y telemática. 

2.4.4 CARACTERISTICAS DEL MODELO EDUCATIVO 

En Gaceta UTN Ai\o 11 Número especial. Sept. (1993). Se establece que la 
evaluación del proceso educativo es sistemático. continuo. flexible. integral. regresivo y 
prospectivo y en ningün ca.so. es determinado de manera exclusiva. por el resultado obtenido 
en un cxruncn de conocimientos. 
- La evaluación de las asignaturas que se impanen en la Universidad toma en consideración 
cuatro criterios: el SABER. el SABER HACER. el SABER INNOVAR y el SER 

a) el SABER corresponde a los conocimientos teóricos de tipo científico. humanístico y 
tecnológico que asimilan y adquieren los alumnos conforme a su plan de estudios. 

b) el SABER HACER se identifica con el método. a fin de desarrollar en los alumnos las 
capacidades de análisis y de sintcsis para la solución y planteamiento de problemas; o sea. 
el método como puente entre ta teoría y In aplicación de la misma en el c¡unpo profesionn.1. 

e) el SABER INNOVAR está orientado a desarrollar la capacidad inventiva y creativa de 
los alumnos. para utilizar el conocimiento cientifico y tecnológico en el mejonuniento de la 
calidad y competitividad de los procesos productivos de bienes y servicios. 

d) el SER se relaciona con el fomento de los valores culturales y se logra situando al 
estudiante ante la realidad social y económica de su contexto. 
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De lo antes descrito. más que llegar a un conclusión. cabría cuestionarse al respecto. 
¿Se cubren las necesidades socio.les y educativ.o.s por las cuales la U"TN fue 

planeada? 
¿Los egresados poseen Jus curactcrfsticas que demanda el sector productivo? 
¿Realmente imparte carreras considerando Ja oferta y grado de sa.turución de la 

demanda social? 
¿Cuáles son los resultados deJ modelo educativo innovador. cuyos criterios son el 

saber. saber hacer. innovar y ser? 
Algunos de Jos cuestionamientos anteriores podrán obtener su respuesta en Jos 

resultados de este seguimiento de egresados. 
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CAP. ///.- EN TORNO A 1~1 OFERTA DEL TECNJCO SUPHRIOR UNIVERSITARIO EN 
ADt.f/NISTRACION. 

En este capítulo se abordanin aspectos con Jos que el aspirante debe contar para 
cubrir fas carnctcrística..<; que el modelo exige parn a.segurar su calidad. es decir. el perfil de 
ingreso del ns:pinmtc como TSUA. el cunJ contemplará datos personales. forrn.nción 
académic.o., ambiente fasnilinr. ingreso mensual. etc. 

Por otro lado también se mostrarán las frecuencias de ingreso y egreso de los TSUA. 
es decir Ja oferta de Jos mismos aJ mercado laboral. ohscrvándosc también Ja eficiencia 
tcnninaJ durunte las primeras cinco generaciones; asimismo la importancia de la 
vinculación para la lrJ"N en la oferta del egresado. 

3.1. EL PERFIL DE INGRESO DEL ASPIRANTE A LA UTN COMO TECNICO 
SUPERIOR UNIVERSITARIO. 

En Gncet.n Ai\o l. NUmcro especial mayo, ( 1992). Los perfiles de ingreso de Jos 
estudiantes habrán de considerar las disposiciones y capacidudcs que se requieren para las 
funciones bá... .. icas y de especialidad de las carn:ru.o; que la universidad ofrece. nsi como la 
capacidad de síntesis. de nruilisis y creatividad. 

León H.y Colín. ( l 993). El modelo educativo se caracteriza por asegurnr In calidad 
de los aspirantes. por ello se exige un promedio de bachillerato mfnimo de 7.0 y aprobar un 
cxanicn de admisión que mide Ja aptirud para el aprendizaje. nivel de conocimientos 
gener-...Ucs ele .• posterionnenlc los nspirn.ntcs resuelven una encuesta sociocconómica.. para 
poder ser entrevistados de manera individual con la finalidad de conocer sus expectativas 
académicas y profesionales ya que dependiendo de ello en ese momento se sc:lccdona para 
poder participar en un curso propedéutico en el cual se reaJiL.a un exwnen diagnóstico para 
conocer el ni..,.eJ de conocinlientos generales y específicos para Ja carrera que desean 
estudiar ya que el objcti"o del curso es homogcnei;r...ar Jos conocimientos. fomentar la 
comunicación y el conocimiento del modelo pa.rJ. facilitar el aprendi;r.aje de los estudiantes 
seleccionados. éste curso tiene una duración de 5 scn1anas. cada grupo suele ser de 25 a 30 
alumnos. es decir. aproximadmncntc un mes antes de que inicie el cuatrimestre 
correspondiente con la capacidad de los grupos de acuerdo a los requerimientos del modelo 
educativo de la UTN. 

Cabe señalar que si el estudiante no cumple con los requisitos necesarios pnra 
aprobar el curso propedéutico. este puede ser dado de baja. pcnnitiendo el ingreso a otro 
aspirante que por razones de saturación de grupos no haya tenido la oponunidad de ser 
seleccionado, pero que cubre con los requisitos previa.mente sei\alados. 

En 1994 se nnaJir..aron .:?08 alumnos de las carreras de TSUA {Técnico Superior 
Universitario en Administrnción). TSUI (Técnico Superior Universitario en Informática). y 
TSUPP (Técnico Superior Universitario en Procesos de Producción). de la población 
correspondiente a la sexta generación (correspondiente ni periodo septiembre-diciembre de 
1993). Los resultados fueron los siguientes: 



A) DATOS PERSONALES 
En cuanto ni sexo un 56 º/o fueron hombres y el 44°/o mujeres. en relación a la edad 

el 47°/o tenlan entre 17 y 20 ai'\os. el 33°/o de 21 a 24 y el 20-/o restante de los 25 hnsta 33 
anos. 

El estado civil de los aspirantes íuc del 90°/o solteros. el 90/o casados y el porccnuijc 
restante divorciados o en unión libre. 

Del lugar de residencia se encontró que el 46% rcsidian en Nc7..a.hu.alcóyotl. el :?.8.S 
en el Estado de México restante y el 26°/o restante residen en c:l D.F. 

B) FORMACION ACADEMICA 
La U-rN recibe estudiantes de los distintos subsistemas de educación media 

superior. predominando las preparatorias del Edo. de México; y el 24o/o de los estudiantes 
que ingresa.ron en esa generación ya hablan iniciado otros estudios de nivel superior; en 
cuanto al promedio de calificaciones el 41°/o se ubicó entre el 7.0 y 7.5. el 27°/o de 7.6 a 8.0. 
el 22°/o de 8.1 a 8.5. y el 10°/o restante de 8.6 n 1 O. 

C)AMBIENTE FAMILIAR 

En este aspecto el 64o/a de los aspirantes respondió que su frunilia insiste en que 
continúe su.-. estudios. el :?3% manifestó que es pocn la insistencin por parte de sus 
f"arniliarcs. en el 13°/o sus fi:unilinrcs se muestran indiferentes al respecto. 

El nivel de instrucción de los padres fue el siguiente: 
El 46°/o cuentan con estudios de primaria.. el 1 8°/o de sccundnri~ el 11 o/o son tCcnicos o con 
carrera comercial. el 6°/u cuentan con estudios de bachillerato. el 1 :?º/., con alguna 
licenciatura y el 1 º/O con estudios de posgrado. 

En relación a las ocupaciones predominantes de los padres éstas son muy variadas. 
pero destacan con un 28o/o los empleados de base y confiunz~ el 7.1 So/a son duenos de 
negocio. obreros un 14%. asimismo con un 14°/o los vendedores. 

Por otro lado en cuanto al ingreso promedio fllllliliar. fue de 4 salarios minimos. los 
integrantes de cada una de las fmnilias en promedio es de 6 personas. 

Más del 60o/o de los estudiantes cuentan en su domicilio con todos los servicios 
públicos. 

D) SITUACION LABORAL 
El S 1 o/., de los estudiantes sei\aló que trabaja de f"onna eventual y/o permanente. 

León H. Mesa y Colín. Agosto ( 1993). 
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3.1.t PERFIL DE INGRESO DEL TSUA (Técnico Superior Universitario en 
Administración). 

Este análisis se realizó en diciembre de J 995. tomando una muestra aleatoria de 
las tres primera..-; generaciones de estudiantes que ingresaron a la carrera de TSUA 
correspondientes a los periodos septiembre- diciembre de 1991w mayo- agosto de 1992 
y septiembre:- dicicn1bre de t 992. 

DATOS PERSONALES 

rEXO Femenino 
Masculino 

SEXO 

..... .. ... ·9-F;;;.;.;.,,o 
-~~!_~~~~~ 

37 

EDAD % 
17-20 aftos 36.5 

55.3 
26+ ailios 7.9 

EDAD 

00 ' 

20 . 

10 -



LUGAR DE AeSIOENCIA 

% 

~-

LUGAR DE RESIDENCIA o/o 

C. Nczahualcóyotl 42.1 
Estado de México 44.7 ~1 

Distrito Federal 13.2 H• 

... 

.. ' ___ I ___ . : 
f : i 

• i ! 

DATOS PERSONALES 
En las gráficas anterior-es puede observarse que en los aspirantes a esta carrera 

predomina el sexo f"cmenino. un alto porcentaje de aspirJ.ntcs se encuentran entre los 
21 y 25 anos de edad. con un promedio de 21 ai\os~ de acuerdo a la plnncación de la 
Universidad y para Jo que ésta fue creada. efectiva.mente los aspirantes a Técnicos 
Superiores Universitarios en Administración en su mayoría proceden del Estado de 
México y Cd. Nezahualcóyotl. de entre las principales colonias y municipios se 
encuentran la Bénito Juárc7..,. Constitución de 1857. Loma Bonita.. Palmas. San 
Lorenzo. Evolución. El sol • Agua Azul. Aguilas. La perla. Esperanza. Ecatcpec. Los 
Reyes. Chimalhuacá.n. Tlalmanalco. Ameca Meca. Chnlco y Reforma; Del. lztapalnpa. 
Jztacalco y Vcnustiano Carranza del Distrito Federal principalmente. 
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FORMACION ACAl>EMICA 
En relación a este aspecto se encontró que los TSUA son egresados de Jas 

preparatorias dd Edo.de f\..féxico en un 39.So/o. el 28.9o/odel Colegio de Bachilleres el 
I O.So/o de CBTIS. el 21 .1 % restante proviene de las instiluconcs como la Nomu1l 0 el 
Colegio de la Comunidad. CCI 1 y Tecnológico No. 32. 

El ::? 1 o/a de los alumnos que ingresaron en estas generaciones hablan desertado de 
otras universidades como Ja UNAM. UAM y Politécnico. 

En relación ni promedio de calificación al ingresar el SS.Jo/o con un promedio de 
7 a 7.5; el 4:?. lo/a de 7.6 a 8.5 y el 2.6% de 8.6 a JO. 

FORMACION ACADEMICA 

BACHILLERATO % 

Preparatorias 
Col. de Bachilleres 
COTIS 
Otros 

PROMEDIO DE CAL. AL INGRESAR 
7.0-7.S 
7.6-8.5 
8.6-10 

39.S 
28.9 
10.S 
21.1 

SS.O 
42.1 

2.6 

39 

, .. 
40 • 

~il_[.J 
PROM.DE 

CALIFICACIONES 

7_6-8.5 . ,,. 
8 6-10 

3% 

• 7.~7.5 .... 



AMBIENTE FAMILIAR 

En este aspecto se nnali:r..aron los niveles cscolu.n:s de los pa.Jrcs. ingreso mensual y 
ocupación de: Jos mismos. también Jos servicios públicos con los que cuenta el área de 
residencia de Jos aspirantes. las siguientes gráficas muestrn.n eruta uno de Jos aspectos 
anteriores. 

NIVEL ESCOLAR DEL PADRE % 

Primaria 51 
Secundaria 15_8 

Bachillerato 7 
Técnicos 
Licenciatura :?..8 
Se ignora 18.4 

NIVEL ESCOLAR DEL PADRE 

---•-- •---• --- I_ 
-io 



NIVEL ESCOLAR DE LA MADRE 
Primaria 68.4 
Secundaria 
Bachillerato 7.4 
Técnicos 10 
Licenciatura 2.8 
Se ignora 4 

NrYEL ESCOLAR DE LA MADRE 

.... 
60 : 

40' 

30 • 

20 i - • -·· Secunda na Seog~ 

En relación a la ocupación de lns padres c:stas se muestran de la siguiente manera, 
observesc tabla y gráfica siguientes: 

SIT.LABORAL DE LOS PADRES 
Ducftos de negocio 
Empleados de base 
Obreros con base 
Eventuales y otros 

% 

45 
40 
10 

5 

41 

EmoOe 

.... 
"°"' 



INGRESO MENSUAL FAMILIAR 
En cuanto al ingreso fiuniliur y Ja situación Jabornl del aspirante. es de importancia 

sci\alar que el número de integrantes por fwnilia es en promedio de 4. el ingreso 
mensual promedio por familia. es de S J 852 pesos como se observa en la gráfica 
siguiente: 

INGRESO MENSUAL EN PESOS 
400-1000 37.9 
1001-1500 24.2 
1501-2000 10.3 
2001-3000 13.8 
3001+ 13.8 

INGRESO MENSUAL 

30 , 

20 ¡ 
10. D ----- --- - - •----•~ ·~1000 1001-1500 2001-3000 3001• 

srr. LAB. DEL ASP. 

SITUACION LABORAL DEL ASP. 
Trabajo pennancntc 26.3 
Trabajo eventual 21.I 
No trubajan 52.6 
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De .o.cuerdo a lo wttcrior scconduye que el a..'1ipira.ntc .o TSUA. en su mayoría 
pertenece ni sexo femenino. el promedio de edad al ingresar es de 21-25 atlas. más del 
90°/o residen en el Estado Je ~1éxico, asimismo provienen de escuelas públicas del 
mismo. con un prun1cdio de 7a 7.5 en su mayoría; cuyos padres tienen estudios de 
primaria y secundaria. con un ingreso frunilinr men.'iual promedio de S 1852 pesos y 
cuyos integrantes por familia es en promedio de 4; y en cuanto n In situación laboral 
del aspirante se puede decir que la mitad de ellos trahajan eventual y pcmn.ncntementc 
y la otra mitad sólo !>C dedica a sus estudios. 

3.2 LA OFERTA DEL TSUA DURANTE LAS CINCO PRIMERAS 
GENERACIONES 

La Univcr-sidnd Tccnólogica de Nc7.ahualcóyotl tiene como objetivo funda.mental 
desarrollar In educación Tecnológica superior posterior nl bachillcrnto. con una 
duración de 2 años para el turno matutino y 3 para el tumo vespertino divididos en 6 y 
9 cuatrimestres respectivwnentc. lo que equivale a 3000 horas en nulas que conlleva a 
Ja obtención de un título como Técnico Superior Universitario. 

Por otro lado Ja UTN cuenta con el curriculum del TSUA en forma coherente 
entre las ca.ructerfsticas del empico ( o la ocupación) y Jos requisitos exigidos n nivel 
ocupacional por los empleadores. es decir. intenta. coincidir entre oferta y demanda de 

humanos. (Coordinación General de Universidades Tecnológicas 
SEP/SESIC). 

Para la UTN la oferta del TSUA en el mercado de trabajo es considerada como el 
total de egresados por generación que han cwnplido con los requisitos de certificación. 
es decir.que se hayan titulado de ncucrdo al singular modelo que In UTN ofrece a sus 
alumnos. 

