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INTROOOCCION, 

Desde 1972 he realizado le actividad docente en el Cen

tro de Estudios tecnológicos industrial y de eervicioe 

No. 3 (CETie} dependiente de le Secretar!e de Educación 

l'11blica. Iabor compartida con profesionietaa de diver

sas iíreae ncedámicee, en un intento de formar t'cnicoe 

profesionales en progra111Bción y t4cnicoe profesionales 

en secretariado bilingtle (ingl4e-eepaflol}. 

Durante este tiempo, junto con mis compalleroe, he ejer

cido la docencia en una forma rutinaria, tradicional y 

enajenante, y de acuerdo con el contenido ideológico 

que subyace en loe planee y progremae de estudio. 

Asimismo, la oportunidad de laborar en el áll!bito educa

tivo e lo largo de eetoe arios, me permitió percibir más 

de cerca el problema al que se enfrenten loe reci6n egr! 

aedos de lee dos carreras que se imparten en este CETis. 

Al conversar con loe egresados de ambas carreras cuando 

4stos volvían al plantel para arreglar slgdn asunto ad

miniatrativo o de titulación, me pude dar cuenta del 

porcentaje tan elevado de estudiantes que no estaban 

ubicados en el campo laboral, y de que aquellos que sí 

lo esteben, ue encontraban ocupando puestos inferiores 

a su peri'il ac&dÓ!llico. 
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Bato me llev6 a plantearme algunas interrogantes como: 

¿hay correlaci6n entre la escolaridad y el empleo? ¿qu~ 

tipo de relación ee establece? ¿existen factores ex6ge_ 

nos a lo educativo que determinen la relacidn entre la 

escolaridad y el mercado de trabajo?. Estas.interrogan

tes me aotivaron a llevar a cabo un trabajo de investi

gaci6n con los alumnos egresados del turno matutino de 

la genersci6n 1986/1989 del OB!ie No. 3. 

Para efectuar dicha inveatigacidn opt& por un estudio 

de caao, tratando de conocer y analizar con mayor pro

fundidad las variables del problema a tratar. 

El estudio de caso lo conforman una muestra de 85 encue! 

tadoe egresados de dos carreras1 T~cnico Profesional Pr2 

gramador y Técnico Profesional Secretario Bilingüe (in

gl~s-eepa1!ol), 21 profesores del plantel y 15 empresas 

del sector p~blico y privado de la mediana y gran indus

tria. 

Loe supuestos que guiarán el desarrollo del trabajo son 

loa siguientes1 

l. Los planteamientos de ls Teoría del Capital Humano 

con respecto a que una mayor escolaridad asegure un 

mayor ingreso y una mejor productividad que genera 

un elto desarrollo econdmico. 

2. los planteemientos críticos de le Teoría Sociopol!-
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tic a de la Educación los que determinan que 1 

- La productividad es una variable ex6gens el per

fil educativo de la fuerza de trabajo y se deter

mine en cada empresa de acuerdo con las decisio

nes t~cnicae y de orgsnizscí6n que adopte la em

presa .. 

Loe ingresos dependen de la estructura jerarqui

zada en la que se ubiquen loe pueatos. 

El aumento de la o!erts laboral 7 la restricci6n 

de ls demanda han originado la devaluación de las 

credenciales educativas. 

Loa objetivos de esta investigación son loe siguienteat 

l. Establecer la relación existente entre educación 

terminal, nivel educativo e insercidn laboral de 

loa egresados. 

2. Exponer las contradicciones y probleinas que preva

lecen en la relación educación-mercado de trabajo 

de meners empírica. 

3, Detectar la vinculsción existente entre el perfil 

profesional del egresado y el puesto que realmente 

desempe~a en su práctica profesional.. 



El il>ter4e por este trab6jo d~ investigación e~ despren

de taabifn de la neceeidad de adoptar una posición crj

tica con respecto a loe pl8.Ilteamientos de ciertas teo

r1 .. eoonoai.cietae. 

Jln este sentido, diríamos que investigaciones como le 

de !heodore Schlll.t:r., creador de le Teor!a del Capital 

Hi.wano, pl11ntean que existe una correlación directa en

tre le escolaridad y el ingn.110, y 11e!lslan que le educa

ción es une. 1.nverai6n •n capital hWllllllo más rentable 

que c11alqW.e:re otra, ye. que mentrae más 11e invierte en 

educación aayor bene!icio económico ee obtendrá. Es de

cir, que a 11Byoree niveles de escolaridad corresponderán 

mayores niveles de ingreso y mejoree posiciones ocupacio

ne.le11 en le. jerarquía laboral. 

En eociede.dee como le nuestra, cepitsliete dependiente, 

l"e. correlación que pudiere. existir entre le educación y 

el mercado de trabe.jo está s11etentede en les teorías de

aarrollistas, les cuales consideran a ls educación como 

el motor del desarrollo económico de los pueblos, al 

sostener ~ue les personas con más altos niveles educati 

vos obtienen mejores salarios en virtud de que tienen 

mayores conocimientos átiles en el mercado de trabajo, 

Esta óptica se deriva de los planteamientos de le Teo~ía 

del Capitel Humano y de la l'uncionalidad Técnica de la 

Educación que, como ya se~alamos, consideran s la educa-
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ci6n como 12.~o de los pilares determinantes pan. el nro

greeo econ6aico, :r que además, elU.ste un mercado de tra

bajo de !uncionallliento ho1DOglneo para todos lots indivi

duos. 

Sin embargo, partiendo de una linee teórice opuesta, 

existen inveetisacion•e que cueationan eatae correla

ciones. Los autores que apo:J8ll la Economía Pol!tica 

de la Bducaci6n objetan seriamente que la educación aea 

la que deteraine el aalario, el deaarrollo económico, 

o que juegue un papel deterllinante en la aeignación de 

un puesto. 

Se plantee en todo caeo que le educación puéde influir, 

pero no por a! eole sino aunada e otros !actores -xóge

nos a lo educativo como eonr le estructura productiva, 

le din~mice del mercado de trebejo, les relaciones de 

poder, etc. Para algunos el mercado de trabajo es dni_ 

co, homog6neo; pare otros, aparece muy heterogéno y con~ 

titu!do por segmentos altwaente diferenciados entre s!. 

Por otra parte, la pol:!tica educativa oficial. ba aumen

tado considerablemente les modalidades de !ol'llBCiÓn del 

técnico profesional, y atribuye e la educación la fun

ción de ser generadora de los diversos tipos de reclll'

sos humanos que requiere el desarrollo económico. Tal 

es el caso de la educacidn ~el'lllillal, le cual, segiln el 

diecurso"oficiel, tiene como objetivo princial la forma-
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ci6n de tácnicos profesionales pare el desarrollo econó

mico. 

Psrs el Estado, ls importancia de la educación tácnice 

redice en que le misma proporcione los conocimientos y 

habilidades neceasrioe pare desarrollar un mayor creci

miento económico, Esto significa que debe existir une 

edecueci6n permanente entre el perfil profesional del 

alumno y lee necesidades laborales demandadas por le 

planta productiva, cosa que realmente no ocurre, como 

lo veremos a lo largo de este investigación. 

Exieten tsmbi6n otras corrientes ideológicas que consi

deren que la educsci6n juega un papel importante psrs el 

desarrollo del ser humano, Por un lado tienden s ofre

cerle les posibilidades pera desarrollar su potencial 

individual en ls sociedad, y por el otro, presentan a 

ls escuela como •aparato ideol6gico del Estado" (1) que 

actl1a como instrumento social y controlador ideológico, 

y sl cual se adhiere le teoría francesa de ls reproduc

ci6n de Bordieu y Pesseron, la cual asigna s ls educsci6n 

le funci6n de reproducir las desigualdades sociBles y la 

ideología dominante, 

Para sistematiasr ls presenteci6n del análisis del sis

tema de educación media terminal y su vinculación con le 

problemática ocupacional, hemos dividido el trabajo en 

cuatro capítulos. 

(l) ALTHUSSER, LOUIS, Ls filosofía como armP de le re
voluci6n. p. 109 
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En el Capítulo I se pretende hacer unn breve descripción 

de lo que ha sido le educaci6n técnica en México a partir 

del período posrevolucionario hasta la década de loe eo•e 

abordando la estructura orgánica del subsistema de edu.

caci6n tecnol6gica industrial del nivel medio superior 

de la Direcci6n General de Educaci6n Tecnol6gica Indus

trial (D,G,E.T.I.) Así también, abarca loe eupueetos 

ideol6gicos en que ee e1111Brce la educsci6n y loe plantea

mientos del discurso político sostenidos por el Estado en 

relaci6n con le educaci6n terminel y su vinculaci6n con 

el mercado de trabajo. 

En el Capítulo II se abordan algunos enfoques interpreta

tivos de la relaci6n entre escolaridad y empleo, tomando 

como marco te6rico metodol6gico algunas teorías econ6mi

cas neoclásicas que, como ya se mencion6, consideran a 

la educaci6n ser el motor del desarrollo econ6mico de 

los pueblos, y algunas teorías alternativas o críticas, 

les cuales cuestiollB!l los postulados neoclásicos en la 

relaci6n escolaridad-empleo. 

El Capítulo Ill abarca el tratamiento empírico del estu

dio, Aquí se expone le parte correspondiente el estudio 

de caso. 

En el Capítulo IV se intente llevar a cabo una interpre

teci 6n de la relnci6n educeci6n-empleo contrastando les 

teorías expueatae en el Capítulo II (marco te6rico) con 
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loe reeultadoe obtenidos en la inveatigaci6n, y al mis

mo tiempo determinar lee teorías en las que se apoya la 

política educativa del Estado. 

Pinal.mente se presentan lee conclusiones, los anexos co

rrespondientes y la bibliografía. 
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CAPITUI.O I POLITICA ESTATAL EN EDOCACION TECNOLOGICA 

1.1 Breve resena de la educaci6n técnica en México. 

El sistema de educaci6n tecnol6gica es el resultado de 

une serie de factores involucrados con el desarrollo s~ 

cial y econ6mico de México, y con la política educativa 

imperante en cada uno de sus momentos hist6ricos. 

En este apartado pretendemos hacer una breve descripci6n 

de lo que ha sido la educeci6n técnica en México desde 

el período posrevolucionerio hasta le década de loa ao•s, 

ya que "Desde le Independencia hasta la Constituci6n de 

1857 nada serio se hace por la educaci6n tecnol6gica en 

México "· (2). Pue e partir de 1920 cuando adquiri6 r~ 

lieve; hecho que nos permite comprender el marco en el 

que se encuadra actualmente el sistema de educeción tec

nológica. 

1.1.1 Período poarevolucionario. 

En el período posrevolucionario (1920-1940) loe diferen

tes gobiernos se preocuparon por promover la formE•Ci6n 

de los recursos humanos para las áreas de servicios, in

duetri~l y agricultura. 

En el afio de 1923 -apunta Solana- "el subsecretario de 

Educeci6n Pública, al referirse a un proyecto de la edu

cación industrial para las escuelas rudimentarias dice: 

( 2) SOLAfü\, l'Ell!IANDO y otros. 
RÚblica en UéYico, 

Historia de la educación 
p. 220 
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'Hay un.e forma de analfabetismo, el técnico, que hasta 

ahora no ha llamado fuertemente la atenci6n sin que por 

ello deje de cauaarnoe constantes males, ya que es de 

mucha 1!111e trascendencia que el analfabetismo literario, 

puesto que fete como medio de prepareci6n pare la lucha 

por le vide, es defectuoso e indtil; en cuanto el otro, 

incapacita el individuo pare ganarse le vida. For otra 

parte -84!:rega- lo que hace IDA.e vieible la diferencia en

tre loe hombree, no ee el analfabetismo literario aino 

el tfcnico, pueeto que ~ate es el que da la habilidad 

para el trabajo, y, por consiguiente la riqueza indivi

dual'~ (3). 

Por su parte, el Presidente Alvaro Obreg6n, en eu dlti

mo informe preeidenciel manifiesta conveniente "tener 

capacidad tácnica indispensable para explotar ventajos! 

mente les riquezas del país y procurar hacer de M~xico 

un productor y exportador de artículos manufacturados, 

en vez de ser, como sucede ahora, importador de muchas 

manufacturas, pare lo que ee utilizan nuestras materias 

primas". (4). 

Durante este gobierno (1922), se cre6 la Escuela Prác

tica de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. ltá.E ta~ 

de eurgi6 la Escuele T~cnice de Maestros Constructores, 

antecedente de le actual Escuele Superior de Ingeniería 

y Arquitectura del Instituto Folitécnico Nacional. 

(3) SOLANA, FERNANDO. ~· p. 221 
(4) SEF, Desarrollo del Sistema de educaci6n tecnol6-

gica. 1980-1990. p. 23 
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E1 Instituto Técnico Industria1 ebri6 aus puertas en 

1923, y en 1925 ae cre6 1a Escue1a Técnica Induetria1 

y Comercial de Tacubaye. 

También en loe estados de la Repdblice se promovi6 1a 

creaci6n de institutos t~cnicoe que proporcionaron edu

caci6n práctica para dar mayor solidez a la economía 

mexicana. 

A1 fundBrse 1a Universidad de llichoacán en 1919, naci6 

la Escuela de Artes y Oficios que contaba con talleres 

de herrería, carpintería, hoje1ater!8, zapatería, fun

dici6n, imprenta, encuadern.eci6n y fotografía. Y en 

1930, siendo gobernador de1 eetado de Michoac&n e1 Ge

neral Lázaro Cárdenas, ee incorporó a 1a Univereidad 

la Eecuela de Ingenieros Civi1ee e Induetria1es y la 

Industrial Comercial para senoritae, donde se impartían 

conocimientos de pequeftasindustriee de tejidos, borda

dos, peluquería, repoeter!e y enseftanza primaria. 

La Universidad de Yucetán, creada en 1922, impartía 

estudios técnicos en 1es especialidades de topogrnf!a, 

ingeniería mecánica, industria1 y eléctrica. 

En 1925, le Universidad de Guada1ejara ofrecía loe es

tudios de dibujante en arquitectura, fotograbado, téc

nicas en trebejos de maderas, mete1ea, piedra, fundi

ción, plomería, yeso, pinturE> y albatliler!a, as! como 

carreras prácticas breves en e1ectricidad, mecánica, 
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industrie agrícola, químicas de lacea, de juguetería 

7 metales. 

En la Universidad de Sen Luis Potosi (1927) se diversi

fican las especialidades en química, creándose lee carr! 

rae de qui.mico farmacobi6logo, qu!mico metalurgista y 

qu!aico induetrie.l.. 

Para 1933, en el estado de Veracruz ee contaba ya con 

una escuela de enfermeras y parteras, dos escuelas co

merciales y custro escuelas industriales y de artes y 

oficios. De esta manera, en varios estados de la Rep6.

blica ee establecieron escuelas tácnices con especiali

dades acordes s loe requerimientos regionales. 

1.1.2 La politice cardenists en educaci6n tecnológica. 

El esfuerzo político del cardenismo, como apunte Arnal

do C6rdova (5), fue la organización del pueblo y esta

do para articular grandes transfor!Ilacionee como la na

cionalizac i6n de empresas petroleras y ferrocarrileras, 

el reparto BE;rario, la entrega de importantes industrias 

a los trebsjedoree, y, sobre todo, el impulso a la edu

cación técnica y a le capacitación para el trabajo. 

Uno de los logros más importantes del G.eneral Cárdenas 

en materia de educación fue le creación del Instituto 

Politécnico Nacional, creado en 1936 y puesto en funcio-

(5) CORDOVA, ARNALDO. La politice de mesas del carde
~· p. 70 
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narniento en 1937, ya que, como apunta Victor G6mez, ca 

creación constituyó una respuesta objetiva a loa reque

rimientos de la politice estatal nacionalista y antim

perialiata, pues ah! se organizó una "educación plani

ficada que deaempenó la función de formar técnicos con

forme a necesidades específicas de un desarrollo indus

trial independiente". (6) 

En su dltimo informe de gobierno, el General Cárdenas 

senala1 

Para cumplir con una de las tareas de la Revo
lución fue creado en 1937 el Instituto Folitéc 
nico Nacional, donde el alumnado, además de -
aprender artes y oficios, estudia carreras pr~ 
feaionalee y aubprofesionales, se capacita t~c 
nica y biol6gicamente para intervenir en el -
proceso de producción y se forman especialis
tas en distintas ramas de investigaciones cien 
tíficas y técnicas llamados a impulsar la eco
nomía del país, mediente una explotación metó
dica de nuestra riqueza potencial, (7) 

La educaci6n tecnol6gica arrancaba precisamente en ese 

momento hiet6rico, cuando se articulaban las condicio

nes objetivas para que el país entrara de lleno en la 

etapa de 1nduatrializaci6n. 

(6) GOMEZ, VICTOR. "Tendencias de la educación y la for 
maci6n extraescolar en México", En: Revista -
Educaci6n. p. 200 ----

( 7) JEF. 2..!.'!.• p. 31 
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1,1.3 Proyecto educativo de la posguerra, 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, México adoDt6 

la política de sustitucidn de importaciones pare acele

rar el proceso de industrializecidn del país, a través 

de capital privado con participncidn de inverei6n extr!l!! 

jera. En el período del Presidente Miguel Alemán (1946-

1952) ee eiguid impulsando le educacidn técnica como coa 

secuencie del desarrollo industrial, formándose en 1948 

el primer instituto tecnoldgico regional en el estado de 

D11rango, 

En el período de 1958-1964, se inetituy6 la secundaria 

t&cnica, que permitía a loe alumnoe continuar estudios 

superiores e le vez que loe capacitaba en actividades 

industriales y comerciales. En 1964 se cre6 el Centro 

Nacional de Ensenanza Técnica Industrial pera formar 

maestros de la ensenanza técnica a nivel profesional, 

En 1967, se fund6 el Centro Nacional de Ciencia y Tec

nología ~~rines dirigido e formar técnicos y profesio

nales pare la evolucidn, explotaci6n y edminietracidn 

de los recursos merinos. 

En 1969 los planteles dedicados a le foruu;ci6n de técni

coe especializados en el área industrial se convirtie

ron en CENTROS DE ESTUDIOS TECNOl-OGICOS*, 

Los cambios m~s relevantes ocurridos en el Instituto 

•Uno de eatoe Centros de Estudios será el objeto de 
estudio de este trabajo. 
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Folit~cnico Hacional durante el período 1940-1970 fue

ron: la creaci6n de l&a Eecuelae Vocacionales 5 y 6, 

la Escuela Superior de Medicina, la Escuela Superior 

de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, la E~ 

cuela Superior da Economía, la Escuela Superior da ~i 

eica y Jlatemáticas y la Escuela Tácnica Industrial 

"Wilfrido ~aaaieu", 

1.1.4 Feriodo educativo 1970-1980, 

En este período la educaci6n tecnol6gica recibi6 un ma

yor impulso. Se cre6 la Unidad Prof eaional. lnterdiaci

plineria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Adminiatx:!! 

tivaa (UPIICSA) en l.971, y el Centro Interdiaciplinario 

de Ciencias de la Salud (CICS) en l.972, dependientes a~ 

boa del Instituto Folitácnico Nacional. 

En 1972 se crearon instituciones de educaci6n pesquera 

orientadas a formar recursos humanos con el prop6sito 

da racionalizar el aprovechamiento de l.oe recursos ma

rítimos. 

Dentro de loa cambios máe recientes (1978) ee agrupa 

toda le secundaria t~cnica federal de tipo induatrinl, 

comercial, pesquero o ~ropecuario y de cepacitaci6n 

para el trabajo. En ese mismo al1o, se cre6 el Colegio 

Nacional de Educaci6n Profesional Técnica ( CO!lALEP); 

organismo descentralizado del Poder Ejecutivo Federal 
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para dar impulso e la educaci6n profesional tácnica a 

nivel medio, 

En le d~cada de los ochenta existían ye en P.l Sistema 

de Educsci6n Tecnol6gice, los servicios educativos que 

ee describen en el siguiente cuadro: 
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l. 2 Plantea!llentos oficiales actut·lea respecto a lP. 
educación te~ol6gica. 

El discurso oficial propone que la educaci6n sea "un 

medio destinado a abrir posibilidades al ser hUlll0llO pa

ra expresarse y desarrollar sus potencialidades indivi

duales con el fin de integre.rae productivamente a la s2 

ciedad a la que pertenece,,. (8). Al mismo tiempo, el 

Estado kexicano aspira a "integrar un sistema producti

vo capaz de asegurar le consolidación del desarrollo y 

le autonomía del país, y permitir le aetiafacci6n de 

lea necesidades básicas de alimentación, salud, educa

ción, seguridad social y vivienda de le poblaci6n".(9) 

Mediante este sistema productivo ea ofrecerán mayores 

posibilidades de empleo, mejorará le distribución del 

ill8reso y se podrá ofrecer el bienestar que correspon

da a toda le población. 

Se~ela tambi6n que pera alcanzar le eutodetenninaci6n 

y el crecimiento económico se requiere de una capacidad 

suficiente para adaptar e innovar tecnologías coneruen

tes con nuestra dotación de recursos y estrategias de 

desarrollo. 

A trav~s del Plan Global de Desarrollo (1950-1990), el 

discurso 2stat" l pluntea proveer a la pobleci6n de em

pleo y mínimos de bienestar, atendiendo con prioridad 

las necesided~s de olimcntaci6n, educación, s~lud, vi

viende, promover un crecimiento económico alto, soste

nido y eficiente, y mejor3r L distribuci6n del inere

( E) lbidem. p. l? 

(' lbUer::. ~· 16 
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so entre las persones. 

Lo enunciado en este ?len, requiere que, en materia edu

cativa, ae intensifiquen loe esfuerzos para adecuar la 

educaci6n e investigaci6n tecnol6gicaa a las spremien-

t es necesidades sociales y a los cambios que ástss ben 

empeaado a demandar de la planta productiva nacional. 

1,2,l El sistema de educación tecnológica. 

El sistema de educaci6n tecnológica que opere la Secre

tar!a de Educaci6n Pública, a través de la Subsecretaría 

de Educación e Investigaci6n Tecnol6gica (SEIT) ofrece 

el servicio educativo desde la capacitaci6n para el tra

ba jo basta el nivel de posgrado a aproximadamente 

1,300,000 alumnos en 1,100 planteles (10). 

Este sistema cubre tres áreas fundementalea1 

Agropecuaria. 

Industrial y de Servicios. 

De Ciencia y Tecnolog!a del Mar. 

A travás de cinco direcciones generales en forma direc

tas 

Direcci6n General de Institutos Tecnológicos. 

Direcci6n General de Educaci6n Tecnol6gica Agropecua

ria, 

(10) SE?. Subsecretaría ce Educaci6n e Investigación 
Tecnol6gicas. "OOE'.rI 2010" p. 23 
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Dirección General de Ciencia y Tecnolog!a del Mi>r, 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. 

Dirección General ue Centros de Capacitación, 

De dos organismos desconcentrados1 

Instituto Polit6cnico Nacional (IFN). 

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial. 

Y de tres organismos descentralizados: 

Centro de Inveetigaci6n y Estudios Avanzados del IHI. 

Centro de Enee5anza Tdcnica Industrial de Guadnlajara, 

Colegio Nacional de Educacidn Profesional T6cnica. 

De lee direcciones generales mencionadas, la que concier

ne al análisis que se abordará en este trabajo ea la Di

reccidn General de Educeci6n Tecnoldgice Industrial 

(DGETI) de la que dependen loe Centros de Estudios Tec

noldgicos industrial y de servicios (CETis) objeto de 

esta investignci6n. 

1.2.2 El subsistema DGETI. 

En la actuslidod, las funciones encomendadas a la DGETI 

se fundamentan en el artículo 31 del Reglamento Interior 

de la S.E.F., publicado en el Diario Oficial de la Fede

rnci6n del ?3 de febrero de 1<)82. (11) 

(11) SEP. Crecimiento y deuE<rr<:>llo de la educ .. ci6n tec
;:!2161!.ico __ indus~rü•l y de servicios. 1978/1982. 
"lntrodut:c16n1T r ... 7 
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La DGETI cuenta con dos modelos educativos en el siste

ma eecolariasdo1 el terminal y el bivalente. El primero 

se ofrece en loe Centros de Estudios Tecnol6gicoe indus

trial y de servicios (CETie) y tiene como finalidad le 

for111Bci6n de t~cnicos profesionales aptos pera incorpo

rarse el trebejo dentro de los cuadros intermedios del 

sector productivo. El. segundo ee ofrece en loe Centros 

de Bachillerato Tecnol6gico industrial y de servicios 

(CBTie) y brinde el alumno prepereci6n propedáutica pera 

eu ingreso el nivel licenciatura, y el mismo tiempo loe 

conocimientoe para integrarse al trabajo como tácnico 

especializado. En este modelo son impsrtidea 20 espe

cialidedes inscritas en lea áreas de cienciee físico ma

temáticas, social econ6mico administrativa y químico 

biol6gica, (12) 

Le IGETI opera tembi~n el Sistema Abierto de Educeci6n 

Tecnol6gica Industrial (SAETI) y el Sistema de Educa.. 

ci6n Tecnol6gica Industrial pera Instructores Comunita

rios (SETIIC) ambos con ceracter terminal. El primero 

fue instituióo pera dar oportunidad de estudiar a perso

nes trabajadores que por alguna circunstancia no han po

dido hacerlo a traváe del sistema escolarizado. El se

gundo (SETIJC) tiene como finalidad propiciar el acceso 

e la educeci6n tecnol6gica a loe j6venea que desarrollan 

le actividad de instructores comunitarios e travás de un 

sistema mixto, 

(12) Ibidem, p. 7 e 9 
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Son tres los objetivos que orienten a le DGE'l'I: 

Vincular le educeci6n terminal con el sistems produc

tivo de bienes y servicios aocial y nacionalmente ne

cee¡¡,rioe. 

