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I N T R o D u c c I o N . 

A fines del año de 1978, se publicó el Decreto Presidencial 

que marcaba la creación de una nueva institución educativa 

llamada Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP). Entre las justificaciones que motivaron su crea 

ción se mencionaban las siguientes: 

i.- Formar los recursos humanos para los mandos intermedios 

que demanda el aparato productivo nacional, ii.- Proporci~ 

nar a la población un mayor número de oportunidades educati 

vas, iii.- Fortalecer el Sistema de Enseñanza Tecnológica y, 

iv.- Vincular de manera fructífera la Escuela y al educando 

con los medios de producción (1). 

Simultáneamente, en diferentes medios de información del 

área metropolitana, se difundieron enunciados y argumentos 

que presentaban al CONALEP como una institución moderna que 

brindaba facilidades de matriculac~ón a toda a~uella perso-

na con antecedente de secundaria que quisiera cursar una ca 

rrera profesional técnica en sólo tres años de estudios. En 

este sentido, expresa y tácitamente se mencionaban además, 

una serie de ventajas que implicaba el cursar una carrera 

técnica en esa institución. Entre las cuales destacan: 

i.- Con los conocimientos técnicos se puede conseguir empleo 

más rápidamente, ii.- Los técnicos están bien pagados debido 

(1) Ver el folleto: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIO 
NAL TECNICA, editado por la misma institución sin fe
cha. Páginas 6 y 7. 
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a que hay escaces de ellos, iii.- Un técnico desempeña un rol 

laboral de mando intermedio en el proceso de trabajo, iv.- La 

tecnología es el futuro de México, y por ello, la educación 

técnica tendrá más apoyo y auge, v.- El desempleo de profe-

sionistas egresados de instituciones superiores es cada vez 

mayor, en cambio, para los técnicos medios hay empleo, vi.-

Las carreras técnicas son las carreras del futuro ya que la 

tendencia de toda sociedad es la tecnificación y moderniza-

ción, vii.- Las carreras que ofrece el CONALEP son cortas, 

empleables y de bajo costo. (2). 

Lo anotado anteriormente, refleja una parte de la política 

educativa del Estado que consiste en impulsar la educación 

técnica bajo el supuesto de formar los recursos humanos téc-

nicos que demanda el sistema productivo. Es decir, se trata 

de orientar la educación hacia el impulso de la productivi-

dad, para lo cual se intenta proporcionar educación que 

''realmente sirva" al incremento de la producción nacional. 

Asimismo, se enaltecen las bondades de la educación técnica 

para el acceso a la estructura ocupacional y se persuade so 

bre algunas ventajas que tiene el cursar una carrera de este 

tipo. 

Si bien esta política estatal de impulso a la educación téc 

nica viene desarrollándose en nuestro país desde 1945, inme-

(2) - Si bien en los tres últimos años la propaganda en r~ 
dio y T.V. ya no hace referencia de manera abierta a 
estas ventajas; en las promociones en secundariasy en 
los módulos de información al públieo, sí se manejan 
abiertamente argumentos persuasivos que aluden a lo 
anotado más arriba, sobre todo por medio de folletos, 
catálogos, carteles y proyecciones. 



diatamcnte después de la Segunda Guerra Mundial, es a partir 

de la década de 1970 cuando existe de hecho una expansión ed~ 

cativa a todos los niveles, dentro de la cual, la educación 

técnica tiene gran preponderancia. Para justificar usa expa~ 

si6n, el Estado instrumentó un discurso educativo en el que 

se afirmaba que el mayor acceso a la educación era signo de 

democracia y justicia social. Además, constituía el medio de 

selección y ascenso social que rompía esquemas de pensamiento 

tradicionales para abrir caminos al progreso. Era en pocas p~ 

labras, el canal de movilidad social. 

En este sentido, la educación tecnológica vino a represen-

tar el prototipo de ese canal de movilidad social ya que, 

según se postulaba --y se postula todavía--, hay gran demanda 

de técnicos en el mercado de trabajo. Y no sólo eso, sino 

que están bien remunerados y contribuyen al progreso tecnol6-

gico y económico de México. 

El argumento de que la educación técnica es un canal de movi-

lidad social, sobre todo para la clase trabajadora, encuentra 

su referencia en el discurso tecnopopulista que, en los anos 

de 1950, tuvo gran influencia en la política educativa del 

Estado mexicano. 

Actualmente el gran énfasis que pone el Estado en impulsar la 

educación técnica hace revivir los postulados del discurso 

tecnopopulista en el que, su ejemplificación más clara está 

en el contenido de la propaganda con la cual el CONALEP se ha 

dado a conocer en la sociedad. 



4 
El discurso tecnopopulista consiste en expresar la política 

educativa estatal que, en términos ideológicos significa el 

canal de movilidad social para la clase trabajadora por medio 

de la educación técnica. Además, urge en la tarea de formar 

los recursos humanos técnicos que son demandados por el apar~ 

to productivo a fin de impulsar la producción del país. 

Ahora bien, ¿ por qué se dice que el discurso tecnopopulista 

ideológicamente significa el canal de movilidad social para 

la clase trabajadora por medio de la educación técnica? 

El problema del empleo constituye en la actualidad uno de los 

problemas más agudos en México. Si bien en los años de 1950 

la escolaridad facilitó acceder a la estructura ocupacional 

a la mayoría de aquellas personas que tuvieron la oportunidad 

de obtener una acreditación educativa, ya que por esos años 

hubo un relativo auge en la economía; en los últimos años es 

ta escolaridad y su acreditación no basta ni facilita acceder 

al mercado.de trabajo a la mayoría de los egresados, debido 

a las crisis económicas del país que, a su vez, han repercu

tido en un crecimiento lento de la estructura ocupacional. 

De igual manera, las acr~ditaciones educativas que proporcio 

nan las escuelas técnicas no garantizan el acceso a la estru~ 

tura ocupacional. Los egresados técnicos, de niveles superio

res y medios, se hayan igualmente afectados por las crisis y 

restricciones económicas del país y también participan en el 

desempleo. 

Las crisis económicas son expresiones del sistema económico 



capitalista mundial, t~mbi6n en crisis, y, la planta produ~ 

tiva nacional --dependiente de ese sistema econ6mico--, re-

siente sus efectos. Sin embargo, el Estado mexicano afirma 

retóricamente que la tecnología y la educación técnica serán 

factores fundamentales para impulsar y alcanzar una economía 

desarrollada e industrializada. 

Por lo tanto, el discurso tecnopopulista significa un discur 

so ideológico (deformado y falso) ya que la educación tecno-

lógica difícilmente cumple el papel de ser un cana1 de movili 

dad social para la clase trabajadora porque, dicho sencilla-

mente, los beneficios que proporciona la educación son redu-

cidos y limitados por los problemas económicos del país. (3) 

Por otra parte, el supuesto de que las sociedades subdesarr~ 

lladas tienden a dirigirse hacia un estadio de desarrollo 

técnico y moderno, análogo a las sociedades industrializadas, 

encuentra su fundamentación en las teorías del desarrollo so 

cial que, también en la década de los años de 1950, tuvie-

ron amplia aceptación y difusión en latinoamérica. 

También en esos anos, las políticas de desarrollo 

se fundamentaban en esas teorías y enfatizaban en la necesi-

dad de acentuar la industrialización, desarrollar el mercado 

interno y sustituir la importación de productos manufactura-

dos a fin de alcanzar dicho estadio de desarrollo. Para lo-

grar estos objetivos y, en compatibilidad con tales políticas, 

(3) .- En el capítulo 2 --específicamente en el apartado inti 
tulado; "Educación técnica: ¿Un canal de movilidad so=
cial?" --,se fundamenta y analiza esta afirmación. 



la educación y la tecnología cobraron importancia fundamental. 

En ese mismo contexto, la ideología de lo escolar (de la Es-

cuela), corno medio de progreso social e individual tomaba con 

solidaci6n bajo la premisa de "educación para el desarrollo". 

Igualmente se representaba a la escuela corno un ente neutral, 

ajeno a los problemas políticos e ideológicos, cuya principal 

función consistía en contribuir a la formación de los recursos 

humanos que el país necesitaba así corno de distribuir un bien 

social (el conocimiento) de manera democrática. Es decir, que 

la Ciencia y la Cultura estaban al alcance de todos y para el 

progreso de la sociedad en su conjunto. La democratización de 

la educación significó además, con tribuir al cambio de actitu 

des que "rompieran esquemas mentales tradicionales" y al forta 

lecimiento de la Unidad Nacional. 

Por su parte, la preocupación por desarrollar una tecnología 

propia --que descansaba principalmente en la necesidad de 

acentuar la industrialización y posibilitar la substitución 

de importación de productos manufacturados--, motivó la políti 

ca de modernizar el sistema educativo (4). 

Esta política de modernización se sustentó en las premisas 

de algunas teorías que asignan prioridad a la formación de re 

cursos humanos técnicos y productivos, y a la insistencia por 

(4) La política de modernización del sistema educativo tuvo 
corno trasfondo ideológico la concepción tenocrática-econo 
mista, quien considera expresamente la educación al servI 
cio de la productividad y la producción. En el apartado que 
lleva por título "La ideología educativa del neocapitalis 
mo", dei capítulo 2, se presentan algunos elementos de es 
ta concepción, quien tuvo sus orígenes en los países hoy
desarrollados. 
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considerar a la educación como ur1a inversión económica que, 

corno tal, generará riqueza. Entre esas teorías se encuentra 

la teoría del capital humano. 

Esta teoría postula que las inversiones económicas en habili 

dades, conocimientos, destrezas y toda clase de atributos 

cognoscit~vos útiles a la sociedad, y que son adquiridos por 

los individuos, posibilitan un aumento en su rendimiento la 

boral. 

En otras palabras, la teoría del capital humano postula que 

la inversión en educación genera en la población escolarizada 

destrezas cognoscitivas, que a su vez, generan mayor produ~ 

tividad en el puesto de trabajo. Es por esto que, según esta 

teoría, los gobiernos necesitan invertir en educación para 

incrementar la productividad. 

También, y de manera directa, la teoría del capital humano 

hace una apología de la educación técnica y propone el fornen 

to de programas de entrenamiento en el trabajo y la mayor a 

pertura de escuelas vocacionales. 

En concordancia con lo anterior, desde 1979 se observa en nues 

tro país la apertura y reorganización de un gran número de es 

cuelas tecnológicas, entre las cuales se encuentran las del 

CONALEP y las del Centro de Estudios Tecnológicos (CETS), que 

son de nivel medio superior y de carácter terminal. 

En el área metropolitana la apertura de diversos planteles 

del CONALEP va acompañada de mucha propaganda y declaraciones 

de funcionarios de la S.E.P. en diversos medios de información. 



Huchos argumentos y cnuncii:JinL; dc·J discurso ·Locnopo1;ulista se 

mencionan en ese entonces. Posteriormente el alumnado crece 

rápidamente en esos planteles. 

En algunos sectores de la juventud, la propaganda del discur

so tccnopopulista del CONALEP fue aceptada con entusiasmo y 

la circulación de sus enunciados se extendió con rapidez. De 

esta manera, aún en la actualidad se oye decir entre los es

tudiantes de nuevo ingreso del CONALEP: "los técnicos son 

bien pagados porque hace falta este tipo de personal en las 

industrias", "hay mucho futuro para los técnicos", "México 

necesita de técnicos", "hay caY.1.po y bolsa de trabajo para 

los técnicos", "el CONALEP nos prepara para el trabajo y pa

ra producir'', "las carreras que imparte el CONALEP son cor

tas y prácticas", etc. 

Aquí cabe preguntarse: ¿quiénes han sido persuadidos por el 

discurso tecnopopulista?. 

La mayoría de los alumnos que conforman el estudiantado de 

los planteles del CONALEP son hijos de obreros, pequefios co 

merciantes, empleados, artesanos y similares. Es decir, son 

hijos de algunos sectores de la clase trabajadora, los cua

les son partícipes de un conjunto de necesidades, entre ellas, 

el acceso a la educación y al empleo. 

Los hijos de la clase trabajadora son quienes en su mayoría 

han sido persuadidos por el discurso tecnopopulista, quien 

de manera explícita e implícita presenta a la educación téc

nica como un canal de acceso a la estructura ocupacional y 
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por ende, a la posibilidad de obtener un ingreso ccon6mico. 

Las condiciones precarias de vida de la clase trabajadora 

son las condiciones objetivas que en última instancia deter 

minan y facilitan que gran parte del discurso tecnopopulista 

tenga aceptación entre la misma. 

Sin embargo, el discurso tecnopopulista e~ un discurso ideoló 

gico ya que sus enunciados y argumentos hacen referencia a 

una realidad distorsionada por el mismo. 

Como ya se mencionó, los conocimientos y acreditaciones educa 

tivas proporcionados a los egresados de las escuelas técnicas 

no bastan ni facilitan su acceso a la estructura ocupacional 

pues las condiciones socioeconómicas y políticas de la estruc 

tura social en su conjunto son determinantes para que en el 

mercado de trabajo exista o no empleo para los técnicos. ~ás 

aún, este mercado de trabajo no es una instancia homogénea 

donde existe un equilibrio entre oferta de egresados y dema~ 

da de técnicos; más bien dicho mercado es una instancia fra~ 

mentada en diferentes segmentos ocupacionales altamente dife 

renciados entre sí en relación a salarios, prestaciones socia 

les, condiciones de trabajo, prestigio, etc. Estas caracterís 

ticas soslaya y distorsiona el discurso tecnopopulista. (5). 

A pesar de todo, los hijos de la clase trabajadora que ven 

una salida a su precaria situación económica estudiando una 

(5) .Igualmente existen otras características del mercado de 
trabajo como son la sobreoferta de gente escolarizada con 
credenciales educativas que saturan dicho mercado, así co 
mo la práctica cada vez más extensiva de seleccionar al -
personal, no con la finalidad de elegir al personal más 
productivo, sino de seleccionar a aquellos más afines a la 
ideología de la organización laboral. Estas característi-
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carrera "técnica, empleable, corta y productiva" inscribién 

dose al CONALEP, son motivados también por sus familiares y 

amigos cercanos quienes igualmente participan en la acepta-

ción y difusión del discurso ideológico de que la educación 

es un canal de movilidad social. 

El discurso de la movilidad social por medio de la educación 

generalmente es percibido como verdadero por los sectores 

populares de la sociedad sin cuestionar su veracidad. Se tra 

ta de una percepción imaginaria donde se capta sólo lo apa-

rente de la realidad que hace referencia ese discurso. Por 

lo tanto, al haber esta ausencia de cuestionamiento, la con-

ciencia de los individuos sobre el discurso mencionado, no es 

verdadera sino opaca y distorsionada (ideológica) que sin em 

bargo, guía y dacoherencia a sus percepciones y prácticas so 

ciales. 

De esta manera, los hijos de la clase trabajadora no solame~ 

te asimilan y traducen en práctica social la ideología del 

discurso tecnopopulista inscribiéndose al CONALEP, sino que 

tarr~ién aceptan y participan en la creencia del discurso de 

la movilidad social por medio de la educación, el cual circu 

la y se reproduce en su entorno familiar y social. 

Ahora bien, si la Escuela no es una canal de movilidad, 

¿cuál es el verdadero papel que juega en la sociedad?. En 

este trabajo se adopta la posición de q~e la Escuela i.- Con 

tribuye a reproducir las relaciones sociales de producción y 

ii.- De que es un instrumento de dominación y control social 

cas también son relevantes en la configuración de la es 
tructura ocupacional. 
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por medio de la persuaci6n e J:npof_;ic:i.6n simbólica. 

La Escuela, como Aparato Ideológico del Estado, contribuye 

principalmente de manera significativa en la reproducción de 

la fuerza de trabajo (en su aspecto ideológico) y en la repr~ 

ducción entre los propietarios y no propietarios de los me-

dios de producción. 

La f~scuela en las sociedades contemporáneas juega un papel 

importante en la reproducción del orden social existente ya 

que califica y certifica la fuerza laboral dentro de ella mi~ 

ma (en las sociedades precapitalistas la calificación laboral 

se realizaba principalmente dentro de la fábrica) . 

Al calificarse la fuerza de trabajo dentro de la hscuela, de 

hecho el proceso de instrucción va más allá de la enseñanza 

de habilidades y conocimientos ya que de manera subliminal, 

también se inculca la ideología dominante. 

\ 

En este sentido por ejemplo se lleva a cabo: la inculcación 

de las reglas de disciplina, de moral, de conciencia cívica 

y profesional; el respeto a la división social-técnica del 

trabajo, a las del orden social establecido, al conocimiento 

superior, a la autoridad. Igualmente se aprende a expresarse 

de "buenas maneras", a reprimir el sentimiento, a acatar ór-

denes, a ser leales o saber dirigirse a los subordinados, 

etc. 

La inculcación de estos aspectos de la ideología dominante se 

realizan principalmente por medio de las prácticas pedagógi-

cas y, en general, en la cotidianidad dentro de la Escuela. 
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De esta manera la 1~scuela es, ~.Lin c1uc se note, un instrumc~n-

to de control y dominación social. 

Pero la Escuela no solamente contribuye a reproducir la ide~ 

logía dominante, sino también su cultura. Esta imposición no 

es abierta sino disimulada bajo la imagen de transmitir una 

cultura universal, válida y legítima; deslegitimando e inval~ 

dando al mismo tiempo, las otras culturas no dominantes o que 

pretenden oer dominantes. 

El Estado se apropia arbitrariamente a una cultura afín a su 

concepción del mundo y la presenta e impone (simbólicamente 

dicho) a la sociedad en su conjunto. Esta cultura que se 

transmite e impone subliminalmente (apoyándose en la legiti-

midad) produce efectos diferentes (desiguales) en las clases 

de la sociedad ya que el capital cultural (saber que se her~ 

da) varía en los individuos según la clase social a la cual 

se pertenezca. Los hijos de las clases dominadas tienen más 

dificultades de asimilación o internalización de dicha cultu 

ra ya que no es la de ellos. Por lo contrario, los hijos de 

las clases dominantes asimilan más fácilmente v;:i nnP lo aue ..l. -- -..L -- - --- - . ...l - ~ 

ellos aprenden en su propia cultura. 

La Escuela, lejos de ser un canal de movilidad social --lo 

que implicaría que contribuiría a que los individuos pasaran 

de una clase social inferior a otra superior--, coadyuva 

también a seleccionar y canalizar a los sujetos hacia los 

puestos existentes en el mercado de trabajo; pero fundamen-

talmente desempeña el papel de ser un aparato de reproducción 



ideol6gica y cultur~l del Estudo, siendo así uno de los m~s 

eficientes instrumentos de control social. 

El conjunto de planteamientosque hasta aquí se han expue~ 

to, constituyen los más representativos que guían y dan 

cuerpo a la primera parte de este trabajo, el punto de pa~ 

tida está marcado por el planteamiento de que el discurso 

de la movilidad social por medio de la educación técnica 

es ideológico ya que --como se detallará en el contenido 

del mismo--, existen aspectos de carácter estructural que 

limitan que este tipo de educación sea un canal de promo-

ción social efectivo. 

Al reflexionar sobre el discurso de la movilidad social por 

medio de la educación, se está implicando de hecho que ésta 

se logra teóricamente en un primer momento, en el acceso a la 

estructura ocupacional y de ahí a los salarios y, en un s~ 

gundo momento, a un futuro "mejoramiento" o cambio de rol 

y/o status social de los individuos. Por lo tanto, cuando 

se habla de movilidad social vía educación, se están impli 

cando estos dos momentos en el orden mencionado. 

A la exposición teórica de la primera parte de este traba-

jo, le sigue el interés por abordar un estudio de caso en 

el que se analizan las expectativas y aspiraciones ocupacio 

nales de los estudiantes de una carrera industrial que se 

imparte en el CONALEP del área metropolitana a fin de mos-

trar empíricamente la manera en como han sido asimilados 

algunos elementos del discurso tecnopopulista por esos es-

tudiantes, quienes han sido persuadidos por dicho discurso. 



E igualr~entc detectar si dicho~~ c]c»::cntos concuerdan o no 

con algunas características relevantes sobre el acceso al 

mercado de trabajo. Esto es lo que se persigue en la segu~ 

da parte del presente trabajo. 

Por lo tanto, el problema fue planteado de la siguiente ma 

nera: 

Identificar y analizar algunos elementos ideológicos i~ 

plícitos en el contenido de las expectativas y aspira

ciones ocupacionales de los estudiantes de la carrera 

de procesos de producción industrial del CONALEP, en la 

zona metropolitana. Y detectar si concuerdan o no con 

algunas características relevantes sobre el acceso al 

mercado de trabajo. 

Al haber planteado así el problema se consideró que las 

expectativas y aspiraciones ocupacionales de los estudian-

tes que han sido persuadidos por el disc~~so ideológico de 

la movilidad social por medio de la educación, son el nú-

cleo sobre el cual giran los elementos ideol6gicos implícf_ 

tos en ese discurso. De esta manera, por ejemplo, el dis-

curso tecnopopulista que presenta a la educación técnica 

como "la opción" para la gente (la clase trabajadora) que 

aspi:::-a a insertarse dentro del ::nundo del trabajo "útil y 

productivo" (aparatoindustrial) y que adem§s reditGa in-

gresos 11 favorables 11
, contribuye a reforzar en los indivi -

duos el mito de que la educación es un canal de movilidad 

social. 

Una vez que se hubo planteado del problema, se formularon 

las siguientes proposiciones (hipótesis) que sirvieron de 



guías en el anfilisis del contenido de las expectativas y as 

piracioncs ocupacionales. 

La configuración de las expectativas y aspiraciones ocu

pacionales de los estudiantes de la carrera de procesos 

de producción i.ndustrial del CONJ\LEP en el área metrop~ 

litana, s~.n producto de la asimilación del discurso ideo 

lógico que presenta a la educación como un canal de mo 

vilidad social y en términos de inversión económica. 

Dichas expectativas y aspiraciones ocupacionales de los 

estudiantes de procesos de producción, no concuerdan con 

alg.¡nas características que prevalecen en el mercado de 

trabajo, ya que para ingresar a éste, los empleadores 

asignan mayor importancia a los rasgos no cognoscitivos 

(habilidad social, adaptabilidad, disciplina, orienta

ción, etc.) de la personalidad de los candidatos, más 

que a sus atributos cofignoscitivos y/o de escolaridad. 

Para poder alcanzar los objetivos de esta segunda parte 

del trabajo, se logró aplicar un cuestionario a 779 ,alum-

nos de la carrera de procesos de producción industrial, l~ 

calizados en 4 de los 6 planteles del CONALEP que imparten 

esta carrera en el área metropolitana. De estos 779 alum-

nos, 170 anotaron en dicho cuestionario ser hijos de 

ros. 

Posteriormente, de estos 170 alumnos, se seleccionaron a 

17, quienes accedieron a responder cada uno a las pregun-

tas de una entrevista semiestructurada que se realizó e~ 

sus respectivos domicilios. Cada entrevista fue gratada y 

transcrita. A partir de estas entrevistas se procedió a 

efectuar el análisis del contenido de las expectativas y 



<;r;p:i rEtciones ocupa.clona lc•s, teniendo como apoyo los porccnt~~ 

jes arrojados por el cucc;tionario de la encuesta. Los aspee-

tos sobre el procedimiento de investigación se describen en 

el inciso 5.2.3. del capítulo 5. 

En t6rminos generales, este trabajo est~ globalmente es -

tructurado de la siguiente manera: 

Capítulo 1, EL PAPEL DE LA ESCUELA COMO l':.PARATO DE REPRODUC-

CION IDEOLOGICA Y CULTURAL DEL ESTADO. (6). 

En el apartado 1.1 se presentan en primer lugar algunos ele-

mentas de la imagen que tiene y presenta el Estado de la Es-

cuela, los cuales son partes constitutivos de la represent~ 

ción social que tiene la sociedad de la Escuela misma. Se 

enuncia también que 11 la ideología es una representación ima-

ginaria de los individuos con sus condiciones reales de exis 

tencia" y que, en este sentido, la representación social de 

la Escuela se ubica dentro de lo imaginario o simbólico. 

Más adelante se concluye que la representación imaginaria 

que se forman los individuos acerca de una entidad fetichiza~ 

da (la Escuela) le impide a ellos comprender el papel de esa 

entidad como instrumento sociopolítico al servicio del Esta-

do. 

El apartado 1.2 tiene como objetivo proporcionar una visión 

(6) .- El hecho de haber incluído este capítulo y de presen
tarlo como primero, tiene como fundamentación la nece
sidad de explicar el papel principal de la Escuela en 
una sociedad capitalista, el cual consiste en contri
buir a la reproducción ideológica y cultural de la 
clase dominante, más que a ser un canal de movilidad 
social para la clase trabajadora. 
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rnacrosc6pica sobre el papel sociopolítico de la Escuela corno 

aparato de reproducción ideológica y cultural en la sociedad 

capitalista. Se analizan tres posiciones teóricas, mismas 

que se abordan en tres incisos: 

Inciso 1.2.1. Teniendo como base los conceptos de Louis 

Althusser se hace en primer lugar, una descripción sobre la 

función de la Escuela como Aparato Ideológico del Estado; 

después se describen algunas consideraciones sobre el Estado 

mismo y, por último, se efectúa una descripción sobre la 

ideología. 

En el inciso 1.2.2. se presentan y analizan los puntos de 

vista de Baudelot y Establet quienes plantean que el siste

ma escolar capitalista se divide en dos redes de escolariza

ción: una para la clase dominante (red SS), y otra para el 

proletariado (red PP). También se mencionan algunos aspectos 

sobre la inculcación ideológica que, según estos autores, se 

lleva a cabo en la Escuela capitalista. 

Por último, en el inciso 1.2.3. se presentan algunos aspec

tos sobre el enfoque del capital cultural (herencia cultural 

que los individuos han recibido de su grupo o clase social 

a la cual pertenecen) ; luego se explica en que consiste la 

violencia simbólica (imposición arbitraria de símbolos que 

la clase dominante realiza en el aparato escolar) y, por últ! 

mo, se explica el, concepto de habitus (predisposiciones dur~ 

deras que orientan las conductas y prácticas sociales de los 

individuos), ~onceptos que se encuentran en Bourdieu y 

Passeron. 
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CApítulo 2 DESl~HEOLLO, EDUCACION TECNICA Y EL DISCUESO DE LA 

MOVILIDAD SOCIAL. Se agrupan estos tres temas en uno s6lo ya 

que se considera son partes indisolubles del discurso de la 

movilidad social por medio de la educación. 

En el apartado 2.1 se presentan algunos aspectos acerca del 

proceso de modernización que, de acuerdo a las teorías del 

desarrollo social, los países subdesarrollados latinoamerica 

nos atraviesan para alcanzar el grado de desarrollo de los 

países más industrializados. 

La presentación de estos aspectos permite contar con un tra~ 

fondo sociológico que a su vez facilita ubicar las políticas 

de educación técnica en México. Por lo tanto, se analizan 

algunos supuestos de las teorías del desarrollo que en los 

años de 1950 tuvieron auge. 

Por último se concluye que esas teorías traducidas en polít~ 

cas económicas, entraron en crisis ya que la situación ac

tual de los países latinoamericanos es diferente a la que t~ 

vieron en los inicios del capitalismo los países hoy desarro 

llados. 

En el apartado 2.2 se explicitan algunos elementos de una 

."nueva ideología" educativa que tuvo sus orígenes en los pa!_ 

ses desarrollados y que ya toma consolidación en los países 

de latinoarnérica: se trata de la concepción tecnocráctica

econornicsta que considera a la educación al servicio de la 

producción y productividad. Se mencionan tres aspectos rel~ 

van tes de esta ideología: i. - el papel de la educación en el 
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crecimiento económico, ii.- la planificación educativa y, 

iii. - la ade cu.ación (o correspondencia) entre los aparatos 

productivo y educativo. Se concluye que la concepción tecn~ 

crática economicista oculta su proyecto real: convertir la 

educación al servicio del capital, ya sea privado o de Esta 

do. 

En el apartado 2.3 se hace un esbozo de la política de edu-

cación técnica en México para conocer el orígen del desarro 

llo del Sistema Nacional de Enseñanza Tecnológica actual. 

Por lo tanto se hace una descripción cronológica sobre el 

desarrollo de ese Sistema, al tiempo que se señalan algunos 

momentos decisivos sobre la política de educación tecnológi 

ca. 

En el apartado 2.4 se pretende llegar a una síntesis de lo 

mencionado en los tres apartados anteriores, pero sobre todo, 

cuestionar el discurso de que la educación técnica es un ca 

nal de movilidad social para la clase trabajadora. Se afirma 

en este sentido que, en el tecnopopulismo confluyen tanto el 

desarrollismo social corno el economicismo educativo. 

la igualmente que a partir de la década de los años de 1970 

existe un proceso de expansión educativa dentro de la cual, 

la educación técnica de nivel medio superior de carácter 

terminal tiene gran importancia. 

Posteriormente se anotan algunos supuestos que articulan el 

discurso oficial que ve a la educación técnica como canal 

de movilidad social. A manera de conclusión se argumenta 
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que este tipo de educaci6n no cwnple el papel de promoción 

social que se lo ha asignado. 

Capítulo 3 EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL 

TECNICA. Se divide en tres apartados: 

En el apartado 3.1 se mencionan los antecedentes, metas y o~ 

j eti vos del CO:~ALEP. Se destacan los antecedentes 'políticos 

y económicos. Enseguida se argumenta, que a fines de la década 

de los años de 1970 la S.E.P. determinó incrementar el índi 

ce de absorción hacia las escuelas técnicas terminales de 

educación media terminal, teniendo como base la despropor

ción existente entre la educación superior y la media termi

nal. Se mencionan asimismo cuales son las áreas laborales 

prioritarias donde el CONALEP ha dirigido sus acciones para 

la formación de recursos humanos. 

También se menciona el número de planteles con que contaba 

el Colegio hasta 1984, su matrícula, su eficiencia terminal 

y otros aspectos de carácter cuantitativo. Se concluye que 

la expansión del CONALEP pone de manifiesto la estrategia 

de control de crecimiento de la educación superior por parte 

del Estado, desviando hacia las carreras técnicas terminales 

a los hijos de la clase trabajadora; además de que los indus 

triales dispondrán de un mayor número de obreros en el llama 

do "ejército industrial de reserva". 

En el apartado 3.2 se describe la organización de la institu 

ción así como las características generales del alumnado. Se 

destacan algunos aspectos sobre la planta docente y se 
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señalan algunos puntos relacionados con la práctica pcdag6g~ 

ca y los programas de estudio. Se concluye que los rasgos s~ 

bresalientes del CONALEP son: burocratismo, notoria matricu-

lación de los estratos proletarios, ausencia de organización 

docente (sindical principalmente) y programas de estudio en 

proceso de definición. 

Por último, en el apartado 3.3 se mencionan algunos elemen-

tos propagandísticos con la que el CONALEP ha motivado a los 

jóvenes a inscribirse a la institución. Se argumenta que di-

chos elementos hacen referencia al discurso tecnopopulista 

y, por lo tanto, a algunos elementos de la teoría del capi-

tal·humano. En este sentido, se persuade al sujeto que al 

egresar del CON ALEP no tendrá problemas de empleo dado que 

las carreras que imparte esta institución son requeridas por 

el sector productivo. Además se le menciona que desempeñará 

un rol de mando intermedio en el proceso de producción. 

Se concluye que el discurso tecnopopulista (expresado en 

propaganda educat{va) se traduce en un discurso ideológico 

política educativa del E~ 

tado, que consiste en canalizar a los hijos de la clase trab~ 

jadora hacia los niveles terminales y subprofesionales con el 

propósito de atenuar el crecimiento de las instituciones edu 

cativas de nivel superior. 

Capítulo 4 EL MERCADO DE TRABAJO A LA LUZ DE LAS INTERPRETA 

CIONES SOCIOLOGICA Y PSICOLOGICA. En este capítulo se propo!:_ 

ciona una visión general sobre el mercado de trabajo desde 
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dos &ngulos: la sociol6~ica (apartado 4.1) y la psicológica 

(apartado 4.2). 

El apartado 4.1 se divide en tres incisos: 

En el inciso 4.1.1. se exponen algunos aspectos de la teoría 

del capital humano por considerar que en ella subyacen muchos 

postulados del economicismo educativo y, en especial, por su 

marcada apología de la educación técnica. Posteriormente se 

enumeran algunas críticas que se han hecho a esta teoría. 

En el inciso 4.1.2. se presentan algunos puntos relacionados 

con la teoría de la segmentación del mercado de trabajo por 

dos razones: i.- porque esta teoría explica el papel que de

sempeña la escolaridad en la sociedad y, ii.- porque aparece 

como una perspectiva crítica a la teoría del capital humano. 

En general, la teoría de la segmentación del mercado de tra 

bajo explica el por qué existen diferentes segmentos ocupa

cionales en el mercado laboral y cuáles son las bases ideológicas por 

las que los trabajadores son colocados en ~stos diferentes segmentos. 

En el inciso 4.1.3 se hacen algunas consideraciones sobre 

el fenómeno del "credencialismo" --proliferación de creden-

ciales educativas en el mercado de trabajo debido a los pr~ 

gramas de expansión escolar del Estado-- que inciden en la 

configuración de ese mercado. 

Por otra parte, en el apartado 4.2 se abordan algunas cara~ 

terísticas del mercado de trabajo desde el punto de vista 

psicológico. Se divide en tres incisos: 



En el inciso 4.2.1. se destaca la importancia que asignan 

los empleadores a los rasgos no cognoscitivos (área afecti -

va-actitudinal) de la personalidad de los individuos como 

reg.uisi tai previos a su ingreso al mercado de trabajo. Genéri 

camente se presentan algunos hallazgos y conclusiones de 

tres inv~tigaciones realizadas en la Ciudad de México que, 

de manera colateral, abordan este fenómeno. 

En el inciso 4.2.2. se hace breve referencia sobre la teoría 

de la competencia por status social quien pone de relieve 

el conflicto existente entre los grupos por acceder y rnant~ 

nerse en las ocupaciones, destacándose el papel que juega la 

escolaridad, la acreditación educativa y la cultura en la lu 

cha por esas ocupaciones. 

Por último, en el incico 4.2.3. ?e explica el papel que ju~ 

gan los departamentos de reclutamiento y selección de perso-

nal en algunos centros de trabajo. Posteriormente se pone de 

relieve algunos pasos comunes que se siguen en los procedi-

mientas de reclutamiento y selección de personal que, vie-

nen a significar en última instancia. meros rituales aue ac --- - - - - - r .J. 

túan como verdaderos "filtros" u obstáculos que condicionan 

y limitan el acceso a los empleos en el mercado de trabajo 

a los individuos. 

Por otra parte, el estudio de caso se describe en el capítulo 

5 (parte II) que se intitula: ANALISIS DE LAS EXPECTATIVAS Y 

ASPIRACIONES OCUPACIONALES DE LOS ESTUDIANTES DE PROCESOS DE 

PRODUCCION INDUSTRIAL DEL CONALEP EN LA ZONA METROPOLITANA. 
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El cr>ntcnido de este canítulo ya ha sido explicado más arriba. 

El discurso de la movilidad social por medio de la educación 

técnica tiene como trasfondo tres condiciones sociales de 

producción: i.- las institucionales (las políticas educati

vas del Estado), ii.- las ideológico-culturales (las repre

sentaciones sociales, mitos, creencias, etc.) y, iii.- las 

histórico-coyunturales ( los momentos socioeconómicos y p~ 

líticos en que ha atravesado el país). En la mayor parte de 

este trabajo se resaltan estas tres condiciones sociales de 

producción de ese discurso. 

Para concluir esta introducción, anotamos que, en términos 

generales, el trabajo pretende contribuir a poner de relie

ve algunos aspectos psicosociológicos sobre la educación téc 

nica inscritos en la relación Educación-Mercado de Trabajo. 

La empresa no ha sido fácil pero el intento por hacerlo lo 

mejor posible siempre estuvo presente. 



PARTE I MARCO TEORICO 



L- EL PAPEL DE LA ESCUELA cm-10 APARATO DE REPRODUCCION 

IDEOLOGICA Y CULTURAL DEL ESTADO 
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1. 1. LA IMt:1GEN DE LA ESCUELJI. ( 1) • 

Antes de describir y analizar a la Escuela como un aparato de 

reproducci6n ideológica y cultural, se ha considerado pertine~ 

te presentar algunos elementos de la imagen (representación so-

cial) que tiene el Estado de la Escuela, el cual la concibe bá 

sicamente como un erite neutral (ajena a los problemas políticos 

e ideológicos) y que la sitúa por encima de la sociedad, pero 

que paradójicamente, la presenta como un reflejo de ésta. Es d~ 

cir, que la Escuela democrática refleja una sociedad democrática. 

Gran parte de las representaciones sociales se ubican dentro de 

lo imaginario, lo simbólico y que, de acuerdo con la afirmación 

de Louis Althusser, "la ideología es una 'representación' de la 

relación imaginaria de los individuos con sus condiciones rea-

les de existencia" (2); la representación social que tiene el 

Estado de la Escuela, es una representación ideológica -- irreal 

y deformada--, que oculta dos de las principales funciones que 

tiene la Escuela en la sociedad capitalista: contribuir a la 

reprOducción de las sociales de producción por un la 

do, y ser un eficaz instrumento de control y dominación social 

por otro. 

Partiendo de lo anterior, pasamos por lo tanto, a presentar al 

gunos elementos de dicha imagen escolar. 

(1) - Se utiliza el concepto de Escuela como sinónimo de Ense 

ñanza y Sistema Escolar. 

(2).- Althusser Louis. ·rDEOLOGIA Y APARATOS IDEOLOGICOS DEL ES 

TADO. Medellín Colombia. Quinto Sol. 1983. Pág. 52. 
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La concepci6n que presenta el Estado de la Escuela se puede en

contrar en las principales leyes, códigos, re<Jlamentos, etc., que 

legalizan las funciones del Sistema Escolar. La Ley Federal de 

Educación y el artículo 3o. Constitucional, por ejemplo, descri

ben y enfatizan la función promotora y la igualdad de oportunid~ 

des que proporciona la Escuela, así como de su neutralidad ideo

lógica que la distingue (3). 

Sobre su función de promoción social, se alude que los sectores 

desposeídos encuentran posibilidades de salida a su precaria si 

tuación económica por medio de la adquisición de escolaridad y 

que esta misma, impulsará su movilidad en la estructura social, 

constituyéndose de esta manera la Escuela en un canal de 9romo

ción social. 

La igualdad de oportunidades de acceso a la Escuela, ~or su pa~ 

te, está representada con la imagen de un Estado benefactor que 

se preocupa por la distribución equitativa de un bien social 

(el Conocimiento) que contribuye a la igualdad y democratización 

social. 

Y en lo que se refiere a la supuesta neutralidad ideológica de 

la Escuela, ésta parece inmediatamente asociada a la Ciencia y 

la Cultura y, en esta asociación, se le proscribe toda maquiavé 

lica pretensión de dominación social. Es decir, la Escuela apa-

(3).- Ver Art. 3o. Constitucional fracción I incisos a, b, c y 

fracciones VI y VII. También la Ley Federal de Educación. 
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rece por el contrario, como fortalecedora de la Unidad (nacio -

nal) y, al mismo tiempo, con Unidad propia. 

A propósito de lo anterior, se ha escrito: 

"La Escuela se presenta espontáneamente bajo la figura de la Un! 

dad, se habla de la Escuela, del Sistema Escolar o de la Ense-

fianza, como una realidad homogénea y coherente. 

Esta representación se organiza alrededor de dos temas princip~ 

les: la Unidad de la Escuela y la Escuela Unificadora. 

Los dos temas, el de la Unidad de la Escuela y la Escuela Unifi 

cadora aunque no son pura y simplemente idénticos, están, sin 

embargo estrechamente ligados. En ellos puede verse el funcion~ 

miento en diversos contextos de los poderes imaginarios de la p~ 

labra que constituye un verdadero llamado: Unidad" (4). 

Lo anterior nos permite ahondar un poco más sobre la Escuela 

Unificadora y la Escuela Unica. 

La Escuela Unificadora es presentada como fortalecedora del co~ 

censo social, es decir, es el medio necesario para la integra-

ci6n nacional y que, situada por encima de todo antagonismo de 

clases, también aparece como el símbolo neutral cuyo único prop~ 

sito, es contribuir a la igualdad, la democracia y el progreso s~ 

cial. Si ha de incursionar la Escuela dentro del camoo de lo oolí ... ~ -

tico su función será únicamente unificar y no dividir. Es decir, 

"la Escuela unifica lo que la política divide, o al menos se esta 

blece al margen y por encima de las divisiones políticas. En la 

(4) .- Baudelot, Christian y Roger Establet. LA ESCUELA CAPITALIS 

TA EN FRANCIA. México. Siglo XXI. 197 5. Pág. 13. 



representación burguesa de la política, 6sta se presenta siempre 

como lucha de partidos y de ideologías partidarias: la Escuela 

los ignora y debe :i¿norarlos. Su dominio es el equilibrio objet~ 

vo entre las posiciones de partido, de su neutralización. Es un 

terreno neutro para poder ser verdaderamente la Escuela Unifica

dora. Este es el sentido primario de la idea de laicidad" (5). 

Por otra parte, la imagen de la Escuela Unica alude al hecho de 

que existe implícitamente una articulación perfecta aue armoniza 

todas las partes que integran el Sistema Educativo. Tal Sistema 

aparece como un todo organizado en donde cada parte realiza una 

función específica: los niveles primario y secundario, distrib~ 

yendo la educación básica; el nivel medio-superior, cumpliendo 

funciones principalmente propedéuticas y, el nivel universitario 

y superior, desarrollando lo más alto y complejo de la pirámide 

escolar. Existe una sucesión de grados y niveles que van de lo 

elemental a lo especializado y universal. Esta es la unidad de 

la Escuela, donde cada parte se intercala coherentemente y la 

unificación está dada por el Conocimiento, la Ciencia y la Cul t·u 

ra. En este sentido, la Escuela por ser única y coherente en fu~ 

ción de los tres elementos mencionados, transmite y distribuye 

el Conocimiento a la sociedad, es decir, difundiendo el patrimo

nio que las generaciones pasadas han legado a las nuevas. Es por 

esto que todos los individuos tienen el mismo derecho y oportun! 

dad ante la Escuela; todos tienen la oportunidad de ingresar al 

Sistema Educativo porque se está en un sociedad democrática, 

(5) .- Idem. pág. 18. 
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igualiataria. 

Es así como la Escuela llega a ser entendida como sinónimo de 

igualdad; la progresión lineal vertical que pare;.:iuni indicar 

la pirámide escolar se explica por la necesaria finalidad de 

parcializar el conocimiento, que va de lo más simple a lo más 

complejo. 

La Escuela por lo tanto, representa la Cultura y el producto del 

conocimiento científico el cual es neutral. Asimismo la Ciencia, 

es el signo distintivo de la Escuela y esto quiere decir que é~ 

ta es igual que aquella: desinteresada y que refleja la objeti

vidad y la verdad. 

El conocimiento es sinónimo de progreso. Si el conocimiento se 

detuviera --es decir, si la Escuela dejara de funcionar--, tam 

bi~n se detendría la sociedad. Es por esto de que a medida de 

que más sectores de la población se integren a los beneficios 

que genera la educación, más progresará el individuo y la sacie 

dad misma. 

Si existiera alguna sociedad donde sus integrantes tuvieran la 

oportunidad de estar dentro del Sistema Educativo, se trataría 

entonces de una sociedad igualitaria, democrática. Pero si alg~ 

nos de esos integrantes no lograra alcanzar la cüspide de la P! 

rámide escolar se deberá a las limitaciones de sus aptitudes, 

inherentes a su naturaleza biológica o, también, aunque en me

nor grado, porque sus familias no tienen los mismos recursos 
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que de los que sí logran alcanzar ln cfispide de la pir§mide. 

El Sistema Educativo por lo tanto, al ser coherente y unido, 

buscará perfeccionarse bie.n1Jre y la conformación de su pi.rámide, 

la cual es determinada por factores externos a la Escuela mi.sma, 

tendrá que irse pareciendo a un rectángulo para que cada vez sea 

más democrática. 

La Escuela, entonces, buscará su propi.a autorregulación a mane-

ra de presentarse ante la sociedad como una expresión unitaria y 

neutral, además, está en la sociedad como un bien social sobre 

el cual todos tienen los mismos derechos de apropiarse de ella. 

Si existiera algGn elemento extrafio y perturbador al funciona-

miento del Sistema Escolar, sería considerado como lo disfuncio 

nal, lo anómico, que requeriría un ajuste o reforma para que to 

do volviera a la normalidad. Esta es la Escu€la que funciona con 

equilibrio y organizadamente. La Escuela al igual que la Ciencia 

y la Cultura están dentro de la sociedad como algo natural 

--que siempre ha existido-- que se desplaza incólume y neutral 

en la sociedad misma. 

Son estos elementos imaginarios asociados a la Escuela desde la 

perspectiva del Estado, que contribuyen a que en un determinado 

momento los individuos refuercen su representación imaginaria 

--irreal y deformada-- que tienen del Sistema Educativo; mismo 

que adquiere connotaciones mitificadoras, casi ~ágicas que la r~ 

cubren de poderes capaces de transformar a los individuos mismos 
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y a la sociedad en general. 

La representación imaginaria que se conforman los individuos a 

cerca de esa entidad fetichizada (la Escuela) le impide 3. ellos 

comprender su papel como instrumento sociopolítico al servicio 

del Estado. En este sentido, la Escuela no es concebida como un 

producto histórico, una construcción social, sino como una enti 

dad que aparece como algo natural, inherente a toda sociedad. Y 

al igual de a todo lo natural, petrificado y eterno, a la Escue 

la se le adjudican atributos míticos que conforman y alimentan 

toda una id8ologia de lo escolar. Por ejemplo, la creencia de 

que son los títulos y certificados emitidos por la Escuela, los 

que les abrirán las puertas del mercado de trabajo, los que les 

traerá prestigio y hasta prosperidad económica. En otras pala

bras, a través de la acreditación y certificación escolar, los 

individuos creen encontrar en la Escuela al canal de movilidad 

social, al camino viable y cierto que les permitirá participar 

en una sociedad con oportunidades, las cuales sólo es cuestión 

de buscarlas. 

Para C(ncluir , la imagen de la Escuela que presenta el Estado es 

una representación ideológica, ya que oculta dos principales pa 

peles socio-políticos que desempeña la Escuela en la sociedad 

capitalista: contribuir a reproducir las relaciones sociales de 

producción y ser un instrumento de control y dominación social. 

En el siguiente apartado se explicitan estos puntos. 
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1. 2. EL APARl\'rO ESCOLAR Y LJ\. REPRODUCCION IDEOLOGICA y CUL'l'URAL: 

TRES PEH.SPEC'rIVAS. 

Este a9artado tiene como objetivo el obtener una visión macros-

c6pica sobre el papel sociopolítico de la Escuela como aparato 

de reproducción ideológica y cultural en la sociedad capitalis-

ta. Para lograrlo, se analizan tres perspectivas las cuales se 

insertan dentro de lo que en la sociología de la Educación se ha 

llamado la Teoría de la Reproducción social. Tales perspectivas 

son las siguientes: 

a).- La perspectiva de Louis Althusser, la cual nos proporcion~ 

rá entre otros elementos, una descripción sobre la función de la 

Escuela como aparato ideológico del Estado, algunas consideraci~ 

nes sobre el Estado mismo, y una descripción de la ideología. 

b) .- La perspectiva de Christian Baudelot y Roger Establet, de 

la que se presentará y analizará el punto de vista de estos auto 

res de las dos redes de escolarización en que se divide el Sis-

tema Escolar capitalista: una para la clase dominante (la red se 

cundaria superior SS), y otra para el proletariado (la red prtm~ 

ria profesional PP) . También se mencionan algunos aspectos sobre 

inculcación ideológica. 

c) .- Por último, la perspectiva de Pierre Bourdieu y Jean Claude 

Passeron sobre el enfoque del capital cultural y las nociones de 

violencia simbólica y hábitus, principalmente (6). 

(6) Hasta aquí, es pertinente aclarar dos cuestiones: 
En primer lugar, el hecho de haber agrupado dentro de la Teo 
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Pasamos por lo tc:mto, a analizar cada una de dichas perspecti-

vas. 

1.2.1. Louis Althusser y la Escuela como aparato ideológico del 

Estado. 

