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1NTRODUCCIÓN 

Las universidades y principalmente las públicas como es la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y por ende la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Acatlán 
como parte de ella, tienen que cumplir con exigencias en la formación de sus profesionistas de 
sectores diversos que anteponen sus necesidades a proyectos formativos generales. 

La formación ha venido cambiando en los últimos tiempos principalmente por los avances 
vertiginosos de la te:nologia y la proliferación de información, al impactar en la forma en que se 
crean, adquieren y transmiten los conocimientos tornándose en procesos cada vez mas 
complejos. 

La revisión, análisis y evaluación curricular son procesos que se tornan urgentes en las distintas 
carreras universitarias. Para podt'r formar personas capaces de responder a las demandas 
tirgentes del país y de la sociedad en general, es necesario realizar diagnósticos y evaluaciones 
para poder plantear:>e estrategias y formas de mejorar las opciones de formación que se ofrecen 
a cientos de jóvenes que ingresan periódicamente a las diversas carreras universitarias. 

La can-era de Pedagogía do! la ENEP Acatlán hoy en día vive, la necesidad de una 
reestructuración del Plan de Estudios actual y por tanto considero necesario hacer una revisión 
d.e los requerimientos vigentes en el campo del pedagogo tanto sociales, laborales, como 
profesionales, así como la forma en que sus egresados hacen frente a ellos. 

Esta investigación presenta ¿cuál e:; el campo profesional y qué actividades está realizando el 
pedagogo en el ámtito laboral?, ¿en qué áreas está ubicado?, ¿por qué ocurre de esta manera? y 
¿qué coneordancia hay de la práctica profesional que se desarrolla en el mercado laboral con la 
fiJrmación que se pr,Jpone en el plan de estudios vigente de la ENEP Acatlán? 

Más que un estudio del deber ser del pedagogo desde el ámbito laboral, el presenta trabajo 
presenta reflexiones en torno a la Pedagogía y cómo se visualizan los egresados a partir de la 
formación que obtuvieron y su ejercicio profesional en el marco de las demandas que el 
mercado laboral les hace. 

De esta forma en el primer capítulo se exponen algunos de los principales aspectos del contexto 
global como orden económico mundial, su impacto en nuestro país y en especial en la 
educación superior. 

En el segundo capitulo se presenta un esbozo de las profesiones, la formación universitaria y sus 
relaciones con el mercado laboral a partir de analizar la situación del empleo profesional 
(aspecto que será analizado en el apartado 2.3 "El empleo y campo profesional. Diferencias e 
illlplicaciones") en el contexto neoliberal y en la sociedad del conocimiento (la cual es 
caracterizada en el primer capítulo concretamente en el apartado 1.1 "La globalización y el 
contexto neoliberal ele la sociedad del nuevo milenio 1995-2003"). 

En el tercer capitulo se plantea un recorrido de la Pedagogía como profesión en el contexto 
institucional de la UNAM y en concreto de la ENEP Acatlán, tanto desde sus concepciones, 
algunos de sus problemas y la definición de ésta en el plan de estudios vigen!e. 
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U na vez revisado este marco teórko, en el cuarto capítulo se presentan las características del 
contacto que se tuvo con los egresados de la licenciatura de Pedagogía de la ENEP Acatlán a 
partir de un seguimiento, el cuál fue utilizado para la realización de la investigación de campo 
que formó parte de· este trabajo de investigación, as! como la definición del problema y las 
hipótesis que la condujeron. 

Finalmente el último capitulo reúne los resultados del seguimiento de egresados realizado en la 
licenciatura de Pedagogla de la ENEP Acatlán, el cuál tuvo como foco de atención a las 
generaciones egresadas en 1997, 1998, 1999 y 2000. Se integra un análisis de las opiniones 
obtenidas de la formación obtenida por los egresados y de su ejercicio profesional en el mercado 
laboral en forma general como por preespecialidad, teniendo como marco lo propuesto en el 
plan de estudios vig1~nte para así establecer cruces entre estos elementos. 

En este capítulo s,: presentan las opiniones que los egresados manifestaron en torno su 
formación en la licenciatura y algunas consideraciones en tomo a la participación del pedagogo 
en el mercado laboral, así como algunas precisiones y rellexiones que personalmente hago a 
dichas aprcciacione!:. 

Este trabajo en gran medida se construyó a partir de los sujetos que participaron en la 
investigación (egrei:ados de la licenciatura en Pedagogla), quienes dieron cuenta de sus 
opiniones y valoraciones de aspectos relacionados con su actividad profesional. 
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CAPÍTULO! 

La incidencia de la globalización en la sociedad y sus principales 
perspectivas 

1.1 La globalización y el contexto neoliberal de la sociedad del nuevo milenio 
(1995-2003) 

En el siglo XXI, experimentamos una serie de tendencias mundiales i.e. la apertura de fronteras 
económicas y financieras, un auge sin precedentes de las tecnologías de la información, una 
creciente automatización y especialización de procesos, entre otros muchos aspectos que 
impactan tanto las dinámicas como las formas de relación en las sociedades contemporáneas. 

Estos cambios perftlan nuevos retos e implicaciones en los ámbitos económico, cientifico, 
cultural, político y social. El nuevo orden es conocido como globalización y envuelve "un 
proceso de crecient~· internacionafü~ación del capital financiero, industrial y comercial, nuevas 
relaciones politicas internacionales y el surgimiento de nuevos procesos productivos, 
distributivos y de consumo deslocalizados geográficamente, una expansión y uso intensivo de la 
tecnología sin precedentes".< 1 :· 

La globalización pt•ede ser caracterizada como el "proceso de reorganización de la división 
internacional del trabajo en amplias zonas geoeconómicas y del capital, en marcos definidos de 
integración en bloques de dominio de las potencias industriales".121 

Constituye entonce:; un proceso de creciente internacionalización de capital de todo tipo: 
financiero, industri¡il, comercial y humano que trae de la mano el surgimiento de pollticas 
internacionales y nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo. 

El origen de la globa.lización mundial puede ubicarse en el proceso de internacionalización de la 
economía, entendida como el "crecimiento del comercio y la inversión internacional más 
r•ipido que el de la producción mundial" 131 iniciado a partir de la Segunda Guerra Mundial. 

En este contexto, los países ya no sólo se interesan por invertir dentro de su espacio territorial, 
sino que buscan alt~rnativas de comercio e inversión en otros países; creando y fortaleciéndose 
así, toda clase de intercambios económicos entre las distintas naciones. Esta 
internacionalización económica, responde a la expansión del capitalismo como el modelo 
económico y modo de producción más generalizado en el ámbito mundial. 

Dicha intcrnacionahzación comenzó formalmente con la constitución de la Organización de las 
Naciones Unidas (0.N.U.) y la creación de sus agencias: el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GAT), y el Banco Mundial (BM). En un 
primer momento, esta nueva estrncturación respondió a un fenómeno regional del primer 
mundo, a raíz de la liberación del comercio y las inversiones internacionales entre los paises 
integrantes de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), asociado a la 

'" PRALONG, Verónica Cecilia. La Glot•~n y sus efectos. Bogotá, Colombia. pág. 1 
'" DIDRIKSSON, Axel. Tufilkruj;!lilmpactos de Furu=.li\.Educación Superior de Améoo Latina Y el 
~. CESU- UNAM. pág. 68. 

"'MORA, Fabiola. L.l.J¡Jobalizaci6n.yj¡¡ucr.ll!N~· pág. 5 
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regulación e instauración de :rns relaciones comerciales; llegando a conve1tirse hoy en día en las 
instancias organizadoras y dictaminadoras de pautas y politicas de desarrollo a nivel mundial. 

Podemos considerar como elementos característicos de la globalización los siguientes: 

~ Prepondermcia de la estructura financiera y ta creación global de crédito 
sobre la producción. 

~ Importancia en el aumento de la estructura del saber al concebido como un 
factor importante de producción. 

~ Aumento en la creación de tecnologías y crecimiento en la 
transnaeionalización de la misma (principalmente en tas industrias basadas 
en el conodmiento). 

~ Creciente dependencia en la innovación tecnológica, corriéndose el riesgo de 
obsolescencia en lap;os relativamente cortos. 

~ Ascenso de corporaciones multinacionales. 

~ Los bancos transnacionalcs, se transforman en los poderes más influyentes 
incluso sobre los Estados Nacionales y sus economías. 

La comunicación y los proceso.; también se vuelven globales, gracias a un desarrollo 
tecnológico con medios cada vez más sofisticados. El conocimiento tiene nuevas puertas a las 
que como individuos "sólo tenemos que acercarnos" aunque el utilizarlas para muchos no sea 
d principal problema, sino el acceder a ellas. Es importante no olvidar que "más de la mitad de 
la población mundial no tiene acceso a los diferentes servicios de la red telefónica"1"> y menos 
aún, a otros sistemas de información novedosos como el intemct y las tecnologías informáticas. 

La cultura por su parte también se mundializa uniformándose, llegando a confundir nuestras 
identidades y patrones de comp011amiento propios. Al buscar promover modelos uniformes y 
mundializados se "ª perdiendo ta esencia, las diferencias y características de cada lugar y 
persona a !in de lograr una vinculación con la "aldea global" como nuevo lugar de pertenencia 
y unidad. 

De esta forma puede decirse que nos encontramos en ta llamada sociedad de la información y 
del conocimiento, caracterizada por una marcada sofisticación en los medios de comunicación 
y acceso al conocimiento, así como una notable acumulación, diver5ificación y transmisión del 
conocimiento en tiempos breves. 

Por lo expuesto hasta el momento, puede verse que el desarrollo y crecimiento de las naciones 
no es del todo homogéneo, haciéndonos recordar que con el modelo de desarrollo capitalista 
nunca lo ha sido. En esta nueva fase, por el contrario, se agudizan las desigualdades culturales y 
económicas entre países desanollados y subdesarrollados, en lugar de resolverse los problemas 
que desde décadas han sido identificados como causa de la poca respuesta que el modelo ha 
mostrado para lograr un verdadero desarrollo de tas naciones en el ámbito mundial. 

El modelo económico, polítko y social que da sustento a la globalización, es conocido como 
n.eoliberalismo. Su ;urgimiento se ubica después de la Segunda Guerra Mundial; de acuerdo 
con Perry Anderson "fue una reacción teórica y política vehemente contra el Estado 

<41 kfu!_ucacíón Encierra un Tesoro. Correo de la UNESCO. pág. 37. 
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intervensionista y d·~ bienestar"<'! que caracterizó a las sociedades por décadas dejando atrás su 
acción paternalista y protagónico en la organización, gestión y funcionamiento de los diversos 
proyectos de una nación. 

Este cambio en la concepción de la acción y alcance del Estado, se refleja en su condición de 
proyecto tendiente a responder a una nueva fase de reorganización del capitalismo mundial en 
una época de recesión económica y crisis mundial, incluso para el bloque de países capitalistas 
de primer orden. 

Los principales elementos que lo distinguen son los siguientes: 

"' Limitación por parte del aparato estatal de gasto en beneficios de corte 
social. 

"' Creencia de que las libres fuentes del mercado, resuelven de manera natural 
los problemas económicos y sociales de la humanidad. 

,,. El consumo f'S visto como la balanza que orienta las tendencias del mercado, 
olvidando Las necesidades sociales. 

"' Promoción de la inversión de tipo privado. 

,,. El aparato estatal se convierte en buen administrador de los recursos y bienes 
de la Nación (paso d·~I Estado benefactor a uno de tipo gerente). 

"' Énfasis en la simplificación de tareas, aceleración de procesos y 
abaratamiento de los costos. 

,,. Avance del conocimiento y preocupación por el desarrollo de habilidades en 
los individuos. 

"' Búsqueda del desarrollo de la ciencia y la tecnología, como factores que 
modifican Las condiciones en el trabajo productivo y en las profesiones. 

En este apartado se presentaron las principales caracteristicas de la globalización y el 
neoliberalismo en términos generales, por lo que ahora resulta oportuno revisar en concreto 
para nuestro país cuáles son las particularidades de su inserción a este orden y cómo ha 
impactado en su desanollo local. 

1.2 México. Realidades y retos ante el nuevo paradigma neoliberal 

El modelo ncoliberal en toda América Latina, surge a partir de la crisis de los 80's. Siendo 
entonces cuando, la concepción de "crisis" se centró en la forma de administrar e intervenir 
mostrada por el Estado y por la política económica seguida por décadas, más no en las 
relaciones capitalis1:as de producdón caracteristicas del modelo económico hegemónico 
mundial. 

Para solventar los desajustes del sistema económico, se propuso como camino a seguir la 
implementación de un proyecto modernizador, es decir "un proceso de racionalización de las 
diferentes actividades públicas y privadas al interior de la sociedad". 16l El énfasis de éste radica 

'" ANDERSON, Ferry. ~~jbeca!ismo· Lecciones para la izquierda. Viento Sur. 1996. pág. 37 
'" MÉNDEZ Sánche2 Leonardo. El Carácter Neoconservador del Libera!is!!lQ. Centro de Integración 

Universitaria. pág. lC. 
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en realizar accioneu susceptibles de ser controladas y manipuladas, con el fin de lograr un 
máximo rendimiento y eficacia en todos los procesos. 

En el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988) se presentó un cambio en la concepción del 
rumbo del país, el cuál estuvo en manos de un conjunto de economistas encabezados por Carlos 
Salinas de Gortari. Este grupo confiaba en la conveniencia de desplazar al Estado por el 
mercado -como eje organizad.ar-, a partir de la manipulación ele variables económicas. 
Desde Ja perspectiva ele estos economistas "la lógica de la oferta y la demanda globales era la 
vía más eficieme en la asignación de recursos escasos; era la única forma de superar el 
subdesarrollo e introducir a México al selecto grupo de los países triunfadores" .m 

La meta estuvo guiada a partir ele la programación de acciones, que tendieran al fortalecimiento 
de la economía nacional mediante el Tratado de Libre Comercio (TLC) y la participación de la 
iniciativa privada tanto nacional co~o extranjera. 

Estas concepciones lograron concretarse en el sexenio que Carlos Salinas de Gortari fungió 
como presidente de México ( 1988-1994); por ello que un elemento importante de su política 
económica lo constituyó el incremento ele las relaciones exteriores en busca de la atracción de 
capital extranjero que reimpulsara la economía nacional. 

La situación de crisis y los compromisos de corte internacional contraídos, trajeron como 
consecuencia para ·~l país, el recun-ir nuevamente a préstamos que cngrosarnn aún más la 
creciente deuda ext·~rna y generaron un monto de intereses enorme que requería ser pagado, 
antes de centrar la .ltención en los problemas nacionales principalmente en aquellos de corte 
social. 

Los resultados de esta poHtica fueron poco favorecedores para la estabilidad nacional, entre los 
que podemos mencionar. la devaluación de nuestro peso frente al dólar, el encarecimiento de 
productos y servicios del sector publico, el origen del movimiento del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN); además de un clima de violencia, inseguridad, impunidad, 
desempleo y subemplco por sólo mencionar algunos. 

Ernesto Zedilla ofreció continuidad al modelo y acciones gestadas por Carlos Satinas de 
Clortari. El sustento ele la política económica, se centró en una intensificación de la apertura 
comercial mediante la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC); la inclinación a 
la privatización de empresas públicas y de se1vicios, a la industria petroquimica y eléctrica, a Ja 
educación y salud ¡:ública; al desmantelamiento de Fen-ocarrilcs Nacionales de México y a la 
desregulación econémica a partir de una modificación ele los procesos productivos. 

La intención persegJida, de nueva cuenta tendía a dar respuesta a los intereses del capitalismo 
mundial y principalmente al estadounidense. 
Los problemas que la sociedad enfrentaba ya con el salinato, no tuvieron respuesta agravándose 
cada vez más, al igu;il que la situación económica del país. 

Actualmente con el modelo foxista se pretende ampliar y profundizar la política económica 
iniciada por sus antecesores, sólo que ahora en manos panistas. 
Los proyectos de Vicente Fax Quesada son: abrir procesos políticos que profundicen todas las 
medidas económicas y que garanticen un proceso claro y sistemático de grandes utilidades, 

'" MEYER, Lorenzo. Liberalismo Autoritario. l.JILC!m.t!:Mlig;iQ!ID_!lel Sistema PJ21ltim..MWm2· Ed. 
Océano. pág.30. 

-4-



sobre todo, al gran 1;apital nacional e internacional; la modernización de Petróleos Mexicanos y 
ele la Comisión Federal de Electriddad; impulso a una Reforma Fiscal de fondo así como el 
establecimiento de cambios en la Ley Federal del Trabajo, que legitimen las transformaciones 
en los procesos productivos que requiere el capital para garantizar así la obtención de mayores 
utilidades en un menor tiempo y con costos menores. 

Las crisis económi:as recunentes y la dificultad de contar con posibilidades inmediatas de 
crecimiento económico, representan obstáculos graves para el pais. Actualmente existe 
incertidumbre en tomo a la economía mexicana; nur:stra dependencia económica al capital 
internacional seguitá constituyendo un peligro que impactará en todas las áreas y condicionará 
los proyectos y acciones de la política nacional. 

México, tiene reto~: ineludibles y que cada vez son mayores. El problema r.idica en que la 
racionalidad eficientista neolibernl que caracteriza al actual modelo de desarrollo, sólo 
mnsid~ra prioritaria una visión cconomicista de las acciones y no involucra una visión a fondo 
del México produC'tivo, del México carente de oportunidades y del México olvidado que 
reclama ser tomado en cuenta y res:atado. 

Como se planteó anteriormente, los impactos de este nuevo orden no han sido solo en el plano 
rconómim, sino en todos los sectores y procesos ele la sociedad incluyendo a la educación 
como se verá a continuación. 

1..3 Neoliberalisrno y educación 

Uno de los principa.les cambios que impacta a la educación y de forma especial a los procesos 
de formación unil'crsitaria, es el paso de una sociedad industrial caracterizada por la 
producción masiva de biene!. centralizada en un lugar fijo a una sociedad del conocimiento 
organizada con bast~ al uso intensivo de la comunicación, información y conocimiento más allá 
de las fronteras y ':iempos; cambiando así la fuente de capital de las materias primas a la 
i.nformación y tecnclogía. 

Las tendencias educativas a partir de la entrada del neoliberalismo, adoptaron nuevos y 
revalorados conceptos y visiones tales como: excelencia académica, calidad, eficiencia, 
d.esarrollo con equidad, etc. 

De acuerdo con las características del modelo neoliberal presentadas, las opciones de 
preparación y actu.1lización necesitan diversificarse, a fin de que los individuos tengan las 
cpciones necesarias para continuar los aprendizajes que demanda el ritmo de vida. 

Las relaciones de aprcndizaj1~ requieren ser también modificadas; los maestros deben fungir 
principalmente mmo asesore~: y guías, siendo de esta forma los intermediarios entre el alumno 
y el mundo de la información. 

La educación se vislumbra como parte fündamental de la conformación ele sociedades 
modernas, por lo que cobran un nuevo auge las tcor!as de recursos humanos con carácter 
economicista basadas en la relación costo-beneficio y el mercantilismo educativo, destacando y 
mereciendo especial atención las aportaciones del paradigma del Capital Humano. Esta teoría 
tuvo sus orígenes en las ideas desarrolladas por Adam Smith en el siglc• XVIII, que 
posteriormente Thendore Schultz en 1960 complementó con explicaciones sobre la importancia 
de efectuar inversión en capital humano para todas las naciones. 
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/\. Smith sugería en 1776 que "el hombre educado era comparable a una máquina, en tanto 
que el trabajo que él aprendía a desempeñar le retornaría todos los gastos de su aprendizaje; la 
diferencia entre los salarios de un trabajador adiestrado y de un trabajador común estaba 
cimentada bajo este principio".<" 

De esta forma establecía la importancia que ejerce la educación como un elemento 
diferenciador entre los seres humanos, al ser el principal medio de adquisición y desarrollo de 
las capacidades necesarias para una vida social y productiva exitosa. 

Con soportes de teóricos como Schultz, Becker, Mincer entre otros, el énfasis se trasladó a 
visiones de corte productivista al considerar capital humano a "toda movilización voluntaria de 
recursos escasos dirigida a aumentar la capacidad productiva de un individuo"."' Este término 
fue extensivo a cualquier actividad humana, que tendiera a aumentar la calidad y productividad 
d.el trabajo e incrementara los niveles de los ingresos que en un futuro una per~ona podría 
recibir, como puede ser el caso de la educación. En este sentido plantea como una nece~idad 
fundamental el calif.car a la fuerza de trabajo por medio de la acción educativa, ya que sin su 
intervención no seria posible l.i ocupación de todos los puestos existentes en el mercado 
la.boral. ""' 

S·~gún este enfoqu•! el mercado de trabajo "funciona igual para todos los individuos 
rcmunerándolos y ·!mplcándolos en función de la oferta y demanda de trabajo y de la 
productividad de cada uno, la cuál depende de su perfil educativo".<"' Desde esta perspectiva, 
e:dste la confianza e.e que pm.ee una alta capacidad para absorber ininterrumpidamente mano 
d.~ obra con niveles cada vez más altos de calificación. 

t:na consideración central qu<' se hace desde esta visión es que el funcionamiento favorable del 
sistema educativo, se refleja en la preparación que observan sus egresados ante las exigencias 
preescritas de este mercado. De esta formJ, la relación entre educación- empleo es armónica, 
siempre y cuando se prepararen los profesionales que se requieren de la forma adecuada, esto es 
respondiendo a las necesidades del sector productivo. 

Adicionalmente esta teoría establece una relación causal entre educación, productividad y 
salario asumiendo que se da un proceso que consta de dos etapas: 

./ Etapa de inversión (económica y de tiempo) por parte del individuo para 
tener acceso a niveles de educación . 

./ Etapa en la que se reciben los efectos de la inversión realizada durante la 
juventud, la cuál es de indole económica. 

Uno de los elementos que se consideró desde el surgimiento de este enfoque, y que en la 
actualidad está teniendo importantes repercusiones, es el hecho de que las innovaciones 
tecnológicas elevan progresivamcnt•! la complejidad de las ocupaciones. Sin duda los procesos 
educativos se han quedado muchas veces rezagados de los avances científico-tecnológicos, al no 
incorporarlos adecuada y oportunamente a las opciones académicas. Los procesos formativos 
de un nÍlmero considerable de individuos al carecer de este aspecto, les generan múltiples 

"' ANUIES. ~'ll!!'...ll!.iL!!.iisico_!2l!J:ll.fu!lli!i9..fil...fu¡r™~~.:. pág. 12 
••> PLANAS Oroval, fatevc. &=mlliu!c la Educación. pág. 8 

"º' Por mercado ele trab.1jo o laboral se entiende al juego entre oferta y demanda de profesionistas que se da en 
un momento y lugar determinado. 

"" DIAZ, Bmiga Ángel. En:uili:ru!JJJL'L!.!DiYrlli~. l.ln_full!d.iru!LJJI..uJ~. México, 1995. pág. 55-56. 
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inconvenientes al querer ubicarse en un aparato productivo cada vez más demandante de 
personas altamente preparadm, actualizados y especializados. 

Personalmente picn:;o que indudablemente la incorporación de los avances tecnológicos en el 
sistema productivo, es más veloz que en el educativo dadas sus lógicas y primidades. El primero 
se interesa por el ha~" la eficiencia y el incremento de la prod1Jctividad, mientras que el sistema 
escolar ve a corto, mediano y largo plazo desde la óptica de una propuesta formativa que 5ea 
acorde a una realid3d social y al individuo para el que se concentran tocios los esfurrzos: el 
alumno. 

El sistema escolar e:; más que una preparación para el trabajo, tiende en mayor medida a una 
formación para la vida en la que el individuo desarrolle sus capacidades para participar 
reflexivamente y transformar w realidad en forma conciente. 

No es raro que a la educación superior se le insista en concentrar sus esfuerzos para garantizar 
la incorporación ele sus egresados al mercado laboral, por ser el último nivel pero este hecho 
tiene que ser valor2.do y dimensionado tomando en cuenta la misión de la institución y el 
compromiso que tiene con la sociedad y con cada individuo que acoge. 

Es importante el que los alumnos adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para 
participar en la vid2. productiva, pero lo es más el contar con marcos de acción éticos que le 
reafirmen su papel ante la sociedad de la cual forma parte y que asuma su compromiso y 
responsabilidad de mejoramiento de· él mismo y de su medio. 

La educación de esta manera, es concebida como una opción de inversión para los individuos y 
como una alternativa viable que les pcrrnite incrementar sus habilidades y capacidades 
personales, estableciéndose una relación costo-beneficio al considerar que entre mayor 
inversión se realiza en el presente en la formación del individuo, mayores serán los beneficios 
en un futuro inmediato que se podrán obtener como persona y nación. 

Desde esta visión, el sistema educativo si1ve como mecanismo social de acumulación y 
transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos funcionales a la producción, 
vinculándose de esl a manera a la educación escolar con la productividad y el grado de 
eficiencia que puede lograr la fuerza laboral. 

El énfasis principal se encuentra en las experiencias educativas de tipo escolar, a las que les 
atribuye el papel de preparar para la productividad y eficiencia necesarias para un adecuado 
d·~scmpeño de la fuerza laboral. El :;istema escolar es más que una preparación para el trabajo, 
tiende en mayor medida a una formación para la vida en la que el individuo desarrolle sus 
capacidades para pa1ticipar reflexivamente y transformar su realidad en forma candente. 

El conocimiento, se convierte de esta forma en un capital que puede redituar al individuo 
beneficios de inclolc económica que le permitan acceder a mejores niveles de vida y en un 
segundo término, a h obtención de una satisfacción personal. 

Esta visión general <iccrea del sustento teórico del Capital Humano, puede servirnos de marco 
para comprender la razón y las implicaciones del recobrado interés mundial por la formación 
de recursm humanos desde la visión economidsta basada en esta teoría. 

El modelo global busca como uno de sus objetivos en materia educativa, optimizar las 
relaciones entre el aparato productivo y el sistema educativo. En este sentido, la competitividad 
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de los recursos humanos se vuelve una priorida.d, destacando con especial énfasis a la educación 
superior, como la encargada de asegurar el logro de la vinculación directa entre educación y 
sistema productivo. 

Las recomendacione1: de diversas agencias internacionales como la OCDE (Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos) en este sentido, destacan la necesidad de priorizar el 
desarrollo de los recursos humanos. 

En particular, este organismo advie11e: 

"Son de nuevo respetable:; las teorías y formulaciones acerca del e.apita! humano y, 
como resultado, existe una poderosa razón económica para apoyar Ja educación, el 
énfasis ha experimentado un profündo desplazamiento respecto a Jo que sucedía hace 
veinte años [ ... ] .1hora se presta mayor ati!nción a la demanda cualitativa de trabajo y 
por consiguiente en las cualidades poseídas por la fuerza laboral que la expansión 
puramente cuantitativa"."" 

La política del Banco MundiaÍ expresada en este sentido también propone una nueva 
articulación entre la formación universitaria y el aparato productivo, al valorar la influencia de 
ésta en la vida económica de los países. Su planteamiento considera los siguientes elementos: 

v' Los estudii.ntes que contribuyen al costo de su aprendizaje están más 
motivados. 

v- Cuando un estudiante universitario concluye sus estudios tiene un capital 
humano que puede "vender" su trabajo a un costo más elevado, pero el 
beneficio directo es para él, por lo cuál debe pagar los estudios que lo ponen 
en ésta cond.ición. 

v' El Estado debe invenir sus escasos recursos en la educación básica y por lo 
mismo retirarlos de la educación superior. 

"' Invitar a la iniciativa privada a participar en los gastos de la educación 
superior.cm 

El contar con mecanismos que otorguen la posibilidad de vincular a la universidad con el sector 
productivo, ha sido otra de las recomendaciones que se le han hecho a nuestras instituciones. 
La visión del Banco Mundial habla claramente de ello al afirmar: 

"Es el mercado, con su libre juego de oforta y demanda quien determina qué tipo de 
actividad laboral tienen que desempel1ar las distintas regiones dentro del mundo 
globalizado" .0" 

El planteamiento de los organismos internacionales como puede verse, encaja con los aportes 
de la teoría del Capital Humano, al asegurar que el futuro de los países ante la competencia 
internacional depende de la inversión que se rf;'alice en este sentido. 

"" NORIEGA Chávez, Margarita. W!L!kfinlllilLfü!.!lldl.liYa~....Y-..fil!_f..irulnci.a!Jl.kllliLtiLel._Q¡¡Jll:ll1Q_iJ.e...J.¡¡ 
~¡j~g~g¡J2a2-1994. UPN-Plaza y Valdés, México. 2000. pág. 43 

o3
> PACHECO, Teresa; DIAZ BARRIGA, Ángel. La Profesión. Su condición Social e Institucional. CESU

UNAM. México, 1997. pág. 91 
'''11 CASTRO, Inés. J;;Lfrl!&ilmatismo Neoliberal y las desjguaJdades educativas en An:~ina. pág. 196. 
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Esta revaloración d1! la teoría conlleva a sustentar de nuevo la ímponanéia de vincular la 
economía y la producción de conocimientos, a fin de lograr un crecim icnto de las naciones a 
partir de un mayor desarrollo tecnológico y un aumento en el capital humano derivado de los 
procesos educativos y formativos. 

La noción de formación profesional que se desprende de esta concepción, parte de una 
perspectiva económica que promueve la inversión en los recursos humanos que olvida el factor 
p1:rsonal y social necesario para hablar de una educación integral en los individuos. 

El énfasis en el estudio de las relaciones educación-mercado laboral no es nuevo o exclnsivo de 
los últimos afias, ya que a partir de los cambios y necesidades experimentados en el seno de la 
industrialilación de los aftos 40's, a las instituciones educativas del nivel superior les fue 
encargado el compmmiso de capaci1ar y formar a los recursos humanos necesarios para cumplir 
adecuadamente con lo~ objeti\'OS planteados de desanollo económico. 

Considero conveniente señalar, que aún con las limitaciones que este enfoque presenta y de lo 
distanciado de su origen, su importancia radica en que en las relaciones capitalistas actuales y 
en los discursos oficiales se siguen aplicando sus visiones, por lo cual merece de una revisión 
para el tratamiento del lema en cuestión. 

El tomar en cuenta d hecho de que las innovaciones tecnológicas participan activamente en los 
procesos productivos y que alteran la estructura ocupacional, y con ello los requisitos 
educativos necesarios para obtener un empico, fue una advertencia hecha desde la década de los 
60's y que hoy nm lleva a repensar Jos procesos formativos y su 1clación con el mundo 
productivo. 

Uno de los efectos más importantt'5 que estas teorías dejaron, fue el papel central que se le 
atribuye a la educación y su relación con el desarrollo económico de los países, ya que muy 
buena pm1e de Jos análisis socioeconómicos apuntalan a culpar o ponderar altamente la 
influencia educativa sobre Jos avanc·~s en Ja economía de las sociedades en el ámbito mundial. 

En la década de los 60's, fue común la difusión de recomendaciones y propuestas para países 
"en vlas de desarrollo"como el nuestro basadas en la necesidad de planear inversiones 
educativas que contribuyeran al desarrollo económico y social, así como procurar la 
convergencia entre las condicione~. y cararterísticds del egreso del sistema escolar con los 
requerimientos del aparato productivo, a fin ele que los recursos humanos formados en las 
diversas institucionc!• contribuyeran a elevar la productividad necesaria para lograr el "nivel de 
desarrollo" necesario para que las fuerzas productivas funcionen adecuadamente. 

Se enfatizó la impon ancia dt• una mayor convergencia entre la cantidad y calidad de egresados 
con los requerimientos valorados por el mercado productivo. Así mismo, se creyó que 
constrnyendo metodologías y moddos de planeación se organizarían y conducirían de mejor 
manera las caractcri:;ticas y compo11amientos tanto de la oferta como de Ja demanda laboral, 
haciéndolas coincidentes. 

El sustento de estas concepciones, respondió de nueva cuenta a la teoría del Capital Humano, 
al enfatizar la existencia de rdaciones entre la escolaridad dl' los individuos, las ocupaciones 
desempeñadas por ellos y sus niveks de productividad. De ella se desprendió la idea de que es a 
partir de una adecuada vinculación de la educación superior con el aparato productivo, como 
podía lograrse eliminar los probkmas ele la oferta y Ja demanda de recursos humanos, 
Sllbempleo y desempleo de egresados universitarios y con ello del crecimiento económico. 
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Fue a partir de entonces cuando la oferta de empleos profesionales, empezó a decrecer por los 
graves problemas económicos que generó el modelo de desarrollo implementado en el país. 
Pese a ello, la política educativa promovió un aumento en la matrícula del nivel superior. 

L¡¡ creencia de que gracias a la escolaridad podía lograrse la movilidad social, fue extendida 
desde Jos 70's a partir de una política educativa promovida por el Estado, la cuál se centró en 
atribuirle a la educación superior un papel protagónico en el desarrollo económico nacional. 

Gilberto Guevara Nil'bla refie1e que desde 1970 el Estado le confirió a la educación superior, (al 
igual que al desarrollo científico y tecnológico) un papel fundamental en el desarrollo 
económico nacional. como davcs esenciales para poner en marcha el proyecto modernizador. 
El objetivo central de ello, era lograr la convergencíJ entre la generación de los 1ecursos 
humanos, así como la evolución y d1:sarrollo económico-social del país. 

La política cducati\'a implementada, trajo como resultado una expansión de la matricula 
universitaria sin pre•:edentl's traducida en una respuesta estatal a las demandas de movilidad 
social emanadas por los sector•es medios de la sociedad y le otorgó a los empleadores del país un 
medio objetivo para la selección ocupacional a través de la certificación de la educación 
universitaria. 

En la política económica, esta reorganización educativa tendía a enfrentar de mejor manera el 
n:to de elevar los niveles de eliciencia y competitividad internacional exigidos por la dinámica 
económica mundial. 

La década de los 80's se carncterizó por una aguda crisis económica, la cual se reflejó en 
problemas de desempleo afectando incluso a egresados de instituciones de educación superior, 
aBí como la obsolescencia en los conocimientos que habían adquirido éstos durante su 
formación. En este contexto, se priorizó la preocupación por mejorar el grado de adaptación de 
las universidades a las exigencias del mercado laboral y a los patrones internacionales de 
calidad. 

A partir de los 90's hasta la actualidad, los discursos y acciones han estado encaminadas al 
reconocimiento del valor e implicaciones de la revolución científico-tecnológica y de la 
sociedad del conocimiento en la formación profesional. Se ha considerado que debe 
incrementarse la impottancia productiva del conocimiento y de la información, lo cual implica 
la revisión de perfile:; y opciones profesionales de carácter superior entre otras acciones. 

Actualmente la competencia entre productos, personas y mercados plantea como necesidad 
urgente el concentra1se en frntaleccr la l'duc;1ción y los sistemas de formación para "avanzar 
h..1cia el prometido y anhelado desarrollo". 

Las teorías de corte ·:ficicntista y racionalista como la del Capital Humano, buscaron optimizar 
la contribución de la educación a la economía y han permanecido por décadas en el discurso de 
la política educativa internacional; aún y cuando no pudil'ron cumplir su propósito, ya que el 
sistema educativo a pesar de ser considerado muchas veces como el motor sociocconómico de 
cualquier sociedad ha sido objeto de poca inversión real para poder cumplir con su cometido; 
observándose tambic'n que la distribución del presupuesto a e~tc sector (el cuál cada vez es más 
e:;caso) tampoco ha :;ido del todo equitativo en los diferentes niveles educativos. 
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Considerando estos antecedentes, es muy poco probable que los principios descritos se cumplan 
r.n la actualidad cu~ndo han demostrado ya su poca efectividad para explicar el complejo 
fenómeno de la formación de recursos humanos y su relación con el mercado laboral. 

Il>arrola desde la dccada de los BO's señ.aló que "el problema de la articulación educación
trabajo es complejo y ha mostrado lo heterogéneo y desigual de las empresas en América 
Latina, en comparación con la homogeneidad que tienen en los países desarrollados [ ... ] En la 
ciudad de México, los salarios del personal que tiene diversa calificación -estudios de primaria, 
secundaria, bachilleiato o licenciatura-, se movian en rangos que mostraban una gran holgura, 
d~ suerte que un trabajador con estudios de secundaria podría recibir un salario al que recibe 
alguien con licenciatura".º" 

La anterior cita demuestra c¡ue las teorías gestadas en contextos diferentes al nuestro no 
explican las condiciones de México, por lo que sus propuestas no tienen efectos positivos a 
p·esar de que han sido utilizadas en diversas situaciones para analizar la vinculación educación
emplco. 

Las experiencias y el paso del tiempo, han demostrado que sus supuestos no son 
suficientemente sólidos para servir como modelos de interpretación y marcos de acción 
significativos que permitan la comprensión y superación de la realidad latinoamericana y 
concretamente la de la nación mexicana. 

A este respecto, la experiencia de México en investigaciones y estudios de este tipo evidencia 
que las estimaciones obtenidas no permiten precisar conclusiones cercanas a la realidad, ya que 
los sustentos teóricos en que se han enmarcado estos trabajos realizados han sido fuertemente 
cuestionables, 

En términos generales puede decirse que han mostrado que las diversas ocupaciones existentes 
en el mercado laboral, son de~empeñadas por personas con escolaridad poco homogénea y que 
cada vci. en mayor medida requieren escolaridad más alta que la necesaria. Con base a esta 
conclusión puede hferirse que k» requisitos para ingresar a un empleo, en términos de 
experiencias educativas formales van en incremento. No debe olvid~rsc que el sistema 
productivo del país, ha demostrado su incapacidad para absorber a la gran parte de los 
egresados con niveles altos de formación independientemente de las características y calidad de 
ella. 

Puede notarse que por décadas la política económica, ha motivado al sistema educativo a caer 
en un reduccionismo basado en a(ender como prioridad la función económica, dejando en 
segundo plano la función sociopolitica y humanística. El sisti:ma capitalista imperante en el 
mundo, por sus necesidades de iucremcntar la producción a fin de acumular mayores riquezas, 
se apoyó desde sus inicios en la educación como forma de acreditación fonnal y requisito para 
la obtención del empleo. 

Como una muestra de sus contradicciones, el capitalismo ha traido como consecuencia crisis 
económicas mundiales y con ello problemas de corte social como el desempleo, la cada vez más 
marcada pobreza y •:I poco acceso a las oportunidades de una vida digna de las mayorías por 
solo mencionar algunos. 

º" PACHECO, Teresa; DiAZ Barriga, Ángel. Liu11:11fuii2lL ... S.!t condición soci.i!Lc institucional. CESU
UNAM. pág. 89. 
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Una forma de justificar estos desajustes de corte estructural, ha consistido en atribuir a la 
educación y principi.lmente a la universitaria, las dificultades para obtener un empleo como un 
reflejo de las "deficiencias" en los sistemas educativos y los proyectos formativos que éstos 
ofrecen. 

Se ha dejado de la.lo el inv('stigar las condiciones estructurales del empleo, las habilidades 
p:rofesionales que sen valoradas, la oferta existente para determinado campo profesional y la 
c!;timación que se hace de la formación académica, entre otros aspectos. Los estudios 
realizados, tampoco han tomado en cuenta el impacto de los elementos culturales e ideológicos 
que se encuentren inmersos en el acceso al empico. 

Recientemente se ha tratado de recuperar en algunas posturas, la importancia y el papel del 
contexto y del dcsa1101lo histórico-!:ocial en la obtención del empleo como factores externos a 
los educativos. 

Con el paso del tiempo y los adelantos científico-tecnológicos, los recursos humanos y sus 
características formativas han cobrado una gran importancia no sólo para el sector productivo, 
también se han convertido en clave estratégica del dcsanollo social nacional e internacional. 

En la actualidad, sigue considerándose que las disfunciones socioeconómicas de nuestras 
sociedades obedecen a un mal funcionamiento del aparato escolar. Es por ello que, los procesos 
d·~ evaluación han sifo concebidos como los medios ideales par.i asegurar que el financiamiento 
otorgado a las divernas institudones educativas, fuera "justo". La vara de medida y valoración 
sería de <1hora en adelante los resultados obtenidos sin considerar los procesos, lógicas y 
características propias de cada institución. 

La reducción del gasto público destinado a los proyectos educativos, ha orillado a las 
instituciones de corte público a recurrir a políticas de autofinanciamienlo, debido a que el 
objetivo principal del neoliberalismo en materia educativa reside en la privatización del sistema 
escolar liberando al aparato e~:talal de la responsabilidad de destinar recursos a este sector. 

Como puede verse, se sigue reduciendo la acción educativa a lo meramente productivo y 
elicientista olvidando la importancia de su acción para todas las esferas del avance social como 
la cultura, la satisfae:ión de la:; necesidades básicas, espirituales y formativas de los individuos y 
d·~ las comunidades .1 las que pertenecen. Centrándonos en la Universidad Nacional Autónoma 
d·: Méxko (UNAMI por su carácter público tiene una visión y misión de corte humanístico y 
social que se ve reflejada en toda s las licenciaturas que en ella se imparten y con más razón en 
carreras lrnmanisticas como lo es la Pedagogía, centro de este trabajo. 

Desde mi punto el: vista, estas consideraciones traen importantes consecuencias ya que 
p.ueciera ser que el objetivo principal de la educación a través de sus institucione:; formadoras, 
es la preparación do: trabajadores funcionales equiparables a máquinas que respondan a las 
n•xesidadcs productivas de forma Krítica e inconsciente; perdiéndose así el verdadero sentido 
do: los procesos educativos consistente en buscar un desarrollo armónico e integral de las 
facultades del ser hu·nano tanto en lo fisico, intelectual, espiritual, humanistico, etc. 

Otro de los inconvenientes que ofrece esta visión, es el considerar que ampliando las 
experiencias educacionales el individuo podrá aumentar las posibilidades de obtener mejores 
oportunidades de empleo y una distribución del ingreso más equitativa, lo cuál puso a la 
educación formal (encargada de lograr este cometido) como la salvación o el verdugo 
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principalmente para naciones con grados considerables de atraso en su estructura económica 
como es el caso de nuestro país. 

Prueba de ello fue el hecho de considerar que Ja escasez de mano de obra calificada era el 
principal obstáculo para que éstos países lograran su desanullo, llegándose a afirmar que el 
denominado Tercer Mundo era pobre, no tanto por su estructura económica y las relaciones 
poco competitivas y funcionales que mantenía con la economía internacional, sino por sus 
características internas pero sobre todo por Ja carencia de capital humano suficientemente 
calificado. 

Una dificultad que¡¡ mi modo de wr presentan estos planteamientos, es el hecho de considerar 
que existe una correspondencia casi automática entre los requisitos educativos provistos en su 
formación (necesarios para determinado empleo) con los requerimientos ocupacionales reales, 
Jos cuáles en la práctica nunca s·~ han equiparado de manera ideal como la teoría y las 
recomendaciones de corte neoliberal plantean. El sistema educativo ha tenido que atender a 
diferentes necesidad~s derivadas del contexto en que se ubica, Ja población a la que atiende y las 
prioridades de desarrollo económico-polítim-social y no únicamente a las necesidades y 
demandas del ámbit:> productivo. 

Se ha considerado e incluso se ha dado por obvio, que existe una conespondencia entre lo que 
la educación provee a Jos individuos que se involucran en procesos de formación y lo que 
necesitarán en el ámbito productivo, la cual en la realidad no es tan mecánica y armónica. Ha 
sido hasta que la educación entró en una declarada crisis (década de: los 80's), cuando las 
evaluaciones a las que fue sometida hicieron evidente que los procesos formativos no proveían a 
los individuos de !Js elementos necesarios para p;1rticipar eficazmente en los procesos de 
producción y sus ámbitos laborales. 

Se ha culpado a lo~. sistemas educativos de esta "disfuncionalidad" pero por otro lado, debe 
considerarse que el sector produc:1:ivo se ha mantenido al margen y no ha intervenido en 
proyectos que vinculen sus prioridJdcs y procesos con la formación de los sistemas educativos 
en todos los países. 

A partir ele lo anterior puedC' verse que el mercado laboral, desde esta perspectiva se define 
como homogéneo, objetivo y neutral, tomando sólo como un elemento de selección y de 
garantía el nivel educativo adquirido por el individuo. 

En términos reales, puede considerarse que el nivel edu.:ativo es solo una parte de los requisitos 
a considerar para ingresar a un empico, ya que también son contempladas caracteristicas 
personales como el sexo, edad, experiencia, imagen, cte. que esta teoría no toma en cuenta 
como cuestiones que entran en juego en la selección de recursos humanos. 

En lo anterior radica la limitación que la teoría y la ideología neolibcral representan para la 
explicación de Jos vínculos entre educación y mercado laboral, ya que esta relación no es tan 
directa y armoniosa como suelen presentarla. La realidad demuestra que no todos los 
profesionistas son a:Jsnrhidos por el aparato productivo, aún y cuando posean una formación 
adecuada, ya que se olvida el considerar los efectos sociales, institucionales y políticos que 
influyen tanto en la formación como en la utilización de los recursos humanos en el mundo 
productivo. 

Consideraciones tales como la siguiente " ... la articulación entre el desarrollo económico, el 
empleo y la educación sigue un patrón tal que: a mayor nivel educativo mayor calificación 
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laboral, lo que redunda en un aumento de productividad y, por ende, en un mayor progreso"<••>, 
continúan considerándose como rca.lidades que al no ser analizadas de forma pe1tincnte traen 
consigo serias implicaciones ta.nto para la política como en la visión que se tiene de educación. 
Siguen permcando visiones economicistas que la ponen como el eje principal del progreso 
económico y social al considerar que si el sistema educativo se modifica, los problemas 
estructurales del empico y la sociedad pueden resolverse. 

El preparar a la mayor cantidad posible de individuos en innovaciones tt,cnológicas y científicas 
no garantiza su inco::poración automática al mercado laboral, ya que las condiciones de éste no 
dependen del sistema educativo sino de las condiciones de la economía; por lo tanto el creer en 
forma optimista que la educación es la solución a problemas tales como el desempleo, 
subempleo y descalificación laboral conlleva a equivocar el camino. 

Por otro lacio, el concebir Jos beneficios de la inversión en capital humano desde una 
p·~rspcctiva meramente l'Conómica, lleva a olvidar que existen necesidades sociales que los 
p:rofesionistas están ·Jbligaclos a atender más allá de intereses productivistas que tienen que ver 
más con cuestiones sociales y con d desarrollo tanto individual como de la comunidad en la 
que se circunscribe s 3 práctica 

Aunado a lo antelior, no se analizan desde estas aproximaciones las causas y factores 
relacionados con la obtención del empico y se culpa mecánicamente a los procesos formativos 
de la no absorción de los profesionales, no tomándose en cuenta las características estructurales 
y contextuales de los diferentes paü;es corno :ms procesos históricos, su economía, sus sectores 
productivos más importantes, su modelo de estado-nación, su relación con otros paises 
(cooperación, subordinación o dependencia), etc. 

1.4 El papel de la educación superior y la formación universitaria ante los 
cambios presentes 

Hasta el momento se han revisado las principales repercusiones del nuevo orden en la 
educación como proceso social que desde mi perspectiva son las más relevantes, pero es 
necesario para los o'?jetivos d1: este trabajo analizar el impacto que sufre la educación superior 
en este contexto. 

La educación superior en nuestro país hace alusión a la educación impartida después del 
bachillerato o sus equivalentes, que tiene como característica principal la formación de recursos 
humanos calificados tanto en la ciencia, la tecnología y las humanidades. 

la velocidad de l~ vida modcma, acarrea cambios acelerados en la construcción del 
conocimi<"nto. Fenómeno5 como la obsolescencia y el anacronismo son bastante comunes, por 
lo que la necesidad ele una constante actualización se hace urgente. 

El rol de la educación, se vuelve cada vez más importante no sólo en la formación de 
profesionales sino también en la investigación y creación de tecnologías que colaboren con la 
sociedad de la información; tareas en las que la educación superior tiene un gran compromiso y 
acción. 

<11 > FERNÁNDEZ Man:íncz, Manuel. .E!Jturos de la universidad. UNAM 2025. UNAM-Porrúa. México, 1996. 
pág. 20 
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El objetivo de las universidades ele acuerdo con E. Azuela es "auspiciar el cultivo del 
conocimiellto como bien público; integrar institucionalmente los procesos de gent•ración, 
transmisión y difusión del conocimiento; socializar a sus actores en la cultura académica; 
cultivar la actitud crítica nacional y acreditar el conocimiento adquirido" ,on 

Hoy en día la univc1sidad, es considerada corno agente de cambio social, factor de desarrollo y 
garantia de equidad. En este contexto el desarrollo de la ciencia y la educación, se ven como 
motores clave del progreso económico. El desanollo tecnológico y los intentos por acceder a 
una modernización, han provocado una mayor demanda educativa, viéndose a los procesos 
educativos como factores de desanollo económico. 

En todo el mundo se ve la conveniencia de formar recursos humanos con la capacidad de 
utilizar las nuevas tecnologías, a fin ele que estén preparados para colaborar con las 
innovaciones desde diversos ámbito; y contextos. 

La investigación y la formación de profesionales tanto en conocimientos como en valores 
sociales que coadyuven a una convivencia social, siguen siendo acciones cruciales que las 
instituciones educativas encargadas de la educación superior. 

La exigencia de nuevas aptitudes en el pre:iente es vista como una necesidad que debe ser 
rescatada por los sistemas educativos, para poder cumplir su función de forma adecuada y 
oportuna. 

El nuevo discurso educativo, plantea como la mejor opción una preparación de carácter 
permanente que pe1 mita otorgarle la flexibilidad necesaria a los recursos humanos, a fin de 
prepararlos para les cambios que los avances tecnológicos le imprimen a los procesos 
productivos. 

Los requerimientos en términos de formación se centran en "competencias evolutivas 
articuladas a la vez en conocimientos y competencias profesionales actualizadas"<1•1 es decir, 
una formación basada en la preparación paia la innovación y la adaptación a los constantes 
cambios ya que hoy más que nunca, los procesos y las condiciones de participación en diversos 
ámbitos no se manti·~nen en condición estática. 

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior 
(ANUIES), los graduados de la educación supelior deberán caracterizarse por una serie de 
elementos a fin de enfrentar los retos del mundo del trabajo en una forma más eficiente, entre 
los que se encuentran: 

.,, Carácter ¡:olifacético en capacidaclcs genéricas que abarquen diferentes 
disciplinas. 

o/ Flexibilidad ante la diversificación y evolución del mundo laboral. 

o/ Estar preparados paia la internacionalización del mercado laboral mediante 
una comprensión de diversas culturas y el dominio de otros idiomas. 

o/ Contribuir a la innovación y ser creativos. 

011 La Univmil!Jlll.l&tii!Qll!fil!igm.a.ll.c .. Eiruk.filg!Q, Realidades y Futuro. UDUAL. México, 1995. pág. 110 
o.n La ErlucD~!l!..l!!l.TufiltQ ... Op. Cit. pág. 71 
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~· Contar con una actitud positiva para emprender sus propios negocios y 
empresas. 

v' Estar inten~sados en el aprendizaje durante toda la vida y pCL'Parados para 
ello. · · ·· · 

v' Ser capaces. de trabajar en equipo. 

v' Contar con capacidades de comunicación y sensibilidad social. 

v' Ser capace!. de hacer frente a las incertidumbres. 

v' Estar animados de un espíritu de empresa. 

"' Estar dispuestos a asumir responsabilidades. 

v' Contar con una formación sólida en los conocimientos y capacidades 
generales. 

v' Dcsarrollai aptitudes para resolver problemas.<'" 

A este respecto considero que a los individuos se les exige que a partir de su capacidad, 
respondan a las dificultades qLie el :;istema económico imperante ha generado. La complejidad 
que ha ocasionado en los procesos de la vida laboral y cotidiana, requiere un aprendizaje 
permanente asl como una apertura y disposición ante lo incierto y los cambios vertiginosos. 

Es el individuo quic·n tiene que ser flexible en un mundo competitivo, que cada vez se torna 
más impersonal. La capacidad par.i resolver problemas y trabajar en equipo, la creatividad y la 
comunicación debe anteponer la puesta en juego de procesos de análisis y evaluación de las 
condiciones imperantes enmarcadas en una realidad social muchas veces adversa. 

Gran parte de estos retos están basados en el bien hacer y valdría preguntarse y ¿el bien pensar? 
Se impone el preparuse para las necesidades externas (del contexto) pero se olvida la respuesta 
a las necesidades personales de cada individuo. 

Los espacios de inse:-ción profosional cada vez en mayor medida requieren la pui;-sta en juego de 
a•~titudes y conocimientos h.icia lo productivo, lo cual no puede ni debe olvidarse, pero 
tampoco olvidarse que el individuo como ser social es más que un trabajador que responde en 
forma autómata a lo que se d~manda. Por ello la promoción de una formación que le permita 
un crecimiento pers1Jnal y profesional a los individuos que participan en un proceso educativo 
e:; una net·esidad de primer orden. 

Otro de los elementos a considerar es el cambio en las formas de certificación de los 
conocimic'ntos y habilidades. Las visiones prospectivas marcan que "para el afio 2020 no 
bastará el título o gndo otorgado por una institución de educación superior para el ejercicio de 
la. profesión. Prob.1blemente estará operando un sistema nacional de certificación de 
competencia profesional ligado con los campos profesionales y con los sectores productivos de 
bienes y servicios".<"'1 

Ante esta perspectiva las instituciones irán perdiendo la injerencia y su capacidad de avalar que 
la. formación que ofrecen, es de calidad y pertinente a las necesidades que proyecta el contexto 
globalizado. 

<"· 20>~i21L..Im!l~.cia:t.Y...li=lll!:Ílll..l!rl.Qmrwo !le Ja Educaci~Q.C. Capitulo l 
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De acuerdo con estos plantea mientas los profesionistas egresados tienen la responsabilidad de 
mostrarse competiti'los, no sólo en el ámbito nacional sino internacional a fin de cumplir con 
los estándares que se valoran mundialmente. 

Algo importante de señalar, es el hecho de que sólo se está considerando como factor clave la 
preparación para el ·trabajo, descuidándose otras funciones y valores sociales de las profesiones 
y de sus egresados como la étka, el o:ompromiso ante las problemáticas sociales, la colaboración 
para el desarrollo tanto de su profesión y como de su país, entre otras. 

No sólo se plantea como primordial, el hecho que la educación superior (principalmente las de 
carácter público) enfrente la5 condiciones adversas de crisis económica, descrédito en su 
desempeño, cumplimiento de su función social con el país; si no además, enfrente la disyuntiva 
de formar en tomo a "capacidades genéricas o desa1rollar conocimientos espt:cíficos; entre 
responder a demandas del empleador o adelantarse y descubrir anticipadamente el mundo 
futuro del trabajo que probablemente se sustentar{¡ m;ís en el autocmplco''.'"' Es importante 
considerar que esta •Jpción para algunos campos profesionales, hablando en términos reales no 
ofrece muchas posibilidades mmo es el caso de la Pedagogía dado su campo de acción y las 
condiciones económicas prevalccicNes en nuestro pals. 

Por las condiciones que como pais enfrentamos, no es raro encontrarse que muchos 
profesionistas de d:.stintas áreas no desarrollan todas las capacidades que su formación 
profesional les otorgó, ni tampoco a.cceden a oportunidades de mejorar sus condiciones de vida 
como antes se pensaba que se cumplía en todos los casos al conjunta1se: estatus y movilidad 
social como garantías otorgad.is por la educación universitaria. 

Considero de viul impmtancia, mencionar que las universidades deben formar 
profesionalmente ne sólo capacitar o adiestrar a los sujetos para el mercado laboral, sino deben 
procurar una formación más completa que proporcione a los egresados las herramientas 
suficientes para estar preparados para los cambios repentinos en la estructura productiva y sus 
relaciones con la sociedad. 

Dichos aprendizajes deben desarrollarse no sólo en el plano cognoscitivo, sino también en el 
práctico. En este SC'ntido la UNESCO plantea como aprendizajes necesarios el aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser . 

., APRENDER A CONOCER: Se basa en la adquisición de herramientas que le 
permiten c:imprender el mundo que le rodea y le dan la posibilidad de 
desarrollar capacidades de tipo profesional y personal basadas en la 
comunicación y la apreciadón de la importancia de conocer e investigar. El 
aprender a aprender, la ejercitación de la atención, la memoria y el 
pensamiento constituyen c::te tipo de experiencias. 

En este sentido, la educación formal a cargo de las instituciones educativas se ha centrado 
principalmente en la acumulación de conocimientos. Esto aunque es un elemento importante 
del proceso formafrlO de rada sujfto, es solamente una parte ya que los cambios de la vida 
moderna hacen que las informaciones y conocimientos relevantes sean modificados con una 
g:an velocidad, por lo cuál c!: importante que los sistemas de formación integren como parte 
fundamental el desarrollo de habilidades de pensamiento autónomo basados en la reflexión y la 
critica. 

""Situación, Tcnde.l!ci.i!s y Esccnaril&!!rl Contexto de la Educación Superior. Capitulo l 
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Es importante considerar que en los planes de estudio de todos los niveles del sistema educativo 
(inclusive de educación superior), puede observarse un predominio de asignaturas y actividades 
de aprendizaje de indolc meramente informativa, más allá de buscar enfatizar un enfoque 
formativo basado en el df·sarrollo de capacidades creativas como la investigación, el 
planteamiento y la búsqueda de solución de problemas. 

Los contenidos teóricos son vistos como algo ya dado y predeterminado a los que el alumno 
debe acceder. La aplicación de la teoría en la resolución de problemáticas, es vista como una 
aproximación mecánica por patte del individuo a modelos ya propuestos. De esta forma, se 
deja de lado en las experiencias y enfoques de enseñanza-aprendizaje el retomar la experiencia 
del sujeto, asi como sus capacidades para apreciar y juzgar la realidad; modificar, rcimerpretar 
modelos y esquemas explicativos y crear nuevos a partir de problemáticas específicas 
contextualizadas de forma difrrente y conciente de acuerdo a las necesidades de cada individuo. 

"" APRENDER A HACER: Estci relacionado con la adquisición de competencias 
que le permitan al individuo, hacer frente a numerosas situaciones y poner 
en práctica sus conocimientos en forma tal c¡ue pueda adaptarlas al mercado 
de trabajo .1! c¡uc se enfrenta, el cual evoluciona de forma no previsible para 
así poder seguir participando en él de la mejor fonna, así como el tener la 
posibilidad de resolver múltiples problemáticas de diversa índole. 