- Elevar le calidad de la educeci6n. 

Aumentar le eficiencia del sistema educativo. 

A fines de 1978, le DGETI puso en marche el Programe Na

cional Permanente de Vinculación con el Sector Produc

tivo como inátrumento estratégico pare responder con 

eficiencia y eficacia a les políticas del Presidente de 

le Repdblica, expresadas e trevás de: 

El Plan Global de Desarrollo. 

La Alianza ¡:are le Producción. 

El Sistema Alimentario Mexicano. 

- Loe Objetivos Programáticos del Sector Educativo. 

La Ley Pederel del Trabajo (en lo relativo e le cepe
ci teci6n y adiestramiento de trabajadores). (13) 

Ahora bien, considerando el gran crecimiento de le ma

trícula en el nivel medio superior, y teniendo en cuen

te lee restricciones económicas que privan en el país y 

que han afectado en gran medida el servicio educativo 

en todos EUS niveles, el diecur•o ofici~l considere de

ber imperativo revisar les políticas del sistema de 

Educeci6n Tecnol6gice Indus~rial pera que se cumplen 

113) Ibidem. p. 35 a 39 
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sue objetivos y lineamientos. Esto tomando en cuenta que 

el país enfrenta un gran reto,ye que habrá de incorporar 

en loe próximos e.tloe a una gran cantidad de jóvenes el 

campo laboral, y que loe estudios económicos realizados 

indicen que hay necesidad de generar, en promedio, un 

mill6n de plazas de trabajo anualmente durente los pró

ximos 20 e.ti o e. 

Para responder a loe planteamientos del párrafo anterior, 

habrá que adoptar las medidas necesarias para definir 

el perfil del técnico que requerirá el país en los pró

ximos e.tloe, y al mismo tiempo analizar todas las accio

nas y loe problemas de trascendencia para que el Sistema 

de Educación Tecnológica cumpla con eu compromiso de fo~ 

mar hombree ~tiles y capaces pare propiciar y apoyar su 

desarrollo. (14) 

En este orden de ideas, la SEIT (Subsecretaría de Educa

ción e Investigación Tecnológicas) ha hecho un análisis 

crítico de las condiciones en que se encuentra el Subai~ 

tema DGETI, con objeto de determinar sus problemas y pr2 

poner alternativas que permitan solucionarlos. 

Entre los problemas más agudos relativos al personal, se 

puede aeftalar que, como resultado del proceso de homolo

gación iniciado en 1984, se encontró un alto porcentaje 

de docentes que no reunía los requisitos del perfil pro

fesional requerido, por lo que se consideró urgente es

tablecer programas que permitieran superar el problema a 

corto plazo, 

(14) SEP. (DGETI-2010) p. 17 n 19 



24 

Otro problema detectado es que el 50~ de los plantele~ 

presenta carencias en su infraestructura, básicamente 

en equipo, que va desde le falta parcial haeta la ca

rencia total. Y el índice de deeerci6n escolar en al

gunas regiones del pa!e es preocupante. 

En este análisis, la SEP, a través de le SEIT, ha reco

nocido que el proceso educativo no tiene conexi6n con 

los requerimientos del mercado de trabajo, y ha propue~ 

to revisar planes, programas y contenidos para que res

ponden a le realidad ocupacional, y que permitan al 

alu!llllo eu_incorporaci6n al aparato productivo, (15) 

1.2.J Loe Centros de Estudios Tecno16gicoe industrial 

y de servicios (CETis). 

Debido a lee demandas laborales cada vez más variadas 

y complejas del sector público y privado, se determin6 

la creación de nuevos institutos en el campo de la tec

nología destinados a formar personal cuyo objetivo prin

cipal fuera realizar actividodee laborales intermedias 

entre el operario calificado y el profesional de nivel 

superior. 

Estos centros tecno16gicoa fueron creados a nivel nacio

nal y están localizPdos tanto en el Distrito Pederel como 

en todos loa esteaos de le República Mexicona e i~perten 

carreras vcordes e las necesidades loceles o regionales 

(15) Ibidem. p. 33 e 35 
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como: mechl!ica y electricidad, manufacturas metálicas, 

máquinas de combueti6n interna, hasta industrializaci6n 

de productos lácteos, petroqu!m.ice, maquinas y herramien 

tas, horticultura, avicultura, fruticultura, bovinocul

tura, porciculture, procesamiento electr6nico de datos, 

edminietraci6n hotelera, contabilidad, secretariado bi

lingUe, programaci6n, industria del vestido, enfermería, 

pr6tesis dental, topografía, trebejo social, etc. 

La difuei6n a nivel nacional de estos centros de estudio, 

evite le concentraci6n estudiantil en le capital de la 

Repáblica y sus consiguientes problemas como por ejemplo 

la falte de cupo en las eacuelas de ense~anze superior 

-eobreeatu.r&das actualmente- evitando además el desarrai

go del eatudiante y dándole la oportunidad de contribuir 

e le trensformeci6n del medio en au propio lu.ger de ori

gen. 

Areae de estudio, objetivos y perfil del egresado. 

Dada la heterogeneidad de las carreras a nivel técnico 

profeaional, éatae se han agrupado en áreas temáticas 

pare poder brindar el educando les características de 

personalidad deseables, aegdn sea el área de su inte

rés. Existen cuatro áreas: 

Area industrial 

Area administrativa 

Area agropecuaria 

Ares del mar 
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El CETis No. J, o\Jjeto de este estudio, está inserto en 

el áren administrativa, cuysa especialidades son1 

- Administración de personal. 

- Contabilidad. 

- Administración turística. 

- Comercialización. 

- Programación (procesamiento de datos). 

Y cuyas características deseables que se pretende el es

tudiante adquiera son las siguierites1 

- Capacidad de obaervaci6n. 

- Responsabilidad y orden. 

- Capacidad para dirigir y organizar. 

- Capacidad para recibir órdenes, transmitirlas y ejecu-
tarlas. 

- Aptitud para delegar responsabilidades. 

- Destreza en el menejo de la matemática. 

- Capacidad para organizar y dirigir grupos de trabajo. 

- Capacidad de síntesis y análisis. 

- Iniciativa y buena me~oria. 

- Inter~s por los problemas económicos y sociales. 

- Interáa ~or las actividades tácnico-edministrativas. 

- HabilidF.d pera estr.blecer comuniceci6n con diferentes 
profesionules. 

Al t~rinino áe cualquier carrera de las ofrecidas en loa 

CETio, el aluJJto obtiene el t!tulo de técnico profesio

nal y cádul~ profesional. Con este fin, es neceeario 
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acreditar todae lee materias que marca el plan de estu

dios, presentar servicio social, efectuar Frácticas pro

f eeionalee, presentar un trabajo de teeie y aprobar el 

examen profesional, 

De acuerdo con el discurso estatal, el técnico profesio

nal tendría a la vista una amplia rama do actividades 

en donde podría desarrollarse, cubriendo funciones que 

van deede las propias del obrero calificado heeta, en 

ocaeionee y seglin sus habilidades, las del mismo pro

fesional. 
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LIV"ERSAS CORRIENTES ECONO~ICAS INTER"1E
'i,..'. IVAS DE LA RELACION ENTRE EDlJCAClú!l 
Y Erf.PLEO. 

La educaci6n en M~xico, viste desde su dimensi6n econ6-

mica, es considerada por muchos como 1a panacea de 1a 

problemática educeci6n-empleo-ingreso. El papel princi

pal que se le asigne. es el de generadora de loe recur

sos humanos tendientes a satisfacer las necesidades de 

nuestra planta. productiva, toda vez que, segdn diversas 

corrientes econ6micas que abordaremos en este capítu1o, 

la ideología educativa de algunas sociedades capitalis

tas establece que 1a ·alta preparaci6n de los egresados 

ea la que determina el desarrollo econ6mico de los pue

blos. 

No escapa al conocimiento de las mayorías •que a lo lar-

go de loa &ltimos tres sexenios (L,E.A. J.L,P. - r.M.R.) 

hubo en la economía y en 1a política de nuestro país un 

alto grado de corrupci6n, derroche, demencia odministro

tiva, fuga de capitales, etc., factores que, entre otros, 

influyeron grandemente en el deterioro econ6mico, po1í

tico y social de México. 

Es ahora cuenda, aegdn el discurso oficial, el actua1 r! 

gimen está tratando de fortalecer la planta productiva 

pnra ofrecer e las nuevas generaciones de estudiantes 

que 2rio con al'lo egresan por miles de los diversos nive

les educacionales, un empleo decoroso acorde a sus capa-

•Opinión nib1ica y denuncias de los medios masivos de 
CO'.l.'l.1ic .lCiÓn. 
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cidades y habilidades. Pues, uno de loe mayores desa

fíos que enfrenta nuestro país, ea la generaci6n de em

pleos suficientes para atender, tanto a la poblaci6n 

escolar que anual.mente dcoanda eu it1Ereso a la activi

dad productiva, como para absorber el desempleo abier

to 1 el eubcmpleo, agravado ahora por la crisis finan

ciera que estamos padeciendo y que afecta a una parte 

importante de la poblaci6n econ6micamente activa. 

Ia creencia de que el crecimiento educativo contribuye 

fuertemente al desarrollo de los pueblos, es un concep

to muy difundido a nivel de sentido comWi. Sin embargo, 

la expanei6n educativa, como veremos en este capítulo, 

no necesariamente hace más pr6speros a loe países ni a 

las personas. Más aun, no s6lo ha fracasado al pretender 

lograr una mayor igualdad en la diatribuci6n de los in

greaos y posici6n social, sino que, en muchos casos, pa

rece haber contribuido a reproducir y consolidar ai1n más 

las desigur:ldades que ya existen en una sociedad ca.pi ta

liata dependiente como la nuestra. 

En este capítulo se abordar<'ín suscintamente algunos enfo

quea interpretativos de la releci6n entre escolaridad y 

empleo, que consideramos ha.o sido los más representati

vos en el campo educativo. 

Iniciaremos con le Teoría de la Funcionalidad Técnica 

de la Educaci6n, la cual trata de abercar, t&nto el pa

pel del progreso científico y tecnol6gico, le educaci6n 
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y el trabe.jo, como las políticas Eenereles del desarro

llo educativo. Cc-~'inuaremos con la Teoria del Capital 

Humano, la cual preten<L "-Bignar " la educaci6n, s tra

v~s de invertir en ella, le fLZnci6n de sar generadora 

principal del crecimiento económico. Estas dos teorías 

corresponden al enfoque llame.do neoclásico. 

Posteriormente abordaremos la Teoría 5ociopolítica de 

la Educación, ls cual nos permitirá conocer el grado de 

heterogeneidad que pre9 ents el mercado de trabajo. Y 

finalizaremos con la teoría de la Reproducción Cultural 

de ls Desigualdad Social, la cual postula que el proce

so educativo es mecanismo reproductor de ls sociedad 

burguesa y sus formas de explotación. Estas dos teorías 

corresponden al enfoque alternativo o tambi~n llamado 

enfoque radical. 

2.1 Teorías económicas neoclásicas. 

Se da el nombre de enfoque neoclásico s un conjunto de 

teorías que atribuyen a la educación la función de ser 

el motor principal del crecimiento económico. Consi

deren que invertir en la preparación del elemento humano 

resulta altamente rentable, y en esto, la educeci6n jue

ga un papel importante en la economía como fuente de iB 

versión, ('lictor G6mez). 

2.1.l Teoría de la Funcionulided Técnica de la Educa
ción. 
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Este teoría intenta abarcar no e6lo el funcionamiento 

del mercado de trabajo, o les relaciones e~tre educación 
' e 1n<¡reeo, sino adeciás el papel del prog\eso científico 

y tecnológico en el desarrollo, en la educaci6n y en el 

traba~o, y laa políticas generales de desarrollo educa

tivo. 

Segd.n esta teoría -apunte Victor Gómez- "el desarrollo 

de la historia; y en particular, del capitalismo; depen

de de la acumul.aci6n y tranem.ieión del progreso cient!

f ico y tecnológico ( ••• ) El papel principal del sistema 

educativo ee el servir de mecanismo social de acumula

ci6n y tranemiei6n del conocimiento científico y tecno

¡6gico, funcional e las necesidades de la producción". 

(16) 

Autores como Denison, Poullier, Davis y Moore, retoma

dos por Víctor G6mez, se~elan que la funcionnlidad téc

nica de la educación está fundamentada en lee sieuien

t ee premisae1 

a. La experiencia educacive escolar está direc
tamente relecionede con la mayor productivi
dad y eficienciB de la fuerw lPborr•l. Por 
tanto, el desarrollo económico depende en 
gran parte del nivel educativo de ésta. 

b, Loe requisitos educativo~ para el empleo e~ 
rresponden con los requerimientos reales de 
calificaci6n para las éiversss ocupsciones. 

( 16) GOMEZ, VIc1·cR ~~. "Educeci6n y Estructure Económi
ca: biErco teórico y Estado del Arte de la 
Investigaci1n en Yéxico. ?· 49 



e. I.ae .\ nuovor::ionea t~cnclógicss p!·oducen cm!'l
tío~ en le:~ C'.~t-ructv.re ocupacional, loa cu&
len generan " su vez sus respectivos reqlli
sitos educativos. 

d, Las continuas inr,ovacionea tecnol6gicae el~ 
var'1n progresivamente ln complejidad de las 
ocupaciones, y por tanto ol nivel educativo 
requerido de le fuerza lebor8l. 
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e, El mercado de trabajo funciona (coeterie p~ 
ribua) de la mis:na manera para todos loe in
di viduoe, emple6ndolos y remunerándoloe en 
funci.Sn de la oferto y la dem¡¡nda de trabajo 
y de le productividad margi.nfü de cede uno 1 
la cual a su vez depende de su perfil educe 
tivo. Es decir, existe un mercedo de tra-
bajo de funcionamiento homogéneo, objetivo 
y neutral. (17) 

Loo eupuestoa anteriores implican que el desarrollo ec.2 

n.Smico de un pa!e depende del grado de desarrollo de su 

sistema educativo. Por tanto, esta teoría puntualiza 

que la capacidad productiva de un país, es decir, el VQ 

lumen y calidad de bienes y servicios que produce dep~~ 

de, no a6lo de su dotación de recursos naturales, infr~ 

estructura, instalaciones, maquinaria, etc,, sino tam

bi~n del nivel educativo de su fuerza laboral, asign~ 

dole as! el sieteaw edu~ativo el papel de proveedor de 

un importante f&ctor de la producci6n1 el recurso hlllll!! 

no. 

Víctor G6mer. exr,r&e2 que eEtos plente0rnientoe conducen 

" la nece$idud de loerPr un alto grodo de ajuote y co

rrespondenci ei entre le estructurf.1 ocupPciono.l y loe m2 

(17) n011v1,, nvrou r.r. ~ F· 50 



33 

dalidadee o!recidae por el sistema escoler. Y unido al 

pense.miento de B, Clark, deriva que si los cambios tec

nol6gicoe generan sus propios requisitos educativos, es 

obvio que la educación debe satisfacer continuamente 

las nueves necesidades educativas derivadas del rápido 

ritmo de innovaciones científicas y tecnológicas. 

De esto se desprende que el papel del sistema educativo 

ee el de formar los diferentes tiros de habilidades y 

conocimientos que se suponen son objetive y técnicamen

te requeridos por el sistema productivo. (18) 

A partir de lo anterior, se deduce que le desigual.dad 

educativa es una de les principales causes de le desi

gualdad económica y que ésta t1J.tima puede reducirse a 

trav~s de una mayor expansión y disponibilidad de opor

tunidades educetivas. Los supuestos de este teoría su_!? 

rayen tambián que a una mayor exponsión educativa corre~ 

pondería una disminución de los trabajos peor pagados y 

que además aumentaría la oferta de empleo, y que la acr! 

ditación educativa no sólo serviría para definir la se

lecci6n ocupacional sino que aseguraría el empleo obte

nido y garantizaría una ocupación adecuada al nivel de 

acreditación. 

Respecto al desempleo, esta teoría lo describe como "f! 

nómeno ceusedo por el desfase temporal entre la educa

ción del individuo y les preferencias del mercado de 

(l8)
0

lbidem. p. 51 
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trabajo". (19) 

Por tanto, Víctor G6mez plantea que el supuesto central 

de la teoría de la funcionalidad técnica consiste en 

considerar que la articulación entre el desarrollo eco

nómico, la escolaridad y el empleo ae sustente en la 

proposición de que: e mayor nivel educativo correspon

de una mayor calificación laboral, la cual redunda en 

un aumento sostenido de la productividad y del progre

so técnico. 

2.1.2 Teoría del Capital Humano. 

La idea de que la educación ea uno de loa factores de

terminantes del progreso económico de los pueblos ha 

sido abordada por estudiosos del tema en diferentes pa

íses del orbe. Es en le década de los 50's que la edu

cación, por el surgimiento de factores de carácter eco

nómico, político y social a partir de la Segunda Guerra 

Mundial, ha sido vista más como una inversión que como 

un mero consumo, amén de como un motor de desarrollo 

económico y social. 

La creciente preocupación de los economist!l3 por el pa

pel de la educación en los procesos de desarrollo da 

surgimiento a una nueva raam de la ciencia econdmica: 

La Economía de la Educación, cuyo auge -dice Sara Fin

kel- "fue paralelo al 'boom• de la matrícula superior 

(19) Ibide:n, p. 52 
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en loe paíeee centrales, particularmente en EE.UU. y 

al consiguiente aumento del gasto educativo". (20) 

Esta disciplina, sustentada por países centrales y di

fundida a paíaee perif~ricos, pretendi6 ver en el cre

cimiento de la matrícula un factor determinante para 

el deearrollo econ6mico. 

Martín Carnoy, por eu parte, argumenta que la Economía 

de la !ducaci6n constituye un teill!! intelectual que des

borda el inter~e por el gaeto en educaci6n y que nace 

a raíz de la incapacidad de loa modelos tradicionales 

de aumentar la calidad productiva del trabajo, y plan

tea que este tema, relativamente nuevo, "ee refiere e 

loe v!nculoe fundamentales existentes entre la adquisi

ci6n de habilidades, el cambio econ6mico y la estruc

tura social( ••• ) ya que la educaci6n constituye uno de 

loa gastos sociales más considerables del sector públi

co•. (21) 

Se considere también que "uno de loe aspectos de la 

economía de la educaci6n ea el de la organizaci6n del 

eietema educativo como industria productora de titula

dos, o mejor alin, como industrie productora de personas 

fonnedaa a diversos niveles y en distintos crunpoe".(22) 

( 20) FI!iKEL, SARA. "El surgimiento de la economía de la 
educaci6n", En1 Le educaci6n burguesa. p. 272 

( 21) CA!iliCY, MARTill. 
Educaci6n. 

"Economía y Educaci6n". En: ~ 
p. 37 

( 22) BLAUG, llARK. "Fr6loeo d~l traductor". En: Introduc -
~-e le econo~!.a de lP edu,,ecj6p. ,f-• XVI 
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Aai pues, vewoe cérao loa planteamientos cie la EconomL. 

de la Educaci6n pro 1onen a IÍsta como una inversión en 

capitel humano méa rentoble oue cualquiera otra de otro 

tipo, 

Aunque ya varios autores hab!en planteado a la educación 

en su dimenaidn económica, la tesis de la educaci6n como 

inverai6n y por consiguiente la Teoría del Capital Huma

no ha sido atribuida a Theodore Schultz, economista nor

teamericano nacido en 1902, y uno de loa principales te2 

ricos de la Economía de la Educación. Para él, la edu

cación es una inversión traducida en bienestar para loe 

individuos el aenelert "Yo mantendré que dicha inversión 

en capital hu.mano explica la mayor parte del impresionan

te aumento de los izl8resoe reales por trabajador". (23) 

Sin embargo, aclara que no toda inversi6n en educeci6n 

ea productiva: e6lo aquellas habilidades, conocimientos 

y atributos susce»tiblea de aumentar la cepecídsd de tr~ 

bajo en beneficio de la economía. 

En un treLajo de investigación de 1Ae Ilaciones Unidas 

en el que pp.rticiparon T.w. Schultz, J.. Lewia y otros, 

en el cual se destacan les meoidas id6neaa para alcan

zar el desarrollo de los ~~!ses insuficientemente de-

(23) SCHULTZ, THEODüRE. "Inversi6n en capital humano", 
En; BlP.ug, "ark. Economía de la educaci6n. 
r. 15 



earrolledos, 

,,, loe autores concluyeron que: 

'••• el dinero que se invierte en la prepara
ci6n del elemento humano resulta probable
mente tan productivo, en un sentido estric
trunente material, como el que se invierte en 
m{quinae y edificios; y en a:uchos casos el 
primer gasto dará por resultado una circula
ci6n de bienes y servicios superior e le que 
se obtendría con el segundo', (24) 
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Por lo anterior, Schultz plantee la idee de que la edu

caci6n no es un gasto eociol, sino más bien una inver

si6n que garantiza alta rentabilidad econ6mica a la vez 

que redunda en un aumento sostenido de la productividad 

de loe individuos. Por tanto, la Teoría del Capital Hu

mano supone que los ingresos de un individuo son deter

minados en funci6n de la preparaci6n, adiestramiento y 

habilidad que éste posee, reforzando la creencia genera

lizada que la educaci6n tiene asignado el papel de canal 

de movilidad social ascendente. 

2.2 Teorías críticas o los postulados neoclásicos. 

En este apartado abordaremos el enfoque alternativo o 

también llamado enfoque radical, el cual es un conjunto 

de teorías que tienen como ele~ento en comdn la crítica 

hacia las teorías sustentadas por el enfocue neoclásico, 

en especial los planteamientos difundidos por la Teoría 

del Capital Humano. (Ita, de Ibarrola). 

(24) DETTMER, JORGE Y ESTEINAU 11A, DEL R03A'llú. ~~9-~ 
prcdomir.antes en la economía de la educ2clón. 
p. 126 
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P<:.ra der--Brrollnr este a::-arteCo be~oa seleccionedo el 

aporte que "adoptú como eje de análisis el materialis

mo hist6rico, pues par-t -. del h'!cho que las releciones 

que asumen la educaci6n y la estructura productiva son 

la expresión de un largo proceso hist6rico en que han 

venido desarrollándose las relaciones sociales de pro

ducci6n". {25) 

En este enfoque alternativo -comenta Ibarrola- existe 

un grupo amplio de líneas interpretativas de economis

tas radicales nortesmircanos y sudamericanos como: La

barca, Vasconi, Pinkel, Jennosy, 5agr4, etc., es! como 

algunos teóricos mexicanos que no sólo establecen una 

serie de criticas e le tesis neoclásica, sino que plan

teen una serie de alternativas a la probleciática educa

c i6n-estructura productiva. Esta línea de análisis pera 

Americe Latina ee conoce hoy como: Economía Política de 

la Educaci6n. 

La Economía Política de le Educación plantea la posibi

lidad de un an~liaia de la problemática educativa en r~ 

lación con la estructura productiva, en especial con el 

mercado de trabajo. Eata teoría adquiere auge en la d~

cada de los 70's, el ponerse de manifiesto la falsedad 

de los ple.nteamientos de la teoría necoclásica del Capi

tal Humano, ya que para eeas fechas el crecimiento de la 

mh trículi er~ enor:ne, y atin no se confi rinPben les expec

tstivae planteadas con respecto al desarrollo econ6mico. 

( 25) IEñRRCLA y.;,. J;E. "E:;tructllra óe producción 1 merca
do de trabajo y C!•~olr.ridad en ~l.é>:ico". En: 
T?~viote letinoameriC:Hna óe estudios educati'=" 
~~- f:. 11 



Por el contrario, se observaba que a pesar de la expen

a16n escolar, la distribución del ingreso no mejoraba 

para lea personaE con IDE:.YOres niveles de escolaridad; 

más aun, hubo casos en los que ne detectó un~ mayor d~ 

e igualdad. 

2.2.1 Teoría Sociopolítica de le Educación. 

A diferencia de lee teorías neoclásicas, la Teoría Socio

polítice de la Educación, según apreciaciones de Víctor 

Gómez., ple."ltea que el nivel educativo do la fuerza labo_ 

ral no está necesariamente vinculado a le productividad 

ni e la emplcabilidad. 

&ata teoría parte del concepto que lsa características 

que asumen las relaciones entra educación y sieterna pro

ductivo "aon la expresión temporal de un largo proceso 

histórico y sistémico, de lucba, contradicción y confliS 

to entre loe intereses de grupos y cleses eociPles anta

gónicos". (26) Y argumenta que, contrari8mente s le teo

ría de la Funcionalidad T6cnics de la Educaci6n, en la 

que le unidad de en~lieis es el individuo y sus decisio

nes, en esta teoría, ls unidad de análiDis está formada 

por las decisiones de grupos o clases sociales en con

flicto entre sí. 