No existe alguna obra en especial en donde Althusser desarrolle 

ampliamente su concepción sobre la cuestión educativa. Sin embar 

go, en un escrito ya clásico sobre la ideología y los aparatos 

ideológicos del Estado, describe con claridad el papel de la Es 

cuela como aparato ideológico estatal (7). 

ría de la Re;roducción Social a las tres perspectivas 
mencionadas, no implica que exista entre los autores total 
acuerdo entre sí. Sin embargo, es común en ellos el punto 
de vista de que la Escuela desempeña un papel sociopolítico 
fundamental: contribuir a la reproducción social capitalis
ta. Las diferen:ü.b s teóricas entre dichas perspectivas no se 
abordan en este trabajo. Para tal cuestión ver: Tedesco Juan 
Carlos. "Crítica al reproductivismo educativo". En CUADERNOS 
POLITICOS. No. 37, publicado por Ediciones Era. México. 
Julio-septiembre. 1983 Págs. 56-69. Y, Lagrange Henri. "A 
propósito de la Escuela". En SOBRE EL METODO .MARXISTA. Lowy 
Michel, et. al. M§xico. Grijalbo. 1982. pp. 206-226. 
En segundo lugar, el hecho de haber partido desde la sociolo 
gía de la educación, no implica que en este trabajo se asigne 
mayor importancia y peso a lo sociológicor sino que se consi 
dera que es a partir de la sociología como se puede obtener
una visión macroscópica antes de abordar algunos aspectos 
psicosociales. 

(7) Althusser Louis, IDEOLOGIA Y APARATOS ... Op. cit. Casi la 
totalidad del desarrollo de este punto tiene corno referencia 
este escrito. 
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IDs conceptos de Estado e ideología resultan centrales en su aná 

lisis. De ahí que tratemos de presentar lo más relevante a nues-

tro objetivo, o sea, de que la Escuela es un aparato de reproduc 

ción ideológica. 

Althusser parte del supuesto de que ''toda sociedad necesita reno 

var sus medios de producción para que la producción sea posible" 

(8). Es decir, reproducir sus máquinas, materias primas, indus-

trias, etc., para seguir produciendo y, por lo tanto, seguir exi~ 

tiendo como soc~edad.Es"tareproducción o renovación de los medios 

de producción va acompañada también de una reproducción de la fue~ 

za de trabajo del obrero (biológica) así como de la reproducción 

de las rel~ciones . , 
SOCla..LeS. de producción (las relaciones de explo 

tación y de dominación de una clase propietaria de los medios de 

producción sobre otra no propietaria de tales medios de produc-

ción) . 

La reproducción de los medios de producción, de la fuerza de tra 

bajo y de las relaciones sociales de producción, contribuyen a 

una reproducción más general: la reproducción de un orden social 

existente, la conservación del statuo quo. 

En lo que se refiere a la reproducción de la fuerza de trabajo, 

ésta se logra dándole un salario al obrero para que satisfaga 

(él y su familia) sus necesidades mínimas de subsistencia. Dicho 

salario es sólo una parte del valor producido por el trabajo del 

obrero, el resto de dicho valor producido (plusvalía), es apropi~ 

(8).- Idem. Fág. 7. 



37 

· do por el capitalista. 

Ahora bien, no sólo interesa la reproducción de la fuerza de tra 

bajo en el sentido biológico (material) , sino también en el sen 

tido intelectual e ideol6gico (cualificación de la fuerza de tr~ 

bajo) . E~ este punto el cual toca Althusser y el que nos interesa 

poner de relieve, ya que el obrero necesita también ser educado 

para que su capacidad de producción sea óptima, según el sistema 

de producción capitalista. 

La cualificación de la fuerza de trabajo puede ser efectuada ya 

sea dentro del proceso de trabajo (dentro de la fábrica) como 

fuera de dicho proceso. En las formaciones sociales precapita-

listas, esta cualificación de la fuerza de trabajo se efectuaba 

fundamentalmente dentro de la fábrica. En cambio, en las sacie-

dades contemporáneas, esta cualificación se efectúa fuera del 

proceso de producción creando instituciones como la Escuela que 

aseguren la reproducción del desempeño de un rol eficiente del 

obrero en la fábrica. Es en este momento donde la Escuela apare 

ce fundamentalmente como calificaoora de la fuerza de trabajo. 

En palabras de Althusser: 

"Contrariamente a lo que sucedía en las formaciones sociales 

esclavistas y serviles, esta reproducción de la calificación 

de la fuerza de trabajo tiende ... a asegurarse no ya en 'el 

lugar de trabajo', sino cada vez más, fuera de la producción, 

por medio del sistema educativo capitalista y de otras instan 

cias e instituciones" (9). 

(9) .- Idem. pág. 13 
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Pero la función de la Escuela no consiste solamente en transmi 

tir la cultura y los conocimientos técnicos a los sujetos de la 

sociedad, sino que esta función se amplía también a la inculca-

ci6n de la ideología dominante. Es decir, la reproducción de la 

fuerza de trabajo en la Escuela tiene dos direcciones: i.- ense 

fianza de habilidades y conocimientos y, ii.- el someti~iento a 

la ideología dominante. De esta manera, 

" ... en la escuela se aprende (junto con las técnicas y cono 

cimientos) 'las reglas' del buen uso, es decir, de las con

veniencias que debe observar todo age?te de la división del 

trabajo, según el puesto que está 'destinado' a ocupar: las 

reglas de moral y conciencia cívica y profesional, lo que 

significa en realidad reglas del respeto a la división so

cial-técnica del trabajo y, en definitiva, reglas del orden 

establecido por la dominación de clase. Se aprende también 

a 'hablar bien el idioma', a 'redactar bien', lo que de he

cho significa (para los futuros capitalistas y sus servido

res) 'saber dar órdenes' es decir, 'saber dirigirse' a los 

obreros, etc" ( 10) . 

Lo anterior significa que la Escuela coadyuva en la perpetua-

ción de las relaciones de dominio de una clase social hacia o-

tra, fomentando y elaborando contenidos que correspondan a la 

ideología dominante, perb al mismo tiempo, estableciendo candi-

ciones de sumisión a dicha ideología dominante. Según Althusser: 

rr la reproducción de la fuerza de trabajo no sólo exige una 

reproducción de su calificación sino, al mismo tiempo, la re 

producción de su sumisión a las reglas del orden establecido, 

es decir una reproducción de su sumisión a la ideología domi-

(10) - Idem. Pág. 14. 
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cidad del buen manejo de la ideología por parte de los agen

tes de la explotación y la represión, a fin de que aseguren 

también 'por la palabra' el prc~dominio de la cJ ase dominan

te" (ll) 

Pasando a la cuestión del Estado, Althusser afirma que la fun-

ción de este es el de perpetuar las relaciones de explotación 

capitalistas, de asegurar el poder de dominación política y ec~ 

nómica por parte de la clase dominante. De tal manera que, el 

Estado cumple la función de llevar a cabo la reproducción "de 

la sumisión a las reglas del orden establecido". 

Althusser distingue entre Aparato de Estado y Poder de Estado. 

El Aparato de Estado es el Estado mismo, es decir, todas las 

fuerzas e instituciones que lo integran para imponer su dominio 

y control social. Dentro de tal Aparato de Estado existen dos 

clases de ''subaparatos": los aparatos ideológicos y los apara-

tos represivos. 

Constituyen los aparatos ideológicos; los aparatos religioso, 

familiar, jurídico, escolar, político, sindical, informativo y 

cultural. 

Constituyen los aparatos represivos; la administración, la pol! 

cía, los tribunales, el ejército, las cárceles y toda otra ins-

titución que se valga de la violencia y represión (en sentido 

~bierto) para mantener el control social. 

(11) .- Idem. Pág. 14 
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El Poder de Estado, por otra parte, se refiere a la capacidad 

del Estado mismo para servirse del Aparato de Estado para la 

consccusi6n de sus objetivos de control social, a través de 

sus 2gcntcs: los funcionarios. 

Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de los a.naratos ideológicos 

y rcp~esivos del Estado?. 

En las sociedades contmrrporáneas el Estado ha tenido que adecuar 

su funcionamiento buscando el consenso y la persuación para ma~ 

tener su hegemonía, haciendo uso de aparatos ideológicos que ut! 

licen en mayor medida, la ideología propiamente dicha. De tal ma 

nera que, 

'' ... los aparatos ideológicos de Estado funcionan masivamen 

te con la ideología como forma predominante, pero utilizan 

secundariamente, y en situaciones límite, una represión muy 

atenuada, disimulada, es decir, simbólica (no existe aparato 

puramente simbólico). Así, la Escuela y las iglesias 'adies

tran' con métodos apropiados (sanciones, excluciones, selec

ción, etc.) no sólo a sus oficiantes sino a su grey'' (12). 

Althysser define a los aparatos ideológicos corno "cierto número 

de realidades que se presentan al observador in,~ediato bajo la 

forma de instituciones distintas y especializadas" (13). De es 

ta manera, los aparatos religiosos, escolar, familiar, jurídico, 

político, sindical, cultural e informativo; son instituciones so 

ciales que el Estado utiliza (haciendo uso de la ideología en 

grado masivo) para ejercer su poder y control social. De todos 

ellos, la Escuela es la más importante. 

(12) .- Idem. Págs. 30-31 

(13) ~- Idem. Págs. 27-28 
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Por otra parte, los aparatos represivos, ~->on aquellas j_nstancias 

del Ar)arato de Estado que funciona básicamente con la represión 

en grado masivo, pero que en ocasiones actGan prirr~ro que los 

aparatos .ideológicos. Es decir, sirven de "escudos" cua11clo éstos 

actfian. En las sociedades cont~mporáneas los aparatos represivos 

son desplazados por los aparatos ideológicos. 

Pasando a otra cuestión: ¿Qué es la ideología? 

De acuerdo con Felipe Campus ano Vol.pe, la idr~ología es entendi-

da en términos genéricos por Althusser como falsa conciencia, 

es decir, como una representación deformada de la realidad (14). 

Dicha concepción falsa no es obra de "déspotas o de curas" que 

han inventado maquiavélicamente "Bellas mentiras¡¡ para que los 

desposeídos las crean inocentemente. Tampoco se trata de un 

efecto reflejo de la realidad enajenante en la conciencia de 

los individu0s que a su vez, exoresan dicha realidad enajenante. 

Más bien se trata de, 

"una opacidad general de las relaciones socia] es; es c!H::ir, 
que los mecanismos fundamentales de una totalidad social_ no 
se presentan a la intuición inmediata ... (pues) toda forina
ci6n social, es opaca en una primera observación y por lo 
tanto, los factores fundamentales de su funcionamiento en lo 
económico, en lo político y en lo ideológico quedan ocultos" 
( 15) . 

En este sentido, Althusser argumenta que la ideología --corno fe 

nórneno general--, no tiene histori2. Y esto quiere decir que la 

-------- ··---------
(14) - Campusano Volpe Felipe."Althusser, la sociología y la edu 

cación. "EN SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION. México.Centro de 
Estudios Educativos,1981.pp. 229-252 

(15) .- Idern. Pág. 239 
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ideología --como opacidad general--- es "tanto prcclasista como 

postclasista'' (16), o sea que, es un fcn6mcno que se encuentra 

antes y despu~s de la constituci6n de una sociedad dividida en 

c1nses (lo cual ~~upone que tamb:ién c~n el comun:i.srno existe en 

los .individuos y grnpos una opacidad general de la formi1ción so 

cial) . 

Para el caso del capitalismo, sociedad dividida en clases, las 

ideologías particulares están fuertemente determinadas por la 

lucha de clases lo cual da como resultado un sistema de repre 

sentaciones falsas que deforman el conocimiento y la realidad. 

En otras palabras, el conocimiento y las representaciones soci~ 

les de los individuos en las sociedades divididas en clases, re 

flejan posiciones de clase. 

La ideología no obstante, posibilita la cohesión general de la 

sociedad y llega a diluirse en todas las partes de la misma. Es 

decir, act6a como ''cemento" que solidifica la estructura social. 

Pero la ideología no por ser una representación falsa de las r~ 

laciones sociales --en gran parte constituída por elementos ima 

ginarios-- no tiene realidad propia, o sea, materialidad. 

Al contrario, la ideología tiene existencia material, en las 

prácticas, rituales y actos de los individuos. que actGan como 

sujetos de la ideología ya que, ésta interpela a los individuos 

para constituirlos en ~us sujetos. De ahí que Althusser ~nuncie 

las siguientes tesis: "No existe práctica más que por y bajo 

(16) .Idem. Pág. 243 
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de una ideología y "No existe ideología más que por y para los 

sujetos" ( 17) . 

Por último cabe anotar el carácter erninentemente·i-maginario de 

la ideología para Althusser, en el sentido de que el individuo 

se forma una representación imaginaria de su RELACION con su 

realidad social ya que éste se considera libre de toda ideolo-

gía cuando en realidad ea sujeto de ella. 

1.2.2. Las dos Redes de Escolarización y la Inculcación Ideol6 

gica, según Baudelot y Establet. 

Lo que se ha descrito más arriba corresponde a la consideración 

de que la Escuela es un aparato (instrumento) ideológico del Es 

tado que cumple una función política fundamental: reproducir 

las relaciones sociales de producción, las relaciones sociales 

entre dominadores y dominados. 

Ahora presentaremos algunos puntos referentes a las dos redes 

de escolarización que, según Baudelot y Establet, existen en la 

sociedad capitalista: así corno de la inculcación ideológica que 

se realiza al interior de esas dos redes (18}. 

(17) .- Althusser L. Op. Cit. Pág. 63. 

(18) .- Sobre estos puntos básicamente nos hemos apoyado en el li 
bro de los autores en cuesti6n, LA ESCUELA CAPITALISTA 
Op.Cit. 
Por otra parte, a pesar que el análisis de la Escuela ca 
pitalista que han hecho los autores ha sido realizado en 
Francia, se ha considerado pertinente incluirlo, ya que 
el Sistema Escolar mexicano tiene correspondencia o sirni 
litud en varios aspectos con el Sistema Escolar francés~ 
Corno veremos, el CONALEP es una institución de carácter 
terminal y técnica que reune algunas caracterí~ticas de 
la red PP, la cual aglutina a los hijos de la clase tra
bajadora. 
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Para estos autores, la Escuela capitalista tiene como función 

contribuir a la repartición de los individuos en la jerarquía 

social; repartición que, de manera general, corresponde a la di 

visión de la sociedad en dos clases sociales fundamentales y an 

tagóni·cas: la burguesía y el proletariado. De la misma manera, d~ 

cha repartición se expresa también en la división entre trabajo 

manual y trabajo intelectual. 

Las dos redes de escolarización son: la llamada red primaria-

profesional (PP) que es la que aglutina a los hijos del prolet~ 

riado. Dicho de manera general, integran esta red la escuela 

primaria, algunas secciones de baja calidad de la escuela secun 

daria, la técnica corta y las escuelas terminales. 

La otra red es la llamada secundaria-superior (SS) la cual reclu 

ta a los hijos de la burguesía y comprende a las secciones de al 

ta calidad de la seQµndaria, los liceos y colegios (tipos de pre 

paratorias también de altá. calidad) así como las grandes escue-

las y la técnica larga (19). 

La afirmación de que existen dos redes de escolarización no es 

gratuita. Los autores en cuestión se basan en un análisis exhaus 

tivo de las estadísticas oficiales y detectan q~e, en el último 

grado de la instrucción primaria comienza a percibirse la difur 

cación dél Sistema Escolar en dos redes. El análisis demuestra 

(19) .- Diferenciación hecha en base a la educación pública en 
Francia. No se examina la educación privada. Para el ca 
so de México, la educación pública tiende cada vez más-a 
situarse en la red PP, pues la clase dominante ha refor 
zado la instrucción privada para formar sus cuadros. 
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que los hijos de las clases proletarias son quienes tienen más 

probabilidades de reprobar, si no es que de desertar de la Es

cuela. Contrariamente, los hijos de las clases dominantes son 

quienes tienen más probabilidades de seguir con éxito en el con 

tínuo escolar. 

En otras palabras, la Escuela funciona como un "filtro" que s6-

lo va dejando pasar a los hijos de .las clases acomodadas ya que 

estos manejan y están más en contacto con la ideología dominan

te. 

Contrariamente a la representación de la Escuela Unica, la Escue 

la capitalista canaliza a los hijos del proletariado hacia la 

red que practica una instrucción de "menor calidad" y de corta 

duración. Los hijos del proletariado desembocan generalmente en 

la producción .(mercado de trabajo) a una más temprana edad, ya 

que no tienen muchas posibilidades de seguir dentro del sistema 

escolar largo, dada su condición de clase. 

Por otra parte, Baudelot y Establet ponen de manifiesto que la 

edad es uno de los indicadores representativos que permiten de

tectar la orientación que seguirán los alumnos en su futuro es

colar: los alumnos repetidores y de más edad poco a poco van 

siendo relegados hacia la red PP, mientras que los alumnos "re

gulares" en aprovechamiento y en edad, continúan en la red SS. 

La detección de que existen dos redes de escolarización indica 

no s6lo dos tipos de instituciones dirigidas a dos clases socia 
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les antagónicas, sino también, que el éxito en la Escuela bur

gue~a depende de la condición de clase del individuo, es decir, 

de su orígen social. Los hijos provenientes del proletariado, 

reprueban y desertan más (75%) que los de la burguesía (25%). 

Los hijos del proletariado, dado que tienden a repetir más van 

retrasándose en el Sistema Escolar y no tienen otra alternativa 

que ir incorporándose a las escuelas llamadas de recuperación, 

terminales o, técnicas cortas; disminuyendo, por consiguiente, 

sus probabilidades de ingresar a las facultades o instituciones 

superiores. Por lo tanto, la deserción escolar obedece antes que 

nada a la condición de clase del alumno más que a sus ·"dotes na 

turales". Un alumno de orígen proletario rinde menos que un 

alumno de orígen económicamente privilegiado; de ahí su reproba 

ción o deserción en la mayoría de los casos. 

Ahora bien, ¿en dónde se ubica la Escuela técnica? 

No obstante que la existencia de las dos redes implica una opo

sición recíproca entre ellas (además de herméticas y heterogé

neas); dicha oposición no es del todo excluyente. 

En las partes intermedias existentes entre las dos redes, se en 

cuentran ciertas escuelas de carácter terminal y de transición, 

así como las llamadas técnicas. La existencia de estas escuelas 

parecería indicar que existe una tercera red, pero en realidad 

no es así. 



Cada una de Jas redes (Sf3 y PP) tiende también a llevar a cabo 

una bifuraci6n. Es decir, cada una de las redes hace una selec-

ción de alumnos "notables" y "no notables" canalizándolos hacia 

escuelas acordes a su "capacidad". 

De tal manera que, 11 lo que se denomina la (escuela) técnica 

está de hecho dividida en dos: por una parte, los CET'S (Cole-

gios de Ensefianza Tecnológica) gue se desprenden de la red PP, y 

por otra, el técnico largo y superior, que se desprende de la 

red SS" (20). 

En otras palabras, las escuelas terminales, de transición y té~ 

nicas son "una estación (más) de selección entre las dos redes" 

(21). Es decir, las escuelas técnicas sirven de "aspiración máxi 

ma" a los alumnos de la red PP; pero son una "opción última" p~ 

ra los alumnos de la red SS. 

En lo que se refiere a las características de la inculcación 

ideológica que se realiza al interior de las dos redes, es de-

cir, en lo que respecta a las prácticas pedagógicas, Baudelot y 

Establet sefialan las siguientes: 

1.- "La red primaria-profesional cst& dominada por su base 

(el elemento primario) y la red secundaria- superior por 

su fin (el elemento superior). 

2.- Las prácticas de la PP son prácticas de repetición, de in 

sistencia y machaqueo, mientras que las prácticas de SS son 

(20) .- Baudelot y Establet. Op.Cit.P5g. 108. 
(21) .- Idem. Pág. 108 



prácticas de continuidad, progresivamente graduadas. 

3.- Mientras la red PP tiende ante todo a "ocupar", a "cuidar" 

a sus alumnos de la manera más económica posible, la red 

SS funciona en base a la emulación y a la selección indivi 

dual. 

4.- En tanto la red PP en primer plano la observación nor lo 

"concreto" a través de la "lección lJOr las·cosas", la 

red SS reposa en el culto del libro y de la abtracción" 

( 2 2) • 

En otras palabras, las prácticas pedagógicas en cada una de las 

dos redes difieren en cuanto a sus contenidos ya que reclutan a 

sujetos distintos. De tal manera que en la red PP las prácticas 

consisten en revisar, profundizar y repetir lo que en la primaria 

ya se había inculcado de manera elemental. Es decir, se trata de 

prácticas pedagógicas de "machaqueo", que no es otra cosa que 

reproducir o "ampliar'' lo que en la e~cuela primaria se vio. Es 

te tipo de práctica no sucede en la red SS, ya que, muy por el 

contrario, se trata de inculcar un conocimiento "anticipado", 

de lo por venir en los grados superiores. :Cs por lo mismo que es 

ta red está "dominada" por el conocimiento que se dará en las es 

cuales superiores y facultades. 

Otro aspecto muy importante que distingue a la Escuela ca?italis 

ta, es el que se refiere a la disciplina, donde el respeto a las 

normas y a la autoridad juegan un papel fundamental. Este es el 

(22).- Idem. prlg. 116. 



rasgo característico de la ensc~anza primaria y a6n de la sccu~ 

daria que no es otra cosa que el reflejo de la lucha ideológica 

que se libra al interior de la institución. La autoridad pedag~ 

gica impone significaciones que marcan el principio de un proc~ 

so de inculcación ideológica que tiene como resultado, la sumi-

sión a la ideología dominante (23). 

En la red PP, lo anterior cobra importancia fundamental. 

Los alumnos se ven obligados a internalizar los valo~es, ideas 

y representaciones que la ideología burguesa programa para tal 

red. En la red SS sucede lo contrario. A pesar de que en esta 

red se inculca igualmente la ideología burguesa (vg. saber dir~ 

girse a los subordinados, saber mandar, tener iniciativa, etc.) 

esta se lleva a cabo con métodos menos rigurosos; la diserta-

ción, iniciativa, razonamiento abstracto, composición literaria, 

etc., posibilitan al alumno de esta red a identificarse con la 

ideología dominante. 

En pocas palabras; mientras que en la red PP predomina el énfa-

sis en el dictado y se cultiva lo concreto! en la red SS se cul 

tiva la abstracción, la composición y la disertación. 

Resumiendo, la reproducción de las relaciones sociales de pro-

ducción se realiza, seg6n Baudelot y Establet, a través de dos 

acciones parelelas y complementarias: i.- asegurando un reparto 

de los individuos en las dos clases sociales por medio de la 

contribución de las dos redes y, ii.- asegurando una función 

política e ideológica con la finalidad de mantener las relacio 

(23) .- Este punto se describir§ en el siguiente inciso cuando se 
aborde lo que Bourdieu y Passeron llaman "Violencia simbó 
lica". 
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nes sociales existentes. El proceso de inculcación ideolóqica 

se realiza por medio de contenidos arbitrarios que reflejan la 

ideología burguesa y la puesta en práctica de esa ideología, a 

través de una violencia simbólica (saber imouesto) que tiene co 

mo resultado la sumisi6n de la ideología del proletariad0. 

1.2.3. Las Nociones de Capital Cultural, Violencia Simbólica y 

HábitUs en Bourdieu y Passeron. 

La inclusión de algunos puntos de los trabajos de Bourdieu y 

Passeron no obecede a razones de eclectisismo ni a la considera 

ci6n de anexar una perspectiva más a las otras, sino más bien 

debido a que son precisamente estos autores 0,Uienes profundizan 

sobre la imposición simbólica del aparato escolar en la renro-

ducción de la estructura de clases, así como de las interaccio 

nes mutuas entre las relaciones sociales, el sistema educativo 

y la cultura (24). Los conceptos de capital cultural, violencia 

simbólica y hábitus nos servirán para esclarecer algunos aspee-

tos que en los anteriores autores no se detallan en profundidad. 

Según Victor Manuel Gómez, Bourdieu y Passeron parten del su-

puesto de que lo.cultural posee relativa autonomía con respecto 

a los elementos estructurales, más específicamente, a los econó 

micos. Lo cual quiere decir que los cambios de la infraestructu 

ra no producen un cambio automático en la superestructura, sino 

que, ésta en ocasiones permanece estanca o cambia lentamente en 

relación a aquella. 

(24) .-Gómez Víctor Manuel.''Acreditación Educativa y Reproduc
ción Social). En SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION.Op.Cit.Pág.129. 
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J;\:lr'O ul concepto de "relativa autonomía" no s6lo es enunciado en 

funci6n de la estructura, sino que, también la cultura, en sí 

misma es relativa. Según Gómez, para Bourdieu y Passeron, 

'' ... no existe una cultura legítima, es decir, universalmen 

mente válida y lógicamente necesaria. Toda cultura es re

lativa a las características del grupo social que las ge

nera, toda cultura es, pues, arbitraria" (25). 

Generalmente la cultura es entendida como algo universal, que 

es producto de los conocimientos, prácticas, legados materiales, 

costumbres, ritos, etc., que la humanidad va creando y que son 

transmitidos a todas las generaciones sucesoras. Y, es precisa-

mente la Escuela como institución social, la que transmite es-

tos productos culturales. 

Sin embargo, no existe una cultura universal ni absolutamente 

válida pues lo que trasmite la Escuela es la cultura de la cla-

se dominante en el sentido de que, 

11 la escuela hace propia la cultura particular de las cla 

ses dominantes, enmascara su naturaleza social y la prese~ 

te como la cultu:!:'a objetiva, indiscutible, rechazando al mis 

mo 

cuela legitima de tal manera la arbitrariedad cultural" 

( 2 6) • 

Bajo la simulación de transmitir una cultura universal, la cla-

se dominante, logra imponer su cultura a través de la Escuela, 

pero además, la hace aparecer como legítima, desligitirnando las 

otras culturas de la clase dominada. 

( 25) 
(26) 

Idem. Pág. 129 ~ 
- Bechelloni Giovanni. 11 Del unáli_sis de los procesos de re 

producción de las clases sociales y del orden cultural; 
el análisis de los procesos de carnbio".En LA REPRODUCCION. 
P.Bourdieu y J.C. Passcron.Ed. LAJA.Barcelona.1981 Pág.20. 
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Por otra parte, ¿por qu6 los hijos de la clase dominada no tie 

nen, en su mayoría, el mismo rendimiento que los hijos de la 

clase dominante?. Porque cada quién (de los hijos) posee dife

rente capital cultural que es producto de su clase de arí~en. 

En este sentido, cada individuo, 

" ... trae consigo un cierto capital cultural y un conjunto de 

valores y actitudes heredadas de la familia y de acciones 

pedagógicas precedentes, que predisponen al individuo, de 

tal manera que la acción pedagógica tiene una eficacia di

ferenciada en función de las diferentes caracterizaciones 

culturales de -los individuos, las cua_les son la herencj.a _ 

cultural de su grupo social. La escuela oculta estas dife

rencias, devaloriza la cultura de los grupos sociales sub

ordinados e impone la del grupo dominante como legítima al 

presentarla como si fuera una 'necesidad' académica; in

trínseca a la experiencia educativa" (27). 

En otras palabras, el capital cultural es el conjunto de hábi-

tos, actitudes, valores, esquemas de pensamiento y formas de c~ 

municación que los individuos heredan de su grupo social al cual 

pertenecen. La familia ocupa un lugar importante en la conforma 

ción del capital cultural del individuo, sobre todo incorDoran-

do a éste un código linguístico que le permita conocer y apreüenaer 

su realidad. La incorporación de este código en el individuo 

conforma a su vez un capital linguístico el cual va a jugar un 

papel importante en el ámbito escolar. De tal manera que, la Es 

cuela al ejercer su acción pedagógica "topará" con el capital 

linguístico de los sujetos produciendo efectos pedagógicos dife 

rentes en cada uno de ellos. Los hijos de las clases dominantes 

(27) Gómez Victor Manuel. Op. Cit. Pág. 130. 



se verán favorecidos en el proceso de inculcación cultural de 

la Escuela dado que ésta transmite un discurso pedagógico pro-

pio de las clases dominates. A la inversa, los hijos de las el~ 

ses dominadas se verán desfavorecidos dado que el discurso no 

corresponde a su clase. Es decir, la Escuela "favorece a los fa 

vorecidos socialmente y desfavorece a los desfavorecidos". 

Los estudios etnometodológicos efectuados por los autores confi~ 

man estos hechos que, aplicando las bases de la sociolinguística, 

dan cuenta de la desigualdad ante la Escuela capitalista por pa~ 

te de los grupos desposeídos. 

Por otra parte, toda acción pedagógica que se realiza al inte-

rior de la Escuela se enmarca dentro de la violencia y el poder. 

La Escuela, como aparato ideológico del Estado, opera en base a 

la persuación en lugar de la represión abierta. Esta persuación 

es más bien otro tipo de represión pero encubierta, ya que se 

trata de una violencia simbólica que se fundawenta en la impos! 

·ción de una serie de significaciones haciéndolas aparecer como 

, __ ~..J_.,! ___ 'T"'.1- ___ ,_¡__...__ __ ..::1- , ___ .......... .J-,.....-- ........ -
J..ey.1.. LJ..lllct::>. .C.ll ]!ct·.1.a.u.L a;:, ut:: _i_v;:, au L-V.Lt::;:,; 

"Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que l~ 

gra imponer significaciones e imponerlas como legítimas di

simulando las relaciones de fuerza en que se funda su pro

pia fuerza, afiade su fuerza propia, es decir, propiamente 

simbólica, a esas relaciones simbólicas" (28). 

Por lo tanto, el poder de Estado, se ejerce en el auarato ideo 

lógico Escuela en forma de violencia simbólica la cual aparece 

como legítima dado que oculta (disimula) las otras significaci~ 

(28) - Bourdieu y Passeron.LA REPRODUCCION. Op.Cit.Pág.44. 
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nes cultura les (consideradas como ilegítimas) en relac.i.6n a las 

significaciones legítimas (las cuales corresponden al discurso 

de la clase dominante) . 

Dicho ocultamiento refuerza el poder de quien lo produce (el E~ 

tado). Es decir, el Poder de Estado ejercido en el aparato ese~ 

lar, se fundamenta en el ocultamiento del orígen de las signif~ 

caciones que transmite (las cuales corresponden a la cultura do 

minante) . 

Ahora bien, el trabajo pedagógico realizado en el aparato esco-

lar por medio del cuerpo docente, no opera en el vacío, en una 

hoja en blanco; opera sobre las personalidades de los individuos 

con todo y el capital cultural que ellos han heredado de su me-

dio social y de su familia. De tal manera que, el trabajo peda-

gógico realizado en la institución escolar se encuentra con 

otros trabajo pedagógicos efectuados antes que ella: el trabajo 

pedagógico de la fami.lia y del entorno social en que se han de-

senvuelto los sujetos. 

Por lo tanto, los individuos antes de ingresar al Sistema Ese~ 

lar, han interiorizado una serie de principios, valores, pautas 

de conducta, actitudes y esquemas de pensamiento que cristali-

zan en predisposiciones duraderas que orientan sus conductas y 

sus prácticas sociales. Es decir, se han conformado una person~ 

lidad básica que, en terminología empleada por los autores, se 

trata de un hábitus (29). 

(29) - El t~rrnino personalidad básica no es empleado por los au 
tores, pero es un concepto que se semeja al de háoitus.-



Dado que el trabajo pedagógico también se realiza en la fami]ia, 

es de suponer que las familias de las clases dominantes favore-

cerán las predisposiciones duraderas que facilitarán el trabajo 

pedagógico de la Escuela, hecho que no sucederá en el caso del 

trabajo pedagógico de la~. familias de las clases dominadas. Estos 

trabajos pedagógicos familiares (de las dos clases) , son conside 

radas por Bourdieu y Passeron como trabajos pedagógicos prima-

ríos que, dependiendo de la posición social de la familia dentro 

de la estructura de las relaciones sociales de producción (pose~ 

dores y no poseedores de medios de producción o, corolariamente, 

de la relación entre dominadores y dominados), será un hábitus 

de clase. 

Pero los hábitus no se refieren a la incorporación de percepci~ 

nes sociales, valores, representaciones, actitudes, etc., en el 

sentido psicológico de la palabra: se trata más bien de un sist~ 

ma de predisposiciones duraderas que sirve de mediador (o de e~ 

lace) entre la estructura social y la praxis del sujeto. Esto 

es, "los hábitus se definen como sistemas de disposiciones dur~ 

deras, estructuras estructuradas predispuestas para funcionar 

como estructuras estructura:ntes ( ... ) sin constituir de ninguna 

manera, el producto de la obediencia a reglas" (30). 

En otros términos, por hábitus se entiende, 

"como un sistema de disposiciones durables y transferibles 

que, al integrar todas las experiencias pasadas, funciona 

en cada momento como una matríz de percepciones, aprcciuci~ 

(30) .- Bourdieu y Passeron. Citados por Emilio Tenti Fanfani en 
"La educación como violencia simb6lica" SOCIOLOGIJ\. DE LA 
EDUCACION. Op.Cit. Pág. 261. 



nes y acciones, y hace posible el cumplirnientode ture2s in 

finitamente diferenciadas, gracias a las transferencias ana 

lógicas de esquemas que permiten resol ver problemas de una 

misma forma y gracias a las correcciones incesantes de los 

resultados obtenidos, dialécticamente producidas por estos 

resultados" ( 31) . 

En el hábitus, existe un proceso de interiorización de la exte 

riorización (sistema de esquemas de percepci6n, de pensamiento, 

de apreciación y de acción) y una exteriorización de la interio 

rización (la praxis). 

De tal manera que, la Escuela a través de la inculcaci6n de un 

contenido de significaciones de clase (de la dominante) y a tra 

vés de un largo tiempo de cautiverio de los individuos en ella, 

logrará establecer un hábitus el cual es "un producto de la in-

teriorización de los principios de la arbitrariedad cultural ca 

paz de perpetuarse una vez terminada la acci6n pedagógica y, de 

este modo, de perpetuar en las pr&cticas, los principios de la 

arbitrariedad (cultural) interiorizada" (32). 

En sintesis, los autores ponen de manifiesto que existen desi-

gualdades sociales ante la Escuela, desigualdades que provienen 

de las desigualdades en la estructura social. La clase dominan 

te impone arbitrariamente su cultura y su ideología a la clase 

(31) .- Idem Pág. 262 

(32) .- Bourdieu y Passeron. LA REPRODUCCION. Op. Cit.Pág. 72. 



dominada haci€ndola aparecer como legítima. Sin embargo esta i~ 

posici6n no es percibida por 6sta Gltima ya que la cultura lag! 

timada y legitimadora que recibe, se escuda en una supuesta neu 

tralidad ideol6gica con respecto a la estructura social. Es de

cir, que 11 la relativa autonomía" de lo cultural y de lo cientí

fico sirve para enmascarar la real dependencia que tienen con 

respecto a la cultura de la clase dominante ya que no existe una 

cultura universal ni absoluta. 

Esta imposici6n disimulada de ia cultura dominante se expresa 

en forma de violencia simbólica que no es otra cosa que el eje~ 

cicio del poder de Estado por medio del aparato ideológico que, 

en última instancia, es un ejercicio de poder subliminal, per

suasivo, en las prácticas pedagógicas de la Escuela. 

Por otra parte, los individuos de cada clase social, incorporan 

y adquieren un capital cultural propio de su clase antes de en 

trar a la Escuela. 

Dado que los individuos de las clases dominantes ya manejan la 

cultura de la Escuela antes de entrar a ella (ya que en sus fa 

milias se transmiten c~acteristicas de la cultura de la clase 

dominante), se verán favorecidos en el cu.rs'J.s escolar una 

vez que ingresen a 6ste, pues su estancia en la Escuela será co 

mo una continuación de la incu1caci.6n cultural que empezó en su 

clase. Inversamente sucede para los individuos las clases domi 

nadas quienes se ver5n desfavorecidos y en desventaja cultural, 

hecho que aumentará las probabilidades de que estos individuos 
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deserten o reprueben en dicho cur bU.B e ~;col ar. 

Por otra parte, el resultado del trabajo pedagógico de la Escu~ 

la consiste en formar un hábitus que garantice un ajuste en la 

estructura social de dominaci6n del sujeto. O sea, una serie de 

predisposiciones (pautas de conducta) duraderas que expresen la 

ideología y prácticas pedagógicas de la clase dominante, las cua 

les son posibles dentro de las prácticas culturales del aparato 

ideológico escolar. Prácticas que son"invisibles", ocultas y di 

similadas al sujeto de educación. 



2. - DESARROLLO, EDUCACION TECNICA Y EL DISCLR~- 1 

DE LA .MOVILIDAD SOCIAL • 
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2.1. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL DESARROLLO SOCIAL. 

En este apartado, presentaremos algunos aspectos acerca del pr~ 

ceso de modernización que, según las teorías del Desarrollo So-

cial (teorías desarrollistas) los países subdesarrollados lati-

noarnericanos atraviesan para alcanzar un modelo de desarrollo 

so cioeconómico, análogo al de los países más industrializados. 

La presentaci6n de tales aspectos nos permitirá.contar con un 

trasfondo sociológico que nos facilite ubicar las políticas de 

educación técnica en nuestra sociedad. 

Partirnos de la categoría de "desarrollo'' porque consideramos que 

es más general y que abarca las aspectos de modernizaci6n e in-

dustrializaci6n. Estos dos aspectos (modernización e industria-

lización) pueden constituir un sólo fenómeno y ser indisociables 

del desarrollo mismo. Por lo que haremos referencia a dichos as 

pectas situándomsdesde la perspectiva de las teorías del Desa 

rrollo Social. 

Tehotonio Dos Santos, en un análisis crítico que hace sobre las 

Teorías del Desarrollo referido a los países latinoamericanos, 

nos dice que el punto de reflexión de dichas teorías en los años 

de 1950 se centró en las llamadas estructuras tradicionales. Es 

decir, "lo que caracterizó a las Teorías del Desarrollo ( ... ) 

fue el análisis de los obstáculos impuestos por estructuras a~ 

caicas al desarrollo, por una parte, y el análisis de los medios 

de realizar las metas del desarrollo por otra" (1) . 

(1) .- Dos Santos, Theotonio et.al., "La crisis de la teoría del 
desarrollo y las relaciones de dependencia en América Lati 
na" en LA DEPENDENCIA POLITICO-ECONOMICA EN AMERICA LATINA. 
México.Siglo XXI.1978. Pásg. 150-151. 
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En otras palabras; se trató de estudiar el proceso de la transi

ción de las Sociedades Tradicionales a las Sociedades Modernas e 

Industrializadas, así como de los obstáculos generados por tales 

sociedades tradicionales en la consecusi6n de las metas ~e moder 

nizaci6n. Los principales supuestos de estas Teorías del Desarro 

llo, según Dos Santos, son los siguientes: 

1.- "Se supone que desarrollarse significa dirigirse hacia dete~ 

minadas metas generales que correspondan a un cierto esta

dio de progreso del hombre y de las sociedades más desarro 

lladas del mundo actual. A este modelo se le llama sociedad 

moderna, sociedad industrial, sociedad de masas, etc. 

2.- Se supone que los países subdesarrollados caminan hacia estas 

sociedades una vez que eliminen ciertos obstáculos sociales, 

políticos, culturales e institucionales. Estos obstáculos 

están representados por las 'sociedades tradicionales' o 

'sistemas feu~ales', conforme a las distintas escuelas de 

pensamiento. 

3.- Se supone que es posible distinguir ciertos procedimientos 

económicos, políticos y psicológicos que permitan movilizar 

los recursos nacionales en forma más racional y que puedan 

ser catalogados y usados por el planeamiento. 

4.- A esto se agrega la necesidad de coordinar ciertas fuerzas 

sociales y políticas que sustentarían la política de desa

rrollo, así como se destaca la necesidad de una base ideoló 
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gica que organice la voluntad nacional de los distintos pa! 

ses para realizar las 'tareas' del desarrollo" (2). 

Explicitemos estos 4 supuestos desarrollistas: 

El primer supuesto se refiere a la pregunta: ¿Cuáles son los mo 

delos de sociedades desarrolladas o modernas que tienden a se-

guir las sociedades "subdesarrolladas" ? Para las teorías del 

desarrollo social, 

"Los modelos conocidos son Estados Unidos, Europa (Occiden
tal), Japón y la Uni6n Soviética. Según se cree, se trata 
de' llegar' a estos estadios de desarrollo. Se pretende, 
pues, que se va a repetir la experiencia hist6rica de estos 
países o, por lo menos, que se va a llegar a un modelo de 
sociedad semejante a las existentes" {3}. 

El desarrollo, desde esta perspectiva, es un proceso unilineal, 

en el cual, las sociadades se desplazan siguiendo las etapas 

que atravesaron las sociedades hoy desarrolladas. Sin embargo, 

lo anterior no significa que el desarrollo -~principalmente ec~ 

nómico--, evolucione de manera mecánica y que todas las socie-

dades, inevitablemente atraviesen por etapas predeterminadas. 

Más bien se trata, de la suposici6n que las sociedades hoy sub 

desarrolladas siguen etapas análogas a las que atravesaron los 

países hoy desarrollados, pero que, la evoluci6n de dichas so-

ciedades subdesarrolladas están condicionadas por las particula 

ridades de ellas mismas. 

(2) - Idem. Págs. 151-152. 
(3) - Idem. Págs. 152 
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Un ejemplo de esta conceptualización (del desplazamiento de las 

sociedades dentro de un contínuo sociedad tradicional-sociedad 

moderna a través de etapas) se puede ver en W.W.Rostow, quien 

postula cinco etapas de crecimiento económico (desarrollo) para 

las sociedades en "transición''. Tales son: 1.- La sociedad tra-

dicional; 2.- Las condiciones previas para el impulso inicial; 

3.- El impulso inicial (despegue); 4.- La marcha hacia la ma.du-

rez y; 5.- La era del gran consumo en masa (sociedad moderna-in 

dustrial) . 

"Estas etapas --dice Rostow-- no son sólo descriptivas. No re 
presentan, simplemente, una forma de generalizar ciertas ob-
servacibnes de los hechos relacionados con la secuela de las 
sociedades modernas. Poseen continuidad y lógica internas y 
tienen un fundamento analítico, arraig·ado en una teoría diná-
mica de la producción" (4). · 

Germani, por su parte concibe cuatro etapas que atraviesan las 

sociedades latinoamericanas en su proceso de transición hacia la 

sociedad moderna: 1.- Sociedad tradicional; 2.- Comienzo del de 

rrumbe de la sociedad tradicional; 3.- Sociedad dual y "expan-

sión hacia afuera" y; 4.- Movilización social de masas (Sj. 

El segundo supuesto de las teorías del Desarrollo Social, se re 

fiere a la eliminación de los obstáculos "feudales" de las so-

ciedades tradicionales para alcanzar el estadio de progreso (mo 

dernización-industrialización). Es decir, se considera que la 

existencia de las zonas tradicionales y arcaicas (rurales) son 

un obst&culo para la formación de un mercado interno "y para el 

(4) .- Rostów W.W. LAS ETAPAS DEL CRECIMIENTO ECONOMICO. México. 
Fondo de Cultura Económica. 1974. Pág.25. 

(5) .- Germani Gino. SOCIOLOGIA DE LA MODERNIZACION. Buenos Aires. 
Paidos. 1971.Pág. 51. 



desarrollo del capitalismo nacional y progresista". Este capit~ 

lismo deberá de implementar políticas tendientes al fomento de 

la industrializaci6n, elevar la tasa de ~einversi6n en la agri-

cultura, apoyar a las empresas nacionales en v2z de las extran-

jeras, etc. 

En este sentido, para las teorías del Desarrollo Social, la te~ 

nología juega un papel muy importante en la difusión de la cul-

tura moderna en las sociedades tradicionales a tal grado que 

caen en posiciones difusionistas que soslayan o ignoran los as 

pectos económico-políticos (6). 

El tercer supuesto desarrollista se refiere a las políticas de 

modernización que "permitan movilizar los recursos nacionales 

en forma más racional". Esto es, la planeaci6n para la optimiza 

ci6n de los recursos financieros. Aunado a este supuesto, se 

plantea que el cambio de "mentalidad" es un factor indispensable 

y que la educación desempeñará un papel importante como factor 

de desarrollo, tanto desde un punto de vista económico (cualifi-

para una mayor productividad) como 

social (propiciando un cambio de a·cti tudes que rompan esquemas 

tradicionales de pensamiento así como coadyuvar en el fortaleci 

miento de la unidad -concenso- nacional) . 

Por último, el cuarto supuesto, alude a la consideración de for 

talecer un sistema político que genere una base ideológica y 

"que organice la voluntad nacional de los di~tintos países para 

(6) .- Un ejemplo de estas posiciones "difusionistas" se puede ver 
en Foster. G.M. LAS CULTURAS TRADICIONALES Y LOS CAMBIOS 
TECNICOS.México. Fondo de Cultura Económica.1974.Págs. 20-32. 
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realizar las tareas del desarrollo". 

De acuerdo con este supuesto, en este contexto se necesitarían 

de políticas que atendieran las necesidades e intereses"de los 

sectores populares y consolidaran una conciencia nacional. 

Estos son cuatro de los supuestos que manejaban las teorías del 

desarrollo en los países de América Latina en los años posteri~ 

res a la Segunda Guerra Mundial, mismas que consideraban a ésta 

como una región subdesarrollada que necesitaba eliminar los obs 

táculos tradicionales feudales de una economía exportadora y 

monocultora de productos primarios (agrícolas) que tuvo su ori

gen en el siglo XIX. 

De ahí que en dichas teorías del desarrollo se sostuviera que 

el desarrollo basado en la exportáci6n de productos primarios 

(desarrollo hacia afuera) mantenía a dichos países en una cond! 

ci6n "de retraso industrial, tecnológico e institucional que so 

metía sus economías a la dependencia del comercio exterior" 

( 7) • 

Por lo tanto, la soluci6n para estos países según las teorías 

del desarrollo, sería la industrialización (desarrollo hacia 

adentro) : "La sustitución de importaciones se acentúo en los mo 

mentos en que hubo dificultades para importar productos manufac 

tu-:t;aQ.0s ( e0m0 durant.€ la la. y 2a. Guerras Mundiales y la cris-is -

económica de 1929). Para atender al mercado existente para estos 

productos, antes atendidos desde el exterior, se crearon las 

(7) .- Dos Santos Theotonio, Op. Cit. Pág. 159. 
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primeras industrias nacionales 11 
( 8) . 

La política de sustituci6n de importaciones implicaba fomentar 

desde las industrias i'Í\ás livianas has ta las industrias de base 

(pesadas) , hecho que implicaba también la necesidad de la crea

ci6n de obras de infraestructura, las cuales deberían ser hechas 

por el Estado. Reuniendo todos estos factores, más el auxilio de 

la inversi6n extranjera, el estímulo y protecci6n de la indus

tria nacional, el planeamiento de los recursos financieros y, 

la implementaci6n de una política internacional de defensa de 

los productos exportados, se consolidaría una industria nacional 

cuyo objetivo sería la expansi6n del mercado interno. 

Ahora bien, ¿cuáles eran los objetivos fundamentales de las te~ 

rías del desarrollo en América Latina después de la 2a. Guerra 

Mundial? - Dos Santos menciona los siguientes: 

1.- "El cambio de un desarrollo 'hacía afuera' a un desarrollo 

'hacia adentro' sacaría a los países subdesarrollados de la 

dependencia del comercio exterior y generaría una economía 

controlada desde dentro de sus fronteras. 

2.- Otro efecto que se esperaba como resultado de la industria

lizaci6n sería el debilitamiento del poder de las oligar

quías tradicionales dedicadas a la producci6n del comercio 

exterior (latifundistas, dueños de minas y comerciantes e~ 

portadores) y una consecuente redistribución del poder naci~ 

nal en dirección a una mayor participaci6n de las clases 

(8) .- Idem. Pag. 159. 
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medias y de los sectores populares, es decir, se esperaba 

una democratizaci6n política. 

3.- Esta democratizaci6n se relacioná·con una tendencia hacia 

una mayor redistribuci6n del ingreso, o mejor, hacia una so 

ciedad de consumo de masas como se creía (y se cree toda-

vía) que es Estados Unidos. Es decir, la industrializaci6n 

integraría a las masas rurales en el sistema productivo mo-

derno capitalista en calidad de productoras consumidoras. 