Este elemento debe considerar la incorporación de la creatividad y el pensamiento critico como 
aspectos que guíen el actuar, por lo que no se trata de realizar actividades de corte pragmático 
sin un fundamento que las oriente. 

"" APRENDEK A VIVIR JUNTOS: Implica la capacidad para participar y cooperar 
con los demás en actividades de corte social que hacen referencia al 
reconocimiento del otro y de su importancia tanto para toda la comunidad 
social como para cada individuo. 

El individuo es ante todo un ser soda! que requiere para su supervivencia y desarrollo de otros. 
El promover formc.s de intt·racción cooperativas, resulta fundamental para el avance del 
individuo y de la sodedad en la que interviene. 

v APRENDER A SER: Implica la integración de los aprendizajes anteriores y la 
conformación de la personalidad del ser humano como individuo, ser social, 
miembro de una comunidad, ciudadano, productor y transfom1ador de la 
realidad en la cuál interactúa. 

Este aspecto induy.~ la aprehensión de conocimientos, habilidades, comportamientos ético
sociales y valores. 

Los procesos educativos y formativos deben proveer de habilidades generales y específicas de 
acuerdo al campo en c¡ue se circunscriba, asi como la preparación para la vida profesional que 
incluye no sólo el saber hacer sino también el saber pensar, y el saber ser. 

La política neoliberal ha privilegiado otros valores c¡ue no encajan con la visión de las 
universidades, atribuyéndoles como principal encomienda la formación para el empico. Esta 
forma de vislumbrar la formación profesional difiere con la que comúnmente se tiene desde una 
visión productivista, en la cual se ve simplemente como la obtención de un diploma o 
cc11ificación que le otorga al individuo el permiso para ejercer una profesión, sin considerar el 
enriquecimiento personal que otorga al ser humano en todas sus facetas y no sólo como 
productor. 
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La formación implica un proceso histórico de apropiación de cultura, que el individuo 
construye a través de un proceso educativo, caracterizado por una serie de valores y 
concepciones 5ocioculturales que van más allá de lo pragmático. 

La educación puede ser considerad.i corno "una actividad multidimensional, que prepara a las 
personas profesional, social y moralmente, no sólo para trabajar sino para vivir".1221 

Nuevas instituciones se han desarrollado surgiendo asl, opciones profesionales y modos de 
estudio que pretenden ajustarse de una mejor manera a las exigencias de los campos 
ocupacionales y a las necesidades de una sociedad cada vez más compleja y urgente de 
soluciones. 

La univcr5idad se ha mantenido como el eje principal para la generación del conocimiento y de 
acuerdo con Dora Elena Marín cumple con "la función social ... de formar profesionales, ... a fin 
de dar soluciones a los problemas y necesidades existentes, así como al desarrollo de opciones 
originales en matetia de conocirnier.to científico, tecnológico y humanístico" .1" 1 

Los procesos de formación poseen una perspectiva multidimensional que tiene por misión 
preparar a las pers•)nas en lo profesional, pero también en lo social y moral. Es de vital 
importancia que en :os proyectos educativos universitarios se prepare no sólo para trabajar, sino 
también para vivir y transformar l,1 realidad. El proceso formativo integra la preparación en 
aspectos técnicos, rngnoscitivos, socialización e integración de valores que conformarán la ética 
que guiará el quehacer profesional. 

Desde esta perspectiva se busca preparar integralmente a los sujetos no sólo con conocimientos 
y habilidades sino también en valores y visiones del mundo amplias, críticas, creativas y 
propositivas. 

Por décadas a la!: universidades se les ha pedido que respondan a las necesidades 
gubernamentales a fm de cumplir con los objetivos de desarrollo propuestos, a empleadores que 
esperan contar con los profesionales y técnicos útiles para cumplir sus metas competitivas, 
como la sociedad mexicana que ha visto en la educación universitaria una forma de lograr el 
ascenso social. Actualmente su papel no ha cambiado, pero sí las condiciones en que debe 
cumplir estas encomiendas ya que actualmente vive una reducción al presupuesto y un 
marcado desprestigio social. 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) de carácter publico, han sido objeto de un 
descrédito. La confianza en el buen cumplimiento de las tareas que el Estado y la sociedad en 
su conjunto que habían mantenido, se ha puesto en tela de juicio y se se!1ala su alto grado de 
ineficiencia, su falta de calidad, el deterioro administrativo y académico que presentan, entre 
otras deficiencias má.s. 

Cniversidades de gran tradición como la UNAM, durante muchos años han aportado 
contribuciones sign:ficativas tanto en formación académica, investigación, difusión de la 
cultura nacional y a:?OYO en la resolución de diversas problemáticas de corte social; pese a ello 
en un período relativamente corto fueron ignoradas estas acciones en dichos juicios. 

<">La Univmidad Latirtoamericamuk.fl!l.l!!:..filglQ ... Op. Cit. pág. 12 
1"' MARíN, Mendez D·Jra Elena . .!.a.J'.¡mn.....iltiQnj'..LQfesional y el Currlculum Universitario. pág.15 
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Una de las "evidencias" de la veracidad de estas criticas es el bajo indice de eficiencia terminal y 
las dificultades para obtener empleo de los egresados de estas instituciones, lo cual es visto 
como un indicador ele! grado de calidad y pertinencia de los servicios educativos otorgados. En 
ello no se toma en consideración los problemas de la estructura económica y productiva de 
nuestro pais, as! como una vi:;ión amplia de la situación que enfrentan las universidades y sus 
actores. Se olvida también la poca viabilidad que han demostrado los enfoques eficientistas en 
las sociedades. 

La verdadera intención de estas valoraciones ('Orno lo señala Ángel Díaz Barriga, fue "justificar 
la. desatención fina:1cicra por pane del Estado y ... las nuevas estrategias fincadas en los 
programas de evalu.ición institucional"."" La mejor vía para justificar el hecho de reducir el 
a:;ioyo financiero, ft.e el evidenciar las deficiencias que no son otra cosa que un reflejo de la 
crisis económica y social que el modelo capitalista ha dejado como consecuencias más visibles. 

La educación supe·~ior en nuestro país, a través del tiempo se ha caracterizado por dos 
tendencia~. La primera, consistente en cumplir con una visión a futuro a partir de una labor 
científica y acad<'mica sustentada en la formación de los profesionales requeridos para hacer del 
país una nación moderna y equitativa. La segunda ha priori7ado una formación profesional 
acorde a las políticas gubernamentales, a la·; demandas de los empleadores y tendiente a la 
promoción de la movilidad soda! como el fin último esta educación. 

Estas visiones sobre su misión han permitido la formación de los profesionales requeridos desde 
el modelo de des1rrollo nJcional y también individuos con capacidad crítica y con 
conocimil·ntos ciemíficos y humanísticos que requiere la sociedad mexicana, pese que las 
condicionrs de operación no han siclo las óptimas. 

Las carreras humadsticas en este contexto al tener su atención en el compromiso que han 
adquirido con la sociedad, antes que con el mercado continúan manteniendo firme su posición. 
Ello no quiere decir que dejen de valorar y reflexionar su papel e inserción en el mercado 
laboral siempre a la luz de su papel social y de la promoción de la formación de cuadros 
c:riticos, reflexivos y comprometidos con un entorno cada vez más complejo. 

En lo anterior también tiene un importante papel r1 espacio institucional en el que se enmarcan. 
La UNAM en este caso ha seguido al pendiente de las necesidades sociales en todos sus campos 
disciplinares, pero mas marcadamente en los de corte humanistico·social. 

Todas las profesion•!s tienen retos frente a las demandas del contexto, pero considero que las 
humanísticas tienen una tarea más compleja dado que son las responsables de analizar y 
pa1ticipar en la solución de los problemas sociales que sectores como el mercado laboral se 
niegan a ver y menos a atender, y además d1~ben proponer un proyecto formativo amplio que 
desarrolle en las nuevas generaciones los conocimientos, habilidades y valores necesarios para 
realizar este cometido pero también que les de la posibilidad de participar en la vida productiva 
teniendo una visión que vaya más allá de la productividad, la eficiencia y la inmediatez. 

La tarea compleja que tienen desde mi forma de ver, l<'s da también la oportunidad de ir más 
allá de una propue:>ta formativa inmediatista que puede quedar obsoleta en poco tiempo y 
desarticulada de otras esferas, por lo que les permite tener una visión más completa de la 
realidad y sus condidonantes promoviendo en las nuevas generaciones, no solo haceres sino la 
c1pacidad de pensarse y repensarse como profesionales comprometidos con su campo, su 

(•·•l DIAZ Barriga, Angel. ~m:úJJlli'.rnilllri2Ji ... Op. Cit. pág. 38 
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institución y su sociedad teniendo asi la pCJsibilidad de enfrentarse a los cambios y a las 
circunstancias en el rnomento que lo requieran. 
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CAPÍTULO U 

Las condiciones y transformaciones de las profesiones y el empleo 

Como se planteó en el primer capitulo, el nuevo orden económico impacta los procesos 
educativos y productivos. La educación superior al ser la principal encargada de formar los 
cuadros profesionales que la sociedad requiere para su desarrollo, se encuentra comprometida a 
retomar las demandas del entorno productivo y social e integrarlas a la oferta educativa que 
ofrece. 

Las tareas encomendadas a las instituciones de educación superior a partir del modelo 
capitalista como se verá a lo largo de este capítulo, impactan en los procesos formativos, 
volviéndose una prioridad el formar para el trabajo quedando en segundo plano el formar para 
la vida. La lógica eficientista característica del sistema económico, se ha incorporado a la 
formación profesional que ofrecen las insti1:uciones escolares sin reflexionarse a fondo los 
riesgos y olvidos que ello implica. 

2.1 Las profesiones y la formación escolar universitaria 

Las profesiones constituyen fenómenos sociocultmales condicionados y caracterizados por la 
evolución, ritmo, especificidades y transformaciones ele los ámbitos económico, político, social, 
cultural y científico-1:ecnol6gico. En el modo de producción capitalista, están estructuradas bajo 
el. principio de segmentación tanto de la producción corno del conocimiento. Así en tiempos 
actuales, se estima en mayor medida la especialización creciente de los procesos y de los 
individuos. 

De acuerdo con Talcott Parsons (en Díaz Barriga y Pachcco Teresa, 1990) el "profesional" es 
una categoría general definida a partir de tres criterios: 

.,, Una form1ción técnica acompañada de una institucionalización que 
certifique lz. formación y competencia de los individuos . 

.,, Dominio y comprensión de la tradición cul111ral, así corno la habilidad de ser 
utilizada . 

.,, Un medio .institucional que garantice que tales competencias serán aplicadas 
a actividades socialmente responsables. 

De acuerdo con Teresa Pacheco (Diaz Bart'iga y Parheco Teresa, 1990) esta institucionalización 
se caracteriza por la aceptación social de alguna actividad, cuando se considera que ésta cumple 
una función irnport<.nte para el contexto en que se inserta. Otro elemento a contemplar, es que 
e:;te proceso se sorn•!te a ciertas normas que sirven como mecanismo regulatorio de conductas 
de un campo profesional determinado. 

El profesional es conocido y reconocido por el ejerc1c10 voluntario y consciente de una 
actividad, la cual lo distingue socialmente. Es este último rasgo el que lo reafirma y le da 
sentido, ya que tiene el compromiso de intervenir propositivamente en hi sociedad de la cuál 
forma parte y en la que interviene a partir de sus prácticas profesionales. 

De esta forma al referimos a las profesiones, se está haciendo mención a: 
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./' un conocimiento especializado, 

./' un ámbito de competencia especifica sobre el que se ejerce un control 
ocupacional, 

./' contenidos de trabajo, medios de producción y de reproducción tanto de 
competencias como de habilidades, 

./' normas étkas, mecanismos y fom1as de poder, prestigio social, cte. 

Como puede verse, en estos elementos hay cuestiones relativas a competencias logradas a partir 
de la formación escolar, además de identidades y valoraciones sociales que en la realidad 
p:rofesional se fusionan de forma a veces imperceptible. 

Con el transcurso del tiempo, las profesione,. se van consolidando y modifican así la práctica 
p.rofesional que las caracteriza, la cual es entendida como el conjunto de actividades 
p:rofesionalcs y no profcsi,1nales de intervención que constituyen una combinación de la 
formación académica y los requerimientos t<tnto del mercado laboral, como de la sociedad en 
sn conjunto. 

El sistema escolar se ha organizado, de tal manera que se asegure la existencia de una 
regulación para acceder a una determinada profesión y poder tener asl, el reconocimiento para 
ejercerla a partir de la certificación emitida por una institución. Esta lógica ha dado como 
resultado la separación entre la teoría y la práctica, entre la educación y el mundo productivo; 
ruptura que hoy en día es uno de los problemas centrales que tratan de resolver los sistemas 
educativos y la principal etitica que a ellos se les hace. 

La formación profesional como el más claro ·~jemplo de ello, hizo mayor énfasis -como bien lo 
refiere Ángel Díaz Barriga· (en Díaz Barriga y Pacheco Teresa, 1990) en el conocimiento 
profesional, el cual est?. asociado a conocimientos y habilidades técnico-profesionales necesarias 
para el desempeño de una profosión. De esta forma, se ha dejado en un segundo término la 
promoción del conccimiento disciplinario relacionado con el desarrollo teórico, conceptual y 
metodológico de un campo de conocimiento en particular. Es por ello que la actividad 
desempeñada por egresados de determinada profesión, puede involucrar tareas propias de otras 
profesiones o bien verse implicados en la realización de actividades y funciones al margen de su 
formación. 

Con el modelo capitalista y el consecuente desarrollo industrial que trajo consigo, se promovió 
la. idea de que la educación debía orientarse a aspectos útiles para el mundo productivo, es decir 
conocimientos de corte práctico y actitudes necesarias para el trabajo como la disciplina, 
obediencia, eiicienti~;mo, etc. 

Parte de esta visión, fue el hecho de considerarla como un acto de inversión rentable y un bien 
de consumo que tiene un valor económico para el individuo que la posea, que como se sefialó 
es una de las ideas expresadas por la teoría del Capital Humano. 

La organización del sistema escolar, reflejó esta visión productivista al integrar como parte de 
su funcionamiento aspectos rdacionados con el control del rendimiento, la estandarización de 
conocimientos, productos y personas, entre otros. 
Fue así como se fu·~ olvidando al individuo y a sus necesidades fisicas, biológicas, sociales, 
creativas y reflexivas para convertirse en el eje lo útil, el beneficio económico, la producción y la 
preparación eficiente!. De esta forma, se negó la importancia de desanollar al ser humano de 
forma integral, para promover en cambio la conformación del hombre productivo. 
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La elección de los contenidos y de las experiencias tendió a responder a las necesidades 
económicas y a la obtención del empico, reduciendo a la educación a una capacitación o 
preparación para el trabajo. 

Esta forma de concebir al proceso educativo, caracterizada por un énfasis en la productividad 
sobre otras esferas del desarrollo humano trajo como consecuencia el olvido de la promoción 
del desarrollo integral de los individuos como personas, ciudadanos, miembros de una 
comunidad y no sólo como trabajadores irreflexivos. 

De esta forma al sólo verse a la educación y a los procesos formativos desde una perspectiva 
utilitarista, las prof¡·siones quedan reduc:ida!: a la ejecución de un conjunto de habilidades 
técnicas como la parte del Baber profesional; olvidando así la parte reflexiva, creativa y 
recreadora que tiend·~ a fortdlecer el desarrollo conceptual que fundamenta sus prácticas. 

Si bien es cierto quC" resulta fundamental fomentar en la formación de profesionales, el saber 
hacer y las cuestio1es pragmáticas ligadas al conocimiento profesional, también lo es el 
preocuparse por la formación de investigadores reflexivos con amplio conocimiento de su 
campo, a fin de que lo enriquezcan y colaboren en la difusión y consolidación de su profesión. 
Esta ta rea está pendiente para profesiones como la Pedagogía que enfrentan problemas de 
identidad y reconocimiento social, como más adelante esbozaré. 

2.2 Las relaciones entre el mercado laboral, la estructura ocupacional y la 
formación universitaria 

El mercado ocupacional o laboral es definido como el "conjunto de posiciones, que pueden 
darse en una porción menor en relación con el total de las profesiones, y el cual cuenta, además 
con un onlen jer;írquico establecido por la propia profesión académica; en ella, la ocupación de 
posiciones se da en fmción de la competencia interna prevaleciente".1" 

Es importante aclarnr que el mercado laboral, depende del modt"lo de desarrollo adoptado en 
u:n tiempo y lugar específicos, al delinirsc ciertas características de la esfera económica, política 
y social; reflejando con ello una estmctura ocupacional y salarial (es decir condiciones para el 
ejercicio de un trabajo, requisitos de contratación, etc.) particulilres en un momento dado. De 
esta forma, el crecimiento económico y la estmctura social condicionan el comportamiento de 
los sectores productivos así como, !a existencia y razón de ser de una determinada estructura 
ocupacional la cuál expresa requerimientos de calificación así como un perfil educativo 
d·~seablc. 

La ocupación es uno de los elementos que caracterizan y dan sentido a las profesiones de 
nuestro tiempo, en donde las calificaciones y la formación profesional están relacionadas 
directamente con una actividad productiva. Su conceptualización, va mas allá de la definición 
d,e los requerimientos de la mano de obra con base a las calificaciones necesarias para ser 
aplicadas en las técnicas de producción y la organización de la actividad económica, ya que 
tiene en sí una implkación sociopolítica. 

11
> PACHECO Méndez, Teresa y DlAZ Barriga, Angel. ~filº1L....S.IL.k9mUción social e institucional. 

CESU-Porrúa. Méxio:o. 1997. pág. 22 

·24-

TE f1'(' ----·-· 
1 .:..L) CON 1 

F'/1 T r '\ D ,, Q'l r.., ,. J 
n.-.;l,¡_;, ~ .~ lHC:rEN 



Valle Flores considera que "es producto de una serie de intereses de distintas fuerzas sociales 
que, en un momento determinado, se expre!;an tanto en el mercado de trabajo como en las 
instancias encargadas de su fotmaciém"."' 

Así la definición de las ocupaciones es realizada con base a las calificaciones cognoscitivas, 
técnicas y aptitudes para el desempefto de los individuos, así como las percepciones acerca del 
campo de acción de determinado campo de conocimiento, entre otros aspectos. 

Las caracterlsticas d~ una ocupación (actividades, funciones y niveles de calificación necesaria 
para su ciesempeftc), no dependen únicamente de la tecnología y características de sus 
h•:namicntas sino también de aspectos económicos. políticos y sociales lo!; cuáles son 
cambiantes y pocas veces analizado~; a detalle. 

De acuerdo con Suárcz "el comportamiento económico produce un desarrollo o evolución 
desequilibrnda de lls estructuras ocupacionales, ya que éstas no obedecen totalmente a 
elementos de tipo económico y material de la sociedad y que en la práctica, tampoco se verifica 
una estricta correspondencia entre Ja calificación requerida por los distintos puestos de trabajo y 
el perfil educativo de quienes los ocupan".'" 

Con lo anterior queda claro que si bien la parte económica es importante en la definición de las 
oo:upacioncs y en su orientación, deben considerarse otros aspectos de índole social y cultural 
que caracterizan las actividades profesionales y productivas; ya que muchas veces la tradición, 
la legitimidad social lograda, la solidez del gremio profesional, la imagen que se tiene de ellas 
son factores c¡ue con•licionan la evolución y características de las ocupaciones. 

El perfil ocupacional, está conformado por las dem.mdas planteadas por cierto(s) sector(es) del 
mercado de trabajo y por elementos socialmente valorados que proporciona la formación 
académica institucionalizada, a través de la educación superior.'" Este perfil, se encuentra 
mediado por la di11ámica de los !lectores laborales y académicos. Entre los elementos del 
mercado bboral que influyen en la determinación del perfil ocupacional podemos encontrar los 
siguientes: 

" Conjunto :le habilidades requeridas tanto de carácter directivo como 
operativo. 

" Demandas, requerimientos y conocimientos que son resultado del 
desempefto profesional (mnjugación de la formación académica y de las 
demandas del mercado laboral). 

Los requisitos para ocupa~ determinado papel en el sector ocupacional, no siempre responden a 
las necesidades y caracterlsticas n:ales que la ocupación exige. La experiencia y diversos 
estudios al respecto :1an demostrado que no existe una relación lineal entre el puesto de trabajo 
y nivel de escolaridad, así como tampoco entre la preparación académica y el salario alcanzado. 

"' La profesió!U.l!..!:Qlli!_ii;imu~LJn:il.iJ.uruma! ... Op. Cit. p<ig. 137. 
"' PACHECO Méndez, Teresa; GONZÁLEZ G. Juan José. Moda]jdades ... Op. Cit. pág. 200. 
1" Al referirme a "formación académica" hago alusión al conjunto de habilidades, destrezas y valores 
contenidos en un plan ele estudios, los cuAlcs pueden o no reflejarse en las caracterlsticas de los egresados y las 
prácticas que éstos desa1T01lan. 
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La relación entre la ocupación y la calificación universitaria, es acentuada por un proceso 
creciente denominado profesionalización ó especialización de las ocupaciones. Este proceso 
consiste en una orientación cada vez más directa y manifiesta a elementos técnicos, 
competencias y actividades cada vez más especificas. 

La profesionalizacién tiende a valorar el privilegio de la utilidad económica y productiva de tas 
profesiones con bai:e en la idea de la aplicación de los conocimientos, a la resolución de 
problemas de la actividad productiva y con dio, el reconocimiento social y económico de las 
instituciones educa! ivas como formadoras de la mano de obra necesaria para el aparato 
productivo. Cabe m~ncionar que ccn este fenómeno, se olvida la importancia de las profesiones 
en el contexto de investigación y su papel en el mejoramiento de la sociedad a partir del 
compromiso con las causas sociales. La mejor muestra de ello es que en el contexto actual se 
vive una centralidad en las ocupaciones hacia la respuesta directa al ámbito productivo. 

La calificación universitaria no depende de los elementos de correspondencia directa como 
comúnmente se ase·1era, sino del mntexto y factores socio-políticos y tecnológico-productivos, 
así como las relaciones que se establecen entre los diferentes sectores ocupacionales que 
integran el mercado de trabajo. 

Con base a lo anterior puede entenderse por qué el perfil de formación universitaria tiene como 
intención principal d interpr('tar, organizar e integrar al currículum las necesidades sociales y 
productivas a fin de que las generaciones que pasen por la educación superior puedan ejercer las 
actividades valoradas en un campo ocupacional. 

La certificación emitida a partir de un proce:;o de institucionalización, ha servido por un lado 
para avalar las capacidades y conocimientos logrados por un individuo en el marco de una 
actividad profesional, pero también para su identificación a un gremio o grupo con ciertas 
c1racterísticas que suelen ir m.ís allá de la formación académica. 

Actualmente el análisis y preocupadón por la formación de profesionales, se ha convertido en 
un tema de interés creciente tanto en el ámbito académico como en la política educativa. Por 
eUo es que se insiste que las universidades deben garantizar a los egresados, su inserción 
adecuada y oportuna al mercado laboral. 

Este punto se ha convertido tambi<'n en un ámbito de debate y discusión, ya que se les exige 
algo que no está en sus manos cumplir. En tiempos caracterizados por una crisis económico
sncial, no existe garantía de que contilr con una formación ajustada a las necesidades del sector 
productivo sea suficiente, ya que la ley de la oferta y la demanda habla por sí misma. El cúmulo 
de egresados de las diversas instituciones cada vez es mayor y en una economía que no tiene un 
crecimiento económico signifi~ativo el desempleo tiende al alza. 

Las recomendaciones en este sentido radican en que las instimciones educativas reorienten sus 
planes de csmdio h<.cia las demandas de la estructura ocupacional y el mercado de trabajo, lo 
cual es un punto innegable, pero lo que a veces parece olvidarse es que las profesiones también 
e:;tán y deben seguir estando vinculadas a la sociedad en su conjunto y a las necesidades que de 
ella emergen. 
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2.3 El empleo y campo profesional. Diferencias e implicaciones 

En las sociedades capitalistas el desarrollo de las actividades económico-productivas, 
organizadas a partir del desalTollo técnico cumple un papel fundamental ya que configura la 
organización del empleo, las condiciones, formas e intensidad de uso de la mano de obra. 

El crecimiento del empico depende ·~n buena medida del crecimiento económico del país lo cual 
como ya se mencionó, determina la!; condiciones y características del mercado laboral. 

Las instituciones de· educación superior en México en aras de cumplir su misión, desde la 
década de los 60's con mayor fuerza han tenido que dar respuesta a los intereses y demandas de 
distintos sectores destacándose el ámbito productivo y las necesidades sociales. 

El Estado ha visto en estas institunoncs, la forma de contar con los recursos humanos de alto 
nivel que requiere la economía mexican~ para elevar su eficiencia y competitividad, 
c.uacteristicas necesarias como ya vimos en los procesos de mundialización e 
internacionalización económica. 

Por su parle los empleadores ven en el sistema escolar, un medio se selección ocupacional 
objetiva que sirve ccmo gdfantla de la formadón obtenida por los recursos humanos necesarios 
para determinada actividad económica. 

las esperanzas puestas en el sistema de educación superior, condujeron a aumentar las 
expectativas por mejores oportunidades de ingreso, provocando que el crecimiento de la 
matricula fuera más rápido que la gcneradón de puestos ocupacionales. 
El desfase egreso-empleo profesional en el mercado laboral, ha propiciado la devaluación de la 
educación superior en el medio laboral y social por los fenómenos de subcmplco y desempleo 
profesional, aún y cuando la :;olución y el problema no radiquen en el sistema educativo, sino 
en la política económica de desarrollo. 

A pesar de que se ha reconocido que tanto en países con alto grado de desarrollo como en 
países con atraso, existen indices considerables de desempleo de egresados de la educación 
universitaria siguen existiendo mayores opon unidades y posibilidades de empleo para aquellos 
que posean mayorcf. niveles de escolaridad y que el número de desempleados universitarios es 
mucho menor que el total de la fuerza ele trabajo. 

En términos generales se ha. visto que muchos egresados logran ubicarse en empleos no 
relacionados con la formación que adquirieron, por lo que no tienen la opo1tunidad de aplicar e 
incrementar sus conocimientns, habilidades así como tampoco acceder a mejores niveles de 
vida y un buen prestigio social. 

Desde la política educativa, se ha estimado que aún y cuando la absorción de todos los 
e,gresados del sistema educativo corresponda a una condición ideal, prevalece la idea de que la 
preparación de un nlimero mayor de individuos sigue brindando crecimiento económico para el 
pals. El supuesto anterior se sustenta en la creencia de que la educación superior a través de la 
formación de pro~!sionales, puede coadyuvar a que se incremente la productividad y 
competitividad de los sectores económicos a partir de la participación de cuadros profesionales 
en las distintas ocup.iciones que intC'gran el mercado laboral. 

Con las crisis económicas del país (las cuales son resultado del estancamiento de la economia y 
sus actividades productivas), el principal efecto negativo observado fue la disminución en la 
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absorción de mano de obra. Esta situación generó una falta de correspondencia entre las 
oportunidades de la educación superior y las posibilidades de incorporación de un contingente 
d1! egresados en espera de poder incorporarse en forma rápida y efrctiva al mercado laboral. 

Actualmente la situación se hace más problemática en un contexto en el cual el empleo es una 
oportunidad cada vez más escasa, con una dinámica de egreso profesional que supera por 
mucho la capacidad de creación de empleos, una economía en crisis con nulo crecimiento y con 
la presencia de efectos sociales adversos como el subempleo y el desempleo profesional. 

Es en la relación intrínseca entre las necesidades económicas (reflejadas en el aparato 
productivo) y el sistema educativo, en donde se gesta una problemática: la falta de 
correspondencia entre los r·equerimientos productivos y la orientación de los procesos 
formativos. 

Entre los elementos que la reflejan son los siguientes: 

.,, Número creciente de egresados y desertores del sistema educativo y una 
menor ofen:a de oportunidades de empico . 

.,, Disminución de la oferta de trabajo en el sector público . 

.,, Demanda <le personal con. mayor calificación y especialización, lo cuál no 
necesariamente se relaciona con mejores condiciones salariales y acceso a 
niveles superiores en la esuuctura jerárquica ocupacional. 

.,, Aumento de puestos a nivel operativo y decrecimiento en puestos 
rclacionadc·s con la toma de decisiones. 

La población de egresados universitarios por su nivel de formación adquirida, tiende a buscar 
una ocupación con un signifiotivo nivel jerárquico y la oportunicfacl de ingresos medianamente 
altos. El problema radica en que este tipo de empleos, en la mayoría de los casos están 
ocupados por otro:; profesionales o bien requieren para su acceso requisitos complejos 
(experiencia, habilidades técnico-profesionales especializadas, una edad y/o sexo especifico, 
entre otros) que una persona recién egresada de la licenciatura no puede cubrir. 

Suele ocurrir que los que logran ocupar un empleo con las caracterlsticas mencionadas, lo 
hacen con condiciones no tan favorables (retribución más baja, condiciones de trabajo y 
c:;tabilidad menores y deterior.idas) como los que anteriormente ocupaban el mismo puesto. 

Ángel Díaz Barriga plantea dos posibilidades de empleo profesional:'" 

.,, Que el profesional se pueda desempeñar laboralmente en una actividad 
relacionadD con la formación adquirida, lo cual implica que exista una 
relación directa entre las exigencias ocupacionales y su formación 
profesional. 

Constituye la condición ideal y tradicional basada en la existencia de una relación directa, 
estrecha y armónic<. entre el perfil de un puesto, el desempeño efectivo en él por parte del 
egresado y las habilidades técnico-profesionales que posee. Cabe mencionar que esta forma de 
vinculación, no para todas las profesiones e individuos funciona de igual forma. 

<!l PACHECO Méndeo:, Teresa; DIAZ Barriga, Ángel. I&..l'.rofesjón. Su condición social e i!lli!il\!ci!¡ru!I. pág. 
94 
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No puede negarse qlJe en nuestro país, la crisis económica se refleja en menores oportunidades 
de empico y el sub•~mpleo (es decir, aquellas actividades laborales que no guardan ninguna 
relación con la formación académica adquirida) se vuelve una realidad cada vez más común 
iucluso para los egresados universitarios. 

,/' Que el profesional pueda promover en forma individual y asociada su 
empleo a partir de su propia formación. 

Este segundo escenario se han empezado a fomentar en forma reciente, lo cuál hace que pocos 
egresados lo visualicen como una posibilidad además del hecho de que las condiciones 
económicas de nues1rn pais lo hacen un reto dificil de vencer para todas las ocupaciones. 

Los empleadores :?odrían crear nuevas ocupaciones y puestos vía descomposición o 
parcialización de lrn; ya existentes, pero no lo harán aun y cuando en dcrtos casos se requiera 
una gran especialización y fragmentación de funciones, ya que en una época caracterizada por 
la crisis, la optimización y racionalización de los recursos económicos se vuelve una necesidad 
ineludible. Por ello, no es raro ver que un solo individuo cubre funciones y actividades diversas 
que podrían corresponder a otras personas y puestos. 

Olac Fuentes comenta sobre la dura realidad que enfrenta un número considerable de jóvenes al 
querer incorporarse 3 un mercado lc.boral que posee pocos espacios al mencionar: 

"sin dejar de considerar la posibilidad del desempleo, la gran mayoría de los egresados 
de la educacion superior sf'guramente estarán destinados a permanecer fuera 
temporalmente de la actividad laboral, en espera del empleo para el que fueron 
formados, o bien se desplazarán hacia ocupaciones sin relación con la preparación 
previamente supuesta".'6

' 

Sólo existirá una de:nanda suficiente para todas las profesiones, cuando a través de las politicas 
de desarrollo económico se promueva la expansión de opmtunidades de trabajo adecuadamente 
remuneradas y la dinámica económica mejore. Con esta observación nos queda claro que la 
clave del cambio en la formación profesional y de sus relaciones con el mercado laboral, no se 
encuentra sólo en c.1mbios gestados desde lo académico, sino en la política de desarrollo que 
conduzca y favorezca el mejoramiento de las condiciones laborales de la población y de la 
economía de nuestro país. 

Hasta el momento se ha hablado únicamente de la respuesta y del papel que tienen las 
universidades en el mercado hboral a partir de la inserción de sus egresados a un empleo, pero 
e> necesa1io puntualizar que no es lo único ante lo cual están comprometidas. Si la educación y 
los procesos formativos se limitaran únicamente a tomar en cuenta este aspecto, hablaríamos de 
una capacitación para el trabajo y no una formación dado que existen problemas y necesidades 
sociales, económicas, políticas y culturales en el medio circundante que no son atendidas a 
partir de la respucst2. al mercado laboral y muchas veces resultan contrapuestas. 

El modelo cconóm!CO capitalista por sus necesidades, ha difundido la conveniencia de una 
educación orientada al mercado productivo, que dote a los individuos que ingresan a las 
instituciones educat1.vas de las habilidades técnicas necesarias para la ejecución de las tareas en 
un puesto. 

"'La profesión ... Op. Cit. pág. 143 
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Esta visión choca con la función formativa de instituciones educativas como la UNAM, dado se 
ha propuesto ante todo el "forjar seres humanos libres, sensibles, autónomos, críticos y 
creativos, comprometidos con la comunidad a la que pertenecen, aptos para el ejercicio 
consciente de la democracia, así como para enriquecer y dar continuidad a la tradición cultural 
en la cuál están inmersos". "' 

De esta forma sus esfuerzos están centrados en proporcionar una educación comprometida con 
el desarrollo del pa is y con la satisfacción de sus necesidades (sociales, culturales, pollticas, 
científicas, y solo económica~; y productivas), así como con las necesidades fisicas, creativas y 
reflexivas del individuo, ciudadano, intelectual y miembro activo de la comunidad de quienes 
integran la instituci(ln. 

Hablar de campo profesional supone tomar en cuenta la relación de la profesión con la sociedad 
como conjunto, en la cual a partir de la inte1vención de sus miembros se traduce en beneficios 
sensibles tanto para el mismo individuo como para el entorno en el que repercute su práctica. 

Del mismo modo implica el r·~conocimiento de las prácticas y su relación con los 
condicionamientos históricos, soci,1les, culturales, económicos y políticos que las determinan 
teniendo así en penpectiva las circunstancias en que rnrgc y se desanolla la profesión y sus 
¡:rácticas. Considero que la importancia de este análisis es crucial ya que da una visión más 
completa de dónde está situada la profesión, las necesidades a las que responde en un tiempo y 
espacio determinados y el rumbo deseado que siga para asi poder plantear las directrices que 
conducirán sus prácticas y la formación que se propondrá para quienes la integran. 

La respuesta irrelle:dva a las necesidades de un sector conlleva al cumplimiento parcial de la 
misión e incluso el desarrollo de prácticas que desvirtúen la razón de ser de la misma profesión. 

El considerar un análisis del campo profesional nos permite ir más allá de la funcionalización 
de los procesos educativos, para poner la mira en el desarrollo de la profesión. 

2.4 Los cambios en el empleo y en los campos profesionales a partir del modelo 
neo liberal 

A partir de la década de los 60's se hizo notorio el desfase entre el crecimiento de la matricula 
universitaria, así corno la baja demanda y capacidad de absorción de profesionales por parte del 
sistema productivo c:el país. 

Desde finales de la década de los 70's han tenido lugar una serie de cambios en Ja estructura 
ocupacional y con ello en las profesiones, dándose una redefinición del papel de los servicios 
profesionales a partir de su importancia económica. El Estado a través de sus diversas 
instancias, dejó de ser el principal empleador de profesionales debido al cambio de papel 
observado con el mcdelo ncoliberal. 

Con la crisis de los 80's hubo una reducción del gasto gubernamental y una contracción del 
empico de profc5ionistas en el sector público. A partir de entonces, los nuevos protagonistas en 
la esfera económica son los empresarios, erigiéndose como los primeros usuarios de los 
servicios profesional.es. 

'"Plan de Desarrollo 2!~. UNAM. ENEP Acatlán. pág. 15 
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Los imperativos de competitividad que exige la globalización de las economias, han traldo 
consigo un proceso de transformación y reorganización de contenidos del trabajo as! como de 
las profesiones. Con ello surgen nuevas exigencias para las instituciones formadoras de cuadros 
profesionales, relacionadas con la generación de recursos humanos competitivos ante los 
cambios gestados. De esta forma es en estas instituciones y no en el gobierno federal, en donde 
recae la responsabili:lad de m;ponder a las di,mandas del contexto a partir de la generación de 
competencias, profei:iones y práctica.s acordes al desarrollo cientifico-tecnológico. 

De tal manera ca:nbia la estructura ocupacional y profesional tanto en organización, 
contenidos y !Unciones como resultado de los procesos de modernización sociocconómica. La 
incorporación de los nuevos avance,; científico-tecnológicos en los bienes y servicios, tuvo como 
objetivo elevar los niveles de productividad y eficiencia nl'ccsarios para los procesos de 
integración globales. 

La nueva sociedad de la infonnación consecuenC'ia de la globalización, cambia cada vez más 
notoriamente las vidas personales y profesionales en el ámbito mundial. En los procesos y 
actividades se utilizan con una frecuencia cada vez mayor, los avances tecnológicos con el 
objetivo de alcanzar grados m<is altos de eficiencia. 

Las características del empleo profesional a partir del progreso científico-tecnológico y los 
cambios en las economias mundiales, reclaman que la educación superior promueva mayores 
habilidades y conocimientos en todas las área:;. 

Es por ello que: 

" ... los profesionales tendrán que ser formados, hoy en un conjunto diferente de 
conocimientos y habilidades tanto en corno de actitudes y formas de comportamiento, 
para que, en el desplieguc de su práctica o ejercicio profesional, enfrenten y resuelvan 
adecuadamente las necesidades hasta ahora prácticamente inéditas en nuestro país, de 
esta nueva realidad a la que transitamos".") 

El reto principal que enfrenta la formación universitaria es responder de forma oportuna y lo 
más inmediatament" posible, al ámbito productivo a partir de una fuerza de trabajo calificada 
ante un mercado laboral que ha demostrado como característica principal el ser imperfecto e 
impredecible por sus constantC's cambios. 

La formación que se obtiene a partir de las instituciones de educación superior, es un proceso 
que tiene sus propios tiempos y lógicas que se desa1rnllan independientemente de las del 
mercado laboral. Los cambios en las necesidades económicas se gestan más rápidamente que la 
generación de los recursos humanos preparados para desempeñarse en el mercado ocupacional; 
es por ello que el tiempo entre la selección, preparación y egreso de cuadros profesionales con 
ciertas características es una condicionante del tan criticado desfase entre las calificaciones 
logradas a partir del paso de los cuadros por la educación universitaria y la utilidad de éstas en 
el ámbito productivo. 

Las características de los mercados de trabajo globales, identificadas por organismos 
internacionales como la UNESCO y el Banco Mundial que determinan el tipo de empleos son 
las siguientes: 

(!l La profesión ... Op. Cit. pág. 181 
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~ Ritmo creciente de cambios en la estructura de los puestos. 

~ Exigencia de una mayor cualificación en casi cualquier ocupación. 

~ Contracción del empleo en el sector público y crecimiento relativo en el 
sector privado. 

~ Disminución de las oportunidades de empleo en las grandes compafiias. 

~ Aumento de oportunidades en el sector de empleo "no estructurado". 

~ Pérdida de estabilidad y seguridad en el trabajo. 

~ Demanda creciente de conocimiento5 básicos de informática y capacidades 
en las nuevas tecnologias ele la información y ele la comunicación. 

~ Pérdida :le estabilidad y seguridad en el trabajo y creciente 
"informatización" en las relaciones •mtre empleador y empleado."" 

A partir de prospectivas acerca del futuro del emplen, se considera que éste estará centrado en 
su mayoría en ámbitos urbanos productore:; de servicios. Las jornadas de trabajo serán más 
reducidas que en la actualidad, lo cuál le dará a los individuos las posibilidades necesarias para 
continuar su aprendizaje y .1ctualización de forma periódica de acuerdo a las necesidades 
C'specíficas de su trabajo, principalmente mediante opciones educativas a distancia. El lugar y 
condiciones del tratajo tenderán a diversificarse en vez de estar centradas en un sitio fijo. 

Entre los elemen,:os considerados como parte del cambio se encuentra una nueva 
administración de recursos humanos, basada en redes y equipos de trabajo. Características 
como la polivalcncia, innovadón y creatividad, se presume serán cada día más valoradas en el 
ámbito productivo. 

Tomando en cuenta lo anterior, la formación que se fomente deberá tender al desarrollo de las 
capacidades de anilisis, síntesis, manejo y adaptación a diversos contextos y situaciones 
imprevistas; así como, la capacidad y confianza para colaborar en la resolución de problemas en 
equipos de trabajo, voluntad y persistencia en la búsqueda de soluciones y facultad de tomar 
decisiones. 

Por ello deberá promoverse: 

" .. .la adquisición de un conocimiento técnico-científico acorde con los conocimientos 
en prácticas más avanzados, al menos en algunos sectores económicos, y deberá 
propiciar el desmollo de una serie de destrezas y habilidades, aptitudes y actitudes que 
hagan posible c.ue sus egresados puedan desplegar prácticas profesionales en contextos 
cada vez más ·:aracterizados por las tecnologías más avanzadas, la innovación y el 
cambio". llOl 

Es de vital importancia el fomento de la adquisición no sólo de conocimientos, sino también de 
aptitudes, actitudes y disposiciones. El contexto demanda una sólida formación básica, pero 
también actitudes y aptitudes para la toma de decisiones, capacidad de adaptación y de 
1ealización de difcro~ntes tareas y enfrentar con un pensamiento creativo y reflexivo situaciones 

-----------------
t9l Lil__f:...l!JK.~Plrim:_m.dfil~~~il;a:uk.!2~cmU9,J.J_n_ij_JlmpJJ_cm l!~J_¡u\!~UJ_m5. 

2000. pág. 10 
"º' La Profesión ... Op Cit. pág. 186. 
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no previstas. Por lo tanto, no sólo se requiere que los individuos adquieran los conocimientos, 
sino que demuestren su capacidad para utilizarlos en diferentes situaciones. 

En la sociedad industrial (siglos XVIII-XX), la organización del trabajo se caracterizó por ser 
jerárquica y estructurada verticalmente en puestos con alto grado de especialización, tareas 
simples y de carácter repetitivo. Como contraste, la organización del trabajo en la sociedad de 
la información pasa de ser jerárquica y piramidal a sistémica y transversal basada más que en 
s1:gmentos bien definidos y diferenciados, en equipos de trabajo multifuncionales, polivalentes e 
interdisciplinarios. Esta nueva organización requiere del dcsanullo de un nuevo sistema de 
n:lacioncs laborales fincado en Ja mopcración, así como de nuevas actitudes y valores de los 
individuos. 

De acuerdo con M. Hammer y J. Champy los cambios en el proceso del trabajo serán 
modificados de la siguiente m.~nera· 

" ... las unidades de trab<ijo, de departamentos funcionales a equipos de proceso; los 
oficios, de tare.is simple~; a trabajos multidimensionales; el papel del trabajador, de 
controlado a facultado; la educación fonnal suplirá al entrenamiento para el oficio; en 
el desempeño y su comp•:nsación se tomarán en cuenta Jos resultados en lugar de las 
actividades; cambiarán los criterios de ascenso, de rendimiento a habilidades; los 
valores, de proteccionistas a productivos; Jos gerentes, de supervisores a entrenadores, 
y las estructuras organizadonalcs, de jerárquicas a horizontales''."" 

La organización del empleo en este contexto irá cambiando cada vez más notoriamente. Los 
tiempos se modificarán de tolalcs a parciales; el trabajo manual seguirá perdiendo importancia 
y adquiriendo mayor rclcvanda Ja posesión de un pensamiento crítico, la capacidad para tomar 
decisiones y el actuar con responsabilidad. Mostrar un buen autocontrol, autoestima, 
honestidad, disposición al trabajo en t•quipo con liderazgo, capacidad para el manejo de 
información en forma oportuna y d empico eficiente de tecnologías serán características cada 
vez más valoradas en el ámbito productivo. 

La nueva organización productiva y laboral >e caracteriza por la introducción ele innovaciones 
cientifico-tecnológicas tanto en los procesos de producción como en Jos productos, lo cual 
implica la presencia de situaciones imprevistas y cambiantes que los profesionales tendrán que 
resolver a pa1tir de un juicio crítico y estrategias de diverso tipo. 

La estructura del empleo actual, si: tomará en una más flexible y menos comprometida. Los 
contratos laborales :1 la forma de prestar tos s·~rvicios profesionales, resultará impactada por esta 
nueva regulación del empico. 

Los cambios en 1'. organización del trabajo traen consigo modificaciones en los perfiles 
ocupacionales, en la formación así como en las prácticas profesionales de todas las áreas. 

Se presume que exü.tirán tres tipos de empleados: 

" Un grupo reducido ele personas que desempeíl.arán funciones criticas. 

" Empleado:; temporales contratados para realizar tareas específicas. 

"
1
> MARTlNEZ Femández, Manuel. EYmros de ta Universidad: UNAM..2llfuií. UNAM·Porrúa. México, 1996. 
pág. 28. 
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.; Firmas ext1:mas que se encargarán de asuntos estratégicos bajo contrato. 

Las ocupaciones tradicionales existentes hoy en día, tenderán a sufrir modificaciones 
apareciendo nuevas y más diversificadas. Las nuevas prácticas profesionales exigen que los 
individuos tengan capacidad de df'cisión, flexibilidad en sus saberes, adaptación a diferentes 
tareas más que a una especialización rigida. 

Uno de los interese~; más remarcados en términos de formación profesional, es una educación 
integral y de carácter permanente que vincule los aprendizajes adquiridos en las instituciones 
escolares con los logrados en los centros de trabajo. 

Los avances tecnológicos demandarán que los individuos desarrollen la capacidad de adquirir y 
perfeccionar sus conocimientos a partir de las aptitudes y habilidades con que cuentan. 

La preparación y adaptación al nmbio, será una cualidad valorada y que determinará las 
oportunidades de u:1 individuo para obtener mejores oponunidades de empleo y de desarrollo 
profesional. 

El aprender la tecnología no será t,m impo1tante como aprender a apreniicr con la tecnología, 
aprender a utilizar la información y a comunicarse de forma efectiva. 

A fin de lograr una adecuada educación a lo largo de la vida deberán prnmovcrse fundamentos, 
habilidades y hábit·Js de conocimiento más sólidos. La educación formal adquiere el nuevo 
papel de proveer a bs individuos las bases necesarias para participar en procesos de aprendizaje 
continuos tendientes a comprender y crear. Sólo a paitir de una base amplia de conocimientos 
científicos, técnicrn;, filosóficos, prácticos, disciplinarios, etc. tendremos la posibilidad de 
interpretar críticamente la c1eciente y cada vez mús diversificada información que llegue a 
nosotros. 

La formación en aternancia en países como Francia, se ha convertido en una recomendación 
importante de incmporar en Ja formación profesional, ya que el contacto con el ámbito laboral 
a partir de periodos de aprendizaje en las empresas y períodos de formación teórica en las 
instituciones educativas complementa sus experiencias. 

Entre los aspectos que han cobrado mayor relevancia y se presume seguirán en mayor medida 
teniéndolo, se encuentra no sólo la adquisición de mayores habilidades y conocimientos; si no 
su certificación. Actualmente son las instituciones educativas las encargadas de realizar esta 
!Unción, no obstante se han emp•?zado a gestar cambios en este sentido con los exámenes 
generales de egreso organizados por el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) y la 
C'ertificación de competencia~: laborales a cargo del Consejo de Normalización y Certificación 
de Competencia Laboral (CONOCER). 

Toda esta dinámica cambiará la C'Structura del mercado de trabajo que conocemos hoy día, 
integrándose por nuevas y diferentes ocupaciones, relaciones laborales, organizaciones de 
trabajo, demandas de habilidades, ofcitas educativas y formas de aprendizaje. 

Ante estas nuevas necesidades y características del entorno profesional, la evaluación, 
actualización y flexibilidad curricular deben adquirir un carácter permanente, conjuntamente 
con las estrategias de educación continua en las instituciones de educación superior. 

Las instituciones de este sector si bien es cieno, no deben hacer caso omiso a los requerimientos 
y necesidades actuales, tampoco deben olvidar que tienen funciones sociales que van más allá 
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de lo que un mercado laboral demanda; por ello es importante que traduzcan e incorporen las 
múltiples solicitudes con base en su propia lógica y mirada académica. 

Son ellas quienes deben definir reflexivamente la formación que promoverán y el tipo de 
vinculación que tendrán con el ámbito prnductivo, científico-te~1i0lógico, académico, social, 
cultural y político, a:;í como sus prioridades y funciones sustantivas. 
Con lo anterior no quiero decir que se olviden del contexto del cual forman pmte, sino que 
hagan valer su derecho a definir a partir de un análisis exhaustivo las formas más adecuadas de 
cumplir con la misién que se han propuesto. 

Hasta aquí se han planteado las características del contexto global y su incidencia en el orden 
social, económico, productivo, edm;ativo y profesional en forma general. Al ser la Pedagogía la 
profesión en que se centra este trabajo, resulta conveniente realizar una mirada al contexto 
institucional en que se enmarca, asi como en algunos aspectos que la caracterizan . 
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CAPÍTULO III 

La licenciatura en Pedagogía en laUniversidadNacional 
Autónoma de México. La Escuela Nacionalde Estudios 

Profesionales Acatlán 

3.1 La formación profesional en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) 

Las universidades públicas y la UNAM como el mejor ejemplo, se han propuesto por décadas 
!:er la conciencia critica, contribuir mediante la investigación y la reflexión a la construcción y 
transmisión del saber, así como coadyuvar a la solución de diversas problemáticas de corte 
social. 

La Universidad Nacional Autónoma de México abrió sus puertas el 22 de septiembre de 1910 
como un espacio capaz de generar conocimientos, formar profesionales con conciencia social y 
capacidades de dirigir el nuevo rumbo del país, así como arraigar acciones académicas como la 
investigación científica y humanística en la educación superior nacional. 

La hoy conocida como "máxima 1;asa de estudios", se ha caracterizado desde su surgimiento 
por contar con una misión social y nacional. Es una institución descentralizada del Estado que 
tiene como objetivos: 

<' Impartir educación para formar profesionales, investigadores, profesores y 
técnicos út ilcs a la sociedad. 

<' Organizar y realizar mvcstigaciones, principalmente acerca de las 
condiciones y probkmas nacionales . 

./ Difundir, con la mayor amplitud posible, los beneficios de la ciencia y la 
cultura; funciones que realiza en sus escuelas, facultades, institutos y 
centros, é'e conformidad a los principios de libertad de cátedra y de 
investigación."' 

Los propósitos esenciales de esta institución, están centrados en actividades como la docencia, 
la investigación y la difusión de la cultura. Estas funciones se han caracterizado por ser ejercidas 
con una actitud abierta a diversas corrientes, tendencias y visiones existentes en el grueso social. 

Como eje central, sus funciones y actividades han procurado servir al país y a la humanidad 
desde una ética y ac:itud de servicio social. 

La UNAM ha dc::empeñado una función muy importante como formadora de cuadros 
profesion,tles en las distintas áreas :1 ramas del conocimiento cientifico y humanístico, desde su 
fundación hasta nuestros días. 

En la acnialidad como universidad pública es cuestionada. y se pone en duda su capacidad de 
formar los profesionistas que el pafo requiere. Pese a ello, existe todavia una gran demanda por 

'" Organizj!_cj~mkil._ruim.Ja .... Lklmciatura en Pedagogm. UNAM- ENEP Acatlán. México. 1986. pág. 
11. 
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oportunidades de aci:eso a ella y mantiene el compromiso de contribuir al desarrollo nacional, a 
través de sus actividades sustantivas. 

La UNAM ha sidJ el modelo universitario por excelencia, la pionera de la educación 
profesional y de la investigación en México. Tiene mmo responsabilidad la formación de los 
recursos humanos q·Je la sociedad necesita, contribuir al desarrollo de nuevas habilidades en la 
práctica profesional -tales como la !;elección y análisis de información, el trabajo en equipo, la 
disposición al aprendizaje continuo, el manejo de idiomas, la asertividad, la creatividad e 
innovación para la solución de problemas-, generar los conocimientos y la información 
necesarios para tomar decisiones y, sin duda contribuir a preservar y enriquecer los valores 
sociales y culturales de la nación mC'xicana. 

Como una de sus metas y tarea constante, se encuentra la consolidación y transformación de la 
formación profesional con base en las demandas y perfiles que el entorno competitivo requiere 
de los profesionales, sin olvid.u el compronü;o que tiene con el pals en su conjunto. Mantener 
la vinculación con las necesidades sociales, ha sido una tarea que ha orientado MIS acciones a 
través de la formac:.ón de profesionales convencidos y dispuestos a servir con compromiso y 
ética al desarrollo nacional. 

Con lo expuesto a11teriormente puede verse que las funciones sociales de servicio educativo, 
formativo, de investigación y cultural se han mantenido presentes en todas sus actividades, 
proyectos, momentos e instancias. 

3.2 La formación profesional en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Acatlán 

Las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales mejor conocidas como ENEP's, constituyen 
una parte de la gran organización que conforma la UNAM. Dentro de sus ejes organizadores, 
también se encucntrnn actividades tales como la docencia, la investigación y la difusión de la 
cultura, t·on el fin de apoya.r a la solución de los problemas y necesidades del desarrollo 
nacional. Estas escuelas albergan una gran cantidad de estudiantes, profesores, investigadores y 
académicos de corte interdisciplinario en un ambiente de cooperación académica y 
conformando una comunidad que va más allá de fronteras disciplinarias. 

La EN EP Acatlán fue creada el 17 de marzo de 1975 y se encuentra ubicada en el municipio de 
Naucalpan, Estado de México. Su organización interna está agrupada de la siguiente manera: 

Programa de Estudios Profesionales 

Programa de Posgrado 

Programa de Investigación 

Programa de Extensión Universitaria 

El Programa de Estudios Profesionales se encarga de impartir Educación Superior, a fin de 
formar profesionales que contribuyan a la solución de los problemas nacionales. Para ello 
C'Uenta con los sigu.ientes programas especificas que organizan las carreras que se imparten 
en esta institución: 
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Actuarla y Métemáticas Aplica1das Actuarla 
_____ Y._l~r:!l_e_l!_taci~---- ___ Mate_'}'l_~~~-s Ap_li_c~¡¡_~y .fQll!.P~'!C!9~---
-----~~~t.!:l.~--- __ _ ____________ !-_!Buitectur~ _______ _ 

Comunicación Col¡ictiva Periodismo y Comunicación Colectiva 
'----·-c>erec~--- --- -----------Derecho _________ _ 
¡__ __ -_._Economla _______ ·- --------- - -- - · ---Econcimla _____________ _ 

___ E~senanz_a de In_!~==---- -----:-..=_:_:=f~eria~Ei_~--ln~~i_-==:-_:_::=_ 
Lengua y Literatura Hispánicas 

Humanidades Historia 
Filosofla 

--- lrig~_nierla -=:=--: =====-=-!i:!í¡eílieri~== ::::_-_-=:=:=--
P1idagogla Pedagogla 

-----Pol~tico ---- ----- ----CTeñcias-PoTiiicas y-Adminisfración-Piitiiica-
------------__ _ ______ Relif!~~~~J~!_e_!:~s:_Í9_rl~_~¡;__- _____ _ 

----~J_<?~~ogla _____ _ ____ -------~oci~ogla _________ _ 

La interdisciplinaricdad, es uno de los principios organizadores de la ENEP Acatlán que tiene 
como objetivo "formar profesionales polivalentes con bases educativas más amplias y sólidas, 
tomando en consideración que en el futuro profesional tendrán la posibilidad de ejercer su 
actividad en diferentes áreas de su propia ciencia o disciplina; a preparar estudiantes para la 
investigación, es decir para saber analizar las situaciones, sabcr plantear los problemas de una 
manera más amplia y conocer los limites de su propio sistema conceptual" .(2) 

3.3 La licenciatura en Pedagogía en la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán 

3.3.1 Conceptualización de la Pedagogía 

Antes de analizar la concepción que se tiene de Pedagogla en el plan de estudios vigente para la 
ENEP Acatlán, comidero necesario hacer una revisión general de las diferentes concepciones o 
formas de entenderla y sus implicaciones. 

Al intentar determinar lo que se emiende por Pedagogía figuran diversas reflexiones en torno a 
su carácter, que van desde considerarla como ciencia, discip/in,1, hasta un .1rte o bien una 
mezcla dc varias. 

De acuerdo con Lu:wriaga "la Pedagogía ha sido movida por la crítica a causa de su carácter_ 
general y enciclopédico". CJ> 

Aún teniendo diverrns concepciones de su carácter, existe coincidencia en su objeto de estudio: 
la educación. A pesar de ello, puede presentarse confusión ya que este concepto ha sido objeto 
de diversas interpre1aciones, las cuáles han estado determinadas por el tiempo y la perspectiva 
teórica desde la cuál nos ubiquemos. 

En ténninos generales podríamos entender a la educación como el conjunto de acciones y 
procesos que tienen wmo objetivo lograr: 

": OrganizaciQn.A.<&l!s:mkí! ... Op. Cit. pág. 19 
"- LUZURIAGA, Lon·nzo. !3'.Q.¡¡gQg[ª. Ed. Losadas. Buenos Aires Argentina. l 2ava. ed. 
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"Cambios de ei.tado y de proce·sos en el sistema mental, afectivo y perceptivo-motor de 
Jos individuos particulares, necesarios para la configuración dP. Ja integralidad de su 
sistema compmtamental e intc.rpretativo como consecuencia de su desespecialización y 
de su capacidad. de crear significados de vida y modos de vida" .14' 

Como puede verse Ja acción educativa es bastante amplia y compleja, integra elementos que 
conforman al individuo como totalidad, por lo que se hace necesaria la paiticipación de 
diversas reflexiones de corte biológico, psicológico, sociológico, filosófico, histórico, político, 
entre otras, que coadyuven al logro de este cometido. La Pedagogia al reflexionar sobre la 
educación y la formación del ser humano, tiene que recmrir a las disciplinas que proporcionan 
los referentes descritos, a fin de proponer y encaminar acciones tendientes al desarrollo integral 
del individuo como ser social. 

