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INTRODUCCION 

E1 mercado de trabajo es aspecto determinante en e1 

quehacer de 1as universidades. pues 1os recursos humanos que 

forman estas ú1timas, están principa1mente dirigidos a cubrir 

1os requerimientos de fuerza l.a.boral. profesiona1 en dicho 

mercado. 

E1 presente estudio busca dar a conocer cuál. es. actua1mente, 

e1 mercado de trabajo en el. que se desenvuelven 1os egresados 

de 1a licenciatura en aocio1og1:.a de l.a Facu1tad de Ciencias 

Pol.~ticaa y Social.ea CUNAM). esto con el. fin de identificar 

1a prácti-Ca profesional. que real.mente desarrol.lan estos 

profesionistas y eval.uar. a través de este desempeño. 1oa 

planes y programas de estudio de la carrera, detectando, 

asimismo, 1os puntos principales en que re1acionan 1oa 

requerimientos del. mercado de trabajo y l.a oferta educativa 

actual.. 

Debo aeaal.ar que el. transcurso de esta investigación 

fueron presentándose diversas l.imitaciones para el. l.ogro de 

l.os objetivos propuestos, la principal. de ell.as (y también l.a 

más significativa cuanto resul.tados), fué que l.a 
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pob1aci6n considerada en l.a muestra no cubrió ni siquiera el. 

so'" de 1o pl.aneado,. por l.o que estimo conveniente ser muy 

cautel.oaos en torno a l.aa cifras obtenidas. 

En cuanto al. aspecto teórico,. consideré de gran val.or l.a 

bibl.iografía util.izada. pues me permitió tener una visión 

general. de l.a situación que guarda actual.mente el. mercado de 

trabajo. Es importante destacar que l.a idea fundamental. era· 

empl.ear teorías modernas a fin de ajustarme a este momento 

histórico; pero en al.gunos casos a.cept~ algunas obras que, 

aunque un poco anteriores, sí apoyaban mi trabajo con ideas 

que reaul.taron contemporáneas a nuestro tiempo por l.o que 

forman parte de l.a bibl.iografía de esta tesis. 

Las hipótesis que fundamentaron este trabajo son: 

i. Un alto porcentaje de los egresados de la carrera de 

sociología de la FCPyS-UNAM. trabaja en áreas que poco o nada 

tienen que ver con su carrera. 

2. La formación profesional de los sociólogos 

adecúa :tos requerimientos del. mercado de trabajo 

profesional . 

El planteamiento de estas hipótesis lo realicé con base en mi 

propia experiencia. ya que al conocer algunas instituciones 

indicadas mercado de trabajo para los sociólogos 



encontré que se sustituía estos profeaionistas {a veces sin 

justificación aparente), otros de discip1inas 

ocasiones completamente a1ej adaa de 1as ciencias socia1es, 

por 1o que me interesó averiguar 1as razones que pudieran 

sustentar este descrédito de ia socio1ogía ante ios 

empl.eadores, ya que tanto podía deberse a1 desconocimiento 

real. de 1a discipl.i.na, "mal.a" formación 

profesional. por parte de los solicitantes de empleo, tal. 

vez pudieran exis~ir otros aspectos que no consideraba, por 

1o que decidí investigar. 

Con este fin sel.eccioné muestra que incluía ios 

egresados de la l.icenciatura en sociología de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, durante los ai'ios de 1986 

1993. Dicha selección basó en el. hecho de que, según 

regi.atroa de1 área de servicios escolares (FCPyS-UNAM), 

los úl.timoa ai'ios ha bajado considerablemente la matrícula 

esta carrera, por lo que consideré interesante conocer el 

tipo de población que conformó este grupo de egresados, a fin 

de establecer algunos parámetros que me permitieran obtener 

un mejor panorama de los factores que pudieran incidir en la 

aceptación de estos profesionistas dentro del. mercado de 

trabajo. 

Cabe señalar que de marco muestra1 compuesto por 327 

registros de alumnos egresados entre 1os ai'ios de 1986 a 1993, 

303 de ellos concluyeron e1 100% de los créditos de la 



carrera 

cual.es 

(es 

sól.o 

J.ocal.izados 

decir el. 92. 67% de 

el. 12.53% Cesto 

l.os registrados) • 

41 de el.l.os) 

de l.os 

fueron 

través de l.os datos proporcionados por J.a 

Dirección General. de Administración Escol.ar, reduciendo en 

poco más del. 10\' el. total. de l.a muestra probabl.e, ya que 

final.mente 10 de el. l. os no fueron entrevistados por 

encontrarse en otro país, en otro estado de l.a República, en 

mal.as condiciones de sal.ud, o simpl.emente accedieron 

participar en el. presente estudio, l.o que deja una muestra 

real. de 31 personas, mismas que cumpl.en con los requisitos 

eatabl.ecidos para este estudio, y que son: 

1. Haber egresado de l.a carrera de sociolog.!a de l.a 

Facul.tad de Ciencias Pol.~ticas y Social.es de l.a UNAM, durante 

l.os años de 1986 a 1993. 

2. Haber cubierto el. 100% de l.oa créditos de la carrera, 

independientemente de si estén titulados o no. 

Es por esto que el método empleado fue el muestreo 

probabil..!stico, ya que se ajusta a investigaciones que, como 

l.a presente, cuenta con muestras pequeñas, y que si bien 

resultados no pueden apl.icarse a toda la pobl.aci6n, sí 

permitirá contar con información que sirva de pauta para 

orientar posteriores estudios. 

Como técnica de investigación uti1icé una gu~a de entrevista 

(Apéndice I) derivada de l.as hipótesis descritas, en 1a que 

se buscaron l.os siguientes objetivos: 
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1. La primera parte de 1a gu~a de entrevista se refiere 

1as caracter~sticas académicas. Aquí el objetivo fue 

conocer si e1 entrevistado cuenta con más educaci6n que 1a 

referente 1a aocio1ogía. si ingresó 1a por 

vocación, si tuvo buen desempeño como estudiante, si está 

titulado. y loa motivos por loa cuales, si es el caso. no lo 

está. 

Esto permitió establecer loa niveles de educaci6n 

alcanzados por la muestra, su interés por la disciplina 

sociológica y las relaciones entre sobreca1ificaci6n y 

movilidad social. 

2. La segunda sección (opinión de la licenciatura 

cursada). busca dar conocer el punto de vista del 

entrevistado en torno a la formación profesional recibida, 

tanto teórica come práctica, y de los cambios que proponga 

para e1 p1an de estudios. 

Esta ea una breve eva1uaci6n que 1os egresados 11evaron a 

cabo a 1os p1anes y programas de estudio, ia cua1 -a pesar de 

ser muy somera- nos permitió conocer si e1 1ogro de mejores 

posiciones ocupaciona1es 

persona1 de1 entrevistado. 

en rel.aci6n 1a formación 

3. La tercera parte: situación 1abora1 actua1 de1 egresado, 

pretendió identificar e1 1ugar. las funciones. 1a 



remuneración y 1aa expectativas de desarro11o que e1 

entrevistado tenga su trabajo. De igua1 forma se intentó 

conocer (si es e1 caso) 1a subuti1izaci6n o sobreemp1eo que 

e1 profesionista tiene en su centro 1abora1, así como 1a 

_va1idez de l.as credencia1es educativas que en e1 proceso de 

se1ección de persona1 e1 sociólogo haya presentado. 

A manera de resumen mediante este apartado estab1ecí 

correl.ación entre 1as dos primeras secciones de l.a guía de 

entrevista, fin de sustentar 1a idea de validez de l.as 

respuestas obtenidas y comprobar así 1aa hipótesis. 

Final.mente p1antearon al.gunaa preguntas mediante l.as 

cua1es busqué identificar el reconocimient:.o que e1 propio 

egresado hace de 1a discip1ina sociológica, a fin de indagar 

poco sobre 1a importancia que para el profesionista tiene 

su formación educativa. 

4. La ú1tima parte de dicha guía se refiere a datos generales 

de1 entrevisc.ado: edad, sexo y estado civil., 1o cual me dio 

una idea aproximada de cómo se distribuyen, bajo estos 

conceptos, los datos estadísticos obt:.enidos la 

investigación. 

Veamos ahora 1a estructura de1 trabajo e1 cua1 se compone de 

eres capítul.os: 



En e1 primero tenemos 1a parte teórica de1 estudio. 10 idea1. 

Todas 1as teorías y 1oa conceptos ana1izadoa en rel.aci6n a1 

mercado de trabajo que dan cuerpo y sustento a mi tesis. 

El. segundo capítu1o es. asimismo, una exposición teórica 

acerca del. sistema de educación superior 

aspectos: 

l.. 1os conceptos y objetivos de 

profesional.. 

torno tres 

1a formación 

2. el. desarro11o de l.as profesiones, caso concreto: 1a 

socio1ogía, revisando 1as características, el. contexto y 1as 

perspectivas que rodean al. objeto de estudio de este trabajo, 

y 

3. l.a vinculación que existe entre pl.aneación educativa 

y mercado l.aboral.. en un intento por plantear un ejercicio de 

adecuaci6n entre ambos. 

En el. tercer capítul.o encontramos un estudio de caso de l.a 

Facul.tad de Ci.encias Pol.íticaa y Sociales y l.a presentación 

de l.a metodol.ogía y l.os resul.tados obcenidos mediante l.as 

entrevistas. Esto es. l.o real, l.a comprobación de l.as 

hipótesis de l.a cesis y l.os probl.emas concretos a l.oa que se 

han enfrentado los soci6l.ogoa en l.os úl.timos años. 

Final.mente encone ramos l.as concl.usiones y l.as propuestas 

obtenidas de l.a investigación. l.as cual.es pueden dar origen 

tanto a posceriores investigaciones, como eva1uaci6n 



educativa que más ade1ante pueda integrarse en 1os p1anes y 

programas de estudio1 ya que surgen de rea1es y 

concretos que actua1mente están viviendo 1os soci61ogos 

dentro de1 mercado de trabajo. 
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CAPITULO I. 

EL MERCADO DE TRABAJO COMO UNA CATEGORIA DE ANALISIS 

A. DETERMINACION TEORICA Y CONCEPTUAL 

Actua1mente han real.izado diversos estudios sobre e1 

mercado de trabajo, todos e11os diversos enfoques, 

objetivos y tendencias que nos han llevado a 1a confusión 

acerca de cuál.ea debieran ser J.oa parámetros más exactos bajo 

l.os cuales podamos conceptual.izar al. mercado de c.rabajo en 

s.!., por esto que resul.c.a necesario partir de 

definición que, de acuerdo los fines y objetivos del. 

presente estudio, se ajusce concretamente a nuestro punto de 

vista. 

As~ tenemos que dos de los estudiosos de este tema: Victor M. 

G6mez campo y Jorge Mungu.1:.a Espitia, han definido al. mercado 

de trabajo como la instancia a través de l.a cual. efectúa 

l.a estratificación ocupacional. de 1a fuerza l.abora1 • en 1a 

que dentro de 1a sociedad capitalista se separa l.a esfera de1 

trabajo mañua1 de 1a de1 trabajo intelectual.. determinando de 
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esta forma l.a retri.buci6n diferencial. a1 factor trabajo y 

reproduciendo 

dominantes . 1 

l.as relaciones social.es de producción 

De acuerdo a esca definición, todo el. proceso que l.o conforma 

parte de l.a reproducción de l.aa rel.aciones social.es de 

producción dominante. 

Tal. vez por ser el. mercado de trabajo parte importante del. 

aspecto económico de un país ea que los estudios real.izados 

al. respecto tienen origen en la ciencia económica. A pesar de 

que el. análisis del. mercado de trabajo no es privativo de l.a 

economía pareciera que l.a ciencia que más atención ha 

prestado a este tema, por lo que en las pocas ocasiones que 

otras disciplinas han realizado estudios al. respecto, fundan 

su trabajo en las teorías y 1os conceptos economicistas, sin 

considerar los elementos que se refieren en particular al 

mercado de trabajo de cada profesión, pues en cada de 

ellas existe su propio contexto, desarrollo y avance, que 

restringe al aspecto económico. 

Es por esto necesario que se realice un análisis del mercado 

de trabajo desde otra perspectiva para así desechar la 

dependencia que ha formado torno la ciencia 

l. Víctor M. Gómez Campos y Jorge Munguía E. "Educación y 
Mercados de Trabajo en México: Políticas de Selección y 
Premoción de la Fuerza Laboral". Actas de J.a Sesión VI del 
Quinto Congreso Mundial de Economía. Reyj5ta Bl Trjmeetre 
Ecgn6mjcg. núm. 51. México. Ed. FCE. p. 454. 
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económica, creando conceptos más adecuados a l.os diferentes 

aspectos que se encuentran imp1.ícitos en el. deaarrol.1o de 

este tema en cuanto 

conocimiento se refiere. 

cada de l.as discipl.inas del 

En este sentido, y dado que en este caso particular habl.amos 

acerca del mercado de trabajo de loa aoci61ogos, cabe 

preguntarnos en qué medida podría corresponder el estudio del 

mercado de trabajo a la sociol.ogía de la educación o a la 

sociología del trabajo. en virtud de que ambas enfocan puntos 

de interés en el tema y encuentran al.gunas convergencias en 

su objeto de estudio, ya que la aociol.ogía de la educación 

cuestiona la utilización de l.a educación en el. mercado de 

trabajo, y la sociol.ogía del trabajo enfoca hacia el 

desarroll.o del mercado de trabajo en sí. considerando a su 

vez a la educación como un elemento importante, por l.o que 

finalmente siempre tendrán aspectos paralelos que bien 

podríamos integrar en uno solo. 

Al respecto el autor Jorge Sandoval. Cavazos dice que "es 

quizá este terreno propicio para romper frontera 

disciplinar entre la sociología de l.a educación y la 

sociología del trabajo. Mucho se ganaría al establ.ecer 

l.ínea de colaboración entre sus esquemas tanto de 
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construcción de sus objetos como de cuerpos 

conceptua1es."2 

A1 estudiar 1a re1aci6n que guarda 1a educación con e1 

mercado de trabajo. siempre existirá ir y venir entre 

ambas especia1idades de 1a socio1og!.a, es por esto que e1 

autor aeña1a 1a importancia de definir bien a bien cuá1 es e1 

punto que se separan y cuá1 en e1 que se unen. y quizá sea 

1o mejor establecer una 1!.nea de colaboración antes de que se 

aparente una lucha entre dos puntos de vista que dirigen sus 

esfuerzos hacia ideas convergentes, retomando (en este caso) 

algunas de las hipótesis que han conformado hasta ahora ].as 

diversas formas de estudiar y explicar al mercado de trabajo. 

Los autores Carl.oa Muñoz I. • Al.berta Hernández M. y Pedro 

Gerardo Rodr!.guez M .• su trabajo intitu1ado "Educ::aci6n y 

Mercado de Trabajo"3 desarro11aron un estudio longitudina1 a 

fin de conocer cuá1es son los factores que intervienen en 1a 

relación esco1aridad-ocupación-ingreso la que 

inmersos los individuos que conforman la pobl.ación 

económicamente activa y no activa de México. decir. 

2. Jorge Sandova1 Cavazos. "Adecuación e Inadecuación: ¿Falso 
dilema para la relación entre profesiones y mercado de 
trabajo?". Reyi"'=ta pPrfi]Ps Ed11catjygs. 31. México. 
feb-mar 1986. p. SO (nota núm. 9) 
3. Carl.os Muñoz Izquierdo. et a1. "Educación y Mercado de 
Trabajo". Un análisis longi~udinal de los determinantes de 1a 
educaci.ón, la ocupación y el salario 1a industria 
manufacturera de 1a Ciudad de México. Reyista dPJ Cgpt:rg de 
E~t-qdjqs Edpcatiyg!"I n. 2 vol. VIII, México, 1978. p. S. 
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interés se enfoca en saber de qué manera 1as habi1idadea o 

caracter~aticas personales, tanto 1as innatas como 1as 

adquiridas (en fami1ia, escuela o experiencia 1aboral.), han 

propiciado el. 1ogro de un mejor empl.eo, una mejor educación o 

de un mejor sal.ario. 

Con este fin l.os autores conjuntaron y pusieron a prueba 

diversas "hipótesis y pl.anteamient:os que, torno l.a 

productividad de l.a educación, han sido propuestos por 

autores de diversas orientaciones ideol6gicaa" 4 fin de 

retomar sólo aquel.los aspectos que integrados a los de otras 

teorías den por resultado un producto nuevo del que pueda 

surgir un enfoque más aproximado a l.a realidad mexicana, todo 

el.lo en busca de un objetivo práctico: "descubrir las causas 

de 1a desigual.dad -que genera injusticia- entre l.os 

hombres" 5 . 

Las c.eor.ías consideradas por Carl.oa Muft.os Izquierdo fueron: 

teor.:ta del. capital. humano, teor.:ta dualista del. mercado de 

trabajo. teoría de los economicistas radical.ea americanos, 

teor.:ta psicológica. teor.:ta del credencial.ismo y teor.:ta de l.a 

infl.uencia de la empresa en el. empleo.6 

4 Idem. 
5. Idem. 
6_ Ibidem p. 9. 
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El. resul.tado de este estudio permitió "comprobar que l.aa 

rel.aciones existentes entre 1os antecedentes social.es. l.a 

escolaridad. l.a ocupación y el. ingreso. tienen un grado de 

compl.ej idad superior al que 

investigaciones" .7 

habi'..a considerado en otras 

Esto ayudó en el. estudio de l.as diversas variabl.es util.izadas 

en cada una de l.as teorías; pero no logró concretar en sí una 

c.eoría única y definitiva. por lo que deberá conformarse 

gradualmente a través de l.as distintas investigaciones que 

continúen realizándose con el. fin de comprobar, bajo los 

diferentes contextos la val.idez de tales teorías. 

Los autores que ahora nos ocupan {Muñoz. Hernández y 

Rodríguez) han orientado diversas investigaciones de otros 

analistas a partir de su estudio; ta1 ea el. caso de Jorge 

Sandova1 Cavazos~ quien real.izó un anál.isis desde un enfoque 

sociológico. Dicho autor seleccionó s61o tres teorías, 

saber: 

1- Teoría del capital humano. 

2. Teoría dualista de l.a segmentación del mercado de trabajo. 

3. Teoría del credencialismo. 

7. Ibidem p. BS. 
8 . Jorge Sandoval. Cavazos, op. cit. 
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Este autor establece que en 1os tres casos está presente e1 

enfoque economicista, y que 1as ideas centrales de cada 

teor.ía pueden integrarse entre a.í, ya que tienden 

vincularse a una situación coyuntural. como 1a que actual.mente 

vive nuestro país. 

Cabe acl.arar que l.a obra de.l autor que ocupa, Jorge 

Sandoval. c .• está fechada 1986, época que el. autor 

considera de crisis, y si l.a he retomado textual.mente es 

porque ahora, en 1995, nos enfrentamos a mayores cambios que 

nos ubican una de l.as etapas de transici6n de gran 

trascendencia para nuestro pueblo, por lo que pienso que ea 

de actualidad y verdadera vigencia el. punto de vista de dicho 

autor. 

Asimismo, consideré importante retomar tal.es teor.ías para 

anal.izar el. actual. mercado de trabajo de los sociólogos a 

partir de el.las. En este sentido, 1as ideas a 1as que se 

refiere e1 autor son: 

1. De la teoría del capital humano: la relación directa entre 

nivel. educativo y nivel de ingreso 

población trabajadora. 

gran parte de J..a 

2. De la teoría de la segmentación del mercado de trabajo: la 

relación inversa entre el puesto de trabajo y los requisitos 

educacional.es y, al..gunos casos, el. aprovechamiento de 
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"coyunturas favorab1es" y 1a integración de recursos humanos 

con nivel.ea educativos por encima del mínimo requerido. 

3. De l.a teoría del. efecto credencial.iata: l.a el.ecci6n del. 

personal. nivel.es educativos por encima del. mínimo 

requerido se real.iza a partir del. número y tipo de dipl.omas 

que haya obtenido el. solicitante en su formación profesional.. 

Si integramos estas tres ideas básicas tenemos entonces que: 

A mayor nivel. educativo corresponde un mayor nivel. 

de ingreso, sin que el. puesto asignado tenga mucho 

que el. tipo de profesión ( o profesiones ) 

que haya estudiado, aól.o l.a cantidad de 

diplomas recibidos lo que cuenta. 

Según vemos l.as ideas básicas de estas teorías manejan el 

aspecto educativo eje torno al. cual. gira 

comp1emento (ingreso y puesto de trabajo, respectivamente). 

Ya que 1:.an1:.o 1a teoría de 1a segmentación de1 mercado de 

trabajo~ como 1a teoría del efecto credencia1ista se componen 

principa1mente de 1os mismos elementos (puesto de trabajo y 

educación), considero interesante detenerme en e1 aná1isia de 

la teoría que contempla otra pieza diferente 
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estructura: el. ingreso; me refiero a l.a teorí:a del. capital. 

humano. 

Mencionaré inicial.mente l.a frase que sintetiza para Muñoz, 

Hernández y Rodríguez. el. significado de l.a teorí:a del. 

capital. humano: la teorí:a del. capital. humano se basa en l.os 

poatul.ados del. rendimiento educativo, l.o cual. imprime en l.a 

educación l.a función productiva que garantiza al. empl.eador el. 

contar con personal. capacitado y sobre todo de gran: 

rendimiento en l.a producci6n.9 

Por su parte, Nigel. Brooke10 dice que l.a teoría del capital. 

humano considera a l.a educación como una inversión, a partir 

de l.a cual se generan en el. individuo habilidades social.ea y 

cognitivas, l.o cual. es considerado por l.os empl.eadores como 

un indicador de la productividad del. futuro emp1eado. 

Asimismo. l.a educación genera movil.idad socia1 y más 

equitativa distribución del. ingreso. 

Cera carac::terístic::a imporeanee para 1os emp1eadores 1a 

rel.aci6n de aueoridad y control. que e1 individuo ha 

experimenl:.ado durante su educación formal.. 10 que representa 

~ Carl.os Muños Izquierdo et al.. op. cit. p. 6. 
1(! Nigel. Brooke, "Aceieudes de l.os Empl.eadores Mexicanos 
respecto a l.a Educación: ¿Un e.ese de l.a Teoría del. Capital. 
Humano?". Beyjata dgJ Cept:rg de E§t"rjjgs Edpcatiyp§ no. 4. 
vol.. VIII- México. 1978. p. 110. 
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para 1as organizaciones 1a fáci1 adaptabilidad de1 empl.eado a 

1aa normas de 1a empresa. 

La teoría de1 capital humano tiene, además, un componente: 1a 

función tecnológica en 1a que 1os requisitos para e1 trabajo 

mayores medida que 1a tecnología vuelve más 

sofisticada y, ya que 1a educaci6n formal. aporta una mejor 

capacidad de innovación en l.os egresados, reaul.ta entonces 

justificado que l.os requisitos educativos 

progresivamente. 

incrementen 

Por todo esto resulta entonces que 

corresponde mayor productividad, y 

mayor educación 

mayor productividad 

corresponde mejor puesto de trabajo y mayores ingresos. por 

l.o que se justifica el. uso del. t:.érmino "inversión" al. hablar 

de educación. Es por esto que 1.os planificadores educativos 

actua1mente sustentan 

humano. 

trabajos en la teoría d~1 capita1 

Así pues, tomando como punto de partida 1a definición que de1 

mercado de trabajo hacen Gómez Campo y Munguía Espicia, y 

eje de acci6n las teorías uti1izadaa por Muñoz, 

Hernández y Rodríguez, y específicamente por Sandoval Cavazoa 

e1 aspecto sociológico, iniciaremos esbozando a cada 

de 1os elementos que intervienen en el proceso básico del 

mercado de trabajo: empleador---empleo---empleado. 
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De igual. manera que en 1a definición de1 mercado de trabajo. 

l.os elementos que intervienen e1 deaarro11.o de dicho 

mercado 1oe he "se1eccionado" de entre 1os más general.es, 

quedando a61.o aquél.loa que, para efectos del presente 

trabajo, expresan en forma el.ara una parte de la esencia 

fundamental de la existencia del mercado laboral: las 

relaciones sociales de poder. 

El. mercado de trabajo surge bajo una determinada relación 

social en la que intervienen actores espec~ficos, tales como: 

el empleador y el empleado, siendo el empleo el vrnculo que 

rel.aciona los intereses de ambos. el mercado de trabajo su 

campo de acción, y las relaciones de poder el elemento 

aglutinador de sus fuerzas. 

Los empleadores definen su soberanía mediante el de1 

poder que les proporciona, entre otros, 1a propiedad de loa 

medios de producción, mientras que los empleados ejecutan su 

trabajo en beneficio de los primeros con el. fin de asegurar 

su propia subsistencia. 

Ea así que el mercado de trabajo se caracteriza por ser el. 

espacio o campo de confrontación en el. que las relaciones de 

poder se ejercen entre dos diferentes factores social.es: el. 

capital. {los empleadores) y el. trabajo C1os empleados); unos 

como productores de un "bien escaso" como denomina Sandoval 
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Cavazos a1 empleo, y los otros como los grupos que 

disputan el acceso al consumo de dicho bien (los empleados).11 

Al ser los empleadores quienes "producen" los empleos son, 

asimismo y por este hecho, quienes determinan los criterios 

que habrán de tomarse en la estructuración de requisitos a 

cubrir por los solicitantes de empleo. quedando la selección 

de personal y el ingreso de la fuerza laboral al mercado de 

trabajo en sus manos, 

de dicho mercado está 

solamente económicas. 

lo que se comprueba que el control 

función de diversas instancias, no 

Es probabl.e que precisamente esto último provoque la 

disfunción de1 mercado de trabajo (refiriéndose ta1 

disfunción a la relación empleado-empleador) • por lo que se 

torna urgente ubicar de manera espec~fica cuá1 es e1 e1emento 

patógeno que 10 ha distorsionado a fin de e1iminar1o. En este 

sentido pareciera que tiene mucho que e1 sistema 

educativo, s61o que este tema 1o trataré más ade1ante-

a. EMPLEO 

Como hemos visto, muchos han sido 1os estudios que 1a 

econom~a ha rea1izado en torno a1 mercado de trabajo. de ah~ 

~ Jorge Sandova1 Cavazoa. op. cit. p _ 4 5. 
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que sus variabl.ea y parámetros particul.ares se encuentren ya 

en avanzados nivel.es del. proceso anal.ítico; pero qué decir 

acerca de l.a discipl.ina que tiene un enfoque específico del. 

trabajo: l.a sociol.ogía, cuyos pequeftos esfuerzos al. respecto 

han visto cubiertos por l.as teorías economiciatas. 

convirtiéndose tan a6l.o en extensión más del. mismo 

enfoque. Tal. vez ea tiempo ya de concretar l.as ideas que se 

han tenido en rel.aci6n con este tema desde el. punto de vista 

sociol.ógico, fin de concepcual.izarl.as y establ.ecer esta 

nueva dimensión. 

Con este fin retomaremos l.a definición que hace Sandoval. 

Cavazoa acerca del. empl.eo, ya que quien ha intentado 

detal.l.ar este tema desde una perspectiva aociol.6gica: "el. 

empleo es l.a caracterización de 1a ca1idad de 1a re1aci6n que 

e1 individuo estab1ece con 1a sociedad a1 poner en uso su 

fuerza de trabajo". 12 

En e1 contexto socia1 encontramos características que marcan 

diferencias entre 1a pob1aci6n económicamente activa. Una de 

1as principa1es es 1a posesión de un emp1eo. En este sentido 

ta1 vez debíamos ref1exionar si e1 uso de 1a frase "pob1aci6n 

económicamente activa• conveniente. ya que todos 

aqué11os que cuentan con 1a edad suficiente para desempeñar 

una. actividad remunerada tienen un emp1eo. por lo que 

12. :Idem. 
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pudiéramos habl.ar quizá de 1a pob1aci6n potencialmente activa 

(en el. aspecto económico) • misma que incl.uiría tanto 

quienes cuentan empl.eo quienes están 

desempl.eados. 

Continuemos, el. contar con un empl.eo, además de satisfacer 

1as necesidades básicas de l.os individuos. otorga algunos 

beneficios que ayudan a tener una mejor forma de vida. 

Con el. fin de obtener puesto deben cumplirse ciertos 

requisitos que piden tanto las empresas como las 

instituciones (públicas privadas), las cual.es, al. conformar 

el. mercado de trabajo, crean los espacios de empleo, mismos 

que, de acuerdo al. propio Sandoval. Cavazoa, son las "zonas de 

puestos de trabajo definidas en un momento y 1.ugar 

determinado, que encuentran estratificados contenido 

y condiciones de desempeño". 13 

Como un ejemplo concreto y rea1 de 1a definición que Sandova1 

hace de1 emp1eo1 pienso en 1a distribución de los empleados 

de fábrica1 quienes han sido ubicados puesto 

específico con condiciones 1 responsabilidades y funciones que 

van desde l.as gerencial.es hasta las manual.es, requiriendo 

para cada nivel.es educativos y socioeconómicos 

específicos que van en función del. puesto que ocup~n-

13_ Ibidem p. 46 -
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Otro elemento que términos general.ea pareciera 

indispensabl.e considerar al. momento de eol.icitar emp1eo es l.a 

preparación académica necesaria para cada puesto, ya que es 

un factor que se ajusta a l.aa situaciones concretas de cada 

caso, pero por l.o pronto no 1o detall.aré por ser materia de 

otro capítulo. 

b. LA RELACION EMPLEADOR 
TRABA.JO 

EMPLEADO EN EL MERCADO DE 

Si partimos de l.a idea de que el. funcionamiento del. mercado 

de trabajo eseá determinado por diversas instancias 

extraeconómicas (por ejempl.o: l.a forma que deberá 

seleccionarse al personal. que desempeBará l.os diferentes 

puestos que se han creado. definida por loa empleadores o 

dueños de los medios de producción) , entonces es primordial 

conocer las características de quienes aquí participan: tanto 

l.os empl.eadores como l.os empl.eados, para así establecer el. 

tipo de rel.aci6n en que se invol.ucran dentro del. mercado de 

trabajo. 

En el. desarrol.1o de l.os diferentes estudios 1l.evados a cabo, 

han anal.izado estadísticamente cada uno de 1oa aspectos 

que se combinan una adecuación o inadecuación del. sistema 

educativo ante el. sistema productivo, pero cuál.ea son l.aa 
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caracter~aticas de cada una de 1as partes que intervienen en 

el. mercado de trabajo: el. empl.eador y el. empleado, ya que 

tanto uno como otro tienen sus propias necesidades que cubrir 

l.as cua1es l.es 11evan a rel.acionarse desempeñando el. papel. 

que l.ea corresponde dentro del. proceso productivo. Es obvio 

que cada uno de el.l.oa pasó por un proceso de formación que 

marcó sus diferencias al. ubicarl.oa u otro l.ado de l.a 

balanza y que resulta intere~ante conocer. 

