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I NTRODUCC I ON
 

De 1940 a 1970, Mexico vivi6 una era de crecimiento y desarrollo
 

de su economia, de tales caracterfsticas que no habla tenido preceden

tes,. El modelo do desarrollo desde entonces adoptado (el cual se apoy6
 

esencialmente en la sustituci6n de importaciones) partla del supuesto de
 

que, mediante la gradual transferencia de la mano de obra -que habfa per

manecido hasta entonces ocupada en sectores de baja productividad- hacia
 

los sectores de mayor capacidad productiva, podrfa lograrse una.transfor

maci6n de la estructura econ6mica que, finalmente serla capaz de ofrecer
 

una ocupaci6n adecuadamente remunerada, por lo menos a la mayor parte do
 

la fuerza de trabajo del pals. Una condici6n indispensable para avanzar
 

en este proceso serla -como era obvio- la de que el sistema educativo tu

viera la capacidad de preparar los recursos humanos que se irfan incorpo

rando paulatinamente a los sectores de mayor productividad.
 

Ademas de esta necesidad funcional, habla otros dos argumentos que
 

se aduclan para justificar la expansi6n del sistema escolar. Por un la

do, en la hip6tesis de la transferencia de la mano de obra hacia sectores
 

de mayor productividad, estaba implicita la predicci6n de que la expansi6n
 

simultanea de la educaci6n y del sistema econ6rmico, permitirfa mejorar 

la distribuci6n del ingreso, a travs de mayores tasas de participaci6n de
 

las capas sociales que tradicionalmente habian permanecido al margen de
 

los sectores dinamicos de la economia. Por otro lado, se pensaba que -me

diante la interacci6n de las leyes de la oferta y la demanda- la expansi6n
 

educativa tambi6n podria contribuir a mejorar la distribuci6n del ingreso.
 

una vez que concurrieran al mercado de trabajo mayores contingentes de per

sonas con altos niveles do educaci6n. Esto deberia ocurrir, segun se pen

saba, en virtud de que el aumento que asi experimnentar'an los mencionados
 

contingentes, tenderla a reducir la quasi-renta que, en condiciones de ofer

ta educativa restingida, pudo haber formado parte del ingreso de los indivi

duos que hasta entonces habain "monopolizado" el mercado dd personal con pre

paraci6n profesional.
 

Con base en los argumentos que acabamos do recordar, M6xi :o adopt6,
 

desde la d6cada de los cuarenta -y con mayor intensidad desde 1958- una po

1utica educativa que propugn6 expandir aceleradamente las oportunidades do
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acceso y de permanencia en el sistema escolar; ofrecer oportunidades de
 

aprendizaje a quienes no pueden asistir al sistema de educaci6n regular;
 

vocacionalizar la ensefianza desde el ciclo basico de la educaci6n secun

daria (ofreciendo "salidas terminales" en diversas etapas); flexibilizar
 

el sistema para facilitar el libre transito entre un nivel educativo y los
 

demos; modernizar los metodos pedag6gicos; actualizar los contenidos de los
 

programas de estudios; etc. Esto ha exigido, entre otras cosas, aumentar la
 

participaci6 n de la educaci6n en el presupuesto del gobierno federal (hasta
 

as' como la relaci6n existente enalcanzar una proporci6n cercana al 40%), 


tre los gastos totales en educaci6n y el producto nacional bruto (hasta lie

gar a proporciones superiores al 4% de dicho producto).
 

Los efectos de la politica mencionada pueden percibirse, tanto en
 

los Indices de escolaridad que ha alcanzado la poblaci6n que se encuentra
 

en edad de asistir al sistema educativo, como en la escolaridad quo ha obte

nido ld poblaci6n econ6micamente activa. Asl por ejemplo, la tasa de esco

6 del 23.4% en 1959,
larizaci6n de la poblaci6n de 12 a 19 afios de edad aument


al 56.9% en 1975; y la participaci
6fn en la poblaci6n econ6micamente activa
 

do personas con ma's de 6 afios de escolaridad aument6 del 8 al 13% entre 1960
 

y 19701.
 