Debido a lo anterior, ha incorporado conocimientos y métodos de provenientes de distintas 
áreas, lo cual ha propiciado que se considere como un espacio no homogéneo e integrado, 
c·onstituyéndosr en un campo de intersección o confluencia en el que disciplinas y saberes que 
reflexionan sobre lo educativo, se encuentran y Je aportan su sello particular. Es as! como se 
obtienen derivaciones como: sociopedagogía o pedagogía social, psicopedagogía, filosofia de Ja 
educación, econom:.a de la educación, cte. 

A simple vista pareciera ser que es un espado de todos donde nadie gobierna. Este contacto 
puede hacer difíci:: ubicar :m identidad y autonomía no sólo ante Jos ojos de campos 
disciplinares, sino también en el tcn-eno intelectual y social. Lo anterior tiene mucho que ver 
mn el papel que se le adjudica a la Pedagogía en Jos distintos espacios, tanto en su reflexión 
como a nivel práctico. 

La Pedagogía como arte 

En un inicio las prácticas educativas no eran efectuadas en forma tan sistematizada como hoy 
en día, estaban centradas principalmente en una acción personal del maestro quien contaba con 
un sólido conocim:.ento del área de estudio, una capacidad y habilidad para transmitir sus 
conocimientos a los demás. 

Al irse haciendo m<is compleja la tarea educativa y al tener que educar a un número mayor de 
individuos, se fue haciendo necesario una mayor organización a partir de reglas como fue en el 
caso de los gremios, relacionándose Ja enseñanza con el arte. 

Al concebir al educ.idor como artista, se hace referencia a la similitud que tiene el trabajar con 
un material para trc:tar de "moldearlo" y formarlo a p;1rtir de su acción. Es importante aclarar 
que no puede concebirse a un individuo, como una materia inerte que espera ser transformada 
únicamente por la acción del 1:ducador. 
Cada individuo es diferente y está configurado tanto por una parte biológica e individual, como 
por una carga socio-afectiva conformada en el sujeto a partir de las relaciones que establece 
cotidianamente con Jos otros y con su entorno inmediato. 

El educador no puede disponer del educando como particularmente se le ocurra, como es el 
caso del artista. Tiene que pa1tir de conocerlo y estructurar un modo de interacción en el cuál el 

'" OARCIA Carrasco Joaquín. Th:llríiu!!• la Educaci2n.....lliill~ci6n Pedagógildl. Ed. Universidad de 
Salamanca. Espalla, 1996. pág. 52 
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sujeto aprende del objeto o materia de conocimiento, a partir de su acción y también de las 
relaciones de las que forma parte. La puesta c·n marcha no sólo depende de lo que él realice sino 
ele las relaciones inter e intra personales, de las condiciones del ambiente y de las experiencias 
que se promuevan entre ambos, además de la carga de referentes y concepciones que cada uno 
posee y que han sido conformadas a lo largo de la vida de cada individuo. 

Tanto en la acción educadora como en la artística, se ponen en juego la creatividad y una 
vocación pero es evidente que el proceso que implica cada una es muy diferente, como lo es el 
material de trabajo: uno inanimado que espera ser transformado al arbitrio de su ''creador" y un 
individuo que participa activamente en su conformación el cual no queda totalmente 
terminado, sino que continúa trarn;formándose a lo largo de su vida. En esto último radica el 
compromiso del educador, ya. que debe tener una sólida formación tanto teórica como práctica 
para poder ayudar a cada sujeto a descubrir sus potencialidades y el modo de desarrollarlas, no 
sólo el dominio del hacer como lo sería en el :aso del arte. 

La Pedagogía como ciencia 

La noción de lo científico, está asociada a la acumulación de conocimientos sistemáticos a 
partir de la utilización de un méto:lo que permita la comprensión del mundo que rodea al ser 
humano. Para Alicia E. Ginclla "Id ciencia es una actividad y un producto de nuestra cultura 
que ha permitido a la humanidad el acceso al conocimiento sistemático, riguroso y exitoso".(» 

En todas las forma; de coneo:bir una ciencia están presentes ciertas condiciones entre las que 
sobresalen aspectos como la objetividad, rigurosidad, comprnbación, organización lógica y 
coherente, entre otras. 

Históricamente se ha marcado una distinción entre las ciencias de la naturaleza y las sociales, 
siendo en éstas últimas en donde la Pedagogía encuentra su lugar. Las primeras son 
esencialmente experimentales, mientras que tas sociales tienen una mayor cantidad de reflexión 
teórica por lo que se dice que no han alcanzado una fase propiamente científica. 

Se trata pues, de objetos de investigación totalmente distintos. Las ciencias uaturalcs pueden 
estudiar fenómenos susceptibles a una observación sistemática que permite la experimentación, 
control de variables e incluso la posibilidad de repetición de un mismo fenómeno sin cambios 
significativos. Las ciencias sociales por su parte, no pueden medir ni cuantificar Jos fenómenos 
de estudio -como :o hacen las ciencias naturales- ya que la mayoría son irrepetibles, sus 
variables no son sm.ceptibles a comrol por trJtarse del mismo hombre y sus procesos dentro de 
una sociedad que tiene como característica princip.1! ser cambiante y estar en continua 
transformación. 

Las ciencias "positiYas" (es d1:cir, q.ue carecen de carácter especulativo y se caracterizan por ser 
experimentales), han sido consid1:radas corno verdaderas ciencias y se han puesto como 
ejemplo a seguir para las que "todavía" no lo son. 

El car¡\ctcr científico de la Pedagogla, desde esta forma de concebir la ciencia ha quedado fuera 
de alcanzar este ideal, ya que no se ha consolidado como un saber puramente experimental 
puesto que su método y objeto de 1:studio poseen otras características. No podemos considerar 

('l SCARANO R. Eduardo. ~:lQ¡k¡j¡;-gia de las _Qf!llW.,SQcigl!:5...J.6gica, lenguai.e_y_mi;iQrutlil!ad. Ed. 
Macchi. Argentina, 1999. pág. 48 
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la lógica positivista como la única dado que con ello estamos negando la posibilidad de 
construcciones distintas, como las hechas por las ciencias sociales y las humanidades. 

La Pedagogía desde otro paradigma ha reflexionado sobre las prácticas educativas, situándolas 
en determinados contextos que van transformándose al igual que los componentes que los 
integran; la experimentación como tal en d terreno pedagógico, no es posible ya que son 
procesos humanos irrepetibles, en los que la reflexión y 1,1 intervención se dan en condiciones 
tan cambiantes como lo es el ambiente social. 

Al no coincidir con las caractcristicas y condiciones señaladas de las ciencias duras, ha sido 
füertemente cuestionada, por los que consideran la experimentación y racionalización como 
únicas vías de cans1:rucción del canocimi<:nto, pero no por quines pensamos que la Pedagogía 
por este hecho no p:.erde su ulilidad social ni tampoco su razón de ser. 

La Pedagogía como campo disciplinario 

La Pedagogía se configura como un saber sistematizado de la educación, es decir: 

" la parte intermedia entre la práctica discursiva (argumentaciones sólidas que 
dilucidan las prácticas que realizan los hombres) y la ciencia (cumbre del conocimiento 
en el que tendremos la posibilidad de establecer leyes de construcción a través de 
proposiciones, conceptos, etc.)". "1 

El saber no se conforma en demostraciones experimentales; toma e intetprcta reflexiones, 
elementos sociopoliticos, históricos y culturales reconociendo que la tarea de crear 
conocimientos es una acción social. 

De acuerdo con Alfredo FurUm y Miguel Angel Pasillas la Pedagogia es: 

"Un campo de conocimientos y propuestas operativas que tiene el compromiso de 
mejorar la educación, actividad de mejoramiento que se conforma también desde 
distintos ángulos, con preocupaciones y procedimientos diferentes, dependiendo de la 
perspectiva teórica que movilice o dónde se inscriba". <11 

Una disciplina se caracteriza por no limitarse a la explicación causal, sino que parte de la 
comprensión de su objeto de estudio considerando los valores y fines que se propone, analiza al 
objeto de conocimiento en su relación con el sujeto que lo conoce y con otros individuos 
además de que lo rr.ultidimensiona estabkckndo relaciones entre los factores qur inciden en el 
estudio de las problemáticas de las que se <.>ncarga. 

La Pedagogia se inscribe en estas acciones al encargarse de estudiar lo educativo como campo 
problemático, se esfuerza por comprender los procesos que intervienen en él como práctica 
social en que conve1gcn aspectos culturales, económicos, políticos, etc. 

La comprensión de la realidad al volverse una tarea cada vez más compleja por la amplitud y 
profundidad que presentan las condiciones del contexto, ha orillado a que los campos de 

<" BENITEZ, Garcia Ramón y otros. F.Lfulfu.que lnterclisci¡i!iru1Irn ..... i;.rL!i~'itig!l.ciQn_E¡l!!gtjy¡, ILCE. 
México.1998. pág.2~i 

<71 FURLÁN, Alfredo. PASILLAS, Miguel Ángel. ~ón Teoda e Intervención en el Carneo 
Pedagógico. Revista Perfiles Educatl\'Os. No. 61. Julio-Septiembre, 1993. CISE-UNAM. pág.85 
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conocimiento ubiqu~n su objeto de estudio y se dediquen a explorarlo y generar conocimientos. 
Los fenómenos soci<1lcs están tan interconectados que los límites entre un aspecto y otro no 
pueden desligarse, por ello es que los enfoques denominados "unidisciplinarios" conducen a 
ei<plicaciones y comprensiones rcduccionistas que no toman en cuenta la totalidad de la 
complejidad social. Ante este precedente la interdisciplina se ha constituido como una forma 
de análisis más completa, al permitir una apertura a otros enfoques o interpretaciones sobre los 
objetos de conocimiento, más allá de una simple suma o yuxtaposición desorganizada y sin 
integración (como lo sería la multidisciplina), a fin de conformar una serie de cuestionamientos 
basados en un pcnsa miento crítico l' constrnctivo. 

El hecho de util: zar a lé, intcrdisciplina como una forma de intercomunicación y 
enriquecimiento reciproco en el ámbito cclurntivo -el cual como ya he mencionado es un campo 
que se CtJTiquece grncias al aporte de todos los campos de las ciencias sociales-, puede traerle 
no sólo mayores beneficios a la educación en todas sus formas, sino también a la Pedagogía. El 
intentar controlar más los aportes de los que se valer poder integrarlos de una forma armónica 
y constructiva, puede otorgdrle una mayor sistematicidad, conocimiento c!e sí misma y poder 
alcanzar así una defmición compartida corno saber disciplinario. 

Apoyada en estas ideas desde mi perspectiva pdTa fines de este trabajo la Pedagogía constituye 
un campo disciplinmio en construcción que reflexiona en torno a la educación como práctica 
social multidimensi:)(lada en la que intervienen aspectos sociopolíticos, históricos, culturales, 
psicológicos, etc. a fin de generar propuestas y orientaciones que tiendan a mejorarla. 

El pedagogo como profesional 

Muchos autores coinciden en que "la Pedagogla académica es una profesión que aspira a 
intervenir en el mejoramiento de la educación"."' 

La profesión se puede considerar como una "estructura institucionalizada que se constituye a 
partir de un conjunto de conocimientos, habilidades y prácticas ddimitadas tanto por la 
tradición histórica, social y cientílica de la misma, como por la trayectoria marcada por la 
dinámica del mercado de trabajo"."' 

De acuerdo con Patricia Ducoing, !a Pedagogía como profesión universitaria tiene su origen en 
1881 con la creación de la Escuela de Altos Estudios, la cuál tenia como principal tarea la 
formación de profesores para las escuelas secundarias y profesionales. Desde entonces es 
marcado un signo normalista como elemento constitutivo la génesis del saber pedagógico como 
parte de l.1s accioneB tendientes al mejoramiento de la actividad docente. 

Los primeros cursos pedagógicos tuvieron como foro inspectores, directores y profesores 
egresados tanto de la normal prima.ria como de la propia universidad (provenientes de diversas 
formaciones). Por ello no es de extrañarse que las primeras reflexiones y trabajos teóricos, 
estuvieron centrados en el ten:eno de la ensef1anza como campo proble1nático teniendo como el 
referente más cercano la importancia adquirida por la Didáctica. 

""'"PACHECO, Méndez Teresa. González G., Juan José. Mru~_y_¡m\s;tk;IU!l'.!2frliM~J~ 
rimilli11u1LJ:mfil~<:.iQDfili;] concretos: Jili;~Q..o;!d.Lmciill!!!...en...fl:d~1:..l!!.J.!NAM..!:.~( 
sector educación en..Mtxi@. Facultad de Filosofia y Letras. UNAM. pág.196. 
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En 1924 la Escuela de Altos Estudios, es sustituida por la Facultad de Graduados de la 
Facultad de Filosofia y Letras y la Escuela Nonnal Superior, lo cual significó la 
institucionalización de la formación universitaria docente. La Pedagog!a comenzó como parte 
d1! la formación docente para Jos normalistas y otros profesores de diversas áreas, a fin de hacer 
d1! su práctica una actividad profesional. 

Para nuestm pais, es en la década de los SO's cuando se establece una Licenciatura en 
Pedagogía en la Universidad Nacional. Los mismos docentes que Ja integraron en sus inicios 
p.rovenian ele la Escuela Normal y habían desarrollado su carrera en ei magisterio, lo cuál 
impactó tanto en las caracteristicas de los planes ele estudio y de su puesta en marcha. 

Estos antecedentes fueron ia razón del porqué los primeros pianes de estudio y prácticas 
profesionales, se orientaron a la enseñanza, la didáctica y al ejercicio docente presentándose 
una confusión y reducción de la Pedagogía a aspectos del ;ímbito escolarizado como el espacio 
protagónico ele intervención p.ua lo:; pedagogos. 

La política educati\a también cubrió un papel esencial en este proceso. El denominado "boom 
educativo" de los años 60's y Ja Reforma. Educativa emprendida en el sexenio de Luis 
Echeverría, provocó que se requirieran profesionales que se encargaran de conducir y participar 
en la expansión educativa. Gracias a este hecho, el mercado laboral (correspondiente al sector 
educativo) que habia sido exclusivo de los normalistas, se abrió incluso para profesionistas 
ajenos a la Pedagogía, que vis:tumbraron oportunidades de inserción laboral en la docencia. 

Debido a ello el campo profesional de la educación no fue comandado por los pedagogos, sino 
por profesionales d·~ otras disciplinas que gracias al hecho de contar con experiencias en el 
ámbito educativo (]'.'rincipalmentc en docencia) ocuparon ese papel. D1~sde entonces Ja disputa 
con otros profesiona.lcs, se ha convertido en un problema para los pedagogos. 

Con este muy breve recorrido histórico, puede concluirse que el origen y desarrollo que ha 
t•~nido el campo pedagógico, han impactado hasta nuestros días su conformación y rasgos 
vigentes, ya que como lo refiere Ángel Diaz Barriga: 

"En algunos análisis se ha mrn;trado cómo la estructuración del plan de estudios de la 
licenciatura actual conserva el signo normalista con el que se creó la carrera".1'°1 

El desprenderse y marcar la separación de la Pedagogía con el ámbito del ejercicio docente, ha 
sido una tarea dificil aún hoy en día. Lograr la conformación de la Pedagog!a como campo 
autónomo, así como estructurar planes de estudio alejados de la concepción docente como eje, 
sigue siendo uno de los mayores retos. 

En el ámbito universitario Jos proyectos de formación a través del tiempo, han tratado de 
<.tejarse de los contenidos y prácticas qui! vinculen directamente a la Pedagogía con la 
C'ciucación básica, pero algmus veces los intentos no han sido suficientes. Esto ha traído como 
C'Onsecucncia, que la reflexión y la práctica pedagógica se centren en la ense1'\anza y en lo 
pragmático, influido también por el movimiento de Ja tecnología educativa como modelo 
didáctico que enfatiza Ja importancia en Jos medios y técnicas de enseñanza escolarizada. 

11°' En: DUCOING Watty, Patr.icia y RODR!GUEZ Oussct, Azucena. Formación de Profesionales de la 
Educarió.n. UNAM-UNESCO-ANUIES. México, 1990. pág. 56. 
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Es importante remarcar que para que un proyecto formativo, posea una verdadera consistencia 
y solidez debe no sólo contar con prácticas meramente técnicas, ya que la investigación como 
forma de intervención y resolución de problemas constituye un área que no debe olvidar 
cualquier profesión. 

Actualmente la Peclagogia enfrenta problemas que no le han permitido su consolidación total 
como profesión. 'C'no de ellos es que no existe una delimitación y sustentación sólida que la 
distinga de otras profesiones .;amo Psicolugla, Ciencias de la Educación, Psicología Educativa, 
Sociología Educativa, etc. Este hecho ha acarreado como consecuencia una falta de identidad, 
unión e identificación entre sus profesionistas, impidiendo que se conforme un gremio o 
asociación profcsio aal que le otorgue valores propios y compartidos fundados en los vínculos 
entre sus actores. Alfredo L. Herniindez resalta la importancia de lo anterior al considerar que 
las "comunidades de tipo gremial son de vital importancia en la cohesión, identidad, desarrollo 
y proyección de una profesión"."" 

Los espacios en que se circunscribe la acción del pedagogo, no son reconocidos como 
"pedagógicos", sino que conlluycn otras profesiones que muchas veces suelen desplazarlo. No 
sólo intervienen prácticas d1! otros ámbito:; profesionales, sino se acompar1an de enfoques 
teóricos y metoclolégicos que confunden 1il ddimitación de las acciones dd pedagogo y de otros 
profesionales. 

El campo de acció:1 del pedagogo, a lo que se denomina práctica profesional "en teoría" se 
caracteriza por una gran diversidad de actividades como la orientación, capacitación, didáctica, 
cliseilo curricular, :;upervisión escolar, administración, planeación e investigación, por sólo 
mencionar algunas. Dentro de ello, hay que considerar que en la práctica pueden o no 
desarrollarse todas las actividades anteriores, dependiendo las oportunidades que se abran en el 
mercado laboral y lo que cada pedagogo d·~muestra en su puesto de trabajo, ya que no son 
consideradas necesariamente como campos exclusivos de la Pedagogía. 

Alfredo L. Fernilnd·~z resume las áreas probkmáticas de la Pedagogía al mencionar: 

"la ambigüedad conceptual, social y profesional en que se encuentra la profesión la 
hace más débil en su lucha y disputa por el dominio y la hegemonía de las prácticas 
profesionales de la educación" .1121 

Los aspectos referidos por Alfredo L. Fernándcz como caracte1ísticos de la Pedagogía, bajo una 
mirada constructivé. de la misma deben centrarse desde mi perspectiva, en el contexto de un 
saber disciplinario en construcción que lejos de considerarse acabado y cerrado abre las 
posibilidades para continuar reflexionando y perfilando el rumbo que como gremio 
consideramos pertinente dark. 

Es importante no perder de vista que esta condición, aunque constituye un proceso requiere de 
acciones concretas tendientes a su definición, a fin de no caer en un estado de cómoda 
tranquilidad que lejos de ayudarnos nos dificulte el desarrollo de la profesión. 

<11> FERNÁNDEZ, Alfredo L. La Práctica Profesional de la Pedagogla. pág. 305, 
<12> Formación de PrQfiaionales de la EduilliQo .... Op. Cit. pág. 301 
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3.3.2 Formación y calificación profesional del pedagogo de la Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales Acatlán propuesta en el plan de 
estudios vigente (1983) 

El plan de estudios para la carrera de Pedagogía en la ENEP Acatlán. vigente, fue 
implementado en 1983. 

En él se define al pedagogo como el profesional que posee la formación tanto humanistica 
como sociológica para analizar el contexto en su totalidad (social, económico, político Y 
cultural) de la educación nacional, sus fundamentos filosóficos y políticos para poder dar 
alternativas de solución a los probkmas existentes en este ámbito. · 

Para realizar estas tareas se considera necesario que cuente con las siguientes caracteristicas: 

~ Compromiso de transformar la realidad que enfrenta. 

~ Capacidad para valorar las bases psicológicas y sociales de la conducta 
humana. 

Dentro de las capacidades que se le reconocen están las siguientes: C1 3> 

• Planear, administrar y conducir y evaluar los objetivos de los sistemas 
educativos, institucionales y extrainstitucionales, así como modelos de la 
docencia y z.nalizar y diseñar en todas sus fases investigaciones sobre problemas 
psicopedagógicos, socioped.igógicos y de planeación educativa. 

• Valorará la!; característica~ de la reflexión teórica y didáctica en el campo 
pedagógico, analizando su proceso histórico de formulación. 

• Estimará la especificidad de la intc1vención pedagógica y la aplicación de la 
metodología. didáctica en el proceso enseñanza·aprendizaje, considerando las 
dimensione! teórico-práctio:as, socioculturales, políticas e institucionales de 
dicha intervención. 

• Juzgará las necesidades de los educandos en su medio institucional y 
comunitario; contará con los conocimientos y habilidades y disposición para 
participar activamente en acciones orientadas a transformarlos y mejorarlos. 

• Estimará lm procesos grupales e implementará métodos y técnicas científicas de 
orientación de los mismos, c:n el marco de situaciones educativas. 

• Diseñará proyectos de administración, pla niticación y desarrollo de planes y 
programas de estudio, y evaluación de la enseñanza. 

• Valorará y contará con habilidades necesarias para el trabajo interdisciplinario 
en los niveles de asesoramiento, docencia e investigación para la resolución de 
procesos o problemas educativos institucionales, psicopedagógicos o de 
educación permanen!l!. 

• Selcccionarz. y aplicará teorías, métodos y técnicas de investigación que le 
permitan explorar, evaluar y proponer soluciones a los múltiples problemas que 
se vinculen con el fenómeno educativo y con el ámbito de acción del pedagogo. 

1131 Qmruljzación Acadc'mica de Ja !dlfilúl> de Pedagogla. Acatlán. 1983. pág. 24 
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En lo relacionado con el mercado laboral del pedagogo se habla de tres funciones: docencia y 
formas de apoyo, planificación e investigación las cuáles son presentadas a continuación. 

1) Docencia '' formas de...BJ!Q!jQ,. 

a.) Docencia (general, especial, asesoría, consultoría y tutoría) 

b) Orientación educativa. 

e) Producción y/o utilización de m•!dios didácticos. 

Esta función está fundamentada en el hecho de que el pedagogo es el profesional capacitado 
teórica y prácticamrnte, para impartir las asignaturas de la misma Pedagogia en instituciones ele 
enseñanza media ::uperior y en el nivel de licenciatura. Su labor como docente deberá 
fundamentarse en el conocimiento del proceso enseñanza-aprendizaje, el uso de medios 
técnicos educativos y las formas de evaluación que la carrera ha puesto a su disposición, entre 
otros aspectos. 

2) Pliinificac1ó11. 

a) Planificación educativa. 

Se concibe al pedagogo como el profesional facultado para elaborar proyectos y programas de 
trabajo que permitan alcanzar los objetivos generales de la polltica educativa, así como evaluar 
y analizar los planes educativos en relación con el contexto global. 

b) Administración e;colar. 

Se afirma que este c~mpo es bastante amplio para el pedagogo en actividades como la dirección 
de instituciones educativas, por lo que es necesario que cuente elementos sólidos de la 
administración de un centro de enseñanza, precisando que es el profesional más adecuado para 
desarrollar esta tarea. 

e) Programación educativa. 

Este espacio de intervención comprende la elaboración y análisis de los planes y programas 
educativos, la siste:natización de actividades institucionales, el análisis de las necesidades 
organizativas y de los esquemas de educación requeridos; el estudio y organización de los 
s1:rvicios que debe proporcionar un establecimiento educativo y la selección de modelos idóneos 
para el funcionamiento de la institución, Este campo puede cubrirse tanto en instituciones 
públicas o privadas, así como en los centros de capacitación y formación del personal. 

d) Evaluación educativa. 

El pedagogo dirige los métodos de evaluación de los educandos, del proceso enseftanza
a:prendizaje y la ap:'.icación de los materiales didácticos. Es concebido como la persona que 
puede coordinar los trabajos para la revisión y elaboración de libros y materiales de texto así 
como, el especialista del disei'lo y evaluación de los materiales de trabajo para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
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3) Irwestigaci611. 

a) Investigación psicopedagógica. 

Considera que el pedagogo en esta área profundiza a través de la investigación, en la dinámica 
de grupos de los educandos, en la elaboración de los materiales y su aplicación para determinar 
los niveles, dificultades, aptitudes e incluso vocación de niños y adolescentes por medio de tests; 
la realización de :investigaciones de casos psicopedagógicos que ayuden a determinar 
exhaustivamente la personalidad e inquietudes de una persona o un grupo. Cabe señalar Ja 
importancia de su fünción en Jos problemas de aprendizaje as! como las tareas de reeducación 
en la educación especial. 

b) Investigación sociopedagógica. 

El pedagogo es el profesional capaz de diseñar y realizar proyectos de investigación en el área 
educativa, tanto al interior de las instituciones como en empresas, comunidades y todo tipo de 
dependencias gubemamentales. 

c) Investigación para la planificación. 

El pedagogo es capaz de realizar investigaciones especializadas en el área de planificación 
educativa. 

Dentro dC" la organi;:ación del plan de estudios se conciben los siguientes cirios de formación: 

• ' 
os -. . . -- -·-·· 

Revisión del fenómeno educativo desde ámbito 
epistemológico. 

Básico Los fines de la educación. 
Pedagógica Teorías educativas 

Historia de la disciplina y su objeto de estudio. 
1----·---- .:__ Estrategi~-~E!.~!1se~a_~.<l_:aprend!z_a_,j'-e_. --------ll 

Fenómenos de la conducta y personalidad de los seres 
humanos. 
Características bio-pslquicas y sociales enmarcadas en 
las fases de desarrollo a partir de teorías pslcológlcas. 

Psicopedagógica Problemas de aprendizaje. 
Bases psicológicas y su relación con los procesos de 
ensenanza-aprendizaje. 

1:0RMACIÓN BASICA Grupos de aprendizaje. 
Orientación educativa. 

1------·--+---=--=-·.=-------·---·----~---,-.,.-..,.--11 
Estudio de la relación existente entre sociedad y 

Soclopedagóglca educación. 

1--------+------·-·---··-·---·-·----------11 
Integración de conocimientos y habilidades en 

Investigación 
Pedagógica 

corrientes epistemológicas, análisis de teorías, métodos 
y técnicas cientfficas; disel\o, evaluación y aplicación de 
Instrumentos para la recopilación de datos y su posterior 
interpretación; asl como, la aplicación de elementos 
estadísticos como herramienta en el ámbito educativo. 
Consolfdación entre teoría y práctica como un 
acercamiento a la posibilidad de transformar la realfdad. 

---------~---------·----·-·-·-----------------
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CI 1 () 

Formación 
Profesional 

Integración y puesta en marcha de conocimientos 
teóricos a fin de que el alumno entre en contacto con la 
realidad profesional del campo pedagógico {practicas de 
alfabetización, capacitación, tareas educativas en la 
comunidad). 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

y 
------~-M-ojoramientO del nivel8Caciérliico del alumno que cursa 

Pl~EESPECIALIZACIÓN Preespecializa
cíc)n 

la carrera. 
Proporcionarle conocimientos más amplios sobre una 
parte de la Pedagogla. 
Hacerlo capaz de aplicar métodos y técnicas 
particulares en problemas especificas de la educación. 

Las preespecialidadcs existentes y sus correspondientes objetivos son las siguientes: 

' P!i/COPEDA 
1 

.- •• • ' PLA'NfiACIÓN Y 
OGIA EDUCA(;IÓN PERMANEN~E ApMINISTRACION EDUCATIVA 1 

,. Evaluaré y comprenderá los :;. 
aspectos psbipedagógi•:os 
del proceso de enseñanza
aprendizaje 

,. Estimmá la espe.:ificidad dll la 
intervención psic:opedagógica 
en el proceso de enseñanza
aprenclizaje, con•>iderando las ;.. 
dimensiones teórico-prácticas, 
socio-culturales, pollticas e 
institucionales do dicha lnter- ¡,. 
vención. 

:.- Valorará y aplic:ará las ha
bilidades necesé1rias para la 
labor de ai;esoramlento, •. 
docencia e investigación en el 
campo psicopedégógico. 

Juzgart1 el contexto social, ""' 
económico y cultural en que 
se encuentra la Educación 
Permanente, sus fundamentos 
filosóficos y pollticos, asl como 
los grandes problemas que :.
afronta. 

Elaborará, conducirá y eva
luará proyectos. 

Valorará los objetivos de 
modelos de docencia en la 
Educación de Adultos y en la :.
Capacitación Laboral. 

Valorará y aplicará las 
habilidades necesarias para el 
trabajo interdisciplinario en los 
niveles de asesoramiento, do
cencia e investigación para la 
solución de problemas de la 
Educación Permanente. 

Evaluará los factores que 
intervienen en la planeación 
nacional, regional y sectorial 
educativa. 

Disenará, dirigirá, aplicará y 
evaluará proyectos de admi
nistración, planificación y ela
boración de planes y 
programas de estudio de 
diferentes instituciones edu
cativas o laborales. 

Diseñará sistemas para el 
aprovechamiento óptimo de 
los recursos disponibles. 

3.4 Los problemas actuales· de la Pedagogía que impactan en la formación de 
sus profesionales 

L" na de las tareas pendientes de los pedagogos es reflexionar sobre su propia práctica y su saber 
hacer, ello nos perr.nitiría desde mi punto de vista el conocernos y reconocernos a nosotros 
mismos como profesionales de la educación, confiar en nuestro papel y coadyuvar a que la 
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Pedagogía como campo disciplinar se fortalezca y con ello la imagen social que se tiene 
actualmente del gremio. 

Los pedagogos nos hemos preocupado demasiado creo yo, de la invasión de la cuál hemos sido 
objeto de otros campos profesionales desarrollando cierta inseguridad de nuestra posición en la 
tarea educativa. La angustia que ello nos ha generado, debe pasar a una fase más constructiva si 
·~s que queremos que nuestro campo avance favorablemente. 

Enrique Moreno de los Arcos en su ponencia P1~dagogía o Ciencias de id Educación (El 
vocabulario de Ja Pedagogía) reflexiona acerca de ello al referir: 

"Sería fácil atribuir a la influencia de otros profesionistas los orígenes de la confusión, pero 
faltaria a la verdad. Los principales culpables somos quienes hemos hecho de la Pedagogia una 
profesión"."" 

Otro de los factore! que se ha aliadido a la cuestión problemática de la acción pedagógica, es el 
hecho de que la tarea educativa ha tenido poca legitimación social pensando que para dedicarse 
al ámbito educativo, no necesariamente debe contarse con una sólida formación para ejercer su 
tarea. Se piensa en !.a educación como una actividad no rentable que aunque necesaria carece de 
mucha "calidad" y que no requiere más que de la práctica, siendo una tarea fácil que se aprende 
con la experiencia. 

Todo ello lleva a que los profesionales de la educación, seamos objeto de poco reconocimiento 
social a pesar de esforzarnos por prepararnos teórica y prácticamente cada vez más. 

Estos problemas impactan en la fo11nación de las nuevas generaciones de pedagogos ya que esta 
indefinición de ¿qué son?, ¿qué hacen?, ¿cómo lo hacen?, ¿cómo se interrelacionan con otros 
profesionistas?, ¿cómo son vistos? y otras preguntas son una constante que permea y altera la 
percepción que tienen de sí mismos, llegando al extremo de sentirse todólogos o sentir que no 
saben hacer nada en concreto. 

Los pedagogos muchas veces hemos estado en estado de contemplación y aunque preocupados 
y afectados por el ¡:roblema de no tener clara nuestra identidad y un reconocimiento social de 
nuestra profesión, hemos evadido nuestro trabajo reflexivo y crítico, así como nuestra tarea de 
mntribuir a mejor.u esta situación. Somos nosotros, los pedagogos quienes tenemos que 
trabajar en estos problemas y no esperar a que otros se preocupen y lo hagan por nuestro bien y 
tranquilidad. 

El trabajo tTítico, p::opositivo y creativo se hace urgente por la crisis y el estado de desprestigio 
de la educación y de los que interYenimos en ella, para la Pedagogía lo es aún más ya que ha 
pasado bastante tiempo indefinida por propios y extralios. 

"" Memorias del Foro "El Debate Ac1ual de la Teorla Pedagógica en México". Cuadernos de la ENEP 
Aragón. México.1989. pág. 96 
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Capítulo IV 

Los egresados: de la licenciatura de Pedagogía de la Escuela Nacional 
de Estudios Profesionales Acatlán: Consideraciones para su estudio 

En los capltulos ariteriores se plantearon los fundamentos teóricos contextuales tanto del marco 
económico, social. y educativo nacional; además de los aspectos que caracterizan a la 
Pedagogía como profesión en general y particularmente en la ENEP Acatlán. 

Para tener un verdadero accrcdmiento al tema en cuestión, es importante establecer contacto 
con los implicados: docentes, alumnos y egresados. Por motivos de delimitación y corte 
metodológico, est<1 investigación consideró a éstos últimos quienes sin duda constituyen una 
población central en la refle~ión cid rumbo de la formación y ejercicio profesional. 

Como pa11e complcmentari.1 a la reflexión teórica presentada en los capítulos anteriores, en 
torno a la ubicación de la Pedagogía en t'I marco de las problemáticas que atraviesa la 
formación univcmtaria en d contexto global así como, de sus particularidades corno campo 
disciplinario en construcción, este trabajo se propuso considerar el aspecto cuantitativo y 
cualitativo, dada la importancia que ambos aspectos tienen en una investigación educativa 
como la presente. 

Como estrategia :;e utilizó un :;eguimiento de egresados utilizando para ello elementos 
estadlsticos como herramientas que permitiera determinar los sujetos a contactar que dieran 
cuenta del fenómeno a analizar (aspectos cuantitativos), a partir de un instrumento 
esencialmente cualitativo que recabara la información de los egresados en torno al terna en 
cuestión y que dier.1 pie a un análisis de las actividades profesionales del pedagogo. 

4.1 El problema y las hipótesis 

La intención de rez.lizar este trabajo de investigación fue ubicar: ¿qué se espera que realice el 
pedagogo en el ámbito laboral?, ¿en qué áreas se está ubicando y cuáles son las razones?, ¿qué 
mncordancia hay de la práctica profesional que los egresados desarrollan con lo que se conoce 
del pedagogo en el mercado laboral?, ¿qué relación hay entre la formación profesional que 
adquiere el pedagogo egresado de la ENEP Acatlán con su actividad profesional actual? 

Aunque los aspecto; mcncior..ados son recuperados en este trabajo, gran parte de la atención se 
centró en establecer las formas de relación entre la formación que el pedagogo de Acatlán 
adquiere a partir del plan de estudios vigente y su práctica profesional en el mercado laboral. 

Lo anterior tiene como objetivo, rellexionar sobre la práctica profesional que están 
desarrollando los egresados de la carrera de Pedagogía de la ENEP Acatlán y las condiciones en 
que es realizada. M:, intención no es sólo el ubicar qué tenemos que lograr y qué características 
tenemos que posee1 para ser para ser contratados, si no analizar de qué forma los pedagogos 
nos hemos abierto camino y a qué problemáticas nos hemos enfrentado al egresar en el 
mercado de trabajo. 

Como egresada de <'sta carrera, el conocer qué está pasando con el papel de la Pedagogla y de 
nuestra práctica profesional fuera de la insÍitución reviste un interés particular. 
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Otro de los motivos que me llevó a realizar esta investigación, es el hecho que no hay muchos 
trabajos que abordt:n la temática, ni que se aboquen exclusivamente a rastrear qué está pasando 
con la formación que se propone desde la ENEP Acatlán y las nuevas necesidades y 
problemáticas a las que nos enfrentamos en nuestras actividades profesionales como egresados. 

El impacto que tiene sobre quieues se dedican a ella llega hasta su práctica, debido a que 
muchas veces al neo conocer quién es en realidad no puede determinar qué puede hacer, lo cual 
hace que no se curr.pla el objetivo de intervención del pedagogo. 

En lo anterior podemos ubicar el centro de Ja problemática que enfrenta la profesión, ya que si 
no encuentra en ella algo valioso (ya sea por falta de conocimiento sobre la práctica profesional 
del pedagogo o bien por concepciones fündaclas en otras cuestiones), se puede caer en 
reduccionismos como el hecho de considerar el ámbito de intervención sólo en la docencia, al 
o:uidado de nifios, etc. o bien llega1 a una confusión total o parcial en relación con el saber hacer 
de otros profcsionistas tales como: psicólogos, normalistas, trabajadores sociales, entre otros. 
Ambos casos son perjudiciales para el desarrollo profesional de los pedagogos y para el 
desarrollo de la mi:;ma Pedagogía, al ser ignorada y perder de esta manera posibilidades reales 
de cumplir con la misión encomendada: el mejoramiento ele la educación. 

Es de gran relevancia investigar sobre la acción de la Pedagogía y de sus egresados fuera de la 
institución escolar que los formó, su relación con otras profesiones y cómo es concebido por los 
otros, ya que ello nos provee de elementos importantes en la toma de decisiones en tomo a la 
Jbrmación propuesta en el pl<m de estudios p.1ra la carrera de Pedagogía en la ENEP Acatlán. 

Como lo refiere V:.ctor Manuel Gómez Campos "las opiniones de egresados y empleadores 
!:obre el grado de adecuación de l.i formación escolar en relación con las responsabilidades y 
tareas que realmente definen la práctica pro!Csional, así como sus opiniones sobre reformas 
educativas necesarias, se convierten en importante fuente de información para las decisiones 
relativas a objetivos, orientación y alcance del plan de estudios [ ... ]". "l 

A partir de ello, podemos retlexionar lo que se está exigiendo profesionalmente de los 
pedagogos, para contrastar con ello la form.;ción que se tiene en a partir del plan de estudios 
vigente, así como les retos que falta enfrentar y las consecuencias de ello. 

La idea y expectativas que se tiene de un pedagogo, dependen de la concepción que se tenga de 
la Pedagogía como campo disciplinar. Lo anterior puede considerarse algo muy lógico y 
previsible pero revi;te importancia tanto en el desanollo de la profesión misma, como de sus 
;.ctores (egresados) por lo que las percepciones que se tienen de ella y de sus egresados no 
siempre corresponden al debfr ser. Una percepción errónea, puede traer consecuencias graves, 
que pueden ir desde una confusión del quehacer del pedagogo y su consecuente inadecauda 
ubicación en el ámbito productivo, hasta un desconocimiento total de la Pedagogía que la lleve 
a. no figurar como una práctica profesional indispensable, sino obsoleta lo cual podría llevar a 
plantearnos ¿es necesario seguir formando p·~dagogos en las áreas vigentes si el mercado no lo 
requiere?, ante lo cuál la pregunta más intere!:ante a hacemos es ¿por qué no los requiere? 

Antes de tomar decisiones en materia de fmmación, como adecuaciones curriculares, cambio 
de perfiles profesionales y ocupacionales, es preciso saber que opinión hay de los pedagogos 

'" GÓMEZ Campos, 'lictor Manuel. fulucación Sl!Jl~ Mercado Laboral y Prágica Profesional. AnMWl! 
~ativo d~J2ilmfil..fu.lfill~1..Mtiüm. P<:nsamiento Universitario. No. 60. CESU-UNAM. México. 
J 983. pág. 26 
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fücra del espacio e::colar; en un lugar en donde se ponen a prueba nuestros conocimientos, 
destrezas habilidades, actitudes, aptitudes y valores: el mercado laboral. 

Las hipótesis que condujeron la investigación fueron las siguientes. 

H 1 Existe un reconocimiento' 21 de la práctica profesional del pedagogo en el mercado laboral 
que condiciona su inserción. 

lh Las actividades académicas realizadas por el pedagogo egresado de Acatlán (preespecialidad 
cursada, servicio social realizado y proyecto de titulación) condicionan las actividades que 
desempeña en el mercado laboral. 

H, El pedagogo egresado de Acatlán des1!mpeña en su empico actividades profesionales 
relacionadas con la formación que obtuvo en la licenciatura a partir del plan de estudios de 
vigente. 

H, Las demandas del mercado laboral as! como, los conocimientos y habilidades que propone 
el plan de estudios vigente de la !iC'cnciatura en Pedagogía son coincidentes, lo cual determina 
la inserción laboral de sus egresados. 

4.2 Aspectos metodológicos y características del estudio 

La presente investigación tiene un carácter teórico y práctico, ya que como parte 
complementaria a la reflexión presentad.1 en los capítulos anteriores, se realizó una 
investigación de campo con exalumnos de las generaciones egresadas en los afl.os 1997, 1998, 
1999 y 2000. 

La investigación se caracterizó por ser de tipo transversal comparativa, ya que se persiguió el 
conocer la situación del pedagogo egres<1do de Acatlán en el mercado laboral, en su contexto 
real y en un tiempc, determinado a fin de realizar un análisis de la relación que existe entre la 
formación obtenida a partir de su licenciatura y su empleo actual. m 
Asimismo posee un carácter deductivo-inductivo, ya que parte del análisis de la situación 
general del contexto económico y su repercusión en el empleo como fue analizado en los 
capítulos anteriores para llegH a consideraciones acerca de la orientación que los egresados de 
1.1 licenciatura de la ENEP Acatlán están dando a su práctica profesional; es inductiva en el 
sentido de que comienza de casos particulares (muestra) para llegar a generalizaciones (carrera 
de Pedagogia de la ENEP Acatián). 

El enfoque predominante fue el cualitativo, aunque cabe aclarar que la investigación de campo 
realizada con los egresados aportó datos cuantitativos, los cuáles a partir de su sistematización y 
su análisis estadístico complementan el estudio del tema abordado. 

La investigación estuvo centr.1da en conocer la práctica profesional del pedagogo de Acatlán, a 
partir de recopilar las opiniones de egresados en los que su campo de acción corresponda a 

(;) Definición conceptual y operacional. Por ~ociroiento se entenderá el que los egre;ados contactados 
refieran que el mercado laboral los ha distinguido de otros profesionales gracias a que valoran en ellos 
características o H:sgos propios de la profesión. Para poder determinar si existe tal, en la entrevista se 
preguntó si han ter.ido dificulndes para colocarse en el mercado laboral y cuáles han sido los motivos. 

"' El término "empko actual" 6 "ultimo empleo" designa el empleo con que contaban los egresados 
contactados al n1omento de la entrevista. 
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diversos sectores tanto públicos corno privados, a fin de obtener sus concepciones a cerca de la 
Pedagogía y del quehacer de los que han sido formados por ella. 

La importancia de un estudio sobre egresados, comúnmente conocido como seguimiento, 
radica en que es u:w parte fundamental de la evaluación institucional y curricular, que da 
cuenta de las condidones y caractelisticas de los campos profesionales y prácticas profesionales 
que desempeñan lrn: egresados de una profesión y la respuesta que éstos dan a las necesidades 
productivas y socialo!S como parte de su compromiso ético y social. 

4.2.1 Descripción de la población de estudio 

La importancia de centrarse en un estudio de egresados, radica en que son los protagonistas de 
los procesos de formación que las instituciones educativas ofrecen y por su contacto con el 
mercado laboral y la sociedad en su conjunto, son los más indicados para determinar en qué 
medida los conocimientos, habilidades, valmes, actitudes y aptitudes promovidos a partir de Ja 
formación universitaria son pertinentes y relevantes fuera de la institución educativa en que 
estudiaron. Son ellos los que conocen y perciben en forma directa, las exigencias del entorno así 
como las necesidadts reales d1! su práctica y ejercicio profesional. 

Al tener muchas ge:Jeraciones que han cursado el plan de estudios vigente para la licenciatura 
de Pedagogia, con:;ideré conveniente contactar a las últimas generaciones (excluyendo Ja 
egresada en 2001 debido a que formo parte de ella e incluirla sería poco objetivo y también por 
el hecho de que su ingreso es muy reciente para valorar su incorporación al mercado de 
trabajo). De esta manera se contactó a cxalumnos que egresaron en los años 1997, 1998, 1999 y 
2000. 

Las observaciones ele las generaciones más recientes permiten identificar Ja tendencia de las 
necesidades del campo laboral, que pudieran servir para tomar decisiones con un fundamento 
más sólido y concreto en la elaboración de un nuevo plan de estudios ele Ja Licenciatura en 
Pedagogía. 

Para determinar la población total se inició buscando las actas del año de egreso de cada 
generación correspondientes al octavo semestre, que proporcionaran el número total de 
egresados por geneiación y su nombre completo. Al no contar con un directorio actualizado 
que proporcionara elatos como dirección y teléfono, se procedió a realizar una consulta en la 
base de datos de la UNAM ingresando el número de cuenta y el nombre completo de cada ex 
alumno, el cual fue obtenido a partir de las actas correspondientes al octavo semestre de los 
años 1997, 1998, 1999 y 2000 para de esta forma obtener el teléfono proporcionado por ellos. 

La población total de las generaciones elegidas para la investigación, está conformada de la 
s:igu icn te manera: 

26 45 --------
40 28 

54 67 120 ___ 
140 
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4.2.2 El muestreo 

Para realizar una investigación que retome como foco de atención las opiniones de egresados, 
1!S importante decic:ir si se realizará un censo (recabar información de todos los egresados de un 
determinarlo periodo) o una encuesta por muestreo (contactar a una parte de la población total 
con la finalidad de establecer inferencias del total). El tipo de estudio depende de las 
características de la población y de los recursos tanto humanos como materiales con que se 
cuente. 

Para fines de este tiabajo, se definió como el método más conveniente el muestreo debido a que 
una encuesta por éste medio permite obtener información confiable y valiosa en tiempo y costos 
menores para estudiar poblaciones numerosas como la de esta investigación. 

Un estudio que se auxilie del muestreo, permite llegar a conclusiones generales de una 
población total con menores dificultades (en términos de tiempo y costos) que en un censo, ya 
qoc es lo suficientemente amplio como para mnoccr las características de una población con un 
grado de confianza elevado (generalmente de un 95'V.,). 

En un muestreo re:mlta conveniente realizar cortes en la población (estratos) como el afio de 
egreso y/o la preespccialidad cursada. Para ello en este trabajo, se tomaron en cuenta las 
últimas generaciones que han cursado el plan de estudios en cuestión; esta característica 
permitió contar con homogeneidad en la muestra respecto a las características formativas y 
académicas por el hecho de haber cursado un mismo plan de estudios y enfrentado condiciones 
similares del contexto sociocconómico. 

A fin de obtener opiniones no sesgadas que representaran a la población, se optó por un 
muestreo de tipo probabilístico, el cuál presenta como caractcristica principal el asegurar que 
todos los clementes que integran la población total tengan la misma probabilidad de ser 
seleccionados. Este tipo de muestreo es útil para investigaciones como la realizada, en las que el 
interés fundamental se encuentra en estimar la correlación de variables, asi como realizar 
conclusiones de los resultados obtenidos de la muestra trasladables a la población total. 

Cuando en la población total existen segmentos que presentan caracteristicas y tamafios 
diferentes y se tiene interés de tener reprcsentatividad de todos ellos, es necesario recurrir a un 
muestreo probabilístico estratificado. Este determina el número de elementos a seleccionar de 
cada segmento (estr.1to), necc!;arios para tener una muestra representativa de la población total. 

Este tipo de muestteo de acuerdo con Ángd Fcrnández (1998), considera la proporción que 
ti.enen los estratos en la población total, a fin de determinar un tamaño de muestra que integre 
elementos de cada ·~strato y :;ea representativa. De esta forma al tener diferentes tamafios de 
muestra para cada e.>trato se aumenta la precisión y la confianza de los resultados obtenidos. 

Para llevar un mayor control de la población total existente por generación y la subsecuente 
elección de la muestra, se elaboraron listas por generación y preespecialidad en las que le fue 
asignado a cada egresado un número, el cuál permitió definir el número total de egresados de la 
población y por prc·espccialidad (marco muestra!) además de identificar a los egresados que 
formarían parte de la muestra. 

Para poder determinar dicha muestrn, se utilizaron las siguientes fórmulas: 
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(±N,r.r,)' 
n=-~-- ... (4.1] 

N 2D+ "L,N1of 
l•l 

n, = n[-f!Ei-] ... (4.2] 
L,N,a, 
l•l 

82 
D = --- ... (4.3] 

4 

donde: 

n: tamaño de la mu·~stra poblacional 
Jl;: tamaño de la muestra del ?ésimo estrato 
N. tamaño de la población ter.al 
N,; tamaño de la población dd .f.ésimo estrato 
<T,; desviación estándar (sigma) del .?ésimo estrato (variación) 

L: número total de estratos 
D. Sesgo 
B. Precisión 
i: subindice ie { 1,2,. .. ,L} 

La fórmula [4.1) d·~termina el tamaño de la muestra poblacional. Toma en consideración el 
tamaño total poblacional (determinado por IV), el tamafto poblacional de cada estrato 
(determinado por l\~ ), el sesga y la precisión (calculados por IJ). 

Cabe seftalar que :!a precisión es una cantidad establecida de acuerdo a las caracteristicas 
c·specificas de la pcblación e:;tudiada, la cual considera un grado de "error" admisible en ·el 
tamaño de la mues1:ra, dado que ninguna investigación o estudio basado en muestras es 100% 
e:xacto. 

Dicha precisión det·~rmina el sesgo, que es una estimación que se establece para determinar qué 
tan cercano se encentraría el comportamiento de la muestra con respecto a la población total, 
mmo lo establece la fórmula [4.3). - · · 

De acuerdo también con esa ecuación, el valor de Des siempre positivo y no puede ser cero, ya 
que el valor de Nen [4.1) seria anulado ocasionando asi, no tomar en cuenta·el tamaño .de la. 
población en el tam~ño de la muestra. 

Por último, el tamaño muf'stral de cualquier estrato n,., está determinado por [4.2], que 
mnsidera el tamañ·::> poblacional y la desviación estándar de cada uno de los estratos(Ni, O'¡. 

respectivamente) en los que se divide la población total N. · 
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La desviación estándar de cada estrato, a,, se interpreta como la dispersión de sus elementos, 
con base en el tamaño de cada estrato Ni. En este estudio, se optó por dar valores de desviación 
estándar mayores a tamañiis de estrato menores y viceversa; con el fin de controlar la 
dispersión. 

De tal manera: 

J. 

N = L N, ... [4.4] 
l•l 
/, 

n = L n, ... [4.5] 
ju) 

TESIS CON 
PALLA DE ORIGEN 

Por lo que una población tot.11 N puede ser dividida en L est~atos, ocasionando tener N, como 
tamaño de la población del j.ésimo estrato para i E { 1,2, ... ,L}; es decir, la suma del tamaño para 
todo estrato N,·da como resultado la población total N. Asimismo, sumados todos los tamailos 
ele la muestra por estrato, n,. dan el tarnai\o de la muestra total n como se muestra en la 
siguiente tabla: 

De esta manera: 

N1 = 100 N 2 = 130 N-' = 244 N = 474 = N 1 + N2 + N 3 

Precisión: B = 2 

82 
Sesgo: D = -¡- = 1 aplicando [4.3) 

'5viación Estándar Estrato 1 
•sviación Estándar Estrato 2 
'5Viación Estándar Estrato 3 -

Al sustituir en [4.1): n = 42.694 

CI¡ 

a, 

ª' 

por [4.4] 

10 
9 

4.5 

Por último, se obtuvieron los tamailos de muestra por estrato utilizando [4.2): 
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n = 13.064 
n, = 15.285 
n.1 = 14.344 

Comprobándose mediante [4.5): 

n = 42.694 = n1 + n2 + ~ 

De esta forma, Ja muestra incluyó a un número de sujetos contactados por generación como 
sigue: 

Educación Permanente 3 2 4 4 13 
Planeación y 

3 3 6 3 15 Administración Educativa 
F'sicoEedar,ogía 4 3 4 3 14 

TOTAL 10 7 14 10 41 -
Una vez determinados Jos tamaños de muestra para cada estrato ni. se estableció a qué 
elementos del marco muestra! de cada estrato se contactarían para conocer sus opiniones. 

Para garantizar que no existiese alguna preferencia o tendencia en particular sobre la elección 
de los elementos del marco muestra!, como pod1ia suceder en una asignación arbitraria 
efectuada por el investigador, se usó un programa de generación de números aleatorios por 
computadora, el cual genera una lista de números aleatorios al ingresar el número deseado de 
elementos a contactar. 

Para identificar a •:ada egresado se generaron las listas por generación y preespecialidad 
asignando un número a cada egresado a partir de un orden alfabético señalado por su primer 
apellido. De esta manera, se determinó contactar a aquellos egresados que resultaran 
sdeccionados a pa1tir de identificarlos con un número sin preferencia en particular. Este 
procedimiento se ejecutó para las tres preespecialidades. 

Esta forma de seJe.:ción garantiza una representatividad estadlsticamente confiable para el 
seguimiento de egresados en cuestión y Je da un orden al proceso de determinación de los 
elementos de la muestra. 

Se estableció como condición que se considerarían "egresados a entrevistar" sólo aquellos 
exalumnos que tuvieran cubierto el 100% de créditos que comprende el plan de estudios 
vigente. 

En los casos en que no logró un contacto con algún egresado o no se contaba con su número 
telefónico, se generó nuevamente un número aleatorio con la finalidad de realizar· una 
sustitución de este elemento por otro. 
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4.2.3 Características del instrumento y su aplicación 

Con el fin de conoc•!r las opiniones de los egresados que integraron la muestra, se recurrió a un 
guión de entrevista. Este instrumento tuvo como finalidad, el conducir la entrevista con los 
egresados a fin de recuperar algunos datos y opiniones relacionados con el objetivo de la 
investigación que pudieran proporcionar los egresados entrevistados acerca de la formación que 
C•btuvicren en la Licenciatura en Pedagogía en la ENEP Aeatlán. 

Este guión constó de 30 preguntas, que por ser sólo una guia poseen un carácter abierto sin 
contar con alguna restricción previa de las respuestas. 

Los apartados que integraron esta guía de entrevista fueron los siguientes: «> 

DATO!; GENERALES 

Este apartado se in-~egró con aspectos relacionados con el nombre, sexo, estado civil, edad y 
domicilio del entrevistado a fin de identificar las características de la población contactada. 

ESTUDIOS DE LICENCIA TURA 

Pennitió recabar d.ttos sobre la generación a la que pertenece el entrevistado, el área de 
preespecialidad cursada, el cumplimento de requisitos académicos como son el servicio social 
(la institución, área en que realizó su servicio social y las funciones desempeftadas en él) y 
titulación. 

EMPLEO ACTUAL 

Permite ubicar su situación (empleado o desempleado), las dificultades a las que se ha 
enfrentado para ubicarse en el mercado laboral. Para el caso de los egresados que se encuentran 
trabajando actua !mente se les inten·oga acerca del nombre de su centro de trabajo, sector en el 
que se ubica, dirección, los requisitos de ingreso, Ja antigüedad que ha generado en este Jugar, el 
puesto ocupado y el tipo de contratación. 

FUNCIONES QUE REALIZA EN SU PUESTO Y CARACTERÍSTICAS DEL MISMO 

En este apartado se le cuestionó al entrevistado que tiene empleo actualmente sobre las 
funciones que reafü:a, el salario que percibe además de preguntarle su opinión acerca de la 
formación profesional obtenida en la licenciatura y en qué grado le ha servido para satisfacer las 
demandas de su ocupación. 

Uno de los objetivos de esta investigación se centró en identificar las funciones y actividades 
que realiza el pedagogo en el mercado laboral, para ello se consideraron las siguientes tres 
categorías que para esta investigación fueron definidas de la siguiente manera: 

a) Relacionadas directameute con la Pcdagogia. Funciones o actividades que son 
contempladas en el plan de estudios en Pedagogía de la ENEP Acatlán, es decir aquéllas que 
una vez finalizada la licencian1ra Jos egresados están preparados para realizar. - -

1" El instrumento que fungió como gula de entrevista es presentado en forma completa en la sección de Anexos. 
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b) Relacionadas indirectamente con la Pedagogia. Actividades o funciones no contempladas 
en su formación académica (lm Pedagogía a partir del plan de estudios de la ENEP Acatlán) 
como funciones propias de la profesión; pero que a partir de las habilidades, destrezas, actitudes 
y conocimientos que! obtuvo, puede desarrollar o aprender por su cuenta y que se caractericen 
por tener cierta afinidad o relación no inmediata con las actividades de la profesión. 

c) Sin vinculación. Actividades o funciones que no se relacionan en ningún aspecto con la 
formación obtenida en el plan de estudios que cursó el egresado. 

OPINIONES ACERCA DE LAS PREESPECIALIDADES 

Tiene como finalidad determinar los motivos que tuvieron los egresados contactados para 
e:;coger la preespecialidad que cursaron, sus opiniones acerca de la formación obtenida en esta 
área, el grado de satisfacción de las demandas del mercado laboral que esta parte de su 
fomación tiene, asi como los beneficios que obtuvieron al cursarla y si ha continuado su 
desarrollo profesional en esa área. 

OPINIONES A CERCA DE TODO EL PLAN DE ESTUDIOS 

Se centró en retomar la valoración que los egresados tienen de todo el plan de estudios que 
cursaron, a fin de tener una visión más completa y no fraccionada de la formación que 
obtuvieron a partir de su paso por la licenciatura en Pedagogía. 

Como forma de apli:ación se eligió la entrevista telefónica, la cuál facilita el contacto cuando la 
muestra se encuentra dispersa geográficamente y resulta dificil su contacto cara a cara. Otra de 
la.s ventajas es que el índice de respuestas es más alto que con otros medios como el correo y el 
intemet en un tiempo más corto. 

De esta forma la muesira que integró la investigación fue de tipo estratificada disponible, ya que 
no se tiene la seguridad de encontrar a la persona, así como que el número telefónico obtenido 
siga siendo el mismo y que esté dispuesta a contestar el guión de entrevista-cuestionario. El 
contacto establecido con los egresados se llevó a cabo de enero a julio del 2002. 
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CAPÍTULO V 

Resultados y análisis del seguimiento de egresados 

Dado que la entrevista realizada fue cualitativa, para el análisis de los resultados arrojados se 
realizó un fuerte trabajo de revisión de las respuestas obtenidas y sistematización de la 
información, principalmente por que lo expresado por los entrevistados podía ser tan particular 
y específico como e0'. número de sujetos contactados aunque pudiera comunicar la misma idea 
también, por lo que para su valoración fue necesaria una revisió11 concienzuda de las respuestas 
y comentarios a fin de establecer puntos en común y las especificidades que se juzgaran 
importantes de comentar. 