Un punto de partida, en cuanto a diferencias se refiere, es 

l.a que nos indica Jorge Sandoval Cavazos al. definir en dos 

grandes grupos a cada uno de dichos actores: los empleadores 

como "el. conjunto relativamente bien delimitado 

necesidades y planea bien concretos y definidos", y los 

empl.eados 

empl.eo" . 14 

"la heterogénea de buscadores de 

En este sentido parecería fácil bajo ciercas 

caracteristicas a los empleadores, mientras que l.os empleados 

difieren significativamente, l.o que pudiera representar el. 

aspecto más interesante del presente estudio. 

En lo que respecta a empleadores Sandoval Cavazos define las 

fracciones de la clase dominante politico-burocrática. 

industrial. financiera, 

14 

15 
Ibídem p. 4 5 . 
Ibídem p. 46. 

int:.electual.15 que considero son 
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también puntos de referencia para diferenciar entre uno y 

otro tipo de empleador, ya que cada una de estas fracciones 

representa los espacios de empleo que les son propios y en 

los que ejercen su dominio sobre la fuerza laboral de 1.oa 

empleados. Tal. ésta la primera diferenciación que 

encontremos del conjunto de empresas, mismas que a pesar de 

tener necesidades y planes bien concretos y definidos, 

pueden quedar establ.ecidaa tajantemente con una "etiqueta" 

definitiva dentro del. mercado de trabajo. 

En otro sentido, y dado que resulta importante mencionar este 

aspecto en torno a las caracterraticas de los empleadores y 

los empleados, cabe senalar que una de las principales formas 

que tienen para relacionarse dichos actores social.es 

mediante la distribución de empleos, misma que depende 

gran medida de las determinaciones que loa primeros hacen 

función de J.as necesidades que habrán de cubrir mediante el. 

trabajo de l.os segundos. Esto es, los empl.eadores deben 

satisfacer las funciones que el proceso productivo de 

empresa requiere, por lo que establecen criterios de 

selección de personal. a los que habrán de ajustarse quienes 

solicitan empleo. Se supone que estos úl.timos (los empleados) 

deben comprobar su formación profesional. a fin de obtener el 

empl.eo que vaya de acuerdo capacidad, y partir de 

dicha sel.ecci6n los empleadores distribuirán los empl.eos 

según convenga a propios intereses. aunque más adelante 
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veremos cómo funciona esto en la real.idad a partir de l.os 

datos que se obtengan mediante l.as encuestas. 

B. DIVISIONES DEL MERCADO DE TRABAJO 

A fin de entender el funcionamiento del mercado de trabajo es 

necesario conocer cada una de sus partes, es por eso que 

varios autores, como es el. caso de Víctor M. G6mez c. ,16 l.o 

han anal.izado y dividido diversas formas. siempre a partir 

de l.a heterogeneidad estructural que priva en l.a economra. lo 

que marca las desigualdades salarios, condiciones de 

trabajo y requisitos para el empleo en una misma ocupación u 

oficio, entre empresas pertenecientes al sector moderno, 

oligopólico, l.as del sector de la pequeña y mediana empresa y 

el vasto sector informal. del empleo. Esto mismo da origen a 

re1aci6n inversa entre oferta y demanda de recursos 

humanos. tanco en cancidad como en ca1idad, lo que redunda en 

1a conformación de 1as mismas divisiones. 

Son muy diversas las formas en que se encuencra dividido e1 

mercado de trabajo; pero con el fin de manejar grupos más 

1~ Víctor M. Gómez Campos. "Educación Superior. Mercado de 
Trabajo y Práctica Profesiona1. Aná1isis Comparacivo de 
Diversos Estudios en México". en Bey;sta pPgsamigptg 
ppiverejtarjg, vo1. 60 Feb. México, 1983, p. 21 



27 

genera1es he integrado el siguiente orden a partir de loa 

aspectos más relevantes: 

1. SECTORIAL 

Que contempla tanto al sector público como al privado. Esta 

es una división que da natural.mente de la diferenciación 

entre la iniciativa privada (empresas, tanto de capital 

nacional como extranjero) y sector público (instituciones 

gubernamentales, paraestatales y descentralizadas). 

2. ECONOMICO 

Surge de la d.:!..vis:i.6n que se hace a partir de las actividades 

que ;:-ea:.izan las emp:?:""esas e instituciones que conforman el 

mercado de trabajo y que son: 

Sector primario. - conocido también como sector 

agropecuari.o que co:ntempl.a 1a agr:i.culc.ura. ganader.ía, 

silvicultura, caza y pesca. 

b. Sector secundario.- También llamado sector 

induscria1. y que conforma de la mine~ía, induscria 
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manufacturera, construcci6n, electricidad, transportes y 

comunicaciones. 

Sector terciario.- Que también e1 sector 

comercio y servicios, y que está formado por restaurantes, 

hotel.es, servicios financieros, a1quiler de inmuebles, 

servicios profesional.es, esparcimiento, educación, servicios 

médicos, adminiatraci6n públ.ica y defensa .17 

3. TECNOLOGICO 

En este aspecto las empresas se dividen partir de la 

modernidad alcanzada, misma que deriva del. grado de 

utilización de tecnologías procesos productivos. 

Cabe señal.ar que algunos autores han definido a las empresas 

como modernas en función del. número de empleados, el nivel de 

inversión por trabajador y la tecnología utilizada; tal. ea el. 

caso de la obra intitu1ada "Educación y Mercado de Trabajo", 

de Muñoz Izquierdo.is 

Por su parte. N. Brooke19 considera (refiriéndose a 1a obra de 

Muñoz Izquierdo), que la dimensión de las relaciones 

17. Centro de Estudios del Trabajo. A.C. r.ge Trahajasjgres 
Mexigapge. México. Ed. Libros de México, S.A. 1985 passim. 
1B. Carlos Muñoz Izquierdo et al. op. cit. 
19. Ni.gel Brooke. "Comentarios sobre: Muñoz Izquierdo, Carlos; 
Hernández Medina. Alberto y Rodríguez, Pedro Gerardo: 
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industria.les, tal.es como el grado de seguridad, el. tipo de 

estructura ocupacional. y l.a impersonalidad en loa procesos de 

contratación, bien podr.ían haber sido util.izadoa por Muñoz 

Izquierdo la definición de "modernidad". además de l.os 

conceptos ya mencionados, pues en su investigación definieron 

al. sector moderno en función del. tamaño de las empresas que 

l.o componen, es decir, se manejó, como marco de referencia, 

una muestra de empresas con 250 trabajadores o más. 

4. OCUPACIONAL 

La división l.aboral. del mercado de trabajo es resul.tado de 

J.aa diferentes caracter.ísticas organizacional.ea, jurídicas, 

técnicas y de tamaño de las empresas, independientemente del 

sector al. que pertenezcan, lo que conlleva un uso distinto de 

1a fuerza de trabajo y obviamente diferente definición de un 

mismo ~ipo de oficio función productiva. Esto bien podría 

considerarse como una división de empleados, así como antes 

vimos la divisi6n de empleadores. 

Victor M. G6mez C. y Jorge Munguía E. , artículo 

titulado .. Educación y Mercados de Trabajo México: 

Políticas de Selección y Promoción de 1a Fuerza Labora1 n20, 

"Educación y Mercado de Trabajo". Rgyjsta del Geptrg de 
Estudjga Educ3tjygs, n. 4 vol. VIII. México, 1978. p. 160. 
20. Víctor M. G6mez C. y Jorge Munguía E. op. cit. 
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nos hablan acerca de dos niveles diferentes y complementarios 

de 1a segmentación de1 mercado 1abora1. loa cuales son: 

Intraorganizaciona1, que es la que da a1 

:interior de lao unidades productivas {empresas 

instituciones) y que "asume forma más general la 

segmentación entre 1a esfera del trabajo manual. y la del. 

trabajo intelectual., y más en particular es la segmentación 

entre las ocupaciones gerencial.es y profesional.ea, las 

técnico-administrativas, de supervisión y de control. y las 

manual.es o de producción directa"21 

b. Interorganizacional.. que 

entre los segmentos ocupacionales que 

aquél.la que se da 

han mencionado, de 

acuerdo con su ubicación en ciertos sectores productivos y 

unidades de producción. Es decir, esta segmentación 

corresponde a la diferenciación económica, de organización y 

tecnológica existente entre los diferentes sectores 

productivos (moderno, monopól.ico, dominante, de participación 

de capital extranjero, nacional, pequeña industria, 

artesanal., familiar, de baja productividad y rentabilidad), 

los que labora más de 1a mitad de 1a población 

económicamente activa de los países latinoamericanos. 

21 Ibidem p. 455. 
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Es precisamente aqur donde considero viable retomar 1a 

definición de empleadores que hace Sandova1 Cavazos22, y 

relacionarla esta división del mercado de trabajo 

presentada por Gómez Campos y Mungura Eapitia23. 

Esto es, si en la división ocupacional-interorganizaciona1 

encontramos loa diferentes sectores productivos en una 

diferenciación económica, de organizaci6n y tecnológica. 

entonces podemos integrar, aproximadamente, a dichos sectores 

loa distintos tipos de empleadores, a saber: 

- polrtico-burocráticos (organización, económica) 

- industriales (económica, tecnológica) 

- financieros (económica) 

- intelectuales, (organización) 

ya que se integra una definición con la otra al referirse una 

a 1os encargados de dirigir, y 1a otra a 1os espacios de 

empleo, por 10 que podemos considerarlos 

referencia. 

de 

De esta forma podremos preparar el terreno para entrar de 

11.eno al análisis de1 mercado de trabajo especí:fico de 1os 

sociólogos, pues el contar con un panorama amplio y 11eno de 

diversidades, permitirá entender las distintas 

~ Jorge Sandova1 Cavazoa, op. cit. p. 45. 
23_ V.fctor M. Gómez c. y Jorge Munguí:a E .• "Educación y 
Mercados de Trabajo ... op. cit. 
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posibilidades 

profesioniataa. 

que podr.ian estar inmersos estos 

Pero continuemos con el tema: al establecer l.as diferencias 

que existen entre l.as empresas y por ende entre 1os 

empleadores, resul.ta obvio que al. ser éstos quienes definen 

propios criterios de se1ecci6n de personal. son muy 

variados 1oa requisitos. a'lln para un mismo puesto en todas 

las organizaciones. lo que no permite manejar modelo 

estándar de ael.ecci6n de personal, ni un perfil definido para 

cada puesto y menos aún sueldo fijo de acuerdo al. cargo 

que se ocupe. por lo que habremos de ver qué pasa en la 

ael.ecci6n de personal., tema que presento a continuación. 

C. LA SELECCION DE PERSONAL 

La diversidad que existe las caracter.isticas de las 

empresas se reflejada asimismo. en 1as distintas formas de 

se1eccionar emp1eados. Tan así que para a1gunos 

emp1eadores no es muy importante e1 nive1 educativo mientras 

que para otros representa e1 parámetro indicador de1 puesto 

a1 que cada aspirante podrá acceder. Por ejemp1o: primaria to 

menos estudios) para trabajadores manua1es. secundaria y/o 
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educación media superior para supervisores y nive1es 

técnicos~ y educación superior para directivos?-4 

Estas categorías ocupacionales, utilizadas por Victor M. 

Gómez c. y Jorge Mungu~a. van de acuerdo con el. tamaño y 1a 

complejidad técnica de la empresa, lo cual determina tanto la 

ubicación de cada trabajador los requisitos que éste 

deberá cubrir al solicitar empleo según e]. puesto al que 

aspira. 

De igual forma tenemos que la capacit:.ación y la experiencia 

laboral no son factores decisivos para la asignación de los 

salarios. según los resultados obtenidos por V~ctor Manuel 

G6mez C. su artículo "Formación Profesional. y Mercado de 

Trabajo Colombia" 25, donde expone situaciones muy 

similares a las que existen en México, y que sirven de pauta 

para reconocer los aspeci:os generales 1os que se 

desenvuelve e1 mercado 1abora1 1ai:inoamericano. 

Volviendo a los autores G6mez C. y MunguJ:a E.26, e11os han 

encontrado que los requisitos educacionales para e1 empleo 

2~ Ibidem p. 466. 
25. VJ:ctor M. Gómez C. "Formación Profesiona1 y Mercado de 
Trabajo en Colombia". Hacia una nueva po1J:tica de formación 
profesional, en R..,..y..; :zta Latjpgameric;apa de Eetpdj95 
Educ;ariygs, no. 2. Editada por e1 Centro Regional de Estudios 
del Tercer Mundo, p. 53. 
4.'6. V~ctor M. Gómez Campos y Jorge MungJ:a E. "Educación y 
Mercados de Trabajo ... op. cit. p. 471 passim. 
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desempefi.an cada vez más un pape1 ,. institucional." (Sic) , 

decir, sirven de criterios social.mente l.egítimoa para 

efectuar así, l.a legitimidad que otorga el mérito 

atribuido al l.ogro educacional., la necesaria división social. 

de l.os trabajadores l.os diferentes segmentos de la 

jerarquía ocupacional., gracias l.a cual. legitima el. 

proceso de sel.ección y discriminación de unos sobre otros, 

sin ser esto una razón necesariamente ponderada. 

Dicha división trae consigo l.a diferenciación interna 

segmentos ocupacional.es que permite 1os empl.eadores 

eatabl.ecer diferentes sal.arios, prestaciones social.es, 

condiciones de trabajo (en cuanto al. grado de autonomía y 

reaponsabil.idades) y requisitos educacional.ea y de fenotipo. 

1o cua1. aunado 1a formación de mercados internos de 

trabajo. dan como reau1 ta.do la creación de barreras 

educaciona1ea que no permiten 1a movilidad de la fuerza 

laboral er.cre dichos segmentos ocupacionales. 

Cabe señalar que si bien cierto que el artículo 

denominado "Formación Profesional y Mercado de Trabajo en 

Co1ombia" 27 se habla acerca de la clasificación de las tareas 

productivas en el sentido de que refleja más los criterios y 

estrategias patronales de diferenciación de 1a fuerza laboral 

y sí 1os requerimientos técnico-económicos de 1a. 

27. Víctor M. Gómez Campos. "Formación Profesional ... op. cit. 
p. 52. 
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producción (mismos que varían función de 1as 

características estructurales de las empresas), también ea 

cierto que en México se presenta esta situación en un alto 

porcentaje de empresas, por lo que loa análisis realizados 

torno a este tema no han concretado una teoría general 

cuanto la estructura ocupacional. incluyendo desde la 

creación de empleos. ubicación organizacional, l.a 

definición de funciones, la asignación de responsabilidades y 

salarios, hasta los requisitos educativos. sociales, raciales 

o cuanto pueda considerarse necesario incluir en loa procesos 

de selección de pe~sonal. 

Bajo esta perspectiva cabe señalar la importancia que debe 

tener l.a correspondencia entre l.as características 

cualitativas de la educación impartida y la preparación 

profesional exigida por los empleadores, aunque sól.o l.a 

menciono a fin de tenerl.a presente en este apartado, pues más 

adelante desarrol.l.aré este tema. 

Por l.o pronto debemos detenernos para conocer 10 que 

relación a la sel.ección de personal. en el. mercada de trabajo 

dice V.í:ctor Manuel. G6mez Campos en su artícul.o denominado 

"Educación Superior, 

Profesional."~ 

28 Víctor M. 
Trabajo ... op. 

G6mez 
cit. p. 

Mercado de 

c. 
20. 

"Educación 

Trabajo y Práctica 

Superior, Mercada de 
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E1 considera que para 1os educadores el. mercado de trabajo 

representa indicador que 1es permite eval.uar e1 

cumpl.imiento de l.os sistemas educativos formadores de 

recursos humanos, a fin de identificar l.as necesidades de la 

producción; pero no en todos los casos es así, ya que, según 

diversos estudios realizados al. respecto, existe 

relación estrecha entre tipo y nivel. de educación y logro 

ocupacional.. Esto es, elemento que loa formadores de 

profeaionistaa consideran importante para actual.izar los 

planes y programas de estudio es conocer las necesidades del. 

mercado de trabajo; pero en la práctica encontramos que en la 

mayoría de l.os 

específicamente 

el. propio mercado de trabajo no busca 

l.a persona que haya preparado para 

determinado puesto a nivel profesional. sino que se opta por 

quien cubre los requerimientos que social y políticamente 

resultan "deseables" para la institución en cuestión, dejando 

de lado el logro educativo y l.a ca1ificaci6n que 

obtenido. 

haya 

Para l.a re1aci6n que existe entre el. mercado de 

trabajo y 1os nivel.es educacionales de 1a fuerza l.aboral., es 

importante considerar l.as caracter.ísticas de ambos. y 

establecer as.í una primera "clasificación" de l.os criterios 

de selección de personal. utilizados. dejando en claro el tipo 

de empresa. la ocupación cuestión, el nivel educativo. la 

experiencia previa y la relación socio-profesional del. 

solicitante de empleo. Si se consideran las dos partea 
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integra1mente será factible instituir 1a re1aci6n concreta 

entre mercado de trabajo y fuerza l.aboral.. 

En re1aci6n al. nive.l educativo de 1a fuerza J.aboral.. Gómez 

Campos dice que no dicho nivel. l.o que determina l.a 

remuneración. sino los puestos de trabajo. ya que el. suel.do 

en función de la estratificación. organización y 

definición de l.oa puestos de trabajo al. interior de las 

organizaciones29por lo que 1.o importante no la preparación 

l.aboral. sino obtener un buen empl.eo auhque éste no tenga 

mucho que ver con los t~tul.oa académicos recibidos. 

Es más. continúa Gómez Campos, al.gunoa sectores l.a 

educación es tan importante como la experiencia previa 

l.os procesos de seJ.ecci6n de personal. esto se debe a la 

existencia de mercados internos de trabajo consol.idados y a 

l.a demostración de adaptabil.idad a l.as condiciones social.es 

del. trabajo por parte del. candidato. Es decir. l.a experiencia 

previa es: requerida ya que representa J.a aocial.izaci6n con 

que debe contar eJ. futuro emp1eado. a fin de que se integre 

fácil.mente a l.as caracter~sticas social.es y actitudinal.es de 

cada empresa. 

29víctorM .. G6mez C., "Formación Profesional. ... op. cit. p. 
53. 
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Esto trae como consecuencia dos fen6menos adicionales: el 

alto grado de sustituibilidad y el. subempleo de la fuerza 

l.aboral..30 

G6mez Campos dice que estos fenómenos son el resultado de la 

aobrecal.ificaci6n de l.a fuerza laboral en relación con los 

requerimientos eapec~ficos de la mayoría de las tareas 

producc.ivaa. ªª~ de la homogeneización y la 

simplificación de la división tayl.orista del trabajo. 

Dicha sobrecal.ificación impacta directamente en el. incremento 

de la sustituibil.idad y el aubempleo de personal altamente 

cal.ificado, lo que implica una mayor devaluación educativa. 

pues loa empleadores elevan progresivamente loa 

requerimientos de educación. 

Esto últ:.imo trae consecuencia el fenómeno denominado 

"eapira1 inf1acionaria credencia1i.sta .. 31 misma 

su vez 1os siguientes efectos: 

que genera a 

a. Mayor di.ficu1tad para e1 acceso a1 empleo de personas 

con bajos nive1es educativos. 

b. Creciente aubemp1eo o subuti1izaci6n de la fuerza 

1abora1 más educada y con mayor potencialidad creativa. 

c. Pérdida de la eficacia externa de las modalidades de 

X!: Ibidem p. 54 . 
31 Ibidem p. SS. 
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Según vemos, este efecto cadena presentado por G6mez 

Campos 1o largo de este apartado, dificuJ.ta pensar en una 

solución corto plazo; pero continuemos con la exposición de 

los cuatro principales requisitos que exigen los empleadores 

en el proceso de selección de personal. y que probablemente 

nos orienten hacia algunas propuestas resolutivas. 

1. LA EDUCACION Y LA SELECCION DE PERSONAL 

Este es el elemento más cuestionado en cuanto a selección de 

personal se refiere. Algunos a favor, otros contra; pero 

la gran mayor.í.a de los autores hablan de este requisito 

invariablemente. 

Para este subíndice seleccioné trabajos de tres autores, 

miamos que iré presentando uno a uno. 

Comenzaré con e1 escrito denominado "Educación y Mercados de 

Trabajo en México: Po1!ticas de Selección y Promoción de 1a 

Fuerza Laboral". de V!ctor M. G6mez C. y Jorge Mungu~a33_ 

~ Idem. 
33_ Víctor M. Gómez c. y Jorge Munguía E. "Educación y 
Mercados de Trabajo .•. op. cit. p. 454. 
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El.loa ae refieren a l.a acreditación educacional. como l.a base 

en 1a que se sustenta l.a distribución y l.a diferenciación de 

l.oa indiViduoa todo tipo de ocupaciones y para todas l.aa 

probabil.idadea de acceso al. empl.eo, as~ como su distribución 

en l.oa diversos Sl':?Ctores de la producción y l.os servicios, 

asignación en l.aa j erarqu!aa ocupacional.es y nivel de 

remuneración diferencial.. 

Consideran que mientras de l.a educación dependa el. acceso a 

mejores empl.eos y remuneraciones, 1a obtención de 

credencial.ea educacional.es será necesidad inel.udibl.e para 

asegurar l.a movil.idad ocupacional. y social., por l.o que 1.a 

demanda en este rubro aumentará gradual.mente y todav!a más 

cuando partir de l.a consecuente espiral infl.acionaria 

credencia1ist:.a deva1úe e1 1ogro educaciona1 1a 

compet:.encia por e1 mercado de t:.rabajo.34 

Todo est:.o, indican 1os aut:.ores, nos hab1a de una "ausencia de 

corre1aci6n posit:.iva entre remuneración y nive1 ocupaciona1, 

y entre esta variab1e y e1 nive1 educaciona1 requerido"35 

aunque no debemos o1vidar que 1os requisitos educaciona1es 

son más bien 1a expresión de 1as preferencias subjetivas de 

cada emp1eador, 

estructurarse 

personal. 

~ Ibidem p. 455. 
35 Ibidem p. 463. 

por 1o que probablemente podrá 

metodolog~a general para ae1eccionar al 
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En segundo 1.ugar expondré 1as ideas que Jaime Gonzá1ez Joves 

maneja en su estudio denominado: "Las credenciales Académicas 

y 1.os Mercados de Trahajo"36: 

E1 primer punto que consideré importante mencionar es eJ. de 

1.a util.ización, por parte de 1os empJ.eadores, de J.as 

credenciales académicas y l.os l.ogros educacional.es como 

variable "aproximada" de J.a edad del. candidato, pues piensan 

que es J.a forma de asegurar J.a madurez, J.a seriedad en J.os 

propósitos y l.a l.aboriosidad del. contratado. 

Lo anterior es una muestra del. empobrecimiento que han 

caído J.os "criterios objetivos de l.a capacidad para el. 

trabajo, l.o cual. determinaría el. rol. ocupacional. de l.aa 

personas 

sentido 1as 

sistema orientado por l.a eficacia"37 En este 

credencial.es educativas 1os únicos 

indicadores de la capacidad de la gente joven para el. 

trabajo. 

Este autor señal.a que el concepto del. nivel educativo 

manejado por los empleadores como variable aproximada a la 

edad y por tanto indicador de capacidades debe 

cuestionado, ya que l.a mayoría de los casos e1 

~ Jaime González Joves. "Las Credencial.es Académicas y los 
Mercados de Trabajo", Reyi5ra rlgl CpJeqjQ Mayp- de Npgstra 
Señgra del Rgsarig 1981. p. 7. 
37 rbidem p. a. 



42 

entrenamiento en ciertos trabajos (experiencia previa) , lo 

que puede indicarnos 1a capacidad del individuo en un trabajo 

específico. 

Esta situación tampoco ha permitido definir capacidades 

requeridas para cada uno de 1os puestos en particu1ar, por lo 

que no se ha establecido una clasificación ocupacional única. 

A este respecto González Joves retoma lo dicho por Blaug en 

torno ••exhaustivo estudio de l.as estructuras 

educacionales y ocupacional.es en varios países, en relación 

nivel.es de desarrol.lo econ6mico {OECD, 1970), ha 

considerado que en la mayoría de los casos loa autores de 

dicho estudio notan la influencia de la oferta sobre la 

demanda". Esto provoca que loe empleadores aumenten los 

requisitos educativos, "l.o cual. justificado por 

demandas real.es de más capacidades y conocimientos para 1.as 

diferentes ocupacionea"30 . 

Debemos considerar, además, que esto úl.timo, aunque pueda 

significar beneficios para 1.a gente capacitada y 1as 

organizaciones. tiene consecuencias para quienes no cuentan 

con credencial.es académicas. 

~ Ibidem p. 9, apud. OECD, pccBpatjgnaJ apd Edpcatjgnal 
Strpcture§ pf the t.abrn1r Egrce apd Leygl B pf Economj e 
pPyelgpmPpk- Posibil.ities and Limitations of and 
International. Comparison Approach. Paria, 1970. 
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Asimismo, tenemos que otro e1emento re1acionado con e1 tipo y 

nümero de credencia1ea educativas es e1 salario. A este 

respecto Berg, según Gonzá1ez Joves, ''ha estimado que es muy 

difíci1 asignar a cada trabajador su participación real. en 

1os productos final.es, porque 1as actividades específicas del. 

hombre están siendo progresivamente removidas de un producto 

discernible y que, quizá como una consecuencia de este acto, 

1a decisión se ha orientado a destinar ingresos de acuerdo a 

1oa nivel.ea logros educaciona1ea"39. 

Con base en la investigación real.izada por el. autor que nos 

ocupa, en la que fueron entrevistadas 10 firmas empleadoras, 

Gonzál.ez Joves ha concluido que las empresas ordinariament:.e 

se interesan con 100 deta11es de 1os precios de1 mercado 

de gente educada y que se emp1ea a1 que es más educado sin 

tener en cuenta 1a necesidad rea1 de 1a empresa40. 

Es por esto que 1oa graduados universitarios quienes 

tienen mayores posibi1idades de acceso a1 mercado de trabajo 

condiciones favorables, por 1o que monopolizan 1as 

ocupaciones mejor remuneradas; aunque también 

de quienes teniendo tí.tules universitarios 

da el 

encuentran 

subutilizados por las empresas. A pesar de esto, la educación 

superior sigue siendo un requisito indispensable. 

39. Idem. Apud. Ivan Berger, "Educatigp apd Jpbs· The Great 
Trainina Bgbbery, New York, Praeger Publishers, 1970. 
40_ Ibídem pp. 9 y 10 passim. 



Más ade1ante Gonzá1ez Joves retoma 1o dicho por Randa11 

Co11ins41 acerca de dos teorías: 

Teoría técnica funcional 

b. Teoría de1 conflicto 

La primera considera que 1os requerimientos educacionales 

ref1ejan l.a demanda por mayores habilidades y conocimientos 

en los trabajadores debido al cambio tecnol6gico. mientras 

que la segunda explica que el. interés de l.os empleadores por 

aumentar ~os requerimientos educacionales debe que 

prefieren contratar emp1eadoa respetables y bien 

social.izados. Esto provoca que l.os grupos de a1to status 

consideren al. emp1eo como un esfuerzo en competir por dominar 

l.os mejores trabajos imponiendo sus niveles cul.tural.es en el. 

proceso de selecci6n42. 

Final.mente González Joves dice que los requerimientos 

educacionales en función del st:at:us de él.ite al que 

pertenece la firma contratante. por lo que la posesión de 

capacidades técnicas entra grado mucho menor.43 

Nuevamente mencionaré a Víctor M. G6mez Campos quien 

artículo l.l.amado "Educación superior, Mercado de Trabajo y 

41:. Ibidem p. 11. Apud. Randal.l. Coll.ins. "Functional. and 
Confl.ict Theories of Education Stratification". AmPrj SªD 
sgcjplggjcaJ BgyiPw 36, december. 1971. 
42. Ibídem p. 11 passim. 
~ Idem. 
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Práctica Profesiona1"44 hace referencia a la selección de 

personal bajo 1a perspectiva de l.a educación, mediante el. 

aná.1isia de 1os estudios de1 funcionamiento cualitativo de1 

mercado de trabajo·. 

En primer término Gómez Campos señal.a que e1 principal. 

obatácul.o en l.os intentos por mejorar la calidad de la 

educación, 1a manera como es utiJ.izada la acredi.tación 

educativa en el mercado de trabajo en cuanto principal factor 

la selección para e1 empleo, asignación de niveles y 

remuneración al personal. 

Dice también, por definir e1 funcionamiento cualitativo del. 

mercado de trabajo, que éste es el "estudio de las diversas 

razones, motivos objetivos que conducen determinadas 

maneras de uti1izaci6n de l.a acreditación educativatt45. para 

l.o cual. requiere anal.izar l.a forma en que se definen y 

organizan entre SÍ los puestos de trabajo. las 

remuneraciones. los requisitos educativos. actitudinales y 

ad.scriptivos los mercados internos de trabajo. Es decir. 

su objetivo es comprender l.a "racionalidad" empresarial al. 

interior de 1a estructura ocupacional y en l.as estrategias de 

ael.ección de personal., determinando para esto l.os "requisitos 

44_ V.í:ctor M. Gómez Campos. "Educación Superior ... op. cit. 
E. Ibídem p. 20. 
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educativos, cu1tura1es, po1.!tí.cos y aún sexua1es Y racia1es 

para tener acceso a1 emp1eo"46. 

Bajo este esquema, e1 autor conform6 cuatro hipótesis 

torno a l.a educación formaJ.471 

a. Garantizar al. empleador un mayor grado de desarrol.l.o de 

las capacidades intelectuales del candidato. por lo que loa 

empleadores tienden a requerir niveles de educación más altos 

que los que objetivamente exige el puesto de trabajo. 

b. La educación formal cumple la importante función de 

"selección" de los mejores y más capaces. 

c. Los requisitos educativos para el empleo son determinados 

por los empleadores en función de los cambios en el volumen y 

cal.idad de la oferta de recursos humanos, y no función de 

los requerimientos específicos de calificación de las tareas 

productivas. 

d. E1 papel de "selección" del. sistema educativo 

primordia1mente función de la similitud de los 

antecedentes sociales y culturales de los alumnos. lo cual le 

permite al empl.eador elegir a las personas más compatibles 

46_ Ibidem p. 21. 
47 Ibidem pp. 22 y 23 passim. 
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con quienes ya están empleados en J.os ·diferentes puestos y 

niveles de remuneraci6n. 