A pesar de 1o anterior, no podria afirmarse quo los esfuerzos rea

lizados hayan sido suficientes, para solucionar los graves problemas educa

tivos que el pals ha padecido desde epocas inmemoriales. La oferta de educa

ci6n primaria todavla no ha sido capaz de extenderse, en la medida necesaria,
 

en las localidades de menos de 2 000 habitantes que, por lo demas, son las
 

mas numerosas en el pals; la deserci6n escolar sigue afectando a un 50% 
de
 

los nifios que ingresan a la escuela elementa); los niveles de aprovechamien

to -quo pueden captarse mediante diversas pruebas- son insatisfactorios en la
 

En resumen, todavla hay en el pals 6 millones de analmayoria de los casos. 

n.
 

fabetas y m~s de 27 millones de personas con menos de 9 grados de 
instrucci6


Pero lo que mas preocupa todavla es que, segon so ha podido com

n escolar ha sido incapaz de contribuir -scgdn so esperabaprobar, la expansi6


a desconcentrar el ingreso. (Hay indicadores de quo durante las 5Itimas deca

1 Cfr. Hernandez Medina A., y C. Mufioz Izquierdo, (1977: 41).
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das la distribuci6n del ingreso tendi6, mas bien, hacia -.na mayor concers

traci6n).
 

Esta falta de capacidad de la educaci6n para contribuir a que el de

sarrollo econ6mico constituyera una via conducente hacia una sociedad mans
 

igualitaria y democratica, tiene mucho que ver, poK un lado, con las pau

tas conforme a las cuales se han distribuido las oportunidades de recibir
 

educaci6n; y, por otro lado, con los efectos que la escolaridad ha genera

do en el empleo. Por lo que hace a lo primero, baste sefialar que la ma

yorla de las escuelas rurales imparten menos de 4 grados de instrucci6n.
 

Con respecto a lo segundo, hay indicaciones de que el problema del ermpleo
 

se ha agravado en el pals, y que ha tendido a afectar con mayor intensidad
 

a la poblaci6n juvenil, la cual estg expuesta a importantes proporciones
 

de desocupaci6n abierta, o tiene que participar en actividades de insufi-


En efecto, las encuestas que peri6dicamente se efecciente productividad. 


tioan en los hogares han detectado Indices de desempleo abierto que alcanzan
 

hasta el 24.7% para la poblaci6n urbana de ambos sexos, que se encuentra en

tre los 12 y 19 afios de edad (y hasta de 32.3% para esa mism;. poblaci6n,
 

de sexo femenino)2 . Por otra parte, se ha comprobado que la poblaci6n me

nor de 25 afios representa proporciones que oscilan entre el 40 y el 66% de
 

la fuerza de trabajo ocupada en las actividades que integran los llamados
 

"sectores informales" de la econond'a; los cuales se caracterizan, entre
 

otras cosas, por su baja productividad. Ademas, .osotros hemos observado
 

que importantes proporciones do quiencs egresan o desertan del sistema es

. 
colar pasan a formar parte de la poblaci6n econ6micamente jnactiva3 Asi

mismo, se ha estimado que alrededor de un 30% de quienes egresen de las ins

tituciones de ensefianza superior durante el actual sexenio gubernamental 

.(el cual terminaro en 1982) no podran incorporarse a la poblaci6n activa4 

detras de estos problemas se encuentran dosSegdn se ha observado, 

conglomerados de factores. Uno de estos conglomerados tiene que ver con la
 

n de la demanda laboral; el otro, se relaciona con las caracconfiguraci6


Por lo quo hace a la demanda, so ha
teristicas do la oferta de trabajo. 


comprobado, por ejemplo, que a pesar do que desde 1950 el valor agregado
 

2 Cfr. Ibid: 51
 

3 Cfr. Mufioz Izquierdo Carlos y Jos6 Lobo (1974)
 

4 Cfr. Hernandez L. y Garcia Sancho, (1977).
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en el sector industrial se ha venido incrementando a una tasa de 10% anual,
 

el empleo en ese sector s6lo aument6 -entre 1960 y 1970- a un ritmo de 5.5%?
 