Esta tarea implicó dificultades en la intctpretación hecha por mi parte, puesto que se buscó 
respetar en la medida posible lo expresado por los egresados sin alterar las ideas formuladas y 
presentar los resulta,los, apegándos(' a sus comentarios. 

El identificar la inci.dencia d(' un mismo señalamiento (ya sea en un estrato o en la muestra 
total) fue una primera tarea, para lo cuál se .1gruparon los comentarios emitidos en un mismo 
sentido a fin de dete·rminar las coincidencias, para así establecer porcentajes que dirran cuenta 
de las respuestas representativas o ciertas tendencias en torno a cada cuestión. 
Para ello se concentraron las opiniones no en categorías cerradas sino flexibles que permitieran 
considerar los puntos de vista similares, para así establecer porcentajes que representaran una 
opinión buscando rescatar las diferencias o particularidades más significativas. 

Se juzgó pertinente darle amplia cabida a todas las consideraciones emitidas por los egresados, 
centrando en el análisis algunas reflexiones personales a lo expresado por ellos. 

A fin de no limitar los resultados a datos C\1.rntitativos descontextualizados, que no aportaran 
elementos de reflexi.'m amplios y diversos se recuperaron aspectos que quedaban fuera del dato 
numérico para así lrncer lo más rico posible el análisis. 

Si bien las opiniones pudieran considerarse datos subjetivos del fenómeno de estudio en 
cuestión, considno que su importancia radica en que nos permiten tener un punto de referencia 
a·~erca de la realidad profesional que los pedagogos egresados de las últimas generaciones de 
Acatlán viven actualmente, lo cual contrastado con la formación obtenida puede proveemos de 
importantes aspecto!; de análisis curricular. El cómo juzgarlas si bien se encuentra apegado a las 
argumentaciones ql.e los mismos individuos proporcionaron, también se relaciona con un 
análisis abierto y en este caso personal. 

El basarse en opiniones y juicios si bien es solo una forma de adentrarse en el objeto de 
investigación, desde mi personal punto de vista considero que es un aspecto interesante de 
revisar y teniendo en mente que la subjetividad de los individuos entra en juego como en 
cualquier estudio, puede apm1arnos un conocimiento del estado de las cosas y de cómo las 
viven los protagonistas, asi como de la autopercc-pción de su condición y acción, en este caso los 
pedagogos egrcsadrn; de Acatlún. 

A fin de realizar un análisis de los resultados obtenidos, se consideró pertinente recuperar las 
opiniones y sistematizarlas en dos sentidos: el primero de ellos en forma global, es decir, 
considerando a las tres preespecialiclades o estratos que conformaron la muestra de estudio a fin 
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de realizar rctlcxioncs generales; !'11 el segundo, son mostrados los resultados y comentarios 
obtenidos para cada precspccialidad por pattc de los entrevistados en forma separada. 

5.1 Análisis de los resultados generales 

Como ya se mcnci:mó en este primc1 .1núlisis se prescm,111 los rcsultadlls llh!Cnidos l'n la 
entrevista rc·alizada a los cgrcs:idus de la~ tics prccspcci.1lid.tdcs cn1110 t<H,l.lid.1d. 
De acuerdo,, In des 1rrollad1> •:n el C.1pituln IV "Los cg1cs.1do' de 1.1 lic«ndatu1.1 de Pedagogía 
dr la Escuela Nacional de Fstudill" Proti·sio11.1lc:-: Ac11t1.in: Considc:1d1.:i1H1l'" p.tr.1 ~u estudio" y 
conc.rctamclllL' '~'11 rl .tp.1rl<td11 ·1.2.2 "J.'1 ttHlt'"lrt'•)", l1l' cgfl'..,,hlu'.i l'nt1TY1~tadns por 
prcc~pcci.llid.Hi y ptH gt:Ih't,ici~in l"t1t·1nn l11.., siguientes 

{;!·NI R-\t H)N 

"°ESPI·( f\,\I ll)An 
J 991 J 998 1999 2000 l 11tal 

¡:_d111 ,ll 1on l t 1rn,111l ntt 1 -1 

Como ptwdt.· JlllL1rs.· rn 1.1 ~igui.._·n!t.' gráf1c.1 de lo-; enlJt'\'ist.tdd" l.1 ptc·pOfL'it'n1 de 111ujcrcs fue 
111ayunt.tr1d. ~'"que l,1 pohl.1ci1:111 p1ninmin.mtc qt1l' conl(1rm.1 l.1 !Jcenl·1atura en Pcd,1gogi,\ se ha 
c.1r,1clt.'1i/-tdn pnr ser dl'I St'Xn frmcr1i110. 

5.exo de los entrevistados 

Con relación a la; rdadl'S dr los sujetos qul' c'L'llliwmaron la muestra, se obsl'rvó una 
cnncentración mayoritaria l'ntrc Jo,; 27 y lns 31) atios como lo muestra la siguiente gráfica. 

Es import.111te señalar y contcxtu,11J;~ar este d;ltn, el cual da cuenta dl'I hecho que l.~ mayor parte 
de los individuos que forman ¡1.111r dl'I ;imbito educativo y concrct,1111cntc en l'I caso particular 
del pcd<1gógico, sun mujeres. Nu '" algo desconocido que la actividad cduc,1tiva culturalmente 
e:; scf1al.1d,1 comn una tarea y rc;ponsabilidad propia del sexo femenino. Aunque los patrones y 

'11SlS CON 
PALLA DE OPJGK_N 



juicios culturales se encuentran en proceso de cambio, este es mas lento de lo deseable por lo 
que una vez m¡ís pudo constatarse que aspcclos relacionados ron el género y los roles asignados 
tienen un fuerte peso. 

---------·--- --·---··----·---· ... -- --·- ·--·-1 
Edades de los egresados 

31-33 arios 2i 23 L:lÍ"'.os 
5º/o 7°/o 

27-30aíi"'( 

49% -

24 Jf.> ,1f1oc:; 
39°/o 

El 64% refirió que cursó la m.1ynr p.11lt' d1· L1 hcc11ci.11111.1 en t'l t111n" m.1tu1ino, mientras el 36% 
lo hizo en el vespertino. Ln ar.tei in1 ptH'tk c.\pl1c.11sc .1 p.111ir dd hed1n de que la matrícula en el 
turno n1atutino es mayor, lo cdál S<' 1dkiú c·11 l,1 mll1."·;tr;1 con que <.\C cstableci() conrncto. 

l .os cgrcs<tdos entrevist.adus soll•:r,_;s y c .. 1sad1.1~ <1hsc1vd.n una proporción 1nuy ~imitar como lo 
muestra la siguiente grálica. 

1 

I ___ _ 
Casildo 
55°/o 

Estado civil 

Soll~ro 

4SºA1 

La mayor parte de k1s cntrcvi,;t.1dc' rl'firr,:i 1I.1lw1 ··11hll'll1> ,.u servicio s1h·ial (79%). ya que como 
<i•~' prescn1c1 a contjnuación sú~o un 21n'i1 no h1 tit•i1cn n·.1li.1,1d\1. E~ta última propo1ción, expuso 
como rnntivos la falta <le tic~rnpti, situ.tciu11es pc1s.:rndlt'' (corno haber~c c,1sado, trab,1jar y 
dedicarse a ;u hnga1) y el tener poco interc";. 
,\ este respecto considero impo11a11te comentar que puede notarse en c;ta último proporción 
1111<1 falta de compromiso por concluir su pmccsn formativo al no dedicar tiempo y csfuc1zos por 
cun1plir cnn aspecto~ con10 la JHL'stación del servicio social y con10 se verá 1n;ls adelante la 
misma e it ulación. 
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Realización del servicio social 

Sin !iervlc10 

21º/o 

Con 
:,erv1uo 

79º/o 

Las institucionc:\ cr lds l'Udlr'-' !·1~ rgrc:.,1d1\· q111· .11 1n1'nh'11t11 de 1.1 c1.t1t·"i"t.1 rcliric1on h~thcr 
concluido su serYici1l soci<l\, S(Jll l.h sigui~ i::c· 

•••11-····lli~Biüi!Ii ' - ' • o C<?rú¡fe 
_l¿N:\M -ENr:¡• ,\c.111.ín-
Ccntrn d<' Dcs;unlll<l l11::u11il ,"(."!· '\il >I) 
-(:~_;,¡¡u d,:1.:s1tÍd1ns hlu•:,lll\'"' (l l'I:). 
rl1ckg.1ció11 dt'l !">lSll ll<l i·l'dl'i.tl ,\y11PUlfll"lllll d>'i ¡:Sl,ldD dl' 1\li·,il'l• 
, !J,•s,t111Jll<• illl•.·gr.JI de l.1 F.:111:11.1 (1 lll· l 
i f11s1:1111u 1\kxic.111" dl'I ~"·gun '. Sun,d (_IMSSJ 
\Jnsl,l]llO N.1cio11<1I d" l'erin,l11•log1.1 -
¡ lnst 11111" l'• >lil< .,-11;,-, >_ .'s.1•:1<>r1.i 1 ( IP:-\,1 
~N,1cin11,JI l'i11.111c1cr.i (N.\l·I~;) 
¡E·crc1ari.~·k Fduc.ici<'>n 1'11bl1~.1 ('il:I') 
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Como pul'dl' vcr:.;c, cst.ts ins:1wciu11c~: S(}fl de d1vcr'><1 índole y se dislingucn por tener tamo 
runcionl's romo t'ar,1rll'rístiL'C1S rnt1y hl'll'rngéncas. 1 .. s de espcciíll relevancict el notar que el 
::l6 2 1 ~1í1 de los cgrL·s,1ch1~ qul' L·onlt lr111ar(lll l.1 tnuestra 1\·.11iz,1rnn su servicio .-...ocial cn la U NA!vl y 
en cspc·citirn se obtuv" que l.i E'.'íl·'l' Ac.itl.ín capló el 50% de ellos. 
1· st.1 prnp•.Hí..'1c'm L'l1 ~1tk'llí.1 1ncdid(1 JHH In que pudo dctL·rmin,ui.;c a ltt luz de est.1 investigación, 
t'·il•i condn·1pn,Hl.1 p111 1.1 prcdilcrL·i~'=n ptit las ~,pcione• qllc se t)l'1L·ccn tk realización del sC'rvicio 
sncial las .:u,Jlcs nn implic.tn dili>'u!1.1d"'' "" 11.1sl,1d•> \ k d,1n .ti p1cst,1du1 Lt posibilidad de tc11c1 
un hnrariu lh-xibk. 

Dentro di' l,is pi 11h·1p.dt·~ .1L·t:\'id.t.k~ 1t•,I111.1d.1s dur.tnlL' ~ll scrvil·io .:.;ucial. qui:· los egresados 
,Jct.1ll.iro11 ."l' c1H.'lll'nlr.111 Lis "1g11i·_·n1c:-· 

?F El -: .-~.dm~ni~tr'.1li\;1s y .11~·01)1)~1 <1_\ pl~~1li1_~~1 __ ¡.. ~l~~º-- J 

: lnv.est1g.1~·um_c_·l~ll<:ill1~··1 -· \ 2~'~'." ··- j 
í Fl.1l'11raci1111 dl' m.lt•.·n.:ks d1d.1L°t1(\-·s i I01Yo J 
: Cn~)dl1c~·¡,·m ~· l'Vt1lu.1c1ón dl' cul·so~:; . - - l -· .. -7~{~----, 
: 1~·-\'a1;,·a~·~lrn .. iocL·n·1;~ · · - - · --- ··----- -----[ ·--1°'-:;,-------· 
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0~csori.1 :i .dt:1hctiz,1cü'm de .tdultoi 
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Organ~?~Il'_ión.~·-i!!1Fl~·1nt'll!•Kinn de 1.1_!_\crl'') 
i l1L1nc.1cion institucü111,1I 
!_l-~l'g11-l~~rjZ:1n1-?n d~~ riifhl~ 

~ 
3 . ..J 1 ~1u 

3A 1!n 
.1.4~1o 

3.4'!·;¡ 

3 .4'.~'!'.-
3 .4(~·~¡ 

Si bien l.is .1ctivid;1.ks que dctt1ll.1rn11 ..,1m sum,1mt·1111• v.irictd.l", el 21°1¡, de }ns entrevistados 
n:fiti(1 h.ibl'J rl-.1li1..1du ú)JllU ¡:,1rtc ,:cnt1.1l l.1~ Je irnl•,)le :1d1t1i11i~lrill1\·n (rt·,1li1..u )' tlrden.n uficios 
y/u docunwntDs, n•1'epci1"m d<.' doci·11wm.1l·iú:1 .• 11d1iY.11, ap11y1 1 en tnúltipk-, .1cti\'id,1de~ propias 
del ¡\rc.1, <'k) v .1qtH'IL1-. 1l'i.1L"HlJ1aJ.1s 1'1111 l.1 .1tenciun .il púlilil n !.is cu,t\1•-; no tienen nrid.l que 
Vt'I con l'l tr.1h,1.io d:· ,Jl!1111t11'.-.lJ<1,'1iHl cdu1.:.1tl''.1 p1ll~1i.l dl'i ¡H'd.1gugo Ls impon,111tc cnnsidcrat 
qul' .n1nquc 1.,_·pnstit11yt•11 p.t111' i11!lt'rl'nt1 dt'I t1.1Ji,1_1u h,i11itu¡tJ de l·u,i\qu1i:r Jug.11, e~tc tipo de 
.1c1ivid,1Cks 1111 le- ¡Jt'rm1tc:n ,¡I pn·'lt 1dn1 .ipiil·dr (¡,.,, l1rnl1l'1tllic111,1.., .1dquirid11s en su Jiccnci.1t1ira, 
11iconst1tu:-,,t"n 1'1111ci1111t.'"i(jlll' k ¡1.'t11111.i11 u11111.1\"i.ll dl':-..111¡1;11, fJ10fl's1011,1l. 
()tr.1 acti,·id.td idcnt1tic,1d.1 p.1r u11 :_¡u,! lút· l.t rc.ili:' .• 1·:ic1n dl' Íll\Tstig.1L·it'-.n l'dll·~·ativa, ya Sl'tl 
l'11nh1 p.11 1 l' nwd.11.u de .'ill "il'n·il tl1 u cn11h1 ur .• 1 .ictiv11i.1d de .1pnyo n t'11111pk1ncntaria con mir,1s 
ll l.1 ll.Jntt.1n~t·nt,1cilll1 de su prcyc,1t1 

Como lu mw·str.1 J,1 siguil'nte gr.ir11"<1 l.i tot.did,1d de ll1s eg1csadns l'lllrcvistadus que 
c.1nfnrn1an)n l.1 Jlllil'"t1.1 se l'lll.lll'lll1.1 s111 uul,1r, ll1 nial constituye un dato importante de 
n:pens.n y,1 que .wnqul' pudic1.1 .'L'll!'->ide1.ir~c que e~tc hecho puede dclwrsc \l que son cgrc..;ados 
de ltts últimas gcnencinm·~., se qui..;,1 determinar qul' p1-..1pc1rcic'm cstti rc,1Ii1.1índnlo, ya que es de 
tndus s,1b1dn que ,11 pnstcrgar d ini~·H1 de un provecto de litulal'iún v,1 dif1cultandL1 con el paso 
dd tic111pn ~.u ll'dli.h.ciún y-· cu11du<;1~\11. 

Situación académica 

SH1 l1tLh"" 
100°/o 

1\J prcgu11t.11'les ,Jn'rt'il de los mutivos el ·11''.;, idcnt1IÍ<."" la falta de tiempo como la principal 
l'.l\lsa, por ronsidcr 1r que tantn sll trilli.1ju cnnrn '" f.1milia u hop,;1r no les permite destinar 
ti<•mpo 'ulicicntc p.i 'J hacerlo, 

1\un.1do .1 In .intcrit>t d J lJ.5"(, co111rnt<1 qw: le h,1 falt.1do interés y decisión, por lo que están 
'"'lll'Íl'lltl"· que h.in !q.1du p;1'.11 ti< 111po <ksde su egreso hasta la fecha sin realizar y concretar 
1111 pruycvlu. 

-------------·~--------~ 'ltSlS OOii 
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De la 10talidad de la muestra, sólo el 26% sclial1'1 habc-r comcnudo un prnyl'clll (siendo en la 
mayoría de los caso,; el antl'proy·~ctn) con miras a obtener su titulación, 
A.l con1e1Jtdr aspectos relacionados a e~tc terna durante la cntrevisl,l, pudo identificarse que Ja 
n1.iyoría !-iiguc rcliri1~ndosc a I¡l ks1~; con \'Spcl'ial atención, ,\ pesar de que existen otras vías no 
por que las dcscorozcan, si110 por que esta opción cnntinúa tcniendP gr,1n arraigo en la 
pohlació11. 

De nuev¡¡ c11cnta pudo idc11tilic<1rsc que en los egresa di" <'ntrcvistados. ha hecho folla la 
concentraciún de e~Jucrzos y la Cl'cisit'ln lirmc de l'dllcrct<tr -.;u proyecto de t;Jnnación de 111 
licenciatura, a parti,· de la realinción de un trahajci ch invcstig.ición que ll's ¡><'rtllila 1itula1sc, 
siendo que constituye un aspe,:·10 fundamental para 'u dcsarmll" y e<11n·ra prnksic-n.1L 

Como lo mucstr.1 la siguiente gráfic.l, la mayC1r par1t~ de Ji""" cnt11..·vist.tdo~; c11cnt.1 ..:cm un cn1plco. 

Situación laboral 

74º/o 

Para fines de este t1,1bajo L':o- i1np1Jrt.lllll' rt'\'h,11 .1 dct<tlk ¡¡¡.., c.\n.ictcristic<ts de los lugares, 
actividades realitad.t!-i tc11icnd1) l'Pr'lo qc· l.i ttnm,1cit'i11 que cnrnn pt:lLtgl)gos hiin logrado para 
así ubicar las car,ll·tcristil'.1s dt su l'_l•.•1cic. 1<"1 \' l·amp11 prnli:o.;innal 

Alinde idcntiticar :.1s ,:ar:1ctnisric,1~ dcl cmi•lt·n \·on q1ll' cucn'..tn llb l';~rcsado~ cnlrcvistados a 
c.Jntinuc1ción, se 111ucstr.1 su lug.1r lie l1.1b.1¡..). 