4.- La creaci6n de un centro de decisi6n econ6mica nacional a 

través de la conversión de la economía 'hacia adentro'·, la 

consecuente democratizaci6n política por medio del debilita 

miento de las oligarquías y el fortalecimiento de las cla-

ses medias y la integraci6n econ6mica de los sectores popu 

lares en una sociedad de consumo. de masas conformarían una 

sociedad nacional independiente cuya expresión final sería 

un Estado Nacional Independiente. 

Este Estado no sería liberal sino intervencionista, pero 

siempre respetuoso de la iniciativa privada. Tal sería el 

·'Estado Desarrollista '-. 

5.- Por fin, en el plano de la conciencia, se esperaba que el 

desarrollo industrial, al crear las bases de una sociedad 

independiente, permitiría superar nuestro retraso científi 

co, tecnol6gico y cultural. Básicamente se esperaba que de 

saparecerían las bases de la llamada 'alineaci6n cultural 

de América Latina'· ''{9). 

(9) .- Idem. Págs. 160-161. 
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Gran parte de estos objetivos fueron puestos en marcha en la dé 

cada de los SO's por la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL) dependien~e de la ONU, quien enfatizaba la ·necesidad de 

industrializar y desarrollar el mercado interno en Latinoamérica. 

Es decir, la CEPAL asumió la tarea de fundamentar teóricamente 

las prácticas económicas y políticas que América Latina requería 

con el fin de racionalizar los esfuerzos del desarrollo capita-

lista. 

"Según la CEPAL, el atraso latinoamericano se debía a la 
existencia de una estructura productiva heterogénea, espe 
cializada y sin diversificación productiva, de carácter -
fundamental agrario. Por otra parte, a esto se sumaba un 
deterioro en los términos de intercambio (venta de las ex 
portaciones agrícolas baratas, compra de las importaciones 
manufacturadas caras). Ante esto último propuso la forma
ci6n de carteles de productores de materias primas y la mo 
dificación de las estructuras productivas para reducir la
importaci6n de productos manufacturados. 

Por lo tanto a partir de lo anterior se propónía lo siguie~ 

te: 

1.- En términos políticos posibilitar el ascenso de la bur
guesía nacional como ciase he.gemónica en tanto· que con 
cebía a ésta como la única capaz de impulsar el desarro 
llo. -

2.- Un mayor poder al Estado, para que éste atenuase las 
contradicciones de clase y que contara con el apoyo po 
pular necesario para realizar las reformas oportunas -
( 10) " . 

La industrialización en Latinoamérica después de 1945 pareció 

ser un proyecto viable debido al reordenamiento de la economía 

que la Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia. La nece-

sidad de expansión de los consorcios monopólicos multinacionales 

(sobre todo estadounidenses) favorecieron el proceso de indus-

(10) Bartolucci Cristina. SOCIOLOGIA LATINOAMERICANA. Guía 
didáctica. UNAM. FCP y S. Sistema de Universidad Abierta. 
1981.Pág. 7. 
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trializaci6n en tal regi6n. Y es así que, en casi toda la década 

de los años cincuentas se comenzaron a consolidar los parques 

industr-j._~les en algunos países de la regi6n. La inversión estadoE 

nidense se acentúo y países como México, Argentina, Brasil, etc., 

con relativa infraestructura ya formada, ven fortalecidas sus 

economías que provocaron incluso la creencia de que se estaba 

en camino hacia el desarrollo: se hablaba del "milagro mexicano", 

del "milagro brasileño", de la "Suiza de América" (Uruguay), 

etc., como signos tangibles del "despegue" .Sin embargo, en la 

década siguiente, comienzan a manifestarse varios fen6menos so-

ciales en algunos países (movimientos popul~res radicales, gol-

pes de Estado, movimientos campesinos, obreros, etc.) que ponen 

en entredicho las teorías y políticas desarrollistas. Es decir, 

después de un relativo auge, vino un período de estancamiento 

que dio como resultado una multitud de fenómenos socioecon6mi-

cos no previstos por las teorías del desarrollo. 

Entre tales fen6menos resultantes, destacan los siguientes: 

ri\ Tlnri mrivnr denendencia del comercio exterior latinoamericano -, ---- ----..l. -- --i.- ---~-- - - --- - -

respecto de las potencias económicas (estadounidense princ~ 

palmente). Es decir, que se cay6 en una mayor "subordinación 

a aquéllos (consorcios) que controlan el mercado mundial, 

las técnicas y los medios de producci6n más desarrollados" 

( 11) • 

(11) .- Ibidem. Pág. 166. 
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b) Un mayor control de. capital extranjero sobre la industria n~ 

cional. Este hecho trajo corno consecuencia que la economía se 

haya desnacionalizado más y que el Estado viera limitadas sus 

posibilidades de independencia política. Sin embargo, es de 

reconocer en este renglón, que también haya surgido un capit~ 

lisrno de Estado relativamente fuerte, pero que, más bien adoE_ 

tó la funci6n de subsidiario de la iniciativa privada, misma 

que cada vez se ali6 más con el capital internacional. 

c) Si bien la oligarquía (minera, agraria y comercial -exporta-

dora) fue debilitada económicamente, no lo fue en el aspecto 

político. Es decir, no fue posible eliminarla, debido a que 

su economía era la base del desarrollo industrial, y más que 

su eliminación, result6 una alianza de ella con la burguesía. 

Esta alianza resultante tuvo su cristalizaci6n en la forma-

ción de algunos gobiernos populistas, en donde se reproduje-

ron los mecanismos de control social, propios de las técnicas 

personalistas tradicionales. 

d) Las burguesías nacionales 

extranjero, hecho que las condujo al abandono del proyecto 

de desarrollo nacionalista para los países latinoamericanos, 

proyecto que, no obstante, aún en la actualidad buscan las 

clases medias. 

Ahora pien, ¿cómo se explica la ocurrencia de éstos fen6rnenos 

resultantes en la década de 1960 que pusieron en entredicho 
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las políticas desarrollistas? 

La explicación reside en que el problema del "subdesarrollo" no 

es simplemente una situación de "retraso", sino más bien que, el 

capitalismo en latinoamérica es un capitalismo dependiente resul 

tado del desarrollo mismo del capitalismo mundial. 

Las políticas puestas en marcha en los países latinoamericanos 

en los años cincuenta, entraron en crisis en la década siguien-

te, debido a que dichos países se encontraban (incluso desde dé 

cadas atrás) en una situación de dependencia respecto del sist~ 

ma capitalista mundial. Los países hoy desarrollados no se en-

contraron en esta situación de dependencia cuando comenzaron su 

expansión. Como dice Charles Bettelheim: 

" La economía de los países hoy industrializados no exhi 
bía ninguna de las características esenciales de la 
economía de los países llamados 'subdesarrollados' ( ... ) 
los países hoy industrializados no eran países económica 
mente depengientes. La estructura de su producción no in 
cluía sectores hipertrofiados estrechamente ligados a al 
gunos mercados extranjeros y fuertemente penetrados de 
capitales igualmente extranjeros. 
Estas economías no se desarrollaban ni se estancaban se
gún la evolución del mercado mundial de tal o cual mate 
ria prima o producto bruto agrícola. No soportaban la -
carga de pesadas obligaciones exteriores (intereses, di
videndos, regalías pagadas a capitalistas extranjeros), 
su naciente industria no tenía que afrontar la competen-

· Cia de industrias ·poderosas ya establecidas y dominadas 
por el mismo gran capital, el que habría dominado sus 
propias r~quezas naturales. Estas economías no depen
dían, para su reproducción ampliada, de importaciones de 
equipos provenientes del exterior. Si bien estaban poco 
industrializadas, estas economías no estaban deformadas 
ni desequilibradas, sino, al contrario, integradas y auto 
determinadas" (12) . 

(12) .- Bettelheim Charles. PLANIFICACION Y CRECIMIENTO ACELERADO. 
México. Fondo de Cultura Económica. 1981. Págs. 30-31 
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Por lo anterior, se preve que la experiencia de los países desa 

rrollados (industrializados) difícilmente se volverá a repetir 

en latinoamérica, sin embargo, para el Estado, el proyecto de 

desarrollo aún sigue vigente aunque con nuevos matices. 



1 \ 
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2.2 LA IDEOLOGIA EDUCATIVA DEL NEüCAPITALISMO 

En el apartado anterior, hemos presentado sintéticamente un 

transfondo sociológico referido a los países latinoamericanos, 

en donde se describe la conceptualización y los intentos de mo-

dernización de las teorías y políticas desarrollistas para la re 

gión. Sin embargo, se ha tocado tangencialmente la cuesti6n edu 

cativa implícita en tales teorías y políticas. 

Por consiguiente, en este apartado, explicitaremos ahora, algu-

nos elementos de una "nueva ideología" educativa que tuvo sus 

orígenes en los países desarrollados y que ya tdma consolida-

ci6n en los países de latinoamérica. 

El núcleo de esta ideología educativa, se fundamenta en una con 

cepción tecnocrática-economicista, en donde se considera la 

educación al servicio de la producción y la productividad. La 

aparición de los enfoques económicos dentro del ámbito de la edu 

cación, comenzó desde el momento en que ésta experimentó una ex 

pansi6n sin precedentes en los países hoy desarrollados. Según 

Monique Segré y Cols: 

"La economía se aplica al estudio de la educación en el 
momento mismo en que esta última experimenta una expan
sión sin precedentes. Las características del período 
actual son, más que el desarrollo mismo, su velocidad. 
su ritmo. Bien puede hablarse de una explosion del siste 
ma escolar, o de una demanda exponencial de la educaci6n. 
Esta demanda es más o menos común a todos los países desa 
rrollados 11 

( 13) . 

(13) .- Segre Monique, Tanguy, Lortic M. "Una nueva ideología de 
la educación" en ECONOMIA POLITICA DE LA EDUCACION. 
Guillermo Labarca (Comp.) México. Nueva Imagen. 1980. 
Pág. 332. 
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Sin embargo, más que por la cons ideraci6n de la demanda so<;i al 

(originada por una explosi6n demográfica) de educaci6n, los e~

foques economicistas han tenido auge en los paíseE?_ desarrolla

dos debido a que se pretende hacer de la educación un factor irn 

portante en el crecimiento económico y social. 

De tal manera que son tres, los aspectos más relevantes que ca

racterizan a la "nueva ideología" educativa y que operan en los 

países industrializados: a).~ El papel de_la educación en el cr~ 

dimient6 económico¡ b) .- La planificación educativa y c) .- La 

adecuación (correspondencia) de la misma, al funcionamiento del 

aparato productivo. 

El surgimiento de esta ideología educativa no ha sido fortuita¡ 

las necesidades del mismo proceso del desarrollo la han hecho 

posible. Por ejemplo, el desarrollo de la tecnología, el aumento 

de la población, las innovaciones organizativas de las unidades 

de producción, las exacerbaciones políticas y económicas, el a~ 

mento cada vez más distante de la separación entre trabajo manual 

y trabajo intelectual, son algunos de los factores que se podrían 

mencionar. 

Existen varios supuestos que fundamentan dicha ideología educati 

va. Baste mencionar que, la principal, es la que hace referencia 

a que la educación es un factor importante en el desarrollo sdcio 

económico pues, la considera como "una buena inversión" en capi

tal humano (mano de obra según su terminología) que posteriorme~ 
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te traerá beneficios de diversa índole (principalmente econ6mi-

cos) en la sociedad. 

La teoría déi" capital humano --teoría que se apoya en los supue~ 

tos de la economía neoclásica-- es la que mejor expresa lo ant~ 

rior, ya que considera que el gas~o (inversión) de los gobiernos 

en educación, eleva la calidad de la fuerza de trabajo de los in 

dividu9s, lo cual trae como consecuencia, una mayor producción. 

Al haber mayor producción, existe mayor productividad y por lo 

tanto mayores ganancias (utilidades) que se reflejan en el incre 

mento del Producto Interno Bruto (PIB) de cada país. Dicho sinté 

ticamente, la educaci6n contribuye en gran medida al crecimiento 

económico de un país, pero para lograrlo hay que hacerla racio-

nal (planificarla) para que sea rentable.(14). 

En este sentido, 

"La educación adquiere una funcionalidad economica y form~ 
tiva bien definida. El supuesto que contribuye al desarro 
llo o el hecho de suponer que constituye una inversión, 
frente a las inversiones en 'capital fijo' es de las que 

más explican el crecimiento económico, presupone así mis
mo, que el sistema educativo producirá en la cantidad (con 
la calidad y oportunidad) Los recursos humanos que dicho 
crecimiento requiere y que la dinámica de las estructuras 
etonómicas los absorberá y empleará adecuadamente" (15) . 

Para el caso de los países latinoamericanos, esta conceptualiza-

ción tecnocrática-economicista de la educación, tiene sus oríge 

nes en los años posteriores a 1945 debido al auge en el proceso 

(14) .- Algunos elementos de la teoría del capital humano serán 
expuestos en el capítulo IV. 

(15) .- Jiménez C. Edgar "Perspectivas Latinoamericanas de la 
Sociología de la Educación" en SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION. 
González Rivera G, y Carlos Torres (coordinadores) .México. 
Centro de Estudios Educativos. 1981. Pág. 34. 
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de industrialización sustitutiva de importaciones. Es decir, 

en estos países hay un giro (reorientaci6n) de las políticas edu 

cativas; en donde se pasa de una_conceptualizaci6n idealista-es 
-· 

piritualista, a una conceptualización tecnocrática-econumicista 

( 16) . 

La razón de este giro, se debe a que el proceso de industriali-

zación se había acelerado (al menos en México, Brasil y Argent~ 

na) y la incorporación de nuevas técnicas requería de recursos 

humanos "calificados". Es decir, la educación necesitaba moder-

nizarse y ser un factor de desarrollo que respondiera a la pro-

ducción y productividad. Más aún, la educación ya no podía ser 

considerada como una artículo de consumo (para deleite personal) 

o para adquirir prestigio y status social, sino que debía ser 

un factor donde se cimentara el progreso y desarrollo de Ja so-

ciedad que cada vez alcanzaba un mayor "nivel de complejidad". 

De esta manera, las exigencias que planteaba la modernización 

del aparato productivo implicaba que la educación adecuara sus 

modelos de formación de recursos humanos a las necesidades con 

cretas que la producción exigía. El humanismo y las disciplinas 

no productivas ya no tenían justificación de que se les sigui~ 

ra fomentando. Es desde entonces, en que se comienza a percibir 

una promoción de la educación tecnológica. 

Así, la preocupación por desarrollar un nuevo tipo de educación 

(más moderna) y al mismo tiempo, hacer surgir un nuevo tipo de 

(16) .- La posición "educacionista" es la que mejor expresa la 
conceptualización idealista-espiritualista. Según Manuel 
Pérez Rocha, "El 'educacionismo' es la corriente según la 
cual la educación, concretamente la educación escolar, 
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"productor y ciudadano'', hizo posible que, desde entonces, la 

cuestión educativa ya no pudiera seguir siendo vista con los 

mismos criterios idealistas-espiritualistas, propios del humanis 

mo liberal. La preocupación se centró por consiguiente, en lograr 

la realización de una política racional y "empresarial" de la 

educación. Es decir que, la educación debería producir al igual 

que una fábrica en donde sus productos (egresados) se incorpor~ 

ran en actividades productivas dentro de lo productivo. 

A título de mera ilustración y en forma demasiado esquemática, 

mencionamos los rasgos típicos de cuatro procedimientos más usua 

les, dentro de la concepción tecnocrática-economicista que, 

Guil}ermo Labarca analiza en uno de sus trabajos: 

i.- Procedimiento de Harbinson y Myers.- Se toma como modelo a 

los países desarrollados e industrializados para ajustar, en 

base a dichos modelos, .las estimaciones de la formación 

de recursos humanos. El modelo seguido por las sociedades 

industrializadas es el único modelo de desarrollo posible, 

además supone una concepción gradualista del desarrollo mis 

mo. 

juega un papel social transcendental. 
"Hija del idealismo y del individualismo, la corriente e 
ducacionista sostiene que todos los problemas de la huma 
nidad se originan en la falta de educación a los indivi~ 
duos, en su ignorancia, en su falta de ilustración, lo 
cual los hace incapaces, ineficientes, indolentes, egoís 
tas e inmorales. Recíprocamente de acuerdo con esta co-
rriente todos los problemas de la humanidad se resolverán 
cuando, por medio de la educación, se logre hacer sabios 
y virtuosos a todos los hombres."Pérez Rocha Manuel. EDU 
CACION Y DESARROLLO. México.Ed. Línea Universidad Autóno 
ma de Guerrero. 1983. Págs. 39-40 
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ii.- Procedimiento de la extrapolaci6n de la tendencia histórica. 

"Se estima la demanda (de educación) futura, a partir de pr~ 

yecciones de la demanda anterior ... se emplea sobre todo p~ 

ra estimaciones a mediano y largo plazo". 

iii.- Procedimiento de Tinbergen y Bos.- Es el PIB y el ingreso 

per cápita los puntos de referencia para la estimaci6n de la 

formaci6n de recursos humanos. Dentro de este criterio, im-

plícitamente se supone que "existe una correspondencia entre 

el número de egresados en los diversos niveles y el número 

de empleo a la formación recibida". 

iv.~ Estimación de la Tasa de retorno. (Aspecto importante en la 

teoría del capital humano).- "Se estima la tasa de retorno 

de la inversión en educación y la de las ganancias del capi-

tal convencional, las que después de ser comparados permit~ 

rán tomar decisiones Eninversiones futuras, en el monto de 

las inversiones, comó en los sectores de la educación en 

que se debe invertir" (17). 

Estos procedimientos comienzan a utilizarse en la segunda mi-

tad de la década de los años cincuentas, período en donde las 

políticas desarrollistas se encuentran en pleno auge. 

Además de lo anterior, los países latinoamericanos se encuentran 

con la necesidad de gastar más (invertir) en educación debido a 

( 17). - Labarca Guillermo. "Planificación de Recursos Humanos: . 
¿Técnica o ideología?" en LA EDUCACION BURGUESA. et al. 
México. Nueva Imagen. 1979. Págs. 241-246. 
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que la demanda social de ésta, se incrementó fuertemente. Este 

hecho se tradujo en la implementación de una política de expan-

sión escolar que, vino incluso, a aliment~r la crisis que come~ 

zaba a atravesar el entonces sistema educativo tradicional. 

En estas circunstancias, se empezó a hablar, que la educación 

debería modernizarse. Más específicamente, racionalizar sus re-

cursos y hacerse eficiente. Es así que, a finales de los años 

cincuentas, la concepción tecnocrática- economicista empieza a 

imponerse sobre la idealista-espiritualista. Respecto a este , 

punto, Sara Finkel comenta: 

"Desde las postrimerías de la década del 50 la visión espi
ritualista de la educación entra en decadencia en América 
Latina. La discusión de los fines educativos; el sentido 
del hombre en la historia y demás cuestiones similares, 
(propios del idealismo:.....espiritualismo), eran temas absolu
tamente perimidos, y sólo servían para detectar la educa
ción general de los pedagógos. Esta concepción "metafísica" 
se reemplaza por una suerte de especulación realista y em 
presaria de la educación; por lo tanto los problemas rele 
vantes de estudio son aquellos que se derivan de su pro
ductividad y eficiencia. 

Los personajes de este nuevo estilo eran totalmente deseo 
nacidos en la práctica educativa tradicional; aparecen los 
planificadores, administradores, asesores, consultores, ex 
pertas, especialistas, etc." (18). 

En 1960 los servicios de planeamiento están en marcha en casi to 

dos los países latinoamericanos y los objetivos estaban encami-

nadas al cambio de las estructuras educativas tradicionales para 

ajustarJas a las necesidades del desarrollo. 

(18) .- Finkel Sara. "El Capital Hwnan~":Co~cepto Ideológico. 
en, la EDUCACION BURGUESA~ Op. Cit. Pág. 263. 
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Según la autora citada, esta perspectiva economicista tuvo am -

pl ia difusiór,, por tres razones: 1. - Constituyó 'JD instrumento 

necesario para encauzar los explosivos conflictos sociales hacia 

la educación, mismos que empezaban a aparecer en latinoamérica, 

2.- Estos nuevos modelos educativos se presentaron bajo la ima-

gen del cientificismo, incompatible con la improvisación de la 

ensefianza tradicional, 3.- Porque propone alternativas de acción 

para el cambio del sisterratradicional de educación con oreten-

siones de convertir dicho sistema en elemento dinámico de desa 

rrollo ( 19) . 

Además reconoce la misma autora, el mérito de los modelos de 

planeación (propuestas desarrollistas, consistió en que mostra-

ron las obsolecencia de las políticas educativas propias del li-

beralisrno clásico, así corno del despilfarro de los recursos hu-

manos y econ6rnicos, resultantes de dichas políticas. 

Pero, por otra ~arte, su error consistió .en " ... parcializar la 

función econ6mica de la educación y absolutizar el papel de la 

Es decir, su error consistió, por un lado, en reducir a una me-

ra función económica la cuestión educativa, relegando a segundo 

plano la función social (preservación de la cultura, proporcionar 

elementos de análisis crítico a la sociedad, distribución equi-

tativa del saber) . Por otro lado, en mitificar que la ciencia, 

al ser trasmitida a través de la escuela contribuiría en la 

(19) .- Idern. Págs. 266-267. 
(20) .- Idem. Pág . 267 
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formaci6n de recursos humanos con las habilidades y talentos ne

cesarios para el aparato productivo. Todo lo anterior con un ob 

jetivo comün: El incremento de la producci6n. 

Este incremento en la producci6n generaría más fuentes de empleo 

y riqueza, la cual, sería distribuida lo más equitativamente en 

la sociedad. 

Sin embargo, pese a los planteamientos de la concepci6n tecno

crática-economicista, la realidad socioeconómica dependiente de 

los países latinoamericanos, impide relegar a segundo plano, la 

función social de la educación. Más bien, esta función es la que 

adquiere mayor importancia. La expansión escolar (reflejada en 

el aumento de la matrícula sobre todo en los niveles medio-sup~ 

rior y superior) , expresa el alto nümero de jóvenes en edad de 

t-rabajar que son retenidos en el "estancamiento" llamado escue

la, retrasando, con esta medida su ingreso al mercado de trabajo. 

De la misma manera, la riqueza producida por el incremento de la 

producción no siempre es repartida equitativamente en la socie

dad. Las leyes de c~ntralización y concentración de capital mo

nopolista impiden tal hecho. Sin embargo, la concepción tecno

crática-economicista, disimula, oculta --de ahí su carácter ideo 

lógico-- su proyecto real: convertir a la educación al servicio 

del capital, ya sea privado o de Estado. 

En nuestro país, el economicismo toma concretización y consolida 
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ción a través de tres manifestaciones: La planificación Educat~ 

va, La Economía de la Educación y el Sistema Nacional de Ense

ñanza Tecnológica. De acuerdo a nuestros propósitos, esbozare

mos las políticas de educación técnica en el siguiente apartado. 

Precisamente en las políticas de educación técnica toma expre

sión concreta el economicismo educativo en México. En ellas se 

encuentran implícita y explícitamente los supuestos de la "nu~ 

va ideología del necocapitalismo" a la cual hemos hecho referen 

cia. 



2. 3. ESBOZO DE LA POLI'l'ICA DE EDUCACION TECNICA EN MEXI CO. 

Como ya se mencionó, el Sistema Nacional de Enseñanza Tecnol6gi-

ca actual, es la expresión más concreta del economicismo educati 

vo en México. Sin embargo, antes de describir algunos aspectos 

acerca de este Sistema, es necesario hacer un esbozo de la polf 

tica de educación técnica de nuestro país que nos permita .cono-

cer el origen de dicho Sistema. Este será el objetivo a seguir 

en este apartado (21). 

La educación técnica en México, tuvo sus inicios en el año de 

1783 con la creación de la Escuela de Minería. Durante la Colo-

nia, siendo la minería la actividad económica más importante, re 

sulta claro el por qué del surgimiento de tal Escuela. Empero lo 

anterior no implica que en la Colonia haya existido la preocup~ 

ción profunda por la formación de los cuadros técnicos a tráves 

de la educación formal. Al contrario, la educación más bien se 

orientó hacia la evangelización de los indígenas con miras a l~ 

grar su dominación. Sin embargo, la creación de dicha Escuela 

marca el punto de partida de la educaci6n técnica en México. • 

En 184 7, Santa Anna fundo la Escuela de Artes y Oficios y la Es 

cuela de Agricultur~. El proyecto político y económico de los li 

berales que se basaba en el modelo económico para la exporta-

ción, posibilitó la creación de éstas escuelas. Años más tarde , 

el Estado Liberal, con toda su ideología racionalista y positi-

(21) .- Gran parte del desarrollo de este apartado, tiene como ba 
se el trabajo de Jorge Munguía Espítia intitulado. EDUCA
CION TECNICA Y FORMACION EXTRAESCOLAR EN MEXICO. Tesis.
UNAM. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.1980. Así 
como del manual, DESARROLLO DEL SISTEMA DE EDUCACION 'l'ECNO 
LOGICA 1982-1992, editado por la SEP. Suosecretaría de -



vista, sienta las bases para los inicios de la diversificación 

industrial, misma que incidió en una reestructuraci6n de la en 

scñanza. 

Así, en 1867 se reorganiza la educaci6n en la Escuela de Artes y 

Oficios, en donde se incluyen materias teóricas a fin de propo~ 

cionar bases más s6lidas a los artesanos aprendices. De igual m~ 

nera, la Escuela de Minería diversifica su formación incluyendo 

las carreras de Ingeniería Mecánica, Topografía, Metalúrgica, en 

tre otras. 

En 1902, la incipiente infraestructura industrial ya requería de 

cuadros superiores así corno de niveles medio y medio bajo. Es 

por lo mismo que, en ese mismo ano, se crean las Primarias Sup~ 

riores con el fin de "dotar a la industria de los suboficiales 

necesarios" (22). 

Durante todo el período que dura la Revolución iniciada en 1910, 

la cuestión educativa ocupó un problema secundario, casi nulo. 

Sin embargo, en el período postrevolucionario durante el gobie~ 

no constitucionalista de Carranza (1917-1920), nuevamente se 

re __ organi za la Escuela Nacional de Artes y Oficios (nótese que 

ya e~ Nacional) y además se crea la Escuela Práctica de Ingeni~ 

ros Mecánico y Electricistas (precursora de la actual ESIME) 

Es precisamente a partir del gobierno de Carranza en donde el 

proyecto desarrollista comienza a bosquejarse en nuestro país, 

Investigación Tecnológica .1982. 
(22) - Munguía E, Jorge Op. Cit. Pág. 5. 



mismo que se traduce en tina alianza de clases, donde el ¡~~:; t<ido 

se constituye en el rector de la economía con miras a la di.ver-

sificaci6n de la estructura productiva. Empero, la reconstruc-

ci6n del país es lenta debido a las pugnas entre los militares 

y terratenientes que se disputaban el poder. 

La creación de la SEP en 1921 posibilitó otra reorientación de 

la educación a nivel nacional. Y es así que, la cultura técnica 

industrial se fundamentó en "el establecimiento de escuelas de 

enseñanza industrial y doméstica; en la ampli ___ aci6n de la Facul:_ 

tad de Ciencias Químicas e Industrias Químicas y coope~ación 

de la Secretaría de Industria y Comercio en la enseñanza sobre 

pequeñas industrias y en la preparación de maestros que fueran 

a enseñar a lugares alejados de los centros fabriles de la Re-

pública" ( 23) . 

En el año de 1923 se crea el Instituto Técnico Industrial y ade 

más se unifica la enseñanza tecnológica bajo la Dirección de 

Enseñanza Técnica Industrial y Comercial, la cual comprendía a 

las principales escuelas técnicas del país= 
~ 

Cabe hacer notar que durante el período de 1920-1924, Vasconce 

los jugó un papel importante en la extensión de la educación, 

principalmente rural. Sin embargo, su concepción sobre la misma 

tuvo un carácter "misionero", la cual se inspiraba en la época 

de la Colonia (recordar las "misiones culturales"). Es decir, 

(23) - SEP. SISTEMA DE EDUCACION ... Op. Cit. Pág. 11 



su concepci6n educativa distaba mucho de ser una educación para 

la producción (signo distintivo de la educación técnica). 

' 

Es así que, en el gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928) 

éste habló incluso de ''luchar contra el esquema mental de mante 

ner prejuicios hacia la educación técnica". Por lo que era nece 

sario, según él, que•~os jóvenes adquirieran la preparación té~ 

nica indispensable para explotar ventajosamente la riqueza del 

país y procurar hacer de México un país productor y positivame~ 

te exportador" (24). De tal manera que en 1925 surgen las Escu~ 

las Centrales Agrícolas en varios de los Estados de la Renúbli-

ca destinadas a aumentar la producción agropecuaria. 

Más adelante, el movimiento cristero y la crisis económica mun-

dial de 1929, propiciaron una nueva pausa en la política de im-

pulso a la educación técnica. 

A principios de la década de 1930, 

"La diversificación de la estructura productiva se realiza 
a través del apoyo estatal al capital nacional, vía los es 
úmulos fiscales y los préstamos, la construcción de la in~ 
fraestructura, de obras de irrigación, etc. En 1932 se 
reorganiza el Departamento de Enseña.nza Técnica Industrial 
y Comercial, con el fin de satisfacer de mane~a más eficaz 
las exigencias reales de la producción. Las ~scuelas se di 
viden en tres grupos: escuelas destinadas a la enseñ9nza -
de pequeñas industrias, las de formación de obreros califi 
cados y las escuelas de enseñanza técniGa superior" (25). 

Por consiguiente, 11 la columna vertebral" de la educación; en e-

sos tiempos (1932) fue la Preparatoria Técnica, misma que pres-

tó gran énfasis a las cuestiones de la producción industrial y 

(24) .- Idem. Pag. 15 
(25) .- Munguía Jorge. Op. Cit. Pág. 8. 



dc;sde donde por primera vez se rn~<::?.!~-~c2~~ hacer llegar de manera 

efectiva la educación tenoi6gica a los obreros y campesinos. 

Esta pretensi6n --proyecto-- s6lo llegó a materializarse en el 

gobierno de Lázaro Cárdenas (con fuerte tendencia socialista) en 

donde de manera explícita lleg6 a considerarse la educación téc 

nica un canal de movilidad social para la clase trabajadora. Es 

precisamente en este gobierno en donde la escuela socialista al 

canza su mayor auge: la educaci6n al campesino y al obrero tie-

nen prioridad. Así, en 1937 se crea el Instituto Politécnico 

Nacional ( IPN) . 

La creaci6n del Politécnico fue motivada por varios factores, 

entre los cuales destacan dos: i.- la formación de cuadros téc 

nicos profesionales e investigadores que requería el país deb~ 

do al retiro de técnicosy de la tecnología extranjera después 

de las expropiaciones petroleras y ferroviarias y, ii. -· debido 

al discurso político de que la educación tecnológica era el 

canal de movilidad social para el proletariado. 

En este sentido, Cárdenas decía: 

"El Instituto Politécnico Na.cional constituye, por sí sólo, la 
unidad de la enseñanza técnica del país; es el centro de cultu 
ra superior puesto a disposición de-las masas trabajadoras a -
través del cual tendrán que operarse las transformaciones en 
los sistemas de producción, del cambio y de la salubridad en 
México. 

" ... el papel del Instituto, en la vida productiva y educativa 
de México, es de enorme trascendencia; en el futuro está llama 
do a ser la institución de enseñanza profesional técnica que -
mejor responda a las necesidades nacionales para la formación 
de profesionistas, maestros, obreros y técnicos en general. 



Su prestigio y su eficacia han alejado ya a muchos cientos de 
jóvenes de las carreras liberales para dedicarlos a las que se 
imparten en sus aulas ... " (26). 

Cárdenas también participó "en la preocupaci6n por promover el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología a fin de que estas ap~ 

yaran un desarrollo industrial independiente". Es así que tam-

bién crea durante su gestión el Consejo Nacional de la Educación 

Superior y la Investigaci6n Científica (27). 

Al término del sexenio de Cárdenas (1940) las políticas desarro 

llistas alcanzaron su máxima expresión en México y la industri~ 

lizaci6n era la meta. En este sentido Avila Camacho continúa las 

políticas de sustitución de importaciones, la ampliación y cons~ 

lidación de la infraestructura física y, la ampliación de los me 

canismos de protección y fomento industrial. 

Se consideraba también en ese entonces que el paso del subdesa-

rrollo al desarrollo se realizaría gracias al crecimiento econó 

mico y a la diversificaci6n de la producci6n. Por esto, 

"a partir de 1940, se fortaleció y amplió el Instituto Po
lit6cnico Nacional. Se reforz6 la ensefianza de nivel pro 
fesional. Se hicieron reformas medulares a su administra~ 
ción interna y a su organización académica. Entre estas 
reformas se inclu~ó el ciclo prevocacional que se hizo 
equivalente al secundario,. pero con una orientación técni
ca en lo ~ue se refería al adiestramiento'' (28). 

Es precisamente en el período de Avila Camacho en donde al tér-

mino de la Segunda Guerra Mundial, las políticas desarrollistas 

incorporan expresamente la concepción tecnocrática-economicis 

(26) .-''Informe presentado al Congreso de la Unión el lo. de sep 
tiembre de 1940 por el General Lázaro Cárdenas del Río 11

-:

Citado por Munguía Jorge.Op.Cit.Pág.14. 
( 27) . - Pérez Rocha Manuel. Op. Cit. Pág. 109 
(28) .- SEP. DESARROLLO DEL. SISTEMA ... Pág. 27. 



ta de la educación. 

En el período de Miguel Alemán también se continúa --más bien 

se refuerza·-- e: ünpulso a la educación técnica. En 1948 surgen 

los Institutos Tecnológicos Regionales (ITRs) cuyos objetivos 

eran impartir la cultura industrial que permitiera a sus egres~ 

dos insertarse dentro de los sistemas de producción mecanizado. 

También durante ese período se funda el Instituto Nacional de In 

vestigación Científica, antecedente directo del CONACYT. 

Por otra parte, "el México que Ruíz Cortínez recibió al asumir 

la preside?cia se caracterizó por el incontenible aumento del 

proceso de industrialización, pero en contraste, irremediable-

' 
mente hacía acto de presencia la crisis económica motivada, en 

tre otros factores por los excesivos créditos del extranjero, 

las dispendiosas obras públicas y el desnivel de la balanza de 

pagos" (29). Sin embargo, durante su régimen, también se dio im 

pulso a la educación tecnológica superior, aunque en menor gr~ 

do. 

Durante el gobierno de López Mateas (1958-1964) los resultados 

de las políticas de industrialización repercutieron neg&tivam~n 

te en el agro ya que laproducción en este renglón se estancó d~ 

bido a la desviación de los recursos hacia aquella. Empero, ta~ 

bién hubo intentos de impulso a la educación tecnológica sobre 

todo de car&cter agropecuario. Adem~s, en este período, los In~ 

titutos Tecnológicos Regionales dejaron de pertenecer al IPN, 

(29) - Idem. Pág. 30. 



"dedicándose a la formación de técnicos especializados, a la pre_ 

paratoria t&cnica y a la impartición de carreras profesionales ria 

licenciaturas" (.30) • 

Se ha considerado, por otra parte, que el período comprendido en-

tre l~a 19_§~, el sistema de formación de recursos humanos p~ 

ra el aparato productivo por medio de la educación técnica, obt~ 

vo un favorable apoyo estatal debido al auge de las políticas 

desarrollistas durante ese período. Pero después "será seguido 

por una etapa crítica en la que se argumentaba con fuerza que el 

aparato educativo ~e había alejado del aparato productivo y de 

sus necesidades, a tal grado, que era indispensable adecuar de 

nuevo el sistema educativo a tales necesidades" (31). Esta eta 

pa abarca los años de 1962-1970. 

Ahora bien, ¿ qué aspectos relevantes suceden en esta etapa crí 

ti ca? 

A principios de la década de los años sesentas, la presencia 

de la iniciativa privada se hace más notoria. Tanto es así que, 

la Confederación de Cámaras Industriales .( CONCAMIN) implementa 

al~unos programas de capacitación para obreros calificados. De 

la misma manera, emprende acciones conjuntas con el Estado en 

la formaci6n de recursos humanos técnicos. Es decir, existen in 

tentos de establecer y fortalecer los canales de comunicación 

y acercamiento entre el aparato productivo y el aparato educat~ 

vo, deslindándose la responsabilidad a la iniciativa privada de 

(30) .- Idem. Pag. 33. 
(31) .- Munguía E. Jorge Op.Cit. Pág. 15 



de recalificar a sus trabajadores dentro del proceso de trabajo 

y, por otro lado, compremeti6ndose el Estado a seguir impulsa~ 

do la educación técnica. Todo lo anterior enmarcado dentro de 

una Plan llamado "Escuela-industria". 

Sin embargo, estas medidas son consideradas insuficientes y más 

adelante se crean otras instituciones tecnológicas y de investi 

gación, Así, en 1961 se creó el Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados del IPN. También por esos años se crean los 

Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATis) y 

Agrícola ( CECA'l'As) que tienen como finalidad "formar obreros 

calificados en oficios comunes''. Igualmente surgen los Centros 

de Estudios Tecnológicos (CETs), los Centros Regionales de Ens~ 

ñanza tecnológica Industrial (CERETis), los Centros de Estudios 

Tecnológicos Agropecuarios (CETAs). En 1966 se crea la Escuela 

Nacional de Maestros de Capacitación Industrial (ENAMACTI), los 

Centros de Ciencia y Tecnología del Mar (CECYTEMs), además de 

otras varias instituciones técnicas de nivel medio superior. 

Otro aspecto relevante de mediados de la década de los sesentas, 

fue la creación del Servicio Nacional de Adiestramiento de Mano 

de Obra para la industria (ARMO) así como,de la transformación 
·-;_ 

del Centro Industrial de Productividad (CIP) en Centro Nacional 

de Productividad (CENAPRO). 

Como se logra apreciar, la participación de la iniciativa priv~ 

da es considerable, sin embargo, 



"las reformas introducidas a lo largo de la d6cada tuvieron re
sultados insuficientes por una parte, el programa de acercamien 
to escuelas-empresas produjo escasas acciones concretas de cooo~ 
ración; por otra part~, la formación t6cnica escolar no fue o~~ 
jeto de aceptación social esperada, ni del lado de los jóvenes, 
ni de los posibles empleadores. Sigui.o' además, la presión social 
por mayores niveles de acreditación general en perjuicio de la 
educación técnica y, particularmente de sus líneas terminales. 
Por 6ltimo, la formación dentro de las empresas no adquirió el 
desarrollo acelerado que se esperaba, lo cual indicó la escasa 
efectividad de A:FU-iü" ( 3 2) . 

A todo lo anterior se agregan otra serie de acontecimientos co-

mo los de la educación superior en 1968 que repercutieron inel~ 

diblemente en la pólítica educativa nacional, la cual manifest~ 

ba su crisis en ese entonces. A la par de estos acontecimientos, 

las políticas desarrollistas también evidenciaban su fracaso. 

Sin embargo, durante el gobierno de Luis Echeverría viene otro 

fuerte impulso a la educación tecnológica en donde, la "apertura 

democrática", "el restablecimiento del diálogo" y el manejo del 

di.scurso populista, son algunos de los signos que acompañan a 

las políticas educativas de ese gobierno. 

Es así que, de 1970 a 1978, se refuerzan las acciones concernien 

tes a la expansión de la educación: se crean nuevos planteles 

educativos en todo el país, principalmente de nivel medio supe-

rios y superior (CCgs, Colegios de Bachilleres, CECYTs, UAM, 

ENEPs, Universidades estatales, etc.) así como de un aumento en 

el presupuesto a la educación. 

En el campo d.e la formación extraescolar existen nuevos ajustes, 

(32) .- Idem. Pág. 32. 



como la fusi6n de l':..I0'40 y CENl'iPHO en 1975, reforzando con esta rne 

dida la política de obligar a las empresas a impartir capacita-

ci6n en los centros de trabajo. Esta obligación se plasma en la 

Ley Federal del Trabajo trayendo como consecuencia una expansión 

extraordinaria a las actividades de capacitaci6n en las empresas. 

adecuación estrecha entre el aparato educativo y el productivo. 

Es precisamente en este período donde el actual Sistema Nacional 

de Educación Tecnológica adquiere importancia fundamental en las 

políticas educativas del Estado; políticas que sustentan una 

orientación tecnocrática-economicista. 

A continuación mencionamos algunas metas y objetivos de este 

Sistema que de manera oficial se han establecido. 

- Coadyuvar en el mejoramiento del nivel de vida de la población 
y en el logro de los objetivos nacionales de crecimiento y au 
todeterminación, propiciando su participación en el incremento 
de la producción industrial, de servicios, agrícola, pecuario, 
forestal y pesquera; en el impulso a la industrialización y en el 
incremento en la eficacia productiva; en el fomento a la expor 
tación de manufacturas y la sustitución de importaciones, me-
diante J.a formación de personal ténico en todos los niveles, y 
de la creación de una capacidad tecnológica en las tareas prio 
ritarias para el desarrollo del país. -

- Mantener el impulso al desarrollo agroindustrial que permita 
inducir la creación de polos de desarrollo regionales, que se 
traduzcan en ofertas de empleos e ingresos y posibiliten la 
retención de la población en el medio rural. 

- Lograr los niveles de productividad y eficiencia en los distin 
tos sectores productivos, al formar y desarrollar los recursos 
humanos con acervo de conocimientos que les permita asumir la 
responsabilidad del desarrollo y participar de los beneficios 
que él mismo genere (33). 

T33f:=--sEP. DESARROLLo--DEL SISTEMA ... Págs. 41-so 
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- Reafirmar el carácter der¡:ncrf'.tt i co y popular del Sis terna de 
Educaci6n Tecnológica, entendiendo esto bfisicamcnte en la i
gualdad de oportunidades para los distintos grupos sociales 
que conforman la demanda educativa y en la contribuci6n del 
Sistema al pro~eso de desarrollo social. 

- Promover y expandir los sistemas de educación a nivel medio su 
perior de carácter terminal a fin de contrarrestar la de1::anda 
por educación superior. 

- Evitar la frustración en las expectativas ocupacionales de los 
egresados de este sistema. 

Valorizar la imagen social del t§cnico de nivel medio superior 
y romper con el espejismo que, de alguna manera, representa el 
título de nivel superior en nuestra población (34). 

De acuerdo con estos tres últimos objetivos, también en 1978, 

surge el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica el 

cual es considerado como la innovación más importante dentro del 

Sistema Nacional de Educación Tecnológica, sustentándose en la 

premisa de formar los cuadros técnicos y mandos intermedios que 

requiere el aparato productivo. 

En síntesis, el Sistema Nacional de Educación Tecnológica se 

constituye, desde la perspectiva oficial, como un factor funda 

mental del desarrollo socioeconómico; pero además, es la instan 

cia de "carácter democrático y popular" que procura la "igualdad 

de oportunidades para los distintos grupo~ sociales que canfor-

man la demanda educativa''. Es decir, es el canal de movilidad so 

cial. 

(34) - Idem. Págs. 131-134 



2. 4. EDUCl\CION 'I'ECNICli: ¿ UN Cl\NJ\L DE MOVILIDAD SOCIAL? 

Como se mencionaba en el primer capitulo, en los documentos ofi 

ciales, reglamentos y lE~yes referentes a la política educatJ.va 

de nuestro país, se pueden encontrar elementos de análisis acer 

ca de lo que representa la educación en nuestra sociedad. En 

ellos sobresale la representación social de la Escuela como ca-

nal de movilidad social y como factor fundamental del desarro-

llo socioeconómico. 

Los documentos oficiales sobre política educativa, implícita y 

explícitamente representan además, un proyecto de civilizaci6n 

del Estado para la sociedad. Sin embargo, al hablar de política· 

educativa implica hablar ta~bién de una acción concreta (práct~ 

ca) del Estado; donde proyecto y práctica política conforman 

una unidad que, no obstante, es la práctica lo que configura la 

política. 

Por esto, el discurso oficial acerca de la educación como canal 

de movilidad social y como factor fundamental de desarrollo refle 

ja pr~cisamente un proyecto y práctica pol~tica, determinados 

por condiciones sociales concretas: la política de industrializa 

ción y modernización del país (desarrollismoJ que, como se rnen-

cionaba en ·este capítulo, alcanzó su máxima expresión en los 

años cincuentas. 

Se mencionaban igualmente que, segün la perspectiva desarrolli~ 

ta, se requería de una "base ideológica que organizara la volun 



tad nacional" y para la coordinaci6n de las estrategias socia]c!s 

y políticas del desarrollo. 

La conformaci6n de esta base ideo16gica dio como resultado un C'.§_ 

ti.lo político en el gobernar llamado "populi.smo". Este consistió 

en un mf todo de acercamiento a las masas por parte de las flitcs 

gobernantes en donde básicamente resaltaban tres características: 

i.- la táctica de reinvindicaciones populares, ii.- la estrate

gia organizacional del Estado para integrar a las masas popula

res al proyecto de desarrollo y, iii.- el control político e ins 

titucionalización de las demandas y protestas populares. 

En tal sentido, el "populismo" tuvo como función principal, la 

manipulación de las masas, esgrimiendo un discurso fundamentado 

en la fantasía de la demagogia, más que en elementos pertenecie~ 

tes a la realidad. Así, se consideró que la industrialización, 

fundamentada en la política de sustitución de importaciones, era 

la clave para salir del subdesarrollo. 

A la par de dicho disctn·so, cobró forma otro, en el cual se con 

sideró a la educación como factor fundamental del desarrollo so 

cioeconómico y para el cambio de esquemas mentales que coadyuva 

ran en el proceso de modernización. 

ts precidamente en la d~cada de los afios cincuentas, donde el 

discurso que considera a la educación --en especial la tecnol~ 

gica-~ como canal de promoción social, alcanzó su máxima difu 

sión. Arnaldo Córdova ha llamado "tecnopopulismo" a estos 



proyectos y pr5cticas politic~s educativas, las cuales tuvi 0 ron 

que luchar contra las políticas (_)ducati vas "humanistas" ( j_deal-

espirituaJ.istas). y contra la incapacidad estatal para proporci~ 

nar educación a la mayoría de la poblaci6n. En palabras del au-

tor: 

"El tecnopopulismo como política educativa estatal significaba 
en términos ideológicos el canal de movilidad social y la in
corporación de la mano de obra al rumbo y necesidades nacio
nales: el avance técnico acompañaría al avance industrial pe
ro topaba con los vestigios humanistas, la oposición del cle
ro y la insuficiencia e incapacidad estatal para lograr los 
objetivos de educación" (35). 

Si bien tal política ''tecnopopulista" es practicada de manera am 

plia incluso desde el período de Cárdenas, solamente alcanza su 

realización en los años cincuentas. Como ya se mencionó, las p~ 

líticas desarrollistas toman auge en dichos años debido a las ne 

cesidades de industrialización y modernización que, después de 

la Segunda Guerra Mundial parecían proyectos viables. El "tecno-

populismo" es la convergencia tanto del desarrollismo social co 

mo del economicismo educativo. 

A partir de los anos cincuentas, a la Escuela, 

sele el papel de instrumento de unificación nacional, se le adj~ 

·dica otro papel más: ser factor fundamental de desarrollo. 

Los primeros intentos de industrialización a gran escala en esos 

años exigieron también de la r:scuela una transformación. Es pre-· 

cisamente en esos años donde por primera vez empieza a percibí~ 

se una búsqueda de adecuación entre el sistema educativo y el 

(35)~-=-cordova Arnaldo. Tomado de una reseña sobre el ciclo de 
conferencias intitulado "Ideología Educativa de la Revo
lución Mexicana", hecha por Enrique Bernal. SEP. Mimeo 
sin/fecha.Pág. 4. 



productivo. Es decir, 1 a Escuf~J.a cn:pc zaba a adecuarse a los 1 <.~·~ 

querimientos del proceso de industrializaci6n. 

Es así como se inicia un proceso de expansi6n escolar, proceF:o 

que, segfin se decía, se apoyaba en una política de de1nocratiza 

ci6n y promoci6n social a trav6s de la Escuela, es decir, se 

constituyó en el canal de movilidad social por excelencia. Los 

sectores medios y los estratos bajos tenían ya la posibilidad 

de ascender socialmente POR MEDIO del aparato educativo. 

Lo anterior dio como resultado que a fines de los anos setentas 

dicha expansión haya contribuido a la masificación de la ense-

fianza en las instituciones de educación superior, sobre todo en 

la· Universidad; hecho que oblig6 al Estado a crear escuelas de 

nivel medio superior que contribuyeran a disminuir el ingreso de 

alumnos a tales instituciones. 