Este crecimiento se ha concentrado, fundamentalmente, en las plantas de gran
 

tamafio (con mas de 250 empleados por unidad), las cuales utilizan tecnolo

gia avanzada y tienen elevados indices de productividad per capita. Tales
 

plantas representan s6lo el 1.7% de las unidades productivas existentes en
 

el sector, pero contribuyen con un 54% del producto industrial y absorben
 

el 42% de la mano de obra ocupada en esta actividad. (En el otro extrewo so
 

encuentran las industrias que ocupan menos de 6 empleados-por unidad, las
 

cuales constituyen el 63% del total de firmas industriales existentes en
 

M6xico; y s6lo aportan el 2.4% del producto sectorial6 .)
 

Por otra parte, en laci6n con la oferta de trabajo, so ha obser

vado que las probabilidades de participar en la econom'a, estan correlacio

nadas con la escolaridad que se ha alcanzado. Asimismo, del analisis del
 

comportamiento de los flujos escolares en el mercado de trabajo, se ha des

prendido la hip6tesis consistente en que, a travis del tiempo, tiende a au

mentar la escolaridad requerida para desempefiar las diversas ocupaciones
 

existentes en el mercado7 . Aunque esta hip6tesis no ha podido ser comproba

da todavia, on forma directa, ella ha sido tomada en cuenta, en conjunci6n
 

con otros datos, (segu'n los cuales, quienes toman decisiones en materias co

nectadas con la contrataci6n de personal, no siempre coinciden en las dosis
 

de escolaridad que serian idealmente necesarias para desempefiar diversas
 

funciones),.para apoyar tesis que atribuyen esto: requisitos escolares a una
 

simple "ideolog'a de la certificaci6n", que no est' fincada en criterios ob

jetivos. Por otra parte, se ha sugerido que, detras de dicha idaologla, pue

de haber algunos elementos objetivos -tales como ciertas caracteristicas in

dividuales asociadas con la escolaridad, mismas que el mercado retribuye en
 

forma diferencial-. Sin embargo, tales elementos no han podido ser identifi

cados fehacientemente hasta ahora. En la medida en que la existencia de es

tos elementos objetivos pueda ir siendo comprobada, se iran acumulando cono

cimientos que, finalmente, arrojaran luz sobre los mecanismos que -mis a~l
 

de las preferencias subjetivas do los empleadores- gobiernan las pautas de
 

reclutamiento y promoci6n de la mano do obra. Esto, a su vez, permitirc ir
 

comprendiendo las razones que han determinado el que -en condiciones de-


Cfr. Banco Nacional de Comercio Exterior (1970).
 
6 Trejo Reyes, Sa6l (1973).
 

7 Cfr. Mufioz Izquierdo y J. Lobo, IbidEm.
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manda de trabajo restringida- algunos individuos hayan tenido accesc a ocu

paciones de alto rango y de elevados niveles de remuneraci6n; mientras otros 
permanecen en puestos a los cuales el mercado atribuye una productividad in

ferior. El comprender estas razones irS aumentando, finalmente, la capacidad
 

que tengamos para explicar las tendencias que ha seguido la distribuci6n del
 

ingreso y, con 6stas,el comportamiento de otras estructuras que caracterizan
 

a una sociedad como la nuestra.
 
El avanzar en la lnea que estamos apuntando constituye el objetivo
 

principal del trabajo que ahora presentamos. No pretendemos, por supuesto,
 

agotar con 61 todas las posibilidades teor6ticas, ni abarcar todos los cam

.pos que virtualmente podr'dn ser explorados. Intentamos, en cambio, respon

der las preguntas a !as cuales atribuimos, a priori, una mayor capacidad po

tencial para contribuir a explicar el funcionamiento de los mecanismos a que
 

nos referimos mas arriba; y hemos elegido como caxnpo de observaci6n, una ra

ma del sector moderno do la economia, la cual, segu'n pensamos, nos permiti

ria identificar tales mecanismos en condiciones 6ptimas; es decir, que por
 

estar caracterizada por un alto grado de complejidad en la organizaci6n del
 

trabajo, proporcionara un escenario propicio para examinar los efectos que
 

puede generar la educaci6n -y sus diversas dimensiones- en la posici6n ocu

pacional y en el salario.
 