Por su parte, Guevara ¡¡; ebla y Patricia de Leonardo co

mentan que lo poca o nula correleci6n entre educaci6n e 

iOEreso dio lu¿ar a otro ph:nteamiento de le economía 

(26) GO!ilEZ, '/IC'l:OR. ~· p. 53 
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de la educaci6n, la que r~snlta que, si bien la igualar-d 

de oportunidades edu~ativns tiene un efecto positivo en 

la rediatribuci6n del J.ng,-eoo (efecto no del todo com

probado), nu.~ca plante6 la situación contrariat qua 

una muyor distribuci6n del ingreao primero, redundaría 

en una mayor igualdad de oportunid~des educativas des

pués (correleci6n sí comprobada), Es decir, surgió una 

tesis que planteaba que "una mayor educación no daba lu

gar a un mayor ingreso, aino que más bien un mayor in

greso deba como resultado un mayor consumo de educa

ción". (27) 

Presentaremos ahora, de una menara auscinta, algunos de 

los fundamentos en que se apoye le Teoría Sociopolítica 

de le Educaci6n, loa cualea nos servir~n de base para 

interpretar la vinculaci6n que guarda •l sistema pro

ductivo y el educativo, en una economía mixta como la 

nuestra• 

- Lo mayoría de le población no posee bienes de produc

ci 6n y se ve obligeoa a ofrecer su fuerza de trabajo. 

- El mercado de trabajo sirve al cn1>ital1s'!lo para 11'1 

compra y ,enta de una fuer:w de trabaJo heterogénea, 

- La acredic.t<c16n educe ti v" es cada vez más importante 

co~o criterio de selección y exclusión por~ les ocu

paciones o puestos de trebHjo. 

(27) GUi'.:V,;.iiA NIEBLA Y FA'iRIGL, IS LEONARDO. Introducción 
n 1~ tea~í~ de lu edu~~ci6n. p. 59 



Las decisiones de qué, c6mo, cuánto y para quién pro

ducir eetln determinadas por criterios particularistas 

de obtenci6n de beneficioa. (28) 

Lo que se desprende de loe fw1damentos anteriores ea 

que la relaci6n educnci6n-producci6n se define por las 

caracter!eticae que adopten lee relaciones de producci6n 

de un sistema capitnlietn dependiente como el r.uestro. 

Es decir, le ubiceci6n de los individuos en loe diferen

tee niveles jerárquicos ocupacionales son le expreei6n 

de la compra-venta que se establece entre el trabajador 

que ofrece su fuerza de trabajo y el capitalista como 

propietario de loa medios de producci6n. 

La cduceci6n e.qui no eo le que determine el volumen gene

ral de empleo generado en la economía, sino •1ue la planta 

productiva es la que determina cuántos empleos puede ge

nerar y qué credencial educativa loe ve a ocupar. 

En este orden de ideas, "La desigualdad educativa no ea 

no ea la cause de la desigueldsd económica, aunque puede 

establecerse una alta correlaci6n entre el nivel de es

colaridad, nivel de ingreso y el acceso a las mejores 

ocupaciones. La calificaci6n o ecreditacl.6n educativa 

no asegura ni garantiza ni el empleo ni la calidad del 

mismo". (29) 

( 28) GOMEZ, VICTüR. ~ p. 54 

\ 29) lbidem. p. 55 
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Mu/\oz lzqL1ierdo scdH ya: "esta 'demanda• es determinada 

casi siempre en for·uc llr.ilaterel por qL1ienes controlan 

loe factores de la producci ~n.. Ellos eatablecen loa nl:_ 

veles de ocupación y remuneraci6n de la fuerza de tra

bajo que ha obtenido distintos niveles de cualificaci6n 

o de educaci6n". (30) 

Aa! pues, vemos que la especificación de los requisitos 

educativos tiene como finnlidod dividir, diferenciar o 

excluir e los trabajadores de los puestos ocupacionales. 

Ee decir, la distribución de los trabaj.,dorea en todo 

tipo de ocup~cionee se realiea a travás del mercado de 

trabajo quien realmente expresa lBs características fllQ 

damentP.les de la estructura productiva. 

La Teoría de la Segmentación del k'ercado de Trabajo. 

El propósito de ~nalizar el funcionamiento del mercado 

de trabajo en este estudio, radien en la importcmcia que 

se he asignado al sisteUJS educativo como proveedor de la 

fuerza de trabajo que requiere la planta productiva. 

La teoría ée l~ eegmentación del mercado de trabajo nos 

permitirá c<JrlOCer le natural e za del campo laboral, su 

;?rado de lF;r::op1.~ne iclad o hetero.ceneiñnd, as:! corno la acrE_ 

ditñci6n educa~ive ~ue se requiere para los diferentes 

nivel~s de la jerarquía ocupocionul. 

(20) liUÍlOZ IZ~UIERDO, CARI,()~. "Algunos aspectos de la 
edu~eci6n y mu; implichciones pi;ra la plEini
ficac16n unive:~:_j t.arie 11

• En: Revista CEE 
112 
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Contrario a lo que pler,tea la teorfa r.e,,clád:a del ,,;er

cado, le aegmentacidn laboral no ti~ne un funcion~mien

to homogéneo para toe.os los individuos, sino que apHre

ce estructurel:iiente dividida en varios mercados de tra

bajo, "Estos niveles ocupacionales -npunte Víctor Gó

mez- eat1fo ulta::iente diferenciados entre sí en términos 

de salarios, prestaciones sociales, condicicnes de tra

bajo, grado de autonomía, responsabilidad 1<0.ó-"·orel y re

quiei tos educativos y ascriptivoe (edad, sexo, etnia ••• ) 

exigidos pare el empleo e cede ni·tel", (31) 

Le segmentación del mercodo de trabajo se da en dos ni

veles1 el intrsogenizacionel y el intersectoriel o in

terorganizacional. 

El pri~ero se da entre la esfera del trebejo intelectual 

y la del trabajo manual; particularmente es la segmenta

ción que se encuentra entre loe trabajos de concepción 

y gestión (ocupaciones gerenciales y administr~tivas), 

los trabajos de supervisión y control (ocupaciones téc

nico-administrativas) y los trabajos menu~les o de pro

ducción directa, 

El eegunáo existe entre áos ocupaciones o trebejos simi

lares áe acuerdo a su ubicación en los diversos secto

res de la economía: en el moderno o dominante, en el 

sector de le ~eque~o empresa, o en el v~sto sector de 

le proáucci6n artesanal, femili~r, de beja ~r~ductivi

ded o sector infor·niel. En este tipo de segrnentaci6n, 

(31) GO~:Ez, VICTOR. ~· p, 57 
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dos p2rso11stJ ·:},<.~ desempE:~ian tar\.:'e.s similares Dt.ti,:'!nen 

ingresos y conóir:i~nes \ie trabajo diferentes entre eí, 

dependiendo del poéor econGmico y la política organiza

cionel de le empresa, Lo~ requiaitos de calificaci6n 

lAboral son asignados e ceda ocupac.i6n de acuerdo con 

le funci6n que desempefien en el proceso de producción; 

es decir, la calificación loboral de loe trnbajsdores 

ee utilizeda por los empleadores como un indicador para 

su adacuada inserción en el trabajo. 

Dentro de esta teoría existen dos tipologías del merca

do de trabajo. La primera tipología, formulada por Gor

don, Reich y Edwarde, plantee le existencia de tres seg

mentos principales: el primario independiente, el prima

rio subordinado y el secundario, (32) 

l. El segmento primario independiente está formado por 

ocupaciones de dirección, concepción y gesti6n de la 

producción. Son ocupaciones creativas, de amplia 

autonomía y responsabilidad que requieren altos nive

les de educación. 

2, El segmento primario subordinado comprende ocupacio

nes y trebejo en administración, servicios, supervi

sión y control, caracterizados por le especielizeci6n 

en ter<>:eg especificas, limitadas y repetitivas, Es

tos emrhos tienen una poeici6n subordinada respecto 

Al ~e(',Y,1 1 nto primario inder:endiente, y requieren de 

02) lbidem. p, 59 
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loe trabajadores respeto e la autoridad, a le jerar

quía y el conocimiento superior, así como aceptación 

a su papel subordinado en la divisi6n del trebejo. 

3. El segmento gecunderio está integrado por los traba

jos 1118llUalea no calificados, simples y rutinarios, 

Las escasa" habilidades y conocimient•JB requeridos 

para estos empleos pueden ser adquiridos rápidamen

te a trevés de le práctica y de cursos de capacita

ción en el trabajo. Exigen de los trabajadores su

misión, obediencia, puntualidad, respeto e le auto

ridad, etc, 

La segunda tipología ha sido elaborada por Martín Cer

noy y sus colaboradores, a partir de alé.inos elementos 

de la formulada por Gordon, Reich y Eáwerds, y se fun

damente en le importancia central de la contredicci6n 

entre intereses sociales opuestos, (33) 

Requiere del análisis de les interacciones entre le tec

nología utilizada en la produ.oci6n, las fc.rn«s de orga

nización y la divisi6n del trabajo y las ceracter!aticas 

educativas y socieles de le fuerza laboral, Seg!Sn los 

autores, estos interacciones se plasman en el mercedo 

leborel en cuatro diferentes seEmentos ocupacionales1 

el segmento de elto educaci6n, el secmento sindicaliza

do u organiz.edo, el segmento competitivo y el segmento 

artesanal. 

(33) lbidem. p. 59 
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,1. El segzn;.::;1;.' ae alt1-. i;::d.üCt;;~i\S.::::. está formactr:i r·.ir ·1 ...... r,ba

jos de altc. n;..".!el. c.:e reiwnerucí6o. Sste ser-z:,cnto 

coincide con el Frtmerio independiente indicado en 

la tipología anterior. Las principales ocupaciones 

en este segmento son ge1·enciales .'f administrativa.a 

de alto razi,;o. l.os requerimientos cognoscitivos no 

son alta.mente especializados, más bien se necesita 

capacidad analítica, de síntesis y un conjunto bási

co de conocimientos científicos y tecno16gicoe. En 

Norteamérica este segmento está conformado básica

mente por hombree de clase media y alta. 

2. El segmento eindicslizedo u organizado está consti

tuido por aquellas ocupaciones cuyo proceso de sele~ 

ci6n, promoción y remuneración ha sido formalizado 

por normas y contratos sindicales. Se encuentra pri~ 

cipalmente en el sector ~ademo de la economía (gran

des capitalistas), en el sector servicios, en el sec

tor pdblico y en empresas competitivas de tema/lo nequ~ 

~o y mediano, y comprende trabajos tanto de oficina 

como de producci6n. En este eegm~nto se requier~, 

más que nada, cn!"'cid~d para ejecutar un conjunto 

de instrucciones a satiefacci6n de los encarr.edos de 

la ¡,:-oc!ucci6n. Son pocas las habilidades cognosciti

vas que deroandfm estos traba jos, y no van máe allá de 

la '~J :-<:!betizaci6n y las habil1daóes m.1:n~ric;is t:Ssices. 

Aunuue loe trAbajos en este segmento requieren en mu

chos CBsos habilidades específic~s, éstef se ndquieren 
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en uno o dos meses de prActica. El trabajo es super

visado y regulado por parámetros ya establecidos, y 

sometido al ritmo de la maquinaria. 

Bstoa empleos necesiten trabajadores disciplinados y 

obedientes con la autorid&d. Loa valores que se exi

gen Bon de respeto y eumiei6n a loa superiores, as! 

como lealtad y compromiso con la organizaci6n, y res

ponsabilidad e iniciativa; valores que se asocian es

trechamente con la escolaridad secundaria y con las 

modalidades de educaci6n técnica y vocacional, 

Debido a la poca eatisfacci6n que ofrecen estos em

pleos, la principal motivaci6n se centra en lograr 

mayores reivindicacioneo salariales y asegurer la 

estebilided en el empleo. Por esta raz6n, loa niv~ 

les de remuneraci6n son mde altos que loo de loa tl"!!; 

bajadores no sindicalizadoa. 

3. B1 segmento competitivo comprenda loa trabajos carac

terizados por los selarios más bajos, empleo inesta

ble, m.alsscCl"ldicioneo de trabajo y pocas oportunida

des de promoción y meJoramiento. Esta segmentación 

abarca loe segmentos primario subord1naóo y secunde_ 

rio citados en la tipología de Gordon, Reich y Edwards. 

Estos trebejos se caracterizan porque no requieren 

colificeci6n cspec!ficP. Son tr&bjos simples, ruti

narios, que se aprender; rápidamente con le práctico, 
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y eon lc,a fi¡; me:1.os estabilidad, r;':.lsrios mán b~JOR 

peores condici<u1e;; de -empleo. GGnerelmente corr¿·o

ponden e trabajos de cfícina (archivo, contestar te

léfonos, mensajería, etc.) de ventas sl menudeo, y 

sin poeib1lidad de promoci6n vertical. S61o quienes 

no encuentrnn oportunidades de empleo en otros aec_ 

torea aceptan trabajar en este segmento. 

Para este segmento &e requiere un nivel mínimo de co

nocimientos básicos equivalentes a los proporcionados 

por le escuela pri~hria, as! como le acepteci6n da 

las nonnae de disciplina y le ca):Aicidad para tolerar 

lee con:liciones físicas del trabajo manual y las deman

das peicol6gicea del trsbBjo simple y repetitivo. 

En. la mayoría de estas ocupaciones loa crit.erioa de 

reclutamiento generalmente no son educativos sino 

adecriptivos (edad, sexo, etnia) y actitudinales 

(aceptsci6n de normas, respeto a la jerarquía, po

cas ambicioneo de reali2aci6n per~onel, etc.). 

4. El segmento descrito por Carnoy como artesenal está 

comruest~ por trabajos artee&nalea que requieren ha_ 

bílidaóece mE•nU>-les tradicjonales que \inicemente pueden 

adquiri noe a trav~s de unio lergb experienCi8 práctica, 

En lB scr·iea&d t\orte&t:ler·ícana eetas ocupaciones cons

tituyen ·~1 sector del autoempleo, en rápida diominu

ci6n debloo ül protrcBo t~cnico. Sin embargo, los 

trabajndo.:-Ps s.rtesGnalf.;S tien'~n buenos niveles de 



ingreso y ofrecen un elto credo de creatividad y au

tonomía personal, mejor que cualquier otro trebejo, 

excepto los del segmento altemcnte educado. 

Une de lee premiase centrales en la plenoaci6n de la ex

pansión educativa en países subdesarrollados, en América 

Latina en perticul.er, ea considerar que la elevación del 

perfil educativo de la fuerza laboral contribuir6 a un 

eUJDento de la productividad y por tanto a una mejor dis

tribución del ingreso. Sin embargo, la teoría de le seg

mentación laboral cuestiona radicalmente eatee premisas 

y plantea las siguientes interpretaciones olternativae 

sobre lea relaciones entre educeci6n, ingresos, emplea

bilidad y desarrollo económico. (34) 

l. No obstante que el aumento de le escolaridad tiene un 

efecto importante sobre la productividad a nivel glo

bal (P.I.B.), no existe ninguna asociación entre pro

ductividad laboral y los ciferentea niveles de escola

ridad. 

2. Las relaciones entre escolaridad e ingreeos no depen

den del perfil educativo sino de su ubicación en loa 

diferentes segmentos del mercado de trabajo. 

3. Las politices gubernamentales sobre loe in¡:reeos, sa

larios mínimos, difere11ci~s salarir!les, etc., son 

más eficaces en l< distribución del inereeo que les 

políticee educstiv"s o de cepacit~c16n que s6lo afec

ten el perfil educativo de la fuerza d<o trsbajo. 

(34) Ibidem. p.63 
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4. Respecto ,:1 problema del empleo, esta teoría p1encea 

que la reducció• de Jas altas tasas de desempleo y 

subempleo no se logrr, ni a través de altas tasas de 

crecimiento de le economía, ni mediante la mayor 

educación de le fuerza laboral, ni de la adecuación 

entre la oferta educativa y las características de 

la estructure ocupacional, sino mediante políticas 

estatales orientadas a aumentar directamente la of el: 

ta de trabajo en aquellos sectores de alto desempleo. 

Resumiento, para la teoría de la segmentación laboral, 

el problema del empleo y su nexo con la educación no se 

explica por las características educativas de la fuerza 

laboral, ni por el juego de la oferta y la deIDRnda, sino 

por la naturaleza de los mercados de trabajo. Ante esto, 

lo que se debe investiear no es el grado de ndecuaci6n 

entre la educaci6n y el empleo, sino l~ naturaleza del 

mercado de trabajo. Por ejemplo, ente el erave proble

ma del desempleo intelectual (médicos, ineenieros, li

cenciados, etc.) y de la supuesta escasez de personal 

técnico intermedio bien preparado, una solución conven

cional sería adecuar la oferta curricular (planes de 

estudio) r l&s demendas específicas del mercado de tra

bajo. 

Así pues, lBs relaciones entre educación y empleo son 

de naturr.leza fundamentalmente política y no técnico

e con6mi.ce. 
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En le eupereci6n de este problema, el Estado juega un 

papel muy importante, ye que l•s politicae e3tatalee 

respecto a salarios diferenciales, condici0nes de em

pleo, seguridad social, etc., no son políticas social

mente neutras, sino que contribuyen ya sea a aumentar 

la hegemon!e de loe duenos del capital o a la mayor 

organizaci6n y poder político de los duenoe de la fuer

za de trabajo. Ea en este contexto que adquiere gran 

importancia la teoría de la segmentación del mercado 

de trabajo. (35) 

2.2.2 Teoría de la Reproducción Cultural de la Desigual
dad Social. 

Uno de loe pensadores máe deetecedoe en le propuesta de 

le teoría de la reproducción es el filósofo francés 

Louis Althusser, quien postule que los procesos educa

tivos son mecanismos reproductores de le sociedad bur

guesa y sus fonnee de explotación. 

Pare Althueser existe el aparato de Estado (AE) que ebaL 

ce: f.Obierno, administración, ejárcito, policía, tribu_ 

nales, prisiones, etc., al que dencminR aparato reFre

sivo del Estado, y que funcione ~ediante la violencia y 

le represión, destacando que la represión administrati

va no implica siempre reFreai6n fí~ica. Y subraya que 

existen win pluralid&d de aparatos ideológicos del Es

tado (AIE), los que clasifica de la sigui2nte manera: 

(35) lbidem. p. 63 
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Los AIE religiosos 

Loa Alh escolares 

Los AJE familiares 

Los Al E jurídicos 

Loa AlE politicoe (rartidos políticos) 

Loa Al E sindicales 

Loa AlE de información (prensa, radio, 
televisión, etc.) 

Los AlE cul tu,.,, les ( li terature, belles 
ertee, etc.) 

De estos aparatos, Althusser considera que el opereta 

ideológico que desempena el popel dominante en la estruc

tura social es la escuela. (36) 

El espacio escolar recibe a nihos de todas las clases 

sociales y en todos loe niveles para inculcarles dunnt.e 

mucboe anos, sobre todo los anos en o.ue el nino es más 

vulnerable, saberes prácticos en conformidad con lo ide2 

logia domio¡;nte. Y en algun momento, c.lreóedor de los 

dieciseis anos, unos caen en la producción: los trabaja

dores y los pequenos agricultores. Otros, que contindan 

estudiPndo, fo1~rner~n los frupos de empleedos, funcionA

rios y pe~~enos bur€uL~es de todrs clP.see. Y un dltimo 

sector ll cg.11 1:1 lr:· cima, ya sea p&ra caer en la semi ce

sen tía inL~lectur~l, o para convertirse en agentes de 

ls expJ.ot ·ci6n (capitalistus, empresarios), o 13n 8.fcn

tes de lu represi6n (militareti, policías, políticos, 

e~ministrcdores, etc.) (37) 

( 3b) J,l2''1lJ;;;EP., lOUI~. la fileoc'ofie co:no arm~ ce la re
voluci6n. p. 109-110 

'· ··/l) 'Il. :»rr,. ~,. 118 



53 

Althusser claramente vierte su concepto de lo que es 

le escuele al considerarle como aparato ideológico im

puesto por el Estado pan, seguir reproduciendo un dete,r 

minado sistema social al expresar: "En otras palabras, 

la escuela (pero tambián otras instituciones del Estado, 

como le Ielesia, u otros aparatos como el Ejército) en

se~an ciertos tipos de 'saber hacer•, pero de menere que 

aseguren el sometimiento a la ideología dominante o el 

dominio de su 'práctica"'• (31!) 

Otro aporte importante el tema de le repro<lucci6n social, 

es el que presentan·Fierre Bordieu y Jean Claude Pasea

ron, quienes destacen que uno de loe mecanismos de repr~ 

ducción más relevante es que le escuele presente "una 

cultura, en particular, le cultura de le clase dominante, 

como culture objetiva, universal, 6nica, ocultando tanto 

les relaciones sociales que ese culture particular trana

mite como la existencia de otras cultures legíiimas". (39) 

For su parte, Rivera y Torres mEnifieetan que le incul

cación de valorea, actitudes hecie le vida y El trabajo, 

formas de interacción socl.'.ll y le formeci6n de auto-ima_ 

gen, influyen grandemente en la formeci6n de loa estudi~ 

tes pera convertirse en trabajadores manuales marginados 

o en estudiantes de carreras profesionales. 

Estos autores consideren que la designación más complete 

atribuida al aparato escolar en la reproducción de las 

(38) Ibidem. p. 102 
(39) GUEVARA NIEBLA Y PATR!Ch LE LEONARDO. ~· p. 76 
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desigualdades sociales ea, sin duda, l& ofrecida por 

Bourdieu y Passeron, quienes han elaborado una teoria 

original de la educaci6n designándole "••• como expre

ai6n de relaciones sociales desiguales y como forma le

gitima de reproducci6n de ~etas". (40) 

El concepto central de esta teoria argumenta que no exi~ 

te una sola culture legitime, universalmente v~lida y 

16gicamente necesaria, sino oue toda culture es relativa 

a las caracteristices del grupo social que la genera, 

aunque éste eee arbitraria. Y que esta legitimeci6n de 

la cultura dominante requiere del sujeto educativo una 

continua valoreci6n e internalizaci6n de la cultura que 

genera el poder de la "violencia simb6lica" como ellos 

la llaman. 

Esta •violencia si~bólica' tiene un doble efecto: por 

una parte hace aparecer a la cultura dominente como ne

cesaria (legítima) y, por otra, desvaloriza e otrBs fue,!: 

zas cultur8les y somete a sus portadores. Este plantea

miento, dice Alberto Torres, es fundrunental pare enten

der el papel que Bourdieu y Passeron atribuyen al siste

ma educativ') en la reproducci6n social: "le escuela res

guarda y f&cilita la reproducci6n, tanto de las estruc

turas sociRles como de las culturas domin&ntea, al ocul

tar y disimular las rel6ciones de fuerza que les corres

ponden". (41) 

( 40) GO!IZALEZ !t!VERA Y CARl-OS ALBER'l:O TORRES, Sociología 
de la educación. CEE p. 129 

(t.l) Ibidem, p. 130 



55 

Beta acción pedagógica, o violencia simb6lica no tiene 

le misma eficacia en todos los grupos sociales, ya que 

cuando éstos son sometidos a la autoridad pedag6gica, 

cada uno trae consigo un cierto capital cultural hereda

do de le famila y de acciones pedag6gicas precedentee, 

que predisponen el individuo de tal manera que la acci6n 

pedagógica tiene una eficacia diferenciada en funoi6n 

de las diferentes caracterizaciones culturales de loe 

individuos, laa cuales aon la herencia cultura de su 

grupo social. Así, "LB escuela oculta estas diferen

cias, desvaloriza la cultura de loe grupos sociales su

bordinados e impone la del grupo dominante como legíti

ma al presentarla como si fuera 'necesidad' acadámica, 

intrínseca a la experiencia educativa". (42) 

De esta llU'.nera, las diferencias sociales desaparecen al 

ser consideradas como diferencias en rendimiento acadé

mico, y la escuela entonces sustenta el papel de mayor 

contribuidora en la reproducción social, al legitimar 

la deeiguldad social y presentarla como desigualdad na

tural de los individuos al competir por ciertos logros 

académicos. 

Otro indicador de la legitimación de la desigualdad so

cial queda de manifiesto en 

la alta valoración otorgada a la eleg&ncia, la 
fluidez y erudición de la expresión verbal y es
crita, el énfasis en la solución de problemas, 
la b~squeda de ln afirm~ción personal del estu
dian te y el desarrollo de su actividad. Caree-

(42) lbide:n. p. 130 
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encuentran e.11se:;1tes ne la práctica. padagógie:ft 
de las escuel8. de J.os grupos socinles de mi
noría étnica y de b~ios ingresos. (43) 
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Así también, la creación de l.natitucionca educativas de 

carácter elitista influyen grandemente en la reproduc

ción de la élite intelectual. 

Ahora bien, para los grupos sociales menos favorecidos, 

enfatiza Torres, el sistema educativo se presenta como 

justo, neutral y objetivo, en cuanto a que recompensa 

el logro, la inteligencia y el talento con una mayor pa~ 

ticipación en el poder económico y político. Y agrega 

que la posesi6n de un diploma no es una garantía sufi

ciente para lograr el acceso a las ocupaciones superi2 

res, ni tampoco ea una garantía de acceso al poder eco

nómico. La función social de los títulos académicos cog 

siete esencialmente en la legitimaci6n de la transmisi6n 

cultural de la desigualdad social a través del sistema 

educativo, el cual cumple con certificar ante la socie

dad la cualificación diferenciada de loa individuos. 

Y en gran medida la jerarquía ocupacional encuentr& su 

justificación ideol6gica en las áiferencinn de remuner~ 

ción, pues se supone que a méyor proauctividad mayor r~ 

munerfición, y en esta legitimaci6n el diploma desempena 

un p¿;rel r¡ue garontiza c:ue u m.eyor escolarid8d debe co

rreRponder una meyor remuneraci6n y status, y por ende 

mayor proáuctividad y eficiencia. 