En los cuadros siguientes se mucstrnn las frecuencias del ingreso de la primera o. 
la quinta generación y la oferta del egresado como Técnico Superior Univer-sitario en 
Administración al mercado laboral. asimismo observese que la eficiencia tenninal es 
en promedio del 70º/o . 
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INGRESO POR GENERACIONES DE ACUERDO AL SEXO 
(SEP 91/ AG093) 

FRECUENCIAS 

GENERACIONES/SEXO M TOTAL 

'""· (SEP-DJC 91) 28 37 65 

2d•. (l\tAY-AGO 921 30 19 49 

3,.,._ (SEP-DIC 92) 31 47 78 

..... (ENE-ADR 93) 45 34 79 

Sra. (MA Y-AGO 93) 30 27 57 

TOTAL 164 164 328 

EGRESO ron GENERACIONES DE ACUERDO AL SEXO 

GENERACIONES/SEXO 

Ira. (SEP-DIC 91) 

2da. (MAY-AG092) 

3,.,._ (SEP-DIC 92) 

4ta. (ENE-ADR 93) 

Sra. (MA Y-AGO 93) 

TOTAL 

M. Mascuhno 

F. Femenino 

FRECUENCIAS 

M f TOTAL 

14 36 50 

lb 15 31 

22 37 59 

25 31 56 

19 18 37 

96 137 233 

E.T Eflcienaa 1enn1nal por generacaón 

% 

E.T. 

76.92 

63.26 

75.64 

70.RR 

64.91 



3.3. LA VJNCULACION DEL SECTOR PRODUCTIVO- UTN 

De ncucrdo a Crunpos M. ( 1994). La vinculación es un proceso potencialmente 
constituyente de fbmms de intercambio ~ocinl en donde se involucran procesos de 
forrnació""9 investigación y de la producción. 

Este autor sci\ala que Ja vinculación con Jos sectores productivos están muy por 
debajo de las necesidades del desarrollo social, cultural y económico del país. La 
vinculación tomó importancia debido a hL~ transfonnacioncs del p::apd del Estado en el 
desarrollo cconón1ico. en el aparato productivo y en sus relaciones con universidades y 
centros de investigación. 

Debido u la convergencia entre investigación cicntifica y dcsarroJJo tecnológico. una 
de las funciones Je la.e;; universidades. la de producir conocimiento. tiene que tomar 
significndos también nuevos. 

La vinculación en el contexto de la educación y la pmducción se ha utili7..adO para 
identificar de manera estricta un conjunto de actividades y servicios que las instituciones de 
investigación y educación superior reali7.an parn atender problemas tecnológicos del sector 
productivo. es decir. es un proceso de transferencia de tecnologfa.s que puede implicar el 
establccimicntu de puemcs entre la investigación cientifica y el desarrollo tecnológico para 
atender problem;L'i del entorno; también incluye otra..'i actividades. como la.'i de docencia y 
difusión. que las universidades realizan con el p..-opósito de atender necesi<L'.ldes culturales y 
de formación de recursos humanos. 

De acuerdo a C.:.1sas y Luna.( J 994). los ejes ccntr..i.lcs de la modcrni.;r...ación educativa 
estuvieron definidos por a..<>pectos de calidad. competitividad e integración con el S(,..-ctor 
productivo. es decir. la vinculación entre univcrsi<L'.ld e industria se convirtió en uno de los 
ejes fundarncnt:J!cs de In." politica.s <le educación superior. 

Un elemento <."scncial en las relaciones entre academia e industria es el 
conocimiento como factor clave del desarrollo económico. pero esto sólo se da en los paises 
desarrollados. 

En el ca.-.o de l\iéxico se plantea la hipótesis de que el factor determinante sea la 
necesidad que tienen las universidades de diversificar sus fuentes de financiamiento para la 
fonnación de recursos humanos. el desarrollo de Ja investigación cicntifica y tecnológica y 
el desarrollo de Ja infraestructura institucional. a..<>imismo el sector industrial demandando a 
los centros de educación superior. 

El discurso guhernruncntal destacó la importancia de criterios como competitividad. 
productividad. c;alidad en la educación. los cuales trudicionalmcntc son asociados con el 
mundo de Ja economía y el mercado. 

Se dio In apertura de espacios estatales a la participación del sector privado en la 
toma de decisiones orientados a fortalecer Ja integración de sistemas de educación superior. 
cientUico y tecnológico bajo un modelo de mercado. Destacándose dos tipos de política«:: 
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intcrTClacionadas: las orientndas u la coordinación de dichos sistemas y las Je crcaciún o 
rcfuncionali:nsción de cstn.icturas de negociación y participación social. particularmente del 
sector privado. en el discf\o y ejecución de política...c;. 

Entre las políticas orientadas a la activación de la coordinación y planeac1ón Je la 
educación superior destacaron ln.s siguientes: 
Et establecimiento de criterios y mecanismos para la asignación de recursos. promoción de 
un nuevo sistema de acreditación de conocim1entos. una comisión parn definir criterios de 
excelencia y reati:r..ar planes y progran1as de estudio, un plan para el desarrollo Je la 
educación tecnológica concertado con el sector social y productivo y el establecimiento Je 
un proceso nacional de evaluación . Asimismo destacan los objetivos de acuerdos que 
logren la participación del sector social y productivo en la fonnulación y des.arrollo de 
proyectos de colahornción; de creación de comisiones y acciones concretas que 
cstoblc:cc:rian vínculos con el sector productivo en los niveles regional y estatal. así como la 
investignción. estancias de profesores y estudiantes. asesorias y asistencia técnicn. 

Por parte de los empres.arios existió la exigencia <le participar en las po1íticas 
educativa.."">. hubo disposición de establecer prnycctus juntos universidad- empres.a. 

También operó un cambio significativo en lus temas 4uc guiaban el intcrt!s 
empresarial en la educación. que iha desde la preocupación por la cnsci\an:r.a de valores. a la 
preocupación de aprendi:r.ajc de hahilidades y la fonnación de perfiles profe~wnali.:s 

cspecificos. 

,\..lgunos de los propÓ~ÍlllS de propuestas del sector privado rsr. ( l 9R8). I:.n Campos 
M. (1994). Fueron: 
-La solicitud de .. promover 1.a con1unicación entre empresarios y educandos" para 
determinar los perfiles de lns egresados de educación superior. ajustar los planes y 
progrrunas. Asimismo bajo el tema de legislación y dcsccntrali7.ación. proponen la 
participación de ~·personalidades independientes y representantes de la S<.."lcicdad y del 
sector privado en los nrgani!>mos de educación". 

-La necesidad de inducir dentro de los programas de estudio ""los valores de laboriosidad. 
responsabilidad. productividad y ahorro y de alentar en los educandos y en los docentes •· 
los hábitos de creatividad. iniciativa y liderazgo .. 

i\.lgunos de los mecanismos de reacción entre universidad e industria han sido los 
siguientes: 
-Fonn.ación de recursos humanos para lu modernización tecnológica. El objetivo es 
impulsar la formación de recursos humanos que respondan a las necesidades del sector 
productivo. con la participación de las empresas. 
-Creación de la Red de Universidades Tecnológicas: Ne:zahualcóyotl. Tula y Aguas 
Calientes ( t 991 ). eso a..mpliaria la. red de institutos tecnológicos dependientes de la SEP. 
destinados a forrnar recursos humanos que satisfagan la demanda planteada por el sector 
industrial. 
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En los úhin1os m'os se han definido convenios y puesto en práctica mecanismos pa.-a 
nJecua.- la formación <le recursos humanos a la..¡ necesidades del sector productivo. 

En ~1éxico la vinculación se da con muy diferentes propósitos. algunos de los cuales 
redundan en el incren1cnto de financianlientos externos y otros estimulan la capacidad 
docente y de gcncrm.:ión <le conocimientos. Entre estos objetivos cabe mencionar los 
siguientes: fonnar recursos humanos atendiendo u las necesidades de las empresas. 
establecer progran1as de capacitación y de se,..,,·icio social. adoptados por aquellas. orientar 
el financiamiento al mcjorouniento de la infraestructur.i. ton1ar decisiones con respecto a las 
orientaciones curriculares de la.<> carreras universitarias: ofrecer consultorías para solucionar 
problen1as tCcnicus específicos de las empresas; y otorgar fimmciarnicnto para el desarrollo 
científico y tecnológico que propicie la transferencia de la tecnología a las empresas. 

Uno de los aspectos críticos del encuentro entre universidaJ-indu!-."tria es que las 
universidades adopran valores comerciales que producen cambios estructurales. tanto en 
las jera.rquias académica..<> interna...,; que adoptan las forma...,; vigentes de la..<> emprcsa..<>. como el 
valor del conocimiento que se produce en la..<> universidades. En estas condiciones el 
conocimiento en sí mismo deja de tener un valor in1portnnle y se adopta en relación a los 
productos finales que se generan y a su vnlor comercial. 

Según Ncgracs ( 199:?.). En Crunpos M. ( 1994). Concluye que la tendencia es hacia 
un desarrollo de cultura empresarial que regirá la..<> actividades en las universidades y 
transforme l:t cultura académica prevaleciente. Esta tendencia ejerce presiones <..-conómica..c; 
y tendria efectos en matcrin...c; de derechos de propiedad intelectual. cambios en los patrones 
de eva.lu.."lción. pérdida de autonomía de la..c; comunidades académicas y científicas. entre 
otros. 

ne acuerdo a Carlos Pallan. (1994). a partir de 1990 las universidades püblica.s han 
establecido mecanismos cada vez más idóneos para instnirnenta.r la vinculación entre 
wnbos sectores. La creación de unidades institucionales para la gestión de sc,..,,·icios 
universitarios. la integración de representantes empresariales en los p.-occsos de revisión 
curTiculum. el suministro de asesora.miento al sector productivo. el cumplimiento de 
prácticas profesionales de Jos pasantes en las empres.as, la actuali7.ación de conocimientos 
de profesionales que trabajan en el aparato productivo. la rcali7..ación de proyectos 
c:spccfticos de innovación y transferencia tecnológica. etc. 

Sin embargo cabe preguntarse si la calidad y In excelencia que requiere un mayor 
desarrollo científico y tecnológico. se lograrán con base en los esfuerzos efectuados en el 
cmnpo de la educación superior sin que los ncompaf\en cambios politicos y económicos 
pertinentes. 

Por otro lado como sci\ala De Gortari R. ( 1994 ). cu.ando el saber hacer y las 
prácticas del proceso de industriali7..ación tienen una depcndcncin estrecha.. las 
universidades están llamadas n desempci'lia.r un nuevo papel. 
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SegUn Et7.kowitz y '\\.tchstc:r. (1991). cxislcn dos n10mcntos de relación entre la 
universidad y la suciedad. Cw.ndo se inlcgró la investigación a lus universidades y cuando 
éstas asumen nueva.o;; rcspons.abilid¡1dcs económicas: con la sCH.:icdad. ademas de ofrecer 
educación y rcali:r.ar im,·csligación. 

Por su panc l~una. (199-t), sci\aJa que en el ca..·••o de la!> universidades mexicana.e;;; a pesar de 
que se ha ohscn . .-ado un aumento en el nUrncrn y variedad de Jns convenios, programas > 
acuerdos con el ~cctor productivo. la vinculación todavía no parece fOrmar parte de una 
polftic.a consistente de parte del sector privado dirigid;1 a mtcnsiticar ) e~trediar su 
cooperación con la ucm.len1ia. 

De .acuerdo a Jharrola. ( 1 98::! ). en Bartulucci. ( 1994 ), ser'\ala 4uc l;i escolaridad y d crnplco 
expresan una interrelación concreta que se <lc:-oprcnde del tipo de desarrollo l:conómicn 
seguido en el pah. de las cla...,es sociales 4uc intcn;ienen en CJ y del discurso p<_"llitico 
dominante. 

El proyecto educativo de la hurgucsía ~· •. o~t1cnl!' 4uc la cdw.:ación dehc cumplir con la 
función de capacitar paro el trabajo. y por lo tanto es nc<..:csario 4uc alcance cierto nivel de 
calidad. pero está idcu de calidad conrienc valores de clase muy rnarcados y promueve la 
formación de aptitudes requeridas por el sistema productivo dominante. o sen de tipo 
capitalista dcpcndtcntc: eficiencia y velocidad para aumentar la producción • capacidad de 
mando y organi7...ación. o hicn para seguir instrucciones y aceptar la división social dd 
trabajo a nivel nacional e intcmacionaJ. Adcn1á.o,;, este concepto de calidad es inscparahlc al 
de selectividad. En suma la escolaridad progresiva no significa otra cos.a que concentración 
del saber. lo cual da por sentado que Jos puestos rn.á.s clt:vados serán t.)cupados por los 
mejores. Este proyecto educativo logra imponerse a través de las exigencias dC'I aparato 
productivo y de los requisitos escolares que piden las crnprcsas par.i acceder u CI. O sea que 
su dominio econé1mico repercute en los c..:ontcnidos de la.'i carrcr..L._, cnfatiz.a la utilidad d.: la 
cnsei\anza técnica. rcfucr.r..a la.s nonna."> de puntualidad y as1~tcncia e indica 1.a necesidad de 
aprender el idioma inglés. 

La Coordinación General de Universidades Tecnológicas SEP SESIC sla. Scr1.ala 
que Jas universidades tecnológicas tienen como ohjctiVll fundan1cntal desarrollar la 
Educación Tecnológica Superior. posterior al bachillerato y con Jur.ación de::! afio~. a través 
de Ja impanición de planes y programas de estudio con duración de 6 cuatr1n1cstrcs 
equivalentes a 3.000 horu.s que se cursan en un periodo de ::! aft.os y 4ue conllevan la 
obtención de titulo de Técnico Superior Universitario. 

Asimismo el modelo pedagógico esta orientado hacia distintos niveles para lograr el 
objetivo anlerior: 
1. Ensci\anza teórica orient;.Jda aprendizaje Je conocimientos científicos. tecnológicos y 
humanísticos. 

2. Trabajos dirigidos para el ami.lisis y síntesis en la solución de problemas teórico 
prácticos. 
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3. Enscftanza de métodos instrumentales rara dcsanollar aptitudes técnicas. 

4. Trabajos en equipo rara c:l análisis de estudio de cns.os. incluyendo la participación en 
proyectos académicos. En estos niveles se evalúa el SABER (Conocimientos). el SABER 
HACER (Aptitudes) y el SER (Actitudes). 

Para que el modelo cumpla con su cometido se estahlece como condición básica 
sustentar su prestigio en la calidad de los estudios que imp~ asi como en la efectividad. 
de las acciones de vinculación que se realicen. para lo cual se ha discftado la siguiente 
estructura dd proceso enscf\an7.D- aprendi7.ajc. 
Enscftanzn Práctica 70°/o Ensci\an:l'.a teórica 30°/o 
Formación general 80°/o Formación especializad.a 20°/o 

Lo anterior dividido c:n actividades educativas en la Universidad y la empre~ en 
es'la última se lleva n cabo una estadía que va de 1 O u 15 semanas. es decir el a.lunulo. 
aparte de la reali7.ación del Servicio Social durante sus estudios. en el último cuatrimestre 
reali7.a un periodo llamado ESTANCIA en el sector productivo. lo que le permitirá la 
elaboración y exposición de una ~1EMORIA para obtener el titulo como Técnico Superior 
Universitario. 

