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Introducción 

El interés por efectuar este trabajo ha tenido el fin de analizar la correspondencia entre la práctica 

de la orientación vocacional y la realidad de quienes cursan la educación secundaria y egresan,de ella en 

busca de continuar otros estudios o integrarse a las actividades productivas o al mercado laboral. 

El hecho de elegir las teorías que en materia de orientación vocacional han considerado 

importancia a las condiciones externas del individuo, esto es, a las condiciones socioeconómicas del 

entorno, es porque precisamente la realidad de quienes actualmente egresan de secundaria está 

impregnada de circunstancias adversas, dificiles y de crisis en cuanto a lo econónúco y lo social. 

Entre las nuevas circunstancias que podrían alterar no sólo la vocación de los adolescentes que 

egresan de secundaría, sino su proyecto de vida total e incluso la supuesta equidad en la presentación y 

elección de las oportunidades, está el examen único para el acceso a las instituciones de educación 

media superior; principalmente cuando por la diferenciación de las modalidades de bachillerato, de sus 

planes y programas, de su eficiencia y hasta de su prestigio se cortan de tajo o se linútan las 

probabilidades de acceso a lo que se considera educación superior. 

Se pretendía para este trabajo observar algo de las prácticr~ de orientación vocacional que se 

desarrollan en algunas escuelas secundarias de la delegación Iztapalapa y hacer un análisis de las núsmas 

desde el enfoque de las teorías sociológicas; pero lamentablemente no fue posible por dos 

circunstancias: la dificultad de coincidencia en el tiempo laboral de quien esto escribe, con el de quienes 

en un momento estuvieron dispuestos a prestarse para una observación de su práctica y para la 

aplicación de algunos instrumentos de investigación que contribuyeran a un análisis menos subjetivo, y el 

hermetismo de quienes tienen a su cargo el área educativa de Iztapalapa, hermetismo que dificultó el 

acceso a una investigación externa. 

Cabe mencionar que la Unidad de Servicios Educativos en lztapalapa cuenta con su propio equipo 

de investigadores y encargados de proyectos, y que en cierto modo, incluso administrativamente, 

mantiene cierta autonomía en relación a la Dirección General de Educación Secundaria del Distrito 

Federal, por lo cual la misma información estadística del aspecto educativo, relativa a esa delegación, 
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l1.1e imposible de conseguir y la que apart•ce en este trabajo fi.w entresacada de la que ya había sido 

procesada por la Dirección General de Educación Secundaria en el Distrito Federal y por el Instituto 

Nacional de Estadística, Geogratia e lnfonnatica en algunos de sus infonnes. 

El presente trabajo contiene una somera historia de la educación secundaria y sus fines en México, 

que pennea o hace un boceto de la no resuelta aún disyuntiva de imbuir una cultura general a los que la 

cursan o de facilitar una preparación utilitaria a los mismos, esto cuando un gran número de egresados 

de este nivel no avanzarán más allá de algunos años de escuela más o de ningún otro. 

También se presenta una breve historia de la orientación vocacional, principalmente de Estados 

Unidos y México, para tan sólo dibujar algunos matices de las diferentes consideraciones teóricas y 

prácticas de la misma y así poder establecer su importancia como servicio o como educación. 

Se mencionan, además, brevemente, algunos enfoques teóricos sociológicos y en parte críticos de 

la Orientación Vocacional que en opinión personal vale la pena considerar para la perspectiva planteada 

aquí. 

Después, en el capitulo 2 se hace un análisis y una descripción de la situación socioeconómica que 

corresponde al actual entorno de los egresados de secundaria y del pueblo de México en si, sobre todo 

en lo que se relaciona con la posible vocación y elección dé carrera y con lo que pudiera afectar a una o 

a otra. Esto, partiendo de una infonnación general hacia una un tanto más particular. 

Finalmente, en el capitulo 3 se hace una descripción de las circunstancias y resultados que han 

estado alrededor de las primeras aplicaciones del examen único para el acceso a la educación media 

superior, y se toman en cuenta algunas consideraciones de quienes han sido afectados o han observado 

el proceso desde sus particulares enfoques. Asimismo se describe el enfoque que actualmente predomina 

en los programas para la reciente asignatura de Orientación Educativa, exclusivamente en lo referente al 

tema de Orientación Vocacional, a fin de hacer posible un análisis de pertinencia o simplemente buscar 

argumentaciones que puedan pennitir primero una reflexión y después una práctica de la orientación 

vocacional más acorde a la realidad. 
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·Marco teórico conceptual: 
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asimiladas en la cotidianidad de la vida en que se está desarrollando -es decir su presente histórico; y 

también reflexiones y análisis originados por los interrogantes y las expectativas propias y compartidas 

que conforman un futuro histórico. De esta manera se manifiesta en él una ley dinámica de los gmpos, 

una ley holística: cualquier unidad cambia al grupo, gravitando sobre la interrelación de intereses l. 

El ser humano es básicamente un ente tridimensional (biopsicosocial) y a la vez dialéctico, como 

puede entenderse de lo dicho por Eduardo de la Fuente: "El individuo viene al mundo con un código 

genético y ya en la sociedad necesita programar [ dialécticamente desde su propia subjetividad] su 

conducta ante la herencia y actualidad culturat"2. Puede afirmarse, incluso, que el desarrollo de la 

personalidad está condicionado por la sociedad y que el hombre 11eS un proyecto de realización en 

sociedad"3; así lo pide su naturaleza, ya que se es humano en tanto se vive en sociedad. 

entre otros elementos, un cúmulo de necesidades materiales que necesitan ser satisfechas, so pena de no 

realizarse como individuo". Es entonces cuando de manera importante la sociedad incide formal o 

informalmente en el individuo, porque incluso se hace patente en la célebre novela "Robinson Crusoe" 

que el aislamiento no es tal, cuando se dispone de un bagage cultural. previamente adquirido 
c.r: 

necesariameúte en sociedad. Ahora, es dificil imaginarse un ser humano cien por ciento aislado. 

En cuanto a los satisfactores materiales elementales, la sociedad ya ha metido mano en las formas 

de obtención, las cuales transmite básicamente por medio de la educación y la orientación, para que cada 

individuo colabore en satisfacer las necesidades propias y las de su sociedad con su trabajo. 

Ahora bien, el trabajo debería ser entendido como la actividad directa de los hombres encaminada 

a fraguar una civilización a la medida humana y un hombre armoniosamente integrado en su civilización; 

pero muchas veces no es considerado así por diversas instancias también sociales. Vemos entonces que 

en múltiples realidades no es sino la obtención de riqueza por la explotación de unos por los otros y 

representa siempre la obtención de satisfactores como mercancía de cambio para obtener moneda de 

curso común. Estariamos hablando, entonces, de una muy particular interpretación actual del trabajo 

que se eslabona con múltiples realidades no cimentadas en la planiticación y en la cooperación y que más 

bien busca emularlo o incrustarlo en el mercado de la oferta y la demanda . 



Es decir, en otras palabras, actualmente el trabajo es visto como algo ajeno o muy distante a la 

transformación del entorno y que sólo cumple la función de otorgar un medio para adquirir 

determinados satisfactores materiales: atrás del trabajo, sólo hay dinero. Esta es la idea que la misma 

sociedad acepta y transmite a sus elementales individuos. 

Por lo demás, cabe decir que la sociedad participa en la construcción de la ideología y en la 

conformación de conceptos del hombre, como entidad que existe no sólo como la suma de individuos, 

sino como algo cualitativamente distinto al puro agregado de éstos y cuyo constitutivo elemental es la 

interacción humana que se produce en formas más o menos regulares y recurrentes. Esto es, la sociedad 

socialmente definidas y son practicadas ante ciertas circunstancias, por lo cual las actitudes hacia el 

impuestas por unos y aceptadas por otros, 

Siendo así, el ser humano debe ser enrolado por la sociedad misma, necesariamente, ya sea "como 

agente de transformación en pro del desarrollo -como convergencia de todo lo que es auténticamente 

humano, en un nuevo orden social realmente justo"4, o como la pieza del reloj funcionalista que tiende 
((. 

hacia un supuesto desarrollo de la sociedad en general; con esto y ante la sociedad, el individuo humano 

encuentra un conflicto entre él mismo y la llamada civilización, entre la razón y la sinrazón de las 

relaciones laborales y educativas clasistas, y desde un querer ser y hacer interno que no es plenamente 

libre; algo así como lo que románticamente dijera Suchodolski: la necesidad de una opción entre el 

renacimiento del ser humano sobre las ruinas de la civilización o el sacrificio de la persona humana en el 

altar de la civilización. 

En base a lo anterior, y refiriéndonos al trabajo o a la vocación para determinada ocupació'n o 

profesión, sería fundamental remarcar esa dialéctica que opera entre individuo y sociedad para 

determinar una u otra cosa en cada individuo. Cuando el hombre decide acerca de una u otra opción, 

debe tomar en cuenta ciertamente sus intereses y aptitudes, tener conciencia de los mismos: pero debiera 

tener conciencia también de los factores externos, quizá contingentes y obstaculizantes; es decir. estar 

formado e informado; tan siquiera para cumplir con rl propósito del hombre íntegro, cabal, que pretende 
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Enrique Moreno cuando lo define: "es aquel que amén de ser capaz de tomar sus propias decisiones en 

lo vocacional y profesional, se halla debidamente instrumentado con la información y formación que le 

permitan incorporarse activamente en las comunidades familiar, institucional, politica, gremial y social" S 

Pero lo anterior, no es tan fácil; implica una planeación social, económica, política y educativa, 

pues deriva la necesidad de establecer un vínculo estrecho entre los procesos productivos y educativos y 

señalar las áreas críticas para despertar la conciencia del individuo en formación, con el fin de que 

participe en el desarrollo de ambos procesos y sea capaz de crear las condiciones materiales, culturales, 

sociales y políticas para su plena realización como el ser humano, hombre o mujer, al que aspira ser6. Y 

esto no es sino orientación. 

Si tratáramos de reducir un poco más el concepto de orientación, o simplificarlo hasta un ejemplo 

orientación seria moverse en base a ciertos signos externos (localizar el oriente y consecuentemente los 

demás puntos cardinales, después distinguir la situación actual y la deseada en un futuro; después obrar 

en consecuencia y en la dirección debida a los deseos y a las circunstancias). 

La educación como..ru:i.eiúación para la vida 

Podríamos pensar en una educación que sirviera como instrumento de transformación de los 

individuos y la sociedad, mediante una preparación para la cooperación social. Este seria el papel de la 

escuela que algunos quisiéramos ver con miras hacia el futuro. Sin embargo, muchos intereses concurren 

para caracterizar a la educación de otras maneras. 

La educación tiene mucho de concreto y poco de abstracto, o como dijera Miguel González 

Lomelí: "Una sociedad no educa en abstracto a sus individuos, sino que al ejercer esa acción educativa 

ajusta su quehacer a un «para algo» es decir, todo grupo humano educa para algo. Las sociedades 

primitivas educaban para la conservación de los valores que daban identidad a su grupo; éste era para su 

«algo»"7 Ese «para qué» de la educación mexicana, aún parece no estar bien definido si a propositos 

sociales se refiere, o quizá ya está muy bien definido desde otras intenciones no tan sociales, como lu 
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menciona también el mismo González Lomelí: "En esta búsqueda, debemos tener en cuenta que un 

sistema educativo que forma «en general» que «produce» educandos responde a una serie de 

características que no han sido perfectamente definidas; un sistema educativo, en fin que parece más 

hecho para satisfacer la demanda creciente de seres humanos faltos de conciencia critica, de espíritu 

innovador, fácilmente objetos de manipulación y sometidos a un sistema de explotación de los impulsos 

consumistas que la misma «contracultura», si pudiera caber la expresión, desarrolla eficazmente por 

medio de sus órganos de expresión. Porque sin duda, podemos hablar de una verdadera «contracultura» 

opuesta a aquella que, como nación, tenemos el ideal de alcanzar y que cada vez vemos más asediada y 

más dificil de iograr"8. 

Si en ocasión González Lomell elaboró esa crítica, también planteó con anticipación el discurso 

aciuai en maieria de educación: "Nuestros pianes y programas de estudio deberán hacer énfasis de que 

nos proponemos formar individuos con una gran curiosidad intelectual y una actitud de investigador 

definida; un espíritu analítico y crítico que le permita discriminar, entre los variados reclamos del medio 

ambiente, aquéllos que no contribuyen a su óptima realización; un individuo profundamente social que 

comprenda con toda claridad que todas sus capacidades y aptitudes deben ponerse al servicio de la 

superación de nuestra sociedad"9, será por que son los ideales desde el mismo discurso de Justo Sierra. 

Podríamos también decir que "la educación es el medio privilegiado por el cual los seres humanos 

obtenemos el conocimiento y adquirimos los valores, las virtudes y las herramientas necesarias para vivir 

más humanamente y así acceder también al mundo del trabajo"10; pero qué tipo de conocimiento, qué 

tipo de virtudes, valores y habilidades nos, conviene adquirir o desarrollar, con qué fin y. con qué 

posibilidades. 

¿Cabe la posibilidad de varias opciones o la de elegir libremente?, ¿qué tanto? Por lo menos 

actualmente existe un total desconocimiento en nuestro país de lo que la sociedad necesita, la 

comunidad e incluso la familia, en cuestión de habilidades y saberes. En el conocimiento de las 

realidades, las necesidades, los satisfactores y las posibilidades estriba parte del trabajo de la educación 

como orientación para la vida: "La educación es orientación en tanto que preparación para la vida. la 



cual se desarrolla en un itinerario personal que determinan circunstancias externas, pero que, en alguna 

medida, las opciones propias de cada persona contribuyen también a determinar"11. 

Desde esta misma perspectiva, aceptamos que "el énfasis en la orientación destaca que los 

aprendizajes han de ser funcionales, estar en conexión con el entorno de los alumnos y guardar relación 

con el futuro previsible que a éstos les aguarda o que, más bien, activamente llegarán a elegir. El 

proceso orientador articula los aspectos sociales e individuales de la educación y ha de contribuir a 

entroncar la función socializadora del centro educativo en el desarrollo personal de los alumnos"12. Pero 

además de esta concepción habría que tener otras consideraciones, como las de orientación educativa, 

orientación vocacion~J. formación e inlorms;d6n. 

La orientación educativa, primordialmente debe ser un servicio para el hombre, para su desarrollo 

y rendimiento general o integral, tanto en la vida individual como grupal. Y debe ser concebida como un 

proceso o una serie de procesos vitales y culturales: "La 01ientación educativa, como proceso de 

desarrollo debe contemplar entre otros elementos los siguientes: la búsqueda y la conquista de los 

valores, el dominio del ser, la realización de la fi·aternidad y justicia, la capacitación para el trabajo y la 

apertura a los demás" u. 

La orientación debe ser llevada a cabo por todos los organismos en los que se desenvuelve el 

individuo, pero creando en él una actitud critica para valorar con juicio propio y activo, bien informado, 

el cuadro de valores y los problemas, y pueda así elegir con libertad la opción ante ellos. 

Entonces, es importante resaltar la calidad de información que requiere el individuo y planteamos 

como Eduardo De la Fuente14 las siguientes preguntas: ¿Cumple la orientación sus fines sin la suficiente 

información? ¿La orientación sin información no formará individuos desadaptados y frustrados~ ¿No 

será necesario, entonces, que la orientación dé la suticiente y adecuada información~ ¿Será capaz la 

orientación de evitar, de qué modo, la formación de individuos desadaptados y frustrados? ¿Se podrán 

reivindicar las exigencias individuales con las exigencias culturales y econornicas de la colectividad·' ,,En 
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qué contribuye la información? ¿Cuáles caracteristicas sociales debe tener el ciudadano que aspiramos a 

formar e informar? 

La información es fundamental en la toma de decisiones y como la orientación significa también 

educar en la capacidad para tomar decisiones propias, sobre todo aquellas que tienen una mayor 

trascendencia personal o que comprometen el futuro, entonces la orientación debe estar bien dotada de 

datos relevantes. Al respecto, en el mundo actual, "es conveniente reflexionar acerca de la relación que 

existe entre la orientación y la economía"l5, como ejemplo; pero también acerca de los efectos 

colaterales al economismo, como los políticos, laborales, tecnológicos, científicos y . culturales -

individuales y sociales; pues esia retlexión con base en datos confiables promoverá decisiones menos 

frustrantes o la frustración será por lo menos digerible y manejable. Podrá entonces decirse de la 

orientación que con ei apoyo de una serie de datos, '' ai promover individuos qut: J'espuudan a los 

reclamos de la época actual, [ ... ] tendrá un valor soCial incalculable por cuanto contribuirá al desarrollo 

de formas sociales justas y equitativas; los individuos formados en los ideales de equidad y justicia, más 

tarde en su vida ciudadana deberán obrar conforme a estos mismos ideales y trabajarán por realizar a la 

sociedad los ajustes y transformaciones que la lleven al nivel anhelado"16. 

Considerando también que la orientación puede verse, por otra parte y además, como 

asesoramiento sobre caminos diferentes y sobre las correspondientes opciones que pueden emprender 

las personas, como cuando el alumno ha de elegir entre alternativas distintas a consecuencia de 

decisiones académicas (calificaciones escolares, u otras), entonces la orientación bien informada es una 

herramienta no sólo de decisión, sino de trnnsformación; aunque para ello se requiera de algunas 

caracteristicas y habilidades del individuo que lo encaminen al dominio de la situación y hacia su 

liberación. En otras palabras, la orientación junto a la información necesita mediar entre la 

obstaculización y la apertura que se le presenta a los individuos, o como dijera Eduardo de la Fuente: 

"La orientación necesita medir entre represión y liberación, evitando el mimetismo como forma de 

supervivencia" 17 ; pri~cipalmente en cuanto a vocación se refiere. 
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V " ~~-" · . • . 1 ocaciOn,_ptllJ.QlQII y onentac!Qn yocacwna 

¿Es la vocación un llamado desde dentro o desde fuera? Si aeudimos a la etimología, ésta 

fríamente señalará que vocación proviene del latín vacare, que es llamar; y la profesión del latín 

professio que implica oficio u ocupación habitual. De ahí se derivarían definiciones como: "La vocación 

es el llamado a cumplir una necesidad pero no es el cumplimiento; el cumplimiento es la profesión [ ... ] 

La vocación es un impulso, una urgencia, una necesidad insatisfecha"l8. 

U otras como: "La vocación orienta la profesión, pero no es la profesión misma [ ... ] En la 

vocación humana intervienen la conciencia personal y la voluntad para realizarla. Eso no quiere decir 

que se tenga vocación para una profesión detenninada. Las vocaciones humanas hace siglos que son las 

mismas; las profesiones se van modificando; unas aparecen y otras desaparecen [ ... ] antes no había 

ingenieros electrónicos ni cosmonautas". 

A propósito de lo anterior, podría ser, para un estudiante de secundaria, que hiciera suya la 

siguiente expresión: "Lo que quiero ser, aún no existe" y entonces la vocación seria un abstracto nacido 

de la nada. Probablemente las dos últimas expresiones nos llevaríe,n a pensar en la teoria de Holland 

acerca de personalidades y ambientes, antes que en vocaciones y profesiones, donde la vocación 

formarla parte de la personalidad y el ambiente contendria la profesión. 

Por ello, seria conveniente pensar, y muy probablemente sin errar, que la vocación aunque es algo 

interno se va formando en la interrelación histórica del sujeto con su exterior fisico y social, 

primordialmente social y entonces podria aceptarse que "la vocación es una disposición de carácter 

subjetivo; parece· algo así como un llamado desde fuera pero en realidad es una inclinación que va desde 

dentro hacia determinadas tareas o actividades" 19. 

Aunque para este trabajo se prefiere pensar que es precisamente en la subjetividad donde se 

encuentra plasmada .la historia del individuo coparticipante en un entorno social especifico y podría 

caber la idea de que la vocación es un doble llamado, desde dentro y desde fuera, aunque este ultimo sea 

resultado de un proceso de creación social en relación con el desarrollo interno del individuo l.abrel 

mencionaba al respecto: "La ;ocación es el resultado dialéctico de dus grandes cuestiones, una el 



impulso interior, por precisar y realizar la propia capacidad; y otra, la relación de ese impulso interno 

frente a la posibilidad social de absorberlo, aprehenderlo y canalizarlo positivamente"20 

Es entonces cuando Félix Medina nos hace reflexionar cuando menciona que no debe confundirse 

la vocación con la aptitud, ya que la última tiene carácter objetivo y se traduce en realizaciones: 

"... en ocasiones, la vocación sentida suele ser el indicio consciente de una aptitud 
subyacente. Pero la vocación sentida no siempre está combinada con la presencia real de una 
aptitud [ ... ]En estos casos[ ... ] se aprecia UJ1 divorcio[ ... ] entre la vocación y la aptitud" 

Estamos de acuerdo, aunque es fácil detectar que la vocación llega a ser muy dependiente de las 

aptitudes:¡ porque con ellas S': refuerza y además p()r causa de las frustradones. Él mismo argun1enta 

que quienes "tienen la inclinación y al mismo tiempo poseen la capacidad para realizar el trabajo 

infeliz. "Por otra parte -diría Félix Medina Torres, la vocación participaría de )a naturaleza de las 

tendencias, especialmente las tendencias afectivas. Las tendencias son disposiciones que yacen en lo 

profundo del inconsciente, pero que se hacen perceptibles en los actos hacia los cuales nos orientan, y al 

surgir a la conciencia se impregnan de un fuerte tono afectivo". ¿Pero cómo es que surgen las tendencias 

afectivas?, naturalmente de las relaciones sociales y de la pugna interna en contra de la frustración. 

No obstante, Medina Torres le da a la vocación un tono afectivo más fuerte: "Lo característico de 

la vocación es que el sujeto tiene la convicción de estar capacitado para la realización de una 

determinada tarea. En esto reside la diferencia fundamental entre la mera tendencia afectiva y la 

vocación. Además la vocación posee una energía, lo que no ocurre, por ejemplo, con las tendencias 

intelectuales o simplemente motrices, que necesitan de la voluntad para entrar en función"2 1; pero la 

convicción de estar capacitado no surge a priori. 

Como Medina Torres da maycr importancia a las aptitudes, descubrirlas se lo encarga a l<1 

orientación vocacional: "Por las razones expuestas, cuando se trata de elegir un oficio o una profesión, 

más que descubrir la vocación, lo que importa es determinar las aptitudes del individuo para 

desempeñarlos. A esta tarea, que consiste en indicar a cada individuo la labor más adecuada a sus 

aptitudes personales, se la designa con el nombre de orientación vocacional" 22 F.sto suena in'".rcsantc. 
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aunque no suficiente; porque ha dado lugar a la aplicación intensiva de tests en busca del descubrimiento 

de aptitudes y habilidades. 

Por su parte, Rivas define a la vocación como el "conjunto de procesos psicológicos que una 

persona concreta moviliza en relación al mundo profesional en el que pretende incardinarse o en que ya 

está instalado"2J. El mismo autor compagina a Super y Castaño afirmando que lo vocacional se centra 

en el individuo como persona completa con proyectos de vida individualizados y resume la historia 

personal conjugándola o superando las connotaciones y limitaciones sociales o de otro tipo, del mundo 

ocupacional. 

Con esto deja pie para entender que la vocación es individual -por lo psicológico- pero dinámica 

en la relación del individuo con aspectos externos, lo cual también es aceptable para lo que nos interesa 
1 _ ..: r , • ' • . • ,,. , • • • • • , , ' , • , por aflora. x esta cumprenswn queua mayormeme marunesta cuanoo at mtciO oet capttulo pnmero oe su 

1 
libro enmarca al comportamiento vocacional corno exponente de la relación dialéctica entre la persona y 

el medio socioprofesional que señala la culminación del proceso evolutivo de socialización del ser 

humano en su medio productivo24. 

Está definición de vocación parece pertinente para el presente trabajo y muy por encima de otras, 
f 

como la del llamado interno, la tendencia o aptitud para una tarea determinada o la inclinación; porque 

aunque deja en claro que la vocación es algo interno, permite el acceso a la idea de que también es algo 

construido o internalizado dialécticamente por el sujeto en sus múltiples interrelaciones con los objetos y 

otros sujetos en un proceso histórico y que se manifiesta como un comportamiento también de relación 

dialéctica entre la persona y el medio social general y el medio socioprofesional específico, cuando hay 

un contacto muy estrecho con él. 

Por esto mismo, cuando hablamos de orientación vocacional no debernos centralizada en 

enfoques netamente psicologistas, sino interdisciplinarios y con la participación de disciplinas de la más 

diversa índole: "La orientación vocacional, está íntimamente ligada con la economia, en el sentido del 

óptimo aprovechamiento de los recursos naturales y espirituales. El incremento económico planeado 

debe ser factor de desarrollo humano para que asegure a todos el derecho al trabajo. pero no cualquier 

trabajo, ·;ino aquél que pueda servir al individuo como vehículo de desarrollo personal y socia1"2~ 



Si alguien se preguntara ¿por qué dar importancia a la relación orientación vocacional-econonúa?, 

porque entre otras cosas, cada año se incorporan o requieren incorporación a la fuerza de trabajo 

millares de jóvenes, sin que la econonúa tenga actualmente las bases materiales para hacer frente a estas . 

demandas, lo cual trae como consecuencia el desempleo; la delincuencia, el alcoholismo, la 

drogadicción, etc., por mal uso del ocio. ¿Qué hacer ante esto? ¿Corresponde a la orientación 

vocacional algún punto de incidencia? 

Algunos afirman que es ahora cuando la orientación vocacional debe dar respuesta a las 

inquietudes de los estudiantes y orientarlos de tal manera que sean capaces de reconocer la importancia 

de su queh6cer y de aceptar el trabajo rudo en su propia preparación~ además, proponen vinculaciones 

entre educación y empleo: "La orientación vocacional debe ayudar a que exista una vinculación efectiva 

de los procesos productivos y cdücativos y señalar las áreas criticas para despertar conciencia en la 

población estudiantil para que participe en el desarrollo de éstas"26. Por ejemplo, Miguel González 

Lomelí dice: "Para que la orientación adquiera todo su valor como apoyo de la econonúa, deberá ligarse 

al conocimiento y estudio de las perspectivas de desarrollo que tiene cada región del país y todavía en un 

esfuerzo mayor, cada entidad federativa", y afiade: "Mientras no se tenga un enfoque global y 

perspectiva de las posibilidades que tiene, pongamos por caso la pesca, silvicultura, minería, la 

transformación, el procesamiento de productos, los servicios, etc, mal podrán disefiarse planes de 

orientación y mantener a las instituciones escolares y no escolares en una constante búsqueda de 

alternativas para la formación y capacitación de recursos humanos"27 

Es precisamente en estas reflexiones cuando surge un problema de delimitación de la orientación 

vocacional en las escuelas secundarias: ¿de qué deberíamos hablar, de orientación vocacional o de 

educación vocacional? La conformación histórica de la enseñanza secundaria en México podría aportar 

algo más adelante; pero entre tanto se citará lo siguiente: 

"La orientación vocacional está relacionada con los problemas y las técnicas comprendidas al 

seleccionar una ocupación y llegar a amoldarse a ella. La orientación vocacional. de igual forma que la 

educación vocacional, tuvo su origen en la naturaleza variable del trabajo. y se ha desarrollado ele 

acuerdo con la educación vocar;onal aunque indcpendie.ntcmcnte de ella El desarrollo de la orientación 
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vocacional ha sido el resultado de los esfuerzos de los individuos y de las organizaciones interesadas en 

los problemas de los trabajadores, y de los presuntos trabajadores que tenían ciertas dudas al seleccionar 

una ocupación, o que no estaban satisfechos con la que habían elegido con anterioridad. Los maestros 

vocacionales desde un principio enfocaron su atención al hecho de que seleccionar una ocupación y 

amoldarse a ella son los factores más importantes que determinan la eficiencia de la producción del 

trabajador"28. 
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1.2 Somera historia de la 
educación secundaria y sus fines en México 

La educación secundaria es una etapa del Sistema Educativo Nacional Mexicano (SENM) que, 

conjuntamente con la de preescolar y la de primaria, pretende proporcionar al estudiante una educación 

integral básica que lo prepare para la vida, con el fin de que participe positivamente en la transformación 

de la sociedad; conviene, además, hacer énfasis en una caracteristica que la distingue de las otras etapas 

del mismo sistema: es una institución educativa casi exclusiva para adolescentes, aunque funcionen 

• planteles para trabajadores a los que asisten jóvenes y adultos1. Por lo tanto, la más importante función 

de la educación secundaria es la formación de los adolescentes. 

La..adolescellcia 

La adolescencia es un periodo de transición para el ser humano, por lo cual existe ambivalencia en 

la visión de la vida y en la conducta; aparece la preocupación por el destino y la vocación; hay 

incertidumbre en los valores, la moral, la sociabilidad, t.. intelecto, la problemática de la vida. De todas 

las etapas del desan-ollo humano, la adolescencia es la más polifacética; se caracteriza por los cambios 

fisicos, emocionales, intelectuales y sociales. 

La realidad del adolescente es el casi total desconocimiento de sí mismo, necesita guía y control 

pero no lo pide en su afán de ganar e ir defendiendo su independencia. Nació en él un requerimi~nto de 

libertad e inicativa, pero también una necesidad de adquirir confianza en sí mismo, de autoafirmación; en 

esto radica la importancia de un encauzamiento positivo de sus actividades hacia esa autoafirmación, en 

base a una autoeducación o autoformación. 

Acerca de las expectativas y los fines, no están del todo claros en esta etapa; "aspiran a llegar a ser 

algo, sin embargo carecen de motivación a la acción, a la creación ante los adultos y con éstos tienen 

que vivir la dirección de ellos, los cuales los conducen asi como también la sociedad en que se 

encuentran'12 . 
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Entre los fines de la educación se encuentra indiscutiblemente el desarrollo de las facultades, pero 

ante un adolescente es importante no imponer ni descuidar, sino como dice Maria Guadalupe Gutiérrez3 

presentar un panorama de metas alcanzables que se dan en los individuos y la sociedad; tal presentación 

debe ser con carácter humanista para que los estudiantes puedan forjar una actitud vital, critica, creativa, 

con la posibilidad de un entendimiento sin prejuicios para una elevación de la conciencia de si mismos y 

de la sociedad que les rodea. 