(~3) Ibide~. p. 13~ 
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Labarca resume claramente todo lo anterior al plantear 

que la educaci6n, en su papel econ6mico contribuye a 

la reproducci6n de la fuerza de trabajo; en su papel 

político ea instrumento de dolllinaci6n o de alianza de 

clases¡ y en su papel ideol6gico promueve la aceptaci6n 

de la sociedad ya existente. (44) 

Una vez planteado a grandes rasgos el marco te6rico de 

este trabajo, abordaremoe en el siguiente capítulo un 

eetudio de caso abocado a la tarea de investigar sobre 

la relac16n educacidn-empleo, y donde se pretende abar

car el tratamiento empírico del estudio a trav~a de 

aplicar cuestionarios y hacer entrevistas a estudiantes, 

profesores y empresarios, con objeto de conocer sus 

apreciaciones sobre el reci6n egresado y eu inserci6n 

en el campo laboral. 

(44) LABARCA, GUILLERMO, Econo~ía Fol!tice de la Edu
~· p. lé 
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CAPITULIJ III - INCORPORACION AL CA1!PO LABORAL DE LOS 
EGRESADOS DE ON CE'l'is. 

Bl presente capítulo tiene por objeto llevar e cebo el 

análisis de un estudio de campo realizado con los alum

nos egresados del Centro de Estudios Tecnológicos in

dustrial y de servicios No. 3 (CE'l'ie) de la generación 

1986/1989 y del turno matutino. 

Por les entrevistas realizadas a los egresados, nos pu

dimos dar cuente que no encuentren fácilmente un empleo, 

y loe que eí lo logren son ubicados en niveles inferio

res a su perfil académico. Las razones son m~ltiples y 

serán analizadas en el presente capítulo. 

Por lo anterior, el problema a tratar se refiere a la 

casi nula correspondencia existente entre el egresado 

de educación terminal de nivel medio técnico y su in

serción en el campo laboral. Al respecto, y segl1n al

gunas teorías de interpretación sobre el mercado de 

trebejo, mismas que abordemos en el capítulo II, se 

aprecia claramente que en la actualidad se manejen dos 

tendencias teóricas sobre l& relación educaci6n-empleo, 

La primera, parte de loe supuestos neoclásicos de la 

economía, cuya propuesta fundamental está besada en los 

principios de la teoría del Capitel Humano, le que sos

tiene que le capacidad productiva del individuo está 

dada en funci6n de la educación adquirida, ya que to

da inversi6n en capital humano (habilidades, destre-
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zas y conoci~ientos) awnenta la productividad del tra

bajo y en consecuencia produce desarrollo económico. 

La segunda, la cual desarrolla une teoría crítica a 

la primera, es la Teoría Sociopolítica de la Segmenta

ci6n de los •arcados de Trabajo, la cual postula que 

las economías de los países capitalistas dependientes 

se osrecterizan por poseer eetruc'turas de producción 

altamente heterogáneas y diferenciadas entre sí. La 

segmentaci6n laboral no tiene un funcionamiento homo

g&neo para todos loe individuos, sino que aparece es

tructuralmente divicida en varios mercados de trabajo 

altamente diferenciados en tárminos de: sal.arios, pre~ 

teciones sociales, condiciones de trabajo, grado de au

tonomía, responsabilidad laboral, requisitos educati

vos, requisitos adscriptivos (edad, sexo, etnia, etc.) 

Por lo tanto, esta segmentaci6n propicia que la educa

ci6n v~lga tanto como la qllie~an apreciar quienes con

trolan loe factores de la producci6n. 

Ahora bien, loe objetivos que orientaron este estudio 

de caso son loe siguientes: 

l. Rescatar le experiencia de egresados y empleadcres 

respecto a algunas características del mercado de 

trabajo en relación con la educaci6n terminal de 

nivel medio t~cnico. 

2. Recabar información sobre la perce-ción de egresa

dos y profesores respecto a planta docente, infra-



60 

estr11ctu.i·» del pl&ntel, planea y programas de estu

dio, etc. 

3. ~terminar la vincul.aci6n existente entre el perfil 

profesional del egresado y el puesto ocupacional ~ue 

realmente está deaempe~ando. 

3.1 Caracteristicae de la Instituci6n, carreras y po
blaci6n estudiada. 

Debido a las demandes laborales ceda vez mt1e v~rieuaa y 

complejee del sector pdblico y privado, el Sistema ?la

cionel de Educaci6n !ecnol6eica de la Secretaría de Ed~ 

caci6n PÚblice, se dio a la tarea de crear diversos cen 

troa educativos de enae~anza tecnológica. Ea en 1969 

cuando loe planteles dedicados e le formeci6n de técni

cos especializados en el área industrial ae convierten 

en CE!ITROS LE E5TUDIOS TECNOLOGICOS (CETie) dependientes 

de la Direcci6n General de Educación Tecnol6gica Indus

trial (DGETI). 

Estos centros tecnológicos fueron creados e nivel nacio

nal y están localizados, tanto en el Distrito Federal 

como en todos los estados de la Bepdblice Mexicana, e 

imparten C«rreras acordes a las necesidedeu locales o 

regionalee. 

El Cen"ro de Estuóios Tecnol6gicos industrial y de ser

vici.oa No. 3, objeto de nuestro estudio, eutá ubicado 

en la c~lle ñe Xocongo No. 26 en l~ colonia Tránsito 

en .'lréxico, L.l'. Esta fo5tituc1ón imparte dos carreras: 
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Técnico Profesional Programador y Técnico Profesional 

Secretario BiliJlgUe. En el área del Distrito Federal 

exleten dnic&mente dos CETis que imparten la carrera 

de Técnico Profesional l'rogramaci6n: el CETie No. 3 y 

el CE'ris No. 50, y otros dos que imparten la carrera 

de f6cnico Profeeional Secretario Bilingüe: el CETis 

No. 3 y el CETie No. 31. 

Les carreras ee cursan en seis semestres. El afio es

colar se inicia en septiembre y tenDina en junio de 

cada a.ti.o. Loe planee de estudio de runbaa carreras 

vigentes desde 1982 se encuentran en el ANEXO I. 

En el cuadro No. l presentamos la ce.ntidbd de al\lllliloe 

que ingresaron al CETie No, 3 (septiembre de 1986), 
e lee carrerea de programador y secretario bilingUe, 

y la cantidad de elWl!noe que egresaron de las mismas 

al término de loe seis semestres de que constan las 

carreras {junio de 19c9). La causa del abandono esco

lar no está contemplada en este trabajo, pues éste po

dría considerarse tema pare otra investigación. 
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Cuadro No. l 

FOBLACION INSCRITA Y EGRESADA DE LA GENERJ.CION l9é6/l989 

Técnico :Programador 

Gru- s E 111 E s T R E s 
pos l 2 3 4 5 6 

A 68 64 53 47 42 34 

B 66 58 47 42 37 35 

e 67 6l. 54 44 37 27 

201 183 l.54 133 116 96 

Técnico Secretario Bilin~e 

D 54 49 32 30 28 27 

E 51 dl 31 27 24 33 

F 55 44 34 32 31 29 

G 49 39 28 25 23 22 

H 50 33 25 22 20 19 

I 54 45 31 25 22 21 

313 251 181 161 l.48 l.4l. 

To ta-
l.es 514 434 335 294 264 237 

De los 514 inscritos en ambas carreres, eereseron 237 

que representaron el 46~ de esta generación. 
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Los 96 tácnicos programadores egresados representaron 

el 4B~ de los 201 inscritos en el primer semestre, 

Las 141 secretarias bilingües egresadas representaron 

el 45" de les 313 inscritas en el primer semestre. 

(Ver cuadro No. 2) 

Cuadro No. 2 

ABANDO!iO ESCOLAB DE AI.lJ!JlNOS DE LA GENERACION 1986/1989 

Alumnos egre
sados 

.Uumnos que a
bandonaron sus 
estudios 

Totales 

TECNICO 

PBOO!L\XADOR " 

96 46 

105 52 

201 100 

TECNICO SEC. 
BILINGUE 'fo PROMEDIO " 

141 45 46.5 

172 55 53.5 

313 100 100,0 

3,2 Perfil eocioecon6mico de la poblsci6n. 

Lee carecter!aticas del total de loe 237 egresados de 

este generaci6n, las cuales fueron obtenidas de les en

cuestes efectuadas e los alumnos, son las siguientes: 

Escuela de procedencia: 

Edad promedio: 

Nblica 

Ingreso: 15 a!ios 
Egreso: 18 ellos 



Ubicsci6n de la vivienda: 

Escolaridad promedio de 
los padreas 

Ocupsci6n de los padres: 

Salario promedio por familia: 

Nivel aocioecon6mico: 
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Xochimilco, lztapels
pa, Tláhuac, u. Hetzs
h.ualc6yotl. 

5 e!los (primaria). 

Empleado, ch.ofer, obre
ro, pequeno comercian
te. 

Salario y medio mínimo. 

Medio bajo y bajo 

El capital cultural que aportan loa egresados en ls mayo

ría de las disciplinas del mapa curricular del nivel edu

ceti vo inmediato anterior (Secundaria) es muy bajo, ya 

que el examen de admisi6n que presenten antes de su ins

cripci6n eat~ por abajo del ni!inero 5 en una escala de 

O a 10. 

3.3 Procedimiento. 

Fara llevar a cabo la presente investigaci6n se tom6 una 

muestra aleatoria de 65 alwnnos1 46 egresados de la ca

rrera de T~cnico Profesional en Programaci6n y 39 egre

sados de la carrera de Tácnico Profesional Secretario 

BilingUe. Ambos corresponden a la generaci6n 1986/1989 

y al turno matutino. Se consider6 dnicsmente el turno 

matutino por mayor facilidad de acceso a la inforroaci6n. 

Fara ~l tn,bajo de campo se elabori;ron cuestionarios que 

nos permitieron introducirnos en lei problemil.tica educa

ci6n-empleo, a trav~s de su •¡olicaci6n y de la realiza-
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ci6n de entrevistas efectundas a loe egresados de ambas 

carreras, a los docentes y a empresarios. (Ver ANEXO II) 

Bl cuestionario utilizado para llevar a cabo la encues

ta de loe egresados estuvo dividido en dos partee: la 

primera contiene preguntas relacionadas con la facilidad 

o dificultad para encontrar empleo, el salario percibi

do, el tiempo pare encontrar empleo, el lugar de trabajo, 

la actividad desarrollada, etc. La segunda, busca reca

bar datos respecto a la formaci6n profesional recibida, 

a la organizaci6n de la Inetituci6n, a loe profesores y 

a lee materias que incluye el plan de estudios, 

3,4 Resultados obtenidos. 

A continuaci6n presentemos loe porcentajes de las reepue~ 

tea más significativas que pera este estudio exprese.ron 

loe egresados de ambas carreras en el cuestionario que 

se lee aplic6. 

T&cnico Profesional Programador. 

Del total de 96 egresados de esta carrera, fueron entre

vistados 46 alumnos que representaron el 46% del total 

de egresados. 

Respuestas que se refieren a la experiencia de los en

trevistados respecto a su empleabilidad y preparaci6n: 
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El 67% áe los alumnos no se siente lo suficientece~

te preparsáo r.ara el trabajo. 

El 61~ considera que no existen empleos para su nivel 

de preparaci6n. 

El 39~ no tiene la edad mínima requerida para comen

zar a trabajar (18 atlas). 

El 76% no conoce los lenguajes actualizados de las 

computadoras. 

El 70~ no conoce la paquetería, las hojas electr6ni

cae y las diferentes estructuras de las máquinas. 

- Bl. 59~ no sabe diagramaci6n y codificaci6n. 

El 57~ no conoce base de datos y manejo de archivos. 

Respuestas que se refieren e la percepci6n de los entre

vistados respecto s los problemas internos de la Institu

ci6n: 

El 96~ no está de acuerdo con el servicio que se da 

en el laboratorio de c6mputo (máquinas computadoras). 

El 92~ considere que algunos profesores son muy fal

tistas. 

El 66% considera que algunos profesores no conocen 

su materia. 

Al 70% no le gusta el método de ensenanza de los pro

fesores. 

El 74% considera que los profesores los trotan con 

autoritarismo. 

El 57% con~idera que &lgunas materias no son útiles 

pera la carrera. Las presentamos en el orden en que 

les restbn imµort?.ncia: Ecoloeía, Economía, Activi-
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dadea Faraeacoleree (Deportes), Deontología, Socio

logía, Desarrollo Sociecon6mico, Brgonomía, Ciencia 

1 Tecnología, 

Co•o podnl observarse, loe porcentejea máa e·1evados ha

cen referencia a la mala preperaci6n del estudiante, a 

la deficiente preparaci6n 1 dieposici6n laboral de loe 

docentes 1 a loe laboratorios de c6mp¡to. 

Apreciaciones más amplias, citadas textualmente, donde 

loe egreeadoe expresaron eue inquietudes respecto a la 

carrera; a loe profesores, a las inetalacionee de la 

escuela 1 a1 panorama que ee lee preeent6 al inoorporar

se a1 caapo laboral, estdn incluídee en el ANEXO III. 

Tácnico Profesional Secretario BilingUe, 

Del total de 141 egreeadoe de la cerrera de Tácnico Pro

f eeional Secretario BilingUe de la generaci6n 1986/1989, 

fueron entrevistadas 39 alumnas que representaron el 28~ 

del total de egresados. 

Reepueatae que ee refieren e la experiencia de lae en

trevietedee respecto e eu empleebilided y prepareci6n1 

El 80~ de lee alumnas no ee siente lo suficientemen

te preparada para el trabajo. 

El 11~ no tiene le edad requerida pera comenzar a 

trebejar (18 atloe), 
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El 80~ no conoce las máquinas electr6nicas, celcule

dorae, computadoras, telefax, telex, etc. 

Respuestas que se refieren a la percepci6n de lae entre

vistadas respecto a loe problemaa internos de la Inatitu

ci6n. 

El 87- no está de acuerdo con loe talleres de mecano

graf!a (las máquinas de escribir eet&n en p&eimae coB 

diciones). 

El 100- no eet4 de acuerdo en que no exista un labora

torio de idiomas, básico pare la carrera. 

El 83~ considera que algunos prof eeoree eon muy fal

t ietas. 

El 62~ considera que algunos profesores no conocen 

bien su materia. 

Al 73- no lee guata el m&todo de ensenanza de sue 

profesores. 

El 75~ considera que loe profesores las tratan con 

autoritarismo, 

El 75~ considere que no todae lae materias eon dti

les para la carrera. Lile presentamos en el orden en 

que lee resten iaportancia: Ecología, Econom!a, Ac

tividades Paraescolarea {Deportes), Sociolog!a, Er

gonorn!a, Derecho, Ciencia 7 Tecnología, Deontolo

gía, Matemáticas. 

Como podrá observarse, al ieual ~ue loe programadores, 

les secretarias otorgan porcentajes ~s elevados a su 
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deficiente preparaci6n, a la mala preparaci6n y dispo

s1ci6n laboral de los docontee, a los tallerea de meca

nografía y al laboratorio de idiomas. 

Apreciaciones más ampliae, citadas textualmente, donde 

las egresadas expresaron sus inquietudes respecto a la 

carrera, a loe profesores, a lee instalaciones de la 

escuele y al panorama que ee lee preeent6 al incorpoT'a!: 

se al campo laboral, est!Úl incluidas en el ANEXO llI. 

3.4.l Earesados incorporados al campo laboral. 

Para el 31 de marzo de 1990, y a 9 mesee de haber con

cluido eus estudios, estaban incorporados al campo labo

ral 34 egresados de la carrera de T~cnico Profesional 

en Programacidn y 31 egresadas de la carrera de Técni_ 

co Profesional Secretario Bilingüe, lo que represent6 

el 74~ de los 46 programadores encuoatadoe, y el 79'f. 

de las 39 secretarias encuestadas. (Ver cuadro !lo. 3} 

Cuadro No. 3 

SI'l'UACION LABORAL AL !!011\ENTO DE LA ENCUESTA 

TECNICO TECIUCO SEC. 
Situaci6n PROGRAMALOR f. DILINGUE f. PROMEDIO f. 

Trabajan 34 74 31 79 76.5 

!lo 
trabajan 12 26 8 . 21 23,5 

Total 46 100 39 100 100.0 
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Respecto a la primera parte del cuestionario aplicado, 

a continua.ci6n pres.entamoe una serie de cuadros con la 

información sobre loa empleos obtenidos, llltlar de tra

bajo, feche de ingreso, tiempo pare encontrar empleo, 

sueldo mensual y actividades realizadaa. 

Un porcentaje mayor de secretarias tardaron entre cua

tro y seia meaee para encontrar empleo, y un porcenta

je mayor de tácnicoe programadores tardaron entre sie

te y nueve meses para encontrarlo. \Ver cuadro No. 4) 

Cuadro No. 4 

TIEMPO ENTRE LA TERl!!INACION DE LA CARRERA 
Y LA OBTENCION DEL PRI&lER EMFLBO 

TECIHCO TECNICO SEC. 
Tiempo FROGRAMADOR 'fo BILltlGUE :O, FRO!dEDIO '1-

l a 3 meses 10 29 10 32 30.5 

4 a ó mee ea 9 27 14 45 3ó.O 

7 a 9 meses 12 35 7 23 29.0 

trabajaban 
cuando egre-
a aron 3 9 o o 4.5 

-------
l'otal 34 100 31 100. 100.0 
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Se destaca que el 18,r; de loe egrese.dos de 18 carrera de 

progre.mador está trabajando de acuerdo con su perfil 

profesional, es decir de programador; el 35~ está labo

rando en un nivel máe bajo, es decir da capturieta; y 

el 47,r; se emplee en actividades diversas, .U.gunse que 

tienen que ver can su cerrera y otr"" que no tienen nia 

gd.n vínculo con su formación. Heoll'Ctv a la eecretaria 

bili.ngtte, ninguna e atií labornndo como tal; .,1 35% e até. 

en un nivel inferior, es decir de mecanógrafa; el 39~ 

está ubicada en actividades que tienen relación con su 

perfil de preparoci6n; y el 26~ enté. en actividades di

versas. (Ver cuadro No. 5) 

Cuadro No. 5 

RBLACION ENTRE LA FOIDIACION PROFESIONAL 
'l LA l'UNCIC!i DESE!i.fEfiADA 

TECNICO TECNICO SEC. 
Funciones FROORAMALOR ~ BILINGUE fo 

Programador 6 18 

Capturista 12 35 

Otras 16 47 
Secretaria 
BilingUe o o 

ll.ece.n6grofe 11 35 

Act. secretariel 12 39 

Otras 8 26 

Totsl 34 100 31 100 
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Respec·to s. lo:-- V?..1.arios o'..)tenidos, un alto porcer~caje 

de programadores \ 7J.jl:) y .;¿ Eecretnrias bilingUee (6ll') 

percibe entre uno y dos '~'ll&!"ioo mínimos aproximada.men

te. En promedio, s6lo el ~·/ percibe casi tres salarios 

m!nimoe, como lo demuestra el cuadro No. 6. 

Cuadro No. 6 

Ingresos 

De 230,000 
a 550,000 

De 551,000 
a 750,000 

De 751,000 
a .11000, 000 

Total 

!IOTA: 

INGRE30S ODTE!GDOS AL INICIO DE 
LA ACTIVIDAD LABOP..AL 

TEC!IICO 
FROGRAll'J·DO:l :' 

24 71 

9 26 

1 3 

34 100 

TECtdCO SEC. 
BlLI!lGUE 'f. 

19 61 

10 32 

2 7 

31 100 

PROMEDIO ;. 

66 

29 

5 

100 

Fara tener una mejor apreciaci6n de lo que representan 

los incraso~ en aalarioa mínimos, a continuación expon~ 

mos los selEo. .. cios mínimos prevnlecientes entre el lo. de 

julio de i9tc y el 31 de marzo de 1990, lapso en que se 

fueron empleEindo los egregados. 



lo. de julio al 3 de 
diciembre de 1969: 

4 de diciembre de 1969 
al 28 de febrero de 19901 

lo. al 31 de marzo de 19901 

$ 278,464 mensuales 
(9,160 diarios) 

306,432 menauales 
(10,080 diarios) 

361,760 mensuales 
(11, 900 diarios) 

Por lo que se refiere al tipo de empresa dondo están in

sertos loa egreeadoa, el 68'/. de loa programadores eatán 

laborando para el sector privado de la economía, mien

tras que el 55~ de las secretarias lo hacen para el sec

tor ¡úblico. (Ver cuadro No. 7) 

Cuadro No. 7 

SECTOR LABORAL Eli ~UE EST~ INSERTO EL EGRESADO 

TECNICO TECNICO SEC. 
Sector PROG RAl'tADOR 'fo BILWGUE f. PROMEDIO '/. 

Privado 23 68 14 45 56.5 

Nblico • 11 32 17 55 43.5 

Total 34 100 31 100 100.0 

•Incluye la Banca cuando estaba estutizada. 
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Los dato!'J r:int..~ri_ores representan un primer ace1·c¡.mie!1~ 

to a un rroblema ·~r¡j: complejo como es el seguimiento de 

egresados y au inserción en el campo laboral. A conti

nuaci6n presentamos de lllBllcra resumida los resul.tados 

obtenicioet 

En esta generación hubo un abandono escolar del 521' 

en la carrera de Tácnico Prof eaional Programador y 

un 55~ en la de Tácnico Profesional Secretario Bi

ling{le. 

Al momento de la encuesto, en promedio, el 76.5~ 

de egresados de ambas carreras contc.ba con empleo. 

El mayor porcentaje de progrumadores tardó entre 

7 y 9 meses para encontrar empleo (35") y el meyor 

porcent&ja de secretarias tardó entre 4 y 6 mesea 

para encontr&rlo ( 36"). 

De los 34 proerernodores que trabajab&n al momento de 

la encueste., dnicamente 6 ocupabEn puestos de progra

madores (18~)¡ el resto se empleaba en puestos infe

riores a su perfil profesional, por lo que la relación 

entre la formaci6n y el ejercicio profesional puede 

ca.lific~•rse de baja. 

De lao }J eecretari&e bilingUes que trab&jaban al mo

mento di; le encuesta, ningunv ocupaba el puesto de 

eecretari& bilingUe ni secretaria en espa!iol. El 

total de les 31 encuestades estaba ocupando puestos 
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inferiores a su perfil profesional, por lo que la 

relación entre la formación académica y el ejerci

cio profesional se presenta como in~xiste1rte. 

Respecto s loe aalerioa, loe porcent2jee miia altos 

(71~) de los programadores y (61~) de les secreta

rias se encuentran entre uno y uno y med10 salarios 

mínimos aproximadamente, 

El sector privado de le economía ha captado en un 

6€~ le empleebilidad del progre~~dor y el sector gu

bernamental he captado en un 55~ la emplesbilidad 

de la secretaria bilini;Ue. 

Una relación mas amplia con datos sobre el aelorio per

cibido, feche de ingreso al empleo, lugar de trabajo y 

activid&d desarrollad•, se encuentre en el ANEXO IV. 

3. 4, 2 Egresado e no incorporados "1 campo labor'11. 
' 

Hasta aquí hemos expuesto lo expreoado por los alumnos 

egresados de ambas carreras ciue laboraban al mor.::iei.to de 

aplicar la encuesta. Presentarernos ahora los resulta

dos de la encuesta uplicadn a los 12 egresedo8 de la 

carrera de T~cn1co Progr3m~dor y a los é de lA carrera 

de T~cnico Secretario Biling{le que no lobor&b''º al mo

mento de las entrevistGs. (Ver cuadro No. 3, pág. 69) 

Las cau8as principnles prJr l&s gue esto~ blumnvs creen 

no haber encontrado trabajo el momento de le encuesta 
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son lae sigui~ntes: 

No están lo suficientemente preparados para el empleo. 

No tuvieron la debida práctica en las computadoras 

por falta de equipo. 

No conocen loe leil8uajes actualizados de las computa

doras. 

No conocen base aA datos ni manejo de archivos. 

Los sueldos que les ofrecen eon muy bajos. 

Viven muy lejos del lugar de trabajo. 

No existen empleos pare su nivel de preparaci6n. 

No tienen experiencia. 

No ti e nen el nivel de inglés ro!nimo requerido por 
1 

las empresas. 

No ti en en buena ortografía. 

Algunas empresas exigen el título. 

Aún no tienen lo edaa requerida para trabaje.r. 

'lo conocen las coroputaáoras ni las máquinas electr6-

nicas (l~s s~cretari~s). 
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No saben entablar conversaciones tolef6nices ni tra

tar con el p6blico y el personal de la empresa. 

En el ANEXO V se presentan algunas apreciaciones de loe 

egresados, citadas textualmente, donde se refleja la 

problemática anterior más ampliamente. 

3,5 Requerimientos y apreciaciones de los empleadores. 

Dado que el presente estudio se propuso, entre sus obje

tivos, el acercamiento a lee relaciones que se eetablécen 

entre la educaci6n y el mercado de trebejo, ee de gran 

interés determinar ln vinculaci6n que existe entre el 

egresado de nivel medio técnico y las condiciones del 

campo laboral. 

Como pudimos observar en el Dpartado anterior, el con

texto en que se inscribe el camro labor2l no guarde un 

comportamiento homogéneo, nino que rr.á.s bien está. orga

nizado en niveles &ltarnente segmentedoc entre sí. Por 

ello, cabe se~alar que los problemas del empleo no es

tán condicionados solamente ror los requerimientoe de 

calificación de la enano de obre, sino más bien por otro 

tipo de requerimiefitos por pnrte de los empleaCores. 