Es asi coni.o la vinculación con el sector productivo de bienes y servicios. es la 017.ÓO 

de ser Je este modelo. ya que se considera imprescindible que exista una clara 
correspondencia entre la formación del educando y su dcsempci'\o profesional. es decir. 
dctenninar con la mayor precisión, cunles son los campos donde se presentan las mayores 
necesidades. para detectar de manera objetiva aquellos conocimientos. dcsucz.as y actitudes 
que son determinantes para la excelencia en la prcraración de tos planes de la carrera en 
cuestión. 

Sin embargo cabe preguntarse cuales son los objetivos reales de dicha vinculación. 
es decir. ¿Le permite al egrc~do ingresar ni mercado laboral o Cstc sólo es mano de obra 
barata durante el servicio social y la estancia profesional a cambio de permitirle al TSUA 
reali7..ar las prácticas de un 70°/o, o el saber hacer que exige el modelo educativo de la 
UTN?. esto es. ¿La Universidad Tecnológica da respuesta a necesidades reales del sector 
productivo y éste a su vez. c:s una puerta para ingresar a laborar como Técnico Superior? 

Los resultados de este trabajo nos darán una perspectiva del papel que dcsempef\a la 
vinculación. para ello es necesario conocer la cantidad de empresas vinculadas hasta 
octubre de 1995 a la División de Administración las cuales se presentan en el ANEXO ll. 
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funciones y obligaciones por competente que sea capaz de cumplirlas con bases. criterios y 
procedimientos científico-tecnológicos vigentes de su profesión. 
El Técnico Superior Universitario en Administración será capaz de: 

-Coordinar y organizar los elementos técnicos y humanos a través del proceso 
administrntivo de su conlpctencia. 

-Usar las técnicas de computación en el manejo de recursos hUJllanos. materiales. 
económicos y tecnológicos. 

-Utilizar y sistematiZAU" la documentación relacionada con la administración. 

-Resolver crcativrunentc los problemas de su área de competencia en su profesión. 
proponiendo estrategias. alternativas y soluciones de avance. 

-Valorar y controlar los componentes tanto externos como internos del proceso de la 
administr..ición. 

-Entender y aplicar criticarncntc los conocimientos • las tCcnicas y los procedimientos de su 
profesión. 

-Poseer una visión de conjunto del campo donde labo~ con capacidad de análisis. sobre el 
contexto técnico. económico y social del mismo. 

-Adquirir compromisos con objetivos de mediano pla7_o y adoptar la politica de la empresa. 

-Asimilar la nueva tecnología • métodos y procedimientos que surgnn en el campo de su 
profesión 

-Saber expn:sarse correctamente por escrito en la elaboración de infonnes. proyectos~ 
reportes. instructivos. circulares. etc. 

-Saber expresarse oralmente para presentar en público tos asuntos de su prof"esión. 

-Tener el dominio de una segunda lengua extranjera. 
-Tener el dominio de una especialidad aplicahle n la Administración de Empresas 

-Poseer una visión estratégica de los negocios y apHcar las técnicas científicas y 
tecnológicas necesarias. 

-Dirigir y realizar actividades de sistematización de los procesos administrativos. 

-Aplicar los conceptos y técnicas de calidad. productividad y competitividad en las 
empresas. 
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-Prcscntnr proyectos técnicos de su área de competencia. 

4.1.J Cualidades Persona/~s 

Las cu.nJidades personales que la formación educativa promueve son: 

-La responsabilidad en d cumplimiento de sus funciones. 

-La. disposición a Ja iniciativa en Ja toma de decisiones. 

·El interés por Ja autofonnacióny Ja superación profosional humana e intelectual. 

-Los habiEos de reflexión sobre la imponancia. los valores y las consecuencias de sus 
ejercicio profesional. tanto en lo que se refiere a !-U centro de trabajo • corno para Ja 
localidad. In región y para el pais. 

·Conciencia de scn..·icio y cooperación en sus relaciones dentro del trabajo. 

-1..a actitud de reconocimiento y autocrHica. 

-La conducta. regidu por Jos principios de eficacia. y Ja eficiencia. es decir. por principios de 
caJidad y competitividad. 

4.J.4 Campo de 'jercicio profeJio11a/ 

El mercado laboral en el que el egresado como TSUA puede descmpc:i\arsc son las 
empresas de todos Jos sectores económicos. así corno las instituciones y organismos 
públicos privados y desccntraJiz..ndos. Asimismo en empresas de diferente tamai\o y 
organización. o bien por cuenta propia generando su propia empresa. 

En empresas de gran tanulflo. indcpc:ndicntcmcntc de que el técnico figure o no al 
frente de un departamento especifico. está capacitado para asesorar. gestionar y ejecutar las 
decisiones de la dirección o gerencia. 

En las empresas medianas. donde Ja visión del trabajo tiene menos segmentos. 
puede cumplir las mismas funciones que en una grande. pero con mayor nivel de 
integración. mayor autonomía y capacidad de decisión. En Ja pcquei\a empresa. esas 
funciones puede ejercerlas en interacción directa con la dirección de: la misma. 

En el desempcno por cuenta propia. puede desarrollar su actividad profesional en la 
gestión de: su propin empresa o ejercerla libremente ni pedido de servicios específicos por 
parte de clientes. 



Paro lograr el desarrollo de las cualidades personales. habilidades y capacidades en 
el TSUA la UTN cuenta con el diseno de un mapa curricular. Acontinu.ación se muestran 
los elementos del mapa curricualr antes citado. 

l'IAPA ClJllll/CULAR Dt:L PLAN DE F.sTUD/OS DEL TECNICO SUPE•IO• UN/l'Elf..¡;/TA•ID EN 
ADMl/\'ISTllACON DE EAll"•&.¡;A-"i 

•. --"*'°" 

1-•~......,c.-;:nu 
lnclt:i. Tt.;n,.;o 1 

l~•lov;t•)' 
<°l"lhl..olón 
ConlCmf"'"anca 

lnl<>•m•0<.a )' n onn.f¡.Uc;• y 
AJm1n11.u..:..On Adm1nl•U-oón 111 
11 C°"'fW8$ e 

Tt.;n~ lnvcntar>Ot. 

l>ctt.;holl 

1 •rlT".on (..)ofaJ, lncln. recn1.:;o 11 lncle• 

ln&lh 
Tt.:nu:nll 

TC:ooni<:0IV 

1 .;oournl• de ()rC.,.,Z ..... 
l."'l'IT~ CW">nok 

¡·.n>prc:$8S 

L•kr"-

lccoxla<k: 
Si•~)' 
Admon1•· 

Rcl..::...-. 
Hucnan-cn 
l•C:.mJM'C$a 
Soc;tolo&Lm de 
l•E"'~ 

lnoc,..,.obft• 
I• Adrnonl•· 

SEP. (1991). Asimismo el mapa curricular se encuentra dividido en 6 cuatrimestres 
para el turno matutino y 9 para el vespertino. A continuación puede observarse la 
distribución de asignaturas por cuatrimestre para cada turno. 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NEZAHUA.LCOYOTL 
DIVISION DE ADMINISTRACION 

OFICINA DE CONTROL ESCOLAR 
PLAN DE ESTUDIOS PARA EL TURNO MATUTINO 

CUATRJM ASICiN.·•·:nmA 

PRIMERO MATEMATICAS 1 
INFORMATICA Y ADMUN .. 1 

tCNICAS CONTADLES 1 
OERECllOI 
EXPRESION ESCRITA 1 
INGLES T :CNICO 1 
TEC. Y CIV. CUNTEMPORANEA 

SEGUNDO MATI~MATICAS 11 
INFORMATICA Y AOMUN 11 
TECNICAS CONTAOLES 11 
DERECHO JI 
EXPRESION <>RAL 
INGLES TECNICO 11 
ECONOM A DE EMPRESAS 

TERCERO MA~MATICAS 111 
INFORMATlCA Y ADMUN .. 111 
TECNICAS CONTARLES 111 
DERECJIOJll 
GESTION DE PERSONAL 1 
INGLES TECNICO 111 

CUARTO MA~MATICAS IV 
AUDITORJA 1 
COMPRAS E INVENTARIOS 
GESTIUN DE PERSONAL JI 
INGLES TECNICO IV 
ORGANIZACION DE EMPRESAS 

QUINTO AUDITORIA 11 
ESTADOS FINANCIEROS 
COMERCIO EXTERIOR 
GESTI N DE PERSONAL 111 
TEOR A DE SISTEMAS Y ADM N. 
RELACIONES HUM. EN LA EMP. 
SOCIOLOG A DE LA EMPRESA 

SEXTO SEMINARIO DE INICIACION AL 
E.IERCICIO PROFESIONAL 
ESTANCIA EN EL SECTOR 
PRODUCTIVO 



PLAN DE ESTUDIOS PARA EL TURNO VESPERTINO 

CUA TRIM ASIGNA "TI..JRA 

PRIMERO MATEMATICA.S 1 
INFORMATICA V ADM N .. 1 

·CNICAS CONTABLES 1 
INGLES CNICO 1 

SEGUNDO MATI~MATJCAS JI 
INFORMA TICA V AOMuN .. 11 
Ti:.CNICAS CONTABLES JI 
INGLES TECNICO JI 

TERCERO MATEMATICAS 111 
INt-'OR.M:ATICA Y ADM N .. 111 

'CNICAS CONTABLES 111 
INGLES ·CNICO 111 

CUARTO MATEMATICAS IV 
INGLES TECNICO IV 
ORGANl7..ACION DE EMPRESAS 
DEREC!IOI 
ESPRESJON ESCRITA 
EXPRESION ORAL 

QUINTO COMPRAS E INVENTARIOS 
DERECHO JI 
SCX:IOLOGIA DE LA EMPRESA 
ECONOMIA DE EMPRESA 
TECNOLOGIA Y CJV. CO~MPORANEA 

SEXTO GESTION DE PERSONALll 
AUOITORIAI 
DEltECHOllJ 
RELACIONES HUMANAS EN LA EMPRESA 
TEORIA DE SISTEMAS V ADMINISTRACJON 

SEPTIMO GESTION DE PERSONAL 111 
AUDITORIA JI 
ESTADOS FINANCIEROS 
COMERCIO EXTERIOR 

OCTAVO SEM. DE INIC. AL EJERCICIO PROFESIONAL 
NOVENO ESTANCIA EN EL SECTOR PRODUCTIVO 
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4.2 MERCADO LABORAL DE LOS EGRESADOS DE LA PRIMERA A LA TERCERA 
GENERACION 

INTRODVCC/O,V 

I>c acuerdo a Guz:rnan C.( 1994 ). el mercado de trabajo se define como el espacio 
donde se compra y vende la fuerza de trabajo e incluye a la población que recurre al 
autocmpleo; se reconoce a..,.imisrno como un ámbito donde se generan las relaciones de 
poder. en el sentido de que el mercado es producto y expresión de intereses de las distinta..<;: 
fuerzas sociales. Asimismo sei\aln que las posturas frente ni mercado de trabajo se refieren 
a un proceso que implica un constn.Jcción subjetiva de la realidad. a partir de la cual d 
individuo se inserta y orienta sus cstrntc:gias. A un l.udo de la interpretación de los 
estudiantes aceren de las condiciones en las que opera el mercado de trabajo. ellos se 
encuentran frente a una sittmción dctcmiinada. con ohstáculos y oportunidades muy 
concretas. 

GU7J'Tlán tamhic!n nos dice que los niveles de empico. suhemplco y desempleo a..c;Í 

como In condición laboral de Jos egresados son indicudo..-cs que sin.·en de marco para 
mostrar un panorarna general y particularidades de los egresados de alguna carrera. 

Gómcz. ( 1982). nos dice que las posturas de los estudiantes frente al mercado de 
trabajo se ubican en un plano en el que se conjugan entre otros. Jos procesos propios del 
sistema productivo y educativo. Sin embargo. el producto del sistema educativo y el mundo 
de trabajo puede presentar nitos niveles de adecuación o desfase. encontrándose a.sf 
diferentes fonnas de sobrecnlificación en relación a los requerimientos ocupacionales o de 
subutiliz.ación de las capacidades adquiridas. 

De acuerdo a Ducoig y Landcsnuin s/a . en. Guzrmin C.( 1994). Una postura ºes un 
conjunto de actitudes y miradas hacia las situaciones y los objetos en el marco de las 
prácticas sociales ... 

Como base para el anáJisis del mercado de trabajo existen cuatro posturas donde 
cada una se refiere a un tipo determinado de representaciones sociales que explican y 
argwncntan una situación. así como. una forrna común de orientar las estrategias y 
ubicación en el campo laboral. 

En una investigación rcali.z.ada en In UNAM por Guzmán en 1994. se distinguieron. 
de acuerdo a las características de determinados grupos de carreras. cuatro posturas de 
acuerdo a las expectativas de los estudiantes sobre el mercado de trabajo: 
1) Optimista y emprendedores (ingenieros) 
2) Intelectuales y científicos realistas (filósofos) 
3) Desencantados y limitados (ad.ministradores) 
4) Ilusionados empci"losos (odontólogos) 
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Cada postura cnfati:r.a la dimensión social a truvés del marco de interpretación y la 
reconstrucción social de la realidad. 

Por otro ludo algunos autores como ~1ui\o7.. (1986). Omelas (1990) scftalnn que la 
década de los ochentn estuvo caracteri7.nda por el desfase entre Ja ofcrt.:i de recursos 
humanos de nivel superior y las oportunidades reales de empico. altos niveles de desempleo 
profesional. suhcmplcos o subutili7.ación de los individuos f"onnados . 

~tui\oz.. ( 1989). este autor sd\a.la que se dio un proceso de desvalorización social de 
la educación ya que el nlimero de egresados rchasaron las oportunidades reales de empico. 
produciendo a.si el crcdcncialismo. por la devaluación Je los nftos de estudio. en el mercado 
de trabajo. Sin embargo tam.bién cxistfa una falta de conespondcncia entre las 
caractcristicns de la educación impartida y la preparación profesional exigida por los 
empleadores. 

Por su pa..ne los annhstns perfilaban como tendencias previsibles a mediano plazo: la 
continuidad de la mayor oferta de recursos humanos calificados en relación con las 
oportunidades de empico en el s.cctor productivo. la disminución de la demanda por 
personal <.alifi.cado de ni.vcl subprofcsional y no calificado. aumento de la demanda de 
personal altmnente calificado y la sustitución de las ocupaciones tradicionnles. 

Valle. ( 1 qqo). sei\ala que como respuesta ante la situación dc:l mercado se 
previnieron las siguientes situaciones: los egresados ocupados preservarían sus puestos aun 
a costa del deterioro de sus ingresos. Jos que logrnra.n ocupar puestos lo harian en 
condiciones más deterioradas. los egresados perrnanccerian desempleados temporalmente 
de la actividad laboral o se dcsplaz.arinn a ocupaciones sin relación con sus estudios. los 
egresados tratarían de cumplir a toda costa con los criterios de 5Clccci6n de los 
empleadores. 

Pwu Marquis.(1981). una mejor posición en el mercado laboral la tiene el 
profcsionista de tiempo completo. que desempeña. una actividad laboral vinculada con su 
carrera y que reciba un salario accptnble. 