Con el fin de dar idea clara de lo que Gómez campos 

señala en relación al aspecto educativo del proceso de 

selección de personal, y por ser importantes para efectos de 

este trabajo, he preferido transcribir estas cuatro hipótesis 

orientando un poco el estudio del mercado de trabajo que más 

adeJ.ante presentaré. 

Por lo pronto continao con el segundo de loa requisitos de 

se1ecci6n de personal considerados en este anál.iais. 

2. LA EXPERIENCIA PREVIA Y LA SELECCION DE PERSONAL 

Comenzaré por retomar lo dicho por Nigel Brooke en sus 

"Comentarios sobre Carlos MuBoz Izquierdo, Alberto Hernández 

y Pedro Gerardo Rodríguez "48. 

Brooke considera que el desarrollo de la investigación 

realizada por tales autores, cuyos resultados se presentan en 

el art.ículo "Educación y Mercado de Trabajo", están muy 

claros algunos aspectos por lo que consideró necesario 

elaborar sus "Comentarios" . 

~ Nige1 Brooke, "Comentarios... op. cit. 
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En este sentido Brooke nos indica que 1a c1asificaci6n de e1 

primer trabajo no se definió debidamente, ya que según ha 

visto 1a experiencia previa es un requisito esencia1 para loa 

trabajos modernos seguros, y que en un proceso de adquisición 

de experiencia loa jóvenes optan por aceptar trabajos 

irrelevantes, ma1 pagados y no modernos, sencillament"e con e1 

propósito de satisfacer 1os requisitos para lo que e11os ~ 

consideran sus empleos definitivos. 

Esta situación parece no ser igual entre hombres y mujeres, 

ya que para ellas el primer empleo forma parte de su carrera, 

mientras que para ellos representa sólo la adquisición de 

experiencia enfocada hacia mejor empleo, "desde esta 

perspectiva. tal podrían modificarse 1as conc1usiones 

del grado de movilidad ocupacional entre l.aa mujeres", 

señala Brooke49. 

Otra característica que resal.ta el. autor es e1 hecho de que 

l.a alta incidencia de experiencia adquirida en 1as grandes 

organizaciones por los jóvenes e1 proceso mencionado, 

puede significar una medida del. grado de aceptación de 1as 

y val.ores propios de 1os negocios y de 1a 

socialización del trabajo general, 1o cual. (dice Brooke) 

debería comprobarse. 

49. Ibidem p. 161. 
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En respuesta a estos comentarios Muñoz Izquierdo contesta l.o 

siguiente: l.a observación que hacemos sobre l.os individuos 

cuya primera ocupación local.izó en el sector informal. de 

l.a economi:a. refiere a personas que. en promedio, cursaron 

2.5 grados de secundaria, habiendo ingresado al. mercado 

laboral. con más de 2 años de escolaridad por encima de l.os 

que cursaron !.as personas mayores de 37 años que ingresaron 

l.as mismas ocupaciones. "Se advierten .~ambién al.gunos 

indicios de que un fenómeno símil.ar están experimentando los 

egresados de l.a educación superior ... cabe, sin embargo, l.a 

posibil.idad de que este caso intervengan. más 

intensamente, al.gunos factores de otra natural.eza 11 SO. 

La definición que los autores hacen de1 primer emp1eo ea: "1a 

primera ocupación que deaempei'laron 

caracter.íst icas: 

las siguientes 

que haya exigido jornada comp1eta ce horas de 

trabajo), y 

b. que haya quedado formalizada mediante una re1aci6n 1abora1 

de carácter estable incluyendo la determinación de una 

remuneración en dinero"s1 _ 

Ahora 1 en torno 1a 1imitada movilidad 1abora1 de las 

mujeres el mercado de trabajo, los autores indican que 

5'! Carlos Muñoz Izquierdo. "Respuesta a los Comentarios de 
Nige1 Brooke". BF>yjsta d,,.J Cf:ptrq de gatpdigs gducatjyqe n. 4 
vol. VIII, México, 1978, P- 164-
5~ Ibidem p. 166. 



so 

ésta no se debe a que e11as consíderen a1 primer empleo como 

parte de su carrera ocupacional. sino que 1as oportunidades 

de acceso a puestos de mayor jerarquía son muy escasas. 

En cuanto a aceptar empleos irrelevantes como un proceso de 

adquisición de experiencia por parte de los jóvenes. loa 

autores dicen que esto "permite interpretar la 

desvalorización educativa como un proceso que no sólo implica 

un escalamiento en los requisitos escolares. sino que también 

representa un escalamiento en la experiencia .labora1"52 . 

"En cualquier caso, las personas que pueden obtener, 

conjuntamenc.e, estas dosis de educación y experiencia, 

seguirán desempeñando, duranc.e toda su vida, ocupaciones de 

niveles inferiores" .53 

Principalmente éstas son las respuestas que de manera directa 

hacen loa autores a 1os comentarios de Brooke. 

A continuación expondré otros aspectos que Muffoz. Hernández y 

Rodr~guez retoman fin de precisar e1 resultado de 

investigación. 

Loa autores dicen estar de acuerdo con Brooke en cuanto a que 

los alumnos de 1aa escuelas particulares, a1 no requerir de 

52 

53 
Ib;i.dem p.. 167. 
Idem. 



SI 

un emp1eo en su época de estudiantes. están adquiriendo 1a 

escolaridad necesaria para tener acceso a 1os puestos mejor 

remunerados y por esto tienen más poaibi1idades de ingresar 

a1 mercado de trabajo en mejores condiciones que un a1umno de 

escuela púb1ica, por 1o que para los empleadores a~ 

importante la escuela de procedencia. pues (según resultados 

obtenidos investigación). la distribución de los 

trabajos manuales se inclina notablemente hacia egresados de 

las escuelas públicas. 

Además. sen.alan loa autores. las personas de piel morena 

tienen pocas oportunidades de educación. pero quienes hayan 

obtenido algún título académico se integran al mercado de 

trabajo igualdad de condiciones que el resto de loa 

emp1eadoa. Cabe seña1ar que 1os autores están hab1ando 

específicamente de "categorías ocupaciona1es" y de 

"puestos concretos". 

En este sentido una conc1usi6n 1a que 11ega Nige1 Brooke 

que "e1 impacto de 1a educación 1a movi1idad socia1 y 1a 

distribución de1 ingreso extremadamente 1ento y de 

importancia re1ativamente menor"S4, con 1o cua1 están de 

acuerdo Muñoz Izquierdo, Rodríguez y Hernández. 

54. Ibidem p. 168. 
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Debo aclarar que este subíndice he utilizado buen 

número de citas textuales; pero tratándose de un intercambio 

de ideas entre l.os autores descritos l.o consideré 

conveniente. fin de que mi propia interpretación 

afectara el sentido específico de cada uno de el1os. 

Los ú1timoa autores de quienes expondré las principales ideas 

en torno la selección de personal son Víctor M. G6mez 

Campos y Jorge Munguía Eapitia. que en su artículo "Educación 

y Mercados de Trabajo México"55 refieren l.a 

experiencia previa como el primer criterio de selección, ya 

que consideran que la educación formal no ea en sí misma 

indicador objetivo y confiable de la capacidad de las 

personas en el trabajo. 

Los autores dicen que el hecho de que loa emp1eadores exijan 

acreditación escolar se debe a diversos factores socia1ea o 

de organización, y la necesidad de legitimar la desigualdad 

ocupacional. 

En el análisis de las razones por las cua1es 1a experiencia 

previa considera el primer requisito de se1ecci.6n, 

denota 1a intención de obtener una fuerza laboral que posea 

].as conductas y las actitudes deseables para cada categor.í.a 

ocupacional. De igual forma. se busca la capacidad de 

55. V.í.ctor M. G6mez C. y Jorge Mungu.í.a E. , "Educación y 
Me=cados de Trabajo en México ... op. cit. 
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dirección en 1as ocupaciones profeaiona1es y directivas y 1a 

eficiencia y habil.idad manual. para supervisores y 

trabajadores directos. 

Es decir. pesar de que hay "clasificación 

ocupacional." definida. 1os empl.eadores tienen más 

especificadas ciertas condiciones que cada persona debe tener 

para ocupar un puesto determinado. por 1o que establ.ecen 

criterios de selección con base en tal.es características. 

"Lo importante para el. empl.eador no es tanto 1a productividad 

potencial. del. candidato al. empl.eo sino la certeza sobre su 

buena conducta y su aceptación de las normas de la empresa"56. 

3. EL FENOTIPO Y LA SELECCION DE PERSONAL 

Continuando con Víctor M. Gómez Campos y Jorge Munguía E., 

ahora veremos lo que el.los opinan sobre el. papel. del. fenotipo 

de l.oa candidatos, en e1 proceso de sel.ección de persona1. 

E11os dicen que 1os requisitos de tipo étnico, sexual., edad, 

presentación persona1 y de manera creciente 1os requisitos 

educacional.es. 

ocupaciones. 

1imitan el. 

56. :Ibidem pp. 466 y 467. 

l.a mayoría de 1as 
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Consideran que 1a educación representa un fi1tro ideo16g.ico y 

aocia1 que interactúa o croa f.i1tros de tipo 

socioecon6mico y de adacripci6n (edad. sexo. raza. et:.c.) . 

Esto permite a 1os emp1eadores obtener 

d.iscip1inada y comprometida con 1a empresa. 

fuerza 1abora1 

Según los autores algunos estudios de carácter internacional. 

han aeña1ado que para l.a gran mayoría de l.as ocupaciones 

manual.es loa criterios de sel.ecci6n no son educacional.es sino 

de adscripción. como l.a edad. el. sexo y la raza. De igual. 

forma se consideran loa requisitos de conducta social. -como 

la ausencia de antecedentes penal.ea. recomendaciones 

historia laboral., y l.a actitud hacia las normas laboral.es, la 

autoridad y l.a disciplina. 

En su ensayo "Formación Profesional y Mercado de Trabajo en 

Colombia"57, Gómez Campos dice que en sociedades desarrol.1.adaa 

l.a mujer tiene 

generalmente 

nivel educativo y par~icipa 

las modalidades de educación técnica, 

quedando reducidas sus expectativas de acceso a una formación 

intelectual y científica-tecnológica de al.to nivel.. Es 

decir. participa ocupaciones poco calificadas, 

principalmente en el sector servicios. 

57. Víctor M. G6mez c. "Formación •.. op. cit. 
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ECONOMICOS EN LA SELECCION DE PERSONAL 

Como hemos visto, existe mayor número de estudios 

enfocados l.a educación como requisito para 1a se1ecci6n de 

personal.. no as.f. en 1o que toca a fenotipo y menos aún en 

cuanto a re1aciones social.es o antecedentes socio-econ6micos; 

pero a pesar de ser breve l.a siguiente exposición no quise 

dejar de l.ado este tema, pues final.mente es un requisito que 

debemos considerar y de1 cua1 podrí.amos sustentar a1gunoa 

resu1tadoa más ade1ante. 

Es así. como Nigel. Brookesa hace mención de l.os antecedentes 

aocio-econ6micos y e1 1a educación 

determinantes del. ingreso. 

Basa su aseveración en l.a correspondencia que en muchos 

se ha presentado entre l.a red de relaciones social.es y el. 

hecho de conseguir posiciones profesionales de al.to nivel., 

que necesariamente ha sustentado el. aspecto 

educativo del. sol.icitante. 

Esta caracter.f.stica debemos tomarla en cuenta para establecer 

un punto de vista sociol.6gico en el. proceso de se1ecci6n de 

personal.. 

sa. Nigel. Brooke, "Comentarios ... op. cit. 
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D. LAS DISFUNCIONES DEL MERCADO DE TRABAJO 

En este aubcapi:tulo expongo l.as díafunciones que e1 mercado 

de trabajo ha presentado los últimos años, vistas por 

diferentes autores quienes intentan explicar los orígenes de 

tales ''fallas•• y su relacíón con el aístema educatívo. Son 

dos las disfunciones presentadas a continuación, mismas que 

no limitan l.a posibilidad de que podamos encontrar otras más 

en el transcurso de l.os próximos años, pero por lo pronto 

éstas son las más significativas: 

1. DESEMPLEO TECNOLOGICO 

En virtud de los cambioa que el mercado de trabajo ha 

experimentado en los procesos productivos, en loa cuales el 

emp.leo de tecno.logías cada más sofisticadas ha 

repercut.ido directamente los trabajadores de todos l.os 

nivel.es. hace urgente analizar de qué manera ha 

al.terado el juego de la oferta y la demanda de empl.eos. 

A este respecto Carlos Muñoz Izquierdo escribe que "la 

demanda por personal calificado de nivel subprofesional, 

especialmente por personal. con calificaciones muy concretas o 

específicas, así como la demanda por personal calificado, 

seguirá disminuyendo, lo que deberá al reempl.azo por 

nuevas tecnologías de automatización y a la obsolescencia de 
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algunas ocupaciones tradicional.es de algunas tareas 

cal.if icadas u59. 

Como vemos. aquí se engloban nivel.es técnicos y de trabajo 

directo, al. referirnos a: nivel. subprofesional y personal. no 

calificado, respectivamente. Es decir, que la automatización 

los distintos empleos vendrá a sustituir a un buen número 

de trabajadores, ya que conocimientos y habilidades 

adquiridos mediante la educación y/o J.a experiencia serán 

gradual.mente reemplazadas el mercado laboral, lo que 

incrementará el desempleo tecnológico. 

A este respecto Nigel Brooke60 comenta (refiriéndose a su vez 

Mufioz Izquierdo, Hernández y Rodríguez), que las personas 

que cursan más de l.os 2 años de educación secundaria, se 

encuentran entre los marginados desempleados. 

Considero importante destacar este punto en virtud de 1o que 

Brooke dene;nina un proceso bast:.ante generalizado de 

devaluación de la educación. ya que al pensar 1as 

condiciones que actualmente prevalecen al interior de la 

educación descie primeras enseñanzas (jard~n de niños. 

primaria y secundaria.) hasta el nivel superior. damos 

cuenta fácilmente de lo precario del caso, por lo que, desde 

59. Carlos Muñoz I. "Impacto de la Educación Superior los 
Mercados de Trabajo". r.aB PrgfgsjQQPS ep MP.xjsg 1. 
México. UAM Xochimi1co. 1988. p. 52 
ro. Nige1 Brooke. "Comentarios ... op. cit. p. 159. 
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mi punto de vista, 1a deva1uaci6n de 1a educación manifestada 

por e1 desempleo tecnológico es e1 resu1tado no de 

deficiente plan o programa universitario, sino de todo e1 

proceso educativo que debe ser reestructurado desde sus bases 

y en todos 1oa niveles. No podemos continuar con un sistema 

educativo que sólo da ligeros paliativos a su enfermedad, 

cuando lo que debemos hacer es corregirlo por completo, ya 

que de otra forma no será posible hablar de una verdadera 

planeación educativa, ni mucho menos de su adecuada relación 

con el mercado de trabajo, 

"desempleados 

desempleados" . 

c.ecno16gicos", 

pues 

sino 

sólo se forman 

también 11 marginados 

Según Carlos Muñoz Izquierdo, esto último traerá 

consecuencia la polarización de calificaciones, a1 abrir 

gran distancia entre quienes serán sustituidos por 1a 

tecnología y quienes contarán 

especialización que podrán operar 

productivos. 61 

niveles tan altos de 

los nuevos procesos 

Asimismo. dicha pol.arizaci6n impl.ica dos fenómenos más: 1.a 

"credencia1izaci6n" y la "desva1.orizaci6n" de J.a escolaridad, 

por 1.o que el. contar con más t~tul.os universitarios será 

quizá J.a única v!a para obtener un mejor empl.eo (o 

simplemente obtener un empl.eo) . 

61. Carlos Mui'ioz I. "Impacto. . . op. cit. p. 53. 
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En este sentido Jaime Gonzá.l.ez Joves señal.a que "en vista del. 

incremento en la oferta de personal. profesional. y técnico en 

relación con poca demanda las posiciones para las 

cual.es tradicionalmente han sido sol.icitados, el. valor de los 

títulos de profesional.es y técnicos puede sufrir alguna 

considerable deval.uación en los próximos años" 62 -

Lo anterior resulta alarmante tanto para quienes ya cuentan 

con un títul.o en cual.quiera de las disciplinas que, o están 

siendo sustituidas por l.as nuevas tecnologías, o simplemente 

pierden apariencia utilidad, como para las nuevas 

generaciones de esas mismas carreras que vendrán a aumentar 

el. de por sí ya el.evado número de desempleados calificados. 

De acuerdo a esto pareciera que con 1os avances tecno16gicos 

actua1es se ha abierto un vacf.o al interior de l.a población 

económicamente (o potencialmente) activa, ya que las 

expec:ativas para la mayoría de los trabajadores no son muy 

prometedoras. pues sólo quienes alcancen un nivel. elevado en 

sus logros educativos podrán acceder a un puesto de relativa 

importancia social, económica o profesional. 

Según Víctor M. G6mez Campos el col.ombiano las 

ocupaciones profesional.es y técnicas de alto nivel. sobre 

62. Jaime González Joves, "Las Credenciales ... op. cit. p. B. 
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todo 1as re1acionadas con el. procesamiento de información y 

1aa referentes a1 desarroll.o cient.ífico,. serán las que 

aumentadas sus posibil.idades de deaarrol.l.o l.aboral.63. Aquí 

cabría real.izar una reviai6n del. caso mexicano. 

De igual. forma,. otros autores consideran al.gunos factores 

como l.os causantes del. desempleo tecno16gico, a saber: 

- Tomás Vasconi Amado64 se refiere a l.a devaluación progresiva 

de los tí tul.os universitarios como el resultado de la 

elevación de 1os nivel.es de educación de l.as poblaciones,. lo 

que repercute directamente en las ocupaciones al interior de 

las grandes empresas, ya que éstas contratan a los egresados 

de loa centros de excelencia académica sin importar la 

disciplina que hayan cursado, mientras que rechazan a .los 

egresados de las universidades públicas politizadas y 

masificadas, quienes en el mejor de los casos engrosan las 

filas de los subocupados. 

Esto, en resumen, produce separaci6n del mercado de 

trabajo que función de .la clase social de origen del. 

so.licitante de empleo. (Según esto, io dicho por Nige1 

63_ V~ctor M. G6mez C. "Formación ... op. cit. PP- 57 y 58-
64_ Tomás Vaaconi Amado, "Educación Y.Acumulación de Capital". 

r.a Crisis de la Educacíóp S11p.,.ripr en Méxjsg. Gi1berto 
Guevara Niebla. compilador. Edit. Nueva Imagen, 3a. ed. 
México, 1985- P- 66. 
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Brooke6S en torno a 1a rel.ación entre eeleceión de personal y 

.l.os antecedentes aocioeconómicos de l.os aspirantes de empleo 

es reforzado por Vasconi Amado). 

Otro concepto de Vasconi Amado es el. referente a l.a re1aci6n 

inversa que guarda el. nivel educativo con el. desarrol.l.o de 

l.aa fuer.zas productivas. El. considera que debido al. gran 

avance en los procesos productivos,, su parce.l.ación y l.as 

nuevas formas de división técnica del trabajo ha 

ocasionado que l.oa conocimientos de loa obreros hayan quedado 

compl.etamente devaluados,, por l.o que a pesar de que cuentan 

con conocim.ientos calificados éstos ya no son útil.es .66 

Jaime Gonzál.ez Joves67 dice,, refiriéndose a su vez a Ushiogui,, 

que en l.a educación superior existen tres factores para .la 

distribución ocupaciona1: 

a. que 1a educación superior está funcionalmente dividida 

una jerarqu:[a de nivel de post-grado y un nive1 de pre-

grado, teniendo cada nive1 propia distribución 

ocupaciona1, 

b. que .los estudiantes de pre-grado conceden diferente 

importancia a las discip1inas cuyo desarro.llo a futuro parece 

65• Nigel Brooke, "Acticudes de los Empl.eadores ... op. cit. p. 
112 passim. 
~ Tomás Vasconi Amado, "Educación y Acumu1aci6n ... op. cit. 
p. 65. 
67. Jaime Gonzá.lez Joves, "Las Credencial.ea ... op. cit. p. 10. 
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no estar asegurado, por 1o que 

profesiona1ea, y 

integran a trabajos 

c. que esta distribución se basa en 1a jerarqura informa1 de 

1as universidades que hace que solamente 1oa graduados de 1as 

instituciones de a1to status encuentren empleo campos 

profesionales y técnicos, asimismo, de alto status. 

En e1 grupo de universitarios graduados presentan 

diferencias que parten de1 tipo de licenciatura estudiada y 

de 1a clase de universidad de 1a que se ha egresado. No todas 

1as diferencias torno los nivel.es 

profesional.es técnicos, sino también considera 

importante si l.a carrera universitaria se ha desarro11ado en 

instituciones de mayor o menor prestigio. 

De acuerdo a Ushiogi en Estados Unidos son importantes estos 

aspectos de 1a formación profesiona1 para que e1 individuo 

pueda aspirar y lograr 1os mejores empleos y un mejor scaeus 

socia1, y tal parece que esto ha adoptado también 

México.ea 

Por su parte G6mez Campos considera que es a través de la 

p1aneaci6n educativa que podrá reso1verse e1 problema del 

desempleo tecnológico. Además, con base 1a experiencia 

~ Ibidem p. 11. Apud. Morikazu Ushiogi, "A Comparative Study 
of the Occupationa1 Structure of University Graduates", .:I:.t.!:, 
nPyPlgpjgq Bcgppmjcs V. 9 No. 3. 1971. 
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internacional. l.a formación no debe ser especia1izada, sino de 

carácter po1ival.ente dado que l.os conocimientos básicos son 

l.a mayoría de l.as innovaciones tecno16gicas 

(matemática.a, 

etc.)69. 

l.enguaje simb61ico, microel.éctrica, física, 

De acuerdo a esto l.as instituciones de educación superior 

habrán de ajustar sus programas enriqueciéndol.os mediante l.a 

diversidad de conocimientos. Considero que aquí l.o importante 

sería saber cuál.es l.os conocimientos que habrán de 

integrarse a qué profesiones y cómo se impl.ementarían en l.os 

pl.anes y programas de estudio. 

Vol.viendo G6mez Campos. al. obtener formación 

pol.ival.ente el. individuo se adecúa con mayor facilidad a l.oa 

cambiantes requerimientos del. mercado de trabajo, además de 

maneenerse coneinuamenee informado acerca de las innovaciones 

que vayan surgiendo en su área de desarrollo, gracias a lo 

cual logra una autorrecalificaci6n profesional que fácilmente 

podrá acreditar. 

En relaci6n al efecto de la innovaci6n tecnológica sobre el. 

empleo y 1a calificación ocupacional, el autor considera que 

existen dos interpretaciones: la primera representa l.a 

perspectiva obrera sindical.izada al. calificar al actual. 

69_ V~ctor M- G6mez C. "Formación ... op. cit. p. 59. 
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proceso de innovación tecno16gica como una estrategia de 

acumu1ación de capital. dentro de un proceso de competencia 

intercapital.ista. por J.o cual. el. desempleo resul.tante es de 

carácter estructural. y a l.argo pl.azo. 

La segunda interpretación da a dicho desempl.eo el. carácter de 

temporal., por ser el. reaul.tado de un despl.azamiento masivo de 

1a fuerza l.aboral. desde 1os sectores produceivos 

tradicional.es y obaol.etos hacia l.aa nuevas oportunidades de 

empl.eo. En este caso 1.a innovación tecnol.ógica es resuelta 

mediante una "recal.ificaci6n" masiva de l.a fuerza l.abora170 . 

Como vemos. l.a innovación tecnol.ógica sol.o produce 

desempleo, sino que devalúa los t~tul.os educativos de quienes 

hayan cursado carreras no aptas J.as necesidades de 1.os 

nuevos procesos productivos. por 1.o que tiene sus efectos en 

el. empl.eo y 1.a cal.ificaci6n ocupacional. de 1.os trabajadores. 

Básicamente afecta su entorno en cuanto modifica 1.os procesos 

productivos en 1os que 1os empl.eadores desarrol.J.an 

tradicional.mente su l.abor. Rompe con 1as condiciones que por 

mucho tiempo prevaJ.ecieron e1 mercado de trabajo. dejando 

de l.ado a quienes no cuentan con 1a preparación suficiente 

para dar respuesta a 1as nuevas necesidades productivas. 

70. Ibidem pp. 59 y 60 paasim. 
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Fina1mente tenemos que 1a innovación tecnol.6gica ea 1a 

condición para buscar una obl.igada y pronta reca1ificaci6n 

por parte de .los trabajadores, as~ como de una reactivación 

de l.a econom.ía y por ende de mejores condiciones para el. 

empl.eo. 

Ta.l parece que l.a teoría sociopol.ítica definida por G6mez 

Campos y Munguía Espitia ea tajante y verdadera al. decir que 

1as rel.acionea entre educación y empl.eo están 

fundamental.mente determinadas por .la natura1eza del. proceso 

productivo y por el. modo de funcionamiento del. mercado de 

trabajo.7l. 

Ea probabl.e que el. ~nico pa~s que parece haber resuel.to este 

probl.ema Brasil., ya que con l.a creación del. compl.ejo 

educativo-industrial. formado por empresas aeronáuticas ha 

atendído 1o que Heicor Gurgulino de Souza 11.ama 1a "cuesción 

básica que muchas universidades Cienen que confrontar en 1.os 

pa~aes en desarro11o. es decir, su papel en 1.a generación y 

expresión del. mercado 1.aboral " 72 . 

71. Víctor M. G6mez C. y Jorge Mungu~a Espitia, "Educación y 
Mercados ... op. cit. p. 470. 
72. Heitor Gurgul.ino de Souza. "La Universidad y la 
Corporación: E1 Complejo Educativo-Industrial". Revista 
Universitas 2000. Brasil. 1990. Editada por la United Nations 
Univ. Tokyo, Japón. p. 19 
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Esta idea parte del. razonamiento de que 1as empresas 

consideran l.a ciencia como l.a v~a para deearro11ar procesos 

productivos, mientras que para las universidades es un bien 

universal. de libre circul.aci6n. As~ 1aa empresas 

están creando sus propios centros de formación profesional. en 

áreas que su industria requiere, lo cual. ha preocupado a 1aa 

universidades hasta el grado de reconocer que el diálogo 

entre el.las y las empresas es necesario a fin de resolver loa 

problemas que mutuamente las relacionan. 

En Brasil se han creado, desde hace 40 años, tres modelos 

l.os que el. desarrollo de una empresa ha dado origen a otra 

hasta contar ahora con tres de las más importantes empresas 

aeronáutica, capaces de competir tanto nacional como 

internacionalmente en 1a fabricación de aviones de pequeña y 

mediana envergadura. 

En México. la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (CANACINTRA) propuso, en J.956, que 

formul.ara Pl.an Naciona1 de Formación Profesional cuyo 

objetivo l.ograr un sistema general. y extenso de 

orientación vocacional .73 

~ Guillermo castro Ul.l.oa, "El. Desarrollo Industrial de 
México y la Demanda de Técnicos". Cglescjóp de To<:>mas 
E4gpómjcge y Pglfticos Cgptempgrápegs de Méxjcg IV 
Conferencia. México, 1956. Editada por la Cámara Nacional de 
la Industr~a de la Transformación. pp. l.1-14 passim. 
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Dicho p1an se sustentaba en 1a idea de que 1a p1aneaci6n 

supone 1a guía de 1a producción. Esto si se planean l.os 

tipos de formación profesional, señalando tiempos, se estarán 

aprovechando los recursos humanos. cubriendo, asimismo, 1as 

necesidades reales del país. 

Es así que diversos países del. mundo (independientemente de 

su nivel. de desarrollo). 

pl.aneaci6n educativa 

orientación vocacional., 

han planteado el problema de la 

algo que integra 1-a 

fines de desarrollo, tanto 

individual 

profesional. 

ocupaciones 

nacional., ya que coordinar la aptitud 

]_os 

permitirá 

requerimientos de 1-as 

mayor rendimiento 

colectividad. logrando beneficios para sí mismo. 

distintas 

para 1-a 

En l.a actualidad el. desarrol.l.o de esta el.ase de programas 

podría reducir significativamente el. desempl.eo tecnol.ógico. 

por 1o que tal vez pueda considerarse como un objetivo a 

seguir por parte de las universidades. 
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2. ADECUACION-INADECUACION ENTRE EL MERCADO DE TRABAJO Y 

EL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR. 

Siguiendo con e1 tema de 1aa disfunciones de1 mercado de 

trabajo, tenemos 1a referente a 1a adecuación entre e1 propio 

mercadc y el sistema de educación superior. originada por la 

natura1eza de l.ae rel.aciones sociales de producción 

dominantes. que ea el. factor que determina 1a adecuación o 

contradicción que existe entre ambos elementos. 

Asimis~o. 1a permanencia de los programas de estudio de 

disciplinas cada vez menos demandadas por dicho mercado y la 

creciente matrícula precisamente tal.es discipl.inaa, ha 

provocado (segan el. corte Mal.thusiano) el gradual desempleo 

de profesionistas áreas que anteriormente resultaban 

priorit:.arias (en este caso 1a Sociología), ya que el 

contenido de 1os planes y programas de estudio al parecer no 

corresponde con los avances tecnológicos y socioecon6micoa 

act:.ua1es, y e1 número de profesioniatas 

tras año. 

incrementa año 

En contra de 1o que expresa e1 corte ma1thusiano en torno a 

que e1 aumento de la matrícu1a y su re1aci6n inversa con 1a 

capacidad de absorción de1 mercado de trabajo de ta1es 

profesioni.atas ha provocado 1a disfunción de dicho mercado, 
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Jorge Sandoval. Cavazos dice que debemos ser congruentes 

l.a visión que se centra en el. exceso de pobl.aci6n. ya que 

prestar atención al. corte mal.thusiano equival.e a instrumentar 

pol.S:ticas de cene.rol. pobl.acional. en cuant:.o a l.oa flujos de 

entrada y sal.ida de las instituciones de educación superior, 

reorientando los grupos social.es expectativas y 

estrategias escolarea7~ 

Por el. contrario, si basamos en el. "discurso 

democratizador", habría que instrumentarse pol.S:ticas de 

facil.itamiento y de debil.itamiento de l.os criterios 

discriminadores y obstacul.izantes (respectivamente), 

permitiendo el incremento de la matrícul.a educativa 

intentando perfeccionar su eatructura75. 