Desde esta perspectivfl, hemos llt:vado &. cabo aleW1as 

entrevistas en doe sectore~ de la econo~ía: el privado 

y el eubernamentel. Para le se lección de las e :.:·resas 

y la recolecci6n de datos se tomó en cuente la facili-

dad otorgada ~ara acercarnos a los aer.ectcs cua:·i.titú-
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tivo y cualitati'.'O del fen6meno a estudiér. Se visite •. 

ron ocho empresas pri•cdas y siete gubernamentales (in

cluyendo la Banca cu«ndo estnba nacionalizada). 

3.5.l Empresa privada. 

En la mayoría de las empresas privadas visitedee, loe 

jefes de recursos humenoe manifestaron opiniones conver

gentes respecto al perfil educativo del recién egresado 

de nivel t~cnico medio y su inserci6n en el campo labo

ral, expresando lo eiguiente1 

Técnico Frofesional PrograI!llldor. 

El Técnico Frogr~mador a nivel medio superior general

mente es contratado como Capturiata (en algunos casos 

no está preparado ni para capturar). Par~ poder ocu

par puestos de Prograioodor ne ce si ta tener mucha expe

riencia como Capturista y tomar cursos de capacitaci6n, 

Casi no tiene posibilidad de un desarrollo profesion&l 

su¡:erior, a roanos que continúe etJtudios superiores, ya 

que un gr~n nómero de egresAdos a nivel licenciatura 

esté ocupando los m&nóos medios que corresponden al Pr2 

gr&rnedor. 

Los ~ntrev1!'tadoe coincidieron en r,ue debióo H las dífe

rencit: .. 1s en cupnto e las polft.ic&s de empleo y a&le.rios, 

a la matrícula tcin elevada a nivel superior y & la fal

te de pre~oreci6n del egresado de nivel medio, los Inge-
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"" Sistemas y los Licenciados en Infor:n:itica es

t~" JCUpl'ndo los puestos del Técnico frogr&mador. 

Asi también, se da preferencia de contrataci6n a los 

egresados de instituciones particulares por contar és

tes con un equipo de computaci6n l!l>Ís sofisticado y ac

t•lblizsdo que el de las instituciones ofici2les, las 

que manejan lenguajes obsoletos que ya no se encuentran 

on el campo laboral, 

El técnico medio empieza a l~borHr como Capturista, y 

existen dos categorias: 1) CapturiHla Junior y 2) Cap

turi Htn Senior, El Capturista Junior se dedica a cap

t\lrar paquetea &ctualizadoe (generalmente DBASE III y 

DBA~E IV). El Capturista Senior ya puede comenzara pro

ere.:r.ar, siempre y cuendo tome cursos de capaci tüci6n. 

(Casi todas lee empresas ofrecen cursos de capaciteci6n 

n su& empleados). 

I;ebido al constante avance de la tecnología, lbs e1opre

sas multinacionales operen une terrnim.l de coro~'..ltaci6n 

en el país matriz (Main Pnirne Cornputer), la cual tiene 

cnpturacos todos loe progr&:Jlbs <le las eo1presas extran

jeras con les que cuentan en diversos paises, por lo 

que requieren un buen nivel de conocimientos en sus em

pleados. Casi toaoe é~tos cuent&n con una computadora 

para ~&nejar la informaci6n que necesitan. 

T~cnico Profesional Secreterio Bilingüe. 
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En el cabo de lh .5ecretarie. BilingUe, les e:npreanF ge

neralmente no acep~e-fJ sol1·.:.:1tantes egresadas de escue

las oficiales 1 uues su p!"C p6reción es :nuy deficiente, 

Si acaso tienen una que otra las colocan como Mecanó_ 

grafas. Normalmente contratan secretarias que ya ho.n 

tenido otros empleos y muche experiencia con el idioma 

inglés. A la recién egresada la aceptar• s6lo que pre

sente un nivel muy elevado del idioma extranjero y co

mienza como auxiliar de la Secretaria EilineUe. 

Las empresas entrevistadas consideran también que las 

egresadas de escueles oficiales no estén prepareáns co

mo Secretarias en Espatlol, mucho zeno$ como Bilingües. 

El examen de conocimientos (que es sencillísimo, como 

lo pudimos constatar) no lo pasa le mbyoríe. Asimis'110 1 

con~ideren que les egresadas de escuelas particulares 

est{n mejor prep~radas y tienen m&s oportunidades de 

mejores e:nrleos¡ lo rr:&yor:ía hu tomodo cursos de ingl~s 

desde jarufn de ninos; el medio familiar les ayuda más; 

algunas cursttron la prep&rr~toriL;; otrus han tenióo opor_ 

tunid&d de ir e Estados Unidos e~ vacaciones¡ y otras más 

hsn .tomedo cursoi; extr~e,,-col<Jres de ingl~s. 

Respecto n 11)s planee de estudio, l&s e'l!prt'sa.) comentan 

(y lo pudi'DV const<!tor) que las escuel&s particulares 

cuent&n Cú:l .. ~~;; hor:is de .':1&terif,9 básic&s de ln carrera 

corco tf.!qui5rt f f;~, mecnnoerofÍ8-, 01 chivo, docun:r~nt&ci6n, 

ortogrc fí&, refatcci6n, re] 8C1ones hum.:.nas, etc., lr s que 

se imparten en t!IDboe id.;..omas, eaeu:ás de irlglés gra!"!!áti-
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de escuelas p~blicas son superadas por las egresadas de 

escuel.as particulares, sin que esto quier& decir que no 

haya algunas que sí se colocan como secretarias bilin

gUee. 

Otro comentario de estas empresas es respecto e los cri

terios de selecci6n. Si la solicitante es rubia, alta, 

de ojos azu1es 1 excelente presentaci6n, maneja capture y 

tiene buena ortografía en ambos idiomas, tiene el puesto 

asegurado con un magnífico sueldo. Otras empresas no 

son tan exigentes en cuanto a características físicas 

pero sí a preparaci6n, 

lee egresadas de escuelas oficiales generalmente comien

zan a trabajar como mecan6grafee, existiendo tres nive

lee1 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Son principiantes y ~icemente copian docu
mentos. 

Ya están en la jefatura, ofrecen café, con
testan teléfonos, copien documentos. 

Hacen lo anterior y ya pueden tomar dictado 
de cartee peque~ee. 

Como a la mayoría de 165 empresas les interesa que su 

personal est~ bien preparado, ofrecen cursos de capaci

tación e todos sus empleados y en todos los niveles, 

Loe cur=os son externos y les e:nrresas los pE1[:::n. Nor

malmente duran una semana de lr·s e:oo & las 14:00 hs, 
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J. 5. 2 Sector i:'.'·•ternwnentnl, 

En este apartado dest~care~os loe puntos en loe cueles 

la mayoría de las empresas gubernamentales visitadas 

unificaron sus opiniones respecto a los recién egresa

dos de nivel medio técnico. 

Los Jefes de Recursos Humanos de la mayoría de estas 

empresas coincidieron en que le empresa gubernamental 

es la que más oportunidad está dando a loe egresados 

de escuelas públicas para llevar a c¡¡bo su servicio so

cial o aus prácticas eecretariales. Además, en función 

del rendimiento y capacidad que demuestren los alumnos, 

loa van seleccionando para posteriormente otorgarles 

el empleo. 

Técnico Profesional Programador. 

En opini6n de estas empresas, el Técnico Programador 

de nivel medio superior generalmente es contratado co

mo Cspturists. Sus conocimientos te6ricos son muy defi

cientes y su práctica es casi nula. Con experiencia y 

cursos de capacitaci6n se van especializando en algunos 

programas. Una vez que conocen bien la computadora ya 

pueden progrnmar. Sin embargo, esto lee lleva tiempo, 

y siempre cicnen que ser guiados por personal con ex

perienciA en programación. 

lrys Técnicos Programadores que ellos emplean c~si todos 

son egresados de escuelas pó.blicas, ;.ui:;s considerdn que 
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existen algunos institu1'os "Patrulla" que sorprenden a 

loa alUI:IIlos haciéndoles creer que les ofrecen la carre

ra de Progr~mador, sin ser as!. 

As! también, a nivel licenciatura e~plesn personal egre

sado de ics1'ituciones p~blicas, aunque cuentan con algu

nos de universidaóea particulares. Esto sucede porque 

el Ingeniero en Sistemas o el Licenciado en Informáti

ca normalmente es colocado en el nivel del Programador 

con un sueldo inicial de S700,000, y ante estas circuns

tancias loe egresados de universidades particulares pre

fieren irse a laborar e la iniciativa privada para ob

tener ~ejores sueldos y mayores oportunidades de ascen

so. 

Técnico Profesional Secretario BilingUe. 

Respecto a la Secretaria !lilin<;tie, la rnaycr!e de las e!Il

preeas gubernamentales no las necesit¡,n y tampoco les 

pueden pagar sueldos muy elevados. Lbs egreoeaes son 

emplesdas s6lo como ~ecan6grafas debioo a que les encuen 

tre.n muy deficientes. 

P~!ra cont r&tar B sus Secretarias hficen lo mis!Ilo que con 

el fTogrt1:na'1or¡ ven el dese:nr:er10 y capocid&.ó l.\Ue tienen 

las e:lumne.e cut'r.c.o h8cen su servicio socir..1 o sus prác-

ticas eecrctariales y, en funci6n del rendimiento que 

µre~entan se l~s otorta el e~r-leo. Esto lo menejen ns! 

porque cu?ndo h~cen ex,jraer.es de E.a.1iisión encuentran e. 

l~s egresbcas ~uy deficiente= en Jrt~tr~fíd, reCacc16n 

y ralaciones hu.rr..:..n.;.3 1.:r, lu oficina. .t~proxiTi~dsmente un 
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25% de las sol ici tr.ntes qu~ hace su servicio y oráct icas 

en lR empresa gubern~.oental se queda con el empleo. 

Debido a las deficiencias académicas encontreóas en los 

egresados, las empresas privadas y gubernamentales han 

puesto en marcha progre:mas de capacitación de personal, 

cuyo objetivo primordial es proporcionar a su personal 

cursos de capacitaci6n que les permitan incrementar y 

actualizar sus conocimientos y habilidades de acuerdo 

con el av•nce de la tecnología, par8 que puedan desemp~ 

~ar más eficientemente las actividades que realizan y, 

al mismo tiempo, para propiciar la superaci6n personal 

e institucional. 

Los curaos se imparten en todos los niveles y en las 

siguientes áreas: administrativa, de desarrollo humano, 

de perfeccionamiento directivo, profesional, secreta

rial, de servicios y técnico. Estos cursos son ofreci

dos por las empresas sin costo para el empleado. 

3.6 Aprcciaci6n de los docentes. 

D&.do que el presente estudio se propuso, entre sus ob

jetivos, el <JCercE-miento a la informeción ~obre lb per

cepcidn de loe ~-rotesores resrecto e la plant& docente, 

infraestruct 1Jra del plLntel, plLnes y progr~m~s de es

tudio, etc., Pn este anartado presentaremos los resul

tados obtenidos en las encuestas realizadas a los pro

pios docentes, cuyas ~preciaciones sobre las causas por 

lE:!s :-!ue los alumnos no sslen bien rrer.erBdos son de gran 
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importancia para este estudio. 

Según datos obtenidos del Departamento de Recursos Huma

nos del CETis lio, 3 , el personal que compone el turno 

matutino está conformado de la siguiente maner01 

Director 1 

Subdirector 1 

Jefes de Departamento 5 

Docentes 32 

Docentes administrativos 7 

Auxiliares administrativos 3 

Secretarias 12 

l'.ecen6grafas 1 

Intendentes 5 

Dentro del perfil, académico del personal docente existen 

loe siguientes niveles de estudio y especialidades: 

:livel educativo No. de docentes 

Nivel prim&ri& 4 

Nivel Bachill ernto 2 

Mecen0t;rf1.fo 1 

;.uxiliar de Contabilidad 1 

Mecánico i.utomotriz l 

Secretaria Ejecutiva 4 

Técnico Prof. Sc:.creterio 
~jecutivo 3 

T~cr.ico Prof. Secretario 
Bilin[Ue 2 
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Profesor de Inglés 2 

Técnico en ?rocesamiento de 
Datos 4 

Profesor de Historia l 

P&sénte de Líe, en Derecho l 

Pasante de Lic. en Pedagogía l 

Pasante de Lic. en Administreci6n l 

Lic. en Economía l 

Contador Pliblico 1 

Lic. en Derecho 1 

Lic. en Biología l 

Ing. Químico l 

Lic. en Matemáticas l 

Lic. en Psicología l 

Q.P.B. l 

Ing. Civil l 

Ing. Electr6nico l 

Lic. en Geografía l 

Del total de los 39 docentes, fueron entrevistados 21 

que representen el 54~ del profesorado del plantel. 

A continuaci6n presentamos las apreciaciones de loe do

centes obtenidas en la encuesta realizada a los mismos, 

resrecto a plenea de estudio, cursos de actualizeci6n, 

al\.11nnoe, docentes, labOratorios, etc. 

Reo¡:to-cto a los cur~os de actualízaci6n, el él% de 

los profesores acepte,: que los neceei ta. Sin embargo, 

pocos los hPn tomado óebido a que la escuela caei no 

los ¡:remueve, y cupndo E>Sf sucede los ubic0n en hora-



rioe que no coinciden con su tiempo libre , Esto oca

siona que la C&pacitsci6n pedag&gica de los profeso

res sea ~uy limit2da, y ~n muchss ocasiones su nivel 

de preparaci6n diste en gran medida de lo deseable 

pare eu nivel de ense~anza. 

Por lo que se refiere a planes y prorrs~~s de estu

dio, el 72~ de loa encuestados asegur6 que se ha per

dido calidad y eeried1>d en este renglón, debido a que 

éstos son realizados por personal no especializado y 

con criterios edministrútivos y no ped.,g6gicos: si

tuación que ha agravado el errendizeje de tal manera 

que se ha desfasado lo aprendido en la escuela con la 

reelided labonl & la que se enfrenta el egresado, 

En lo referente el material didáctico, el 72~ de los 

docentes manifieste que carece de materiel didáctico 

adecuado, que es notoria ló falta de érepBreci6n y 

de óifusi6n del mismo entre el ,rofesoreuo, no obs

tante que se cucntE:: con un der,o.rtamento encer€edo de 

su elaboreci6n, Consideren también gue debe elevar

se la CE.lid&á de lr- educaci6n con cr:étodos ¡;¡~s moder

nos y n·:> t&n trediciorn=·les crirr:o el aula-maestro-pi

zarrón. 

En rel~ci6n con los télleres de ~ecano<réfia, labora

torio de idioU:é-S y labor[.:toric de computr::ci6n, se re

gistr~ ron las siruientes opiniones: 
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Respec: •) al 6r~e. co ,;rogn-=ci6n, el 60?1 de los 

docentes msni:estó que el lEbor~torio de computa

ci6n no esté MCtueliz~do; el 100- senal6 que las 

computadoras no son suficientes; el 60~ que loe 

lerJEuajes son obsoletos. 

for lo que se refiere al área de biling(.(ee, el 

100% de los docentes aeegur6 que no funciona el 

laboratorio de idiomas; el E6,: que no son sufi

cientes ni están en 6ptimas condiciones las máqui

nas de mecanografía; el éO~ que no existen m~quinee 

electr6nicae pare que la aluruna siquiera les co

nozca o las use al menos el último semestre; el 

71~ no conoce el func1on~miento de los siguientes 

aparatos electr6nicos: compute.dora, procesador de 

pal~brae, conmutador, telefax, telex, m~quina elec

tr6nica, e.te. 

Otro problema que se presenta es que el 29~ de los 

docentes no está ubicado en las materiE·S de su espe

cialidad, debido principal~ente a que en otro tiem

po la escuela se regía como bachillere.to tecnol6gico 

y no cou:o escuela terminal. Esto rirovoc6 que a los 

profesores Ce bEchillerato se les asienE·ran materir1s 

que no er&n ae su especiulidvC y continuaron labor&n

do en eJ pl&ntol cuondo éste, por instrucciones su¡.e

;iores, habíR cL:rnbiFdo nus plr:neB de estudio a carre

ra terminE=l. 

ApreciHCiones =~n amplias, expr~s~aas por escrito por los 

T.'ro¡;1os Coce-nt~s, se enCUl:Ltr~i~ incluid&E en el ANEXO VI. 
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FOLITICA EDUCAUVJ, LEL E::.TADC Y REALIDAD 
BSCOLAR Y OClJPAClON.tiL. 

En el Capítulo l describimos loe planteamien~os del Es

tado en materia de educeci6n tecnol6gica. :&i el Capí

tulo II expusimos loe principales eupueetoe de algunas 

teorías sociales que tratan de explicar la relaci6n en

tre la educeci6n y el empleo en las sociedades moderna.e, 

Y en el presente Capítulo intentaremoe, en primer tir

mino, determinar las teorías que sirven de soporte al 

discurso o!iciel eobre los fines que orientan e le edu

caci6n tecnol6gice. En segundo t6rmino, y con apoyo en 

loe datos expue~toe en el Capítulo III respecto a le in

corporeci6n de loe egresados del CETie No. 3 al campo 

laboral, determinaremos la teoría que permitirá compren

der mejor la realidad encontrada. 

4.1 Elementos teóricos en que se sustenta la política 
educativa del Estado. 

Como quedó explicitado en el Capítulo I, las líneas de 

pensamiento de la política estatal plantean que pera lo

grar una mejor educeci6n media técnica superior es nece

eario 1 

Propici•r une formeci6n que haga énfasis en el domi

nio de los contenidos científicos y tecnológicos que 

penr:itan al egresado le edquisici6n de conocimientos 

y hebilid&des que faciliten su incorporbción a le 

actividao laboral. 
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la educación es un siste!ll& que propicü1 la igualdad 

social y acelera el desarrollo económico de los pue

blos, para lo cual es necesario "adecw;r le. educación 

e investigación tecnológicas a laa apremiantes nece

sidades sociales y a los cambios que ástas han empe

zado a demEnder de la plents productiva nacional". 

(45). Y al mismo tiempo, "vinculor la educación ter

minal con el sistema productivo de bienes y servicios 

social y nacionalmente necesarios". (46) 

Las bases teóricas en que se sustentan dichos plantea

mientos son retomadas de la teoría de la ?uncionslidad 

Tácnica de la Educación y la teoría del Capital Humano 

cuyos postulados son loa siguientes: 

Le primera teoría puntualiza que existe un alto gra

do de ajuste y correspondencia entre la estructura 

ocupacional y lea modalidades educativas que ofrece 

el aparato escolar. 

Le segunda, derivada da la anterior, sen<la que el 

crecimiento de la matrícula llevar~ e un mayor deea

rrol lo económico, el ver en el recurso humano una 

inversi6n en capital hum.ano altamente rentable. 

Sin emb&rgo, estos supuesto& se ven nulificedoa al encon

trar en le. renlided laboral un alto desejuste entre el 

conocimiento y las habilidades del egresado y las ocupa

ciones que ofrece el campo laboral. Es decir, existe 
(45) SEL Lesc.rrol lo d<el sistcnon de educ&ci6n ... 1980-1990 

p. lE 
(46) Ibidem. p. l& 
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un progresivo desfase entre el conocimiento que se im

parte en le escuela y el conocimiento que requiere el 

avance cientifico y tecnol6gico, como lo apreciaremos 

en el siguiente apartado. 

4.2 Contradicciones entre los supuestos de le política 
educativa y le realidad ocupacional. 

En este apartado pretendemos presentar une serie de con

tradicciones entre lo sustentado por el discurso oficial 

y le reelided encontr8de en el presente estudio de ceso, 

para lo cual, hemos retomado los planteamientos de le 

teoría Sociopol!tica de la Segmentación de los Mercados 

de Trabajo, le que eurge como u.na critica a las teorías 

neoclásicas, y que soetienc que1 

No existe una alta correlación entre la estructura 

ocupacionel y lea modalidades ofrecidas por el sis

tema escolar. 

El nivel educativo de la fuerza laboral no está nece

sariamente vinculado a le productividad ni a la em

pleabilidad. 

La eegment~ci6n del mercado de trabajo no tiene un 

funcioncmiento homog~neo >ara todos los individuos, 

sino que aparece dividida en niveles ocunacioneles 

altamente diferenciados entre sí en términos de sa

lerios, prestaciones soci~leó, condicionee de traba-
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jo, grado de autonomía, responsabilidad laboral y 

requisitos eó~cativos y adacriptivoa (edad, sexo, 

etnia) exigidos por el empleador para cada nivel. 

Destacaremos ahora lo encontrado por loa egresados y 

los empleadores en la realidad laboral. 

Lo expresado por loe propios alumnos sobre la inseguri

dad de sus conocimientos frente el contexto laboral, loe 

puestos que ocupan y que no corresponden a su perfil de 

egresados, loe sueldos tan bajos con que aon remunerados 

y au epreciaci6n sobre la deficiente infraestructura del 

plantel, nos permiten percibir que loa supuestos centra

les de ls política educativa quedan invalidados al sos

tener que existe une estrecha adecuaci6n entre el egre

sado de nivel medio técnico y le planta productiva na

cional. 

Loa empleadores, por au parte, encuentran muy deficiente 

la preparación académica del egresado de nivel técnico 

medio, raz6n por la cual éste es colocado en niveles ~ée 

bajos el de su especialidad, ya sea técnico programador 

o secretario bilingüe. El egreseao se enfrenta tambi6n 

al probleme de que el mercado de trabajo ve más allá de 

los asnectos técnicos que él manej6 en el transcurso de 

su carrern, lo que le dificulta grondemente su incorpo

raci6n el éree leborel y pro"icia su colocaci6n en nive

les inferiores de empleabilidad. 

Esta problem&tice y el hecho de que exista un aumento 
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continuo en el mercado de trebejo de personas con niveles 

superiores de educaci6n, provoca que loe egresados de n,! 

vel técnico medio se vean desplazados de los puestos que 

realmente debieran ocupar, como ee el caso de loe egre

sados del CETie No, 3, ya que, eegdn apreciaciones de lee 

empresas entrevistadas, loe puestos de Programadores ge

neralmente están siendo ocupados por Ingenieros en Sis

temas o por Licenciados en Infor!llática. 

De esta manera, las personas con loe niveles de escola

ridad relativamente altos, tienen mayores probabilida

des de acceso a las pooicionee intermedies y altas. Es

to contribuye al fenómeno llamado "espiral inflaciona

ria credencialieta" en donde, al aumentar continuamente 

la oferta de personal con educeci6n máe elevada, la com

petencia para las mejores oportunidades de empleo tam

bién aumenta, y como no existe la cantidad de empleos 

suficientes para eatoe niveles, los trabajadores tienen 

que aceptar niveles más bajos de empleo, devaluando de 

esta manera el valor previo de las credenciales educati

vas en el mercado de trebejo. 

4,3 Contradiccione• entre loe objetivos asignados a la 
educeci6n tecnol6gice y el funcionamiento del CETie 
No. 3. 

Como eellalamos en el apartado 61lterior, la política es

tatal pretende adecu&r le educaci6n terminal medie téc

nica a lee necesidades sociales y cambios que presenta 

la pl~n·ta productiva, as! como propiciar une vinculaci6n 
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más estreche entre el t~cnico medio y el mercado de tre

bejo. Sin embargo, consideramos que si el sistema edu

cativo no tiene un control directo sobre la evolución 

tecnológica ni sobre el mercado de trabajo, s! debe pre~ 

cuparse por establecer una mayor flexibilidad y vincu

laci6n entre los planes y programes de eetudio y loe pro

blemas reales a loa que se erürente el reci~n egresado, 

Presentaremos ahora una serie de factores que han inf'luf 

do grandemente en le poca o nula correlación entre le 

educación y el mercado de trebejo. Estos factores, que 

se manifiesten claramente en este trabajo de investiga

ción, y que son propiciados por el propio sistema educa

tivo corresponden al plantel mismo y son1 planes y pro

gramas de estudio, planta docente, deficiente prepara

ci6n previa del alumno, instrumentación didáctica, talle

res y laboratorios, etc. 

Como lo manifestaron los propios docentes y alumnos en 

este estudio de ceso, y como se puede apreciar en el 

Anexo I, los planes de estudio son muy deficientes pues 

no corresponden a las necesidades del desarrollo econó

mico y social del país, ni a los avances científico-tec

nológicos, ni a le estructura ocupacional del mercado de 

trabajo. 

Los planes de estudio deben ser formulados, normados e 

implementados fOr un órgano central constituído por un 

equipo interdisciplinario de pedagogos, sociólogos, psi

cólogos y economist<s para que verdr-deremente respondan 



a loe requerimientos de la planta productiva. La ela

boraci6n óel currículo debe responder a las demandas 

reales de les neceeióadee soci&les de las mayorías. Es 

decir, ea debe saber pare qué tipo de práctica se está 

preparando a loe estudiantes, 

ieepecto e los docentes, segdn loe resultados obtenidos 

en esta inveetigaci6n, eu prerareci6n pedng6gice es mU3" 

deficiente. Ia SEP casi no se preocupa por ofrecer cur

sos de ectualizaci6n para mejorar el proceso ense~anza

aprendizaje, y loe profesores no ee interesen por actua

lizar los contenidos de sus materias. 

Otro problema de loe docentes es que aproximadamente el 

30~ no está ubicado en lee materias de su especialidad. 

Esto es debido principalmente e que en otro tiempo le 

escuela se rigió como bachillerato tecnol6gico y no co

mo escuela terminal, quedando algunos docentes con eape

cielidnd en materias de bachillerato, y teniendo que 

impartir materias pare el área de programación o de se

cretariado bilingUe que no correspondían a su perfil 

académico. Ocurre también que algunos docentes con pre

pereci6n de técnico medio pasaron de ser alumnos a ser 

profesores sin haber tenido experiencia laboral en la 

rema de su profesi6n. 