Guzmán C. ( 1994). sei\ala que los administradores se encuentran en la postura del 
ºdesencanto de los limitndos" por encontrarse con un mercado laboral al que califican como 
saturado. con fuerte competencia y exigencias diflcilcs de curnplir. lo que los ha llevado a 
pensar en un futuro laboral incierto. encuentran que sus carreras tienen un n.mptio campo de 
desarrollo. pero que la gran cantidad de egresados ha agudizado la competencia y saturado 
el mercado y que las oportunidades existentes se restringen a puestos menores. técnicos y 
operativos que pagan bajos salarios. 

Cabe scnalar que la carrera de Administración cuenta con una alta demanda de 
ingreso. un mercado muy competitivo y saturado. asi como. centrado en el sector privado. 

Para cualquier universidad lo importante es poner en claro como y hasta que grado 
la educación es responsable del nivel de ocupación de los individuos egresados del sistema 
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de enscf"tan.z.a superior. La polémica sobre el grado de adecuación entre el sistema de 
cnscftnnza superior y el mercado de trabajo no resultan muy fructíferos. debido a que el 
debate se: ha centrado en el problema de la utilidad !.OCial. Por ello uno de lo~ 
ruzoruunientos en polftica educativa han sido acciones para logrnr una mejor adecuación de 
los programas de ensei\an7.a a los requcnmientos efectivos del n1ercado de trabajo. además 
una adecuación planificada de los flujos universitarios a las necesidades del aparato 
productivo. Sandoval C.( 1 9K4 > 

Guzmán C. (J9Q4). En el terreno de la vinculación del sistema educativo con la 
sociedad se presentan otro orden de problemas . La.'i instituciones educativas además de dar 
cabida a la población demandante. tienen el reto de orientar y ajustar sus tareas hacia Ja._.; 

necesidades de Jos mercados profesionales carnhiantes y a los requerimientos del desarrollo 
científico y tecnológico. asimisn10 sei\ala que en cuanto a la calidad de la educación. la 
mayoría de los analistas coinciden en apuntar como un problcnm central ~u deterioro. que 
se expresa en la falta de m.::tuali:;r..ación del conocimiento y en la incierta utilidad de los 
mismos. as{ como. caractcristicas negativa.-. del personal docente y la n1ala preparación de 
estudiantes. 

En la presente investigación pueden ohs.crvarsc las oportunidades que se encuentran para 
obtener un empico como TSUA(tipo Je ocupación principal.. rama de actividad. 
remuneración. requisitos y mecanismos de ingreso). Se especifican también los factores 
que desde el punto de vista de los egresados facilitan el acceso n un puesto. 

El ámbito de Ja institución escolar se incorpora como un elemento explicativo de la 
situación del mercado. es decir, en que medida los aspectos referidos a lo escolar inciden 
para definir sus oportunidades de empico. 

En este sentido. tanto las aspiraciones laborales como las académicas opcr.in como 
un elemento en juego en la orientación de estrutcgins. 

La UTN preocupada por establecer un puente entre la fonnación profesional y las 
exigencias del mercado. se ha preocupado por estar vinculada con el sector productivo. 
proporcionar una educación de calidad que permita al egresado descmpct\ar una actividad 
propia de la formación adquirida. asf como el uprovcchmnicnto social de los recursos 
humanos f"onnados. 

4.3 METODOLOGIA 

Los estudios de seguimiento de egresados representan una de las estrategias 
existentes para evaluar la calidad de Ja educación. aportan información acerca del 
dcscmpci'lo laboral y profesional de quienes fueron alumnos de una determinada institución. 
obteniéndose así parámetros acerca de la fonna en que dicha institución está cumpliendo su 
cometido. es decir. hasta dónde sus metas están siendo cubiertas. 
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E.n el caso de la UTN el seguimiento de egresados de las primenis generaciones 
adquiere especial importancia. no sólo por que representan el primer resultado del trabajo 
universitario. sino adcmó.."i ¡x..,r la relevancia social y potitica que representan las UT como 
nuevas figuras en educación superior. 

Wciss C. ( 198 1 ). Las organizaciones hurnana.."i otorgan un valor de primer orden a In 
evaluación de sus acciones. entendida c:st.a como el conjunto de estrategias que permiten 
generar juicios de valor que fundanlcnten la toma de decisiones sobre un objeto dado. en 
términos de su continuación. modificación o eliminación. 

OBJETIVOS 

-Dctem1inar la inserción laboral del egresado al mercado de trabajo profesional. 

-Precisar si la formación profesional ofrecida en la UTN. le ha permitido al egresado 
incorporarse al mercado de trabajo. 

-Caracterizar el mercado de trabajo profesional al que se ha incorporado el egresado como 
TSUA. institución. s..1.lario. funciones profesionales. puesto. posibilidades de ascenso. cte. 

-Detenninar las caractcrlsticn.s educativas y de relación que el egresado plantea corno 
necesario para su incorporación al mercado de trabajo. ésto es las necesidades de educación 
continua. In pertinencia de planes y progrrunas de estudio. y el alcance de la imagen 
institucional en tas empresas vinculadas con la u-rN. de acuerdo a las caructerlsticas de sus 
egn:sados. 

-Lo anterior pcnnitirá orientar la toma de decisiones de las autoridades correspondientes. 

HIPOTESIS 
-¿ Cuál es el porcentaje de egresados. de las tres primeras generaciones~ insertos en e\ 
mercado de trabajo? 

-¿ Cuales son las actividades técnico administrativas que dcsarrotla el egresado TSUA. en 
el mercado de trabajo? 

-¿ El egresado TSUA de la lJTN. se encuentra inserto en el mercado laboral a nivel de 
mandos medios y directivos? 

-¿ Cuál scr6. la opinión de los empleadores sobre la figura del TSU A en el mcrcndo laboral? 

SUJETOS 

La muestra fue de 57 egresados de ambos sexos. de tipo intencional. compuesta por los 
egresados de las tres primeras generaciones de TSUA que se encontraban laborando en et 
periodo de la investigación. Asimismo de 39 empleadores de ambos sexos. 
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INSTRUMENTO 

Los instrumentos disci\ados fueron dos cuestionarios llrun.ados FORMA 4 Y S ANEXOlll. 
el primCl'O para egresados que estaban laborando y el segundo para los empleadores. 

1 n FORMA 4 Cucstjonncio parn Fi¡:rrsadgs 1 nhorando se: intc.,-ró nor 6 5cccjoncy 

D•tos de identificación: su objetivo fue obtener información de las caractcristicas 
personales del egresado.como. nombre, empres.a en la que lahora1 sexo. edad. generación. 
cte. 

Dato111 General~ de la cmpre~a: En este apartndo se precisa la información en cuanto al 
giro de In cmprcs¡i • scCtClf" y grnpo de actividad a la que pertenece. 

C•ractcrbticas del pu~to: Esta sección aporta información sobre las características 
personales, actitudes y aptitudes. que las empresas requieren para ocupar un puesto 
dctcnninado, a.sin1ismo el puesto que los egresados dcscmpcf\an, tipo de contrnto. salario y 
turno en c1 que laboran. 

F•ncionn y acti\.·idadc!I en el cmplro: En este apartado se pretende detectar. si el TSUA. 
est:i laborando en alguna de las árca...c¡ para las que fue preparado por la División de 
Adntinisuación en la UTN. 

For111•cióo rrofe!lioual y Ncctsidade!I del Put!lto: en esta sección la infonnación 
recolectada se refiere a la adecuación de la fonnación profesional en cuanto a 
conocimientos teórico-prácticos y actitudes dc1 egresado de acuerdo a las necesidades del 
puesto que éste ocupaba. 

S•tbf•ccióa Profe!lion•I: El objetivo fue averiguar la relación entre satisfacción con el 
empleo obtenido y el haber realizado estudios en la UTN. 

La FORMA 5 Cuc::¡¡tjonadp para Emplc:adqrcs· 

Este cuestionario fue aplicado a los empleadores de los egresados y consta de tres secciones 
que se describen a continuación: 

Dato• de Identificación: en esta sección se obtuvo información específica de la empresa ,.. 
del empleador. así como el nombre y generación del egresado. 

Perfil Profc•ioaal del Empicado: este apartado nos permite conocer la percepción del 
empleador en cuanto a la adecuación en el nivel de conocimientos científico· tecnológicos. 
habilidades. capacidades y actitudes dcsernpci\adas del TSUA en el puesto en el que se esta 
dcscmpct\ando. 



Opinión Sobre el Técnico Superior Univrrsit•rio en Administrución: el objetivo de esta 
sc:cción fue obtener la opinión de los empleadores sobre la prcpnrución y el futuro del 
TSUA en sus empresa. .... a.sirnismo la participación del egrcs.ado fuera positiva o negativa 
notificando In Calta o bien el dcscmpd'io de conocimientos y habilidades del TSUA. 

DISEÑO 

El estudio fue de tipo exploratorio. de una sola muestra. es decir. egresados como 
TSUA de In primera a la tercera generación que laboraran en el periodo de Ja evaluación del 
dcSCnlpci\o del egresado. asimismo a SlL"i empleadores. 

La U~ creo un modelo de seguimiento de egresados que contemplara una 
bUsqueda pcnnancntc de información sobre acciones. estudios. evaluaciones. etc. 

El modelo de seguimiento presenta las siguientes caracterlstica..."i. 
Se concibieron tres dimensiones: 

l .-Registro y control 
2.-Datos laborales básicos 
3.-Evnluación del desempeño profesional del egresado 

Las dimensiones anteriores se encuentran urticuladas entre si. y una da lugar a la 
otra f"onnando un todo. 

El seguimiento de egresados se lleva a cabo en diversos tiempos y etapas: 

Rci;:Utro permanente de q¡errsados: En esta etapa existe un control de la cantidad de 
egresados por cuda generación en el Departamento de Egresados de cada una de las 
diferentes carrera.<; en la U-rN. de esta fonna se obtiene un directorio. 

C•pt•ción euatrime!ltral de datos labor-mi~ há.,icos., •si como la evaluación del 
dcscmpcfto Prof"r5ional del egrrl'l•do: en esta etapa del seguimiento de egresados se 
contempla la captación de datos laborales básicos del total de cxalumnos y Ja actualización 
periódica de los mismos. a través del directorio clabomdo. procediéndose a través de 
llamadas telefónicas por parte de los alumnos o bien del Departa.mento a los all1n1.l10S y a 
través de una reunión anual de egresados. 

DISEÑO DEI. JN.\TRU.1.-fENTO 

Para diseñar los instrumento que permitieron llevar a cabo el segu1m1cnto de 
egresados. se formó una comisión institucional con base en la revisión de instrumentos de 
otras instituciones educativas corno la UAEM. ANUIES • y universidades privadas .. asf 
cómo un cuestionario elaborado previamente en el dcpartainento de egresados se hicieron 
los cuestionarios antes descritos. 
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APLJCACION DEL CUESTIONARIO 

Apartir de In elaboración de directorios y del registro de datos laborales h&isicos. se 
procedió a la entrega de 57 cuestionarios parn los egresados y JQ n los empleadores esto 
f"uc de acuerdo a la disponibilicbd de ambos algunos fueron aplicados en el domicilio del 
egresado. otros en In UTN y pnra los empleadores en la empresa. habiéndose recuperado 
cada uno de Jos cuestionarios. Jos cuales podfnn ser conlestados en un tiempo promedio de 
15 minutos. 

ANAL/SIS DE LOS DATOS 

En esta etapa se procedió u rcali7..ar el análisis de la infonnación obtenida a través de 
los cuestionarios. de acuerdo a las secciones que los integraron. los resultados se agruparon 
por frecuencias y porcentajes. los cuales fueron organi:.r.ados en tablas gráficas y cuadros 
con el fin de poder ser ilustrados. 
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RESULTADOS 

La tabla siguiente muestra las frecuencias de ingreso y egreso por sexo. asimismo Ja eficiencia 
terminal de ln.s tres primenis generaciones de la División de Administración de la Universidad 
Tecnológica de Ne7..nhualcóyotJ. 

GENERACION INGRESO EGRESO EFICIENCIA TERMINAL 
SEXO M IF M IF M IF JTOT 

1ra 28 37 14 36 501 97_29J 76.92 
2da 30 19 16 15 53 33 78.94 63.26 
3ra 31 47 22 37 70 96 78.72 7564 
TOTAL 89 103 52 88 58 42 85.43 71.94 

NOTA: Datos obtenidos de la Oficina de Control Escolar de la División de Administración de 
Empresas Diciembre J 994. 

"'" 
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NOTA : En las gráficas anteriores puede observarse que las frecuencias más altas de ingreso y 
egreso corresponden aJ sexo femenino. 
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Como puede 
observarse en esta 
gráfica. el mayor indice 
de deserción 
corTCSpondc al sexo 
masculino. 



EFtCIENCIA TERMl"-'L 

71.IM 

o ~. -----
M F TOT. 

Como puede observarse en el cuadroy gráficas anteriores el indice de ingreso es mayor para 
el sexo femenino. asimismo el egreso cuya eficiencia terminal es de 8S.43o/o. sin embargo. la 
eficiencia terminal se ve disminuida por el alto Indice de deserción o bajo índice de egresados 
del sexo masculino que se acerca al 500/o del total del ingreso. obteniéndose nsf una eficiencia 
terminal total del 71.94. Cabe sei\alar que esta eficiencia esta dada considerando a los alumnos 
que se dan de baja temporal y/o definitiva. 
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Por otro Indo la relación entre el tot.nl de egresados y los egresados laborando es la 
siguiente. 

GENERACION EGRESADOS EGRESADOS LAB TOTAL 
SEXOM F ITOT M IF TOT M F 1% 1 

1ra 14 361 50 81 18 28 57.14 501 521 
2da 161 151 31 71 SI 12 43.75 33.331 
3ra 221 37 59 6 111 19 36.36 29.72 
TOTAL 52 88 140 23 34 57 44.23 38.36 

EGRESADOS LABORANDO POR GENERACION 

"' 
"° .. 
"" ..,,. .., "'7 

322 

30 __ O_ 20 

i 
'º 1 
o¡ ___ 

1ra 2da 3ra TOT. 

OENERACION 

En In gnifica anterior puede observarse que la absorción de los TSUA por parte del aparato 
productivo se rnuestrn en descenso. 
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COMPARACION ENTRE TSUA DE AMBOS SEXOS 

NOTA: - el ingreso y egreso se muestran en frecuencias. 
-la Eficiencia Terminal ( E.T.) y los egresados laborn.ndo en porcentajes. 

En la gráfica anterior puede observarse de que a pesar de que el mayor indice de ingreso. 
de egreso o eficiencia terminal corn.:sponde al sexo femenino. el mayor índice de egresados que 
se encuentran laborando corresponde al sexo masculino, rxn lo que la LrrN y de manera 
especifica la División de Administración podria anali:r..ar los criterios de selección par.i el ingreso 
de los aspirantes a TSUA. 
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AESUL TA.DOS DE LA (FORMA 4) CUESTIONARIO PARA EGRESADOS QUE 
ESTAN LABORANDO 

La población contemplada en el estudio fue un total de 57 egresados de Jos cuales eJ 
59.6% corrcspondió al sexo femenino y el 40.4'}ó ni sexo masculino como puede observarse en 
la tabla siguiente: 

GENERACfON SEXO .. TOTAL .. .. •o • .... o 2' ' - " .. 333 
TOTAL 34/596 07 

1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

En este apnrtado podemos observar Jos resultados en rclnción al giro. sector y grupo de 
actividad al que penenecen las empresas en las que laboran Jos egresados. 

ca11to DE LA EMPRI:SA 

.. TOTAL 

fnd d~ 17 39 12-28 

s.rw. •utorn 2 ... . ,. 30 .... o 1,. 