•• •ai e tr11ba o Pareen 'e 
11,:scut'l.t Prim.111.1 
[ .fr~sl i111~·i.l1_11. de Fd uc.11 'll\11 ~ 1nl!.1 Supnitl! 
~~~entro de lílVl'slie.1LiP11 rdul·,1t1\·,1 

i_ I llbpit,tl u n·11trn .. Ir ->,1\ud púb\11,.\1 ¡ T_ic.:n .. l.1 I >l'p.11 t.1111~·nt 11 
! ~\_y_u11~a1~1icnto de t!, ~I1ie1 rH) 

[ r.h~l-~1-~:j~1~~(!jn1 

f 
Centro cultural 

1
_C_cnuo_deTcrapia _ _ _ 

1 Ccnllo de nrie11t,1cil.011 educ1t1\a 

t
~~Ú~~·~~!!f.V~~·-c~Ü~P-~;·~.~1)_éil_. _---.- ~-·-.. _~ __ _ 
h~ i.~ ~ ~1-~~'- i_c.!~~'~-.~~ _l.c !~'~'._is···¡~~".- P .. <.~_,~-;~ ~J!<!··· _ 
_ [':!~~p~e~~-9.~ y.11<~r"~- .. _ 
Escurl.1 de Edur,h:ié•n Tt·cnlt:a 

IT
:~~i;E~~,~~~~i~~i-~1~i!~~~ ~~~~-~-~: .. ·-- -~.·:·~- ·--
~s~.i1 ~!._e~ª-'~ ~1~ -~~.,_1_~1~~\1;_~_~1~. ~~_pc.:-_ris~r
ardín de niños ·---------· ---------- -·- ---- -·---·--·--
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F:n la tabla a11terim puede 11otarsc d 54.8':·;, 1r:1h;1ja actu<llmcnte en alguna institución que ofrece 
cduc,1ción formal, I:> cual const1111;1e un indicador importante de que el campo de acción del 
pedagogo en gran medida >iguc estando centiado en esta estera siendo este espacio el 
dominant<' y hegem<'>nicn pill'a los pcd,1gogos. 

Con resp<'Cto a que tanto l'l haber rea lindo su servicio social les brindó una oponunidad de 
empleo C'n d mismo lugar de prestación, el ~ 1 % de J,1s entrevistados rcíteren que una vez 
tern1inado (•stc, no t· 1vicrnn una 11t.·rta JhH.I p1·rmanecer t'Il dicho esp.1cin. 
Con lo anlcrinr, puede condu1r'l•.· qw· no ~·x1sh' c11nci.H·iún entre c:1 servil·in soc1,1l Cl)ll el 
e1npko 1 .1unquc L'cimD q• ,1n.tlií'.'.LÍ poste1iunnt'l1lt' J,1. cxp1·ricnci,1 adquuid.1 en d, sí es 
fuertemente valorada par.1 ac1:cdt·1 ,1 un cn1pko. I·'..;; impt>rt.inlt' v.ilor,u c~;tc hech11, ,1 la luz de 
que no p1i..,1í,1 obscn'tlP.:iC Ulld ,qwn11r,1 dl· l':~pdCHl~ de !Il~·t·1cion !,1bo1,li L'll l.1 instiruciún donde se 
l'OtlCl'lltn'· i;\ m,iynr p,n'ft• de lo..., q .. ~1csMl1l~·· 1.1 l '>.;' . .\'.\f y l'n ('l"llCn•1t1 en t1 J·:NEP 1\c,1tl.ín, ya 
que 111 in~tilucit'ln pt·r '\ll<\ n1ndic;rn1cs, ll'L'lll~dS. inli.w"lrul·tura y pc1~1.n1.ll co11 que ya cuenta nn 
puede ofrc..·l·c1 una n111trat.1nú.1t'll1,1111.1\'lHÍ,1de111~ c.tsLi~; 

l•.s imp1n~.1ntc Lunt~·x1u.1Ji1.,11 q1tl' L1 unport.H1ci.1 d1..•I ~crvil·i1, '-'lH.'11.tl trascicndl:' mús allil del 
crnpil'o. ya que cnn~;tituyt' 1111 csp,1~·iu i111Jhlrt,1tllc de fu1m;1ci1'rn y de cjerncitJ pn)tcsion.11 que le 
posibilit.1 iritcrv<'nir en un prc-yl'cto qul' l""'t1llp:1 en _juego ~us h;1hilidddl'~; y capacid.1des desde el 
111;ucu de J,1 liL'l'11cia: ur,1que1..•.;tudi '-

Como In 1nul'str<1 la gr1Hlc.1 sigu1t·11tc d :i /!1.;1 de \n...; 1.'g!e...;.idus que tr .. 1b.1j,1n lo il'1Cl'l1 c11 ~ector 
priv01tlo. lllll'lltr.is q ll' el ·1.1% pn1rnl'l'l'll ,11 públi,·n, k• cu,11 e·; 1c!le1t1 de q1w LJ,; instituciones 
l'ducativa-• privadas han tenido en lllS últlmos .. 111os un crel'Úllll'nto iinportantc en l11s cuáles 
existen cspilL'ios fMlíl profrsíonalc..; de l,1 cduc,1ci,:m, c1u111i pl·1l.tgug<1s (en gran medida cnmo 
docentes) sin con tell' las empn..•s,1s priv~1dd~ de d1s1 inlt""'S girllS l'll la~ que rc(iliza n .icti\'idades 
rdacionad.1s cnn l.t C<tpclcilac1lin, ,1dmini.,.tra1:ión dt> R1•cursos i lu111anos y otras como se veni 
n1as ,tdela llll'. 

Pnvaclo 
57% 

Sector en el que labora 

Público 
43°/o 

j 

1 

1 

1 
·-·---~.--J 

El siguiente cuadro muestra los 1cqllisitos de ingreso que les fueron solicitados para ingresar al 
empico con que contaban al momento de l.i entrevista: 



Rn.JUl'\I 11 
1 ' PlHlt'Ota.Jl. 

Licen9!!!.l!ra en ~ed~_gggia ter:i_l!i!iad<!_ ______________ _ 
Conocimientos especificas r~is:innado~_EQ!l la licenciatura 
Ex eriencia en el área 
Certificado de estudios------------------

Conocimientos de! inglfry_~~!iii~tació_n====--
Otros 

El 25% coincidió, en que le fue solicitado el haber concluido la licenciatura en Pedagogía o 
estudios afines a h educación (Psicologia Educativa, Licenciatura en Educación, etc.) en 
contraste con un l~i% al cual el presentar un certificado máximo de estudios fue un requisito 
suficiente -no nec.~sariamente le fueron requeridos estudios de nivel superior en alguna 
licenciatura afino diferente a la Pedagogía-. Cabe aclarar que la exigencia de un nivel educativo 
está íntimamente relacionada con el tipo de puesto, ya que debemos tener presente que no todos 
los entrevistados qu,~ trabajan, realizan act ivicladcs profosionales características de la Pedagogía. 

La experiencia en el área para un 18%, fue una condición necesaria para obtener un empleo. Es 
importante remarcar que los egresados comentaron, que dicha experiencia debía oscilar entre 
los seis meses o un año como mínimo proveniente de empleos anteriores o bien del servicio 
social y I o prácticas profesionales. 

Con base en lo anterior, considero importante reflexionar sobre la importancia tanto de las 
prácticas profesionales como del se1vicio soci.11 ya que el cuidar que ambos constituyan espacios 
de experiencia y oportunidad de desarrollo para los prestadores, les proporciona ventajas y 
beneficios importantes no sólo a nivel académico (mientras estudian), sino también a nivel 
personal por constituir retos a vencer en lo profesional pero principalmente ruando ya 
egresados, estas exp~riencias son v<.loradas en el mercado laboral. Para muchos constituye uno 
de los pocos contactos con la realidad profesional y una de las primeras oportunidades para 
poner en juego sus habilidadef y capacidades antes de conseguir un empleo. 

Vn 18% comentó que le fueron requeridos conocimientos específicos vinculados con lo 
contemplado en el p:an de estudios que cursaron, entre los que se encontraron: 

;. Conocimien1os de didáctica general y docencia (planeación y conducción de clases, 
elaboración de cartas descriptivas). 

;.. Elaboración de materiales de apoyo (manuales, textos y diversos documentos desde Una 
perspectiva didáctico-pedagógica). 

,. Metodología de la investigación. 

Y Conocimientos de política educativa. 

;;. Aplicación y evaluación de pruebas psicométrícas. 

;. Planeación institucional (diagnóstico de necesidades). 

TESIS CON 
FALLA DE OIUGiN 
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El 7% comenló qu·: le fue solidtado contar con otro~ L'Oll<Kímicntos no relacionados con su 
prcparnción cnmo pedagogo por <'l tipo de tr.1b.1jo a realizar entre los que destacaron aspectos 
dr car,íctcr ill1Ístico como btti~e. pir:ttua, aprt.·l·iación musical. artes pl~isli<._·ds, cntrr otros. 

Con Jos d.11us .i11te1 iores podemn~ tcrn·t una per.;pl'l'liv,1 gt'ncr;il de Ju·~ TL'quis11os solicitados a 
los egresados, pero n111sider<1ndd que 1lt1 se prcs1'11t.1n (~n !ürm.1 .1islad<1 sinu t'n fonncl conjunta 
.son prcscnt<ldo-.; .i nl11ti11u.1cu'n1 d1· c-.;t,¡ m,11wr,t: 

_. .... , .... 1~1mnmm~·l·ll!!·~.mmmn .. 11111 .. 111~·~·l·D!!• 
_! .i~·cn_ci,11ur.1 en Pl'd.igogi.1 .:onduid.1. c1ll1tlL'imicntus c~pt·cílicn•, 2l) 1 ~·0 

( 1·11 ilic.aln di' l'~llh-1it 1i.; 2~ b 1 ~ 11i 

1 irl'ncidtl!LI L'll Pcd.1gu~1.t CP1H.·\u1d.1. l'\J11·1w11c1;1, cDnncimH'llllh 

c·;1'ccilicds, l'1llllJHll.1l"iú.111· ingle~. 

1 icnwiatur.t en l'úLtgori.1 :n11d111d,1 

1 iu·1h·i,1~m,-.1 t'n .. 11t:d.igor.i.i :dlll lu1d,1 y rcc1 in't'laL1l·1011 

l'"Xpt'_IJl_'IH.:l~I )' !il_Ulo.t?_pt~H"t'"iO dc.t1tul.~t_.iu11 

rxpcn~?llCia Y. rccnmcl!<_~.ll'li:>I) - --
l1r~ 111.1_l'l~H)_y ~u1HK~1 mi~·ntt:~· c~pt'l'Íf_i_n >:~ 

Como Jo 11111cstra le siguiente grálica, de los egresados que rl'lirieron contar con uu ernpleo en 
su mayrnü (-16%) ha gener~do en este úll1rno una anl igticdad que oscila entre J y 2 años. 

1

---·· ------------. --· -· ·------ - ------------ -·---·--·- -------·---1 
Antigiiedad en el empleo actual 

i 
De 2 años 

mes a 4 
años 
20º/c> 

' 

Más de 4 
aííos 
7°/o 

De 1 a 6 
meses 
27°/o 

[t:nfl}~~~!1i~ 

:-2 riíios 
46º/o 

Fl siguiente cuadro muestrn el puesto ornpado al ingreso .11 empico que refirieron al momento 
dt• 1;1 entrevista. 
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Como puede notarse, el 41% de lm egresados entrcvist<Jdos ingresaron como docentes (34% en 
educación básica y;'% en media superior), lo cual representa la proporción mayoritaria. 
Algo importante de wnsiderar en este sentido, es el hecho de que la tabla está encabezada por 
egresados que ingr·~saron a su último empleo como docentes de primaria, lo cuál no es 
considerado como un ámbito profesional a partir de lo contemplado en la Organización 
Académica del plan de estudios vigente desde 1983 (siendo un referente considerado como eje 
en esta investigación más allá de lo revelado por el mercado laboral o ~lgunas consideraciones 
de los egresados), por lo que no puede considerarse como actividad propia de la profesión. 

Este documento constituye el referente institucional que marca los elementos que caracterizan el 
plan de estudios vigente, el cual no necesa1iarnentc considera todos los C'Spacios de inserción del 
pedagogo en el mercado laboral encontrados en esta y otras investigaciones. 
El caso más representativo lo 1:onstituye la docencia, la cual es un aspecro no contemplado en el 
plan de estudios como un área de formación para la que existan asignaturas, en las que se 
desarrollen las habilidades y conocimientos necesarios para el desannllo de esta práctica. 

Vale la pen;¡ aclarar que aunque podemos no estar del todo de acuerdo en que el pedagogo sea 
docente de educación inicial, la docencia con:;tituye un campo de acción y reflexión amplio que 
requiere de trabajo t·~órico y de participación en lo conneto de un profesional con visión amplia 
como el pedagogo ya sea que sea quien esté frente a gmpo (teniendo ya en ello diferencias 
dependiendo del nivel educativo dd que se tr<1te -·básico, medio superior y superior), forme a 
docentes, analice y realice propuestas de mejoramiento de esta actividad. 

El que se encuentre contemplado en la organización académica como una de las funciones 
la.borales a desempeiMr por el pedagogo y no se cuente más que con la materia de Didáctica (la 
cual otorga una visión general de la importancia de la organización de la enseñanza), es un 
elemento que salta a la vista por su falta de congruencia. 

El 21 % se incorporó con un cargo no relacionado con las actividades profesionales 
características del pedagogo, :;ino como administrativo de oficina, cajero, asesor de servicios, 
entre otros. 

Los porcentajes restantes corresponden a puestos que en menor proporción son ocupados por 
los pedagogos y que en términos generales representan espacios de bajo Indice de inserción. 
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Es imp011antc acotilr que el 81'~''' (ksdl' ~u inc«>rpora1'ic'l1 a su 1'1ltimo l'mplco h<1sta el momento 
de la entrevista, pur1lll<llizó que tiene el 111isnH1 cargo; mientras que sólo un l l 1~'Í1 fue ascendido y 
un R°/i, tiene a su cargo proyecto~; y activid,1dcs cnmplc1:1cn1arias. Cun base en c~tos datos puede 
sci,alarsc que en ti~nninos rnay1orit,1no~ no existe uníl movilidad ocupacional, ya que una 
proporci<\n considerable de cgres,Hins nn ha t•:-nido un a~crnso desde su ingreso. 

Los cgrcsad1is que ingrcs.1rn11 con un puesto clifácntc a las actividades prnfcsinnaks propias de 
1 t Pcdagt1µia (como c.1jc1n, ,tscsnr de sc1vicio~; en tienda, auxiliar de oficina, etc.), rcfiiicron 
haber conseguido c~;tc tipD de tr.ih.110 pnt falt.1 Je npn11unidádt•s tcl.1eion.1das cun su J{1 rn1ación 
pn>fesi<Hlcll y porqu•.' el sucld1 • qu~ ;,iercibcn s~ equipararia al dl' un dnccntc de educación básica 
sólu qul' 1T'Jl 111cnns responsabilidades, por lo qlH' picns11t1 que es mejor pat1l ellos seguir en este 
tipll dl' 1•mplco, 

La siguicntt· gr1ltic.J, muestra lJl!l' l.i n1.1ynr :l,1rtc de los cgrcs.idos pcrL·ibcn \'Í.:l nó111ino y que 
.umque la 1wrct•pcil:1n por honn1,ni·.JS e~ menor representa un porc1~111aje de llamar la atención, 
debido a que pudicr:1 pensarse que !-,críd mas bdjn. 

Honorarios 
361>/o 

Tipo de percepción 

Nómhkl 
64°/o 

El sjguicntí' cuadro prcsl'nt.1 la:-. EHll'H'tH'~. l'\rrc..;<11.L:.•; l'll ,'11c.i.; prufcsiunalcs, qu(' rc .. 1Jizan Jos 
egresados n>n10 parte de su 11,1!1,1_10. \Jlll' ·,1~11 1'c111..;1dl'r.1d.l' .. pu1 dl11s como cstrcchan1cntc 
vinculada':i ccn1 J,1 l\1 li.tg¡lgí.1. 

-•&••••:immrm nales , · 
, IJon·rl'Í.l 

;-1~:.~·.t1~1_<~~;1~·ui-·y .1tennú11 de l''~)!d~t~1a~:. dt' .1pn·111-liz-.tj~· 
, J::J,thtl!"cll'i~·lll dt• Pltlll.'IJ.lil''> Jt' ol!ll')'O) O did,ktH.'tl~ 

1 Uricnt.tl'IÚ11 
1 -- ---- - -
: ~~.1pr_~l~~~l_l·1~·~11 y n_·dut.1 11i1•111n_ d~· pcr>lHl<ll 
¡_:!·.r~~h_,~jt~. ~\H~ 11i1~~1~· _ _ 
¡_E_lah~Ht~~-1ó11 y_ n .. ·\~is1(·~11- de planl'.S y p1ngram.1s 
l -~·c_~n1<.~~r.1.'1":io~1 y :1d~1Ii111~tr.1t·i1'lll t'-..ct1l,11 

!__l_·:_~'<~lu.ici1.l11 cdu~·:i1iv,1 

~-1 !1 ~:.c~_l_i !ii1_n_(H_1 t:_d 1H ·,1 t n .1 

Plan~.lCion instit t1t'11 inal 
1 

:(~!~~\li~!s. d~·.t·st.1dislii.:,1..; y prc.ihlcn1.h t'dt1c.1_ti'>tl" 

Apl_ir.1cil111 dt· pr·.1d··,\', psinm1l·trica~ 

·~ 12 .. ~,~~l __ 

11 1!(1 

11 1!111 

81~{) 

~ 1 Vi1 

5% 

J!~-(i 

. ~(~ {) 1 

·Í·.~~~:-1 -___ l 
a :;no . 



Como lo revela el cuadro anterior las funciones directas identificadas por los egresados 
estuvieron encabeze.das por la docencia, lo cual se explica por el empleo que predomina en los 
entrevistados. 
Es importante apuntar que el que los egresados la consideren como una función directa es un 
importante indicador, ya que aunque en la Organización Académica para la Licenciatura en 
Pedagogla, se hable: de la docencia y formas de apoyo como una de las funciones posibles a 
desempeñar se acla:~a que es dando clases en aspectos de la misma Pedagogía y no en niveles 
educativos diferentes al medio superior y superior en contenidos que poco tienen que ver con el 
ámbito pedagógico. 

Pese a ello, no puecle negarse que Ja docencia es una actividad profesional en la que se inserta 
una buena proporción de egresado5 y a pesar de que en el plan de estudios no se considere una 
sólida formación en este sentido, constituye el área más reconocida del pedagogo en el mercado 
laboral. 

Desde mi personal punto de vista considero que hablar de docencia, encierra dimensiones no 
sólo por los niveles educativos a ios que se haga referencia, sino también si se ve como la 
actividad de facilitación de los aprendizajes de un grupo a partir de una pa1ticipación cara a cara 
en un grupo, la formación de docentes, la reflexión en torno a la actividad docente, por 
mencionar algunas Como puede verse, referimos a la docencia tiene múltiples matices 
dimensionados en prácticas y procc.ms de intervención diversos, que implican la puesta en juego 
de distintos conocimientos y habilidades. 

El pedagogo al reflexionar en tomo a la educación como práctica social, se convierte así en un 
educador no solamente del ámbito formal (escolarizado), sino de todos aquellos espacios en los 
que los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen lugar. 

El trabajo con niños aunque no representa un porcentaje mayoritario, si representa un punto 
importante a considerar. En la Organización Académica y en el plan de estudios mismo, no se 
contempla el trabaje con niños; lo que sí se incluye son materias como Psicología de la Infancia 
que tienden a realizar una revisión t·volutiva ele los momentos del desarrollo del ser humano, no 
reduciéndose a esa etapa. 
En este mismo sentido, el reclutamiento de personal tampoco está considerado en dicho 
documento como una de las acti.vidadcs posibles, pero de acuerdo con los egresados el 
desempcflarsc como capacitadores los ha llevado a ingresar en esta actividad aunque sea más 
bien de tipo indirecta. 

El siguiente cuadro muestra '.as funcione5 vinculadas indirectamente que de acuerdo con los 
egresados son las qu~ realizan en su empleo actual. 

1l·u1h 1011 l'tHlC n( .. tJt' 

Ninguna ·------------_______ _,_ __ 7_9~º-Yo __ _, 
Impartir cursos de contenidos no relacionados con la 12% 
educación 
Ofrecer tt:·rapia fisic~~upacional ~-~-·--6.-Y.--

Atención de problemas d~rendi7~----------~---3-º_Yo __ ~ 

La mayor parte de los egresados consideró que dentro de las actividades que realiza ninguna 
entra en esta categoría. 
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El porcentaje restante (21 %) corresponde a actividades que ubicaron como indirectas, y.i que 
para el 12'Yu el imp<irtir curso,; de rnmputación, inglés ó de educación artística es una labor que 
su trabajo les demanda y que aunque nn se 1 parte dr su formación como pedagogos utilizan 
mnocimicntos adqt.iridos en la liccnciat111a ·principalmente los relacionados con Didáctica-. El 
6% comentó que cerno parte de su trab.1jn debe cncargMsc de dar tcr,1pia física y ocupacional, 
tanto par.1 ni11os con problemas de aprendizaje como con discapacidad, lo cu.il .iunque no se 
contl'rnpl.1 cnmu parle de las f\111cJtlll<'S de un pedagog<), el ha!icr cursado la p1ccspccidlidad de 
l'sicopcd.igogia les ha pnmitido 1ksar1<1JL1r 'us cnn<X·imicntos y habilidades p.11a realizar esta 
Urea. 

J·:J 3'V., consi1k1ó a h atención d.• prnhkm,1s de .1pn·1ul1zajc 1:01110 una a<·tividad rclacionad,1 de 
f::>rnltl indircctíl con la Pcddgogía, debidl) ,1 que sun egresado~; que no cur~arun la 
pl'<'t'Speci.1ltdad de ;lsicopcdagogí..i y que por su c11cnl.1 h.111 tenid,1 que .1prcndcr lo necesario 
para llevar ,1 cabn c!-la funció11. 

Las actividades o l'unciones que ·;e pn·sc1111111 .1 nintinuacic11 son Las que de acuerdo a la 
pcrccpcion de los egresados nu ~il.' cncuenttllll v111culada·;;; cnn J,1 Ped.lgn~:ía 

Fundó Porcent· 
ll\Jii1gu_n,1 _ . _. 
[_!\t~1~1!'.1 js~ rt! t 1 ''.-ª.s 
1:r_odo?tl trab~jo 

La n1ayor pdrtc de los egresados cunsidL'r,111 qul' en ~u 01.·upaciún, nn realizan ninguna actividad 
de csrc tipo 1 mientras que un 3 l 1i'í1 cun!-.idcr,1 -.]lit' l.1:, .1rtividades administrativas inherentes a su 
trabajo c1n1.111 en c;te rubro, Jo cuál es impo11.i11te precisar mi sólo fue identificado por los 
egresados que se dc,;cmpe11.111 comu pcdagogus si1111 t.unbi<'n por aquellos que tienen un trdbajo 
distinto, ~.1 que este es de caróctcr ad111ini~tr.11ivu. 

Una parte c:i•i;,¡ comide1ó que todo 'u tr.ib,1jo 110 csti1 vinculado con la Pedagogb. 

l•:J salario mensual que perciben los egresado~ empicados se prc>enla a continuación la siguiente 
grt'1fica. 

r---- ___ .. _____ -·- ------- ------ ------------- ------------

54º/o 

Salario mensual 

no proporcionó 
9% 
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El porcentaje mayoritario de la población empleada que fue entrevistada, se ubica en una 
percepción que va de los $4,000 mensuales en adelante, aunque cabe resaltar que esta 
proporción es un poco más de la mitad. El 46% restante se ubica en percepciones menores por 
lo cuál se confirma lo que en repetidas ocasiones comentaron los egresados acerca de que los 
salarios son muy bajos para tratarse de empicados C'on grado universitario. 

Un 9% se negó a prnporcionar el dato. Es importante mencionar que en este aspecto la mayotia 
de los entrevistados estuvieren renuentes a determinar con exactitud el salario percibido (es por 
ello que en el caso del intervalo de $4,000 en adelante se dejó abierto). A pesar de ello, es un 
dato importante que· arrojó la entrevista, aunque no se caracterice por ser muy preciso. 

Las dificultades que los egresados entrevisiados identificaron como las principales que los 
pedagogos enfrentan en el mercado laboral (t,nto por los que cuenta!1 con empleo como tos que 
n.o) son presentadas a continuación 

f )1Jicillta 
45% -26%--
10% -·---

Como puede verse en el cuadro anterior, el 45% consideró que existe un desconocimiento del 
pedagogo en el mer:ado laboral, ya que desde su percepción existe en muchos cmplcaclorcs la 
visión de que es un docente similar a un normalista sólo que egresado de una universidad. 

Vale la pena tener presente que aunque es ubicado en esta área profesional y en el ámbito de la 
educación escolarizada, el pedagogo es capaz ele interverúr en el análisis y mejoramiento de 
procesos educativos que se encuentran en otros ámbitos, por lo que no hay una identificación 
plena por parte del mercado laboral del campo profesional del pedagogo. 

Lo anterior tiene implicaciones en d tipo de ~mpleos que se ofrecen para los pedagogos, ya que 
de acuerdo a los entrevistados, en gran medida éstos son para desempeñarse como docentes de 
educación básica (en especial primaria); lo:; cuáles no se caracterizan por ofrecer "buenas 
oportunidades y condiciones laborales" principalmente por el bajo salario que ofrecen y el 
trabajo a realizar. 

Una parte de los egr·~sados (principalmente los pertenecientes a la preespecialidad de Educación 
Permanente) que comentaron haber buscado empleo en empresa privada, mncluyeron que en 
e:ae ámbito "como pedagogos no somos reconocidos ni aceptados para ocupar un puesto 
relacionado con los Recursos Humanos y la Capacitación Laboral, ya que son los 
administradores y psicólogos los contemplados para ello". 

A partir de las opiniones de los entrevistados, la imagen del pedagogo como la persona que 
conduce niños, sigue acompañando a quiéne:; nos dedicamos a esta profesión y para muchos al 
mencionar cuál es nuestra profesión el escuchar "¡Te gustan los niños!" es algo muy común. 

Para la profesión existe un grave problema centrado en que no se conocen todas las habilidades 
y conocimientos qUt! posee un pedagogo y que lo distinguen de otros profesionales, to cuál 
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condiciona que sus egresados no tengan acceso a todas las áreas profesionales de intervención 
posibles. 

Aunque para algunos cnlrevir.tados, la docencia desde que ingresaron a la liccnl'idtura significó 
una elección propia por el gusto e interés que les significaba esta actividad, para otros ha sido 
u na opcir1n oblig.1da debido a no enco111rar op011unid.1dcs de empico en ntrns áreas o bien por 
no busl'iit empleo en otras árl'JS, 

l.a cnmpctc·nci,1 con utrns profcs1ocail's (como los psicólogos y administradores principalmente) 
füc idcntilk.1da por un 26~'n de l•JS entrcvista<h>s <'<ll1H1 Ulli! dificultad importante en l'I mercado 
laboral. ,\ ci.;te resr:ccto, lns cg1r~ . .1dns cn1ncn1aron que t·sto!' profcsim1aks snn "preferidos y 
valorados por Jos empk.u1crl'~" prinn1Mlr1cnte cnmo ya -;e \.'tHTil'nto en áreas con10 la 
( \1p.1l'i1a.·il111 y Recursos J l ut11dnu~:. 

1 )l' cst.1 m.incr.t, lt:s 1?ntreYist.1du" idl'11lilic.irn11 1111;i 1·0111pctl'nL'i~1 colre pl'dagogo~ así 1:01110 
t.imbil·n C()Jl otra~ proll'"I•.1Ill'S l·:St.1 si1u.tc1d11. vi~'l11mhrn c~liÍ 1cnic11do irnpl)ftilnlc~ 

rqH.·rcusi1J1H'" en la percepci{)n qul' posct·n los eg1T>s.1d.y; l<tnlo de ut1.1s profesiones corno L'll su 
autnp1·rcqK1ln1 (la Ctli-Íl L'S ;jÍJfl mús 1mpnrtantc). yc1 que a partir de Jos l:dr11c11tarins que 
crniticrun se dejaba nul11r puc,1 \'<tlrir,ici<'m y <'Stima a l¡.1 forn1.1L·ión que obtuvkri"111 .1 lo lr1rgo de 
J,1 Citl rcr.1 

J.Jíchos comentarios se centraron c11 CL>n~;iderar -.1uc otro~ prot'esinnalcs poseen mejores 
conocin1i1•ntns, un m,\yor prestigio social y laboritl que d pt•tL1gngo, por lo n¡;ll no pueden 
competir en c,1111pos que les Sllfl tt'l·onocidos principalmente d psin',Jngos y adrninistrddorcs. 

Consiclcn1 pcrtirwnlt' 1elle\:iunar que uu c·s que ~c.1 mejor (J peor, sino diferente la frn-rnación 
pn1lesion,tl lll' uno u t1fro. Las prull·siunes en su procC'sn th' cnnstrun:iún y cons1Jlidación pasan 
por llHllll\'tt:us en t lit' ..;us L\IJlih:idaclc<.; y .lJcas de intcrvcnciún llll Jt-~· son rcconucicl.1s L~orno 
¡:rupias, 111 t:u;'ll nu quil're decir que nn deb.:In buscdr cspai.:ios en ellas. 
l'.n nna ~.\1c1cdad LOllld lct nucstrJ, el cn1pleo l'S un v.t1or e:sca~o y si ¡1unadu a ello los 
¡irnJC~innall's se cil'rr;111 la JHH'1t.1s por n1nsidcr.1r...;c 1Hl lan cap.u:es corno otros, se convierte en 
un llbjctivc• cad.1 \'•.·1 m.b Jcja1.o y much.v·, \'CCt'~ ¡JtK'l) \'ÍJK1il.1do con la forrn.1ción que se 
adquiriú l n l.1 lilcnci.1tura. 

,\1 preg11111<1rlcs" lo~; egresados cn1r~'Vist,1dos, si cnnsider.in que el pi.in de estudios que <;ursaron 
e; acorde a !.1s dc111.1ndas del 111rn-;1do J;iboral y l.1s necesidades que como pedagogos tienen 
para desempeñarse en una rwup:1cióu, Id.; 11pinirnH~s estuvieron divididas en la nlisnla 
prnpl1rción cnn10 lo muestra ),1 sigu~cntt' grlili..._·,1 

Opinión respect•:> al plan de estudios 

No es acrndc 
50% 

Es acorde 
50°/o 



Entre los comentarios emitidos por Jo; egfesados en torno lo anterior se encuentran los 
siguientes: 

< )p1111011 - Pnrn:Utd11.: 

El Jan de estudios!'; den!asiac!Q_ teórico _y_pp~·~P!!ctic_q____ __lj~º-
Es ins!!_fickntc, falta p_rofu11dización )'_!i!~lÍ<:!11PE_________ _ __ J_I!o 
Todo lo que contempla el plan de estudios es muy útil, por lo 7% 
u~9_r~1ierc modificaci9E~_5_____________ _____ ____ _ ______ _ 

Es deficiente en metodología de la :cnvcstigación y análisis de 
roblcmas educativo; 

_!'alta un ár~<!_@ el Q~d_¡t!~S<:l_"-f!~rmac:i_ó_!l}o~n_!~~--=~::_=- -------
_!2_cbe SC'J' m _<!~ gener_'!!~J>reesp<:~Jic:!!1dc:; ____________ _ 
Existe un desfase entre la forma•:ión que te brinda y el 

7
% 

1i:iercado labor!!)__________________________ ______ ______ _ ____ _ 
_ (:~mte1!1~-~'._masi<!_~a P~~:_L~IQ&Í!~Y_J'OCc:>__~~d_!!go_g_@_ ___________ ---~~--
Falta_~clu_:I_COmp~!!<~ión)' csta~ígi~~_c!_uc!l_!_i".!1________ _ _ _ ___1'~-
Falta m~:!:__<?nf~~ ~-n la planca_cJ;'>_t~------------------ ----~~ 
Lo que proporciona es muy útil, principalmente lo relacionado 

401 
_ii_ la psicopcdagolli.'!_ ___________________________ : _ 

Falta actua_~ación _QUJ_!:Qfü!_Hnas y_c,IQ~I_!!_~---------- __ 1'.Vo 

Aún y cuando las opiniones emitidas fueron diversas y ello se refleja en lo dividida que resultó 
su valoración respecto al plan de estudios cursado, resulta importante revisar los comentarios 
r•!alizados al respecto por los egresados. 

Una proporción considerable (34%), juzgó q•Je el plan de estudios prop01ciona una formación 
muy teórica y poco práctica, lo cual desde su percepción no resulta tan conveniente pues para 
obtener un empico es necesaria la experiencia. Los egresados consideran que en la 
reestructuración del plan de estudios debe considerarse el equilibrar de una mejor manera la 
teoría con la práctica, ya que los espacios que permiten participar fuera del aula en la 
adquisición de esta última son muy pocos debido a que en mayor medida se concentran en 
Formación y Práctica Profesional. 

Coincido con los egresados en el equilibrio entre la tt>orla y la práctica que debe tener cualquier 
plan de estudios, pero también considero que debe redimensionarse el papel de la teoría-práctica 
ya que no son elementos que se contrapongan o se excluyan mutuamente, sino 
complementarios. L~ preocup~ción por el hacer y la poca valoración del saber reflexivo, tiene su 
fuerte ori¡:en en las ·,dcas que el sistema económico ha difundido de diversas maneras, llevando 
a los individuos a pensar en la teoría como un aspecto secundario del cual puede prescindirse 
cuando es lo que posibilita el hacer conciente y planeado desde marcos de referencia que lo 
organicen y le den sentido. 

Para un 7% existe un desfase entre lo que contempla el plan rle estudios con lo que demanda el 
mercado laboral, ya que muchos de los contenidos están desactualizados y ello condiciona que 
se egrese con años ele retraso, debido a que los empleos requieren del conocimiento y dominio 
de teorías y concepciones novedosas y actuales. 

De acuerdo con ellos, en el mercado laboral es valorada y requerida la experiencia así como las 
prácticas, por lo que consideran que el plan de estudios no responde en este aspecto de forma 
adecuada ya que no existe un •!quilibrio armónico entre teoría y práctica. 
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El 11 % consideró q·Je el número d·~ asignaturas, contenidos y tiempo es insuficiente, ya que al 
egresar de Ja licenciatura y desempcil.arse en una actividad profesional se requieren de mayores 
conocimientos tanto teóricos como prácticos. 
Desde su percepción -debido al poco tiempo que se tiene en un semestre- muchos de los 
aspectos relevantes para la formadón del pedagogo, no son abordados a profundidad y al 
egresar sólo 5e tiene una visión demasiado general de informaciones aisladas contempladas en 
los programas quedando füern muchas otras 110 incluidas en ellos. 

Considero que el tema de cuánto debe dar un plan de estudios de una licenciatura, es un aspecto 
que debe mirarse objetivamente y en forma realista. En cualquier selección contenidos, 
c.eterminación de su tratamiento y profundidad siempre quedarán fuera aspectos. 
Desde mi personal punto de vista, l.1 perspectiva de una formación predeterminada a partir de Jo 
que un pl<1n de estudios provee o niega debe cambiar; el dc5arrollo de un aprendizaje autónomo 
y los esfuerzos por sensibilizar a los alumnos de su papel activo en la construcción de su 
proyecto formativo son elementos que valoro importa11tes para hacer lmnbius que trasciendan 
principalmente por el hecho de tratarse de educación superior. 

~;óJo un 7% valoró G.uc es de gran utilidad todo lo incluido en el plan de estudios, ya que permite 
incrementar los coaocimicntos y habilidades así como, desarrollar propuestas y proyectos 
t•~ndientcs a la titulr1ción y desempeil.arse en un trabajo como pedagogo en forma opornma. En 
ello conviene valorar el papel de los doccntc•s en ello, ya que a partir de las modificaciones y 
ajustes que realizan en bibliograt1a, contenidos y su tratamiento un plan de estudios que data de 
1983 ha podido mantener vigencia. 

Para algunos egresados aspectos como Metodología de la Investigación y el análisis profundo 
de los problemas educativos prcsen.tes en el país, son aspectos a tratar con mayor atención, ya 
que consideran que son conocimientos muy importantes para los pedagogos que se ponen en 
juego en el merc3do laboral y principalmente el tener la capacidad para desarrollar 
investigaciones. 

Aunque aspectos vinrulados con la investigación, se contemplan en el plan de estudios en 
asignaturas tales como: Taller de Investigación Documental, Metodología de las Ciencias 
Sociales 1 y II, Taller de Investigación Educativa I y ll; el desarrollo de investigaciones desde su 
visión no tiene auténticas características de un trabajo serio y sistemático de investigación 
educativa. 

Un 7% precisó que un área pendiente es la de formación docente, debido a que no es 
contemplado en el plan de estudios este aspecto y constituye una actividad profesional que ellos 
realizan. Personalmente considero que tendría que analizarse cuál sería en enfoque desde el que 
se entendería la participación del pedagogo y sus niveles de participación. 

La misma proporción consideró que la existencia de las precspecialidadcs en el plan de estudios, 
no es del todo recomendable porque limita las posibilidades de desempeil.o de los pedagogos al 
centrarse en sólo un aspecto y originar el desconocimiento de las otras. El problema -de acuerdo 
con su pcrspectiv¡1- es que en un empico se 1equiere de conocimientos de las tres 
preespecialidades o incluso de más, ante lo cual una formación general resultaría más útil. 

Esta diversidad de c·piniones considero, debe valorarse a Ja luz de la razón de ser de las mismas 
preespecialidades, puesto que son esferas que pretenden el mejoramiento académico del alumno 
que cursa la licenci.1tura, para que así éste tenga la oportunidad de adquirir un conocimiento 
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más detallado de una parte del campo pedagógico que le permita incidir a través de su práctica 
profesional en problemas educativos especificas. Si bien los aprendido en la preespecialidad 
cursada puede ayudar a que ya egresado participe en un ámbito laboral específico, plantear su 
contenido y orientación tomando como único referente el mercado laboral es un reduccionismo 
dado que existen necesidades sociales relativas a la educación que el empleo no siempre refleja, 
además de que la formación ele profesionales no se restringe a una capacitación para el trabajo. 

Si solo se tomaran en cuenta la:; necesidades del mercado de trabajo, el desarrollo de la 
profesión estaría condicionado al cumplimiento de un solo aspecto de la realidad social, 
renunciando así a la posibilidad de transformar la realidad a partir de la práctica profesional de 
los egresados. 

Para el 4% el plan ele estudio> debería contemplar un enfoque notablemente pedagógico. Desde 
m punto de vista son demasiadas asignaturas de Psicología que aunque para el pedagogo 
resultan útiles, muchas veces no responden a la visión general que debe adquirir el estudiante de 
Pedagogía, sino el de un psicólogo educativo. 

En contraparte, la mism?. proporción prl'cisó que es muy útil lo vinculado con la 
Psicopcdagogla, ya que son conocimientos muy útiles para su desempeño profesional. 

En torno a esta divergencia de opiniones, considero que no debe perderse de vista el carácter 
interdisciplinario te:1iendo siempre como eje el tratamiento pedagógico, d;ido que de no ser así, 
el alumno se puede formar concepc:iones aishdas en las que no encuentre relación evidente con 
d ámbito pedagógico. 

Con relación a la incorporación de cuestiones no contempladas en el plan de estudios vigente, 
los egresados consi:leraron que falta integrar inglés y computación como parte de los cursos 
obligatorios por ser conocimientos necesarios para obtener un empleo y desempeñarse 
adecuadamente en a 
A este comentario cTeo vale la pen.1 ubicar las condiciones reales de infraestructura y no de las 
ideales, dado que por recursos fisicos y de presupuesto el incluir para todas las licenciaturas que 
se imparten en la institución iunque seria deseable, resulta algo no posible. Las oportunidades 
para cursar idiomas y cursos de computación en la medida ele las posibilidades de la institución 
existen, por lo que la comunidad tiene que organizar sus horarios y hacer lo posible por 
acercarse a ellas si e:; que su interés es adquirir dichas competencias. 

La planeación fue valorada por un 4% de los entrevistados, como un aspecto necesario para el 
desenvolvimiento dd pedagogo en el mercado laboral que debe privilegiarse en mayor medida 
en todo el plan de estudios y no solamente como parte de una preespecialidad. 

El 4% consideró que para que el plan de estudios sea más acorde, se requiere una actualización 
de los programas a fin de induir nuevos enfoques y contenidos que respondan de una mejor 
manera a las nece>idades sociales y laborales a atender por los pedagogos. Como parte 
importante de esta acción, lo:; egresados consideran que los docentes también deben asistir a 
cursos de actualización de aspectos relacionados con las asignaturas que imparten. 

En torno a los motivos de elección de la preespecialidad cursada los egresados reconocieron los 
siguientes: 



~TE -~--ción 1 1 o 
¡1n1,·1cs 1·11 tod,1 el,¡""' . ) 
¡ } nt~·1~l·s 1~1~ ~ó.1_0 __ u 1.1~1 ¡ 1~1r.t~: ~i_l' t:IJ~ 

l~L'.~~~,?ll~)i:i~t~it;r~t_cy L~ l!1lta d_e ~11fi>J."'.<pa_l:iL~ll .. 
l\11:_rc~·o111~·nc_~,_1_ci_~)!1_ l~l_'. algt!it·n_ _ 

1 _ Pln nn1~jdc!~<~rll~ n_1_11_ mcjon:~ l!P(•_1_1 unida_cks ~h.· ~·1~!_pkP 

Como puede verse l'I gusto pcr el drl'a (t·~ decir. por tnd .. 1s I.ts .isignaturas que la cn1nponcn así 
t·nml1 p~l1 el tr,1lnjo y .1cti,·ictaJr:, que in\·o\ucrd}, ft1t.' ('l t~1L·tor que en mayor n1cdida condicionó 
S\J dt'l't'Hlll. 

kl 2Jºn cnn1l'ntll qm~ ~úlo tt..·11ict interés al mo111cnto dl' tedliz.n <.:.U dt'l'ÓÚn, en una parl1.' de cJlc\ 
(l'~ JL·cir, ~111.1,l'lig1Mtu1,1n.1~p'~L·to1:n pa11icular). 

l'.n l-11\1 rl'\'L·ll'1 1h1 haher tl'nido in!Cn111,1ci.-H1 s11fici1.'t1tt: y verídü.\1 para re;1liz;u 'iU elcl·ción, lo 
c·.1.li prll\'1 H·1·1 l'1 nu e .ir;-;.ir la pree~pt··:t,ilid.lll .1decuada c_k .1cucrdo ,1 sus pustos y prcfCrencias . 

. ·'. <.'Stl' it·spl'ctn pudn vt•1se Llllt' L1 clccciún de I.1s pn't·~·IJl'C1alidadcs. 110 c·s tr11n.1da con la 
st.>ncdtld l~tll' ckhL'rit1, Y'íl q11L' existe un¡¡ dill·rl'ncia entre el gu-;to e interés y una elección con 
h:tsc ,ll pruycctn de f11r111.1c1on qut: el l1h1ff111u ha dc\..'.id1dn ~;eguit d,tdds sus c.1pacidadcs y 
habilidad,·s que il' pl'rmitan in~idir c·n las prn\··Jc111,ilic,1s y nt·u·sidadcs qul' d área atil'ndc. 

La siguiectl' grtifiGt mllt~stra su \',llnr,1dón en relación a .... úllh) consideran 1'1 fr)rtnación obtcnid<l 
en la prcc:-ipcciahdad que cur~aron. 

r-··--------·--·- --·------·--·-

! 
Formac;ión obtenida en la 
pl'eespecialidad cursada 

Oellcie:ite [): U~IPnh~ 
10'!/o 

!'ara ubicar de mejor mancr,1 c.<ta v.1lmaciún, es irnpun,1111e revisar Jos comentarios que 
emitieron los cuáles son presentados t'll d siguiente cuadro. 
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J111cr'll.u 1t ~ P'on't·nt.tJl' 

La mayor parte ele los egresados consideró que la fonnación que obtuvieron en la 
preespecialidad que cursaron, fue buena tanto por los cnntcnidos como por los maestros, por lo 
c·Jál no hicieron alguna crítica al respecto. 

Para el 27.5% es necesario equilibrar la teoría y la práctica, puesto que la formación que 
obtuvieron en gran medida fue muy teórica; lo cuál de acuerdo con lo que comentaron no les 
permitió integrar y aplicar mediante experiencias y proyectos de intervención sus conocimientos 
en fo1ma adecuada. 

En este sentido los egresados consideraron, que es necesario realizar prácticas como parte de las 
actividades en las precspecialidadcs en form.i similar como se hace en Formación y Práctica 
Profesional asistiendo a una institución o centro para que a paitir del desarrollo de' un proyecto, 
se pongan en práctica los conocimientos adquiridos en la preespecialidad. 

Cn 5% puntualizó la necesidad de que las preespccialidades incorporen corno parte ele su 
tratamie1110, aspectos que pongan en contacto a los alumnos con las actividades del mercado 
laboral por considerar qu(' la formación que ellos obtuvieron careció de este aspecto. 

El 15% valoró que la duración de las preespecialiclades es muy corta, lo cual hace que la 
revisión de los contenidos sea muy superficial y poco profunda. También consideraron que tres 
asignaturas por prce:;prcialidad es muy poco para tener una formación suficiente en un área. 

El 12.5% comentó que resulta neccsatia una actualización de programas y de docentes que las 
imparten, para así ofrecer una formación mas acorde a las necesidades presentes. 

Cn 2.5% juzgó que como pane del proceso de enseñanza-aprendizaje de las preespecialidades, 
h.1ce falta contar con asesorías por parte de los profcsml.'s que las imparten que permita resolver 
dudas, profundizar en aspectos relaciouados con los contenidos que se trabajan en ellas, así 
como apoyar en el d·:sarrollo ele proyectos fuera del aula. 

El 2.5% apreció que su elección no fue la adecuada, ya que considera que hubiera obtenido 
mejores ventajas en ;u formación si la preespccialidacl cursada hubiera sido otra. Es importante 
comentar que en c·stos casos, se trató de egresados que cursaron la prccspccialidad de 
Psicopedagogía que •:onsidcraron a la Planeación y Administración Educativa como la más útil, 

De esta misma forma otro 2.5% consideró que desde su egreso a la fecha no le ha encontrado 
mucha utilidad a la preespecialidad que cursó, ya que no han encontrado trabajo en actividades 
rdacionadas con ella. 
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Como lo muestra la siguiente gr;i[íca ht mayor µarte de los <'Illrcvistados considera que las 
pr<•cspccialidadcs existentes en el plan ele estudios vigente, no satisfacen l<ts demandas del 
mcm1do h1horal. 

lConsidera que las preespecialidades 
existentes satisf;1cen las demandas del 

mercado laboral? 

51 las 

63º/o 

En a1nbus St'tl11dn:-: t.i~ upiniora·~ que cmitll'1nn <..:<111 dive1s.t~ .. J.i~ cu;iks ~nn prl'sentadas ;1 
continuación: 

os · · . : · Poi n ;ijé 
Faltlt 11h_·nrpurar 111.1s p1.íctica~ ,i:;í como, ,1ctu.d11.,1nnn dm·l'nte ~· d<· 

¡ ~n_n_r.~·~1al11~;_ . _ 
~- l~e-~_ul~.i llt'l.·cs;1_1 it i 1n;.·_rnJ1l>rc1_~- 1 llr.1~ P!'L'l'sp~~{ i~~li~l<~d_cs .d pl.1 n_ lle ~·:->tud il~-" 
: l·.x1stl'n .!"1gn.uur;1~ que no puúil'n ~;1_·r .1hL1nl.1d,t~ ,1dccu.1cL1ml'ntc 1~11 un 
! SCl1ll'Sl!C j 

L·:~istC lt1 IH'cL·si:l_ad _d¡_. pns~·c_-r ¡·011or;1ni-t·ntc~ _m,i~ gl'11_1~1ail's _ _ _ 1 
¡ Pn:do111i11.1 1111 rlcsL1se ('rJtrc ln que ¡il.111tr,1n v 1,ts 11ccc·~idc1des del mciZ:ilil~-¡ 
t l.1bmal 
:. ··¡ ~-~~i~'~Ts~~ rio _i ricn ~-i~l·-nt ar _!'iu __ ~_i ~1 _f .1~'i_~?11, y .1_ -~ t'._l~ t·S :~)1su 1~~~IC~1e: 
l::~i~!~- 1111 de~-~~~,1jt~l:i~~![~·-~1!0 de la 1~arn·1a -- · -- - -

_ !:-'! IJ._~ _i1_""!~·n1.J~l}_r~~r _c._'~ J 1~~~-~~-~i~~~!~i '! ~ ii1 i_s!rª ti \'L_1_ 
J .a prccs1wcialidad ncccsila ntru ('llÍllquc 

. ~ 1.1~~lj~-¡~~"t'ill_11_;~1-l !;\;~_·:;~-~l'.~ Ú•Ú·~~·~iue p~·?J:-_~<.;~~ ~·t~e·_i.~~l_ S~'cll~_l{t·.~~l!:i~>!~·l'-~í~S. 
-~~)IJIO l'.~lí~ll pl~!ll_l ·'.ll(~(_lS _St111 cnl_1~·1 .. ~·_r!IC~ C(!ll t;_~_ 11_1~~~ac.~•-) ~i!J_)C?r_a! 

1 (}~~I 
-i1>i~(J 

Co111n pu;~dc notdrse d 2-fº;, con~ideru que J,1s ¡Hecsp1·ci.llid.1dc~ p.1ra s.nisf~tcn d~ una n1cjor 
n1ancra l.b rn·cesid.1dr:-; cxi~tcntt·s, deben ino1rporilr más prúcticas y un,1 actuahzadón tanto de 
los contc111dos qul' intcgrL1n ID.; p?oµr,un.is, como de lns doccnrcs que las impll11cn. 

Con10 p.111L' dl' s·.1s co111c11tari<1~;. lo~ cgrl'sadns L·onsidcr.iton que deben abrirse· otras 
prccspeci.diti.tdc-.; que 11bonkn <ts1wc1os cnmo lus siguiente~: Elahoración de Planc:; y Progran1as 
de htudin. Fdu•'.l<'i '>11 par;i {;¡ S.ilud, C.1pacitación lntlusJrial y Nul'v;is Tecnologías Educativas; 
por ser ca111pus cffc1g<•n1cs p<11a d pedago~:o. para los cuáles el plan de estudios vigente no 
prepara. 

Con rcsp•:ctu a C: p.icitación aunque S(' contempla como p.irtc de la prccspcdalidad de 
Fclumción l'ermancntc, conwnt.mm que no es suficiente y que por lo tanto debería tener un 
c:;pacio propio como una precspccialidad con enfoque industrial. 
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El 10% consideró q·1<' en rl mercado laboral, se es contratado corno pedagogo en general por lo 
que se rcc1uierc conlar con co:iocimienlos generales sólidos, por lo cual las p1ecspecialidadcs no 
resultan convenicnt::s .si no se cinplca en un área relacionada con la cursada. De esta manera, 
consideran que ~;e rcc1uiercn c0110ci111icn10,; ele las tres y no de una en especifico. 

Un 10% de tos cntrc\'istadus, valoró ,¡uc las prccspccialici.tdes cxislc1:tes no satisfacen las 
C!emandiVi del mercado laboral, debido a que muchas de la:; co~.as qul' se aprenden cn ellas están 
c'.csactual1zadas y ya no son aplicahlcs en la realidad l.ümral, cu<111do contrari,1nH·ntt• se ~olicita 
el contar cnn conccítnicntus vigl'~ltes y haber L1htcnidn experiencias y prúctic.1s durante la 
licenciatura. 

Un 7·~/;1 prl'l'isó qul' no cxistl' una cor1t·spo11dt•nci,1 cn1n· lo q11c con!;iJc1a el pldll de estudio~; 
(Ull1L) parll' de !as ~1n·espcci.1lidades con el ml'rcadn 1.1horal, tanto que en csll' últin10 c:'\.istc 
éescunocimi<'nt<• tk l,1 l'cd.igngi.• lo cu:\! dilicutt.1 el obtener un empico vinculado .1 la 
I'sico¡wd,1gogi.1 1 Fdur~1ción l 'enn.rncntc o Pl;111e~1ciún y Administración Educativa por no ser 
ca1npus reconocido~ con10 prnpi.l~ de l,1 proti.:sión. 

Un 5 1 ~·;1 consideró importante ... ¡uc se i11duy3 como parte de los contenido~ de l.1s 
prc'l'spcci.11idacles, el trabajo ad,11<11is11a1ivo que clt•bc reali/arS<' como parte complementaria. 
Especialmente hidl'ron mennún i1 que en C.1p~1ci1ación y Recursos Hun1¡111os, ~w rcquicri:n de 
conueimientus \'inc11lad<Js al 111.in,:10 de nómin.1 y clrmcnlos de legislaci<'m ta\mral que el plan 
de estudios no cnnlunpla. 

Concre1.1111cntc en 1.1 p1ecspeciat1d.1d de l'sic<'pcd.1gogia, el 5% consideró que debe cambiarse el 
enlóquc .i !in de que rnnte111ple :<cgú11 unos 1.1 Eclucación Especial crnno eje organizador, 
1nicntras que otros opin.nun qul' cst,1 debería girar en torno a la ,1plic.tción de prudJas y el 
seguimiento de casu.s en adultus ·""no ún1c,nncntr en 11iflo<.;. 

['l 15 1 ~';1 cnnsideró que como L'Sl.lil plrlllh'éli.L1~. si s.11ist:1ccn las de111dndas del mercado laboral. 
lle.sdc su punto de ,·ista proporcionan las h.1.s1!S tll'n.·s..irias para desc111pc1la1sc en unr1 ocupación 
propia de la Ped.1gogia, de ta! fr)nca que t:iH.ld individu:.> puede incrcmcrnar sus c:onocin1icntos 
depcnclirncln de las J".Hactcristicas '! 11l'lTSi<lades propias de c,1d;1 trabajo en particular. 

1..a siguil'nte grúfica presr111.a Jd valoté:ición que efectuaron los egresados acerca de la 
precspccialid.id cursada. 

lLa preespecialidad cursada lo 
benefició? 

No 
17º/o 
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Como puede verse, la mayor pa1tc de los entrevistados consideró que sí los benefició por los 
siguientes motivos: 

Les es de gran utilidad en sus actividades profesionales, pues usan en su ocupación 
conocimientos y habilidades adquiridos en ella (65%). 

Les permitió ampliar su visión acere;¡ de la Pedagogía al profundizar en una parte de 
ella (19%). 

Les pmpmci:rnó las b.iscs h'<iricas necesarias para su desarrollo profesional (13°/ii). 

En enfoque y lus contenido~ son muy útiles (3'Xi). 

1.ns motivos que idc11lilk,mm .1qudlns egn·sados que consideraron que no les benefició la 
prccspedalid.id curs.1da son los s1g11icnll's· 

N.1 hay oportunidadc; de empico en esa área, por lo cuál no pueden aplicar lo que 
aprendieron en ella (66. 7'";•). 

Los contenido, fueron ab0nlados en li1rm,1 dcm,1siado general (16.7%). 

01ra prcespcci,didad hubic1.1 sido de mayor utilidad, como es el caso de Planeación y 
J\d111inistrac.ón Educativ,1 ( ln.n;,). 

Como lo muestra li! siguicntf gráfica, la mayor pa11c de los egresados no han continuado en 
a 0:tividadcs 1clacionadas Cllll ),1 prcespccialidad que cursaron. 

lH<t continuclado su desarrollo 
profesional en el área de 

preespecialidad que cursó? 

De Jos egresados CUC SÍ }o hclll hl'L'hu, l'} ("1()1
\1 l

00lllt'lltÓ qtl(' ello SC' ha debido a l]UC' Ja 
p1ccspccialidad que rnrs1'1 se <"ll'lll'lll1o1 1d.Ki,o¡¡,1d,1 rnn 'u trah;1jn y el ·10% por interés propio. 

De Jos egresados que no hai. w11ti11u.1do, l'i ·ll~n c:omcnló que ha sido por falta de 
opnrtu11id,1des l.1hor:tks en ,1c!iv1dadcs rel.1c1onadas con )J p1ccspccialidad, un 37'Yo por falta de 
interés y l'i 22°;., por que trabaja en utra cos,1 y nu Je queda tiempo. 



En tomo a las propuestas que los egresados hicieron a las preespecialidades y al plan de estudios 
en su conjunto pued:e comentarse lo siguiente: 

l. PREESPECIALIDADES 

Ampliar su duración e incrementar las opciones de elección. 

Los egresados com;ideraron que en un tiempo tan corto como el planteado en el plan de 
e:studios vigente, no se logra profundizar lo suficiente en los temas que integran los programas 
de cada preespecial:.dad, ocasionando el egresar con una visión muy general y dejando muchas 
cosas sin explorar. 
Respecto a las opciones de c11~cción como se mencionó anteriormente, los entrevistados a partir 
de su experiencia en el mercado litboral vislumbran cnmo prácticas emergentes las siguientes: 
Elaboración de Planes y Programas, Educación para la Salud, Capacitación Industrial y 
Recursos Humanos Nuevas Tecnologías Educativas y Educación a Distancia (37'Vo). 

Con respecto a Cap~citación, el 44. 7% consideró que es un área importante de incursión para el 
pedagogo, por lo que debe organizarse como una precspccialidad y no como parte de Educación 
Permanente ya que un semestre no es suficiente para abordarla. 

Incrementar las prácticas y .lctividades fuera del aula. 

Los egresados valoran que la formación en ellas es muy teórica y sería provechoso, el establecer 
contacto con instituciones p.ua colaborar en ellas a partir de proyectos que permitan a los 
a.lumnos poner en jJJcgo sus capacidades y conocimientos adquiridos en esta área de formación 
(29%). 

Actualizar programas. 

Sobre este punto comentaron que es importante hacer una revisión y ajuste de los programas 
que conforman las prcespecialidades, ya que muchos de los contenidos que se contemplan en 
ellos están dcsactualizados y ·~xistcn nuevos 1:nfoques y componentes que no revisan, los cuáles 
son neccsalios para poder desempeñarse adernadamente en d mercado laboral. (7. 7%). 

Orientar las preespecialidades al mercado laboral. 

Estiman que como egresado, se requiere contar con conocimientos vigentes y con experiencia 
previa obtenida du:·antc la licenciatura en el área de preespecialidad, lo cual no siempre se 
contempla como parte de las actividades de enseñanza-aprendizaje (6%). 

Implementar programas de fonnación y actualización para los docentes que imparten 
las preespec:.alidades. 

Desde su punto de· vista es un aspecto importante para mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje, ya que les permiti!Ía contar con conocimientos y enfoques más actuales y 
novedosos (3%). 

Contar con mayor asesoría por parte de los docentes. 

Para los egresados el apoyo en clase no es suficiente y muchas veces se requiere tiempo y 
disposición de los profesores que las imparten, para aclarar dudas y dar seguimiento a lo visto 
en clase, así como asesorar en el desarrollo de proyectos tendientes a la titulación (1.5%). 
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Proporcionar mayor información para realizar una mejor elección. 

Una parte de los entrevistadm; consideró que no tuvo la suficiente explicación de cuáles eran las 
opciones y sus caracteristicas, por lo que no escogió adecuadamente la que se apegara más a sus 
intereses (1.5%). 

Tener la opción de cursar más de una preespecialidad. 

Consideran que es iinportante adquirir conocimientos de otra y según ellos no "limitarse en una 
sola" (1.5%). 

Darles un carácter de •!specialidades en vez de preespecialidades. 

Valoran que debe ser un área de tratamiento más profunda que les permita adquirir una 
formación más completa (1.5%). 

Fomentar la investigación en las preespecialidades. 

Piensan que es un aspecto que no se retoma lo suficiente y es una parte importante de la 
formación en las pre especialidades (1.5%). 

Eliminar las precspecialidades. 

Desde su perspectiva, su existencia limita la capacidad de adquirir una fotmación general sólida 
(1.5%). 

2. TODO EL PLA~ DE ESTUDIOS 

Actualizar contenidos e implementar programas de formación y actualización para los 
docentes (35%). 

Incorporar más prácticas a partir del establecimiento de convenios con empresas e 
instituciones, aparte do! las de Formación y Práctica Profesional (31 %). 

Incluir como obligatoiias computación e inglés (9%). 

Incrementar la duración de la carrera un año más (7%). 

Fomentar el desarrollo de in.vestigaciones (4%). 

Incluir más aspectos psicotécnicos (4%). 

Ubicar en los primems semestres a Filosofia de la Educación, ya que es parte de los 
conocimientos básicos (4%). 

Eliminar las materias demasiado teóricas como Ciencia Política y Economia Polltica, 
entre otras, ya que no aportan elementos importantes al ámbito pedagógico (2%). 

Acortar la carrera a seis semestres en lugar de ocho (2%). 

Incluir como obligatoria Seminario de Tesis, a fin de contar con un apoyo sistemático 
en la elaboración del proyecto de titulación (2%). 
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Incluir más ~dministración en las asignaturas obligatorias y no únicamente como parte 
de una prccspccialidad (2%). 

Hasta aquí se han presentado los comentarios emitidos por roda la muestra que integró la 
investigación. A fin de identificar aspectos particulares de c.1cla estrato (preespccialidad) que la 
conformó, a rontinuación se presentan los resultados obtenidos por separado. 

5.2 Análisis de Jos resultados por prccspccialidad 

5.2. I Educación l'cnnan,·nte 

!.a 111ll<'Slrd de este cstratll ¡wrt1·n,·ci<'lll<' .1 J.1s gn1cracÍCJtlt" que cgr<'S.llllll entre 1997 y 2000 
estuvo con!t1rrn.1dtt Jk1J 13 individuu~. hl'> c11(lks Sl' di'.lt1ibuvl'rnn de 1.-t siguiente 1n:1ncra· •·. OfNloR;\CION 

1.IDAD ' 
,997 1998 1999 2000 

1L·,¡,·1(m l'e1111.1nc111c o -1 1 1 
1 ' 

--·- _ -~~1\I ~~.,...,.-------.--.._.....,...._ 
Como plh.'lk .1p1cci tr~e cu l.i g1.ifi.~·a lc1 111dynn<t de lo:, L'grc~iidos co111act,1dos fueron mujeres 
6l 1!f1, micntr.1s que ~úlo l'I JlJº;i lnne-;pondit·, íl hombres, !u cu;il está cxplic(tdo p(lr el hecho de 
que la pnlilt11.·1t'n1 de Pl'd,1gogí.1 c11 ~u 111,1ymi.t l'St,\ Ct>nlinrn.ufa por mujl'res. 

Sexo de los entrevistados 

Muje1 
610/o 

Hombre 
39% 

La siguiente gráfica muestra la distribución d1• edades de los entrevistados, observándose que en 
su mayorla se concc.ntraron en trc los 27 y los .30 alias. 
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27-30 <1 
61°10 

Edades de los egresados 

31-33 años 
8°/o 24-26 años 

31º/o ··,'¡-' \ 

Esta distribución hctl'rogl·1H.'í1 H'sp mdl' ,1 que ~l· 1un1 ,1ccrl·a1nicnto con cuatro generaciones 
distintas. 

fle Jos egresado' cr.trl'\'istadns !') f.9""• cursú l.1 ma\'or parte o toda Ja licenciatura en el turno 
matutino, mientras que el .1 J 'X, lo hizo l'n el \'cspc11in1J. Con base al anterior \'ale comentarse 
que la matricula en el turno matu1ino L'S m,1yor que en el vespertino, lo cu<íl se refleja en Ja 
proporción de J,1 población cntrcvis1ada. 

Con10 se mucsrra a continuació11 la rnaynr pclrlt' de los cgn·sados contactados de esta 
prccspeci.1lidacl son solteros. 

Estado civil 

De los egresados ('lltrcvistados no todns cuentan con d scrv1c10 social realizado. Puede 
observars•· en la siguiente gr<ilica que el 85'!1,, ya cumplió con este trámite, mientras el 15% 
wstantc no lo ha realizado según su valoración por falta de interés. 
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Realización del servicio social 
Sin servicio 

social 
realizado 

15º/o 

~ Setvicio 
realizado 

85°/o 

Como Jo muestra 1..1 siguiente grMica, el 50% de· J"s cgrcsa<his que ya realizaron su servicio 
social Jo hicieron en Ja ENEP Acathín, Jug.1r donde rc,1!1zaro11 sus estudios de licenciatura. 

J.a proporción resume se encuentra distribuida en diversas instituciones entre las que se 
encuentran: Ayuntamiento de Ali7apán, Jlv!SS, J)!I-', N.icional Financiera y SEi' (cada una con 
un 10%). 

r------------- -··- ·-- --- - . - ---- .. ··-· ·--
1 Institución donde realizaron su servicio 

1

, social 

Ay·.mtiirrncnto 
~;rr del [do. 

l ___ -

DJF 
10% 

MAf !~ 10º/o 10º/o 

C'nn relación a las i1cti\'id,1dc..; qlll' re.1li1,no11 h,..., cg1c..;,1dos dur.rntc su servicio social: el 50%1 
C•Jmentó que su princip1tl acti\'id.1d ful' l'I imp.irtir .1~.;r~-;orLi~ y alfabctizaciún n1tno ap0yo a la 
educación abkr1a y educación r.:ra fMdrcs, u11 20'~º rcliriú hab1.·r n~tthzado capacitación laboral. 
I· stos porcentajes pul'dl'n Sl'r u bi~ 'lll k)~ cu1110 L's m,'1s reprcsctlt,u ivos, ttsi corno los que presentan 
u11i1 1uayor corrl'spnndcncia con la prct'spccialid.1d que los egresados cursarnn. Las 
proporciont's reslanlcs cnrrespo11diC'ron ll .tcl 1vidadcs c111110 la atención al público, supervisión 
de person.11, planeación institucion.11 e invcstigarión educativa (cada una con un 101\1). 
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Actividad1is realizadas en su servicio social 

Jnvest1qación 
educativa 

Planeación 101>¡0 

10º/o ----· 
Capacitación c,-

Labornl '' 20% 
Atl~nción JI 

público 
10°/o 

Impartir 
ílSl~SOri.J':i y 

i!lfal112tizac1ci11 
50'Vo 

___ __! 
Como lo muestra la siguiente gr:1fü·;i, ninguno de lo' ··rn11.i,·t.1d"s se cnrncntra titulado. 

Situación académica 

:=:111 tiluh 
100º/o 

Sin duda una pa11e impnn,rn11· de su Iónn.tc1ón .ir.tdrm1c<1 J,1 constituye el proyecto de 
titulación, pnr lo qu·~ se invcst igo ,HTrca de Jc;s motivos p11r los que no han obtenido el grado de 
licenciatura. 
En e5tc sentido los comentarios c~presados por los egresados entrevistados son presentados en 
la siguiente gráfica. 

Motivos por los <1ue no se ha titulado 

Falta rlc 

10te;(~~ 

7°/o 



El 59'Vo comentó qu" el no titularse ·>e ha debido a falta de tiempo, por dedicarse ;1 trabajar y/o <1 

su hogar. El 20% rclirió que la faltil de op.:iuncs de titul.ición mils accesibles ha condicionado su 
situación, debido a que considc1an que la opción <k seminario requiC'rc de cubrir demasiados 
requisitos y que titularse vi.1 tesi~ ,., una opnón incómoda pm el tiempo que requiere para su 
rl.'alización. 

l•.I estar buscando tr.1bajo, fue id<'nl1ticado como un i111pcd1mcntll por el 7"!¡, de Jos egresados, al 
igual que Ja falta de interi·s y hab·~r sido .1fectadn pm Id huclg.i que vivió la institución en 1999. 

Siguiendo con as¡ll'ctos rd.1cionados con l.1 tituL1ción, l.i proporción de egres;1dos que se 
encuentran trabajando en un p1w1c<tn ubtcnirndo es d ,.iguicntc: 

Situación de los egresados respecto 
a su titulación 

S•n proyecto 
62°/o 

El 620.·;1 de lo~ cntr:?vistados, Ct 1t111.>ntó no h,1bcr in1ciMlu un proyecto con rniras a titularse 
1nicntras que el 38°0 rc..;tante si lc.1 hz: inil:ictdu, sil·ndo 1•n 1.1 1111tyori,1 de los casos d anteproyecto. 

lfno de lus principalc> aspectos que esta investigal'Ítlll se propuso dctt•rminar fue la situación 
l<iboral de los egresados, es decir <ktcrmin.n la prupmci<'m de empleados y desempleados como 
lo rcflc,1<1 la siguiente grillica. 

Si trabaja 
54% 

Situación laboral 

El 54% ellos precisó t<·ncr cmrk" 1nic11tr.1s qu<' l'I 4(1",, rcstant<· al momento de contactarlos se 
cncontralM <lcscmph'.1do. 
A lin de determinar 1.is dilicultadc> 4uc lus cgrcs;1dus han enfrentado para encontrar un empleo 
relacionado con la liL·cnci,1t:.ira que c~tL1diarnn, en Ja gráfica siguiente se presentan los 
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comentarios obtenidos a este respcc·to por Jos egresados tanto empicados como desempleados al 
momento de la entrevista. 

Dificultades que se han encontrado en el mercado 
laboral 

otrt"'" 
p Uf l~SIC•ll.tlt":> 

31°/o 

El 32%1 comentó que para in¡:1e•,ar .1 u11 L'mrk" p1d< 11 mud10·. 1cquisi1,1s que los pt'Jagogos al 
egresar no cubren, C'ntrc los que se l'l1CUL'1Hr.1n: l'i u1;11.t1 cn11 cxpcn1.:ncia en e1 .üe(1 minirna de 
un año, c,a.ir tituladn, disponn de 1icmpu nimpklo (lo cHo1I n11 l<'s permite dcdi,~ar iicmpo para 
iniciar y/o concluir su titulación) y tc1w1 n111lX'i111icntos h .. ls1cos de cnn1pulació11 (manejo de 
Oflke). 

El 31 1 ~1 11 c.ll1lkó qul' I.i cotnpclcncia l'l)l1 i ltn1s proksionale", r1mdkinna el nP .icceder 111uchas 
\'l'l'CS a un cn1pko principahn<'ntc 1c!Jcinn.1dLJ cc'n Cttpacitación I.abordl. ya que los 
empleadores suelen p1l'fl'ril ,1d111111ist1adure:; y p:-.ú:ólngos ¡inr desconnn·r el papel que un 
pedagogo puede dcscmpcf1dr en .·sta 1\n·a, ,1dcm,\s de se:· un cs¡Hcit, L1bural mu~· disputado. 

l ,igado a cslo"i l·onw11tario"i el 19'~;: mcnL·iorn·l quL' exi~tl' un de~1.:onocimicnro de 1a carn·rd en el 
mercadn l.ib,iral. y.1 que ,;olo s1tú.111 .il ped.1gogo c.rnw docentt' de primari.i por lo cu.il las 
oportunidades de empleo se H'Sttin~cn a l:'!->tc .1spccto. 

J·:l 6'!~ c.:011s1dc1i1 que l'i no conta1 c.:1n título, rept('Scnla unil de ll1s dificultades para acceder a un 
emplcn, ya que pri11cip.1hncnte en cmpu•:-:;;1 p1 ivad,1 <'s unn dl' h1s requisitos fundamentales para 
St.'I contrilltHh1. 

l·I f, 1 ~ .. ;) tu11u·111l' que 1.i 1n.1y01L1 de l.1s npP11t111id.1dl's de c1npko que existen p.iru ll1s pedagogos, 
Se' L'tlrilL'teriz.111 por olJ-ccer un sal.Hin b.1jtl, k1 cu~'tl le~; 11.ice rccvnsidl'rar l'l llCCptíH el empleo o 
110 ya que en l)tfdS ocupacionc" (no ncccs,1ri.1mcntc rl'lacionadas con la carrc1a o con una 
tllrmació11 p1olt·~.io1ul de licc11ci;ttu1,1) se ufreven nwjnn:~ sucldl.lS. 

Un ¡,•y., nrn,idcró q.te la h11elg.1 ocasionó un desprL"<ligin a !<Js egresados de la LJNAM en el 
mercado lab<Jral, lo cual condicio11.1 el que no sean recibidos con bueno> ojos en el mercado 
l.ibm·aJ. 
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A fin de caracterizar la .lCtividad profesional que desempeñan los pedagogos de la 
prrcspccialidad de Educación Permanente empicados se~ analizan a l'Ontinuación aspectos 
r·~laciona<los con su cmplro aC'tU<tl. 

Escuda de Etluc. 
írkrnca 
14°/o 

Lugar de trabajo 

Ho•;ptt<tl [MS', 

14º/o 

A1·11nt·,1mienl¡1dc· 

Alll:lp,in 

14º/o 

í1l·nd:1 
Pq1t11t.n1en!.:1I 

JO<Vn 

Como puc•dc observarse en la gr.ifü:a el luga1 de trab<1jn de lns pcdagop,Ds entrevistados de esta 
prcespccialidad es ~ariado ya que 110 séilu se ubic.1 rn i11sti1ucinnrs educativ,1s sino de salud, 
gobierno y privadas. 

lEI lug.ar de realización de servicio 
social J.es abrió una oportunidad de 

·~mpleo a su término? 

71º/tl 

Con respecto si una vez cnnduido el scrvirn1 soci.il, l.1 instnucll'in de prestación les ofreció 
algun.1 uportunidad de cmplc•u. el~ l ".\, buscc'i oport11ni<L1d en 01ru sitil.l difC'rcnte micnttas que l'I 
291!·:1 labora en donde lo rcali:ró. ( 'nn lt) antc1 iur se uhserv.t que en tl·nninos generales, el lugar 
del servicio soci.1! !lo les abric'1 01k1rtunidad de laborM en el mismo a la mayor parte de la 
muestra L'ntrL"vi~tatL~. 

r a gr:1tir.1 siguicntt· ntucstra el sector en d que trabajan estos l'gn:sados, y corno puede 
ob'"'1varsc nu existe una difcrcnda ptirccntual considc1ablc entre público y privado puesto que 
gu,udan un.1 propnn·ión cercana. 
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Sector en el que labora 

Privado 
57º/o 

Público 
43º/o 

1<.cspecto a las características l}lll' d nH·1c.1du J.1l){1r11l Y.thH.1 l'll los egrc~ados para ingresar a un 
c1nplco1 a i..:ontinuadón se presentan lus l\1mc111.i1 i< ,.., crnnidus por los entrevistados referentes a 
los requisitos que tu·;icron quC' L't:br:.r p.11a ,:ib1enl'! su m:" recie11tc empleo. 

Otros 
10% 

Hequisitos de ingreso 

Conoc. d1~ 

Cc11lí11 

rci :H 1urind0'. 
(Qli l.J lll. 

20º/o 

! ·\pf'11Cfl( d Cll 

al .:i1ei:1 
10°/o 

I' 1 40% comentó que se le suli,,·11l> n11110 1rqui,itu dl' ingrcsn, contar con un cc1tificado de 
c:>tudios qui..! ;1valara su gradn 111¡1ximo de estudios. 

Un 20% comentó que le fue solicitado contar con el dominio de cie11os c·onodmientos 
1d.1cio11,1dus nin la LiL·cnciatnra en l'cdagog1a como didáctica, manejo de grupo y elahordción 
de n1atcri1tll's dl' apc~·o. 

1.111 20";, t\'quiric' para ingresar a su empleo, d disponer de conocimientos de inglés y 
c;nnput.1L'ión (Ollicc conto niínimo}. 

l'I lcncr l'~¡wricnci,1 en el área fue idrntilicado por un IO'Y,, de los contactados, como un 
requisito par.1 accclkr a un empleo ya fuera dd servicio social, de las prácticas profesionales y/o 
c1nplc<Js anlcriorcs. 
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Otro JO% requirió contar con conocimientos provenientes de otras áreas, principalmente 
relacionadas con las artes. 

Antiguiedad en el empleo actual 

'1 dlÍO~; 

43% 

má~. d(~ 4 
iti\o5 

dQ 1 a 2 
afm~; 

Tanto el contar con un.1 ¡111tigüL·d.1d dl' l a 2 <tl'lu'\, t'dn10 de 111ús de 2 :l --1· ,ulos constituyen las 
fl:!Spucstas JTié.ÍS rcprcsentativ.l~i <.'!1 t'·ilt' .1spectn. S(")lo <'1 f •1'% de Jos CJHrcvistados refirieron tener 
en su empleo actual m.ís de 4 . .11i< is 

Es impm1ante considerar que la antigüedad no puede ser mayor, ya que estamos hablando de 
egresados jóvenes que en la mayoría de los casos, se encuentran iniciando el ejercicio de su 
carrera proksional. 

Puesto inicial 
Coordinador 
académico 

14º/o 

Docente de 
pmnana 

29°/o 

Rcr.pccto .11 puc>tn inici.11 t'!l ::u .. il:imt' lu,:.11 de 11,1\1.1ju, el 29'};, ma11ikstó qur se integró como 
doccnll' de pri111.11ia; como '"'P·"·it.:tlrn v nwnlinad11r ,\Ca1!i·mico la proporción fue del !4'Yo en 
ambos ca!'·os. 

Como puede obscrv.11sc en la griifk,1, rl 43º!.1 restante ingresó con un puesto no 1clacionado con 
!¡¡licenciatura en Pedagogía (nurcJdo como "otrn"), es decir en cargos como: cajero, asesor de 
servidos l'll tienda y auxiliar de otícína. 
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Puesto actual 

el líll~lllO 

En el 71% de los ca;os cxi,tió moviliclJd, ya que tücrnn prom11vidos dd puesto inicial a otro a 
partir de un cambio de árc.1 o .1sccnso. Con lo anterior pu,,de inlt·rir5c que a panir del 
dcsempcrio mostrado, .1sí corno de' v<1lorar l.1s habiliclaclcs y capacidades del pedagogo en un 
puesto de trabajo ornrrió tal ~ituación. El 29 x, r«st.urtc sigue conservando el mismo puesto de 
inicio. 

Tipo de percepción 

Honorarios 
14°/o 

Nómlnd 
86°/o 

r>c los cgtcsados Cffpleadns, la 111,11 ,,r p.tJ1l' pcrcih«n pur nómina (86%) mientras que una parte 
n1inorila1i1 lo hace por hnnoraric is ( 14t~-o) 

L.ts lüncim1cs o act·vidadcs que se rL'a !izan en un empko, son un indicador importante de la 
rdal'ión existente entre la formación obtenida con el rol dcsempcliatfo en el mcn·a.Jo laboral. En 
lu \'llnccrnicntc a J,15 actividades qui? realizan los pedagogos de la prcespccialidñd de Educación 
l'cnnancntc, que ju:~gan con intima relación con la Pedagogía son presentadas en la siguiente 
griltica 
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Funciones y/o actividades que realiza vinculadas 
dinictamente con la Pedagogla 

CoortJ1nocinn 
m:íltJ,~micii Pl.1r11.:"ac10n 

Onentanón frl/0 •5°/o 

C1p.1otación y 
Admt111. de R H. 

18º/o 

Eva!. t..'<.1Lct.1llva /d!~~Ji1~il,,,,; 
6ºAi 

13°10 
programa~ 

13º/o 

El 19% consideró que en ellas Sl' <"1l'uentr.1 la l'i,1bnr.ición y dcs;irroilo ele materiales clidacticos y 
m¡1nuaies. 

Un 18'Y., mencionó que dentro de este rubro se encuentra el organizar e impartir cursos de 
mp,icitación y actualización dr pl'rsonal, así como cuestiones inherentes a la Administración de 
Hecursos Humanos. 

El 13% consideró 'l°Je de las .ict1vidadcs con vinculación dircda que realizan, se encuentra la 
dabnrnd<'m y rcvisil.·n de planes v prngramas cducativm y/o de capacitacic'111. 

Otro 13% juzgó qu·: de l,1s .1ctivid,1dl's que realil.1 la·; rl'lacionadas con docencia tienen esa 
c.tractcrística entre las que •.:l·s[¡Kan· I,1 plancación, ('ond11cción y ev;1luadón did~il'tica, así como 
e·1 manrjo de grupo. 

1\ctivirléHk~ cumn la plancll1.:ión y evaluación educ.:Hiva, J,i coordin .. 1ción académica y Ja 
orientación fueron reconocidas l\1d.1 una <'n un 61

\: como t1ctividadcs vinculadas con su 
formal'ilm c11 f'ornia din:ct.i. 

C1lll' me11c11mar que un 13% cornen1<'1 que de las ,1ctivid,1des que rc.1iiza ninguna tiene que ver 
C•Jn la l'<\bgogi.1 <·n forma di1l'c'la, va que ,,u tr.1hajn no está relacionado con la licenciatura 
ct1ro.;,tda por tener l't1rgos adn1inis1ratiV{lS. 

Otrn de k·s elementos que se cnc.1cntra n•lacionado rnn la ;1ctuación que observan los egresados 
entrcvisiados en el mercado h1hnral, In constituye el delerrninar las funciones y actividadc>s que 
poseen un.1 rf'lal'ión indireda •:on l.i Pedagogi.1 obtcnic11do los siguientes rc~ultados: 

.95. 

Tl"'.1!'11'"\ ('t"\'f\J L. :,J' ¡\ , ! 11-. 
!.J. ·"" ,/V. 

FAI L ,, ,. f:l ('y, .. ,-¡017N 
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Actividades relacionadas 
indirecitamente con la Pedagogía 

Atención d1> 

p1ob. de 
dprendil.Cllf' 

140/o 

N1nq11na 
72°/o 

Impartir 
cursos no 

reladonados 
(011 la C'ciuc 

14°/o 

El 72°/i, dl' los cntre•1istatlo' <'1111'ic 1d.1s '.<'llll'llIÚ qu<' llll ""1lifr .ictividadcs que se vinculen en 
forn1a indircl1a con .:a Pedagogía 

l~n 14<% señaló LJlll' de J,1s dcti\'id.idl'"i que rc.lliza ( omn parte de su trabajo que tienen una 
vmculal'ión indirecta se e11cut-:11r,1 la .1tcnri1'i11 <il' p1ohlcm.1s di' aprendizaj<', ya que la 
lkenciatura no le prupon.'11>r_ú los dcmcntos necesarios par,1 rc.1lizar dicha labor. En este 
st·n1ido, TL'l'Onuccn que a~ignatura:; como Psicologítl de la Infancia les proporcionó ciertos 
dcnu·nto:-; para h,1ccrln y qul' ~;i hubieran curs .. tdo !,1 pre~·specialidad de Psicnpcdagogia tendrían 
n1ayorcs t·u11d,1mcntus. 

C1tro 141!1(1 apuntó que en su tr.tbajo rcquit're i1npartir curso~ de ten1ííticas no relacionadas con 1o 
educati\'o (n1m¡H1tal'i"111, a1tes), pe10 q11e .1 pa11ir de Jos c'n1111cilni<'lllos de didáctica que posee y 
prcp(u(lndo-.;c en el c.Jnlcnidn espt'cílin> ha lt)gr,1do h4tccrlo. 

/\ cnn1intiih'i1in !-'<' pn.'sl'nt,tn ,1q11elln-.; ,1-.;pcctus ele -.;u ejercicio, que no se encuentran 
n·t1cionadno; con Id frnn111ción que l1btuvit·1on en l.1 Jicenciaturn. 

Funciones y/o acti\l'idades que realiza sin 
vinculación con la Pedagogía 

adminbtrativ¿1 
290/o 
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El 71% comentó qu~ no realiza .ictividadcs no .'inculadas con la Pedagogía y el 29'Yo identificó a 
las administrativas en este rubro. 

Uno de los principales aspectos vinculados con el empico, es la percepción que ;.e obtiene por la 
prestación de servicios, por lo que enseguida se presenta los resultados obtenidos en este 
aspecto. 

Salario mensual 

·1 .. 1, 000 ('!' 

dc!d,111tl• 

42º/n 

p. 1100 >:l, 900 

En cuanto al salari•J mensu,d que los cgrcs.1dos con «mpleo perciben, se o!Jtuvo que el 42% 
perciben rlc $4, 000 en addantr; o.'! 29'~.;; cntr<' S2, 001.l y $3, <100 y el 29% restante SI' negó a 
proporcionar dicha información. 

Al prcguntárselcs que' t,111 acorde cnnsidcran .. ·! pl.111 de estudio:.; Je 1,1 licenciat1ll'd en Prrlagogid 
que eurs.1ron rcspcl'.to a su ocup.i,'ión .inual (para k•s que L'n el momento de la entrevista 
ri~lirieron contar crn: un empleo) y,·o de lo que~ han observado en el mermdo labrn"ll (en caso de 
no cont<11 con un cn1p1co) el 6-1'% c,'mc111n que si l'S acnrde mientras que 1111 36'X• que no lo cs. 

Opinión respecto al plan de estudios 

64°/o 

Las opininncs que emitieron en antl•ns sentidos luerun !,1s sigui(·ntcs: 
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Fl plan de estudios vig<'nt<· aunque es acorde es m11y teórico y poco práctico, siendo que 
al egresar el mercado laboral solicita el contar con experiencia (54%). 

Existe un c'.esfilS(• entre In formación y el mercado laboral, ya que en él se solicitan 
rxpcrienl'ia y conocimientos 1un·cdnsos (23'X>). 

Fn su may·:i1ía es acurde, y<1 que rroporcion:1 11na fo1n1ación general muy útil para 
enfrentar la,; demandas del mercado laboral (15.4'ih). 

1-lacc falta una actualización de los programas y de los docentes para poder conseguir 
una fnrm.ición cohcro:ni<' con J,1s nc.:csid:1dcs existentes fuera del espacio institucional 
(7.6%). 

Una parte importa11te de la form;ición que propone el plan de estudios lo constituye el área de 
p1eespecializaciún, por ello se indagaron algunos ;1spcctos en torno a este aspecto. 

!Motivos por los que eligió la preespecialidad 
cursada 

Por ron~nd1•rarla J~1terr~-., ror t100itJdr 

con llldycrcs Pn empr 1:..-:>3 
oportunuitlC:f!, rk Bº/u 

Oesconoc1 rnento y 
falta ce inf::>rnrnuón 

8°10 

µc1rtl' 
15º/o 

('fllJ.-IP<.• 

Gust.:._1 ~or el areEt 
61°/o 

1..1 prccspú·ialidad cu1sa1.l.1 fue clehid.1 P<'f un 61 '~ .. dl' los egresados, por poseer gusto por toda 
el área a partir de la:; .1sign.1tur,:-¡s qrn: 1.:i c:nmpnncn. 

J:I 15º,., :u11i.¡uc t.iml>i<;n ll'nia gusw pllí l.1 prec;;pec1alid.1d de Educación .Permanente, éste se 
ccntr;-1ba t·n as¡x·cto~; como la doL'C1h:Í<1 y l.t capacitación. 

LI intcrc" por tr.1l"1jar en una empresa (8':';,) y d considerarla como lil que mejores 
opnrtunidadcs de cnplro y cond1ci1Jnes sala1 i,1Jcs ofrrcc de las existentes en el plan de estudios 
vigente (R~í ), son 01:-os de los nwtivos exprcs,,dos por los cnt1cvistados. 

I-:1ll";,1cs1.1111t· rcn·l·'l 4uc su dcc1sion no fi1c rnrrect.1, y.1 que íuc realizada con desconocimiento 
y 1~11!,1 de informaci1'111. 

Accrc.1 ck la valoración que tienen los egrcs;1dos de la formación que obtuvieron a pa1tir de la 
p1cespcci;tlidad, puede verse en la siguiente gráfica qu~ en gran medida la mayor parte de los 
c.~rcsJdos l.i consideran buena (69%). 
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lCómo consideran la formación 
obtenida en la preespeciaHdad 

cursada? 

Re~1ular 

8°/o 

23°/o 

Bu1:!n.:1 
69°/o 

Los con1entarios que los cgrcs.id\J~ c1l rl':-,p•'l'tl) 1•mitic1on íüt·rrn1 lns siguientes: 

Falta una actualización de progr,1111.1s y de lus docentes que l.i imparten (8%1). 

En términos generales cub1 iú s1i:. cxpcctatims y les brindó la práctira necesaria ( 15%). 

L.1 duración de la precspeci.ilidad es muy cona, por lo que el tiempo no permite abordar 
todos los contenidos propuestos en el programa en fórma aprnpiad.i (23%). 

l.a valnración que il1' egresados c11t1e1·is1,1dos rcvd.11011 a,·e1ca de las prel·spccialidadcs y el 
mercado laboral, es p1(•sc111ad ... 1 d c1>ntínuaciú11. 

llas preespecialidades existentes en el plim 
de estudios satisfacen las demandas del 

mercado laboral? 

De los egresados cn'rc1·istad,1:< el t1'I% cunsiderc'i que las prcespccialidades incluidas en el plan 
d·~ estudios vigente, no satisfacen las demandas del mercado laboral ya que desde su punto de 
vista: 

-------------·--- ·------·-



Existe un d·~sfase cnlrc lo que se considera en los programas con lo que requiere el 
mercado laboral de los egresados, ya que es valorada 1.1 práctica y expcri<'ncia lograda, 
así como el poseer conocimicnlos aclualcs (30'Y.1). 

La asignatma de Capaci1.u:1ón es insulicientc, ya que es mucho lo que se debe conocer 
;Kerca de c.<lc parte de l.i prccspcc1alid.1d y muy poco el tiempo por ser una sola 
asignatura Ci01~10). 

f,11ia actualización 1,11110 dl' los programas que illlegran 1,1 prce~pccialidad, como en los 
docrnlcs qu<' la imparlcn (;'.()",;,), 

IL1cc falti t.na 111,1yor fiJnnaciün en adn1inistración, ya que si st• desea incursionar a1 
•ltnbito de Capacitación l itbnr,tl, se requieren conocimientos en este sentido que la 
preespccialiclad de Ed11ct1ción PL"nnaccntc no considera ( 101~~l). 

Lis prccspccialidadcs e.xis1entes, ne rontcmplan pr;íclicas profesionales erncrgcnles 
cnmo l.i EdL<'ación par;1 l.i Salud y Capacilaril>n Industrial (10%.). 

El 31 % considen'> que si "llisfoccn Lis dem.ind,1s consid1·rando que: 

Si satisfacen lo que rl'qnierc el mercado labo1al pero restringen la formación que se 
adquiere .1 un tirca, cuando es necesario poseer conodnlicntos de las tres 
prcc,;pec¡¡¡lid,i,!es (67%). 

Lis prcesplcialidadcs < xb1en1cs como cs1 .. in plameadas, son coherentes con las 
demandas dd mercado lahor,Il (.'l3%). 

Si bien los conocimientos en 1.1s tres ;ircas de prccspecializ.1ción propuestas en el plan de 
e;1udios Yigenlc so.in impo11.1111es para el ped.igogo, también lo es inYulucrarsc más 
detcnidamcnle en un ;irca y.1 que ello constituye un.1 oporll111idad acadt·111ica que hace más 
sólida la li.mnación. 

r----------------·---· 
1 lla preespecialidad cursada lo 

benefició? 

No 
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El 85'X1 considera que la prccspcdalidad cmsada lo benefició en su formación y desmTollo 
profesional por las :;iguicntes ra.w1:es: 

Le brindó :a posibilidad de ack111irir las bases teóricas necesarias, para que como 
egresado las desarrolle en una ocupación en particular (57%). 

Proporciona un conocimiento má~ aJ1Jplio de una parte de las actividades profesionales 
del pcdagogJ (43%). 

l'.l 15% res1,1nte co11sidc1ó que l.! formación que llhtuvo a partir de la prcespccialidad cursada, 
no lo brnd'ició debido a que nn ha podido encontrar un trabajo relacionada con ella. 

lHa continuado su dearrollo profesional en el 
área ele preespedalización que cursó? 

r.:t 61%1 de los cntH'\i>tados ron1c·11tó 11u h.1l'<'r «nntinu.ido 'u ,1esarrollo profesional en el área 
de pn•especialización por las siguiente<.; ri11u11._·:-.: 

Pl)r trabajar ('fl citra úrc·a, nn ll' queda tiempo paríl prcpararst.• por su cuenta en el éírca de 
pr<.·<·specialid.1d cursada (6::.5 1~0). 

l'or no habc:· cncn111r,1do tr,1bajn en el área de prcespecialización cmsada (25%). 

S(' ha in!ercs.ido en otra <írca y pc1dió la motivación para seguir formándose en la 
prccsp<"cialicl.1d c111sada ( 12.5%,) 

Fl 39'~'í1 de los t'lltr('Vi~tados rl'firió haber continuado en la misma área una v1:z finalizada la 
liccncia111r.i y,1 que: 

Continúa teniendo interés y en forma autodidacta trata de irse actualizando, a pesar de 
que trabaja en otra ;irea (60%). 

El .írca de prccspccializal'ión se encuentra rclacicrnada con su trabajo (40%). 

Continuando con l;•s opiniones que los egresados entrevistados emitieron acerca del plan de 
e:;t 11dios t.rntn de la:: precspecialidadcs corno del plan de estudios en su conjunto, se obtuvo lo 
siguiente: 
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l) PREESPECIALIDA DES 

Si~ requiere :~calizar una actualización a los programas y a los docentes que las imparten 
(16.6%). 
Es necesario establecer convenios con empresas e instituciones para realizar prácticas 
dentro de las preC'specialidades, a fin de vincular de una mejor manera l.i teoría con la 
práctica (42%). 

Existe la nC'ccsidacl de que Capacitación sea una prcC'spccialidad, ya que siendo solo una 
parte cid área de Educ<1L'ión Permanente, no aporta los conocimientos necesarios para 
los egresados que quieren dedic;w;l' a este <lmbito (21 %). 

El tiempo dt'stinadu a las preespecialidades e' muy corto, por lo que resulta conveniente• 
L"JllJ"'Z1ir un scrneslJT ames•; .isí ITltTL'mcntar ~;u duraciún (21 t~¡,). 

2) l'l1DO l· l. l'I AN DJ·: l'.S IUDIC•S 

Se requiere equilibr"r lec·ria y pr.ictica }il que fuera d1• Formación y Pr;íc1ica 
Proksion.il, fall.m m.1ynre" csp.1cios que provean de contacJo con la realidad pwfcsional 
del pedagogo en l<1 licenci<11ura. Un.i forma quc ltJs cgrcsadns vislumbran es el buscar 
cnnvcnios con empresas e i11stitucinnt's p;u.1 rcaiizar prácticas (45<X,). 

Es necesario .iclu,lliz.n lo< prngr.im.1s y la flirmación docente de los profesores que 
in1pa11cn la licencidlllra, a tin de Jograr una ll'>rmcJción adecuada a lils necesidades 
rt•cienlcs (.1C%). 

Falta incluir 111.is adrnii:istraciún, y.i qul' "s un dcnlt'nto necesario para el pedagogo 
(5%). 

Falla incluir l'n el plan de cstuclios aspectos como rnmputación, inglés y conocimientos 
p5it:ntt;cnicos ( 15 1~'0). 

Los fundamentos que proporcionan ,1signatura!; como Filosofía de la Educación no. 
dcberian dejarse al final dC' la carrera, ya que son pa11c de las bases a fomentar en los 
primeros scneslrcs (5%). 

5.2.2 Plancación y Administración Educativa 

l .a mut':<lia rq1rcscntanl1' de esta prccspecialidad cpm·,;pondicntc a l,1> generaciones de 1997 a 
2000 lll\'t' un tn1,1l d~· 15 ~ujetos, lus cuúlc"J SL' dist1ibu~.·cron de J.1 siguil'nlc nltl1H:ra· 

. . . C . iF.RACIÓN . 
DAP · . 
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Como se presenta "n la siguiente gráfica, los egresados entrevistados estuvieron encabezados 