Sobre este problelllb, podríamos decir que la eelecci6n 

del personal docente no lo lleva a cabo el plantel. Ge

neralmente este personal es asignado por el sector cen-
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tral, y en ,1gunos casos el profesorado es contrat&do 

ein una previa aelecci6n, sin exámenes de oposici6n o 

ein título, lo que hace más dificil alcanzar los resul

tados, metas y objetivos oe!ialados por el discurso ofi

cial, Tampoco es posible responsabilizar a la direcci6n 

del plantel de loa resultados obtenidos, pues en varias 

ocasiones ~ata ha solicitado profesores con un perfil 

académico específico, sin haber obtenido 1.1na respuesta 

satisfactoria. 

Respecto e loe telleree y leboratorioe, ~stos no están 

ectualizedos ni en buenee condiciones, Lae computado

res no son suficientes y loe lenguajes estén en le totel 

obsoleeceocie. No existe un laboratorio de idiomas ni 

material audiovisual -elementos importantes pere el área 

de inglés-. Las máquinee para el taller de mecanogra

fía son antiguee y no eatán en buenas condiciones ni son 

suficientes pare todo el alumnado, No existe une sole 

máquina eléctrica pere que les slU!mles le conozcan si

quiera entes de enfrentarse el trabajo en este tipo de 

máquinas. 

Es notoria tembián la felta de material didáctico ade

cuado ~era ceda materia, principulmente para el área de 

computBci6n y de inglés. Aunque existe un departamento 

dedic&do o la elaboreci6n de este material, le mayoría 

de los ~rofesores no se preocupa por llever e cabo su 

preperaci6n. 

Otro problema que se preoente es el de los erupos tan 
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11L1merosoe. La iristrumentaci6n didáctica se da con mayor 

eficiencia cuando el tema!lo de loe grupos es el t~cnica

mente calculado pare el tipo de educaci6n que se impar

te (40 alumnos aproximadamente), y en este CETis exis

ten grupos de nuevo ingreso con más de 75 alumnos, lo 

que obstaculiza grandemente el trabajo en el aula. 

El alumno, factor importante en el proceso educativo, 

presenta también algunas deficiencias que impiden un 

buen aprendizaje. Aproximadamente el ª°" de loa alum

nos presenta apatía por loa estudios, poca motivaci6n, 

amén de que loe conocimientos que aportan de la mayoría 

de las materiae del mapa curricular inmediato anterior 

(Secundaria) es muy deficiente; podríamos decir que se 

encuentra abajo del nl1inero cinco so una escala de cali

ficaciones de cero a diez, 

Todo lo anterior propicia que el perfil académico del 

egresado técnico medio, el cual está fundamentado prin

cipalmente en le rreparaci6n previa que tenga el estu

diante, en la calidad del profesorado, en loa planes de 

estudio, en loa talleres y laborotorios, en loe métodos 

de ense~anza y en loa recursos didácticos de que se dis

ponga, ee encuentre en niveles aignifice•nente de gran 

deterioro. 
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4 .4 Interprutaciones de la correlación-educaci6n• eio;oleo
productividad. 

Tomando en consideración loa tres apartados anteriores, 

y a partir de las teorías de la luncionalidad Técnica de 

la Educación, del Capital Humano (en las que ae sustenta 

el discurso oficial.) y de la teoría crítica Sociopolíti

ca de la Segmentación de Mercados, podríamos plantear 

las siguientes interpretaciones en la correlación educa

ción-empleo-productivideds 

l. La productividad de cada industria depende fundamen

talmente de variables como capital, tecnología uti

lizada, caracter!eticaa de la organización, división 

del trabajo, etc. Por consiguiente, la productivi_ 

dad es une variable exógena al perfil educativo de 

la fuerza laboral, y se determina en cada empresa de 

acuerdo con las decisiones t'cnicae·y de organización 

que adopte la empresa. 

Así también, la mayoría de las ocupaciones están 

siendo sim~lificadas y rutinizadas. Los cursos de 

capacitación y entrenamiento que ofrecen las empre

sas a sus empleados loe preparan para el trabajo en 

cue2tión de semanas o d!as inclusive. Por otra par

te, el continuo cambio tecnológico de las máquinas 

computudoraa produce una répida obsolescencia de los 

conoc1m1entos précticos específicos, 

2, Los ingresos no dependen de la productividad sino de 

la estructura jerárquica en la que se ubican los 
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puestos. Las relaciones entre escolaridad e ingre

so no dependen del perfil educativo, sino, como lo 

establece la teoría Socio~olítica de la Segmentaci6n 

de llercados, dependen de los diferentes niveles ocu

pacionales que existen en la esfera del trabajo in

teleotual y manual, y que est~n alt&mente diferencia

doe entre e! en t6rminos de sa1arios, prestaciones, 

condiciones de trabajo, responsabilidad laboral, re

quisitos adecriptivoe (edad, sexo, etnia), etc, exi

gidos por el empleador, 

Como se pudo apreciar en etrte estudio de caso, de la 

1111o1estra de 34 alumnos que trabajan de la carrera de 

t•cnico Profesional en Frogramaci6n, 6 egresados la

boran como tácnico programador (16~), 15 están como 

capturistas (nivel inferior) (44~) y 13 se emplean 

en puestos diversos (38~). Respecto a los sslarios, 

el rango de sueldos va de los S300,000 a s1,ooo,ooo 
mensuales con una medie de $537,000, 

Por lo que se refiere a las Secretarias Biling(tes, 

de las 31 alumnas que trabajan, ninguna labora como 

tal (O~), 11 son mecan6grefas (28~) y 26 se emplean 

en puestos diversoe de actividad aecretarial y auxi

liar de oficiµa (72~). Respecto a los salarios, el 

rango de sueldos va de los $230,000 e los $950,000 

mensuales con une media de $509,000. 

Podríamos decir que lo observado empíricamente en esta 

investigación nos permite reconocer ~ue invertir en edu-
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caci6n par:..... t.:lc::-. .:.!r el nivel educi:.1.ivo para que radw·de 

en una mejor ce_; ificac: én de la fuerza de trabe.jo, no 

contribuye en gran meaida a generar un desarrollo econ2 

mico mayor, ni a generar más empleos, ni a remunerarlos 

mejor, Loe puestos y loe ineresoe no dependen del per

fil educativo del egresado su.atentado por loe planee 

de estudio, sino de le buena o mala preparaci6n que 

~ate presenta y de la política de contrataci6n de loe 

empleadores, 

La escolaridad, como manifestamos en líneas anteriores, 

ee un mecanismo que permite el acceso a mejores empleos 

en la segmentada estructura ocupacional, y loe niveles 

de ocupación y remuneración salarial de loe egresados 

están determinados por quienes controlen loe factores 

de la producci6n. Ea decir, loe tácnicoa medios poco 

tienen que ver con el desarrollo de la producci6n y con 

la transformación social y económica del país, en loe 

términos del discurso oficial. 

Para finalizar y dejar mejor ubicada la función de la 

aducaci6n en el contexto político y eocial, hemos reto

mado algunos planteamientos de la teoría de la Reproduc

ción Cultural de la Desigualdad Social, la cual postula 

que en una estructura capitalista dependiente, la edu

cación es considerada como u.~ espacio reproductor de 

un modo ñe producci6n determinado. Ea decir, ea uno 

de los mejores instrumentos de control ideológico que 

reoroduce lb estructura y funcionamiento de las socie-
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dades capitalistas de acuerdo con loa intereses de la 

burguesía. 

Le escuela, en una sociedad capitalista, ea un espacio 

diee~ado para reproducir la ideolog!a de la clase en el 

poder, ya que en nil18Ún momento loa planes de estudio 

proporcionan un perfil del egresado capaz de proponer 

alternatiYas viables a la organizaci6n de la sociedad. 

Por el contrario, loa plsnes de estudio parecen estar 

elaborados oon toda la intenci6n de que la gran rnayor!a 

de los egresados de nivel t~cnico medio no puedan ser 

ubicados en el mercado de trabajo porque ~ste no existe 

para eu nivel de prepsreci6n o ya está ocupado por egr! 

aadoa de niveles superiores, haciendo creer al estudian_ 

te que au falta de preparación, debida al poco interáa 

puesto en sus estudios, es la causa directa por la que 

no encuentra un espacio en el mercado laboral, 

Sobre esto habría que plantearse dos interrogantes: los 

planee de estudio ¿permanecen estáticos porque el gobie~ 

no no ee interesa en preparar mejores egresados que no 

tiene donde ubicar? o ¿no cambianpor simple turocratize

ci6n administrativa? 

De cualquier manera, la teoría de la reproducción social 

asigna ~ la escuela el papel de reproductora de la desi

gu&ldad social al presentarla como desigualdsd natural 

de los individuos y sus logros personales, 

Un ejemplo que ilustré est& rroblemátice lo ver,oa a menu-



102 

do en loe enu-i-~c!os de <~mpleo de los diarios 08.fit&..!.J....i0s, 

donde clararr.cnte ce hoce hincapié que per~ los puestos 

gerenciales del segmen:o primario independiente de la 

jerarquis ocupacional (Gordon, Reich, Edwards), es inú

til presentarse si es egresado de la UNAM, 

En el ceso de las secretarias bilineUes se presente el 

mismo problema, tienen preferencia de coloceci6n las 

alumnas egresadas de instituciones particulares, Esto 

especialmente porque han recibido clasee de inglés a 

partir de jardín de nit!os¡ sus planes de estudio abar

can m's horas de esta asignatura y de eaigneturae del 

área comercial¡ su nivel socioecon6mico es más elevado¡ 

los grupos son más reducidos proporcionando une mejor 

etenci6n por alumno; y su profesorado tiene mayores pre~ 

teciones, está mejor remunerado y se mantiene más ectua

lizedo. En una pelebre, están mejor preparadas que les 

egresadas de escuelas públicas, cuyo inglés de secunda

ria, impertido deficientemente, es casi nulo. 

Ante le serie de contradicciones expuestas en el presen

te capitulo, el estudio de caso del CE'ris No, 3 podría 

ser considerado como una muestra de lo que puede nuceder 

en los diversos institutos de nivel medio superior de le 

Dirección General de Educeci6n Tecnol6gice Industrial 

dependiente de la Secretar:!e de Educaci6n Pública. 



103 

CONCLUSIONES, 

Esta parte del trabajo trata de resumir los aspectos más 

a1gnif1cativos de este investigación, en la cual se ha 

pretendido lograr un acercamiento a una problemática tan 

compleja como ea la relaci6n entre el sistema educativo 

y el mercado de trabajo. 

Bemoa dividido las conclusiones de este estudio en dos 

partee. En la primera, presentamos el análisis de la 

relación educación-empleo, donae ae de~tacr,n las lineas 

de pensamiento de la política est~tal basadas en las te2 

ríes neoclásicas de la Funcionalidad Tácnica y del Capi

tel Humano, y donde se contrastan éstas con una teoría 

alternativa como la teoría Sociopol!tica de la Educaci6n, 

y con los referentes empíricos de esta investigacién. 

En la aegunda parte, presentamos un an&lisis del nivel 

educativo del egresado de una instítuci6n de educación 

media terminal y su vinculación con el mercado de tra

bajo, considerando aspectos como ocupaci6n, perfil edu

cativo del egresado, contexto laboral en la práctica pr~ 

fesional, as! como aspectos curriculares y de infraes

tructura del plantel, 

Las funciones del sub-sistema D, G. E.1', I. tienen como ob

jeti vo primoróí&l el form:•r recursos humanos <',Ue satis

fagan la dem~nda del sector productivo en lo que se re

fiere al niv~l técnico ¡:rofesíon&l medio su¡:·erior, para 

contribuir al desarrollo integr~l del país m~ái•nt~ le 
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vincul8ción de sus egresados al trabajo produ~tiv-o 

El discurso oficial, e través del Programa para la ~oder

nizaci6n Educativa 1969-1994, en su apartado Educación 

~edia Superior 'Iecnológice (47) propone, entre otras 

acciones, actualizar los planes, rrogramas y métodos de 

estudio, así como impulsar los programas de formación 

y actualización didáctica, científica y tecnológica, y 

las acciones de los docentes pare titularse en licen

ciatura. Propone además, desarrollar más y mejores ma

teriales didácticos y conocer y combatir lea causas in

ternas que originan une baja eficiencia terminal. Es

peraba contar en 1990 con un programa de formación, ac

tualización y titulación de personal docente y directi

vo, y haber logrado para 1994 actualizar los planes y 

programas de estudio de acuerdo con las necesidades del 

sector productivo. 

De todo lo anterior, haete ahora, en el CETis No. 3 no 

ee he comenzado e reslizar ninguna acción relacionada 

con lee propuestes contenidos en eete Programa, sobre 

todo lee prioriteri~s como son: vinculación del egresa

do con el sector productivo, planes y progr~mas de es

tudio, material didáctico y preparación y actualización 

docente. 

Pero el problema educación-empleo no ee soluciona sólo 

con deserrollar planes y acciones atrás de un escrito-

(A?) FODER EJEUU'l'!VO PEDERAI 19e9. Pro¡:r&:n5. para la 
!•!odcrnizac16n Educativa 19€9-1994. p.116-120 
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rio, es necesario considerar que la mayoría de loa paí

ses latinoamericanos posee economías dependientes que 

ocasionen que el mercado de trabajo no posea un compor

tamiento homogáneo, por lo que es incapaz de absorber 

la fuerr.e. de trabajo de loe alumnos que afio con afio for

men la liste interminable de egresados en todos loe ni

vele e, pues no escapa al conocimiento de las mayorías 

que día con d!a existe una desproporción cada vez mil.a 

notable entre la oferta de profesionales y la demanda 

de recursos hwna.~os por parte de la planta productiva, 

lo que origina un alto grado de desempleo, 

Por otra parte, los supuestos ideológicos que fundamen

tan la expansión de los sistemas de educación tácnica 

sostienen que la elevación de la calificación laboral, 

obtenida. a través de mayores nivelas de educación, au

mentar~ la productividad, la actividad económica, el 

empleo, la distribución del ingreso, etc. 

Al respecto existen dos corrientes te6ricss opuestas 

que se contraponen acerca del papel que debe desempefiar 

le educación en la actividad productiva. Estas teorías 

son1 la teoría del Capital Humano y la teoría SociopolÍ

tica de la Segmentación de ~ercados. 

La primero, supone que el gasto educativo no debe ser 

considerado como parte del consumo de la sociedbd 1 sino 

que, al proporcionar un m~yor crecimiento económico, se 

convierte en una inversión altamente rentéble. 
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La segW1ó2 1 r=,rte del sv?ue2to q,ue 13 educaci6n c.dq111 ri

da por grupos <ie poblaci .Jn con diferentes antecedentes 

eocioeconómicoe no tiene el mismo peeo especifico en to

dos los caeos, lo que se refleja en las oportunidades 

de empleo y en el tipo de trabajo a desarrollar en la 

segmentación laboral. Cabe sefialar que la demanda la

boral está determinada por quienes controlan loe facto

res de la producci6n, pues son ellos quienes establecen 

los niveles ocupacionales y de remunersci6n salarial de 

quienes han obtenido distintos grados de educaci6n. En 

eete sentido, ee acepta el hecho de que no existe una 

relación directa entre el egresado y el mercado de tra

bajo, Por otro lado, ee la clase en el poder le real

mente interesada en promover modificaciones educativas, 

Lee fuerzas de poder son las que participan directamen

te en la tome de decisiones con respecto a loe causes 

de le educación. 

Dentro de la actual eitueci6n del país de crisis econó

mica, desempleo, inflación, etc., le integración del 

egresado tácnico profesional al aparato productivo se 

hace más difícil día con día, surgiendo la alternati

va de emplearse en actividades diferentes a la profe

sión estudiada, o en puestos de niveles inferiores al 

perfil educativo planteado en los plEcnes y programas de 

estudio, 

Esto prof:iCia el fenómeno del •1credencialismo"; es de

cir, la ñevHlueción del certificado escolar el emplear

se los egresados en niv€:les n:ás bajos del sefíFleao por 

su rertil ecndJmico. Tal es el ce.so de los egresados 
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del CETia No. 3, quienes, en su lllbyodA, están ocupan

do pueatos de cap10uriatse y no ae progn.msdores, o de 

mecanógrafas y no de secretarie•ti hilingUee. 

En el caso de loa programadores que tienen que aceptar 

puestos de capturistaa, consideramos que es, hasta cier

to punto, injusto que haya secretarias que mediante cur

aos de capacitaci6n de una o dos semanas estén aptas pa

ra capturar, y que el técnico programador haya tenido 

que pesar tres atlos en la escuelr. pare hacer el mismo 

trabajo. 

Otro problema más al cual se enfrente el egresado de 

este nivel, es que su perfil educativo no correepohde 

a loa requerimientos de la ple.nte productiva. Esto ee 

debe principalmente a que loe planteles educativos ca

recen, en términos generales, de una infraestructura 

adecuada y actualizada en equipo, talleres, laboratorios, 

planee de estudio, progr•mas, planta docente, material 

diddtico, etc. Todo esto propicia que cuando el egresa

do se enfrenta a los requerimientos del tr~bajc, se da. 

cuenta que técnicamente la industria va mds alld de loa 

aspectos acad~micos que ~l manej6 en el transcurso de 

su carrera. Aunado a lo anterior, surge el problema de 

que los emFleadores eeneralmente requieren personal es

pecializado y con experiencia; característic6s que no 

posee el recién egreeaáo de cu&lquier institución edu_ 

ca ti ve.. 

Por lo que se refiere o loa planes de estudio, conside-
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ramos que en le. actualidhi.l se requí·:?re de Wla ':•~u.:~ci ~n 

técnica renovada, <oc-pez ,-,e responder a la formaci6n de 

técnicos en función de lo$ requerimientos de la dinámi_ 

ca econ6mico-social que el país requiere. 

Para esto, es imperativo llevar e cebo le revisión y 

adecuación de loe planes y programas de estudio, para 

lograr un mayor vínculo entre la formaci6n del técnico 

profesional y los requerimientos de lA realidr.d laboral, 

pues consideramos que se ha perdido calidad y seriedad 

en la elaboración de buenos planes y programas de estu

dio, ya que éstos son realizados por personal no espe

cializado y con criterios administrativos y no pedagó

gicos. Por dar un ejemplo, podríamos decir que el plan 

de estudios de le carrera de técnico programador no in

cluye la materia de mecanografía, y cuando los programa

dores comienzan e trabajar tienen que teplear con un 

dedo o dos en la computadora, lo que les resta tiempo 

y segurided. Por este raz6n consideramos importante, 

entre otros cambios, el implementar estfa muterie. en el 

plan de estudios, 

Dada ln complejidad de lu problemática educación-empleo, 

ser!~ conv~niente que se constituyeran equipos inter

disciplinarios de trebejo integrados por pedagogos, so

ci6logos, ocon0miet&s, especialistaa de la profesión, 

etc,, que poseén un conocimiento amnlio de la problemá

tice. egrc~edo-mercado de tr&.b&~·J, de tal manera que se 

elaborarr.n propuestos factiblee de oer implement¡,das, 
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para que exista más vinculación entre la fo:r:naci6n pro

fesional y las necesidades de la producci6n. El plon 

de estudios debe ser una respuesta e un conjunto de pro

blemas económicos, político~ y soci&lea de la sociedad 

en eu conjunto. 

Ea importante destacar también que un buen dise~o curri

cular no garantiza el aprendizaje de loe alumnos. Exis

ten otros !actores como1 características del alumnado 

(preparación previa, alimentación, problemas familiares, 

nivel eocioeconómico, etc.) preparaci6n de los docentes, 

buen equipo de talleres y laboratorios, material didác

tico, etc,, que influyen grandemente en la realizaci6n 

de un buen proceso enee~&nza-aprendizaje, y en la ade

cuada vinculación del currículo con la préctice profe

sione.l. 

Comprendemos que pcr el alto costo que implica y por el 

rápido cambio tecno16gico derivado del avance de la cien

cia y la tecnología, no es posible transformar los labo

ratorios y talleres de le escuela con la rapidez con que 

lo hace le industria¡ sin emb~~go, consideramos que po

dría cambiarse la táctica llevando a los alumnos a expo

siciones, a les fábricas o a las industrias, pare. que, 

como ellos lo solicitaron en las entrevistas que les fu! 

realizadas, "•·• si la escuele no puede contbr con equi

po más ectuE l i1.ado deberían llevarnoa a exposiciones de 

computador¡;.e y :néquinas electrónicas en el POLI :1 la 

UNAM, para que se ectualicen rnfl.estros y r.i.lumnos 11
• 
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Respecto a los c~ceo~os, podrÍa!DOs destacar que u:-i ~. t~c

to relevante es el tipr. ó.e profea·.Jr que el sistema necc-

3ita. Consideramos que 10: profesionales de la enseñan

za que el sistema educativo a nivel t6cnico medio requi~ 

re deben ser de dos tipos: los docentes de tiempo campl~ 

to y los docentes contratados por horos, quienes se su

pone deben estar vinculados can los sectores donde tra

bajurán los nlwnnos egresados. Coneideramoe también que 

debe existir un justo equilibrio entre runboo tipos de 

profesores, de tal manera que los docentes de tiempo com

pleto estén dedicados a la planeaci6n del contenido edu

cativo, a la actualizaci6n de plenee de estudio, de mé

todos de enseñanza, de recursos didácticos, de progra

mas por materias, etc., y los docentes por hora estén 

ampliamente vinculados con los sectores que recibirán 

a loa egresados. 

Respecto a le contrataci6n de la pl8nta docente, podría

mos ee~alar que ésta adolece de grandes deficiencias, 

impactando grandemente la calidad de la educaci6n, pues 

la mayoría de loe profesores son contratados sin una pr~ 

via selecci6n, ein ex~mtnea de oposici6n, sin título. 

Su preparaci6n pedag6gica es muy limitada, y en ocasiones 

su nivel de preparaci6n dista mucho de lo deseable pura 

el nivel de enseM.anza que se rm.neja. 

La ;:)ecrt?tarÍP . ..,e Educaci6n Pliblice, por su parte, no 

promul!ve en f1'?n cedida cursos cie capaci taci6n y nctua

li z~ción parn ·.1ue los docentee propicien un proceso en-

ser1s:iza-1?.nre:1rliza ,je n6s a::.o~m.co y menos tradicional. 
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La mayoría de loa profesores no promueve mejores mátodos 

de ensenanza ni act!Ulliza los contenid~s de suo materias. 

Y no debe cu1páreelee, pues como ellos unsmos lo expre

saron, debido a loa salarios tan bajos que perciben casi 

no están motivados a actualizarse, ude~ás de que en el 

plantel· no existe un área de pedagogía que lee oriente 

sobre la elaboraci6n de exámenes, de material didácti

co, de tácnicae de ensenanza, etc, 

Otro problema que cabe destacar es que algunos docen

tes no imparten materias de eu especielidnd, debido prin 

cipalmente a que en otro tiempo la escuele ae rigi6 como 

bachillerato tecnol6gico y no como escuela terminal. 

Aeí también, algunos profesores pasaron de ser estudil'J:! 

tes e ser docentes sin haber tenido una experiencia pr~ 

fesional previa, 

Para llevar a cabo, en buena medida, la actunlizaci6n 

de los docentes, consideramos que las autoridades debe

rían pactar convenios con empresas públicas y privadas 

para que, a través de eetaó!se de docencia, proporcio

naran a loe profesores loe avances científicos y tecno

l 6gicoe que prevalecen en la actualidad, para así lograr 

un mayor acercamiento con la realidad lebcral a la que 

va a enfrentarse el educando, y de esta manera facilitar 

la actunlizaci6n de sus con•>Cimientos y le elaboraci6n 

de material didáctico adecuado ~ar~ cada materia. 

Es indispensable tomar en cuenta la calidad rje lo que 

ee ense~a y lo que se aprende en el sistema educativo, 
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pero también eo n&ceaario prever y pl&near lo qua harán 

loa egresados; d6nde y con qué fin realizar&! sus tareas; 

c6mo se insertarán en la estructure productiva; qué pano

rama lea espera, etc. 

~eapecto a la preparación previa por parte de loa alum

nos, áeta ea muy deficiente. Podría decirse que el exa

men de admiei6n que presentan está, en promedio, por 

abajo del niimero cinco en una escala de cero a diez. 

Consideramos que oara corregir la deficiente prepara

ci6n previa de loe alumnos de educaci6n media terminal, 

podría establecerse como requisito de inecripci6n que 

éstos asistieran a un curso proped~utico de dos meses 

previos al inicio de clases, para superar en buena me

dida la male calidad académica que aportan del nivel 

anterior de Secundaria, y con ello coadyuvar a unifor

mar el nivel acadé.Uco de loe alumnos, evitar la deeer

ci6n y reprobación tan elevada que ee da en el primer 

semestre y lograr un nivel académico mejor al actual. 

Para finalizar, fl8regaremoe que en general el oistema 

de educaci6n terminal presenta tendencias a la rutina, 

carece de flexibilidad y está poco vinculado con loe 

problemas reales del sector productivo y con el entor

no social; por lo tanto, habrá que replantear las ncci~ 

nea de vinculaci6n con el aparato productivo superando 

lee ectualea, ya que la formaci6n profesional teórica 

y ¡:;ri{ctica del egresado del sub-sistemc de la D.G.E,T.I 

no corresponae u las expectatiVBS de los empleadores. 