T..._ . ,. o ... 
T-. oaa o 30 

Senr. Fin. .,. º"" F. Femenino 
Ra9L W' Hol 2 ... . .. .... ...,.,.._ 170 M. Ma&cullno 

"- 'º 2941 21.73 28 07 f.frecuenci•• 
Senir. COl'nUnlt 32 35 . 34 70 33.33 

TOTAL 34 100 23 •oo 57 100 
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SECTOR 

TOTAL ... ... - 3823 3U 13 22 ""00 ..... _ .. '2 02" 27 

...... o.oc . 2 . 14 03 

TOTAi. 23 ""' 

GRUPO UE A<..llVIOAO 

TOTAL 

ltm~I . 23 '-2 3U 13 ,, .. .........,.,. 2e 715 47 .. 02" ., 
TOTAL 23 °' 

En relación ni giro de la empresa Jos resultados muestran en las tablas anteriores que Jos 
TSUA de runbos sexos laboran en un 33.33~~ en empresas cuyo giro son los servicios 
comunitarios. el 28.811}~ en el comercio y el t 2.28o/o en industrias diversas principalmente. 

En cuanto al sector puede ohservarse que no existen c.Jifcn::ncias significativas. es decir. 
Jos TSUA de ambos sexos insertos en el mercado laboral se encuentran tanto en el sector 
privado como en el pübJico. 

Asimismo las empresas pertenecen al grupo de nctividad en servicio en un 8:?.45% y sólo 
un J 7 .54°/o es industrial. 

11 CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

Las tablas siguientes muestran los resultados en relación a los requisitos que necesitó el 
egresado para ingresar a laborar en dctcnninada empresa. el tipo de participación en la misma. 
asimismo el tipo de puesto. de contrato, el ingreso mensual y el turno en que laboro. 
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CARACTl:RIS"TICAS rr:R.."R)NALt:~ 

F TOTAL 

so 27 7Sll41 .. 70..., .. 78 .. - 2008 . '2 

TOTAL ,.. "'º 23 

OOMtNIO DIO tlAPILll>AOES Y CONOCIMll:NToS 

... 
"' .... . 11 7115 . "3 . 14 03 

TOTAL :w •oo 23 07 •oo 
CARACTERlSTICA.4i l>t: PloRSONAUDAD .. TOTAL 

"' ... '2 52 17 .. " ... . .. 
TOTAL •oo 

PllU:""VIA EXPERl~ClA lJ.DOllAI. 

TOTAL 

"' 
., 4545 ... ..... .... .... 

TOTAL "'º 22 •oo •DO 

REALIZAR LA l:ST ANCIA PR.OFESIONAL 

TOTAL ... 
"' . 27.27 2142 

28 .... .. 72.72 .. , ... 
TOTAL .. •oo 
RE.ALIZ.AJt. EL SEaVJCIO SOClAL 

F .. TOTAL 

f ,. 
so '" o 
No 2" 85.3 •oo 02 91.22 
TOTAL 23 07 "'º 
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TIPO DE PARTIClPAC10N 1-N l-A 1.MrRLSA 

.. TOTAL . ... . ..,,,.._ aa23 02 o OO .. 

°"'""" ,7 39 1002 ... o 30 

TOTAL ., 100 

Cl..A.SIFIC A.CION 01:1. ru1 s TO 

TOTAL 

.,,_._ o 02 12 2e 

... ndorr.dao 1 2 ... . 101 

Sub<Hdm.00 30 ""23 16 .. . ... 007 

TOTAL 100 23 100 

TR.Al\A.JADORLS A SU CARCfO 

TOTAL... . 11,.. 3043 11 .. ,. 
30 ... ,, 16 .. ... ... 007 

TOTAL 23 
., 

100 

TIPODECO~TO .. TOTAL 

.... 
p _ obrll t-1TI ,, ... 1 7 12-29 ,._....., •70!> 13 0001 -- 002 o 02 10., 

Stn c:ontnito 23 ~2 ,. ... -- 1 .... t_7~ 

TOTAL ,. 100 

INGRESO MENSUAL 

TOTAL 

$500-1000 ... 47 1304 12 2100 

S1001 -1500 "" 3043 2• •2 1 

S150t-2000 2000 2600 13 22.8 

S2001·2500 17 39 . 7 01 

S25"01-3000 2 30 ·-!5000 2 ... 1 2 
TOTAL ,. 100 23 ., 100 
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TOTAL -- 21 73 ...... 
3 .... 

TOTAL 

Las tablas anteriores sef\alan que los requisitos necesarios para ingresar a laborar. según 
los TSUA de ambos sexos, son de relcvancin los caractcristicns personales en un 78.941111/o,. pero 
es de máxima impon.nncia el dominio de habilidades y conocimientos en un 85.961111

/... por otro 
lado la experiencia laboral. la realización de la estancia profesional y el servicio social 
resultaron irrelevantes en un 53.571111

/1111, 78.561111/a y el 91 .22o/a respectivamente. 

En relación a la participación en In empresa se muestra que los TSUA en un 85.96ª/a son 
empicados en puestos subordinados. por lo que sólo una minarla correspondiente al 19.291111/a 
tiene trabajadores a su cargo. 

También cabe scnalar que el tipo de contrato laboral es indefinido en un 50.87~ó y un 
24.561111/1111 se encuentran sin contrato. laborando turnos completos en un 70. 1 7°/o, con un ingreso 
mensual promedio entre $1000 y $2000 mensuales parn et 65'!-ó. 

111 FUNCIONES V ACTIVIDADES EN EL EMPLEO 

Este apartado mostrará las funciones y actividades especificas que desan-ollan los 
egresados en las diversas empresas. 

SEXO F TOTAL 

.... ' 
,. 23 19 33 33 

81 78 17 7391 

TOTAL 
23 ""' 

kECLUT AMIENTO V SELECCION DE PERSONAL .. TOTAL 

• •2 10 52 

91 17 51 89 47 

TOTAL 100 100 57 100 
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ADMINISTllACION DEL TRABAJO 

TOTAL 

"' '3 38-2• 34.70 2• 

No 81 78 .. 83 15 

TOTAL 23 ., 
FINAN7-AS 

TOTAL ... 
"' e 23 "2 28 07 

"" 75•7 5!5 21 .. 
TOTAL H>o ., •DO 

CONTABILIDAD 

F TOTAL ... 
"' .. 55 21 4!551 - 23 87 ... ,. 78 .. ,. 
TOTAL 

JNVENTARJOS 

F .. TOTAL , ... , ... ... 
"' e 23 "2 ..,., .. 25.31 

"" 78•7 .. •2 7388 

TOTAL 34 23 •DO •DO 

SERVICIOS ADMINISTllA TIVOS .. ·TOTAL 

"' 23 57.IW .. 37 .... - " 32_35 . 3913 
TOTAL 34 H>o 23 57 •DO 

CAPACITACION Y OESAJUlOLLO DE PERSONAL 

TOTAL 

" ... ... ... 
"' . 11.79 • 21.73 • 1!5 78 - 30 ee.23 .. 78.2" .. 84.21 

TOTAL ... ""'' 23 .,, 
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AUOITOtUA 

2• 82. 

TOTAL "'º 
ACT!VIDADES NO llLLACIONAOA..<¡ 

TOTAL 

SI 38 23 - 151 7C 

TOTAL 

Los resultados anteriores muestran que un bajo porcentaje de funciones y actividades 
pmu los que el TSUA fue preparado. según el plan curricular, son practicadas en ln empre~ 
as( tenemos que reclutamiento y selección de personal sólo tiene el 10.525 de participación. 
36.84% administración del trabajo. finnnzas sólo en el 28.07°/ ... inventarios con un 26.31°/o. 
capacitación y desarrollo de personal sólo el 15.78°/o. auditoria 17.54%. además de que el 
43.85% rcaliz:a actividades no relacionadas con Ja carn.::rn para la cual fueron preparados. 

Por otro lado las actividades que más desarrollan los egresados se relacionan con la 
contabilidad en un 45.6 Jo/o y servicios administrntivos en un 64.90% 

IV FORMACION PROFESIONAL "11' NECESIDADES DEL PUESTO 

Este apartado mostrará la situación laboral. el nivel de conocimientos teórico- prácticos. 
la adaptación al ambiente laboral. asimismo lo. congn.1cncia entre la formación universitaria y 
el empico actual de acuerdo a la percepción del egresado TSUA. 

Por otro lado se precisará la información en relación al tipo de capacitación recibida por 

74 



Por otro Jado se precisará. Ja. infonnnción en rcJución nJ tipo de cnpa.cirnción recibida por 
parte Je Ja empresa o bien por inicia.ti va. deJ egresado y Jos rubros y Jos aspectos en Jos que 
considera necesario recibir capacitación y/o nctunJi7..ación. Tumbién conoceremos Ju opinión 
del egresado sobre: su futuro o cxpc:ctntivas en In empresa que labora. 

Srrt.IACION l.ARORAl. 

TOTAL ,. 
Fut~r*kt 73 52 ..... 
No Pf'9P-.cl0 .... , 7 ,. 28 07 

TOTAL 100 23 ., 100 

CONOC1M'll~S EN RC-l.ACION AL PUl:..""TO 

TOTAL ,. 
Muy ed9c:u.clo . 23 52 3043 .. 2831 --o .. 13 ... 02 34 ... , ·- 2 ... 13"' • 77 

TOTAL ., 100 

HA.lUUDA..01-:S EN R.C-1-"CION AL PUt.:.STO 

TOTAL ,. 
Muy 9deeuedo 11 76 10 413 417 24 ... -o 20 8529 52 17 ., 71.92 ·- 1 204 1 2 3.5 

TOTAL 34 23 57 100 

G'llADO OE ADAPTACION AL AMDrl:?'l'TE lADORAL 

TOTAL ... ,. 
Muy- . 10 413417 ,. 2807 -o ,.. 52.17 30 ..... ·-- ... • 34 

TOTAL ,00 23 '00 
., '00 
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CONOaUE>ICJA ENT1lE EMPLEO Y FOllMAC10N l.1TN 

TOTAL .. -- ,, •7 S2 - 157• 
TOTAL ""' 23 ,00 

TOTAL .. .. 
SI .. .... 'º •3•7 .. ~ .. - .. .... 13 .. .,. 
TOTAL .. 23 .. ""' 
CUllSOS DE CAPACfTACION Y ACTUALIZAC10N .. TOTAL .. 3333 ..,. '"""' 22 13 ··= "'"'3 

""' 22 ""' 
ACTTVIDADES DIO CAPACITACION 

TOTAL 

.... 
SI ,. 18 3 13 83 . - 81 81 . ,., ... 8383 
TOTAL 

ESPECIALI'OA.DES .. TOTAL 

' ... 
"' . 303 ' ... ~ 383 - 32 2' ..... "' "833 
TOTAL 33 ""' 22 

DIPLOMADOS 

IF .. 1 !TOTAL 1 1 .. ' l .. I• l ... 1 
SI o o o 01 - 33 22 ""' .. ""' TOTAL 33 
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MAESTIUAS 

F .. TOTAL , .. , .. , ... o o o o - 33 •OO 22 .. •00 
TOTAL .. 
C'Ull.'KJS ~ f"Oa. (NJC1ATTVA .. TOTAL 

"' " " ., 82 22 3928 - 22 -- '2 !.2.17 .. 
TOTAL 

TEMAS ll.El.ACIONADOS CON MI FOIP.MACION .. TOTAL ... .. ... 29 87 87 .. 1120 - . 12.12 17.39 . t•2• 
TOTAL 33 100 23 100 ... 100 

E."iPECIALIZACION Tl::CNOLOOIC A 

F TOTAL 

' .. .. 
SI 71 87 .. .,, 80 - 28.12 2 87 " 20 
TOTAL .. •OO 

CIEHC'lAS SOCIALES Y AOMINlSTllA TlV AS 

TOTAL 

"' "3S3 .. 8!521 3" ... 2. - 12 "'"' • .. , . 20 
TOTAi. 

HUMANIDADES .. TOTAL .. 
"' 22 ....... 73 •• 30 ...... - " 33 33 .. 29Dll " 30351 

TOTAL 33 "'º 23 100 .... •OOI 
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POSIBILIDADES DE A-"iCENSO 

TOTAL ... . 
"' 20 """ 

,. ..... "" "428 

'3 ,.. 7 3043 20 3571 

TOTAL 33 23 ... 
DEDICAC10N AL TR.AJlAJO 

IF 1 TOTAL 1 

so 22 ..... 7227 70. 

" 33 33 22 72 ,. 2000 

TOTAL 33 ""' .. •oo 
ANTlGUEDAll 

TOTAL . ... 
'º 303 '3 ...... 23 •1 07 

23 15g 09 'º •3 •7 33 .. ., 
TOTAL 23 •OO ... 

IU:LACIONl:S lNTERPl:RSONALl:S 

F TOTAL 

• ... ... 
so 21 21 .. 155 21 22 3928 

20 78 78 8 ,.. 78 """ TOTAL 33 •oo 23 •oo 
CONOCIMllNTOS NEct:SAR.IOS 

.. TOTAL .. 
"' 20 ooe 739' -07 - 39.39 . zeoe ,. 3303 
TOTAL 33 •oo 23 ... •OO 

CREClMtENTO DI: LJ. EMPRESA .. TOTAL 

• 
Si 'º 303 '2 "2" 22 39.28 

23 9999 " 4782 ,.. 60.71 

TOTAL 33 23 
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ESTA 
tAUi 

TESIS 
Of LA 

HO DEBE. 
llBLJOTEG.l 

Las tablas anteriores mucstrnn que en un 71. 92% fueron prepara.Jos para el puesto que 
dcscmpd\an. asimismo que su nivel de conocimientos es adc..-cuado en un 64.9J~í.. d 71.92o/o 
tiene Jru1 habilidades adecuadas y se adaptan ni medio laboral en un 66.66o/o, y el 84o/o seila.Ja 
que existe congruencia entre el empleo y formación UTN. 

En relación n Jn capacitación recibida por parte de Ja empresa esta presenta bajos 
porcentajes en cursos de capacitación y nctu.ali7...ación. actividades de capacitación y 
especialidades y nulos porcentajes en diplomados y maestrías. asimismo el J9.28'Yo de Jos 
egresados han tomado cursos por iniciativa propia ya que el 85. 71 o/oeonsideran que necesitan 
incrementar su conocimiento con temas relacionados con su formación. el 80o/o scftalaron que 
necesita aJgtin tipo de cspcciali7...nción tecnológica. el 64.28°/o en cicnci.ns sociales y 
admirüstrativa.s. el 69.64% en humanidades. 

Por otro lado las expccrntjvas positivas en cuanto a posibilidacs de ascenso equivalen a 
un 64.68% y un 70.90% sei\alan que tales expectativas se deben a su dedicación al trabajo. el 
66.07% por tener Jos conocimicnlos necesarios. más que por a..<>pectos relacionados con la 
antiguedad. relaciones interpersonales o el crecimiento de In empresa. 

V SATISFACCION PROFESIONAL 

En esta sección se observará Ja inronnación relacionada con Ja satisracción por el 
empico obtenido y el haber sido preparado para ello en Ja Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl. 

TOTAL 

.... .... .. --º 27.27 30.43 19 28 57 - 22 ........ ,. "°·"" "" M28 ·- 2 ª"" 2 . .. 
TOTAi. 33 "'º 23 ... 