mayoritariamente por mujeres con el 93°1.,, en contraste con un 7% de hombres. 

MUJW 
93°/u 

Sexo de los encuestados 

Hombre 
7°/o 

Respecto a las cdMh~s de los cgn·sc1dn'.;, est.\-.. ... e d1:-.tnhuyl'rnn l\Jlllo Jo muestra la gráfica que se 
presenta a continuación, lo cu,11 n·'p"n'k .1 que se contactó a individuos de diferentes 
generaciones. 

Edades ele los egresados entrevistados 

27-30 iifíCJi 

40º/o ,.....---

-
22 L3 arme 

20% 

24 ·26 años 
40% 

El 47% dr los rgrcsadns cl!nta,·tad"' ,¡1w cur><11011 la p1ccspccialidad de Plancación y 
!\dtninistración Educ.itivd, la rn.:1,01 p.11h· de l.l ~·.tni..·rd c~tuvicron inscritos en el turno 
n1atulino, mil'ntr.1s que el 53º;, k· hit.u en el \<'Spcnino. 

Respecto al estado <'iYil de lo~; cgrc·;ados de l'St.1 prerspccidlidad que fueron contactados, pudo 
observarse que en su mayoría so11 solteros (60 %). 
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Estado civil 

En lo referente ,11 cumpli111it·:11" dl'i "'ll'H'Í<' ><ll'i,tl t'I 7J"<, de los encuestados refieren haberlo 
cumplido, mientras CJlll' el 2 7'\ rcst.1nlt' 1ud.1vL1 ll<l In ha rc.ilizado como se muestra en la 
siguiente gr;ifica. 

Healización del servicio social 

Sin servicio 
27% 

Con 
serv cic 
73°/o 

Los cgrcs.1dos que no lo h.in ,·uiill'JI<' ,,,·11,tl.111 qu<· l.1 1.i11., ,k 11,·111po, lia 'ido el princip<1l motivo. 

[n la gráfica siguie1ll' SL' muc~lrd tflll' l'I 6-l\!n de lu·. l'IH'lh.'Stttdos, realizaron su servido en la 
UNAM (9% en el UNIVI·:HSt:f\I y d :i:i"" l'n l,1 1 :-,:¡.:p 1\c,1tlán). Este dalo nos permite 
i,fcntilicar que la misma instituc1ó11 en du11dc cstudiarnn los egresados, es la que captura buena 
µarte dl' 1.1 población que realiz,1 st1 sc1 vicio Sl)Ci.11. 

.(04. 
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Institución en donde realizaron su 
servicio social 

Centro de Dlf At1?<1pá11 
9% 

\JNAM 
l.'Nl\'ERSllM 

!)O/o 

55% 

En la gríÍfica q11c ~:l' µrcscnl:l .! l··mti11u.1nu11 Sl' 11111t·..,¡r,rn l:ts ,H:ti\'idadcs que Jos egresados 
realizaron durante ~;u scrvicil' s. ic:.il, Lts l'U,íks crnnc 1 p11 .... ~dl' t 1hsen·t1rsc 'i< 111 de diversa índole. 
Los porcentajes m,1yoritario' com"ponJen "admin1str.1tivas y de .itención al publico (25%) e 
invcstigacióu (25'Xi) y elaburaeión de m.1tl'rialcs dicl.kticns (llJ'}'u), 

Actividade!i realizadas en su servicio social 

E.vJI. t' 

inf~rvenoi.'111 L1~~ 

¡irob. rlt~ 

InvestigC1c1é n 
25°/o 

Co ldu1.ul;n y 
t'\ir l.d1 (ll ~·ll'> 

13°/c• 
1ndh'llc11>, 

d1d.'1ct11 (1•, 

19º/u 

Act1vtddr1cs 
,1dniirw,,!rut1vils 

Como puede vc1sc ninguuo c1c ¡, •s LgJL·,;,1cJ.,, •'lllll.1Ll.11h "· pc·1 tt·nccic11tcs a la prccspccialidad de 
Plancación y Admir.istr<lcióu l'ttur.:1i1•.i .'<' <'11.·111·,,11.1 11111l.1do. 

Situación académica 

Sin tit1ilo 
100º/o 

-
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\ 
Con relación a los motivos se puede ,1preciar que mayoritariamente los egresados comentaron 
que la falta de tiempo (41 %), así como de interés o decisión (33%) son factores que han 
n~trasado su tit11lacic>n. 

Motivos por los que no se ha titulado 

rc1lta de tiempo 
41°/o 

p¡~r ~üf1dll'S 

13°/o 

úll<,tfirulo·:; 

Fld!Tll/!'•ll•ittlV05 

13q10 

Un 13°1~1 1nanifcstó .1uc ]tJs 11.'11nitl"• inlin1·11t1'" .tl p1Pcl"·•u dl' tilulación, presentan dificultades 
administr.1tivas (principal11ll'nl<' l'i 1iemp" d .. s1111.1do ,, 1.1 n·ah1.ación de trámites y la falta de 
facilidades para que se t'll·ctúen (!e L 'rm.1 ,·1gil: h,.; h.in dl'"<tniin.1do y n_·t1,1sado. 

Cl!ro 13~1¡, comentó que por motiv11:> pL'r~nnaL·~ L,<1nH1 el habrrsl' cas11do y fonnacio una fatnilia, 
no ha concluido con el prucestl. 

Si bien el IOO% de l·Js egresados ent1cvis1ado< rctiricrnu no estar tillllados, se buscó determinar 
qué porcentaje h.i iniciado un prnyccto, oblcnicndll qu" sólo d 27% lo ha hecho mientras que el 
73%1 rc:'ltantc no lo lil'nc conwni'ad\.1. 

Situación de los egresados respecto 
a su titulación 

1 ... t l ' 

' 1 
i•¡ ! ,.,. 

' 
i 

En proceso 
27º/o 

Sin pr:iyccl•l 
73% 

' ' 

En relación a la situación J.1bmal <k los <'!Jr<'s.ichis cntrc,istados, Id mayor pa11e ele ellos (87%) al 
mnn1cnto dt' realizar I\\ entrevista n.·íiric~on ~·nnt.1r con e1nplcn 1 rnienrras que el índice de Jos 
descmplc.idos fue• dr un 13°,;, co1110 In mu<·stra la siguiente gnífica. 
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Situación laboral 

51 trabílJa 
87°1t1 

rJo trabaja 
13º/o 

Como parte impor:anlc de la 111\ cstig,1ció1;, se rnnsideró preci~ar las dificult.1dcs que l1..1n 
enlirnta<to los egresados cntrcvist,idns (tanto los que al mnmenln de realizar el contacto, 
rdiricron contar ccn un empleo como los que no cnnt.iban con uno). En este sentido los 
comentarios de Jos e gres.idus relkj.1ron lo siguiente: 

Dificultades que s·~ han encontrado en el 
mercado laboral 

Com¡leter1r1,1 

con otras 
prof PSIOIW<; 

30°/u 

r,1ltr de titu10 
:lOº/o 

í.ilt<'l de 
: (•(t_ll lUCI IJl(f~nlo 

y c1u•pti:lt1Ón 

60°/o 

El 601Y.1 de los egresados L'JJt1r:vi·:1.idos 1d«ntdin\ curnn pnnL'ipal dilicultad para ubicarse en el 
mercado laboral comu pedctgogos, d dl''IC1.)!1tlL'imil'nln de Id carrcr<1 ya que de t.1cucrdo con su 
perspectiva éste se 1cllcja al existir 111.iymi1ari.11ncnll' c•portunidadcs pill'a dcsemµcñarse como 
docente de prim.11ia y que al acudir a p«dir 1rab,1jn, lus cmpl<«1dorcs no saben a ciencia cierta 
ci,íJcs son las ;1eti\'i.:ladcs protCs1rn1,1lc..; que 1cali1.1 un pedagogo y c:o11linúan ubil'Andnlo en la 
educación in1;111til. 

El 301~'11 ~:'llnsidcró qut' la compctenL·ia con otros prnfl'"iionales cnmn achninistradores y 
P'icólogos, i«s impa•:la en l.i ublcncll\n de un empleo puc;to qlh' los empledtforcs los considc1an 
más idóneos p.ua el puesto que un pcd,1gogo llegando incluso a conll'nt.tr los mi..;rnos cr,rcsados 
que la prcparaciún de sus competidores es me_¡or qu<' Lt de ellos. 

Un IO'~í. rclicrc l]U·~ l.i falla de un titulo nbs1aculi1.a la ob1,~1ición de un empico, porque 
p1incipalmcntc en organizaciones del sccto1 privado es un 1equisito indispensable para ser 
1.:nntratad11s. 
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Uno de los princip.ilcs aspectos vinculados con el empico de los egresados, lo constituye sin 
lugar a dudas el centro de trabajo. Los resultados obtenidos en este sentido son presentados a 
<'ontinuación. 

Centro d~ 

educa!iv,1 

14º/o 

Lugar de trabajo 

O•ntro<.Je 
Ho.sp1ldl 

8°/o 

1~1'f .1f,t1,Ul1\ 

8°/o 

fü,ft.r1~ Jurld1co 
OG/o 

La mayor parte de los eg1L's11du..; 1:nt1t·\·1s:.1d·1~ <JX\,) ff.1t\1j.1 en L'scuc1a primaria. Otro de los 
aspectos a remarrar l'S que el purccn1.1jc de lns t·grc""1"s que t1ubajan en instituciones de 
educación formal rl'prcscnta el 62'~;., pu1 lu que puede c•bsc1v,11>c que continúa siendo un sector 
quC' concentra la mayor partt• Je la absorción de egresados. 

!'ara lincs de este trab<1jo se i11vcstigó sobre ei posibll' vinc·ulo entre el servicio social realizado y 
la obtención del empico, obtcniéndnsl': 

lEI lugar de servicio social les abrió 
unr: oportunidad de 1!mpleo a su 

término? 

51 

En la g1álica anterior pucJc ohsl'rv;:rsc que sc•lo ,.¡ 23'~" de Jos egresados, obtuvo e111plco a partir 
de la realización de: servido ;o, ial en l.1 i11s1it11cit'm en cuestión, mientras que l'l 77% restante 
buscó oportunidad en otro lugar. 

Como puede observc1rse en el gr.tfico in!Crinr el 54% de los cgresadns contoctados cuentan con 
empico en el se.:tnr privado mi,~ntr<1s que en l'I S<'l'lnr público se concentra d 46% restante. 
Puedc olbctYiUSt~ que la proport·iún nn es s1~nilicativarncntc predorninantc en un sector, sino 
que cst,\ balann·ada. Lo anterior se debe a que h.1 existido un crccimicnto imporiante de 
111'111ucioncs que ofr<•c<'ll educación formal de car.iLter privado, sector en el cual se ubica la 
mayor panc de los qresados empicados de l'sta precspcci.1lidad. 
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Privado 
54°/o 

Sector en el que labora 

Público 
46°/o 

A lin de dctermin.ir que ª'PC.:t<" dc1n,11HL1 el 1Jlo.•1c:,1dd J,1iJni,1l de Jos egresados para la 
obtención de un empico, se prl'guntó a los cnt1t·vist,1d"·; c111plc.1dos acerca de los requisitos que 
tuvieron que cubrir para ingresar a su último empleo lns cuáles son mostrados en la siguiente 
gráfica. 

Requisitos de ingreso 

Conoc. 
rclélt1onadt ~ 

ron la l1c 
14°/o 

Bu1•11 proml'd1J 

Sº/u 

Do1111n10 fl,• Otr Vi 

9°/o 

5º/o Ti 11ldl I• .r1 

(,fh,1.1irl.i1.. 

CPrf11!t"i11: i íle 

t",l\JdH'', 

17'1/o 

t"•fH rh'P( rd 

19º.'o 

JJí"' la~1oyi a 
22°/o 

El 22% de los egn·s,ulos indic• > qll<' p.11a 1bt1·11c1 c111pleo, li1c necesario haber c11rsa1lo la 
licenciatura L'll Pedagogía ti en 1 :dL·L·.1ciú11. Fn l':-ift' sentido algunos cgrc"iados l01nentaron que 
e:i el perlil p.tra l'i rul'stn, S<' rcqtw:i.t un pwll'si<>rul de 1.i cduc,rción que hubicrn cursado una 
liccnci.ttur.1 rl'l,tcior..1d.1 con "111fiu~;". l·:':'al' i•s un i111portantl' indicadc•r qlll' nos deja ver que 
l'>.:iStl' un 1:unocinlie11ln p.uci,iJ en el llH'rL·ildt lalH1ral d1.• ltt licenl·i.iturd en Pedagogía, ya que a 
partir dt' "US CtlllH'llt,1rius "ll C.llTllU de rH'l'ion l'S Cill'llllSCJ'ÍIO rl Ja t•dlJCilCiÚn inl~llltil, lo CUa} 

implica lJTl H'duccionismo comprt·i·siblc d,1d.1 l.1 hish)ri.1 de la Pedagogía co1nn p1ofl'sión y la 
practiL'.l d. 1111111.allll' por dl·L·ad,1s. 

l fn 17 1 ~';1 1cliri() haber n~qucridl) un 1_Trlific<1dc· de L'StuJi1.1s (un necl'sariclmente dt> la licenciatura 
e1 pedagogi.1 u educ;1Ci1)11); ello <khido .1 que c."stcn egrcsadns que ingresaron ;1 su empico 
.L·t11al L·nn un µuestc no 1dadoth1Ch1 cnn ld Pedagogía con10 se analizará 1nás adelante. 

F1 18'\;, comentó que le fue solicitado el contar con experiencia para ser contratados, 
c,;pccílic,1111rntc en d ,írca de docencia (por que como se ved m<\s adelante el puesto actual 
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buena pat1e de los egresados, ~e l'ncuntró vinculado ,1 esta actividad); ya fuera de empleos 
anteriores, de las prt1cticas profesionales o bil'n del servicio social. 

El 14% reveló que rara cubri1 el p~tcsto solicitado, fue valorado por el cmpkador el contar con 
conocimientos rela.:ionados con la licenciatura en Pedagogía como metodología de la 
investigación y política educativa. 

Fl 9% manifestó que el co111,1r cu11 otros cm>os e incluso con conocimientos no relacionados 
con la Pedctgogí,1 (educación <-irtisti1.:a, .tpreci.wión musical, cte.), fue un requisito tH.'ccsario para 
s .1 ingr esn pnr el corte de la in:~t it une.in. 

l,.l tr11cr tL.m1inio dl' n1n1 idinm,1 ingll·~-, haber uhtenidn un b11r11 promedio cu J.1 licc11ciatura, 
C:.Jlllar cnn rl'Ct)llll'Jld,tcionl'S de ('Htpll'OS ollllt'l"ÍOrC'S V t'Star tit11Jado o c'Jl procc:-;n lantbiCn son 
aspcrtns 1.'1)1lsidcr.1do~ en el mrrc.Hio labo1,1J p.ira hJ~. egresrdos d<' PcrlagogL1 y ctunquc no 
rep1cscnw11 un .tltn porcl't1!.1jc () 11 <1 c,HL:i :bpcdo) ~i sn111onwdu:; en cuent.l. 

1\ continu.1i.:ión son prcsL'nt,1C!.1s ,1lg11nas p.1rticul.ind.1des del empico q..ic posec:n los egresados 
L~ntrcvista~io"' de esta prccspl'l iíllídJd que pcrmitin'in c<1ractcriz-ir su L"jerl'icio pro!Csional con10 
la itntiglilYL:HJ, el puc~to y el tip(1 dl' pcrcL'pción. 

C'omo P"""" \'crsc en l.i gráfica l.1 mayor ¡w"ll' d<' Jn,, ('¡>.tesados, ha u.ibaj.ido en su empleo 
,¡~tual de uno a dos aiins (541: .. .,). 'l ¡¡mbit'n cxislc u1M mnsidcrnbk proporción qt11~ al momento 
de cont,1ctar los 1ellÍ'1 un par de nw::-cs de ha her ingrl'sado { 2.V}t,). 

Anti!JÜedad en el empleo actual 

de mas de 2 il 
'1 uños 
15°/o 

rn;i:; llP •I a•1c1:. 

an10 

dr 1 :-i 2 aí10!, 

54°10 

de 1 d (1 'n~.r.s 

23°/n 

Un 15% de los contactados han .1lc1111..idc> u11.1,1111igücd.1d que v.1 de dos at1os y meses, hasta los 
C'Uatro añus. Un po1ccntajr menc>r lo representan ,1q11cllos que ticnrn una antigüedad mayor a 
cuatro ai'ios, viéndo,;c cnndicion,1do por el hl'cho dl' que cuando ingresaron a la licenciatura o 
bien mientras la estudiaban, empezaron a tr.ibajar en ese lugar. 
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Puesto ocupado al inicio 

Terapista 
a•to 

Au>illar de 
coor ji nación 

l3% 

Auxd1,1r de 

IOVf~~,t 1 J.:lí10í 

15°/o 

011C'flldd1H 

15°/o 

Ooc~ente 

(.onrnaria) 
39°/o 

El 39°/,, de los cgrL·,;ado> de la pn'<:spl'l"i.1licl.1d de l'laneación y Administración Educativa, se 
desempcil.iron inicialrncnlc (en la ins1ituci<'111 en donde laboran actualmente) como docente 
t1lular ele grupo en cd1ic.1ción pri111<11ü. 

Un 15% f\1ngió como orienlado1 cduc.11ivo y otro l:'i'll> corno auxiliar dr investigador en 
11.·mílticas l'ducativa~;. 

El 8% d1· lus cont Jetados se dcdicc> .1 proporcior1<11 t<·r<1pi.is 11sicas y briudar atención de 
problemas de ;1pr"ndiz.1j<'. J-:11 J.1 misma proporciún se encuentran egresados que se 
dcscrnpt'i1.iron cnmo duxilii11-cs t'!l un.i c1111rdi1Mci1'in ac¡1dt"mica ck un~1 inslitución educativa. 

l-'or otro lado, un l'.'":O ocupó nlnH puc..;tos ljlll' nn e~t¡ín rcl.icionados con la Pedagogía con10: 
n~ccpcinrnsta, auxili tr tHiminisrr.divo de oficina o e11frnnl'f¡l gc11eral. 

Corno pu~clc verse :os porcentajes 111,is .iltlls. cUIT<''J'l"Idcn a actividades no vinculadas con la 
prccspcci,1Jidacl que cursaron, y.i que !<1 úuil'.I .1plicaci,'>n cvid"ntc puede ubicarse en aquellos 
c~resado~ que ingresJro11 corno .1uxiliarc!- de o•ordinacicín acadérnka, los cuáles sólo 
represcnc"n d 8%. Con base en lo an1nin1, puede n1ncl u irse que la preespccialidad cursada no 
c,rndicinnc1 el tipo de cm pie<' ri puesto ornp,1ch1 .1! inicio por lns egresados de esta 
prccspeci.1lidad. 

1 
¡ 

1 

Puesto actual 

El rnisrno 
92°/o 
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En Ja grálica anterior, puede observarse en la mayoría de los eg1csados que refirieron contar con 
un trabajo .il momento de ser contactados, no se presentó movilidad o cambio en el puesto 
desde su ingreso hat>ta l'i momento en que tiieron entrevistados (92%). Cabe mencionar que el 
15% de cslíl proporción, aunque sigue en el mismo puesto tiene a su cargo la coordinación de 
proyectos .1dicionall's. 

Un R% si obtuvo. un ascenso pnr el dcscmpc1io observado, con Jo cuál puede verse que no 
existió una movilidad ocup.1cional significativa en Jos egresados empleado~ que fueron 
entrevistados de esta preespccialidad. 

Como puede ob~cn arsc, Ja mayor parte de Jos egresados contactados, que trabajan perciben 
por honorarios (:i7%), aunque una proporción imprntantc ('13'X,) están integrados a nómina. 

Honororios 
57% 

Tipo de percepción 

Nómina 
43°/o 

La siguiente grálica mul'stra las Ktividadl's que k>s l'gJ<'Sildos realizan y que son identificadas 
¡xir rllos mismos, como relao:ionadas en frirrna dirccrn con la licenciatura en Pedagogía de Ja 
cual son cg1csados. 

Funcione:s y/o actividades que realiza 
vinculadas directamente con la Pedagogía 

r_ 1J1'111 1du:i,11 .¡ .lP•!! ,1 t• 1•111 , 

li•v •(lurill ,,, 401" 

n1no<:. 
19°/o 

!lldtl'rléllt•<., 

15'%:i 
/\11'11 .. 10•1 .¡,, p1nt' 

J!''CI d1/i;)1' 

18°.'o 

Or11!nt,1c10·· 
lSº/o 



Un 19'Yo identificó como una actividad rclacionad.i dircctament<' con la Pedagogía el trabajo con 
niños a pesar de qu" en el plan de estudio,; que cursaron, no s1· contempla como una actividad 
profesional ,1 descmpl'iiar por d egresado. Si bien se compone por asignaturas cnmo Psicología 
de la Infancia 1 y JI <¡Ul' abord.m tcmátic'<IS vinculadas c"n cst!' aspcctn, no es la pa11c fuerte ni el 
c;e organi1adnrquc :·;nactcriz.1 la popucst.1 línmativa p.na el p1·dagogo de la El\FP J\catlán. 

Un 18% rncncion1\ que en su tral>.t.io rcdliz.1 dctcci·ic'in y atención dl' prolilcm.1s de .1prcndizajc y 
l'l l:1 1~i1 ori1•111aciún educ1tiv.1, ¡' Jll':--,11 de no h.1hcr L'lll"'\adn la pn:cs1xY1alidad de Psicopedagogía 
ll,I. cual di' l.ts IJL'") prcl'SJllTi.1.lidcHks t''-1.;;tt·n1es estt'1 mas 1ntimanu·11ll' reLll·iunada con estas 
:k·tiY1dadL·~. Un .¡o,~1 .;e dedic,1 :t c,i¡--.,1cit.1r v n·c:lutdr pt·rs;m<ll .1tJ11 y cu;rndo t.impdct.l L'llfSillOlt Id 

prc.:cspeci;1lid.td de h.tuc«ll·i,·111 l\T11Mrn·11tc. I.o .1ntc..·1inr c.-: 1111 indic.Hlc1r in1po11anll' de que la 
prccspcci,11id.1d nir...;,1d;1 (en este "·.1:;c) Pl.rncacH·)n ~· Administrdci<'m Fd1a«1t1va). 1111 incide t·n que 
lo" cg1t'"•"h1..; rl',diu•n en -.;u 1r.-·h.1.J1l acti\ idadc~ rc1ac1u11¡1d,1s con otr.ts p1eL·~:pcri.ilid.icks. 

C1110 !~(' 1l'lirin q 1c l.1 ,ll·ti\'in.1d J.1hn1a\ q11L· ""d1/,1 relaci•,11iad.t ron su l~nmaciún es Id 
d~ll'l'lh'l.t C.tlw iicld!.u, que~;¡ liirn d plan Je l'Studi1is cons1dl'r.1 ,\ lít duccnda y ronnas de 
d~oyo com•> u1M funuón ,, rc,!11zc1r <'11 el nwrc.1do l.1bnr.1l prn el pedagogo, iJ1d1ca que es un 
profr·~inn ti c.1pdcÍlJdn tc(11ica v prtktic,1nwntc p.lT.i impartir Lis ..is1gnatura" de Ja niisn1a 
Pedagogí.t t'll institucitHlL'" dl' •'1l'ieii.u11ct 111cdi.1 •.;up<'rior y l'll el nivel de licenciatura, no 
JllCl1Cil111,l rl !et cducaciún primarj,¡ l'lHllll p.111t' de <'St.l fll11CÍÚl1 siendo ptCciSilJTIL'llfC <:'O C'StC 

sector en dllrnk ~L' rnncl'ntran Jo~ L'g1l'~,1dus cont.1c1.1dos que se dc~empcrian Cl~mo docentes 
(:~9'1'~) de !1 lS l'grt'':,Jdl is cntrr\'isl,\do~; de c:-.t.1 pr .·cspccialicL1d'I. 

Un 15 1 ~¡, JL'diiza cla~1or.H.:üin Je 1n.1teridkS diJ.:ictico~ o de apoyo y sólu un 7~';i se dedica a 
i11vcstigac1ón cducali\'a. 

Con ri:spcctn a las actividades que tienen UJM vinculación indirecta con la formación que 
obtuvieron los cgrc~.ados a partir de Ja licenciatura curs<uia 1 se presentan a continuación los 
comcntanns emitidos en dicho aspl'cto. 

Actividades relaclonadas 
indirectamente con la Pedagogía 

Proporcionar 
terapia física y 

ocup.:.cional 
140/o 

Impartir cursos 
d1~ con:enidcs 

1'0 

1 e!;u:ronados 
14°/o 

gun.i 
72°/o 

El 72% refirió que no realiza alguna actil'ida<~ rd.1cion.i.la indirt'ctamcntc con la Pedagogía. 
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Un 14% comentó que como pat1c de su trabajo brind.i terapia física y ocupacional y pese a que 
no esta contemplado en el plan de e:;tudios que cursarn11, a partir de requerirlo en su trabajo han 
ll'nido que dcsan-olt1r los conncitnkntos rn.'ce1arios para rec1lizar estas actividades. 

Otro 14% expresó que se dedica a 1.1 docrnci.1 de contenidos OlJ relacionados con 1<1s temáticas 
educativas (computación, arles, entre otras) y que gracias il sus cono,·iinicnlos en didáctica y el 
prepararse c11 divcrsns te11Ms han pudido d1•scrnpcñar,cc l'll estas funcionl's. 

Funcionns y/o actividades que realiza sin 
vinculación con la Pedagogía 

r )cjo ~.u lftil'd)'J 

Bº/o 

,\;Jn11rn.,tli~11vi1•, 

38°/o 

El 54'Yo comentó que no rcaliz.1 ¡dguna ,ictivid.id que no Sl' encuentre relacionada con su 
carrera. 

El 38% identificó a hs admini:;tr.1ti1.is cnmo <1ctivid.1dc,, que realiza y q11e no tienen vinculación 
con la l'cdagogia. El l'i'Yo resta ntc mani!Cst<i que tod'' el trab.1jo que dc~cmpc11a se ubica en este 
rubrn, Yi1 que ~e d1·sempeJ1a en .1 lgo no rl'lacionado con l.i Pedagogia y por 1o tanto, sus 
a•:tividadl's cotidianas no ~e relacionan con la licenciatura cursada. 

l~cspccto .1 su pncc_;ición mensual -:01110 se observa en la siguiente gráfica el 15% gana de $1, 
°'111 a $1, 900; un 2:1'% se ubica cntrr los $2, 000 y $3, 900. La mayor pa11e de los egresados 
rnntactad.1s Jll'rcibcn d(' $·1, 000 11111iÍs ((12'!·:,). 

De $4,000 en 
adelante 

Salario mensunl 

>1,000· $t,<100 
15°/o 

'02,000 iJ,900 
23°/o 

TE (1I,""1 nnr·T ... -, 
.10.;) ~,! J ·~ ¡ 
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Al preguntarles acerca de qué tan acorde consideran el plan de estudios que cu1saron con 
n~specto a su ocupación actual (en caso de· contar con empico al momento de realizar la 
entrevista) y/o de b que han observado cn el mere.ido Iah)ral (en casll de no contar con 
empleo ctt.1ndo fueron contactados). los egresados cut revistados comentaron lo siguiente: 

Opinión respecto al plan de estudios 

r·Jo es acon:le 
29°/o 

De los cgrcs,1dos co:1tactados, sólo el 29% conside1ú que todo lo que se ve es muy útil y no le 
Ince follan modifica dones. FI 71 "!¡, restante cllmentó que le falt,m algunds cosas entre las que se 
encuentran: 

El plan de •~studios está desactualizado, ya que en los programas de estudio de las 
diversas an!ilS que componen el plan de estudios no se c:onte111pl<1n nu«vas teorías y 
tc1nát ica s.(2 ~'~'o). 

El plan de l'Sllldios es dcm,1si,1do teórico y pnco práctico, no pone al ~stuúiante en 
Cllntacto con la realidad y cun las actividadt•s proli.·sion.1Ics que reali1a el pedagogo en el 
mercado labnral (27º-í>). 

/\u1Hp1~ reconocen que las práctica~ prufC·~icinalcs, son un espacio importante 
p.ira tener un contactn con la 1ealidad pruksi"nal, consideran que es insuficiente el 
tic111pn por lu que dl'berí.111 1_•xis1ir otros 1110111t~I11os para estar en contacto .;:cm el trabajo 
que al cgrc~ar de!"l~mpríiar,·,n ctimo prufcsionalt•s de la educación. 

El plan de cHudirl' es delicir11t« en mctodologi.i e tnvcstigaciún cducatiYa, así como en 
el an,\lisis de las prubkm.'tticas cdllt\ltivas ( 1 X. l'\o). 

El plan de estudim cunte111pl,1 d1·111asiad.1 psirnlogia en lugar de conceder una mayor 
suprcniacía ': h 's aspt't'lo~ pedagllgico~ (9.1 1\1). 

El plan de c~tm!ios 1w contcmpl.i comn un ilre,1 de form,1ción a la docencia y sería muy 
útil su indu;irm, ya que e~ neccs,1ri,1 1"1ra satisli1ccr !o' requerimientos del mercado 
lahor,11 (9.1%). 

Re;pccto a este punto dPbe ubica1sc en el c·ontexto de que el 39% de los 
egresados t"Jnt.ic:t<1do>, se desenvuclwn como docentes de educación primaria. 
Consideran que este a·;pcctu es impmldntc cic incluir debido a que la formación que el 
pedagogo egresado de A·:atlán obtiene, 110 se caracteriza por fomentar el desarrollo de 
conocimicntns y habilidades en <'Sic sentido. 
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Debe ser más gcner.11, completa y sin pr<'l'~pcdalid,1dcs ya que es necesaria una 
formación e:1 las tres (9.1°;.,¡. 

Parte dl' los egrcs.1dns comentaron que h::ice falra una forntación sin 
prc1•spceialid;1cles, dado qu~ consideran que '" dilícil encontrar un tr.ibajo en un área en 
cspedfico, por lo cual dehería proponerse una de car;ictcr general que se caracterice por 
ser más sól:da y por con1empl.ir aspectos de las tres áreas existentes en el plan de 
estudios vig1~ntc. Cab<· sefl.tlar que l,1:; opinionci; en este sentido no fueron mayoritarias 
y que directamente se consultó su opinión re>¡wcto a las preespoxi<llidades existentes en 
otra tic las preguntas de 1'1 c:itrcvista. 

Motivos p•lr los que eligió la preespecialidad 
cursada 

lnkn'·.., ·~n 
traba¡ar l'll 

t::!r.lpresn 

Pur 
lf.'! Ofllt'llr!;··.:ió11 

6°/o 
12°/o 

Oesc.or1oc1mrent(1 ~--
y fallo de i ---""' 

informiteiór1 
18°,o 

l11ti~· Ps Pn a:qo 
(!1íf-' t'nlC'" ni11os 
{¡•s1rnp1~cJ<l\~n~¡ ·cJ) 

6°/o 

Con relación a los tazones pur J.1s cu:ilc·s ,·scogicmn la prcespecialiclad cursada, el 58% señaló 
que fue el gusto por tuda el .ir.-.1 de l'l.1nL«ll·i1'>11 y Adrni111st1"1cié1n Educativa, la que Jos motivó a 
elegirla pllr sobre Psicopccl.1gcgi.i y hlul'.IL'iim l'em1ancntc. 

Un 18°·;, .H1ib11yc" su dec·isi¡'rn .1 I:dr.1 de 1nli11111.1ci¡'1n v desconocimiento ele lo que en realidad se 
abnrda en J,t prct·sp.·cialidad. l·\1,1 p1opnrción manifestó cicrt.1 insatisfan:ión, ya que tuvieron 
un,\ idea i111cial t•qui\'ocad.:i dd ;ire,! ckg1da debido .1 no estar llJ sulicientcml·ntc informado~ en 
l'I monH'llhl de tl)llldr l.1 dcrisiú11 y 1.1 ló11nc.lción que obtuvieron no Je..; pcrn1itió sentirse 
'i.tlisll·cho->nm su cl:n·il'm. 

Un l 2º'o has1'1 su dcl'isi1'1n en un intcrt·s por 1r.1h.1jar en una empresa y nn en una institución 
c'col.11, dl'illdo .i que .:unsiJerdllH\ que era Ulh> de lns csp.icios en donde J,ts condil·ioncs 
saltirialcs rl'st1ltt1ba11 mejores. En c~tc H'ntidn cabe aclc1ra1 que corno cstiÍ planteada la 
prl'cspcc·Llid;id, n" se dcline ""m" ,imbitn de i11tcrwncio11 l.1 cmp1esa privad.1 por sob1c las 
institucin11t's cduc.1t1v.is lu nul po.Jri(1 versl' 1..'omn una idea equivocada en c:-,ltt parte de los 
e,:jtt'Sddos. 

El 61% bas .. !1 su ckcci ·111 en 1111 Íllll'H~~. por pn1fundizar en algo no relacionado con los niños co1no 
e:; el c,1so de l'si1'l )pPdagogía, ya que ClH1~idcra11 que el pido de csludios en la fonnación básica 
y .1 cn111cn1pl.1 este aspecto en bul'na n1cdid,l. 

Por su pane, otro ó% prelirió la pr.:cspecialid.id ele Planeación y Administración Educativa por 
los comentarios de c0mpañerns de otms :;cmestrcs que la estaban cursando o bien por 
rceomend .. 1ción de algún maestro. 
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Las impresiones en torno a la preespecialidacl cursada que manifestaron los egresados son 
presentadas en la siguiente gráfica. 

LCómo consideras la formación que obtuviste 
en la preespeclalidad cursada? 

27°/o 

Excelente 
7°/o 

A fin dr saber a ciern .. ·ia cierta h_1~; ll1lllJ\'OS plll lns que l.i {\111sickran de este n1odo, se les 
preguntaron las razones ohtenicnd(1 ll1 ~igu1l·111c· 

El 25% de los entrcvi!;tadus cu11si<!cr,1 que· 1;i11a <H'tualizar los programas de las 
prccspccialidadcs, ya que much,,s d.· los L"Pntcnidos se encuentran desfasados de la 
rea lid.id. 

El 31 '~·;, considc1ú que I.1 IOrmaciún qt1e le hrindó la prccspccialilfod le permitió egresar 
rnn 1111,1 but·11.1 prepar.1c·i«lJ1 en L'i ;Íll'~ de Pl.HH'dt'Íón y ,\dminis1r.1ción Educativa, tanto 
p0r los contenidos qul' iutcp.ran los programa,. de los cursos qut· la componen como por 
el comp1-..)111iso qul' oh;crv,11un de !ns 1Jocc11tl's. 

l 1n 25 1~~1 cn·r que debe cquil1hr.nsl' tecrí.t y plac11c11 L·:n este sentido el lJl~r: conwntó que 
falta tntís contach1 cnu l.1·, ~1ctivtd.hlcs l;tbor;!lt" del .írca, y,1 que la revisión teórica no les 
pcnnitc un contacto con l 1 p1.lctica y d qul'llíH'l'f prolCsional que caracteriza a la 
p1t•t·s¡x·t·ialic,HI dl' l'lant'.rci<>n y Acl1ll'nistr.iciún Educativa. 

Un 6'~'(1 cnn~.dcró que 1:11ta un verd,td.~ro s1slem.1 lle ascsorias por parte de los docc:ntes, 
para la realización dl' tr,1l•i1jL',; v p1n:vcctos q111· les permita mejorar el proceso de 
<'11st·t1.ima-a;Jtn1diz,1je ' ·:on din, .1prnvcchilf m;1s rl espacio de formación que 
l'OllSlitU\'Cll J," J1ll'CSpl'CÍi1JiJ,tdl» 

1\ccrca dt• si cn11sidr1a11 que l.ls prct''P"'·ialidadcs existentes satisfacen lo que demanda el 
mercado labor.il y Lis activid.1dcs prnle,iona.!cs de lus pedagogos, la proporción mayor de los 
c:~rcsados (<l?1~0) prcci~ó que tkl; mit·ntrds que un :r; 1 ~{, que sí corno se 1nucstra cnscKuida. 
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llas 1>reespecialldades existentes 
satisfacen las demandas del mercado 

laboral? 

No 
67°/n 

5, 
330/o 

Los comentarios qui~ sobre este .i>pccto ckct 11.11 m1 los egresados fueron los siguientes: 

En el tralamicnto de las pr•:cspcci.1lidadcs, C1lt.1 abordJr las timcioncs dt'l pedagogo a 
rc,dizar en cada área (7.6111i1J. 

La carrera no es conocida en el mcfl'ado laboral y por lo tanto, no se abren 
opottunidad·2s de ejercicio para las pn·cs¡wcialid.ides en forma adecuada (23%). 

No satisface.'1 ele forma oportuna las demandas del mercado bboral, puesto que no hay 
opo11unidad·~s de empico para el pedagogo en estas úreas, por lo que es necesario 
considerar el abrir prcespc1_•i,ilidadcs rn Tcc1111!ogia Educativa y Recursos Humanos 
(23%). 

Las asignéltt.ras que contpi)llCll l1h ptTt'Spl'cial1dadcs al sólo tener canto duración un 
.semestre, no permiten al ttlL:n1nu de.s.trrnllar y .1prendc1 lo necesario para Jcscnipeñarsc 
proll·sional111cntc l'll cien.1 area. Los •:g1c~.idt" c·orncidcn que el niejor ejemplo de ello, 
es la asignatura <ll' C,1p~1L tf.i1:ión Lalil1ral (~':·o). 

Falta incoq:orar mas priÍ1:tic.1:->, ya q11l' p.ir,t que el egresado pueda dcscn1pcñarse 
pr·J!c·sionalmcnte en el me1c.1do labcral rcqui1·1-c 1k cxpnienci,1 y de haber estado en 
contaclo con la re,tlid.1d dc~;de J,1 tec>1Ü y l.1 pr.ictiea (81 ~1,.). 

En ninguna de las prccspcl'iali11.1dcs existentes se cnntemplrl el lrahajo ;1dminislrativo 
con10 tal, siLndu que es 111u p,11tL' dl' las .icti\'ilLtdl's que se dcrn,mdan del ped.tgngo en 
l'i mercado labot<t! -m<inqu de ni'imin;o y l'•JIHK'Í111icnllls de la lcgi51ación labornl- (8%). 

F.1!1a aclualiz.iciún t.11110 de ''" dm·cnles como de los L'Dntenidu,, así como la 
inwrporación de pr.ictic.1s dcnlro de 1.1s prces1wcialidadcs ya que .1! egresar es 
Iirndamcntal qul· la pr.~parac:ión oblcnid.i en l.1 licrnci.1111ra sea actual y que el egresado 
cn111.1r con dgutt.l expc1iencia. 1.o anterinr 1-'lll'dl' logu1.<c incorporando proyectos de 
in1crvcnción rl'lacionado~; L·on la precspccialidad curs<td.1 (15%1). 

Exislc la ncccsida1l de cnnt.ir l'llll conocimientos generales más sólido:;, por Jo que 
debería existir una forrnadón l'll las tn:s precspc,·ialidades (7.6'X1). 

Como puede ve1sc en !,1 siguiente gráfica la mayor parte de los egresados contactados, 
mnsideran lJUC si k·s benefició la precspc.:ialidad eurs,tda en •;u desarrollo profesional puesto 
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que les ha sido muy útil en las actividades que realiz.111. En contra pa1te, el 13% considera que 
no le benefició ya qL.c no consiguieron empico en esta ;írea. 

lConsldera que la preespecialidad 
cursada lo benefició? 

No 
13°/o 

S1 
87°/o 

La mayor palle de los cgrcsddus \'alnr.-tn pus:t1\';rn11.·11ll' 1(1 li.irm,H:ión que ks proporcionó la 
prccsp,·cialidad que cursaron " nivel µnson.d y pniksiun.11 .. 111111¡111• cn muchos casos no 
1rabajen en esa área La mennr pa1tt' de lu-; egrcs.1dcl~. sienten 110 h.ibrr obtenido beneficios por 
no encontrar un traaajo relacionado con 1,, prrcsp1·ci1iliddd y nu valurdn la itnportanda de la 
precspccialidad coir.o parte de su 1(11 ni.1<.·ión ,1cadi·111in y proll·sirn1<1l, la cuAI v.1 má~ allá de 
tener una aplicación directa en un «mpll'n en ·~specilin1 y.1 que desde mi perspcctirn forma parte 
de un proyecto de vida pro!Csion.11 y P'""nnal 

Con rcsprcto al grado de n>nti1111ic!,1d qLil' los cgrcs,1dos entrevistados de esta precspccialidad le 
han dado a la pn·esr<·ci.11idad cu1,ad,1, "' detnminó Jo ,iguientc: 

lHa continudado su desarrollo profesional 
en el área de preespeciillización que cursó? 

No 
EOD/o 

El 80% de los l'gresadns cntrcvi,t.idos de cst.i pn·es;11.'ci.Ilid.1d no l1.1n continuado su desarrollo 
profesional en el ;ire,1 de J,1 prl·1·spec1,1hdad que rn1s.11<m, principalmente por dos motivos: la 
falta de interés (58%) y el nn h.1bc·r l'nt'untr.1dl1 trab.1jo en esa úrea (42'Xi). 

Sólo el 20% de los cgres.idos comentó que Cllntinú.i prepalitndose en aspectos relacionados con 
sil precspecialidad, debido a que ésta se encuentra relacionada con su trabajo (67%) y por seguir 
teniendo interés propio en esta parte de su funnación (33%). 
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Con relación a Jo que los egresados proponen para mejorar el plan de estudios vigente de la 
licenciatura en Pedagogia, se obtuvo lo siguiente: 

l. PREESPECIALIDADES 

Actualizar los contenidos de los programas de las preespecialidades (5%). 

Desde su perspectiva muchos de los contenidos que integran los programas de estudio se 
encuentran desactualizados, lo cuál les impide desarrollarse en el mercado laboral de forma 
óptima. 

Ampliar su duración (65%). 

Consideran que es insuficiente el tiempo destinado a ellas y es necesario incluir un número 
mayor de asignaturns. Para ello consideran que iniciar a la mitad de la carrera con las 
preespecialidades o llevarlas por lo :menos durante cuatro semestres, serian dos alternativas a fin 
ele que se destine más tiempo para llevar prácticas a partir de proyectos de intervención 
concretos y no solamente cursos eminentemente teóricos. 

Orientar las opciones de las preespccialidades al mercado laboral (20%). 

Precisaron que resulta necesaria la creación de un área de preespedalización en Recursos 
Humanos y otra que contemple las Nuevas Tecnologías Educativas y Educación a Distancia. 
Así mismo, debe considerarse la incorporación de elementos legales y administrativos como 
parte de la prcespecialidad de Pianeación y Administración, ya que son aspectos valorados en el 
mercado laboral. 

Mayor asese ría por parte de los docentes (5%). 

Vislumbraron como un punto importante para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
las preespecialidades, lo constituy1: el tener un mayor contacto con los docentes a partir de la 
instmmentación de asesorías que les permitan a los alumnos resolver dudas, profundizar en 
cuestiones de interés para el desarrollo de proyectos o investigaciones más allá drl salón de 
clase. 

Eliminar la existencia de las precspecialidades (5%). 

Una parte de las opiniones se centró en la necesidad de una formación general sin 
preespecialidadcs, y1 que consideran que "limita y restringe la formación en una sola área y en 
el mercado laboral muchas veces no encuentras empleo en la preespecialidad cursada". 

2. TODO EL PLAN DE ESTUDIOS 

Actualizar los contenidos y a los docentes (57%). De acuerdo con los entrevistados, es 
necesaria una visión actualizada de la educación tanto en los programas que integran el 
plan de estudios como en los docentes que lo ponen en marcha, asl como la 
incorporación de más prácticas que permitan vincular a la teoría con aplicaciones a 
problemáticas y situaciones específicas. 
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Incluir en el plan de cst11dios como .isignaturas obligatorias computación e inglés, ya 
que son conocimientos necesarios e indispensables en cualquier trabajo (9.5'Y.1). 

Reducir materias muy teóricas como Ciencia Política y Economía Polític.i ya que su 
tratamiento no tiene rcl;ición con los cot}(lcin11entos fundamentales para el pedagogo 
(4.7%1). 

Acortar la e.mera a seis scmestn•s, ya que en algunas materias se repiten los mismos 
contenidos y no resulta indi•pensabk un.1 form;1•.·ión de ocho semestres (4. 7'\\1). 

Fomentar el desarrollo de investigaciones en tncl,1s l.1s materias, ya que lm trabajos que 
en este sentido se elabur.1n nwd1.1:. \'l'LTS 111 i se r<.':llizan con la seriedad y rigor 
mctodológio.J que debería De esta li1rma pn1pn1wn que Investigación Educativa y 
Filosnfia de la Edncaciún deben sn m.1tl'ri.1s uhi<·adas en d priml'r -;crnestrc (l..J.5'Yi,). 

lncr\!mc111ar un clfto irills lk c¡1ncr11 pltr.t pndl'r induir n1ás materias y egresar con una 
formación m;ís completa (9.5'~·<•). 

5.2.3 Psicopcdagogía 

Los cgres.1dos entrevistados dl' t.1 pt L'<'SJl<'Ci.ilid.rd de l\u:npt'<l.1gogia cotrcsp·.rndicntcs a las 
gcncraL·io11cs 1997, l 9lJ8, l 9~J9 y .~UOO se distnbuycrun de Id siguientl' m,1nera: 

Cn111n lu 111ucstra l.t sigu1entL' gr,';lil'.i, l.1 m.1yn1 p1qplltl'H~111 dl' sujetos t.'lltn·\.'Íst.tdos fueron 
n1u_jl'rcs (l.J:~·~·;1). 111icn1r.1'\ que c1 7 1 ~ 1i1 1Tst.tnl1..' corrcsplllhlir"-1 a cg1e..;ados del sexo 111t1sculino. 

Sexo de los entrevistados 

Muier 
930/o 
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Como puede verse las edades de los entrevistados de esta prcespccialidad, fluctuaron entre los 
24 y 30 años de edad. 

Edades de los egresados entrevistados 

27-30 CJños 
50% 

24-26 años 
50% 

El 29'% de los egresados coritactadns d<' e''ª pn·,-spc"ialidacl cursaron la mayor parte de la 
carrera en <'l turno \espertino y el ·.11•~;, en el c1.iluti110. 

Como se observa ¡·n la siguiente gnilica la mayor parte de los egresados entrevistados son 
solteros. 

Estado civil 

c~sadc.· 

La mayor parte de egresados cnt1\•vis1.idos c;t1<' "urs.11<>11 esta precspccialidad, refirieron haber 
cubierto su servicio social (79%). 

Realización del servicio social 

Sin srrvict0 
reah1ado 

"~"~"º 
1ealizado 

79% 
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Los egresados que aún no cuentan con serv1c10 social comentaron que aspectos personales 
como haberse casado, tener hijos, trabajar o dedicarse al hogar han sido los motivos por los que 
no lo han cubie110. 

Las instituciones de ;:ealización de servicio soda! de la proporción que completó su servicio, son 
mostradas en la siguiente gráfica. 

Institución donde realizaron su servicio social 

f 'JfP Ac,1tld1 1 

46°/o 

cm 
9°/o 

Como pu.,de apreci,11sc, el 55°;, r< ahzo su s•.T\'1< 10 soll,li en J.1 UNi\M (el 46% en la ENEP 
i\catlán y el 9% en el CCl l). 1 s importante nnt.11" que 1.1 mayoría de los egresados se 
concentraron en la n1isn1a i11stitlli.'ÍL111 t'll drnH.k t•studi.irun I.1 liccndatura. 

Los porcent.ijes restantes s·~ cT·ncc11tr.1rnr1 l'n CENDIS ( 18%); Instituto Nacional de 
l'crinatologia, Instituto Politél'nin> ¡-:,1cio11,1l y Secretaria ck Comunicaciones y Transportes (9% 
cada institución). 

.Actividades realizadas en su servicio social 

Ev'1!uauón Eval. y atención 
Oocenna dcccntt Ge µroblcrnas de 

Investig~icich 90;0 8°.'o ;,p1en.1iza1e 

educat1~v-. 8% 1.7% , ~ Al«nc1ón JI 
' _ µubl1co 

18% 

capaotactón 

ªº'º 
on~r1tar.1ó11 

vocac1onril 
17º/o 

Ev;d. de 
OrCJill111.ic11);1 ('1 o~¡ ramas 
1mplPmf·ntJr1on Sº/o 

l1e tallen~~; 

Como puede notarse• en la grMica Jnterior las activid,11-les n·,1!Jzadas pnr lo~ egresados de esta 
prcespecialidad durante su se1vicio social, no muestran una tendencia o ,1lgún predominio ya 
que sou muchas y variadas. De to.-las ellas, por su .1lto porcentaje destacan tres: atención al 
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público, invcstigdcii>n educativa y orientación vocacional. Es importante establecer que la 
p~inwra de ellas no corresponde a una actividad que académicamente hablando resulte 
formativa y trascendente para los prestadores dr servicio social, pero que parece estar presente 
en la n1ay11ría de los casos. 

Respecto a su situación académica, de los t'gn·sados cntrevi5t.1dos ninguno está titulado. 

Situación académica 

:.1nt1t11i11 

100°/o 

Con relación a los motivos, Id sig11ic11ll' gri1lica muc,;tra los comentarios realizados por los 
entrevistados en este sentido. 

Motivos por los que no se ha titulado 

20°/o 

fdlta de 
opciones lllí!S 

aCC('Siblec, 
10°/o 

r1'r'>CJn.ilc•, 
20°/o 

[ c;t,, IJu~.rando 
uaba~o 

20°/o 

Falta de tiempo 
10°/o 

()tJ~,ldtUlos 

.1dm11w.trat1vos 
20°/o 

El 20% rrfirió no h.üwrsr titula<lo prn no rnnt.ir con un empleo que le permita solventar sus 
g.1stos, pnr lo cual conseguirlo es su priorid.td antes que dedicarse a realizar un proyecto de 
i11vcstigación. 

Un 20% mmcntó que no lo ha hecho por razones personales diversas como haberse casado, 
dedicarse al cuidado de sus hijos y su hogar. 
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Otro 20% definió la falta de intcré~; o decisión, como la razón principal por la que no se han 
titulado. 

Para otro 20'Y.1 de los entrevistados, los obstáculos administrativos los han hecho retrasar su 
proceso de litulación, ya que consideran que son muchos y largos los trámites a 1ealizar por lo 
que han dccididn en muchos ca'm poslergar el rcgislrn y conclus16n del proyecto, y en otros 
casos no nhlencr el tilulo en forma r;ipi1k 

Muy rcl;wionado ce n los conwnt.irios anteriorl's, un 10% considera que la falta de opciones 
m<is rKL'c~:ibks ha c1mdiciona~ln que tlll St' titulen. Corncntaron que titularse J101 tesis es n1uy 
k¡rgu, req11it·rc mul'hn t1ab.1jo y ticn1po a invertir v que aunque les atrae hacerlo por vía 
scrninarin, los rc.¡ui~ifo" par.t "t'I ,11-.·ptado~. ~on t'\'.Ct'Sl\·os, el cn~;tn \'S eh'vado y líls tl'mlltic,1s en 
que st• .thll'll 1l'dtu.:1d.1s_ 

C>tro J(JO,(i L'Ollll'IHÚ que 1'1 l~1lt.1 dv l1t'lllpu, ha pro\'L'l'ddn l]llC s11 titul.1ció11 sr Vl'd postergada ya 
que su acti\'idad proksuJ11.il nll les permitl' dcs1in.1r d t1c111p11 suficiente para concrnlrarse en la 
C'~tlhDrat.:i<«n y condt ~iún dl' llll prnyccto. 

La siguiente gríÍiic<.J n1uestrJ d <1\ance que tienen lo-; egresados respecto a su proyecto ele 
titulación, ya qut~ como se comcntl1 ninguno Sl' l'nna·ntta titulado. 

Situación de los 1!gresados respecto a 
su titulación 

Sin pr oyt~cto 
86º/o 

En proceso 
14°/o 

La mayor parte de lt)s egresados cuntac1,1dus. 110 cuenta Clln un proyecto comenzado destinado 
a su titulai.:ión, ya que sólo t'I 14 11 ·~1 uHncnt.i c~il.tr n·,1lizc'1ndnlo. Pnr los cnrneni.arios ~mitidos, se 
identificó que rn Ja n1<tyor1,1 de lus L«l~l:s ]u~ ~1vdnct·s se sitú,1n en la rctllilación del 
antcproycc\u. 

Respecto <1 la siluaciün l.ibor.il de los egresados con quienes se 5ostuvo la entrevista, una 
impnriantc proporció11 de comcnló que con taha con un empico (71 %1), mientras que la 
proporción desempleada sun1ó un 29(Yo como se rnucstra a continuación. 
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Si trab J 
JlCYo 

Situación laboral 

1 

" i¡ ' 1 ' 

No trabaja 
29º/o 

A lin de determinar las dilic11ltad .. ,s que han enfrent<1clo en el mrrcado laboral los egresados 
entrevistados (tanto a los que co111ent¡11on tener t~mpleo como aquellos que no), se les preguntó 
acerca de esta cuestión obteniendo como r"sult.1dos J,1s opiniones rellcjadas en la siguiente 
gráfica. 

Dificultades a las que se han enfrentado en el 
mercado laboral 

Muchos rcqu1:;:tos 
16°/u 

Falta de título 
5º/o 

CompPte11c1a cori 
otro~ prnfr.s1011alcs 

26°/o 

Mala pr9a 
11°/o 

El 42% de los cgresJdtis cn11Ltl't.l<'• "· c'1l111c11tc'1 que tllll > de los aspectos que il'•; ha dilicultado 
m·upar un lugar en d merc,1d" l.ibt ir,il y .JtTc.!er" nll'.J<'ITS oportunidades de empico, ha sido el 
hcchn de que es clc~conrn:1da y m;il rntcndicl.1 l.i canc1,1 por parte de los empleadores, puesto 
que sólo ubican . .11 ped.1gngn co111t' cincent1· l'lll'Mg.1do de conducir la educación i11fantil lo cual 
cnndkion~t qUl' J.1 01.tyorí.t de llis espacios lahnr.lles ~ean son sólo en ese sentido. 

La ,·ompctcncia con otros pn"il''ionalcs c·s otrn de Jos elementos identilic.1dos por buena parte 
d.:- los l'l1lit'\·i~ldd11~ :2r11~{1), idu1lific.11H.lo qul' estt1 si1u,1ciún !--il" d.t priucipa1n1enlc con psicólogos 
y ad111inis1radorcs. r~:n los n11ncntarios que expresaban ¡1lgunos egresados, se podía notar que se 
sentían en dcsv ... ·nt;'.j.1 cnn rl'laciún a ést,1s formaciones. llegando incluso a afirmar: "hay 
p>icólogo:, que hacen lo mismo 411·~ un pcd.igogo y por la formación que tienen no podemos 
competir nrn ellu~". 
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El 16% comentó que los requisitos que solicililn para ocupar alguna vacante son c>:cesivos y que 
para un recién egresado es difi~il cubrirlos, lo cuál ha repercutido en su inserción al empico. 

El contar con un titulo, exprrienci;1 míni111<1 de un aI1o en el án•a, <lotninio de inglés y 
cnnodmicntos en con1putación son características que lo-; cmplcad1Jn~s buscan en los 
c,1ndiclatos :1 un pucstn principalmente en empresa priv<1cl.1. Específicamente en d requisito de 
contar con titulo, el 5% expresó que el hecho de nci t<'lll'rlo h.t condicion.1do el :;er rechazado 
¡nra ocup.1r un pucs:o en el nwrc.1do l.1boral. 

El 11 'Vi• considera que un.t dilii.'ult<1d en el mc1cadn L11>111.ll, es el hecho de qur la:; opununidades 
a J.1s que con10 pL'cagugDs se pu('dc ttcccder, 1nuchas \'l'cl's están l·araclt'l'Íi'adas por ofrecer 
sueldos muy bajos; por lo qul' .1l,p1mls h.rn 11rt.1dn poi c•mpkar1c en actividades no relacionadas 
cnn la Pl'dagogi<t dc:iido a qw• el sueldo que dhtcndrí.11, c(111111 !Jt'dagugns -;ería similar sólo que 
L'011 mayor respons.1bilid.idcs .1 ~;u : .... irgu, ello i.kbid~1 a ~1uc la mayoría de l.1s nfcn,1s Sl)ll con10 
d .1ccnte de p1 i111.ui;1 v dt":idl' s1, p~·r:- pcct 1\·a "e" un,1 11pcil'1n 1nu~' matada ~l m.11 p;1g11d.1 ". 

1\lgunns cgrl'sados 1'tinw111.1ru11 qllt' pP1 un ticn1¡h1 pr-1ha1on cum1> d1>n·11tes. µ:10 se dieron 
<.'lienta de qut' las l'(1Jldicionl''.'- J,ii1(1rah:s no son bUl'llJS y d<'cidicron dcj11r de t1,1haj.tr y buscar 
empleo en ut1\1 ,1ctividad .• 1unquc l"iltt lhl :.;e l'11cn1ltr.1ra 1cl;icinn.1d.i l'llJl 111 fornhtci":m obtenida a 
p,ntir de su lin~nci.tl ira. 

Corno se UHH'Stra t'll J,1 grálk,\, l'I 2~:%, de los cgrc~.idns de la prccspl'cialidad de P~icnpcdagogía 
(que al mumentn de l.1 entrevista crnncntarnn que contaban con empico), brindan sus servicios 
en una escuela primaria. Un 18% trabaj.1 en una instilución de educación media su¡.ierior y un 
91X1 en una instillll~ión de educación superior. 

Lugar de trabajo 

Cent-o oe Cr:11t11 ( ulti11,1I 

Enipn-sil pnv¿h1rl 

:lB~'o 

9°/o 

11',litUt H t1 dr 

· duc. ~1•'<l1,1 

18°/u 

ifl•,f1t.K1611 cfp 
Fduc SUllPl!Or 

!1º/o 

E<>cJe1cl Prirnana 
28°/o 

Sl:J!ud públiCd 

9°/o 

Puede observarse cuc un ).~" .. '.1.1b.1j,1 en 111stituciunt·s educativas del ámbito formal o 
c~•clllarizado pnr lo C:·~tc ~iguc s1c111hl u11 Sl'Lt111 de in~erción impn11ante para los pedagogos, 
irdentr,1s que un l81~'é1 tralx1,i.1 l'n L'rnrre~.1 privada. 

Como sectores menos rep1csentativns se encuentran: las institucio11c., de salud pública, centros 
de: orientación y centros culturales (9'Yo l\1da uno). 
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Como se muestra en la siguiente gráfica, el realizar el servicio so.:ial en cierta institución no 
condicionó que a su término los cgtcsados tuvieron una oportunidacl lrtbnral en dicho lugar, a 
excepción de un 9'Y) que comentó que rcalinr las pnicticas profesionales en Ja institución Je 
permitió 1ealizar su ;ervicio y quedarse a laborar en ella. 

¿e1 lugar de realización de servicio social h!s 
abrió una oportunidad de empleo a su término? 

7°/o 

93º/o 

Los egresados P<'J1~11ccie11te,. a L1 p1t·cspcl'ialid,1d di' Psicopcclagogia que trabajan, en su 
mayoría lo hacen en el scctnr pri,·ado (73%), 111il'nt1.1' que el público sólo representa un 27% 
con10 se n1uestra a contiuuaciún. 

l_ ·-

Privado 
73°/u 

Sector en el que labora 

PGblico 
27°/o 

'. -t ' l 1 ' 

Fsta situación puede cxphc;usc por el nccirnicntn d•· las inslrtunoncs educativas de carácter 
priv.ido ocurrida dur,rnl<' los úlli111os .ir1us, y.1 ·t'"' p.1r.i cubrir sus necesidades de personal 
"nlidtiln a psicólogos cducatiVl)S y ~cd.1gogllS princi¡Mlntl'ntc. 

,.\ fin de valurar las demanda,. que l.'! mc1cado laboral ks hace a los pedagogos, a continuación 
se muestran los requisitos de ingrcs(1 al cmpkn que ellos precisaron. 
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Requisitos de Ingreso 

Recomendación 
7°/o 

Otros 
4°/o 

Experiencia C-
on11~;~ea ·-

Ce r1oc1rn1l'nto•, 
n•.1c:ionadn:, 

con lr1 lle 
33% 

Llcenciritura en 
Pedagogía 

Conoc1m1entos 
cJe cornpul:iuón 

4°/o 

RcspeclO .1 Jos rcquisi1ns que les fueron 'olici1.1<hls" Jos cgrl'sadns para ingresar a su empico, se 
encuentra con un 33°;., el haber cnncluido J.1 Ji.cencia1ura en Pcd.1gogía. 

Con la 1nisnrn prororció11 1 l'I tener un domíniP de aspL'Ch>!'i rd,,cion.1dos con la licenciatura 
l'llrsada l'CllllO eJ fOSel'r l'Ullt>Cimicntus ill'•'JTa de J,1 aplicación y C\'.lJUación de pl'llt'bas 
psicon1(·tricas 1 clabcración de cartas dcscriptivas 1 clt1boradón de diagnósticos el:.:• necesidades 
inslitucionalcs y tlldTH.'_jo de grupo; ya qu<' incluso ,tlgunos cgn:s,ulns refirieron que se les fue 
aplic.1dn un cx.imen de co11uci111ir11tos gc11cr.1les q11c comprendió aspectos b.\sicos de estos 
.t~pcctos. Tomando L'n cucn1a In ,111tC'rinr, pm·de notarse qul' tiene un peso i1npurt,rntc el CLlnlar 
con conovinlicntos ('spccifico~ de I.1 licc11~ia111r.:t y el con una certificación institucional que los 
avale. 

El l\Jº;;, o•mentó <¡u~ I~ fue rcq11cr.do el contar con cxpcri{'ncia en el área (ya íul'ra a partir de 
s11s pr;\ctic·as profl·sionalcs, cid st•1vicin soci.11 u de un empico antnior) principalmente en el 
t1ctlMjo con nifH1S, n.clutamic1~to y selección de personal, capacitación así con10 en la aplicación 
y evaluación de prtll has psiL~omélriras. 

l'I 7% requirió el contar con algun¡¡ recomendación de un empico anterior y personal, p;u·a ser 
ccmtratado. 

Para el 4'~;, !Í!c ncce:;,11io poseer conucin11cntus de computación y algunos 110 relacionados con 
b l'cdagn~ia, como ~11 artes y cultura por d tipo de institución y actividades a realizar. 

Aspectos como Ja antigüedad en rl último empico, el puesto ocupado al inicio y el actual, así 
rnmo el tipn de percepción snn elementos importantes del ejercicio profesional de Jos egresados 
emplcdclos por el mercado laboral. Los resultados en este sentido son presentados a 
continuación: 
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Antigüedad en el empleo actual 

2-4 años 
10% 

l ·fi ll)f"-~(~S 
50°/n 

.J 

El SO(X1 de los cgrcsíldos que rl'lit ll'!.:>n co111,u L"llll u1111abajo en Jet entn'\·isla 1ealizada, tenía una 
antigüedad l'n él de 1 ;1 6 mest·s. 

Un 40'% comentó tenl'r una .rntigücdad en su empleo .1ctual de 1 ~ 2 años, mientras que sólo un 
l 0°;., tiene m;ís de 2 años hasta 4. 

Con lo .interior, pU•!de observarse que la antigüedad que han generado la mayor parte de los 
egresados en su <'mpleo actual es incipiente dado por sus edades y el tiempo de su egreso. 

Jefe de 
rcclut.:irmento y 

CJ11lrcltanó11 
10°/o 

pn1 1<,c ¡ '.-11 

10"/o 

Puesto inicial 

Otrc 
lOº/n 

n ·n·nt.· ch.• 1·du1 
fllt'll'.I 2Q·~/o 

A!.1~;tP11te de 
Dut~rn),1 

Ac.1cJé1n1,·,l 

10º/o 

Docente d1~ 
p11mana 

30°/o 

1'1 60% de los cgres.1d11s pcrl<·n<'c·icntes ,1 t'St.l pn·csp:c«llid.id 1rabajan como docentes (el 30% 
en primdria, d 201

!;;11.•n t.'dlll't1t'1ln1 111l'dit1 ~upe1 iur v l'I 10' 1 ~1 en p1ecscolar). 

Ottns pu<'slns oc:u¡>.tdns pm eg1TsJdos de c>la 111Í'111.1 prccspecialidad. se enfocan a aspectos 
ciimn Jo, siguicntl's: asistente <l•: direcci<>n .tc;1dé111ica ( 10%), jefe de reclutamiento y 
c'<mtratación de pC'l'><Jll.ll ( 10~'1), .iscsor pcd.i&ógirn en problemas de aprendizaje (10%) y otros 
entendiendo a este i,specto mmP Jos nn rcl<l<'inn.1dos con el tr.ibajo proli::sional que realiza un 
pedagngo. cumo .idrniuistrativo de oficina ( 10%) . 
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¡\ partir de lo> datc•s ant<'riores puede verse que la actividad proJCsional predominante de los 
egresados de 1.1 pree,pccialidad de l'sicnpcdagogí<1, está encaminada a la docencia actividad que 
no se cnrucntra cor.templada en la prec,,pccialidad, por lo que puede concluirse que no existe 
correlación signilicativa con el empico que tienen los egresados. 

Como pucdl' verse en la gráfica siguiente, la 111,1yor parte de los egresados conservaba el mismo 
puesto de 111grcso1 h1sta el mcnll'l1TO de realizada l,1 cnt1evista (91%1). Sólo un 9~.1;, cuenta con un 
puesto dil<'rente al i:1icial cklndo a un ,1sccnso pm In que d grado de movilidad ocupacional es 
b.1jo. 

Puesto actual 

otro 

Como puede verse en la gr;ífic.1 .JU<' se presrnta a n>ntinuación, la percepción por nómina 
representa un porcentaje mayorit<11i•1 ellln' los <·grc·s.idns que cuentan con empleo. 

Honorarios 
36% 

Tipo de percepción 

Nómina 
64% 

Un punto que permite v.1101.11 J,1 "el.1,·1ó11 que pmcc J,1 licenciatura cursada con la práctica 
profcsion¡tf que crnno l'gt"L'sadl'S tl'clli1,rn, lo constituye l~ts funciones y/o actividades que 
ejecutan en su empico. Cntnl1 St' pq•se1111'1 antcrn1r111cnle ~l' hi1:n una distinción Pntre aquellas 
qu<' tienen una vinculaciún dirt'l:tJ, i11,lircct:1 y sin vincnlación hJ cuál permite conocer sus 
valt)raciones y su pa .~ticipació11 en l'Stos ltl'S sentidos. 

I.as li.Jncioncs que n~aliz.111 Jw; cgn•:;ados de esta preespecialidad qU<' cuentan con un empleo y 
que desde su punto de vista se relacionan directamrntc con la Pedagogía, son presentadas a 
continuación: 
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Funciones y/o actividades vinculadas 
directamente con la Pedagogía 

capacitació11 
4.5°/o 

Análisis de 
CStñdÍS\ICilS 

4.5°/o 

Nifl;}Ullí1 

4.5°/o 
Oner11,¡c1r'111 

9'Vo 

Eva!. edur.lt1v<1 
4.5°.'a 

1nakri.1IP:, Plci111•,1( tt'1 l 

4.5º/o H1"t1!iJ•-11m1i 

Eldb. y ft'Vl~rl}r1 dt• 

program,l'.> 

4.5°/o 

Adrn rw.t··dntln 
f'~C01<lr 

•1.5°/o 

1-.1.-1! / ntc·1K1iin dt' 
pit llif'lllcl<i dt' 

a11t·iKJ1¡,-iw 

1411/o 

Dxt•nu.i 
]6°/u 

El porcentaje mayoritario (36'?'<>) lo 11cup.1n ac1ividadc' 1l'1.1cionadas cnn J,1 clocenn.i en .1spectos 
tales como el manc.io de grupo, pl.111c.1ción didác1ica y conducción de clases. Fs importante 
adarar que si bien el plan de estudios L'Ontcmpla asignaturas como Didáctica, el enfoque de la 
licencialllra no es de dorcnL·ia por lo que d pedagogo egresado de Acatlán rn1ecc de una 
form.1ciún sólid,1 en l'stc sentido. 

Un 14% realiza evaluación y atención de problemas de aprcndiz.1jc a través seguimiento de 
c.isos y ~l~csorias. 

/l.ctividades como la ,1dministraci"1n l'sml.ir, pl.111eación institudonal (centrada en la realización 
de diagníi>ti<'ns de 11cccsidadcs), la el.1horarión y re\'isión de programas, desarrollo de material 
did,lcticn, cunstrun. ión dr instrun1e11tos p,na rcalizdr cvaluc1ción educativa, c1 análisis de 
c~;tadisticas e indicadu1C's rdurat1vn~;. J.1 c,tpacitaciún (imparticion y coordinación de cursos), así 
,·1.11110 l.i .1plic.1ci.-ll1 de prue!Ms I" ic.· métric.is liwron idcntifkadas por una parte de los egresados 
como 11ct1vicl,hil's que n:-,1lizan y que Sl' vinculan dircctarncntc con la Pedagogía (4.5°/o cada 
;i·.;µcctu) y la oricnta•:iun cducativa poi un 9 1~;1 

Otro 4.5 1~0 i.:omcntú que lllJ rcaliz,t 11i11gutlt1 <Ktividad relacionada con l<l Pcddgl1gía t'íl IOrn1a 
dirl'cta, y;1 que su tri:ba.10 no tiene n.~lat~ión cn11 la lü.:cncic1tura estudit1da. 

l 01110 puede observarse en la siguiente gfiilica, todos los egresados que cuentan con empleo 
comentaron que no realizan alguna acliviclad relacionada en forma indirecta con la Pedagogía. 
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Funciones y/ actividades que realiza 
vinculadas indirectamente con la 

Pedagogía 

l\JHl~1Ulld 

100°/o 

El 73%1 de los c111r.:vistadus lJll" "'' t·rn·11,.1H :.111 ,·111ple.1dl" 1ctiricro11 que no realizan ninguna 
actividad que no st ('ncuc1111c 1cl.1cii:11,1d.1 n>n l.1 l'eci.1gogí,1, ello debido a que se encuentran 
1rahajJn<ln con10 ped.1gogos. Soll> un 271~111 con1ent~> qlH' realiza actividades adn1inistrativas 1 

mmn parte de su trabajo y cu .iqul'il<>s L·.1sos en que no se encuentran trabajando como 
pedagogos son los encargados d<' realizar trab.1jo 'lecrclarial con10 se n1ucs1ta a continuación. 

FunciOOf!S y/o actividades que realiza sin 
vinculación con la Pedagogía 

Nin9un.i 
73°/o 

Adn1inistrativas 
27% 

La proporción de egresados qnc pc1cibc11 111c11s11,1l111enlc un sabrio por su trabajo que va de $2, 
()1.J(J a $3, 900 corrc~pondc un 411'\-;, Con una pruporcitin igual, se encuentran aquellos que su 
po:rn:pcilin va de IDs $..J, 000 !'11 adel,1nlc. Sólti un 8'~n tiene una percepción que va de los $1, 000 
il $1, 900. 
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$4,000 en 
adelante 

4°6°/o 

Salario mensual 

$1,000- $1,900 
8% 

$2,000- $1,900 
46º/o 

Rc~specJo a qué tan .1cordc co!J,íJe1.111 l'I pi.ir. de cs111di"' que cursaron con los requerimientos 
del 01crcadn laboral (t4\nto p.ir,, lo~. que rt1t'11t.tn c1111 c111pkn como p,ua aquellos que no)1 se 
obtuvo lo siguiente: 

Opinión respecto al plan de estudios 

Si es acorde 
570/o 

No es acorde 
430/o 

Los comentarios que efectuaren <'n ambos sentidos en torno al plan de csn1dios se encuentran: 

Es muy teórico y porn práctico siendo que como egresado, se requieren experiencias 
previas que permitan e11trdl' en contacto con la realidad profesional para lograr un mejor 
ckscmpeiio en el mercado laboral (25%). 

Todo lo que induye el plan 1k e"tudim es sumamente útil (25%). 

En ~;u mayoria es acorde. l''·'rn C1lta induit computaciún y darle un mayor énfasis a la 
estadistica educativa (12.:1%). 

Proporciona las bases pcm falta 1111 enfoque de planeación, ya que es un ámbito 
1wn·sario en el mercado l<1h>ral y lo que contempla el plan de estudios como parte de la 
formación bi.sica t•s insuficirntc (12.5%). 

A lo largo del plan de estudios es mucha Psicología y poca Pedagogía (12.5%). 
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Lo que proporciona el plan de estudios es muy íttil, principalmente lo relacionado con 
Psicopcdagcgía ( J 2.5%). 

lino de Jos aspectos formativos importanws del plan de estudios vigente, es sin duda las 
prcespccialidadcs por lo que a los egresados entrevistados se les preguntó a cerca de algunos 
elementos en torno a su elección y la valoración que tienen de la formación que de ella 
obtuvieron. 

Motivo:; por los que eligió la preespecialidad 
cursada 

Interes sólo en 
.1na parte de ello 

29% 

1nforrrm:ór 
14º/o 

lntcres por el 
árf~a 

57º/o 

Como muestra la ¡:rúlica antennr. el :17"o de los c111n·1·istados cligii'i la prccspccialidad de 
Psicopedagogía por gusto c11 l.1s asign.ituras que la integran y por consídrrar que tenían 
vocación para dcdic.1rse a est1 pcu1c de l<l PL'dJgugia. 

El 291~'0 de los cgn?s,1dns crnth·111arnn que la eligieron por gustarles sólo una parte t.k Ja 
precspccialidad: la psiconwtría y l'l lra1Mjo cun nifio..;. C.lhc scf\alar que si bien el seguimiento de 
t'.1sos, L'll :;u m<tyori.1 L'S cun nifi.11s rn l'll1h.i e:-colar (elln la finalidad de atender algún prohlcrna 
de ,1p1c11dizajc) no t•s In úni ... :o. ~a que l'xistc dentro de L.i prl'especiaJidad l.1 asignatura de 
Orientacion hiucalil'.i y VCJc,1citJn,1l l,1 c·11.íl '.ie1w un cnl<ique que va mús all;í de lo infantil al 
tener utn1i.; campos tle intt•n·t•11ci1>n. 

l· I 1 ~·~·" manifc~tú haber rcaliz.1do la elección con r,11ta de información acerca de lo que 
1l'.1lrncntc implical>.1 la preespcci.tlidad, pu1 lo que ecmsidrr.111 que no fue la adecuada. 

Con respecto a la valoración que tit'nrn los egresados en torno a la formación que obtuvieron a 
partir de l.1 precspecalidad cursada><: obtuvieron los siguientes comentarios. 
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lCómo consideran la formación obtenida 
en la preespecialidad cursada? 

l~egular 

15'Vo 
~----

fnsufa:iente 
23% 

A Jin de determin?.r por quc2 mut i vt.>s t'l Hl'.-idcr,rn de c~t.1 111a nl'ra la fi:lrmación obtenida a 
continuación se tl1ll('Stran los cc>Jlll'J1t.1r1l1.:; 1.·111itid(J~ p1>1 111..; cgrt.">ados enr.rcvistado~. 

El 46'Yo consideró que fue muv pr;ictic'.i y qut' Jos docentes contribuyeron en gran 
medida, debido a su n>1nprun1iso y buena disposición. 

El 27% considera qui· uno de los i11convcnient1•s, lo constituye el hecho de que los 
contenidos s~m revisados supcrfinalnll'TllC debido al corto tiempo. 

El <J'X, comentó qut' la lurrnación que ob1uvo en ella le ha sido de utilidad para su 
dt'sarrollo p1nfcsi1rnal, a P<'iJJ de nu trabaj;11 en ;ilgn rcl.1cionado. 

Otro 91X1 refirió que dcspul's de haberla cmsado se din cuenta que la verdadera área de 
acción del pcd.igogo es la PI.111cación, por lo que considcr,1 que no eligió 
adecuadanientc. 

l.Jn 9% consideró que no fu·: la clccci-:111 adt·cuada, ya que no le ha permitido encontrar 
trabc1jo en ,1IAO rcladon,Hlo con ella. 

Respecto a la correspondencia existente entre las prccspccialidades existentes y los 
requerimientos del nwrcado labor.ti para el pedagogo ,;e obtuvieron los siguientes resultados: 
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llas pl'eespecialidades existentes 
satisfacen las demandas del mercado 

laboral? 

No 
57°/o 

Si 
43°/o 

Como Jo mucstr.1 el gr.ilicu ante1im, d 57"',, i:onsid~rn qul' las preC'specialidadcs que se ofrecen 
en el plan de cstuc ios vigente, no satist;1ccn !.ts demandas del mercado lauoral ya que de 
acuerdo a su perspectiva: 

Fallii equilibrar teoría y p!iÍctica, dcu1dn a qul' el dc'Sdrrollo de los temas abordados en 
ellas resulta demasiado teórico (23%), 

La preparación es i11sulicic11tc, por lo que se requiere miÍs tiempo destinado a esta pai1c 
del plan de estudios que permit.1 que las precspccialidadcs estén integradas con un 
número mayor de cursos (2."'!\,), 

F<1lta incorpurar al pi.in de estudios una precsprcialidad en Administración Escolar que 
co111empll' a la elaboraci"n de planl's y programas de estudio como una patte medular, 
ya que con,;ideran que como está pens;1da la prccspecialidad de planeación no es 
.~uliciente ( 1 se~'()), 

Falta 111<1yor .iccrc.rmicntll al mctcad::i labor<il .1 p.utir de la promoción de prácticas y 
convenios con mstitucionc> o centros, que pongan a los alumnos que las cursan en 
cont.1cto con las activid,1dcs prnfrsionales cdf.tctcristicas del área de preespecialidad 
elegida (P.'!'o) 

F. lita tener 'JO mayor c<JrH •cimiento de las otras ;írcas, puesto que en un trabajo se 
requiere de l.ts tres y !11) sól!J de una (Hºin). 

L.1 precspccialid.td dl' l'sicc,pcdagugi.r no satisl~1cc las demandas del mercado, pues la 
cornpct<.'t1cia con los psicól1.lgos lltl Lit•ja l'sparlo~ de intervención para los pedagogos 
(8°{1), 

La precspccialidad de Ps1cT•pedagogia se enfoca .t los nifios y olvida otros momentos del 
desarrollo, así como su ;iplicación en lo industrial o en el úrea de Recursos Humanos 
(8%), 

Las precspccialidades existentes no son campos reconocidos en el mercado laboral 
como propios de la Pedagogia (8'Y.,), 
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En contraparte el 43% de los entrevistados considera que si satisfacen las demandas 
reconociendo que: 

Las preespecialidades existentes proporcionan h;¡scs para que cada quien las desarrolle y 
profundice en aspectos e~pcdlicos de .Kuerdo a en su actividad profesional (67%). 

La preespecialidad de Psicopedagogía debería enfocarse a Educación Especial (33%). 

La valoración acerca de si la preespecialidad de l'sicopedagogia los benefició en su desarrollo 
profesional y personal li1e la siguit•nte: 

lla preespecialidad cursada lo 
benefició? 

rJo 

79°/o 

El 79% de los entreYistados Yalora que J,1 prccspcci,1lid,1d cursdda lo benefició por las siguientes 
razones: 

La precspccialid.id cursada ks h<i servido en su trab.ijo (64'%). 

La precspecialidad le amplió e integró la Yisión teórica y prúctica que poseía acerca de la 
Pedagogía y su abord.ije .1 p.irtir de la formación básica (27°1.1). 

La preespecialidad cursada ll's sirvió debido que la psicPlogía es muy útil (9%). 

En contrapane, el 21% mmentc'J qll<' la preespccialidad cursada no lo benefició por los 
siguientes motivos: 

La ll'Visiún ele los contenid•>S fue dt'nusiado superfici,11 y puco profunda, por lo que sólo 
obtuvil'ron un,1 idc.l gcncrctl de Id pr~cspccialidad (501!111). 

Cnn,;idcran que otra precspecialidad, es más útil p.ua lcJs pedagogos en sus actividades 
proli.·sionale,; comn pl<uH"t' ión (50%). 

l'on respecto a si han continuado en el área de preespccialidad en su desarrollo profesional, ya 
sea a pan ir de un empleo que se vincule con est.i o hirn realizando otros estudios la siguiente 
gr,ílica muestra lcJ cc•n1cnrado por los cgres,1dos en este sentido. 
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¿Ha continuado su desarrollo profesional 
en el área de preespecialización que 

cursó? 

No 
50% 

Si 
50°/o 

J::l 50%1 de los entrc,istadns, s1 h .. nrntinu.iclo su tiirmaL·ión y desarrollo prolcsional en la misma 
área de la precspccié.lidad que rnrs1"1 en l.i licenciatura debido a: 

Siguen interesados en ella y su trab.ijo tiene inl1ma relación con la prccspecialidad 
cursada (71 %). 

Por su cuenta siguen actualizándose, a pesar de que su trabajo no se relaciona con ella 
(29%1). 

El otro 50%, no ha continuado en el área de precspccialización que eligieron ya que: 

Existe• falta ele oportunid;1des para trabajar en un área relacionada con la preespecialidad 
(57%). 

Después de cursarla p<'rdiemn el interés en continuar en ella (43%). 

En lo referente a l•J que propen<'n para mejorar el plan de estudios vigente consideran lo 
siguiente: 

1. l'REESPECt/\t .lllA!JES: 

Incrementar l<1 dur.1ción y las opciones de elección, ya que desdl' ~u perspectiva hace 
falta uu área en Educación para l.i Salud y Co11111nicaci1"in Educativa (19%). 

lnncml'ntar las pr;ic1i1:as y .1ctividades fi1t·ra del aul,1 a travi•s de contactos o convenios 
cnn instituciones y/o C<'nlros de trabajo vinculados L'On el trab¡1jo pedagógico, que 
pl'rrnitan a los estudiantes tl'ner cxpcticncias vivcncialc' concrrtas v participar en 
eventos y cnnlcrenrias; indusu considerar a 1,1 1nisma Sli\P de la ENEP Acatlán como 
1111 csp.1cio p u;1 pr;icticas y lorm.1rión (50':~1). 

Yinl'ulM a las prc-espcci<1lid.1dcs ,1las1km.rndas del sector !,1boral (10%). 

Proporcionar mayor inform.tción de• l.ts características ele cada prccspccialidad, para así 
rcahzar unl1 mejor dccciún (4'~';1). 

Actualizar programas que incluy.m nuevos enfoques y contenidos, puesto que muchos 
de los existentes ya quedaron reb.tsados (4%). 
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Tener la oportunidad de cursar dos prcespecialidades ( 4%), 

Implementar programas de formación y actualización para los docentes que las 
imparten (4%). 

Darles cará1;ter de especialidades y no de preespecialidades, ya que como están 
propuestas brindan una idea demasiado general del trabajo implicado en cada una de 
ellas (4%). 

Fomentar la investigación dentro de las preespecialidades, ya que es un elemento 
indispensable en la formación del pedagogo que es olvidado (4%). 

2. TODO EL PLAN DH ESTUDIOS 

Incorporar más prácticas que permitan equilibrar de una mejor manera la teoría con la 
práctica. Dei:de su perspectiva la formación en su mayoria cae más en el primer aspecto, 
por lo que las actividades fuera del aula en instituciones o centros de trabajo a partir de 
convenios para realizar prá1:ticas (a parte de las de Formación y Práctica Profesional) 
enriqueccrian en mayor medida la formación que proporciona el plan de estudios (73%). 

Ampliar la duración de la licenciatura debido a que hace falta un tratamiento más 
profundo de las temáticas que abordan los programas de estudio, de las diferentes 
asignaturas que lo integran (18%). 

Cambiar el carácter del Seminario de Tesis de optativo a obligatorio (9%). 

5.3 Correlacione~ entre las tres preespecialidades 

Como parte del análisis efectuado a las resultados obtenidos en las tres preespecia!idades a 
putir del contacto establecido con los egresados, a continuación se presentan algunos aspectos 
comparativos relacionados con su inserción al mercado laboral y la fonnación adquirida que 
como pedagogos adquirieron. 

:;.. Actividades realizada~ durdntc su se1vicio social y su relación con la preespecialidad 
cursada. 
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ConHl \l' JllllL'Slr,\ el cu,1dn· 1111ll no1, J,1s actividadl'S que re.lli1.1ron los cg1csados de la 
prcespl'l'i,tlidad de Pl.111c<1ción y r\d1nm1strJ.ci~'H1 l·,du(,tli\',l no SLHl coitH.·idl'nlcs cnn d <:a1npo de 
d~.:ción qu:..· propone J1ch.1 prc<·speci.ilid.Hi, las cuúks tienl'n que vr·1 con la ev,1luitción educativa, 
disC'ñll, clplicacit"m V l'\';Ilt1.1ciún dL' ¡irnyl'ClllS de pl.1ne.1c1ón y ,1dminis1ración. 

l··n el c.1s1) de t1s ilL'li\'id.tdl'~ lJlll' l't1 t''.'ilt.' S<'ntúh1 rcr1li:1arun lus egres.1dos l'lllti'Vistado~; que 
e.usaron !,1 pn·t•speci,tlidad de Psicupl'd,1gog1t1, 1111 gc~'n eléctuó 1·valui1cit'ln y atcnóón de 
prubk1n..i~ de .1prl'ndi:..·:1jl' y un 1 :' 1 ~·0 Oril'nt,:ción Vocacional; .u·tividade..:; con~idl'fddas c:on10 
ligada~ .1 !.1 inll'l\'CrcilJll p~•ic.:npt"d,q~ógic:a de .1cucrdo nm l;i ( hg<lniz,1l'iún AL·adc~1nica 1 siendo 
l':ltos c.1su-; ~;úln un 25n,11 

Para los l'/4H's,1dos p:rtenl'cicntcs .1 1.1 Prccs¡lt'~·ialtdad dt· l·:ducaL·ión Pennancntl' se observó otro 
D 11nporta111il'ntn, y,1 que L'I 70<~;, re(-.Iizó activi1..it1dcs du1ante su servicio social relacionadas con 
é:;ra prccspeci.ilid.id (:10% imp.1111!1 ascsprías y alfithcti1,1ció11 de adultos y el 2ll'X, Capacitación). 

Con ba"c en lo antl't iur, su lo 1·11 d casn de e~ta úh ima prec-;pcci,tlidad S<' rl'JlCJÓ una correlación 
significativa l_·un el ~1·rvicio snl'ial n·.1li1.1dt). 

C.1bl' 111e11rn111.ir qul' 1111,1 .1c·t1vidad pll'S<'ntc en !.is trl's prccspccia!idadcs es !.-1 inve~tigación. 
1\unqut' 11u en iodos los l\lsos ft11.' aplic.tdd en p,1r1ic11lar al ,írca cursada en Plancación y 
1\dminis11.11:ión Fd11cat1v,1 cnnHl 1·11 p..,icnprddgogía, l_·onstituyó unn de lo" porcentajes mús 
.iltos. 

Are.is rc.1li1.1d.1•0 durantt· ~ 11 servicio snn,11 y ,;u c01rclaci<'m con las realizadas en el 
pllt'SlP Íllil·j,¡I, 

n =mmmmmmuw:mr'i! 
; 111\'l'Sllgal·j¡·,11 cdl11..\1tÍ\'.1 

[ 1:1.ibur.1ru.'·11de111.tll·11,dcsdid.Htin1.., 
, (-ondlll'l'lt.lll \' l'\',iilldt'IÚll de ._'Uf"ill.'; 

: l:'\'.tfu,~ci1-,11 {l¡1l·c11it· 

• · · 10s0Ci 

'. !·:\',lh!1ILY·ll1 e in1cn·c1h--i\:111 c!1 pr1JÍ-·\cm,i..;_l!c .1p1cn~ti/ajl' 
; 1. )ri~·1H •. K ,l·JI~ . _ _ _ 

; C\1o_rdint1l'il'H_1 y ,ll~!llini~tracinn l'S•.:nlar 
1 Trah.1ju1·011 nif'los 
1 :\sesc;ri.1 y .1Ú:1i1~·t i; .1~·i~\ii-,íe~<id 11 !tos 
~~! p__c~_c:i_ l ~1 ~·~ ~~ ~1_!~ l:r~~!~ L.}'.__!~~ ~~'~1!~ i~J!!2_ ___ 
Docencia 
~1.lfül{~lc:i~~1! y fr~G~~riifrifü ~;;_,sy ri.f~1:1Í-~Ún~1:~_-. -- .. 
()~ g'!!1ÍZ~l~it>~~- ~.!11~~~~!1.t~ip_11 _~r_l'!D_e_!'CS ___ ·- _ 
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Co1no pw:dc verse: las ,ireas rn l,1s que s<: ob·it'l'\'Ú una corrL'spundt•ncir1 siµ.nitiL'é1tivd, dadas las 
proporciont:s sirnilarcs l'll d Sl'f\'ido soóal realizí1dn y en el puesto inicial fueron en la 
cl<1boracil\11 de rnat<'rialcs didúclicos ( 1o~i;1 y J l 1~~1 rcspcctiv,1n1cntl') y pl.1ncación institucional 
(J.41 ~'¡1 y 31

> i1 r~o;;pectÍ\'iHnentc). 

1' n IL1 com·1·rnientc .1 1.1 cv.1lu.H·ic1n e intervención en problemas de aptcndizaje, se observa un 
incremento dl' 5.:'i punt<JS porcentuales en la~. activid,tdes labll1<tlcs de los egresados respecto a 
l<ts rc.lli1..1dos durante su ~crvicio sndal. En Oricn1ación puede verse un caso similar al presentar 
1111 crel'i1niento del 3 1~~1 

Salt.t a la vista 1<1 dilácnci.t entw d servicio social realizado y la actividad laboral más reciente 
de !ns cgws.idos .11 r:1nmcntn de la entrevista L'n In referido a la docencia, al existir un contraste 
del 1 '1.6 puntos porcentuales. 

El caso cnntrario 5<' presenta en d ,imbito de investigación educativ<1, en donde la incidencia de 
prcstttdón dd servil'io social supera un 18'~i> a lcis actividades l,1hora1cs que los egresados 
n•;tlizan. 
Con base en lus dalos prcscnt.1dos no pued·:' cstahkc«rsc un.i relación >.ignilic.uiva entre las 
a·~·tividildcs rcalizndc.s dur<tnll· el 'iL'rvic:io ~(lci<ll y l.ts que rc.ilizan en su empleo actual. 

,.- Índices dt· cr11p\co y dcsc1r1pl<'o 

·CIA IDAD T '.BAJA NOJ'RABA) 
Pl.1 !l'-\lL'iún ) _t~dm illl"it_ r.1l·1ó_n E l!~u:~\_ti;1a ! 

P~i~·t_,p<·d.tt~ngi.1 . 
¡ l,.~iu~·,1~·~i'Jn Pl'nll~~nrntc_ 

Cnmo p111·dl' \Trsc· en el ct1<1dro ,.u¡ocrior, el indice de inserción l.1b01,1l ni.is alto se ubicó en los 
l'¡~rcs.1do~ que cu1 .">1lfUll l.1 p11·cspt't'ic1lid,HI de Plancación y J\dn1inistradón Educativa (87'~·ú), 
111icntr<1s L~lll' el 1n.h hajn se uhin'· c11 Edul-,H_"'iún Pcrnunente (54°10). 

l»s in1purt.1n1c dt l.ir. r qul' no lodo~ los l'grcsadds rontttv1.1dns t1,1baj.m en aspectu~ rc1acionados 
cu11 la l'l'dagogí;1, por kl que a continuat·iún se an.-tliz.1n t1spectPs rcldcionados con su campo de 
i11st'rcif111 1.tbot,t! \'l.~!-. ,icti\'ict.!de~; que rr.lliz.u1. 

1 
. 

l ugar o centn 
' 

· · Plan adcID y , . . nducittión 
de traba)~' Adtn11)1str,1Cton l'"cupcdagug1a I' 

1 Ed cat1va ' frru.inc.1i ,. 

] .J.irdín di..' nif10~ 
~i.~~!-~-l~.~·!,i~-i)~i1_11~_1!i~~ ~ _¡_ 
1 ;:~scud,1 Secu1H.id1 ia · 
[ ~~~-l:~·!~I~!~ti~~ f·:c·l~t.lc~~~!Y(l:~-~~-~!!l~~~i~;~~- L 
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1 ugar o ccnlt1 

¡ t2scu.cla de Eci~Jc .St1pcr~nr _ . i 

1 -,~~f'ntro -'~\' ~ n_vc~tig.·:.lc.·_i<~n_ F_<~ll~~~1~1~a ; 
('entro d'.· Terapi,1 

[_ (l_t?~p!t_l~l P in!'?~!~ u_ci~'H1 5 ~c s.tlud 
1 

l 
llllfl'tl' .lrridini 
Fmprcs,1 pnv,1d,1 
('entro Lk ()1it•1itttL·i¡)n 

(__'entro ( ulttir(tl 

ricrnÍ.i 1 lt;p,ln.iment,il 
•\ ~ ll 1_11<_1_III i_t~ll l l 1-~fc-( f ;1bieÍi~~~· - -+~-

Hcspccto <tl lug¡1r dl' tralMjo puede oh:-.c1v;11se que L'll el .lmhito de la cducaci1!n1 f(J1mal 1 se 
ubic:uon L'i 6.?1!·1 de lus cgrl's.1do:-> dl' l,1 pn·e~,pc~.:i.llidad ck Planec1Lilin y ,\,J1ninistración 
Educativ.1 d 5;.11•n 1.k Psirnp .. ·ct.1g. 1gíd, micntr.ts que l'l1 Educ.iciún Pl'nrt<lm.·nte el purccntajc 
01rr1·spon.lic11te t''-' el 2x•),;) 

- 'Pfancacl~ ·' · ' ' J" 
, 1 , T. f.:" . Edocact n 

uesto '¡ Adm1nis1• ac10 Ps1coped<lgogrn 0 ...... t 
. n lid cativa ' ~,c .... aneq e 

i J )ucl'lltl' de_ Ed lll'ilL lt.)ll f~1crs~'{ ild 1 

~ 1 ~Llt.'l'lllt' de l·:d11ci1L'IL~lll PriJ11a11.1 
1 lntTllll' d" l·~duc.1eilln ~lcdi,1 

! ()nt.·11t.1th)1 
¡ ,\uxili_.11 dt.: invc~tig_adur 
i l\~!s.!~·-~lle ~k-~'tl~?_l'dt.llilL'i~Hl tll'iidl~jlli<:d j - -· 
¡ .L~001~f_.i11ctd~)t !\l.'1l.1 :kn~i_t'O . . -. j. __ 
f I_L:ra¡n:;ta u .• 1so:so1 de pr1>b~ de ,1r1c1~d1z,1.1c:} _. 
!('.111.i('it,1dm . . _ . _______ ·-J--· 
¡Jc:f.l:_d<:J{c<:lut1mien~o_y <:;l)ntrat<1ci(~n_ ---\ -· 

¡Otro _ . _ ·-·· ........ L. 

1~' 11 1 

IY!o 

10' o 

Es Cnll\'r11icntc , .. 110-.11· Jos pt1<·s111s que los egresado:-; enr.rcvistados obtuvieron a su ingreso (a su 
111.ls reciente cn1pll'r1) cun 1el,1ci1'111 a lo cnnlempl.Hhl e11 li1 Org.1nízació11 Acadé111ica, por d ser 
e' docunwnto que delinc !.is lirn·.¡~: formativas dl' la Licenciatura en Pedagogía para la ENEP 
Ac.1t1:111 t•xprl's,1das en el plan de estudios vigente. 

1-:1 puesto que 1'1JCabcza el cuadn> ,1ntc1i1>r es el de docl'ntc de Fducación Prccs<:olar, en el cuül 
")Jo se ub1c.111 t')'res.idos que n11~;.1ron Ja prec·:;pecialidacl de p,icopcdagogía (10%), actividad no 
t.'1Jnsidcrad.i en J,1s 1ínl.'.1s de 01ic11t.1ción del pL111 de i'S!udios vigente. 

1.,t dnc,·11ci<1 en e1!tc,1ción prim.uü, para l,1s trl's precspecí,1l!d<1df•s reprcscnt,1 un porcentaje 
importante Y' <'S un.1 .tt tiYid .. td que tan1poco sl' encuc11tr.i. definida con10 un can1po de acción o 
,¡.:ti\'idad prnll:siun:il posible par,1 t'I pcd.igug,1. Esta actividad, m;is que propia de Ja profesión 
e:1 n1esti1 •n Jo es de los normalista:; quicnl's weihen u11.i formación que les capacita en forma 
pertirll'nt« p.ira dcsempci\:irsc en este aspecto. 
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El plan de estudios desde lo explicitado en la Organización Académica, no contempla a Ja 
docencia en educac:ión básica como tal. Caracteriza al pedagogo como el profesional indicado 
para imp,utir asig11<1turas propias de Ja Pedagog!a que existen en los planes de estudio de las 
instituciones de Enseñanza Media y Superior. El plan de estudios sólo contempht asignaturas de 
didáctica general y aspectos del desarrollo del niño como parte de una revisión de la evolución 
del ser humano, fur.damentos que desde mi personal punto de vista resultan insuficientes para 
desempellarse como profesores de educación básica y que además no le permiten al egresado de 
Pedagogía aplicar Sl1S conocimientos y habilidades desarrollados en la licenciatura. 

Respecto a la educación media el 20% de los egresados de la prcespecialidad de Psicopedagogía, 
s 1~ dedican a impartir clases en este nivel en asignaturas como Metodología de la Investigación. 

Como orientadores educativos ingresaron el 15% de Jos egresados de la preespecialidad de 
F'laneación y Administración Educativa, a pesar de no ser una actividad íntimamente 
n~Iacionada con esta preespecialiclad (como lo es Psicopedagogía, ya que comprende un 
Seminario en Oric:1tación Educativa y Vocacional como parte de las asignaturas que la 
conforman). Con lo anterior puede verse que no existe correlación entre la precspecialidad 
cursada con el cmvlearse en alguna actividad relacionada con ésta, ya que ningún egresado 
entrevistado que cursó la prcespcci.ilidad de Psicopedagogía se dcsempel1a como Orientador. 

Sólo el 15% de la preespccialidad de Planeación y Administración Educativa se desempeña en 
la Investigación, a pesar que en la Organización Académica se explicita que en las tres áreas de 
prcespecialización debe tenderse a la realización de investigaciones sobre las temáticas que se 
abordan. 

Con relación a la mordinación o dirección académica, de los egresados entrevistados de la 
preespecialidad de Planeacióri y Administración educativa se desempeñan como auxiliares el 
8% y el 10% de la de Psicopedagogía. Como responsables de la roordinación se desempeñan el 
14% de la preespecididad de Educación Permanente. 

Puede constatarse que no sólo aquellos que cursaron la preespecialidad de Planeación y 
Administración Educativa (la cuál pudiera considerarse como la más apegada a las actividades 
de plancación y coordinación educativa ele las tres existentes en el plan de estudios vigente) se 
desempeñan en este ámbito. 

Como terapistas o a:;esores pedagógicos en problemas de aprendizaje, se desempeñan egresados 
de la preespecialidad de Planeación y no sólo ele Psicopcdagogia, la cuál a partir de su 
definición de funciones está íntimamente vinculada a la asesoría psicopedagógica en problemas 
de aprendizaje comu uno de sus ekmentos más representativos. 

El 14% de los egresados que cursaron la preespecialidad de Educación Permanente, se 
desempeñan como capacitadores, actividad estrechamente rclaciondda con esta preespecialidad. 

Como jefe de reclutamiento y contratación se desempeña un 10% de Jos egresados de 
Psicopedagogía gracias a que a partir ele experiencias en otros empleos, obtuvieron 
conocimiento en el área de Capacitación y Recursos Humanos, pt!rmitiéndoles ejercer en este 
ámbito a pesar de no haber cursado la prcespf·cialidad de Educación Permanente, que si bien no 
aborda aspectos relacionado:; con la Administración de Recursos Humanos si contempla 
algunos referidos a la Capacitación. 

-144-

---------------·------· 



El 15% de los egrc!<ados de la prec..-specialid11d de Planeación y Administración Educativa, el 
10% de Psicopcdagogia y el 43% de Educación Permanente, ingresaron con puestos no 
relacionados con la Pedagogla como son: personal administrativo de oficina, secretarias, 
cajeros, entre otros. 

Con base al análisis anterior, puede decirse que en el último empleo o actual los entrevistados 
que ingresaron en puestos relacionados con su fonnación general como pedagogos fueron los 
siguientes: 

J> lt'~lll 11'!.t\ ltl!J.llhl l 

U)llh 

~~1te d~Jlti~.!!..i:i_ó_!l ~.c_d_i~--------------+- ____ -_____ __ _ __ _J,P_'l:'o____ _ ___ _ 
~i~ntador ----------------------;=r=---15°/~-- __________ _ 

~:::~,'\\,.~::;,;~~"o "'"''';0{ "'",;;i°'-C ;;~~-- .. --_ 1oo/;--== -~--:---
1 C~Jrdinad!:'r J\cadémi~--------------- ___ __:: _____________ -___ ______ _!4% 

~
~~~~:·~ asesor pedagógico de problemas de 8%3= !0% _ 
~----------------- ------ ------· ---
iacitadot - - 14% 