Si la situooión educativc. actual en estas dos carrerti:s 

no ea satisfactoria y existen grandes car<>ncias y fallec, 

debemos actua:r con decisión, con inteligen<.:1a y con rr.B

tas bien definidas pura terminar con situnc~ones que son 

nocivas pa:ra los alumnos. Quienes ,,labélro.'l los planes 

y programas de estudio, los maestros, la instituci6n es

colar y las autoridades correspondientes dobcmoe recono

cer loe errores, y lo m~a importante, buscr.r acc\ones 

para correBirlos y continuarlas en beneficio del cgre

oado de nivel medio superior. 

La preparación de los t~cnir::os ;;rof•.?sional12:s es uru-:.. nc

t ividad permanente que neceai ta renovarse df,, con día; 

por lo tanto e3 necenario U.'1 proceso de mejururn.tento y 

consolidaci6n de lae cnrreras que constituyen el Bintc

ma de educecl6n media superior. Ls educaci6n tecnol6gí

ca media terminal tendrá sentido si las habilidndes, ca

paci daóes y destrezas adqu"i ridas encuentr;on :-lena reali

zación social. 
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PLAN DE ESTUDIOS 



PLAN DE ESTUDIOS DE TECNICO PRCPESIONAL 
EN PROGRil!AClON 
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SE!!ESTRE l HORAS POR SEMANA 

IUTEllATICAS l 

fECNICAS DE ESTUDIO, LECTURA 
Y REDACCION I 

INGLES TECNICO I 

INTBODUCCION AL DERECHO 

A~.INISTRACION 

PfilNCIPIOS DE PROGBAb!ACION 

PRINCIPICS DE OPERACION 

LENGUAJ1'. BASIC 

ACTIVIDADES PARAESCOLARES l 

SEMESTRE Il 

MATF.Ji!J.1'1CAS Il 

fECNICAS DE ESí'UDIO, LECTURA 
Y RELACCION Il 

INGLES TECNICO II 

INTRODUCCION A LJ, ECOLOGIA 

PLANEACIC!I Y CRGANIUCICN 

LABCRATORIO DE PfiCGR.hMACION I 

LF.'JGU;.JE R.P.G. I 

5 

4 

3 

4 

5 

5 

4 

2 

4 

5 

4 

3 

4 

5 

CONTABILIDAD 6 

ACTIVIDADES PARAESCOLARES Il 2 
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SEMESTRE III HORAS POR SEMANA 

l>IATEIU.TICAS 111 4 

INTRODUCCION A LA 50CIOLOGIA 3 
CIENCIA Y TEC!iOLCGIA l 3 

ECOLOGIA REGIONAL 3 

DOCUMENTACION 4 

SISTEMAS I 4 

LABORATORIO DE PROGRAMACJON II 5 

LENGUAJE R.P.G. II 4 

ACTIVIDADES PARAESCOLARES III 2 

SEMESTRE IV 

INTRODUCCION A LA ECONOMIA 3 

MANEJO DE ARCHIVO 5 
CIEllCIA Y TECNOLOGIA Il 3 

ERGONOMIA 3 

SIS'fu·~s II 4 

METCDOS NUMER1COS 4 
LABORATORIO DE FROGRAMACIO!i III 5 

LENGU/•JE COBOL I 

MATE1".ATICAS IV 4 
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SEIESTRE V HORAS FOR SEMANA 

DEO!iTOLCGIA I 4 

DESARROLLO SOCIOECOflOMICO 
LE lIBXICO 3 
CIENCIA Y TEC!iOl.OGIA 111 3 

TECNICAS DE Pl.ANBACION 4 

lNl'CJUr,i'lCA 5 

LABORATORIO DE FROGRAMACION IV 5 

LENGUAJE COllOL lI 4 

ESTADISTICA 5 

SEMESTRE VI 

DECtlTOLOG l!. Il 4 

DESARROLLO SOCIOECONOMICO 
ESTATAL 3 

SEMlílARIO DE TITULACION 3 

Lfil.GUAJE FORTR/Ji 4 

INFORMATlCA Il 5 

A!li1llSIS DE SJ STEMAS 4 

LABOR¡, TORIO DE Pl<0GRA!MCION V 5 

LENGUAJE COBOL A.N.S,I. 4 



PLAN DE ESTUDIOS DE TECNICO FROPESlONAL 
SECRETARIO BILINGUE 
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SEll!ESTRE l HORJ.S l'OR SEMANA 

li!ATEMATICAS I 4 

'rECNlCAS DE ESTUDIO, LECTURJ. 
Y REDACCION 5 

!HTRODUCCION A LJI. ECOLOGIA 3 

IN'l'RODUCCION AL DERECHO ) 

INGLES I 4 

CON'l·J.BILIDAD I 6 

MECANOGRAFIA I 5 

TAQUIGRAFIA I 5 

ACTIVIDADES PARAESCOLAllES I 2 

SE!tESTRE lI 

li\ATEMATICAS II 4 

TECNlCAS DE ESTUDIO, LECTURA 
Y REDACClON II 5 

ECOLOGIA REGIONAL J 

AL!tlNIS'l'RAClCN 4 

lNGU.S lI 4 

CONT.1.BH!DAL 6 

l<iECbNOGRAFIA II 5 
TA<,UIGRAFIA IJ 5 
AC'l'IVILADF.S PARAESCOLARES 2 
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SEJCESTRE III HORAS FOR SEMANA 

INTBCDUCCION A LJ. SOCIOL-OGIA 3 

CIENCIA Y TE;CNOLOG IJ. I 3 

KRGONO~IA 3 
INGLES III 5 

INGLES CONVEBSACION 5 

ll!ECJ.!IOGRAFI.h III 5 

TA~UIGRAFIA III 4 

TA(¡UIGR/.l'IJ. INGLES I 5 

AC'rIVIDA.DES PARJ.ESCOLARES III 2 

SEltE::iTRE IV 

DEONTOLOGIA I 4 

INTRODUCCION A LA ECOllOMIA 3 

CIENCIA Y TECNOLCGIA II 3 

INGLES IV 5 

INGLES CO!IVERSACIO!l II 5 

l!ECANOGRAFIA INGLES I 5 

l!ERCADOTEC!IIA 4 

TAQUIGRAFIA INGLES II 5 



SEMESTRE V 

DEONTOLOGIA II 

DESARROLLO SOCIOECONOMICO 
DE MEXICO 

CIENCIA Y TECNOLCGIA III 

INGLES CONVERSACION III 

INGLES V 

ll!ECANOGRAFIA INGLES II 

TAQUIGJlA11IA I!lGLES ll l 

REDACCION Y OBTOGRAFIA 
INGLES 

SEMESTRE VI 

SEMINARIO DE TITULACION 

OBGAN!ZACICN Y CONTRO DE 
OFICINAS 

RELJ,CIONES PUBLICAS 

INGLES CONVERSAC!ON IV 

INGIES VI 

MECAllOGRAPIA INGLES III 

TAQ!JIGBAPIA INGLES IV 

ARC!íIVONOmA 

HORAS FOR 

4 

3 

J 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

4 
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CUESTIONARlOS Y ENTREVISTAS 
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CUESTIONARIO PARA Aiill!IIOS EGRESADOS DEL CETis !lo. 3 
DEL TURNO MATUTillO DE LA GE!lERACION 1986/1989. 

Contesta las siguientes preguntas con veracidad: 

l.- ¿Estás trabajando actualmente? 

En caso afirmativo: 

2.- ¿Es más fácil de lo que es¡:erabes? 

3.- ¿.Es de tu entera satisfacción 

4.- ¿Te causa angustie e inseguridad? 

5.- ¿Es tedioso y aburrido? 

6.- ¿Te motiva a seguir estudios superiores? 

7.- ¿Lo que haces está rel&cionado con 
tu.s estudios? 

8.- ¿To1DBste cursos de capacitación? 

9.- ¿A partir de cuándo comenzaste a 
traba jer? 

SI NO 

10.- ¿D6nde trabajes? ~~~~~~~~~~~~~~~~~-

11.- ¿Cu.ánto ganes libre de impuestos? 

12.- ¿Quá haces en tu trabajo? ~~~~~~~~~~~~~~ 

Si no eetás trabsjando o entes de que consieuieres tu 

primer empleo tuviste dificultad, contesta lo siguiente• 

13.- ¿Te siente~ lo suficiente~ente pre
p&rado? 

14.- ¿Pasaste el examen de conocimientos? 

15.- ¿Pasaste el ?Xa~en psicológico? 



16.- ¿Es muy bajo el sueldo? 

17.- ¿Tienes la edad mínima requerida 
para trabajar? 

16.- ¿Te exigen el título? 

19.- ¿Vives lejos del área de trabajo? 

20.- ¿Conoces las máquinas electr6nices, 
calculadoras, computadoras, proce
sador de pala.brea? (Secreta.ria) 

21.- ¿Conoces los lenguajes actualizedoe 
de lee computadoras? (Programador) 

22.- ¿Conoces paquetería, hojas electróni
cas, disgramaci6n, codificación, 
base de datos, etc.? (Progrerr.P.dor) 
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SI NO 

Preguntas respecto a la organización de la escuela y a 

los profesores¡ 

Respecto s ls orgenizaci6n de la eecuela1 

2).- ¿Estás de acuerdo con el turno que 
te toc6? 

24.- ¿Con la disciplina de la escuela? 

25.- ¿Con loe servicios administrativos 
de atención a los alumnos? 

26.- ¿Con la venta de alimentos en la 
cooperativa? 

27.- ¿Con las instalaciones (saloneé, 
bancPs, pizarrones, ba~os, lim
pieza, etc. )7 

28.- ¿Con los tallereo? (máquinas de 
escriuir y computadorss) 

29.- ¿Tuviste maestro en todas tus mate
rias todo el semestre? 

30.- ¿Te parecen de utilidad todas las 
materias? 
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Respecto a los profesores: 

la mayoría algunos ninguno 

31.- ¿Son puntuales? 

32.- ¿Son faltistes? 

33.- ¿Conocen su materia? 

34.- ¿Te gusta su mátodo de 
ense!lanza? 

35.- ¿Te interesan los temas 
a tratar? 

36.- ¿Te tratan con am&bilidad? 

37.- ¿Te tratan con autoritarismo? 

38.- ¿Te parecen indiferentes y que 
s6lo cumplen con su trabajo 

39.- ¿Se interesan por tu aprendi
zaje? 

40.- ¿Son comprensivos? 

Anota cualquier otra obeervaci6n que quieras hacer sobre lo 

que no se te haye preguntado, alguna eclaraci6n a les pre

guntas anteriores o algunas sugerencias que tengas para 

mejorar le carrera de tu especialidad. 
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CUESTIONAllIO FARA EL PERSONAL DOCENTE DEL CETia No. 3 

SI NO 

1.- ¿Tiene tiempo completo? 

2.- ¿Ha tomado cursos de sctualizsci6n en 
la msterie de su es~eci&lidsd? 

3.- ¿Está ubicado en el ~res de su espe
cialid&d'! 

A,- ¿Imparte materias que no son de eu 
especialidad? 

5.- ¿Necesita cursos de actualizeci6n? 

6.- ¿Labora e6lo en la docencia? 

7.- ¿Es maestro egresado de esta escuela? 

e.- ¿Antes de ingresar e la doce-ncie tuvo ex
periencia labor;::l .:n su re.mo? 

9.- ¿Ea cocrdínbcor y docente a la vez? 

10.- ¿Le parecen adecuados loo planes áe 
estudio? 

11.- ¿Le p&recen adecuados los cont~nidos 
progrnm>'iticos? 

12.- ¿Dispone de materiel didtfotico ede
cu.ado? 

E~PECIALIDAD u; TECNICO FRCGR/dtAWR: 

13.- ¿Est~ actualizhdo el equipo de labo
ratorio? 

14.- ¿Ee suficiente el nlimero de computa
doras? 

15.- ¿Estén en buenas condicionos? 

16.- ¿Conoce los lengue.jes actu~lizsóos? 

ESPEClALIDAD Ell TECr:ICO SECRETM<IO BlLINGUE 

17 .- ¿Punciona el lebora~orio de ióir,:oi.s? 

lé.- ¿Son suficientes las máquinas para 
mecanografíe? 



19.- ¿Están en buenas condiciones? 

20.- ¿Hay máquinas electr6nicas? 

21.- ¿Conoce los siguientP.s aparatos? 

- procesador de pal&bras 

computadora 

- conmutador 

tele fax 

- telex 

- teléfono celular 

máquina electrónica 

Materias que imparte: 

Perfil académico: 

DiplomBdo ( ) 

Técnico medio ( ) 

Pasante ) 

Titulado 

Jl!aestria 

Doctorado 

A!los de servicio en el CETie No. 3 
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SI NO 

en otra escuela 

Alguna obeerveci6n que hacer respecto a plenes, programRs, 

laboratorios, material didáctico, alumnos, maestros, orga.. 

ni'Zución, adeünietrE-.ción, etc. 



GUIA FAP.J.. 1'.'NTREVlSTA A E;l.HlESAS PU.SLICJ.S Y PRIVADAS 

NOMBRE: LE LA EbiFilESAr 

DIRECCION: 

JEPE DE RECU!l.,,c;;; i!Ua<A;W: 
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1.- ¿Comienza el egresado de educación media terminal a 

laborar como programador o eecretarie bilingUe? 

2.- ¿Conocen los egresados las computadoras, lenguajes 

actuelizados, mlquinas electrónicas, fax, telex,etc.? 

3.- ¿En qué nivel son ubicados los egreeados si no se em

plean de rrogre:nadores o secretarias bilingUes? 

4.- ¿Exigen que el egresado provenga de algi1n tipo de es

cuela en pert;icular? 

5.- ¿Ea requisito indispensable tener experiencia para ob

tener el empleo? 

6.- ¿Ofrecen cursos de capacitación a sus empleados? 

1.- ¿Aceptun egresados de escuelas p~blicas? 

b.- Eh promedio ¿c6mo salen en el examen de adJnisión? 

9.- ¿Se correaponóen los requisitos tArB el empleo con 

la preparación del reci~n egresado'/ 

10.- En el ceso de las eecretarine ¿ee indispensable la 

excelente presentación para recibir el em~leo? 

11.- ¿Aceptan alumnos pera efectuor su servicio social o 

sus prácticoe secretariales? 



ANEXO III 

APRECIACIONES DB LCS EGRESADOS ENPLEADOS AL 

MQ!f.}.N~·Q DE LA ENCUESTA. 
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APRECIACIONES DE LOS IDRESALOS ~UE CONTABAN CON EMPLEO 
AL MOl!E?iTO DE LA ENCUESTA, 

Lo escrito a continuaci6n es cita textual, y se transcri

bi6 con loe errores ortográficos, de redecci6n y puntua

c16n de los propios alumnos, lo que nos permite percibir 

el grado de preparaci6n de algunos egresados, 

Técnico Profesional en Programaci6n. 

"r.;>..le a las proximao generaciones se les pudiera proporci2 
nar el eq•.lipo necesario p&ra practicar como por e jer:iplo 
computadoras, Con respecto al pereone.l de Oficinns que 
cambiaran su forma de trstar a los alumnos ~ue sean un 
poco m>ls flexibles", 

"Se da preferencia a loa ~estros en problemas profesor
alu.mno, en oCaaiones sin tomar en cuenta a este último, 
la organizaci6n administrativa es pesir.ici, se tarden, se 
nos trate como ninoa dé secundaria, no se nos da la opor
tunidad de cie:nostrar que podemos afrontar las responsa
bilidades", 

"E2.1 primera inste.nch1, pare mi for:na de pensz1r hay algunas 
materias y en ger.er&l el pfan de estudios no se Hdecua al 
desarrollo que está teniendo la infor.Latica, por lo tanto 
se está volviendo obsoleto. En segunda inst&ncia, las 
prácticas ~ue teníernoa con ln progrR'.!laci6n no eran las 
adecuadas, ya que se nos poní.e;;. E eleb:;rer proererr.Ps Ce 
lo más sencillo, sin chiste, y en los cu.:;.les r·2almente 
no podíamos poner en prd.cticn un vt:rdrtu1:ro des&rrollo de 
un progralllli bi&n elaborado", 

"lte hubiera gustado que impartier&n otras materias de pro
gramacidn y hubieran m&s com(utatiora~. 
Respecto a los maestros r¡ue se pusieran de acuerdo en los 
progre!11Ba porque aveces se contrad1ce:r. y a nosotros r.os 
confunden con lo que nos ensetian". 
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ºEl servicio de atención a alumnos por parte de las ee
cretariae ea muy malo, deberían poner más amabilidéd en 
su trabajo. Los prefectos tienen preferencia para dejar 
salir a sus amigas y uno en buena onda les pide permi~o y 
se portan bien 1nal". 

"En lo que respecte al modo de ense~anza algunos maestros 
nada mas se guían por un solo libro o loe mas conocidos y 
lo que marca su temario no se amplían como debe ser, 
En cuanto al trato con los alllllinos algunos son muy grose
ros al tratar al alumnado 6 para pasar alguna materia re
quieren de algo mas que el simple examen". 

"Más disciplina en loe salones. 
Más control en las asistencias de los maestros. 
!dáe equipo de computo". 

"Que actualicen sus materias porque no se ve mucho lo que 
se da. Qu.e loa maestros aean "cumplidos'' y l&s seliorite:s 
de administrativo son unas déspotas•. 

"Los métodos de ense~anza deben mejorarse 11un mas, y sobre 
todo el equipo de cómputo pera un pr0gramador debe ser 
más completo pero no con microsep". 

"La escuela es buena pero pienso que hey que actualizar 
el plan de estudios aobre todo en la carrera de proe;rarna
ci6n0. 

11 Creo que deberíen tener leneul.-'jes mas avanzados o nuevos 
porque hsy algunos ya muy poco utilizables, mas practica 
en la rora torio e ingl1fo toda le carrera". 

"Deseo que en vez de el lengueJe Rl?G I y RW 11 1 ensena
ran el lengun je de PASCAL y •JUe se actualicen en cada len
gu~ Je ye ~ue &lgun~s versiones ya son inusueles". 
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11 Una de las observaciones, la de que !-'t.Hbtl..1. a lva :naea
tros a impertir clases en las que no están especializa
dos pare irnpartirlas 11

• 

"El nivel técnico ea muy menospreciaoo 11or los jefes o 
personas aonde se vs a Eolicitar trab~jo. Lentro oe la 
escuela hace falta un cambio rotundo en los planes de 
estudia que se esten siguiendo y definitivamente correr 
o cambiar a maestros que no sean productivos a la escue
le ni a loe alumnos". 

"Pera mejorar la especialidad sugiero que se quiten mate
rias y aunque tengan pocGs pero que tengan realmente l8e 
neceeeriee y sobre todo que el alumno tenga oportunidad 
de participar, ya eea preguntando o bien aclarandole sus 
dudes, realmente loe maestros que ee tienen de computa
ción son muy peeimae, deberían de meter personal que real
mente eepa y hacer exámenes que valgan la pena y no solo 
uno al entrar sino continuamente pare que estén realmente 
seguros de lo que se está enseñando (na se puede enee~ar 
lo que no se sabe) Por a•ra lado, coma alumno si real
mente la interese la cerrera deberá echarle muchas gansa 
al asunto y pensar realmente en eu futuro, Para esto hay 
que tener un poco de conciencia ambas partes. Gracias". 

'!'écnico Secretario Bilingüe. 

"Deb1a de haber mes h~giene tanto en los alimen·tos que se 
venden como en las baños y en las aulas. Algunos profeso
res deb1an de estar mas capacita dos dentro de su ares". 

"Deberian de poner too,;a las wateriaa de inglés desde 
los primeros semestres para poder aprenderla más". 

"Que haya más limpieza en los salones y que se aplique 
mas taquigrafie, y tener une materia de ortografía". 

"Deberfon &mpliar :nás las nor6s ce lngl~s pero seguir can 
un solo libro y no Ctimbil.:lrlo caoa semestre". 
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"Yo corno secretaria deberían de impart.ir la uiaterl.n or
togref !e minimo dos e~oe, redacción, emplear en mecano
grafíe máquinas eléctricas, realmente conseguir u..~ maes
tro que imparta bien el lnglés, y que existiera une ma
teria que les orientará como desenvolverse con el publi
co", 

"Si este bien que nos aen la materin ae Derecho, pero 
que nos enseñaren lo respec~o a la Ley ~ederal del Tre
baJo, los derechos que uno tiene como trebsjador, y lee 
obligaciones, ciencia y tecnolog!e que nos la dieran más 
concreta y nos ense~aran respecto a redacción, persona
lidad y más que nade ortogref!a\' 

"Algunos maestro a tienen elwnnos a loa que lea dan más i]!! 
portencie que a otros el trato no es el mismo con todos 
los alumnosº. 

"Las materias que debim eren inservibles pera allar un 
empleo, Yo estudie muy poco ingles, tuve que volver a 
estudiar mea ingles para considerarme una Secretaria Bi
lingüe. Que se den materias que puedan servir Archivo
nomia nunca tuvimos, Lectura y Redacción solo por 2 se
mestres, materias que sean utilea para la carrera, 
Lea máquinas eran ineficientes, por lo regular descom
puestas, (\Ue den a conocer el Laboratorio de Ingles, 
que se usen los eudifonos etc. Es mi punto de viste". 

Recibir una buena enserianza de lo eleweutal ce la carre
re de secretaria. como: ortografía, archivorJOmia, trBter 
estos temes con métodos más eficuces 11

• 

"Cllle deberiun tenet· mucho mejorea m~quinftB de escriLir 
eun~1ue un1::1s poct•s eléctricE;·S pare que cuenGo E-mpieeeri a 
trabaj&r no se~~n ni como se enci~nde una m~quina que 
fue lo oue me r,asó e mi. Que todos los meestros pong~n 
mucho interéc en hEcer !'!prender e los alumnos &81 como 
lo h8ce Usted. La felicito". 
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"Pues que tuvier&tr.os otr"s meteri&e mas relacionedae con 
le cerrerb puesto que se nos pre&enten une serie de probl~ 
mas o experiencias, en lo personRl seria como el uso y co
nocimiento pbr& el maneJo de le oomputeóors y óe máquinee 
electrices con m&jor tecnología ye 1ue es un verdadero 
deeeliento cuando llegemoa y no sabemos que hacer". 

"~e ee nos diere un poco de ayude e les Biling{lee y nos 
atendieran en cuestión de Inglés b~eico y de Conversación 
porque la verdad casi uno no sale hablando mucho en cues
tión a otr&s. c;ue den cursos en base s la Carrera". 

"No me guste el trato adminietretivo que le dan e uno res 
pecto e alguna in!ormeci6n con lea 8ecreteries eon beat~ 
te cort~ntes y dan une lllP.le atención me guetariE< que si se 
pudiera se cambiara eso". 

"Por qué ei tenemos computadores no noe ensetíaron siguie
ra e aianejarles, también de las máquinas de escribir nos 
hubieren enocfi&do por lo menos dibujos (msq. electróni
cas) o tambi~n de los apara toe modernos 1 fE<X 1 telefa.x". 

"(;ue mejoren la cooperativa y que diariamente hagan la 
limpieza en los salones por la ma!lana". 

"Nos daber!en de eneefier otras coses como tener otros ma
teri~s, por ejemplo, correspondencia, doclllllentación, re
dscci6n, ortografía, hel&ciones Humúnas, tanto en Inglés 
como en Eepafiol, y qui•arnos unas materias que realmente 
no nos son ótilee". 
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A continuación transcribimos textualmente algun~e de 

las quejas y sue,erenciss que los entrevistaaos de embae 

cerreras expresaron en forme oral en esta ocasión: 

"Llegamos el empleo sin ssber nade de lenguajes y paque
tería. Proponemos que ee vea un lenguaje por semestre, 
pero bien, e fonóo y no varios lenguajes superficialmente, 
Los maestros nos deberian dar paqueterias. Que se veo un 
paquete en cuatro semestres pero bien~' 

"Manipulación de archivos no se ve a fondo. Se ve teóri
camente y sólo de memoria. Lee empresas nuevaa emplean 
lenguajes y paqueterie más modern~. Los lenguajes en le 
escuela son de le tercera generación y loe que emplean en 
lee empresas son de le cuarte generación. Hay une dácede 
de diferencia". 

"Queremos que el maestro enseñe lógica. Que d~ beeee en 
los diagramas de flujo y que el alumno desarrolle le lÓ
gica 11. 

"Que el maestro sepa lo que esté explicando porque no hay 
maestros de lenguaje Besic. Lo que tiene el programe de 
estudio lo dan como Dios les da a entender". 

ºLoa maestros necesiten tener experiencia laboral, sobre 
todo de le materia que están impartiendo. !lo se ectueli_ 
zen, y algunos no han traba judo fuere de la escuela\' 

11 Las empresaD hacen examen para aceptar al aluumo en las 
prácticas pn>r esioneles o el servicio social y son exá
mene.s muy pro1 undos. !.os bar.e os son müs exigentes, y 
aunque no riftn. 1m 5ueloo sí hacen selección de alumnos~' 

11 ~ue nos inculquen la responsabilidad y la iniciative en 
el trabajo. Recién egresados e~10amor< frente a lea mé.qui
nas y no aaliemos qué h~cer. Hos Cu. miedo equivocarnos. 
r;o 1:.rccunte.r::os por timidez y no hocemos nada hasta que 
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nos ordenan. El primer problema al que nos enfrentamos 
ea le manipulación de archivos". 

"Algunos maestros no organizan sus programas. Toman te
mas ealtesáos áe loe libros y aei loe imparten. En oca
eionee no siguen une secuencie lógica. Ahora que estamos 
trebejando y aprenóiendo nos damos cuenta de estas defi
cienciba en la escuela''• 

"loe maestros no saben deeglozar loe planee de trebejo. 
Leen telllbe de alglin libro y ae! los dan. Se apegan al 
tema Y no se salen para dar otra explicación que ee lea 
pida. Tal vez por miedo a no saber o a falta de tiempo". 