Los rcsuJtados anteriores muestran elevados porcentajes de satisf"acción en cuanto al 
empico obtenido y el haber realizado estudios en la UTN. sólo el 7.14o/o se mostró 
insatisf"echo. 
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RESULTADOS QUE IUESTRAN LOS RESULTADOS EN PORCENTAJE DE LA (FORMA 5) CUESTIONARIO Al'UCADO A 
EllPLEADORH. 

l'tlfü( IO\ POR GC\!R\CIO\ 

Pnmer1 '62 

St;und1 23 

T"""' 301 

TOTAL 11111 

! PERFIL l'ROFESIOSAL DEL DIPLEADO 

Los resuhados ob1enidos en este apmaJo permitirán obsm·ar el ni1cl de conocimientos cientifico- tecnológicos generales en 
relación con los n'\jucrimientos del puesto que ocupa, asimismo las capacidades, habilidades. actitudes y desempeilo especifico del 
empleado con relación al puesto que ocupa. según la opinión de los empleadores. 

En la L:lbla siguiente puede obserrnse el nivel de dominio en conocimientos científico- ternológicos generales, asimismo las 
capacidades y habilidades en relación con los requerimientos del puesto que ocupa el egresado TSllA. Los rtSulL:ldos indican que 
altos porcen!Jjes mantienen niveles adecuados, sin embargo puede señalarse en este rubro una falL:l de iniciati1·a en el 10.3%. así 
como deficiencias en expresión escrita en 15.4%. 
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De acuerdo a la opinión de los empleadores sobre el nivel de actilud del egresado en relación con lo que exige su puesto, los 
resultados penmiten obscrrn que las actitudes muestran un nilel adecuado y muy adecuado, sin embargo cabe itilalar que 
existen aspeclos básicos como valorar los recursos humanos y don de mando, dos aspectos imponantes en la fonm<Kión del 
TSUA, se mostraron como no requeridos PJra el puesto en un 30.8%; )a que los TSlJA en un alto porcentaje ocupan pueslos 

~ subordinados. 
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En relación al descmpdlo especifico dtl empleado en relación al puesto que ocupa, en la llbla siguicnle, se pueden observar 
escasos porcentajes en el nil'el adecuado, en su mayoria el dcscmpcfto especifico como la contabilidad, smicios administrati1·os y 
administración del trabajo resultaron adecuados; y elel'ados porcentajes muestran que la docencia, rcclulArnicnlo y selección de 
personal, administración de personal, finanz.as, inventarios, capacitación y desarrollo de personal y auditoria no eran requeridos por 
el pueslo. 

De acuerdo a los resultados ob1cnidos se observa que el plan cwricular de la carrera del TSUA , gran canlidad de 
conocimicnlos adquiridos duranle la carrera no son utilii.ados por el TSUA en el mcrtado laboral, por lo cual se sugiere una rel'isión 
del plan cwricular. 
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11 OPINION SOBRE LA HGURA Df.L TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ADMINISTllAOON 

En eslt apartado se observara la opinión de los empleadores sobre el dcscmpcfto de su empleado (eg¡esado), en la práctica 
profesional, contribución al desarrollo de las empresas, asl como las deficiencias en conocimientos, habilidades y actitudes del 
TSUA. 
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PROfESIONAL 
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f«lSE 71 2.6 20! 

TOTAL 100 100 100 

Las tablas de la ill}uienla rnuesuan la opinión de los empleadores en relación a la 
practica profesional, obscrvandosc que el 95% esti.n muy bien y bien preparados. 

Por otro lado scftalan que los egresados han contribuido al desarrollo de la empresa por 
lo cual rccomcndarl1 a un TSUA, pero ti 20.5% no sabe si el nivel de conocirníentos. 
actitudes, habilidades y capaciibdes sea mayor y mtjor al del 1étnico medio, sin embargo 
C<lnsidcran que ti 92.3% de los TSUA tiene perspecti1·as fal'orablts dentro de la empresa. 
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PERSPECTIVAS OEKTllO DE IA EMPRESA 

,¡,,,..,..¡,¡¡' 
r:-:-:t-¡¡ 
s•- 51 
,TOTAL 11111 

La siguiente tabla permite obsemr las deficiencias en conocimientos, habilidades y actitudes del TSUA, los empleadores 
manifiestan altos indices de deficiencias en todos los illpectos, pero estos indices se inmmentan en un S !J'í. en cuanto a 
conocimientos administrativos generales, manejo de hcn:unicntas infonnáticas 5!.3%, de un stgundo idioma 56.4Yo y dificultad en 
la expresión oral y escrita en un 48.7%. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

De ncuerdo a Jo anterior los resultados sct\alaron que en octubre de 1995. de un total 
de 140 egresados de las primer..is tres generaciones. sólo 57 C'grcsados o bien el 40.71ª/a se 
encontraban laborando y esta labor era dcscn1pci\ada principalmente, en orden descendente 
de in1portancia. en las rumas de servicios. comercio e industrial. tanto en el sector público 
como privado. 

Por otro la.lo los TSUA scn.alaron que la"> car..icteristicas personales. el nivel de 
conocimientos )' hahi.lida<lcs han sido importantes para insertarse en el ámbito laboral. no 
a.si la experiencia lnbornl la cual sólo resultó relativamente importante, cabe sen.alar que 
esto puede deberse a los puestos subordinados que Jos TSUA están ocupando en su gran 
mayoria. por lo que la experiencia laboral resulta innecesaria. Asimismo puede observarse 
la inestabilidad lahorJ.I de Jos egresados por no contar con un contrato que especifique las 
condiciones laborales ya que la mayoría cuentan con un contr.tto indefinido o bien éste no 
existe. Aquf puede observarse una falta de compromiso por parte de las empresas al no 
asegurar ascensos o hien un crnplco que le permita. al cgrc-sado una "seguridad. económica". 
aunque el sueldo promedio se encontró entre S 1 000 y $2000 pesos mensuales. 

Por otro lado se observó que las funciones y actividades para las que el TSUA fue 
prepara.do son practicadas en bajos porcentajes. excepto la contabilidad. y los servicios 
administrativos. sin embargo cabe seilalar que un alto porccntnjc de egresados realizan 
actividades no relacionada..-; con su carrera. 

Sin embargo los egresados sci\alaron que su preparación teórico-práctica ha sido 
adecuada en función al puesto que descmpcftan. sin ernbargo sef\alaron que necesitan a.JgUn 
tipo de especialización y por ello han tenido que tomar cursos por iniciativa propia ya que 
han sido muy pocas las empresas que han in..-crtido en capacitación para ellos. A pesar de 
llL<i condiciones nn(criorcs los egresados han consi<ler.tdo que tienen expectativas de ascenso 
debido a la dedicación al trabajo y por sus conocimientos. asimismo un alto porcentaje 
muestra satisfacción profesional por el etnplco obtenido y haber sido prcparndo para ello en 
Ja U"TN. 

Por su parte los empleadores coinciden con los egresados. en que éstos últimos 
tienen niveles adecuados en relación a conocimientos científico- tecnológicos genera.les. sin 
embargo sei\alan que el TSUA carece de iniciativa y y tienen deficiencias en la expresión 
escrita. En el nivel actitudinal Jos empleadores sef\a.laron niveles adecuados. sin embargo 
cabe sen.alar que la valoración de los recursos humanos y el don de mando que la UTN 
promueve no son requeridos parn el puesto ya que este es como empicado o bien. 
subordinado. 

Por otro lado en cuanto n1 dcsempei'lo especifico de los egresados. los cmplcndorcs 
scfia.Jaron que un alto porcentaje de conocirniL~tos y habilidades que posee el TSUA. de 
acuerdo a los planes de estudio. no son requeridos pum el puesto . 
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En relación a In opinión sobre la figura del TSUA. los empleadores mostraron que r:I 
TSUA esta muy bien preparado de mrutcra general )' que por lo tanto cuentan con 
expectativas favorables dentro de SU.."> empresas. Sin embrago aJ cucstioruirscJes sobre los 
conocimientos. hnbilidn.des y actitudes del TSUA de una íonnn má..c; especifica los 
empleadores opinaron que los egresados presentan alcas indices de deficiencia en aspectos 
básicos como conocimicnlo:s ndministrntivos gcner.::t.les. manejo de herramientas 
infonnáticas. un segundo idioma y dificultades en expresión oral y escrita. 

Si tomamos en cuenta los objetivos por los cuales fue creada la u·f'N. podcmo-. 
scftaJar que el porcentaje de egres.."tdos laborando es hajo. por otro lado los egresados han 
percibido que Jo que les ha permitido insertarse en el áJ"nbito laboral han ~ido las 
características personales. hahilidades y conocirnicntos , aunque el puesto obtenido ha sido 
como empleado. por lo que las posibilidades de rcali:r..ar íunciones y actividades para las 
que f"ueron preparados se han visto disminuida. .. y c:n algunos ca."ios nulas ya que existen 
egresados que reali7.an actividades no relacionadas con su carrera. Cabe sci\aJar 4ue la 
División de Administración tiene como ohjetivo fundarnentaJ que sus egresados obtengan 
puestos ejecutivos o bien directivos. u que sean capaces de crear su propia empresa. 

Sin embargo a pesar de lo anterior los TSUA opina.ron que su preparación era 
adecuada ni puesto que de.scmpcf\.abnn. pero que ncce.sitahrui algün tipo de espccializ.aclón 
tecnológica en su área, por ello habfnn tenido que ton1ar cursos por iniciativa propia. ya que 
en una gr.in mayoría las empresas no les habían proporcionado algún tipo de capacitación 
que favoreciera su dcsan-ollo y actuali7..ación profesional. 

Por otro lado cabe sei\ala.r que emplcndorc.s y egresados coincidieron en que existe 
un nito indice de runciones y actividades para las que fueron preparados y que no realizaban 
por que no eran requeridas para el puesto que ocupaban y a pesar de las buenas 
expectativas que los empleadores tenían para los egresados, también sei\ala.ron que los 
TSUA se encontraban deficicntcmcnte preparados en aspectos básicos de su fonnnción. 
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CONCLUSIONES 

A trnvés de los resultndos obtenidos se puede concluir que la UnivCf"Sidad 
Tccnotógicn de Nc7.ahualcóyotl proporciona educación a nivel superior a la población 
perteneciente a la zona de inOucncin de acuerdo a..1 proyecto para su creación. 

Asimismo se observó que los egresados que se encuentran laborando están 
distribuidos principalmente en las áreas de scr\.'icio. comercio e industrial como se 
esperaba. pero el por-cent.aje in.~rto en el árnhito laboral es pobre de acuerdo a los objetivos 
que la u~ persigue. entre los cuales destaca la formación de técnicos superiores capaces 
de incorpor-arsc de manera iruneJiata al mercado lahornJ. con unn formación de calidad y 
con las vcntnja.s que sugiere un modelo educativo innovador cuya caracteristica principal es 
In vinculación. lo que le pennitiria al egresado la oportunidad de aplicar sus conocimientos 
y desarrollar sus capacidades ante situaciones concretas y reales ocupando puestos 
ejecutivos o directivos. pero la realidad es otra ya que como se ha podido observar la 
mayorfn de los egresados se encuentran laborando en puestos subordinados lo que ha 
limitado la aplicación de sus conocimientos y habilidades o bien se ha visto en la necesidad 
de realizar actividades no relacionadas con su can-era. 

Por otro lado los cntpleadores observaron deficiencias en la preparación del TSUA 
en conocimientos bá..<iicos. sin embargo sd\alaron que esta bien preparado par.t el puesto 
que dcscmpct\an. 

A pes.ar de lo antes sd\alndo los TSUA que ~e encontraban labornndo manifestaron 
satisfacción por la preparación obtenida en la u-rr-.z y el puesto que descmpefl.ab~ pero 
sei\alaron que habían tenido que tomar cursos relacionados con su carrera por iniciativa 
propia ya que en este sentido las empresas no les habían brindado apoyo. por lo que 
sugirieron la creación de especializaciones tecnológicas en las área.e;; administrntivas. 
informática y sociales. o bien cursos de educación continua en la UTN. 

Oc acuerdo a lo anterior. las necesidades soci.alcs y educativas por las cuales la u-r:-.; 
fue planeada.. de acuerdo al anteproyecto de su creación~ no se están cumpliendo. yn que 
hay un alto indice de egresados que no se encuentran insertos en el mercado laboral. por lo 
que se puede observar que la UTN no esta impartiendo carrerJ.S considerando la oferta y la 
demanda social. o bien los egresados no cuentan con las características que demnndn el 
sector productivo de acuerdo a los resultados obtenidos por la opinión de los empleadores. 

Por otro lado se p!"ecisa la revisión sobre los objetivos de la vinculación 
empresarial. asi como una revisión del mapa curricular del plan de estudios. hacer una 
revisión del perfil profesional del aspirante pensando en el perfil de egreso que se requiere 
para poder ser inserto en el mercado laboral. Cabe sei\alar que los resultados obtenidos en el 
presente reporte retroalimenta..rá la revisión de los aspectos antes sen.alados. 

Por el momento se puede sef\alar que la educación como generadora de 
conocimientos. aptitudes y habilidades para la movilidad social se encuentra atrapada entre 
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los f"actorcs politicos y económicos Jo cual tiene como consecuencia cnracteristicas 
neaaitivas para la movilidad social en el mercado de trabajo. permitiendo sólo unn. baja 
Uwcn:ión de Jos TSUA en el ámbito laboral e impidiendo a muchos de eJJos. las 
posibilidades de ejercicio profesional como se habfn planeado. 

88 



BIBLIOGRAFIA 

-Bartolucci J. (1994) Dcsjvunldnd Social Educncjón Superior y Sodolpglo en 

~CESU. Pornia México. 

-Campos M. (1994) llnjyc:rsjdad y Vinculacjón N11cyp3 Retos y Vicios pmbJcmn5 
Instituto de investigaciones en maten1áticas nplicadns y en sistemas. UNAM. 
México. 

-Cárdcnn.s C. julio ( 1994) Prppycstn Ed11catjyp dcJ Gpbjc;mp Qemocrátjco J Jna 
Educndón pnrn In Oempemcin cJ Crccimjcntg y el Bienestar. Cd. Ne:z.n.hualcóyotL 

-Carnoy ~1 (1994). El Gobjcmg de la 1 Tnjycr;sjdad y el Desnrrollg en Méxjco. 

Perfiles Educativos No. 64 • CISE -UNAM. 

-Cn.-;tafto L. ( 1991) En Tqmg a la Prohlcm;Uicn de In y¡nculnción 1 !njycnjdnd

ln.d.us.ui.a. Perfiles Educativos No 53-54. CISE-UNAM 

-Charlot Bemard ( 1994) El EnfoQUC Cnalitatiyq en lp5 Po!ftjcA-S Educntjyn.s. Perfiles 
Educativos No 63 ( t 994). CISE-UNAJ\.1. 

-Degollado y 1-1 Fuentes J. (1994) Pcrspcctjyn dsl E¡"rcsado ni Mrrc;ndp de Trnbaio, 
Tesis de Licenciatura FES Zaragoza. UNAM. México. 

-Dfaz B. ( 1980) Mctqdología de Dj5ei'q Cprdculnr parn In Eng•ftqnzp Superior 
Perfiles Educativos .No 7 .enero- rnarzo.CISE-UNAM. 

-Didriksson (1994) Gobierno t1niycrsjtnrio y Poder 1103 Visión G!pbol de: lns 
Fprrons de Qgbjcmo y In Eh;ccjón de las Autocidndcs en los Actuales Sjstc;mns 
J Jnjycr:¡jtadp5.Pcrfilcs Educntivos No. 64, CISE-UNAM. 