Lentro de eBte contexto la educación técnica empezó a aparecer 

aJJiertamente con una imagen de promotora soci.al. Per()_·-~-~-.-~~--1-~ 

década de los afios setentas donde el Estado mexicano intrurnen-

talizó un discuxso educativo que vino a ensalzar --y por lo 

tanto mitificar-- la ensefianza tecnológica. Como también se 

mencionaba en este capítulo, la concepción tecnocr§tica economi-

cista, se concretiza y consolida en el régimen de Luis Echeve-

rría con el impulso a la educación técnica que, desde entonces, 

es prioridad en la política educativa nacional. He aquí algunos 

supuestos que han emergido para explicar las funciones de la 



educación técnica a nivel medio superior: 

a) - Las escuelas técnicas favorecen en especial la movilidad 
socia 1 y educa_ti va de los estratos inferiores. 

b) - Los rendimientos académicos de las clases trabaj ad'iras en 
las escuelas técnicas son superiores o mejores a que si hu 
hieran hecho sus estudios en escuelas preparatorias tradi= 
cionales. 

c) - Los alumnos de estratos sociales inferiores obtienen mayo 
res rendimientos en las áreas del curriculum más directamen 
te referidas a la inteligencia concreta, que los rendimien 
tos que obtienen en las mismas areas -los alumnos proceden=
tes de los estratos más altos. 

d) .- Las escuelas que ofrecen educaci6n técnica facilitan proce 
sos de acceso al mercado laboral y de movilidad ocupacional, 
que generan perfiles de edad - ingreso económico más favora 
ble, para el trabajador que los perfiles generados por las
escuelas preparatorias tradicionales. 

e) - La ernpleabilidad de los egresados de las escuelas que ofre 
cen educaci6n técnica, es mayor que la de los egresados del 
bachillerato tradicional, 

f) - Dado que existe "falta de técnicos de nivel medio", las es 
cuelas que ofrecen esta formación sobre todo de carácter 
terminal, son de mayor demanda. 

g) .- Dado que "hacen falta técnicos", la desvalorización de la 
escolaridad afecta en menor medida a los egresados de las 
escuelas técnicas. , 

h) - La enseñanza técnica favorece la movilidad social interge
neracional de los egresados de la clase obrera. 

i) .- Los egresados de las escuelas técnicas obtienen remunera
ciones proporcionales a la inversión económica que hicie-
-~Y't. 'Y"'\.:::3.Y-::::::::t. ::::.'.lri1""1'1,; .,.,,.; -,..... c::.11 orl11¡-;;::irc;An { ih) 
.L\.JJ.J. 1:-'t.A...L~ l...&.~"-:1\,..1..,.L....L...i....&.. L.J'-<L ..._ ........ '""_.......,_ .................... ,--1 -; 

Son estos algunos supuestos que articulan el discurso oficial 

acerca de la educación técnica de nivel medio-superior, dentro 

de los cuales destacan aquellas que le asignan el papel de 

(36) .- Su?uestos tornados de una investigación empírica acerca de 
los efectos internos y externos de la enseñanza técnica, 
realizada por Muñoz Izquierdo Carlos intitulada: "Ense
ñanza técnica: ¿un canal de movilidad social para los tra 
bajadores?". EN REVISTA LATINOAMERICANA DE ESTUDIOS EDUCA 
TIVOS. Centro de Estudios Educativos. Vol.X. 3er. 
trimestre. No. 3. 1980. Págs. 1-28 



100 

promotora social para la clase trabajadora. Sin embargo, la in-

vestigaci6n empírica ha venido a demostrar que la mayoría de d~ 

chos supuestos son falsos. Ca~los Muñoz Izquierdo, en un estudio 

que realiza sobre los Centros de Estudios Tecnológicos (í.'ETs), 

encuentran que: 

- Ganan un poco más los egresados de las escuelas de bachillera 
to tradicional que los egresados de las ecuelas técnicas. 

- La mayoría de los alumnos que asisten a las escuelas técnicas 
de nivel medio superior, prefieren continuar sus estudios en 
el nivel superior inmediato. 

- Los egresados (varones) de las escuelas técnicas se insertan 
en ocupaciones del llamada "sector moderno de la economía" 
(grandes industrias) con 3.5 grados de escolaridad más, que 
los técnicos en servicio. · 

- La movilidad ocupacional de quienes cursaron estudios en las 
escuelas técnicas, es práctica.mente nula, independientemente 
del origen social y de la edad de los individuos. 

- El salario de los egresados de las escuelas técnicas dP.pende 
fundamentalmente, del segmento (area) del mercado laboral en 
que ellos se insertaron (37). 

Por consiguiente, la política de impulso a la educación técnica, 

en la actualidad se ha apoyado en el reforzamiento de la modali 

dad terminal en el nivel medio superior, creando instituciones 

como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP) y el Centro de Estudios Tecnológicos (CETs), cuyos 

estudios terminales limitan el ingreso a las escuelas de licen-

ciatura. Además, la mayoría de los planteles de dichas institu-

ciones se encuentran ubicadas en zonas proletarias y, por ende, 

el perfil socioecon6mico de su alumnado es popular. 

(37) - Muñoz Izquierdo Carlos. "Resultados de la educación téc
nica". En EL PROBLEMA DE LA EDUCACION ElN MEXICO: ¿UN LA
BERINTO SIN SALIDA?. México. Centro de Estudios Educati
vos. 1983. Págs. 162-164. El contenido de este artículo 
se basa en la investigación arriba citada. · 
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F.s decir, el reclutamiento de la población escolar de estas es-

cuelas es dirigido fundamentalmente a los estratos bajos y dada 

la limitación de los egresados de estas escuelas a ingresar a n~ 

veles superiores de escolaridad, priva a éstos de la oportunidad 

de obtener un título de nivel superior de mayor competividad en 

el mercado de trabajo poniendo así en entredicho el supuesto de 

que la educación técnica sea efectivamente un canal de movilidad 

social para la clase trabajadora. Entre las razones que apoyan 

lo anterior están las siguientes: 

a).- Los egresados de las escuelas técnicas de nivel medio supe
rior tienen que sujetarse a la ley de la oferta y la dema~ 
da del mercado de trabajo capitalista. 

b) - Dichos egresados tienen que competir con los egresados de 
las escuelas superiores en cuanto a experiencia y escolari 
dad para la consecución de un empleo. -

c) .-·Al haber mayor oferta de técnicosen el mercado laboral exis 
te como consecuencia una devaluación de la escolaridad de 
los mismos. 

d) - Los egresados de las escuelas técnicas de nivel medio supe 
rior al no haber recibido una formación educativa completa, 
disminuyaisus posibili4ades de incorporarse al mercado la
boral como técnicos, viéndose obligados a aceptar puestos 
de menor rango y/o en actividades no tecnológicas en la ma 
yoría de los casos. 

Resumiendo, el discurso tecnopopulista que presenta a la educa-

ción técnica como un canal de movilidad social para la clase tra 

bajadora y que tiene sus orígenes desde la década de los años 

cincuenta, cobra en la actualidad nueva importancia, sustentán-

dose en la concepción tecnocrática-economicista la cual busca 

poner la educación al servicio del aparato productivo y por lo 

tanto al capital. 
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La situaci6n de dependencia económica v cultural de nuestro país 
~ -

con respecto a las potencias hegern6nicas limita las posibilidades 

de que la educaci6n, y en especial la tecnológica, sea un factor 

fundamental de desarrollo y de promoci6n social. 

Más bien, el papel principal que desempeña la educación en nues 

tro país es el de ser un aparato ideol6gico del Estado a fin de 

contribuir a la reproducción de las relaciones sociales entre 

los propietarios y no propietarios de los medios de producci6n; 

así como de persuación. El discurso de la educación --en este ca 

so técnica-- como canal de promoción social aparece como un dís 

curso 11 neotecnopopulista" que contribuye a la generación y di 

fusión de expectativas falsas en las población y, que a la vez, 

refuerza los rasgos mitológicos que recubren a la educación, 

la Escuela capitalista. 



3.- EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION 

PROFESIONAL TECNICA 
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3.1. ANTECEDENTES, METAS Y OBJETIVOS DEL COLEGIO NACIONAL DE 

EDUCACION PROFESIONAL TEC~ICA. 

El impulso que se ha dado en nuestro país. a la educaci6n media 

superior técnica de carácter terminal, concretizada principalme~ 

te con la creación del ~olegio Nacional de Educaci6n Profesional 

Técnica ( CONALEP) y con el mayor. apoyo a ·los Centros de Estudios 

Tecnológicos (CETs) desde fines de la década de los años seten

tas, ha sido el resultado de los proyectos políticos y económi

cos por parte del Estado para este tipo de educación. Entre los 

políticos se p.ueden mencionar los siguientes: 

a).- Se pretende canalizar directamente hacia carreras de nivel 

subprofesional (carreras cortas) a los alumnos que supuestame~ 

te tengan "escasas aptitudes" para cursar estudios de nivel su

perior. 

b) .- Contrarrestar la demand~ por educación superior y contro

lar de esta manera, el crecimiento de este nivel de educación. 

c) .- Aumentar la calidad de la educación superior haciendo más 

efectivos los mecanismos de selección para su ingreso, propi

ciando que las escuelas técnicas terminales absorban a los alum 

nos "menos dotados". 

d) . - Contrarrestar el creciente desempleo para los egresados de 

licenciatura disminuyendo su oferta, pero aumentando la de los 

técnicos, ya que supuestamente existe escasez de este tipo de 

pe.rsonal en el mercado de trabajo. 



e).- Hacer posible el acceso a la educaci6n técnica a las cla-

ses trabajadoras. 

f) .- Disminuir la saturaci6n de las instituciones de educaci6n 

superior y con esta medida posibilitar que los alumnos de estas 

instituciones reciban mejores recursos docentes y materiales 

( 1) • 

Referente a los proyectos económicos (inscritos dentro de la con 

cepci6n tecnocrática-economicista) tenemos los siguientes: 

a) - Incrementar la productividad de la fuerza de trabajo. 

b) - Planificar la educación y hacerla rentable tanto para la so 

ciedad como para el individuo. 

c) .-. Constituir un factor fundamental en el desarrollo econ6mi-

co y social. 

d) .- Adecuar y estrechar la vinculación del aparato educativo 

con el productivo. 

e).- Formar recursos humanos calificados en funci6n del progre-

so tecnológico y científico. 

f) .- Considerar a la educación como una inversión social. 

Por lo tanto, siendo el CONALEP la innovación más importante 

dentro del Sistema Nacional de Educaci6n Tecnológica, el cual 

recoge y expresa los proyectos políticos y económicos menciona 

dos arriba, se describen a continuación algunos de sus antece-

dentes: 

(1) .- Ver sobre estos puntos, el artículo de Carlos Muñoz Izquie~ 
do: "¿Salidas terminales o justicia social?". En EL PROBL~ 
MA DE LA EDUCACION EN MEXICO:¿,UN LABERINTO SIN SALIDA?. 
Centro de Estudios Educativos. México.1981. Págs. 158-161. 
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Los antecedentes inmediatos al surgimiento del CONALEP, se en-

cuentran dentro de dos context6s: i.- el alto crecimiento de la 

educaci6n superior en la década de los años setentas, en espe-

cial, durante el gobierno de Luis Echeverría y, ii.- Las polít! 

cas de "desarrollo compartido" y de la "alianza para la produc-

ción" durante el gobierno de L6pez Portillo. 

Como se mencionaba en el capítulo anterior, después de los aco~ 

tecimientos estudiantiles de 1968, en los años siguientes viene 

un fuerte impulso a la educación,. mismo que es congruente con la 

política de expa~sión educativa sobre todo para los niveles su-

periores. La creación de los CCHs. Colegios de Bachilleres, 

ENEPs, UPN, Universidades Estatales, UAMs, etc., son ejemplos de 

esta política de expansión. 

Por otro lado, las consecuencias de la crisis económica de 1976, 

propiciaron medidas emergentes en materia de política económica 

que posibilitaran superar dicha crisis. Y en lo que se refiere a 

la educación, nuevamente se reforzaron los intentos por estre-

char los lazos del sistema educativo con el productivo. 

De tal manera que, durante el lapso de 1977 1978, los esfuerzos 

del Estado por vincular y adecuar el sistema educativo al pro-

ductivo se dirigen al fortalecimiento e impulso a la educación 

técnica medida superior de carácter terminal, 'llevando a cabo 

durante ese mismo lapso diversos estudios sobre este tipo de 

educación (2). 

(2) .- Ver, Reyes María Eugenia.ATENCIONA LA DEMANDA DE EDUCACION 
TERMINAL. Patrocinado por el Grupo de Estudios sobre el 
Financiamiento de la Educación. (GEFE) .Publicado por la 
SEP. 1982. 
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En tal sentido, selleg6 a la determinaci6n de incrementar el ín 

dice de absorci6n hacia las es~uelas de educación media terminal 

para los alumnos egresados de secundaria de un 9 a un 20% de su 

total para el período de 1980-1982. 

"El argumento básico que sustenta la política de incremen
tar el índice de absorci6n de la educaci6n media terminal 
del 9 al 20%, parte del hecho que la relaci6n actual de 
alumnos de primer ingreso entre la educación media termi
nal y la superior es de 1 a 5, y que se considera desea
ble invertir dicha relaci6n" (3). 

Es así que el 27 de diciembre de 1978, L6pez Portillo expide el 

Decreto presidencial que crea el CONALEP. Entre los consideran-

dos de tal Decreto están los siguientes: 

"El avance científico y tecnológico, y el desarrollo económico 
del país, así como la necesidad de fortalecer el proceso pro -
ductivo, exigen la formaci6n de personal profesional califica 
do; 
En consecuencia, es urgente contar con instituciones que impul 
sen la educación profesional técnica y vinculen de forma más 
fructífera a la escuela y al educando con los medios de produc 
-~ -cion, y 

Por lo mismo, es necesario reorientar y revalorar las profesio 
nes técnicas, estimulando su mayor aplicación a los requerimien 
tos productivos nacionales, regionales y sectoriales y amplian
do así las opciones de educación postsecundaria que equilibren 
la preparación teénica con la formaci6n cultural y social del 
educando" ( 4) . 

Entre otra de las justificaciones de lacreaci6n del CONALEP se 

menciona lo siguiente~ 

"La base teórica que propone la formación de profesionales téc 
nicos descansa en la necesidad industrial de contar con el -
elemento humano capacitado que está en constante contacto con 
los trabajadores y las máquinas, que sepa como manejar óptima 
mente esos recursos y que logre el rendimiento deseado. 

(3) .- Idem. Pág. l. 
(4) .- CONALEP. Folleto, "Colegio Nacional de Educación Profesio 

nal Técnica 11
• CARPETA BASICA DE INFORMACION, Pág. 8.Sin 

fecha. · 
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Además, y quizás lo más importante, es que actúa corno enlace en 
tre los directivos y los trabajadores. Por eso son calificados 
corno bilingues: entienden el lenguaje de los primeros y lo tra
ducen, en términos más sencillos, a los segundos. 
Actualmente hay una relaci6n de 3 profesionistas y 1 técnico rn~ 
dio por cada 100 obreros calificados. Debe de haber; 1 profesio 
nista y 5 técnicos medios por cada 100 obreros calificados"(S)~ 

Referente a los objetivos que se le han asignado al CONALEP se 

han citado los siguientes: 

"Contribuir al desarrollo nacional mediante la preparaci6n de 
personal ·profesional técnico a nivel postsecundaria, propi
ciando su inmediata incorporaci6n a las actividades producti 
vas. 

Operar en el ámbito nacional a través del establecimiento de 
centros educativos en los que se atiendan los requerimientos 
de las diversas zonas, de acuerdo con sus características so
cioecon6micas y con la problemática regional. 

Vincular estrechamente al sistema de ensefianza con la estruc 
tura productiva del país. 

Proporcionar, además de la forrnaci6n técnica especializada, 
una formaci6n humanista que permita el pleno desarrollo so
cial de los ~ducandos. 

Revalorizar la importancia de las profesiones y los profesio 
nales técnicos de nuestra sociedad" (6). 

Ahora bien, ¿cuáles han sido los logros obtenidos por el 

CONALEP hasta el momento una vez que se han definido sus objeti 

vos? 

En la III Reuni6n Nacional de Directores de Planteles del 

CONALEP realizada en junio de 1984, se hizo una evaluaci6n de 

lo realizado hasta ese entonces por el Colegio. A continuaci6n 

se describen algunos datos relevantes manejados en dicha Reu-

ni6n: (7). 

( 5) . - CONALEP. Folleto, "El concepto CONALEP". CARPETA BASICA DE 
INFORMACION. Papel l. 

( 6) • - CONALEP.~ Folleto. : ".Colegio Nacional de Educaci6n p.rof esi~ 
nal Técnica'! CARPETA BASICA DE INFORMACION. Pág. 15. 

(7) .- CONALEP.IIIREUNION NACIONAL DE DIRECTORES DE PLANTELES DEL 
CONALEP.Direcci6n de Planeaci6n.1984.Inédito.Los datos si 
guientes son tomados de este documento. 
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Las áreas econ6micas prioritarias donde el CONALEP ha dirigido 

sus acciones en la formaci6n de recursos humanos son: 

1.- Industrial 

2.- Agropecuario 

3.- Marítimo, Pesgu~ro y Portuario 

4.- Comunicaciones y Transportes 

5.- Salud y Seguridad Social 

6.- Servicios 

7.- Turismo 

Para la apertura de los planteles se ha buscado la participa

ci6n de las asociaciones industriales y de los gobiernos esta

tales y municipales. Así, el CONALEP empezó sus operaciones con 

10 planteles en total en 1979. En junio de 1984 contaba con 

170 distribuidos en toda la República, de los cuales 29 se en

cuentran en el Distrito Federal y el Estado de México por ser 

de mayor densidad de población y mayor actividad económica. 

La atención a la demanda de egresados de secundaria también fue 

de rápido crecimiento: de 4,100 alumnos que se captaron en 1979, 

se llegó a un total de 90,062 en 1983. En la actualidad ha lle 

gado a constituirse en la institución media terminal más impar 

tante del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. 

En agosto de 1984 egresó la tercera generación de profesionales 

técnicos que, sumada a la primera y segunda generaciones arrojó 

un total de 24,818 egresados de todos los planteles del Colegio. 

Las áreas que más destacan por su cantidad de egresados son: 



1.- Industrial (51.57%) 

2.- Servicios (18.26%) 

3.- Agropecuaria (11.62%) 
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En cuanto a la eficiencia terminal --es decir, la proporci6n 

existente entre los alumnos de una generaci6n que se inscribie 

ron al primer semestre y de los alumnos de esa misma· generaci6n 

que lograron terminar su carrera -- es la siguiente: 

Primeia generación (1979-1982) fue de 30% 

Segunda generaci6n (1980-1983) fue de 41% 

Tercera generaci6n (1981-1984) fue de 43% 

Lo cual significa que paulatinamente ha ido mejorando el siste 

ma de enseñanza del Colegio. Sin embargo, el índice de deserci6n 

sigue siendo muy alto, ya que de acuerdo con los mismos datos 

de la última generaci6n (1981-1984), más de la mitad abandonó 

sus estudios en un lapso de tres años. 

Por otra parte, en cuanto a las metas asignadas al CONALEP, es

pecíficamente para el período 1984-1988, están las siguréntes: 

Atender la demanda social para los estudios terminales hasta 

un 10% para 1988. 

Participar estrechamente ligado a los programas de recuper~ 

ci6n económica establecidos en el Plan Nacional de Desarro

llo en lo referente a la protección del empleo, incremento 

en la productividad y defensa de la planta productiva. 
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La matrícula total de alumnos será para 1988 de 287,000 alu~ 

nos, lo que representará un· incremento de 219% con respecto 

a la matrícula total de 1983 (90,062). 

De 1984 a 1988 se preve la apertura de 71 planteles más; y 

que sumados a los 170 planteles de 1984 darán un total de 241. 

La eficiencia terminal fijada para 1988 se estima será de 

un 70%. 

Como se logra apreciar, cuantitativamente se viene logrando las 

metas, es decir, la expansi6n d~l Colegio ha sido rápida y de a~ 
4 

plia cobertura; la infraestructura y matrícula actual así lo de-

muestran. Más aún, se tiene planeado seguir la política de ex-

pansi6n hasta 1988. 

Sin embargo, quedan en el aire algunas cuestiones de carácter 

cuali ta ti vo 1 . omitidos o soslayados en la mencionada IIIReuni6n 

Nacional de Directores de Planteles del CONALEP. Por ejemplo 

¿cuáles son los resultados acerca de la supuesta mayor product~ 

vidad de los egresados del Colegio en el campo laboral? ¿ en 

dónde y en qu~ condiciones se encuentran dichós egresados?, ¿e~ 

cuentran fácilmente trabajo?, ¿bajo qué condiciones los contra-

tan?. ¿cómo los perciben los empleadores?. En general, ¿la edu 

caci6n técnica proporcionada por el CONALEP cumple su papel de 

ser un canal de movilidad social para la clase trabajadora? 

Quizás sigue siendo prematura la evaluación de estas cuestiones 

debido a que aún es reciente la presencia del CONALEP en la es 
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tructura ocupacional (8). Sin embargo, pese a esto último, exis 

ten dos hechos incuestionablei que muestran los objetivos finales 

de la política estatal de impulso a la educación técnica: 

1.- La política de expansi6n de la educaci6n t~cnica de carácter 

terminal a través del CONALEP pone de manifiesto la estrategia 

de control de crecimiento de la educación superior por parte del 

Estado, desviando hacia carreras técnicas terminales a los hijos 

de las clases trabajadoras. 

2.- La oferta d§los futuros obreros calificados para los indus-

triales ha empezado a incrementarse, disponiendo en el futuro 

estos últimos de un mayor número de elementos en 11 el ejército in-

dustrial de reserva~ 

(8) .- Susana Quintanilla Osario sefiala que hasta 1983 11 no exis 
te estudio alguno que efectivamente demuestre que 'la ge~ 
te nueva' (del CONALEP) encuentre empleo de acuerdo a su 
capacidad recibida 11 Quintanilla o:::.orio Susana". 1983: 
nuevos problemas para la educación superior" en FORO 
UNIVERSITARIO. Revista del STUNAM: .. I;'JÚmero 39 Febrero 1984. 
Pág. 33. 
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----3-;-2-;;-IJK-IrIJMTNT--s-TR1tCTON, LOS ESTUDIANTES, MAESTROS Y PROGRAMAS 

DE ESTUDIO. 

Formalmente, el CONALEP es "un organismo público decentralizado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios". Su estructura 

orgánica está integrada por tres 6r:ganos principales de gobier-

no: la Junta Directiva, el Director General y los directores de 

planteles. (V~ase el organigrama en la si6Ulente ~ágina). 

La Junta. Directiva está integrada por funcionarios directamente 

designados por el Secretario de Educaci6n Piñ.blica y es práctiGa-

mente el órgano superior de gobierno del Colegio. Entre sus 

funciones destacan: establecer las políticas generales, aprobar 

los planes y programas de estudio, nombrar y remover a los di-

rectores de los planteles, evaluar los planes y programas de la 

institución, entre otras (9). 

El Director General es designado por er Presidente de la RepGbli 

c~ entre sus funciones están las siguientes: 

Dirigir técnica y administrativamente al Colegio, establecer las 

unidades teénicas y administrativas, rendir un informe anual 

te la Junta Directiva, etc. 

Los Directores de Planteles por su parte, "son la máxima autori 

dad" en cada uno de los planteles y son nombrados por la Junta 

Directiva a propuesta en terna presentada por el Director Gene 

ral del Colegio. 

(9) .- CONALEP.Folleto: "Colegio Nacional de Educa.cJ;ón Profes;io
nal Técnica". CARPETA BASICA DE INFORT\fACION. Gran parte 
de los que se expone a continuación tiene como ref erericia, 
este folleto. 
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Existen también tres 6rganos de asesoría: el Consejo Consultivo, 

el Consejo Académico y el Consejo de Planteles. El Consejo Co~ 

sultivo asesora a la Junta Directiva en lo relacionado a aspec

tos académicos y administrativos. El Consejo Académico, integra 

do por "docentes y profesionales de prestigio", asesora al Direc 

tor· General sobre aspectos de planeaci6n, investigaci6n, desarr~ 

llo, implantaci6n, evaluaci6n y modificaci6n de los planes del 

Colegio. Cada uno de los planteles cuenta también con un Consejo 

que está integrado por miembros de la comunidad y representantes· 

de los sectores productivos con la finalidad de apoyar y aseso

rar a los directores de los planteles. 

Ahora bien, hasta aquí se ha descrito la estructura admi:histratf_ 

va general del Colegio. Pero, ¿cuál es la estructura administra 

tiva específica en cada uno de los planteles y de que manera se 

vinculan éstos con los centros laborales, las autoridades guberna 

mentales y los alumnos?. 

En el área metropolitana, la mayoría de los planteles cuentan 

con una organizaci6n administrativa proporcional al cupo m.áximo 

de alumnos de cada plantel. En este sentido por ejemplo, un pla~ 

tel con capacidad de dos mil alumnos (módulo 2000) cuenta con el 

respectivo director y tres coordinadores generales: el administra 

tivo, el de servicios escolares y el académico. Generalmente son 

ellos y el director los que prácticamente dictan las políticas 

~l interior de cada plantel. 
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La vinculaci6n de los planteles con los centros de trabajo se lo 

gra según la habilidad polític·a de cada uno de los directores p~ 

ra establecer las relaciones con los industriales de la regi6n o 

comunidad. La participaci6n de los industriales en los Consejos 

es cada vez más amplia, lo cual significa para el Colegio, mayo

res posibilidades de adecuación de los contenidos curriculares y 

perspectivas de trabajo para los egresados. Detrás de los compr~ 

misos políticos por parte de los directores con las autoridades 

municipales o estatales se persiguen tales posibilidades. 

En lo que respecta a la vinculación de la administraci6n de los 

planteles con el alumnado; ésta se mediatiza por una acentuada 

burocratización lo cual determina que las relacio entre ambas 

partes sea de distanciamiento. A los alumnos no se les permite ac 

tuar en actividades políticas. Además, prefectura mantiene una 

contínua observancia de la disciplina dentro y fuera del sal6n 

de clases. En general, por su verticalismo, el "trato social" 

dado a los alumnos por parte de la administración es autorita 

rio y burocrático. 

Sin embargo, la oficina de asesoría eductiva (trabajo social) 

al igual que la oficina de promoci6n cultural y deportiva, 

realizan esfuerzos de orientación y canalización de las inquie

tudes de los estudiantes dentro de los estrechos márgenes de 

acción que tienen asignados. Es precisamente la oficina de ase 

soría educativa quien está más vinculada con el estudiantado, 

pero sus posibilidades de acción se ven seriamente limitados 
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por el burocratismo imperante en los planteles (10) . 

En lo que se refiere a las características socioecon6micas del 

alumnado, estos por lo regular provienen de familias de estratos 

populares. Destacan los hijos de obreros, pequeños comerciantes, 

artesanos, choferes, etc. Su reclutamiento se ha llevado a cabo 

por medio de las promociones en las secundarias, las campañas 

anuales en los medios de informaci6n masivos y en los módulos de 

informaci6n donde se "sensibiliza" a los jóvenes a ingresar al 

CONALEP (11). 

Existe un examen de selecci6n que se les aplica a los aspirantes 

el cual consta de tres partes: 1.- conocimientos, ii.- habilida 

des y, iii.- actitudes e intereses. 

(10) - En el trabajo docente desempeñado en tres planteles de la 
Instituci6n, quien esto escribe observ6, por ejemplo, que 
los alumnos tienen que hacer antesala para ser atendidos 
pór algún administrador del plantel. Igualmente deben de 
observar "buena conducta" dentro del salón de clases y so 
bre todo en los talleres: entrar al plantel con creden- -
cial; no acumular más de tres reportes por indisciplina; 
asistir obligatoriamente a clases y en caso de inasisten
cia a las mismas, justificarlas, etc. Estos hechos coinci 
den con algunos planteamientos que hacen algunos autores~ 
entre ellos Bowles y Gintis, cuando afirman que para los 
administradores escolares en las escuelas técnicas la ob
servancia de la disciplina ocupa un lugar fundamental en 
el proceso de instrucción ya que supuestamente por medio 
de una "buena disciplina" los futuros técnicos u obreros 
se adaptan más fácilmente al ambiente industrial. Ver LA 
INSTRUCCION ESCOLAR EN LA AMERICA CAPITALISTÁ.Bowles y 
Giptis. México. Siglo XXI. 1981. 

(11) .- Ver en el apéndice algunos datos generales de la encuesta 
realizada con los alumnos de proceso de producci6n, donde 
se logra apreciar el origen socioecon6mico popular de es~ 
tos estudiantes. Datos que son generalizables a la gran 
mayoría de_l estudiantado del CONALEP sobre todo para los 
del área industrial (22% de un totalde 779 alumnos resul 
taran ser hijos de obreros) -
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A pesar de que tal examen busca conocer las aptitudes y capacida 

des de los aspirantes.para futuros aprendizajes prácticos, dicho 

examen viene a significar un mero trámite simb6lico en la mayo-

ría de los casos ya que de hecho casi todos los aspirantes que 

lo presentan, lo aprueban. Esto tiene como transfondo el apego 

a la política oficial de desviaci6n hacia las carreras técnicas 

de un mayor número de egresados de· secundaria (12). 

De acuerdo con la informaci6n proporcionada al público por PªE 

te del Colegio, existe un sistema de financiamiento bipartita 

(12) .- Durante los dos primeros años después de haber sido crea 
do el CONALEP, a los egresados de secundaria se les per= 
mitíia presentar incluso hasta dos veces el examen de ad 
misi6n. Asimismo a los rechazados y repetidores de otras 
instituciones se les brindaban facilidades para matricu 
larse en el Colegio. Según comentario de un coordinador
de Servicios escolares de uno de los planteles del área 
metropolitana: · 
"Cada año, salimos a la calle a lanzar nuestras redes a 
buscar a quien atrapamos. Tenemos que echar mano de la te 
levisión, de la radio, de las promociones, de la persua-
ci6n incluso a nivel personal para convencer a los jóve
nes y padres de familia de las bondades de la educación 
técnica. Es· difícil hacer comprender a la geri te. que lo 
que más necesita nuestro páis son técnicos y no profesio 
nistas o humanistas. Hay veces nos encontramos con que -
los padres quieren que sus hijos sean ingenieros, docto
res, licenciados, etc., algo que realce a la familia. 
Quieren que sean personas de mando y no subordinados como 
los técnicos o los obreros. Nuestra meta es entonces cap
tar a un mayor número de estudiantes a manera de solidi 
ficar nuestra matrícula ya que incluso hay algunos que-le 
hacen "al feo" a las carreras cortas y técnicas. Hay que 
estarles hasta rogando para que se inscriban con nosotros. 
Por eso es que la mayoría de los estudiantes que presen
tan su examen de admisión casi todos pasan, sobre todo 
para las carreras del área industrial. La consigna que te 
nemos es ·la de reprobar lo menos posible, de mantener y -
aumentar la matrícula. En pocas palabras, se trata de 
crecer". 
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donde el costo total de la carrera del alumno corre a cargo del 

Colegio y del alumno mismo, en partes iguales. Es decir, el 50% 

del total de la educación es pagado por el Estado vía subsidio 

directo que hace el CONALEP; mientras que el otro 50% es pagado 

por el alumno de la manera siguiente: el 10% lo paga durante los 

seis semestres que dura su carrera y el otro 40% lo pagará cuan 

do haya encontrado trabajo, en un lapso de 5 años (13). 

Este estímulo financiero es uno de los puntos de atracción de 

los jóvenes que refuerza su decisión de ingresar al Colegio; sin 

embargo, corno estrategia política, en poco contribuye a la reten 

ci6n escolar pues un gran número de alumnos desertan de su carre 

ra por problemas económicos. 

El profesorado, por otra parte, eitá constituido exclusivamente 

por profesores de asignatura (14). Las autoridades justifican 

esta disposición bajo el argumento de la necesidad que tiene el 

Colegio por revisar y ajustar periódicamente los programas de e~ 

tudio, hecho que motiva a su vez según dicen, que unas carreras 

puedan sufrir cawbios curriculares o inclusive desaparecer, lo 

que traería como consecuencia el problema de la reubicación po~ 

terior del profesorado. 

(13). - Ver la seccion, "instructivo escolar" en el folleto:: 
CATALOGO DE ESPECIALIDADES 1985, distribuido por el 
CONALEP. 

(14) .- Según el Reglamento del Profesorado de los planteles del 
CONALEP, "cada profesor podrá impartir un máximo de 10 
horas de enseñanza semanales, hecha e~cepci6n de los pro 
f esores que .impartan enseñanza en talleres y laborato- -

----- ------ -- -- --- --ri-os-"-~-----A±:"-t-. ---40 .-- -- -------- ---------------- - - --- ---- - ------ -- --- ----- -- -- --- - --- --------------- ----- -- ---
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Sin embargo, detrás de esta argumentación subyace la estrategia 

política del Colegio por impedir la sindicalizaci6n del perso-

nal docente, a fin de prevenir, huelgas, etc. Pero la no sindic~ 

lizaci6n, los bajos sueldos y la escasa estimulaci6n a los prof~ 

sores para su superaci6n académica y profesional son factores 

coadyuvantes que motivan la emigración de los más capaces. 

Todo lo anterior repercute también en un deterioro de la calidad 

de la enseñanza tecnológica en la institución ya que la posiblé 

experiencia obtenida por los profesores en su ejercicio docente 

se pierde dado que no existen suficientes mecanismos para su 

retención. Igualmente las llamadas "Juntas Acad~micas" (15) po-

cas veces funcionan, debido a los frecuentes cambios en el per-

sonal docente lo cual disminuye su integración y cohesión. De 

ahí que las propuestas de modificación o cambios en ios conteni 

dos curriculares hechas por los profesores no siempre son toma 

dos en_cuenta dado que no existe una organización que los aglut_!_ 

ne y les de fuerza . 

En lo que se refiere a la práctica pedagógica realizada al i~ 

terior de los planteles, se caracteriza por un constante dicta 

do y uso del pizarrón, asimismo se percibe un ambiente de mu-

cho control de la disciplina, sobre todo en los talleres (16). 

(15) .- Las Juntas Académicas pretenden reunir periódicamente a 
los profesores, ya sea por especialidad o por asignatura 
a fin de evaluar o revisar algunos contenidos curricu
lares, o bien, analizar la práctica pedagógica. 

(16) - Estas características de la práctica pedagógica no es ex 
elusiva del CONALEP, sino que es extensiva a la generali 
dad del Sistema de Educación Tecnológica. La SEP así lo
reconoce: "En cuanto a los métodos didácticos, se puede 
afirmar que prevalece la cátedra tradicional de exposi
ción frente al grupo, con excesivo dictado y uso del pi 
zarrón". DESARROLLO DEL SIS'l1EMA DE EDUCACION TECNOLOGICA 
1982-1992. Pág. 83. 
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Los sistemas de evaluación son los tradicionales donde por lo 

regular cada mes o al final de semestre los alumnos hacen exáme 

nes o entregan trabajos prácticos o te6ricos. 
,· 

El sistema de prácticas extraescolares, es decir, en las indus -

trias, es escasa debido a que no siempre se logran establecer los 

contactos que permitan asistir a los alumnos a los ambientes in-

dustriales. Cuando existe la posibilidad de asistir a ellos, di-

chas prácticas resultan meros recorridos exploratorios por parte 

de los alumnos sin que éstos intervengan directamente en el pr~ 

ceso de trabajo. A pesar de que el sistema de laboratorios y t~ 

lleres existentes en los planteles en últimas fechas se ha mejo 

rado, no se utilizan adecuadamente por problemas de mantenimien 

to y operación. Hace falta incluso mayor capacitación al persa-

nal docente para el correcto manejo y ensefianza de algunos apa-

ratos. 

Por otra parte, los programas de estudio e·stán estructurados a 

manera que los estudiantes obtengan una capacitación teórica-

práctica para el trabajo a corto plazo. Las materias incluidas 

se agrupan en dos tipos: a).- Tecnológicas y b) .- de Apoyo. 

Las primeras son aquellas materias básicas indispensables en la 

formaci6n de un técnico profesional como son Dibujo, Activida-

des tecnológicas _(talleres), Matemáticas, etc. Las segundas se 

refieren a las de cultura general y de apoyo, por ejemplo: In-

glés, Legislaci6n Laboral, Relaciones Humanas, Técnicas de Estu 

dio, etc. (Ver el 1Plan de estudios para la carrera de Procesos 

de Producción Industrial en .la siguiente página) . 



primer semestre 

Matemáticas 1 

s 

.. 
1 

Metrología Dimensional y laboratorio 
Taller de Lectura y Redacción 1 

. Inglés 1 
Técnicas de Estudio 
Introducción a los Procesos de Producción 
Actividades Técnicas Aplicadas 1 

segundo semestre 

Matemáticas 11 
Física 1 
Dibujo Técnico 1 
Inglés 11 
Organización Industrial 1 
Relaciones Humanas 
Actividades Técnicas Aplicadas 11 

tercer semestre 

Mecánica Aplicada 1 
Estadística 
Dibujo Técnico 11 
Inglés 111 (Técnico) 
Método Científico 
Teoría de Máquinas Herramienta 1 
Taller de Máquinas Herramienta 1 
Organización tndustrial 11 

122 
l!il r 1 

= 
1 st 

cuarto semestre 

Mecánica Aplicada 11 
Mantenimiento Industrial 1 
Dibujo Técnico 111 
Inglés IV (Técnico) 
Análisis de Costos 
Teoría de Máquinaria Herramienta 11 
Taller de Máquinas Herramienta 11 
Derecho Laboral y Seguridad Social 

quinto semestre 

Control de Calidad 
Mantenimiento Industrial 11 
Diseño Industrial 1 

i 

Laboratorio de Medición del Trabajo 1 
Problemas Socioeconómicos de México 
Control de los Materiales 
Procesos de Manufactura de Materiales no 
Metálicos 

sexto semestre 

Higiene y Seguridad 
Energética Industrial 
Diseflo Industria! !! 
Procesos de Manufactura 
Taller de Procesos de Manufactura 
Civilización y Cultura Contemporáneas 
Temas Selectos de Procesós de 
Producción 
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En la cotidianidad dentro de la escuela, los estudiantes requi~ 

ren de una prolongada estancia en el plantel así como de un ele 

vado nfimero de horas de autoestudio y de real~zaci6n de tareas 

y trabajos. Esta situaci6n también contribuye a limitar su part~ 

cipaci6n en prácticas extraescolares en fábricas. 

Para concluir este punto, las características sobresalientes de 

la instituci6n educativa que nos ocupa son: burocratismo, noto-

ria matriculaci6n de los hijos de los estratos proletarios, au-

sencia de organizaci6n sindical docente y programas de estudio 

·en proceso de definici6n. 
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3.3. EL DISCURSO PROPAGANDISTICO. 

Como ya se anotó, uno de los objetivos fundamentales que persi

gue el Estado con la creación del CONALEP, consiste en absorber 

a un mayor número de egresados de secundaria hacia los niveles 

terminales, es decir hacia las carreras subprofesionales (carre 

ras cortas), a fin de disminuir el ingreso posterior del estu

diantado hacia las instituciones de nivel superior. 

Los argumentos que articulan el discurso con el cual se ha moti 

vado a los j6venes a inscribirse al Colegio, están reflejados 

en la propaganda que, sobre todo durante los dos primeros años 

de vida del CONALEP, se manejaron y aún se manejan. 

Dichos argumentos consisten en una serie de enunciados que alu-

den constantemente a un conjunto de elementos ideológicos implícitos en la 

teo~ía del capital humano, que, traducidos en propaganda educa 

tiva, conforman el discurso tecnopopulista. 

Como se ha dicho, el discurso tecnopopulista expresa la políti

da educativa estatal que significa en términos ideológicos, el 

canal de movilidad social para la clase trabajadora por medio 

de la educaci6n técnica. Igualmente urge en la tarea de formar 

los recursos humanos técnicos que impulsen el desarrollo socio

económico y tecnológico del México moderno. 

En tal sentido, la propaganda con la cual el CONALEP ha preten 

dido modelar su imagen y, al mismo tiempo, motivar a los jóve-
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nes a ingresar, tiene como soporte dicho discurso tecnopopuli~ 

ta. 

Diversos medios de información masiva, desde un principio han di 

fundido una serie de enunciados que enaltecen la educación té~ 

nica y la tecnología. Enunciados como por ejemplo: "la educaci6n téc 

nica es progreso", "el profesionista técnico es la opción", "la 

tecnología, fundamental para el progreso sO.cioeconómico", etc., 

han despertado en algunos sectores populares el deseo de progr~ 

sar con la adquisición de conocimientos técnicos. 

Año con año, a través de los medios de información masiva y las 

promociones directas en las secundarias se esgrimen argumentos 

que, en última instancia, reflejan la ideología del discurso 

tecnopopulista. Es así que en uno de los principales documentos 

distribuidos en las promociones se lee lo siguiente: 

"Tu sabes por qué se gen:te CONALEP" •.. 

Tú que has terminado una etapa de preparación tienes en tus ma 

nos la opci6n de forjar el futuro tecnológico que requiere la 

época actual" (17). 

Es decir, "sé gente CONALEP" porque el futuro tecnológico del 

país está por hacerse y, por lo mismo, hay diversas posibilid~ 

des de participar en ese futuro tecnológico. Más aun, la tecn~ 

logía también es futuro. La sociedad va camino hacia la tecnifi 

caci6n y- modernización y sólo a través del conocimiento tecno 

(17) .- CATALOGO DE ESPECIALIDADES 1985. Op.Cit.pp 2 y 7. Los 
puntos esenciales de los argumentos de la propaganda del 
CONALEP se encuentran en este catálogo. Originalmente se 
pensó en presentar algunos fragmentos de los guiones en 
T.V. y radio. Sin embargo, la imposibilidad de conseguir 
los, determinó que nos apoyemos sólo en dicho catálogo.-
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lógico se puede acceder y estar a la par de dicho futuro tecno 

16gico. En este sentido, se le cuestiona y responde al sujeto: 

"¿Has pensado alguna vez de qué manera pue°dE?~ participar en la 
formación de ese futuro? 
La respuesta es la preparaci6n. S6lo a través del conocimiento 
e interés por tu superaci6n, puedes lograrlo" (18). 

Es decir, se subraya que los esfuerzos y méritos personales son 

los requisitos indispensables para progresar y estar en el futu 

ro tecnológico. 

Lo anterior sirve como preámbulo para implicar un argumento fun 

damental: 

"Actualmente el mercado de trabajo para los profesionales técni 
cos es extenso ya que la demanda de personal calificado a ni-
vel medio superior se hace iiuprescindible en la época moderna" 
( 19) • 

Aquí la promesa es clara: empleo seguro al egresar del CONALEP. 

Es decir, siendo tecnológico el futuro, los conocimientos técni 

cos adquiridos en el Colegio sirven de preparaci~ón para dicho 

futuro. No hay incertidumbre de empleo al egresar del CONALEP 

porque la característica del futuro será la tecnología. 

Esta promesa se reitera y enfatiza más adelante con la inclusión 

de otro elemento motivador: la bolsa de trabajo. 

" En el CONALEP descubrirás las ventajas que brinda la creaci6n 
de la bolsa de trabajo a través de la cual obtendrás la opo~ 
tunidad de integrarte a la vida productiva" (20). 

También el ingreso a la actividad productiva por medio del 

CONALEP significa progresar produciendo y producir para progre 

(18) .- Idem. Pág. 8. 
(19) .- Idem. Pág. 9 
(20) .- Idem. Pág. 112. 



127 

sar. 

"Tu puedes participar en el progreso tecnol6gico, ya que al fi 
nalizar tu formaci6n como profesional técnico en cualquiera de 
las especié{liqades que imparte el CONALEP, puedes integrarte a 
la actividad productiva de acuerdo al área de tu interés" (21). 

Por otra parte, al adquirir una educaci6n tecnológica en CONALEP 

se participa en la producci6n de manera diferente: no en traba-

jos manuales o directos, sino en actividades de supervisión y 

coordinación. Es decir, en actividades que se acercan más al 

trabajo considerando como intelectual-administrativo. En este 

sentido se dice que: 

"El profesional técnico adquiere una formaci6n que le permite 
establecer los lazos de comunicación entre directivos y trabaja 
dores de una industria o empresa. -
Cuenta con la capacidad necesaria para desempeñar labores y 
coordinaci6n y supervisión en diferentes áreas de trabajo, asi 
mismo vigila el control de calidad de los productos y servicios" 
( 2 2) ~ 

En otras palabras, se persu~de al sujeto que al egresar del 

CONALEP desempeñará un rol de mando intermedio en el proceso de 

producci6n. Ser profesional técnico de hecho implica incorporar 

se a la vida productiva a nivel de coordinaci6n o supervisión. 

En otro medio de informaci6n --un cartel--, se hace explícita 

la escasez que hay de profesionales técnicos en el mercado de 

trabajo, así como el argumento de que la tecnología y el creci 

miento industrial generan empleo para los técnicos. 

(21) .- Idem. Pág. 7 
(22) .- Idem. Pág. 8. 



126 

"~. la fecha / el desperdicio de la capacidad industrial instala
da se ha convertido en un problema de envergadura nacional. 
En cierta medida, el problema radica en la escacez de personal 
capacitado a todos los niveles y, en forma drástica, en ,el área 
de los técnicos medios. El rápido crecimiento que ha registrado 
la planta industrial en las últimas cuatro décadas --aunado, a 
últimas fechas, el auge petrolero--, han permitido acumular el 
capital necesario para garantizar un desarrollo-sostenido, pero 
tal proceso puede empantanarse si no se cuentan con los recur
sos humanos idóneos para ponerlo en funcionamiento • 
. .• en su conjunto, la economía nacional puede permitirse el 
lujo de importar maquinaria y comprar tecnología, pero tal medi 
da es impracticable cuando se trata de personal calificado, al
menos en la escala numérica que requiere el país" (23). 

No sólo son el "futuro promisorio", el amplio campo de trabajo y 

la posibilidad de desempeñar un rol laboral de mando interme-

dio, los argumentos de persuaci6n contenidos en la propaganda· 

del CONALEP. También existen alusiones implícitas al progreso y 

desarrollo nacional, es decir, al nacionalismo: 

"En una época en que la tecnología parece ser el termómetro pa
ra medir el avance económico de un país, todas las naciones 
del mundo se empeñan en crear nuevas técnicas, superar las ya 
existentes suyas y aprovechar al máximo su potencial humano . 
•.. México no es ajeno a ese cambio: el proceso de moderniza
ci-ón lo ha llevado a instalar una extensa infraestructura in
dustrial, aún no completamente aprovechada" (24). 

En general, la propaganda del CONALEP está matizada por algunos 

elementos de la teoría del capital humano. Las argumentaciones 

de que hacen falta técnicos, de que los conocimientos tecnol6gi 

cos contribuyen al progreso económico de un país, y, de que el 

problema del subdesarrollo tecnológico estriba en la escasez de 

técnicos más que de la oferta de empleo, coinciden con los enun 

ciados de dicha teoría. 

(23) .- CONALEP. Cartel: "Así fue como~ •• ". CARPETA BASICA DE 
INFORMACION. Papel 2. 

(24) .- Idem. papel 2. 
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T.ns hiios de los spctorPs nónulares han sido más sensibles a la --- ---J - - - - -------- ~-J..---- - -- -- ---

persuación del discurso tecnopopulista ya que generalmente sus 

mismas condiciones económicas les impide alcanzar niveles supe-

riores de educación, optando consecuentemente, por las carreras 

cortas. Fundamentalmente hacia ellos va dirigido ·este tipo de 

educación. 

Por lo tanto, el discurso tecnopopulista el cual se apoya en un 

discurso teórico sobre la cuestión educativa (capital humano), se 

traduce en un discurso :ildeológico ya que oculta la estrategia 

de la política educativa del Estado, misma que consiste en cana 

lizar a los hijos de las clases trabajadoras hacia los niveles 

terminales y SQbprofesionales, con el propósito expreso de ate-

nuar el crecimiento de las instituciones educativas de nivel su-

perior. 



4.- EL MERCADO DE TRABAJO A LA LUZ DE LAS IN

TERPRETACIONES SOCIOLOGICA Y PSICOLOGICA. 
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Este capítulo tiene como finalidad proporcionar una visión gene 

ral del mercado de trabajo desde la perspectiva sociológica y - - " 

psicológica, a manera de apreciar algunas de sus características 

relevantes. 