Así es que, según Sandoval. Cavazos, la adecuación del. sistema 

de enseñanza superior 1as necesidades del. mercado de 

trabajo. marca una dob1e vertiente de probl.emas y soluciones. 

que en definitiva se contraponen. a saber: 

Problema l.- Fal.ta de recursos humanos altamente cal.ificados 

para e1 1ogro del. deaarro11o económico. 

Sol.ución: Mejor y más estrecha vinculación entre aparato 

productivo y sistema de enseñanza superior. 

7 4. Jorge Sandova1 Cavazoa, "Adecuación e inadecuación. __ op. 
cit. pp. 40 y 41.. 
75. Ibídem p. 41.. 
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Prob1ema 2. Universidad de masas que provoca mal.estarea y 

desaj ustea. 

Sol.uci6n: Desvincul.aci6n entre esos dos procesos, ya que el. 

sistema de enseffanza superior se pervierte a consecuencia de 

supeditación a l.aa necesidades de l.a producción industrial 

en México 76. 

En este contexto el. autor señal.a que l.a idea de habl.ar de 

adecuación entre el. sistema educativo y el. mercado de trabajo 

tiene como trasfondo el. aspecto económico del. fenómeno, por 

l.o que habremos de considerarl.o y asr 11.egar al punto central. 

del. problema, pues en gran parte de los discursos sobre l.a 

situación actual de l.a educación en México encontramos l.a 

noción de "utilidad social." como una forma de caracterizar a 

l.os sistemas de enseñanza escol.arizada.77 

Aunque, según Sandova1 Cavazos7B, 1o centra1 no estriba 

aceptar vá1idas 1aa nociones de "uti1idad" de 

"adecuación", sino entender 1o que por cada una de e11as 

quieren significar y 1egitimar 1oa distintos estudios de 1a 

prob1emática de1 mercado de trabajo. ya que de una manera u 

otra ocu1tan tendencias y tomas de posición dentro de1 campo 

de 1o po1~tico y 1o económico. 

76• 1:dem. 
;;;. Ibidem p. 3 9. 

!bidem p. 42. 
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Lo anterior aún más notorio cuando se trata de1 nivel. 

superior del. sistema educativo. pues es esta etapa en l.a 

que se pl.antea el probl.ema del. significado de l.a "inversión 

gl.obal." que una sociedad puede real.izar en la conformación de 

su fuerza de trabajo. Aqu~ podr~a habl.ar del. servicio social. 

como un ejemplo de l.a retribución que el. alumno debe hacer a 

l.a sociedad por la educación recibida, pensando que a partir 

de est:.e momento y en adelante. cada profesioniata habrá de 

desempeñarse beneficio tanto individual. como colectivo. 

Todo esto refleja el carácter económico que va impl.J:cito en 

el proceso educativo, y del. que J.a sociedad espera recibir 

"dividendos" más adelante (justamente al. final. de dicho 

proceso educativo) . 

En este sentido Gómez Campos79 dice que a1gunas de las 

dimensiones más importantes de las re1aciones entre educación 

superior y sociedad son aqué11as que tienen que ver con e1 

grado de adecuación o desfase ene.re e1 producto de1 sistema 

educativo (el egresado), y la reaiidad del mercado de 

trabajo. 

Dicha adecuación (continúa diciendo Gómez Campos) se mide en 

términos de 1as relaciones entre el perfil profesional 

(cognitivo y de habilidades) del egresado y la naturaleza de 

79. Víctor M. Gómez c. "Educaci6n Superior, Mercado de Trabajo 
y .•• op. cit. p. 3 
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oficio. Esto ~1timo puede asumir doa formas opuestas: 

o se establece una estrecha congruencia. 
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rompe por completo e1 grado de adecuación 

a1canzado. SO 

En el primer caso cncontraríamoo que el sistema de educaciOn 

superior prepara a la fuerza laboral en función de las 

necesidades del mercado de trabajo. satisfaciéndose aSí tanto 

uno como otro y equilibrando su funcionamiento, ya que uno 

produce la fuerza laboral capacit~da de acuerdo los 

requerimientos del otro y éste produce los espacios (empleos) 

que serán requeridos por dicha fuerza laboral. Este sería un 

resultado óptimo tanto de la adecuaci6n como de los recursos 

invertidos. 

Ahora bien, en caso contrario e1 desfase podrí.a provocar 1a 

"aobreca1ificaci6n 11 rel.aci6n con l.os requerimientos 

ocupacional.es específicos y 1a aubutil.ización de 1as 

capacidades adquiridas"ª~ 

Esto es, de no cquil.ibrarae esta rel.aci6n podría suceder que 

1a no correspondencia entre l.as funciones de uno y otro 

genere "necesidades ocupacional.ea no cubiertas por el. sistema 

80• Idcm. 
81 Idem. 
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educativo, y ofertas de diversos tipos de profesiona1es que 

no son demandadas en el. mercado de trabajo 1182. 

Por todo esto Sandoval. Cavazos83 hace un llamado a fin de no 

permitir que el sistema educativo sea reducido a l.a calidad 

de productor de fuerza laboral enfocada satisfacer las 

necesidades del. sistema económico-productivo. 

En torno esto, y poco recapitul..ando lo visto 

anteriormente, el autor expone diferentes puntos de vista que 

han intentado responder a las necesidades de l.a relación 

educación-mercado de trabajo; cuyos esfuerzos e6l.o 

corrigieron el. problema, sino que crearon otro más difícil. de # 

resolver: l.a masificación universitaria. 

Sandoval. Cavazos se refiere a las teor.í.aa economicistas que 

durante 1os años sesenta y sec.enta impulsaron l.a idea de 

favorecer la expansión pob1aciona1 de 1os sisc.emaa de 

enseñanza. basados en 1a teoría de Shu1tz en torno a1 Capital. 

Humano. y que acc.ua1mente convergen con 1a visión contraria, 

decir, aquella que aboga por 1a desescolarizaci6n de 

1a sociedad. 

82• Idem. 
83. Jorge Sandoval. Cavazos. "Adecuación ... op. cit. pp. 40-42 
passim. 
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Particularmente refieren "ciertas 1í:neas de 

profeaiona1ización" que deben reducidas, 

acción 

impu1sar, 

requerido asimismo, otras cuyo campo de 

actualmente en los procesos productivos. (A este respecto 

comenta que "las ideas de "saturación" permanecen 

directrices del razonamiento sobre la escolarización 

actual".) Deben. además, tomar en cuenta las condiciones y 

los procesos generadores de los elementos que convergen en la 

oferta y la demanda de empleos: los empleadores y los 

profesionist:.as. Y finalmente, deben conocer las tendencias 

la dinámica de la creación de empleos y las 

determinaciones sociales que les dan origenB-1. 

Con todo esto se obtendrá una visión global de la aituacion 

que priva al interior del mercado de trabajo, de acuerdo al 

punto de vista de Jorge Sandova1 Cavazoa, que permitirá 

aportar soluciones más concretas y actuales. 

84 .. Ibidem p. 43 .. 
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CAPITULO Ir. 

EL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR 

Siguiendo con lo indicado en el. capí:tulo anteri.or, tenemos 

que actualmente la relación que establece entre el 

empleador y el empleado función de la formación 

profesional de este último, la cual aplicará para cumplir 

las actividades que le encomiende el primero de acuerdo a sus 

intereses. 

Esto es. aunque no todos los autores acepten que la educación 

sea el factor principal el proceso de selección de 

personal, conveniente mencionar que 

ellos la considera elemental para obtener 

que debamos establecer la forma que 

buen número de 

empleo, de ahí 

relacionan la 

educación superior (particularmente) y el mercado de trabajo. 

Si en el. mercado de trabajo los empleadores y empl.eados se 

enfrentan a estrategias contrarias. es conveniente entonces 

conocer e1 contenido de 1as mismas a fin de eva1uar e1 grado 
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de importancia que los primeros dan a 1a educación alcanzada 

por los segundos en e1 terreno de los empleos. Así: lograremos 

identificar por lo menos uno de 1os elementos con que cuenta 

e1 empleado como parte de su estrategia: la educación. 

Hemos visto lo que los distintos autores opinan acerca del. 

mercado de trabajo. veamos ahora lo que piensan del aspecto 

educativo. 

A. CONCEPTO Y OBJETIVOS DE LA FORMACION PROFESIONAL 

En torno a la educación superior habremos de comenza!:'" por 

definir el concepto de formación profesional que. según 

Ví:ct:.or Manuel Gómez Campos85, una expresión educativa y 

tal, es parte del. esfuerzo educativo global que desde 

esta perspectiva se orienta hacia el trabajo. 

Esto es, el objetivo de la formación profesional es doble: 

educar y preparar para el trabajo a los recursos humanos que 

se requieran. de ahí el sentido g1oba1 que la caracteriza. 

La manera en que se imparte la formación profesional es 

través de profesiones, mismas que Gómez Campos define, con 

base 1as conclusiones de diversos estudios histórico-

as. Víctor M. G6mez C. "Formación Profesional ... op. cit. 
p.47. 
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estructurales de profesiones 11evados a cabo en México, como 

una categoría de personas especializadas que son capacea de 

aplicar 1a ciencia a 1a so1uci6n de problemas en una sociedad 

dada. Es decir, una profesión ea un fenómeno socio-cu1tural 

formado por dos grandes componentes: el. conjunto de 

conocimientos y habilidades que objetiva y legítimamente 

pertenecen a determinada disciplina o práctica y el conjunto 

de conocimientos, habilidades, tradiciones, costumbres y 

prácticas que dependen del contexto económico, social y 

cultural. el que surge y desarrolla una profesión u 

oficio y este caso podemos ubicar a cualquiera de l.as 

carreras profesionales, como por ejemplo la sociologia."06 

De acuerdo la "Evaluación de la Educación Superior 

México 1187 realizada por la ANUIES en 1984, se considera que 1a 

educación a ese nivel tiene los siguientes objetivos: 

-formar recursos humanos de alto nivel que requiere el pa~a, 

-realizar investigaciones que promuevan el desarrollo del 

conocimiento, 

-solucionar problemas prioritarios nacionales. 

-la independencia científica y tecnológica, 

BGvíctor M. G6mez c. "Educación Superior ... op. cit. p. 5. 
87 ANUIES, "La Eyalnaci6p de Ja BdHcasjóp S]Jpe..,...jqr ftp Méxjcg". 
Ponencia Aprobada en la VII Reunión Extraordinaria de la 
Asamblea General de la ANUIES. Culiacán, Sinaloa. México, 
Febrero 1984. p. 13 
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-el. estudio y J.a preaervaci6n del. patrimonio artístico; 

histórico y cul.tural. de 1a nación, 

-1.a prestación de servicios para beneficio de 1.a comunidad, 

todo ese.o bajo 1as definiciones jurídicas y 1os postul.ados 

doctrinal.es que sirven de referencia para el. 

funcionamienco del. aist:.ema de educación superior; pero éste 

estático, resulta necesario evaluar cierta 

frecuencia desarrol.lo, considerando dicha evaluación 

"como un proceso que conduce a 1.a emisión de juicios de valor 

sobre el. estado que guarda este subsistema educativo y 

también, sobre el. impacto social que este servicio educativo 

produce"BB. 

Así J.o han hecho varios autores y como resultado de tal.es 

trabajos se han establ.ecido al.gunas divisiones que permiten 

el análisis de este tema. En este sentido tenemos que para T

Vasconi Amado 1a dinámica de 1a educación superior ha marcado 

diferentes etapas en su desarro11o, la primera de las cuales 

pa:?:"te de la crisis de principios de siglo que produjo 

serie de conmociones a1 interior de 1a universidad y que dio 

como resultado la reforma universitaria89. 

88 

89 
ANUIES. "La Evaluación de •.. op. cit. p. 15. 
Tomás Vasconi Amado~ "Educación y Acumulación ... op. ci~. 

P- 59. 
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Desde entonces y hasta nuestros días e1 sistema educativo ha 

sido cuestionado tanto en 1a forma como en el. fondo en varios 

países de América Latina. Se ha evaluado e1 funcionamiento y 

1a utilidad que ha tenido para la sociedad en cuanto a la 

calidad de los recursos humanos que prepara y que ingresan a 

mercado laboral siempre demandante de mejores nivel.es en 

lo que a formación para el trabajo se refiere. 

Es por esto que Víctor M. G6mez C. sefiala que se han 

planteado objetivos la formación profesional 

extraescolar que cubran algunas de las carencias del actual. 

sistema educativo superior. Asimismo, ha intentado 

justificar su st:at:us separado, independiente y paral.elo al. 

sistema escolar virtud del supuesto de mayor 

"efic"a.cia"90. 

Con todo esto, vemos que para algunos resuJ.ta necesario que 

el sistema de educación superior, al igual que el conjunto 

que conforma los sist:.emas organizados de educación y 

formación. reestructuren función de]. cambio int:.entando 

complementar los esfuerzos t:.anto del sistema de educación 

como del sist:.ema de formación hacia meta común; esto sin 

olvidar la importancia que para la sociedad tiene la 

formación integral del hombre. decir, tanto la educación 

no debe limitarse a 1o académico como la formación para el 

90. Víctor M. Gómez c .. "Formación Profesional ... op. cit. p. 
SS. 

f.STi". 
SAL!~ 
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trabajo no debe restringirse al. desarrol.1o de 1as habi1idades 

en un campo l.abora1 espec.í:fico. pues actual.mente están muy 

definidos l.oa límites entre una y otra; pero en el. proceso de 

adecuación que 1oe tiempos modernos requieren hace 

necesario que se unan en beneficio de 1os individuos y l.a 

sociedad en su conjunto, a fin de que l.a nueva educación-

formación vaya acorde el desarrol.l.o integral. del. hombre .91 

De esta forma se pretende dejar atrás el. carácter 

economicist:a de la educación basado l.os requerimientos 

objet:ivoa del. mercado de trabajo. l.o cual ea necesario pues 

al estar vigente esta relación directa pos de 

adecuación economicista se da origen políticas de 

vocacional.ización y profeaional.izaci6n que fundamenta 

1a medición de demandas económicas u ocupacionales, desviando 

1a búsqueda de soluciones rea1es a 1a problemática educativa 

a1 no e.ornar cuenta otras perspectivas que no sean 1as de 

origen económico. 92 

Bajo este enfoque y en vista de que 1a educación representa 

para 1as jóvenes generaciones de trabajadores una puerta de 

entrada a1 mercado 1abora1. resu1 ta urgente saber qué tanto 

ha reestructurado e1 sistema de educación (particularmente 

ei de nivel superior), y si es así qué tanto se adecúa o no 

91_ Ibidem p. 47. 
92. Ibidem p. 48. 
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ta1 reestructuración a dicho mercado, ya que ea hacia donde 

parecen dirigirse 1os objetivos de1 propio sistema educativo. 

En este sentido John R. Ga1braith (dice Mariano Da RochaJ93, 

hab1a acerca de1 carácter de 1a educación: si 1a educación es 

encarada bien de consumo, ea derecho de cada uno seguir 

e1 curso que e1 ij a. Pero si 1a educación es una forma de 

inversión. imperativo p1anear cuidadosamente 1os gastos 

que con e11a se hagan. 

En esta última frase se encierra 1o que considero debiera ser 

1a idea central de 1a actua1 p1aneaci6n educativa en México: 

impartir educación de calidad no de cantidad, buscando en 

todo momento una plena integración de la educación 1a 

formación profesional, fin de que la relación de 1a 

educací6n superior con el mercado de trabajo sea 

inversión eficiente en beneficio de la sociedad. 

Mariano Da Rocha dice que los países desarrollo deben 

mejorar la educación considerándola como un bien de consumo y 

en función del capital invertido en ella. 

Esto último representa un paso importante en 1a evolución del 

sistema educativo superior. ya que actualmente pareciera que 

93. J. Mariano Da Rocha. "Profeaiona1izaci6n y el Mercado de 
Trabajo". pgcPp4ia vol. 7 núm. 14. Brasil. 1979, p. 12. 
Apud. John R. Galbraith. "Economic Development in 
Proapective" 1 Harvard. 1962. 
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1.os recursos asignados l.as universidades públ.icas están 

siendo desperdiciados, por lo que ea justo que se eval.úe de 

qué manera se han utilizado y si verdad l.a sociedad 

obtiene 1.os beneficios que se espera de las universidades, 

sobre todo si se trata de fondos del. erario público, l.o cual. 

es todavía máa delicado, ya que por este hecho se encuentran 

aún más comprometidas con la sociedad. 

B. DESARROLLO DE LAS PROFESIONES. CASO CONCRETO: LA 

SOCIOLOGIA 

De acuerdo Víctor Manuel G6mez Campos, trabajo 

titulado: "Educación Superior, Mercado de Trabajo y Práctica 

Profesional.. Anál.isis Comparativo de Diversos Estudios 

México"94, 1.a creación de las diferentes profesiones se basa 

las necesidades específicas que condicionan su formación, 

de acuerdo a loa incereses y el poder polícico de quienes las 

promueven, de ahí que su formación, reproducción, exclusión. 

certificación y evaluación dependa del contexto que 

surgen. Esto es, el origen de cada profesión se da sólo en 

función de las necesidades concretas que la sociedad debe 

cubri.r, y virtud del desarrollo del conocimiento. 

Parten. asimismo. de las condiciones que las crean, apoyadas 

94_ Víctor M. G6mez C. "Educaci.6n Superior ... op. cit. p. 6. 
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por 1os intereses de 1a el.ase en e1 poder. por e1 tipo de 

problema al que deben dar ao1uci6n mediante su praxis y están 

también sujetas l.os cambios económicos. po1~ticos y 

social.ea de 1a propia sociedad. 

segan G6mez Campoa95 e1 estudio de 1as profesiones es un medio 

eficaz para comprender las re1acionea entre sociedad y 

educación superior, precisamente por 1a ingerencia del medio 

social. 1a creación de dichas profesiones. Asimismo, el 

pau1atino deterioro que presentan algunas carreras 

función de 1a modificación de necesidades que l.a sociedad 

requiere cubrir a través de las actividades profesional.ea por 

l.o que crea nuevas ocupaciones y va dejando de lado l.as ya 

tradicional.es y obsol.etaa. 

Ea así que. Jorge Sandova1 Cavazos96 comenta que en torno a la 

adecuación entre profesiones y mercado de trabajo existen dos 

tendencias: la de quienes desean una relación más estrecha 

entre el. sist:.ema de enserian za superior y el. aparato 

productivo, y la de quienes sugieren lo contrario, aduciendo 

perversión de1 sistema de enseñanza superior 

consecuencia de supedit:.aci6n las necesidades de l.a 

producción indust:.ria1 en México. Estos últimos, ll.amadoa por 

Sandoval. Cavazos como "eternos trovadores de la modernidad", 

han criticado 1a función de algunas profesiones diciendo ·que 

95 Idem. 
9E? Jorge Sandovai Cavazos, "Adecuación ... op. cit:.. p. 41.. 
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d~a con d.ía van mod1ficándose 11.egando en ocasiones a etapas 

de crisis en cuanto metodol.og~a. teor~a y praxis se 

refiere, sin poder justificar su existencia y actual.mente han 

sido rebasadas por 1aa necesidades de una sociedad que no les 

confiere una función útil. qué cumpl.ir, tal. es el. caso de l.a 

Fil.osof.ía, sociol.og.ía, Fil.ol.og.ía, Historia, F.í.sica y 

Literatura. 

Es por esto que sandoval. Cavazos sugiere que l.a vincu1aci6n 

dicho sistema productivo, 

necesidades de l.aa mayor.ías 11 97. 

11 eino con l.as 

De igual manera Carl.os MuHoz Izquierdo en su ensayo "Impacto 

de la Educación Superior en l.os Mercados de Trabajo", nos 

indica que "l.as acc.uales condiciones del. mercado ocupacional. 

exigen abandonar campos tradicionales los que 1aa 

profes~o~es deben ser ejercidas de manera muy distinta de 1aa 

ofrecidas usualmente, merced a 1a preparación ofrecida por 

diversas instituciones de educación superior"96. En ambos 

:::.os autores presentan dos aspectos de 1a 

prob1emá~ica del mercado 1abora1, que por sí mismos explican 

el por qué de 1a relación inversa que existe entre éste y 1a 

educación superior, cuyos objetivos parecen no coincidir. 

97. Idem. 
98_ Carlos Muñoz I. "E1 Impacto ..• op. cit. p. 52. 
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Uno de los ejemplos que actual.mente encontramos en México a 

este respecto. es el. referente a l.a disciplina sociol6gica 

cuyas formul.aciones teórico metodol.6gicas se encuentran 

crisis. 

Debido a esto último pareciera que el sustento teórico de 

esta discipl.ina ha debilitado, por lo que algunas 

universidades las que imparte se encuentran rediseñando 

J.os planes y programas de estudio, principal.mente a nivel. 

licenciatura. 

Aún para los mismos soci6l.ogos resulta dif.!cil estructurar 

una def~nici6n acabada de su profesión, ya que por dedicarse 

esta disciplina al análisis de los complejos fenómenos 

social.es, envuelta en una verdadera heterogeneidad de 

ideas, conceptos, supuestos y subjetividades que hacen 

imposib1e delimitar el ámbito socio1.6gico bajo teoría 

única. 

A este respecto Ricardo de la Peña y Rosario Toledo en su 

trabajo intitulado C6mp acercarse a Ja Spcjo1ogfa99 

presentan una idea aproximada de lo que es esta disciplina en 

un intento por definirla. Ellos la conciben como la encargada 

de1 estudio de los fenómenos que producen en las 

relaciones grupal.es de los seres humanos. 

~ Ricardo de la Peña y Rosario Toledo. cómg acercarse a Ja 
sqc;olog5a. Ed. Limusa Noriega. México, 1991. p. 11. 
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Precisamente, en el. análisis que l.a sociol.ogía 11.eva a cabo 

en torno a l.os fenómenos social.es, eatabl.ece v.!.ncul.os 

diversas áreas del. conocimiento, tal.es como la Psicología, l.a 

Economí.a, l.a Hiat:.oria y muchas más, l.o que implica 

desarrol.l.ar visión gl.obal. de los hechos, mismos que 

enfrentan a la propia "sociol.ogía con un dobl.e confl.icto: por 

lado l.a definición de sus ~rincipios general.es, y por otro 

el cuestionamiento a su condici6n de ciencia"l.09 

Esto, dicen loa autores, establece una primera división del. 

trabajo sociol6gico entre quienes lo conciben como una tarea 

de investigación empírica, y quienes l.o ven como un esfuerzo 

de reflexión que permite formul.ar esquemas teóricos mediante 

l.os cuales se entienda globalmente la estructura social. Es 

por e seo que, diferencia de oc.ras disciplinas, 1a 

sociología de una formulación única de principios 

generales que definan el quehacer del sociólogo. 

Con base en esto, los autores seflalan la coexistencia de dos 

corrientes fundamentales de l.a sociología: l.a escuela 

estructural. funcional.ista y 1a escuela histórico-

material.ist:a, principal.mente. Cada de las cual.ea refuta 

la cientificidad de los principios y métodos empleados por la 

otra para el. estudio de 1.a realidad social, y ya que esta 

la? Ibidem p. 13 . 
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ú1tima es de naturaleza comp1eja en cuanto a su observación e 

interpretación. refutación objetiva hace casi 

imposible. pues mientras que "e1 estructural- funcionalismo 

busca construir esquema conceptual explicativo de las 

interrelaciones sociales en función de un modelo del sistema 

social visto globalmente, la escuela marxista de análisis 

sociológico destaca e1 predominio de 1as relaciones 

económicas en la estructura social. " 1º': 

Todo esto (dicen los autores). lleva pensar en la 

sociol.ogía ciencia de difícil manejo, demasiado 

subjetiva y que parece poder aterrizar en la realidad 

social. "El dilema de fondo radica en que esta ruptura entre 

sociedad y sociología se asienta en el destino mismo de la 

disciplina"~02 "mas su potencialidad no está agotada. por el 

contrario, bajo las condiciones actuales de transformación 

social ser.!a esperable una revitalización de esta actividad 

base del esfuerzo de reinterpr~taci6n del devenir 

humano_ "1º3 

Asimismo, Luis Leñero señala que "el panorama ocupacional del 

sociólogo recién egresado de l.a licenciatura no está cerrado 

ni es alarmante; pero a condición de que logre un alto nivel 

de conocimientos básicos y un hábil. manejo de metodologías e 

101 Ibídem p - 14 -
~: Ibídem p - 16. 

Ibidem pp. 16 y 17 passim-
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intervenciones 

Esto último no se logra en todos los casos, ya sea en virtud 

de las carencias del sistema educativo, o bien debido a la 

obsolescencia que paulatinamente adquieren loa planea de 

estudio. ya que difícilmente se adecúan las cambiantes 

necesidades de la sociedad. Ejemplo de ello l.o encontramos. 

asimismo, en la disciplina socio16gica, ya que durante loa 

años sesenta la situaci6n en México demandaba de análisis que 

dieran cuenta de loa principales movimientos sociales que se 

estaban desarrollando, por esto que l.a sociolog.í.~ 

representaba entonces el terreno en el que habrían de 

librarse las batallas del. estudio profundo de la sociedad, 

más aún a partir de1 movimiento de 1968, 1o que provocó que 

los estudios que se rea1izaron tuvieran tintes ideol.ogizantea 

que más que respuesta eran un rec1amo a 1a sociedad misma por 

su l.etargo. y al gobierno por su intransigencia. 

Todo esto generó que considerara a1 sociólogo no e1 

analista sino el crítico de la clase dominante de l.a 

sociedad. lo que a dio pie contracción en la 

demanda de estos profesionales ya ideologizados. 

10! Luis Lenero Otero. "Formación y Ejercicio Profesional. del 
Sociólogo". ReyjRta Tj,...mpg Spc:i.-..J6qicg, :num. 1 mayo-agosto, 
UA.~ Iztapal.apa. México. 1993. p. 17. 
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sustituyéndolos por otros con puntos de vista más f1exib1es y 

adecuados a 1.os intereses de 1os empleadores .ios 

Si a esto aunamos el. hecho de que la gran mayoría de los 

egresados de esta carrera no se interesa por adquirir mejores 

técnicas de investigación empírica y metodológica, tenemos 

entonces un horizonte lleno de incertidumbre para quienes han 

conc1uído esta licenciatura, ya que lo que loa años 

setenta parecía ser el auge de la sociología fue también el 

origen de la decadencia en la que aparentemente se encuentra 

hoy, por lo que debe revisada y repensada fin de 

concretar sus nuevas bases sobre las que se desarrol.le 

efectivo análisis de la sociedad, mismo que es ya urgente 

realizar y que está obligado 

contexto de la sociedad mexicana. 

adecuarse al cambiante 

As~ que debemos buscar alternativas de solución; tales 

como la creación de nuevas demandas de sociólogos. Esto puede 

lograrse si se trabaja en conjunto con el mercado laboral; ya 

que ea ahí donde se conforman 1.as v.ías de atención que el 

gobierno da a las necesidades sociales; por supuesto mediante 

la utilización de la fuerza de trabajo profesional. 

Bien dice V.íctor Manuel Gómez Campos que. . "para cambiar el 

tipo de enseñanza; para lograr enseñanza de tipo 

1~ Ibidem p. 18. 
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diferente. se necesita transformar e1 mercado, tanto el de 

productos como el mercado de trabajo, estructuras 

actual.es, necesita pensar nuevo tipo de 

demanda para esos profesionales y para lo que el.l.os pueden 

producir" .l..OG 

No basta con pensar ut6picamente en una pla?eaci6n educativa 

que solucione por sí misma loa diversos problemas de l.oa 

profesionales, tanto de aquéllos que se encuentran estudiando 

como de quienes ya egresaron. 

este nivel. Debe contemplarse 

El problema va más allá de 

cambio integral. de los 

distintos ele~entos que componen el proceso educativo: l.a 

educación (al interior de las instituciones de educación 

superior), y la práctica profesional {en el mercado de 

trabajo) . 

En algunos casos dicha práctica se hace casi imposible en 

virtud de que no se cuenta espacio suficiente que dé 

cabida a los elevados índices de egreso de las distincas 

inscicuciones de educación superior que existen en México. 

Es por esto necesario y urgente crear nuevas expectacivas, un 

nuevo tipo de demandas en las que los profeaionistas puedan 

producir y exp1ocar así las capacidades de que fueron dotados 

formación profesional. pesar de que maneja 

constantemente e1 concepto de "devaluación educativa". 

10!? V.íctor M. Gómez Campos. "Educación Superior ... op. cit. p. 
i9. 
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provocado un poco por e1 hecho de que a1 no ajustarse a 1aa 

tecno1ogías el. profesionista pau1atinamente 

desp1azado y a1 cabo de pocos años ya desempeña 1as 

funciones para l.as que fue formado, y que "habí:an 

justificado. primer 1ugar. l.a existencia de l.as 

modalidades de formación para el. trabajo" .J.07 

Nigel. Brooke dice que la devaluación educativa por sí misma 

no afecta directamente la situación del empleo, esto s61o 

sucedería si los empleadores no crean nuevos empl.eoa y si loe 

ya existentes los suprimen bajo la idea de requerir personal 

altamente calificado1~ 

En esto concuerdan Muñoz. Hernández y Rodrí:guez quienes 

piensan que la devaluación educativa genera desempleo 

fricciona]. y 

l.aboral. 10? 

creciente subuti1izaci6n de la fuerza 

Otra idea que se maneja en torno a 1a devaluación educativa. 

es la referente (según Jaime Gonzál.ez Joves11°,. a J.a reJ.aci6n 

que guarda ésta la movilidad social. y el. st:at:us que 

gracias a el.la se consigue. A este respecto Gonzál.ez Joves 

dice que no existe conexión necesaria entre las credenciales 

educativas y la actuaJ. disponibilidad de los al.tos st:at:us 

10? Víctor M. Gómez Campos. "Formación. . . op. cit. p. 56. 
1~ Nigel Brooke. •comentarios ... op. cit. p. 159. 
10? Carlos Muñoz I. "Respuesta ... op. cit. p. 165. 
ll~ Jaime Gonzál.ez Joves. "Las Credencial.es ... op. cit. p. 7. 
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sociales o posiciones ocupaciona1es. ya que el va1or de éstas 

está sujeto a la variación de factores distintos a loa del 

mercado de trabajo, por lo que no debe pensarse que el contar 

determinado número de credenciales educativas 

garantice una posición social de alto nivel. 

Todo esto nos da una idea acerca. de la situación que guarda 

actualmente el mercado de trabajo y de las perspectivas 

laborales a futuro. aunque debo reconocer que este no es un 

estudio acabado ni pretende serlo. ya que el análisis de este 

tema es más que materia suficiente para el desarrollo de otra 

tesis. 