-Gu.zrnan C. ( J 994) Entn: el deseo y la pppmmjdnd E5tt1djnntc::s de la 1 JNAM frspte 
al mercndg de tmhgjg CRIM. UNAM. México 

-lbarroln J\1. ( 1983) E5tn1ctura ds; la Producción Mcccadp de: Trahnip y Escqlncidad 
gn Méxjcp Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. Vol XIII. No. 3. 
México. 

-lbarrola M. (1991),l a Eyaluación del Trnbnjo Acndfmjcp desde la perspn::tjyn dd 
Dcsaunllo SJ1i- gcpcris de lg Educncjón Sunedgr en Mf'xjcp. Perfiles Educativos No 
53-54. CISE-UNAM. 

89 



-Marin M. ( 1980) 1 QS prgfcsjgpgJr:¡ J Jpjycrsj(acio5 Pca¡;x-ctjyas y TernJcpcias de s11 
Fanngsjón en el Cpotextp Edm;ntjyg Mgdemjz¡¡ntc Perfiles Educativos No. 6 
CISE-UNAM. 

-Molina A. s/f ... : Educación pnm el Dj6Jow:o. Deslinde IS • Comisión de Nuevos 
métodos de Enscl\anz.a . Din::cción Genero.! de Difusión Cultural UNAfl..1. México. 

-SEP. (1989). Pm1m1ma pnrn b fl.1odcmjrocióp Ed11cntjyn 1989-1224 Tump r. 
Poder Ejecutivo Federal. México. 

-SEP. (1989) pro¡¡rnmn pam lp Mgdemjrodóo Fd11cptjya 1989-1994 TOMO IV. 
Mt!-xico. 

-Sandovnl C (1986) Adecu¡acjóo e la¡adccµacjón .. ; Eplso Dilnxm pnrn la Rclr1cjóp 
entre PmfC"sionc:s y Mcrc3dp de Tmbajp'' rerliles Educativos No 31 • enero- marzo. 
CISE-UNA~1. México. 

-Sandoval C. (1984) C11a'ificnc-jóp tJniycc;jtarin y f\1co;ndp JnhomJ· Oncjgncs prn s11 
a1Udia., Perfiles Educativos .No 6 .CISE-UNAM. !\.1éx.ico. 

-Toharia L (1983) El Mcrcndq de Trnbgip Tundas y Apljcpcjon<:s Alianz.a 
Universidad. Textos Madrid. 

-Universidad Tecnológica de Ne7.ahua.Jcóyotl mano de (1994) .. Datos 1 gborafcs 
BMjcgs de lps E¡n:sadgs de la Ira Gcpcr¡acjóp Ngta Fjecytjya Qja:ccjón de 
Admjnj51rncióp y Fjpgn1ps Qepanpmcotp de Ss;ryjcips Estydjantjls:s Cd. 
Ncznhualcóyotl. 

-Universidad Tecnológica de Nezahua.Jcóyotl .• Noviembre de ( 1993) Rc5yltado5 del 
Análj5is del f"5tydjp de ExrcctatiY?.S de Qc5arxpJ!g para 105 E¡rcsa,dps de la 1 TTN 
Cd. Nezahualcóyotl. 

-Universidad. Tecnológica de NczahuaJcóyotL GACETA UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE NEZAHUALCOYOTL. Organo oficial de información 
Cgpycn.ig t JTN- J TNAM Prggrnma de E5t11DciM en el Ss;ctgr Prpductjyg Fprp 

Pm1pcs;tiy? 2QQQ Tercera Evaluación de In LrrN. Afto 3. No 11. Cd. 
Nezahualcóyotl. enero- marzo de 1994. 

-Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl GACETA UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE NEZAHUALCOYOTL. Organo oficial de información 
Reglamento lgtcrigr de la t JTN y Rcw.Jnmcnto dt;I Cnnscjg Dircstjyp Año l. No. 
Especial. Cd. Nez.ahua.lcóyotl. mayo de 1992 

-Univmidad Tecnológica de Nezahualcóyotl lpfonpc Am1al de: Actjyjdads:s 
scpl 993-a¡p 1994 Cd. Nezahualcóyotl 9 de septiembre de 1994 

90 



-Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Vjncylw;ióo.. Aprendjzajc y 
Prpduc:tjyhfad La Gaceta de Nc7.nhualcóyotl.No. 3 • Cd. Ne7.ahualcóyotl. junio de 
1994. 

-Universidad Tecnológica de Nezahunlcóyotl. Pro¡-mm.a de Sei'ujmjcntg de; 
Egrrsadps tJTN Cuarta Actualización de Dntp:; 1 gbqralcs Básico$ de 105 Egrc,,_dps 
de In lea y "'da ws:neracigpes Departamento de Egresados. Cd. Nez.ahualcóyoll 
Octubre de 1994. 

-Universidad Tecnológica de Nc:zahunlcóyotl Plnn d,... Estndins de In c;~ en 

Tec:polowtn de Admjpjstr;M;ión de Empo;:ms. Cd. Nez.ahualcóyotl 1994. 

-Universidad Tecnológica de Nc:7..ahualcóyotl. GACETA UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE NEZAllUALCOYOTL. Organo oficial de información de la 
Universidad Tecnológica de Ncz.ahualcóyotl. Ley qyc crea ln lJTN AÑO l. Número 
l. Cd. Ne7.nhualcóyotl. Septiembre - Octubre de 1991. 

-Universidad Tecnológica de Nc;r..ahualcóyotl. GACETA UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE NEZAllUALCOYOTL. Organo oficial de información. 
AÑO 11. Número especia]. Cd. Ncz.ahunlcóyotl. agosto de 1993. 

-Universidad Tecnológica de Nc7..ahualcóyotl- Programa Jns1jn1dggal de DesarrgUg 
1994-1995, Cd. Neznhualcóyotl. febrero de 1994. 

-Universidad Tecnológica de Nc:7.ahualcóyotl_ -El perfil de- insrsso de los 
cstudjnptcs de la llTN. León JI. Cd. Nc:t.ahualcóyotl. 

-Valle (1991) 1 n Pcmgpda de Carn;ms \Jpjycrsjrnrias del Scs;tgr lpdusrtial'"Cs:stydjg 
~). Perfiles Educativos No. 53-54. CISE-UNAM. México. 

-Varsavsky O ( 1972) Cppocjmicptg y Sociedad Perifcri~ Buenos Aires. 

-Vasconi T y Rccca 1 (1978) Modsmjzndóp y Cri5j5 cg In JJniycrsjdad 
1 atjooamericnna en la Edycacióg Bwgucsa •. Nueva Imagen .. México. 

-Villasef\or G. (1994). Nus:ya5 Formas de Gobierno en la fldm;w;jón Supsrjgr 
Perfiles Eduactivos No 64.CtSE-UNAJvt. México. 

-Weiss D (1981) Ante In Qiyj5jóp del trahgjg Bcyj5ra Mc:osual Mpothly Rcvicw 
ypl5 4-S fsbrsm 

91 



ANEXO 1 



REGION 1 TOLUCA 
~-J ....... . ......_.. ... ..... .._ .,_. 
c....,.__ Hl--....._ ---o...,._ .,._._. -~ Anoor.a"' w. 
.... __ 
y.__,. 
y_...,.,.v ... 
T.,__ 
T ..... -......_. .... 
REGION JI ZUMPA.."""00 --...._ .. .....,.. -"-
·__ .,...,., NN..-tao1p,an•J ........ a 
N ....... "-o -

MAPANo.I 

MEXICO: llEGIONALIZACION 

T .......... 
T_.,.,._.,. T...,........, 
T
n_.. 
y._ 
y.,..,_ T_..., 
,,._ .. 
REGION 111 -n:::.xcoco 
"'--• ... ~ 

""-'<• 
c.-. .. 
"""
"'--.,,_......, ......... ........... ...........,. ·.... _ ................ ........ 
T_ .. 
T-.....dd>..re 
T...,...i.o..,... y._._. ........, __ 
To~ 

REGION IVTEJUPILCO 
ANUI~ 

T....._..,.11~ ,,.....,,. 
T., ........ 
REColON V ATl..ACOMULCO ........ _ 

-~F ......... P.....,_. T-REGJON VJ COA"JCPEC 
JIARJNAS _. .. ..__ 
~-
~· .. s.. -.,.,..... ......... 
T_.....o T--v .. o~ 7-R.EGION VII VALI-E DE 
BRAVO 

v.a..•~ 

v ... v_ ..__._. 
REGION VIII JILOTEPEC -c._. ....... ·--.~ .... 
~-J.....n .,___. 
v ...... c...-..on 

FU~ 

Sis.tema Integral de Plancación. 

Plan de Des.arrollo Urbano. 
Gobierno del r:.a.tado de !\-!6,1c-o 

'""° 



~ANol 



ANEXO 11 



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NEZAHUALCOYOTL 

DIVISION DE ADMINISTRACION 

TOTAL DE EMPRESAS VINCULADAS A LA DIVISION A OCTUBRE DE 1995 

~· Al.CATU L'-i(j JOSEOCRA.lt DIRH."TORDE A\' rn~AM> ll .ltlAHL1111A."' llLili1.LST.\OOOEMi:.>Jl'O,. 1-1090.QQ 
,:~¡, !N()[l!~ISIJ\;STlU\ ()[ MO!.\LB RIL\rl<M.1 8.\IUA DE STA ll\lB.\H \f4;1 IJ0l'Ol A.\'Zllfl UOO M[XICODF p¡.¡¡.¡¡ 
)~· ~~~l°'ICAOOSSA LAOORAU-5 

l.W.l1·16 

l~f METROflRRHlllM:.AA UC R.Al'l Gll,"\Dl'LAN IUEOU[)[rtO C.\lL.liDAlú.' . .\UtllAkAW0.~:001,COl ~l.\ \11,Rll\.li ).()'l.11-ll 

f;;i' Rilil.OUA O!Pll.sa;Al()[L ACATITIAlll"1.\lAPA~IE\ICOCJ020 EXT604l.¡,()j6 
ITC 

J.~ APO\ll§\'SER\lClOSA SR.A ASAflf\.\ llfEIJfllllf!OOE MUIAJBOHtiA.\M>i_, P!WLULW'dJ\I 6-)6-09·14 
}~ LACOMEllCl.\IJZAC~ COIUJUO UR\X1C6Al l'iSlRGL,tuCP1lJ~J 

ft.~b--07-~I 
:_í M.iROPffl'ARIA lfR.l(l'iU 

6-~6--07·2' 
f, .1.RllOl.l"(il!'rillROS\' l\ú Al:UUO\IGlElU GlRl"\lll>f P.!lUR.lo(JnRlo~L lll.\l~O llP.\~llllA\ \ll\KUIH 1-9111~l 

' fONSTRL'CffiM..SSADE ~l\OIU (U\STJ.t'({K1'1 7-97./1-76 ,.,cv 
5,,· UISTRJBUIX)RADE UC R1 \ !'r!AlOO l APIA (O!'.lr\l'OR (AllT'1~Jl)Q (l.(. (¡RA,\JtiMl\JlU H9·11~l l6-lll-6"1l 
;.~ AUTO!SOCSTRJAS SS.\ CO\'AR.R.li!UAS GNlt\l 
~' llfCV 
• Rl.SHLRA1'11I mLTh CPCl!AHL'TlMíX U»-1RALUk rRl!ilDl?\ll.~ \l~U.Jl, 1'1() 11;CJHM. LT1Pl( lo!OR .. .l,mL P l·ll-11·71 1l·l411·1llU 
( AJl.GP.<.i005A DEC\' 5Al.A1.ARCOR.Rf.A GP.>lUL ll!'tl ~lL\lCOOf l·ll-16-17 
1'.:l}(<it111s1mMs UC SI RGIO \ lL\SlO úlRLlifi!1lMRAL ROOP.lúl"flSARüllJ:OJ(ll.P.Rl AflUl l>ll \Al U fP JI)) l·lHl·99 ll·lHl·99 
~! RA.ltlRfl Mf\JCOOF 

',. GRl'Pú mnA s A C P GUUIP.MOGAI \'A.~ GlRHHIOl PR.UllNi,(ltl\~ S."'l.\IHML\KUTUnrn.L' l·ll-ló-11 
~l S.\.\CHFl RHTRSOS MAG0AUX.\.l05lf'1Sl.APA![SlAOODEML\K'OCP ~~ l·l6-JHl 

·¡<'. ln:\lt-.OS 

'iÁ Mfd 
UC GlORG~A Lm.ADA lfJADILDllTOll! PATkllJílmJ~l1l1 fOlllUO .\IJH!\11Jr!~O l·ll·ll·ll 

IN.ICE ;¡¡ ADMNSllA TI\'O 

1~· miaco""°'"'m 
UC,EU!"AOEL.\RC.Ol.\ Jut DE · I A1'1L !'-C.1 rn 1 roo cUL (,R.t\h.HIL\lro cr o.i4iXI i.u:ilCo 164941..ll -¡¡:.¡949.97 

I· N.\llOSAtDE Sl'ARil Uctl'TAMIOOOY DF H9·19..14XT.2JO 
1 H.IJIITAOO~ES SUHT~ 

'~ IOP\'W!S li' RAM ~1'G<'5 A OE 
lJ( llAL:t ALCA. .. 1.0.A (jffilltl.IE rVAll\DIL\AUIOlWI '° il·llBOOlll' Plll<l"UIJI 16-M-ll·ll 

(V MEJIA \UffU (AllASCO 1)4i00 ~ll \lt.1) O F 6-M-76..19 

' 
6-M-IHl 





llL
 

"
' 

::; 
::; 

" < 
5 º= 
=

:;: 
-:-: 

c. 

~
~
 

:;::: 
:;: :... 