El supuesto de que existe escasez de técnicos en México debido 

a los adelantos e innovaciones tecnológicas y de que tales té~ 

nicos se distribuyen e insertan en un mercado de trabajo horno-

géneo con gran capacidad de absorción, encuentra su referencia 

en la teoría del capital humano; teoría muy difundida en nues-

tro país en los años cincuentas y a principios de los sesentas 

(auge de las teorías y políticas desarrollistas) y que aún en 

la actualidad sigue vigente. 

De ahí que la argumentación propagandística del CONALEP aluda 

ampliamente al alto grado de empleabilidad de sus egresados de 

bido a la demanda de cuadros técnicos, sobre to~o de nivel me-

dio superior, presentando al mismo tiempo, una imagen de que 

la educaci6n tAcnica es rentable para el individuo ya que éste 

incrementa supuestamente su nivel de ingresos económicos una 

vez que se incorpora a la estructura ocupacional. 

Sin embargo, el mercado de trabajo no es una instancia homogé-

nea --como lo postula la teoría del capital humano--~ sino he-

terogénea, ya que dicho mercado está fragmentado en diferentes 

segmentos ocupacionales (tipos) altamente diferenciados entre 

sí en relación a salarios, prestaciones sociales, condiciones 
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de trabajo, etc. Además existen algunos otros fenómenos en 

ese mercado como el "credencialismo" y la importancia asigna

da por los empleadores a los rasgos no cognoscitivos de la 

personalidad de los candidatos en las prácticas de selección 

de personal que repercuten significativamente en la dinámica 

del mercado de trabajo, actuando en muchas ocasiones como 

verdaderos "filtros" que condicionan y limitan el acceso a la 

estructura ocupacional a los individuos. 

Enseguida se presentan las dos perspectivas mencionadas: 

4.1) INTERPRETACION SOCIOLOGICA DEL MERCADO DE TRABAJO 

Como fen6meno económico, la ley de la oferta y la demanda ri 

ge --aunque no determina-- el mercado de trabajo. Sin embar 

go, en este apartado presentaremos básicamente algunas carac 

terísticas sociológicas de tal mercado más que de las econó

micas; circunscribiéndonos dentro del ámbito de la sociolo

gía de la educación= 

En primer lugar, expondremos algunos aspectos de la teoria 

del capital humano por considerar que en ella subyacen mu

chos postulados del economicismo educativo y en especial, 

por su marcada apología de la educación técnica; para poste 

riormente enumerar algunas críticas que se han hecho a esta 

teoría. En segundo lugar, presentaremos algunos puntos de la 

teoría de la segmentación del mercado de trabajo ya que ésta 

nos permite conocer el papel que juega la escolaridad en la 
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sociedad, pero fundamentalmente porque aparece como una oersoec 
~ ~ ~ 

tiva crítica a la teoría del capital humano ya que explica por 

qué existen diferentes segmentos ocupacional~s (tipos) en el 

mercado laboral y cuáles son las bases ideológicas por las que 

los trabajadores son colocados en los diversos segmentos de 

tal mercadoº Por último, como tercer punto, haremos algunas 

consideraciones sobre ~l ''credencialismo" --proliferación de 

credenciales educativas en el mercado de trabajo debido a los 

programas de expansión escolar del Estado--, que inciden en la 

configuración de ese mercado. 

La teoría del capital humano 

La teoría del capital humano aparece en los Estados Unidos in-

mediatamente después de 1945 enmedio de las políticas de expan 

sión escolar que se pusieron en marcha en ese país. A princi-

pios de la década siguiente, su influencia en las políticas 

educativas de los países latinoamericanos era un hecho ya que 

su compatibilidad con los postulados del desarrollismo f acili-

tó su aceptación. Estas son algunas de sus características: 

Esta teoría entiende por capital humano, aquellas inversiones 

económicas en habilidades, conocimientos, destrezas y atribu-

tos cognoscitivos útiles a la sociedad y que son adquiridos 

por el individuo, mismas que posibilitan un aumento en su capa 

cidad {fuerza) de trabajo. 

Existen básicamente tres fuentes de inversión en capital hum~ 

no: la educación formal, el entrenamiento en el trabajo {capa 
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citación y adiestramiento) y la experiencia laboral. (1). De 

éstas, la inversión en educación formal es la más importante. 

En este sentido, la adquisición de habilidades y conocimientos 

por medio de la educación no debe considerarse como una forma 

de consumo sino más bien como una inversión que contribuirá al 

crecimiento económico, es decir, al aceleramiento del desarro-

llo de la sociedad. 

Un punto importante de esta teoría que justifica la inversión 

en capital humano vía educación (principalmente técnica), es 

el que se refiere al hecho de que el progreso tecnológico y 

científico requiere un constante aumento del nivel de califica-

ción laboral para todo tipo de ocupaciones, ya que los trabajos 

manuales tienden a desaparecer en etapas avanzadas del progre-

so técnico, como la automatización y que, por lo tanto, la mayo 

rfa d.e los trábajos que queden (ocupaciones técnicas comple-

j~st requerirán mayores niveles de calificación. (2). Es decir, 

la educación tendrá como función ajustarse a los requerimientos 

de la técnica y la.producción y, por ende, la inversión en edu 

cación técnica resultará necesaria. 

La teoría del capital humano postula también que en el mercado 

(1).-Pescador Osuna Angel. "Teoría del capital humano: exposi
ción y crítica.u en SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION. Torres y 
González (coordinadores). México. Centro de estudios Edu 
cativos. 1981. pág. 161. 

(2).-Gómez Víctor Manuel y Munguía E. Jorge. "Educación y es
tructura económica: marco teórico y estado del arte de la 
investigación en México~'. PRIMER CONGRESO NACIONAL DE IN 
VESTIGACION EDUCATIVA.· Conacyt. 1981. pág. 49. 
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de trabajo existe escasa oferta de personas capacitadas y efi-

cientes para desempeñar puestos de complejidad tecnológica. Es 

precisamente en este postulado donde las políticas de impulso a 

la educación técnica se apoyan para argumentar que "hacen falta 

técnicos". Lo anterior implica que "los trabajadores pueden ªE. 

mentar sus ingresos económicos adquiriendo más educación ya que 

el mercado de trabajo siempre puede absorberlos".pues existe ma 

yor demanda de personas con conocimientos tecnológicos. (3) 

La lógica interna de la teoría que nos ocupa se resume de la 

siguiente manera: 

"a mayor nivel educativo (en la sociedad) corresponde una 
mayor calificación laboral, la cual redunda en un aumento 
sostenido de la productividad y del progreso t~cnico. La 
consiguiente expansión del desarrollo económico genera mas 
oportunidades de empleo, lo cual mejora la distribución 
del ingreso y el tamaño del mercado interno, necesarios pa 
ra un mayor crecimiento económico." (4). 

Por otra parte, y desde ~n punto de vista individual, las in-

versiones en capital humano, están motivadas por decisiones 

racionales, previamente deliberadas por los individuos, a fin 

de invertir en sí mismos para posteriormente obtener utilida-

des {ganancias) , como producto de su inversión. En este sen-

tido, por ejemplo, un individuo puede elegir libremente entre 

educarse o ingresar a la estructura laboral. Si opta por edu 

carse, se supone que el sujeto considera su decisión como una 

inversión econ6mica, de la cual, una vez que haya terminado su 

educación y obtenido su diploma, sacará "provecho" de su inver 

{3).~ Pescador Osuna Angel. Ibidem. pág. 170. 
(4) .- Gómez y Munguía. Ibídem. pág. 53. 
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si6n aumentando sus ingresos. Por lo tanto, según Schultz, 

"invirtiendo en sí misma, la gente puede aumentar el alean 
ce de sus alternativas de que dispone. Esta es una de las 
maneras en que los hombres libres pueden acrecentar su bie 
nestar." (5) 

Por lo anterior, la teoría del capital humano se fundamenta en 

las premisas de la teoría de la elecci6n la cual supone que el 

individuo tiene el control y dominio de las decisiones con res 

pecto a su ingreso económico en el mercado de trabajo. La res 

ponsabilidad de elegir radica en él exclusivamente. 

Otro aspecto importante de esta teoría, es que considera a los 

individuos desigualmente dotados en aptitudes y conocimientos, 

es decir, enfatiza en las diferencias humanas y los dones natu 

rales. Por consiguiente, considera que las personas más inte-

ligentes "saben más" y tienen mayores probabilidades de ganar 

más. El mérito personal es fundamental. 

Ahora bien, para· que los conocimientos y/o destrezas sean ren-

tables (que produzcan beneficios), deben ser útiles. Es decir, 

que sean productivos para el sistema socioeconómico en cues-

tión. De lo anterior se deriva que los conocimientos humanís-

ticos pasan a ocupar un rango inferior, econ6micamente hablan-

do, con respecto a los técnicos. 

Dentro de un contexto más general, el punto central de la teo-

ría del capital humano postula que la inversión en educación 

genera en la población escolarizada destrezas cognoscitivas, 

(5).- Schultz Theodore. "Inversión en capital humano" en VALOR 
ECONOMICO DE LA EDUCACION. México. UTHEA. 1968. pág.134. 
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que a su vez generan mayor productividad en el puesto de traba 

jo. Lo anterior implica que en el mercado laboral, los emplea 

dores aprecian los altos atributos de escolaridad de los indi-

viduos, ya que los consideran más productivos. 

Según la teoría del capital humano, los individuos como suje-

tos económicos, incrementan su capacidad productiva en la so-

ciedad con la inversión en educación que hacen en sí mismos, 

aumentando al mismo tiempo, sus ingresos económicos. De tal 

manera que, tanto la sociedad como el individuo resultan bene 

f iciados a través de la educación; la sociedad incrementa su 

producto interno bruto y recibe los efectos de una distribu-

ción más equitativa del ingreso en su poblaci6n y, por otro 

lado, el individuo "prospera y se supera más" ya que incremen 

ta su nivel de ingreso. 

Sobre este último punto (de la correlación entre educación e 

ingresos) , Mark Blaug ha afirmado: 

"la explicación econ5mica argumenta que las personas más 
educadas ganan más en virtud de que tienen mayores cono
cimientos útiles en el mercado de trabajo donde se pre
senta una oferta (de egresados) limitada •• 

La interpretación psicológica sostiene que la educación 
meramente selecciona a las personas de acuerdo a sus ha
bilidades naturales y, obviamente, las personas más capa 
ces ganan más." (6) 

Para concluir, la teoría del capital humano supone que existe 

un mercado de trabajo competitivo con perfecta movilidad hori 

zontal y vertical y que los salarios son producto del equili-

(6).- Blaug Mark, citado por Pescador Osuna en ibidem. pág. 
166. 

--
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brio entre la oferta y la demanda de graduados. Igualmente, se 

considera que dicho ·salario es proporcional a la capacidad pro-

ductiva del individuo (7) º 

Bn la actualidad, la teoría del capital humano, pese a las crí-

ticas que ha recibido, aún sigue teniendo influencia en las po-

líticas educativas de nuestro país, sobre todo en la planea-

ción. A continuación enumeramos algunas de estas críticas: 

a).- La competencia perfecta del mercado de trabajo, implícita 

en la teoría del capital humano, es una situación ideal, 

poco probable de darse en la realidad. Más bien existen 

fenómenos de monopolio que determinan el salario y el ac-

ceso a dicho mercado. 

b).- Se sustenta en esquemas psicologistas (subjetivas) en don-

de se considera que el individuo elige libre y racionalme~ 

te sus opciones en materia de inversión en el mercado de 

trabajo, soslayando la importancia de las condiciones obj~ 

tivas de los procesos socioeconómicos del sistema. capita-

lista .. · 

e).- Supone que el problema de escasez de recursos humanos para 

el aparato productivo es un problema de oferta y que basta 

educar en disciplinas útiles y productivas a los indivi-

duos para que ingresen al mercado de trabajo. Consecuente 

mente, da por hecho que los recursos humanos formados se-

(7) .- Pescador Osuna A. · "Nota biblíográfica ·sobre do·s enfoques 
alternativos en la economía de la educaciéin." en REVISTA 
DEL CENTRO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS. México .. Vole. VII. No.2 
1977. pág. 101. 
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rán absorbidos (demandados) ampliamente por el aparato pro-

ductivo. 

d) .-·~·Explica que "la gente es pobre porque es menos productiva· 

que otra". Por lo tanto, para abatir la pobreza, el Estado 

debe impulsar la educaci6n técnica, fomentando programas de 

entrenamiento en el trabajo y "vocacionales para los po-

bres" a fin de tornarlos más productivos. (8) 

En realidad el problema de la pobreza es de orden estructu 

ral, no meramente educativa. 

4els2) La teoría de la segmentaci6n del mercado de trabajo. 

Las críticas arriba enumeradas son algunas que ha recibido la teo 

ría del capital humano en relación a su limitada apreciación so-

bre el binomio educación-estructura económica. En este sentido, 

también la teoría de la segmentación del mercado de trabajo apor 

ta, por su parte, algunos elementos críticos haciq aquella teo-

ría, pues parte desde una perspectiva diferentee Por ejemplo, 

mientras la teoría del capital humano atribuye más salario a ma-

yor escolaridad del individuo, la teoría de la segmentación desa 

rrolla una explicación histórica y estructural (socioeconómica) 

del mercado de trabajo. En otras palabras, la teoría de la seg-

mentación, considera que los salarios se determinan de acuerdo a 

las características de la estructura ocupacional y no en base a 

las características de la escola~idad del individuo. 

(8).- Cfr. Pescador Osuna A •. "Teoría del capital humano .... " 
Op. cit. pág. 170. 
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Para la teoría de la segrnentaci6n, el mercado de trabajo apare-

ce fragmentado en diferentes seSJigentos ocupacionales (tipos) al 

tamente diferenciados entre sí en relaci6n a. salarios, presta-

ciones sociales, condiciones de trabajo (grado de autonomía, 

responsabilidad, creatividad, seguridad en el empleo, etc.)ª A 

su vez, al interior de cada segmento existe también una subseg-

mentaci6n. Mas aún, dentro de cada empresa o ramo de ocupaci6n 

existe también una diferenciaci6n laboral. 

De manera general, la segmentaci6n del mercado de trabajo se da 

a dos niveles: interorganizacional e intraorganizacional. 

El nivel interorganizacional se refiere a la segmentaci6n exis 

te entre dos ocupaciones o trabajos similares Eegún ~ ubica

ci6n ~ los diferentes sectores de la producci6n: monop6lico, 

mediana empresa o, artesanal-familiar. Por ejemplo, "dos per-

sonas con perfil educativo similar y desempeñando tareas simi-
.. 

lares obtienen ingresos y condiciones de trabajo muy desiguales 

entre sí, según el poder econ6mico y política laboral de la ero-

presa en que cada uno labore." (9). 

El nivel intraorganizacional se refiere a su vez a la segmenta 

ci6n entre la esfera del trabajo intelectual y la del trabajo 

manual, es decir, a la fragmen~aci6n del proceso del trabajo 

(concepci6n/técnica/producci6n directa) • 

Por lo antes expuesto, el mercado de trabajo no es una instan-

(9).- G6mez Victor Manuel y Munguía E. J. 11 Educaci6n y estruc
tura econ6mica ••• " Op. cit. pág. 58. 
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cia de funcionamiento homogéneo como lo concibe la teoría del ca 

pital humano; sino al contrario, muy heterogénea, compuesta por 

varios segmentos difer~ntes entre sí. 

Ahora bien, ¿por qué existen diferentes segmentos ocupacionales 

en el mercado laboral?. Porque, 

"la distribución desigual de la autonomía, la responsabili
dad, el poder organizacional, el status social, y los ingre 
sos entre los diversos segmentos ocupacionales dentro de ca 
da unidad productiva, forman parte de la estrategia de los
dueños de la producción, de aseg·urar la lealtad y el compro 
miso de la fuerza laboral con la empresa ••• y además para -
asegurar el control sobre el proceso productivo, dentro del 
contexto de una división del trabajo altamente jerárquica y 
segmentada .. " (10) .. 

En otras palabras, la fragmentación y simplificación de las ta-

reas y la separación entre trabajo intelectual y trabajo manual, 

son el resultado de la estrategia de control por parte del capi 

tal sobre la producción (el trabajo y su productor las mercan-

cías) y la fuerza laboral (los trabajadores) • 

Por lo tanto, la teoría de la segmentación entiende por merca-

do de trabajo, "el lugar en donde el trabajador como poseedor 

de su fuerza laboral y el capitalista como propietario de los me 

dios de producción traban relaciones de compraventa dadas sus 

respectivas posiciones, y se distribuye a los trabajadores en 

las diferentes ocupaciones y oficios." (11) ~ 

Lo anterior implica que las bases ideológicas por las que los 

trabajadores son colocados en los diversos segmentos ocupaciona 

(10).- Idem. pág. 58. 
(11).- Munguía Espítia Jorge. EDUCACION TECNICA Y FORMACION EX

TRAESCOLAR EN MEXICO. Tesis. UNAM.. Facultaq d,e Ciencias 
Políticas y Sociales. 1980. pág. 86. 
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les del mercado de trabajo capitalista son determinadas por las 

relaciones sociales de producción, por las relaciones entre pro 

pietarios_y_ no propietarios de los medios de ~roducción. 

Por otra parte, la teoría de la segmentaci6n ha planteado dos 

tipologías generales del mercado de trabajo. La primera tipo-

logía fué formulada por Gordon, Reich y Edwards en donde se po~ 

tulan tres segmentos: i.- el primario independiente, ii.- el 

primario subordinado y, iii.- el secundario. (12) 

El primario independiente está conformado por ocupaciones de di 

rección (gestión-concepción) de la producción y, por lo tanto, 

requieren de creatividad, iniciativa, amplia autonomía, toma de 

decisiones, responsabilidad. Son trabajos profesionales y geren 

ciales de alta importancia en la producción, bien remunerados, 

de alto prestigio y estabilidad. Para su acceso, se requiere 

generalmente de altos niveles de escolaridad. 

El segmento primario subordinado está compuesto por ocupaciones 

técnicas, administrativas y de supervisiónª Son tareas repeti 

tivas, de escasa autonomía y requieren de los trabajadores re~ 

peto a la autoridad, a la jerarquía y al conocimiento superior. 

No obstante, exige lealtad a la organización y se fomenta el de 

sarrollo de la personalidad. Se considera que para ingresar a 

este segmento, basta la educación media básica para reunir el 

perfil actitudinal anterior y en última instancia, la educa-

ción media superior. 

Por último, el segmento primario-secundario está formado por 

(12).- Idem. pág. 92. 
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trabajos manuales, no calificados y simples. Las característi

cas de estas ocupaciones requieren una capacitación laboral fun 

damentalmente afectiva, actitudinal más que cognoscitiva, y 

exige de los trabajadores, sumisión, obediencia, puntualidad, 

respeto a la autoridad, disciplina, etc. Es decir, debido a 

que son tareas repetitivas, de acatamiento de órdenes, se re

quieren de escasos conocimientos y por lo tanto, para su ingre 

so, basta tener conocimientos de educación elemental. 

La segunda tipología elaborada por Martín Carnoy colaborado

res, postula cuatro segmentos: i.- el segmento de alta educa

ción, ii.- el segmento sindicalizado, iii.- el competitivo y, 

iv.- el artesanal. Esta tipología se apoya en la anterior y se 

presenta de manera más refinada. Su análisis pone énfasis en 

las interacciones entre la tecnología, las formas de organiza

ción y división del trabajo, y las características de la fuer

za laboral. 

Como ya se mencionó, la segmentación en diferentes tipos de 

puestos (ocupaciones) del mercado de trabajo, forman parte de 

la estrategia de control por parte de los dueños de la produc

ción sobre el proceso de trabajo y la fuerza laboral. De esta 

manera, los requisitos de acceso, tanto ascriptivos (edad, se 

xo, rasgos étnicos), como educativos (certificados, títulos, 

diplomas, constancias) a estos diferentes segmentos ocupaciona 

les, se ubican dentro de dicha estrategia de controlv 

Los requisitos de escolaridad juegan un papel importante en el 
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reclutamiento y selección de personal para el acceso al segmen-

to primario independiente debido a que son puestos de dirección 

(gestión-concepción) del trabajo, en donde se requi,.e~en de cieE 
- . 

tas habilidades cognoscitivas y de "capacidad administrativa" 

(supuestamente en este segmento se insertan la mayoría de los 

profesionales técnicos). 

En cambio, para los segmentos primario-subordinado y, subordin~ 

do, la escolaridad desempeña principalmente un papel de indica-

dor de la interiorización de las normas, valores, expectativas, 

etc. en los trabajadores, necesarias para su control en el pro-

ceso de producción. 

En otras palabras, la teoría de la segmentación permite tambi~n 

conocer el papel que juega la escolaridad en el mercado de tra-

bajo. En términos generales, esta teoría considera que la esca 

laridad (como acreditación) desempeña un papel cada vez más im-

portante como criterigde selección y exclusión de los individuos 

para su acceso a las diversas ocupaciones o puestos de trabajo; 

no porque la escolaridad signifique una garantía de mayor pro-

ductividad del individuo, sino porque es el indicador de una so 

cialización adecuada de los trabajadores en relación a los valo 

res y actitudes deseadas por los empleadores para el acceso y 

desempeño en los diferentes segmentos ocupacionales. 

4.1.3) Algunos aspectos a.cerca del fenómeno del "credencialismo". 

La expansión educativa iniciada en la década de los años cincuen 

tas y que alcanza su máxima expresión en los años setentas, ha 
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traído como consecuencia actualmente en nuestro país, la existe~ 

cia de una sobreoferta. de gente escolarizada en el mercado de 

trabajo sobre todo de los niveles superior y medio superior. Es 

te hecho ha propiciado a su vez una serie de fen6menos íntimamen 

te ligados entre sí en el ámbito educativo, los cuales conforman 

un fenómeno ~ás general que se ha dado en llamar "credencialismo" 

(13). Estos son algunos de sus aspectos: 

i.- Dado que para el acceso a los segmentos ocupacionales más 

prestigiosos y mejor remunerados, se requieren de niveles 

educativos más elevados, la demanda social por educación de 

nivel superior en la actualidad tiende a incrementarse. Es 

decir, la búsqueda por credenciales educativas por parte de 

los individuos es cada vez más acentuada pues provoca en 

ellos la expectativa de mejor garantía de competencia en el 

mercado de trabajo. 

ii.- Al haber mayor oferta de personas escolarizadas de nivel su 

perior se genera una "espiral inflacionaria credencialista" 

lo cual provoca una contínua devaluación de estos niveles 

en el mercado de trabajo. Es decir, una devaluación tanto 

de tipo económico como de su prestigio social. 

iii.-La sobreoferta de personas ·escolarizadas de niveles superio 

res implica también el contínuo aumento de las tasas de de-

sempleo para estas personas. Este fenómeno se ha dado en -

(13).- Cfr. G6rnez Víctor Manuel. "Crisis, interpretaci6n y pros 
pectiva del desarrollo educativo en América Latina". en
REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS. México. Vol. 
IX. no. 4. 1979. págs. 71-88. 
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llamar "desempleo ilustrado". 

iv.-La acentuaci6n del desempleo ilustrado se ve reforzado por 

dos vertientes: 1.- por el aumento en la cantidad de egre-

sados que año con año pretenden incorporarse al mercado la 

boral y, 2.- por la llamada "espiral inflacionaria creden 

cialista" la cual alude que los niveles de escolaridad co-

rno requisitos de acceso a los segmentos de tal mercado se 

incrementan con el tiempo (vg. que ya no bastará se·r técni 

copara ingresar a alguna ocupación sino ingeniero). 

La conjugación de todos estos fenómenos objetivos (estructura-

les) condicionan el surgimiento de una serie de representacio-

nes sociales, expectativas, mitos, percepciones, etc., en la 

sociedad corno por ejemplo, el "culto al certificado", la creen 

cia de la movilidad social por medio de la educación técnica, 

la mayor productividad de la gente escolarizada, la legitima-

ción de la educación corno calificadora de la fuerza de traba~ 

jo, etc. 

En este sentido, el fenómeno del "credencialisrno" significa 

en términos subjetivos, 

"La alta valoración otorgada por los empleadores, los indi 
viduos y la sociedad en su conjunto, al certificado o cre
dencial educativa; para unos, como indicador y garantía de 
una socialización adecuada y de cierto desarrollo cognosci 
tivo (función de calificación social de la educación); pa~ 
ra otros, como garantía de mayor competitividad en el mer
cado de trabajo, y para la sociedad, como el mecanismo me
ritocrático tecnocrático que legitima la distribución y re 
tribución desigual de los individuos en la jerarquía ocu-
pacional" (14). 

(14) .- Idem. pág. 80. 
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Es decir, para los empleadores el certificado representa el in

dicador de que los individuos tienen las conductas y actitudes 

requeridas y "convenientes" para-:;-_i:na integraci6n adecuada al 

ambiente laboral. 

Para los individuos, por su parte, el diploma significa la acr~ 

ditación educativa para sus fines de competencia y movilidad so 

cial. La percepci6n que éstos tienen del mercado de trabajo es 

que los requisitos educativos para el acceso a alguna ocupación 

se han incrementado y el diploma sign.if ica por consiguiente, 

una sarantía para competir en él. 

Para la sociedad, a su vez, la Escuela sigue siendo vista a pe

sar de todo, como el canal de movilidad social por excelencia 

ya que ella proporciona los certificados socialmente legítimos 

para competir. 

P.s de esta manera corno se legitima una ideología que oculta las 

aiferencias en distribución y retribución desigual en los indi

viduos en el mercado laboral. 

Por todo lo anterior, los certificados y títulos adquieren un 

valor en el mercado, cuanto más alto su nivel, mayor será su va 

lor de competitividad y por lo tanto, mayores probabilidades de 

acceder a éste. Los estratos proletarios al tener pocas proba

bilidades de obtener algún diploma de alto nivel, disminuyen 

sus probabilidades de obtener un empleo decoroso. Lo inverso 

sucede para los estratos medios y altos. 
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4. 2) INTERPRETACION PSICOLOGICA DEL MERCADO DE TRABAJO 

En este apartado se presentarán algunas características del 

mercado de trabajo desde el punto de vista psicol6gico. Para 

lo cual, se pone de manifiesto en primer lugar la importancia 

que asignan los empleadores a los rasgos no cognoscitivos (ha 

bilidad social, comunicación, disciplina, orientación ••• ) de 

la personalidad de los individuos para su ingreso a la estruc 

tura ocupacional. Genéricamente se presentan además algunos 

hallazgos y conclusiones de tres investigaciones realizada en 

la Ciudad de México sobre el tópico educación-mercado de traba 

jo y que de manera indirecta señalan la importancia que se 

asignan a los rasgos no cognoscitivos en los procesos de selec 

ción de personal. 

En segundo lugar se describe brevemente la teoría de la cornpe 

tencia por el status social, la cual pone de relieve el con

flicto existente entr·e los grupos por acceder y mantenerse en 

las ocupaciones; destacando posteriormente el papel que juega 

la escolaridad, la acreditación educativa y la cultura en la 

lucha por esas ocupaciones. 

En tercer lugar se describe la función de las oficinas de re

cl u tarniento y selección de personal en algunos centros de tra 

bajo, destacando al mismo tiempo, algunas de las etapas del 

proceso de selección que, en filtima instancia sirven corno "fil 

tros" u obst~culos que limitan el acceso al mercado de trabajo 

a los individuos. 
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La importancia que asignan los empleadores a los rasgos 
no cognoscitivos de la personalidad como requisitos de 
acceso al empleo. 

La importancia que han cobrado en la actualidad los procedi-

mientas de selección de personal en algunos centros de trabajo 

es cada vez más notoria. Sin bien en el caso de las institu-

ciones de gobierno estos procedimientos son menos importantes 

ya que intervienen factores como la recomendación, los intere 

ses creados de grupos políticos internos, presiones sindica-

les, etc.; en el sector privado dichos procedimientos incluso 

se han perfeccionado sobre todo en las grandes empresas y me-

dianas. 

La exploración de habilidades manuales, intereses, capacida-

des cognoscitivas, rasgos de personalidad, actitudes, experien 

cia laboral, escolaridad, etc., se realizan por medio de un de 

partamento de reclutamiento y selección de personal generalmen 

_te a cargo de gente especializada como psicólogos y administra 

dorese Los procedimientos, técnicas y tácticas de exploración 

son múltiples que van desde la simple entrevista --pasando por 

la aplicaci6n de pruebas psicológicas y de rendimiento--, has-

ta la comprobación de los datos socioeconómicos e historia la-

boral de los candidatos. 

Dicho de manera general, son tres áreas psicológicas básicas 

las que se exploran según el nivel del puesto: i.- Psicomotriz, 

que comprende todas las habilidades y aptitudes del candidato 

(alguna actividad práctica, producto del entrenamiento); ii.-



150 

Cognoscitiva, que abarca aquellos atributos y habilidades inte 

lectuales en términos de la capacidad de "solución de proble-

masn, así .como <J.e .. otros .rai;;go.s .. tp.lfi:?9 c:;:pmo .. mem9ria, Pel'.'cepci6n, 

comprensi6n verbal, vocabulario, razonamiento abstracto y con-

creta, etc. y iii.- el área Afectiva-Actitudinal, que incluye 

aquellos rasgos de la vida interna del sujeto así como de sus 

actitudes y manera de relacionarse con los demás. Es decir, 

los aspectos profundos y dinámicos de la personalidad del suje 

to y su forma de comunicación. 

Algunas investigaciones empíricas realizadas en la Ciudad de 

México, las cuales se inscriben dentro del tópico Educación-

Mercado de trabajo, han detectado-la gran importancia que pres 

tan los empleadores a los rasgos no cognoscitivos de la persa-

nalidad de los candidatos para el acceso a los puestos labora 

les~ O sea, la prioridad asignada al área Afectiva-Actitudi-

nal sobre la Cognoscitiva y Psicombtora. 

Esta observación se deriva del hecho de que los empleadores al 

seleccionar al personal, no toman en cuenta como criterio prin. 

cipal la escolaridad --y sus atributos cognoscitivos implíci-

tos en ella-- del sujeto, sino su experiencia laboral (curríc~ 

lum vitae) y sus consecuencias socializantes (adaptabilidad, 

orientación, disciplina, habilidad social, etc.). 

Mas aún, cuando la escolaridad es tomada como criterio princi-

pal de ingreso; no es porque ésta sea un indicador de buen 

"aprovechamiento" o inteligencia, sino porque significa mayo.-. 
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res probabilidades de adaptación de los individuos a los aIT~ieE_ 

tes sociales y culturales de la organizaci6n laboral. Es de

dir~~·_gue sé da. pór supuesto que Hr Escuela inculcó valores y 

normas de comportamiento afines a la organización. 

Los resultados de dichas investigaciones hechan abajo uno de 

los planteamientos principales de la teoría del capital humano 

la cual, corno ya se mencionó, postula que la educación desarro 

lla las habilidades cognoscitivas y la productividad del indi-

viduo, posibilitando consecuentemente, su acceso al mercado de 

trabajo. Estos son algunos de los hallazgos y conclusiones de 

tres de tales investiga<liones:Gómez y Munguía detectan en su in 

vestigaci6n intitulada, "Educaci6n y mercados de trabajo en Mé 

xico 11 
( 15) que, 

"Lo importante para el empleador no es tanto la productivi 
dad potencial (determinada por la escolaridad o inteligen= 
cia) del candidato al empleo sino la certeza sobre su bue
na conducta y aceptación de las normas de la empresa. Al 
fin y al cabo la productividad de la fuerza l~boral depen
de de factores ex6genos (exteriores) ai individuo tales co-
mo la intensidad de capital en la producción, el grado de
la división de las tareas productivas y la organización so 
cial del proceso de trabajo."(16). 

Lo dicho anteriormente es apoyado por otro hecho: los empleado 

res perciben que los candidatos altamente escolarizados han de 

sarrollado una habilidad general para el aprendizaje (pues su-

pone el manejo de un método de estudio) lo cual posibilita a és 

(15) .- Gómez Victor Manuel y Munguía E. Jorge. "Educación y mer 
cadas de trabajo en México: Políticas de selección y pr~ 
moción de la fuerza laboral". en RECURSOS HUMANOS, EM
PLEO y DESARROLLO EN LA AMERICA LATINA. Victor L. Urquidi 
y Saúl Treja Reyes. México. Fondo de Cultura Económica. 
1983. 

(16) .- Idem. págs. 466-467. 
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tos una rápida integraci6n a la organizaci6n laboral, signi-

ficando para la empresa, un menor costo en ·la capacitaci6n 

posterior del ind.ividuo. 

Existe otro hecho más: el primer criterio asumido por los 

empleadores en la selección para las ocupaciones técnicas y 

profesionales es la experiencia previa. "Esto implica que 

desde el punto de vista de los encargados de fijar las polí-

ticas de selección de personal., la educación formal de la 

fuerza laboral no es en sí mis~a un indicador objetivo y co~ 

fiable de la capacitación de las personas para cumplir efi-

cazmente con los requerimientos técnicos y cognoscitivos de 

las diversas tareas resultantes de la división del trabajo 

propia de cada empresa." Sino las áctitudes deseables para 

cada ocupaci6n tales como la eficiencia y la capacidad de di 

rección que sólo la experiencia puede desarrollar. (17). 

Otro estudio llevado a cabo por:Nigel Brooke donde explora 

las actitudes de los empleadores mexicanos con respecto a la 

educación, (18) se encuentran las mismas conclusi0nes: los 

frutos cognoscitivos de la educación en el individuo son pa-

ra los empleadores, menos importantes que los de sociabilidad 

y adaptabilidad. En consecuencia, los empleadores ven en los 

más escolarizados mayores probaºilidades a una adaptación más 

rápida y fácil a la organización laboral debido a la interna-

lización de normas, valores~ aspiraciones, etc., dadas en la 

(17).- Idem. pág. 465. 
(18).- Brooke Nigel. "Actitudes de los empleadores mexicanos 

respecto a la educación: ¿Un test de la teoría del Ca 
pital Humano?. en REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS EDU
CATIVOS •. México. CEE. Vol. VIII, no. 4. 1978. págs. 
109-132. 
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Escuela que por las habilidades cognoscitivas también dadas 

por la Escuela. 

Por otra parte, en este estudio se encontró también que las 

áreas de exploración más importantes en el proceso de selec-

ción para los empleadores son, en orden de importancia, las 

siguientes: 

i.- Historia laboral del individuo (clase de trabajo, dura-

ci6n, estabilidad y experiencia); ii.- Personalidad (habili-

dad social, grado en que parece moverse a gusto en la organi 

zaci6n); iii.- Capacidad de autodesarrollo (habilidad para 

ir tomando mayores responsabilidades en la empresa) y; iv=-

Pasado cultural y familiar. 

El autor encuentra sin embargo que, la importancia asignada 

a la experiencia previa en los candidatos, según los emplea-

dores, es un indicador- del grado de estabilidad del sujeto 

en los trabajos que ha desempeñado. Es decir, 

"Lo importante de la experiencia en el trabajo reside 
en su continuidad y consistencia. Los candidatos con 
records de trabajo en que hay períodos de desempleo o 
demasiados cambios, son considerados como inestables 
y, en consecuencia, como difíciles de adaptar a la or 
ganización. Los múltiples cambios de empleo connotan 
indisciplina y/o falta de organización." (19). 

La conclusión a la que llega el autor es la siguiente: en úl 

tima instancia, "los empleadores sí prefieren a los más edu-

(19).- Idem. pág. 122. 
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cados, pero sólo en razón de su mayor habilidad de adaptación 

a los ambientes sociales y culturales de la organización."(20) 

En otra invest:igacil>n llevada a cabO por Carlos Ml1ñoz Izquier 

do y colaboradores sobre educación y mercado de trabajo (21), 

la cual tuvo por objeto medir la influencia de varios fac.tores 

en la educación formal, la posición ocupacional y el ingreso 

económico de los individuos; contiene una parte considerable 

sobre la detecci6n del grado de influencia que desempeña la fa 

milia y la Escuela en la formación de rasgos afectivos-actitu-

dinales en los sujetos. La justificaci6n del estudio de estos 

rasgos estuvo motivada por la consideración de que tales ras-

gos son relevantes en el desempeño laboral. Es decir, se tra 

tó d~ poner a prueba la hipótesis de que la Escuela desempeña 

un papel importante en la formación de actitudes funcionales 

al empleo. 

Para explorar estos rasgos afectivos, los autores diseñaron 

un perfil afectivo que incluyó varios rasgos de personalidad 

(actitudes) que supuestamente están asociados con la manera en 

que .los individuos se rélacionan con su trabajo. Dicho perfil 

exploró las siguientes actitudes: 

i.- Identificación con la empresa; ii.- Interés en el traba-

jo; iii.- Inquietud y aspiraciones (espíritu de innovación, 

creatividad, deseo de crecer y de búsqueda); iv.- Identifica-

(20).- Idem. pág. 129. 
(21).- Muñoz Izquierdo Carlos, Hernández y Rodríguez M. 11 Educa 

ción y mercado de trabajo: Un análisis longitudinal de
las determinantes de la educación, la ocupación y el sa 
lario, en la industria manufacturera en México 11 en 
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ción con los valores empresariales; v.~ Amistad~Independencia; 

vi.- Realismo-convencionalismo; vii.- Madurez; viii.- Optimis-

1Tlo; ix.- Aceptación de riesgos en general (confianza en sí mis 

mo); x.- Ambiciones materiales y aprecio por la capacidad del 

trabajo (sentido de superación) xi.- Egocentrismo (autoestima); 

xii.- Modernismo-tradicionalismo y, xiii.- Actitud ante el ries 

go en el trabajo (toma de decisiones "audaces"). 

Los autores concluyen que, 

"hay tendencias ••• hacia una mayor participación de la edu
cación en la generación de algunas de estas actitudes y ha 
cia una menor intervención de los antecedentes sociales en 
la generación de las mismas ••• 
Por otra parte, se advierten tendencias hacia una mayor ho 
mogeneidad de la población con respecto a sus actitudes ha 
cia el modernismo. Todo esto relaciona la hipótesis que 
relaciona la educación con la formación de actitudes funcio 
nales al empleo." (22) 

Las tres investigaciones referidas, aunque se fundamentan en 

objetivos y marcos teóricos diferentes, convergen en algunas 

de sus conclusiones sobre el hecho de que la familia, la Escu~ 

la y el ámbito laboral son instancias de socialización en las 

que los individuos internalizan los valores, normas, conductas, 

actitudes, etc. que les permiten adaptarse a los requerimien-

tos del proceso del trabajo y por lo tanto, reproducir la de-

sigualdad existente en la sociedad. 

Sobre lo anterior, Bowles y Gintis han señalado que existe un 

REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS EDUCATIVOS. México. 
Vol. VII!, no. 2. 1978. págs. 1-90. 

(22).- Idem. pág. 82. 
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paralelismo o correspondencia entre las características de la 

Escuela y el lugar del trabajo. Por ejemplo, las calificaci~ 

nes escola~es vendrían a ser el equivalente al salario labo-

ral; la ausencia de satisfacción intrínseca en el estudio 

equivaldría al trabajo enajenado; el trato diferencial que dan 

los maestros y la administración escolar al trato que reciben 

los obreros en la fábrica, etc. (23). 

Por lo tanto, en la Escuela, principalmente la primaria, la 

secundaria y afin la de nivel medio superior, el fomento de la 

disciplina es más importante que el aprendizaje de un plan de 

estudios. Es decir, tiene más importancia la interiorización 

de un "currículum oculto" (de la disciplina) que la del "cu-

rrículum abierto" (aprendizaje de las materias). Es por lo 

mismo que en el mercado laboral, para los empleadores la es-

colaridad significa una socialización "adecuada" de los indi-

viduos antes que su preparación académica. 

4.2.2) La teoría de la competencia por status social. 

Si bien una de las funciones principales de la Escuela es la 

de contribuir en la socialización de los individuos para adaE 

tarlos e integrarlos al entorno laboral ya sea para desempe-

ñqr funciones técnicas, administrativas, gerenciales o acti-

vidades manuales; esto no implica que en dicho entorno labo-

ral, los individuos participen siempre armónicamente y sin 

(23).- Cfr. Bowles Samuel y Gintis Herbert. LA INSTRUCCION 
ESCOLAR EN LA AMERICA CAPITALISTA. México. Siglo XXI. 
1981. 
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conflictos gracias al trabajo pedag6gico realizado por la Es

cuela. Alcontrario, lasocial:ización recibidaen.la Escuela 

se dirige hacia una socializaci6n para la competencia ya que, 

según la ideología dominante, los individuos siempre buscan 

"superarse", y esta superaci6n depende del esfuerzo y méritos 

que cada uno de los individuos realice, a fin de alcanzar cier 

ta movilidad en la estructura ocupacional. En su afán de su-

perarse y aspirar a más, los individuos."chocan" entre sí. 

Es de esta manera como la teoría de la competencia por status 

social "plantea que es la contínua competencia entre diferen-

tes grupos sociales por status, poder y riqueza, el factor de 

terminante de la estructura ocupacional y de los criterios de 

acceso entre las diferentes ocupaciones." (24) 

Según esta teoría, en el mercado de trabajo, la forma más di 

recta de propiedad y de obtenci6n de ingreso de la población 

es su ocupación. Por lo mismo, existe una competencia "enea.E 

nizada 11 entre los individuos ya que tales ocupaciones son es-

casas, además de que son controladas por grupos o élites poli 

ticas. 

En este sentido, dicha teoría considera que en cada ámbito la 

boral existe una lucha por el poder entre los diferentes gru-

pos. Es decir, "la dinámica social está fundamentalmente for 

mada por la contínua competencia entre los diversos grupos de 

(24).- Gómez Victor Manuel. "Acreditación educativa y repro
ducción social 11

• en SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION. Op. 
cit. pág. 121. 
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status por lograr una ventaja comparativa respecto a la pose-

si6n de las limitadas oportunidades de poder, riqueza y pres-

tigio soc.ial • 11 
{ 4 5 ) 

Por lo tanto, al interior de cada segmento laboral, pueden 

formarse pequeños o grandes grupos políticos los cuales se 

identificarán de acuerdo a su jerarquía ocupacional o intere 

ses comunes. Así, la forma más directa e inmediata de cornuni 

cación social entre las personas o grupos, es el intercambio 

cultural: la cultura desempeña un papel de inclusión o exclu 

si6n de los individuos a dichos grupos (de status). De ahí 

que en ocasiones para la aceptación de nuevos miembros a los 

grupos existentes en la estructura ocupacional se requieran 

de diversos requisitos de acceso, entre ellos, el nivel de es 

tudios. 

La acreditaci6n educativa, cumple de esta manera, una fun-

ción de barrera selectiva para el acceso a tales grupos, en 

igual importancia que la ideología política, formas de "pre-

sentaci6n personal", estilo.de hablar, status socioeconórnico, 

edad, sexo, rasgos étnicos, etc. de los individuos. 

Los grupos políticos -por ejemplo algunos grupos sindicales 

o profesionales- pueden llegar en ocasiones a controlar con-

siderablernente el acceso a las ocupaciones, estableciendo in-

cluso, requisitos innecesarios (corno puede ser una alta esca-

(26).- Collins Randall. Citado por Górnez Victor Manuel en 
Idern. pág. 123. 
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laridad) s61o con la finalidad de proteger el estatus de su 

"círculo social". 

En gran parte, la cultura desempeña un papel de mediador en 

la identificaci6n de estos grupos: 

"Es la cultura ( ••• ) el medio para la conversaci6n y 
otros intercambios personales, y es a través de estos 
intercambios que se forman los grupos y se generan va
rias entidades y estados de conciencia propia. De es
ta manera, la cultura es el vínculo crucial para la or 
ganización de la lucha por los bienes económicos ••• y
para la división del trabajo productivo en ocupaciones 
diferentes. 11 (26). 

En resumen, la teoría de la competencia por status social po 

ne de relieve el conflicto existente entre los grupos por ac 

ceder y mantenerse en las ocupaciones, destacando además que 

la cultura, la acreditación educativa y la escolaridad en ge 

neral juegan un papel importante en ese conflicto o lucha. 

4.2.3) Los rituales del reclutamiento y selección de 
personal. 

Se ha considerado a Frederick Taylor como el primer adminis-

trador que centralizó las funciones de reclutamiento y selec 

ción de personal en una sola oficina, con la finalidad de 

buscar una mayor economía y eficiencia en el trabajo. Antes 

que él, eran los capataces quienes contrataban directamente 

a su personal; pero a medida que el proceso de trabajo se fué 

(26).- Collins Randall. Citado por Gómez Víctor Manuel en 
Idem. pág. 123. 
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diferenciando cada vez más, surgió la necesidad de que una so-

la oficina se encargara de esa tarea. (27) 

En la actualidad las oficinas de reclutamiento y selecci6n de 

personal (generalmente partes constitutivas de los DepartameE_ 

tos de Recursos Humanos) persiguen objetivos más allá de los 

de economía y eficiencia: contribuyen a la manipulación, adaE 

tación y pacificación del personal, además de su discrimina-

ción- selección previa. 

Escudados en una supuesta neutralidad u objetividad en sus 

procedimientos e instrumentos de selección (entrevistas, pru~ 

bas psicológicas, examen médico, etc.), dichas oficinas fun-

cionan como verdaderas.agencias de investigación de los indi-

viduos antes de aceptarlos en la organización laboral. Igual 

mente, escudados en la supuesta exploración de habilidades, 

aptitudes y conocimientos, tales oficinas se dirigen a propoE 

cionar información confidencial a los gerentes o dueños de la 

producción, quienes en circunstancias de decidir sobre el in-

greso de nuevo personal toman en Última instancia, como crite 

rio principal, los atributos de adaptabilidad y habilidad de 

comunicación de los candidatos. Es decir, los atributos no 

cognoscitivos de la personalidad. (28). 

(27).- Ríos Szalay A. y Arias Galicia F. "La función de admi
nistración de recursos humanos." en ADMINISTRACION DE 
RECURSOS HUMANOS. Fernando Arias Galicia. México. Ed. 
Trillas. 1979. pág. 151. 

(28).- Esta observación es al menos válida para los segmentos 
ocupacionales en que supuestamente se insertan los téc 
nicos. 
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Por otra parte, las t~cnicas de persuasión y adoctrinamiento 

(sensibilizaci6n-adaptación) al entor?o laboral, tales como 

relaciones humanas, dinámicas de grupos, inducción, etc., uti-

lizados por profesionistas especializados en la materia, ponen 

de manifiesto la atención que prestan los empleadores a los 

"aspectos humanos" o sociales en el ámbito laboral. Dentro 

de este contexto se ubican también los procedimientos de se-

lección de personal. 

Desde el punto de vista de la psicología industrial o del tra-

bajo la selección de personal tiene como objetivo: 

"Elegir a la persona adecuada para un puesto adecuado y 
a un costo también adecuado que permita la realización 
del trabajador en el desempeño de su puesto y el desa
rrollo de sus habilidades y potencialidades a fin--ae-ha 
cerlo más satisfactorio a sí mismo y a la comunidad (la 
boral) en que se desenvuelve para contribuir de esta ma 
nera, a los propósitos de la orga~ización." (29). 

Sin- embargo, detrás de esta búsqueda de "desarrollo, realiza 

ción y satisfacci6n" se persigue la búsquea.a de la compatibi 

lidad entre la ideología del candidato al puesto, con la 

ideología de los dueños de la producción y del poder. 

Ahora bien, ¿cuáles son los procedimientos de reclutamiento 

y selección de personal?. 

Estos varían según las empresas o instituciones laborales así 

(29).- Heredia Espinoza Victor y Arias Galicia F. "Recluta
miento y selección de personal" en ADMINISTRACION DE 
RECURSOS HUMANOS. Op. cit. pág. 257. 
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como del tipo de personal que se quiera contratar. 

Sin embargo, la más común es la siguiente: 

1.- Vacante.- Con esta etapa comienza el proceso de recluta 

miento y selección de personal. 

no tiene titular. 

Se refiere al puesto que 

2.- Requisición.- Se refiere al requerimiento de personal por 

parte de la empresa hacia el departamento de selección de 

personal ya sea por el reemplazo de individuos o la crea

ción de puestos de nueva creación. 

3.- Determinaci6n del perfil profesional de los candidatos en 

función de las características del puesto.- La determina

ción de este perfil supone previamente un análisis del 

puesto vacante. 