C. PLANEACION EDUCATIVA Y MERCADO LABORAL 

Con base mi experiencia personal y la información 

recabada la investigación de campo cuyos resultados 

presento más adelante. debo señal.ar que en el. caso concreto 

de 1a sociología, actual.mente y muchos espacios del 

mercado laboral rechaza al sociólogo, ya por 

desconocimiento de lo que es la discipl.ina, por pensar que 

se trata de gente ideologizada, devaluando así 1a educación 

adquirida. 
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Es por esto que continuaci6n planteo a1gunos puntos de 

vista de diversos autores que han tratado e1 tema de 1a 

pl.aheaci6n educativa. 

V.í.ctor M. Gómez Campoa1ll dice que 1a p1aneaci6n educativa se 

"fundamenta en diversos conjuntos de valores. supuestos. 

creencias. conceptos y teor~as estructuradas. los cua1es 

ofrecen diferentes interpretaciones sobre 1a naturaleza de 

1as re1acionea entre 1a educación superior y 1a sociedad. 

Cada una de ese.as interpretaciones se propone como objetivo 

la identificación de las formas, modalidades y contenidos que 

deber.í.a asumir la educación superior para contribuir de la 

más adecuada al desarrollo social, económico y 

cul.tural.". 

Bajo este esquema, considero que la planeación educativa debe 

revisarse constantemente. a fin de no ser rebasada por l.os 

avances técnicos y científicos que se presenten, así pues. el. 

autor propone. como una sol.uci6n de índol.e educativa, que 

integre innovación pedagógica curricu1ar en la 

enseñanza de cada profesión, a fin de aumentar la capacidad 

(y creatividad) del egresado, l.o cual deberá fundamentarse en 

l.as transformaciones que se presenten en el ámbito económico 

y 1abora1. 

lll. v.!ctor M. G6mez c. "Educación superior ... op. cit. p. 3. 
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Asimismo. este autor sabe que es importante tomar en cuenta 

1a opinión de 1os propios egresados para conocer a1gunas 

opciones curricu1ares o pedagógicas que puedan integrarse a1 

p1an de estudios de 1a carrera de que se trate. 

En este sentido los aoci61ogoa bien podemos presentar a1gunas 

sugerencias a 1os planificadores para actualizar cuantitativa 

y cualitativamente 1a oferta educativa sustentada 1a 

situación rea1 de1 mercado 1abora1. 

Gómez Campos, al referirse a los empleadores, considera que 

el punto de vista de quienes requieren los distintos 

profeaionistas es también muy important:e, pues nos permit:.e 

objetivamente la forma en que se utiliza l.a fuerza 

laboral de este nivel. 

Por su parte, en 1.985 el Centro de Estudios del. Trabajo ll2 

l.1ev6 a cabo una investigación en l.a que se encontró que "la 

formación profesional de la población en edad de trabajar, 

corresponde al ritmo y las necesidades del crecimiento de la 

actividad económica", l.o cual. resul.ta de vital. importancia, 

ya que si hace diez años se preocupaban por l.a situación 

educativa-l.aboral. México, qué podríamos pensar 

situación que actual.mente vivimos, por l.o que anal.izar l.a 

pl.aneación educativa es totalmente urgente. 

~ Centro de Estudios del. Trabajo, op. cit. p. 116. 
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Siguiendo con G6mez Camposll.3 él. habl.a de 1as nuevas 

modal.idades de educación permanente y continua como una forma 

de dar respuesta los cambiantes requerimientos que el. 

mercado de trabajo p1antea a quienes han egresado años 

anteriores. A este respecto, la reca1ificaci6n podr~a ser el. 

medio por el que esta pob1aci6n en particular actualice sus 

conocimientos en el área de que se trate, evitando con e11o 

el. progresivo desempl.eo tecnol.ógico. 

En este sentido, dice Gómez campos, l.a especia1izaci6n podr~a 

enfocarse hacia aspectos muy específicos de 

vinculada con las empresas. 

formación 

Final.mente el autor menciona que l.a efectividad externa de 

las instituciones de formación profesional están determinadas 

por l.a dinámica general de funcionamiento del mercado de 

trabajo. 

Por su parte Carlos Muñoz Izquierdo. en su art.ículo "Impacto 

de la Educaci6n Superior en los Mercados de Trabajo•ill.4 nos 

dice que los diseños curricul.ares actuales se enfocan 

el desarroll.o de 1as capacidades indispensables para que el. 

egresado pueda encarar los problemas espec.í.ficoa de nuestra 

ll3 V.íctor M. G6mez c .• "Formación Profesional. ... op. cit. p. 
se. 
ll~ Carlos Muñoz I. "Impacto de la Educación ... op. cit. p. 
Sl.. 
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sociedad. Es por esto que debe recurrir a 1a reca1ificaci6n a 

fin de desarrollar model.os alternativos que l.e permitan 

ejercer diversas profesiones, lo cual s61o sería posible si 

ha alcanzado niveles educativos relativamente elevados. 

Lo anterior se refiere a la situación que priva en México, 

pero veamos ahora qué dicen a1 respecto dos autores acerca de 

1o que sucede en Brasil: 

-George Paacharopouloa~ ya que 1a educación sirve de función 

económica en la sociedad, el tipo de educación requerida debe 

ajustarse entonces a1 mercado laboral. para así evitar l.a 

ineficiencia en el. uso de recursos y lograr un mayor índice 

de crecimiento económico y bienestar social. 

Este autor considera que l.os planificadores educati.vos no 

deben contener el crecimiento de la matrícula universitaria, 

aduciendo que existe sobrepoblación de egresados de 

determinada disciplina. ya que esto va contra la corriente de 

las dinámicas a largo plazo de la oferta y la demanda. 

En torno al costo educativo, Psacharopoulos dice que: el 

Estado no debe intervenir económicamente en la educación (vía 

subsidios) • ya que esto baja los costos de l.a población 

'll!! George Psacharopoulos. "Loa Lazos 
Mercado Laboral.: Una perspectiva 
pgcenc:ja pgst; - Sgs;updarj a. 2 vol._ 
1989. p. 75. 

entre la Educación y el 
más amplia''- ~ 
17, Brasil mayo-agosto 



97 

educativa y se incrementa 1a demanda por este servicio. Por 

e1 contrario. si retira apoyo podría ocasionar que un buén 

número de estudiantes tenga que dejar sus estudios para 

integrarse al mercado laboral, por lo que los condena, más 

adelante, a un desempleo tecnológico irremediable, pues no 

contarán con la educación requerida. 

Aunque contradictoria, esta idea permite reflexionar 

acerca de lo fundamental que resulta una buena elección de 

carrera, pues de otra forma (dice el autor), tendríamos que 

pagar las consecuencias de nuestro error. 

Psacharopoulos señala, además, una característica específica 

que no he encontrado en ningún otro autor: la importancia de 

dar prioridad a la educación primaria, pues la inversión que 

pueda rea1izarse educación superior estará 

"ap1icando de1 lado equivocado de la bal.anza" .ll6 

Este elemento puede darnos pie a otra investigación que de 

ninguna forma serí.a despreciabl.e. pues ta1 vez nos oriente 

hacia una p1aneación educativa integral. y actual.. 

Otro concepto manejado por Psacharopoul.os se refiere a l.a 

asistencia las universidades de los hijos de los 

ll6. Ibidem p. 79. 



•• 

relat:ivamente bien acomodados econ6micamente. lo cual genera 

desigualdades socia1es entre el alumnado. 

Asimismc. este autor nos dice que tanto los estudiantes Cal 

ingresar a 1as universidades), como e1 Estado (al diseñar el 

abasto futuro de la educación}, actúan conforme lo exige 

momento histórico, sin pensar a futuro en las necesidades y 

circunstancias de la economía y del mercado de trabajo, por 

lo que no siempre se obtienen los resultados deseados. 

Concluye la exposición de las ideas de este autor presentando 

tres razones que é.l considera contribuyentes al. fracaso de 

lograr l.:na buena rel.aci6n entre la educación y el. mercado 

laboral.: 

"a) La falta de evidencia empírica sobre los factores e.lave 

que gobiernan el lazo entre la educación y el mercado 

labora1. 

b) El gravoso involucramiento proporcionar, financiar y 

regular la educación, 

c) El c::::isto_ político de adoptar una política conveniente al. 

bienes~ ar social a l. argo plazo." ll7 

El. último autor del cual presento comentarios ea José Mariano 

Da Rocha quien se refiere a al.gunas medidas correctivas con 

117 Ibidem p. 81. 
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1as que se buscó fortalecer e1 sistema educativo superior en 

Brasi1 .:1l8 

Da Rocha señala que con el fin de mejorar 1a calidad del. 

sistema por medio de la formaci6n de maestros y doctores. 

creó el incentivo de la carrera docente por la adopción de 

postgrado, así como también se crearon cursos de tecn61ogos, 

y carreras de corta duraci6n.119 

Considero que mucho se ha hecho 

pero la p1aneaci6n educativa debe 

este sentido en México; 

hacia mejores 

niveles que brinden una preparación de calidad que fortalezca 

a la sociedad en su conjunto. 

Lo expuesto hasta aquí nos permitirá tener una visión global 

de las teori:as bajo las cuales analizaremos un estudio de 

caso. mismo que presento a continuación. 

~ José Mariano Da Rocha. "Profeaiona1izaci6n y e1 ... op. 
cic.. 
ll9. rbidem p. a. 
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ESTUDIO DE CASO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y 

SOCIALES 

A. PROBLEMAS CONCRETOS 

Como hemos visto través de este breve estudio, 

100 

1a 

disciplina sociol.6gica no parece presentar panorama 

alentador para. quienes nos encontramos inmersos en su campo 

profesional, fue por esto tan importante para mí realizar 

esta investigación a fin de corroborar qué tan cierto era lo 

que pensaba acerca del desempeño profesional de esta carrera. 

Desafortunadamente equivoqué en 1as hipótesis 

planteadas, ya que la exploración real.izada ent:re quienes 

compartieron mi formaci.6n profesional me permitió comprobar 

que el mercado de t:.rabajo en que se desarrollan actualmente 

los sociólogos no es tan halagador como todos quisiéramos, ya 

que aproximadamente en un 80%- de 1.os casos el. desempeño 

reseringe, 1o seiial.an Ricardo de l.a Pena y Rosario 
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To1edcP0, actividades tanto de docencia 

cubriendo 

como 

pl.azaa "cuaaiperiodísticaa" y al.gunos más 

administrativas que no guardan gran rel.aci6n con el. oficio de 

sociól.ogo. 

Tal. parece que en l.a actual.idad l.a rel.aci6n entre sociólogos 

y mercado de trabajo no corresponde a las expectativas de 

acercamos esta profesión interesados 1a quienes 

atención de 1as cuestiones social.es, de 1as cual.es. 

parad6gicamente. nuestra sociedad demanda precisamente su 

atención; pero 

practicadas. 

el. resultado de las entrevistas 

Como introducción. y a fin de tener presentes los objetivos e 

hipótesis que guiaron el desarrollo de este trabajo, 

considero importante mencionarlos nuevamente para así tener 

punto de partida 

obtenidos: 

Los objetivos son dos: 

l.a corre1aci6n de loa renultados 

1. Conocer cuál es el mercado de trabajo de l.oa sociólogos 

egresados de 1a Facultad de Ciencias Pol.!ticas y Socialea

UNAM durante los años de 1986 a 1993, y 

l2C! Ricardo de l.a Peña y Rosario Toledo Laguardia 1 op. cit. 
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2. Saber si 1os planes y programas de estudio de esta 

discip1ina, que se imparte dicha Facultad. son adecuados o 

no a 1os requerimientos de1 mercado de trabajo,, a fin de 

eval.uar su papel 

ciencias sociales. 

formador de profeaionistaa 

Las hipótesis planteadas fueron; 

1as 

1. Un alto porcentaje de los egresados de l.a carrera de 

aociol.ogí:a de la Facultad de Ciencias Pol.J:ticas y Sociales

UNAM trabajan en áreas que poco o nada tienen que ver con su 

carrera,, y 

2. La formación profesional recibida no reaul.ta adecuada 

los requerimientos actual.es del. mercado dr~ trabajo. 

De igual forma considero importante incluir el Plan de 

Estudios de la Licenciatura Sociología (Apéndice II), ya 

que el que cursaron los integrantes de la muestra 

entrevista para este estudio. y al que refieren 1a 

breve evaluaci6n que realizaron mediante la entrevista. Dicha 

evaluaci6n se sustenta en la experiencia que han tenido en el 

mercado de trabajo y que en un alto porcentaje califican 

muy alejado de los requerimientos de loa empleadores. 

Cabe aefia1ar que en 1993 la Coordinación de Sociologra de la 

propia Facultad. emitió edición especial del Boletín 
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InformativolZL en el que se presenta e1 mismo Pl.an de Estudios 

de esta carrera s6l.o que a diferencia del primero. se han 

integrado las asignaturas optativas en ocho diferentes áreas. 

a saber: 

Teoría Sociológica 

Sociología Urbana 

Sociología Médica 

Sociología de la Educación 

Sociología del Trabajo 

Sociol.ogía Rural 

Sociología de América Latina 

Historia Social.. 

dejando 12 asignaturas 

Sociología. 

Optativas General.es 

Con base en estos elementos podremos presentar l.os: 

de 

121. UNAM. "Bpletj'n Ipfgpnatjyg .. Edici6n Especial.. Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Coordinaci6n de Sociol.ogía. 
México, marzo-abril 1993. 35 p. 
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CUADROS ESTAOISTICOS 

FECHA DE LA ENTREVISTA: JULIO DE 1995. 
NOTA: LAS ALTERNATIVAS DE RESPUESTA QUE SE ENCUENTRAN DENTRO 
DE PARENTESIS FUERON INDICADAS POR LOS ENTREVISTADOS Y POR 
TANTO LAS CONSIDERE IMPORTANTES. 
LOS DATOS SE PRESENTAN EN EL SIGUIENTE ORDEN: 

P R E G U N T A FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Es obvio que para ingresar a estudiar una l.icenciatura debe 

haberse cursado el bachil.lerat:.o, as.! que esta pregunta se 

refiere a otro tipo de estudios. miamos que por tratarse 

principalmente de formación para el. trabajo (técnico o 

profesional.). implica una ventaja frente a quienes sól.o han 

cursado 1a l.icenciatura 

1. ESTUDIOS PRECEDENTES A 
LA LIC. EN SOCIOLOGIA: 

-BACHILLERATO 
-CARRERA TECNICA 
-CARRERA PROFESIONAL 
-ESPECIALIZACION 
-OTRO 

TOTAL 

sociol.ogía. 

26 83.88 
2 6.45 
1 3.22 
o 
2 6.45 

31 100.00 

Según vemos, el 83.88% de los entrevistados no real.izaron 

otra carrera (técnica o profesional) antes de ingresar a 1a 

licenciatura en sociolog~a. El 6.45% llevó a cabo estudios a 

nivel técnico (secretariado, maestros normalistas y 

computación}. El 3.22% cursó simultáneamente ot.ra 
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profesional. y final.mente el. 6. 45% 11ev6 a cabo estudios en 

diversas áreas (deportes y música) . 

El. objetivo de esta pregunta es conocer el el.emento que con 

mayor frecuencia infl.uye en l.a el.ección de esta carrera. Se 

pl.antean diversas opciones de respuesta, tal.ea como l.a 

familia, l.os amigos, el. aspecto económico, político o social., 

y principal.mente {para efectos de este trabajo), el. pl.an de 

estudios. De igual. forma se presentan oc.ras opciones que a 

pesar de no ser importantes. pudieran haberse considerado por 

l.os entrevistados. 

2. POR QUE MOTIVO INGRESO A 
LA LIC. EN SOCIOLOGIA: 

-INFLUENCIA FAMILIAR o 
DE AMIGOS 

-POR EL PRESTIGIO DE LA 
CARRERA 

-POR EL CONTENIDO DEL 
PLAN DE ESTUDIOS 

-POR VOCACION 
-POR CONSIDERAR QUE AL 

EGRESAR OBTENDRIA ME-
JO RES INGRESOS ECONOMICOS 

-POR INQUIETUDES SOCIALES 
Y/O POLITICAS 

-POR EL HORARIO DE CLASE 
-PORQUE NO HABIA CUPO EN 
LA CARRERA ELEGIDA 
INICIALMENTE 

TOTAL 

s 16.13 

2 6.46 

13 41.94 
6 .J.9.36 

o 

4 12.91 
o 

1 3.20 

31 100.00 

En cuanto al motivo por el. cual ingresaron a la licenciatura 

Sociología, el 41. 941' dijo haberlo hecho por interesarse 

el contenido de1 plan de estudios (dato importante si 

relacionamos este porcentaje contra lo obtenido l.a 
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respuesta número l.l. donde el. 45 .16% afirm6 que el. pl.an de 

estudios debería modificarse total.mente) . En segundo término 

tenemos que el. 19. 36% de l.oa entrevistados ingresaron por 

vocación a esta discipl.ina, el. 16. l.3% fueron influenciados 

por familiares o amigos, el. 12. 91% por inquietudes social.es 

y/o pol.íticas. el. 6.46% por el. prestigio de l.a carrera y el. 

3.23% debido a que no encontraron lugar en l.a carrera el.egida 

inicial.mente. 

Las preguntas 3. 4, 5 y 6 t:ienen l.a intención de establecer 

si ].os entrevistados fueron o no alumnos regulares, lo cual 

quiza sea muestra de su dedicación l.aboral y tal vez motivo 

de actual. desarroll.o profesional.. Esto permit:irá 

considerar si ingreso y permanencia el. mercado de 

trabajo se debe a 1a profesión estudiada su desempeño 

persona1, ya que 1a socia1izaci6n en e1 crabajo es un aspecto 

importante para 1os emp1eadores. 

3. REALIZO LA LICENCIATURA 
EN E~ TIEMPO ESTABLECIDO: 

-SI 
-NO 

TOTAL 

24 
7 

31 

77 .4J. 
22. 59 

J.00.00 

En cuanto al. tiempo en que real.izaron 1a l.icenciatura, e1 

77.41% cubrió el. 100% de 1.os créditos en el. tiempo 

estab1ec.ido, mientras que el. 22. 59% empl.e6 como promedio 2 

semestres más para concl.uir sus estudios. 



4. CUAL FUE SU PROMEDIO 
FINAL DE CALIFICACIONES: 

-6.0 A 6.5 
-6.6 A 7.0 
-7.1. A 7.5 
-7.6 A B.O 
-8.1 A B.S 
-B.6 A 9.0 
-9.1 A 9.5 
-9.6 A 1.0 

TOTAL 

o 
o 
o 
2 
2 

l.3 
7 
7 

31. 

6.46 
6.46 

41. 90 
22.59 
22.59 

100. 00 
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En rel.aci6n a1 promedio fina1 de ca1ificacionea, e1 41.90% de 

l.os entrevisc.ados se encuentra en e1 rango de a. 6 a 9. o de 

ca1ificaci6n, mientras que el 22.59% se ubica entre el. 9.1 a 

9.5, oc.ro 22.59% entre el. 9.6 a 10, e1 6.46% está entre el. 

8.1 8.5 y final.mene.e otro 6.46% tiene un promedio final 

entre el 7.6 B. O. 1o cual. habla de 

académico de loa entrevistados. 

S. ESTA TITULADO: 

-SI 
-NO 

TOTAL 

l.4 
l.7 

31. 

buen desempeño 

45.17 
54.83 

100.00 

Según vemos, el. 45.17% de 1oa entrevistados se han titul.ado 

ya, mientras que el. 54.83% aún no; pero veamos l.os motivos: 



6. POR QUE MOTIVO NO SE HA 
TITULADO: 

-NO HA CUMPLIDO CON EL 
SERVICIO SOCIAL 

-NO HA CUMPLIDO CON LOS 
IDIOMAS 

-NO LO CONSIDERA NECESARIO 
-TRABAJA ACTUALMENTE y NO 
TIENE TIEMPO 

-ESTA HACIENDO LA TESIS 
-ESTA REALIZANDO OTROS 

ESTUDIOS 
-OTRO 

TOTAL 

108 

1 5.88 

o 
1 s.ee 

9 52.94 
6 35.30 

o 
o 

17 100. ºº 
Los principales motivos por 1os que no se ha titulado casi e1 

SO~ de 1a muestra son: e1 52.94% se encuentra trabajando y 

tiene tiempo para realizar este trámite 1 e1 35.30% está 

haciendo la tesis, un S.88% no lo considera necesario para el 

desempeño de su trabajo, y e1 último 5.88% no ha cumplido aún 

con el servicio social. 

El objetivo de esta pregunta conocer e1 porcentaje de 

entrevistados que desde su época de estudiari.tes tenían ya 

otros compromisos, 1o que probablemente pudo inf1u.ír en 

desempeño escolar. 

7. QUIEN FUE SU PRINCIPAL SOSTEN 
ECONOMICO DURANTE LA LICENCIATURA: 

-ALGUNO O AMBOS PADRES 
-CONYUGE O PAREJA 
-OTRA PERSONA 
-USTED MISMO 

TOTAL 

19 
1 
o 

11 

31 

61.30 
3.20 

35.50 

100.00 
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En cuanto al. principal. sostén económico de l.oa egresados 

durante época de estudiantes tenemos que el. 61.30% 

contaron con el. apoyo de sus padrea, l.o que l.ea dio l.a 

oportunidad de tener un mejor deaarrol.l.o académico; el. 35.50% 

cubrieron sus propios gastos y el. 3.20% tuvo l.a ayuda de su 

conyuge o pareja. 

Las preguntas 8, 9 y 10 buscan conocer el. punto de vista de 

l.os egresados torno a formación teórica y práctica, y a 

l.a re1aci6n que hubo entre ambas durante loa estudios de l.a 

l.icenciatura. Esto a fin de establ.ecer algunas orientaciones 

para evaluar el. plan de estudios cursado. 

La importancia de esta información radica en que de 

primera mano por tratarse de sociól.ogos egresados de l.a FCPS

UNAM, quienes se han enfrentado al. mercado de trabajo con los 

elementos brindados por esta carrera, y si bien las 

universidades preparan l.a fuerza l.aboral. profesional. de 

dicho mercado. entonces resulta imprescindibl.e l. levar 

seguimiento de egresados para conocer el. resul.tado de la 

labor educativa. 

Para cerrar con este bloque. la pregunta número 11 se refiere 

a l.a opini6n de l.os egresados en torno a1 plan de estudios. 
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Aqu!E. se plantean diversas alternativas de respuesta que se 

refieren al. cambio de dicho pl.an, al. cambio de l.as 

asignaturas o de au contenido, a1 cambio de l.os mét:.odos de 

enseñanza-aprendizaje del sistema de evaluación, ai 

cambio tocal del. plan de estudios. Se pregunta asimismo. el 

por qué de la respuesta elegida, fin de que se sustente la 

opinión que se tenga o se sugiera acerca de dicho pl.an. 

8. SU FORMACION TEORICA FUE: 

-MINIMA 
-SUFICIENTE 
-EXCESIVA 

TOTAL 

15 
14 

2 

31 

48.37 
45.17 

6.46 

100. 00 

El 48.37% de los entrevistados considera que la formación 

teórica recibida en la l.icenciatura en sociología, es mínima. 

el. 45.17\" piensa que es suficiente y para el 6.46~ resulta 

excesiva para el. desempeño de su actividad actual.. 

9. SU FORMACION PRACTICA FUE: 

-(INEXISTENTE) 
-MINIMA 
-SUFICIENTE 
-EXCESIVA 

TOTAL 

En 1o referente 

1 
25 
4 
1 

31 

- - - - 3. 23 
80.64 
J..2 .90 

3.23 

100.00 

1a formación práctica que en 1a 

1icenciatura en Socio1ogí:a recibieron 1os entrevistados. e1 
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80.64% considera que es mínima. para el. 12.90% es suficiente, 

para el. 3.23% excesiva y para el. 3.23% inexistente. 

10. LA. RELACION ENTRE TEORIA Y 
PRACTICA FUE: 

-INEXISTENTE 
-MINIMA 
-SUFICIENTE 
-EXCESIVA 

TOTAL 

18 
10 

1 
2 

31 

se.os 
32.26 

3.23 
6.46 

100.00 

La rel.aci6n que l.os entrevistados consideran que hubo entre 

teoría y práctica durante estudios de sociol.ogía 

distribuye de l.a siguiente manera: el. SS. 05% piensa que fue 

inexistente, el. 32.26% considera que fue mínima1 el. 6.46% 

excesiva y el. 3.23% suficiente. 

11. EL PLAN DE ESTUDIOS QUE 
CURSO DEBERIA: 

-CONTINUAR IGUAL 
-CAMBIAR EL CONTENIDO 

DE LAS ASIGNATURAS 
-CAMBIAR LAS ASIGNATURAS 
-CAMBIAR LOS METODOS DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
-CAMBIAR EL SISTEMA DE 

EVALUACION 
-MODIFICARSE TOTALMENTE 
-NO LO SE 

TOTAL 

1 

3 
11 

o 

2 
14 

o 

31 

3.23 

9.69 
35.46 

6 .46 
45.16 

100.00 

En cuanto a1 p1an de estudios que cursaron. e1 45.16% de 1os 

entrevistados considera que deber!a modificarse tota1mente, 

e1 35.46% piensa que deben cambiarse 1as asignaturas, e1 
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9.69% cree que e1 cambio debe ser a61o en el. contenido de 1as 

asignaturas, e1 6 .46\- considera que debe cambiar e1 sistema 

de eva1uaci6n, y e1 3.23\- piensa que debe continuar igua1. 

A partir de esta pregunta conoceremos 1a situación 1abora1 de 

los egresados, comenzando precisamente por saber cuántos de 

e11os trabajan actualmente. Esto nos permitirá saber si. 

dent=.ro de nuestras limitaciones. contamos con una muestra 

sigr..ificati.va de trabajadores que puedan aportar datos para 

este eatudi.o del mercado de trabajo. 

12. TRABAJA ACTUALMENTE: 

-SI 
-NO 

TOTAL 

27 
4 

31 

87.J..0 
12. 90 

100.00 

El 87 .10% de los entrevistados que componen l.a muestra del. 

presente estudio encuentra trabajando actualmente, 

mier.tras que el 12.90% no, veamos por qué motivos no trabaja. 

El objetivo de la siguiente pregunta identificar 1os 

pos.ib1es motivos por los que no trabajan quienes así 1o 

indicaron en 1a pregunta anterior. presentando, al final de 

las alternativas de respuesta. la posibilidad de sefialar otra 

más. Esto nos permitirá conocer si el hecho de no trabajar se 

debe a la escasez de posibilidades al interior del mercado de 

t.rabaJ-:::. de los sociólogos. o a situaciones particulares de 
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1os egresados. sean éstas en torno a l.a capacidad profesiona1 

del. interesado sus diversos intereses personal.ea. 

13. POR QUE MOTIVO NO TRABAJA: 

-ESTA REALIZANDO TESIS 
-ESTUDIA ACTUALMENTE 
-NO ENCUENTRA TRABAJO 
-NO ESTA TITULADO 
-NO BUSCA TRABAJO 
-OTRO 

TOTAL 

o 
J. 
3 
o 
o 
o 

4 

25.00 
75.00 

100 .. ºº 
Como vemos. el 75% no encuentra trabajo, mientras que el 25% 

restante se encuentra estudiando actualmente. El resto de las 

alternativas se quedó sin respuesta. 

En verdad pocos l.os aoci6l.ogos de l.a muestra que 

trabajan. pero no por esto deja de ser importante el. hecho de 

que el. motivo principal. sea por encontrar trabajo. 

El. objetivo de esta pregunta ea conocer si en vei·dad l.os 

soci61ogos sólo trabajan para el. sector público, espacio que 

es considerado por l.a mayor~a de estos profeaionistas como el. 

único viabl.e para su desempeño l.aboral., por lo que resul.t:.6 

importante comprobar este hecho. 

14. EN QUE SECTOR TRABAJA: 

-PUBLICO 
-PRIVADO 

TOTAL 

22 
5 

27 

81.49 
1.B .51. 

l.00 .oo 
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La ubicación de quienes trabajan actual.mente l.os 

diferentes sectores ea el. siguiente: el. 81.49% está en el. 

sector públ.ico, y el 18.51% en el. privado. Con base en l.o 

anterior vemos que si bien el. sector públ.ico no es el. único 

receptor de aoci6l.ogos, s~ l.o es en un al.to porcentaje. 

El. objetivo de esta pregunta es conocer l.a frecuencia con que 

l.os sociól.ogos se insertan en ciert:.o tipo de 

i.ns'C.i.tuciones, fin de ubicar desempeño entre l.as 

diversas el.ases de aceividades, l.o cual. se contempl.a en l.aa 

preguntas número 16 y 17. 

15. TIPO DE INSTITUCION: 

-SECRETARIA DE ESTADO 7 25.93 
-ORGANISMO DESCENTRALIZADO 

o EMPRESA PAR.A.ESTATAL 4 14 .82 
-INSTITUCION EDUCATIVA 

OFICIAL 10 37.00 
-INSTITUCION EDUCATIVA 

PRIVADA 1 3.71 
-INSTITUCION BANCARIA o 
-EMPRESA PRIVADA 3 11.12 
-POR su CUENTA 1 3.71 
-GOBIERNO ESTATAL o 
-GOBIERNO DISTRITAL 1 3.71 

TOTAL 27 100.00 

En cuanto al. tipo de institución. e1 37.00% trabaja 

instituciones educativas oficial.es. e1 25.93% en secretar~as 

de estado. el. 14.82% en organismos descentral.izados o empresa 

paraestatal., el. 11.12% en empresas privadas. y en 
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instituciones educativas privadas, gobierno dietrital. y por 

su cuenta el. 3.71% cada 

Como vimos. partir de1 tipo de institución que 

desempe:f'ian l.os soci61ogos podremos suponer de antemano l.as 

funciones que desempeñan. El. objetivo de esta pregunta es 

saber ciencia cierta el. cargo que desempeñan dichos 

profesionistas en su centro laboral. para conocer después l.as 

funciones que real.izan. 