Los objetivos de la educación para adolescentes deben concordar con los de los adolescentes en sí, 

aunque afirmando siempre lo positivo; es decir, el ser humano que es formado en el hogar, la escuela, el 

trabajo, y la sociedad, debe ser educado totalnu~nte en sus tendencias, hábitos, aptitudes, sentimientos, 

razonamientos, ambiciones y determinaciones, aunque a él corresponda ejercer o no lo que recibe4 . 
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entre vocación y fines; que por lo consiguiente debe desarrollar diversas facultades, incluso las de crear, 

inventar y perfeccionar lo conocido para el bien propio y de la colectividad. Para ello caben infinidad de 

reflexiones, el preguntarse por ejemplo ¿cuáles habilidades debo desarrollar?, ¿para qué?, ¿qué se me 

exigirá en el futuro? 

Desarrollo histórico de la secundaria y sus fines 

Valentín Gómez Farias, con la colaboración del Dr. José Maria Luis Mora, mediante el decreto del 

20 de octubre de 1833, suprimió la Universidad y favoreció la creación de Escuelas Superiores, entre 

ellas la Preparatoria, como el paso siguiente de la Escuela Primaria; es decir, instituyeron ambos, en 

cierto modo, una educación secundaria (consecuente o. posterior a la elemental o primaria) muy 

relacionada con el ejercicio profesional. Anteriormente, a lo largo de la coloni" y los primeros años de 

independencia, la educación secundaria era más bien una educación de clases sociales y de estricto 

control religioso. 

Con la misma tendencia hacia el ejercicio profesional y un poco posteriormente, segun la Ley 

Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal del 2 de· diciembre de 1867 y su reglamento del 24 
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de enero de 1868, por mediación de Martinez de Castro, se establecen las siguientes escuelas para la 

instrucción secundaria: de instrucción secundaria para personas del sexo femenino; de estudios 

preparatorios; de jurisprudencia; de medicina, cirugía y farmacia; de agricultura y veterinaria; de 

ingenieros; de naturalistas; de bellas artes; de música y declamación; de comercio; normal; de artes y 

oficios; para la enseñanza de sordomudos; jardín botánico y una academia nacional de ciencias y 

literaturaS. 

Por lo consiguiente, la escuela Preparatoria fue durante mucho tiempo el prototipo de educación 

secundaria en el país, aunque poco a poco y notoriamente fue perdiendo conexión con las nuevas 

necesidades y realidades que iban surgiendo en la sociedad mexicana. ii..si, por ejen1plo, en 1889 y 1891, 

en los dos congresos pedagógicos, se tomaron acuerdos que aludían ya claramente a la educación 

33 escuelas preparatorias en todo el país, con planes de cinco años6 y todavía con ciertos tintes elitistas. 

Sin embargo, al terminar la Revolución, los ideales volcados en la lucha exigieron la 

democratización de la educación y hacer una realidad el ofrecimiento de escuelas. Las observaciones 

pedagógicas de los congresos ya mencionados arriba retomaron fuerza, asimismo algunas 
'/ 

interpretaciones de educadores de la época, todo lo cual preparó las condiciones para la conformación 

de un nivel intermedio entre los dos niveles de educación existentes. 

Así, la escuela secundaria fue creada como eslabón entre la escuela primaria y la escuela 

preparatoria, de modo que el estudiante adolescente continuara estudios superiores sin fracasar; "el 

problema se presentaba porque, de la Escuela Primaria que controla absolutamente al alumno, se pasaba 

a la Preparatoria, donde imperaba un régimen de amplia libertad y responsabilidad dentro del.límite que 

imponían los programas de la época. "7 

Moisés Sáenz, fue el principal fundador de la escuela securdaria y luchó afanosamente para hacer 

de la misma una institución formativa, popular y nacionalista. Sáenz había dividido en 1923 el programa 

de la Preparatoria en dos ciclos, el primero con duración de tres años y con un carácter principalmente 

formativo; éste fue, históricamente, el inicio de la educación secundaria en México 



"Todos los reformistas de la Enseñanza Superior, y particularmente, como es lógico, 

los creadores de la Escuela Secundada, reprobaban a la antigua Preparatoiia, en lo general, 

su falta de sentido práctico utilitario, asi como la carencia de métodos pedagógicos, lo 

recargado de sus planes de estudio, la extensión exagerada de sus programas y, desde otros 

aspectos, el que tan poco se preocupara por la formación del carácter del educando, así 

como de hábitos que le hicieran fácil la vida en el medio social. Como cosa importante, se 

observó, además, desde el punto de vista pedagógico, lo inadecuado que resultaba el paso 

brusco del estudiante de la Primaria a la Preparatoria, en la que, además de ser supedores los 

estudios, poca era la atención que se dispensaba a los alumnos. 

Pensaban, los creadores de la nueva escuela, que debía educarse en un ambiente de 

realidad, que hiciera desaparecer el prejuicio tradicional que tenia el intelectual contra el 

trabajo manual y al mismo tiempo diera al educando medios de ganarse la vida en el caso de 

fracasar en los estudios. 
Y asi se dio particular importancia a los talleres que, con un objetivo no muy definido, 

aparecían en los programas de estudio desde hacía ya algunos aJíos. ,, 8 

La escuela secundaria, al ser creada, adoptó la finalidad de dotar a los educandos de una cultura 

general y utilitaria que preparara al muchacho para las actividades de la vida, así en la oficina, como en 

el taller, la fábrica y el comercio; y parece ser que la Escuela Preparatoria en esto resultaba ineficaz por 

su exclusivo culto por la ciencia. Además, las condiciones económicas, políticas y sociales, en constante 

cambio, ubicaban al país en otra situación y la educación no podía quedarse ajena a ese movimiento; por 

otra parte, los adelantos pedagógicos y el conocimiento de los adolescentes, desde el punto de vista 

escolar, estaban revolucionando los sistemas de enseñanza en los países considerados más cultos del 

mundo de la época. 

Con el restablecimiento de la SEP en 1921, se había unificado el ramo de la Educación Técnica y 

aparecieron, principalmente en la capital de la República muchos establecimientos de enseñanza técnica; 

esto, aunado a la modificación en la Preparatoria hecha por Moisés Sáenz, preparó el camino para que el 

presidente Plutarco Elías Calles mediante el decreto del 29 de agosto de 1925, autorizara a la Secretaría 

de Educación Pública la creación de las escuelas secundarias. 

Para ello, se declaró a la Escuela Nacional Preparatoria insuficiente para atender al crecido 

número de jóvenes que aspiraban a inscribirse y se determinó que el plan y los programas de estudio de 

la escuela secundaria fueran equivalentes al llamado ciclo secundario de la Preparatoria 9 
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Según información oficial10, la escuela secundaria arrancó en 1926 con 4 escuelas secundarias con 
financiamiento federal y ubicadas en el Distrito Federal (Regina 111; San Jacinto, Tacuba, en la Escuela 
Normal; en Marsella 33 y Dinamarca; y en Ribera de San Cosme 61), con un total de 3460 alumnos, de 
los cuales 3236 eran de nuevo ingreso y el resto continuaria sus estudios ya iniciados en el primer nivel 
de la escuela preparatoria. Dos años después, en 1928, había 40 escuelas post primarias (preparatorias y 
secundarias), con sostenimiento estatal y 47 como total en el país, incluidas las 6 e;;cu<i secundarias 
con sostenimiento federal ubicadas en el Distrito Federal (se incrementó en dos su núm.o· una de las 
cuales nocturna: Gráficas 1.1. 1; 1.1.2 y 1.1.3). 

En ese ru1o (1928), a nivel nacional, la población escolar de estudiantes regule ·~ de niv 
secundario era de 1904 alumnos en primer grado, 771 en segundo y 706 en tercero;,., ran. de edad.~s 
de ambos sexos em entre i 2 y 20 anos de edad, dándose la menor frecuencia en la ed · d e · años y 1 

: mayor en 15 años en ambos sexos también. Además de las preparatorias y secunda. étS, ;tían en 
país otras 68 escuelas entre técnicas, industriales, comerciales y de artes y oficios, e : la> . ·!les 16 
encontraban en el Distrito Federal (DF). 

Víctor Galloll nos refiere que en 1927-1928 las escuelas formaban tres gruros, ficatorio 
pequeñas industrias; de obreros calificados y escuelas de enseñanza técnica superior. 1 Jmbic señala gu ,. 
en ninguna de ellas se descuidó la cultura general de los alumnos, pero que la necesidad cl.c contar con 
una clase directora debidamente preparada, con una cultura general más amplia que la ,ue se impartía en 
la escuela primaria, determinó la creación de escuelas secundarias con un periodo de tres años de 
estudios. Este autor menciona haber entresacado de un informe de la SEP de 1936 el siguiente párrafo: 
"La escuela secundaria expresa el propósito de crear una clase trabajadora más consciente de sus 
destinos históricos y más preparada para enfrentarse a la industrialización en gran escala que se inicia en 
estos momentos en la República." 

Para 1947, en el DF existían para la segunda enseñanza los siguientes planteles: 22 escuelas 
secundarias diurnas federales, con JI mil 073 alumnos; 15 secundarias nocturnas federales, con 5 mil 
~92 alumnos; 8 escuelas especiales federales, con 6 mil 305 alumnos, 2 escuelas de Arte, federales, con 
277 alumnos; y 54 secundarias particulares incorporadas, con 6 mil 885 alumnos. Sin embargo, 
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ESCUELAS SECUNDARIAS EN EL DISTRITO FEDERAL EN 1926 
INSCRIPCION POR ESCUELA EN EL MISMO A~O 
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ESCUELAS SECUNDARIAS EN EL DISTRITO FEDERAL 

COMPARACION DE MATRICULAS 1926 Y 1928 
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únicamente estaban incluidas dentro del nivel de educación secundaria 93 de estas escuelas, de las cuales 

39 eran federales con una matrícula de 16 mil 842 del total del nivel, en la entidad, que era de 23 mil 727 

alumnos. Por lo que respecta al país en general, se consideraban dentro de este nivel 23 9 escuelas, con 

una matricula de 40 núl 420 alumnos, de las cuales sólo 85 eran federales, con matricula de 23 mil 

07912. 

En 1964 (el inicio presidencial de Díaz Ordaz), en el país había una matrícula de 281,161 en 366 

escuelas oficiales y 766 particulares incorporadas; en 1969-70 había 532,793 alumnos en 1399 escuelas 

secundarias federales, de las cuales 591 eran oficiales con una matrícula de 412,503 educandos y 808 

particulares con 120,290 alunmos13. La cobertura de este nivel continuó incrementándose en las dos 

últimas décadas con el objetivo de abarcar totalmente la demanda. 

Fines de la educación secundaria 

¿Cuáles son los propósitos históricos de la educación secundaria en México?, ¿cuáles los actuales 

y qué correspondencia tienen con la realidad?; ambas son preguntas claves para analizar el desarrollo de 

la educación secundaria.· En este desarrollo observamos hasta cierto punto una disyuntiva no totalme,lte 

resuelta entre las finalidades de imbuir una cultura general y la utilitaria (práctica) de preparar o 

capacitar para el trabajo. 

Desde el inicio de su funcionamiento en 1926 se han hecho diversos esfuerzos para convertir a la 

escuela secundaria en una institución formativa, para ello se han sucedido reformas a los planes, 

programas y normatividad como las de los años 1939, 1942, 1944, 1953-1955, 1960, 1974 y 1990-

1993. Sin embargo, persisten la preguntas, si no en lo teórico, si en lo práctico, en lo aplicable: 

¿formación para qué?, ¿para cuáles aspectos de la vida'' 

La historia de la pedagogía mexicana relacionada con la formación intelectual y moral de la 

adolescencia distingue tres tendencias fundamentales: la de Gabino Barreda, impregnada del concepto 

positivista con su criterio científico, que tenia una finalidad social general que importaba más que la 

di\ersidad de actividades que el estudiante pudiera practicar después en su existencia, la de Justo Sierra, 
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mediante una doble serie de enseñanzas que se sucediesen "preparándose unas a otras, tanto en el orden 

lógico corno en el cronológico y tanto en el orden científico corno en el literario" (de su discurso 

inaugural de la Universidad); y la de Moisés Sáenz y sus colaboradores -a los pocos años de establecida 

la Secretaria de Educación Pública- de democratización de la escuela secundaria: la segunda enseñanza 

no podía ya concretarse a fabricar candidatos para las facultades de la Universidad. 

Pero corno dice Torres Bodet: "No toda~ las realizaciones alcanzaron a responder al propósito 

declarado"14 por diversas razones entre las que estaría la dificultad de una relación acertada entre la 

formación secundaria, el bachillerato y la vocación técnica o profesional; y aunque se hizo la división del 

lapso dedicado a la preparatoria en dos peliodos, uno de tres años para la secundaria y otro de dos'años 

para el bachillerato o la vocacional técnica, la multiplicidad de las asignaturas y la abundancia excesiva 

de los programas continuó porque para algunos censores la educación secundaria debía seguir 

ostentando una calidad de prebachillerato académico dentro de un estudio orientado, de preferencia, a la 

educación superior. 

Por ejemplo en 1944, durante la revisión de los planes y programas no se percibió con la nitidez 

necesaria el riesgo de una congestión indebida formulada para las escuelas de segunda enseñanza; ya que 

durante un periodo de la vida en que lo mas interesante sería suscitar la vocación de cada educando, 

afirmar su carácter y enseñarle a pensar, adiestrándolo sobre todo en el uso de los instrumentos de la 

enseñanza, los planes y programas "obligan a los profesores a yuxtaponer en la memoria de sus 

discípulos nociones de todo orden, sin que puedan muchas de ellas arraigar en su personalidad por 

efecto y obra de la experiencia" 1 S 

. Torres Bodet sugiere Gulio de 195916) para la educación secundaria el doble carácter de tránsito y 

terminal. Terminal para los que no están en condiciones de obtener un adiestramiento superior y de 

tránsito para los que puedan emprender estudios de alcance más duradero, aunque no se atreve a 

proponer una simplificacion de los cursos para volverlos deleznables e inoperantes y a menospreciar las 

aptitudes de trabajo y de inteligencia de los adolescentes mexicanos. Propone más bien enseñar a vivir 

dentro del amor al trabajo bien realizado y en la satisfacción del deber cumplido; enseñar a vivir 



inculcando en el que se educa un respeto humano, cordial y activo para los derechos de todos sus 

semejantes; es decir, la posibilidad de dar al pueblo una educación más firme, más práctica y más activa. 

En 1960 el Comité Directivo del Consejo Nacional Técnico de la Educación (CONALTE), por 

intermediación de Celerino Cano Palacios, presidente del comité, informó17 que después de un acucioso 

cambio de impresiones se desprendió que era una demanda general que la escuela secundaria debía 

despertar y conducir, en su conjunto y en cada uno de los años que la integran, la inclinación hacia 

ocupaciones de la región y, si fuera posible hacia el trabajo calificado, que constituiría el mejor 

antecedente de la vocacional técnica, industrial o agrícola, y que capacite para el ingreso a! bachillerato 

universitario, sin dejar de considerar que la educación secundaria es, fundamentalmente, una acción 

organizada al servicio de la adolescencia; por lo que antes que las materias de enseñanza, se debía poner 

más cuidadosa atención a la regulación del crecimiento, la conservación de la salud, la felicidad de los 

educandos, como base de la equilibrada formación de su personalidad. 

En ese año el CON AL TE propuso dar la necesaria uniformidad a todas las escuelas secundarias -

cualquiera que fuera el sistema al que pertenecieran·· mediante el señalamiento de sólo seis materias por 

cada año sujetas a calificación y con un desarrollo de 20 a 21 horas por semana y concediendo mayor 

importancia a las actividades, de acuerdo con las indicaciones de los alumnos, las condiciones de la 

escuela y las necesidades de cada región 18. 

En diciembre de 1972 el Consejo Técnico de la Educación presentó un anteproyecto de Ley 

General de Educación, Ciencia y Cultura, en el cual se planteba que la educación media debía 

comprender dos ciclos, el básico y el superiorl 9. Que el ciclo básico estaría constituido por la educación 

secundaria y por todas aquellas instituciones de enseñanza posprimaria de carácter terminal, que 

impartieran enseñanzas industriales, comerciales o de otro tipo; el cual tendría como una de sus 

. finalidades capacitar al educando para continuar estudios superiores o incorporarse al trabajo en forma 

útil para él y para la comunidad20 Para tal efecto, los planes de estudios y programas considerarían 

tanto la incorporación al trabajo, como la posibilidad de continuar estudios superiores; y se intentaría 

uniformarlos a nivel nacional, aunque sin perjuicios de adecuación a las necesidades específicas de cada 

población y a través de la vinculación con las empresas y las industrias de las regiones de inlluencia 
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En el planteamiento de modernización educativa durante la gestión de Manuel Bartlett en la SEP, 

se elaboraron perfiles de desempeño social para niños y adolescentes. Se explicó que los perfiles de 

desempeño no eran equivalentes a los perfiles de egreso, pero que sí ayudarían a ir fijando metas 

intermedias. He aquí los correspondientes a los de las edades más correpondientes a la educación 

· secundaria21 : 

Perfil de desempeño social para uilios y niñas de doce-tt·ece años 

A) A.MBITO DE DESARROLLO PERSONAL 
A.8 Cuida y defiende su salud, promueve acciones para proteger su entorno y mantener un 

medio ambiente sano. 
A 9 C.\1ida y respeta su persona como un todo integrado, tiene un concepto de sí mismo 

adecuado a su edad que le permite relacionarse con equidad y respeto con otras personas. 

A.l O Organiza sus actividades para disponer de tiempo libre en beneficio de sus intereses 

personales. 
A.ll Actúa en función de principios y convicciones morales que le ayudan a juzgar su 

comportamiento, entender el ajeno y tomar decisiones. 

A.l2 Utiliza esquemas generados por él mismo para seguir apre!Jdiendo y afrontar nuevas 

situaciones. · 

B)AMBITO DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL 

B.l3 Defiende sus derechos, acepta sus obligaciones, reconoce los derechos de los demás, 

cuida de los bienes privdos y públicos y recurre a diversas instancias de servicio. 

B.l4 Interviene en actividades de interés colectivo, promueve actitudes democráticas y 

propone soluciones a problemas comunes. 
B.l5 Participa con eficacia y calidad en diferentes procesos productivos y asume actitudes 

de aprecio hacia el trabajo propio y ajeno. 
B.16 Ubica los acontecimientos en el tiempo y en el espacio utilizando información para 

explicarse la realidad local en relación con hechos regionales, nacionales y mundiales. 

C) AMBITO DE DESARROLLO ClENTIFICO Y TECNOLOG!CO 

C.17 Interpreta y utiliza diversos lenguajes simbólicos de uso cotidiano. 

C.l8 Utiliza diversas estrategias de razonamiento y de cálculo para enfrentar situaciones 

problemáticas. 
C.\9 Recurre a información científica para explicarse fenómenos naturales, tecnológicos y 

sociales de su medio. 
C.20 Utiliza con responsabilidad los recursos tecnológicos a su alcance que mejoran su 

calidad de vida. 
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D) AMBITO DE DESARROLLO CULTURAL 
D.21 Emplea eficazmente los recursos y las formas básicas del español oral y escrito, así 
como los de su lengua materna en las zonas indígenas. · 
D.22 Cuida los seres vivos y los recursos naturales actuando en armotúa con el equilibrio 

ecológico de su entorno. . · 
D.23 Aprecia y disfruta de diversos lenguajes y expresiones artísticas en la recr~ación de sus 
vivencias familiares, escolares y comutútarias. 
D.24 Manifiesta actitudes de tolerancia, aceptación y solidaridad hacia los miembros de 
grupos distintos a los que él pertenece. 
D .25 Hace suya la cultura y participa en su producción como manifestación de su pertenenci 
a una familia, a un grupo social y a México como país pluricultural. 
D.26 Usa elementos básicos de la lengua extranjera en las regiones donde se requiere. 

Perfil de desempeño social para adolescentes de quince-dieciséis años . 

A)AMBITO DE DESARROLLO PERSONAL . 
A.27 Cuida y mantiene en equilibrio su desaJTollo tlsico y mental para enfrentar el presente y 

proyectar su vida futura. 
A.28 Elige actividades recreativas y culturales que contribuyen al desarrollo personal y 

'·' .• .. -· -- -----~-- ----- _ ....... : .... : ................... .-.11 .... 
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A.29 Interviene en asuntos familiares y sociales a partir de un esquema personal de valores 

que sabe adaptar y reformular ante nuevas experiencias. 
A.30 Utiliza téctúcas de autodidactismo que propician su desarrollo intelectual y social. 
A.31 Afronta informada y responsablemente su desarrollo sexual y lo vincula con la 

dinámica familiar y social. 
B) AMBITO DE DESARROLLO ECONOMICO Y CULTURAL 
B.32 Asume y promueve actitudes de respeto y tolerancia ante diferentes ideologías, 

creencias, puntos de vista, para favorecer las relaciones humanas provecho·sas. 
B.33 Toma decisiones personales e interviene responsablemente en decisiones grupales ante 
problemas de la vida diaria a partir del conocimiento de sus derechos y obligaciones. 
B.34 Interpreta situaciones de carácter económico, político y social, para explicarse las 

transformaciones actuales del país y sus relaciones con la comunidad internacional. 
B.35 Aplica conocimientos elementales de la economía en su vid familiar y en su proceso de 

incorporación a las actividades productivas. 
B.36 Contribuye al bienestar social y promueve comportamientos en la vida ciudadana que 

manifiestan su actitud de servicio y responsabilidad. 
B.37 Manifiesta una "cultura de calidad" en el trabajo al· participar en actividades 

productivas relacionadas con sus intereses ocupacionales. 
C)AMBITO DE DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 
C.38 Interpreta y utiliza diversos lenguajes y métodos para afronta•· problemas cotidianos de 
implicación científica y/o tecnológica. 
C.39 Utiliza lenguajes y métodos formales como estructuras que organizan y relacionan las 
cosas entre sí y el conocimiento que de ello se deriva. 
C.40 Practica la consulta a fuentes de informacion científica, tecnologica y social para 

realizar investigaciones sencillas que expliquen fenomenos de su entorno. 
C.41 Propone soluciones tecnológicas ante situaciones de interés personal y aplica nociones 

teóricas que ordenan, optimizan y hacen eficaz el uso de los recursos. 
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D)AMBITO DE DESARROLLO CULTURAL 
D.42 Demuestra dominio del español oral y escrito ante la.s diferentes situaciones de 

comunicación que afronta. 
D.43 Promueve el uso racional de los recursos naturales y participa de diversas maneras en . 

la solución de problemas ambientales de su localidad, del país y del planeta. 

D.44 Interviene en acciones solidarias por la paz y los derechos humanos, consciente de su 
pertenecía a un grupo social, a un país pluricultural y a una comunidad internacional. 

D .45 Cuida y rescata el patrimonio cultural de su región y país al descubrir el sentido 

histórico de los acontecimientos y la influencia de los mismos en u propio entorno. 

D.46 Utiliza conocimientos básicos de otra lengua para tener acceso a diversas culturas. 

Estos peffi:tes de desempeño· fueron considerados eje del proyecto de cambio de planes y 

programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria, diciéndose además que estos perfiles 

d 
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requerían un doble tratamiento enominado desagregación y especificaciónÚM: · 

-La desagregación consiste en relacionar con criterio pedagógico, el perfil de desempeño 
--o-·""'.~ . .., ~-:.-,--!..1_...1 __ t.!.. ... ! ............... ,., .. : ..... : ................... ,. ..... ............ r. ............... ..... 
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-La especificación consiste en relacionar la desagregación del perfil con la~ diferentes etapas 

de desarrollo psíquico, físico y social del educando. 

La modernización educativa otorgó a la educación secundaria 1m carácter de obligatoriedad 

(Diario Oficial de la Federación, 5 de marzo de 1993), el cual quedó estipulado constitucionalmente: 

"Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, estados y 

municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y 

la secundaria son obligatorias". 

Actualmente, casi 5 millones de jóvenes están cursando la secundaria (ciclo 1996-1997), 16% más 

que cuando se estableció su carácter obligatorio, mientras la telesecundaria ha aumentado 13% su 

cobertura23. Ahora, este nivel educativo se ofrece en cuatro modalidades: 

Secundarias Diurnas: La educación que se imparte en esta modalidad es eminentemente 

formativa en un período de tres años y permite al alumno continuar sus estudios en niveles superiores y 

adquirir la formación general de preingreso al trabajo. Se pueden inscribir en primer grado los aspirantes 

menores de 15 años 'de edad. Al concluir satisfactoriamente los tres grados, se otorga al estudiante un 

certificado de estudios. 
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Secundarias Técnicas: En esta modalidad, la educación tecnológica se imparte con mayor 

intensidad, ya que es una formación de preingreso al trabajo que además permite que el alumno continué 

con sus estudios en niveles superiores. En el primer grado recibe a los alumnos menores de 15 años de 

edad. Se acredita con un certificado y un diploma de la especialidad tecnológica cursada durante los tres 

años. 

Telesecundarias: Esta modalidad también permite que el educando continué sus estudios en 

niveles superiores y opera a través de tres elementos básicos de apoyo a los educandos: el maestro, la 

lección impresa y la lección televisada. En el primer grado recibe a los alumnos de 16 años de edad y al 

aprobar los tres años de estudios, se acredita al estudiante con un certificado. 

Secundarias para trabajadores: Con esta modalidad se ofrece una formación que permite al 

alumno contim.Jar sus estudios en niveles superiores o incorporarse al trabajo productivo. Se pueden 

inscribir en' el primer grado los aspirantes mayores de 15 años de edad y una vez que el estudiante 

concluye satisfactoriamente los tres grados se le otorga un certificado de estudios. 

El certificado de estudios de secundaria en cualquiera de estas modalidades tiene la misma validez. 

La mayoria de las escuelas secundarias diurnas y técnicas operan en tumo matutino y vespertino, las 

telesecundarias funcionan únicamente en tumo matutino y las escuelas secundarias para trabajadores 

operan con horario nocturno. 
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1.3 Breve historia de la Orientación Vocacional 

Según Jeangros1 y Roberts2, hasta la revolución industrial, generalmente el hombre nacía en la 

posición y ocupación de su familia para dificilmente escapar de ellas o cambiarlas, por lo que el hijo del 

campesino no tendría otra opción que ser campesino; el hijo del artesano aprendería indudablemente el 

oficio paterno; el del comerciante se dedicaría por extensión al comercio; el descendiente de una familia 

de abolengo sería, como lo habian sido sus antepasados, administrador de sus bienes o servidor del 

Estado en algún cargo militar, administrativo o gubernativo. Así, la selección de una ocupación por el 

hombre, estaba influenciada tan sólo por la tradición o herencia cultural y la posición socioeconómica 

familiar, e incluso por la superstición. Las aptitudes, los intereses, y las preferencias personales, 

raramente eran objeto de alguna consideración. 

No obstante, algunos documentos y escritos de la antigüedad indican que algunos filósofos, y 

otros pensadores, ya estaban preocupados por la selección de las ocupaciones y que se dedicaban a 

algún tipo de asesoría. Al respecto, Roberts nos proporciona dos ejemplos3: 

"Platón, el filósofo ateniense que vivió desde el año 429 a.c., hasta el año 347 a.c., en 
sus escritos referentes a la sociedad ideal, proponia que cada trabajador debería destinarse 
para desempeñar la ocupación para la cual pudiera adaptarse con naturalidad. Cicerón 
(desde 106 a.c. hasta 43 a.c), en su ensayo "SOBRE EL DEBER" estableció que, «nosotros 
debemos decidir qué clase de hombres deseamos ser, y a cuál llamado de la vida debemos 
seguir; y este es el problema más dificil en el mundo». Cicerón daba por sentada la 
autodeterminación del individuo". 

Cabe considerar también los siguientes antecedentes que quedarían muy ad hoc para enfatizar 

algunas observaciones de los enfoques sociológicos de la orientación vocacional: 

"Federico el Grande en carta dirigida a Voltaire refirió: «Constituyen minoría los que 
han elegido su lugar en el mundo. Su nacimiento, o cualquier otra contingencia, determina 
su posición» y ·le decia además que <<Una causa principal de miseria es que muchas personas 
no están en su verdadero sitio»." 

"También Pascal (1623-1662) se preocupó por lo casual de la elección de las 
profesiones: «El azar decide. La costumbre hace albañiles, soldados, plomeros [ . ) y la 
fuerza de la costumbre es tan grande [ ... ] Lo más importante de toda la vida es la elección 
del oficio»." 



"Pestalozzi declaró que el hombre común «vive en constante peligro de sucumbir en la 
multitud, de ser considerado en su profesión solamente como un factor de producción, de 
ser un simple engranaje en el aparato social del Estado»." 

"Pestalozzi reconoció claramente la vocación y la aptitud como criterios para la 
adecuada elección profesional [ ... ] que la elección y la adopción de una profesión, si quiere 
darse este paso en condiciones favorables, debe exigir cierta madurez; ante todo quería 
evitar que los padres destinaran a sus hijos prematuramente a una profesión y los inducía a 
posponer la elección definitiva hasta que el mismo desarrollo de los niiios indicara la 
dirección de sus inclinaciones y aptitudes. n4 

Pero estas manifestaciones quedan muy lejos de nosotros, aunque no por ello las explicaciones o 

argumentos de aquella época dejan de ser valiosos; lo mismo sucede con otros antecedentes de la 

cultura europea como el Examen de los Ingenios del espaiiol Juan Huarte de Sanjuán en el Siglo XVI o 

Examen de /'Examen des Espirils deí francés Jourdain Guilebert5 en 1631. 

Con todo lo anterior, la mayoría de los estudiosos del tema coinciden en que la Orientación 

Vocacional tiene sus comienzos en 1909 con el libro de Parsons ( Choosing a Vocation: Elección de una 

profesión), aunque un poco antes, entre 1850 y 1900, ya algunos otros habían contribuido con trabajos e 

incluso instrumentos, como: los trabajos de Psicofisica de Fetchner, Helmholt y Wunt6; los primeros 

tests mentales de Galton (1883), J. M. Cate U ( 1890), Binet y Hy'lri (1895) y los textos de Minsterberg 

(1899: Psychology and lije) y Lysander S. Richards (1881: Vocophy), en éste, Richards, un escritor de 

Nueva Inglaterra, propugnó por el uso de la frenología 7 como una ayuda en la elección de carrera. Este 

libro presentaba un sistema por medio del que el individuo podía encontrar el tipo de ocupación para la 

cual se encontraba mejor preparado, y proponía una profesión nueva tendiente a posibilitar a las 

personas a determinar sus verdaderas vocaciones8. 