TOTAL ----- --46o/,;- -- 40% __ 2B% 

Puede observarse que el porcentaje minoritario se encuentra en la preespeci111idad de Educación 
Permanente (28%), mientras que el más alto se ubicó en la de Planeación y Administración 
Educativa. 

Es importante acotltr que de los egresados entrevistados que cursaron la precspecialidad de 
Planeación y Administración Educativa, el 54% ingresó a su más reciente empleo en un puesto 
no relacionado con la formación que obtuvo como pedagogo, siendo el 60% para 
Psicopedagogia y el 72'!/o para Educación Permanente. 

Cabe aclarar que como se vio en el análisis presentado para el puesto actual, la preespecialidad 
cursada no se encuentra siempre cm relacionada con el tipo de empico que tienen los egresados. 

-,.. Puesto actual 

En la única preespccialidad que se presentó movilidad ocupacional significativa, al presentar un 
número mayor de ascensos fue en Educación Permanente. 

Cabe aclarar que en .~18% correspondiente a la preespecialidad de Pla1m1ción y Administración, 
correspondió a un cambio de puesto importante al pasar de recepcionista a capacitador. 

Ti:>!S co;: 
•AJ l A "" _,, ..... ('"" N fl\.l'.' ll~. ~ k.1 . .r.la 
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;¡;. Funciones d: rectas 

En el cuadro anterior, puede ver.;e que en su mayoría las actividades realizadas por los 
egresados identificadas por ellos como vinculadas eu forma directa ron la Pedagogía, se 
encuentran contempladas en el plan de estudios vigente. 

Como ya se mencionó, la docencia es una actividad presente en buena parte de los egresados 
entrevistados, la cuál no necesariamente se encuentra vinculada a su formación profesional. 

El trabajo con niños para el 19% de los entrevistados empleados ele la preespecialidad de 
Planeación y Admidstración Educativa, con~tituye un~ actividad íntimamente ielacionada con 
la Pedagogía, lo cu.ll nos habla de que existe en ellos (al igual que en algunos empleadores 
según los comentarios emitidos l"Jr los egi·esados durante la entrevista) la idea de que el 
pedagogo es el profesional más indicado para desempeñJrse en la educación infantil. 
Prueba de ello, puedo mencionar que los egresados en este aspecto que se sienten más 
capacitados en este aspecto que un normalista, lo cuál tendría que valorarse con cuidado 
reflexionando lo siguiente: 

¿Por contar con una visión más amplia de los procesos educativos que los 
normalistas, somos en verdad los más capacitados e indicados para 
desempeñarnos en esa actividad? 

¿El proceso de desarrollo de la profesión pedagógica apunta en ese sentido? 
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:;.. Funciones indirectas 

14% 

14% 

Tanto el 14% de la preespecialidi1d de Planeación y Administración Educativa y de Educación 
Permanente, comentaron que como parte de sus actividades se dedican a impa1tir cursos de 
contenidos no relacionados con la educación como computación, educación artística, inglés, 
etc. para Jo cual han requerido utilizar sus conocimientos de didáctica general y adentrarse en 
los temas relacionados con lo que imparten. 

Para el 14% de los egresados de Educación Permanente y Planeación el proporcionar terapia 
flsica y orupacional. así como el atender problemas de aprendizaje les ha requerido prepararse 
por su cuenta ya quf no cursaron la preespecialidad de Psicopedagogía. 

5.4 Comprobación de hipótesis a partir de los resultados de la investigación 

Como se explicitó ·~n el apartado 4.1 "El problema y las hipótesis" la investigación estuvo 
conducida por una serie de preguntas, las cuales son contestadas y presentadas a continuación a 
partir de los resultados obtenidos. 

- ¿Qué se espera que realice el pedagogo en el mercado laboral? 

A partir de la investigación realizada, pudo constatarse que la docencia constituye una actividad 
importante para los egresados. Otras actividades observadas fueron orientación, investigación, 
coordinación académica, terapias en problemas de aprendizaje, reclutamiento y contratación de 
personal, asesoramiento pedagógico y capacitación. 

- ¿Cuáles son las razones? 

No se conoce plenamente la profrsión en el mercado laboral y por lo visto a partir de las 
entrevistas, la tradición y las práctkas hegemónicas siguen perneando la visión que se tiene del 
pedagogo como docente, cuyo campo de acción es la educación formal. En los mismos 
egresados existen diversas visiones y concepciones al respecto ya que algunos han incursionado 
por gusto y elección, otros lo han hecho por ser las oportunidades a las que han podido acceder. 

Lo anterior hace que en el mercado laboral, no se observe intervención en todos los espacios 
posibles de inserción considcmdos en el campo profesional del pedagogo. 

La competencia con otras profesiones principalmente con la Psicología y la Administración 
influye en el acceso a cie1tas esferas como Recursos Humanos, Capacitación Laboral 
principalmente. 
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- ¿Qué concordancia hay entre la práctica profesional que los egresados desarrollan con lo que 
s~ conoce del pedagogos en el mercado laboral? 

Pudo constarse a partir de los comentarios efectuarlos por los egresados que la imagen de la 
profesión de pedagc,gia en el mercado laboral, condiciona los espacios de inserción y las áreas 
concretas de éstos. El hecho ele que el pedagogo sea mayormente reconocido como docente de 
educación básica propicia que las a·::tiviclades profesionales que éste realiza no sean tan amplias 
y propias de la form1ción que adquirió a partir del plan del estudios que cursó. 

Esta realidad nos obliga a reflexionar y repensar el campo profesional de la Pedagogía a la luz 
de su desarrollo como profesión, la misión social que ha cumplido desde su lTeación hasta 
nuestros días, la~; necesidades sociales a las que responde (y no únicamente a las laborales) para 
así tener una perspectiva amplia del rumbo a seguir y las nuevas flonteras que la práctica 
pedagógica debe preocuparse por atender. 

f'udo confirmarse que la profesión, es una categoría que además de hacer referencia a un 
conocimiento t>specializado y la reproducción de competencias y habilidades, caracterizadas por 
normas éticas en una ocupadón hace alusión a un prestigio social. Como tal está sujeta a 
valoraciones sociales, por lo que la imagen y las concepciones (inequívocas y en-óneas) tienen 
un peso importante ,en las oportunidades a las que sus p10fesionistas tienen acceso. 

- ¿Qué relación hay entre Ja fonnación profesional que adquirió como pedagogo con su 
actividad profesional actual? 

El ejercicio de las profesiones se caracteriza por la aplicación de lo c¡ut• la formación académica, 
le posibilita al individuo asi como los requerimientos sociales y laborales que le son solicitados. 

Para establecer did,a relación es importante considerar el ámbito fomml de la formación que 
obtuvieron los egresados (es decir lo plasmado en la organización académica de la licenciatura 
de Pedagogía, 1983) en lo concerniente a objetivos. funciones y contenidos gt'néricos así como 
al ámbito de Jo vivido (es decir el plan de estudios que más allá de las intenciones y Jo plasmado 
en dicho documento), ya que ambos coexisten en la práctica e implementación dando como 
resultado matices y diferencias que han ayudado a mantener vigentes los contenidos que en los 
programas se contemplan. 

Entre las actividadc:; profesionales que los egresados entrevistados refirieron desempeñar que el 
plan de estudios de la licenciatura cursada considera, se encuentra: docente (educación media), 
cricntador, investigación, coordinación académica, asrsoría psicopedagógica en problemas de 
aprendizaje, capacitación, elaboración de material didáctico, evaluación y diseño curricular, 
evaluación educativ,1. 

Para estas actividades el plan de estudios considera asignaturas que le permiten al pedagogo de 
Acatlán rnntar con los elementos teórico·metodológicos necesarios para incursionar en ellas, 
como Jo muestra el i;iguientc cuadro. 
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Cabe aclarar que en el caso de docencia, a pesar de que en la organización académica se 
contempla como una de tas funcion·~s a realizar por parte del pedagogo no se considera un área, 
eje o asignatura que tenga por objetivo desa1rnllar las habilidades y conocimientos necesarios 
para el ejercicio de esta actividad, lo cual puede considerarse como una contradicción que en su 
reestructuración tiene que reJlexionarse y tomarse en cuenta dado que lo único que podria 
considerarse como espacio fmmatirn para esta actividad es la materia de didáctica, la cual por 
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su carácter general considero no le provee al pedagogo los elementos necesarios para 
desempeñarse como tal. 

Como lo reportó esta investigación, la docencia es un área en la que los pedagogos incursionan 
en el mercado laboral aun y cuando en el plan de estudios no se contemple en forma 
sistemática, no es cc·nveniente desconocer la realidad profesional reflejada. 

De acuerdo con los egresadrn:, es el ámbito en el que es más reconocido por lo que este es un 
punto a analizar y profundizar a fin ele ubicar la posición que como pedagogos de la ENEP 
Acatlán tomaremos a la luz de la reestrucmración curricular en puerta. 

Si se clecicliera tomar como único rl'ferente a los egresados debl'ría valorarse la incorporación de 
asignaturas, experiencias de aprendizaje y líneas que trabajen este aspecto en las generaciones 
que egresan de la ENEP Acatlán, teniendo skmpre como eje la definición puntual del papel del 
pedagogo en esta a•::tividad y la orientación de su intervención distinguiéndola del trabajo de 
otros profesionales (principalmente de Jos egresados de las Escuelas Normales). 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en relación con las hipótesis propuestas 
para la invesligaciór1. 

H1 Existe un reconocimiento1 de Ja práctica profesional del pedagogo en el mercado laboral que 
condiciona su inserción. 

A partir de Jos resuli:ados obtenidos en la invc:stigación, puede decirse que no se logró confirmar 
esta hipótesis ya que por Jos comentarios expresados por los egresados que conformaron la 
muestra se obtuvo que existe un desconocimirnto de las actividades profesionales del pedagogo 
y de su campo de acción, debido a que para muchos empleadores es lo mismo que un 
normalista. Esta visión condiciona que en el mercado laboral, la mayor parte de las 
oportunidades de empleo sean en docencia (educación básica principalmente). 

Aunque existen casos en los que Jos pedagogos entrevistados si son reconocidos 
profesionalmente, le• cierto es que son Jos menos. 

Cabe mencionar que en la medida c·n que van conociendo al pedagogo a partir e que éste realice 
propuestas que mejoren el centro o institución donde labora, se está conociendo un poco más de 
la profesión. Es a pa.rtir del trabajo propio del pedagogo como se está reconociendo su trabajo y 
las cualidades que lo caracterizan, pero puede decirse que por sí solos Jos empleadores no tienen 
en Ja mayoría de los casos un •:onocimiento real de Ja Pedagogía y de sus actores. 

A pesar de que en algunos casos se llega a conocer Ja vr.rdadera potencialidad del pedagogo y se 
le asigna la coordinación y el desauollo de proyectos adicionales, no se le da crédito profesional 
a p.utir de un ascemo o un reconocimiento salarial. 

Debido al desconocimiento existente, es común la preferencia de otros profc,sionales como 
Psicólogos y Administradores por encima de un pedagogo lo cual le hace más dificil obtener un 
empleo que Je pcnn:.td poner en prilctica sus conocimientos y capacidades adquiridos a partir de 
Ja Iicencialllra cursada. 

1 Definición conceptual y operacional 
Por reconocimiento se entiende el que lm egresados contactados refieran que el mercado laboral, los distingue 
de otros profesionales gracias a que valoran en ellos caracterislicas o rasgos propios de la profesión . 
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H2 Las actividades académicas realizadas pm el pedagogo egresado de Acatlán (preespecialidad 
cursada, servicio social realizado y proyecto de titulación) condicionan las actividades que 
desempcila en el mercado laboral. 

Como ya se menci:mó, no se encontró una correlación significativa entre la preespccialidad 
cursada, el servicio social realizado y el proyecto de titulación dado que el 81 % refirió que una 
vez terminada la prestación no tuvo oferta para permanecer en dicho espacio. Esta ocurrencia se 
ve fuertemente condicionada por el hecho de que gran parte de los egresados realizaron su 
servicio en la UNAM, institución que por sus características presupuestales no tiene 
posibilidades de contratar a los pn:~tadorcs. 

Los egresados que comentaron estar trabajando al momento de realizar la entrevista, lo hacen 
en actividades que pocas veces tienen que ver con la preespecialidad cursada ya que fue común 
encontrar a cgresad,Js desempeñándose en atención de problemas de aprendizaje aún y cuando 
no cursaron la preespecialidad de psicopedagogia por citar un ejemplo. 

La investigación re1lizada reveló que la oferta de empleos para los pedagogos al no ser tan 
abundante como quisiéramos (debido al desconocimiento de la profesión por un lado, como a la 
crisis económica que afecta a nuestro país aunada a las condiciones económicas y laborales del 
sistema económico imperante a nivel mundial descritas en los primeros capitulos), hace que Jos 
egresados se desempeñen en actividades en las que la preespecialidad cursada, en la mayoría de 
Jos casos no está relacionada. 

Ei servicio social en casi todos los casos no les proporcionó una experiencia formativa completa, 
ya que el haberse dedicado ,¡ apoyar lo administrativo les robó la oportunidad de aprender 
nuevas cosas relacionadas con su fonnación y aplicar sus conocimi1:ntos. AJ hacer una 
comparación entre los indices de la:; actividades realizadas durante el servido social con las que 
realizan en el empica actual, no se puede ver una correlación significativa entre unas y otras. 

El proyecto de titulación, para gran parte de los egresados es un aspecto pendiente por Jo que no 
pudo determinarse alguna relación entre este aspecto con el empico adquirido. 

Ante la crisis de err,pleo que se vive en nuestro país, los egresados en el mejor de los casos se 
han visto en la neeo:sidad de aceptar empleos no siempre relacionados con la preespecialidad 
que cursaron lo c:u;íl los ha llevado a prepararse y continuar aprendiendo lo necesario para 
desempeñarse en ellos e incluso muchos otros trabajan en aL1ividades no vinculadas con su 
formación. 

H3 El pedagogo egresado de Acatlán desempeña en su empleo actividades profesionales 
relacionadas con la formación que obtuvo en la licenciatura a partir del plan de estudios de 
vigente. 

A partir de los comentarios emitidos, por los egresados entrevistados en tomo a las actividades 
que realizan en su empleo esta hipótesis fue comprobada. 

La Organización Académica plantea que el pedagogo de Acatlán a partir de Ja formación 
adquirida puede de!empeiiar íunciones y actividades relacionadas con la docencia, orientación 
educativa, atcnciór. de problemas de aprendizaje, producción y utilización de medios 
didácticos; planeación administración, programación y evaluación educativa, Ja capacitación 
laboral, asi como la investigación. Éstas son desa1rnlladas por los egresados entrevistados, por 
lo que puede concluirse que existe coincidencia. 
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Cabe aclarar que como ya se mencionó en el análisis previo, los egresados también realizan 
actividades que no se encuentran relacionadas con la formación que obtuvieron como la 
docencia en educac1.ón básica (trabajo con nitlos), reclutamiento y selección de personal y 
aquellas correspondi•:ntes al trabajo administrativo para los egresados que trabajan en aspectos 
no relacionados con :la Pedagogía (cajeros, recepcionistas, secretarias, asistentes administrativos, 
etc.). 

H4 Las demandas del mercado laboral y los conocimientos y habilidades que propone el plan de 
estudios vigente de la licenciatura en Pedagogía s0n coincidentes, lo cual determina la inserción 
laboral de sus egresados. 

De acuerdo con los egresados entrevistados el mercado laboral valora el contar con 
conocimientos de didáctica general y aquellos relacionados con la elaboración de materiales, el 
desarrollo de investigaciones educativas en el marco de los problemas educativos nacionales, la 
aplicación de pmeba:; psicométricas, así como la planeación y la coordinación educativa. 
Ei;tos aspectos en su mayoría .mn abordados en el plan de estudios vigente, pero los egresddos 
consideran que los programas que integran las asignaturas deben actualizarse. El aspecto de la 
investigación, desde m perspectiva debe ser rcforz<1do ya que es un área en la cual no se sienten 
tan preparados. 

La experiencia es un elemento importante en el mercado laboral y para los entrevistados, en este 
sentido no existe correspondencia entre lo contemplado en el plan de estudios con lo que 
requieren para obtener y descmpefüuse adecuadamente en un empleo. Ello se debe a que lo 
consideran demasiado teórico y poco pdctirn, ya que exceptuando a Formación y Práctica 
Profesional la revisión de contenidos en las diferentes asignaluras que lo componen se queda 
solo a nivel teórico. 
Otro de los aspectos comentado fue que esta r'~visión muchas veces e~ poco profunda, debido al 
poco tiempo que se tLene para lerminar los programas en un tiempo corto. 

Es importante aclarar que la inscrci6n de Jos egresados a un empleo, no depende únicamente de 
que cuenten con los conocimientos, habilidades y requisitos que el mercado laboral demanda ya 
que buena parte de su acceso está c1,~terminado por la v,1Joración que tienen de la profesión los 
empleadores y de las condiciones del sistema productivo y económico. Con ello, no quiero 
seflalar que no sea importante de tomar en cuenta estos aspectos para mejorar la oferta 
formativa del nuevo plan de estudios, sino más bien dejar en claro que no es lo único que 
determina la suerte de los egresados en el mercado laboral. 

5.5 Reflexiones y consideraciones finales al estudio realizado 

Situándonos en el ámbito cualitativo, es importante hacer una valoración de la investigación 
realizada desde los ,;ujetos que concretaron los resultados obtenidos, más allá de números y 
porcentajes despersonalizados. 