4.- Exploración de las fuentes de reclutamiento.- Se recurre 

a las fuentes de reclutamiento (candidatos en calidad de 

espera) tanto internas como externase Las primeras in-

cluyen a aquellos individuos que pertenecen a la organiz~ 

ción laboral que se encuentran trabajando en la misma y 

que pueden ser ascendidos. Igualmente se incluye a los 

familiares, amigos, etc., del personal de la empresa. 

La segunda fuente se refiere a las bolsas de trabajo, me

dios publicitarios, agencias de colocaciones, etc. 

5.- Solicitud de empleo.- Si los individuos han sido locali-
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zados, y si éstos han acudido a hacer una solicitud del 

empleo vacante; tal solicitud comprende preguntas precisas 

~~elacionadas con los datos personales del candidato, expe

riencia ocupacional, puesto y sueldo deseado, disponibili

dad de iniciar labores, etc. 

6.- Entrevista inicial o preliminar.- Una vez que el indivi

duo solicitante ha terminado de contestar la solicitud de 

empleo, el entrevistador, de manera superficial, la exami

na. Si el candidato reúne los requisitos, se le informa 

brevemente sobre las características del puesto vacante. 

7.- Entrevista de selección.- Esta etapa es una de las más im

portantes en el proceso de selección ya que se expiara en 

profundidad y amplitud episodios de la vida del candidato. 

Este tipo de entrevista comprende tres faces importantes: 

Rapport, Clima y Cierre. 

La primera fase se refiere·al grado de "confianza" entre 

el entrevistador y el entrevistado. La fase siguiente se 

refiere al desarrollo de la entrevista como tal, donde se 

explora en primer lugar, la historia laboral del candidato 

(su estabilidad, actitud hacia la autoridad, habilidad pa 

ra relacionarse, velocidad de progreso del individuo, in

gresos económicos, etc.). En segundo lugar, la historia 

educativa (continuidad en los estudios, duración de los 

mismos, papel desempeñado en el ambiente estudiantil, 

etc.). En tercer lugar, la historia personal, es decir, 
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los aspectos importantes en la vida familiar y social del 

sujeto así como de sus actitudes e intereses. En cuarto 

lugar, la exploración de la utilización del tiempo libre 

y los proyectos a corto y largo plazo del candidato. 

La última fase de la entrevista de selección (cierre) se 

refiere al anuncio de la terminación próxima de la entre 

vista. 

8.- Aplicación de pruebas psicológicas y/o de trabajo.- Si el 

candidato reúne el perfil profesional adecuado y existe 

interés por parte del entrevistado por el puesto, se pro 

cede a aplicar las pruebas psicológicas pertinentes. Es-

ta etapa es tan importante como la entrevista de selec-

ción, ya que se exploran aspectos profundos de la persona 

lidad del sujeto. Como se mencionó anteriormente, las 

áreas psicológicas básicas de exploración son: i.- Psico-
, 

motriz, ii.- Cognoscitiva y iii.- Afectiva-Actitudinal. 

Esta última es la que tiene más importancia para los em-

pleadores. 

Existen algunos tipos de pruebas psicológicas que pueden 

ser aplicadas como las de inteligencia, personalidad, in-

tereses, etc. 

Las pruebas de trabajo por su parte, son las que se apli-

' can para comprobar la pericia de los candidatos en las 

ocupaciones a que aspiran. 
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9.- Estudio socioecon6mico.- Esta etapa tiene como finalidad 

conocer y corroborar la situación socioecon6mica de la fa 

milia del individuo y que pued~_incidir en el rendimiento 

laboral. 

10.- Decisión final.- Generalmente es tomada por los futuros 

jefes inmediatos del individuo aceptado, con la asesoría 

de los seleccionadores de personal (301. 

Se ha mencionado más arriba que estos procedimientos de recl~ 

tamiento y selección de personal, en última instancia sirven 

como "filtros" o barreras selectivas que limitan el acceso a 

la estructura ocupacional. Esta afirmaci6n se apoya en el 

hecho de que la escolaridad y las habilidades intelectuales o 

cognoscitivas pasan a segundo plano a la hora de seleccionar 

al personal, pues lo que es prioritario para los empleadores 

es la compatibilidad de la ideología del aspirante a ingresar 

a la organización laboral, con la ideología de ellos. -De ahí 

la importancia que se asignan a los rasgos no cognoscitivos 

de la personalidad en dichos procedimientos de selección. 

(30).- Cfr. Idem. págs. 257 y siguientes. 
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5.1. ¿POR QUE EL ESTUDIO DE LAS EXPECTATIVAS Y ASPIRACIONES 

OCUPACIONALES?. 

Según Adolfo Sánchez Vázquez, la ideología se refiere á ·J'.:µn con

junto de ideas acerca del mundo y la sociedad que responden a in 

tereses, aspiraciones e ideales de una clase social en un momen 

to hist6rico determinado, y que guían y justifican un comporta-

miento práctico de los individuos acordes a éstos intereses, asp~ 

raciones e ideales" (1). 

Es decir, la ideología es una forma de conciencia social que 

permite a los individuos, grupos o clases, tener una imagen más 

o memos coherente del mundo y que, además, le sirve qe guía o 

marco de referencia para su comportamiento en la sociedad en un 

momento hist6rico determinado. Esta forma de conciencia social 

responde a intereses de clase. 

Por su parte, Car~os Pereyra anota que la ideología "se refiere 

a representaciones, ideas·o creencias no justificadas teórica-

mente, expresadas a través de enunciados no fundados en razones 

suficientes, sostenidas las primeras y formulados los segundos 

por motivos extra teóricos, es decir, en virtud de intereses 

económicos, políticos, de clase, nacionales, raciales, etc" 

( 2) • 

(1) - Sánchez Vázquez Adolfo. "La ideología de'la neutralidad 
ideológica' en las ciencias sociales" En INTRODUCCION A 
LA EPISTEMOLOGIA. Ana María Rivadeo F.(comp.) México. 
ENEP ACATLAN. 1983. Pág. 132. 

(2) .- Pereyra Cailos "Ideología_ y Ciencia". EN IDEOLOGIA Y 
CIENCIAS SOCIALES. Mario H. Otero (comp. México liNAM. 
1979. p. 54. 
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En tal sentido, el contenido de lo ideológico está conformado por 

ideas-representaciones, llenas de elementos imaginarios (deseos, 

nostalgias, es.pe_ranzas ••• ) que tienen como funci6n la adaptación 

de los individuos a la realidad (3). Tales ideas-representacio-

nes, se expresan en enunciados (que articulan un discurso) que no 

cuentan con razones suficientes para demostrarse teóricamente pero 

que sin embargo, son aceptados como verdaderos por la sociedad. 

Igualmente, las ideas-representaciones y enunciados están funda-

mentados y formulados respectivamente en intereses sociales es-

pecíficos. 

Ahora bien, si la ideología está constituida --de acuerdo con 

las dos definiciones anteriores-- por ideas-representaciones, in 

tereses, aspiraciones, deseos, etc. y que apuntan hacia intere-

ses de clase y que además articulan un discurso que es aceptado 

como verdadero aún sin estar fundamentado en razones suficientes; 

es lícito ubicar dentro del marco ideológico a las ex.pectativas y 

aspiraciones ocupacionales de un determinado estrato de estudian 

tes que han sido interpelados por el discurso que presenta a la 

educación como un canal de movilidad social (vía un futuro "rnej~ 

ramiE.hto" de rol, status e ingresos) ya que tal movilidad social 

por medio de la educaci6n de los individuos es poco probable de 

realizarse debido a que, corno se anotó en el capítulo anterior, 

los salarios (y por ende el status y el rol) están determinados 

por factores pertenecientes al nivel de la estructura ocupacio-

nal capitalista, más que por los atributos de escolarización 

(3).- Cfr. Harnecker Marta. LOS CONCEPTOS ELEMENTALES DEL MATE 
RIALISMO HISTORICO. México. Siglo XXI. 1983. Pág. 98. 
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{elementos de capital humano) de los individuos. 

Además, las expectativas y aspiraciones ocupacionales son el nú-

cleo sobre el cual g1ran los elementos ideológicos implícitos en 

el discurso que presenta a la educación como canal de movilidad 

social, es decir, son el producto (síntesis) de un proceso de 

inculcación en los individuos de un conjunto de representaciones 

sociales, mi tos, creencias, valores, etc. ,· en torno a la educa-

ci6n. Así, por ejemplo, el discurso tecnopopulista (4) que pr~ 

senta a la educación técnica como "la opción para la gente" 

(la clase trabajadora) que aspira a insertarse dentro del mundo 

del trabajo útil y productivo y que además, supuestamente redi-

túa ingresos econ6micos "favorables", contribuye a reforzar en 

los individuos el mito de que la educación es un canal de movi-

lidad social efectivo. La propaganda del CONALEP refleja en este 

sentido muchos supuestos y enunciados del discurso tecnopopulis 

ta el cual hace referencia al hecho de que debido a los ~delan-

tos tecnológicos y al proceso de modernización y desarróllo del 

país, en el mercado de trabajo se requiere de personal técnico 

que impulse dicho desarrollo ( 4 - b ) • 

(4 ) - Como se ha anotado en el marco teórico, el discurso tec 
nopopulista se define como aquel discurso educativo es= 
tatal que ideológicamente expresa la política de consi
derar a la educación técnica como el canal de movilidad 
social para la clase trabajadora y que además urge en la 
tarea de formar los recursos humanos técnicos que requie 
re el·aparato productivo a fin de impulsar la productivI" 
dad del país. -

( 4 - b ) Ciertamente la Ciencia y la Tecnología son factores fun 
damentales para el desarrollo productivo de toda socie= 
dad y soportes para la emancipación del hombre sobre la 
naturaleza. Pero también es cierto que la tecnología en 
una sociedad capitalista, genera poco empleo debido a que 
tiende hacia una mayor especialización y simplificación 
del proceso del trabajo. 



171 

En base a lo anterior, el discurso propagandístico del CONALEP 

ofrece empleo de manera abierta o velada, fomentando al mismo 

tiempo, la imagen de que _los egresados técnicos obtienen un tra-
- • ~ ¡/ 

bajo seguro y bien remunerado. Ademas, refuerza la circulación 

de otros enunciados dentro de la sociedad, como es el de atribuir 

a la acreditación educativa poderes casi mágicos, capaces de in-

traducir y promover a los individuos en el mercado de trabajo. 

Dé ahí que el CONALEP contribuya al ''culto al certificado" en 

nuestra sociedad, culto que lo convierte en objeto fetichizado 

que será visto como capaz de abrir las puertas de dicho mercado. 

Por lo tanto, en este trabajo consideramos a las expectativas y 

aspiraciones ocupacionales de un determinado estrato de estudian 

tes (de proceso de producción) como elementos pertenecientes en 

su mayoría a lo ideológico, entendiendo este fenómeno como una -

forma de conciencia social deformada y falsa que responde a los 

intereses del Estado ya que éste presenta falsamente a la educaci 

ón técnica como un medio efectivo de acceso a la estructura ocupa 

cional. 

Pero el problema crucial dentro de la cuestión educativa consis 

te en que el esfuerzo del aparato educativo se ve seriamente li 

mitado por la incapacidad del aparato productivo en absorber a 

la mayoría de los egresados de aquel y que no obstante, el Est~ 

do sigue presentando a través del CONALEP al discurso de la movi 

lidad social por medio de la educación técnica, generando y ali 

mentando falsas expectativas y aspiraciones ocupacionales en los 

individuos que son persuadidos por tal discurso. 
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Por lo anterior, se entiende por qué el discurso de la movilidad 

social por medio de la educación se ubica dentro del marco de lo 

_ideológico. Pero, ¿qué se entiende por discurso?. 

Entendemos por discurso a un conjunto de enunciados (encadena-

miento de frases u oraciones) referidos a un determinado tópico 

que se articulan sistemáticamente y que expresan una práctica 

social institucionalizada, remitiendo "no sólo a situaciones y 

roles intersubjetivos en el acto de comunicación, sino también 

y sobre todo a lugares objetivos en la trama de las relaciones 

sociales" (5). 

De manera más específica, "se entiende por discurso toda prácti 

ca enunciativa considerada en función de sus condiciones socia-

les de producción (discursiva), que son fundamentalmente condi-

ciones institucionales, ideológico-culturales e histórico coyun 

turales" (6). De esta manera, por ejemplo, 11 10 que se dice" en 

la sociedad sobre la educación como ~anal de movilidad social, 

está en función de las condiciones sociales de producción (ela-

boraci6ri) de los enunciados / que se sustentan a su vez, en las 

políticas educativas del Estado (condiciones institucionales) , 

en las representaciones sociales, mitos, creencias, etc. (candi 

ciones ideológico-culturales) y en los momentos socioeconómicos 

y políticos en que ha atravesado el país (condiciones histórico e-o 

yunturales) • 

(5) .- Cfr. Gimenez Gilberto. PODER, ESTADO Y DISCURSO. Perspec 
tivas sociológicas y semiológicas del discurso político= 
jurídico. México.UNAM .. 1983. Pág. 124.Ver también sobre 
la polisemia del término 11 discurso 11

: Maingueneau Domenique! 
INTRODUCCION A LOS METODOS DE ANALISIS DEL DISCURSO. Pro
blemas y perspectivas. Buenos Aires, Hachette. 1976. 

(6) .- Giménez Gilberto. Op. Cit. Pág. 124. 
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Por otra parte, el estudio de la ideología como fen6meno, incum 

be también a la psicología social y es dentro de lo ~deologico 

donde se ubican las expectativas y aspiraciones OCUR~cionales 

que se han conformado aquellos estudiantes que han sido interpe-

lados por el discurso ideológico de la movilidad social por me-

dio de la educación técnica. 

El término expectativa ha sido objeto de gran confusi6n y ambi 

guedad dentro de la psicología ~ocial a pesar de su aparente sim 

plicidad, por lo que en este trabajo se le considera como un tér 

mino íntimamente ligado con el de actitud, ya que ambos hacen re 

ferencia a un estado de predisposici6n del individuo (7) . Por 

consiguiente, expectativa se refiere a "la percepci6n de un va-

lor cognitivo y/o afectivo respecto a un fen6meno, cosa o com-

portamiento con el que está relacionado el suj:eto y del cual 

espera ~lgo" (8). 

El término aspiración, por su parte, se refiere a un estado 

ideal de logro o poseci6n del sujeto. De manera específica, 

··.tas aspiracior1es vienen a constituir una forma de mejora
miento del individuo y están integradas tanto p.or las ex
pectativas individuales de éxito y fracaso, así como el 
concepto que se tiene de sí mismo a la luz de las normas 
sociales .•. el 'nivel de aspiración' de una persona consti 
tuye una parte importante de su propia conceptualización,
ya que la representa no sólo como es, sino también, como 
tiene pensado ser. En esta forma las aspiraciones se tradu 
cen en un deseo de mejorar, de acrecentar el propio ser, -
en un constante luchar para super~rse y no permanecer es
table, ya que uno de los deseos humanos más fuertemente 
arraigados es el de fijarse a sí mismo nuevas metas e idea 
les" (9)". 

(7) - Cfr. Korkowsky Helga. UN ESTUDIO EXPLORATORIO DE LAS EXPEC 
TATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE PSICOLOGIA DE LA UNAM EN RELA 
CION A SU CARRERA.Tesis. UNAM.Facultad de Psicología.1975. 

(8) .- Idem. Pág. 38. 
(9) .- Rodríguez Sala de G6mezgil María Luisa y Georgina Ortíz. 

LOS ESTUDIANTES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. Sus aspiraciones 
en materia de trabajo.México.UNAM.1969.Pág. 97. 
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En este trabajo los términos expectativas y aspiraciones ocupa-

cionales se refieren además, a la percepción que tienen los suj~ 

tos de los roles ocupacionales que esperan desempeñar, asi como 

del nivel de puesto que les gustaría idealménte alcanzar tenieQ 

do en cuenta sus posibilidades reales de lograrlo. Es decir, las 

condiciones socioeconómicas en que se encuentran, su origen de 

clase (10). 

(10).- Es oportuno mencionar aquí que algunas ideas y plantea
mientos contenidos en este trabajo fueron retomados de 
una investigac~ón de Adolfo Mir en la Ciudad de Monterrey 
intitulada "Orígenes socioeconómicos, status de la escue
la y aspiraciones y expectativas educativas y ocupaciona 
les de estudiantes de secundaria. "en REVISTA MEXICANA -
DE SOCIOLOGIA. VOl. XXXIV. No. 2- abril-junio. 1972. 
Págs. 169-192. Esta investigación~ fue realizada metodoló 
gicamente con rigurosidad en la que se correlacionan las
var iables indicadas en el título. En nuestro trabajo, 
sin embargo, se pretende más que nada identificar y anali 
zar algunos elementos ideológicos del discurso tecnopopu
lista implícitos en las expectativas y aspiraciones ocu
pacionales de los estudiantes del CONALEP del area indus 
trial en la zona metropolitana. 
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5.2. ASPECTOS METODOLOGICOS 

5.2.1. Planteamiento del problema. 

Identificar y analizar algunos elementos ideológicos implícitos 

en el contenido de las expectativas y aspiraciones ocupacionales 

de los estudiantes de la carrera de proceso de producción indus-

trial del CONALEP. en la zona metropolitana. Y detectar si con-

cuerdan o no con algunas características relevantes sobre el 

acceso al mercado de trabajo. 

5.2w2. Proposiciones guía (hipótesis) (+). 

- La conf iguraci6n de las expectativas y aspiraciones ocupaciona 

les de los estudiantes de la carrera de procesos de producción in 

dustrial del CONALEP en la z0na metropó.litana, son producto de la 

asimilación del d~scurso ideológico que presenta a la educación 

como un canal de movilidad social y en términos de inversión. 

Dichas expectativas y aspiraciones ocupacionales de los estu-

diantes de procesos de producción, no concuerdan con algunas ca 

racterísticas que prevalecen en el mercadode trabajo, ya que pa-

ra ingresar a éste, los empleadores asignan mayor ~mportancia 

a los rasgos no cognoscitivos ·(habilidad social, adaptabilidad, 

disciplina, orientación, comunicabilidad ••• ) de la personalidad 

de los candidatos, más que a sus atributos cognoscitivos y/o de 

escolaridad. 

( +) • - Dado que en el presente ·.trabajo se :prestó mas importancia 
a los aspectos analítico-explicativos, más que a la corre 
lación de variables; se formularon las dos proposiciones
anotadas que sirvieron de guía en el análisis e interpreta 
ción del contenido de las expectativas y aspiraciones. ~ 
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5.2.3. Estrategia de trabajo 

Este trab~jo se llevó a cabo en tres etapas: Se realizó, en primer 

lugar, una encuesta a fin de observar de manera preliminar las ten 

dencias de las respuestas hacia las que apuntaban cada una de las 

20 preguntas de sondeo que se utilizaron en ella. 

En segundo lugar, en base a estas tendencias (porcentajes) arroja-

dos por el cuestionario de esta encuesta, se realizaron 17 entre-

vistas que se hicieron a 17 estudiantes seleccionados de la encues 

ta dicha. 

- ->~ 

En tercer lugar, se transcribieron las argumentaciones de estos es 

tudiantes durante las entrevistas para posteriormente hacer un aná 

lisis de contenido de estas transcripciones. 

A continuación, detallamos estas tres etapas: 

lra. etapa.- Se llevó a cabo una encuesta, aplicando un cuestiona-

rio con 20 preguntas en 4 de los 6 planteles del CONALEP donde se 

imparte la carrera de Procesos de producción Industrial, en la zo-

na metropolitana. (11). Contestaron a dicho cuestionario uri total 

de 779 alumnos que se encontraban en clase en sus respectivos salo 

nes. Es decir, se trató de un muestreo accidental en el que sólo 

respondieron al cuestionario los alumnos presentes en el momento 

tff) ·. ·-El ·meriéioriado c~es tionar Ío aba~có -~ f· dimeris.iones :' ·: i. -··;Educa_: 
ción, ii.- Influencia Familiar y Propagandística y iii.- Tra 
bajo; con 17 preguntas cerradas y tres abiertas en total. Pa 
ra la construcción del mismo, se utilizaron 17 preguntas de
un cuestionario de 24 preguntas abiertas que anteriormente se 
había aplicado a 150 alumnos de las carreras de informática' 
y archivonomía que se imparten en el plantel Gobernación. Los 
cuatro planteles visitados fueron: Aragón, Iztapalapa, Tico
mán e Indios Verdes. (véase el apéndice). 
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en que se visitaron los salones de clase. Dicho número de alumnos 

represent6 casi la mitad (47%) del total de la matrícula de alum--

nos inscritos (1667) en la carrera de Proceos de Producci6n Indus-
- . -

trial del CONALEP en la zona metropolitana en diciembre del primer 

semestre del período 1984-1985. (Véase el apéndice). 

La elecci6n por los alumnos de Procesos de Producci6n Industrial -

en el pres.ente trabajo, estuvo motivada por dos razones: i.- se --

trata de alumnos que estudian una carrera general, menos especiali 

zada, que abarca disciplinas como máquinas-herramientas, manteni--

miento industrial, electricidad, etc., y que por lo mismo, posibi-

litar:{a.. una generalizaci6n de resultados hacia alumnos de otras ca 

rreras afines al área industrial del CONALEP; ii.- Dichos alumnos-

supuestamente son de los "más empleables 11
, es decir, tienen mayo--

res probabilidades de ingresar al mercado de trabajo debido a la -

mayor diversificaci6n (generalidad) de su carrera. 

Después de la aplicaci6n del cuestionario se procBdi6 a procesar -

la informaci6n obtenida con la finalidad de sacar los porcentajes-

de las respuestas a cada una de las preguntas y ver las tendencias 

de las mismas. Los resultados de estas tendencias (porcentajes) -

del cuestionario de la encuesta se encuentran tamb~én en el apéndi 

ce. 

2a. Etapa.- Dado que el objetivo principal del presente trabajo -

consisti6 en identificar y analizar algunos elementos ideol6gicos-

implícitos en el contenifilo de las expectativas y aspiraciones ocu-

pacionales de los estudiantes de Procesos de Producci6n; se lleva-

ron más adelante 17 entrevistas semiestructuradas utilizando las -
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mismas preguntas de la encuesta. De ahí que para seleccionar a 

los 17 estudiantes que se entrevistaron, se efectu6 un muestreo 

intencionado entre el total de cuestionarios .. (77 9) que fueron con-

testados en la encuesta; separando los cuestionarios de los alum--

nos que anotaron que sus padres soll' obreros, dando un total de 1 7 O. 

De éstos se eligieron a 17 sujetos en base a dos criterios: 

i.- que fueran del sexo masculino_y, ii.- que tuvieran 18 años o-

más. Los 17 sujetos entrevistados representan el 10% del total de 

los hijos de obreros --170-- que contestaron el cuestionario de 

la encuesta. (12) 

En base a lo anterior, se localizó posteriormente a los 17 sujetos 

en sus respectivos domicilios --dato que se les había pedido en el 

cuestionario de la encuesta-- para realizar las entrevistas semies 

tructuradas. 

Como ya se anot6, en el transcurso de las entrevistas semiestructu 

radas se utilizó un formato que contenía las 20 preguntas conteni~ 

das en el cuestionario de la encuesta, caomo preguntas g.uía; aun--

(12). De .antemano se reconoce que dicho porcentaje del 10% es un
tanto arbitrario, sin embargo se trata de sujetos típicos,
es decir, son hijos de obreros (uno de los estratos cuyos -
hijos desembocan generalmente en escuelas que imparten ca-
rreras cortas, terminales y de oficios) Y.que representan -
la mayoría (22%) del total de alumnos que contestaron al -
cuestionario en la encuesta que realizamos. Ver: "Resulta 
dos de la encuesta: ocupación del padre", en el apéndice. 
Por otra parte, y como ya se anotó, el criterio de que. fue-· 
ran del sexo masculino tuvo como raz6n el hecho de que re--

-- presentan la mayoría (73. 75%) del total de alumnos (77 9) -
que contestaron la encuesta. 
Igualmente, el criterio de que· tuvieran 18 años o más, se -
fundament6 en el intento de atenuar en la medida de lo posi 
ble, el 11 factor idealismo 11 de los sujetos. 
Por último, 7 sujetos fueron de So. semestre, 4 de tercero
y 6 de primero. 
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que agrupadas en tres dimensiones: i.- Educaci6n; ii.- Influencia 

Familiar y Propagandística y, iii.- Trabajo. Todas las entrevis--

tas fueron grabadas y .t1:1vieron una duraci6n cada una entre 45 y --

70 minutos. 

3a. Etapa.- Se llev6 a cabo un análisis de contenido de las argu-

mentaciones (transcritas) de las entrevistas. Para lo cual, se --

procedió a agrupar estas argumentaciones, pregunta por pregunta; -

es decir, se hicieron 20 agrupaciones ya que se formularon 20 pre-

guntas. 

Posteriormente se definieron 4 categorías de análisis: i. - Escuela 

(como canal de movilidad social), ii. - Inculcación Ideol6gica, 

iii.- Capital Humano y, iv.- Trabajo; que sirvieron como marco in 

terpretativo en la identificaci6n y análisis de los elementos ideo 

lóg~cos implícitos en el contenid.o de las argumentaciones obteni-

das en las entrevistas. <
13 > 

En el inciso 5.3.2. (análisis de las entrevistas) de este mismo ca 

pftulo, s·e presentan en primer lugar los porcentajes de la encues-

ta mas altos, obtenidos a·e J..as respuestas dadas por los 

(13). Ole Holsti considera que el análisis de contenido es cual-
quie·r técnica "cuyo objetivo consiste en realizar infer.en-
cias con base en la identificación objetiva y sistemática -
de las características de los mensajes". Holsty Ole R. EL
ANALISIS DE CONTENIDO EN LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANI 
DADES, capítulo IV. CNME, UNAM. México, 1970. En otro de -
sus trabajos; este mismo autor afirma conjuntamente con Ro
bert C. North que el análisis de contenido es "un término -
usado para describir una amplia variedad de técnicas de in
vestigación, todas las cuales son recolectadas en forma sis 
temática, se analizan y hacen inferencias de los mensajes.
Ambas decisiones --cuándo usar el análisis de contenido y -
cuál de todas las técnicas adoptar-- se hacen sobre la base 
del problema de investigaci6n." North C. Robert and Holsty
Ole R. CONTENT ANALYSIS, a Hanbook with aplications for 
the study of Inbe-rnational Crisis. North Western University 
Evanston. 1963. pág. 182. 
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t es en los 4 planteles, pregunta por pregunta; y después se pre--

sentan algunos elementos ideol6gicos identificados en el contenido 

de las argumentaciones de las 17 entr~vj_stas, teniendo como mar_co-

' t tt' 1 t í . bl 'd (l 3 -b) --in erpre a ivo as ca egor as previamente esta eci as. 

En el siguiente inciso se establecen y definen las 4 categorías de 

análisis. 

(13-b).Originalmente en este trabajo se pens6 llevar a cabo un aná 
lisis del discurso de las exp~ctativas y aspiraciones ocu
pacionales. Sin embargo, esta técnica es más complicada -
que el análisis de contenido, pues supone incursionar en -
otras disciplinas como por ejemplo: la retórica, la linguís 
tica, 16gica, semiótica, pragmática, etc. Por lo tanto, -= 
tuvimos que ser más modestos en nuestros objetivos inicia-
les. 
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5.3. EL ANALISIS 

5.3.1. Establecimiento y definición de 4 categorías de análisis. 

- - ~ 

Antes del análisis de las entrevistas, a continuaci6n se estable--

cen y definen 4 categorías de análisis que nos sirvan para identi-

ficar posteriormente algunos elementos ideológicos implícitos en -

el contenido de las respuestas de los estudiantes durante las en--

trevistas. Las categorías sintetizan 4 de los principales puntos

abordados en el marco teórico. 

--ESCUELA (como canal de movilidad social). 

La Escuela, lejos de ser percibida como un aparato que cumple obje. 
tivos prioritarios de control y dominaci6n social por medio de la:: 
persuación, y. que contribuye a reproducir las relaciones sociales
de producción en una formaci6n social dada; aparece ideol6gicfüuen
te en primera instancia, como un ente natural, inherente a toda so 
ciedad. 

En tal sentido, no es po,sible concebir una sociedad que no transmi
ta su Saber, su producto cultural a las generaciones sucesoras - -
pues de lo .contrario se percibir.la como una sociedad estancada y de 
sintegrada ya que la institución escolar es percibida como necesi= 
dad para la sociedad misma. 

Anexa a su naturalidad la Escuela también presenta otra de sus fa
cetas mitológicas: su neutralidad (yautonomíaj en relación a toda
pretensi6n de dominación social. En este sentido, la Escuela es -
neutral porque se haya asociada a la Ciencia y la Cultura, las cua 
les son "desinteresadas 11 y deben ser distribuidas lo más equitati= 
vamente posible a toda la sociedad ya.que son patrimonios de la -
Humanidad. Por lo tanto, la Escuela no conoce de distinciones so
ciales pues es justa y democrática, es un medio que distribuye un
bien social del que todos tienen derecho. 

El derecho a la Escuela --el acceso a ella-~ no solamente denota -
el derecho al Saber, sino también el derecho al trabajo y la opor
tunidad de ascender socialmente por medio de la educación. Esta -
es la imagen más generalizada --aunque no la más importante-- que
tiene la sociedad de la Escuela. 

De esta manera, antes de ingresar al mundo del trabajo hay que pa
sar por la Escuela ya que ella es la institución que certifica las 
habilidades y capacidades de los individuos. Por consiguiente, la 
Escuela se constituye eri uno de los medios esenciales y legítimos
para la ubicación de los individuos en el esquema de la división -
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social del trabajo. Es decir, es el canal de movilidad social por 
excelencia. (13-c). 

Por lo anterior, destacan tres aspectos ideol6gicos de la Escuela
percibidos en la sociedad: su naturaleza, su neutralidad y su ca
pacidad de promoción . social. Este último aspecto es el que sigue 
prevaleciendo con más fuerza y que además lo convierte en el motor 
que da impulso a la demanda social por educaci6n. 

Por lo tanto, se define a la Escuela corno un aparato ideol6gico -
del Estado que cumple , objetivos de. control y dominación social -
por medio de la persuaci6n e irnposici6n sirnb6lica, y que contribu
ye a reproducir las relaciones sociales de producción; pero que en 
el discurso ·estatal se le presenta corno un canal de movilidad so-
cial y neutral a toda pretensión de dominación o control. 

--INCULCACION IDEOLOGICA. 

Por medio de los aparatos ideológicos (principalmente la Escuela,
la familia y los medios masivos de comunicación) se lleva a cabo -
un proceso de socialización que tiende hacia la integración de los 
individuos a la estructura social. Esta socializaci6n trata de un 
proceso de internalización de normas, valores, representaciones, -
etc., y que de manera subliminal los individuos aceptan, teniendo
la convicción de la vero si.milit ud de esos elementos socializantes, 
es decir, aceptan estos elementos socializantes corno algo natural, 
objetivo, verídico, sin darse cuenta de la imposición simbólica -
de la que son sujetos o expuestos.· 

La EscuEFla en las sociedades contemporáneas s'e constituye en el -
aparato ideol6gico más importante tanto por su duraci6n corno por -
su cobertura, ya que a través de sus normas de comportamiento y -
sus prácticas pedag6gicas, inculca a los individuos los :rasgos ac
titudinales y cognoscitivos necesarios para su integraci6n a su me 
dio social y laboral. La Escuela, disciplina y educa, forma e in
forma por medio de la transmisión de un conjunto de significacio-
nes consideradas como legitimas y universales, ocultando al mismo
tiempo, ·la naturaleza ideológica y clasista de estas significacio
nes. 

La familia, comootro de los aparatos ideol6gicos importantes, re-
fuerza y complementa la socializaci6n dada en la Escuela; y arnbas
consti tuyen un binomio fundamental en la reproducción de las rela
ciones so.ciales de producci6n en una formación sociál dada. La fa
milia, antes de ser una entidad biol6gica, es una entidad sujeta a 

( 13-c). - se entiende por movilidad soeial, el desplazamiento de 
las personas de una ca.f.Ja. social hacia otra (in~er O i_!! 
tra generacional en sentido ascendente)_ o cambio de 
ocupación en los marcos de una capa social dada; y en 
donde la educación juega un payel importante en ese des 
plazamiento o cambio. 
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las determinaciones sociales. En ella se produce la fuerza de tra 
bajo, pero también se inculca una manera de ver el mundo y la so-
ciedad y, por sus relaciones afectivas-emocionales estrechas, los
individuos asimilan con más sensibilidad los patrones actitudina-
les y morales socialmente aceptados. De la misma manera, también
los medios masivos de comÚniqaci6n contribuyen a la reproducci6n -
de significaciónes sociales por medio de la difusi6n de un conjun 
to de opiniones más o menos estructurados que tienden a legitimar
un orden social y a imprimirle una tendencia. 

Por consiguiente, inculcaci6n ideol6gica se entiende como el proce 
so que se realiza por medio de losaparatos ideol6gicos y que tie-= 
nen como objetivo la inculcaci6n de significaciones sociales, que
conforman en los individuos una conciencia social que tiende a in
tegrarlos a la estructura social, desconociendo dichos individuos, 
la naturaleza ideol6gica de esas significaciones sociales. 

--CAPITAL HUMANO 

Gran parte del contenido del discurso oficial acerca de la educa-
ci6n y de la propaganda del Conalep, se encuentran matizadas por -
las tesis principales de la teoría del capital humano. En ella -
sobresale la conceptualizaci6n de la educaci6n como motor del desa 
ril:JOllo so.cioecon6mico. En este sentido, la educación se considera 
como una inversi6n que generará mayor producci6n y riqueza que se
r~n distribuidas lo más equitativamente posible en la sociedad, es 
decir, a través de la distribuci6n y expansi6n de la educaci6n se
contribuirá a romper con las injusticias sociales y econ6micas, be 
nefiando por lo tanto, a los estratos populares. 

Empero, según la teoría del capital humano, no toda inversi6n en -
educaci6n genera mayor producci6n y riqueza, sino s6lo a aquellas
que son productivas y útiles a la sociedad, es decir, las que son
rentables. 

Por lo anterior, la educación técnica se convierte en el tipo de -
inversi6n que tiene más viabilidad productiva y rentabilidad ya -
que se relaciona íntimamevite. con el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas. Además, según se postula, la educaci6n técnica es la -
que más demanda tiene en el mercado de trabajo ya que existe esca
sez de personas con conocimientos tecnológicos. 

En consecuencia, son dos los hechos que refuerzan las tesis sobre
la inversión educativa socialmente útil y rentable: la preocupa-
ci6n por imprimirle un mayor desarrollo a las fuerzas productivas
y, abatir la supuesta escasez de cuadros técnicos. El desarrollo
de las fuerzas productivas, según la teoría del capital humano, es 
el resultado del avance de la tecnología, y este mismo avance, ha
ce necesario la formaci6n de cuadros técnicos capacitados, aptos y 
hábiles. De ahí la necesidad de formar cuadros técnicos y también 
el ,evitar su escasez. Por lo tanto, los gobiernos deberán aumen-
tar la oferta de este tipo de cuadros en el mercado de trabajo, -
apoyando y creando escuelas técnicas que den impulso al desarrollo 
socioecon6mico .. 
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Tal es el contexto soc~olóaico en que se ubica el discurso que pr~ 
senta a la educación técni~a como canal de movilidad social ya que 
dicho discurso la hace aparecer como rentable no sólo para la so-
ciedad sino también para el individuo. Este invierte en su educa
ci6n con la finalidad de obtener mejores garantías de acceso al -
merdado de trabajo y también para procurarse un ingreso que le per 
mita tener un mejor nivel de vida, es decir, la educaci6n técnica
es más rentable para él y es por eso que prefiere invertir en 
ella. 

La teoría del capital humano también supone que la estructura ocu
pacional es homogénea y que todos --o casi todos-- los individuos
escolariz ados van a ser absorbidos por dicha estructura ocupacio-
nal en su puesto correspondiente. Sin embargo, tal homogeneidad -
no existe ya que la estructura ocupacional (entiéndase estruct.una
productiva) es heterogénea debido a que tiene un crecimiento desi
gual en los sectores que la conforman. 

Por lo tanto, se defiene como capital humano aquél discurso ideoló 
gico que presenta a la educación (principalmente técnica) como una 
inversión social e individual, suponiendo una rentabilidád de las
inversiones para ambos. Y que además, hace aparecer a la educa- -
ción técnica como un canal de movilidad social debido a dicha ren
tabilidad. 

--TR.ll~BAJO 

Según la concepción marxista, "el trabajo es un proceso en el que
el hombre realiza, regula y controla mediante su propia acci6n su
intercambio de materias ·con la naturaleza". (14) 

El hombre, considerado como un ser esencialmente social, participa 
dentro de una organizaci6n social determinada en donde el trabajo
des empeña un papel fundamental en su vida ya que a través de él se 
relaciona con la naturaleza y con los demás. 

El trabajo mismo es una actividad eminentemente social, s6lo se da 
con la participación conjunta de los hombres y, en su proceso, se
forma a fin de cuentas todo un conjunto de relaciones sociales, 
así como de las formas de propiedad y distribución de lo que se -
produce. 

También a través del trabajo, el hombre descubre las leyes de los
objetivos naturales hacia los cuales dirige sus esfuerzos, es de-
cir, a través de la ciencia y el arte. 

Sin embargo, en las sociedades donde predominan· las relaciones de
explotación, el trabajo aparece como algo impuesto desde el exte-
rior el hombre, es como una carga pesada y martirio más que una ac 

(14). Blauberg I. V. (Coordinador). DICCIONARIO MARXISTA DE FI
LOSOFIA. México, Ediciones de Cultura Popular, 1984. pág.-
302. 
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tividad que le brinda satisfacciones. Se trata entonces de la ne
gaci6n de la productividad humana, es decir, de la enajenaci6n del 
trabajo del hombre. 

"La enaj enaci6n (o 'extrañamiento' ) , significa, para Marx, que el
hombre no se experimenta a sí mismo corno el factor at:tivo en su -
captación del mundo, sino que el mundo (la natura~eza, los demás -
y él mismo) fYerrnanece ajeno a él. Están por encima y en contra -
suya como obj et.os , aunque pueden ser objetos de su propia crea-
ci6n. La enajenaci6n es esencialmente, experimentar al mundo y a
uno mismo pasiva, receptivamente, como sujeto separado del obje- -
to". (15) 

En las sociedades donde existe la explotaci6n del hombre por el ~
hombre y donde todo es convertido en mercancía. Las relaciones en 
tre los individuos traen aparejados la competencia y la enemistad~ 
expresadas en el individualismo. 

El individualismo reconoce la primacía de la persona sobre la co-
lectividad, intenta demostrar que la naturaleza egoísta del hombre 
es imposible de modificar. De esta manera, el desarrollo de la -
personalidad es regida por intereses estrictamente personales, aj e 
nas a los intereses comunes. (16) -

En el ámbito laboral los individuos participan en una ardua compe
tencia por lograr ocupar un lugar destacado, es decir, se estable
ce unalucha por las ocupaciones a fin de obtener un status y rol -
social. 

En las condiciones del trabajo indmstrial el trabaj1ador se convier 
te en un obrero "parcial" que cumple una función determinada en la 
producción, cuya realizaci6n no requiere el despliegue de grandes-· 
capacidades, convirtiéndose de est·a manera en un "apéndice de la -
máquina". 

Por lo dicho anteriormente, se entiende por trabajo, el proceso -
por medio del cual el hombre transforma a la naturaleza en conjun
ci6n con los demás a fin de satisfacer sus necesidades forrnándose
de esta manera, todo un conjunto de relaciones sociales, tipos de 
propiedad y distribución de lo que se p~oduce. Pero que,~en_las 
sociedades donde existen _relaciones sociales de explotac16n, el 
trabajo se rige por intereses estric.tamente individualistas asu
miendo el carácter de enajenado. 

(15). Fromrn Erich. MARX Y SU CONCEPTO DEL HOMBRE. México, Fondo 
de Cultura Económica. 1971. pág. 55. 

(16) Blauberg. I~V. op. cit. pág. 164. 
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{ + \ 
5.3.2 Análisis de las entrevistas.··· 

5.3.2.1. Dimensión: Educación. 

Análisis de la pregunta 1.- ¿Por qué se inscribió al CONALEP 

y no al CCH, Normal, Prepa o Vocacional?. 

El porcentaje promedio más alto en esta pregunta de la encues 

ta, lo obtiene la opción: "porque imparte carreras cortas" 

con 29.75%. Le sigue la opción: "me gusta la carrera" con 

27.50%. Las respuestas de los hijos de obreros casi siguen -

las mismas tendencias en estas dos opciones (32% y 27% respec 

tivamente). Lo anterior muestra que más del 50% de las res--

puestas a esta pregunta del cuestionario en la encuesta, ten-

dieron a concentrarse en esas dos opciones. (ver el apéndice, 

inciso b). 

Ahora bien, ¿qué significado tiene para los sujetos el hecho-

de que el CONALEP imparte carreras cortas?. 

Sobre las argumentaciones de los sujetos durante las entrevis 

tas, algunos postulados de la teoría del capital humano salen 

a traslucir: los sujetos decidieron ingresar al CONALEP por--

que piensan que las carreras que imparte son rentables, o sea, 

~'van a producir más en el futuro" (sujeto 2). Igualmente, --

(+).-NOTA.- Hacemos la presentación de los resultados agru-
pando, en primer lugar, los porcentajes más altos obte
nidos en cada pregunta de la encuesta (ver el apéndice). 
En segundo lugar, se identifican y .analizan algunos -
elementos ideológicos contenidos en las respuestas de -
los estudiantes durante las entrevistas teniendo en - -
cuenta las 4 categorías anteriormente establecidas y de
finidas. 
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los sujetos ven en el CONALEP una rápida salida a sus aspiracio 

nes de encontrar un empleo bien pagado debido a que "las empr~ 

~as les dan mucha importancia y mayores posibilidades de traba 

jo" ( s-1:n • O bien, las carreras técnicas "tienen mayores ga--

rantías de trabajo". (s-5) ft 

Los sujetos deciden invertir en su educaci6n en el CONALEP por 

que consideran que "imparte carreras cortas y de que no son 

gastos muy elevados, resultan muy baratas en comparaci6n con 

otras escuelas" (s-4). En este sentido, los sujetos deducen 

"que es muy poca la cantidad que piden para la inscripción y 

colegiaturas" (s-1). De ahí que también hayan hecho "sus 

c&lculos de lo que cobraban" (s-3). 

Por otra parte, los sujetos perciben a la educaci6n técnica co 

mo la llave que introduce al mercado de trabajo más fácilmente. 

Es decir, la educación que proporciona el CONALEP es, además 

de corta, empleable,· ya que "(dentro de esta época de crisis) 

ofrece más facilidades de empleo que cualquier otra carrera 

Además, "en las carreras largas, ya es-

tán muchos peleando por los trabajos, en cambio en las carre-

ras que imparte el CONALEP las necesitan más en nuestro 

país". (s-6) 

Según los entrevistados, "se necesitan técnicos para la expor 

taci6n de productos manufacturados" (s-6); de ahí que "un 

técnico es mejor pagado que un profesional" (s-1). Los suj~ 

tos asocian la educación con la posibilidad de mejores garan-

tías de trabajo, es decir, es el canal de movilidad socia¡ 
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ya que, "en cualquier parte se encuentra trabajo'' (s-16) con 

una carrera técnica. 

Por último, las argumentaciones (como sujetos econ6micos, s~ 

gún la teoría del capital humano) no aparecen, sin embargo, 

desvinculadas d~ alusiones a la autocomprensi6n de la clase 

social a la cual se cree pertenecer. Al contrario, los suj~ 

tos también están conscientes de que es su condición de cla-

se la que ha determinado su destino escolar: "como no tene-

mos buena posición econ6mica, la necesidad-me hizo ingresar 

(a una carrera corta)". (s-1) 

Análisis de la pregunta 2.- ¿Por qué motivo seleccionó la 
carrera que está estudiando? 

En esta pregunta de la encuesta, el porcentaje promedio más 

alto correspondió a la opción: "porque hay mucho campo de tr.5!:, 

bajo" con 37%. Le sigue después la opción: !'para contribuir 

al desarrollo de la zona donde vives" con 20.75%. Los hijos 

de obreros casi tienden a responder en igual forma (38% y 

23% respectivamente) en esas opciones. 

Por qué consideran los sujetos que hay mucho trabajo? 

Según las argumentaciones dadas en las entrevistas, porque 

son las características curriculares de la carrera --se apren 

den conocimientos tecnológicos--, las que determinan las po-

sibilidades de encontrar trabajo. Existe una clara convic-

ción de que hay una adecuación entre el tipo de educación que 

se recibe y los perfiles profesionales requeridos en el roer-
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de las escuelas técnicas --según se cree--, encuentran rápido 

acomodo en la industria. De esta manera, los entrevistados 

argumentan que la carrera de procesos de producción, "abarca 

más áreas de trabajo que las demás carreras (que imparte el 

CONALEP) porque es más completa, enseñan más cosas de talle-

res" • ( 9-8) • Igualmente dicen: "es fundamental para toda la 

industria porque es una carrera general" (s-11), es decir, 

"no se relacionan a una sola área de la industria". (s-17). 

Es en la industria --en la producción--, donde hay más posi-

bilidades de acceder al trabajo porque se trata de producir. 

La carrera de procesos de producción, "no es una de las mej2 

res, pero sí más amplia donde se puede ya iniciar al traba-

· hay más trabaJ'o". JO ••• (s_-7). 

Por último cabe mencionar que en la encuesta la opción: "pa 

ra contribuir al desarrollo de la zona donde vives", obtuvo 

un porcentaje promedio relativamente alto (20.75%); pero en 

las entrevistas los sujetos no argumentaron este punto. 

Análisis de la pregunta 3.- ¿Piensa continuar sus estudios 
después de egresar del CONALEP?. 

Tres cuartas partes (75.25%) de los sujetos que respondie-

ron al cuestionario de la encuesta~"si piensan seguir estu-

diando" al egresar del CONALEP. 

De este 75.25%, la mitad (50.75%) afirma que desea seguir 

una carrera relacionada con lo que estudia actualmente. 
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También de éste 75.25%, un 44.75% no se decide aun a qué escue 

la ingresará después de egresar del CONALEP. (Recuérdese que 

son porcentajes promedio). 

Las expectativas de continuar estudios después de egresar del 

CONALEP encuentran su justificaci6n, de acuerdo a las entrevis

~, en el interés por lograr una especialización ya que, "en 

la industria siempre entran nuevas cosas" (s-5). Sin embargo, 

hay estudiantes que señalan la desventaja del corto tiempo de 

estudio (3 años); propia de una institución de nivel medio su 

perior. Es por esto que el sujeto 9 afirma: "no saldría con 

los conocimientos suficientes porque en sí, nadamás nos están 

dando una "embarrada" (de conocimientos)". 

La búsqueda de una escolaridad de mayor nivel, también se ma

nifiesta en el deseo de seguir "superándose", aunque no logran 

los sujetos definir el porqué de la necesidad de esa supera

ción por medio de una escolaridad más alta. El sujeto 10 ex

presa lo siguiente: "quiero superarme más, no me es suficien

te la carrera que llevo/me interesa ser algo más, ser un li

cenciado, un ingeniero o algo así, tener aparte de la carrera 

que llevo, algo más alto." 

Todo lo anterior induce a pensar que los propósitos políticos 

de las autoridades del CONALEP por hacer de ésta una institu

ción de carácter terminal, no se están cumpliendoº Las aspi

raciones de mayores niveles de escolaridad. encuentran su sopoE 

te en las gratificaciones intrínsecas que tiene el conocimien 

to; pero también, en la creencia común de que los niveles más 
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altos de escolaridad tienen más poder de competitividad en el 

J:·ercado de trabajo, aunque esto no lo señalen expresamente los 

::>ujetos. 

Análisis de la pregunta 4.- ¿Qué significa para usted el títu
lo de técnico profesional? 

El porcentaje promedio obtenido en la encuesta para esta pre-

gunta es de 84.50% tan s6lo en dos opciones: "bfisqueda de su-

peraci6n" (57.50~) y "el producto de tu esfuerzo personal" 

(27.00%). Por lo tanto, el título de técnico profesional si~ 

nifica para los sujetos, el producto del mérito personal. Es 

decir, de la dedicaci6n, de los deseos de superaci6n. Las res 

puestas de los hijos de obreros siguen casi las mismas tenden 

cias (58% y 26% respectivamente) en esas dos opciones. 