También tendrían que considerarse otros aportes de la época dados a la luz en Europa, como: el 

volumen que publicó Samuel Smiles con el título de Seif-Help, el año de 1859 en Londres, preparado 

para orientar y ayudar al individuo a que desarrollara su hábito por la industria?; o el discurso (Die 

Freiheil der Berujswahl, Leipzig, 1898) del rector de Berna Philipp Lothmar, que "mostró las 

restricciones reales de tipo convencional y económico que en la práctica muchas veces limitan, y aun 

impiden, el derecho a elegir libremente" 10 
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Todavía considerando todos estos aportes, "se ha dicho que el doctor Parsons tue la primera 

persona que empleó el ténnino «Orientación Vocacional» y que preparó el camino para la organización 

de los programas de orientación vocacional en las escuelas públicas, proponiendo que las instituciones 

educativas deberían asumir esta responsabilidad"ll Y fue en Estados Unidos, en enero de 1908, donde 

inició sus actividades la primera Oficina Consultiva Vocacional (Vocation Bureau) a iniciativa del doctor 

Frank Parsons. A esa oficina acudieron por asesoramiento "estudiantes de las universidades, jóvenes 

relacionados con las actividades de los comercios y de los negocios, muchachos y muchachas de las 

escuelas secundarias y algunos muchacho y muchachas de la clase trabajadora"12. Además, en el año de 

!909, se organizó en las escuelas públicas de Boston, un programa de orientación vocaciona!U 

Fue entonces Estados Unidos el país donde la Orientación Vocacional sembró primero raíces: 

~!El año cie l 9 l 2 en GranJ Rupiús, iv1k;higanl se organizó el prirner si5te.ma escolar 
público de orientación vocacional para una ciudad grande en los Estados Unidos. En muchas 
otras ciudades, se organizaron algunos programas de orientación vocacional entre los años 
de 1914 y 1918, y entre las cuales pueden citarse, a Cincinnatí, Líncoln, Minneapolis, 
Philadelphia, Oakland, Seattle, Pittsburgh, Atlanta y Providence". 

"El interés en los amplios programas estatales de orientación vocacional, se desaiTolló 
en los comienzos de la historia del movimiento. La Nationa/ Vocationa/ Guidance 
Association fue fundada en el año de 1913 con la finalidad de fomentar la organización de 
los servicios de la orientación vocacional ~~~todos los Estados Unidos". 

"La Oficina Consultiva Vocacional de Boston, fue transferida a la Universidad de 
Harvard en el año de 1917, en cuya fecha se conviitió en la Oficina Consultiva de 
Orientación Vocacional de la Universidad de Harvard, División de Educación"14. 

Frank Parsons, en su obra "Chosing a Vaca/ion", publicada el mes de mayo de 1909, poco 

después de su muerte acaecida en el mes de septiembre de 1908, no sólo estableció las bases, con el 

supuesto: la adaptación al mundo del trabajo depende de la armonía entre las aptitudes y características 

del individuo, por un lado, y las exigencias de la ocupación, por el otro; sino que a la vez esbozó el 

trabajo de asesor vocacional. En su libro proponía que los métodos de los asesores vocacionales debían 

abarcar las siguientes consideraciones: ( 1) los datos personales, (2) el autoanálisis, (3) la selección y la 

determinación propias de la persona, (4) el análisis del asesor, (5) una perspectiva del ramo vocacional. 

(6) la instalación en un cargo y el asesoramiento, y (7) un aprovechamiento general al amoldarse al tipo 

de ocupa<-.ón seleccionada. Se consideró que cada persona que acudía a consulta. debía registrar en 



hojas de papel, sus datos personales y el análisis de sí misma. El asesor tenía instmcciones de examinar 

la selección hecha por cada persona, y de suministrarle toda la infommción relacionada con las 

ocupaciones1S 

En 1917 aparecen los primeros tests colectivos de inteligencia: Army Alfa (verbal) y Army Beta 

(no verbal). Lo anterior queda enmarcado en un periodo conocido como el de los empiristas. 

Posteriormente, y aunque parezca un salto enorme y bmsco pero que se hace para abreviar, y que 

además queda comprendido en la primera tendencia mencionada a continuación, la historia de la 

Orientación Vocacional marca tres tendencias históricas principales: 1) un enfoque de adecuación entre 

personas y empleos, que desde la 2"Guerra Mundial se ha llamado Teoria de los Rasgos y Factores; 2) 

el punto de vista de la psicodinámica de la conducta vocacional; y 3) la te01ia del desarrollo vocacional 

(predominante según Crites en la fecha que escribió su libro Psicología Vocacionat16). 

Crites elaboró un esquema con dos afluentes17 que representan los dos primeros enfoques y una 

línea resultante que representa el tercer enfoque. La primera afluente aparece marcada así: Parsons 

1909; Yerkes 1917; Strong y Hulll927; MESRI1931; USES 1933; IMIEE 1939; AAP 1941 (todo lo 

cual encierra la teoría de los rasgos y factores). 

La segunda afluente está marcada así por Crites: Mago 1927; Freud 1933; Roethlisberger y 

Dickson 1939; Carter 1940; Menninger 1942; Hendrick y Bordin 1943; Hart y Homey 1947. Como 

punto de unión y línea resultante aparecen: Super 1949; Dvsinger· 1950; Ginzberg 1951; Super 1953; 

Super y Bachrach 195718. Como dignas de resaltarse de entre el tercer enfoque cabe mencionar en 

primer lugar la teoría de Ginzberg y después la de Super. 

El parteaguas con Ginzberg 

En 1951 Eli Ginzberg, un economista de tendencias freudianas y un gmpo de colaboradores de la 

Universidad de Columbia publicaron su libro Occupational Choice (Elección ocupacional. Ginzberg el 

al 1951 ). Un libro que tuvo efectos muy importantes para la teoría sobre orientación vocacional: 1) 

produjo una teoría realmente explícita de la toma de dc~;siones; 2) aportó una definición de la elección 
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vocacional como un proceso de desan·ollo que abarcaba desde los últimos años de la infancia a los 

primeros de la edad adulta, y no como un hecho fijo en un momento preciso y 3) dio lugar a que 

aparecieran más de 15 teorías que van a poner el acento en el carácter evolutivo de la elección 

vocacionat19. 

Por principio, Ginzberg había cuestionado a comienzos de los años 50 la existencia de una teoría 

consistente de la orientación vocacional, por lo que trató de identificar y evaluar los grandes factores en 

la toma de decisiones vocacionales del individuo durante los sucesivos periodos de su maduración. 

Llegó a establecer el supuesto básico de que el individuo toma su decisión final no en ~m momento 

único, sino a través de una serie de decisiones que se dan a lo largo de muchos años. Ginzberg no llegó 

a establecer una teoría completamente elaborada, su principal mérito consiste en esbozar algunas de las 

cuestiones que debían ser investigadas. 

Él asumió tres elementos básicos: el carácter procesual; el carácter ampliamente irreversible del 

proceso, y la idea de que cualquier elección vocacional contiene un aspecto esencial de compromiso. 

Divide el proceso de toma de decisiones vocacionales a su vez en varias etapas: una denominada 

fantástica, otra tentativa y una tercera realista. La primera se caracteriza porque las preferencias 

vocacionales responden fundamentalmente a impulsos y motivaciones; la segunda contiene ya elementos 

como los intereses, capacidades y valores, y en la tercera ya se introducen las oportunidades y 

limitaciones ambientales, es aquí donde afloran sus intereses economicistas. Al mismo tiempo, Ginzberg 

subdivide la etapa tentativa en cuatro subetapas: las tres primeras resultan de una consideración de los 

intereses, las capacidades y los valores, y la cuarta consiste en un periodo de transición. También en la 

etapa realista se distinguen tres subperiodos denominados: periodo de exploración, de cristalización y de 

especificación de la elección vocacional. A continuación se presentan otros supuestos de Ginzberg: 

"El supuesto de irreversibilidad del proceso se refiere a las presiones de la realidad, y a 
barreras emocionales del individuo que introducen obstáculos a las alteraciones de los planes 
una vez han sido tomadas las decisiones vocacionales". 

"El tercer supuesto, la consideración de la elección como compromiso, refleja el hecho 
de que el individuo intenta elegir una ocupación en la que pueda aplicar, en el mayor grado 
posible, sus intereses y sus capacidades para satisfacer al máximo sus valores y objetivos". 

"Junto a estos supuestos Ginzberg establece una tipología de personalidad con 
respecto a las ocupaciones laborales que presenta claras influencias del psicoanálisis 
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Distingue dos tipos básicos de orientación: la persona orientada laboralmente y la orientada 
hacia el placer. Esta tipología viene completada con una dimensión de actividad-pasividad. 
Las personas pueden ser activas o pasivas respecto a la solución de problemas. A partir de la 
interacción de ambas variables (orientación y actividad-pasividad) surgen distintos estilos 
que Ginzberg considera útiles al analizar diferencialmente el problema de la elección 
vocacional "20. 

La Teoría de D. E. Supe.r 

Las formulaciones de Ginzberg fueron el punto de partida de Super quien llegarla a desarrollar una 

teoría que es considerada por muchos como la elaboración más acabada del desarrollo de la carrera: 

"No se centra únicamente en los momentos cmciales en !os que es necesaria una decisión, ni considera 

sólo las dimensiones motivacionales que impulsan dicho desarrollo, sino que trata de establecer todo su 

proceso a lo largo de la vida del sujeto"21. 

Super, antes de Ginzberg, ya había formulado algunos principios vocacionales desde una 

perspectiva evolutiva (Super, 1942,1949, 1951), pero fue hasta su artículo de 1953 cuando ofrece de 

forma sistematizada su concepción teórica, como reacción a las criticas expuestas por Ginzberg sobre la 

inexistencia de una base teórica en la orientación vocacional. El marco de referencia de Super se centra 

en tres áreas: la psicología diferencial, la psicología evolutiva y la teoría del concepto de sí mismo. 

Super en este artículo formula su teoria en diez proposiciones que se presentan a continuación por 

su trascendencia para sus ulteriores constmctos teóricos: 

l. Las personas difieren en sus habilidades, intereses y personalidad. 

2. Las personas, en virtud de dichas características, están capacitadas para ejercer cierto número 

de ocupaciones. 

3. Cada una de estas ocupaciones requiere un patrón característico de habilidades, intereses y 

rasgos de personalidad con la suficiente -tolerancia para permitir una variedad de ocupaciones para cada 

individuo y una variedad de individuos para cada ocupación. 

4. Las competencias y preferencias vocacionales, las situaciones en que las personas v1ven y 

trabajan y también su autoconcepto cambian con el tiempo y la experiencia (aunque el autoconccpto es 
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bastante estable desde finales de la adolescencia), haciendo que la elección y el ajuste sea un proceso 

continuo. 

5. Este proceso es posible resumirlo en una serie de etapas o periodos que pueden ser 

caracterizados como crecimiento, exploración, establecimiento, mantenimiento y decadencia. La etapa 

exploratoria se subdivide en las fases fantástica y realista, y la etapa de establecimiento en la fase de 

ensayo y la fase estable. 

6. La naturaleza del patrón de la carrera, es decir, el nivel ocupacional obtenido y la secuencia, 

frecuencia y duración de las fases de ensayo y estable, es determinado por el nivel socioeconómico 

familiar, la capacidad intelectual y las características de personalidad del individuo; así como por las 

oportunidades que ha tenido. 

7. El desarrollo a través de estas ~tapas puede ser orientado pfircialffiente, facilitando así el 

proceso de maduración de las habilidades e intereses y contribuyendo a las confrontaciones con la 

realidad y al desarrollo del autoconcepto. 

8. El proceso de desarrollo vocacional consiste en el desarrollo e implementación del 

autoconcepto: se trata de un proceso de compromiso en el que el autoconcepto es el resultado de la 

··· interacción de las aptitudes heredadas, la constitución nerviosa y hormonal, la oportunidad de realizar 

diversos roles y el resultado obtenido en el desempeño de estos roles a partir de las evaluaciones de 

superiores e iguales. 

9. El compromiso entre los factores individuales y sociales, entre el autoconcepto y la realidad, 

está presente en todos los papeles o roles desempeñados por el individuo, ya sea en la fantasía, en la 

entrevista de orientación vocacional o en la vida real, escuela, clubs [clubes], trabajos parciales o 

trabajos iniciales. 

1 O. La satsifacción en el trabajo y en la vida depende de la extensión con que el individuo 

encuentre salidas adecuadas para sus habilidades, intereses, rasgos de personalidad y valores; ello 

depende de si su establecimiento en un determinado trabajo y su forma o estilo de vida le permiten 

determinar el rol que el sujeto, a través de sus experiencias exploratorias y de crecimiento, ha llegado a 

considerar apropiado para él. 
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Super, posterionnente moditicaria algunas de las subdivisiones expuestas y además ofrecería uno 

de los dos textos más importantes de la especialidad junto al de Roe (Psycho/ogy oj Occupations -

Psicología de las ocupaciones, 1956). El libro de Super Psycho/ogy oj Careers (Psicología de las 

carreras, 1957) contiene análisis críticos de la bibliografia sobre conducta y desarrollo vocacionales que 

presenta como una visión más bien panorámica22. 

La definición del término s<orientacjón yocacjonal» 

En el afio de 1921 la National Vocational Guidance Association, declaró que, «la Orientación 

Vocacional es el hecho de suministrar la infom1ación, la experiencia y el asesoramiento necesarios con la 

finalidad de seleccionar un determinado tipo de ocupación, y de la preparación, su ingreso y el progreso 

en ella». Esta definición revisada en 1924, pennaneció intacta23. Ella hace pensar en la orientación sólo 

como un método, es más bien el hecho de dar algo que de ayudar. 

En !937, la Nationa/ Vocational Guidance Association (Asociación Nacional de Orientación 

Vocacional) propuso un nuevo concepto de la orientación vocacional, en cierta forma diferente. Según 

la definición oficial de la Asociación: «La orientación vocacional es el proceso por el que se ayuda a 

alguna persona a elegir una ocupación, a preparase para ella, .ingresar y progresar en ella»24. Esta 

definición hace pensar que la orientación vocacional es un proceso que pone más énfasis en la ayuda que 

en el asesoramiento y la referencia que se hace a la ayuda relativa a la preparación para una ocupación y 

el progreso en ella, ha dado origen a algunos malentendidos, en vista de que las funciones de la 

educación vocacional abarcan esas actividades. 

Super sugirió (en 1951) que esa definición fuera revisada, para destacar aún más la naturaleza de 

la elección vocacional, que la orientación vocacional fuera definida como «el proceso por el que se 

ayuda a una persona a desarrollar y aceptar una imagen adecuada e integrada de sí misma y de su rol en 

el mundo del trabajo, a someter a prueba este concepto en la realidad y a convertirlo en realidad para 

satisfacción de sí misma y beneficio de la sociedad»".25 

Sin embargo, en el año de 1954, el Comité de Investigación y Publicaciones de la American 

Vocationa/ Association, propuso el siguiente concepto: «la orientación vocacional es el proceso 
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consistente en brindar ayuda a las personas para comprender sus propias aptitudes e intereses, para 

seleccionar una vocación adecuada, y para su preparación, su ingreso y un adelanto provechoso en 

ella26. En esta ocasión, el énfasis está en brindar ayuda a las personas para que comprendan sus 

aptitudes con el fin de que posteriormente logren hacer una selección inteligente y adecuada27• 

En la actualidad, la orientación vocacional es considerada, en algunos países como España, un 

objetivo fundamental de cualquier sistema educativo, en función de la creciente diversificación de la 

oferta curricular y laboral y las características de la sociedad actual en constante cambio y 

transformación. Ha dejado de ser un apoyo exclusivo para aquellos alumnos que manifiestan 

abiertamente su indecisión o que abandonan la escuela "para ser incardinada plenamente en el proceso 

orientador de los centros educativos, al considerar que el desarrollo vocacional es una faceta del 

desarrollo personal, y este último tiene lugar en el ámbito educativo y socio-familiar"28. Es decir, tiende 

a perder su carácter individual, para ser abordado socialmente, como en ~1 caso de México, donde su 

temática está incluida en el tercer bloque de contenidos del programa establecido para la asignatura de 

orientación educativa en sesiones grupales. 
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1.4 Historia de la Orientación Vocacional en México 

La orientación vocacional siempre ha estado inmersa en un campo más amplio abarcado por la 

orientación educativa general, o más bien, la orientación vocacional es una rama de la orientación 

educativa; por lo tanto, el origen y desan-ollo de ambas va a la par o de la última se deriva la primera. 

En México, como en el mundo, la preocupación por los aspectos biológico, psíquico y pedagógico 

de los niños y adolescentes para enéauzar la acción escolar sobre bases científicas que permitan una 

·educación más propicia y adecuada a las características de los individuos, ha dado pie al surgimiento de 

diversas formas. de organización y al desan·ollo de planes y programas que intentan dirigir una práctica 

educativa más eficaz. 

Como ejemplo, y muy ligado al desarrollo de la odentación, se puede mencionar que como 

resultado del Segundo Congreso Mexicano del Niño de 1923 se funda y organiza el Departamento de . 

Psicopedagogía e Higiene Escolar (DPHE) (1923·1935) del cual surgió el plan denominado Bases para 

la Organización de la Escuela Plimaria que tenía la finalidad de alcanzar los siguientes objetivos: 1) 

conocer el desarrollo mental, fisico y pedagógico del niño mexicano; 2)r~xplorar el estado de salud de 

maestros y alumnos; 3) diagnosticar a los. niños anormales; 4) estudiar estadísticamente las actividades 

educacionales en todo el país; y 5) valorar las aptitudes fisicas y mentales de los escolares para 

orientarlos en el oficio o profesión del que puedan obtener mayores ventajas. En este último puede 

advertirse cierta conformación y dirección de la teor!a y práctica de la orientación vocacional1, aunque 

con un enfoque puramente psicotécnico o psicométrico. 

El DPHE se transforma en 1936 en el Instituto Nacional de Pedagogía y después, en 1971, en el 

Instituto Nacional de Investigaciones Educativas (INIE), donde se clasifica cuantitativa y 

cualitativamente a los educandos mediante pruebas psicológicas que se interpretan estadísticamente y 

cuyos resultados se dan a conocer en gráficas para su utilización en el quehacer educativo. 

Es en el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940) cuando se comienza a institucionalizar la 

orientación educativa y por ende la orientación vocácional, al surgir y hacerse realidad proyectos 

educativos como el establecimiento del Instituto Politécnico Nacional, que en 19JR uti\i¿ó la primera 
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guía de carreras que contenía información acerca de las profesiones con mayor interés técnico y 

económico para el país2. En este período presidencial la educación se petiiló para favorecer los procesos 

de industrialización que se requerían e impulsaron en el país. 

La institucionalización de la orientación vocacional se consolida con el modelo económico de 

desarrollo estabilizador (1940-1970), cuando la oferta de oportunidades ocupacionales se incrementa y 

diversifica, justificándose así la intervención de esta rama de la orientación3. 

En la década de los cincuenta surge el Servicio de Orientación Vocacional de la Secretaría de 

Educación Pública, que representa posiblemente el intento más serio de nonnar y organizar esta área 

educativa fonna14. Entonces. el servicio de oritmtación de las escuelas secundarias generales se organizó 

y sistematizó de 1952 a 1954, a partir de que en 1952 la SEP aprobó un proyecto que presentó el 

profesor Luis Herrera y Montes para realizar un proceso de experimentación de dicho servicio y a raíz 

del acuerdo de la Conferencia Nacional de Segunda Enseilanza5. 

Durante 1952 y 1953 se construyeron y adaptaron materiales psicotécnicos y se experimentaron 

técnicas y procedimientos propios de la orientación educativa y vocacional. Las pruebas eran colectivas 

e individuales con fines de diagnóstico y pronóstico personal6. Entre otros instrumentos se pueden 

mencionar los de inteligencia, habilidad para el estudio, cuestionarios y escalas estimativas, documentos 

personales y tests de carácter vocacional. La aplicación, calificación e interpretación de ·estos 

instnunentos psicológicos y la integración del expediente personal constituyó una tradición en la práctica 

del orientador 7 

El servicio de orientación en las escuelas secundarias generales del DF se inició en febrero de 1954 

y se organizó al mismo tiempo 1\1 Oficina de Orientación Vocacional de la Dirección General de Segunda 

Enseñanza. Dicha oficina fue atendida por un equipo técnico encabezado por Herrera y Montes y estaba 

estructurada en secciones: 1) Información vocacional; 2) Exámenes psicotécnicos y 3) De entrevista y 

asesoramiento. 

La SEP editó en 1960 un libro de Luis Herrera y Montes titulado /,a orientación educativa y 

vocacional en la seg·unda enseñanza, en el cual desarrolla los conceptos, fines y principios de la 

orientación educativa y vocacional incluyendo adcmas el primer Programa de Actividades de los 
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Orientadores de las Escuelas Secundarias del DF de 1956-1957, en las que estaban comprendidas 

algunas para la orientación vocacional. 

El servicio de orientación tomó desde entonces para su operación el modelo psicopedagógico y 

psicométrico diseñado por el profesor Herrera, quien lo dirigió desde su fundación hasta 1966, aiio en 

que se jubiló. Ese modelo continuó su influencia en la Escuela Normal Superior de México (ENS) del 

DF, por lo menos hasta la disgregación de sus academias de especialidades a principios de los ochenta. 

En la ENS se preparaba a quienes ocuparían el cargo de orientadores en las escuelas secundarias. 

En el Plan de Estudios de Segunda Enseñanza de 1960, se introdujo una hora semanaria de 

o:ientación vocacional para los grupos de tercer grado, que fue incluida por argumentación de los 

orientadores en servicio. Esto contribuyó a sistematizar el trabajo en esta modalidad de la orientación 

El 28 de agosto de 19669, el Secretario de educación Pública creó el Servicio Nacional de 

Orientación Vocacional (SNOV) con el fin de impulsar laOriimtaci6n educativa y vocacional en todo el 

país, dentro y fuera de las escuelas. Este servicio quedó establecido ~n octubre del mismo año y se 

dedicó a elaborar y divulgar el material necesario para auxiliar al estudiante en su elección vocacional. A 

partir de entonces y cumpliendo acuerdo expfeso del propio titular, la Dirección General de Segunda 

Enseñanza estableció la Coordinación de Orientación Educativa y Vocacional, encargada de seleccionar 

el personal especializado, estudiar las técnicas más adecuadas e investigar y cuidar que el desarrollo del 

trabajo fuera uniforme, con lo que se prestaría cada vez mayor atención a los problemas de los alumnos 

de secundaria; a la vez que constituiría el enlace de la Dirección General de Segunda Enseñanza con el 

SNOV". 

Aproximadamente duró .cuatro años la experiencia del SNOV, con él, la SEP abarcó a través de 

difusión masiva fuera de los planteles, al taller, la fábrica, el campo y !Js barrios, consciente de que no 

todos los jóvenes asisten a la escuela. Al mismo tiempo, se intensificó lo que se hacía antes en la escuela 

secundaria. De aquel estudio rápido, realmente incompleto, que se realizaba en el 3° grado para ayudar a 

decidir la vocación del alumno, se pasó a una actividad más amplia. 10 
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En el SNOV, las tareas del servicio estaban encomendados a cinco directores de la SEP y un 

delegado del Consej0 Nacional de Fomento de los Recursos Humanos, como una forma de establecer 

una relación muy estrecha entre la estructura ocupacional y los niveles de desarrollo económico11 

En 1970 se efectuó un evento relevante para esta rama o modalidad de la orientación: Cueli hace 

referencia a una Mesa redonda celebrada en Mérida Yucatán sobre la Orientación Profesional en México . . 

y cita el libro Educadores y Vocación, editado por la SEP en ese afio. Se trata de la 1 Reunión Nacional 

de Orientación Vocacional organizada por la SEP y desarrollada en Mérida Yucatán el20 y 21 de abril 

de 1970 como parte de las actividades del Ano Internacional de la Educación de la UNESCO. 

De la práctica profesional de orientación se dice: "El personal de Orientación trata de conducir al 

joven hacia un estado de madurez que le permita precisar su ruta vocacional, dándole a conocer los 

datos relativos a los rasgos de su personalidad e ir preparando su ánimo para realizar un amplio examen 

de las realidades con·espondientes. El maestro Orientador aplica cuestionarios de interés y aptitudes; 
\ 

celebra entrevistas con los padres de alumnos, con el método escolar o particular, toma en consideración 

la influencia cultural que recibe el educando, etc. y con esos datos realiza un estudio que le permite 

introducir al alumno en un autoanálisis adecuado a fin de lograr que el joven confronte, en forma 

realista, su situación personal y encuentre las soluciones convenientes para el encauzamiento de su 

vocación, aliviando o disminuyendo una situación angustiosa por la que atraviesa cuando está a punto de 

terminar su ciclo de estudio de segunda ensefianza"12. 

Esta práctica y en sí todo el sistema tradicional de educación vocacional en México ha sido 

criticado desde 197013 por su ausencia de respuesta a las necesidades del cambiante mercado laboral, ya 

que debe ser nuestro propósito identificar claramente nuestra realidad y aportar opciones de solución 

para un mejor desarrollo futuro, tanto para los individuos, como para los diversos grupos sociales del 

país. 

El mecanismo institucional más a propósito para procurar alcanzar tal objetivo es sm lugar a 

dudas, el servicio de orientación vocacional, dedicado, de tiempo atrás, a proporcionar la información 

institucional y profesional necesarias para la «libre» elección de carrera, asi como a la atención personal 

de las cuitas de los necesitados estudiantes del nivel de educación media. pero que no ha podido ser 



realmente productivo en cuanto enfocar o integrar lo social y lo individual en los procesos históricos, 

realistas y circunstanciales en la época que se vive. 

Por su parte, la UNAM diseñó entre 1969 y 1970 un sistema que se llamó de orientación integral: 

"La formulación de lo que podría llamarse la teoría de la orientación integral correspondió a González 

Tejada, apoyado por Alfonso Millán Moncayo, Pablo F. Marentes, Antonio Delhumeau, Juan Saldaña, 

entre otros"14. En palabras del mismo Tejeda, la orientación integral ha de definirse así: "La orientación 

vocacional strictu sensu ha de ser sustituida por una orientación integral que abarque un mayor número 

de áreas de las habituales. La orientación integral se concibe, entonces, como «el conjunto sistemático 

de conocimientos, métodos, instrumentos y actividades que hacen posible proporcionar al individúo los 

elementos necesarios para su desarrollo e integración como persona»"ts. 

Este sistema, lo hizo González Tejeda, planteando reestructuraciones y analizando someramente 

las perspectivas sociales; el mismo sistema llegó a ser del conocimiento de la Organización de Estados 

Americanos (OEA) quien reconoció la paternidad de González Tejeda en uno de sus trabajos: "Su 

propósito es describir un sistema de orientación diseñado con base en los conceptos de la Orientación 

Educativa Integral, desarrollados en 1969 por el doctor Julio González Tejada, de la Universidad 

Nacional Autónoma de México .. "16 

Entre tanto, la SEP emprendió la tarea de analizar la legislación educativa del inicio de los setenta, 

para observar sus ventajas, notar sus deficiencias y plantear una posible reforma (La ley orgánica de la 

educación pública databa desde 1941 ). En el anteproyecto de nueva ley se planteaba que las escuelas 

secundarias mantuvieran relaciones con las empresas oficiales o particulares de actividades industriales, 

agrícolas, comerciales o de servicio, que funcionaban en su zona de int1uencia; esta medida estaba 

encaminada al desarrollo vocacional17. 

El 31 de agosto de 1974, la SEP formalizó la reforma educativa que se implantó en la educación 

media básica, cuya característica relevante fue presentar un plan de estudios que ofrecía dos estructuras 

programáticas para su desarrollo: por áreas de aprendizaje y por asignaturas. 

En este plan se suprimió la hora semanal obligatoria de orientación para tercer grado, que se tenía 

desde 1960. A partir de entonces las sesiones grupales se realizaron en horarios rotativos o en ausencia 
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de los profesores de otras materias, lo que afectó seriamente el quehacer del orientador, al perder éste la 

posibilidad de sistematizar sus acciones fi·ente a gmpo. Esto ratificó la exclusiva aplicación de tests 

psicométricos, de intereses, habilidades, etc, y de los resultados muchas veces ni los estudiantes se 

· enteraban; por otra parte, el servicio de orientación atendía principalmente problemas de conducta y 

disciplina que afectaba el trabajo de los docentes. 

Con esta práctica corriente y muchas necesidades de los estudiantes no cubiertas, se creó en 1980 

el Departamento de Servicios Educativos de la Dirección. General de Educación Secundaria, en 

sustitución de la Oficina Coordinadora de Orientación Educativa y Vocacional; la núsión fundamental de 

dicho departamento consistió en la coordinación y evaluación de las funciones del personal que atiende 

los servicios de asistencia educativa en cada escuela secundaria: orientador, trabajador social, médico y 

prefecto. 

En septiembre de 1981, entró en vigor el Manual de organización de la escuela de educación 

secundaria, .que establece la estructura orgánka de la escuela, precisa las fimciones de los diferentes 

servicios escolares e incluye los puestos que integran la escuela secundaria, con los perfiles 

correspondientes y una descripción de sus funciones. 

El manual especifica que la escolaridad que fequiere el orientador para ocupar su puesto es 

«Título de Psicología Educativa o de Orientador vocacional de la escuela Normal Superior o bien título 

de la carrera de Psicología». En la realidad sucedió que en su mayoría los orientadores eran y son 

psicólogos y pedagogos, egresados tanto de escuelas normales superiores como de universidades; esto 

en el DF, porque en las entidades federativas hasta maestros habilitados cubren el puesto. 