~ 

-
~ 

-~~ 
~ 

-;; 
::::;.._, 

"1 
~
'
3
 

~ ~ '-'; 



,. 
" 

Q
 

o 
" 

~ ! 
i 

~ 
ª 

::s~ 
.E

l 
;;: 

33 
ª 

.. ~ 
"'" !i 

" 
;
~
 

"5 ;:¡ 
"' 

~
~
 

~ 
~§ 

~
$
 

!: z: 
:::$

 
::; "' 

"' 
* 

~
:
 
·~" 

!:; 
~
z
 

~ 
~;¡¡ 

:;; 
~ 

~
 

~
:
:
:
 

::it!! 
"' 

3 
:s:O

 g 
<

<
 ~~ 

<
 

;;¡ 
E

 

~~ 
~
;
 

,¡::--.,.. ~ 
;;¡ 

~
~
 

3 

~~~ 
=
~
 

;r; 
;; ~

?
'
l
 ~ 

;;:t 
~
~
 

¡;; 
ii2~ 

<
 ~
:
;
 

: 
<

 "' "'"' 
.,-;;.~ .,, •'.e"~··· "t•· <

•
i.-.... , .. llt•lr. a:o.,· 



ANEXO 111 



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NEZAHUALCOYOTL 
Qrv•n~ Púbeloo 0.ecentraltz.ado del Eal9do de ..._M:O 

DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES 
DEPARTAMENTO DE EGRESADOS 

CUESTIONARIO PARA EGRESADOS aue ESTAN LABORANDO 

DATOS DE IDENTIFICACION 
NombAt del egresado (•): _________________________ _ 
Nombre de la empresa donde labonlo _____________________ ~ 

Ca1Tera: 
O 1) Administraaón 

2) Comercialización 
3) lntonnatica 
4)Procesos de producción 

c::J Sexoo 
1) Femenino 
2) Masculino 

D Generacióno 
1) Pr1nwra 
2) Segunda 
3) Tercera 
4)CUllftai 

INSTRUCCIONES 
El euestin.rio presenta dos tipos de preguntas: de respuesta l)nic:a y de respuesta múltiple.Las 
ptinwras ae kienttftcan por que .Olo tienen un recuadro a la izquierda , en el cual anotarM el 
número que ~da a tu respuesta, según la opeiOn que etigas.Ejemplo: 

De 8CUef'do con la siguMtnte ciaa~n ubk:a tu puesto 
1. Dírectivo(Oirector general, subdirector, Presk:lente,Vk:epnrsidente, Negocio Propio). 
2. Mando medito (.Jefe e Depmrtamento, Uder de proyecto,Coordinme>r, "-sor). 
3. Nivel Subordinado (Auxiliar, Asistente, Investigador, Docente, Anallata) 

Si tu puetao ae ubica en el ntvel aubordln.cjo, deberas anot.-r el núft'lef'O 3 en el recu.dro 
de a. tzquierdm. 
Las preguntas de respuesta múltiple tienen tantos recuadros a la izquierda como opciones 
de respuesta presenta Ja pregunta. en estos casos anotaras el número 1 al tu respuesta es 
afirmativa y el 2 si es negativa. Ejemplo: 

Especifica que tipo de capac:itaclOn te ha brindado tu empresa. 



~:J Curaoa de capaettactón y/o actualtzaetón 

[2:J Acttvidades de capac1tacióny/o actualización (eongreaos aemlnarios, simposk>s, etc.) 

~ Eapeei9hdades 

[fJ Otp6omados 

~trfas 

Otros Especifique: ____________________ _ 

Corno puede observarse quten contestó a la pregunta, sólo h• recibkio estudtosde maesttfa 
por parte de la empresa para la eual trabaja, por lo que a.e eok>c6 en el recuadro 
co"espondtenle el número 1. tTUentras que en las restantes opciones se anotO el número 2. 
Y• que no habla recibido tales opciones de capacrtación. 

Cualquier duda sen\ resuena por la persona que te entregó el cuestionariO. 

1 CATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

f--. ~ Giro de la empresa (actsvKtad principal): ________ _ 

Sector al que pertenece: 
1) PUblico 
2) Privado 
3) PL&bUco Deseentrahzado 

Grupo de .ctrvtdad económica al que pertenece: 
1) Agropecuario( primario) 
2) lnduatrilll(secundano) 
3) Servicioa(terciarlo) 

11 CARACTERISTICAS DEL PUESTO 
1.¿Cualea fueron 5os requisitos que cubriste para ingresar la empresa en la que trabajas?. Anota 
1 en ca90 atlrrnativo y 2 en caao negativo. 

,-
~ 

Caracterlabeas personales( edad. sexo, escolaridad, etc.) 
Domink> de habUidades y conocimtentos 
Caracterfaticaa de personaltdad 
Previa experiene:iai laboral 
En esta empresa realice mi estancia profesional 
En esta empresa realk:e mi servicio socaal 

2 



2.¿Cuél es tu cargo o puesto actual? 

D 

3.¿Cué tipo de parttcipaeiOn laboral tienes en la empre .. ? 
1)Empleado 
2) Socio 
3) Duel\o 

4. De acuerdo a Ja stgutente elaslficación. ubica tu puesto: 
1. Oirect1vo(01rector general, subdirector. PreskJente.VicepreskSente, Negoeio 
Propio). 
2. Mando medio (Jefe e Departamento. Uder de proyecto,Coon:tinador, Asesor). 

3. NNel Subordinado (Auxiliar. Asistente, Investigador. Docente, Analiata) 

5. ¿ Ttenes trabajadores a tu cargo? 
1)SI 
2)No 

6.¿Qué tipo de contrato tienes? 
1) Por obra termin.ci. 
2) a.ea 
3) Tiempo indeftnido 
4) Honorarios 
5) Sin contrato 

7. ¿Cual es tu Ingreso mensual con deducciones? 
1) De NS 501 a 1000 
2) De NS 1001 • 1500 
3) De NS 1501 • 2000 
4) De NS 2001 • 2500 
5) De NS 2501 • 3000 
6) De NS 3001 a 3500 
7) De NS 3501 a 4000 
S) De NS 4001 a 4500 
9) De NS 4501 a 5000 
10) Mi11s de NS 5000 
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10) Más de NS 5000 

111 FUNCIONES Y ACTIVIDADES EN EL EMPLEO 
9. A conbnuaciOn se presentan bloques on funciones especificas de cada carrera, ehge la que te 
COIT99ponda y anota 1 si desempenas la func.On o actrvk:fad y 2 si no la desempet'\as. 

ADMINISTRACION 
Docencia 

Reclutamiento y Selecc.On de personal 

Administración del trabaJO(Pollbcas. manuaJes de procedimiento. étc) 

Finanzas 

Contab1hdad 

fnventanos 

Servicios adm1ntstrartvos 

Capacitación y desarrollo de personal 

Aud1torf• 

rv FORMACION PROFESIONAL Y NECESIDADES DEL PUESTO 

10.¿Cuél de tos siguientes enunciados describe ,,_jor tu situación laboral actual? 
1) Estoy en un campo para el cual fui preparado( a) en la escuela 
2) Estoy en un campo para el cual no fui preparado(a) en la escuela 

11. El nivel de los conocimientos teoncos que posees. en relación con lo que te 
ofrece tu puesto es, segün tu opinión: 
1) Muy adecuado 
2)Adecuado 
3) nadeeuado 

4 



:__ -· 

12.0e acuerdo con tu op1n1on. las habilidades que posees. en relación con lo que te 
exige tu puesto. son. 
1) Muy adecuadas 
2) Adecuadas 
3) Inadecuadas 

13).¿COrno te sientes en el ambiente laboral con respecto a las relaciones 
humanas? 
1) Muy adaptado(&) 
2) Adaptado(a) 
3) lnadaptado(a) 

14. La congruencia entre tu formaclOn untversrtaria y tu empleo actual es: 
1 ) Muy adecuada 
2) Adecuada 
3) Inadecuada 

15 ¿La empresa donde laboras te ha capacitado 
1)$1 
2) No (pasa a la pregunta 17) 

16. Especifica que tJPo de capacrtaciOn te ha bnndado tu empresa. Anota 1 en caso 
afirmatJvo y 2 en caso negativo 

Cursos de capacitación y/o actuahzac10n 

Acttvkfades de capac1tac10ny/o actuahzaciOn (congresos seminarios. simposios, 
etc.) 

- - Especialidades 

~ Diplomados 

Maestrfa 

17. Por tu cuenta, ¿has tomado algún curso desde que egresaste, con el fin de 
contribuir a mejorar tu practica profesional? 
1)51 
2)No 

18. Desde tu punto de vista ¿en que rubros consideras que necesitas recibir 
capacitaciOn y/o actualización? Anota 1 si tu respuesta es aftnnattva y 2 si es 
negativa. 
Temas relacionados con mi formaciOn 
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Temas relaoonados con mi formacton 

Espee1altZac10n Tecnológica 

Ctencias Sociales y admn1stratrvas 

Humanidades(relac1ones humanas y personalidad. etc.) 

19 ¿Consideras Quo tienes pos1b1hdades de ascender en la empresa en 1 que 
traba1as? 
1)SI 
2) No {pasa a la pregunta 21) 
20 ¿Cual conslderas que es la pnnc1pal razón por la que puedes ascender en la 
empresa en la que trabajas ? Aota 1 si tu respuesta es afirmativa y 2 s1 es 

V SATISFACCION PROFESIONAL 

21 En relación con tu actual empleo. ¿Qué tan sabsfecho(a) te sientes de los 
estudios realtZados en la UTNeza 
1) Muy satisfeeho (a) 
2) Sabsfecho (a) 
3) Insatisfecho (a) 

22. En las stgu1entes llneas, puedes hacer tus comentanos respecto al programa de egresados, a 
este cuesbonario y en general sobre IOdo lo que desees mencionar. Gracias. 

Finna del encuestado· 

_!- . . J-~ . ..:..·---~-

MATRICULA DEL 
EGRESADO DE LA 
UTNEZA 

Fecha de llenado 

DIA MES AÑO 
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NEZAHUALCOVOTL 

CIRECCtON DE SERV1C10S ESCOLARES 
DEPARTAMENTO DE EGRESADOS 

CUESTIONARIO PARA. EMPLEADORES 

DATOS DE IDENTIFICACION 
Nombre dela 

empresa(a)·--------------------------------
Nombre del empleado egresado delaUTNeza. _______________________________ _ 

Nombre del jefe 1nrned1ato del egresado de la 

Carrera del empleado egre!iadO de la UTNeza · 
1) Admin1strac10n 
2) Cornerc1ahzac10n 
3) tntonnat~ 

GeneractOn de egreso del empleado de la UTNeza· 
1) Primera 
2)Segunda 
3) Tercera 

INSTRUCCIONES 
El cuestsnano presenta dos tipos de preguntas: de respuesta única y de respuesta múltiple.Las 
primeras se idenllflean por Que &ólo llenen un recuadro a ta azquierda, en el cual usted anotara el 
número que corresponde a su respuesta, según ta opción que eltga.Ejempto: 

! -~ 1 
¿ El empleado ha recibido cursos de capacitación por parte de \a empresa? 
1.Si 
2.No 
3. No Sé 

SI el empteado no ha recibido estos cursos, usted anotara el número 2 en el recuadro de la 
izquierda 
Las preguntas de respuesta múltiple tienen varios recuadros a ta izquierda, que conesponden a 
las opciones de respuesta que presenta la pregunta Usted anotara el número que corresponda a 
la opciOn que eliga. en cada uno de los recuadros. Ejemplo: 

Por favor califique las habilidades que muestra el empleado , de acuerdo con los requerimientos 
del puesto que ocupa y eontorme a las categortas de ta derecha. 



SoluciOn de problemas 

Creatrvtdad 

Capaetdad de traba]O en equipo 

Responsabilidad Profesional 
habchdad 

1) Muy adecuada 

2)Adecuada 

3) Inadecuada 

4) El puesto no n!Qu1ere la 

Corno puede observarse, SOio la habthdad -creatrv1dacf"". no es requenda por el puesto que ocupa 
el empleado. por lo que se colocó en el recuadro correspond1enteel núrriero 4, el resto de las 
habilidades fueron calificadas como ·adecuadas-. anotando el número 2 en los recuadros 
Ademas con la finalidad de homogenelZar la concepción de algunos térrnmos utilizados en el 
euestionano. al final del mismo aparece un breve glosano de térrrunos Cabe aclarar que las 
deftn1Ctones incluidas en nmgUn modo pretenden ser unrversales. Un1camente responden a las 
necesidades especificas del estudio 
Cualquier duda seré resuelta por la persona que le entrego el cuestionano 

1 PERFIL PROFESIONAL DEL EMPLEADO 

1. Desde su punto de v1sta,¿C6mo es el NIVEL DE DOMINIO DE 
CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS GENERALES dol 
empleado. en relación con los requenm1enlos del puesto Que ocupa? 

2. A conbnuaciOn. se cuestionan aspectos relatrvos a la ADECUACION DE LAS HABILIDADES 
Y CAPACIDADES GENERALES del empleado, con respecto a los requer1m1entos de su puesto 
Por favor seleccione la opctón que corresponda a su respuesta. conforme a las categorfas de la 
derecha. 

Soluc10n de problemas 

Creatrvtdad 

Cpacidad de traba¡o en equipo 

Responsabilidad profesional 

Cultura general 

Iniciativa propia 

Organrzac16n 

2 

1) Muy adecuada 
2) Adecuada 
3) Inadecuada 
4) El puesto no requiere la 
habihdad en cuesbOn 



Expresión Oral 

Expresión escnta 

3. En seguida se plantean cuesUones sobre la AOECUACION DE LAS ACTITUDES 
del empleado en relaCIOn con k> que exige su puesto. Por favor sektccione la opción 
que corresponda a su respuesta, conforme a las categorfas de la derecha. 

o 

L.J 

Deseos de superaCIOn 

Cooperación 

AUtocrftica 

Relaciones humanas 

Disposición a valorar el elemento 
humano en el proceso productrvo 

Apego a instrucciones superiores 

DiacreclOn protesk>nal 

Puntualidad 

Don de IT'Cilndo 

Disposición al trabajo 

1) Muy adecuada 
2)Adecuada 
3) Inadecuada 
<4) El puesto no requiere la 
actrtud en cuestión 

4. Califique por favor el desempel\o especifico del empleado con ntspectO al puesto 
que ocupa; para ello, seleccione SOLO el bloque correspondiente• la carrera del 
egresado a su cargo y elija una de las opciones que aparecen a la cterecha 

Docencia 

Reciutamiento y selección de personar 
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o 

Admnlstracl6n del traba1o(pollucas. 
manuales de proeedlmtentos. instructivos. 
etc.) 

Administración de personal( nominas, 
c:ontrol de personal, SAR. INFONAVIT. 
etc.) 

Finanzas 

Contablhdad 

lnventanos 

Servicios Adm1nistrauvos 

Capacitación y desarrollo de personal 

Auditoria 

1) Muy adecuada 
2)Adecuada 
3) Inadecuada 
•) No \o requtere el puesto 

11 OPINION SOBRE LA FIGURA OEL TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

5. Partiendo del c::onOC1miento que usted tiene sobre el desempef\o de su empleado 
egresado de ta UTNeza. considera que en su practtca profesional esta: 
1) Bien preparado 
2) Prepmrado 
3) Mal preparado 

6. ¿Considera usted que su empleado ha contribuido al desarTOllo de su empresa? 
1)51 
2)No 
3) No se 

7. ¿Usted recomendarla para algún érea de la empresa o para otra empresa a un 
Técnico Superlor Un1vers1tario, para ser contratado? 
1)51 
2)No 
3) No Sé 
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.. . 

L 8. Conocleao el desepeno de su empleado egresado de la UTNeza,¿Consldera que 
este es super.or al egresado de un nNel téenk-.o rnedM>? 

L: 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
D 
o 
o 

1)Sl 
2)No 
3) NoMt 

9. ¿Qué perspectivas vislumbra para el Téenlco Supenor Uuntversltatio dentro de su 
Of'QanizaciOn empresatu11? 
1) Favorables 
2) Deafavorables 
3) Sin ninguna perspeettva 

10. A su parecer. ¿Cuales de IOs stguíentes conoeim.entos, habilldades y actitudes 
le hacen falta al TéCntco Supenor UntversltaríO? Anote 1 en caso positivo y 2 en 
e.aso negatNo. 

Conocimientos cientlficos en el érea de fonnacaon 

Conocimientos T ecno'4)gieos en el a rea de forrnaciOn 

Conocimientos Administrativos generales para el desarrollo del trabajo 
encomendado 

Manejo de herram'9ntas 1nfOrrnAticas 

Facilidad de exprestOn oral y esenta 

Manejo de un a.egundo KS'°l'T\a 

Creatividad 

Responsabiltdad proteak>nal 

14. En las siguientes lineas, puede asentar aus observaciones sobre ta preaente investigación. 
sobre el cuestionano o ben a.obre el emp"9ado. En general, puede hacer lo• comentarte. que 
desee y que no tue posible mencionar en las respuestas anteriores. Gracias. 

Flnna del encuestado: Fecha de llenado 
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