En lo que respecta a las argumentaciones dadas por los sujetos 

a la presente pregunta durante las entrevistas; éstos recalcan 

la gran signif icancia que tiene el título para la familia y pa 

ra el sujeto mismo. El título "es un orgullo", una satisfac--

ci6n personal y familiar, pero sobre todo, "es lo que se ha ga 

nado uno y representa lo que uno vale" (s-15). o bien, "signi 

fica que sé es algo en la sociedad". (s-8). 

Por otra parte, si bien en la encuesta las respuestas no refl~ 

jan la percepción del "simple papel""que sirve de ingreso al 

mercado de trabajo, en las argumentaciones de los sujetos du-

rante las entrevistas es lo que más sobresale. Ellos expresan: 

"es un documento indispensable que nos va a permitir ingresar 
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a la fábrica" (s-11)¡ "para ir a un trabajo y decir 'aquí 

está mi título', dicen que el título es el que habla no?" 

(s-17); "para conseguir trabajo más rápido, ya no sería uno 

un pasante, aunque sea de técnico conseguiría trabajo."(s-9). 

Análisis de la pregunta 5.- ¿Considera que sus estudios en 
el CONALEP mejorarán su futuro laboral? 

Las expectativas de un futuro mejoramiento laboral tomando 

como base los estudios efectuados en el CONALEP, son muy fa 

vorables: el 91.75% como porcentaje promedio en la encuesta, 

considera que su futuro laboral mejorará "mucho" (52.50%) o 

"regularmente'' ( 39. 25%). Las respuestas de los hijos de obr~ 

ros siguen casi las mismas tendencias en esas dos opciones 

(49% y 41% respectivamente). 

En las eritrevistas algunos sujetos especificaron que la esco 

·laridad obtenida en el CONALEP, "me servirá para pagar estu-

dios superiores" (s-1); o bien, "combinaré el estudio con el 

trabajo.". ( s=13) 

El optimismo en mejorar laboralmente tiene como fundamento 

el hecho de que se estudia una carrera técnica (s-8), (s-9), 

(s-11), (s-15), (s-16); también por el plan de estudios (s-

17); o porque se desempeñará la función de supervisor (s-10). 

En general, existe amplia confianza en la Escuela Técnica 

(CONALEP) para el mejoramiento laboral. El sujeto 2 expre-

sa -claramente este hecho: "yo sí creo en la escuela/en la es 
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cuela nos dan la base, en la industria es prácticamente otra 

escue1a-~o aprendería nuevamente en el trabajo (en la indus-

tria) pero con las bases de la escuela (CONALEP)". 

Análisis de la pregunta 6.- ¿Considera que con la escolari
dad que obtenga al terminar sus estudios en el CONALEP, po
drá obtener un mejor empleo y salario que el de su padre?. 

Esta pregunta fué una de las fundamentales en el presente tra 

bajo, ya que básicamente se trat6 de sondear las aspiraciones 

sobre mayores ingresos y status ocupacional de los sujetos, 

tomando como punto de referencia el que tiene el padre. Es 

decir, se trató por este medio sondear de manera directa la 

percepción que se tiene de la Escuela técnica (CONALEP) como 

canal de movilidad social. 

El 86.25% como porcentaje promedio más alto, respondió en la 

encuesta que sí tendrá mejor empleo y salario que su padre al 

terminar sus estudios en el CONALEP= De este porcentaje, el 

43.25% señala como razón que la ocupación a la que aspira es 

de mayor nivel que la de su padre, mientras que otro 29% mar 

có que porque tendrá más estudios que su padre. 

Las respuestas de los hijos de obreros en esta pregunta del 

cuestionario son ligeramente más altas: el 93% considera que 

sí tendrá mejor empleo y salario que su padre. De este por-

centaje, el 46% consideró que la ocupación a la que aspira 

es de mayor nivel que la de su padre, mientras que el 36% se 
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ñal6 como raz6n el hecho de que tendrá más estudios que su 

padre. 

Lo anterior sugiere que existe una clara percepci6n de la 

Escuela técnica como canal de movilidad social. Las aspira

ciones por tener un mejor empleo y salario que el padre se 

acentúan más en los hijos de obreros. 

Esta afirmaci6n se corrobora en las argumentaciones de los 

sujetos durante las entrevistas; como dice el sujeto 5: "si 

llegara a entrar a trabajar, los conocimientos y las prácti

cas adquiridas me permitirán mi elevaci6n más rápida en el 

nivel jerárquico, tendría más movilidad por los mismos cono 

cimientos que tendré, dentro de la empresa." 

Por otra parte, la búsqueda de una salida hacia mejores ni

veles de vida por medio de la escolaridad técnica tiene su 

origen en la _precaria situación económica en que se vive, 

en las condiciones materiales en que vive la familia del su 

jeto: "mi padre es un obrero y los obreros vienen ganando 

el sueldo mínimo, yo pienso que con la escolaridad que es

toy obteniendo no voy a salir ganando el sueldo mínimo/tam

bién mi deseo es sacar adelante a mi familia ya que con el 

sueldo de mi padre pues prácticamente no nos alcanza."(s-4) 

De hecho se considera que no se saldrá ganando el sueldo mí 

nimo con la escolaridad obtenida en el CONALEP: "mi padre 

ahorita viene ganando el sueldo mínimo y un profesional téc 

nico puede ganar un poco más" (s-1);· "por su falta de prep.§!_ 
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ración a los obreros se les paga poco y trabajan mucho/ su 

falta de preparación y les urge trabajar en lo que haya,ento~ 

ces les pagan barato." (s-3). 

El hecho de no tener estudios trae como consecuencia ser obre 

ro o albañil (s-7), por eso, los estudios del CONALEP por ser 

de tipo industrial brindan "mejores oportunidades de empleo" 

(s-13). Además, los estudios en el CONALEP no sólo evitan ser 

obreros, sino también implican de facto ser supervisor: "mi 

papá es obrero y yo voy a ser supervisor y no es lo mismo"(s-8); 

"mi futuro trabajo y el de él (su padre) son trabajos muy di"."" 

ferentes, el trabajo qé él es rutinario, siempre lo mismo lo 

mismo y uno tiene que expresar ideas y todon (s-9). 

Análisis de la preaunta 6-be- ¿Qué opinión tiene acerca de 
que la educaci6n t cnica se difunda en nuestro país?. 

Esta pregunta se incluyó como extra en el transcurso de las 

entrevistas con la finalidad de tener mayor claridad acerca 

de la manera en que perciben los sujetos los efectos de la di 

fusión del discurso tecnopopuliita. Por lo tanto, esta pre-

gunta no fué incluida en el cuestionario de la encuesta. 

Al igual que en la pregunta 1, destacan por su frecuencia, 

algunos enunciados típicos de la teoría del capital humano, 

como son los que se refieren a los hechos de que la educación 

técnica es fundamental para el desarrollo socioeconómico del 

país; que hacen falta técnicos competentes para impulsar y d~ 

sarrollar la tecnología; que es necesario contar con una tec 
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·nología propia y no depender del extranjero; que es necesario 
. 

fomentar los conocimientos productivos, útiles e industriales; 

que es necesario aumentar y mejorar la producción ••• (casi to-

dos los sujetos manifiestan explícitamente lo anterior). 

Por otra parte, también sale a traslucir el señalamiento del 

desequilibrio existente entre prof esionistas y técnicos en el 

mercado de trabajo. De ahí _que sea nece~aria la difusión de 

la educación-técnica. Según ~os entrevistados, "más que nada 

para la nivelación entre té6nicos y profesionistas'' (s-7). 

Igualmente, "a nivel superior hay más ingenieros y licenciados 

que técnicos" {s-17); o bien, "ya est&n 'choteadas' las carre-

ras de licenciados, ingenieros, etc., y lo que necesita el 

país es tecnología". (s-15). 

De tal manera, la percepción que tienen los sujetos de la em-

pleabilidad de los técnicos en el mercado de trabajo, es la si 

guientel "los técnicos se contratan más porque un ingeniero 

ahorita, es el que está haciendo el trabajo de un técnico~" 

(s-8). Es decir, "es más amplia la bolsa de trabajo para el 

técnico porque hay pocos y se necesitan muchos para produ-

cir. " ( s-5) • 

Además, aparece un acentuado nacionalismo y una mitificación 

de la educación técnica como motor del desarrollo socioeconó 

mico. Es decir, es necesario "que haya técnicos especializa 

dos para sacar adelante al país~ para tener una tecnología 

propia" (s-1); "se elevaría un poco más el país y seríamos 
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un país industrializado" (s-5); la educación técnica "es la 

base para el desarrollo de nuestro país/la tecnología es lo 

que ayudaría a México a tener un poco más de lo que tiene:"(s-4). 

5.3.2.2 Dimensión: Influencia familiar y propagandística. 

Análisis de la pregunta 7.- ¿De qué manera influyó su familia 
(padres, hermanos o parientes) en su decisión de entrar al 
CONALEP?. 

En la encuesta, básicamente son dos las opciones en que se 

agrupan las respuestas que reflejan la manera en que influyó 

la familia en la decisión de los sujetos a entrar al CONALEP: 

:;porque es una escuela que imparte carreras cortas" con 3 8 % y, 

"porque hay mucho trabajo" con 27.50%. Los hijos de obreros 

casi tienden a responder en la misma forma en esas opciones 

con 42% y 28% respectivamente. 

F.·1 las entrevistas, estas opciones desafortunadamente no pu-

dieron ser argumentadas por los sujetos ya que éstos creyeron 

que se les estaba cuestiónando su grado de dependencia fami= 

liar. Es por esto que en la mayoría de las argumentaciones 

durante las entrevistas, los sujetos manifestaron actitudes 

defensivas, expresando ser independientes con respecto a su 

familia. 

Sin embargo, algunos sujetos pusieron en evidencia de mane-

ra indirecta el hecho de que es su condición de clase lo que 

determinó el tipo de educación por el que han optado. Según 
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palabras de algunos de ellos: "tambi~n fué el asunto econ6mi 

·ur:J (de ingresar al CONALEP) porque los recursos a veces nos 

···fallan, y en el CONALEP nomás son tres años y con respectó-Ji 

lo económico ya vamos a gastar menos de dinero" (s-11); "mis 

papás me decían que había carreras cortas y me convenía por 

lo baratas" (s-10); "mi hermano me dijo que era una buena ca 

rrera corta y que había mucho campo de trabajo" ·· ( s-13) ; 

"ellos (~us hermanos) decían que es una carrera corta y que 

en poco ti_empo yo iba a poder -trabajar" (s-16); "le platiqué 

a mi mamá de esta escuela (CONALEP) y me dijo más que nada, 

que no cobraban tanto y que era una carr~ra corta/ella me di 

jo qué estudiar y en qu~ escuela" (s-7); "lo que me conven

ció de él (su tío) era de que son carreras cortas y baratas 

y el gobierno actualmente les está dando gran apoyo a este 

tipo de carreras." (s-4). 

Todo lo anterior refleja la existencia de una serie de ele

mentos discursivos que manejan los sujetos sobre lo económi

co y poca duráción de las carreras que imparte el CONALEP, y 

que tiene como trasfondo, la condición económica precaria 

de sus familias. En este sentido los familiares de los suj~ 

tos también les inculcan una manera de percibir la educación 

técnica que proporciona el CONALEP: que imparte carreras 

cortas y con gran capacidad de introducir al mercado de tra

bajo. ~sta es la razón principal de la eficacia del discur

so tecnopopulista del CONALEP; discurso que se reproduce a 

través de un proceso de inculcación ideológica que se lleva 
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a cabo también en la familia. 

Análisis de la pregunta 8.- Según sus padres. ¿Cuál es la fun

ción principal de las escuelas?. 

Esta pregunta pretendió sondear indirectamente la manera en 

que los padres de los sujetos perciben a la Escuela y cuál es 

su función principal. Es decir, cuál es el papel que cumple 

corno institución en la sociedad. El 61.75% anotó en la encues 

ta que sus padres piensan que la función principal de la Escue 

la es "preparar para el trabajo"; el 17.25% "inculcar respon

sabilidad"; mientras que sólo un 14.25% "transmitir conoci

mientos". Las respuestas de los hijo~ de obreros casi siguen 

las mismas tendencias en esas opciones (65%, 15% y 14% respec

tivamente). 

En las entrevistas las argumentaciones de los sujetos son di

versas, aunque se llega a asociar al CONALEP como el prototipo 

de la escuela técnica, y ésta a su vez, como el medio más rá-, 

pido de conseguir trabajo. El sujeto 13 afirma, "estudiando 

en el CONALEP hay más probabilidades de trabajar a que me me

tiera a otras diferentes (a CONALEP)!'~ O bien, como el suje

to 10 expresa: "la finalidad es que uno se mejore por medio de 

los estudios para tener un nivel más alto de vida, para ser 

uno más que un obrero y tener un ·puesto mejor pagado." 

Por lo tanto, la Escuela tiene como función social principal 

(para los padres), preparar para el trabajo e inculcar respon-
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sabilidad. Esta manera de ver se refleja también en la per-

cepci6n social de los sujetos. 

Análisis de la pregunta 9.- ¿Qué piensa su familia sobre el 
CONALEP? .. 

En esta pregunta se pretendi6 sondear de manera específica, 

algunas opiniones de los familiares (padres, hermanos o pa-

rientes) de los sujetos .sobre el CONALEP con la finalidad de 

explorar algunos enunciados del tecnopopulismo que se mane-

jan en el entorno familiar. 

En la encuesta, el 85.25% como porcentaje promedio, señal6 

que,sus familiares piensan que el CONALEP es "buena escuela"; 

entendiendo por esto que "imparte carreras cortas", "buen sis 

tema de enseñanza y plan de estudios", "hay mucho campo de 

trabajo", "hay mucho futuro para el técnico", "hacen falta 
--

técnicos", "se prepara para elli trabajó", etc. (vAanse los ar 

gumentos y valores absolutos en el apéndice). 

En las entrevistas, uno de los sujetos argumentó: "piensan 

(sus padres) que es corto tiempo de estudio/que es una escue 

la profesional donde dan mejor y mayor conocimiento al alumno 

para ingresar a la industria, que se prepara a la gente a tra 

,bajar." (s-11). 

En general, existen opiniones muy favorables por parte de la 

familia hacia el CONALEP, opiniones que reflejan algunos enun 

-ciados del discurso tecnopopulista; mismo que es in.culeado tam -,,... 

bién en la familia. 
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Análisis de la pregunta 10.~ ¿Para sus padres qué significa la 
educaci6n?. 

En la encuesta, esta pregunta fué form~lada abiertamente a fin 
- . " 

de que los sujetos respondieran sin ninguna restricci6n y de-

tectar de esta manera, algunos enunciados más frecuentes en 

torno a la educaci6n que según ellos, tienen sus padres. 

En tal sentido, la educación~rincipalmente representa para 

los padres de los sujetos, "un medio que contribuye a la supe-

raci6n y realizaci6n personal". Una cuarta parte (25~75%) de 

los sujetos que respondieron a la encuesta, señalaron lo ante 

rior. Los hijos de obreros tienden también a responder en la 

misma forma (25%). 

La manera en que se distribuyeron los otros enunciados surgi-

dos en la encuesta fué la siguiente: "prepara para la vida" 

(12.75%); "ser alguien en la vida" (5.25%); "prepara para te 

ner responsabilidades" (4.50%); "ser mejor que los padres" 

(4.50%); "ayuda a tener un trabajo" (4.25%); "es una heren-

cia para los hijos" (2.50%); entre otras. 

Lo anterior refleja algunos elementos constitutivos de la. re 

presentación de la educación, misma que ve en ella un medio 

para el "desarrollo personal", elemento clave del individua-

lismo. En este sentido, es conceptualizado que la mera adqui 

sición de la educación, transforma a los individuos en seres 

virtuosos y productivos, a "ser alguien en la vida,. 

Durante las entrevistas, los sujetos argumentan además, que 
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sus padres piensan que la educaci6n es lo mejor que se puede 

dejar a los hijos: "es una herencia que nos pueden dejar (los 

padres) a nosotró~ nos convendria más que nos dejaran educa 

ci6n·a que nos dejaran cosas materiales." (s-6). Otro suje-

to afirma: "nos.dicen (los padres) que estudiemos para no an 

dar sufriendo y nos están dando carrera para tener un mejor 

futuro~" (s-8). 

Lo anterior ilustra los elementos principales de la represe~ 

tación social de la educación que tienen los padres de los 

sujetos --todos de extracción obrera--, mismos que se mane-

jan e inculcan en el entorno familiar. 

Análisis de la pregunta 11.- ¿Qué es lo que más le llamó la 
atención sobre el contenido de la publicidad del CONALEP 
en la T.V., radio y las promociones?. 

En esta pregunta, la opción: "los técnicos son un enlace eE:_ 
--

tre los directivos y trabajadores" es ·1a que mayor porcenta 

je alcanzó (42.75%). Le sigue la opción: "hay trabajo para 

los técnicos" con 28.50% y enseguida, "hay carreras cortas" 

con 15.50%. 

Como se logra ver, en esas tres opciones es donde se caneen 

tra el 86.75% de las respuestas a la encuesta. Las respue~ 

tas de los hijos de obreros por su parte, siguen tendencias 

similares aunque en la opción "los técnicos profesionales 

son un enlace entre los directivos y trabajadores" sube el 

porcentaje ligeramente (48%). 
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Lo anterior significa que la promesa del discurso propagan-

dístico del CONALEP de que hay amplio campo de trabajo para 

los técnicos de esa- ~nstitución y que al egresar de la misma 

se desempeñará un rol de mando intermedio dentro del proceso 

de producción, es el elemento que más influyó en los sujetos. 

Además, la posibilidad de insertarse dentro del trabajo in-

dustrial en poco tiempo cursando una carrera técnica corta 

en el CONALEP parece ser el elemento complementario en la 

conformación de las expectativas y aspiraciones ocupaciona-

les de los estudiantes. 

En tal sentido, los sujetos argumentaron durante las entre-

vistas: "(decían) que el profesional técnico no iba a estar 

sin trabajo, que hay bastante" (s-1)¡ "en las proyecciones 

venía ahí que los trabajadores estaban laborando y que el 

CONALEP iba a ser tal y que después había mucho campo de tra 

bajo." (s-2); 11 (me llamó la atención) cuando están pasando y 

checando las instalaciones, cuando están supervisando al peE 

sonal .. 11 (s-3); "México necesita superarse tecnológicamente y 

el CONALEP ofrece carreras cortas, eso_fué lo que mas mella 

mó la atención." (s-4). El sujeto 10 es más explícito: "(de 

cían que el CONALEP) ofrece carreras técnicas en poco tiempo 

y se sale como supervisor también en poco tiempo, sería uno 

más que un obrero/las carreras técnicas son niveles interme 

dios/que tiene vinculación con el trabajo/uno interviene di 
/ 

rectamente en la empresa o sea, yo estoy viendo que la pro-

ducción salga bien. 11 
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La creencia de que se participará casi directamente en la pro 

ducción desempeñando una actividad de supervisión-planeación, 

es clara: los sujetos consideran que serán el enlace, el me

dio de comunicación entre los dueños de la producción y los 

trabajadores manuales. 

Por otra parte, casi todos los sujetos manifestaron en las 

entrevistas, que las promociones que llevaron a sus escuelas 

(secundarias) fueron de más influencia para ellos y los ele-

mentos que más les llamó la atención fueron de que "saliendo 

del CONALEP se nos iba a conseguir trabajo/ que la carrera 

es corta y además amplia en su ramo, principalmente se aden

traba mucho a la industria y al control de calidad." (s-5). 

No obstante, también la T.V. influyó: "me interesó todo lo 

que dijeron en la T.V./ que del CONALEP salen profesionales 

técnicos en poco tiempo/ también que hay un buen ambiente es 

tudiantil/que no había mucho_ relajo como en otras escuelas, 

que uno podía estudiar tranquilo sin ·interrupciones por 

otros motivos como matar clase, porrismo, que hay discipli

na." (s-16.). 

Lo anterior ilustra algunos elementos del discurso tecnopopu 

lista que :han sido esgrimidos para reclutar al estudian

tado, y tambiéen la eficacia del discurso mismo en su proceso 

de inculcación masiva. 
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5.3.2.3 Dimensi6n: Trabajo 

Análisis de la pregunta 12.- ¿Qué representa para usted el 
tener que trabajar?. 

Esta pregunta pretendi6 básicamente sondear la manera en que 

los sujetos se representan el trabajo. En la encuesta, el 

porcentaje promedio más alto correspondi6 a la opci6n: "desa 

rrollo personal" con 34.50%¡ en segundo lugar, a la opci6n: 

"responsabilidad" con 25% y, en tercer lugar: "ayuda a la f~ 

milia" con 22.25%. Para los hijos de obreros, "desarrollo 

personal" alcanz6 un porcentaje de 33% pero "ayuda a la fami 

lia" sube a 32%. Lo cual refleja la gran necesidad que tie-

nen estos sujetos por trabajar y con esta medida ayudar a la 

familia. 

Durante las entrevistas, casi todos los sujetos argumentaron 

también la necesidad de ayudar a la familia. En consecuen-

cia, las aspiraci9nes por acceder al trabajo están fuertemen 

te motivadas por las condiciones econ6micas precarias en que 

se encuentran los sujetos; teniendo al mismo tiempo, la pers 

pectiva de encontrar un desarrollo a su personalidad. 

Análisis de la pregunta 13.- ¿Qué cualidad o virtud princi
pal debe de reunir un profesional técnico para el ~f iciente 
desempeño de sus funciones?. 

Esta pregunta trata de detectar las expectativas que tienen 

los sujetos acerca de cual es el atributo principal que de

be de tener un técnico para su eficiente desempeño en el pro 
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ceso de trabajo. Los atributos cognoscitivos son para ellos más 

importantes, ya que en la encuesta el porcentaje promedio más alto 

fu~ de 51.50% para la opción "preparación académica", mientras que 

para los atributos no cognoscitivos el porcentaje se distribuye e~ 

tre 4 opciones (vocación, ganas de trabajar, disciplina y constan

cia) con 48.50%. En las respuestas de los hijos de obreros se lo

gra percibir mejor esta tendencia en donde el 60% considera que: 

"la preparación académica" es el atributo principal, mientras que 

el 40% restante se distribuye entre las cuatro opciones mencionadas. 

En las entrevistas, los sujetos asignan mayor importancia a los co 

nacimientos. Son sólo tres los sujetos que hacen referencia a la 

práctica o experiencia como atributo principal (s-1), (s-2) y (s-11). 

Es decir, el desempeño eficiente de alguna ocupación depende del ca 

pital humano que el individuo ha adquirido en la Escuela más que la 

experiencia adquirida en el lugar de trabajo. Sin embargo, también 

existen excepciones: el sujeto 2 pone de relieve la importancia de 

·1os aspectos no cognoscitivos de la personalidad para el desarrollo 

eficiente de alguna ocupación, al expresar: "también debe de tener 

(el profesional técnico} una personalidad adecuada pues si aspiro a 

ser capataz de hombres debo de tener una presentación aceptable ••• 

uno tiene que reflejar una capacidad aceptable para no ser un bufón 

(ante los demás), debe también uno madurar; en esos puestos debe 

uno meterse a materias como relaciones humanas." El sujeto 3 más o 

menos expresa lo mismo: "necesita (el técnico profesional) estar 

bien capacitado, que tenga relaciones humanas con los obreros y los 

jefes superiores ••• que tenga buenas relaciones humanas con las peE 

sanas que va a tratar porque si no hay buenas relaciones humanas 
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no se va a lograr lo que se propone uno". Por su parte el sujeto 

8 dice: "lo que más necesita el técnico, el supervisor, es saber ex 

presarse, el saber entender, tener facilidad de palabra y sobrell~ 

var a su personal, tanto al patrón como a sus subordinados/ también 

a ser un buen líder, más o menos/ él es el que va a resolver los 

problemas de los subordinados y resolverlos.u 

A pesar de todo, los conocimientos son lq principal, es decir, 

"los conocimientos y la personalidad son importantes, pero la ba-

lanza se inclina más por los conocimientos." (s-2) 

Análisis de la pregunta 14.- ¿En qué tipo de empresa piensa traba
jar al terminar la carrera?. 

Esta pregunta buscó sondear las expectativas sobre el tipo de 

empresa a la cual desean entrar los sujetos. Aunque el 57.25% 

respondió no saber a qué tipo de empresa entraría a trabajar, 

un 21.25% piensa trabajar en empresa privada y un 19.50% en 

empresa estatal (recuérdese que son porcentajes promedios). 

En las respuestas de los hijos de obreros las tendencias son 

inversas: 64% no sabe a que empresa ingresar a trabajar; 21% 

piensa trabajar en empresa estatal y 15% en iniciativa privada. 

Es decir, los hijos de obreros tienden a creer que entrarán a 

trabajar principalmente en el gobierno, más que en la iniciati 

va privada .. 

En base a estas tendencias, ¿por qué piensan los hijos de obre-

ros entrar a alguna empresa de gobierno?. Estas son. a.lguna.s él,e 

las argumentaciones ~adas en las entr-evistas: 
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nMe gustarfa entrar a una empresa estatal porque hay más posi 

bilidades de desarrollo" (s-3); "mis deseos son de trabajar 

en una empresa estatal_porque pienso que ahí dan más facilida 

des a uno y en una empresa privada como que está uno más res-

tringido, se tiene uno que basar a lo que dice el patr6n, no 

tiene uno forma de desarrollar los conocimientos." (s-4); 

"trabajar en una empresa de gobierno, tienen muchas prestacig_ 

nes, más apoyo que en la iniciativa privada, éstos tratan de 

hacerse más ricos y explotar -a los trabajadores, están priva-

dos de ciertos derechos a comparación con los del gobierno" 

(s-6); "sería del gobierno/en la iniciativa privada habría más 

problemas/por ejemplo en la forma de pago al trabajador." (s~ 

15); "sería del gobierno porque pienso que es mejor el sueldo 

y el trato." (s-16). 

En general, a pesar de que la mayoría de los sujetos no sabe 

a que empresa ingresaría a trabajar, ·existe la tendencia a __ 

creer que hay más posibilidades de ingresar a las empresas 

del gobierno, sobre todo los hijos de obreros. 

Análisis de la pregunta 15.- ¿Cuáles son las funciones que 
considera va a desempeñar como técnico profesional?. 

Las expectativas que tienen los sujetos sobre el tipo de fun 

ciones que desempeñarán son: i.- de supervisión (59.25%) y 

ii.- de técnico (31.25%). Las expectativas de los hijos de 

obreros son un poco más altas con respecto a supervisión ya 

que el 67% así lo considera. 
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En las argwüentaciones durante las entrevistas, los sujetos 

tienden a creer que_supervisarán ~ personal más que al proce

so de producción. Es decir, "la supervisión consiste en saber 

mandar a los subordinados/lo que siempre dicen en un trabajo 

de supervisor, le van a dar algún nú_mero determinado de gente 

a su cargo y sobre la misma gente supervisar a la producción." 

(s-8); "supervisar al personal, checar la maquinaria, que sal 

ga bien la producción, ensefiar a los trab~jadores." (s-9); 

"ver que est~n controlados los obreros, si tienen una relación 

amigable con su supervisor/principalmente la supervisión de 

la producción, que salga con calidad el trabajo." (s-14); "co 

mo inspector de cierto grupo de trabajadores, como interpreta 

dor de planos" (s-15); "consiste en ver el proceso del traba

jo y la supervisión de los trabajadores y ver como van hacien

do su producto, y si va mal, decirles" (s-16); "nos han come_!! 

tado los maestros que en control de calidad, seguridad indus

trial y también instrucción para los ~rabajadores" (s-6). 

Sin embargo, algunos sujetos son más realistas al argumentar: 

"en la Escuela nos estamos capacitando para supervisores, pa 

ra mandar gente, para capataces de hombres, pero para serlo 

hay que ir poco a poco/ en las escuelas superiores (Universi

dad, Politécnico) usted sale más capacitado y sí podría ser 

usted supervisor, pero con los estudios del CONALEP no ••• en 

la carrera supervisaría al proceso de producción, paso por pa 

so, o sea no meterme mucho con los obreros, sería abocarme a 

la línea del producto, porque un supervisor es una persona ca 
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lificada, con influencias, es algo superior" (s-2). Otro su-

j~to dice: "la supervisión consiste en la actividad de obser 

var constantemente el proceso del trabajo e ir realizando el 

trabajo como está estipulado, o {supervisar) el sistema que 

esté realizando el trabajo, y estar dando constantémente órde 

nes de como deben de hacer los trabajos y ver que salgan con 

la máxima calidad/ ésta es la supervisión, la otra es la orga 

nizaci6n de las empresas y el proceso de producción" •. { s-4) 

En general, existe la tendencia en los sujetos a creer que 

desarrollarán la función de supervisar al personal más que a 

intervenir directamente (manualmente) en el proceso de produc 

ción. Es decir, sus expectativas se orientan más al trabajo 

de tipo intelectual-administrativo más que al trabajo manual-

directo. 

Análisis de la pregunta 16.- ¿Qué nivel de puesto espera ocu
par después de ~erminar sus estudios en el CONALEP?. 

Esta pregunta complementa la anterior ya que trata de detec-

tar el nivel de puesto que aspira el sujeto alcanzar después 

de egresar del CONALEP. El 35.75% anotó que desea ser supeE_ 

visor, 33.50% técnico y, el 14.5b% no sabe. (porcentaj~s pro-

medio • Sólo un 11% desea ser auxiliar técnico u ·obrero ca-

lificado) (6% y 5% respectivamente). Las respuestas de los 

hijos de obreros siguen las mismas tendencias. 

En las entrevistas, los sujetos generalmente argumentaron 
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que desean ser supervisores o técnicos. El sujeto 6 afirma: 

"como técnico sería un supervisor/mi actividad sería la ins-

trucci6n, el adiestramiento/sería un_ técnico en control de 

calidad pero no sé que me pondrían a hacer". La posibilidad 

de que un técnico fuera un obrero, o un obrero calificado es 

casi nula ya que "para lo que se estudia es para supervisor" 

(s-5). El sujeto 4 enfatiza: "como estamos enmedio del obre 

ro y del ingeniero, ¿quién es el que realiza los trabajos?, 

pues el obrero: el técnico nadamás va a estar como quien di-

ce ordenando y ver que la producción salga como se desea." 

En general, a pesar de que algunos sujetos argumentaron que 

podrían ser obreros saliendo del CONALEP (s-2 y s-7), existe 

la tendencia a creer que se llegará a ser técnico-supervisor 

más que técnico-obrero ya que "supervisamos principalmente 

a los obreros/no vamos a tener relación con los directivos/ 

vamos a ver si su trabajo (de los obreros) es bueno o malo/ 

que saquen buena producción" (s-1). Un técnico podría ser 

un supervisor pero no un obrero. 

Análisis de la pregunta 17.- ¿Considera que en la zona me
tropolitana hay posibilidades de trabajo para la carrera 
que está estudiando? 

¿Cuáles son las expectativas de los sujetos sobre las posibi 

lidades de trabajo que hay en la zona metropolitana?. El 

36.75% respondió en la encuesta que "regulares", el 27% que 

"muchas" y, el 20% "lo ignora" (porcentajes promedio). En · 
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las respuestas de los hijos de obreros la opci6n "regulares" 

alcanza un 40%. 

Al .p'réguntárseles el porqué de sus respuestas anotan: Muchas: 

"porque saldré preparado para trabajar", "progresaré con una 

carrera técnica", "sabré más", tendré más oportunidades de 

trabajar", entre otras. (ver apéndice). 

Regulares: "por el corto tiempo de preparación", "saldré pre

parado para trabajar'', "seguir~ estudiando", "sabré mAs", en

tre otras. 

Sólo un 15% respondi6 que ~hay pocas posibilidades de traba

jo". Entre las razones que se anotaron sobre este punto de 

vista están las siguientes: "es carrera corta, especializa

da", "por la enseñanza deficiente", "hay poca demanda de 

técnicos", "seré obrero calificado", etc. 

Por lo que respecta a las .entrevistas, también los sujetos 

reflejan un optimismo acerca de las posibilidades que hay de 

trabajo en la zona metropolitana. El argumento del sujeto 9 

es significativo: "donde exista una empresa, hay trabajo, 

porque en ella existe un proceso de producción/ donde hay~ 

trabajo debe haber una vigilancia/ en cualquier parte del 

país hay trabajo". Por su parte el sujeto 4 dice: "en l~ zo 

na metropolitana es donde están la mayoría de empresas". 

Por último, la creencia de que existe un gran campo de tra

bajo para el técnico, no sólo ha sido promovido por la propa 
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ganda del CONALEP, sino también al interior de la Escuela mis 

ma: "en la dirección (de la escuela) pegan tarjetitas de la 

bolsa de .tx:abajo/yo me doy cuenta de que sí hay trabajo". 

(s-11). 

Análisis de la pregunta 18.- Si fuera el encargado de sele~ 
~cionar personal en una fábrica, ¿cuál sería el requisito 
principal al que pediría a los aspirantes a técnicos para que 
ingresaran a dicha fábrica? 

Esta pregunta tuvo como objetivo sondear en los sujetos las 

expectativas que t~enen acerca de cual es el requisito prig 

cipal que, según ellos, debe de cumplir el técnico para su 

ingreso al mercado de trabajo. 

El porcentaje promedio más alto fué de 52.75% que correspog 

de a la opción "conocimientos"; le sigue "experiencia" con 

17% y después, "ganas de trabajar" con 15.25%. Las respue~ 

tas de los hijos de obreros siguen tendencias ~imilares en 

esas opciones. 

Durante las entrevistas, destacan las argumentaciones que 

prestan más importancia por.parte de los sujetos a "los co-

nocimientos" (prácticos o teóricos). Las razones son diver 

sas, entre las cuales destacan las siguientes: "un empleado 

que lleva conocimientos aunque no tenga práctica yo lo pre-

feriría porque me estoy fijando metas hacia el futuro ••• es 

menos tiempo que requiere el que tiene conocimientos para 

adaptarse a la empresa; el que tiene práctica sólo la tiene 
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en una rama, en un empleo y el que tiene conocimientos como 

nosotros (los de procesos de producción) es más general, el 

conocimiento es más amplio ••• uno con conocimientos va a desa 

rrollarse mejor que uno que entró sólo con experiencia; con 

el tiempo va a estar más arriba el que lleva conocimientos, 

" claro que, el que tiene experiencia al principio va a estar 

adelante, pero después no. (s-4). 

Este sujeto 'alude tácitam-ente a uno de los supuestos princi-

pales de la teoría del capital humano: la mayor rentabilidad 

que significan para la empresa los individuos escolarizados 

(con conocimientos adquiridos en la escuela), debido a su roa 

yor rapidez de adaptación dentro de la empresa. Es decir, 

la capacitación de éstos es menos costosa porque los conoci-

mientas académicos que tienen les facilita "integrarse en me-

nor tiempo al proceso de trabajo. 

Además, si los conocimientos son técnicos, se puede ingresar 

al mercado de trabajo en empleos menos pesados. Según el su 

jeto 3: "si usted no tiene conocimientos le dan un puesto de 

obrero/una persona con conocimientos técnicos tiene más posi 

bilidades de que lo acepten y pueda trabdjar en t~abajos me-

nos pesados." 

Por otra parte, los atributos no cognoscitivos (disciplina, 

ganas de trabajar, sociabilidad, etc.) son entendidos en tér 

minos de "responsabilidad''. Por eso, "responsable es aque-

lla (persona) que está trabajando bien, que saque buena pro-
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ducci6n, que no falte, que respete el horario que le dan; que 

no llegue tarde" (s-1). O bien, "que sean muy puntuales, que 

se dediquen a su trabajo y lo hagan bien, yo pondría· ~l ejem-

plo." (s-12). El sujeto 8 pediría a los candidatos a técni-

cos, además de experiencia, "eficiencia en el trabajo, puntu~ 

lidad, buena presentaci6n, que no fueran muy faltistas, que 

tuvieran estudios necesarios para ser buenos técnicos y que 

tuvieran mucha facilidad de palabraº" 

En síntesis, destacan las ex~ectativas de que el requisito 

prioritario para ingresar al mercado de trabajo son tener co-

nacimientos técnicos: en segundo lugar, el haber internaliza 

do (poseer) rasgos no cognoscitivos como son puntualidad, efi 

ciencia, responsabilidad, disciplina, etc., y en tercer lu-

gar, experiencia en el trabajo. 

Análisis de la pregunta 19 .. - Si estuviera· en sus manos el 
otorgar ascensos a los empleados en una fábrica, ¿qué crite
rios tomaría para otorgar un ascenso a un técnico? 

Las expectativas sobre el principal atributo que debe tener 

un técnico para lograr un ascenso dentro del ámbito labOral 

son, en primer lugar, "responsabilidad" (44.25%); le sigue 

"eficiencia" _(35.75%) y "experiencia" (13.25%) (porcentajes 

promedio). Las respuestas de los hijos de obreros siguen las 

mismas tendencias en estas opciones. 

¿Qué entienden los sujetos por responsabilidad?. En las en-

trevistas destacan los siguientes argumentos: "{responsabi-
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lidad) es una persona que tiene ganas de trabajar bien, o sea, 

que le va a trabajar a la industria tal y como gastan en él y 

va a sacar el producto de antemano y así se va ganando la co~ 

fianza de los jefes." (s-1); "responsabilidad de que estuvie-

ra consciente de lo que está haciendo y no faltara mucho, o 

sea, cómo es la persona; una persona faltista no es una per-

sena productiva, que fuera disciplinado." (s-5); "que obede-

ciera lo que se le dijera lo que tenga que hacer, que fuera 

responsable y mejor que los otros." (s~14); "ser responsable 

es ser cumplido en su trabajo, que lo ha hecho bien." (s-15); 

" ••• que fuera cumplido, responsable en el trabajo, a los fal-

tistas y los relajes no los escogería." (s-17). 

Por otra parte, al referirse a la "efi6iencia", algunos suje-

tos argumentan: "todo se toma en cuenta y en la eficiencia se 

incluye todo: esfuerzo para realizar'el trabajo el tiem 

po que lleva realizarlo, la calidad. También influye la res

ponsabilidad del trabajador." (s-4); "realizar bien sus labo-

res, aportar ideas para que la actividad del proceso sea más 

eficiente, que el producto sea de mejor calidad, que se reduz 

can los pasos del proceso." (s-10); "que el profesional saca-

rabien todos los productos." (s-16) 

Al referirse a las "experiencia" se encuentran algunos argu-

mentos como: "que sepa realizar sus trabajos y sepa centrali 

zar (organizar) bien" (s-13); "que fuera el más antiguo por 

su experiencia" (s-14). 
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Por lo anterior, en los sujetos se destacan más que nada los 

aspectos de internalizaci6n de normas y valores que son desea 

bles en el ámbito laboral. La responsabilidad y la eficien-

cia, entendidas como el acatamiento de las normas y valores 

(de productividad) son percibidos con claridad por los suje
j,, 

tos para el logro de un ascenso dentro del proceso de produc-

ción. Esta internalización no es otra cosa que el resultado 

de un procesq de inculcación ideológica. 

Por último, llama la atención que en la anterior pregunta 

(18) el principal requisito de acceso al mercado.de trabajo 

es "conocimientos" (atributo cognoscitivo) en la presente 

pregunta el requisito principal para lograr un ascenso en el 

ámbito laboral es "responsabilidad" (atributo no cognosciti-

vo), según los sujetos. 

Análisis de la pregunta 20.- ¿Cuál es la ocupación (trabajo) 
que le gustaría desempeñar la mayor parte de su vida?. 

¿Cuál es la ocupación ideal a la que aspiran desempeñar la 

mayor parte de su vida los sujetos?. Es decir, ¿hacia que 

apuntan sus expectativas ocupacionales y en qué se fundamen-

tan?. 

62.75%, como porcentaje promedio, respondió aspirar hacia al 

guna ocupación compatible con la carrera que estudia actual-

mente, es decir, alguna ocupación técnica. Las tres ocupa-

ciones más frecuentes son, en orden de importancia: i.- super 
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visor, ii.- técnico y iii.- ingeniero industrial o mecáni-

co. Las respuestas de los hijos de obreros casi siguen las 

m~smas tendencias. 

Ahora bien, ¿en qué se fundamentan los sujetos para aspirar 

a supervisor o técnicos?. Estas son algunas argumentaciones 

durante las entrevistas:" (un técnico profesional) el día de 

mañana va a ser más solicitado que un ingeniero, va a ser más 

- ... -· .. -" . , . h á ... pagado". \ s=J. ¡ ¡ ··porque es ue nive.L superior y ay m s 1111c1~ 

tiva." (s-14); "porque me gusta todo lo industrial" (s-17); 

me gusta trabajar con personas y controlar la producci6n" 

(s-5) • 

En general, los sujetos aspiran a ser supervisores ·y/o téc 

nicos, es decir, a ser el enlace entre directivos y trabaja-

dores, la mayor parte de su vida. 



CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y SUGERENCIAS 
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CONCLUSIONES. 

1.- La representaci6n social de la Escuela que tiene y presenta 

el Estado a la sociedad se ubica dentro de lo imaginario o sirnb6 

lico ya que alude a una entidad escolar fetichizada la cual apa

rece con poderes casi mágicos -- irreales e imaginarios -- capa~ 

ces de transformar por sí misma ~la sociedad y a los individuos. 

Dentro de esta representación, el Estado presenta tres facetas 

mitológicas sobresalientes de la Escuela i.- su naturalidad ( es 

decir, que es inmanente a la sociedad), ii.- su neutralidad (que 

es ajena a cualquier ideología o política) y, iii.- su capacidad 

de promoción social (que es un canal de movilidad social) . 

La Escuela en la sociedad capitalista, lejos de ser un canal de 

movilidad social, es un aparato de reproducción ideológica y cul 

tural del Estado que contribuye en última instancia a la repro

ducción --del orden social existente, a la conservación del sta tuo 

quo. 

En tal sentido, dicha representación social es ideológica (defor 

mada y falsa) pues oculta dos de las principales funciones verda 

deras que tiene la Escuela en la sociedad capitalista: i.- con

tribuir a reproducir las relaciones sociales de producci6n y 

ii.- a ser un eficaz instrumento de control y dominación social. 

En la Escuela capitalista se reproduce la fuerza de trabajo en 

su aspecto intelectual, pero también se reproduce la ideología 
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dominante ya que al interior de la Escuela misma, se internali 

zan de manera subliminal a través de las prácticas pedagógicas, 

las reglas de moral, disciplina, conciencia cívica, respeto al 

conocimiento superior, a la autoridad, etc. Estas internaliza

ciones son las que más "huella" dejan al individuo. 

Existen escuelas donde se concentran los hijos de la clase trab~ 

jadora y escuelas donde se aglutinan los hijos de la clase dominan 

te. Es decir, existen dos redes de escolarizaci6ri. 

En la red de escuelas de~t~nadas a los hijos de la clase traba

jadora se ubican las escuelas técnicas, incluidas las terminales 

y de corta duración, como los CONALEP'S en nuestra sociedad. Es

tas escuelas reclutan un gran número de estudiantes provenientes 

de la clase trabajadora. 

En las escuelas pertenecientes a la red de la cl~se domina:da 

se inculca la ideología dominante por medio de prácticas pedagó 

gicas caracterizadas por el autoritarismo y excesiva disciplina. 

Se da alta primacía a la formación de hábitos y actitudes que 

favorecen la aceptación de las normas del orden social existen 

te. 

Por el contrario, en las escuelas pertenecientes a la red de 

la clase dominante, se promueve la iniciativa, la disertación, 

la conciencia crítica, la abstracción, etc. 

Uno de los papeles principales de la Escuela en la sociedad ca 
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pitalista consiste en seleccionar y canalizar a los individuos 

hacia las ocupaciones existentes en el mercado de trabajo, ya 

sea en ocupaciones de tipo manual o intelectual. 

De esta manera, la Escuela contribuye a reproducir las relacio

nes sociales de producción, es decir, a reproducir las relacio

nes entre propietarios y no propietarios de tales medios de producción. 

Además, la Escuela simula transmitir una cultura universal y le 

gítima cuando en realidad lo que transmite es generalmente la 

cultura de la clase dominante de manera arbitraria. La imposición 

de contenidos simbólicos arbitrarios en última instancia signifi 

ca el ejercicio del poder del Estado en el aparato escolar. Este 

poder se realiza por medio de la "violencia simb6lica". Por ta

les razones la Escuela es también un instrumento de control y do 

minaci6n social. 

2.- La repre~entaci6n ideológica de la movilidad social por me

dio de la educación se expresa en un discurso el cual se refiere 

a un conjunto de enunciados que apuntan a un determinado tópico, 

que se articulan sistemáticamente· y que aluden a una práctica so 

cial institucionalizada (la movilidad social, vía educaci6n) • 

Discurso es toda práctica enunciativa considerada en funci6n de 

tres condiciones sociales de producción: i.-.las condiciones ins 

tucionales, ii.- las condiciones ideológico-culturales y, iii.

las condiciones histórico-coyunturales. 
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De esta manera, el discurso sobre la educaci6n como canal de mo 

vilidad social, está en funci6n de las condiciones sociales en 

que se ha producido ese discurso, es decir, en las políticas 

educativas del Estado (condiciones institucionales), en las repr~ 

sentaciones sociales, mitos, creencias, etc. (condiciones ideo-

16gico-culturales) y en las coyunturas socioecon6micas en que 

ha atravesado el país (condiciones.bist6rico-coyunturales). 

En otros términos, el discurso de la movilidad socíal por medio 

de la educaci6n no ha surgido espontáneamente, sino más bien es 

producto de las tres condiciones sociales de producci6n discursi 

va mencionadas. 

De este modo, las condiciones sociales de producción discursiva 

que hacen alusi6n a la educaci6n técnica como el canal de movi-

lidad social y, a la tecnología como factor fundamental del de-

sarrollo socioecon6mico, son las siguientes: 

Al término de la Segunda Guerra Mundial hubo un reordenamiento 

y reactividaci6n de la economía mundial que involucró a los paí 

ses latinoamericanos. En lo que se refiere a México, a partir 

de la década de los años dé 1950 se implemen.taron diversas estra 

tegias de desarrollo socioecon6mico {condiciones hist6rico-co-

yunturales) que se proponían, entre otros objetivos: desarro-

llar el mercado interno, acelerar la industrialización, debil! 

tar el poder de la oligarquías --latifundistas, dueños de minas, 

comerciantes-exportardores, etc.--, sustituir la importación de 

... , 
1 
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productos manufacturados, desarrollar y fortalecer un Estado N~ 

cional Independiente, superar el retraso científico, tecnológico 

y cultural, etc. Estas estrategias están contenidas en las teo

rías del desarrollo (desarrollistas). 

Para alcanzar dichos objetivos, la educaci6n desempeñ6 un papel 

fundamental que motiv6 la política de modernizarla (condiciones 

institucionales). Esta política de modernización educativa cre6 

la necesidad de adecuar el sistema educativo al productivo de ma 

nera estrecha, es decir, hacer corresponder 'la formación de los 

recursos humanos técnicos con las necesidades del proceso de in 

dustrializaci6n. Desde entonces se com. enz:6 a percibir ampliame~ 

te una promoción de la educación técnica en la sociedad. 

La promoción de la educaci6n técnica por parte del Estado ha t~ 

nido altibajos. En el período comprendido entre 1945 a 1962 obtu 

vo un favorable apoyo estatal. Pero después durante el período 

de 1962 a 1979 atraviesa por un período crítico debido a los 

problemas socioecon6micos en· que atravesó e~ país en ese enton 

ces y que ponían en crisis las estrategias de las teorías y polí 

ticas desarrollistas. 

Sin embargo, a partir de 1970 nuevamente se da gran impulso a 

la educación técnica por parte del Estado, instrumentando un di~ 

curso que en el fondo enaltece la tecnología como factor funda

mental del desarrollo socioecon6mico e industrial. 
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Dentro de este discurso, a la educaci6n técnica también se le 

recubre de poderes capaces de introducir al mercado de trabajo 

a los sujetos con conocimientos tecnológ1=cos en ocupaciones "bien 

remuneradas" y relativamente prestigiosas. A este discurso se 

le conoce como "tecnopopulismo" porque supone que "el pueblo", 

lá clase triabajadora, al recibir los beneficios de la instruc-

ci6n tecnológica por parte del Estado tiene amplias probabilid~ 

·-- des de ingresar a la estructura ocupacional debido a que en és 

ta se requiere de personal técnico que impulse el desarrollo so 

cioecon6mico e industrial. Es decir, se supone que al facilitar 

el ingreso al mercado de trabajo se posibilita la movilidad so-

cial de la clase trabajadora. 