El 3 de octubre de 1984; se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo presidencial 

por que se establece el Sistema Nacional de Orientación Educativa (SNOE), en el cual se define a la 

orientación así: «La orientación ~s un proceso continuo que tiene que estar presente desde la educación 

básica, hasta las etapas más avanzadas de nivel superior y en él juega un papel muy importante la 

influencia de los padres de familia y de los maestros» 

Con base en este acuerdo se ha propuesto la organización de los servicios de orientación desde la 

escuela primaria, pero hasta la fecha no ha sido posible. 



También, ese acuerdo consideró que los servicios de olientación vocacional existentes debían 

coordinarse adecuadamente para incrementar su eficiencia. Sin embargo, la coordinación de los servicios 

de orientación de los diferentes niveles educativos es aún inexistente e incluso la vinculación del SNOE 

con los olientadores de las escuelas secundarias consiste únicamente en que les proporciona mateliales 

profesiográficos impresos18. 

Ya más cerca de nosotros en el tiempo, la década de los noventa nos depara cambios políticos, 

económicos y sociales que son la expresión de la política de reordenamiento que ha venido imponiendo 

el capitalismo de corte neoliberal, a través de los organismos de crédito internacional. 

México por necesidad se adhiere a los cambios que se insttumentan en el plano internacional y está 

sujeto a las políticas económicas que dictan los organismos internacionales de crédito. Así los últimos 

gobiemos y el de tumo propusieron un proyecto global de desarrollo denominado Programa de 

Modernización, el cual tiene como ejes de acción: 1 )dar apertura a los capitales extranjeros; 2) reducir el 

presupuesto del sector público; 3) impulsar la privatización e inversión privada; y 4) liberar los precios y 

el control de salarios. 

La educación como parte superestructura! no podía permanecer ajena y también vive su propio 
.-¡· 

proceso de modernización, para ello el gobierno elaboró el Programa para la Modernización Educativa 

1989-1994, que plantea los lineamientos para reestructurar las instituciones educativas. 

En el programa para la Modernización Educativa, una de las metas propone «desde 1990 

reencauzar el servicio de orientación vocacional para apoyar la selección de opciones de estudios 

postsecundarios, acordes con las exigencias de la modernidad del país (p. 59)». 

Lo que se pretendía o pretende es inducir la demanda hacia opciones de educación media superior 

conforme a las necesidades del país y a la política sectorial. Fundamentalmente hacia las oportunidades 

de educación tecnológica. En ese marco, se da el reencauzamiento del servicio de olientación a través de 

la Reforma para la Educación Básica, 1993. 

El Programa de Orientación Educativa para el Tercer Grado de Educación Secundaria 1994-1995, 

crea la asignatura de oiientación para el tercer grado sustentada por el siguiente enfoque La orientación 

educativa ha sido ofrecida por las escuelas secundarias como un servicio de aocsoria, g~ncralmente 



prestado en fonna individual. La refonna al Plan de Estudios de 1993, establece además una ocasión 

para que en fonna colectiva, los estudiantes se infonnen y reflexionen sobre los procesos y problemas 

que típicamente influyen de manera directa en su vida personal. 

La orientación educativa se convirtió en una asignatura para los grupos de tercer grado, con tres 

horas a la semana e "impartida -al parecer en la mayoda de las escuelas- por maestros que quedaron sin 

horas frente a grupo, por las modificaciones al plan de estudios o por el proceso de reducción de gmpos 

que se está dando en los planteles, especialmente en el tumo vespertino"19. En este sentido, la 

asignatura no sustituye al servicio individualizado, sino que lo complementa y permite ~l odentador 

localizar !os casos y asuntos en los cuales su intervención puede ser oportuna y positiva. En sus 

contenidos temáticos, el tercer bloque está dedicado a la fonnación y el trabajo (Bloque 3: El 

adolescente, la fonnación y el trabajo), dando oportunidad social a la orientación vocacional. 
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1.5 Enfoques teóricos sociológicos y críticos 
de la Orientación Vocacional 

Una teoría es un modo de organizar y sistematizar lo que es conocido acerca de un fenómeno. Al 

hacerlo, una teoría sirve como un modelo que es usado para saber qué buscar, qué esperar y a dónde ir, 

ya que el modelo guía hacia el establecimiento de relaciones creíbles que prevalezcan en la comprensión 

de un cuerpo de hechos o realidades. Queda claro que una teoría es un soporte más sólido de evidencias 

que una hipótesis pero menos establecida que una ley científica t. 

Al respecto, el crecimiento de especulaciones y estudios acerca de los factores que hay detrás de la 

elección y el progreso en una ocupación ha sido muy variado. Psicólogos, ~ociólogos, psiquiatras y 

economistas han formulado aproximaciones, si no teorías del desarrollo, ajuste y elección vocacionaL 

Carkhuff y sus asociados presentaron un esquema de las funciones inductivas y deductivas de la 

teoría y entonces emplearon el esquema para evaluar los trabajos de Roe, Super, Holland, Tiedeman y 

O'Hara y otros. Concluyeron que no había aproximaciones meritorias que puedan ser descritas como 

teoria en la elección vocacional2. Se incluye este comentario para no hacer prevalecer algún modelo 

teórico, para no excluir todavía ninguno y para mantener abierta la entrada a nuevas aportaciones. 

En este sentido, los enfoques sociológicos han sido minimizados y delegados, a pesar de que 

muchos factores son generalmente aceptados como influenciantes en la elección y desarrollo de la 

carrera de los estudiantes. A menudo la orientación vocacional o la planeación de la carrera (en Estados 

Unidos la referencia es más encaminada a la planeación de carrera para cada individuo) se basa sólo en 

factores de carácter intelectual al encaminar los esfherzos para la o"btención de habilidades intelectuales 

o a descubrir el interés por la ocupación sin considerar otros factores importantes. 

No obstante ello, el desarrollo de la carrera ha sido definido, 'conjuntamente por la Asociación 

Nacional de Orient¡¡ción Vocacional (National Vocational Guidance A.uociation) y la Asociación 

Americana Vocacional (Amerka!LYucationaLAssrn:iation), hace alrededor de dos décadas ya, como la 

total constelación de factores psicológicos, sociológicos, educativos, t1sicos, económicos y 

circunstanciales que se combinan para la creación individual de la carrera3 



A pesar de ello, todavía hay quienes privilegian algún enfoque sobre otros, y casi siempre se 

inclinan primordialmente por los psicológicos, ya sea porque son más fáciles de detenninar y organizar o 

porque los consideren fundamentales al fin y al cabo. Así, realizan su trabajo mediante la aplicación de 

inventarios de intereses vocacionales y la utilización de medios para describir la personalidad, 

argumentando que actualmente mucho se ha aprendido sobre las personas. 

Por su parte, los partidarios de dar mayor importancia a los aspectos sociológicos que influyen en 

el desarrollo, ajuste y ele.cción vocacional, intentan definir, explicar y relacionar las fuerzas que operan 

en esta dimensión con la finalidad de introducir una mayor comprensión y alguna organización en esos 

aspectos que no son sistemáticos muchos de ellos pero que sí llegan a ser determinantes. 

Las teorías sociológicas que explican el desarrollo vocacional y la elección de carrera son más 

incluyentes de una multiplicidad de factores y parten de una conclusión derivada de varias premisas: el 

grado de libertad para elegir ocupación es muy inferior al que se cree, ya que muchas presiones entran 

en juego para limitar la elección y las circunstancias imponen condiciones a los individuos antes, durante 

y después de una decisión. 

Los enfoques sociológicos plantean que en el curso de la vida misma, en las decisiones educativas 

y en las decisiones vocacionales, existen aspectos que escapan al contror'del individuo, que son 

impersonales -extraindividuo- y por ende eminentemente ambientales o sociales. 

Entre los aspectos que ejercen influencia para el desarrollo de la vocación y aun en la elección 

misma, se encuentran: la organización social general, es decir, cómo funciona la sociedad, cómo es su 

estratificación y cómo es la movilización en la misma; la clase social a la que pertenece el individuo; 

factores socioeconómicos como los ingresos familiares, el grado cultural y educativo de los padres; el 

ambiente fisico, cultural y social en que ha crecido y algunos elementos situacionales como el azar, 

comprendido éste como estar en "el lugar correcto er~.-el tiempo propicio" para ser beneficiado o 

pe~udicado por las circunstancias. 

Todos estos aspectos in!luyen, sin duda, en la conducta vocacional y en la conformación de 

expectativas de cada individuo, las cuales se conforman en factores intrínsecos de los individuos, aunque 

sean imbuidas desde fuera; a esto intrínseco, todavía habría que añadir los factores extrínsecos que casi 



son determinantes, como las expectativas de la sociedad -lo que la sociedad espera del individuo- y la 

clase de oportunidades que ésta ofrece o presenta. 

A.po_rks._para la cojutrncción _deJa teoría sociológico 

Entre los estudiosos que han aportado a la construcción de una teoría sociológica de la elección 

vocacional, se puede mencionar a Hollingshead quien llegó a la conclusión (1949) de que las 

características personales, tan privilegiadas por los psicologistas, son relativamente independientes de la 

cultura, por un lado, y que están en eonstant<J ·interrelación <'011 f.1ctores sociales, por el otro. En ese 

sentido argumenta que las respuestas de los adolescentes concuerdan con la clase social a la que 

pertenecen, pues en sus aspiraciones, metas y e!ec.,:ión vocadonal~s influye invariablemente la clase 

social que da al individuo un papel a desempeilar. 'ya antes (1946) Huxley en su obra Brave ~ew Wor/d 

había considerado que el individuo es entrenado para ocupar su puesto en la sociedad. 

Del mismo modo, Caplow ( 1954) argumentó que es la sociedad la que detennina la ocupación de 

una persona, porque es la que en primer lugar ocupa al individllo y le impone, porque le exige, 

determinadas características; además de que el estilo de vida, incluso resultado de la ocupación del 

padre, impone limitaciones a la variedad de carreras que el hijo puede seguir. Caplow observó que en tal 

sentido, muchas veces la ocupación es hasta hereditaria, ya que la categoría ocupacional de una 

generación suele ser una continuación de la de la generación inmediatamente anterior. Esto en México 

es fácilmente observable, por ejemplo, los hijos de peones S!-!elen dedicarse también al peonaje; los de un 

albañil, a la albañilería; los de hombres de negocios o profesionales se suelen incorporar a los negocios o 

a la vida profesional, en fin, muchos otros casos más. 

Lipsett ( 1962) consideró, con respecto a lo anterior, que muchas veces también, los padres ejercen 

presión en sus hijos para que tomen ciertas decisiones, en algunos casos que entren al mundo laboral 

después de la secundaria, y en otros a que continúen estudios superiores. Incluso la presión de los 

padres va en sentido de la determinación o elección de carrera a seguir y desarrollar. 
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Havighurst (1964) aí\adió que el patrón de la carrera a elegir está también detenninado por la 

formación del individuo, conformada tanto por los valores del hogar, los modelos adultos disponibles y 

la identificación que el adolescente tiene con ellos y lógicamente el éxito académico en ciertas áreas del 

conocimiento. 

Antes de esto, Reynolds definió las primeras elecciones laborales por su carácter aleatorio, y por 

otra parte, Miller y Form ( 1951) declararon la importancia de los factores accidentales y azarosos en la 

elección, desarrollo y ajuste de los individuos: "Las experiencias que proporciona el azar, explican 

indudablemente el proceso que detennina la elección profesional en la mayoría de los casos"4, cosa que 

Girizberg y sus co1r..bor~dores p•1sieron en tela de juicio: pero en el sentido de que no debían entenderse 

de· una manera netamente accidental, ya que el azar estaba claramente explicado por factores 

ambientales. y sod~Jes. 

Miller y Form definieron el azar como el conjunto de experiencias (<imprevistas», no planeadas por 

lo menos por el propio individuo y en las cuales incluían la posición socioeconómica de los padres, la 

inteligencia y la salud, factores a los que Horst se. refirió como contingentes5, definiéndolos como 

«factores personales y ambientales que influyen sobre la actuación ulterior del individuo, pero cuya 

ausencia o presencia subsiguiente no se puede predecir. 

Miller y Form (1951) hablando de las expectativas ocupacionales refirieron que la familia influye 

en ellas de manera determinante, porque transfieren a los hijos las actitudes, los ideales y las nociones de 

éxito y de valor económico; por ejemplos, mencionaron que en las clases altas se observa la tendencia a 

mantener los contactos que sostienen la alta posición familiar y que las familias pasan a sus hijos la 

actitud de que no van a progresar socialmente en ningún grado significativo o transfieren la noción de 

que el éxito es dar bienestar a la familia y gozar de la vida. 

Acerca tam!Jién de las expectativas en relación con la clase social, Stephenson ( 1961) de sus 

estudios concluyó que los integrantes de clases bajas, por lo general expresan no tener ninguna elección 

vocacional, porque tienen poco control del trabajo que van a realizar; Forres! ( 1961) en otros estudios, 

concluyó que en las clases altas los individuos se muestran menos preocupados por los factores 



prácticos de la elección de carrera; y Centers y Bugental ( 1966) llegaron a concluir que en la clase media 

los motivos de sus integrantes están más inuinsecamente relacionados con su trabajo. 

Por su parte, Pierce y Jones (1959) hicieron un estudio de correlaciones de cómo influye el nivel 

socioeconómico en la nutrición, el desarrollo, calificaciones escolares, puntuaciones de inteligencia y 

aceptabilidad de ciertos intereses; es decir, en un amplio rango de posibilidades abiertas que interrelación 

en el curso de la vida y por ende de la carrera y el desempeño académico y laboral. 

Naturalmente, el individuo no pudo evitar haber nacido en una familia de determinada clase social, 

con determinados ingresos y determinado nivel educativo y cultural; pero sí puede reconocer los 

obstáculos que esto representa para una carrera profesional y sí puede tomar las medidas necesarias, si 

verdaderamente aspira a tal carrera y está capacitado para ella. Esto último es algo de lo importante del 

enfoque que considera los factores azarosos de carácter sociológico y no los imponderables como los 

incendios, los accidentes, las .inundaciones, los terremoios, con todo y que también pudieran tener 

potencialidad de influencia y determinación de carácter accidental y azarosa; no es precisamente a éstos 

a los que se alude de entre los que deban estudiarse en este enfoque .. 

Uno de los mayores aciertos de la teoría del accidente es su insistencia en la necesidad de tomar en 

cuenta1os factores externos al individuo, los cuales no forzosamente quedan fuera de control y de la 

previsión, puesto que se puede saber cuáles son y cómo operan. Y como dice6, las consecuencias de los 

fenómenos con respecto al individuo también pueden ser muy claras. Así, no basta con que se conozca a 

sí mismo, sus habilidades, necesidades, valores e intereses, debe intentar también conocer el mundo en 

que vive y donde desarrollará su carrera u ocupación. Debe estar al corriente de las circunstancias y 

tendencias económicas que puedan modificar su carrera asi como las presiones sociales que puedan 

afectar su trabajo y su situación laboral o profesional; incluso debe tomar en cuenta los otros accidentes 

como los de enfermedad, de acontecimientos públicos; de igual modo el avance de la edad y las 

contingencias en general en la medida de sus posibilidades, como el hombre prudente que se hace de un 

seguro de vida, contra incendios, y contra diversos accidentes. 
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Factores socioeconómicos más Importante~ 

Como puede verse y desprenderse de lo arriba citado, los factores sociales son múltiples y 

representan muchas veces problemas que los individuos han de afrontar individualmente. A continuación 

se presentan algunos de los más impm1antes. 

a) Posición económica y el estatus derivado de la misma 

El factor económico es fundamental en el ajuste profesional del individuo, pues determina cierta 

posición de privilegio o desventaja: "Los individuos de buena cuna suelen ser más afortunados en cuanto 

a la herencia biológica y social que los procedentes de niveles inferiores. Crecen en un ambiente más rico 

desde el punto de vista intelectual y emocional, sus aspiraciones son superiores, pueden disfiutar de una 

educación más completa. cuentan con relaciones que les ayudan a colocarse y a progresar. están 

respaldados por un capital más sólido a lo largo de este progreso y luego perciben salarios o sueldos 

superiores"7. 

Nadie pone en duda que la situación económica familiar viene a ser uno de los más efectivos 

factores en la determinación no sólo de que las personas sigan estudiando sino de lo que ellas van a 

decidir estudiar o hacer. Al menos has dos formas en que la situación económica familiar puede actuar 

como una barrera para una ulterior educación. La primera es la incapacidad para financiar una educación 

larga y la segunda es psicológica más bien que económica y se basa en la valoración de la escolaridad 

por las familias de diferentes niveles económicos. Se puede decir que muchos de. los alumnos que 

pertenecen a los grupos más bajos, económicamente hablando, resultan ser eliminados para la escuela; 

uno, por incapacidad de financiamiento de estudios largos y dos, porque incluso habiendo elegido 

carreras cortas, siempre están en riesgo de desertar. 

- b) Ingresos familiares y costos de la educación 

La relación entre ingresos familiares y los costos de la educación también es determinante en la 

elección de carrera, ya que hay carreras que ocasionan menos gastos y otras que hacen necesarios 

mayores ingresos familiares; entonces, el costo del aprendizaje o formación requerido es otro de los 



factores que influyen sobre la elección de carrera; incluso esto se manifiesta en la esfera de oferta de las 

instituciones educativas: en determinadas regiones la educación, capacitación y entrenamiento se limitan 

a ciertos campos donde el adiestramiento es breve o poco costoso -aumentando la oferta indebidamente

como en las ocupaciones de oficina o semiespecializadas8. 

Al respecto, se podría concluir que la educación y el entrenamiento de los sujetos varía de acuerdo 

con los recursos económicos de la familia. 

e) La ocupación o profesión de los padres 

• . . 'ó . . . " .,. . d . d 1 . ' • 1 d 1 La propia pos1c1 n soc1oecononüca Laüjhiar esta etern1ma a por ra categona ocupac1ona e 10S 

padres y su estatus correlativo: "La ocupación constituye el mejor índice de posición o estatus cuando se 

trata de ernplea.r un solo factor119. Por lo cousigüiente, la ocupación de los padres de ün alunli10 de 

secundaria es relativamente un bueti dato para predecir o conocer si el estudiante seguirá o no sus 

estudios10, esto lo saben perfectamente la totalidad de los orientadores vocacionales. 

Bien sabido es también que aunque algunos consiguen ascender en la escala de ocupaciones y 

otros descienden de categoria, es muy común que la categoria ocupacional de una generación suele ser 

una continuación de las de las generaciones inmediatamente anteriores. En este fenómeno intervienen 

diversos factores, entre ellos, la capacidad intelectual y las presiones de los mismos padres en favor de 

determinada elección, a veces por el simple hecho de tradición o conservación del estatus obtenido y 

dado a la familia; al respecto, podría afirmarse que el trabajo al que un hombre ingresa se correlaciona 

muy alto con la ocupación del padre, aunque esto puede diluirse fácilmente en las grandes ciudades 

donde el mercado laboral está más diversificado. 

d) La clase social 

Es evidente que la clase social contribuye a la conducta social, por ejemplos: 1) la clase social 

influye en la actitud de los padres y en la presión que éstos ejercen para la decisión vocacional; 2) el 

estudiante espera llevar un modo de vida muy similar al que llevó su padre. aunque generalmente 
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mantenga la expectativa de ascenderll Por otro lado, la clase social crea elementos situacionales de 

privilegio y presenta oportunidades económicas favorables, ya que la mayor parte de las colocaciones se 

consiguen a través de las relaciones del individuo, relaciones con personas que en determinado momento 

puedan proporcionar una recomendación valiosa para ocupar un cargo o puesto. 

La clase social también favorece otros tipos de relaciones influenciantes: permite conocer a gente 

cuya amistad y conocimientos pueden ser útiles para la conformación y enriquecimiento de las propias 

habilidades; además, las personas que más probabílidades tienen de conseguir trabajo en un campo 

adecuado a su parecer y gusto son las que están relacionadas con gente que posee conocimientos 

respecto a éste, que puede indicarles cuándo y dónde se producirán vacantes, y presentarles a los 

empresarios o a otras personas con capacidad de decisión. 

Por otra parte, este tipo de relaciones no sólo sirven para conseguir trabajo o ascensos a 

individuos que sin ellas no podrian competir por ellos, sino que representan también una ocasión para 

que posibles empresarios y empleados entren en contacto a través de un tercero. Siendo así, la clase 

social permite roce y trato que fmjará las expectativas de los individuos que la componen. 

Este tipo de influencias, junto a los factores socioeconómicos, normalmente vienen determinadas 
/ 

por el estatus socioeconómicos del indtviduo, determinado por la ocupación del cabeza de familia y la 

propia educaciónl2. 

e) Expectativas de cada hombre 

La sociedad presenta oportunidades en relación a cada clase y las expectativas de los individuos 

están también en relación a lo que la sociedad espera de ellos. Por lo demás, las expectativas aparte de 

surgir de otros factores socieconómicos, también se forman a partir de la tradición familiar y las 

expectativas del vecindario; es decir, la comunidad cercana e inciÚso los medios de comunicación son 

también poderosas i!lfluencias en la creación de expectativas, a través del prestigio que se otorga a 

determinadas ocupaciones y de los estereotipos que de las mismas se difunden. 

60 



t) Estereotipos, tradición y prestigio de algunas profesiones 

La tradición confiere una posición de preferencia a detenninadas ocupaciones, preferencia que se 

refleja en los recursos económicos que aportan a los individuos, de suerte qúe los que entran en ellas 

ganan más de lo justificado por la demanda existente en tal tipo de habilidad 13. Holland reconoció 

también en los estereotipos vocacionales ciertos significados psicológicos y sociológicos importantes en 

relación con la cultura y la educación familiar y social. Además los valores que adquieren los individuos 

están muy estimulados por el contexto social en que crecen 

g) El mercado laboral 

La oferta y la demanda, concepto de la econonúa clásica, tiene quizás alguna manifestación en los 

problemas laborales, sobre todo en relación con las tarifas de salarios14; sin embargo, el mercado 

laboral no es un mercado totalmente abierto15. No obstante, aunque la ley de la oferta y la demanda no 

sea el único factor que detennina los precios y salarios, no por ello hay que despreciar su importancia. 

Por ejemplo, cuando un oficio, servicio o conocimiento es raro y existe gran demanda de él, su 

retribución suele ser elevada: en cambio, cuando es abundante en relación con la demanda, no representa 

una buena posición en el regateo del contrato y, por tanto, suele estar mal retribuido: "El hecho de que 

exista una gran oferta de trabajadores para cubrir muy pocas plazas merma la compensación atribuida a 

su servicio e incluso afecta su sensación de seguridad y adecuación [ ... ] En cambio, cuando la demanda 

supera a la oferta, sucede todo lo contrario. Por escasa que sea su capacidad y habilidad, el trabajador se 

coloca con facilidad, asciende rápidamente y gana un buen sueldo o salario"16. 

h) Oferta educativa en la localidad 

Qué tipos de escuela están al alcance de la población y qué entrenamiento off_ecen es sumamente 

detenninante en la continuación de los estudios y desarrollo de la carrera, pues el número de los que 

salen a buscar otras' alternativas más lejanas es muy reducido, por lo menos en varias regiones de 

México. Además, el tipo de carreras que cada institución ofrece está en muy estrecha relación con los 

índices de población demandante 
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Acerca de esto, está presente el caso en que durante algunos años las facultades de medicina 

redujeron la admisión de alumnos a una cifra que proporcionaba muchos menos médicos, a pesar de ser 

una época en que se reconocía sin limitaciones la necesidad de un amplio servicio ·de asistencia médica 

en otras regiones del pais17. 

También se presenta el caso contrario, pues detenninado tipo de escuelas no dan salida al personal 

requerido como las de técnicos en nuestro país, y eso no solamente por los intereses vocacionales de los 

estudiantes, sino también por el número de planteles para tal efecto. 

Así, se presentan defonnaciones e incongruencias en los niveles educativos, con repercusiones 

soda!e~. pues mientras hay carreras con insuficiente número de egresados, hay otras que exceden el 

número requerido, como podrían ser las de derecho, contaduría, administración y medicina (por lo 

menos para el ~xe!l de influencia, ya que puede existir carencias en otras regiones del país). 

Por otra parte, está el caso de las mujeres, quienes muchas veces, quizá ahora menos que antes 

pero todavía de manera significativa, tienen que incorporarse a detenninada carrera que se ofrece como 

adecuada o accesible para ellas. Lo cual tiene luego sus implicaciones en el mercado laboral como 

derivación del educativo; asi aparecen nuevas ocupaciones para mujeres, cuando los hombres abandonan 

o dejan de incorporarse a una ocupación detenninada; entonces, las mujeres empiezan a ocupar las 

plazas vacantes, produciéndose además otros efectos, sobre todo en la retribución: los empleos se 

encuentran peor retribuidos que anterionnente, debido a la presencia de un contingente laboral femenino 

más barato18. 

i) Situaciones del entorno social global 

La situación del entorno social global, y de lo que se llama nivel macrosocial, también ejercen su 

influencia y esto no solamente por la planeación y el financiamiento educativo público. Por ejemplo, los 

individuos egresados en épocas de crisis económicas encuentran más dificultades que aquellos que se 

gradúan en una época de prosperidad, quienes consiguen entrar «con buen pie» en la ocupación que 

pretenden. En épocas de crisis, ya se ha visto en México, la mayor parte de los individuos tiene que 

ponerse a trabajar en un nivel muy bajo de la escala ocupacional y del que podría atribuírsele por 
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determinada carrera o grado de estudios y además pocos consiguen mejorar de posición cuando se inicia 

la corriente ascendente19. 

Por otra pmte, la automatización y la tecnología intervienen drásticamente en el mundo laboral 

involucrando cambios acelerados en las necesidades de habilidades y capacidades. En los últimos años y 

con tendencia a continuar, se ha revelado un aumento proporcionado de trabajadores especializados, 

debido a la extraordinaria expansión de los procesos de mecanización que requieren personas 

especializadas en diseño industrial computarizado, instalaciones electrónicas y mantenimiento 

cibernético: 

11 Aqüellos cuya capacidad a aptitudes no se liwJtan a las requeridas por la industria 
afectada por estos cambios, pueden trasladarse a otros tipos de empresa si el volumen de 
trabajo de estas es suficiente para absorberlos con escasa pérdida. Aquellos que no 
consiguen incorporarse a otros tipos de empresas, bien porque estas están saturadas, bien 
porque sus aptitudes no se adaptan a ellas, o su experiencia sólo tiene valor para las 
ocupaciones y empresas afectadas por el cambio, se encuentran en circunstancias muy 
semejantes a los trabajadores desplazados por cambios técnicos: suelen descender a un nivel 
ocupacional infelior que les permite trabajar sin pasar por un nuevo período de 

aprendizaje20. 

Así las enfermeras prácticas, para no quedar desplazadas, tendrán que desempeñan un papel más 

importante en la profesión médica que anteriormente, y al propio tiempo, las enfermeras especializadas, 

los técnicos en rayos x, los bibliotecarios en materias médicas y demás personal con aptitudes y 

conocimientos técnicos, capaces de manejar unos aparatos y una metodología especializada, aumentan 

en número y en importancia, por ejemplo21 . 

Estas características y tendencias del mercado laboml chocan con las estructuras educativas y 

formadoras de recursos humanos que quedan desfasadas de los adelantos científicos y tecnológicos 

continuamente, de ahí que ya se piense en lo inevitable de una vinculación empleo-educación. 

En esto se ven afectados los que ingresan en todas las carreras, pues su formación escolar no les 

es suficiente y tienen que buscar por fuera ampliar su desarrollo con las ventajas y desventajas de su 

propia situación socioeconómica: "Requieren un adiestramiento del que ellos carecen y que las más de 

las veces no pueden obtener"22 
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Por otra parte, también es cierto que si los graduados consiguen colocaciones mejor retribuidas es 

porque en el momento de incorporarse a la vida laboral contaban con el requisito establecido de 

antemano, que a su vez, se debe en gran parte al hecho de que la posición económica de sus padres les 

ha permitido permanecer en la escuela hasta acabar los estudios23. ¿Qué podrán esperar aquellos que 

sólo quedan con una formación de escuela secundaria? 
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Capitulo 2 

Características socioeconómicas del entorno actual 
que determinan la escolaridad y las oportunidades de acceso 

a la educación en el Distrito Federal 

2.1 Características socioeconómicas gene•·ales de México. 

2.2 Características socioeconómicas y situación educativa 
del Distrito Federal e Iztapalapa. 



2.1 Características socioeconómicas generales de México 

La interdependencia mundial es considerada actualmente como uno de los fenómenos más importantes. 

Pero, cómo está siendo entendida esa interdependencia en una sociedad de naciones con grandes 

diferencias socioeconómicas y tecnológicas. En un mundo de estas caracteristicas, las nuevas 

generaciones de estudiantes y trabajadores se encuentran ante muchos retos, entre ellos: el desempleo, la 

inestabilidad laboral, la devaluación de las cualificaciones académicas y la exigencia de nuevos 

requerimientos en conocimientos, habilidades y actitudes. 

El progreso tecnológico cada vez elimina más trabajos de los que crea en aras de aumentos 

sucesivos de productividad y la población humana se encuentra ante un düema y un reto en las 

problemáticas del reparto de la riqueza, del empleo como actividad productiva y de la búsqueda de 

remuneraciones justas para los trabajadores; esto es más dramático en los países subdesarrollados como 

el nuestro. 

México enfrenta actualmente una situación económica de crisis que ya casi es considerada 

«permanente». En ella, una inmensa mayoria de la población está resultandó gravemente afectada. Esta 

situación da origen así, a una problemática educativa y laboral que involucra diversos actores y 

elementos de carácter social. 

Actualmente, ocupamos el décimo lugar a nivel mundial en número de habitantes, pues según los 

resultados definitivos del Conteo de Población y Vivienda 1995 que el INEGI entregó al presidente 

Ernesto Zedilla el domingo 15 de diciembre de 1996, un año antes, en diciembre de 1995, éramos 91.2 

millones y a la fecha mediante cálculo por tasa de crecimiento se piensa que llegamos a 96 millones 300 

mil mexicanos en territorio nacional, según el Consejo Nacional de Población l Estos datos parecen 

indicar que la tasa de crecimiento mantiene una tendencia a la baja, pues del Censo General de Población 

de 1990 a 1995 bajó del 2.0 al 1.8, mientras que ascendía a 2.3 en la década de los ochenta. También se 

detectó que continúa siendo la nuestra una población mayoritariamente joven, aunque se observa ya una 
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ligera tendencia al envejecimiento, pues se obtuvo que el 3 5 o/o de la población tiene menos de 15 años, 

proporción que resulta menor al38% de 1990 y al46 o/o de 19802. 