Los elementos que han sido sdfialados coma posibles responsables
 

de la productividad diferencial quo el mercado atribuye a determinadas do

sis y tipos de escolaridad, o a diferentes individuos que pueden haber alcan

zado los mismos niveles educativos, podrlan estar relacionados con las hahi

lidades generales -a las cuales alude el "dominio cognoscitivo" de las taxo

nomias de los objetivos educacionales-; con las destrezas ocupacionales -a
 

las cuales so refiere el "Oominio psicomotor" de dichas taxonom'as-; o bien,
 

con ciertas actitudes, valores y caracteristicas do la personalidad -que son
 

normalmente incluidas en el "dominio afectivo" de las taxonomias mencionadas-.
 

Hasta ahora no so ha podido conocer con precisi6n curles de estas habilidades
 

intervionen on la obtenci6n de los empleos que se ubican on los escalone. su

periores, intermedios o inferiores de la estructura ocupacional. Con mayor
 

raz6n pdede decirse que la investigaci6n todavia no ha sido capaz de ponderar
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la importancia que 6stas u otras habilidades pueden tener -o pudieron 
tener
 

en el pasado- en el proceso de consecuci
6n de un empleo. Menos posible ha
 

dentificar la medida en la cual tales habilidades o caracterfssido todavoa 


ticas personales pudieron haber sido adquiridas en la fainlia, 
en la escuela
 

o en la experiencia laboral del individuo. En otras palabras, 
no se ha podi

n hasta que punto la relaci6n escolaridad-ocupad6 detenrinar con precisi6
 

ci6n-ingreso (detrfs de la cual pueden encontrarse las habilidade, 
a que nos
 

estamos refiriendo) es un simple reflejo de la reLaci6n clase 
social de origen

clase social de destino -segu'n el modelo de la reproducci
6 n del sistema- o,
 

n involucra determinadas habilidades y caracpor el contrario, aquella relaci
6
 

teristicas personales que pudieran ser adquiridas a travs 
de las opDrtuni

dades educativas y laborales, a las cuales pueden haber 
tenido acceso los su-.
 

Son, pues, es
jetos (independientemente de su clase social 

de procedencia). 


n. Esperamos

tas inquietudes, las que han motivado la presente investigaci

6


propiciar con ella un dialogo del cual puedan surgir, 
finalmente, algunas res

puestas a las interrogantes que nos hemos planteado.
 

Para contribuir a esclarecer las cuestiones arriba mencionadas, 
ha
 

En primer lugar, hemos debido
 sido necesario conjugar diversos factores. 


un enfoque te6rico que pretende lograr una slntesis 
integrativa de
 

adoptar 


un conjunto de hip6tesis y planteamientos que, en 
torno a la productividad
 

n, han sido propuestos por autores de diversas 
orientaciones
 

de la educaci6


El esfuerzo que aqui hacemos parte del supuesto de 
(Fie muchas
 

ideol6gicas. 


de estas hip6tesis y planteamientos pueden 
contribuir a explicar, aunque s6-


En se
lo sea parcialmente, los problemas que tenemos 

interes en estudiar. 


n de caracter longitudinal

gundo lugar, hemos necesitado obtener informaci

6
 

y con un grado de complejidad proporcional al 
de la teor.a que nos sirvi6
 

de punto de partida.(Por sus propias caracterosticas, 
hasta ahora no hab'a
 

sido posible recabar este tipo de informaci
6fn mediante encuestas como la que
 

En tercer lugar, tuvimos que utilizar tecnicas 
anal'iticas
 

llevamos a cabo). 


suficientemente refinadas, para estar en condiciones 
de identificar.ls efec

cada una de las variables -o conjuntos de variablestos independientes que, 


explicativas que aqu' fueron consideradas, ejerce 
sobre los fen6menos quo pre

http:identificar.ls


7. 

tendemos explicar (1o cual presentaba una aerie de dificultades originadas 

en el hecho de que dichas variables se encuentran altamente correlacionadas 

entre st). 