16 QUE CARGO OCUPA: 
-DIRECTIVO Y CON PERSONAL A 

SU CARGO 6 
-DUEÑO DE NEGOCIO. EMPRESA, 

DESPACHO O COMERCIO ESTAB. O 
-PROFESOR DE PREPRIMARIA, 

PRIMARIA. SECUNDARIA, TEC-
NICO O DE ALGUNA MATERIA 1 

-PROFESOR DE BACHILLERATO, 
LICENCIATURA, POSGRADO O 
INVESTIGADOR 6 

-EMPLEADO DE CONFIANZA 14 
-EMPLEADO DE BASE O 
-OBRERO O 
-OTRO O 

TOTAL 27 

22.22 

3.71 

22.22 
51.85 

100.00 

En cuanto al. puesto que ocupan: e1 51. 85% son empl.eados de 

confianza, e1 22.22% directivos y con personal. a su cargo 

así como profesor de bachil.1erato. licenciatura, posgrado o 

investigador. en ambos casos; e1 3.71% se ubica en e1 rango 

de profesor de preprimaria. primaria. secundaria. técnico o 

de a1guna materia. 
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El. objetivo de esta pregunta es conocer, final.mente, 1aa 

funciones que real.izan l.oa soci6l.ogos, l.o que nos permitirá 

rel.acionar tal. desempeño con l.a discipl.ina sociol.6gica. 

17. CUAL ES SU FUNCION PRINCIPAL: 
-PLANIFICADOR 2 
-EJECUTIVO-DIRECTIVO 2 
-INVESTIGADOR ACADEMICO 3 
-INVESTIGADOR NO ACADEMICO 7 
-DOCENTE 3 
-EMPLEADO PUBLICO 7 
-EMPLEADO PRIVADO O 
-TRABAJADOR ASALARIADO 1 
-TRABAJADOR INDEPENDIENTE O 
-OTRO 2 

TOTAL 27 

7.40 
7.40 

1.1 .. 12 
25 .. 93 
11.12 
25.93 

3.70 

7.40 

100.00 

Las principal.ea funciones que desempeñan quienes componen l.a 

muestra entrevistada investigador académico y 

empl.eado públ.ico. ambos el. 25.93%, en segundo t:.érmino 

tenemos el. 11.12% para dos categorías: investigador académico 

y docente, mientras que el. 7.40% corresponde a: pl.anificador, 

ejecutivo-directivo y otro. Fina1mente e1 3.70% corresponde a 

trabajador asa1ariado. Esto nos indica que 1os profesionistas 

cuesti6n son. mayoría, emp1eados de organismos 

gubernamenta1es, 1o cual no es en esencia 1a 1abor especrfica 

de 1os soci61ogos. 

En esta pregunta se busca identificar qué tanto se requiere 

de un soci61ogo a1 interior de 1a empresa o institución en 1a 

que 1a.bora, o si 1a formación profesiona1 no tiene nada que 

ver. 



18. EN RELACION CON LOS REQUERIMrENTOS 
DEL PUESTO QUE OCUPA. SU FORMACION PRO
FESIONAL ES; 

-MINIMA 
-SUFICIENTE 
-EXCESIVA 

TOTAL 

7 
18 
2 

27 

25.92 
66.67 
7.41 

100.00 
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De acuerdo a 1os entrevistados, e1 66.67% de 1os casos 1a 

formación profesiona1 recibida es suficiente para e1 

cump1imiento de su trabajo, para e1 25.92% resulta m~nima y 

para e1 7.41% es excesiva. 

Al definir como "suficiente" l.a formación profesional. de loa 

entrevistados debemos señal.ar que refiere 1a 

discipl.ina sociol.6gica. sino al. nivel. académico. por l.o que 

no queda el.aro el. conocimiento de los empleadores en torno a 

l.o que ea la tarea sociológica y l.a función que podría 

desempei'iar el mercado l.aboral. interno de l.a empresa 

institución de que se trate. 

En las preguntas 19, 20, 21, 22 y 23 se busca conocer si 1os 

soci61ogos han tenido 1a necesidad de tomar curaos extra para 

e1 cump1imiento de su trabajo. estén o no relacionados dichos 

cursos con esta disciplina. Lo anterior ea con e1 fin de 

estab1ecer si dentro de1 mercado de trabajo de estos 

profesionistas han establecido nuevas técnicas o teorías 

que no hayan sido tomados en cuenta en e1 p1an de estudios de 

dicha carrera. si ta1es cursos se refieren aspectos 
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ajenos esta profesión y por tanto e1 egresado no tuvo 

oportunidad de estudiar1os. 

De igual. forma sucede con l.aS tecno1ogíaa que, a pesar 

de haberse podido cursar durante 1a época de estudiante, son 

ahora obsol.etas, y a1 ser necesarias para e1 desarrol.l.o de su 

trabajo l.os soci6l.ogos debieron estudiarlas actual.mente. 

Además, ha abierco la posibilidad de que el. entrevistado 

sugiera l.a integraci6n de tales cursos al. plan de estudios de 

esta profesión, a fin de que ésta pudiera ser l.a opinión de 

quien, habiendo cursado el. plan de referencia, 

enfrentado ante un mercado de trabajo real en el. que, 

haya 

soci61ogo. encontraba del. todo preparado ante la 

demanda actual. de los empleadores. De esta forma tenemos los 

siguientes resu1tados. 

19. HA DEBIDO TOMAR CURSOS EXTRA PARA 
EL DESEMPEÑO DE SU TRABAJO: 

-sr 
-NO 

TOTAL 

l.7 
l.O 

27 

62.97 
37.03 

l.00.00 

El. 62.97% de 1os entrevistados respondió que sí, mientras que 

el. 37. 03'% que no. Esto es. más del. 50% de l.a muestra no 

estuvo suficientemente preparado para integrarse al. mercado 

de trabajo profesional., por l.o que tuvo l.a necesidad de 

realizar cursos extraordinarios, l.o que puede deberse a que 

sus funciones no están, en un Sl.. 86% de1 total de quienes 

trabajan. re1acionadas con l.a sociol.ogía. 



20.-LOS CURSOS HAN SIDO DE ACTUALIZACION 
DENTRO DEL AREA SOCIOLOGICA: 

-SI 
-NO 

TOTAL 

4 
l.3 

l.7 

23.52 
76.46 

100.00 
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De1 tot:.a1 de 1os cursos que debió tomar el. 62. 97% de l.a 

muestra entrevistada, el 76.48% no fueron de actualización 

el. área sociol.6gica, mientras que el. 23. 52% sí, l.o cual. 

comprueba que se encuentran insertos en tareas que, 

mayori:a. 

socio16gica. 

están relacionados del. todo 

21. LOS CURSOS HAN SIDO DE: 

-TEORIA 7 
-METODOLOGIA l. 
-COMPUTACION s 
-IDIOMAS 2 
-OTRO 2 

TOTAL l.7 

l.a disciplina 

41..l.7 
s.es 

29.41 
11.77 
11.77 

100.00 

En cuanto al. tipo de cursos tomados tenemos que el. 41.17% 

correspondió a teoría, el. 29 .41.% a computacic5n, el. l.l.. 77% a 

idiomas, 5.88% metodol.ogía y l.l..77% fué 

especificado. 



22. DICHOS CURSOS ESTABAN CONTEMPLADOS 
EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LIC. EN 
SOCIOLOGIA: 

-SI 1 
-NO 16 
-NO LO SE o 

TOTAL 17 

De 1os tomados e1 94.12% 

cont:.emp1ado e1 pl.an de estudio 

de 

de 

Sociologí:a, mientras que e1 S.88% 

e11os 

s.aa 
94 .12 

100.00 
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estaba 

1a 1icenciatura 

sL Aqu<: cabría 

preguntarnos entonces si la deficiencia que presentaron 

qui.enes señal.aron que sí estaba concemp1ado e1 curso tomado 

el plan de estudio de Sociología corresponde al bajo 

rendimiento escolar del alumno, cuestiones académico-

adrr.inistrativas de la FCPS-UNAM, o en definitiva al. pl.an de 

estudios en cuestión. 

23. CONSIDERA NECESARIO QUE ESOS CURSOS 
SE ~YTEGREN AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 
DE __._ ~-~. EN SOCIOLOGIA: 

-SI 10 
-NO 7 
-NO LO SE o 

TOTAL 17 

De1 total. de 1os referidos. 

58.82 
41.18 

J..00.00 

e1 58.82% de 1os 

ent::-evistados considera que sí deben integrarse a1 p1an de 

escudios de 1a Lic. en Socio1og~a. mien~ras que e1 41.18% 

Es~o se debe principa1mente a1 uso de nuevas tecno1ogiaa que 
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gradualmente han ido cubriendo las diferentes funciones del 

mercado de trabajo, como son 1aa computadoras. Además, a1 

encontrarnos inmersos proceso de g1oba1izacion 

económica necesitamos un mejor manejo de idiomas y formas de 

trabajo que no son comunes en nuestra sociedad, por 1o que 

nuestro carácter de profesionistaa debemos contar con otras 

expectativas de desarrollo a partir de una mejor preparación 

universit:.aria. 

El objetivo de esta pregunta es conocer el nivel económico en 

el que se encuentran loa soci61ogos actual.mente, a fin de 

identificar si su desempeño como profesionistas ha modificado 

su estratificación social en relalci6n con la de sus padrea. 

Tal comparación se correlaciona con la pregunta número 36. 

24. CUAL ES SU INGRESO MENSUAL PERSONAL: 

-MENOS DE 1 SALARIO MINIMO 
-DE 1 A 2.5 S. M. 
-DE 2.5 A S S. M. 
-DE S A 7.5 S. M. 
-DE 7.5 A 10 S. M. 
-MAS DE 10 S. M. 

TOTAL 

o 
4 
10 
3 
3 
7 

27 

14. so 
37.04 
11.12 
11.12 
25.92 

100.00 

Como vemos, el. 3 7. 04 % de l.os entrevistados cuenta con 

sal.ario ubicado en el. rango de 2.5 a 5 sal.arios m~nimos, el. 

25.92~ gana más de 10 sal.arios m~nimos, el. 14.BO~ 
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encuentra entre 1 y 2. 5 salarios mínimos, y e1 11.12% gana 

entre S a 7.5, y 7.5 a 10 salarios mínimos. 

Cabe seña1ar que, según datos de1 Banco de México. tanto e1 

Salar~o Mínimo como e1 Tipo de Cambio de1 D61ar mostraron 1as 

siguientes cifras en el periodo señalado. durante el cual se 

levantó 1a encuesta: 

PERIODO 

JULIO !:E 1995 

SALARIO 
MINIMO. 

N$ 14.3 
(N$429.00 AL MES) 

TIPO DE CAMBIO 
DEL DOLAR EEUUAA 

N$ 6.0892 

Tipos de cambio del peso mexicano respecto al dólar de los 
EUA. 

Las cif~as son cotizaciones al final de cada mea.122 

Las siguien~es dos preguntas se refieren al perfil del puesto 

que ocupa actualmente el entrevistado. Esto es importante ya 

que en tr.uchas ocasiones nos invol.ucramos en actividades que 

no corresponden a la disciplina socio16gica y espero conocer 

si reaimente 1os entrevistados sab~an qué tipo de actividades 

rea1izar~an en su puesto a1 tomar e1 actua1 trabajo. 

~ BA..'OCO DE MEXICO. "Indicadores Económicos". Resumen Datos 
Mensua1es. México. Octubre de 1995. páginas a y c. 



25. CONOCE EL PERFIL DEL PUESTO 
QUE OCUPA: 

-SI 
-NO 

TOTAL 

24 
3 

27 

ea.ea 
1.1.12 

100.00 
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En cuanto a1 perfi1 de1 puesto que ocupa, e1 88. 88% dice 

conocer1o, mientras que e1 11.12% no, 1o cua1 nos 11eva a la 

siguiente pregunta: 

26. CORRESPONDE DICHO PERFIL A SU 
FORMACION PROFESIONAL: 

-SI 
-NO 
-NO LO SE 

TOTAL 

19 
7 
1 

27 

70.38 
25.92 

3.70 

100.00 

E1 70.38% de 1os entrevistados indica que su formación 

profesional sí corresponde a1 perfil de su puesto, e1 25.92% 

señala que no es así, y e1 3.70% no sabe, por no conocer e1 

perfil de 

profesional. 

puesto, si éste corresponde su formación 

{La diferencia entre e1 primer 11.12% y el 

segundo 3.70% de quienes indicaron no conocer el perfil de 

puesto ratificó que finalmente s61o uno de los integrantes de 

la muestra en verdad no conoc!a dicho perfi1). 

La siguiente pregunta tiene como objetivo detectar el. grado 

de competencia que existe en e1 mercado de trabajo entre l.os 
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sociólogos egresados de l.a FCPyS-UNAM, y l.os egresados de 

universidades privadas, a fin de conocer el. reconocimiento 

que da cada uno de el.los, según la universidad de 

procedencia. 

27. EN SU LUGAR DE TRABAJO TIENE USTED ALGUN 
COMPAÑERO SOCIOLOGO EGRESADO DE UNA UNIVERSI
DAD PRIVADA, QUE POR ESE HECHO SEA MAS RECO
NOCIDO QUE USTED EN CUANTO A PUESTO Y/O REMU
NERACION: 

-SI 
-NO (NO HAY) 
-NO LO SE 

TOTAL 

1 
22 
4 

27 

3.70 
81.49 
14.81 

100.00 

En esta pregunta el. 81.49% de los entrevistados aeñal.6 que 

hay aoci6l.ogos egresados de alguna institución educativa 

privada en su 1.ugar de trabajo, por lo que no sabe si habr~a 

mayor reconocimiento para ell.os. El. 14. 81% desconoce si hay 

sociólogos egresados de IES privadas en su l.ugar de trabajo y 

el. 3. 70% sei'1al.a que a.t existe un mayor reconocimiento para 

quienes fueron formados en instituciones privadas en re1aci6n 

a loa egresados de IES púb1icas. 

Un e1emento importante para 1a inserción de profesionistas a1 

mercado de trabajo conocer 1a forma mediante 1a cua1 

consiguieron su actua1 emp1eo, éste e1 objetivo de 1a 

siguiente pregunta. 



28. EL ACTUAL TRABAJO LO CONSIGUIO 
MEDIANTE: 

-RELACIONES PROFESIO-
NALES 23 

-AFILIACION A ALGUN 
PARTIDO POLITICO O 

-RELACIONES FAMILIARES 2 
-LA PRENSA O 
-ASCENSO EN EL LUGAR 

DONDE YA TRABAJABA 1 
-OTRO 1 

TOTAL 27 

85.19 

7.41 

3.70 
3.70 

100.00 
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E1 BS.19% de 1os entrevistados obtuvieron e1 actua1 trabajo 

mediante las relaciones profesionales que cuenta, el 

7.41% fué a través de relaciones famil.iares. el 3.70% logr6 

en el lugar donde trabajaba su época de 

estudiante y el 3.70% no especific6 cuál fué el medio por el 

que consiguió su empleo actual. 

A fin de conocer el tiempo transcurrido desde el término de 

la carrera de los entrevistados. hasta el ingreso a un empleo 

dentro del área socio16gica. planteamos la siguiente cuestión 

y más adelante los posib1es motivos que generaron 1a 

situación descrita. 

29. CUANTO TIEMPO TRANSCURRID ANTES DE 
CONSEGUIR EMPLEO EN EL CAMPO DE LA SO
CIOLOGIA ~ DESPUES DE HABER CONCLUIDO 
SUS ESTUDIOS: 

-YA TRABAJABA AHI DESDE 
ANTES DE TERMINAR 12 
-DE 6 MESES A 1 AÑO 9 
-DE 1 A 2 AÑOS 3 
-DE 2 A 3 AÑOS O 
-MAS DE 3 AÑOS 2 
-NUNCA HA TRABAJADO EN 
EL AR.EA SOCIOLOGICA 4 
- (NO CONTESTO) 1 

TOTAL 31 

38.70 
29.04 

9.68 

6.46 

12.90 
3.22 

100.00 
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En re1aci6n con e1 tiempo transcurrido entre el. término de 

1os estudios de l.icenciatura y el. ingreso a1 primer empl.eo en 

el. área sociol.6gica tenemos que el. 38.70% de l.os 

entrevistados trabajaba el. mismo lugar desde época 

eaeudiantil.. el 29. 04% tardó de 6 meses a 1 año, el. 6. 46% 

tardó más de 3 años en conseguir su primer empleo, el 3.22% 

no contestó, y el. 12.90% señal.6 que nunca ha desempeñado 

trabajo en el. campo laboral. de esta discipl.ina. 

30. CUAL FUE EL PRINCIPAL MOTIVO (PARA NO ENCONTRAR EMPLEO) 

-SEGUIR ESTUDIANDO 
-PREPARAR TESIS 
-REALIZAR EL SERVICIO 

SOCIAL 
-NO ENCONTRAR TRABAJO 
-NO CONTAR CON RECOMEN-

DACION 
-NO TENER LOS CONOCI

MIENTOS REQUERIDOS POR 
LOS EMPLEADORES 

-NO TENER EXPERIENCIA 
-NO ESTAR TITULADO 
-NO BUSCAR TRABAJO EN 

ESA AREA 
-OTRO 
-{NO CONTESTARON) 

TOTAL 

Los motivos que no han permitido 

de trabajo el. campo de 

2 6.4.6 
l. 3.23 

3 9.68 
2 6.46 

l. 3.23 

l. 3.23 
o 
o 

l. 3.23 
l. 3.23 
l.9 61.25 
31. 100.00 

rápido al. mercado 

l.a sociol.ogí.a han sido 

porcentual.mente l.os siguientes: el. 9. 68% está real.izando su 

servício social.. 6.46% continúa estudiando. otro 6.46% no 

encuentra trabajo. Para l.os siguientes casos corresponde, 

cada uno de el.l.os. el. 3.23%: está preparando tesis. no cuenta 

con recomendación. no cump1e con l.os requerimientos de l.os 
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emp1eadores, no busca trabajo en área, y otro 

especificado. Existe una úl.t:.ima alternativa de respuesta que 

presento y que no forma parte original. del. cuestionario: "No 

contestaron". y que al.canza un mayor porcentaje por encima de 

los anteriores: el. 61. 25%, l.o cual., en la mayoría de los 

casos, corresponde al. hecho de que el. 38.70% del total. de los 

entrevistados ya trabajaba l.ugar desde época de 

estudiante y el. 22.55% restante consideró necesario 

contestar en virtud de que fue muy poco el. tiempo que 

tardaron en conseguir empleo. 

Las siguientes dos preguntas (31 y 32} tienen como objetivo 

conocer las expec't:.ativas de un ascenso en el. actual. trabajo 

de loa entrevistados. Lo anterior ea con el. fin de saber si 

el. mercado de trabajo de estos profeaionistas existe o 

una movil.idad favorable. 

31. TIENE POSIBILIDADES DE ASCENDER 
EN SU TRABAJO: 

-s:r 
-NO 

TOTAL 

16 
11 
27 

59.25 
40.75 

100.00 

Del. total. de quienes trabajan actual.mente y forman parte de 

la muestra en estudio, el. 59. 25% sí tiene posibilidades de 

ascender en su trabajo. mientras que el. 40.75% no. 



32. NO PORQUE': 

-(NO LE INTERESA EL AREA) 
-(NO TIENE EXPERIENCIA) 
- {ES MUJER) 
-{ES CUESTION POLITICAJ 

TOTAL 

3 
3 
2 
3 
11 

27.27 
27.27 
18.19 
27.27 

100.00 

Los motivos por .los cua.les e.l 40. 75\' de quienes .laboran 
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tiene posibil.idades de ascender en su trabajo, 1e 

interesa ascender dentro de esa área, tiene .la 

experiencia requerida, -e.l ascenso es cuestión po.l ítica por 

.lo que no está en sus manos .lograr.lo: a cada uno de estos 

.le corresponde e.l 27.27~, y e.l 18.19~ indica que por el 

hecho de ser mujer no tiene más expectativas de desarro.l1o en 

e1 .lugar donde trabaja. 

Ca.be seña.lar que esta era una pregunta abierta, por .lo que 

.las respuestas fueron indicadas por los entrevistados, por 

eso que se encierran entre paréntesis. 

Aunque inicia.lmente consideraba que no era a.Ita .la demanda de 

soció.logos en el. mercado de trabajo, resul.taba necesario 

conocer el. punto de vista de otros profeaionistas de esta 

discip1ina a fin de no .limitarme a una respuesta personal, es 

así que incl.u! esta obl.igada pregunta en ia investigación. 



33. CONSIDERA QUE LA DEMANDA DE 
PROFESIONALES DE SOCIOLOGIA ES: 

-MUY ALTA 
-ALTA 
-MEDIANA 
-BAJA 
-MUY BAJA 
-NO LO SE 
- (NO HAY) 

TOTAL 

o 
o 
2 
12 
14 
1 
2 

31 

6.45 
38.70 
45.17 
3.23 
6.45 

100.00 
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En torno a 1a demanda actual de soci61ogos en e1 mercado de 

trabajo loa entrevistados consideraron lo siguiente: el 

45.17% piensa que la demanda es muy baja, el 38.70% dijo que 

baja, como mediana e inexistente la calificaron el 6.45% 

ambos casos, y el. 3.23% no sabe si existe un mercado de 

trabajo específico para los soci61ogos. 

MOTIVOS: 

-(NO HAY MERCADO DE 
TRABAJO) 

-(DEBEN FORMAR PARTE 
DE UN EQUIPO DE TRABAJO) 

-(EL SOCIOLOGO ESTA 
SUBVALUADO} 

-(NO ATERRIZA LA TEORIA 
SOCIOLOGICA) 

-(SE DESCONOCE DONDE 
PUEDE INTEGRARSE EL 
SOCIOLOGO) 

TOTAL 

15 

6 

3 

4 

3 
31 

48.38 

19.36 

9.68 

12.90 

9.68 
100.00 

En cuanto a los motivos que originan esa forma de ver 1a 

demanda de soci61ogos e1 mercado de trabajo tenemos 1os 

siguientes: e1 48. 38% considera que no hay un mercado de 
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trabajo espec.!.fico para los soci6l.ogos, el. 19. 36% cree que 

deben formar parte de equipo de trabajo para poder 

col.ocarse, el. 12 _ 90% piensa que l.a teor.!.a socio16gica no 

"aterriza" por l.o que no existe una producción material. que 

pueda ser demandada por el mercado laboral., y tanto la idea 

de que l.os soci61ogos se encuentran subvaluados como l.a de 

que se desconoce dónde puede integrarse un soci6l.ogo en el. 

mercado de trabajo tienen el. 9.68% cada una. 

En l.as siguientes preguntas (34 y 35) se pretende conocer si 

l.os entrevistados sienten haber alcanzado al.gll.n desarrollo 

distintos aspectos, tal.es como: personal. familiar, 

profesional., económico, pol.ítico, intel.ectual. y social. Esto 

con el. fin de saber si su profesión ha representado para 

e11os e1 motivo de dicho desarro11o. 

34. SE ENCUENTRA SATISFECHO 
CON SU DESARROLLO: 

-PERSONAL 
-FAMILIAR 
-PROFESIONAL 
-ECONOMICO 
- {NINGUNO) 

TOTAL 

B 
6 
14 
1 
2 

31 

25.80 
19 .36 
45.15 
3.23 
6 .46 

100.00 

En re1aci6n con 1a sa~isfacci6n que 1os entrevistados tienen 

diversos aspectos de su deaarro11o tenemos que un 45 .15% 

e1igieron e1 profesiona1, mientras que e1 25. 801'- se inc1ina 

más por su desarro11o peraona1, e1 19.36% por e1 fami1iar, e1 

3.23% por e1 económico y e1 6.46% por ninguno de 1oa aspectos 

indicados. 



35. SU MAYOR LOGRO PROFESIONAL 
HA SIDO: 

-ECONOMICO 
-POLITICO 
-INTELECTUAL 
-SOCIAL 

TOTAL 

1 
o 
24 
6 

31 

3.23 

77.42 
19.35 

100.00 

131 

En cuanto al. mayor l.ogro profesional. el. 77.42% de 1os 

entrevistados indicaron que había sido aspecto 

inte1ectua1, 19.35% e1 social. y e1 3.23% de l.os 

entrevistados e1 económico, dejando el. aspecto po1ítico fuera 

de e1ecci6n. 

A fin de establ.ecer una comparación entre el. status social de 

origen y el. actual de l.os entrevistados, planteamos l.a 

siguiente cuestión, lo cual. reforzará (aunque parcial.mente) 

si su desarrol.l.o profesional. ha tenido al.gún efecto en 

desarrol.l.o personal. y económico si desarrol.l.o 

consecuencia de l.a famil.ia de l.a que procede el. entrevistado. 

36. SU STATUS SOCIAL, COMPARADO 
CON EL DE SUS PADRES, ES: 

-MAS BAJO 
-IGUAL 
-MAS ALTO 

TOTAL 

3 
10 
18 
31 

9.68 
32.26 
SB.06 

100.00 

De1 cota1 de 1os entrevistados e1 58. 06~ considera que 

stacus aocia1. comparaci6n con e1 de sus padres. es más 
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a1to, el. 32. 26% indicó que era igual., mientras que el. 9. 68% 

seftal.6 que su status social. es más bajo. 

En l.as preguntas ·37 a 41 pl.anteamos l.a cuestión referente a 

estudios de posgrado (o de otro nivel.) que pudieran 

desarrol.l.ar a futuro l.os entrevistados. Ese.o con el. fin de 

conocer, por lado, l.as expectativas personal.es de 

desarrol.l.o, y por otro, l.as de l.a propia discipl.ina 

aoci.o16gica, ya que de al.guna forma esta el.ase de respuesta 

pudiera guiar l.a pl.aneaci6n de cursos de posgrado ante una 

demanda concreta de l.os egresados, 

profesión. 

37. CONSIDERA LA OPCION DE 
REALIZAR OTROS ESTUDIOS: 

de esta 

-SI 28 90.33 
-NO 3 9.67 

TOTAL 31 100.00 

otra 

En cuanto a l.a opción de real.izar otros estudios, el. 90.33% 

contestó que sr mientras que el. 9.67% dijo que no. 

38. SI LA RESPUESTA ES NO. 
POR QUE: 

-(FALTA DE RECURSOS 
ECONOMICOS) 3 100.00 

E1 único motivo seña1ado por quienes p1anean rea1izar 

otros estudios es 1a fa1ta de recursos econ6micos. 



39. EN QUE NIVEL: 

-LICENCIATURA 
-DIPLOMADO 
-ESPECIALIZACION 
-MAESTRIA 
-DOCTORADO 
-OTRO 

TOTAL 

l. 
3 
l. 
l.7 
6 
o 
28 

3.58 
l.0.71 
3.58 

60.71 
21.42 

100.00 
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En cuanto quienes consideran 1a opción de real.izar otros 

estudios. éstos se distribuyen de 1a siguiente manera: el. 

60.71% nivel. maestr~a. el 21.42% doctorado; el. 10.71% 

diplomado, y a nivel 1icenciatura y especia1izaci6n el. 3.58% 

respectivamente. 

40. SE INTERESA POR ALGUN 
POSGRADO DENTRO DEL AREA 
DE LA SOCIOLOGIA: 

-SI 
-NO 

TO':'AL 

l.3 
l.5 

28 

46.42 
53.58 

100.00 

En cuanto a quienes se interesan por un posgrado en el. área 

socio16gica el. 53.58~ dijo que no, mientras que el. 46.42% s~ 

buscan real.izar un posgrado en esta discip1ina. 

41. POR QUE MOTIVO: 

-PARA PROFUNDIZAR SUS 
CONOCIMIENTOS EN LA 
MISMA AR.EA 

-PARA OBTENER CONOCI
MIENTOS EN OTRA DIS
CIPLINA 

TOTAL 

l.3 46.42 

l.5 53.58 

28 100.00 
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En torno a 1os motivos que tienen l.os entrevistados en l.a 

e1ecci6n de l.os estudipa de posgrado. son l.oa siguientes: 

quienes desean realizar estudios el. área sociológica 

(46. 42%) se interesan por profundizar los conocimientos con 

que cuentan. mientras que quienes desean estudiar un posgrado 

otra disciplina (53.58%) es con el. fin de prepararse para 

un mejor desempeño en su 1ugar de trabajo, cuyo requerimiento 

académico no está relacionado l.a diacipl.ina en cuestión. 

Final.mente en 1as preguntas 42 a 44 (edad, sexo y estado 

civil.) s6lo se busca tener información personal. de los 

entrevistados. Cabe señal.ar que la pregunta núm. 43 (Sexo) 

resultó elemento importante en este estudio, virtud 

de que al.gunas empresas (según información recabada) 

existe preferencia hacia emp1eados varones en re1aci6n a 1as 

mujeres contratadas, teniendo ambos e1 mismo nive1 educativo. 

42. EDAD: 

-DE 22 A 27 AÑOS 2 6 .46 
-DE 28 A 33 AÑOS 21 67.74 
-DE 34 A 39 AÑOS 6 19.34 
-DE 40 A 45 AÑOS 1 3.23 
-DE 46 A 51 AÑOS o 
-MAS DE 52 AÑOS 1 3.23 

TOTAL 31 100.00 

La distribución por edad de 1as personas entrevistadas es 1a 

siguiente: e1 67. 74% encuentra en e1 rango de 28 33 

años, e1 19.34'" en e1 de 34 a 39 años, e1 6.46~ de 22 27 
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aftos, e1 3.23% corresponde a dos rangos: e1 de 40 a 45 y e1 

de más de 52 anos. 

43. SEXO: 

-FEMENINO 
-MASCULINO 

TOTAL 

18 
J.3 

3J. 

58.07 
41. 93 

100.00 

En cuanto a 1a distribución por sexos. tenemos que e1 58.07~ 

son mujeres y e1 41.93% hombres. 

44. ESTADO CIVIL: 

-SOLTERO 
-CASADO 
-OTRO 

TOTAL 

11 
20 
o 

3J. 

35.49 
64.51 

100.00 

Fina1mente. e1 estado civi1 de 1oe entrevistados e1 

siguiente: 64.51% corresponde a personas casadas y e1 35.49~ 

ao1teros, dejando 1a cl.asificaci6n de "otro" 

emp1eada s61o como a1ternativa de respuesta. 

Con base en estos cuadros veremos ahora e1 análisis dinámico 

de 1os resu1tados obtenidos mediante 1a investigación de 

campo: 
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.e:n cuanto a l.as caract:erí:sticas académica e de 10s 

entrevistados, vemos que más de1 80% de e11os ingresaron a 1a 

licenciatura en socio1ogía siendo ésta 1a primera carrera, 

decir, no optaron por cursar otros estudios. ya sean técnicos 

o profesi.ona1es 1 antes o en 1ugar de l.a sociol.ogía. :Est:o 

debí6 a1 interés que 1os entreviacadoa tuvieron por cursar e1 

p2a= de estudios que de esta discip1ina ofrece la UNAM en la 

Facu1cad de Ciencias Po1~tícas y Soc~a1es, siendo 1a vocación 

e1 segundo motivo que 1oa J.l.ev6 a rea1izar e.se.os estudios. 