De los resultados, se conoce además que el 55 por ciento de la población de 12 años y más 

pertenece a la Población Económicamente Activa (PEA), esto es equivalente a 36 millones de personas, 

de las cuales 53 o/o laboran en el sector terciario (comercio y servicios); dato que contiene una variación . 

importante con respecto a 1970, cuando este indicador era de 32 o/o y el cual se incrementó en 1990 al 

46% y al 54.6 en 1996, lo que nos indica que cada vez mayor número de personas se está dedicando a 

esos rubros; al respecto, se dice que en los paises desarrollados la población que se dedicada a dicho 

sector está cerca del 57%3, pero en México el porcentaje no está en relación con el desarroí!o y la 

productividad. 

Por otra parte, la población por diferenciación sexual se encuentra muy equilibrada, ya que el49.3 

por ciento corresponde al sexo masculino. y el 50.7 al femenino. Como la PEA está creciendo a una tasa 

anual del 3% y la participación de la mujer se incrementa a una tasa anual promedio de 3.6 puntos 

porcentuales, según informe de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS) en octubre de 

19974, entonces se desprende que las oportunidades educativas y laborales tendrán una tendencia a 

escasear aún más en la próxima década. 

Alcances de la pobreza 

Del total de habitantes que tiene nuestro pais, una gran cantidad vive en situación de pobreza y 

pobreza extrema (llámase a ésta de otro modo: miseria, con implicaciones de deficiencia alimentaria que 

llega en mu~hos casos y regiones del país a la hambruna -Chiapas y Chihuahua, por ejemplo). Se dice 

que en 1991, en nuestro pais, vivían en situación de pobreza 47 % de las familias y un 20 % en 

situación de ex!rema pobreza, lo que suma un 67 por ciento en malas condiciones económicasS 

Algo parecido refiri9 Isaac Katz, jefe del departamento de Economía del Instituto Tecnológico 

Autónomo de Méxic'o (ITAM), quien además de señalar que el 40 por ciento de los mexicanos vive en 

la pobreza, mientras que otro porcentaje también importante está en la extrema pobreza, dijo que la 
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distribución del ingreso es sumamente inequitativa "por lo que la brecha entre los que más tienen y las 

clases más necesitadas se ha venido ampliando desde la década de los 70"6. 

Todavía más dramática es la aseveración que en junio de 1996 dio el Banco Mundial, destacando 

que en México la miseria afecta al 85% de la población, es decir, a 77 millones 450 mil personas al 

tomar como base el Conteo realizado por el INEGI en noviembre de 1995 7. En julio de 1998 las 

estimaciones hablaron ya de un 90% de la población en situación de pobreza. 

De acuerdo con el Banco Mundial, en 1980 el 23 por ciento de la población de los países en 

desarrollo padecía carencia nutricional severa, entendida como aquella que tendería a manifestarse en 

baja talla para la edad, y el34 por ciento no ingería suticientes calorías para poder llevar a cabo una vida 

de trabajo activa8 No obstante, estos cálculos fueron basados en ingresos familiares y por ello son sólo 

estimaciones indirectas9. 

La pobreza y hi disminución de los ingresos de la población se manifiesta en el consumo de 

alimentos y ropa principalmente, después del de otros enseres domésticos, por lo cual, al saberse que se 

ha venido detectando en las principales ciudades que el consumo al menudeo ha disminuido 

drásticamente, con la consecuente pérdida de oferta laboral (el personal ocupado en los establecimientos 

comerciales al menudeo también disminuyó: en 1996 es sólo el 90.6 % del nivel de 1994, cuando en 

junio de 1995 era el 93.6 % del mismo año anterior), la situción económica de las familias es fácil 

deducirse. 

Consumo e ingresos son indicadores que van de la mano, si las remuneraciones medias en junio 

del 96 eran sólo el 74.7% del nivel de 1994, mientras que en junio de 1995 eran el 84.6 % en 

comparación con el mismo año, lógicamente el consumo tenía que disminuir en proporciones similares, 

pues la gente con ingresos bajos poco puede consumir; el fenómeno puede expresarse así relacionándolo 

con el índice de empleo: hay menos gente ocupada ganando menos y establecimientos cuyas ventas 

siguen bajando; pero las ventas que caen incluyen alimentos, y esto sólo refleja que se agrava la 

situación del hambre en México lO 

Como la CEP AL F AO estimó, a partir de las disponibilidades de alimentos para el consumo 

humano y de ciertas ecuaciones que relacionan la distribución del ingreso con la compra de alimentos, 
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que la desnutrición severa afectaba al 16 % de los latinoamericanos en 1980, mientras que el 

subconsumo alimentario (ingesta por debajo de los requelimientos, dada la actividad de las personas) 

afectaba al 44 %, se desprende, según este estudio, que si la incidencia de desnutrición severa en México 

era del 25.5% en 1977, pues entonces resulta mayor que el promedio latinoamelicano, mientras que la 

de subconsumo alimentario es prácticamente igual al promedio regiona111. Si consideramos, además, 

que de 1977 a la fecha la situación no se ha mejorado, sino más bien empeorado; entonces ya podemos 

ir pensando en la nutrición actual del pueblo mexicano. 

Esto es todavía más claro, si analizamos que el salario minimo diario de aproximadamente 25 

pesos en nuestro país a finales de 1996, apenas podía alcanzar para que los empleados adquirieran el 44 

por dento de la canasta básica, en tanto que en diciembre de !994 les alcanzaba para 62 %12. 

Aparte de !os <:>fet:tos nutricionales de la pobreza en México y Latinoamérica en general, la crisis 

que ha vivido la región ha hecho que muchas ·familias dediquen un mayor número de sus miembros al 

trabajo, aumentando así el índice de ocupación infantil con la consecuente deserción escolar o abandono 

de la escuela a los pocos años de ingreso o inmediatamente después de la educación elemental u 

La inflación, los salarios. bajos ~..d.e..l:lms.wn 
f 

La inflación y el estancamiento o escaso ascenso de los salarios ha afectado la capacidad de 

consumo de la mayoría de los mexicanos. El ingreso familiar es insuficiente para satisfacer hasta las 

necesidades más elementales de muchas familias del país. Acerca de esto también se han hecho varios 

estudios estadísticos y de comportamiento económico. 

Se dice que el salario núnimo real alcanzó su máximo en octubre de 1976 y desde entonces ha 

perdido cerca del 75 % de su valor14; que en 1987 cerca del 30 por ciento de la PEA ganaba un salario 

mínimo o menos, mientras que a partir de 1991, esta proporción había disminuido a menos del 1 O por 

ciento; que el período de menor deterioro en el salario mínimo real coincide con el de menor inflación, 

que fue durante 1994; y que sin embargo, el resurgimiento de la inflación en 1995 indujo de nuevo una 

caída en el poder adquisitivo del salario mínimo 15 (Gráfica 2. l.l). La intlación en 1995 llegó a ser del 
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EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO EN MEXICO 
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52% y en 1996 se redujo al 27.7 por ciento, no obstante la recuperación del salario no ha llegado16, no 

hubo mejoría en 1996, ni en 1997. 

Equi.drui e inequ.idllllu.n_problema para México. 

En base a lo anterior, resulta evidente que en México se está. presentando un gran problema de 

inequidad, el cual tiene repercuciones en diversos aspectos sociales como son: el educativo, el 

profesional y en el mismo bienestar social, ya que a mayor desigualdad económica, menores son las tasas 

de matriculación en la escuela y, por tanto, menor es el crecimiento econórnicó tanto individual como 

general, pues incluso la escolaridad dificilmente se relaciona ya con la remuneración laboral: 

"Los salarios de la mayoría de log trabajadores con educación superior son bastante 

reducidos y se disminuye la brecha salarial entre población educada y sin instrucción"1 7 

Lo curioso es que, como dijera Javier Pérez de Cuéllar ex secretario de la ONU, en estos años 

cruciales la multiplicación de las posibilidades hace aún más evidente la desigualdad de oportunidades. 

Lo penoso para México es que según estudio hecho por Klaus Deininger y Lyn Squire (dos 

economistas del Banco Mundial), en términos de equidad, nuestro pais apareció en el lugar 95 de entre 

108 países considerados. Los únicos países estudiados por Deininger y Squire que tuvieron una peor 

desigualdad que nosotros fueron diez africanos (entre ellos Kenia,_ Senegal y Sudáfrica) y tres 

latinoamericanos (Brasil, Guatemala y Honduras)18. 

Esto es grave, sobre todo si el propósito del país es buscar una ruta hacia el desarrollo; al 

respecto, otro muy reciente estudio, en este caso del Banco Interamericano de Desarrollo, concluye que 

«más que guardar relación con un ritmo de crecimiento económico más rápido, los altos niveles de 

desigualdad parecen limitar dicho crecimiento»; es entonces fundamental que los pobres sean 

beneficiarios del proceso de crecimiento. Otros análisis del ahorro y la inversión indican que los sectores 

pobres pueden ser también un motor del crecimiento, y las razones son muchas; por dar solamente una, 

puede mencionarse que a mayor desigualdad económica, menores son las tasas de matriculación en la 

escuela y esto da como resultado menor crecimiento económico por deficiencia productiva. Por ejemplo, 
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se ha estimado que si en Corea del Sur se hubiesen registrado las tasas de mauiculación de Brasil en 

lugar de la que ellos tuvieron en 1960, el Producto Interno Bruto coreano hubiera sido 11% menor de lo 

que en realidt1d fue veinticinco años después 19. 

Los países con mejor distribución del ingreso que México según el estudio de Deininger y Squire 

son: Bangladesh, Camerún, Costa de Marfil, Madagascar, Marruecos, Nepal, Pakistán, Tanzania, Túnez, 

Uganda y Zambia; Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 

Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y-Tobago, Uruguay y 

Venezuela, entre otros. 

RdJición entre escolaridad y desarrollo l:toruímico_y_ 

Problem.:u.r.dm:ll.ti:ws !!-: '" li"tión 

Los problemas educativos de México son marcados y claramente identificados. Por principio de 

cuentas, en nuestro país el analfabetismo supera los mínimos establecidos por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que es del 5 %. Este organismo 

ha establecido para considerar a un país totalmente alfabetizado una-tasa inferior al cinco por ciento, en 

el caso de nuestro país la tasa se haya en el umbral del 9. 7 % de la población de 15 añi.Js de edad, una 

cifra que equivale a ocho millones 800 mil habitantes, según estadísticas de la Secretaria de Educación 

Pública (SEP). 

El analfabetismo en nuestro país, por la propia naturaleza geográfica y estructural es 

extremadamente diferencial por regiones. Al respecto, en mayo de 1996 el presidente del Instituto 

Nacional de Estadística Geografia e Informática (INEGI) declaró que entidades como Sonora, Distrito 

Federal, Baja California, Nuevo León y Coahuila registran tasas de analfabetismo inferiores al 5%; pero 

que otras como Chiapas, Oaxaca y Guerrero están en nivek~s del 25 %20 

El incremento cuantitativo en la oferta educativa había permitido ir ganando la batalla al 

analfabetismo, pues en 1970 era del 26%; en 1990 del 12% y en 1995 del 10.6%; no obstante, parece 

ser que no sólo todavía no se logra la medida deseada, sino que se revierte la tendencia. Además, 
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quedan por resolverse otras cuestiones de gran importancia para nuestro país, pues existe el problema 

muy serio de la deserción escolar. 

Según el Conteo de Población y Vivienda de 1995 existía una asistencia del 92 % a la escuela de 

entre la población de 6 a 14 años; mientras que en marzo de 1990 era de 86%; sin embargo, también con 

base en reportes del INEG!, se tiene que aproximadamente 55 por ciento de la población nacional no 

concluyó sus estudios de primaria y secundaria, lo cual significa que alrededor de 50 millones de 

mexicanos no terminaron la educación básica en su oportunidad, manifestándose otro signo de la 

problemática educativa del país que es la deserción escolar alta21 . 

De la deserción escolar existen otros estudios que indican que en la educación primaria 45 de cada 

100 estudiantes no concluyeron sus estudios; que en secundaria 30 de cada 100 no lo hacen tampoco y 

que en la educación superior casi la mitad deserta22 (Gráfica 2. 1.2). Estos resultados, aunque menos 

graves, reflejan también una deserción escolar muy grande. 

La retención de estudiantes en el sistema educativo nacional también varia enormemente de región 

a región; la mitad del total de la deserCión escolar pública se concentra en los estados de Oaxaca, 

Guerrero, Chiapas y Puebla, que son los que tienen mayores índices de pobreza. Esto último sirve para 

establecer que hay una muy estrecha relación entre pobreza y deserción, lo cual'1resulta ser sumamente 

obvio. En referencia a la oferta y cobertura, en un comunicado, la Secretaria de Educación Pública 

indicó que la matrícula de educación básica para el ciclo 96-97 llegó a ser de más de 22.7 millones de 

niños, de los cuales 3.2 millones serán de nivel preescolar, 14,8 millones de primaria y 4. 7 millones de 

secundaria23. Para el siguiente ciclo (97-98) la matricula de educación básica del Sistema Educativo 

Nacional tuvo un incremento en los números: preescolar 3.3 millones; primaria 14.6 millones y 

secundaria 4 millones 980 mil estudiantes24 . 

NiY.cl.tdllJ:JiíÍl'.IUiellLpoblacj(lJl 

Los problemas ya mencionados contribuyen para que el índice del nivel educativo del país sea muy 

inferior al de los países desarrollados y al de otros que han detectado la importancia de la educación 

para el desarrollo económico. Se tiene come 'lato que la población de los países desarrollados tiene una 
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escolaridad promedio entre 11 y 12 ai\os, mientras que México la tiene de 4. 7 ai\os, sólo por arriba de 

las regiones más pobres de América Latina, Asia y Africa (Ver cuadro 2. 1.1 y Gráfica 2.1.3)25 En 

cuanto a este indicador, existe una diversidad de información que establece un rango amplio en el 

promedio de escolaridad de la población mexicana, pues unos lo mantienen en casi cinco ai\os como 

Orendain, mientras que otros más oficiales lo llevan hasta 7 (primero de secundaria, uno más que en 

1990) como el INEGI26. 

El tétmino medio educativo de los mexicanos en 1970, según el INEGI, era de tercer año de 

primaria y desde entonces se ha avanzado un grado por década para alcanzar el promedio de educación 

del mexicano en 1996 de entre sexto ai\o de primaria a primero de secundaria, consideraciones 

diferentes, aunque las que lo elevan al primer grado de secundaria corresponden al conteo de 1995, es 

decir, más recientemente. Lógicamente, en este indicador también se encuentran grandes contrastes en el 

país dependiendo de las regiones del país. Mientras que estados como Nuevo León, Baja California y 

Sonora alcanzan el segundo grado de secundaria, en forma por demás grave Oaxaca y Chiapas apenas 

logran el cuarto año27, 

Si nos refiriéramos a la educación superior, la situación se complica todavía más, pues resulta que 

en México sólo 2.2. % del total de la población rtacional cuenta con una educación de nivel superior, de 

acuerdo con información dada a conocer por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), José Sarukhán Kermez; es decir, de los más de 91 millones de personas que conformaban el 

país únicamente dos millones habían concluido sus estudios de licenciatura. Lo más grave del asunto es 

que desde 1970 la matrícula de estudiantes que cursan ese grado universitario se ha mantenido por 

arriba de un millón de alunmos, lo cual muestra que la eficiencia terminal de las universidades en México 

es muy bajo28; pero la situación se complica todavía más al constatarse que hay una tendencia al 

crecimiento de la matrícula en el área de las Ciencias Sociales y Administrativas al grado de que podría 

llegarse al punto de que uno de cada dos estudiantes de educación superior esté matriculado en dicha 

área; por ejemplo, el porcentaje de alumnos de licenciatura inscritos en carreras sociales y 

administrativas había pasado de representar el 37 % con respecto al total de la matrícula, en 1980, al 
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46% en 198929 esto incide en la problemática en la relación educación-einpleo y afectaJas posibilidades 

de productividad y desimollo a nivel'país . 

,,,,i'<. ,.,.·· 

La importancia de la educación media y supedor está comprobada en los países desarrollados. Por 

ejemplo, se conoce que el impulso de Japón se ha debido, entre otras cosas, a que todos los japoneses 

reciben cuando menos nueve años de educación obligatoria, y el 90% de la población concluye sus . ,,, '·- . . 

estudios de bachillerato30. 

Antes de elevar los índices de habitantes con educación superior en México, es fundamental 

multiplicar los accesos a la educación media postsecundaria. Una investigación de la Comisión 

Económica Para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL) titulada Rol estratégico 

de la educación media para el bienestar y la equidad asegura que es necesado, para que se pueda 

acceder al desarrollo económico de. una nación, que la población cuente con al menos diez años de 

estudio, pues Jos bajos niveles educativos se encuentran ligados a la pobreza31. 

En el análisis de la CEPAL se destaca que en toda la región latinoamericana, con algunas 

excepciones como Uruguay,11\rgentina y Chile, existe un rezago en lo que se refiere a educación media, 

por lo que consideraron necesado que los gobiernos redoblen sus esfi.1erzos. En lo rdativo a. México, se 

explicó que este pais se encuentra clasificado entre las naciones que como Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Papamá y Perú, registran tasas de cobertura educacion~l de sólo el 45 y 67 por ci~nto. 

La CEP AL también señaló que pese a .los esfuerzos de los gobiernos dd área por mejorar la 

calidad educativa del nivel medio, todavía se debe enfi'entar el difícil desafio de aumentar la equidad en 

el acceso y la continuidad, ya que de acuerdo con las estadísticas, la gente que logra ingresar a este nivel 

sólo alcanza a sumar 12 años de estudios y en esto incide altamente la falta de ingresos y de información 
.~ ·. .. 

de las familias en situación de pobreza: «La diversificación de la ofena y el estímulo a la demanda no 

han. permitido mejorar sustanci¡¡lmente la calidad de la educación en los sectores pobres»32 Dicho 

organismo también consideró la urgencia de aprovechar el impulso de ·reforma del sistema educativo en 
••• 1 • ••• ' 

muchos países de la región, para «imprimirle un mayor sesgo equitativo a tales reformas 

' o . ' 
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Al respecto, Manuel Pérez Rocha, coordinador de los Comités Interinstitm1ionales para .la 

Evaluación de la Educación Superior, se refirió a que Conalep' y Colegio de Bachilleres son las ofertas 

más promovidas por el gobierno, pero que 'han demostrado ~er escuelas de bachillerato de poca calidad: 

"Estamos formando jóvenes que no están preparados para el trab1ijo y tampoco 
pueden ingresar a Instituciones de Educación Superior [ ... ] La preparación obtenida no les 
permite aprobar el examen de ingreso a licenciatura [ ... ].jóvenes con preparación pobre sin 
formación científica y cultural, que están desarmados para enfrentarse a la vida en todos los 
órdenes, no sólo el familiar[ ... ] tienen una visión estrecha de la vida[ ... ] no tienen capacidad 
analítica y critica"33. · · 

En referencia a lo cuantitativo como a lo cualitativo en la educación media en México, un estudio 

h . ' ..• . " ' ~ ' " ~ 1 C. d n· . 1 ' t " ?noo . . ' echo por ta t.-onuston ue .t~uucacton u.e a an1ara ·e utputaaos ícvelc que para e. a ... o .,.., ex1st1ran 

~Jrededor de 7.8 millones de jóvenes de 15 a 19 aí'los sin educación media superior, lo cual significa que 

éstos contarán con un nivei educativo de nu,.,ve a.!}.;:,¡¡ o menüs34, 

En ese documento -intitulado ¿Y el costo de la ignorancia'/, escrito por Salvador Martínez Della 

Rocca, secretario de dicha comisión legislativa, se atribuye la magnitud del rezago educativo en México 

a la negativa oficial a cuantificarlo y se acusa de que con ello se elude la responsabilidad política ele 

disef\ar políticas para enfrentarlo, entre otras consideraciones: "Este rezago educativo se refleja en la 
f 

ausencia de hábitos de lectura y escritura; estrecho manejo del idioma y otros lenguajes, de escaso 

razonamiento abstracto tanto verbal como numérico y razonamiento critico; limitado conocimiento de la 

pluralidad paradigmática de los saberes y la diversidad de juicios valorativos; y poco desan-ollo de 

habilidades pÚa el manejo de herramientas modernas para la producción y transmisión del conocimiento, 

así como poca difusión de valores que estimulen la tolerancia, participación ciudadana y conductas 

solidarias"35. 

El mismo documento señala una contradicción entre las palabras y los hechos del gobierno federal, 

pues mientras el presidente Ernesto Zedilla y el st~cretarío de Educación, Miguel Limón Rojas, declaran 

que hay que impuls~ a fondo una política de crecimiento de la educación medía superior y que la oferta 

educativa en este nivel se duplicaría, en la misma Cámara de Diputados, a propuesta del Ejecutivo 

Federal, se aprobó para 1996 gastar en este nivel 26 por ciento .nenos, en términos reales, respecto a lo 

programado el año anterior: 



"¿Por qué declaran que el bachillerato debe crecer y esto no se refleja en el presupuesto y mucho 

menos en el actual conflicto? O, peor. aún, ¿por qué programan en el Plan de Desarrollo Educativo 

(PDE) que el nivel medio superior crecerá en dicho periodo 30 por ciento y en el primer año reducen 26 

por ciento al presupuesto cotTespondiente?36 

En 1994 .. añade el documento mencionado- había 10.2 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años 

de edad y 2.2 millones de estudiantes en el nivel medio superior (Gráfica 2.1.6) y se proyecta en el PDE 

que la matricula crezca en los próximos cinco años 30 por ciento; es decir, se espera en este nivel 

educativo un incremento de 748 mil estudiantes. Si suponemos que el dato demográfico se mantiene 

constante, "para el año 2000 habrá alrededor de 7.2 millones de jóvenes de 15 a 19 años sin educación 

media superior; o sea, si se alcanza para el año 2000, siete de cada 1 O (71 por ciento) jóvenes de ese 

grupo de edad estarán fuera de las escuelas y con un nivel educativo de nueve años de escolaridad o 

menos"37. 

Esto se manifiesta todavía más si contemplarnos que la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) dejó de atender a 50 mil jóvenes por año; con ello, y el descenso creciente de 

estudiantes del bachillerato desde 1992, se alcanza ya la cifra de 775 mil adolescentes que en una 

proporción significativa no fueron recibidos por otras instituciones, así lo revela el documento ¿Y el 

costo de la ignorancia? -ya mencionado- elaborado por integrantes de la Comisión de Educación de la 

Cámara de Díputados. El documento aludido destaca la necesidad de poner en marcha un proyecto 

educativo que pretenda instruir para la democracia a todos los mexicanos, con base en políticas públicas 

que afronten de manera global todos los rezagos y propongan opciones que reconozcan, al menos, la 

desigualdad social y la marginación de segmentos enormes de la población. 

El deterioro socioeconómico global del país está provocando en la mayolia de los ciudadanos la 

cancelación de toda esperanza hacia un futuro mejor. Las disminuciones de pre!<>~puesto por la 

disminución del precio del petróleo siempre repercuten en lo destinado a educación. Así, aunque la 

UNESCO en coordinación con diversos organismos internacionales educativos planteó que siendo la 

educación la columna vertebral del desarrollo de los paises, recomendaban que se destinara a este 

renglón por lo menos el 8 % del producto interno bruto. Esta recomendación fue aceptada el 10 de 
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septiembre de 1995 por las cuatro fracciones parlamentarias de la Cámara de Diputados. Sin embargo, 

en el presupuesto de 1996 se le asignó tan sólo 3. 9 %, según las autoridades, y 3.2 % de acuerdo con 

investigadores: 

"De acuerdo con cilras oficiales, el presupuesto de la SEP para 1996 bajó 17.6% en 

términos reales en relación con el ailo pasado. Y en 1995, el monto destinado a educación 

descendió 27.06% respecto del año anterior. Estas cifras claramente demuestran que para el 

sistema el sector educativo no está entre sus prioridades"38. 

En la educación superior las cifras son más d<Oplorables. De a~:-'Uerdo con la ANUlES de 1984 a 

1994 el Ciecir.Jento de la población escolar a nivel licenciatura en las escuelas públicas y plivadas fue de 

25.93 por ciento (i 7.4 para las primeras y 7!.1! par¡, las segundas). Mientras que de posgrado, el 

aumento en ese mismo período es de 55.15 por ciento (61.30 en las públicas y 38.68 en las privadas). 

Sin embargo tenemos una proporción muy baja de jóvenes en edad para asistir a las escuelas ·superiores 

que lo hacen, la cifra está entre 13 y 15 por ciento; mientras que en otros paises oscila entre 40 y 67 por 

ciento, países que han hecho un esfuerzo de desarrollo económico, industrial, cultural y social. Al 

/ 

respecto, José Sarukhán, rector de la UNAM hasta finales de 1996 dijo: "Si no aumenta la oferta de 

Educación en el futuro, nuestro pals va a estar crecientemente incapacitado para competir y funcionar 

adecuadamente en el ambiente globalizado, competitivo y de bloques comerciales en el que estamos 

metidos"39 (Gráfica 2.1. 7). 

El hecho de que sean tan pocos los mexicanos que tienen educación superior se debe en gran parte 

a que se cubre únicamente, según datos proporcionados por la Asociación Nacional de Uniyersidades e 

Instituciones de Educación Supelior (ANUlES), 14 por ciento de la demanda potencial de estudios en el 

grado de licenciatura, un porcentaje muy inferior comparado con el de otros países de igual o mayor 

desarrollo econón!ico; en Argentina la cobertura es de 43 por ciento, Uruguay cubre 30, Bolivia 23, 

Cuba 21, Ecuador 20 y Estados Unidos 76 por ciento40 

De acuerdo con el Censo de Población 1990, de cada 100 niños que inician la ensei\anza sólo 4 

terminan la e :.~cación superiof"l; de ·lOO jóvenes que hay en el país sólo 15 tienen la oportunidad de 
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ingresar a la Educación Superior, prácticamente 1 de cada 7 pueden aspirar a este nivel de enseñanza42; 

y de los que ingresan a estudiar licenciatura, el 75 por ciento son la pdmera generación de su familia en 

tener esos estudios43. 

No obstante que ha habido un crecimiento en la demanda de ES que la ANUlES estima en 27 % 

en la última década, hay quienes estiman que debe evitarse caer en la masificación de las universidades 

públicas en detrimento de la calidad académica44. 

Por datos del INEGI se sabe que en México existían un millón 897 mil profesionistas de 25 años y 

más en 1990 (cifra 7 veces superior a la que observó en 1970); que su distribución por disciplina 

ácadémica era la siguiente: contaduría 10.6%; medicina 8.7 %; administración 6.9% ingeniería mecánica 

e indust1ial 5.4 %; y agronornia 6.9 %, entre otras. Se conoce que la concentración es elevada en los 

centros urbanos y en algunas entidades: DF con 25%; Estado de México 11.5; Jalisco 6.9 y Nuevo León 

con 6. 1 por ciento45. 

Asimismo, se sabe que la situación de los profesionistas con respecto al trabajo era la siguie1Ú.e: 

notable la elevada proporción de profesionales que trabajaron como empleados empleados u obreros, 

con 72.9% del total de ocupados; seguido por la categorla de por cuenta propia con el 16 % y patrones 

o empresarios con 8.5%. Entre los profesionales el 17.3 %era económican1ente inactivo46 . 

l'.aradDjas en.tr..e..lau.s.cillaridad y el desarrollo económic.n..iruliYld.wtl)'..gen~:ral 

Como dicen Humberto Muñoz y Herlinda Suárez, en el estudio de la relación educación empleo, 

la articulación entre el sector productivo y el sistema político constituye un eje de análisis ti.mdamcntal. 

sobre todo a la hora de fincar un desarrollo económico. En este caso, la educación ha quedado atrapada 

entre dos funciones: por un lado, debe colaborar con el desarrollo económico mediante la producción de 

agentes para un mercado laboral estratificado, en el que una gran parte de la demanda se centra en 

trabajadores con los mínimos de escolaridad posible; mientras que por el otro, su uso político debe 
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legitimar ideologías de igualdad y movilidad social, así como proyectos gubernamentales. Parece ser, 

por lo consiguiente, que: 

"En el contexto de la crisis, los bajos niveles escolares de la población y el deterioro de 

la educación en el mercado resultan funcionales a la economía para acentuar el 

abaratamiento de la fuerza de trabajo y con ello se reanima el proceso de acumulación"47 

Desde la década de los ochenta, la escolaridad perdió relevancia como mecanismo legítimo de 

ascenso social, y la apruición de desempleo entre profesionales provocó que la expansión de la matricula 

universitaria pasara a ser considerada como un problema tanto para los empresruios como para el 

gobierno: 

"La situación nacional en 1987 mostraba como tendencia general que, en aquellas 

ciudades donde los índices de escolaridad son más altos, la tasa de desocupadón era mayor. 

A nivel del total de las zonas urbanas, ei desetnph~u tUcanzaba el 4.5 ~{¡de la PEf. y }.1érJco 

y Monterrey son las ciudades con los índices más altos (S% y 5.9% para el desempleo y 7.9 

años para la escolruidad). n48 

La escolaridad relativamente alta de la población, la competencia por altos puestos en el mercado 

laboral y la dismínución del valor de algunos ce1tificados es\:olares provocan que los trabajadores 

perciban la necesidad de seguir estudiru1do para "mejorar" ocupacionalmente, al margen de los 

conocimientos que se requieran para ocupar el empleo al que aspiran. Todo esto ocasiona que el valor 

de la educación siga decnx:iendo y que el esfuerzo de los trabajadores obtenga pocas recompensas. 