En las paginas siguientes hacemos un reporte de la investigaci6n efec

tuada. Lo hemos dividido en 6 capitulos. En el Primero desarrollamos el. Mar

co Te6rico -de caracter integrativo- dentro del cual qued6 delimitada la in

vestigaci6n; en el Segundo capitulo exponemos las hip6tesis especificas que 

sometimos a prueba en el estudio; en el Tercer capftulo proporcionamos infor

macion sobre las caracteristicas de la muestra utilizada; y en los capitulos 

restantes describimos los analisis que Ilevamos a cabo, e interpretamos los 

resultados obtenidos a partir de los mismos. 
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1. MARCO TEORICO 

HACIA UNA TEORIA INTEGRATIVA DEL MERCADO DE TRABAJO
 

1.0 Pr~ambulo.
 

El tema de los determinantes del empleo industrial en la Ciudad
 

de Mexico se sitka teor6ticamente dentro de la Economia de la Educaci6n.
 

Esta rama surge de hecho en la decada de los sesenta como respuesta al desem
 

pleo y pobreza en los Estados Unidos (Gordon, 1972). Hoy ya es posible ras

trear su historia (Kneller, 1968) e intentar su sistematizaci6n (Carnoy,
 

1977; Psachar6poulos, 1977).
 

En las lineas que siguen se ofrece una visi6n sumaria de las res

puestas a los fen6menos conjuntos de pobreza y educaci6rn, respuestas que pue 

den tener categorla de "paradigmas" en el sentido de Thomas Kuhn, o ser 

explicaciones de una parcela do la realidad, o simplemw'nte hip6tesis toda

via. Todas merecen respeto. Con libertad se las criticara, aceptando o
 

rechazando postulados, notando aciertos y deficiencias: todo, encaminado
 

a formar el Marco de cste estudio.
 

1.1 LA TEORIA DEL CAPITAL HUMANO. (C.H.)
 

1.1.0 La teorla del Capital Humano es una mera concreci6n -en el mer

cado do trabajo- de los postulados liberales y neoliberales acerca do la
 

igualaci6 n "natural" de las fuerzas do oferta y demanda, en un mercado que
 

se supone "perfecto". 

Postulados: a) El Capital Humano supone al hombre perfectible;
 

asi como la tecnologla y el capital pueden crecer y ser ms valiosos, tam

bi6n lo puede hacer el hombre adquiriendo mayor educaci6n y experiencia:
 

mayor capital humano. b) Tiene el hombre quo prepararse mas para adecuar

se a la empresa, cuya tocnologia sigue siempre adelante, ofreciendo cada
 

vez mayores oportunidades de salario. c) Hay libertad de elecci6n para
 

todos. Algunos decidir'n sacrificar aios do trabajo (costos do oportuni

dad) para estudiar y valer mas en Capital Humano; otros, porque ast les
 

d)
conviene, preferiran trabajar de inmediato pero por menor salario. Se
 

da una correlaci6 n perfecta entre el C.H. adquirido libremente y el empleo
 

o triunfo en la vida. e) Supone el Capital Humano -err6neamente-- que exis
 

to la igualdad do oportunidad para todos. f) Los gobiernos deben abrir la
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n educacional:de los
educaci6n a toda demanda social (de ahl la expansi 6 

6Itimos veinte afios).
 

1,1.1 Algunos autores han querido encontrar los orfgenes de esta teo

ria en los Sofistas o el Platonismo (Kneller, 1968: 
12 ss); otros, en el
 

trfico de esclavos: ICuanto vale un esclavo?; otros, en aquel 
cilculo de
 

lo que vale el cuerpo humano en sus componentes flsicos o quimicos, que hi

zo Sir William Petty (Cohn, 1972: II).
 

Sin detenernos mis an loa precursores, pasemos a los enfoques
 

abtuales del Capital Humano, que se centraron mucho en la medici6n 
de los
 

aumentos del salario "debidos" a la educaci
6 n ("Tasas de retorno a la
 

educaci6n").
 

Edward Denison (1964) trata de medir la contribuci
6 n de la
 

1.1.2 

Usando estimacio

educaci6n, de 1910 a 1980, al crecimiento del ingreso. 


nes dcl volumen de educaci6n e ingreso en 1910-1930, 
datos censales para
 

1940-60 y proyeccioncs para 1970-1980, calcula el 
ritmo de crecimiento del
 

ingreso total y el de la participaci
6 n del trabajador en el ingreso (fun

ser el crecimiento del 
ci6n de Cobb-Douglas). AsI obtuvo lo que 61 pens6 

n.
ingreso laboral atribuible a la educaci
6


Dicho bre-

Otra estumacion so debe a Schultz (1967 y 1968). 


n entre 1910
 
Calcula en promedio los costos anuales de la 

educaci6

vemente: 

n en Capital Humano. Calcula 
el costo de la inversi

6
 
y 1957. Obtiene asS 


luego los ingresos de los trabajadores, y encuentra 
que hay una diferencia
 

do 71 billones de d6lares en favor de los salarios 
de 1957 sobre los de
 

1929, diferencia que explica por el aumento 
educacional. Llega incluso a
 

las "tasas de retorno a
-9, 11, 17.3-
cuantificar on tres estimaciones 


la educaci6fn".
 