Ambos e1ementos alcanzan e1 61.30% de1 toe.al de la muestra, 

l.o que permite identificar verdadero interés por 

estudiar esca disciplina. Al inicio de este trabajo senal.é ei 

hecho de que la sel.ecci6n de 1os años de 1986 a 1993 para la 

obt:.enci6n de l.a muestra se debía a que precisamente en taJ. 

época. de acuerdo a l.os regiscros de la Dirección Genera1 de 

Administrac~ón Esco1ar, 1a matrícuJ.a en la carrera de 

socio.logía bajó conaidera.b1emente, esto despertó mi interés 

por conocer el tipo de población que en esos años egresaba de 

.la !.i.niversidad para enfrentarse a un mercado de trabajo por 

demás desconocido e ~nseguro. 

Cabe señal.ar que si bien l.os resultados obtenidos en este 

est~dio no pueden ser apl.icados al total de l.a pob1aci6n de 

egresados de esta disciplina, sí debe orientarnos hacia 1a 

probabil.idad de los hechos que aquí se indican. 
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Vo1viendo a1 punto referente a 1oa estudios precedentes, esto 

resu1ta interesante para e1 presente trabajo ya que ante e1 

mercado 1abora1 es importante contar con más el.ementos de 

formación profesional. y si en 1a entrevista se contemplaba 

esta variabl.e, podr.í.a detectarse l.a ventaja de unos sobre 

otros al. contar con estudios previos l.a diacipl.ina 

cuestión, l.o que obviamente representa más poaibil.idadea de 

acceso al. mercado de trabajo y una movil.idad favorabl.e a ra.í.z 

de l.a cal.ificación obtenida. 

Asimismo, esto podr~a justificar el. hecho de que l.os 

soci6l.ogos se encuentren en puestos en l.os que no se requiera 

precisamente de l.a 1icenciatura 

empl.eado probabl.emente cumpl.a 

sociol.og.í.a, ya que el. 

l.a formación específica 

necesaria en cada caso. a pesar de no ser dentro del campo 

sociológico. 

De igual manera, y as!: como son importantes los estudios 

realizados previamente a esta licenciatura también lo son los 

que se 11evaron a cabo después de la misma. En este caso se 

encuentra el 62.97% de los entrevistados que actualmente 

trabajan (y que son e1 87. l.0% del total de 1a muestra) • de 

los cuales el 70. 38% desempeña funciones semejantes las 

desarro11adas por 1a socio1og.S::a. mientras que el 29.62% ocupa 

puestos diveroos que tienen mucho que ver esta 

disciplina. Esto último se apoya en la idea de que el 88.88% 

de quienes trabajan conocen el perfil del puesto que ocupan. 



por l.o que obviamente saben también cuál. 

educatívo que se requiere. 
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el. nivel. 

No podemos asegurar que es precisam~nte por contar con más 

estudios que este al.to porcentaje de entrevistados 

encuentre trabajando. Además. no ol.videmos que desde l.a época 

estudiantil. el. 38.70% ya contaba un e!!lpl.eo. 

En cuanto a 1os siguientes aspectos académicos analizados 

mediante l.a entrevista, tenemos que el. 77.41% del. total. 

real.izó estudios superiores en el. tiempo establ.ecido, 

obteniendo principal.mente (en un 87.08%) un promedio final. de 

calificaciones por encima del. 8.6, lo que habl.a de individuos 

interesados en 

estudio. 

y dedicados efectivamente al. 

A pesar de esto. el. 54.83% de dichos egresados aún no se ha 

titul.ado. y esto se debe a que e1 87 .10% del tota1 de la 

muestra encuentra trabajando 1 además de tener ya 

compromisos de orden familiar que no les permiten contar con 

tiempo auficient:.e para realizar los t:.rámites de titul.ación. 

Del total de l.a muestra el 52.94% encuentra esta 

situaci6n 1 mientras que el 35.30~ están haciendo l.a tesis y 

el 11. 76%" restante no han cumplido con el. servicio social. y 

l.os idiomas 1 por 1o que 

obtener e1 t~tu1o. 

s61o cuestión de t:.iempo 
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En este sentido cabe señalar que el. 29. 04t" se incorporó al. 

mercado de trabajo antes de cumplir un año de haber conc1u.ido 

estudios, 1o que provocó que adquirieran nuevos 

compromisos: (en este caso l.aborales), amén de quienes al. 

término de sus estudios contrajeron nupcias. Todo esto 

originó que no real.izaran l.oa trámites de titulación 

oportunamente. 

Por el. contrario, el 61.30% de los entrevistados contaron con 

el. apoyo ec:on6mico de sus padrea durante l.a real.izaci6n de 

sus estudios, lo cual probablemente les permitió cumplir 

l.os requisitos necesarios y conformar as.! el. 45.J..7% de los 

titulados indicados 

estudio. 

loa resultados global.es de este 

Como vimos más arriba, un buen número de los entrevistados 

(el. 61. 30~) estudiaron socio1og!a moc:.ivados por e1 p1an de 

estudios de 1a carrera y por vocación; pero 

sucedió en e1 transcurso de sus estudios: 

qué 

Como parte importante de 1a guía de entrevista se p1antearon 

cuatro preguntas que sirvieron un poco como eva1uación a1 

p1an de estudios cursado. Las tres primeras preguntas 

refirieron a l.a formación teórica y práctica recibida; as! 

como a 1a re1ación que entre ambas hubo a través de 1os 

semestres. Las respuestas fueron 1as siguientes: en cuanto a 

formación teórica el. 48.37% indicó que había sido mínima; en 
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:formación práctica el. BO - 64% dijo. también, que había sido 

mínima. mientras que cuanto l.a rel.ación entre ambas 

(teoría y práctica) el. 58.05% 1a cal.ific6 de inexistente. 

Para concl.u.i.r esta breve eval.uaci6n se cuestionó acerca del. 

pl.an de estudios. donde el. 45.16% indicó que debí.a 

modificarse total.mente, el. 35.46% dijo que debían cambiar l.as 

asignaturas. El. reato de l.as respuestas gira en torno al. 

cambio del. canten.ido de l.as asignaturas (un 9. 69%) y cambio 

en el. sistema de eval.uaci6n (6.46~). Sólo el. 3.23% indic6 que 

debí.a continuar igual.. 

Si. comparamos primer 61.30% de quienes optaron por 

estudiar esta carrera precisamente por su pl.an de estudios, y 

al. término de l.os miamos el. 45.16% sugiere un cambio total. de 

dicho p1an, entonces suponemos una cierta deai1usi6n de 1o 

que 1a gran mayoría esperaba de esta disciplina. Quizá esto 

nos 11eve a pensar en una ma1a aplicación de1 plan de 

estudios. el. cual, por sí mismo invita estudiar esta 

carrera. y al encontrarnos con que ni existe esa gran 

variedad de asignaturas en términos realen. ni tampoco 

cubren las expectativas de cierta "eapccial.izaci.6n" 

cuant:.o si es sociologta rura1. sociología urbana, etc., nos 

quedamos oól.o con 1a idea de ser profcsioniataa en un terreno 

casi desconocido. sólo por l.a sociedad misma. sino muchas 

veces por l.os propi.os sociólogos (según pude const:.atar con 

los cntreviatados) . 
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Con todo y eso, debo señalar que en algunos casos (tres o 

cuatro personas), hubo quienes comentaron que aman esta 

profesión por tener como objetivo principal e1 anál.isis de 

los complejos problemas sociales. 

Cabe aclarar que en ~ata ·investigación no consideré oportunc 

conocer el. punto de vista de l.os entrevistados en torno al 

profesorado con quienes cursaron oua materias. en virtud de 

que un número el.evado de el.los continúa impartiendo 

cátedra en l.a Facultad de Ciencias Pol.J:ticas y Socia.les por 

1.o que obviamente una eval.uaci6n a este respecto podría no 

ser válida. 

El siguiente aspecto anali.zado es el referente al. trabajo 

actual de los sociólogoa, piedra angul.ar de esta 

invcsti9ac.ión. 

Como señal.é más arriba, el 87 .10\" de .la muestra total. se 

encuentra trabajando ;;ictualmente. Del l.2. 90\- restante, 

sabemos que el principal motivo por e1 cual trabaja es que 

el 75\" de ellos encuentra trabajo y el 25\" restante 

estudia en la actualidad. 

Entre los que trabajan. el 81.49% lo hace en el sector 

púb.lico. mientras que el 18. 51% en e1 privado. El tipo de 

institución en principalmente educativa oficial, quedando en 
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segundo término l.as secretar!.as de estado, áreas que en su 

mayor.ía absorben gran número de egresados de l.aa 

instituciones públ.icaa de educación superior. 

Los cargos que ocupan primordial.mente empleados de 

confianza en 51.85%, quedando 22.22% directivos y 

con personal. su cargo, y 22.22~ profesores de bachil.l.erato, 

licenciatura, posgrado investigadores; siendo 

principal.ea funciones las de empleado público e investigador 

no académico. Esto nos presenta un panorama verdad muy 

reducido en relación con esa gama de actividades y espacios 

donde pueden desarrol.l.arse los sociólogos, principal.mente en 

la investigación sobre distintos aspectos de la estructura, 

instituciones y procesos sociales y la capacidad para 

e1aborar po1íticas instituciona1es y programas de solución a 

prob1emas sociales. desarro11o de las comunidades rura1es y 

urbanas y a 1a organización de grupos socia1es; esto ú1timo. 

de acuerdo l.o seña1ado 1a presentación de1 pl.an de 

estudi.os de esta l.icenciatura que podemos ver 

"Guía de Carreras l.980"123. 

Todo esto quizá deba que 1os aoci61ogos 

el. 1ibro 

están 

ubicados áreas que tengan que la socío1ogj'._a. 

prueba de e11o es saber que e1 70. 38% de l.oa entrevistados 

desarrol1an actividades que no corresponden con su formación 

12=! UNAM. "G11fa de Garrer@s J 2BQ". Secretaría de Rectoría -
México. 1980. pp. l.25-132. 
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profesional, sino que desempei'ian tareas cuyos requerimientos 

educativos son menores o equivalentes a un nivel licenciatura 

(sin importar 1a disciplina). por J.o que contar este 

nivel educativo resulta suficiente para un 66. 67%" del total 

de quienes trabajan y son parte de esta muestra. Ea decir, su 

preparación académica rebasa los requerimientos de los 

empleadores. o simplemente son un apoyo para el desempeño de 

su trabajo sin estar necesariamente relacionado con la 

socio1ogía. 

Esto lo sugiere el hecho de que el 62.97% de los que trabajan 

han debido tomar cursos extra para el desempeño de 

labores. Tales cursos. 76.481", corresponden 

actualización e1 campo sociológico, sino que 

principalmente han sido de teoría otras discip1inas 

(41.17%), computación en 29.41%, idiomas en 11.77%, 

otro 11. 77% cursó estudios técnicos de comunicación, y s61o 

un 5.88% int:eresó por estudiar metodología ya que así 1o 

requería su trabajo. 

De acuerdo a 1o indicado por los entrevistados en un 94.12%, 

dichos cursos no estaban contemp1ados en el p1an de estudios 

de 1a carrera. y e1 58.82% de el1os considera que sí deberían 

integrarse ta1es cursos al programa, a fin de preparar a 1as 

nuevas generaciones de socióJ.ogos de una manera adecuada a1 

mercado laboral. 
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Otro aspecto importante por e1 que podemos tener una visión 

más real. acerca del. "éxito" de una carrera es mediante 1os 

recursos económicos que por el desempeño de sus funciones 

reciben 1oa profesionistas. En este sentido la sociología no 

es precisamente la más destacada, pues 51. 84% reciben 

menos de S salarios mínimos pago por servicios, 

quedando 

sólo 

22.24% en el. rango de S a 10 salarios mínimos y 

25.92% de los que trabajan perciben más de 10 

salarios mínimos. Cabe señalar que quienes se ubican en este 

último nivel trabajan en instituciones privadas desarrollando 

labores que nada tienen que ver con la sociología. 

En cuanto a la competencia que existe en los espacios donde 

1aboran actualmente los aociól.ogos que componen la muestra, 

tenemos que sólo 3.70% de ellos indicó que en su centro de 

trabajo sí se da preferencia a los egresados de instituciones 

de educación superior privadas, detrimento de 1os 

sociólogos egresados de las universidades públicas. El 81.49% 

señalaron que no da esta competencia por no haber, entre 

compañeros de trabajo, sociólogos egresados de 

insituciones educativas privadas. 

Lo anterior se sustenta en lo dicho por Víctor Manuel Gómez 

CampoSJ24 al referirse a los empleadores, quienes tienen como 

característica el hecho de contratar gente con scac:us social 

~ Víctor M. G6mez Ca":?".pos ... Educación Superior ...• op. cit. 
p. 23. 
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simi1ar a1 de quienes ya están contratados, a fin de guardar 

un cierto nivel. aocioecon6mico que permita 1a fáci1 

integraci6n de l.os miembros de equipo de trabajo. 

De acuerdo a Nige1 BrookeU~ 1o anterior bien puede deberse a 

que l.a causa por 1a que 1os trabajos que actual.mente tiene e1 

85.19% de l.os entrevistados. son l.as rel.aciones profesional.es 

que cuentan. 

Por el. contrario, el. 45.18% del. total. de 1a muestra tardó de 

6 meses y hase.a má.s de 3 años en conseguir empl.eo. y si a 

esto sumamos el 38. 70% de quienes trabajaban 

l.ugar desde época de estudiantes, 

expectativas de trabajo para l.os sociólogos 

en bonanza. 

el mismo 

que l.as 

encuentran 

Cabe señal.ar que del. 16.12% restantes a l.a cifra indicada 

el. párrafo anterior. tenemos que el 12.90% de el.los nunca ha 

trabajado en el campo de l.a sociología y el. 3.22% del total. 

de la muesc.ra no contesc.6, de igual forma hicieron el. 

61.25% de l.os entrevistados al cuestionar de los 

motivos por los que tardaron encontrar trabajo 

sociól.ogos, ya que, según consideran J.os entrevistados, 

tardaron mucho tiempo 

cuanto a motivos el. que 

conseguir primer empl.eo. En 

indicó en primer término, es el. de 

estar real.izando su servicio social (un 9. 68%) , continúa el. 

u~ Nige1 Brooke. ~comentarios ...• op. cit. p. 160. 
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seguir estudiando y no encontrar trabajo e1 6.46% 

respectivamente; preparar tesis, no contar con recomendación, 

no tener 1oa requerimientos que piden 1os emp1eadores, no 

buscar trabajo en esa área y otro no especificado, con 3.23% 

cada uno. 

En cuanto a 1aa poaibi1idades de ascender en e1 trabajo, loa 

entrevistados señalaron, en un 59.25% que a~. mientras que el. 

40.75% dijo que no. Esto último se debe, principal.mente, 

que: -no le interesa desarrollarse en el. área donde trabaja, 

-no tiene 1a experiencia necesaria, y -por cuestión 

po1~tica en l.a que no tiene alternativa de decisión personal., 

todas el.las con 27.27% del. total. de l.as negativas, 

quedando un 18.19% de estos motivos, al. hecho de ser mujer. 

Esto último presenta un aspecto que bien podr~amos 

cuestionar ante el mercado de trabajo. ya que para efectos de 

esta muestra un 58.07% está compuesto por mujeres. y sabiendo 

que la socio1ogía es. tanto la UNAM otras 

universidades una carrera preponderantemente femenina (con 

todas las implicaciones sociales que esto conlleva) , el hecho 

de s2r mujer no debe ser considerado por los empleadores para 

dar a1cernativas de movilidad social a sus empleados. ya que 

de esta forma se limita casi totalmente (aún en contra de las 

capacidades reales del individuo) cualquier expectativa de 
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desarro11o profeeiona1 que puedan tener quienes siendo 

mujeres hayan conc1uido 1a 1icenciatura en socio1ograP6 

Continuando con 1o anterior, tenemos que e1 siguiente punto a 

presentar ea 1a demanda de soci6l.ogos que existe actual.mente 

en el. mercado de trabajo. A este respecto el. 45.17% de l.os 

entrevistados contestaron que es muy baja l.a demanda debido 

principal.mente a que no hay l.ugares específicos que deban ser 

cubi.ertos por soci61ogoa (48. 38%) • segundo lugar tenemos 

el. hecho de que estos profeaioniatas deben ser parte de 

equipo de trabajo (19.36%). En un 12.90% se considera que la 

ceoría socio16gica no "aterriza". esto es. no representa una 

praxis concreca que pueda ser entendida por el común de l.a 

gente, por .lo que resulta una disciplina muy subjetiva. 

Las dos últimas respuestas alcanzan el. 9.68% cada una1 y se 

refieren a que el aociól.ogo está muy aubval.uado y además se 

desconoce dónde puede integrarse para desempeñar su 

profesión. Bajo este panorama 1 pareciera que no hay mucho por 

hacer al. respecto, pero considero que ea precisamente l.o 

contrario. 

121? V~ctor M. G6mez campos y Jorge Mungu~a dicen que l.os 
empl.eadores establecen requisitos de selección de personal 
dando al. nivel. educativo un peso espec~fico aunque en 
realidad este aspecto ea sól.o un filtro ideol.6gico y social. 
que interactúa con filtros de tipo socioecon6mico y de 
adscripción (como el. sexo. l.a edad y l.a raza, por ejemplo). 
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En términos genera1es, e1 45.15% de 1oe entrevistados 

encuentra satisfecho con su desarro11o profesional, y dentro 

de este aspecto, mayor 1ogro ha sido e1 inte1ectua1, 

habiendo conseguido un st:ac:us mayor a1 de sus padrea en un 

58. 06% 1o cua1 demuestra 1o dicho por Jaime Gonzá1ez Joveal27 

a1 referirse a1 número de credencia1ee educativas 1ogradas, 

mismas que no garantizan una posición socia1 de al.e.o nivel., 

ya que esto último depende de otros factores, no precisamente 

de 1a educación alcanzada. 

Al. inquirir sobre la opción de realizar otros estudios, el 

90. 33% contestó que sí. El único motivo indicado como razón 

para continuar estudiando la fa1ta de recursos 

económicos. 

En cuanto a quienes desean continuar sus estudios, el 60.71% 

interesa por ingresar a 1a maestría, lo cual deja a 

17. 87% en la expectativa de estudiar otra licenciatura, 

diplomado o una especialización, y a un 21. 42% que aspira 

estudiar e1 doctorado. 

De este total, el. 53. 58% interesa por estudiar un 

posgrado en el campo de la sociolog~a. ya que principalmente 

buscan obtener conocimientos en otras disciplinas a fin de 

l27. Jaime González Joves, "Las Credenciales ... op. cit. p. 7. 
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tener más herramientas para desarro1larse en el mercado de 

trabajo. 

como última parte de este análisis tenemos 

exposición de las caracter.ísticas de la muestra: 

breve 

El 67.74% de la población estudiada tiene entre 28 y 33 afias 

de edad. siendo en su mayor.ta mujeres (un 58.07~) cuyo estado 

civil es principalmente casado (64.51%). 

Todo esto significa que por lo general. y dado que es un 

grupo joven. son personas que esperan todav.ta mucho de sí: 

mismas (según palabras expresadas por los entrevistados). por 

lo que su forma de enfrentarse al mercado de trabajo (siempre 

demandante de creatividad) es más bien dinámica. 

cabe recordar este espacio idea de George 

Paacharopoul.oSÜ8 quien señal.a en la última parte del Cap.ítul.o 

II de este trabajo {Planeaci6n Educativa y Mercado Laboral) : 

Una razón contribuyente al fracaso de lograr una buena 

relación entre la educación y el mercado laboral es la falta 

de evidencia emp~rica sobre los factores clave que gobiernan 

e1 lazo entre ambos elementos. 

121! George Psacharopouloa, "Los lazos entre ... op. cit. p. si. 
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Es pues, ésta. una pequei'S.a ttevidencia empi:rica" que aporto 

con 1a mejor intención. fin de que. si conveniente, 

pueda servir como un sencillo aná1isis que conforme el 

terreno de l.a investigación sociológica acerca de la 

sociol.og.í.a. 
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CONCLUSIONES 

Las principal.es concl.ueionee de este estudio son l.as 

siguientes: 

1. El. mercado de trabajo en México ea, en términos general.es, 

el. conjunto heterogéneo de empresas e instituciones que a 

partir de propios intereses tanto l.os espacios 

necesarios que habrán de l.l.enar l.os trabajadores ·en los 

distintos nivel.es, puestos y/o categor.:l:as, como ].as 

condiciones que dichos trabajadores deberán cumpl.ir a fin de 

obtener tal. empleo. Esto úl.timo se fundamenta en l.a propiedad 

que l.os empl.eadores tienen de loe medios de producción. 

Las caracter.!.aticas del. mercado de trabajo no pudieron ser 

definidas como al.ge terminado, ya que fal.taron el.ementos 

teóricos acordes con este aspecto, además l.a dinámica en l.a 

que se desarro11a dicho mercado impide establecer, a priori, 

1~mites y esquemas eapec~ficos. 
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2. La p1aneaci6n de1 sistema de educacion superior México 

está conformada por dos vertientes: 1a educación y 1a 

formació~ profesional para e1 trabajo. Ambas parecen ser s61o 

una. pero efectivamente vemos que la primera es la que brinda 

una serie de conocimientos universales destinados a formar al 

individuo elemento integrante de una sociedad, mientras 

que 1a segunda cumple con la tarea de dotar al estudiante de 

conocimientos y habilidades específicas para la realización 

de una tarea determinada. 

La formación profesional (o capacitación laboral) dirige sus 

esfuerzos hacia l.a satisfacción de los requerimientos 

productivos del mercado de trabajo, por lo que la mayor~a de 

las veces se considera de mayor importancia que 1a educación 

forma1. 

3. Con base 1oa reau1tados obtenidos en 1a encuesta; vemos 

que, indicó 1a primera hipótesis, a1to 

porcentaje de 1oa egresados de esta profesión trabaja 

áreas que poco nada tienen que 1a discip1ina 

socio16gica. ya que 1a mayor~a de e11os obtuvieron su actua1 

emp1eo gracias a1 nive1 académico a1canzado, sin haber 

importado 1a profesión de origen, por 1o que sus funciones no 

están re1acionadas con esta carrera. 
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En e1 caso de quienes cuentan con empleos en 1os que 1a 

sociología se acerca a los requerimientos de loa empleadores. 

tenemos que siempre l.ogran 6ptimo desarro11o 

profesional debido, principalmente. a su escaso manejo de los 

elementos te6rico-metodol6gicoa y prácticas que 

necesariamente se encuentran vinculados a l.a disciplina en 

cuestión. Es por todo esto que la segunda hipótesis de este 

trabajo quedó confirmada al decir que l.a formación 

profesional recibida resulta adecuada a los requerimientos 

actuales del mercado de trabajo. 

Ahora bien, esto último da origen a un nuevo cueationamiento: 

¿es l.a formación profesional que brinda la Facultad de 

Ciencias Pol.íticas y Sociales de la UNAM, 

estudios de la Licenciatura en Sociología lo que 

a 1os requerimientos del mercado de trabajo, 

p1an de 

se adecúa 

en sí la 

formación que cada egresado obtuvo de manera personal. debido 

su propia capacidad, 

necesidades?. 

la que ajuaca dichas 

Esto, a1 igual que lo sedalado al final de la primera 

conclusión. podr~a plantearse como un nuevo tema de análisis, 

a fin de que más adelante se complemente este estudio. 
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PROPUESTAS 

En prímer término, debo seña1ar e1 hecho de que actualmente 

se está 11evando 

1a licenciatura 

cabo una revisión de1 p1an de estudios de 

Socio1og.!.a que ofrece 1a UNAM 1a 

Facultad de Ciencias Po1íticas y Sociales. En este sentido 

deseo presentar las siguientes propuest:.as, no con el. fin de 

establecer cambios significativos (en virtud de que la 

muestra empleada esta investigación no es representativa 

del conjunto de sociólogos, debido al reducido número de 

entrevistados), sino s61o como un pequeño granito de 

que espero pueda ser de utilidad para quienes tienen la ardua 

tarea de evaluar, anal.izar y preparar el plan de estudios de 

las próximas generaciones de sociólogos. 

As.!. es que presento ahora las sugerencias que a l.o l.argo de 

esta investigación he detectado como 1as más emergentes y 

quizá determinantes que 1a experiencia a1 interior de1 

mercado de trabajo nos ha dejado como profesionistas. 
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A. Modificar asignaturas y ampliar la planta docente. 

A pesar de que a1to porcentaje de 1os entrevistados 

(45 .16\') consideró que el Plan de Estudios debía modificarse 

totalmente. que el problema principal radica en el 

contenido de algunas asignaturas y lo reducido de la 

planta docente con que cuenta la FCPS-tJNAM. lo cual no 

permite que los a1umnos cubran expectativas en algunas 

materias optativas que se cursan en los últimos semestres de 

esta disciplina como las indicadas en el Boletín Informativo 

señalado anteriormente.i29 

B. Abrir áreas (ya sea a nivel licenciatura, maestría o 

doctorado), que sean requeridas por el mercado de trabajo 

actual o por la sociedad en su conjunto. 

sugiero, por ejemplo, que se integren las materias de 

comunicación aocia1 que actua1mente se consideran optativas, 

a fin de conformar e1 área de "Socio1og.!a de 1a Comunicación" 

ya que en ese campo iabora1 se desempeñan a1gunoa soci61ogos, 

y podr.!a actividad de interés para estos 

profesionistas. 

UNAM. "Bo1et.!n Informativo" op. cit. 
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De igua1 forma podría orientarse l.a creación de áreas de 

estudio enfocadas a l.a atención de prob1emas social.es que 

actual.mente aquejan nuestro país, fin de que 1os 

estudiantes tengan más expectativas de deaarro11o y 1oa 

grupos social.ea reciban de manera directa 1oe beneficios del. 

trabajo de 1os egresados de nuestra Facul.tad, pudi.endo 

esto la int:.egración de grupos mu1tidiscip1inarios 

médicos, paicó1ogos, comunic61ogos y abogados, por ejempl.o. 

Asimismo, tales áreas podrían abordar estudios de género y el. 

análisis de 1os nuevos sujetos social.es. 

Acerca de estos últimos, Miriam Cal.vil.lo y Alejandro Favel.aUO 

consideran que no han sido valorados en su real. magnitud y 

hablan (como uno de tantos ejemp1os que existen hoy día), 

re1aci6n a l.os hechos ocurridos en Chiapas a partir de1 1º de 

enero de 1994, señal.ando que: 

"No s6l.o l.os actores social.es intuyeron, al. calor de l.os 

acontecimientos, que algo nuevo había emergido en l.a historia 

del. país; también los intérpretes de l.a ~eal.idad social., al. 

plantearse la necesidad de develar su significado, se toparon 

con rupturas que marcaban no s61o al.teraciones en la real.idad 

sociohist6rica, sino que se enfrentaron a la impoaibil.idad de 

captar de manera inmediata esea nueva realidad usando los 

13? Profesores-inveaeigadores del Depareamento de Sociol.ogía, 
U.A.M-I.ztapalapa. 
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cuerpos teóricos anteriores. E1 manifiesto titubeo para 

denominar e1 propio fenómeno -se 1e 1l.am6 guerri1.la, 

movimiento, conflicto, etc.- habla por si: mismo del. 

surgimiellto de al.go nuevo, para l.o cual. no se tienen aún las 

herramientas conceptual.es que permitan cabal 

interpretación. La presencia de nuevas realidades, como l.a 

emergencia de nuevos sujetos, lleva a replantear el. problema 

de interpretación ya el plano estrictamente 

metodol.6gico, ni siquiera tomando como punto de referencia la 

tan llevada y tra1'.da crisis de los paradigmas, sino en el. 

terreno de lo epistemol.ógico, en el terreno de 1a 

construcción de la relación de conocimiento."131 

Es pues, por todo esto, urgente el análisis no tanto de 1o 

histórico como de1 momento actua1, fin de reactivar 1a 

tarea socio16gica misma. 

C. Rea1izaci6n de 1as Tesis conforme 1as áreas de 

investigación. 

Sugiero que 1a materia de Ta11er de Investigación Socio16gica 

r, rr. III y IV de1 actua1 programa, se considere, en todos 

13; Ca1vi11o, Miriam y A1ejandro Fave1a. "Los nuevos sujetos 
socia1es. Una aproximación epistemo16gica". SpcigJógisa, UAM
Azcapotza1co. México. Mayo-agosto. 1995. pp. 252 y 253. 
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1os casos. obl.igatoria dentro del. área de investigación 

el.egida para l.a real.izaci6n de l.a tesis durante l.os dos 

úl.timoa semestres de 1a carrera, a fin de procurar un mayor 

número de titul.ados al. término de l.a l.icenciatura. Un poco al. 

estil.o de l.o que se l.l.eva a cabo en l.a Universidad Autónoma 

Metropolitana donde l.os estudiantes el.abaran 

durante l.os últimos tres trimestres de 

tesina 

(conocido 

"Area de Concentraci6n") , aunque 

trate de una tesis. 

nuestro caso se 

Todo esto representa un mayor compromiso ante l.as nuevas 

generaciones de estudiantes de Sociología; pero bien val.e l.a 

pena enfatizar l.a l.abor de nuestra Facul.tad por brindar cada 

vez una educación de mejor cal.idad. 
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MERCADO DE TRABAJO DE LOS SOCIOLOGOS 

OBJETIVO: DESEAMOS CONOCER CUAL ES ACTUALMENTE EL MERCADO DE 
TRABAJO DE LOS SOCIOLOGOS EGRESADOS DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES-UNAM, DURANTE LOS AÑOS DE 1986 
A 1993, A FIN DE ESTABLECER LA RELACION QUE EXISTE ENTRE LOS 
PLANES Y PROGRAMAS DE LA CARRERA Y SU PRACTICA PROFESIONAL. 
POR FAVOR CONTESTE VERAZMENTE, LA INFORMACION PROPORCIONADA 
SE MANEJARA DE MANERA CONFIDENCIAL. 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
1. E1ija una so1a respuesta. 
2. Seña1e sus respuestas sobre 1as l~neaa punteadas. 
3. Si es el caso, responda breve y claramente. 