En uno de sus estudios, Carlos Muñoz Izquierdo (1990)49 estimó la capacidad que tendrían los 

sectores modernos del sistema productivo para absorber a quienes egresarían y desertarían de las 

instituciones de educación superior durante la década de los noventa. De acuerdo con los resultados ahí 

obtenidos, sólo dos terceras partes (712 mil) de los alumnos que concluirían sus estudios profesionales 

durante el período 1990-2000 (1 millón 61 mil lOO individuos), podrían incorporarse al sector moderno 

de la economía del país. A la tercera parte restante (349 mil 1 00) agregó la cifi·a de 1 millón 247 mil 120 

alumnos que desertruian durante el mismo período. Así, estimó que un total aproximado de 1 millón 596 

mil 220 ex alumnos de las lES (los cuales representarían, aproximadamente, el 70'Yo de los que 

egrcsarían y desertarían de las mismas durante los 1 O años considerados) tendrían que desarrollar 
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actividades económicas distintas de aquellas -perwnecientes a los sectores fonnales del aparato 

productivo- que técnicamente corresponden a quienes han cursado la educación superior. 

El paso de la era industrial a la era tecnológica está resultando, en lo que a educación y empleo se 

refiere, particulam1ente trabajoso y de esto los jóvenes son las primeras víctimas; pues en una sociedad 

donde domina la buro<:racia estatal y el capital monopolista, las nuevas generaciones de egresados de 

secundaria están siendo otras víctimas más de las crisis económicas, la recesión y el desempleo, así como 

de lof~ sistemas de retribución dosificada, según "oscuros11 procesos de evaluación de! r~ndimiento, que 

comienzan a imperar en México por encima y por abajo de la legislación laboral del país. 

!"o es un gran descubrirr,iento docir que lc3 jévene~ son les n!ás afectadas por el desempleo, 

afectación que se manifiesta desde la búsqueda del primer empleo hasta la inestabilidad profesional. De 

sobra se sabe que el hecho de ser joven actualmente aumenta considerablemente el riesgo de pobreza, ya 

que factores socioeconómicos juegan un rol determinante en la creación y fijación del estatus y es por 

demás decir que éste se transmite de generación en generación, con lo que el estatus se manifiesta como 

un círculo vícioso (pobreza, cualificación inferior, pobreza) que dificulta en gran manera poder salir de 

él. Además surgen otras circunstancias inherentes al estatus que permean hacia el proyecto de vida y 

hacia las oportunidades de conseguir un empleo o trabajo remunerado: se añade en vruios ca~os el peso 

de los factores económicos y académicos en la búsqueda de empleo (tener auto, hablar otro idioma, uso 

de instrumentos especializados, etc.). 

El gran reto que es el desempleo, resulta obligado, supuestamente según algunas opiniones, por 

circunstancias muy relacionadas con la devaluación académica. Algunos argumentan que hay desempleo 

o paro (inmovilización de la población que podría clasi!lcarse económicamente activa, como la juvenil) 

porque el mercado de trabajo ofrece puestos cada vez más cuali!lcados y muchos jóvenes no poseen 

cualificación o la que poseen no satisface al mercado laboral; en otras palabras, los desempleados lo son 

por ser los menos cualificados, así, también los más afectados son los menos cualif1cados 
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Otra argumentación paralela a la anterior refiere que habría que sumar una realidad: la oferta de 

empleo es menor que la demanda. Además, los estratos tecnológicamente avanzados de la economía no 

están siendo capaces de absorber a los egresados del sistema educativo. Por lo anterior, los empleadores 

son cada vez más exigentes ante la abundancia de mano de obra. También se observa que coexisten 

sectores de alta modernidad con otros de mayor primitivismo tecnológico, hecho que disgrega los 

requerimientos de cualificación real. Entonces ¿hasta qué punto la cualificación es una causa de 

movilidad o inmovilidad laboral? 

Por otra parte, la calidad de la educación no disminuye en términos absolutos a través del tiempo 

por el simple desfase con los cambios científicos, sino más bien por otros prooesos sociales, económicos 

principalmente, tanto a nivel macro, micro y farniliar. 

Las estadísticas de desempleo en México han sido criticadas porque pareciera que no reflejan la 

realidad. Por ejemplo, las que se refieren al desempleo abierto, como arrojan tasas bajas, no son creídas 

por la mayoría de la gente, pues se piensa que se han aJTeglado; al respecto, Jonathan Heath 

Constable50, dice que éstas son coiTectas porque en su elaboración el I.NEGI aplica las normas y 

recomendaciones internacionales y que más bien esos resultados indican que el problema laboral de 

México se encuentra en otro lado, qué podría estar en una combinación de desempleo disfrazado con 

empleo marginal y no productivo: "La definición del desempleo abierto aplicada por el INEGI 

coJTesponde exactamente con la Organización Internacional del Trabajo ( OIT). Esta define a las 

personas de 12 años y más que en el período de referencia de la encuesta no trabajaron ni una hora a la 

semana, pero que realizaron acciones de búsqueda de un empleo asalariado o intentaron ejercer alguna 

actividad por su cuenta". En este caso la palabra «abierto» quiere decir «completo». 

Este economista señala que hasta antes de la recesión de 1995 y comparado con todos los países 

de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el desempleo abierto de 

México era el tercero más bajo, después de Luxemburgo Y Japón y que el indicador aplicado es 

correcto, y que en sí ·refleja una realidad: México no tiene una tasa muy elevada de desempleo abierto, lo 

wal no quiere decir que no tenga problemas laborales. sino que más bien el problema recae en otras 

áreas. entre ellas los ingresos insuficientes y los trabajos no productivos o marginales. 
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Frecuentemente, los repo11es relacionados con el desempleo muestran pequeñas vmiaciones; por 

ejemplo, en agosto de 1996 se informó que había aumentado la tasa de desempleo abierto en el país en 

julio del mismo año. El Reporte Mensual del INEGI indicaba que dos millones 30 mil mexicanos en 

edad y condición de trabajar, que constituyen el 5.8 % de la Población Económicamente Activa (PEA) 

no hallaron ocupación ni obtuvieron ingresos, lo que significaba un repunte en los índices de desempleo 

en México con dos puntos respecto a junio anterior que había sido de 5.6 %. Este dato fue obtenido en 

base a la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, que además señaló que la duración promedio del 

desempleo abierto (nivel nacional) disminuyó de 6.5 semanas en agosto de 1995 a 5.3 semanas enjulio 

de 1996. Bajo e! análisis estarístko, se mencionó C!'.!<" !atas~ de desemp!er abierto füe menor (!.5 

puntos porcentuales) a la de julio de 1995 (7 .3 %). Por ciudades, Saltillo tuvo una tasa de desempleo del 

8% sot>re PEA; Monc!twa 7.8% PEA; Ciudad de Méxko 7.6% PEA, entre !as más altas y entre !as 

menores Acapulco 1.7% PEA; Tijuana 1.8 y León 1.9 PEAst. 

Aquí cabe resaltar que las maquiladoras no han sido la solución que se esperaba para abatir el 

desempleo, y esto porque su oferta ocupacional se limita a su propio entorno cercano y a que no se ha 

podido extender su influencia económica más allá de su propia inversión en mano de obra. Contra lo que 

especialistas aconsejaron, la mayoria de los insurnos de las maquiladoras son importados, con lo cual el 

beneficio se nulifica. 

De las 3 mil 188 empresas de ese tipo en el pals, apt>nas 1377 son nacionales. Juntas dan empleo a 

un total de 838 mil 642 personas (este dato es vmiable debido 11 la rotación de personal que es muy 

frecuente) y el 71 % de esas fuentes laborales se localiza en la franja fronteriza. El uso de insumos 

nacionales en sus productos apenas llega al 2. 1 %, lo que refleja el escaso grado de integración entre la 

industria maquiladora y el resto de los sectores productivos52. 

Si este tipo de empresas tiene que recurre a importaciones, en vano es su inve:·sión que sólo 

aprovecha la mano de obra barata de nuestro país, y en vano también su crecimiento: en 1988 las fuentes 

de trabajo sumaban 398 mil 245 y 8 años después llegó a IJJS, 642. Y en el aspecto laboral, según el 

INEGI, durante el mes de agosto de 1996 la industria maquiladora de exportación ocupó a 779 mil 143 

personas, de las cuales el 81.9% correspondió a obreros, el 1 O. 9% a técnicos de produce ion y d 7 2 ~o 
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a personal administrativo. Esto representó un crecimiento de este año en 19.8 % ya que en agosto del 

año antetior las persorms ocupadas en el mismo ramo fue de 641 mil 880. De esta manera, en los 

ptimeros ocho meses de 1996 se acumuló un crecimiento en formas de trabajo de 15.9%; pero, a qué 

costos en recursos humanos.S3. 

Rel.acilm. escoladdad-empleo 

La Comisión Económica Para Amética Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado que tanto la 

región latinoamericana como la catibeña acusan un agudo desajuste entre el perfil educativo y el mundo 

dei trabajo, y que la gran mayorla de los jóvenes de los paises de ~stas regiones ingresan al mercado 

laboral cuando no han completado la enseñanza media, además de que los egresados de alguna carrera 

Es por demás decir que existe una relación entre la escolaridad de la población económicamente 

activa y su desempeño abierto, muchas veces debido tan sólo a la experiencia escolar; no obstante, 

aunque en contra de lo que uno pudiera pensar, varias investigaciones (H. Muiloz ('Jllrcia y M. M. 

Suárez, Colegio de México, 1992 e INEGI- Secretaria del Trabff:io y Previsión Social. Encuesta 

Nacional de Empleo correspondiente al primer ttimestre de 1995, 1996) señalan que la tasa de 

desocupación es mayor en las ciudades, donde los índices de escolaridad son más altos, que en el 

campo, donde son menores. Así, la tasa de desempleo correspondiente a la población que no recibió 

ninguna instrucción es de l. 9%, en tanto que la registrada para la población que ha recibido una 

escolaridad por encima de la enseñanza secundaria es de 6. 7%55. 

La aparente contradicción se debe a que aunque la educación mejora el desempeño ("La 

escolaridad se refleja en una mayor capacidad de análisis, mejor funcionamiento"56), también eleva en 

calidad las expectativas de salado y puesto de trabajo; además que los puestos de trabajo, por la 

recesión económica,. han disminuido debido a cierres de empresas y recortes de personal para ahorrar 

egresos. 

Atención especial merece el desempleo de quienes salen de las instituciones de enseñanza superior, 

pues se ha manifestado una relación positiva entre éstos y la tasa de desempleo abierto. Actualmente a 
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nivel general, el sector primario atrae a pocos profesionistas y técnicos y aunque la industria los atr~o. 

sobre todo en la década de los sesenta, ahora también los emplea cada vez menos; por mientras, aunque 

en decremento, todavía el sector terciario conserva la supremacía como su fuente de ocupación57 

Hace poco se estudió a los egresados de diversas instituciones ubicadas en el área metropolitana 

del Distrito Federal y en la ciudad de Toluca, las conclusiones señalaron que el desempleo afecta más a 

los egresados de carreras sociales (7. 7%) que a los de carreras técnicas (6.2}, a los menores de 27 ai'los 

(8%) que a los mayores de esa edad (5.1%), a las mujeres (8.3%) que a los hombres (6.1%)58 .. 

Históricamente se conoce un fenómeno muy relacionado con el prestigio y los estereotipos 

profesionales: "Entre 1950 y 1960, la ingeniena, la medicina, el derecho y la administración fueron los 

campos profesionales más importantes. La relación entn~ el número de empleos de nivel profesional y el 

de los egresados era de 1 . .4, lo que. signific;a que dunwte <WI~ aRos e.xistí¡¡ más de. un pue.sto de trfl.b~jo 
de ese nivel para cada egresado". A partir de entonces, la capacidad de la economía para incorporar 

productivamente a quienes temunaron sus estudios profesionales entró en franco descenso; al mismo 

tiempo, el número de egresados de la educación superior ascendió significativamente. Por tanto, desde 

la década de los sesenta, la relación empleo-egresado empezó a ser menor que la unidad59. 

Hacia 1980, la ingenieria rebasó a la medicina, a la administración, a la educación (a nivel 

postprimario) y al derecho (el cual fue desplazado al cuarto lugar). La relación empleo-egresado cayó 

hasta 0.27 en la década ochenta-noventa, o sea que la proporción de los nuevos profesionistas que 

obtuvieron empleos acordes con su escolaridad fue mínima; por cada vacante compitieron 3. 73 

egresados, es decir 4 y es de suponerse que la tendencia se agudice de aquí al año 200060. 

Aquí cabría una pregunta: ¿qué hacen los profesionistas que no encuentran empleo? Muchos 

·aceptan desempeñar una ocupación que no tiene relación con sus estudios; otros se van a engrosar las 

filas del sector informal del sistema productivo: "Si bien más de la mitad de las personas que tienen 

ocupación formal son profesionistas, éstos representan también el 26.5% de aquellos que se dedican al 

sector informal, por~entaje comparable a quienes terminaron primaria e inferior al 37.3% de qUJenes 

carecen de escolaridad o han estudiado menos de 6 años"6 I 



Las exigencias que impone la globalización de las economías a los mercados en el ámbito 

internacional, tienen implicaciones pam las relaciones laborales y para la misma competencia para el 

trabajo; esto ya se ha visto con la implantación pretendida de la nueva cultura laboral en México, la cual · 

comienza a ser adoptada por los diferentes sectores, en busca de la integración de dirigentes, 

trabajadores y sindicatos para lograr productividad y calidad en todas las actividades económicas o de 

repercusión económica de la vida nacional, a fin de incursionar en los negocios mundiales con 

oportunidad y éxito. 

Co1no se eonsidera que en la prodüctividad y la competitividad d.t~ las et!!pres.as, destaca e! 8er 

humano, "pues es el único capaz de combinar con eficiencia y eficacia todos los recursos para obtener 

... ;.,.t,:.,, .. .• 1 l..'rl 
los resuttaaos requenoos ·· ._._, ms t:x.igt:i1CiaS o rcquerü11iCiltvs para 10S trav:;:ja .... cre~ va..11 a ser n1.ayores y 

diferentes a los que éstos están acostumbrados y han conocido. Así, los patrones y empleadores están 

determinando considerar «con objetividad y razonable exactitud» las características de las personas a las 

que habrán de emplear, en términos de habilidades, aptitudes e incluso valores y actitudes: personalidad; 

· valores morales; nivel y tipo de inteligencia; actitudes frente al trabajo; etc 

En su afán de eficientar su elección de personal, algo que a muchas empresas les representa una 

problemática, los empleadores ya comienzan a reunir los conocimientos, experiencias y esfuerzos de 

diversos especialistas en los can1pos de la administración, psicología del trabajo e informática, para crear 

hasta sistemas computarizado ~apaces de determinar, mediante la aplicación de sencillos cuestionarios, 

las características internas de los individuos para compararlas con las cualidades demandadas por los 

· ·: 'p~esi6s o áreas' funcionales, y así poaer definir al candidato idóneo para ·alguna función, o bien, cual es 

el área ocupacional más recomendada para alguna persona, que en algunos casos ni ella misma 

conocé3. 

Uno de los proyectos para tal fin es la creación del sistema Conciper (conocimiento científico de 

personal), software de métrica administrativa, que conjuga las bondades de la informática con las 

técnicas de psicometría aplicada al trabajo y los principios de la administración de personal, a t:'<lvés de 

las cuales es posible identificar en las personas sus inclinaciones, gustos, preferencias, capacid;,d,~~ .. 
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rasgos de personalidad, valores, así como su tipo y nivel de inteligencia, con la velocidad y exactitud de 

la informática64. 

No sobra decir, que todo esto implica mayores niveles exigencia en educación, capacitación y 

eticiencia para quienes quieran la oportunidad de competir por alguna plaza o. puesto de trabajo; por 

esto, en conocimiento de todo lo anterior, resulta impostergable realizar acciones a mediano y largo 

plazos que ayuden a lograr la vinculación eficiente entre los sectores educativo y productivo para estar 

en condiciones de preparar a las nuevas generaciones dentro de las aulas, aparte de habilidades para 

equis tarea, "con características de triunfadoras y de liderazgo"; es decir, a las instituciones educativas se 

está solicitando, por lo pronto, c.rear en st!s estudia_ntes h~ ~ct.itud ~~tnprendedora-y creativa para la 

instalación de nuevas empresas p1ioritarias, o estar en condiciones de encauzarlos a las áreas donde 

pvdn.k1 acceder a una ccupad6!!, ?~demás de propiciar oportunklades de éxito; tanto personal como 

colectivo"65. 

Así visto, sin una mejor educación y capacitación integral, los mexicanos de cualquier edad y ramo 

de actividad, serán incapaces de competir por algún empleo. Esto puede convertirse en una desventaja 

para ciertos sectores de la población, pues tenemos por ejemplo que los alumnos procedentes de los 

estratos sociales menos favorecidos (quienes no dominan un capital cultural semejante al de quienes 

tradicionalmente han tenido acceso a la educación superior), no alcanzan en general los estándares 

cualitativos de los estudiantes pertenecientes a los estratos más altos. 

Esto marca definitivamente tanto el empleo como la elección de carrera y su culminación, ya que a 

últimas fechas se ha cuestionado la calidad de educación de las instituciones públicas de todos ·los 

· niveles; así, el problema de la baja calidad que se atribuye a la educación que reciben generalmente los 

estudiantes procedentes de las clases mayodtarias del país, ha generado en nuestro medio una reacción 

desfavorable a se¡,•uir admitiendo en las Instituciones de Educ;:ción Superior (fES) a. esos alumnos. Por 

eso se ha generalizado en México el modelo de la segmentación de la educación superior. 

Por eso es importante analizar el camino de la nueva cuali!icación requerida, en base a considerar 

en qué consiste y para qué se necesita, porque incluso la currícula para la educación pública básica debe 

ser estudiada para no constituirse en origen de inequidad; debe considerarse que nuevos lenguajes 
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científicos y tecnológicos fomum parte de las comunicaciones y las prácticas cotidianas, por lo tanto, los 

individuos en proceso de formación y los que están en pleno ejercicio de la profesión necesitan una 

incorpora<,:ión ágil y significativa de los conocimientos, lenguajes y tel~nologías que se produzcan en el 

corto y mediano plazo.· 

Como además están surgiendo nuevas y transformadoras prácticas profesionales, porque la 

práctica profesional se determina en el mercado de trab!\io y en la función social de las profesiones, los 

alumnos que se preparan para una actividad económica deben reunir y por lo tanto perseguir un 

conglomerado de contenidos relativamente cerrados y estables para una formación básica al que deberán 

añadir otro conglomerádo de contenidos flexibles que pudiesen irse transformando de acuerdo a los 

cambios del mercado de trabajo y de la actividad profesional, o a las caracteristicas de 

multifuncionalidad que serán o ya están siendo requeridas por los empleadores o por la misma dinámica 

del mercado laboral general, técnico y profesional. 
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2.2 Características socioeconómicas 
y situación educativa del Distrito Federal e Iztapalapa 

Las características socioeconómicas del Distrito Federal quedan en gran parte explicadas con las de 

orden nacional ya referidas, pues siendo la zona económica, industrial, comercial y de servicios más 

importante del país, en ella se ejemplifica más típicamente lo que sucede en las zonas urbanas del país, 

aunque con la variación de ser al mismo tiempo el lugar al que se da mayor preferencia en todos los 

aspectos económicos y en lo estructural. No obstante lo anterior, el Distrito Federal no deja de tener 

probl~~rnas de mrugiüalidad, pues es a la ve¿ el pá.iKlpal centro urbano y al que ~odavia Hegan habitantes 

del interior del país con la ilusión de mejorar sus condiciones de vida . 

.., - • • ' 1_ -- - • 1 1 1 ' • • .l 1 ;1 • • ' ~ 1 
ror 10 tmno, oeoe Cúhstü~rarse que ue tas caractensticas ya üAenc¡oné¡uas en ~a ucscnpc1on c..e. 

país, muchas son atribuibles al DF y ejemplificad¡ts por él, aunque no de manera exclusiva. En esta 

entidad se ·reflejan mejor los problemas de relación entre educación y empleo por pertenecer a una zona 

muy poblada. 

El Distrito Federal, según el Conteo dl) Población y Vivienda 1995, contaba al terminar dicho 
''t" 

estudio con una población de 8 millones 483 mil 623 habitantes, de los cuales 4 millones 73 mil no· éran 

hombres y 4 millones 409 mil 903 eran mujeres; además esta entidad tiene el menor índice de 

analfabetismo en el país con un 3% de entre la población de 15 años y másl Esto resulta obvio si 

consideramos que la cobertura educativa es más amplia en lo que se considera el centro del país, por 

estar en ella la sede de los tres poderes de la federación y la mayor actividad económica. 

La delegación política Iztapalapa es la mayormente poblada del Distrito Federal (Gráfica 2.2.1) 

t~on un total de 1 696 418 habitantes según los resultados preliminares del mismo Conteo de Población y 

Vivienda de 1995 y el cual podría ascender a un millón 750 mil actualmente, lo que equivale 

aproximadamente al20 por ciento de la población total de la entidad (Gráfica 2.2.2). La población de 

esta deltlgación se encuentra inmersa en una problemática soc: 1l de matices un tanto diferentes a los de 

otras delegaciones, ya que es, por ejemplo, una de las dos delegaciones con mayor índice d~ a,:tos 

delictivos junto con la Gustavo A. Madero. 
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Al respecto, se considera que lztapalapa es una de las demarcaciones más cont1ictivas según 

reportes policiacos2, aunque compite con la delegación Cuauhtémoc como la de mayor incidencia en 

delitos, pero en el caso de ésta se considera la población flotante que recibe cada día desde otras 

delegaciones por ser el centro comercial y financiero del país (las .delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa 

y Gustavo A. Madero concentran homicidios y robos en sus diferentes modalidades, que rebasan el 

número promedio de delitos por dial 

Por ejemplo, en 1996, de enero al 19 de octubre, la delegación Cuauhtémoc pasó del primer lugar 

que tenía en 1995 (con 14,665 delitos; seguido de Iztapalapa, con 13,705; y Gustavo A. Madero con 

12,871) :!! tercero (20,035 delitos) después de Iztapalapa (20,627) y C'JUstavo A Madero (20,1 62)4 . 

De enero a julio de 1996 se hicieron mil 694 denuncias por abuso sexual en la Ciudad de México, 

de las cuales. el 54 ~i se concentra.ron en 5 delegacion~s.: C'11..1s.tavo A. Madero con 232 casos (el 15.7%)~ 

Iztapalapa con 212 (el 14.4%}; Cuauhtém,oc con 135; Venustiano Carranza con 126 y Tlalpan con 101 

casos5 . Los principales delitos que se dan en la demarcación de la delegación lztapalapa son: robo, 

lesiones y contra la salud. 

Globalmente, el Distrito Federal.presenta una problemática muy compleja, que va desde el alto 

índice de contaminación y su incrementada delincuencia, hasta el elevado desempleo y Í~ proliferación 

del comercio ambulante, pasando por diversidad de problemas y rezagos de índole social; al respecto, en 

su documento Política Social el gobierno capitalino señaló que los rezagos son en su mayoría de 

carácter estructural y que su política social de 1995-2000 buscaría avanzar hacia "la igualdad de 

oportunidades, atendiendo a los rezagos más urgentes de la comunidad". En ese documento se señala, 

por ejemplo, que de 1992 a 1995 el número de niños en "situación de calle" tuvo un incremento del 13 

por ciento6. 

En la zona urbana del Distrito Federal existe un problema muy manifiesto: hay una gr~~ l'arl!idad 

de niños y adolescentes que buscan su sustento, o contribuir al ingreso familiar, ejerciend<· ''( i·.t•!:Hics 

'j : 



de sumo marginales como limpiar parabrisas; ejecutar actos circenses con disfraces de payasos 

pordioseros; escupir fuego y en el mejor de los casos a la venta de diversos objetos, dulces y chucherías, 

entre otros. 

El fenómeno se presenta con dos caracteristicas principales: nil!os que viven prácticamente en la 

calle, durmiendo, comiendo y haciendo todas sus actividades en ella y niños que teniendo una familia 

con vivienda salen a obtener un rninimo ingreso para ellos mismos o para contJibuir al ingreso familiar; 

en este caso estaríamos hablando de niños en la calle, mientras que en el primero de niños de la calle. 

La problemática en ambos casos, es que estos niños y adolescentes tienen un futuro más azaroso 

que el resto de !os habitantes de su misma edad en esta ciudad y en la zona conurbada. Esta 

problemática involucra aspectos educativos, laborales, de inequidad, de marginalidad y de drogadicción 

y deHncuencia~ ap~_rte de los nutricionales y culturales. 

En lo referente a la desnutrición, existen registros de indicadores antropométricos de desnutrición 

para la dudad de México efectuados en 1988 (Encuesta Nacional de Nutrición de la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia [SSA]) y 1995 (Encuesta en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 1. 

[ZMCM] que levantó el Instituto Nacional de la Nutrición [INN]). El ámbito es diferente (DF o 

ZMCM] lo que limita su comparabilidad; sin embargo, en 1988 el 1 O por ciento de lo niños del DF 

estaban en condiciones de severamente desnutridos (dos desviaciones estándar por debajo de la norma 

de talla para la edad) y en 1995 el 17.5 por ciento de los menores de la ZMCM se ubicó en el mismo 

grado de desnutrición'~. 

Situación ec.~ laboral. 

La mayoría de los habitantes del DF está ocupada en el sector terciario (Gráfica 2.2.3). El Distrito 

Federal es una de las entidades con desempleo abierto más alto y es la que encierr~ el mayor índice de 

economía informal representado básicamente por el comercio ambulante. Imperan entre gran parte ele la 

población actividade> ccn poca productividad y reducido ingreso (Grátlca 2 24 J Al respecto. "n 1 <J'lO 

1~ mayoría de la población entraba en el rango de 1 a 2 salarios mínimos. · 
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esta delegación es una de las más marginadas en el ingreso a la educación media y superior ( Gráticas 

2:2.8; 2.2.9 y 2.2.10). 

La cobertura de educación secundaria en el Distrito Federal es muy amplia, suficiente para el 

número de solicitantes (Gráficas 2.2.11 y 2.2.12). Son las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero 

!as que cuentan con la mayor matrícula escolar en el nivel en tres de las cuatro modalidades (secundarias 

genendes, para trabajadores, telesecundal'ias y particulares incorporadas), así como cOl\ el mayor 

número de escuelas (Gráficas 2.2.13 a 2.2.16), según datos proporcionados por la Dirección de 

Educación Se(:!.mdaria en referencia !!! cicl0 escolar 1996-1997 entre los cuales sí se encontraban los 

datos eo'tadísticos COITespondientes a la delegación Iztapalapa. 

El grado de retención en secundaria en la entidad es del 94.40% contra el de deserción que es del 

5.6%; aunque no se contó con los indicadores de la delegación Iztapalapa para este aspecto, sólo en lo 

que a telesecundaria se refiere. Al respecto, seria muy apre~urado concluir, en base a los datos 
-,J_ 

disponibles, que esa delegaciórf cuenta con el más bajo índice de retención y el más alto de deserción 

(Cuadro 2.2.2). 

Ha habido un acelerado crecimiento de la demanda de educación media y superior y un 

insuficiente crecimiento de la oferta pública en e! Distrito Federal, con todo y que· es la entidad más 

atendida al respecto. Dándose con ello una contradicción entre la ideología y la práctica educativa 

estatal, pues mientras se afirma el protagonismo del «libre mercado» y "la libertad para elegir" y se 

sobrevalora el «esfi.t~rzo» y la «iniciativa individual» como valores propios del neoliberalisrno, la oferta 
, 

del sistema educativo público y el procedimiento para asignarla no corresponde a estos supuestos, como 

ejemplo está el examen único que más bien conduce a una distribución de los estudiantes por áreas, algo 

l]IJe contradice las solicitudes, los intereses y las vocaciones de los adolcs<:entes. 
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c1cl.o "EscoLAR a5:9(fsEcúNoARIAS 4 MODALIDADEs 

------·-:- -----
EGACL~~E~---- _ _13ETEfi!.S:.ION__ DESERS::!ON 
BRE.GON 95.33 4.67 
-t~có-·-·- 94.49 5.51 
~-· ----·- ______ ,_ 

4.81 AREZ 95.19 ____ .. ___ ~ ---
N 94.82 5.18 ----·· . --
PA ~!5.38 ___ 3.62 -----·--·· oc 91.31 8.69 ·------

94.25 ~· MI~Df:.B.Q_ _______ 5.75 --·-· -------·----
94.69 5.31 -------
89.5 --A 10.5 . ---- ---------

~A CQ!':!TRERA§. __ 94.39 5.61 ¡------------r-e-. -5.59 --DALGO 94.41 ---· ~ ....... 

CUADRO 2.2.2 

lztapalapa se incluye sólo en la modalidad de telesecundarias. 

CICLO ESCOLAR 95-96 SECUNDARIAS 4 MODALIDADES 

-·--·------- ----ALUMNOS___ PORCENTAJE ____ _ 
DELEGACIONES IÑSCRlPCTÓÑ ---BAJAS ___ DESERc'iON ______ _ 
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COYOACAN 21072 101'1 4.83 
CUA]IMAI..PA----·--- --5909·-- --1!3"9 ____ ----3.2 _______ ,_ 

CUAUHTEMOC -·--·TfB21 1187 
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rViiGu'ECTtiDAt.c>'o--·----·- 15390 -734-· --·-;;;n----
MILPA Ai'r"A---·-----·-· .. ---37 4r 162 ------4.32 -----

r'LAHuAc·---.. ---- -----986,? ---=-- -_ ---472-- _...=-_::=:=-:-ü~---·---
TLALPAN 12883 437 3.39 
VENUSTIAÑC)CARRANzA-- -·--- 18847 ____ -- 1048 ·- --~---"556"' _____ ! 
--------~------ --·----· --·----- -------------·~------------ ·-i 

XOCHIMILCO 13585 545 4.01 1 ------·-------- ______ .. _______ ------· --------~--------·¡ 
CUADRO 2.2.3 1 
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La dosificación y la dirección preferencial hacia detenninadas áreas de la técnica y la profesión 

podrían ser aceptables, porque contribuyen a una diversificación de la fhtura fuerza de trabajo material e 

intelectual; aunque siempre y cuando vayan precedidas de una planeación prospectiva y de equidad en el 

acceso y en los apoyos. 