"Neceai tamos tener siquiera un semestre de mecanografía 
para no estar tecleando con un dedo. Hace falta práctica 
en el escaso equipo que hay. La orgenizsción para entrar 
el laboratorio ere pésima". 

"loe maestros no ee interesan por darnos los paquetes. 
Los ven ellos pero no nos loe ponen". 

"loe alumnos dábamos ssesor!a a loe propios maestros que 
no sabían BAS!C, porque loe ponían a dar materias que no 
eran de su especialidad y nos preguntaban e loe alumnos 
de semestres más avanzados". 

"Si la escuele no puede contar con equipo más actualiza
do deber!en llevemos a exposiciones áe computadoras y 
máquinas electrónicss. En el roLI y la U!lAlñ hay infini
dad de exposiciones pars que se actuelicen maestros y 
alumnos. Aunque no sepan menejer les máquinas, que loe 
alumnos se enteren de loe cambios y modernización que hay 
para que cuanoo eelgen a trabajar al menos ye sepan que 
hay otro tipo de computadores y no lee pese lo que a no
sotros. En las exposiciones hay expositores oue estén 
dispuestos e dar la demoetreción de las nulquinas y ade
más se les pueae preguntar sobre las dudes aue uno tenga. 
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~ue el alumno conozca qué sistemas hay. Esto es un esti
mulo para eeeuir estuóier.do y al menos saber cómo son 
las máquinas nuevas 11

• 

''Si hay uno que otro maestro que trebeje, y si se preocupa 
por demos la realidad que existe en las empresas. Para 
aprender indudablemente oue es importante echarle ganas, 
porque sí hay alumnos muy pasivos y desinteresados en la 
carrera". 

"El maestro debe ser un amigo para el alumno y no ae le 
debe tener miedo. Hay alumnos que no lee gusta estar en' 
su casa y dicen 'no voy a mi case porque ahí está mi pa
pé'·~ 

"Hay maestros que sí ae preocupan por loe problemas de 
sus alumnos como la maestra Silvia Caballero, La mate
ria de Deontología ayude muchísimo, pero como le da la 
maestra Caballero, porgue yo teneo un compañero que ve en 
el turno vespertino, y ahí le da un maestro muy joven, y 
como la da mal, e mi amigo no le gusta nade ese materia. 
Ea une materia que debería darse desde el principio, por
que si se equivoca uno de cerrera, hasta 'el final nos 
damos cuenta. Pero si se tienen maestros como la maes
tra Caballero que es amiga, compel!era, buena maestre y 
nos orienta en nuestros problemas, no sucedería esto~ 

"l>l servicio eoci&l y las prácticas eecretarisles son muy 
dtiles. Nos deberían m"ndar a empresas privadas que cue!!. 
ten con loe equipos m~s modernos y dtiles tanto pera se
cretaries como para progr&madores, pare al menos ver ahí 
las nuevas mt;quin&s eléctricas, computadores, telefax, 
etc. y no eet9r tan desorientedoe cuando comenzamos a 
traba jar~1 

"En la escuele: deberian aplicarnos exámenes peicométricos 
para saber cómo somos o cómo creemos que somos, qué sabe
mos, cómo es nuestra pereonalidzá, y no ester ten desubi
cados en los ex~menes de los empleos". 
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11 Los programadores ciese&mos que nos den clBses de orto
gr11ffa.1 red1icci6n1 inglés, mecw;ografia", 

"Las secretarias queremos más horas ce taquigr11fía y me
canografía en espa~ol y máe inglés, Tambián un curso de 
computación que es lo que están menejando en casi todas 
lee empresas les secretarias ejecutivas o bilingües. Tam
bién mucha ortografía y relaciones humanes en el trabo jo", 

"Algunos nos sentimos mal por tanto que estudie.moa y tan
tas desveladas pera estar de cepturistas y noe damos cuen
ta que nos faltó mucho por ~prender y no somos nada". 

"'h.mbién nosotras las secretaria nos áesvelába!llos mucho. 
A veces dormíamos 3 6 4 horas por tanta tarea que nos de
jaban loe maestros, Y es que como entrábamos a las 7100 
nos teníamos que levantar a las 5:00 6 5:30''. 

"A algunRB de nosotras las secretariE:ls nos dan un curso 
de computación y como sabemos ."Jlecanogrefie y aprendemos 
pronto, ocupamos los puestos de capturistas de los pr·o
gramadores con 0610 cursos óe computación". 

"Deseewos que los plenes de estudio tengan más inelés, 
personblidad y relaciones humanas pRra saber cómo compor
tarnos en una oficina, y poder contestar los teléfonos 
cu&ndo hay llaomdas en inglés. l<os parece buena meterie 
además áe les del área comercial, Deontología, pero no 
Sociología ni Ergonomla". 

"Al principio, e" las máquinEs eléc'tricos noe ponemos 
nerviosas y reco:nend<.· nos que el menos dos :neses :nane je_ 
moa rlléquinas eléctricas en la escuele". 



ANEXO IV 

RELACION DE LUGAR DE TRABAJO, FECHJ, DE INICIO, 

SUELDO Y ACTIVIDAD DE LOS EGRESADO~. 



135 

li&LACIO!l D~ WGAR DE TRABAJO, FECiiA ¡,¡;; INICIO, SUELDO Y 
ACTIV Ii;;.r; DE LOS EGRE~ADOS. 

l'6cnico Profesional en Frogramaci6n 

'l'iempo para 
encontrar 

!AJ«ar de 
trabajo 

Fecha empleo 3ueldo 
~ \meeeeJ ~ Actividad 

Ba.ncoaer Jul.~9 l 540,000 Acti~idad bancaria. 

Suburb1a l!ar.90 9 750,000 Capturista 

Bane.mex 

Del.!!.lliguel iigo. 

Ene.90 7 717,400 Actividad bancaria 

Refgcc,Automotricea Nov.89 

De}8,Ji1guel ligo. Jul.89 

Bancomer 

Price ~eterllouse 

118.y ,b9 

liov.89 

Corp.Roma,s.,o..c.v. Peb.90 

SI~l~A Ene.90 

s.tt.c.P. Mer.90 

Diet.de Refacciones E:ne.90 

Aeeeoree en Coai.put. Nov.89 

Telerey,S.A.c.v. Dic.b9 

Multibanco Comermex Oct.09 

Stereorey,S.A, Jul.b9 

P•lacio do Hierro,S.A,Sep.b9 

Feri6dicoe y Revist. Ene. 90 

CeeA de Bolea, S. A. Ago,b9 

Servicios Profeeion. Yeb.90 

Organ1zaci6n 1'arzam Jul. b9 

Distribuidora Autos Jul.b9 

5 

l 

ll 

1 

9 

1 

6 

l 

3 

7 

ll 

l 

l 

420,000 Capturieta 

600,000 Capturiata 

500,000 Aux.Programación 

700,000 Capturistn, paquetería 

700,000 Capturiste 

400,000 Capturiata 

500,000 Progreinador 

486 ,000 Progr.,,...dor 

300 1000 Secretario 

400 1 000 Modifica sietem.ee 

520,000 Programador 

504 1 000 Verifica información 

300,000 Pequete .::Joftwere y 
contabilided 

530,000 Operador 

500,000 Operador, programador 
a.'1olista 

520,000 Capturista 

400 1 000 Capturiuta 

400,000 Cnptu.riste 

1 1 ouo 1 000 Contabilidad, aten
ción e clientes 



Despacho Contad.orea Abr.ti9 

Despacho Contadores Ene .90 

D.H.L. llov.b9 

Poto Eet. "Cenicienta" Peb.90 

Proveedora ~édica, SA Jul.69 

Dist, Lacar, S.A. Ago.b9 

Cruz. Roja iioexico.ne 

Be.namex 

l'onoea 

Café Continent.S.A. 

D,D.F, 

D.D.P, 

Feb,b4 

J.8o,ll9 

Ene.so 

Jlsr,90 

Oct.89 

Oct.ll9 

7 

ll 

l 

2 

7 

9 

4 
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100,000 Capturiete, progrrune
dor, analista 

400,000 Capturista,programa-
dor, aniiliste. 

520,00ú Capturieta, analie'ta 

700 1000 1ilmaci6n videos y 
efectos por compt. 

556,000 Programador 

500,000 Capturieta 

500,000 Atención e. pacientes 

700,000 Capturiata 

550,000 Cepturieta 

600, 000 Programador 

415,000 Programaóor 

421::S,OOO Anállt;;"ia y desarro
llo de eiHtemas 

'lécoico Profesional Secl'etario BilingUe 

Refrigeradora de 
Tepepan,s • .1.. iinc.90 

lliunuf.Mellorce 1 S.A. Jul.b9 

Fonda "El Recuerdo" Die. b9 

Bancrecer 

Bco. del Atléntico 

J.80.89 

Jul.1:19 

Comiei6n '.1el. &ne aria Oct. .09 

Mar.90 

BEln&!teX Dlc.89 

Soc.Uorponi.'t1va,::>.A. Jul.t9 

Comermex No•t,ó9 

Grupo l. G.r.. Nov.t:'.S 

7 

l 

6 

l 

6 

l 

5 

950,0..){) Actividad eecrctarial,. 

560,000 Actividad secreteritü 

400,000 ~ecan6grafa, contet.i. l,;_ 
dad, rest-rvaci1mi:s 

594 1000 Act.Secreteriel,ca¡:.t. 

49b,OOO i4..ecenógrafe, activ. 
be.ncnrie 

bJO, 000 !.!ecen6g?'afB, i:>i'lc iniata 

700,000 Act.. '5E-cretarial, Ca.pt. 

600,000 Act.:>ecretariel 1 Curt. 

960,000 }l.ct.;iecretnril-i.1 1 Ca¡.~. 

41JO,OVO Secret. nivel gerencia 

400 ,000 ;..et. aecretr1rie 1 



SECOGEl" 

Despacho Jur!dico 

Volun~er1aóo ~al, 

Seo.del '!'rebajo y 
Freviei6n $ociel 

BB.Dca .'lerfín 

Cardienn 

Grupo 1.c . .t. 
S,E,F. 

BanBlilex 

r10yeree lmpresee de 
México, S.A. 

Aire Acond. S.A. 

Piemilla y Cle.S.A. 

Oct,b9 

Sep.éS 

Ene.90 

Oct,b9 

Dic,tlS 

J11l.b9 

J11l.t:9 

vct.b9 

0ct,tl9 

Feb,90 

Oct.~9 

Nov.es 

Citizen de ~.é:x.ico.::i.,;. Ene.90 

:;.P.F. Ago.tl9 

Aceites fol1merizadoe Feb.90 

Bco, del .1<tlánüco Nov.tl9 

Industrine Ferpi,S,A. Sep.b9 

Infonavit 

SEi!IIF 

SECuGEP 

J11l.tl9 

Oct,b9 

llne. 90 

4 

3 

7 

ó 

l 

l 

2 

ti 

5 

3 

l 

7 
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2JO,OOO Al1J<ilier oficina 

600 ,000 .icecan6grafe 1 oi'icin. 

Süü,000 iti.ecan6grafa, oficin, 

245,000 Auxiliar de oficina 

500,000 ~ecan6grafa, oficin. 

300, 000 ~.ecan6grefa, of icin. 

500,000 Oficinista, computad. 

440,000 

566,000 

55~,ooo 

520,000 

270,0VO 

Capturista 

(.1ficin1ata 1 atención 
"l p~blico 

itecan6grttlt., oticin. 

Act.~ecretari&l,c~mpt. 

Au:x. de oficina 

540 1 000 Mecanógrafa, oficinista 

230,000 ~.ecan6gn-fa, oficinista 

3f0 ,ooo t-lec&.nógrefB 1 of icinietH 

5bO,OOO Act.Secreterial,comodin 

400,000 Recepcionista, oficin. 

430,000 Act.Secretarial 

700,000 Act.Secre~urinl 

600,000 Act.Secretarial 

Se entiende por actividPd e~!cretP..riE!l ~tenci6n v. cli.;:ite-2, o.rchi
vo, copiado de documentos, contestar teléf~nos, recibir y enviar 
docu~entos, etc. 

Se entiende por actividRd b~nc~ria atención 9 clientes en cejas, 
chequeras, cobros y paros óe cuentes, control de saldos, etc. 



ANEXO V 

APRECIACIONES DE LOS EllRE:;ADOS NO INCORFOHADOS 

AL CAIH-0 LA!lORAL. 
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AFl!ECIACIONE.> Dl:: LOS EGRE.3hL'C;;; !>u INCORPORADOS AL CJ,Jl:PG 
LABORAL AL MOMENTO DE LA ENCU~~TA. 

A continuación transcribi~os textualmente lo expresado por 

escrito por los egresados desempleados de embaa carreras 

al momento de la encuesta: 

T~cnico Profesional en Programación. 

"No encuentro trabajo porque no estoy suficientemente pre
parado y me exigen el título, tamroco conosco los lenguajes 
actualizados de las computadores y no se diagremación y co
dificaci6n ni base de datos. Fara mejorar le. carrera me 
gustaría que los maestros que estiill aquí estuvieran mas 
preparados y que ellos tambi~n tomaran cursos de lenguajes 
m.{:'s actuales". 

"No trabajo porque el sueldo es muy bajo, también porc;ue 
no vivo cerca. del trabajo y no conozco le.a maquinas compu
tadoras, mi preparaci6n es muy deficiente, no se base de 
datos ni manejo de archivos. Desearía que para las proxi
mas generaciones tuvieran más practicas con respecto a loe 
len;;uajes que imllerten". 

"Tengo dificultad para encontrar trabajo porque ft nivel 
técnico se dificulta más que en un nivel de Licencia10ura ";/ 
no me siento ta~poco bien preparaao ni conosco l~s compu
tadoras bien. Me gustaría to~ar un curso de cowputeción". 

"Aun no estoy trabajando yo salie:'ldo de aqui ingresé en 
octubre a le universidad y me dediqué al estudio, pero en 
ningl1n mo!llento b•.lsqué trabajo porque quer!a adelfantar mis 
conociroienton en profr&meci6n y eetoy en espero oe que me 
&visen dt :....n empleo, pero no ea riad&. seguro". 
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"Solamente quiero decir que en gran parte no he encontra
do trabajo debido a la poca preparaci6n que tengo, pero 
también a la desidia por parte !llÍa, También que huvie
ra m~s equipo para poder practicar más ya que en le mayo
ría de los trab&jos piden siempre experiencia". 

"No encuentro trabajo porque no h&y y ta:nbién porque no 
me acepten porque no tengo experiencia ni estoy bien pre
parado. Me gustaría que los maestros no se basen tanto 
en un plan de estudios que ei pueden ense~sr álgo mas nue
vo que no venga dentro de su plen lo hagan ya que uno sa
liendo de estudiar se da cuenta que son much&s las cosas 
que hacen falta por aprender". 

Tácrlico Profesional Secretario BilingUe. 

11 No estoy trabajando porque no tengo le presentaci6n re
querida ni me siento bien preparaaa. Donde voy solicitaI1 
experiencia. Sugiero que ec den :nateriss más eec&ncieles 
de la carrera, que el nivel de Inglés se dé m's alto". 

"No vivo cerca óel trab&jo, tampoco el suele.o es bueno y 
quisiera que hé<ya más :uaterias de Inglés pues la !!'.a:;oría 
de mis comp&!'i.cran estan trabEtjenclo corno Secrttu.rias en 
espa~ol y no bilingUes, entonces podrían poner la rneyo
ría de materias ~n Jngl~s en los prim~ros se"!i~etre.s pura 
ae! salir de Sec. B1ling. y no espano1•. 

"No tr&bajo porque ~o tengo experie~ciP y porque el suel
do es i:tuy bajo. Se acbcrÍEn de d~;.r mucho mBs hor&s de 
ingles desde el primero hasta el oo. Semestre. A l&s 
secretarias se le~ ceber!a de imnartir clases de computa
ci6n también óesáe el ler. se~estre hest8 el último, y 
se deberían quitar alf.un&s mete rias co:no ecoloe!a 11

• 
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"Todavía no tr&ba j~ ya que donde he ido es un horario 
muy pesado por~ue es en le tarde y adem~s pagan muy poco 
y en otroc ledos donde he hecho examen lo he aprobado, 
pero me dicen '!Ue después me mcnder lle:nar y no lo han 
hecho. La verdad cue er. la escuela nos hicieron falta 
más meteriec y que nos quitaren materias que no nos sir
ven en le carreraº. 

"No trabajo porque el sueldo es muy bajo y no vivo cer
ca del trabajo. ~ue se aplique más el Inglés Conversa
ci6n y el Inglés básico", 

"Yo no he trabajado pues en Noviembre del E<J llegue de 
Crliicnnia, e.sí 11.ue estoy tr8.t&.ndo de arrer.ler mi titu
lación y así comenzar a traboJar de lo que e~tudie. De
berían poner más ta.~uigr&fía y T.ecE·no[rE<f!a, también or
toerafla en espu!'i.ol ye 1Ue !Je me ha olvidado un roco 11 • 

"No trn b>i jo porque no estoy bien pre re.rede y tembi ~n me 
exie:en el título. (,¿uisier& tomE:.r cursv:::. Ce inglés, orto
grafía, recursos hu..w&nos y de comr·ute.ci6n. Sugiero que 
para. 11ejorer le carrerE> den m~s in[lés y mejoren las mli
quinus electric~s'1 • 

''No hry empleos ni tn~poco estoy bien prererEd&. Ke gus
taría que se dicrl;n cu.r~c.s de inr_:lés a le.r:: exelumnas de 
la generaci6n que acaba de selir 11

• 

"No acept~ el trHbejo p0r1ue el ,;ueldo es muy biqo y no 
vivo cerca de eb!. Me gustaría seet1ir estudier1d0 prime
ro el lnt?l~s y r:osterior pt:irG EdUt.f'dorH o Psicol6g.s.". 

"El sueldo e:o muy b&jo y me exigen el título. Sugie10 
que hRya materi&s que nos ~ued&n servir ~ás, y tener Dlli

estros mfls preparc~dos pare. ello 11
• 
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"No hay empleos para mi preparación. Sugiero den 1m~s ho
ras de materiés que nos sirvan como ortogref!&t redacción 
y m&s ingles y quiten tantas materias que no nos airven. 
Cu&ndo vatl:os a solicitar e:nr;leo no pasemos el exe:nen de 
edmisi6nu. 

"No tengo 1& edad requeridB pbr& "tr&btojar, y pues a los 
que no tenernos l~ edBd m:Írun& que nos dieran curses de ca
pacitaci6n, en mi caso tengo 17 a~os y ese es mi primer 
y gran obstáculo y qu.,de debiendo una materia, es., al'io 
podemos cursar o rev&lióed esa materia, o algo por el 
estilo". 

ºNo estoy bien preparf,da n1 conozco lés com¡:utr..dc·r&s. De
berían quitar vlgunes materias que 2:0 tienen mucho que 
ver con la carrera y ver tn los dic-rios los requisitos de 
une secretaria s:-are tomarlos en cu.e:nta". 

''No salimos bien en el ex&men rorque no conocemos las má
quinas eléctricas. Deberían dan1os u..~ serneetre con esas 
máquinas y también comput&ci6n, taquigrafíe, mecanogra
fía, inglés y ortografía con metodos actuales, ta"1bi6n 
relaciones con e:l pdblico, convErsecicnes telefón1cüB y 
trato al personal". 

11 .Fue des:¡g:r&.dable mi experlencia cUbndo me dijeron que 
no me podfrn dar el puesto áe S. B. por falta de experien
cia e Ingl~n y un poco de ortografía". 



ANEXO VI 

APRECIACIONES .DE LOS DOCENTES 
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APRECIACICNES DE LOS DOCENTES, 

A continuación nos permitimos transcribir textual.mente 

lo manifestado por escrito p~r aJ.eunos profesores sobre 

le infraestructura del plantel. 

"El maestro estsríe dispuesto a hacer un mejor esfuerzo 
si tuvierE un mejor BE-lario. Si e~tuviera E.poyado por 
las autoridaCJes en releci6n a lae ::;e jo res condiciones del 
equipo. Hay m.&terias qu~ deben ser cambiPdas por o~ras 
que realmente enriquecieren 16 ce-.rrerc de Bilingttesu. 

"Nada funciona, todo osté1 de cabeze.". 

"Loe grupos deberían aer menos nunerosos. DeberÍBffiOB eo
tar mejor informados en cuesti6n de orgenizeci6nt'. 

"No se cuenta con material did~ctico ¡:.erg la materiEi de 
ergonomía 11

• 

"Se neceei ta le elaboración de :.1 .. H.:vos planes de eBtudi..-) 
adecuados a las carreraB que aq~i se imparten, as:! COf::J.O 
material dióáctico J labor&torl0r, F.ctu.alizaaos". 

"Los profcevres no cstr;roos motiv1:::dos pAra conti:iu:;~r eetu
dios f3Uperioree o tomE.r cul q)::; ,-;.e ~L·PBTE::ici6n profesional. 
EEt':I ze deb~ '!"•rlncinelmcr.te L! lou b:-~2cs sele1~ios aue ner
cibimos. L,:,!.: plfr:í:!~ de estudio s0;, !=·ésimos y no ~stá..~ 
vinculldo~ e~.;. lt· re:.lidcd l~bor~: P ls? ~u~ ee VA a enfren 
tJJr el reci1h;. t~~resedo. No existe W1 dr~c. de Fadugog.ÍR -
que 01 ientr- r: :1re cómo elebornr exlw'.:nes de evE~l'..laci6n 7 
cneiteri;!.l dic.i,~ :tico y las t~cnic&s Ge au eplicación, así 
coa.o la formr1 de llevtir e coba un 1·TOceso ensef'iv.nza-a1;ren 
dizüJ'e m~s \.lit:ñmic(' y ectivo y ~en'·' trf•dic1onHl. E} la-: 
boratorio de idiomas no func1onE: • .Asiroimno, nace falta 
mes rreparaci6n del docente y aco;<i<lizaci6n del material 
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de estudio para les materias básicas de las dos carreras 
que se imparten en este plEntel". 

"Con respecto al laboratorio de computaci6n, creo que all.n 
falte bastante organizeci6n para poder dar un servicio 
eficiente al alumno, ya que constantemente los profesores 
sufrimos de qu& •l equipo ee "presta" a otras escuelas 
para diferentes aplicacion2s, y no de docencia como de
bería ser. 
Ea muy importante hacer notar que yo como profesora con
sidero que una herramienta vital de trebejo (de les más 
im>ortantes) son lee computadoras, y el alumno es el di
rectamente beneficiado ya que es quien le utiliza y epren 
de de ella. Si constantemente vemoe reducido el n~mero -
de máquinas en forma considerable porque distraen su uso 
s otras aplicacionea diferentes a le docencia, no es po
sible lograr los objetivos programados, y el principal 
afectado es el alumno, ya que de por eí los planee de 
estudio son obsoletos y le práctica ea deficiente. Le 
escuele no está generando alumnos suficientemente pre: 
parados pera el mercado de trabajo, 
Otra eitueci6o es el p~simo o nulo lll8ntenimiento del equi 
po de c6mputo, Externemeote el equipo está muy sucio y -
no se tienen les suficientes medides cie higiene y limpie
za para conservarlo, Se ha ecumul8do uno suficiente can
tidad de equipo descompuesto que no se repara y ze eiguo 
deteriorando por su mal manejo. Esto es en gran ~arte 
debido a la ausencia de contratos de mantenimiento, los 
que a la larga podrían darnos mejores resultados y un equ.!,. 
po activo y en buenee condiciones. 
Respecto a loe pl~nee de estudio, ~stos son deficientes 
ya que no eon actueles y difícilmente un eBreoaúo podrá 
competir con loe conocimientos actuales. 
Se ha iniciado una mesa de trabajo pare discutir y propo
ner un nuevo plan de estudios pare los prognmeáores. Al 
respecto, creo que ea sana la intención pero le veo una 
gr<•n deficiencia, la ausencie de comps~eros profesores del 
turno vespertino, los cueles (en su gran mayoría) podrían 
aportar no s6lo ideas o criterios de temas actur-les en 
teoría, eino con su ran ex eriencié en el área de infor
mática darhm una gran aporteci n a t cnicae s modernas 
y-;;ciüalee, lenguajes y paoueteríes de uso actual porque 



l.44 

conocen el mercado de trabajo, sus requerimientos y nec~ 

sidades. 
Solicito de uns form" atenta se les integre y tome en 
conoideraci6n ye que creo pueden hacer valiosísimas apor
t e.ciones". 

"Sería bueno que se consiguieran cintas de videos o pelí
culas en Embajadas acerca del tema que se toque en las 
materias, esto motivE.trÍt:t a los alwnnoe". 

"Programes: adecuarlos a las necesidedes del alumno y al 
perfil de su especialidad. 
Alumnos: darles une idee reulista de la carrera. 
V.eeetros: cursos de actuelizac16n (que valgan le pena). 
Administrbci6n: simplemente que funcione". 

Por lo anteriormente expuesto, se pueae percibir que son 

muchos loe factores que inciden en el desajuste egresado

cempo laboral, y que, sin embargo, lo SEP no hace nade 

por promover cursos pedeg6gicos para elevar el nivel di

dáctivo de sus profesores, desde jardín de niiíos hasta 

la educaci6n superior, ni tampoco hace nade por adecuar 

loe planee de estudio al contexto laboral. 
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