Partiendo del hecho que la formación constituye un proceso de construcción por parte del 
individuo, a través de las experiencias de aprendizaje de las cjue tomó parte fue notorio 
encontrar una separación entre esta concepdón con la posición de la mayor parte de los 
egresados entrevistajos. Las valoraciones efectuadas por ellos en tornu a su fonn.1ción, 
carecieron de la com:ideración del papel, participación y responsabilidad que tuvieron en dicho 
pwceso, dado que siempre hablaron en fundón y características del otro (doceutes, plan de 
estudios, empleador, mercado laboral, etc.) y poco de sí mismos. 

· 152-

FALLA DE ORIGEN 



Pudo identificarse una falta de determinación o interés para tomar decisiones importantes para 
su formación profciional y su crecimiento personal como son el proyecto de titulación, el lugar 
y proyecto de realización del servicio social, en función de lo mejor para ellos más allá de la 
comodidad o facilidades inm<'diatas. 

Fueron en estos aspectos en donde la mayoría fueron sinceros al juzgar que ha sido 
principalmente por ellos y por poner sus prioridades en otros ámbitos, por lo que no han 
culminado con esto:; aspectos. 

El factor género en :uestiones como la anterior también tiene una influencia importante, debido 
a. que socialmente h asignación de roles pes,1 en gran medida aunque a veces sea en forma no 
tan consciente. 
Socialmente la muj•?r tiene ante sí, un número de responsabilidades que suelen anteponerse en 
1.i mayoría de los casos a su realización y desarrollo profesional y personal entre las que se 
encuentran: el cuid.1do y atención de los hijos, el hogar y la familia, entre otras. Si bajo esta 
mirada analizarnos que la mayor parte de la proporción de los entrevistados y de la población 
que conforma la licenciatura en Pedagogía son mujcre.>, tenemos una lectura más cercana a la 
realidad de los entrevistados. 
Fueron muy pocos los hombres que refirieron no contar con empico, en lo que también puede 
identificarse el rol ile género presente en ellos, al ser concebidos como los proveedores y los 
principales responsables de la manutención familiar. 

Las razones por las que han postergado la titulación y/o el cumplimiento del servicio social, son 
diferentes en hombres como en mujeres. Los hombres atribuyeron el trabajo corno principal 
impedimento, miemras que las mujeres al hogar y al cuidado de los hijos. 
También es import<.nte valorar que fueron las mujeres quienes expresaron que continuaban en 
un empleo no relacionado en fornu directa con la formación que obtuvieron en la licenciatura 
(hablando de docer.cia en educación inicial), porque el horario les permitía estar más tiempo 
con su familia y su c·entro de trabajo se encontraba cercano a su domicilio. 

Así puede verse que estas decisiones, han sido tomadas más por comodidad y por la 
organización de su vida familiar, más que con un proyecto de realización y desarrollo 
profesional. 

Sin duda el empico en nuestros día:; constituye una oportunidad escasa, puesto que la demanda 
supera por mucho la oferta dadas las condiciones presentes en nuestro país y en todo el mundo. 
Es muy importante contar con un empleo que nos de la posibilidad de satisfacer nuestras 
necesidades (por lo menos la:; básicas), ¿pero no lo es también satisfacer nuestras necesidades 
profesionales a partir de actividade~ que enriquezcan la formación que adquirimos a partir de la 
licenciatura cursada y nos de la posibilidad de desarrollar nuestra profesión? 

Puede ser comprensible o incuestionable el dedicarse a una actividad que no se encuentre 
relacionada del todo con nuestra profesión, cuando las condiciones son adversas y no tenemos 
opciones, lo que me parece poco congruente es incursionar en una actividad con la que se está a 
disgusto, en la que 1.10 se tien·~ una preparación acorde a los requerimientos que ésta implica o 
en la que se perman·~ce por confonnismo, costumbre o por mantener condiciones llevaderas con 
facilidad. 

Si bien este tipo de decisiones son personales, también es importante reparar que la práctica que 
cada individuo desarrolla para cierto campo profesional, impacta en el desarrollo de la 
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profesión. Como alumno y egresado, muchas veces no se piensa en cómo lo que hacemos afecta 
o beneficia al entorno y a la profesión de la que formamos parte, ya que suele pensarse que son 
los teóricos y expertos quiene:; con su trabajo contribuyen al desarrollo de ésta y no se adquiere 
conciencia del papo!) que tenemos como protagonistas en la consolidación de los campos 
profesionales. 

Existen diversas raz::mes por las que se ingresa a una licenciatura (por elección conciente, ideas 
erróneas, por ser la opción que nos fue asignada, etc.) pero cuando se decide permanecer, 
concluir, egresar y participar socialmente como profesional de un cierto campo se está 
adquiriendo un corr.promiso con la sociedad, con el campo y con el gremio que lo integra. Por 
ello el basar las decisiones en gustos o comodidades individuales, sin considerar )d formación y 
la responsabilidad 2 dquirida y las capacidades con que se cuenta no constituye una decisión 
candente. 

El 21 % de los egre:;ados contactados que refirieron estar ocupados en actividades que no se 
encuentran en ningín grado relacionadas con la licenciatura que cursaron (cajero auxiliar de 
ti.enda, auxiliar de :ificina, etc.) comentaron estar conformes con el sueldo que perciben, en 
función del tipo y complejidad de las actividades y responsabilidades que implican me lleva a 
preguntarme ¿realmrnte están a gusto sin ejercer su profesión aun y cuando realizaron esfuerzos 
por concluir una licmciatura, para finalmente dedicarse a otra cosa? 

Desde mi forma de ·;er, el supeditar la práctica y el desarrollo profesional a lo económico es una 
visión reducida de (¡1s posibilidades de inserción y participación profesional. 
Pudo observarse cic rta tendencia en la emisión de juicios negativos hacia la formación general y 
la obtenida en las preespccialidades, basada en el no acceso al empleo sin reflexionar la 
importancia de la formación como proyecto de vida el cuál es decidido, planeado y conducido 
por cada individuo el cual tiende al desarrollo de la5 potencialidades cognoscitivas, éticas, 
personales, actitudinales, cte. y no solo laborales. 

El no acceso al empico es un aspecto delicado, ya que no solo tiene que ver con la formación 
adquirida a partir tk un plan ele estudios, sino también de aspectos personales, culturales y hasta 
circunstanciales. Nn hay duda que para evaluar un plan de estudios el referente externo 
(mercado laboral e11 este caso), es importante ya que nos da la oportunidad de ubicar algunos 
aspectos y resultados, pero invariablemente habrá determinaciones y situaciones ajenas a lo 
formal que tienen que ver con situaciones pe1sonales que es imposible determinar con exactitud 
en una invcstigaciór .. 

."in lugar a dudas c:dsten dificultades para que los pedagogos seamos plenamente identificados 
en todas las áreas posibles de desempeño profesional, por el surgimiento que como profesión 
t'JVimos pero considero que no debemos limitarnos en cuestionar lo injusto de nuestra 
condición y lo equivocados que los otros pueden estar, cuando nosotros mismos muchas veces 
no lo tenemos claro y/o no hemos hecho nada a partir de nuestra práctica profesional por 
ampliar o modificar la visión que se tiene del pedagogo. 

Por los comentarios que emitieron los entrevistados, tuve la impresión de que ante la 
competencia frente a otros profe5ionales su posición era no infiltrarse por considerarse en 
desventaja dada la imagen social y preparación de los otros. Me parece que el valorarse y 
percibirse a sí mismos en función de los otros o de lo externo, es una posición insegura y una 
muestra de que la identidad no se encuentrn fuertemente consolidada. 
La competencia se da en todos los campos, áreas y ámbitos; no es algo exclusivo de la 
Pedagogía por lo que es un aspecto que puede enfrentarse siempre y cuando el 
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autoconocimiento y la confianza en quienes somos como gremio profesional y como individuos 
estén presentes. 

Sin duda la vinculación y el complemento entre teoría y práctica, son elementos que deben 
C'onsiderarsc en cua.lquier plan de estudios, por los comentarios de los egresados se notó una 
mayor preocupación por la práctica y el saber hacer. Si esto fuera recuperado como eje de una 
reestructuración curricular, nos acercaríamos a una preparación para el trabajo y no una 
formación que tier.da al desarrollo integral de los individuos como personas, ciudadanos, 
miembros de una comunidad, profosionistas y no sólo como trabajadores irreflexivos. No puede 
reducirse el ejercicio profesional a la ejecución de haceres aislados y de5contextualizados, en los 
que los egresados no cuenten con los marcos de acción y de pensamiento necesarios para 
valorar las incidencia de su práctica en la sociedad. 

Desde los 60's hast1 la actualidad, el valor ele! hacer y de lo inmediato por ser aspectos útiles 
para el desarrollo y fortalecimiento del sistema económico se han impuesto como lo más 
valorado. Consider::i que los egresados debieron también considerar que más allá de estas 
cuestiones, la licenciatura que hcm:is cursado nos ha permitido tener una visión más amplia de 
la realidad educativa y sus problemáticas, lo que si pienso debe fortalecerse es la capacidad de 
cada pedagogo de ·1isualizar~e y compromc;erse como pedagogo con un plan ele carrera que 
trascienda lo logrado en la licenciatura, para así continuar la construcción nuevos aprendizajes 
que le permitan enf1entarse a los cambios y circunstancias como profesional. 

Una tarea pendiente la constituye el revalorar la importancia del conocimiento teórico, 
conceptual y mctod.ológico de nuestro campo lo cual permitirá desde mi perspectiva mejorar 
nuestra práctica desde una perspectiva más completa caracterizada por una actitud reflexiva y 
ética, contribuyendo a la consolidación de nuestra profesión. 

Puede visualizar también en los egresados una percepción de que la licenciatura debió haberles 
dado todos los ekmentos teóricos y prácticos, que requieren para su actual desempeño 
profesional. Esta forma de visualizar su formación como acabada me parece que es una falsa 
percepción, dado que esta etapa dc:;de mi parecer, constituye el primer acercamiento a partir de 
las bases para que cada uno dependiendo del rumbo que siga continúe preparándose y 
ampliando sus conocimientos. Un plan de estudios no puede dar todo lo que como egresado se 
requiere, más allá de contenidos o saberes específicos valorados en un tiempo especifico 
proporciona los elementos para continuar por nuestra cuenta, nos adentra a un campo de 
conocimiento: a su objeto de estudio, problemáticas, metodología, líneas de investigación, 
valores, actitudes y compromisos. 

Lo que si constituye un aspecto que debe preocupamos, es el hecho de que consideren que al 
egresar tienen visiones aisladas de los di5tintos aspectos que se revisan en los programas, por lo 
que debe reflexionarse el gracia de integración que guarda el plan de estudios y sus diferentes 
áreas. 

Respecto a las preespecialidadcs y su acercamiento al mercado laboral, los egresados no 
consideraron la importancia que tienen para su conformación como profesionalrs dedicados a 
la educación y sus problemáticas, ya que de nueva cuenta no puede limitarse los contenidos Y 
experiencias del plan de estudios, a las necesidades concretas del mercado laboral en un tiempo 
en especifico. La formación promovida por el contrario debe trascender aspectos sumamente 
particulares dado q·;e el aparato productivo, es tan impredecible y cambiante que no puede 
S•~rvir de único referente, ya que si solo se cuida este aspecto sólo se cuidará el proveer de los 
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cuadros técnicos que se requieren pero que no son capaces de resolver problemáticas 
socioeducativas complejas y contribuir al desarrollo de la Pedagogía. 

Por lo que pudo verse, los egresados no tomaron plena conciencia y compromiso de las 
elecciones realizadas, dado que la preespecialidad que cursaron en muchos casos les causó 
desencanto por lo que no continuaron en ella al egresar. 

Las decisiones profuionales como la elección de la liccnc'.atura a cursar, la preespecialidad, el 
s1:rvicio social, el empleo, el proyecto de titulación desde mi perspectiva, no son decisiones que 
deban tomarse a la ligera en donde los gustos momentáneos guíen nuestras decisiones y 
traycctori;1 profesional. El ser conci.entes del compromiso adquirido con nosotros mismos, con 
la institución, con la sociedad y con nuestro gremio no debe ser algo tomado a la ligera. 

Con los elementos preSl'ntados puede verse que en los egresados prevaleció una concepción de 
la Pedagogia técnico-instrumcntal-cficicntista y no un campo en construcción que requiere de la 
r·~flexión, aportación y colaboración de sus actores. Esta visión utilitarista puede pensarse que es 
lógica por las car,1cterísticas de n·Jestrn tiempo en los empleadores y de la sociedad en su 
conjunto, pero no f s deseabh: que en los alumnos y egresados prevalezca, ya que rompe con 
toda posibilidad de transformación de la realidad educativa y el desarrollo de la misma 
Pedagogía al dejar ele lado la comprensión, el análisis y la importancia de las multidimensioncs 
q,ue intervienen en los fenómenos t"1!ucativos. 

El sentir que no pueden reconstruir y abrir a partir de su acción y participación, los espacios que 
son considerados cerno propios de la Pedagogía, nos habla de una percepción en donde todo es 
estático y ya está dado cuando no es así. 

A partir de algunos comentarios se puede dibujar una v1s1on tradicional del proceso de 
e-nsef\anza-aprendizaje del que los egresados fueron partícipes, dado que pareciera su papel fue 
pasivo y condiciom:do a lo que el plan de estudios y los docentes pudieran aportarles, lejos de 
hablar de las acciones criticas, propositivas, investigativas que hicieron para construir sus 
conocimientos y lo que son hoy dí.1 como profesionales de la educación. Con ello vale la pena 
reflexionar sí la formación que se promueve a partir del plan de estudios vigente está llevando a 
configurar individuos autónomos o dependientes, con determinación o conformes, confiados en 
sí mismos o inseguras de su capacidad. 

Sin duda hacen falta muchas cosas pensando en términos ideales, pero en términos reales por 
cuestiones de infraestructura y presupuesto como alumnos y egresados tenemos que valorar los 
esfuerzos y el comp1omiso que la. institución y sus docentes tienen para con nosotros. Las 
demandas pueden ·;ulmin.u en una lista inagotable, pero es importante que se hagan en los 
límites de lo que cada uno está dispuesto a aportar para que los resultados sean mejores. 

Finalmente vale la pena comentar que si bien los resultados obtenidos, reflejan valoraciones y 
consideraciones pe1 sonales, también nos plantean una realidad y circunstancias en las que los 
egresados de desenvuelven una vez que egresaron de la institución educativa que los formó. 
Sus opiniones son un aspecto importante de considerar, dado que fueron los participes de 
condiciones de un proceso di: enseñanzíl-aprcndizajc y de la selección que el mercado laboral, 
hace de los individuos. El contextualizar sus opiniones con sus argumentos con un análisis y 
evaluación curricular amplios y concienzudo, le dará a la toma de decisiones académicas 
mayores elementos para la modificación del plan de estudios si es que se decidiera utilizar la 
información obteni1la para ulteriores reflexiones. 
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Los egresados plantearon importantes demandas que para su atención requieren un fuerte 
trabajo de todos y en el que su pa1ticipació11 activa, constituye un elemento importante por lo 
que la generación de proyectos académicos que permitan establecer canales de comunicación y 
de trabajo conjunto con los egresados pueden ser interesantes y sumamente útiles. De no ser así 
se vive un distanciamiento con la institución y espacio que los formó, lo cuál resulta algo no 
deseable cuando la mayor pa1te de! la pobladón no ha concluido su proyecto formativo en la 
institución (proyecto de titulación). 

Con la experiencia obtenida a pa1tir de la realización de este trabajo considero conveniente 
tomar en cuenta los siguientes aspectos para futuras investigaciones relacionadas: 

•:• Construir una b~se de datos de las generaciones que han cursado el plan de estudios en 
cuestión que imegre los referencias neo?sarias para establece le contacto con egresados 
(nombre complci:o, generación a la que pertenece, teléfono, dirección, situación académica -
titulado/sin titul.!r- y preespecialidad cursad3). 

•:• Realizar esfuer20s sistemáticos y periódicos que permitan mantener contacto con los 
egresados. Este aspecto p('fJnitiria mantener actualizados sus datos y hacerlos partícipes de 
actividades académicas y enC"ucntrns que pueden fortalecer más la identificación y 
acercamiento como gremio. Parte de las dificultades del proceso de esta investigación, se 
centró en no contar con datos actualizados que permitieran establecer un contacto con los 
egresados por lo que repre!;enta an aspecto imprescindible. 

•!• Considerar trabajos o encuentrns que permitan identificar las voces y opiniones de expertos 
en el debate del campo profesional del pedagogo en México y a nivel internacional, que 
abran espacios d~ rellexió11 y reclefinición de Ja profesión y sus necesidades. 

•!• Si se quiere profundizar en el análisis d·~ las demandas del mercado laboral como tal, es 
importante considerar el c·stabkcimiento de contaclo con empleadores para lo cual pueden 
considerarse lo!; datos que Jos egresados con los que se ba establecido contacto 
proporcionaron o bien instituciones en donde se conoce que participan pedagogos. 

•:• Para posteriores seguimientos de egres<1dos considerar la viabilidad de la metodologia 
empleada en este y otros trabajos generados. 

Vale comentar que una de las intenciones de este trabajo fue probar una metodologia dado que 
las experiencias en este sentido no son muy prolijas y difundidas por lo que considero que 
mejorándose los insumos (bases ele datos, mayores recursos humanos y materiales) pudiera 
funcionar y considerarse como útil. 

Es importante que a partir ele estas valoraciones y posibles modificaciones se construya una 
estrategia para realizar estudios similares realizados en forma periódica, para asi contar con 
información oportuna y consistente que puede ser útil para diversos proyectos. 
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CONCLUSIONES 

Sin lugar a dudas una investigación que tiene como objeto de conocimiento a los egresados de 
una profesión o un grado académico no es una tarea sencilla, pero si un quehacer importante 
para mejorar los procesos educativos y tener un mayor conocimiento de los resultados 
obtenidos en las generaciones que egresan de una institución. 

Como parte de la congruencia externa que un plan de estudios guarda, debe valorarse un 
espacio que sin lu.gar a dudas constituye uno de los ámbitos más importantes para una 
profesión: el mercado laboral. Es justo ahí donde se reíleja, parte del esfuerzo que la institución 
educativa hace para ofrecer a sus estudiante!: una formación que le sea de utilidad tanto en lo 
productivo como en lo personal. 

Entre los referentes .1 considerar en este tipo de evaluación curricular, se encuentran sin duda los 
egresados foco de esta investig1ción, pero además debe acercarse a partir de otras 
investigaciones a leos empleadores y a expertos en la renexión del quelmcer pedagógico, asi 
como el análisis de la organización y congruencia intrma del plan de estudios y un estudio de 
las necesidades sociales a las que debe atender en la actualidad. 

Es importante recordar que el mt~·cado laboral, no es el único aspecto que debe tomarse en 
cuenta para evaluar la congruencia del plan de estudios. Existen necesidades sociales que 
muchas veces no si~ ven del todo rcílejadas en las necesidades del mercado laboral y que la 
formación universitiria debe atender a través dr los profesionales que egresan de las distintas 
carreras. El sistema escolar no provee a sus alumnos de una capacitación para el trabajo, sino 
una formación para. Ja vida en la que el individuo desarrolle sus capacidades para participar 
reflexivamente y transformar su realidad en forma conciente. 

Esta investigación, por motivos de estudio se situó únicamente en el mercado laboral como una 
de las fuentes de in~xmación necesarias para valorar la formación que reciben los pedagogos de 
Acatlán a partir del plan de estudios vigente, aunque se tiene presente que no es la única, ni la 
definitoria. 

Por ello que la intención de este trabajo, no fue el proporcionar directrices definidas acerca de lo 
que debe incluirse en el nuevo plan de estudios, sino por un lado probar una metodología que 
posibilite la realización de estudios con mayor amplitud (tanto de imlividuos que compongan la 
muestra como de aspectos a investigar) y el conocimiento de algunos aspectos relacionados con 
la valoración que tknen los egresados del plan de estudios que cursaron y su desempefio en el 
mercado laboral. 

Esta investigación se apegó a mostrar las opiniones y argumentos, que nos pe1mitieran ubicar 
algunos aspectos de Ja realidad ele los pedagogos fuera del espacio institucional del cuál 
egresaron, lo cual no en todos los msos fue posible, ya que en muchos casos no se pudo obtener 
por parte de los egresados respuestas amplias que dejaran clara su postura respecto a las 
cuestiones abordadas. Por estas características, Jos aspectos cualitativos que fueron el foco de 
atención de este trabajo fueron una tarea no sencilla de determinar dado que las opiniones 
podian ser coincidentes, divergentes o hasta contradictorias de acuerdo con Ja forma de concebir 
cada aspecto por cada egresado, pese a ello se revisaron con sumo cuidado las opiniones 
vertidas para determinar las coincidencias y divergencias, las cuales fueron presentadas en este 
trabajo. 
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Los seguimientos de egresados constituyen tareas institucionales urgentes <le asumir. El camino 
no es sencillo, ya que no existen metodologías probadas y en muchos casos no se cuenta una 
sistematización de la información necesaria para su realización. Este tipo de dificultades son las 
que hicieron de esta investigación un trabajo complejo que llevó tiempo, esfuerzo y dedicación 
importantes; no sólo en la parte teórica sino también en las actividades de consulta a las bases 
de datos, generación de listas por preespecialidad, el contac.10, la sistematización de la 
información y su análisis. 

Esta investigación me permitió vislumbrar que la profesión de la cual formo parte está en 
construcción por lo que requiere de todos lrn: que formamos parte de ella (profesores, alumnos, 
1·gresados, directivos e instituciones) para difimdirla y hacerla crecer. Tenemos mncho por hacer 
ya que el reconocimiento social y laboral de la profesión fuera de la institución, no es el que 
quisiéramos; el pedagogo en gran medida sigue siendo visto como el encargado de la 
conducción de niños o un profesional similar a un normalista. 

Aunado a los prob.emas inherentes al proceso de comolidación de la profesión, no podemos 
olvidar los aspectos contextuales. Sin duda el mundo y su~ relaciones han cambiado a partir de 
la implementación de la globalización en todos los ámbitos, las innovaciones tecnológicas 
generan nuevos escenarios de participan productiva para los que los individuos deben estar 
preparados tanto en conocimientos como en habilidades destacando con especial cuidado el 
an,ílisis de situaciones, el razonamiento lógico, la solución de problemas, entre otras. 

Los conocimientos y habil idade1: necc5anas para participar en la vida productiva, son 
importantes pero lo es más una formación que permita el ejercicio de una profesión con 
principios Í!ticos que le reafirmen su papel, mmpromiso y responsabilidad social. 

El sistema educatiV·J tiene ante sí una tarea sumamente compleja ya que el binomio educación 
igual a desarrollo, continúa presente en la politica educativa nacional. La educación superior al 
ser la encargada de formar los cuadros profesionales que el país requie1e, se encuentra aún más 
mmprometida a m<'jorar sus procc:>os y prácticas si es que quiere cumplir con la función que le 
ha sido encomendada, dado que las características del mundo actual presionan a todas las 
instituciones pero más a las universidades a considerar en sus opciones formativas y en 
garantizar que sus egresados cuenten con conocimientos acordes a las exigencids de la vida 
hboral. 

No obstante es im¡:ortante precisar que los problemas estructurales de una sociedad, como el 
desempleo no pueden ser resueltos únicamente con la educación y menos aún debe culpársele 
de su existencia. :El modelo de desarrollo económico implementado ha generado serias 
dificultades y contradicciones, las cuales hacen cada vez mas visible su poca respuesta a las 
problemáticas mundiales. 
Debido a los problemas económicos la oferta de empleos profesionales, ha decrecido pese a que 
el crecimiento poblacional y con ello la demanda por educación va en aumento. 

La crisis como característica de las sociedades contemporáneas de todo el mundo, acanea 
dificultades para el desarrollo deseado entre las que se encuentra el acceso al empleo de un 
número menor de individuos de los que el sis1:ema educativo ha formado. 

Por décadas se ha generalizado la idea de que los más preparados, serán quienes tengan 
garantizado un empleo digno y un mayor status social. En la investigación realizada como en 
otras, pudo observarse que personas con la misma calificación profesional o escolaridad acceden 
a diferentes niveles en la estrnctura ocupacional y por lo tanto tienen diferencias salariales, por · 
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lo que puede concluirse que el grado educativo no es el único factor en el empleo ya que en la 
selección y contratación de personal entran en juego aspectos sociales, institucionales, politices, 
sl1bjetivos, etc. 

Se comprobó que la certificación de los conocimientos es uno de los aspectos enfatizados por el 
mercado laboral para el ingreso a un empleo. Debido a la gran demanda de individuos por un 
empleo que sobrepasa la afeita situaciones como el desempleo y subcmpleo, son parte de la 
realidad de las profesiones y ocupaciones, a la que la Pedagogía no se escapa. 
Esta demanda también hace que lo:; requisitos educativos para el acceso a un empleo sean cada 
vez mayores, dado que los individuos buscan prepararse lo mejor posible para ser candidatos 
competitivos; los ernpleadore> conrratan a quien tenga mayor nivel aún y cuando no sea tan 
necesaria su alta preparación. 

No todos los profc>ionistas tienen la oportunidad de desarrollar todos sus conoc1m1entos y 
habilidades individuales y profcsior.alcs en un empleo, ,1sí como tampoco pueden acceder todos 
a mejores oportunidades de vida, e:;tatus y movilidad social como lo prometieron teorías como 
Capital Humano. De esta forma pudo cnnstdtarse que la profesión está condicionada no sólo 
por las cali!icacionc·s cognoscitivas, técnicas y aptitudes para el desempeño de los individuos 
que la conforman sino también por las percepciones y valoraciones que la sociedad y el mercado 
laboral tienen acerca del campo ele acción de determinado campo ele conocimiento. 
Pese a ello teorías ele corte elicientista y racionalista como ésta continúan en el discurso de la 
política educativa i ntcrnacional; d cual plantea a la educación como palanca del desarrollo 
cuando las iniciativ«s de corte social bajo el modelo neolibcral han pasado a un segundo plano. 

El contexto nacional e internacional por sus c<1racterísticas, propicia que profesionistas de 
distintas áreas no desarrollen todas las capacidades enmarcadas en su formación profesional, ni 
t.1mpoco accedan a oportunidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida como las 
t•~orías economicistas encabezadas por el Capital Humano prometieron desde décadas atrás, al 
asegurar que la inversión en educación les daría un mayor estatus y movilidad social. 

La preocupación por satisfacer las demandas del mercado laboral, es tan sólo uno de los 
aspectos que las instituciones educativas deb·~n tomar en cuenta. El hablar de fOrniación como 
se hizo en el prescr.tc trabajo es diferente a hacerlo en tomo a un entrenamiento, ya que este 
último tiene más que ver con el desarrollo de habilidades técnicas que con un desenvolvimiento 
y crecimiento integral del individuo como profesional y como persona. Es por ello que el 
d.esarrollo del campo proff'sional, la col.iboración que éste tiene con la atención de 
problemáticas sociales, entre otras cuestiones deben ser otras preocupaciones sustantivas antes 
que la respuesta inmediata y automática a las exigencias de un mercado cambiante. 

Al atender las demandas del mercado laboral, es imprescindible que las instituciones educativas 
reo pierdan su mirada académica de la realidad profesional y que no olviden el compromiso 
social adquirido, ya que de no ser así las profesiones se convierten en un conocimiento técnico 
carente de reflexión y recreación de la realidad en la que interviene. 

La investigación realizada mostró que el pedagogo egresado de Acatlán en su mayoría ha 
logrado insertarse en el mercado l.iboral, aunque no siempre en empleos relacionados con la 
formación que adquirió y en gran medida se encuentran trabajando en instituciones que ofrecen 
educación formal. 

Es importante ver esta condición a la luz que el no acceso a determinado empleo, . no es 
sinónimo de una "mala preparación profesional" de los egresados como se asevera en discursos 
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de la política educativa de nuestros días. Actualmente el contar con una preparación acorde a 
los requerimientos de un empico en particula:r no garantiza el acceso y permanencia, por lo que 
no existe una correspondencia automática entre los requisitos educativos provistos en su 
formación con los requerimientos ocupacionales reales. La situación socioeconómica imperante 
condiciona los alcances y resultado~• de los proyectos educativos, los problemas existentes como 
el desempleo no son generados por la poca respuesta de las instituciones educativas al proyecto 
de desarrollo nacional, sino que son producto de las c1isis del sistema económico imperante a 
nivel mundial. · 

El sistema educativo a través de su proyecto formativo atiende diferentes necesidades derivadas 
del contexto en que se ubica, la población a la que ofrece sus servicio:. y no únicamente a las 
necesidades y dcmrndas del ámbito productivo, por lo que al considerar los egresados la 
utilidad o conveniencia de su formación únicamente condicionada al empleo requiere también 
contemplarse una reflexión del crecimiento personal y profc~ional que les proporcionó. De esta 
fom1a la estimación del saber hacer, presente en sus comentarios no contempla la valoración del 
saber pensar y saber ser profesional e individuo. 

En profesiones como la Pedagogía ligadas más a lo humanista y menos a valores de mercado 
como la competitividad y producti•1idad eficientista, se tiene la oportunidad de contar con una 
propuesta formativa que atienda más a las no:ccsidades de los individuos que la conforman y a 
las problemáticas sedales especialmente a las educativas. Sus alumnos y egresados tenemos así 
la oportunidad de :;er parte de una profesión comprometida con la :;ociedad, con el campo 
pedagógico y con la institución en la cual se formaron que más allá de hacercs concretos, 
espccificos y dcscontextualizado~; tengan la capacidad de incidir en la solución de 
problemáticas. 
Desde esta pcrspect:.va debe cuidan.e que el plan de estudios de la licenciatura en Pcdagogia, no 
valore solo los asp¡·ctos relacionados con la utilidad económica y productiva favoreciendo la 
idea de la aplicaci:'m de lm conocimiento~;. a la resolución de problcma5 de la actividad 
productiva olvidando la importancia del desarrollo de la profesión y su papel en el 
mejoramiento de la sociedad. 

Actualmente una dC' las principales tareas de los procesos educativos la constituye el desarrollar 
en los alumnos las habilidades, conocimientos y sentido de la responsabilidad necesarios para 
que continúen aprendiendo a lo largo de la vida. La idea de una formación que concluye junto 
con un grado profesional, no es acorde a las condiciones clcl mundo contemporáneo. 
De esta forma puede valorarse que los egresados entrevistados, en su mayoría se encuentran en 
desventaja, ya que no han continuado su dc~arrollo profesional por su cuenta centrándonos en 
l.i continuación del .-írea de preespC'cialización, por lo que es una tarea pendiente. 

Buena proporción ;le las ac1ivida1lcs que se encuentran realizando están vinculadas con la 
docencia, principalmente en o:ducación básica (primari.1 como la más preponderante). La idea 
de que el pedagogo conduce niños prevalece en el mcrc~do laboral y en el ámbito social en que 
se desenvuelve, así como el desconocimiento de la profesión por parte de los empleadores al 
creer que es similar a un normafü.ta en gran medida por el proceso de conformación que la 
Pedagogía como profesión ha tenido desde su origen hasta nuestros dias. 

El no contar con un reconocimiento pleno de la profesión en el mercado laboral, ha 
condicionado que SlJS egresad.os no accedan a todas las áreas ele intervención que contempla la 
Organización Acad1!mica del plan ele estudios vigente. 
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La competencia profesional, 1:s parte de Ja realidad a la que se enfrentan Jos profesionales en el 
mercado laboral. Existen pocas oportunidades de ingreso y son muchos Jos individuos que se 
postulan para un mismo puesto y aunado a ello, históricamente se ha privilegiado el 
mnocimiento profe¡ional (conocimientos y habilidades técnico-profesionales necesarias para el 
desempefio de una profesión) por encima del desa1rnllo teórico, conceptual y metodológico de 
Ja profesión, teniendo como consecuencia Ja invasión de campos y con ello Ja falta de definición 
de Jos limites entre diversas profesiones haciendo que en el mercado laboral no se tenga una 
identificación plena de ellas. 

!'ese a estas dificultades es innegable que en algunos casos Jos egresados se están abriendo 
e-amino demostrando sus capacidades y habilidades, Jo cual es un principio importante para 
lograr el reconocimiento de sus prácticas pro!Csionales. 

Tomando en cuent<. el estado de crisis que enfrentan nuestras sociedades, el derecho al acceso a 
la educación superior pública. se h.1 convertido en un privilegio del cuál no todos gozan. Más 
aJlá de miradas ir.dividualistas, es importante que los alumnos que logran el acceso, Ja 
permanencia y el egreso hagan suya el compromiso que estos centros educativos han adquirido 
mn la sociedad y sus necesidades (por lo menos con aquellas que estén intimamente 
relacionadas con el abjeto de ·~studio de Ja lic•wciatura cursada). 

Con lo expuesto podemos dar respuesta al cuestionamiento planteado al inicio de esta 
investigación; ¿es n~cesario s?guir formando pedagogos en las áreas vigentes si el mercado no 
bs requiere? si ya q•Je los profesionales pueden dar respuesta a otros sectores y problemáticas de 
la sociedad que pue:lcn posibilitar d desarrollo de la profesión. El que el mercado laboral no los 
demande en un tiempo específico, no quiere decir que no lo hará transcurrido un tiempo ya que 
esta falta de dem mda puede estar condicionada por una falta de conocimiento de la 
participación del pedagogo en una actividad profesional. 

De esta forma la formación a. promover por las instituciones no debe estar basada únicamente 
en la vida productiva, teniendo como principal interés la incorporación al empleo sino una 
preparación profesional que desarrolle habilidades, conocimientos, aptitudes, actitudes y valores 
en un contexto social amplio. 
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Propuesta: Elementos a considerar para fortalecer el proyecto 
formativo del plan de estudios de la licenciatura en Pedagogía de la 

ENEP Acatlán 

Como parte de las tareas pcnd.ientcs tcndiente·s a mejorar la formación que se ofrece en la ENEP 
Acatlán a las nueva:; generaciones considero los siguientes elementos: 

./ Fortalecer la identidad como pedagogos de los estudiantes y egresados. 

Sin lugar a dudas d ser reconocidos social y laboralmente, es un elemento importante en el 
d.esarrollo de cualquier profosión, pero lo es más el reconocerse a sí mismos y valorar la 
capacidad que tenemos para afrontar nuestras actividades profesionales con ética y 
compromiso. 

A partir de esta investigación, pudo identificarse que existe en muchos casos una 
autopercepción minusvalorada de los mismos egresados al sentir que no tienen los elementos 
suficientes para competir profesionalmente con graduados de otras carreras. Esto en muchos 
casos, los ha hecho no intentar incursionar en cie1tas áreas y ser descalificados en primera 
instancia por ellos mismos. 

El sentir que no somos valorados en el mercado laboral de la manera en que quisiéramos, no 
debe seguir siendo un factor importante parn reconocernos y sentirnos ·llna profesión útil. Si 
estamos convencidc·s ele la importancia de nuestra formación y la demostramos, en los espacios 
ya abiertos en el mcrcddo laboral ello conclu.:e a que la percepción quc se tiene de la profesión 
cambie. Si por el contrario, no hacemos nada para promover nuestra práctica será muy dificil el 
poder contar con mejores y mayores oportunidades de ejercicio profesional. 

En profesiones que no se encuentran plenamente reconocidas social y laboralmente, son sus 
integrantes quienes tienen que hacer valer sus capacidades y posibilidades de intervención lo 
cual constituye un proceso quizá no automático pero que a la larga abre espacios y 
oportunidades mejcrcs para las nuevas generaciones. El concebir nuestra situación como algo 
que se encuentra en construcción es un aspecto sumamente importante, ya que en lugar de 
cerrar las posibilidades las abre y le da la oportunidad a cdda pedagogo a mejorar sus 
posibilidades de participación y con ello a la Pedagogia de ampliar su campo de acción. 

El trabajar con los alumnos en esto~; valores, es una pa11e importante que considero está un poco 
olvidada. El scntiC:o de pe1tenencia debe ser un elemento presente en la formación del 
pedagogo, a fin de que cada alumno y egresado se comprometa al mejoramiento y desarrollo de 
1.1 Pedagogía en la medida de sus posibilidades reales, ya que de no ser así el gremio seguirá 
alejado y no sení fádl avanzar a la constrncción de una nueva Pedagogía que enfrente los retos 
pendientes . 

.; Fortalecer en los alumnos el sentido de compromiso y re~ponsabilidad con su 
formación. 

A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, pudo identificarse en los egresados poca 
conciencia y consid1:ración de su participación en su proceso formativo como pedagogos. 

El contexto actual demanda individuos autónomos con capacidad de continuar aprendiendo 
por su cuenta, en diferentes momentos y circunstancias de la vida. Más allá de lo que el plan de 
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e·studios contemple y los esfuerzos que los docentes hagan, deben ser capaces de incrementar 
sus conocimientos y resolver sus inquietudes mostrando una actitud favorable y haciendo 
e·sfucrzos por constrnir nuevos. 

Independientementt! de su actividad profesional y de los conocimientos que el plan de estudios 
les proporcionó, el o;ontar con esta capacidad les pem1itirla aprender en diversas experiencias y 
mejorar como individuos y profesionales de la educación. 

La licenciatura constituye apenas el inicio y las bases para incursionar en un campo de 
conocimiento, por lo que la mayor parte les toca a los egresados cuando a partir de sus 
necesidades e intereses deben continuar con su formación. 

Como alumno es importante no tomar decisiones a la ligera sin un proyecto de carrera que de 
acuerdo con las cwacidades, intereses y aspiraciones personales conduzca el rumbo. El 
sensibilizar a los alumnos ll importancia de sus decisiones y la responsabilidad que han 
adquirido como pedagogos en el mejoramiento de la educación es un elemento importante, ya 
que casi siempre la preocupación s1! encuentra centrada en los conocimientos y habilidades que 
deben adquirir y no tanto en el desarrollo de actitudes como el compromiso, la responsabilidad 
y la ética son aspectos poco atendidos que impactan en el grado de respuesta de los egresados en 
h sociedad y en un empleo. 

< Formación en investigación. 

Considero que el a!:pecto rethente a la investigación como un punto medular de la formación 
necesaria del pedagogo y debe ser contemplado en la reestructuración del plan de estudios 
vigente, ya que debe ser una línea transversal considerada en todas las asignaturas que lo 
conformen y no sólo en algunas. 

La investigación ccnstituye un a~pecto olvidado y poco valorado en su justa dimensión, por 
muchos pedagogos desde mi persp·~ctiva y desde la de los egresados entrevistados. Lo anterior 
constituye una fücn.e error pues es una aC'tividad que podría posibilitar el mejoramiento de las 
prácticas y procesos educativos que son nuestro objeto de análisis y que muchas veces lo 
hacemos sólo a nivel teórico, dejando pendientes muchas incógnitas. 

Aspectos ligados al saber hacer y a cuestiones pragmáticas referidas al conocimiento 
profesional, son aspectos importantes y muy valorados por los egresados ubicándonos en una 
perspectiva integra'. también lo t'S la formación de investigadores rcllexivos C'On amplio 
conocimiento de SL. campo, que sean capaces ele enriquecerlo, enfrentar sus problemáticas y 
colaborar en la difu~;ión y consolidación de su profesión. 

En el presente trabajo los egresados entrevistados refirieron muchos aspectos a integrar en el 
plan de estudios, ya que desde su percepción su form,1ción careció d¡, algunos elementos. En 
i11vestigaciones similares podría de nueva cuenta identificarse muchas cosas no contempladas en 
el plan de estudios, ya que e:; imposible diseñar e implementar una propuesta educativa en la 
que la totalidad de demand.1s se vean reflejadas. El fomentar en los estudiantes y futuros 
egresados, la capacidad de investigar y asi incrementar sus conocimientos es un elemento que 
puede posibilitar que los alumnos tengan un.i formación más completa a partir de su trabajo y 
esfuerzo, a fin de que en lugar de limitar sus posibilidades a lo que en forma fonnal el plan de 
estudios contempla les de la posibilidad de aprender a aprender. 
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También podría permitimos romo profesión incrementar las aportaciones al ámbito educativo, 
logrando con ello un mayor re•:onocimiento y participación en la producción teórico
metodológica; espades que muchas veces sólo son ocupados por otras profesiones limitándonos 
con conocerlas y aplicarlas. 

El proporcionar ba:;es sólidas en investigación a través del plan de estudios en su conjunto, 
estimo potenciaría a que el número de titulados se incrementara ya que los egresados refieren 
tener múltiples dilk J!tades para desarrollar su tema o proyecto, debido a que no cuentan con las 
herramientas y conocimientos necesarios además de no ver a la investigación como una 
actividad inherente a su desempeño profesional. 

El fomentar este 1.specto podría darnos la posibilidad como pedagogos de trascender la 
¡:reocupación de bs haceres concretos y específicos, para dirigirnos a la atención de 
problemáticas educ1.tivas que involucran la puesta en juego de una perspectiva y capacidad más 
amplia. 

La investigación dc:1tro de las preespecialidades, desde mi perspectiva constituye un aspecto a 
tomar en cuenta ya que en la Organización Acadérnka, se retoma como un punto que debe 
trabajarse en las preespecialidades y que desde lo que comentaron los egresados y mi 
experiencia personal, considero no es del todo aprovechado. Muchas veces las investigaciones 
documentales sencillas son las únicas acciones en este sentido, pero no se llega a realizar 
proyectos que comrlementen el aprendizaje de los contenidos y que además se desarrolle en el 
estudiante la capac.1dad de realizar investigaciones de ,1spectos importantes y que incluso le 
pudieran se1vir para titularse . 

./' Cuidar en mayor medida el enfoque pedagógico por sobre el psicológico. 

Resulta más útil y congruente con la licenciatura en Pedagogía el predominio de un enfoque 
pedagógico en los programas, ya que si se privilegia lo psicológico se crea confusión e ideas 
erróneas en el estudiante sobre los conocimientos y el papel que como pedagogo debe 
desempeñar. 

Con lo anterior, no estoy negando que los aportes provenientes de la Psicologia son un apoyo 
importante para la Pedagogía a partir del estudio y la comprensión del comportamiento 
humano y de los prJccsos implica~.os como la atención , la memoria, el aprendizaje, cte. pero 
debe vigilarse que sean eso un apoyo y no un enfoque predominante. 

De no ser así, ello trae como consecuencia una percepción de los mismos estudiantes de la 
Psicología como la razón de ser de la Pedagogía cuando son campos que se complemen1an al 
analizar los aspectos educativos, principalmo~me los ligados al aprendizaje. El no cuidar este 
equilibrio y enfoque en el plan de estudios puede sin darnos cuenta mandar mensajes erróneos 
via currículum ocdto a los estlldiantes y crear en ellos mayor confusión de su campo 
profesional. 

Por los resultados d~ la investigación realizada el conocimiento y reconocimiento del campo al 
que se pertenece es un aspecto fundamental que condiciona el desarrollo profesional de los 
egresados, debido a que la autopercepción y la percepción de profesiones como la Psicologia 
puede frenar el alcance de la profesión y de sus actores. 
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~ Preespecia lidades 

A pesar de que hubo comentarios encontrados en tomo a la conveniencia de eliminar o crear 
más preespecialidacles, estoy convencida de que son una parte importante de la formación para 
f'! pedagogo de Acatlán. De ser eliminadas, creo que existiría más la percepción de que una 
formación tan general no proporciona elementos concretos útiles para el desempef\o 
profesional. 

Considero que debe revisarse a fondo el enfoque que poseen, los contenidos que las integran, así 
mmo las actividades de aprendizaj·~ que se sugieren. Coincido con los l!gresados en que es muy 
importante el equilibrio entre teoría y práctica en ellas y valorar la pertinencia de abrir nuevas; 
a.sí como aumentar su duración ya que con un semestre por seminario es un tiempo muy corto. 

Una parte importante del cambio, es detcner;e a reflexionar sobre la importancia de la elección 
ele las prcespecialid.1des. Si bien el gusto y el interés por una preespecialidad sobre otras, es un 
f'!emento que está en juego al momento de elegir un áred de formación o de preespecialización 
como su nombre lo indica, para poder fungir como tal es necesario que en el alumno exista una 
seria inclinación por el estudio de las necesidades educativas que el área atiende, así como el 
estar dispuesto a adquirir un compromiso ético y profesional tomando como base no sólo el 
interés, sino también el conjunto de habilidades y capacidades para descmpefiarse en un área. 

El basar la elección en un gusto efimero, puede ser uno de los aspectos por los que algunos 
f·gresados no continúan en el área por haber perdido el interés. 

El considerar la elección condicionada en el acceso al empleo como único referente, nos da 
c·uenta de una falta de un proyecto de cam:!ra sólido basado en el desanollo del profesional 
como persona antes que la preocupación por lo pragmático. Es innegable que el ejercicio 
profesional es uno de los princip.1les aspectos que le dan sentido al estudio de un campo 
profesional determinado, siempre l' cuando este sea un proyecto de vida al que el individuo le 
ha dedicado tiempo y empeño a fin de lograr un desarrollo armónico de su persona. 

Tomando en cuent.1 lo anterior, la tarea que vislumbro consiste en trabajar con los alumnos 
para tomar decisiones profesionalC's en forma más concicnte y responsable, para así colaborar a 
que los esfuerzos que se encauzan a su formación tengan frntos a largo plazo y le permitan 
incrementar sus cor..ocimicntos en forma significativa y no simplemente acumular créditos 'para 
concluir una licenci.llura. 

Respecto a las orientaciones que los egresados propon<'n para aspectos como las 
precspecialidades, podrían ser incorporados a su tratamiento como líneas de investigación a 
trabajar en distinto!; grupos o en uno mismo de acuerdo a las inclinaciones fonnativas de los 
estudiantes hacia ciertos aspectos particulares dejando Ja opción abierta y flexible. Para ello, 
tendrían que valorarse las posibilidades reales de acuerdo con el perfil de los docentes que las 
imparten y las líneai; de organización de las precspecialidades. 

Las preespecialidac.es a incorporar propue!.tas por lns egresados (Elaboración de Planes y 
Programas, Educación para la Salud, Capacitación Industrial y Recursos Humanos, Nuevas 
Tecnologías Educativas y Educación a Distancia) por ser áreas en las que el pedagogo tiene 
importantes opciones de incorporación, deben ser valoradas ampliamente ya que hablando 
solamente de los resultados obtenidos en esta investigación acerca de las áreas de mayor 
incorporación al m!rcado laboral, no se encontraron ninguna de ellas obteniéndose como se 
rnencionó un porcentaje mayor en áreas como la docencia (23% del total de la muestra), 
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atención de problemas de aprendizaje (12.5% del total de la muestra), orientación 
educativa(l l % del total de la muestra). 

Lo anterior no quiere decir que se1ia enriquecedor para la profesión y para sus actores que se 
incursionara profesionalmente en estos aspectos, pero para ello deberían plantearse acciones 
tendientes a que los pedagogos nos demos a conocer como candidatos seriamente potenciales a 
incursionar en dich~.s áreas. 

' Titulación 

En este aspecto hay una fue1tc tarea a realizar, ya que como lo mostró la investigación realizada 
es un aspecto que los egresados están postergando demasiado. 

A pesar de que las opciones ele titulación se han diversificado y que los egresados las conocen, 
las siguen considerando como insuficientes e inconvenientes ya "requieren mucho tiempo y 
esfuerzo". Esta visión consist1:nte en la obtención de buenos resultados con el mlnimo esfuerzo, 
es sumamente negativa para el de!.arrollo profesional de los alumno y egresados de cualquier 
campo profesional, por lo que es necesario trabajar con ellos el sentido de la responsabilidad y 
de participación en :m formación. 

A partir de sus comentarios existe falta ele interés en muchos de ellos, a pesar de que tienen 
pleno conocimiento que algo que deben realizar Jo antes posible. 

La opción de tesis sigue cst.mdo muy presente en ellos, por lo cual debe realizarse mayor 
d.ifusión de las otra~. vías de titulación. Existe además una satanización y miedo a la Tesis, por 
lo que considero que fomentar el desarrollo de constantes investigaciones con un serio soporte 
t·~órico y metodoló.~ico, pudiera por un lado ayudar a erradicar la idea de que realizar una 
investigación es un trabajo dificil y complicado y por el otro, proporcionar los elementos 
necesarios para desirrollar nuevos o bien utilizar alguno de los realizados durante Ja carrera 
para su titulación. 

Estos y muchos aspectos deben considerarse para mejorar la formación de los pedagogos, los 
cuáles requieren el desarrollo de otras investigaciones y de un fuerte trabajo reflexivo acerca del 
rumbo de la profesión. 

Finalmente considero relevante puntualizar que en un plan de estudios, siempre quedan fuera 
muchas cosas ya que la selección de los conocimientos que deben ser integrados en él no es una 
t.uea sencilla. El desarrollo de habilidades y actitudes debe ser un aspecto igualmente 
importante; proporcionar las herramientas necesarias para que los egresados puedan continuar 
aprendiendo, at.tualizándose y preparándo!.e debe ser desde mi punto de vista un punto 
importante que com.idere el nuevo plan de estudios. 
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ANEXO 1 
GUIÓN DE ENTREVISTA A EGRESADOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLAN 

Objetiva: El presente cuestionario tiarie como finalidad recuperar algunas datas de su egreso 
y ele/ mercada acup11cianal can propósitos de investigación y mejora al plan de estudias 
vigsnte de la Licenciawra en Pedaga¡7la. 

DATOS GENERALES 

1. Nombre: 

2. Sexo 
a)Ma:;cullno ( ) b)Femenlno ( ) 

3. Estado civil: 

a) ( ) . Soltero b) ( ) Casado c) ( l Divorciado d)( ) Otro 

4. Edad _. _ ai\os 

S. Domicilio particular: 
CALLE No. COLONIA 

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO O DELEGACIÓN ESTADO 

TELÉFONO PARTICULAR 

ESTUDIOS DE LICENCIATURA 

6. Fecha de egreso de la carrera: ___ _ 
A~O TURNO 

7. Generación correspondiente a sus estudios: 

8. Área de preespeclalizaclón: 
a) ( ) Pslcopedagc·gía b) ( ) Educación Permanente c) ( ) Planeaclón y Administración 

9. Institución y área de realización del servicio social: 

.¡72. 

Educativa 

TESIS CON 
YALLA DE OEIGEN '---------·--



1 O. Funciones y actividades re¡¡lizadas en él: 

11. ¿Está usted titulado? 
a)< ) sr 
b) ( ) No , Especifique los motivos: --------

DATOS DE EMPLEO ACTUAL 

12. ¿Trabaja actualmente? 
a) e l sr 
b) ( ) No 

13. ¿Cuáles son los motivos y las dificultades a las que se ha enfrentado como 

egresado para encontrar trabajo? (pase a la pregunta 25) --------

14. Nombre de l.a institución o centro de trabajo: 

1 5. Sector al que pertenece: 

a) ( ) Público b) ( ) Privado e) Otro (Indique cuál)--------

16. Dirección del lugar de trabajo: 

C<>.LLE No. COLONIA 

CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO O DELEGACIÓN ESTADO 

TELÉFONO 

17. Requisitos para Ingresar (personales, experiencia, conocimientos, habilidades, 
etc.) 
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18. Antigüedad 1m el empleo o centro de trabajo: 

19. Puesto ocup.:i.do al Inicio: ----· 

20. Puesto actual:------------

CARACTERÍSTICAS DE CONTRATACIÓN 

21. Tipo de contratación 

a)( ) Nómina b)( ) Honorarios 

22. Nombre de la persona que lo contrató o jefe de recursos humanos: 

FUNCIONES QUE REALIZA EN SU PUESTO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

23. ¿Qué funciones se relacionan directamente con la Pedagogía y cuáles 
Indirectamente? (Comente por qué) 

a) Directamente 

b) Indirectamente 

e:) Ninguna vlncula.clón 
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24. ¿Cuál es el salario mensual que percibe actualmente? 

a) ( ) De $2,000 a $4,000 b) ( ) $4,000 a $8, 000 c) ( ) $8,000 a $15,000 

25. ¿Considera que el plan de estudios que cursó le proporcionó una formación 
profesional acorde a los requerimientos que su ocupación le demanda? indique la 
razones. 

---------------------------------·---------

·-------·----

PFlEESPECIAUDADES 

26. lCuáles fueron los motivos por los que escogió la preespecialidad cursada? 

-----------------------------------

27. ¿Cómo considera la formación que obtuvo a partir de su preespecialidad? 

----··----·----··----------

.. ---·----

28. ¿Considera que las preespecialidades existentes satisfacen las demandas del 
mercado laborali' 

a) ( ) Sí b) ( ) No 

Razones: 

29. ¿Lo ha beneficiado en su desarrollo profesional la preespecialldad que cursó? 
a)( ) Sí b) ( ) No 

.¡75. 
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Razones: 

30. ¿Ha continuado su desarrollo profesional en el área de preespeclallzaclón que 
cursó? 

a)( > sr b)( ) No 

Razones: 

------·----------------------------
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t"rj 

~ 
t-' r--3 
';:P' t?--:1 
CJ~ 
¡;::rj Cf.l 

oº 
:::.e>º 
~z 

Contemp. 
.:hrs. 
S cred. 

Teoría 
Pedagógica 1 

4.hrs. 
8 cred. 

Historia 
delaEduc. 

41rrs. 
8 cred. 

Teorias 
Sociológicas 

4/tTS. 
8 cred. 

F.conomla 
Política 

4hrs. 
8 cred. 

~ Taller de 
! Investigación i Documental 
1 4/rrs. 

ANEXO 2 
MAPA CURRICULAR(l983) 

Asignatura ' 
1 de la !i::~cia l \ de la ~~-~cia ll \ de la A??.~~encia } Educativa l 

1 
Educativa ll 

1 
Optativa 

1 ºf::~~· ; 
; ;;~d. 1 S ;;;¡ 1 S ;;cd. 1 

.; lus. 
i T1U.'."o 

1 

.; 1'ií5. 

8 crrd. S cm!. 6 cred. 6crrd 
. 

1 1 

Teoría j Educación de 

1 

Teorías de la Asignatura 

1 

Planeación y 

1 

Eval.yDes. Sem.defil.1 
Pedagógica 11 \ Adultos Comunicadón Optativa Admón. Educ. Curricular de la Educ.: 

411r:;. 1 4~- 4hrs. 4hrs. 
1 

4 /¡;:;. 

1 
4 l:rs. 1 4krs. ! 

S cred. 8 cred. 8 cred. 8 cred. S crcd. 8 cred. \ Scred. ! 

1 
!.ab.de Grupos 15 d P 1 ¡ ! ' 

Didáctica 1 Didáctica 11 Psicología Social 
Se!!'_ de 

1 

Sem.de ; 
en Educ. em. : 1 reesp. Preesp. 11 Preesp. ID ! 4hrs. 4 hrs. 4/us. 4h irs. 4hrs. 4hrs. ! 8 cred. 

1 
8 cred. Scred. 6 cr':d. 1 6 cred. 1 6 cred. 6 cred. , 

1 i ! Scm.dc . 
' 1 Sociología de la Prob. Educ. en Soc. y Poi. del 1 Hist. de la Educ. I Política Educ. ce Política Educ. Prob. Act. de~ 

Educación 1 AméricaLat. México Actual en Méx. Méx. 1 de Méx. 11 laEduc.en ~ 
4/ITS. 4 /JTS. 4/rrs. 4 llTS. 4 /rrs. 4lrrs. Méx. t 
8 cred. 8 cred. S cred. ! 8 cred. 1 8 cred. 8 crcd. 4 llTS. ' 8 crcd. ' ' 

1 1 1 · · r 1 ~· .. ;·"·" Taller de Inv. Taller de ~ 
Ci • p r . Fundamentos de Met. de las Cienaas Met. de las Ed lnv. I 
en~~ 0 •tica Epistemología Sociales J 'encías SocialesJI 

41
uc. Educ.J t 

Educ.ll , 
ITS. 4 !JTS. 4 /JTS. 4 /tTS. tr5. 4 !JTS. ' 4/tTS. 1 8 cred. 8 cred. 8 cred. 8 crcd. 8 cred. 6 cred. 1 • 6 cred. 1 

I 

Práctica Prof. 1 Práctica Prof. lI Práctica Prof..IJ ~ 

4 !JTS. 4 ltrs. 4 lrrs. ! 
4 cred. 4 cred. 4 cred. ¡ 

: (REQ.) 
:!e-.#:Z.illl'l~l.:3A".:&:.Í~.l~.Jrl,;¡,:;l'J:. 

Formación y · Formaáón y j' Formación y J' 1 

~,,¡:-.-;l.#:T,.:,r..#~~~~~l·~IJ_,~~!-~l#,~1'-ll~J.-Z~P.llT~#~~&.;$:1. ~$3J~~l-1.I~# "l:.ir.#T __ _.,...,.,_) 

-177-



: 

\.., 1 <; '\' 1 T 11 I< '\'..., 01'1 A T /\u\.., 
-,. '-.1n11· .. tn 

Comunicación 
Educativa --------
Análisis 

de Contenido 
Técrücas de 

Elaboración de 

1097 
4 hrs. 8 aed. ------

1098 
4 l1rs. 8 crcrl. 

1099 
4 llrs. 8 cr1•d. 

Audiuvisuale~ .............................. 

A..,lt; "\flll<'l!'dl/'/ATIV'\~ 

i' 1¡/u So. '><'lllt'.• In• 

Seminario de Tc•sis 1800 
411rs. 6 cred. --·--------------·-· 

Psicoanálisis y Educación 2000 

·-__±_~ 6 cre!:i_ 
Educación Especial 2001 

4 hrs. 6 cred. 
Seminario de Grupos Operativos 2002 

4 lirs. 6 cred. --
Orientación para la Educ. Sexual 2003 

4 ltrs. 6 cred. 
Tall·~r de Elaboración de Materiales 2004 

Didticticos 411rs. 6 cred. --
Taller de Radio y Televisión 2005 

Educativa 411rs. 6 cred. 

Semi;;:·uio de Elaboración de Planes y 2006 
Programas de Estuc~~-- 4 ltrs. 6 cred. ,____ ______ 

Seminario de Pedagogía Institucional 2007 
4 ltrs. 6 cred. 

·-
Tmia> las materias relevantes de olTas 

carreras -
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