Al respecto, y por otra parte, estariamos de acuerdo con Pradilla cuando dice: "Desde una 

perspectiva opuesta a la neoliberal, podríamos considerar adecuada la orientación de la oferta, a 

condición de que resulte de un proyecto educativo nacional democrático, sustentado con programas 

acordes de inversión y operación, en el que domine la direccionalidad social y no la escasez, la 

imprevisión y falta de prospectiva, como parece ser el caso actua\"9. 

Por otra parte, no hay preparatorias en los pueblos, ni universidades o instituciones de educación 

superior; e incluso las que se encuentran en las otras ciudades no satisfacen las necesidades, ni de 

demanda, ni de cualificación, salvo honrosas excepciones pero que en su mayoría pertenecen a la 

iniciativa privada y que cobran altas colegiaturas. Es por esto que el DF es el mayor centro educativo al 

que todavía recurren muchos habitantes de otras regiones del país. 

Hay que considerar, además, que las dos instituciones educativas públicas de prestigio en el DF, 

como son la UNAM y el IPN no cuentan con la infraestructura suficiente para satisfacer la demanda que 

las privilegia en la elección de los estudiantes aspirantes a educación media y superior. 

Así, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) reportó un registro de 150 rrúl alumnos en sus 15 

Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT)., 23 escuelas superiores y ocho centros de 

investigación y posgrado. Por su parte la UNAM ha reducido, en vez de ampliado, su oferta de plazas 

para estudiantes de' bachillerato; entn:tanto el Colegio de Bachilleres incorporó 22 mil 652 alumnos de 

primer ingreso durante su ciclo escolar 96-B para paliar un poco el déficit en la oferta de educación 

media. 

Es precisamente en la educacion media y supt!rior donde la cobertura no cumple las expectativas 

de la demanda, por ejemplo. la oferta educativa del !PN tiene la siguiente cobertura: en el nivel superior 

15 centros de estudios cicntilicos y tecnológicos, un centro de estudios tecnológicos y la ~scuela 

'upcrior de enfermería y ob,tetricia en donde se imparten 40 especialidades técnicas v .¡ nncra' del 
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nivel medio tenninal; en el nivel superior 22 escuelas, centros y unidades, en los cuales se ofrecen 51 

licenciaturas; y en posgrado, en el que 12 secciones de estudios de posgrado e investigación, 4 de los 7 

centros de investigación y 2 proyectos institucionales, atienden 91 programas. De ellos 24 son 

especialidades, 52 maestdas y 16 doctorados. 

En el mismo instituto, durante el ciclo escolar 1993-94, la población escolar inscrita tl.1e de 97 mil 

811 alumnos, de los cuales 39 mil 548 correspondieron al nivel medio superior, 55 mil 962 a licenciatura 

y 2 mil 301 pos grado; con los irregulares se atendió a un total de 122 mil 264 alumnos. Esto, sin lugar a 

dudas, fhe insuficiente; sin embargo, la institución se propuso continuar fortaleciendo la matdcula en las 

áreas de ciencias e ingeniería y en las carreras que pudieran incidir en la solución de los problemas 

sociales del país; también que incrementaría la matrícula, aument1u1do la captación de alumnos y su 

retención hasta la conclusión de sus estudios10 A pesar de esto, la oferta deficitaria del IPN en relación 

con el número de jóvenes solicitantes, continúa; algo similar ocurre con la UNAM: 

UNAM Mat!icula total: 
En el ciclo 91-92 otorgó: 255, 177 
En el ciclo 92-93 otorgó: 270, 249 
En el ciclo 95-96 otorgó: (34, 955 en bachillerato) 

'f En el ciclo 96-97 otorgó: (34, 955 en bachillerato)11 

La media en la oferta total de la UN AM ha sido 260 mil. Se observa una reducción en bachi.llerato, 

especialmente en CCH, los cuales han perdido 12 mil lugares en ese mismo período (91-95). Debido a lo 

anterior se pensó en globalizar la oferta de bachillerato y aplicar un examen único. 

Para que thera factible el examen único de ingreso, las instituciones de educación media superior 

del área metropolitana conformaron una comisión: la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas 

de Educación Media Superior (COMlPEM), integrada por las siguientes instituciones: 

llG.E11. Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 
-CBTIS. Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de Servicios 
-CETlS Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios 

DGE.TA: Direccrón General de Educación Tecnológica Agropecuaria 

'\ 



-CBT A: Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 

CQLllACH: Colegio de Bachilleres 

SECYBS.: Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Gobiemo del Estado de 

México 
-CECYTEM: Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México 

-CBT: Centro de Bachillerato Tecnológico 

-Preparatoria Anexa a la Normal 
-Preparatoria Oficial del Estado de México 

-Escuela Superior de Comercio 
··Colegio de Bachilleres del Estado de México 

!lAEM: Universidad Autónoma del Estado de México 

-Escuela Preparatoria de Texcoco 
l!NAM: Universidad Nacional Autónoma de México 

-CCH: Colegio de Ciencias y Humanidades 

-ENP: Escuela Nacional Preparatoria 

-FES Zaragoza: Facultad de Estudios Superiores y enfermería a nivel técnico 

-ENEP Iztacala: Escuela Nacional de Estudios Profesionales y enfermería a nivel técnico 

J.fN: Instituto Politécnico Nacional 
..................... ~ -""'~ - -' t l.., .J• ("'>' 1-'C: ,., 1' • 

-L-ec y 1 ; \..entro üe .cstuuiüS '-_,iendúCOS y .~. ccno,og1cos 

-CET: Centro de Estudios Tecnológicos "Walter Cross Buchanan" 

-ESEO: Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia 

C.ONALE.r: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (55 planteles) 

.llG.Il: Dirección General del Bachillerato 

-CEB: Centro de Estudios de Bachillerato 

ENEO.: Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia 

Estas instituciones conjuntaron los siguit~ntes espacios disponibles12 para el ciclo escolar 96-97 y 

-

someterlas a concurso mediante el examen único por primera vez: Educación Tecnológica Industtíal: 55, 

436; Colegio de Bachilleres: 41, 317; Conalep: 38, 677; ONAM: 34, 955 (igual a la de 1995); Secretaría 

de Educación del Estado de México: 32, O 15; IPN: 26, 396 (añadió 696 lugares a los 25, 700 del afio 

1995); Centro de Estudios de Bachillerato: 1, 169; Universidad Autónoma del Estado de México: 829; 

Educación Tecnológica Agropecuaria: 435; lo que da un total de 231, 229\ugares disponibles (aumento 

de 48 mil 900 lugares respecto de 1995). 

l. RAMIREZ Maribcl Somos ya 93 millones Je mexicanos: INEG!. El Nacional, 16 de diciembre de 

1096, pág. 23. 
2. POSADA. \1iriam f?eportd la po/¡,·iillliiYÍIIUr 35!1 \l'rvll:ios de auxi/10 t'/1 {¡() tru)du!ol l.a Jorn;"la. 

1 e dt~ agosto de 1 'l%, ritg ·1-1 
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3. OLA YO, Ricardo. Por tercer mes consecutivo, estable el índice de delitos. La Jornada, lO de agosto 
de 1996, pág. 36. Datos de la PGJDF. 
4. El Universal, Breves de ciudad; en sección Nuestra Ciudad, 6 de noviembre 1996, pág. 3 
S. OLA YO, Ricardo. En la Ciudad de México, mil 694 denuncias por abuso sexual. La Jomada, 3 de 
agosto de 1996, pág. 37. 
6. SAUNAS, Víctor. Los rezagos sociales, de carácter esfi11Ctural: DDF. La Jornada, 20 de agosto de 
1996, pág. ;l5' 
7. BOLTVINIK, Julio. Crece el hambre en México. La Jornada, 23 de agosto de 1996, págs 1 y 44. 
8. A VILES Allende, Carlos. El México de SI1XIo año de primaria. El Financiero, Lunes 26 de agosto de 
1996, Sección Sociedad, Pág. 43. 
9. PRADILLA Cobos., Emilio. Ciudad, educación y conflicto social. La Jornada, 14 de agosto de 
1996, pág 1 y43. 
10. XANTOMU,A, Gabriel. Consolida ei/PN su posición rectora de la educación tecnológica. El Sol 
de México, miércoles 30 de octubre de !996. Políticas Sección A, página 
11. Triangulación entre gobierno, JP y academias, plantea Sarukhiuí~ La Jornada, 30 de agosto de 
1996, págs. 68 y 45. 
1.2. VARGAS, Rosa Elvira. Hoy se conocerán resultados del examen para nivel medio superior. La 
Jornada, 2 de agosto de 1996, pág. 19. 



Capítulo 3 

El examen único del CENE V AL para el ingreso 
a educación media superior y sus implicaciones 

en relación a la orientación vocacional 

3.1 El Cenevai y su exlUIH'lll único 
para ingreso a la educ¡¡ci(m media 

3.2 Plan y J:li'Ograma de 01·ientación Vocacional, 
extt·acto del pl'ograma de Orientación Educativa 



3.1 El Ccneval y su examen único 
para ingreso a la educación media 

El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. (CENEVAL) nace por 

recomendación surgida en 1971 en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES)1, pero es hasta 1994 cuando se realiza: 

De acuerdo con el registro público de la propiedad del Departamento del Distrito Federal (DDF) 

el CENE V AL se constituyó el 28 de abril de 1994 como una asociación civil con la participación del 

gobierno federal, representado por el entonces secretario de Educación Pública, Lic. Fernando Solana 

Morales, y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUlES) representada por Carlos Pallán Figueroa, así como de otros socios fundadores que no se 

especifican2. 

Registrado el 21 de junio del mismo año, según el folio 32348, el CENEV AL tiene como objeto 

coadyuvar con las acciones de evaluación de las Instituciones de Educación Superior (lES), de manera 

independiente a las funéiones que en materia de evaluación realizan las. propias autoridades educativasJ 

En el año de su fundación, 1994, el Ceneval recibió de la ANUlES el 90% de su gasto de 

operación; al año siguiente el subsidio se redujo al 60 %, en 1996 al JO % de su presupuesto y para 

1997 se planeó que el subsidio por parte de la ANUlES desaparecería. A partir de ese ru"lo el 

CENE V AL tendría que ser auto suficiente en lo económico y sus recursos surgirían del cobro por los 

exámenes que las diversas instituciones educativas habrán de solicitar; es decir, el CENE V AL reúne 

fondos mediante los diversos exámenes de evaluación que aplica en todo el país para medir los niveles 

de aprendizaje y eficiencia de la enseñanza media superior y superior -que instituciones públicas y 

privadas contratan de manera voluntaria. Por ejemplo, en 1996 ingresaron al CENE V AL por los 

exámenes aplicados en la ciudad de México y área metropolitana, el llamado examen único, más de 2ú 

millones 200 mil pesos ( 100 pesos per cap ita cobrados a los 262 mil solicitantes)4 Habra que sumarse 

el ingre~o por otro~; cxamenes de este tipo, para el ciclo de bachillerato, que tambicn "'~ n:J!i,;aron y;, ., 
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nivel nacional, aunque no de manera simultánea, u otro tipo que según declaración de Pallán Figueroa ya 

llegan al millón y programas que ya se exportan (La Jornada 23 de agosto de 1996, pág. 11 ). 

De acuerdo con su Organigrama, el CENE V AL está conformado por una asamblea de 13 

personas, de las cuales la SEP, las universidades públicas, las universidades privadas y los colegios de 

profesionistas, designan a 3 miembros cada una de las cuatro subdivisiones; el decimotercero 

corresponde a la UNAM. Asimismo titme un Consejo Directivo, la Dirección General y un Consejo 

Técnico para cada examen que se aplica, el cual se collfotma con profesores o expertos que envía cada 

institución que integra el Centm5. Su primer director fue y es hasta la fecha Antonio Gago Huguet. 
. 

A este Centro no se le atribuyen tl•.cultades de incidencia en la política educativa, sino únicamente 

de calificación y acreditación de los logros académicos de las instituciones, de los estudiantes y los 

prof~:skma!ee, sin que por ello se (;!!l!ienda la ~o;tlrtificación de estudios superiores o la habilitación 

profesional que com:sponde a otras instancias como la SEP o los Colegi;s de Profesionales6 

El CENEVAL ha aplicado ya varios exámenes, como el Examen General de Calidad Profesional 

(EGCP), el cual pretende extender al mayor número de carreras universitarias de la.s diversas IES del 

país; el Examen Nacional de Ingreso a la Educru::ión Superior (EXANI I) propuesto desde febrero de 

1994; y el EXANI II. En cuanto al EXANI II y el EGCP, fueron aplicados aunque no de manera tan 

g<:neralizada como el EXANI l. Por ejemplo, el EGCP se ha aplicado en 3 mil ocasiones en la carrera de 

Contadurla y varios cientos de veces en Veterinaria, Enfermería, Administración y Turismo y se dispone 

a ser aplicado próximamente en las carreras d1: Ciendas Farmacéuticas, Ingeniería Civil y Medicina 

General. 
. 

De acuerdo a la ANUlES, el EGCP persigue: 1) evaluar a los egresados de la Educación Superior 

para determinar si poseen los conocimientos y habilidades mínimos para el adecuado ejercicio de una 

determinada profe;;ión: 2) contribuir a la orientación de la oferta de servicios profesionales calificados y 

a la mejora de su calidad; 3) infonnar a la sociedad mexicana acerca de la calidad de la Educación 

Superior y a la determinación de acciones dicaces para mejorarla. 

También el CENEVAL ha anunciado formalizar una prueba de calidad y actualizacion (c¡¡c\a " 

ai~<>S) que se aplicaría a todos los cgrcsados de licenciatura y posgrado, el cual no seria ohligill'•ri•'. pcr•> 



sí vía para mantener la cédula profesional; para este examen tendrían que modificarse algunos artículos 

de la Constitución y de la Ley de Profesiones 7 

La propuesta del t~xamen único para el ciclo de bachillerato surgió también en la ANUIES, en 

1993 s. El acuerdo de uniticar el método de admisión fue tomado por nueve instituciones que sumaron 

un conjunto de 250 centros educativos de bachilleratos propedéuticos, bivalentes o carreras técnicas: el 

Colegio de Bachilleres (CB); el Colegio Nacional de Educación Técnica Profesional (CONALEP); los 

Centros de Estudios del Bachillerato (CEB); las direcciones generales del Bachillerato, de Educación 

Tecnológica Agropecuaria (DGETA) y de Educación Tecnológica Industrial (DGETI); el Instituto 

Politécnico Nacional (TPN); la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del estado de México 

(SECBS); la Universidad Autónoma del Estado d~~ México (1JAEM) y la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UJ:'>lAN1)9. 

Según las propuestas que salieron de la 21' reunión de la ANUlES, efectuada en 1994, el examen 

para la Educación· Media Superior tendría que ser aplicado por la SEP; sin embargo, ca)~0 en la 

responsabilidad del CENEV AL por decisión de la Comisión Metropolitana dl~ Instituciones Públicas de 

Educación Media y Superior (COMIPEMS)l0. 

Una de las intenciones con el examen único era terminar con lo"s movimientos de rechazados que 

en varias instituciones (la UNAM e lPN principalmente) se presentaban anualmente debido a la elevada 

demanda de ingreso (que llegaba a ser hasta de 400 mil solicitudes), aunque previamente Antonio Gago 

Huguet, director del CENEV AL, había anticipado11 que de todos modos se presenta!Ían acciones ya no 

de rechazados sino de inconformcs con el plantel asignado de acuerdo con lo resultados en el examen y 

el cupo de cada institución, como sucedió. Las otras eran evitar gastos a las familias de los solicitantes 

por multiplicidad ele trámites y asimismo racionalizar la oferta-demanda para qqe s<; lograra mayor 

cobertura, pues se daban casos en que algunos estudiantes ingresaban a dos instituciones y después 

abandonaban una 

1~ 



El.IIJilClUÍniC.Q~_prül:i:dimientos )'JWilWlllS. 

La convocatoria para el primer examen único aplicado en la ciudad de México y área 

metropolitana, se expidió el domingo 14 de abril de 1996; el examen se aplicó el 23 de junio (en diversas 

sedes) y los resultados se difundieron en una gaceta a partir del 2 de agosto del mismo año. Se anunció 

que la oferta global de educación media supetior en el área metropolitana para el ciclo escolar 1996-

1997 seria de 243 mil 170 lugares para piirner ingreso, de los cuales 187 mil 370 corresponderían a 

instituciones públicas, lo que representaría un aumento de 7.1 por ciento respecto de la oferta pública 

del ciclo anteiior. Se estimó que la demanda para el ingreso etÍ las. escuelas públicas y privadas sería de 

241 mil838 aspiran•esU 

La convocatoria invitaba a elegir basta 30 opciones que el estudiante marcaría según sus 

preferencias (no obstante, después se supo o se detectó Maunque c!ara!nente lo marcaba la convocrttoria 

desde el principio con el punto 5.2- que existía una "opción 31" que significaba la asignación por ,, 

domicilio), lo cual significaba un rango muy grande de elección que después podría manejarse cuando 

las inconfomlidades afloraran. El registro de aspirantes se efectuó del 20 al 31 de mayo y desde el 6 de 

mayo se distiibuyeron en las secundarias públicas y particulares de la zona metropolitana, tanto las 

solicitudes como los instmctivos que explicaban las características del nuevo proceso. En un principio, 

la Unión Nacional de Padres de Familia aplaudió la determinación porque de ese modo los páterfamilias 

reducirian gastos, se eliminari¡m las presiones políticas para ingresar al nivel medio superior, se 

recortaría burocracia y los alumnos se velian obligados a aplicarse en la preparación de la pmeba para 

poder quedar en algún plantel de sus primeras opciones y sugirió que podría extenderse a la educación 

supetior que ofrecen las instituciones publicasl3. 

Se determinó que en caso de empates de estudiantes con la misma calificación en el examen y que 

superen las posibilidades de oferta de alguna escuela, para decidir la asignación del plantel, se tornarían 

en cuenta las calificaciones que el estudiante hubiera obtenido en secundaria. El examen fue de opción 

' 
múltiple, de acuerdo con los programas oficiales de estudio y los aspirantes tendrían hasta tres horas 

para resolverlo 1 ~ 

J[) 



¡. 

Como resultados del primer examen único ( 1996), tan sólo en la inscripción, se obtuvo que juntas 

UNAM e IPN .fueron elegidas como primera opción por casi el 65 % de los aspirantes, aunque 

lográndose a la vez que la UNAM recibiera 25 mil solicitudes menos que en 1995 y algo parecido 

sucedió con el IPN con decremento de 15 mil. Los porcentajes de solicitud de primer opción quedaron 

así15: UNAM: 48.94 %; lPN: 15.29 %; Educación Tecnológica Industrial. 10.43 %; Colegio de 

Bachilleres: 9.8 %; Conalep: 4.32 %; Prepas oficiales del Edo. de México 1.89 %; Universidad 

Autónoma del Estado de México: 0.63 %; Centro de Estudios de Bachillerato: 0.5 %; y Educación 

Tecnológica Agropecuaria: 0.07% 

Según información oficiaJ16, de !o~ 231 mil 311 aspirantes q1~~ re~nieron los reqtiisitos señalados 

en la convocatoria para el concurso de selección, 209 mil 245 quedaron ubicados en algún plantel de los 

sclecdonadcs por eJ!os mismos. I)~ éstos, 131 mil 60 ingresarían en el plantel que escogieron como el 

más conveniente, el resto en otra de las opciones señaladas también por ellos. En relación a las opciones 

' 
marcadas por los solicitantes el resultado fue así: el 56.7% de los aspirantes obtuvo un lugar en su 

primera opción; 70 % en una de sus 5 primeras opciones y el 91% en alguna de las que señaló en su 

registro (que podrían ser hasta 30, número que fue criticado por excesivo). 

No obstante, las protestas e inconformidades fueron numerosas, al grado de que se ofrecieron más 

lugares en algunas instituciones por parte de algunas de sus autoridades· como fue el caso de José 

Antonio Irán Díaz Góngora, secretario ejecutivo del Consejo del Sistema Nacional de Educación 

Técnica, quien en nombre del COMlPEMS ofreció 1 O mil lugares en el bachillerato técnico (7 mil 500 a 

bachillerato tecnológico y 2 mil 500 para técnicos profesionales) a una comisión de padres de familia 

miembros de la comisión trilateral en defensa de la Educación Pública que protestaban por los resultados 

del examen del CENEV AL17, y se modificó el esquema del CONALEP, pues el secretario de Educación 

Pública se comprometió a fortalecer la educación profesional técnica para lograr el tránsito :le sus 

egresados a la Educación Superior y el director del CON ALEP, Antonio Argüelles, anunció que la 

generación que ingresaría en septiembre del 96 tendría al finalizar sus tres años, 'ademiis del titulo ele 

técnico, el equivalente al bachillerato propedéutico para un ulterior ingreso a licenciatura lH, para ello se 

ai\adieron 6 materias, una en cada semestre. 



Del acomodo de los alumnos, según sus resultados en el examen, se argumentó que hubo errores 

en el llenado de la forma, ya que los mismos alumnos agotaron sus opmtunidades al elegir en su mayoría 

las escuelas ofrecidas por la UNAM y eiU>N y que el rango de aceptados por estas instituciones pronto 

se iba reduciendo por lugar de opción y resultado del examen: "Entre mil 500 y mil 700 estudiantes se 

encuentran en lo que se ha llamado ((Caída vertical» en la asignación de plantel por un mal diseño de la 

hoja de opciones o llenado erróneo al elegir todas las de la UNAM, luego todas las del IPN y luego el 

Colegio de Bachilleres"19. 

Por ejemplo, se dieron a conocer los puntos de corte más altos; esto es, el mínimo de aciertos que 

cubrieron quienes lograron algún espacio en los siguientes centros20 : Prepa 6 (UNAM), 98 aciertos; 

Prepas 9 y 2 (UNAM), 93 adt~rtos; Prepa 3 (UNAM), 91 aciertos; CECyT 9 (lPN), 87 aciertos; Prepa 1 

(1.JNA!\1), 82 aciertos; Pre¡:m ot1cial 52 Edo. México, 79 aciertos; Prepa anexa a la Normal de Ecatepec 

y Bachillerato Tecnológico, 79 aciertos; Prepas 8 y 5 de la UNAM, 78 aciertos; Prepa anexa a Normal 

de Coacalco, 78 aciertos; CECyT 14 (l'PN) y Prepa 7 (UNAM), 77 aciertos; CONALEP Xochimilco, 75 

aciertos; CONALEP Azcapotzalco, 74 aciertos; Prepa anexa a Nonnal Cuautitlán Izcalli, 74 aciertos; 

CECyT 13 (!PN) y Prepa 4 (UNAM), 71 aciertos; Bachillerato María Luisa Mmina, 70 acierto~; CECyT 
,, 

5 (IPN), 67 aciertos; Prepas anexas a horrnales de Atizapán y Nezahualcóyotl, 67 acie~tos; Prepas 

anexas a normales de Chalco y Texcoco, 66 aciertos; l"ES Zaragoza, CCH Naucalpan y Prepa de 

Texcoco, 65 aciertos; y CECyT 6, 64 aciertos. 

Las autoridades explicaron que el examen del CENE.VAL no buscó resolver los problemas 

estructurales del nivel de enseñan:z.a en que fi1e aplicado, ni elevar la calidad de las instituciones, 

tampoco influir en las políticas institucionales, ni meíorar la distribución, sino sólo ordenar la demanda y 

conocer su magnitud, est¡¡blecer un mecanismo único e imparcial, ciar un espacio para todos en fimción 

del nivel académico y facilitar el proceso de ingreso al bachillerato en la ciudad de México y la zona 

metropolitana21 . 

Así, Limón Rojas, secretario de Educación Pública, declaró a la prensa lo siguiente respecto al 

exornen único: "Medida atinada para resolver el problema de años anteriores por la e.xistcn,~ia lk 

e,t,•rJiantes rechazados en el'nivel medio superior, además que se pudo medir· la magnitud dl' 1;¡ <kr"''"·', 

' ¡ ') 



para ese grado de enseñanza", pues pudieron captarse 48 mil 900 estudiantes más que el año anterior y 

ofrecerles oportunidad de escuela a 72 mil 500 alumnos que se habian rezagado en la continuación de 

sus estudios tras haber concluido la secundaria, en algunos easos incluso hace 11 años22 

Para la segunda aplicación del examen único (ciclo escolar 97-98) se hizo una modificación en 

cuanto al registro de opciones por parte de los aspirantes: se les exhortó a no elegir más de tres 

opciones que se saturan desde la fase de primera pre!erencia [Instructivo 1997 para el concurso de 

ingreso a la Educación Media Supelior. Comipems, pág. 26] y qúe incluso no era conveniente 

escogerlas como segunda o tercera opción; esto es, que bajaran sus pretensiones <J que aspiraran a 

opciones menos !l!Vorecidas, lo cual no surtió efecto en los aspirantes, quienes al momento de acudir a 

registrarse veían como el sistema computarizado les iba rechazando varias de sus primeras preferencias. 

Incluso versiones de varios de ellos plantea la posibilidad de que el sistema iba eliminando opciones no 

sombreadas en el instmctivo (las más solicitadas el año anterior) pero que conforme el registro de 

aspirantes iba aumentando se iban saturando, pues narraron, mostrando el formato de inscripción, que 

opciones que ellos habían marcado como décima o posterior elección habían quedado finalmente en 

cuarta y por ende a la que muy probablemente serían asignados. 

Es decir, aparentemente no sólo lueron víctimas de su error de no haber acatado la nueva cláusula: 

"No tiene caso anotar planteles saturados (el año anterior) de la tercera preferencia en adelante, porque 

no serán tomados en cuenta"23, sino de tener que elegir escuelas que no eran de su predilección 

(estrictamente hablando) pero que habían anotado corno últimas opciones por la cercanía con el 

domicilio al no haber de otra. 

Aparte, el mecanismo para reparto volvió a presentar incongruencias y posibles injusticias, pues se 

dieron casos en que aspirantes con alto número de aciertos que les pudieron haber servido para ingresar 

a sus segundas o terceras preferencias, no las lograron porque habian sido otorgadas a otros jóvenes que 

aunqLle con más bajo puntaje las habian anotado como su primera opción2~; como dos casos planteados 

en el periódico Crónica, en que con más de 90 aciertos en el examen los aspirantes fi.1eron enviados a 

CONALEP y DGETIS con la consecuente rnolcstia de los interesados25 Esto debido a que primero se 

Íll!O el reparto de lug<~rcs en base a la elección de primeras opciuncs con las condiciones que ,r,brieran 

' ~) \ 



d puntaje requerido por cada escuela o institución y entraran en el cupo por clasifkación de mayor a 

menor resultado en el examen. Después, a los lugares disponibles se les fue asignando aspirante 

considerando segunda o tercera preferencia ahora sí en base a conciliación entre las preferencias y un 

acomodo escalafonario de puntaje obtenido en el examen con desempate basado en el promedio escolar. 

En otras palabras, el error fiJe no ir conciliando desde la primera opción puntaje del examen con 

preferencias. Este error, como se verá más adelante, se eliminará para el examen único del ciclo 1998-

1999. 

Los resultados oficiales del segundo examen único (cid o 97 -98) fueron los siguientes: fiJe mayor 

la proporción de los aspirantes que obtuvieron su primera opción (57.5%) comparado con el del ciclo 

96-97 (56.7 %); también la de quienes obtuvieron lugar en una de las primeros 5 opciones (aunque con 

la patente inconformidad de que en realidad estas significaban ser más allá de la décima opción en el más 

reciente de los dos ciclos), el 82.8% para el ciclo 97-98 y el 70% para el ciclo 96-97. 

Según CENEVAL y COMIPEMS 185 mil 835 de los 235 mil aspirantes para el ciclo 97-9& 

obtuvieron espacio en una de las escuelas que escogieron, 15 mil 177 fueron aceptados aunque la 

asignación de escuela quedó pendiente por elección de opciones insuficiente y de alta demanda, 30 mil 

no con!.Jiguieron a tiempo su certificado y 3 rrúl 121 quedaron definitivamente fl¡era por su bajo 

rendimiento en el examen26 

Un resultado no documentado para el ciclo 97-98 pero que se hizo patente en el registro para el 

examen del ciclo 98-99, fue que hubo una gran cantidad de jóvenes que prefirieron aguardar 12 meses 

para concursar de nuevo, algunos después de haber probado unas cuantas semanas en su asignación del 

ciclo 97-98 y otros sin ni siquiera haber aceptado su asignación. Así para el ciclo 98-99 se inscribieron 

47 mil 500 egresados de años anteriores27 

Para el exar::~n único del ciclo 98-99 se hicieron las siguientes modificaciones importantes el 

programa de cómputo no aceptó más de cuatro opciones de alta demanda (sombreadas en el instructivo) 

y se anunció que se elaboraría un listado general de aspirantes por número de aciei'tos en el examen de 

mayor a menor y que la asignación seria en base a la posición en esa lista y siguiendo el orden de 

preferencias28 , por lo cual promete tener menos incongruencias, por lo menos en cuanto a ia relaciÓn 



puntajc, preferencia y asignación que es lo que ha provocado muchas incontbrmidades las veces 

anteriores. 

Los resultados de este examen quedan fuera del alcance temporal de este trabajo. Sin embargo sí 

ha de mencionarse que 244 núl 067 aspirantes presentaron el examen el 21 de junio de 1998, de los 

cuales lOS mil corresponden al D.F. y 84 mil 600 al estado de México entre los de reciente egreso de 

secundaria y 47 mil 336 a otras entidades y casi 2 mil del sistema de educación para adultos (INEA), a 

los que habrán de sumarse los 47 mil336 egresados en ruios anteriores. Además ha de hacerse referencia 

que 148 mil 131 de todos ellos marcaron como preferentes a las dos instituciones más demandadas 

(UNA!vl e IPN) que en coqjunto ofrecen sólo 50 millugares29, por lo que también se vislumbra que las 

inconformidades habrán de continuar. 