CARACTERISTICAS AC.ADEMICAS 

1. ESTO::?IOS PRECEDENTES A LA LIC. EN SOCIOLOGIA: 
(Si es el caso, indique qué estudios realizó) 

a) CARRERA TECNICA: 
bJ CARRERA PROFESIONAL: 
e) ESPECIALIZACION: 
d) OTRO: 
e) NINGUNO 

2. ¿POR QUE MOTIVO INGRESO A LA LIC. EN SOCIOLOGIA?: 

ai INFLUENCIA FAMILIAR O DE AMIGOS 
bl POR EL PRESTIGIO DE LA CARRERA 
e POR EL CONTENIDO DEL PLAN DE ESTUDIOS 
d, POR VOCACION 
e) POR CONSIDERAR QUE AL EGRESAR OBTENDRIA 

MEJORES INGRESOS ECONOMICOS 
f} POR INQUIETUDES SOCIALES Y/O POLITICAS 
g; POR EL HORARIO DE CLASE 
hJ PORQUE NO HA.BIA CUPO EN LA CARRERA 

ELEGIDA INICIALMENTE 
i) OTRO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



3. ¿REALIZO LA LICENCIATURA EN EL TIEMPO ESTABLECIDO? 

a) SI b) NO 
4. ¿CUAL FUE SU PROMEDIO FINAL DE CALIFICACIONES? 

a) 6.0 a 6.5 
b) 6.6 a 7.0 
e) 7.1 a 7.5 
d) 7.6 e.o 

S. ¿ESTA TITULADO? 

a) SI 
(Pase a 1a pregunta núm. 7) 

e) s.1 a.s 
f) 8.6 9.0 
g) 9.1 a 9.5 
h) 9. 6 a 10 

b) NO 

6. ¿POR QUE MOTIVO NO SE HA TITULADO? 

a) NO HA CUMPLIDO CON EL SERVICIO SOCIAL ...••.•..• 
b) NO HA CUMPLIDO CON LOS IDIOMAS .........• 
e) NO LO CONSIDERA NECESARIO •••••••••• 
d) TRABAJA ACTUALMENTE Y NO TIENE TIEMPO ....•..•.• 
e) ESTA HACIENDO LA TESIS .......•.. 
f) ESTA REALIZANDO OTROS ESTUDIOS ........•. 
g) OTRO: ...••••••.••....••••.•..•••••••.••.••••••••• 

7. ¿QUIEN FUE SU PRINCIPAL SOSTEN ECONOMICO DURANTE 
LA LICENCIATURA? 

a) ALGUNO O AMBOS PADRES 
b) CONYUGE O PAREJA 
e) OTRA PERSONA 
d) USTED MISMO 

OPINION ACERCA DE LA LICENCIATURA CURSADA 

8. SU FORMACION TEORICA FUE: 

a) MINIMA 
b) SUFICIENTE 
e) EXCESIVA 
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9. SU FORMACION PRACTICA FUE: 

a) MINIMA 
b) SUFICIENTE 
e) EXCESIVA 

10. LA RELACION ENTRE TEORIA Y PRACTICA FUE: 

a) INEXISTENTE 
b) MINIMA 
e) SUFICIENTE 
d) EXCESIVA 

11. EL PLAN DE ESTUDIOS QUE CURSO DEBERIA: 

a) CONTINUAR IGUAL 
b) CAMBIAR EL CONTENIDO DE LAS 

ASIGNATURAS 
cJ CAMBIAR LAS ASIGNATURAS 
d) CAMBIAR LOS METODOS DE ENSEÑANZA

APRENDIZAJE 
e) CAMBIAR EL SISTEMA DE EVALUACION 

DEL APRENDIZAJE 
f) MODIFICARSE TOTALMENTE 
g) NO LO SE 

SITUACION LABORAL ACTUAL DEL EGRESADO 

12. ¿TR.A.BAJA ACTUALMENTE? 

a) SI 
(Pase a 1a pregunta 
núm. 14) 

b) NO 

13. SI ES EL CASO: ¿POR QUE MOTIVO NO TRABAJA? 

a) ESTA REALIZANDO LA TESIS 
b) ESTUDIA ACTUALMENTE 
e) NO ENCUENTRA TRABAJO 
dj NO ESTA TITULADO 
e} NO BUSCA TRABAJO 
f) OTRO ................................................. . 

(Pase a 1a pregunta núm. 33) 
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14. ¿EN QUE SECTOR? 

a) PUBLICO b) PRIVADO 

15. TIPO DE INSTITUCION EN LA QUE TRABAJA? 

a) SECRETARIA DE ESTADO 
b) ORGANISMO DESCENTRALIZADO O 

EMPRESA PARAESTATAL 
e) INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL 
d) INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA 
e) INSTITUCION BANCARIA 
f) EMPRESA PRIVADA 
g) POR SU CUENTA 
h) GOBIERNO ESTATAL 

16. ¿QUE CARGO OCUPA? 

a) DIRECTIVO Y CON PERSONAL A SU 
CARGO 

b) DUEÑO DE NEGOCIO, EMPRESA, DESPACHO 
O COMERCIO ESTABLECIDO 

e) PROFESOR DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, 
SECUNDARIA, TECNICO O DE ALGUNA 
MATERIA 

d) PROFESOR DE BACHILLERATO, LICENCIATURA, 
POSGRADO O INVESTIGADOR 

e) EMPLEADO DE CONFIANZA 
f) EMPLEADO DE BASE 
g) OBRERO 
h) OTRO: ...................................•..••.•••• 

17. ¿CUAL ES SU FUNCION PRINCIPAL? 

a) PLANIFICADOR 
b) EJECUTIVO - DIRECTIVO 
e) INVESTIGADOR ACADEMICO 
d) INVESTIGADOR NO ACADEMICO 
e) DOCENTE 
f) EMPLEADO PUBLICO 
g) EMPLEADO PRIVADO 
h) TRABAJADOR ASALARIADO 
i) TRABAJADOR INDEPENDIENTE 
j) OTRO, •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

169 



170 

18. EN RELACION CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PUESTO QUE OCUPA~ 
SU FORMACION PROFESIONAL ES: 

a) MINIMA 
b) SUFICIENTE 
e) EXCESIVA 

19. ¿HA DEBIDO TOMAR ct.lRSOS EXTRA PARA EL DESEMPEÑO DE SU 
TRABAJO? 

a) SI b) NO •.•.•• 
(Pase a 1a pregunta num. 24) 

20. ¿LOS CURSOS HAN SIDO DE ACTUALIZACION DENTRO DEL AR.EA 
SOCIOLOGICA? 

a) SI 

21. LOS CURSOS HAN SIDO DE: 

a) TEORIA 
b) METODOLOGIA 
e) COMPUTACION 
d) IDIOMAS 

b) NO 

e) OTRO ••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••• 

22. DICHOS CORSOS ¿ESTABAN CONTEMPLADOS EN EL PLJ\N DE 
ESTUDIOS DE LA LIC. EN SOCIOLOGIA? 

a) SI 
b) NO 
e) NO LO SE 

23. ¿CONSIDERA NECESARIO QUE ESOS CURSOS SE INTEGREN AL NUEVO 
PLAN DE ESTUDIOS DE LA LIC. EN SOCIOLOGIA? 

a) SI 
b) NO 
e) NO LO SE 



24. ¿CUAL ES SU INGRESO MENSUAL PERSONAL? 

a) MENOS DE 1 SALARIO MINIMO 
b) DE 1 A 2.5 SALARIOS MINIMOS 
e) DE 2.5 A 5 SALARIOS MINIMOS 
d) DE S A 7.5 SALARIOS MINIMOS 
e) DE 7.5 A 10 SALARIOS MINIMOS 
f) MAS DE 10 SALARIOS MINIMOS 

25. ¿CONOCE EL PERFIL DEL PUESTO QUE OCUPA? 

a) SI b) NO 

26. ¿CORRESPONDE DICHO PERFIL A SU FORMACION PROFESIONAL? 

a) SI 
b) NO 
e) NO LO SE 

27. ¿EN SU LUGAR DE TRABAJO TIENE USTED ALGUN COMPAÑERO 
SOCIOLOGO EGRESADO DE UNA UNIVERSIDAD PRIVADA~ QUE POR ESE 
HECHO SEA MAS RECONOCIDO QUE USTED EN CUANTO A PUESTO Y/O 
REMUNERACION? 

a) SI 
b) NO 
e) NO LO SE 

28. EL ACTUAL TRABAJO LO CONSIGUIO MEDIANTE: 

a) RELACIONES PROFESIONALES 
b) AFILIACION A ALGUN PARTIDO POLITICO 
e) RELACIONES FAMILIARES 
d) LA PRENSA 
e) ASCENSO EN EL LUGAR DONDE YA TRABAJABA 

EN SU EPOCA DE ESTUDIANTE 
f) OTRO •.••••.•.••••..•.••.•.••.••••••.•• ____ •••••••• 

29. ¿CUANTO TIEMPO TRANSCUR..RIO ANTES DE CONSEGUIR EMPLEO EN 
EL CAMPO DE LA SOCIOLOGIA 1 DESPUES DE HABER CONCLUIDO 
SUS ESTUDIOS? 

a) YA TRABAJABA AHI DESDE ANTES DE TERMINAR 
LA LICENCIATURA 

b) DE 6 MESES A 1 AÑO 
C) DE 1 A 2 AÑOS 
d) DE 2 A 3 AÑOS 
e) MAS DE 3 AÑOS 
f) NUNCA HE TRABAJADO EN EL AR.EA 

SOCIOLOGICA 
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30. ¿CUAL FUE (O ES) EL PRINCIPAL MOTIVO? 

a) SEGUIR ESTUDIANDO 
b) PREPARAR TESIS 
e) REALIZAR EL SERVICIO SOCIAL 
d) NO ENCONTRAR TRABAJO 
e) NO CONTAR CON RECOMENDACION 
f) NO TENER LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

POR LOS EMPLEADORES 
g) NO TENER EXPERIENCIA 
h) NO ESTAR TITULADO 
i) NO BUSCAR TRABAJO EN ESA AR.EA 
j) OTRO ••••••••••••••••.•••.••••••••••••••••••••••• 

31. ¿TIENE POSIBILIDADES DE ASCENDER EN SU TRABAJO? 

a) SI b) NO 

32. SI LA RESPUESTA ES NO, POR QUE: ..................•.•.• 

33. CONSIDERA QUE LA DEMANDA DE PROFESIONALES DE SOCIOLOGIA 
ES: 

a) MUY ALTA d) BAJA 
b) ALTA e) MUY BAJA 
e) MEDIANA f) NO LO SE 

¿POR QUE MOTIVO CONSIDERA ESO?: ......................•.••.• 

34. SE ENCUENTRA SATISFECHO CON SU DESARROLLO: 

a) PERSONAL 
b) FAMILIAR 
e) PROFESIONAL 
d) ECONOMICO 

35. SU MAYOR LOGRO PROFESIONAL HA SIDO: 

a) ECONOMICO 
b) POLITICO 
e) INTELECTUAL 
d) SOCIAL 
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36. SU STATUS SOCIAL, COMPARADO CON EL DE SUS PADRES, ES: 

a) MAS BAJO 
b) IGUAL 
e) MAS ALTO 

37. ¿CONSIDERA LA OPCION DE REALIZAR OTROS ESTUDIOS? 

a) SI b) NO 
(Pase a 1a pregunta núm. 40) 

38. SI LA RESPUESTA ES NO, ¿POR QUE?: ..••••••••••••••••••• 

CP~~~. ~. i~. P~~~~t~. ~a~:. 42) .... - ......... - .... - ..... . 

39. ¿EN QUE NIVEL? 

a) LICENCIATURA 
b) DIPLOMADO 
e) ESPECIALIZACION 
d) MAESTRIA 
e) DOCTORADO •••••• 
f) OTRO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

40. ¿SE INTERESA POR ALGUN POSGRADO DENTRO DEL AREA 
DE LA SOCIOLOGIA? 

a) SI b) NO 

41. ¿POR QUE MOTIVO? 

a) PARA PROFUNDIZAR SUS CONOCIMIENTOS 
EN LA MISMA AREA 

b) PARA OBTENER CONOCIMIENTOS EN OTRA 
DISCIPLINA ··•••• 

e) OTRO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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DATOS GENERALES 

42. EDAD 

a) De 22 a 27 años 
b) De 28 a 33 años 
e) De 34 a 39 años 
d) De 40 a 45 años 
el De 46 a Sl. años 
f) Más de 52 ai'loa 

43. SEXO 

al FEMENINO b) MASCULINO 

44. ESTADO CIVIL 

al SOLTERO 
b) CASADO 
el OTRO 



APENDICEII 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA 

LIC. EN SOCIOLOGIA 
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FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES - UNAM 
PLAN DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGIAD2 

QUE ES Y QUE HACE 

Un sociólogo es un profesiona1 eapecia1izado en el. análisis 
de la estructura y los procesos social.es, tanto en el ámbito 
regional y naciona1, como de una comunidad o pequeño grupo. 
Tiene 1a tarea específica de explicar por qué ocurren 
determinados fenómenos dentro de una sociedad, cuáles son las 
causas que loa propician, en qué condiciones ocurren, 
quiénes afecta, y cómo podrían modificarse, suprimirse 
resolverse. 

El sociólogo ea fundamentalmente un analista de la realidad 
concreta. Tiene como objetivo principal aportar explicaciones 
que permitan comprender científicamente los procesos 
sociales. 

Tomando en cuenta que 1os fenómenos que ocurren dentro de una 
sociedad son muy comp1ejos y abarcan múltiples aspect:.os, el 
sociólogo deber ser un especialista que conozca aquellas 
disciplinas encargadas de explicar las diferentes dimensiones 
de l.a realidad social: Economía, Po1ítica, Historia, 
Psicología Social.; así mismo requiere de un conocimiento 
metodológico amplio y el dominio de algunas técnicas. mismas 
que habrán de ser fundamentadas y utilizadas de acuerdo a 
determinada teoría sociológica. 

La labor profesional de un sociólogo es indispensable para 
fundamentar 1a toma de decisiones pol.íticas. los planea y 
proyectos que están destinados a resolver loa problemas 
social.es del pafs. Por esta razón, l.a co1aboraci6n de J.os 
especialistas en Sociología es muy importante dentro de las 
instituciones públicas. 

Un sociólogo es también, por la naturaleza de los hechos que 
anal.iza y de los objetos social.es a los que orienta su 
trabajo, un concientizador y un crítico social. 

Las principal.es actividades que l.l.eva a cabo un sociólogo 
son: en primer té~ino, l.a investigación sobre distintos 
aspectos de l.a estructura, instituciones y procesos sociales, 
por ejemplo. la diferenciación en el.ases y estratos, los 

~2 UNAM. "Gu.í:a de Carreras J.980". 6a. ed. Secret:.aría de 
Rector~a. Dirección Genera1 de Orientación Vocacionai. 1980. 
pp 125-132. 
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conf1ictos y contradicciones aocia1ea, e1 prob1ema de1 
desarro11o, 1a distribución de1 poder, loa mecanismos de 
reproducción de 1a vida social, 1oa aspectos de cambio de las 
sociedades, etc. Por otra parte, e1 aoci61ogo puede dedicarse 
a 1a elaboración de po1~ticas institucionales, as~ como a su 
eva1uaci6n; a 1a formu1aci6n de programas de solución a 
problemas sociales; a1 desarrollo de las comunidades rural.es 
y urbanas; a la organización de grupos social.es; a labores 
docentes, etc. 

CARACTERISTICAS DESEABLES DEL ESTUDIANTE 

Para estudiar l.a carrera de Sociología es menester que l.a 
persona interesada tenga vocación por la investigación. Esto, 
a su vez, requiere de una gran paciencia, de una capacidad 
para adaptarse a diferentes situaciones. una inquietud 
incesante por desear encontrar la explicación a los fenómenos 
observables. y para evaluar los conocimientos existentes. 
Debe ser una persona que comprenda la necesidad de estudiar 
permanentemente y de relacionar las ideas con los diferentes 
aspectos de la realidad social y propio 
comportamiento. 

El sociólogo forzosamente tendrá que comprometerse. Es 
necesario que el estudiante se dé cuenta que el principal 
compromiso que tiene es con la verdad científica. y que ésta 
deberá utilizarse para el mejoramiento del hombre nunca para 
el mejoramiento de uros cuantos en detrimento de los derechos 
de las mayorías. 

El estudiante de Sociología debe cuestionarse constantemente 
sobre el mundo y sobre su propia disciplina; es necesario que 
entienda -e::_ aprendizaJe de esta profesión como un proceso 
constante que implica un estudio ininterrumpido y una 
reformulación crítica de sus conocimientos. Deberá tener 
vocación por la observación. la reflexión. el análisis; 
deberá desarrollar su capacidad de relacionar fenómenos. 
procesos e ideas. Su conocimiento lo elaborará a partir de la 
investigación. 

Deberá saber que. en muchas ocasiones 1 será i.mprescindi.ble 
convivir con personas de las más distintas extracciones 
social.es. de costumbres. religi.ón y cultura muy variadas. 
Deberá tener la capacidad de adaptación a estos ambi.entes. 
sin que por ello olvide cuál es su tarea específica. 

Finalmente. deberá entrenarse para trabajar dentro de equipos 
multidisciplinarios. Habrá de comprender a los profesionales 
de distintas discipl.i.nas y tendrá que adecuar sus juicios 1 
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propuestas y cr!.ticaa a 1as condiciones existentes en e1 
medio circundante. no para condescender y tolerar 1o 
injustificable, sino para proponer alternativas viables. 

CAMPO DE TRABAJO 

Hasta ahora, las principales fuentes de trabajo para el 
sociólogo se han dado en el sector of icia1, sobre todo en 
aquellas dependencias e instituciones que elaboran planee de 
desarrollo y organización de comunidades o de seguridad 
social y aaiatencia1ea, por ejemplo: Secretar.fa de Salubridad 
y Asistencia. Departamento del Distrito Federal. Secretar.fa 
del Trabajo y Previsión Social, Instituto Mexicano del Seguro 
Social, ISSSTE, IMAN, Instituto Nacional de la Vivienda, 
Instituto Nacional Indigenista, etc. Sin embargo, actual.mente 
e1 sector privado representa un campo 1aboral. importante para 
el. soci6J.ogo. 

Puede desarrol.l.ar también tareas de investigación científica 
en centros públ.icos o privados como son l.as universidades e 
institutos científicos particu1ares; así como ejercer J.a 
docencia en instituciones de enseñanza media y superior. 

CONDICIONES ESPECIALES PARA EL ESTUDIO DE LA CARRERA 

Durante el. transcurso de l.a carrera el. estudiante podrá 
real.izar trabajos de investigación de campo. tanto en áreas 
urbanas como rural.es. por l.o que requiere de gran movil.idad y 
despl.azamiento. Sin embargo, puede se1eccionar el. horario de 
acuerdo a sus necesidades. 

El. estudiante debe entender que el. anál.isis del. objeto de 
estudio sociol.ógico, que es l.a sociedad en toda su 
compl.ej idad, requiere de conocimientos específicos que den 
cuenta del. desarrol.l.o de 1as distintas corrientes del. 
pensamiento social. de la teoría. la metodología, l.as áreas 
de apl.icación del.a discipl.ina. etc.; asimismo del estudio de 
l.os teóricos más destacados por sus aportes en el. pl.ano 
universal.. l.atinoamericano y nacional.. 

La síntesis 
acumul.ación y 
paul.atino. De 
aprehensión de 

de 
de 

más 
1a 

estos conocimientos requieren de una 
un esfuerzo de maduración intel.ectual. 
está decir, que l.a pretensión de una 
total.idad del. conocimiento sociol.6gico 
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desde e1 inicio de su aprendizaje y por e1 a61o hecho de 
sentir una 1eg~tima ubicación ideo16gica, s61o puede 11evar a 
inconsistencias y debi1idadea que redundan en una 
seudociencia muy vu1nerab1e. No a61o basta un compromiso 
cr~tico, sino además un especia1 rigor en el análisis de la 
realidad y en 1aa afirmaciones que sobre ella se hagan. 

El manejo de idiomas ea requisitos (SIC) imprescindible para 
cursar esta carrera. Previo al examen profesional, se 
requiere la constancia de posesión de un idioma, o dos 
traducciones -inglés francés- obligatorios y, 
segundo término cualquier otro. Dicha constancia deberá ser 
extendida por el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM. 

PLAN DE ESTUDIOS 

Nivel Académico: Licenciatura 

NGmero de Créditos: Tota1 300 

Requisitos 

Académicos 

Para Ingresar: 

Para obtener 
el título 

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS 

Materias 

Bachi11erato 

a) Haber aprobado 1as 
asignaturas que inte
gran el plan de estu
dios. 
b) Servicio Socia1 
e) Presentar 1a tesis 
profesional. 
d) Sustentar examen 
profesional. 

Créditos 



Primer Semestre (1) 

Historia Mundial Econ6mica y Social I 
Formaci6n Social Mexicana I 
Teor.ía Social I 
Ta11er de Investigación y Redacci6n 
Econom.ía Política I 

Segundo Semestre 

Historia Mundial Económica y Social II 
Formación Social Mexicana II 
Teor.ía Social II 
Metodol.ogía I 
Economía Po1.ítica II 

':'ercer Semestre 

Historia Mundial Econ6mica y Social III 
Formación Social Mexicana III 
~eoría Social III 
:-:etodología I I 
E=onomía Política III 

08 
08 
08 
l.0 
08 

42 

08 
08 
08 
OB 
08 

40 

08 
08 
08 
08 
08 
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{ 1) Las materias que se imparten durante el 1 .. , 2 • y 3er. 
semestres corresponden a lo que se ha denominado Formaci6n 
5ásica Común, cuyo objetivo es introducir al estudiante en la 
::::-cbl.emática cient.ífica de J.as Ciencias Sociales~ as.! como 
P:::-=porcionarl.e los fundamentos teóricos y metodológicos 
propios de estas disciplinas. 

7e=ría Socio16gica {Ourkheim) 
7e::~a Sociológica {Weber) 

l.O 
l.O 



Estad.í.stica I 
Optativa * 

Quinto Semestre 

Teoría Sociológica (Lenin-Gramsci) 
Ta11er de Investigación Sociológica I 
Optativa 
Optativa 

Sexto Semestre 

Socio1ogía Latinoamericana 
Taller de Investigación Socio16gica rI 
Optativa 
Optativa 

Idioma: Traducción (Inglés o Francés) 

Séptimo Semestre 

Taller de Investigación Socio16gica III 
Optativa 
Optativa 
Optativa 

Octavo Semestre 

Taller de Invescigaci6n Socio16gica =v 
Opc.ac.iva 

10 
08 

38 

10 
10 
08 
08 

36 

10 
10 
08 
08 

36 

10 
08 
08 
08 

34 

10 
08 
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Optativa 
Optac.iva 

Idioma: ~raducci6n (otro) 

ºª 08 

34 
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Se ~ecomienda a 1os alumnos cursar 1os Ta11eres de 
Investigaci6n y 1aa materias optativas de acuerdo sus 
intereses inte1ectua1ea y profesionales. Con este fin. se 1es 
sugiere acudir a1 Departamento de Sociología para que se 1es 
asesore ~n 1a selección de dichas asignaturas. 

MATERIAS OPTATIVAS 

Acumula=~=~ y Lucha de Clases en México I (1830-1940) 
Acumu1a=i6n y Lucha de Clases en México II (1940-1978) 
Adminis~=aci6n y Desarrollo Económico 
Adminis==aci6n de la Empresa Pública 
Adminis~=aci6n Funcional 
Adminis~=a=i6n de la Política Económica 
Adminis~=ación Pública Comparada 
Adminis~=aci6n de Recursos Materiales 
Adminis==ación del Trabajo 
Adminis~=a=i6n Tributaria y Financiera 
Africa 
Agencias =~formativas 
América ~atina (Polític~ y Gobierno) 
Anális~s ~e contenido 
Anális~s ~~st6rico de la Urbanización 
Análisis Sociológico de la Ciudad contemporánea 
Asia .s-~::i===::..deneal y Noree de Africa 
Antrc~=:=:~a Social 
Cine ===-~:7-~::tal 
Cine, -::.-:. e :deología en México I 
Cine, -:-.·.·. e Ideología en México II 
Coopera=i5:: Ir.ternacional 
Comerc~~:izac::..6n de Produceos de Imporeaci6n y Exporcaci6~ 
Comerc~= Ex~erior de México 
Comer=~= =::~ernacional de Produceos Básicos 
Computa~::ras y Programación 
Comu~~=a=~5~ y Política I 



Comunicación y Política II 
Comunicaciones Internaciona1es 
Coyuntura Actual en la Agricu1tura Mexicana 
cuestión Agraria I 
cuestión Agraria II 
cuestiones Monetarias y Financieras Internaciona1ea 
Cultura y Movimientos Sociales Urbanos 
Crítica de la sociología Moderna 
Demografía 
Derecho Administrativo 
Derecho Diplomático, Consular y de las Organizaciones 

Internacionales 
Derecho Mercantil Marítimo 
Desarrollo de la Comunidad 
Economía Política de América Latina I 
Economía Política de América Latina II 
Economía Política del Socialismo 
Economía Política de la Urbanización 
Educación, Desarrollo y Planificación 
Educación Superior en México 
Enajenación e Ideología en la Cultura I 
Enajenación e Ideología en la Cultura II 
El Estado y la Acumulación en México I 
El Estado y la Acumulación en México II 
El Estado y la Expansión Capitalista I 
El Estado y la Expansión Capitalista II 
El Estado en México 
El Liberalismo Mexicano 
El Movimiento Laboral en México 
Estadística II 
Estado Actual de la Administración Pública 
Estado Nacional y Lucha de Clases en el Campo 
Estado. Poder Político y Medios de Comunicación-Información 

!Seminario) 
Est:.ados Unidos 
Estructura de Clases y Proyecciones Políticas en América 

Lat:.ina I 
Estructura de Clases y Proyecciones Políticas 

Lat:.ina ::: I 
Europa Occidental 
Evol'l.!ción del Lenguaje Audiovisual 
Svo:.·..:.ción del :..e:i.guaje Fil.mico 

América 
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F~uccuaciones Económicas. Políticas y Sociales (Seminario de 
Investigación) I 

F~uctuaciones Sconómicas. Políticas y Sociales (Seminario de 
Investigación) II 

Fluctuaciones Económicas, Políticas y sociales {Seminario de 
Investigación) III 

Fl~ctuaciones Económicas, Políticas y Sociales (Sem~nario de 
Investigación) IV 

Fo~ación Econ6~1co Soc a 
Formación Ecor.émico Soc a 
Fc::;::ac~6n Eccn6~i=o Soc a 
Formación Econó~ico Soc a 

de América La:. 
de América Lat 
de A.'Tlérica !..a-=. 
de América Lat 

:-.a 
r.a IV 



Geografía Económica de México 
Gobierno Comparado 
Historia de la Educación en México 
Historia del Movimiento Obrero Internaciona1 I (1848-1918) 
Historia del Movimiento Obrero Internaciona1 II (1918-1973) 
Historia del Pensamiento Político en México 
Imagen y Periodismo 
Integraciones Económicas 
Introducción al Estudio de la UNAM 
Introducción a la Sociología de la Educación 
Investigación de Operaciones 
Investigación Teórica del Trabajo I 
Investigación Teórica del Trabajo II 
La Agricultura en América Latina 
La Comunicación como Proceso (Seminario) 
La Historia como Reportaje 
La Ideología de la Revolución Mexicana 
La Industria Cultural en México 
La Interpretación de la Historia 
Legislación Nacional Aplicable a las Relaciones con e1 

Exterior 
Los Partidos Políticos en México 
Metodología de la Investigación en Administración Pública 
Métodos Históricos 
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Métodos y Técnicas de Investigación Periodística 
Modelos. Métodos y Técnicas de Análisis Urbanos 
Movimiento Campesino Contemporáneo en México 
Movimiento Obrero en México I (1830-1940) 
Movimiento Obrero en México II (1940-1979) 
Movimientos Populares y Regímenes Políticos del Siglo XX 
Oficinas de Prensa 
Organización de Instituciones Informativas 
Países Socialistas 
Política Exterior de las Grandes Potencias {Curso 

Monográfico) 
Políticas Urbanas del Estado Mexicano 
Pre~sa ~=r.=estataria 
Prob.le;;.as Actuales de la Educación México 
Problemas Económicos Mundiales 
Proble~as Jurídicos Mundiales 
Proble~as Políticos Mundiales 
Problemas Sociales de la Mujer 
Proble~as Teóricos del Desarrollo Hist6rico 
?rocesam~ento de Datos 
?sicoar.álisis y Sociedad 
Psico.lcgía Social 
Reformas Agrarias y Movimientos Campesinos en América Latina 
Regiones Socioecon6micas en la Formación Social Mexicana 
Relaci=~es er.~re México y Estados Unidos 
Seminario de AnáJ.isis de las Estructuras Adminis:ra:::.vas 

:se~~~ario de Investigación Econ6mico-F~nanciera 
se~inari= de El Capital I 
Semi~ario de ~~ Capital II 
Semir.ari~ de El Capital III 



Seminario de El Capital IV 
Seminario de Turismo 
Semiología <Seminario) 

·~ 

Sistemas Administrativos Públicos Contemporáneos (Seminario 
de Investigación Técnico-Administrativa) 

Sociología del Cine 
Sociología del Conocimiento 
Sociología de las Culturas Indígenas de México 
Sociología del Desarrollo Agrario 
Sociología del Desarrollo Industrial 
Sociología Europea Contemporánea 
Sociología Latinoamericana: Contexto Histé~~co e 

Interpretación Teórica 
Sociología Latinoamericana: Temas Actuales 
Sociología Médica I 
Sociología Médica TI 
Sociología Médica III 
sociología Médica IV 
Sociología de las Minorías (Grupos Etnicos: 
Sociología Norteamericana Contemporánea 
Sociología de los Países Socialistas 
Sociología de la Radio y la T.V. 
sur, Sureste y Este de Asia 
Taller de Edición de Originales 
Taller de Guión: Cine, Radio y T.V. 
Taller de Investigación en Comunicación 
Taller de Investigación en Comunicación ~~ 
Taller de Investigación Política III 
Taller de Literatura y Periodismo 
Taller de Metodología Aplicable a las Reiaciones 

Internacionales 
Taller de P~áccicas Periodísticas I 
Taller de Práct~cas Periodísticas II 
Ta:ler de Realización de Cine 
Taller de Realización de Radio y T.V. 
Taller de Técnicas de Edición 
~é=~icas de =~=ormación por T.V. I 
Técnicas de Información por T.V. II 
Técnicas de !nvestigaci6n en Comunicacié~ 
Técnicas de M~estreo 
Temas Select~s del Materialismo Histórico 
Temas Selec~os del Materialismo Histórico --
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