Los elementos discursivos de este discurso tecnopopulista han en 

contrado "terreno fértil" en las representaciones sociale;s, mi-

tos, creencias, etc. (condiciones ideológico-culturales} en tor 

no a la educaci6n como canal de promoci6n social que han dado 

como resultado en los últimos a·ños la mi tificaci6n de la educa-

ci6n técnica como el medio de acceso al mercado de trabajo. 

3.- el impulso a la educaci6n técnica en los últimos años por 

parte del Estado, concretamente a partir de la década de los se 

tentas, se ha apoyado en la concepci6n tecnocrática-economicis-

ta que tuvo sus orígenes en los países desarrollados e indus-

trializados, y que de manera expresa considera la educaci6n al 

servicio de la productividad y producción. 
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En tal sentido, esta concepción considera de gran importancia 

la adecuación o correspondencia del aparato educativo con el 

productivo_y, por lo tanto, asigna un papel fundamental a la pl~ 

neaci6n de los recursos humanos que "realmente contribuyan al 

crecimiento económico". 

Igualmente considera que la educación debe concebirse como una 

inversi6n econ6mica que posteriormente traerá beneficios también 

economicos; por lo tanto supone que se debsnimpulear tipos de educ~ 

ción rentables y productivos, que sean útiles a la sociedad y pro 

duzcan beneficios a la economía. 

Corolariamente, para dicha concepción, la educaci6n tecnológica 

constituye el tipo de educaci6n más rentable y útil ya que se 

relaciona directamente con los medios de producci6n; de ahí que 

proponga su impulso. 

La teoría del capital humano contiene los princ1:pales supuestos 

de la concepci6n tecnocrática-economicista suponiendo además que 

el mercado de trabajo siempre puede absorber a los egresados de 

las escuelas técnicas ya que existe escaces de ellos. 

4.- El renovado impulso a la educaci6n teénica en México a par 

tir de 1970 se realizó enmedio de una amplia expansi6n educati 

va en todos los niveles por parte del Estado quien buscaba recu 

perar el control político después de los conflictos sociales a 

fines de la década de los sesentas. 
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Dicha expansi6n educativa se justificó argumentando que el acc~ 

co democrático a la educación significaba la democratización so 

ciaLl la cual implicaba a su vez que ésta se podía impulsar des 

de la Escuela. 

Lo anterior dio como resultado que a fines de los años setentas 

dicha expansión haya contribuido a la masificación de la enseñan 

za en las instituciones de eduación superior, sobre todo la 

Universidad; hecho que obligó al Estado a crear escuelas de ni 

vel medio-superior que contribuyeran a disminuir el ingreso de 

alumnos a tales instituciones. Entre dichas escuelas creadas se 

encuentra el CONALEP, organismo de educación técnica y de cará~ 

ter terminal, quien para reclutar a los egresados de secundaria 

instrumentó un discurso propagandístico que alude a los supues

tos contenidos en el discurso tecnopopulista. 

Por lo tanto, la creación del CONALEP inicialmente obedeció a 

una respuesta a los problemas creados por. la creciente demanda 

social por educación superior, más que a los requerimientos de 

personal técnico en el mercado de trabajo como lo postula la 

concepción tecnocrática-economicista. Sin embargo, dicho discuE 

so propagandístico sigue apoyándose en esta concepción educativa. 

~-- EL CONALEP se ubica dentro de la red de escuelas donde tien 

den a concentrarse los hijos de· la clase trabajadora. Su carac 

terísticas sobresalientes son: burocratismo, notoria matricul~ 

ción de los hijos de los estratos proletarios, ausencia de ºE 

ganización sindical docente y programas de estudio en proceso 

de definición. Las prácticas pedagógicas se caracterizan por un 

excesivo control de la disciplina, limitación al pensamiento crí 
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tico y una enseñanza fundamentalmente apoyada en lo concreto. 

6.- Las condiciones precarias de la existencia material de los 

hijos·ae la clase trabajadora son las condiciones que han deter 

minado en última instancia la aceptaci6n del discurso tecnopop~ 

lista entre esa clase, pues se les ha persuadido sobre la alta 

empleabilidad de los egresados de las: escuelas tecnológicas y la 

consecuente procuraci6n de un ingreso econ6mico, contribuyendo 

así ese discurso a la generaci6n de expectativas y aspiraciones 

ocupacionales que no corresponden a la realidad. 

Para la concepci6n tecnocrática-economicista, la estructura ocu 

pacional es homogénea, con gran capacidad de absorción de los 

cuadros técnicos; que para ingresar a ella basta tener la habi 

lidad i talentos necesarios, y, dado que la escolaridad desarro 

lla dichas habilidades y talentos, los individuos altamente e~ 

colarizados pueden ingresar más fácilmente a dicha estructura 

ocupacional. Supone asimismo que las personas más ~nteligentes 

obtienen mayores ingresos y que, por lo tanto, la educaci6n ú

til y rentable ayuda a.acrecentar el bienestar económico de los 

individuos. 

Sin embargo, la estructura ocupacional es más compleja pues es 

tá fragmentada en diferentes segmentos (tipos o conjuntos) o

cupacionales altamente diferenciados entre sí en relaci6n a sa 

larios, prestaciones sociales, condillciones de trabajo (grado de 

autonomía, responsabilidad, creatividad, seguridad en empleo, 

etc.) 
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Cada segmento difiere de otro segmento similar según su ubica 

ci6n en alguno de los diferentes sectores de la producci6n que 

son: el monop6lico, el de mediana empresa o el artesanal-familiar. 

También la segmentación de las ocupaciones está determinada por 

la separaci6n entre la esfera del trabajo intelectual y la del 

trabajo manual. 

Para el ingreso a algún segmento ocupacional se toman diferentes 

criterios de selección, como son: experiencia, presentación peis~ 

nal, escolaridad, estilo de hablar, habilidad social, status 

socioecon6mico, edad, rasgos étnicos, prestigio de la escuela 

donde se estudi6, adaptabilidad, disciplina, orientaci6n social 

y profesional, inteligencia, actitudes, etc. 

Supuestamente la escolaridad y la acreditaci6n educativa facili 

tan el acceso a las ocupaciones existentes en el mercado de 

trabajo. Sin embargo, existen evidencias que señalan que para in 

gresar a dicho mercado, los empleadores asignan más importancia 

a los rasgos no cogniscitivos de la personalidad; es decir, al 

&rea efectiva-actitudinal, antes~e la escolar~dad. 

La estructura ocupacional se manifiesta aún más compleja si se 

toma en cuenta que existe una proliferación de credenciales edu 

cativas en ella debido a los programas de expansi6n escolar en 

los últimos años por parte del Estado y que a causa de esto al 

gunos tipos de escolaridad se han devaluado, es decir, que han 

perdido capacidad de introducir a los individuos a la estruc ~. 
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tura ocupacional. 

Algunos requisitos o criterios de ingreso a dicha estructura en 

realidad sirven como barreras selecti~as o filtros que limitan 

el acceso a aquellos individuos que poseen simplemente su esco 

laridad y credenciales educativas. 

Generalmente para el ingreso a los segmentos ocupacionales que 

requieren capacidad de dirección, administración, supervisión o 

similares, los rasgos no congnoscitivos de la personalidad son 

mucho más importantes como criterios de selección. 

En síntesis, el mercado de trabajo es complejo, heterogéneo, seg 

mentado en diferentes ocupaciones y cambiante. Su dinámica está 

determinada por factores de carácter . estructural donde la esco 

laridad y la acreditación educativa tienen menos influencia que 

los atributos no cognoscitivos. 

7.- Referente a la segunda parte de este trabajo, al analizar 

las entrevistas hechas a los estudiantes de procesos de produc

ción industrial, se identifican algunos elementos ideo16gicos -

propios de la concepción tecnocrática-economicista, específica

mente, del tecnopopulismo. 

El análisis se enfoca principalmente sobre las expectativas y 

aspiraciones ocupacionales de esos estudiantes. Dicho de manera 

general, éstas tienden a ser utópicas y por lo tanto, imagina

rias: los estudiantes (hijos de obreros principalmente) deposi 

tan en sus estudios técnicos amplias esperanzas por lograr un 
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empleo y con esta medida ayudar ·económicamente a sus familias. 

Creen que con los estudios tecnológicos que realizan en el 

CONALEP podrán insertarse más fácil y rápidamente al mercado de 

trabajo. 

La representaci6n que tienen del mercado de trabajo la mayoría 

de tales estudiantes es que dicho mercado es amplio y de gran d~ 

manda de los cuadros técnicos porque"el signo del futuro
11

es ia 

tecnificaci6n de la sociedad= Según ellos; la ventaja que tiene 

"la gente CON.ALEP" es que se egresa de esa instituci6n con cono 

cimientos tecnol6gicos los cuales son empleables. 

Los estudiantes aspiran a desempeñar la función de técnicos como 

supervisores o coordinadores y esperan ser el personal de mando 

inten::edio en el proceso de trabajo, a ser el enlace entre el 

directivo y el trabajador. 

Por otra parte, para los estudiantes_, los atributos académicos 

y cognoscitivos -que supuestamente señalan una buena preparación 

profesional, son mucho más importantes para el ingreso a alguna 

ocupación de coordinaci6n o supervisi6n, lo cual implica que los 

atributos no cognoscitivos tales como la orientación, la disci-

plina, la comunicabilidad, etc. son de menor importancia 

para el acceso a las ocupaciones mencionadas. 

El hecho de que los estudiantes perciban con optimismo su fácil 

acceso al mercado de trabajo no s6lo es producto de su idealis~ 

mo, sitlo también por la inculcaci6n ideológica realizada por la 
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propaganda de los medios de información del CONALEP así como por 

la influencia de algunas representaciones que maneja "el sentido 

común'~ y por los familiares de los estudiantes quienes también 

participan en la aceptaci6n y difusi6n de la representaci6n ide~ 

lógica de la educaci6n técnica como medio de acceso a la estruc 

tura ocupacional y por lo tanto como canal de movilidad social. 

Para concluir, y de acuerdo con lo expuesto en la parte te6rica 

de este trabajo, las expectativas y aspiraciones ocupacionales 

que tienen .. los estudiantes del área industrial del CONALEP del 

área metropolitana, no concuerdan con algunas características 

relevantes sobre el acceso al mercado de trabajo ya que éste es 

complejo, cambiante, heterogéneo y segmentado en diferentes ocu 

paciones altamente diferenciadas entre sí. Además, para los em 

pleadores la escolaridad, la acreditaci6n educativa y los atribu 

tos cognoscitivos ocupan un lugar secundario como criterios de 

selección e ingr~so a las ocupaciones- para las que supuestamen 

te se dirigen los egresados técnicos del área industrial del 

CONALEP: mandos intermedios de coordinación y/o supervisi6n en 

el proceso de producción. 

LIMITACIONES 

La primera limitación de este trabajo estriba en que la mayoría 

de sus conclusiones sólo incumben y son generalizables a los es 

tudiantes del área industrial· del CONALEP en la zona metropoli-
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tana, ya que esta instituci6n también forma cuadros técnicos 

en otras áreas como son: servicios, agropecuario, turismo, etc. 

Además, el surgimiento y desarrollo de esta institución en el 

área metropolitana tiene causas principalmente políticas que 

econ6micas. En el interior de la república son otras condiciones 

de surgimiento de la instituci6n. 

Otra limitaci6n más consiste en que este trabajo se ubica dentro 

de lo desc~iptivo y exploratorio y, 

nes aún son preliminares. 

En lo que se refiere a lo descrito·sobre el mercado de trabajo, 

se procuró enfocarlo sobre los segmentos donde supuestamente se 

insertan los ·técnicos egresados del CONALEP, es decir, aquellas 

ocupaciones de coordinaci6n y/o supervisión. 

Por otra parte, aquí no se trató de cuestionar la importancia 

de la tecnología como uno de los :factores del desarrollo de las 

fuerzas productivas y de su. estatuto. como soporte de emancipa-

ción del hombre sobre la naturaleza. Más bien se trató de oues 

tionar y poner de relieve algunos elementos del discurso tecno 

populista que han surgido para mitificarla como factor vital del 

desarrollo socioecon6mico e industrial, discurso que también 

incorpora el discurso de la movilidad social por medio de la 

educaci6n técnica. 

Por último, es pertinente también subrayar que la tesis repro 

ductivida sobre la Escuela como aparato de reproducción ideoló 
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gica y cultural por parte del Estado no es gratuita, pues se 

parte del hecho que, en nuestro país, la mayoría de los niños y 

jóvenes en edad "moldeable y manejable" son alcanzados por la 

acción socializadora-disciplinadora de la Escuela sobre todo 

en los niveles primario, secundario y medio superior. Sin emba~ 

go, se tiene en cuenta también que existen espacios educativos 

donde la educaci6n no es instrumento de reproducci6n y control 

social, sino de transformaci6n y liberaci6n. Pero estos espa

cios sqn las excepciones. (vg. algunas instituciones de nivel 

superior y de investigaci6n) . 

S l)'GERENCIAS 

Este trabajo s6lo aborda un pequeño ángulo de la relación educa 

ci6n-mercado de trabajo; por lo tanto consideramos de interés 

analizar otras cuestiones que incumben al psicólogo --no s6lo 

social sino también de otras áreas--, como son: los procesos 

de interacci6n maestro-alumnos dentro del salón de clases a fin 

de conocer más a fondo los tipos de control disciplinario en las 

escuelas técnicas; analizar la personalidad de los estudiantes 

del área industrial del CONALEP por medio de pruebas psicol6gi

cas a manera de conocer sus intereses e inclinaciones vocacio

nales; hacer sondeos de opinión entre empleadores y padres de 

familia acerca del CONALEP; hacer análisis del discurso (o de 

contenido) en profundidad sobre la propaganda educativa del 
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CONALEP y sobre documentos oficiales de política educativa rela 

cionados con la educación técnica. 

Por último, convendría hacer;una revisión de estudios de segui

miento de los egresados del área industrial del CONALEP en la 

zona metropolitana --si es que existen estos tipos de estudios--, 

a fin de saber de manera más precisa, cuántos, d6nde y en qué 

condi.ciones laborales se encuentran dichos egresados. 



A P E N D I C E 

·.~ 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA (+) 

a) Datos generales de los sujetos encuestados. 

EDAD P L A N T E L 

1 ARAGON IZTAP. TI COMAN I.VERD. 
s· (n= 229) (n =191) (n= 176) {n= 183) Promedio 

% % % % % 

15 9 6 6 9 7.50 
16 17 12 17 17 15.75 
17 25 22 18 21 21. 50 

1 18 18 21 23 16 19.50 
19 15 18 í 1 12 14~00 .L .L . . 
20 6 9 7 8 7.50 
21 5 4 5 3 4.25 
22 1 3 2 2 2.00 
23 2 o 3 5 2.50 
24 6 + 2 5 8 7 5.50 

SEXO 

1 

1 

¡ 

Sexo ARAGON IZTAP. TI COMAN I. VERD.j 
(n = 229) (n = 191) (n=176) (n=l83) ¡ Promedio 

si, % % % 1 % o 
1 

1 Masculino ! 76 77 73 69 73.75 
l 1 

Femenino ' 24 23 27 31 1 26.25 
1 

ESTADO CIVIL 

Estado ARAGON IZTAP. TI COMAN I. VERDJ 

1 
Civil (n = 229) (n=191) (n=l76) ' (n=183) 1 

!_ __ % % % % 1 
Promedio! 

% 
! 

Soltero 99 97 93 96 1 96.25 
., 

r 
Casado 1 3 7 4 3.75 

------

(+).-La encu~sta se realizó al finalizar el primer semestre del 
período 1984-85. Es pertinente aclarar que esta encuesta
se llev6 a cabo con la finalidad de observar las tenden- -
cias de las respuestas para que posteriormente sirvieran -
de apoyo en el análisis de las entrevistas. Para facili-
tar la interpretaci6n de los datos, se presentan los por-
centajes ajustados (redondeados) que se obtuvieron en cada 
plantel, así como el porcentaje promedio. 
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ESCOLARIDAD MAXIMA ALCANZADA 
ANTES DE INGRESAR AL CONALEP. 

ARAGON IZTAP. TI COMAN I. VERD • 
E s e o 1 a r i d a d . ,n=229) (n=l91) (n=176) (n=183) 

% % % % 

Secundaria terminada a 
los 16 años o antes 41 37 31 40 37.25 
-Secundaria terminada a 
]-_s>s -~-~--~ños ~u~~- 40 46 40 41 41.75 
Est. incomp. de nivel ! 

medioYsup. (CCH, CETs, 

~ voca carr. téc. o co 
mere etc. 19 17 29 19 

OCUPACION DEL PADRE 
- --- --- - --· --~----------. 

ARAGON IZTAP. TI COMAN I.VERD. 
Ocupaci6n del padre (n=229) (n=191) (n=176) (n=183) Promedie 

% % % % % 

Obrero 15 24 22 27 22.00 
Peq. Comerciante 16 19 10 14 14.75 
Ernp. Federal o Part. 13 10 15 8 11.50 
Oficio manual o Artesano 
(ebanista; plomero, alba 
ñil, etc.) 8 12 12 8 10.00 
Chofer (taxista, opera--
dor, autobús urbano) 9 7 3 4 5.75 
Campesino/agricultor __ ~ 2 4 4 4 3.50 
Agente de ventas 2 1 1 3 l. 75 
Trab. intendencia 2 2 1 o l. 25 
Otras ocupaciones 33 21 32 32 29.50 

ESCOLARIDAD DEL PADRE 
---

ARAGON IZTAP. TI COMAN I. VERD, 
Escolaridad del padre (n=229) (n=191) (n =176) (n=l83) Promedio 

% % % % % 
" 

Sin estudios 2 3 4 2 2.75 
·+Primaria 

~ 

.. 65 62 53 61 60.25 
+Secundaria ·.~ 22 14 18 10 16.00 
+Preparatoria 4 3 3 4 3.50 
+Carrera Comercial o 

Técnica 2 4 5 3 3.50 
+superior 1 1 2 3 1.75 
Sin respuesta 4 13 15 17 12.25 

+Completa o incompleta. 
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I,UGAR DE RESIDENCIA 

Colonia (n = 22 
% 

Unidad Aragón 20 
Cd.Netzahualcóyotl 10 
Providencia 3 
Campestre Guadalupana 2 
Campestre Aragón 2 
Valle de Aragón 1 
Otras colonias 62 

I Z T A P A L A P A 
Colonia (n=191) 

% 

Cd. Netzahualcóyotl 12 
Sta. Ma. Astahuacán 5 
Santiago Acahualtepec 5 
Agrícola Oriental 5 
Santa Martha Acat:ltla 3 
Ermita Zaragoza 2 
Vicente Guerrero 2 
Otras colonias 66 

ALUMNOS QUE TRABAJAN O NO TRABAJAN 
1 

¡ ARAGON IZTAP. 
A L u MN o s .... ¡ (n=229) (n=l91) 

·. %~ % 

Tr.abajan 

' 
20 17 

No trabajan 
1 

80 83 
1 -

. 1 

INDIOS 
Colonia 

Ecatepec (Sn.Agust.) 
Ixhuatepec 
Lázaro Cárdenas 
Xalostoc 
Caracoles 
Santa Clara 
Otras colonias 

9 
5 
4 
4 
4 
4 

70 

~----~~~--~-. ~~, 
t 
i TI COMAN 
1 Colonia ( n=l 7 6 >! 
1 % ,----··--· 
1 Cuautepec 
j Lázaro Cárdenas 
¡ Guadal upe Chalma 

. Zona Escolar 
Ticomán 
Acueducto Tenayuca 
San Lucas Patoni 
Otras colonias 

9 1 
5 l 
5 1 
5 
3 
2 
2 

69 

TI COMAN I. VERD. 1 
(n=176) (n=l83) ¡ Promedio 

% % % 

21 22 

1 

20.00 

79 78 80.00 



240 

B).- Tendencias de las respuestas (porcentajes) 

--Dimensión: Educación. 

¡
~, .. ~---~ .. ~·"" ... ~.~~~-··--····· -·· ... ,,..,.--., ...... -·-·········-1 

1 r~ ~ ¡ 
P L A N T E L (+) 1 O ~ ¡ 

1 
1 - 11 , 
! ti) i::: i 

1

1 :r-· r-~ ·11~:---1 ~ ; .11 .. 
.-. , 1 .-t H 1 zp:; 

:::: '¡ 1 ~ ~ l r:1~ 
1 °' ~- ¡ ~ 1 ~ 1 t3§ 
l. ~ 1i 1 ~ ~ 11 ~~ 
I·.· 11' l s:: 1 Q Q s:: r:i::¡ 1 p:; ~,ti) 

Pl ' • ~ 1-) ! r:i:!Ul i ~ z ¡ > ~ ! ~g 

-L~--"'"""''"""--~~~"~,"-

% % 

\y \ "lf VI V ~ 

1.- Motivos de 
. . . .,,,. 
inscr1pc1on al Conalep. 

Porque es práctica 7 10 7 9 8.25 7 
Por el título de ~écnico prof. 10 5 11 3 7.25 2 
Por el mercado de trabajo 16 13 8 13 12.50 14 
Por deserción de otras escuelas 6 ·2 2 6 4.00 3 
Imparte carreras cortas 28 37 29 25 29.75 32 
Me gusta la carrera 24 24 33 29 27.50 27 
Por rechazo de otras instituc. 8 6 6 10 7.50 10 
No conocía otras escuelas 1 2 2 3 2.00 4 
Sin respuesta o 1 2 2 1.25 1 

..... 
2.- Motivps de la elección de la carrera 

Para-contribuir al desarrollo 
de l~ zona donde vives 22 18 24 19 20.75 23 
Porque se relaciona con tu .... actual 10 12 11 9 10.50 ocupacion 
Por la labor de convencimien-
to del plantel 13 6 7 10 9.00 

(+) NOTA: Abajo de las barras verticales que corresponden a cada 
plantel, aparecen' en fila también vertical, los números (por 
centajes) de las opciones de cada una de las preguntas del = 
cuestionario. Las líneas paralelas contienen los porcenta-
jes promedio, y a la derecha de dichas líneas, de manera es
pecífica aparecen en fila vertical los porcentajes de las -
respuestas de.los hijos de obreros. 

9 

9 
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Por la Publicidad 
Por la influencia de tus padres 
Porque hay mucho trabajo 
Sin respuesta 

6 
7 

32 
10 

10 6 
8 5 

42 38 
4 9 

10.¡ 8.oo¡ 
7i 6.75 ¡ 

36 37.00,1, 
9 8.00'1 

10 
6 

38 
5 

3.- Expectativas sobre la continuaci6n de estudios después de 
egresar del Conalep. 

Sin respuesta 
No pienso continuar 

r-···--,...,, . . t:. 
1 ~i pienso con-inuar 
<(Qué piensas estudiar?) 
1--Disciplina relacionada con 
1 tu carrera actual. 

1
--Disciplina no relacionada

. con tu carrera actual 
1--No sabes 
l(¿Donde piensas continuar?) 
!--Escuela de nivel medio su-
1 perior 
¡--Escuela de nivel Superior 
(--Estás indeciso 

4.- Credencialismo 

Búsqueda de acreditación 
Búsqueda de superación 
Búsqueda de conocimientos 
Un simple papel 
El producto de tu esfuer
zo personal. 
Sin respuesta 

o 
26 

74 

51 

14 
35 

15 
39 
46 

2 
51 
12 

2 

3} 
o 

4 4 
23 19 

73 77 

55 47 

16 20 
29 33 

18 24 
44 26 
38 50 

4 o 
55 64 
13 9 

1 o 

26 27 
1 o 

2 2. 50 ' 
21 22.25 

2 
23 

77'V75.2s"V 75 

50 50.75 49 

11 15.25 9 
39 34.00 42 

19 19.00 23 
36 36.25 30 
45\V44.75'V 47 

4 2.50 
60 57.50 
13 11.75 

1 1.00 

22 27.00 
o \V • 25 

2 
58 
13 

1 

26 
o 

5.- ¿xpectativas de mejoramiento laboral tomando como base los es
tudios en el Conalep. 

En nada 
Poco 
Regular 
Mucho 
Sin respuesta 

o 
8 

39 
51 

2 

o o 
6 5 

45 33 
47 62 

2 o 

8 6.75 ºl º·ºº 1 
40 39.251 
5o 52.50,, 

2 1.50 ' 

1 
7 

41 
49 

2 
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6.- Aspiraciones de mayores ingresos y status ocupacional to
mando como punto de referencia el que tiene el padre 

Sin respuesta o 2 4 2 

1 
No tendré mejor empleo y sala
r.t2_que mi padre 

f sí, tendré mejor empleo y sal~ 
.
1
-rio que mi padre 

12 14 

88 84 

7 14 

89 84 

2.00 

11.75 

86.25 \l/ 
- (Por qué?) 
¡Porque tendré más estudios 
!Porque hay mucho trabajo 

. ¡Porque soy más hábil que mi 
1padre 

32 
10 

4 

32 
6 

1 

28 
6 

o 

24 
6 

o 

29.00 
7.00 

l. 25 

1 

1 

1 

2 

5 

93 

36 
3 

1 
!Porque la ocupación a la que -
'¡·aspiro es de más nivel que la-
de mi padre 

1
Porque mi título de técnico me 

¡lo garantiza 
~in -~espuesta 

37 

15 
2 

49 

12 
o 

42 

24 
o 

45 

25 
o 

43.25 

19.00 
.so 

J :: 
• o 

--Dimensión: Influencia familiar y propagandística. 

7.- La manera en como influyó la familia en la decisión de en-
trar al Conalep. 

Porque es una escuela que im 
parte carreras cortas 43 40 34 35 ¡ 38.00 ¡ 41 
Porque hay mucho campo de f 

271 trabajo 25 30 28 27.50 

1 

28 
Porque hay buen nivel acadé-
mico 14 12 15 15 14.00 

1 
18 

Se gana buen dinero con una- ¡ 
11.25 1 carrera técnica 9 11 11 14 ~ 8 

Sin respuesta 9 7 12 9\{/ 9. 25 \V 5 

8.- La función principal de la escuela (según los padres). 

Preparar para el trabajo 64 59 55 691 61.75 65 
Transmitir el conocimiento 14 15 15 13 14.25 1 14 
Desarrollar la sociabilidad 4 4 10 3 5. 25 l 4 
Inculcar responsabilidad 18 18 18 15 1 17.25,, 15 

\ '1 Sin respuesta o 4 2 o\. 1. 50 ! 2 
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9.- Lo que piensa la faLlilia del Conalep. 

Sin respuesta 
Mala escuela 
Buena escuela 

11 
8 

81 

9 
9 

82 

A continuación se presentan los absolutos: 

Mala escuela 

6 
4 

90 

Hálos -mae.Stros, mala preparación/organización, 
mucha deserción, nivel académico bajo, hace -
falta práctica 
No dan apoyo al egresado, no se consigue traba 
jo 
No depende del IPN, UNAM 
Corto tiempo de estudio, es terminal, es de ni 
vel medio superior 
Mala información que han recibido (los padres) 
Malos programas de estudio 
Otras argumentaciones 
Sin argumentar 

Total absolutos 

Buena escuela 
Poraue-imparte carreras cortas (terminales}. 
La ~nseñañza es buena (organización, tipo, 
planes de estudio). 
Hay campo y bolsa de trabajo, más probabili 
dades de trabajar. 
Mucho futuro para el t~cnico, M~xico necesi 
ta técnicos, hacen falta t~cnicos. 
Se prepara para el trabajo. 
Hay maquinaria, es práctica, técnica. 
Hay disciplina, exigencia, orden. 
Se sale como prof. técnico, por el título 
Por las buenas referencias, yo se los digo. 
Imparte carreras nuevas y diversificadas, 
buenas carreras, son ese. especializadas. 
Por la publicidad, e~cuelas con futuro. 
Por las visitas a las empresas, se enseña a 
manejar máquinas, trabajar~ en la industria. 
Trabajaré y sostendré estudios superiores 
Otras argumentaciones 
Sin argumentar. 

Total absolutos 

6 
6 

88 

{ 3 o) 

7) 
3) 

( 8) 
( 2) 
( 1) 
( 1) 

_( _ _QJ_ 
52 

(107) 

8 9) 

60} 

58) 
56) 
56) 
28) 
25} 
22) 

22) 
17) 

9) 
9) 

44) 
21) 

664 

8.00 1 6 
6.75, 5 

85.25 ¡ 89 
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10.- La representación social de la educación, en los padres. 

-Contribuye al desarrollo, 
superación, realización -
personal 

-Prepara para la vida, el
futv1' 

-Para tener responsabilida 
des, compromiso -

-Ser alguien en la vida, -
subir de nivel 

-satisfacción, realización 
en los hijos, ser mejor -
que los padres 

-Ayuda a tener un trabajo, 
aprender un oficio 

-El sistema educativo es -
bueno 

-Es una herencia, patrimo
nio; un bien para los hi
jos 

-Prepara para el trabajo,
ayuda al buen desempeño -
del trab. 

-Es necesaria, un deber, -
importante, esencial 

-Para defenderse en la so
ciedad, herramienta para
vivir 

-Para la transmisión, in-
culcación de las normas -
morales 

-Contribuye al fomento de
la disciplina 

-Otras respuestas 
-Sin respuesta 

11.- Influencia propagandística. 

Los técnicos profesionales-
son un enlace entre los di-
rectivos y trabajadores 
Hay trabajo para los técni-
cos 
Por la obtención de un títu 
lo de técnico profesional 
Porque se gana buen dinero 
Por las visitas a las empr~ 
sas 
Hay carreras cortas 
Sin respuesta 

26 

7 

5 

2 

4 

5 

5 

3 

2 

2 

1 

3 

4 
3 

28 

41 

31 

5 
3 

4 
16 
o 

31 

15 

5 

6 

4 

2 

2 

4 

4 

3 

1 

2 

o 
5 

16 

41 

29 

5 
1 

4 
17 

2 

25 

16 

4 

6 

2 

7 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

1 
9 

20 

39 

26 

6 
2 

c. 
V 

16 
5 

21 
I 

13 

4 

7 

8 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 
13 
20 

49 

28 

5 
o 

3 
13 

2 I 

25.75 

12.75 

4.50 

5.25 

4.50 

4.25 

3.00 

2.50 

2.25 

1.75 

1.50 

2.00 

1.50 
7.50 

21.00 

42.75 

28.50 

5.25 
1.50 

4.25 
15.50 

2.25 

25 

5 

3 

8 

7 

5 

4 

2 

3 

o 

2 

2 

2 
10 
22 

48 

26 

4 
2 

1 

il~ 
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-- Dimensión: Trabajo. 

12.- Representaci6n social del trabajo en el alumno. 

Independencia 9 5 3 3 1 5.00 1 5 
Desarrollo personal 30 35 36 37 34.50 l 33 
Necesidad 14 10 13 11 112.00 14 
Ayuda a la familia 22 23 21 23 22.25 32 
Responsabilidad 25 25 24 26 25.00 . 16 
Sin respuesta o 2 3 o 1.25 o 

13.- El atributo principal ~-í Ul;;:.J... ...-..--+-~..; r\.'ñ.:::i 1 
}:-'.!..V.!-~Q..b.""'L.&.'L.4~ técnico. 

Ganas de trabajar 13 14 9 8 11.00 10 
Preparaci6n académica 50 57 51 48 51.50 60 
Vocación 17 20 21 23 20.25 25 
Disciplina 8 2 7 9 6.50 4 
Constancia 12 7 10 11 10.00 10 
Sin respuesta o o 2 1 I .75 I 1 

14.- Expectativas sobre el tipo de empresa a la cual desea 
ingresar 

Empresa estatal 17 18 23 20119.50121 Rmpresa privada 13 23 27 22 21.25 15 
Por tu cuenta 3 2 2 o 1 .. 75 o 
No sabes 66 57 48 58 57.25 64 
Sin respuesta 1 o o o • 25 o 

15.- Expectativas sobre el tipo de funciones que desempeñará. 

Dirección y administración 
Supervisión · 
Actividades técnicas generales 
Operación especializada 
Sin respuesta 

6 
53 
36 

5 
o 

16.- Aspiración del nivel de puesto 

Ejecutivo o 
Supervisor 33 
Jefe de ofna. y/o .1.--'1'1--

L..Cl.J....J...1;;:.L 4 
Técnico 37 

que 

4 
63 
29 

4 
o 

desea 

2 
43 

5 
30 

6 
58 
30 

6 
o 

314. 75 4 63 59.25 67 
30 31. 25 27 

4 4. 7 5 \I/ 1 
0 0.00 V 1 

alcanzar 

o o .50 1 
36 31 35.75 36 

5 3 4.25 2 
37 30 33.50 34 
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Auxiliar técnico 5 4 5 1016.00 j 6 Obrero calificado 5 3 4 8 5.00 4 
Empl. de comercio o servs. o o o 1 • 25 1 
No sabes >.16 12 13 17 14.50 16 
Sin respuesta o 1 o 0 .. 25 I O 

17.- Expectativas sobre las posibilidades de trabajo que hay en 
la zona metropolitana. 

Muchas 
Regulares 
Pocas 
Ninguna 
Lo ignoro 
Sin respuesta 

22 
33 
17 
o 

26 
2 

25 
39 
16 

1 
19 
o 

28 33 27.00 
40 35 36.75 
10 17 15.00 

2 o .75 
20 15 20.00 
o o .so 

A continuaci6n se presentan los absolutos de los argumentos: 

Pocas: 

Es carrera corta, especializada, por los pocos 
conocimientos (9) 
Porque la enseñanza es deficiente (8) 
Depende de mí (3) 
Hay poca demanda de técnicos, poco trabajo (3) 
Seré obrero calificado (3) 
Me falta experiencia (2) 
Bajos sueldos para el técnico .(1) 
Es una carrera poco conocida (1) 
Otras argumentaciones (13) 
Sin argumentar (9) 

Total absolutos 52 

Re_9.ulaE_e.§_: 

Por el corto tiempo de preparación, pocos conoc. (37) 
Saldré preparado para trabajar (17) 
Porque seguiré estudiando (14) 
Sabré más (14) 
Progresaré con una carrera técnica (13) 
Porque llevamos mucha teoría y poca práctica (13) 
Me falta experiencia (12) 
Depende de mi (12) 
Hay poco trabajo, depende si hay trabajo (12) 
Hay otras escuelas mejores, deficiencia académica (11) 
Tendré trabajo seguro, mayores prob.de trabajar (1.1) 
La carrera es muy especializada ( 8) 
Ganaría poco, bajos sueldos para el técnico ( 6l 

22 
40 
16 

1 
21 
o 



Ganaré más que un obrero 
Viviré de la carrera 
Mejorará mi trabajo actual 
Otras argumentaciones 
Sin argumentar 
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Total absolutos 

Muchas: 

Saldré preparado para trabajar 
Progresaré con una carrera técnica 
Sabré más 
Tendré más oportunidad de trabajar, tendré 
trabajo 
Obtendré un trabajo mejor pagado 
Conoceré las industrias y las máquinas 
Estudio en una escuela técnica, práctica 
Por mi título 
No tengo experiencia y aquí (en Conalep) sí 
Hacen falta técnicos 
Viviré de la carrera 
Trabajaré y pagaré estudios superiores 
Seré más que un obrero 
Estudio una carrera corta 
Otras argumentaciones 
Sin argumentar 

Total absolutos 

6) 
5) 

( 3) 
(65) 
l!Zl 
306 

(76) 
(49) 
(48) 

( 4 3) 
(25) 
(17) 
(11) 
( 9) 
( 9) 
( 9) 
( 8) 
( 7) 
( 6) 
( 6) 
(48) 
(38) 

409 

18.- Expectativas sobre el principal requisito que debe 
el técnico para su ingreso al mercado de trabajo. 

Título 10 5 13 7 
Ganas de trabajar 21 12 15 13 
Conocimientos 41 54 53 63 
Experiencia 21 22 14 11 
Pasar exámenes psicológicos 3 1 2 3 
Sociabilidad o 3 o o 
Cartilla, acta de nac. etc. 2 3 1 3 
Sin respuesta 2 o 2 o '' 

tener 

8 .. 75 7 
15.25 16 
52.75 53 
17.00 17 

2.25 4 
.75 o 

2.25 3 
1.00 \ o 



248 

19.- Expectativas sobre el principal requisito que debe de reu-
nir un técnico para lograr un ascenso. 

Eficiencia 33 41 36 33 35.75 35 
Responsabilidad 45 44 40 48 44.25~-- 46 
Ganas de trabajar 3 3 2 2 2.50 2 
Disciplina 3 o 3 2 2.00 2 
Títulos y constancias 3 o 5 1 2.25 2 
Experiencia 13 12 14 14 13.25 13 
·Sin respuesta o o o o o.oo o 

20.- Ocupación ideal 

Sin respuesta 28 12 26 18121.00 f º Ocupación incompatible con la 
carrera que estudia 12 23 17 13 16.25 10 
Ocupación compatible con la -
carrera que estudia 60 65 57 69 62.75 70 

A continuación se presentan las ocupaciones compatibles y sus ab
solutos: 

Supervisor 
Técnico (en control de calidad, maq.- herramientas) 
Ingeniero mecánico o industrial 
Fabricante 
Auxiliar técnico (producción ind., cont. de calidad) 
Dibujante o diseñador industrial 
Instructor técnico 
Obrero calificado 
Soldador 
Mecánico industrial (mecánico en máqe-herramienta) 
Jefe de taller u oficina 
Administrador en productividad 
Electricista 
Analista industrial 
Operador de máquinas 
Tornero 
Otras 

Total absolutos 

(195) 
(162) 
( 35) 
( 10) 
( 10) 
( 10) 
( 8) 
( 6) 
( 5) 
( 4) 
( 4) 
( 4) 
( 3) 
·e 2 > 
( 2) 
( 2) 
( 22) 

484 



B I B L I O G R A F I A 



250 

B I B L I O G R A F I A 

ALTHUSSER Louis. Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado. 
Medellín Colombia. Ed. QuintO-~-S_ol. 1983. 

BARTOLUCCI Cristina.Sociología Latinoamericana. Guía Didácti
ta. UNAM. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 
Sistema de Universidad Abierta. 1984. 

BAUDELOT Christian y ESTABLET Roger. La Escuela Capitalista en 
Francia. Mªxico. Siglo XXI. 1975. 

BECHELLONI Giovanni. "Del análisis de los Procesos de Reproduc 
ci6n de las clases sociales y del Orden Cultural, aT 
Análisis de los Procesos d.e Cambio 11 En La Reproduc
ción. P. Bourdieu y J.C. Passeron. Barcelona. Ed. 
LAIA. 1981. 

BETTELHEIM Charles. Planificación y Crecimiento Acelerado. 
México. Fondo de Cultura Econ6mtca. 1981. 

BLAUBERG. I.V. (Coordinador) Diccionario Marxista de Filosofía. 
México. Ediciones de Cultura Popular. 1984. 

BOURDIEU Pierre y PASSERON Jean Claude. La Reproducción. Barc~ 
lona. Ed. LAIA. 1981. 

BOWLES Samuel y GINTIS Herbert. La Instrucción Escolar en la 
América Capitalista' Ml1ªxico. Ed. Siglo XXI. 19~1. 

BROt:>KENigel. 11 Actitudes de los empleadores mexicanos respecto 
a 1 a E d u ca c i ó n : ¿ Un Te s: t d e 1 a te o r í a de 1 C a p i t a ·1 
Humano?. En Revista del Centro de Estudios Educati
vos. México. Centro de Estudios Educativos. Vol. 
VIII. No. 4 1978. 

CAMPUSANO Volpe Felipe. "Althusser, la Sociología y la Educa
ción11. En Sociología de la Educación. ·México. Centro 
de·Estudfos Educativos. 1981. 

CORDOVA Arnaldo. Ideología Educativa d~ la Revoluci6n Mexicana. 
(Conferencia). ReseHa hecha por Bernal Enrique. 
Secretaría de Educaci6n POblica. Mimeo. Sin fecha de 
publicación. 

CONALEP. Carpeta Bisica de Informaci.ón. Sin fecha de publica
ción. 



251 

CONALEP. Catálogo de Especialidades 1985. CONALEP. 1985 

CONALEP .. · - I I I Reunión Naci ona 1 de Di rectores de Plante 1 es de 1 
~-CONALEP. Dirección de Planeación. Inédito. 1984. 

DOS SANTOS Theotonio. et. al. La Deeendencia Político-económi
ca en América Latina. México. Ed. Siglo XXI. 

FINKEL Sara. 111 El Capital Humano' : Concepto Ideológico 11
• en 

La Educación Burguesa: México. Ed. Nueva Imagen. 
1979. 

FOSTER G.M, Las culturas tradicionales~ los cambios técnicos. 
México. Fondo de Cultura Economica. 1974. 

FROMM Erich. Marx y su Concepto del Hombre. México. Fondo de 
Cultura Económica. 1971. 

GERMANI Gino. Sociología de la modernización. Buenos Aires. 
Ed. Pardos. 1971. 

GIMENEZ Gilberto. Poder, Estado y Discurso. Perspectivas semio
lógicas del discurso polTtico~juridico. M~xico~UNAM. 
1983. 

GOMEZ Victor Manuel. 11 Crisis, interpretación y prospectiva del 
desarrollo educativo en América Latina 11

• En Revista 
del Centro de Estudios Educativos. México Vol. IX, 
No. :.4. 1979. 

GOMEZ Vi ctor Manuel. 11 Acredi tación Educativa i Reproducción 
Social 11

• En SOCIOLOGIA DE LA EDUCACION. Méxi¿o~ 
Centro de Estudios Educativos. 1981. 

GOMEZ Victor Manuel y MUNGUIA Espítia Jorge. ''.Educación y Es
tructura Económica: Marco teórico y estado del Arte 
de la investigación en México 11

• En Primer Congreso 
Nacional de Investiaación Educativa. CONACYT. 1981. 

GOMEZ Victor Manuel y MUNGUIA E. Jorge. 11 Edu.cación y Mercados 
de trabajo en México: Políticas de selección y promo 
ción de la fuerza laboral 11

• en Recursos Humanos. -
Em leo Desarrollo en América L~t1na. Victor L: 
Urquidi y Saul Treja Reyes Coordinadores). México. 
Fondo de Cultura Económica. 1983. 



252 

HARNECKER Marta. Los conceptos elementales del materialismo 
histórico. México. Ed. Siglo XXI. 1983. 

HEREDIA Espinoza Victor y ARIAS Galicia Fernando. "Recluta
miento y selección de personal". En Administración 
de Recursos Humanos. Fernando ·Arias Galicia (coor
dinador). México. Ed. Trillas. 1979. 

HOLSTY Ole R. El análisis de contenido en las ciencias socia
les y las Humanidades. Comision de Nuevos Metodos 
de Enseñanza. UNAM. México. 1970. 

JIMENEZ C. Edgar. "Perspectivas Latinoamericanas de la socio 
logia de la Educación". En Sociología de la educa-=
ción. Gónzalez y Torres (coordinadores). México. 
Centro de Estudios Educativos. 1981. 

KORKOWSKY Helga. Un Estudio exploratorio de las expectativas 

de los estudiantes de psicología de la UNAM en re -
-, a c i ó n a s u carrera . Tes i s . UN A M • Fa cu l ta d de 
Psicologia. 1975. 

LABARCA Guillermo. "Planificación de· Recursos Humanos: ltéc
nica o ideología". En La Educación Burguesa. México 
Ed. Nueva Imagen. 1979. 

LAG R A N G E He n r i. 11 A p r b p ó s i to de 1 a E c u e l a 11 .en S o b re e l M é to do 
Marxista. Lowy Michel. et. al. México. Ed. 
Gri ja 1 bo. 19 82. 

MAINGUENEAU Domenique. Introducción a los Métodos del Análisi 
del discurso: Problemas y Perspectivas. Buenos Aires 
Ed. Hachette. 1976. 

MIR Adolfo. 1'-0rígenes socioeconómicos; status de la escuela y 
aspiraciones y expectativas educativas y ocupacio
nales de estudiantes de secundaria". En Revista 
Mexicana de Sociología. Vol. XXXIV. No. 2. 1972. 

MUNGUIA Espítia Jorge. Educación Técnica y Formación Extraes
colar en México. Tesis. UNAM. Facultad de Ciencias 
Pol1ticas y Sociales. 1981. 

MUÑOZ IZQUIERDO Carlos. et al. "Educación y mercado de traba
j o : Un a n á l i s i s 1 o n g i t u di n a 1 de 1 as' de ter mi nantes 
de la educación, la ocupación y el salario". 
En Revista del Centro de Estudios Educati.vos. México. 
Vol. VIII, No. 2. 1978. 



25 3 

MUÑOZ Izquierdo Carlos. El problema de la Educación en México: 
lUn laberinto sin salida ?. México. Centro de Estu
dios Educativos. 1983..-. 

MUÑOZ Izquierdo Carlos. "Enseñanza Técnica" lUn canal de movj_ 
lidad para los Trabajadores?". En Revista Latinoame
ricana de Estudios Educativos. Centro de Estudios 
Educativos. Vol. X . Tercer Trimestre. No. 3 . 1980. 

NORTH C. Robert and Holsty Ole R. Content Analysis, a handbook 
with aplications for the study of International 

.Crisis. North ~~estern. University. Evanston. 1983. 

PEREYRA Carlos. "Ideología y Ciencia". En IdeoloJia ~Ciencias 
Sociales ·.Mario H. Otero. (compilador . Mexico. 
UNAM. 1979. 

PEREZ Rocha Manuel. Educación y Desarrollo . México. Ed. Línea. 
Universidad Autónoma de Guerrero. 1983. 

PESCADOR Osuna Angel. "Nota bibliográfica sobre dos enfoques al 
ternativos en la economía de la educación". En 
Revista del Centro de Estudios Educativos. México 
Vol. VII. No. 2 1977. 

PESCADOR Osuna Angel. "Teoría del Capital·Humano: exposición 
y crítica 11

• En Sociolo ía de la Educacion. González 
y Torres (coordinadores . MSxico. Centró de Estudios 
Educativos. 1981. 

QUINTANILLA Osario Susana, 11 1983: nuevos problemas para la edu 
cación superior 11

• En Foro Universitario. Revista del· 
STUNAM. No. 39. Febrero 1984. 

REYES Ma. Eugenia. Atenci6n a la demanda de educaci6n terminal. 
Grupo de Estudios sobre el Financiamiento de la Educ~ 
ción (GEFE). Secretaría de Educación Pública. 1982. 

RIOS Szalay y ARIAS Galicia Fernando. "La función de la admi
nistración de Recursos Humanos". En Administración de 
Recursos Humanos. Arias Galicia F. (coordinador). 
Mexico. Ed. Trillas. 1979. 

RODRIGUEZ Sala de Gomézgil María Luisa y ORTIZ G. Los esttidian~ 
tes de ciencias.y tecnologí~. Sus aspiraciones en ma~ 
teria de trabajo y estudio~ México. UNAM. 1969. 

ROSTOW W.W. Las etapas del crecimiento económico. México. Fondo 
de Cultura Económica. 1974. 



254 

SANCHEZ Vázquez Adolfo. 11 La ideología de la 'neutralidad ideo 
l ó g i ca 1 en l as c i en c i as social es 11 

• En 1 n t ro d u c ció n -
a··1-a epistemología. Ana María Rivadeo F. (compila
dora). ENEP. Acatlán. 1983. 

SCHULTZ Theodore. 11 Inversión en Capital Humano 11
• En Valor 

Económico de la Educación. Buenos Aires. UTHEA. 
1968. 

SEGRE Monique, et. al. 11 Una nueva ideología de la educación 11
• 

En Economía Política de la Educación. Guillermo 
Labarca (compilador). México. Nueva Imagen. 1980. 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. Desarrollo del Sistema de 
Educación Tecnológica 1982-1992. México. Subsecre 
taria de Investigación Tecnológica. 1982. 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. Ley Federal de Educación. 
1981. 

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA. Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 1971~ 

TEDESCO Juan Carlos. 11 Crítica al Reproductivismo Educativo 11
• 

En Cuadernos Políticos. No. 37 Ediciones ERA. 
México. Julio-septiembre. 1983. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Parte I. Marco Teorico
	Parte II. Un estudio en Caso
	Conclusiones
	Apéndice
	Bibliografía