El examen único recibió una serie de ctiticas que se acrecentaron con los resultados y acomodos 

finales de los estudiantes; asi por ejemplo, el STUNAM calificó la realización del examen único para el 

ciclo 96-97 eomo u!l proceso de selección «excluyente, impositivo y autoritario»30 

Como partiendo de la escala tradicional de calificaciones de cero a diez., 78% de los sustentantes 

reprobó el .Primer exarnen único, esto evidenció al sistema educativo; pero entonces el CENEV AL 

afirmó que es imposible evaluar el sistema educativo estableciendo calificaciones para los sustentantes 

del examen único de ingreso al bachillerato en la zona metropolitana, puesto que esa valoración no se 

diseñó para que hubiera aprobados o reprobados3l 

El investigador Hugo Aboites, acerca de los resultados y de la argumentación que en ·su det'ensa 

hacia el CENEVAL en esa primera ocasión, declaró: "El examen se pensó a partir del supuesto erróneo 

de que el conocimiento se distribuye de manera uniforme en la zona metropolitana y af1rmar que se 

arregló para que la mayoría quede en la media es un absurdo estadístico" ... "La prueba tenia trampas. 

con preguntas no incluidas en el plan de estudios [ ... ] es falso que éste refleje lo que la gente sabc"J2 

l'or su parte, la Corni~1ón de Educación y Cultura ele la Asamblea de Representantes imi'có que el 

e' rnen único aplicado en el DF y zona metropolitana no constituyó ningún avance petlag•''?ICO v ';1 "" 



cambio, representó un retroceso ya que la instancia que convocó a los aspirantes carece de legalidad y 

legitimidad. De esa misma comisión, algunos refirieron que el CENE V AL es una figura ideada por d 

gobierno para encubrir su responsabilidad en un proceso segregativo, inequitativo y alejado por 

completo de cualquier objetividad, ya que un test de opción múltiple es por completo ineficaz para medir 

capacidades, posibilidades y vocaciones de los alumnos. Esta comisión, además, puso en tela de juicio 

que el 91 % de los solicitantes haya logrado su preferencia como se manejaba a través de los diversos 

medios de comunicación y que si esto había sido así fue resultado de obligar a !()s jóvenes a marcar un 

enorme número de opciones, la mayoría inaceptables; así -argumentó la comisión, el gobiern() se 

canstruyó una coa.rt.ada para eludir e! _tech9 ~r~4_o-deJ~ in~on~ormidad de padres y alumnos. Iván García 

Solís, vicepresidente de dicha comisión, consideró que antes de imponer un examen único se debió haber 

promovido una pro!lmda reforma al nive! medio superior, que es uno de !os eslabones rnás débiles de 

nuestro sistema educativo y prueba de ello es que Q solamente uno de cada 4 jóvenes de la edad 

correspondiente tiene acceso a un bachillerat(} o equivalente·JJ.-

Hugo Aboites, académico de la UAM volvió a cuestionar en 199834 al examen único y pidió que 

se cancele, pues no resuelve el problema de la falta de espacios en el bachillerato propedéutico que es el 

más preferido. 

A todas estas consideraciones, desde diversos errfo(¡ues, habría que añadir unas reflexiones 
. 

relacionadas directamente con el desempel\o escolar de los estudiantes y con_ su posible vocación: ¿Qué 

implicaciones tiene el examen único del CENE V AL? ¿A qué obliga a los estudiantes? 

Por un lado, acrecienta la sensación y las circunstancias de competencia, que el enf()que neoliberal 

alaba, y obliga a los estudiantes a esmerarse en la adquisición de información y a buscar apoyos 

extraescolares para aumentar sus probabilidades de éxito en la obtención de un lugar; pero tales apoyos 

extraescolares, como cursos de preparación dt~ exámenes, de regularización, folletos, cuadernillos, etc, 

no están al alcance de todos por situacÍ()nes económicas. 

Por otro lado, imbuyen mayor incertidumbre en cuanto l la decisión () elec~ión de carrera y la 

vocación pierde val()r o queda todavía más lejos del control propio de cada individuo 



En cuanto a la oferta educativa, parece ser que lo esencial ya no es abrir nuevos espacios, sino 

cubrir la oferta y olreccr mejor infraestmctura material y académica; es decir de la manera más racional 

posible y con los menos perjuicios37 
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3.2 Plarn y pr-og¡·11ma de Orientación Vocacional, 

extracto dl~l programa de Orientación Educativa 

La orientación educativa ha sido ofrecida por las escuelas secundarias como un servJclo de 

asesoría y generahm~nte se ha prestado en forma individuaL La reforma al plan de estudios de 1993, que 

crea esta asi~¡natura, establece además una ocasión para que en forma colectiva los estudiantes se 

informen y reflexionen sobre los procesos y problemas que típicamente influyen de manera directa sobre 

su vida personal. 

El propósito de la asignatura es propiciar el conocimiento y la reflexión sobre tres grandes campos 

temáth:os rdativml a la situación del adolescente y su transición a la vida adulta, entre los que se 

encuentra el de las oportunidades de estudio y de trabajo que permiten al estudiante la realización de sus 

potencialidades y preferencias. 

En relación a eada tema, la asignatura debe, en primer lugar, dar a los estudiantes la oportunidad 

de obtener infommción precisa y confiable; en segundo, debe propiciar la reflexión personal y, cuando se 

requiera, la discusión, en un ambiente respetuoso y tolerante que estimule a los alt1mnos a expresar 

Iibr'emente sus dudas y opiniones. 

El sentido de estas actividades es proporcionar un apoyo al estudiante para que se fonne criterios 

propios y pueda adoptar decisiones maduras en relación con aspectos esenciales de su desarrollo. 

Al respecto, no se considera adecuado que el maestro actúe como única fuente de información o 

que se dependa sólo de material escrito, en espedal de algún libro de texto. Para lograr una 

diversificación, el maestro debe propiciar que, en la medidade sus posibilidades, los alumnos busquen 

información, la procesen y la discutan en grupo; que realicen visitas y entrevistas programadas, 

sistematicen esas expenencms y p11edan conversar en el grupo con especialistas e infóm1antes 

seleccionados con un propósito definido. 

En relación a lo que podrí;¡ entrar en el campo de la orientación vocacional, el' programa marca el 

siguiente temario para (~1 tercer bloque de Tercer grado: 



El programa marca como contenidos básicos los siguientes: 

l. La rela<:ión entre las competencias y preferencias y las oportunidades de formación y trabajo. 

2. Panorama regional de las oportunidades de formación post--secundaria. Elementos informativos 

báskos sobre el peliil de los estudios y las condiciones del mercado de trabajo. Relaciones entre 

escolaridad, ingresos y condiciones de empleo. 

3. Apoyos existentes para la continuación de la formación. las posibilidades de combinar formación y 

trabajo. 

4. Posibilidades de trab'\jo en la región. Trabajo asalariado. Trabajo por cuenta propia. Capacitación y 

desarrollo de la C011)petencia laboral. 

5. Los derechos básicos de los menores que trabajan. Instituciones de protección ele derechos laborales. 

Gum_p.rogramiti.I:JI..J!e...ru:il:~awh~a.:. 

A.m\_dl":_Qrieruadll.nYo.c.a.ciml.lll, 1'euel:..!;r..rulll.2 

La Subdirección de Apoyo Técnico Complementario, a través de la Unidad de Servicios 

Educativos elaboró en septiembre de 1997, para difundirla entre los orientadores de secundarias 

generales, una Guía Programática de Orientación Educativa que para el tercer grado de secundaria 

establece lo siguientfJ: 

Propósitos: 

1. Estimular en los alumnos el interés por el trabajo como medio de realización personal y de progreso 

socioeconómico del país. 

2. Promover el conocimiento de opciones de educación media superior, prof'esiografía y de mercado de 

trabajo en su entidad y en el país. 

3 Conducir a los alumnos a r::alizar !a elección vocacional en fonna responsable. 

Acciones: 



Unid.JM.LL Importancia del trabajo en la realización personal y el desan·ono socioeconómico de la entidad 

y del país (en coordinación con los profesores de Civismo, Geogra!la, Tecnología e Historia IH). 

Realización: de noviembre a enero. 

l. 1 Conduce a los alumnos a la rellex.ión sobre el significado del trabajo en la vida de la persona. 

1.2 Conduce a los alumnos a recabar información con respecto a los recursos naturales de la región y del 

país .. que generan !\lentes de trabajo. 

U.ni.druL2.. Infonnación de las oportunidades educativas y de trabajo de la región y del país (en 

coordinación con directivos y docentes de apreciación y Expresión Artística). Realización: tebrero y 

marzo. 

2.1 Explora las perspectivas de los alumnos al terminar la educación secundaria. 

2 2 Pr0mmwe en los alumnos la recolección de infonnación acerca de las instituciones post-secundarias, 

de sus objetivos, planes de estudio, así como de la ubicación de sus egresados en el campo de trabajo. 

llni.dru.L.3.. Exploración y análisis de algunos rasgos de la personalidad con fines vocacionales. 

Realización: abril. 

3. 1 Aplica a los alumnos instrumentos psicotécnicos, de ser posible de habilidades mentales o 

razonamiento, intereses vocacionales, aptitudes vocacionales. 

3. 2 Conduce a los alumnos al análisis de los resultados. 

Unid!\d..A. Conducción al estudio de los campos profesionales u ocupacionales seleccionados (en 

coordinación con directivos, docentes y padres de familia). Realización: mayo y junio. 

4. 1 Guía a los alumnos en la investigación de los campos seleccionados. 

4.2 Guía a los alumnos para que difundan la información en periódicos murales, cruteles, maquetas. Si es 

posible, monta una exposición. 

U11idad.j~ Orienc:~ción a los alumnos para su decisión vocacional (en coordinación con directivos y 

padres de Ü1milia). Realización: junio 

Plan y programa de estudio de Orientación Educativa. SEP. Educación Básica, Secundaria. 

2 C:uia programática de orientación educativa Unidad de Servicios Educativos Subdirección de .\povo 

·¡ e,:nico C\nnplemer1tar1" Septiembre de l 'l'J7 
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Conclusiones 



Conclusiones: 

l. Es innegable que todos los factores sociológicos mencionados en este trabajo manifiestan una 

interrelación del tipo holista y que esa interrelación entre ellos es evidente y se puede decir que hasta 

obvia. 

2. En México se está presentando un gran problem:l de inequidad lo cual tiene repercusiones en lo 

educativo, en lo profesional y en ei desarroiio sociaL .Ei progreso tecnoiógi<:o cada vc"z elimina más 

trabajos de los que crea en aras de aumentos sucesivos de productividad y la población humana se 

encuentra ante un dilema y un reto en las problemáticas dei reparto de ia riqueza, dd empleo como 

actividad productiva y de la búsqueda de remuneraciones justas para los trabajadores. 

3. Aparte del desempleo y la inestabilidad laboral, se están presentando la devaluación de la.~ 

cualifícaciones académicas y la exigencia de nuevos requerimientos en conocimientos, habilidades y 

actit\Jdes. Esto limita la oportunidad de empleo incluso para muchos de los egresados de los niveles 

superiores de educación y pone en evidencia la razón de ser de las instituciones educativas y entre ellas 

la de orientación vocacional, por lo menos como actualmente parece ser entendida. 

4. Como se ha visto, los factores socioeconómicos tienen una repereusión de carácter general: los 

hijos de familias de educación inferior e ingresos más reducidos suelen tener menos posibilidades de 

educarse bien que los prot:edentes de buenas familias. Esto, a su vez, les obliga a entrar en ocupaciones 

de categoría inferior y peor retribuidas y, en consecuencia, no pueden dar tampoco a sus hijos una 

educación más esmerada que la que ellos han recibido. Este fenómeno se manifiesta manteniendo en una 

posición inferior a los peor situados y, paralelamente, en una posición superior a los mejor situados. De 

hecho, nuestra sociedad es un colectivo estratificado, donde no existe movilidad social absoluta y donde 

todo el mundo no disfruta de las mismas opmtunidadcs Ahora bien, si introducimos en esta tmagen lo,; 

!actores referentes a la capacidad intelectual heredada y demás rasgos psicológicos, podrenh" ohc·rvar 

que, a pe:.;ar de que pudicrn existir cierta movilidad social y ncup;Jcional, unidr\ ·1 un ~i-.;t~'lil.J dt~ 



educación abierta a todos, muchas personas excepcionalmente capacitadas para ascender en la escala 

ocupacional no lo consiguen, y otros, en cambio, sin aptitudes se sitúan bien, porque sobre unos y otros 

actúan las presiones sociales y económicas. Para el individuo esto representa una fuente de fh.1stración y 

desajuste; para la sociedad significa estar desperdiciando los recursos humanos y sus esfi.lerzos. 

5. Sin lugar a dudas, mediante planeaciones prospectivas y no sólo por causa de necesidades 

macroeconómicas, se deben revalorar algunas ocupaciones y carreras para cambiar las circunstancias de 

una situación de exceso a otra de escasez; para que no se produzcan oleadas de cietto tipo de egresados 

que terminarán frustrados por engrosar las filas de desempleados con título técnico o profesional. 

6. Haria falta un proyecto, quizá no muy ambicioso de corte nacional, p;~ro si de cotte regional en 

cada caso, de formación de recursos humanos acordes a las necesidades de la región para evitar que 

algunos graduados tengan que resignarse a ingresar en una ocupación en la cual su preparación 

educativa o profesional no sea tomada en cuenta y tengan dificultades para colocarse, porque al 

momento la ofe11a supere a la demanda o porque el campo de acción no pertenezca a la región. Esto 

representaría adelgazar algunas universidades o lES, o más bien transferir parte de ellas a las regiones 

donde efectivamente sean necesarias, pues el centro educativo muchas veces es centro de atracción de 

población y no tiene caso engrosar la población de egresados en un área ciue no les ofrecerá ocupación 

profesional, ni laboral en la región. 

l. Los alunmos procedentes de los estratos sociales menos. favorecidos (quienes no dominan un 

capital cultural semejante al de quienes tradicionalmente han tenido acceso a la educación superior}, no 

alcanzan tm general los estándares cualitativos de los estudiantes per•enecientes a los estratos más altos 

Esto marca definitivamente tanto el empleo como la elección de carrera y su culminación. 

2 No se puede negar que al¡,'l.mas personas, a pesar de ser económicamente débiles, consiguen una 

buena formación De hecho, este es uno de los argumentos para hacer la educación accesible a todo el 
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mundo a fin de hacer posible realmente una aplk~ación del concepto de equidad, lo cual es uno de los 

objetivos de todo sistema democrático. 

3. El problema de la baja calid¡¡d que se atribuye a la educación que reciben generalmente los 

estudiantes procedentes de las clases mayoritarias del país, ha generado en nuestro medio una reacción 

desfavorable, sobre todo en circulos de inlluencia o rectores de la econonúa, a seguir admitiendo en las 

Instituciones de Educación Superior a esos alumnos. Por eso se ha generalizado en México el modelo de 

la segmentación de la educación superior. 

4. No se ha ponderado lo sut!ciente, educativamente hablando, la versatilidad necesaria en los 

individuos y la mov1lidad derivada de la misma versatilidad; tampoco, en esteras escolares, el hecho de 

que la cantidad y calidad de la educación recibida se puede considerar también una especie de capital 

cultural y, por !~nto. ('omo un factor socioeconómico que afe<.~ará, finalmente, tanto al tipo de profesión 

al que habrá de ingresarse y al éxito conseguido en ella. 

5. Así como nuevos lenguajes científicos y tecnológicos fonnan parte de las comunicaciones y las 

prácticas cotidianas, al¡,runos rasgos de la personalidad, las actitudes, los hábitos y los valores de los 

individuos intervienen en las probabilidades de que ellos tengan acceso a detenninadas ocupaciones; por 

lo tanto, los individuos en proceso de fort;.;ación y los que están en pleno ejercicio de la protesión 

necesitan una ·incorporación ágil y significativa no sólo a los conocimientos, lenguajes y tecnologías que 

se produzcan en el corto y mediano plazo, sino también a las características de personalidad y de 

carácter que le serán requeridas. Todo esto forma parte de la formación. 

6. Esto implica, lógicamente una f01ma de pensar y actuar diferente en los planos epistemológico, 

teórico, cientifíco, tecnológico, cultural, político y económico de los docentes, los orientadores 

vocacionales y los estudiantes de secundaria principalmente, por ser este el máximo grado de 

escolalidad que muchos estudiantes habrán de alcanzar. Por Jo tanto, se debe d~ pensar en la educación 

secundaria todavía en gran parte como educación terminal. 

7 Se está fallando respecto a lo expresado en planes y programas. No se están logrando los f1nes 

de formación de individuos analíticos, críticos, par1icipativos y emprendedores Se falla por 

;ncu•nplímiento er¡ el logro de lós pcrtiles de desempcr.o que plantea la modernización educ<lliva ( "·'¡" "" 
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las palabras); por ejemplo, para los estudiantes de secundaria: "(el alumno) participa con eficacia y 

realidad en diferentes procesos productivos (sic), interviene en actividades de interés colectivo (éstos 

neces!lliamente tendrían que ser fuera del aula), contribuye al bienestar social (todo en abstracto), 

manifiesta una cultura de calidad en el trabajo y actividades productivas relacionadas con sus intereses 

ocupacionales (cuando ni siquiera existen las materias optativas)". 

8. Ex:iste un desconocimiento en la comunidad y en la familia en cuestión de las habilidades y 

saberes que se necesitan, pues aunque el proceso orientador de la educación en general debiera articular 

más eficientemente los aspectos sociales e individuales y señalar los aprendizajes funcionales, la realidad 

es que los egresados desde secundaria en adelante, no egresan listos para trabajar. ¿Y cómo? cuando no 

ha habido vin<:ulación entre educación y trabajo, sólo transmisión de conocimientos abstractos, lejanos a 

la realidad, informativos, sin aplicación concreta. 

9. Lo anterior es un problema estructural del sistema educativo nacional. No hay opciones 

edu<:ativas de aplicación y elección libre. Y antes de hablar de orientación vocacional debiéramos hablar 

dr~ educación vocacional. 

lO. Los adolescentes aspiran a lleg!ll· a ser algo pero carecen de motivación para la acción y la 

creación de un mundo que no tienen controlado y que ''muchas veces les impide la acción. En otro 

ti<;mpo, sus necesidades quizá las solventarían con tan sólo salir a cazar o a recolectar (con todo lo 

azarosa y riesgosa que pudiera resultar est~ tipo de vida), tendría campo abierto para la acción. La actual 

socied<Ul es más limitante y reductora de. acciones individuales y emprendedoras y deja latente siempre la 

pregunta ¿soy útil, para qué? 

11. El adolescente y muchos de los jóvenes se quedan en la inacción y soñando en la escuela .con 

lo que quieren ser, ¿preparimdose? para lo que quizá no serán. 

12. Se necesita reabrir la discusión acerca de las funciones o los fines de la educación para la 

primaria, ¿la educación o formación del ser humano?; para la secundaria, ¿la formación para el trabajo o 

!a actividad a desarrollar, sin descuidar la formación del ser humano'> (históricah1ente esto seria la 

cr,~acion de la secundaria), para la preparatoria, ¿el acercamiento hacia alguna formación e información 

superior o profesional" h dC(If, plantear la disyuntiva (abrir una discusión que podría estar va ccw1da 1 
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entre las dos finalidades para La educación secundaria: imbuir una cultura general o la utilitaria para el 

trabajo. Esto cuando actualmt!nte la educación secundaria contiene nociones de todo orden que no se 

aiTaiga.n en la personalidad por obra de la experiencia, demasiada infbrmación aparente o realmente 

inútil, que sólo entretiene y arraiga pero a los estudiantes más tiempo en la escuela (Jaime Torres Bodet 

ya st~ había percatado de esto, aunque no se atrevió a sugerir minimizar los contenidos relativos a la 

cultura general) como estrategia para aletargar el ingreso al mercado de trabajo. 

l3. La secundaria todavía tiene en la práctica, en la realidad (porque es el máximo grado de 

estudios que muchos mexicanos alcanzan), el doble carácter de tránsito y terminal. 

l. De los enfoques teóricos sociológicos relativos a la orientación vocacional, es notoria su 

pertinencia porque toman en cuenta la realidad y su consideración plantea posibilidades de 

emíquecimiento para la práctica de la orientación vocacional,. no sólo en secundaria. Difícilmente 

podríamos negar la importancia de lo que han expuesto tales enfoques. 

2. Naturalmente que considerar enfoques de este tipo coloca al orientador vocaci&hal en una 

posición no muy cómod11, ni de trabajo ff1cil; pues existen serías y complejas limitaciones de todo tipo. 

Sin embargo, d1Jsde su esfera y su colocación, por simple ética y función, algo debiera hacer al respecto; 

para que hl educandos de secundaria no se construyan falsas t:xpectativas, ni se produzca en ellos 

conformidades totales a las circunstancias ctJn un mimetismo irrelevante. 

3. No se trata de asignarle al orientador el rol o la tarea de canalizar a los alumnos hacia las 

instituciones que mejor se adapten a las posibilidades para el estudio que éstos tengan, tanto en ténninos 

del capital c:ultural adquirido, como a sus características socioeconórnicas, sino sólo el de ayudar a 

ret1exionar. No se trata tampoco de adjudicarle responsabilidades que no le corresponden, como 

solucionar problemas estn1cturale~ que no están al akance de sus manos; pero si la tle imbuir una mayor 

reflexión en su alumnos ,~n las consideraciones socioeconómicas y acerca de la versatilidad o 

rnu!tiftlncionalidad convemente il los individuos 



4. Los orientadores vocacionales tienen el deber de concienti:lar o hacer reflexionar a sus alumnos 

al respecto de hasta qué punto deben distinguir entre lqs rasgos asociados con las ocupaciones 

jerárquicamente superiores, de aquellos otros que Clln'esponden a las ocupaciones subordinadas; entre 

los primeros pueden citarse: creatividad, la motivación para el logro, la capacidad de mando, etc.; entre 

los segundos, la docilidad, la pasividad, el tradicionalismo y el sentido de futilidad. Y ante esto se nos 

muestra una aparente o "verdadera" realidad: nos encontramos con que los sistemas educativos están 

S(lgmentados de tal manera para fomentar dichos rasgos especialmente en algunas clases. 

5. Al respecto, mucho se ha criticado a la escuela, y en parte es cierto, al decirse que la escuela 

refuerza las expectativas dirigidas hacia un empleo mejor,' pero no da o :no busca los medios de 

satisfacerlas. Según la OCDE: "Las ambiciones profesionales de los jóvenes se hallan artificialmente 

estimuladas por la escuela y van bastante más allá de lo que el mercado de trabajo puede ofrecerles". Al 

respecto, hay quien ha pensado que quienes tienen a su cargo !a planeacíón educativa, pueden relacionar 

las cantidades de individuos que (según los planes de desarrollo económico) desempeñarán en 

determinada fecha cada una de las ocupaciones existentes en el sistema productivo, con los perfiles 

educativos requeridos para el ade<:uado desempefio de las mismas; sólo así sería posible diseñar políticas 

necesarias para lograr el deseado equilibrio entre el egreso escolar y los "requerimientos" de los 

mercados de trabajo y rt•wperar los aspectos de las prácticas prof¡;sionales con un mayor nivel de oferta 

para los egresados; pero esto, no concierne al orientador, sino sólo en el caso de estar al pendiente, 

informarse e informar e incluso proponer. 

6. Al respecto también, y desde otra perspectiva, puede pensarse que la otientación, global o 

vocacional y con enfoque int.erdisciplinario, ayudarla al desarrollo, elección y desempeño académico

profesional al enfi·entar problemas tales com() el que muchos padres y alumnos desconocen las 

cualiticaciones y diplomas que otorgan los di3tintos centros, principalmente porque no existe tal 

información, y porque no hay amplia difusión de perfiles de ingreso y egreso de las lES, ni de los 

requerimientos de los diversos puestos del mercado laboral. Por ejemplo, aunque ele alguna manera los 

padres o los estudiantes intuyen, o han tenido rumores, de la calidad ele Conalcp o de otras instituciones 

educativas que tuvieron o 'iiguen teniendo e\cltrsivamente el carácter terminaL no conocen r;,>n Ct'fkla. 



ni plenamente la calidad, ni los perfiles de ingreso y egreso de los mismos; esto incrementa los temores a 

ingresar a tales centros educativos. Y para el cambio de actitud de padres y alumnos no es suficiente la 

publicidad favorable en los medios. 

7. Parece ser que este cúmulo de "nuevas obligaciones" o funciones seria extenuante, no sólo para 

el orientador, sino para los alumnos: los obligaría a hacer una jerarquización y un análisis de 

posibilidades tremendo para el tiempo disponible para la asignatura en los programas actuales; pues 

tendriase además que privil1:giar la ayuda sistemática y sistematizada también a la creación y 

modificación de actitudes; a la planificación y realización de valores internalizados; al desarrollo del 

proyecto vocadonal-profesional. Tendría el orientador que ayudar críticamente al desarrollo vocacional 

de sus alumnos para la incorporación exitosa de los mismos al mundo del trabajo. 

8. Se hace necesario modificar el programa para que lo referente a la vocación no quedara en 

rezago por carencia de tiempo (forma parte del tercer bloque, que muchas veces no es cubierto o que es 

visto a la carrera). Y aunque aquí podria caber el comentario de que para cada docente ·la materia más 

importante es la que el imparte (aunque yo no soy orientador sugiero), seria recomendable que la 

asignatura de orientación educativa apareciera también al menos desde segundo grado, o que hubiera 

vinculación de temas entre asignaturas, ya que la orientación educativa, como asignatura, aborda temas 

qut1 ence!Tarían buena parte del verdadero proceso formativo. 

9. Ante todo esto se resume que el autoconocimiento del alumno, la planificación de su elección y 

del desarrollo de su caiTera, la información de carácter vocacional que requiere y el proceso que implica 

para los almm1os tomar una decisión madura y realista, no sólo requiere reformas racionales y de mayor 

tiempo para la asignatura, sino además una dosis de creatividad de parte de los orientadores 

vocacionales; pero sobre todo, a nivel sistema educativo nacional, la aparición de materias o asignaturas 

optativas desde el nivel primario. para ir ,lespertando o descubriendo los intereses vocacionales, pues la 

elección vocacional no depende de un hecho fijo, en un momento preciso, sino de _un desarrollo que 

abarca desde los últimos años de la infancia a los primeros de la edad adulta 

10. No hablemos de orientar a los estudiantes para que vean en su capital cultural o en su título un. 

!P;trumcnto con el cual crear su propio empleo; esto en un mundo glohalizador y n1onorolí;ador es c<N 



imposible (por causas del capital disponible y el enfrentamiento desigual ante los nuevos monopolios y 

oligopolios escondidos détrás de la globalización), con todo y la posible alternativa encontrada en la 

confommdón de cooperativas. La realidad nos muestra que las capas sociales que no logran 

incorporarse a las empresas modernas o al m<~rcado laboral fonnal se ven obligadas a generar sus 

propias alternativas ocupacionalt1s, en actividades de menor productividad o en servicios mal 

remunerados por innecesarios o superfluos. 

1 O. Tendríase que profesionalizar la actividad de la orientación vocacional, no sólo para su 

aplicación en secundarias, como medio institucional para que sea un servicio operativo y capaz, porque 

actualmente parecería que la orientadón vocacional institucionalizada no existe, sino como un simple 

buró de info1mación. 

11. Aunque no pudo efectuarse la investigación de campo para corroborar lo siguiente, 

empíricrunente y según resultados al pilotear los instrumentos para la investigación, en las escuelas 

secundalias sólo se trabaja la orientación vocacional a nivel de contenidos temáticos, sin desarrollarse 

ningún modelo que parta de algún enfoque teórico y sin verdaderos análisis en base a retlexiones; 

incluso quienes manejaron libros de texto no dejaron de darles el uso acostumbrado, de simple lectura y 

exposidón. 

12. Fina.lmente, aunque suena cruel, pero así es según la realidad vista: el estudiante de secundaria 

debe tener conciencia de los intereses propios y de lo que ofrece o requiere el mundo, o- sea, la sociedad. 

Debe de tener dentro de sus consideraciones, para solucionar Jos aparentes o reales conflictos que 

surgen invariablemente entre el hombre y la civilización, lo siguiente: el puesto de trabajo en gran parte 

lo asigna ia sociedad, y el individuo lo acepta o no lo acepta. Algo que podría resultar una paradoja con 

varios de los aspectos aquí señalados. 

l. El examen único es una medida de carácter político-económico para determinar. dictar o dirigir 

la tcmnación de recursos humanos, medida que no toma en cuenta la vocacion porque de hech" S<.~ parte 



de la idea de que el sistema educativo no ha trabajado correctamente para el desa1Tollo de la vocación; 

en otras palabras, da por descontado que no ha habido una educación vocacional. 

2. Desde cierto enfoque de carácter economicista, por la distribución racional hacia la formación 

de recursos humanos, podría ser considerado una medida necesaria; pero que podría ser menos injusta si 

se buscan modos más transparentes y en base a asignación por puntaje, como parece que será a partir 

del examen para el ciclo 98--99. En cuanto vaya logrando reducir los rangos de il~usticia será más 

aceptable, pero siempre y cuando también se vayan eliminando las escuelas netamente terminales y que 

Gierren la puetta a las aspiraciones legítimas, en todos, por derivación de los derechos humanos, de 

lograr estudios de nivel superior. 

3. Es una excelente forma de distribuir arbitrariamente a los estudiantes en el nivel de. educación 

media, pues los conocimientos no se distribuyen equitativamente en todas las zonas, ni en todas las 

modalidades de educación secundaria. Además, siempre estará latente la filtración de ejémplares de 

exámenes hacia quienes tengan la oportunidad de adquirirlos para negociar con cursos de preparación. 

4. Este tipo de examen de opción múltiple únicamente está obligando a los docentes, padres y 

alumnos a privilegiar la educación infonnativa y la formativa sólo para algunas habilidades mentales, y 

que por ende no abarca la generalidad de las aptitudes y actitudes. 

5. Imbuye mayor incertidumbre en cuanto a la decisión o elección de carrera y la vocación pierde 

valor o queda todavía más lejos del control propio de cada individuo. 

6. Estarnos de acuerdo en que acrecienta la sensación y las circuns~ancias de competencia y obliga 

a los estudiantes a esmerarse en la adquisición de infonnación y a buscar apoyos extraescolares para 

aumentar sos probabilidades de éxito en la obtención de un lugar; pero tales apoyos extraescolar~s, 

como cursos de preparación de exámenes, de regularización, folletos, cuadernillos, (~te, no están al 

alcance de todo" por situaciones económicas. Por ende, hace patente en todo momento la inequidad en 

la elección de opciones y en !a toma de oportunidades. 
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