Estos pioneros han sido criLicados por varios 
capitulos: a)
 

b) Por usar
 
Por falta do seguridad on el manejo de los 

datos censales. 


Denison, cayendo en la
 
la educaci6n como 5nica determinante del empleo. 


cuenta do que la "habilidad" tambi6n era importante, 
atribuy6 -arbitraria

mente- 3/5 del impacto sobre el salario a la educaci6n 
y 2/5 a la habili

c) La funci6n do producci
6fn de Cobb-Douglas tiene sus limitaciones.
 dad. 


n de otras variables
 
d) So ech6 de menos, desde entonces, la no 

inclusi6


importantes, como la diferencial en status 
social y en inteligencia (Mc
 

Clelland, 1966).
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1.1.3 Gary S. Becker ha desarrollado, como el que m5s, la teorfa
 

del Capital Humano, desde su vbra clisica (Becker, 1964). Ante el pro

blema de los residuos inexplicados (Denison, 1964), lleg6 a reunir "todos
 

los demos factores" bajo "habilidad". Luego ha introducido mas variables. 

George Psacharopoulos, basado en la f6rmula de Becker, ha incluido m~s 

todavia. Propone, asi, una f6rmula mas completa ("ad hoc Function"), que 

incluir'a pasado social, ocupaci6n, estado civil, habilidad, etc. La 

Mrmula tomar'a forma logarftmica o no logar~tmica: 

Log Ys = a + c X1 + d X2 - - - + 2 X0 + bS. 

Donde: Y= Ingreso debido a S afios de escuela 

XI - - - X = Diferentes variables
'o0
 

S = Aios do Escuela. 

Para medir la influencia do los tramos educacionales sobre el
 

salario, y usando una versi6n do la f6rmula de la OECD, obtuvo estos resul

tados (Psacharopoulos, 1973):
 

Log Y = 0.36 + 0.14 Log LP + 0.37 Log Ls + 0.3 Log Lh + 0.50 

Log Km 

Donde: Y = Ingreso. 

L = Trabajadores con educaci6n primaria. 

Ls = Trabajadores con educaci6n secundaria. 

Lh = Trabajadores con educaci6n mas que secundaria.
 

Km = Capital. 



Los planteamientos matematicos han sido correctos*; habrfa con
 

todo que ver ma's a fondo: a) Que variables se incluyen; b) Si la reac

ci6n del salario ante los insumos es igualm'nte valida para todos los es

tratos del trabajo.
 

1.1.4 Precisamente porque el punto serialado en b) es objetable se
 

precisa enseguida en que se fincan las objeciones al Capital Humano.
 

a) El juego de la oferta y demanda de trabajo no es "natural", 

Ini perfecto, ni enta en equilibrio. En realidad el empleador es el mas 

fuerte y es quien pone las condiciones. Ademas, ha hecho cuanto ha podido pa

ra hacerse de una fuerza de trabajo a su medida. (Bowles and Gintis, 1975:
 

pass.)
 

b) Objetable es tambien la "libre elecci6n" para asumir-o-no

asumir ma's capital humano en su persona. Sobre todo en passes poco desa

rrollados el mis pobre esta condenado a seguir si6ndolo y no puede, aun

4
quo ass decidiera, convertirse en un universitario. No se r ega la influen

cia que ]a educaci6n pueda tener en el ascenso social; lo que 
so niega es
 

.que todos, o los que quieran, puedan llegar a su deseo.
 

c) La sola educaci6n no puede dar cuenta cabal del ascenso o
 

estancamiento de un empleado. Si asf fuera, tendriamos, gracias a los au

mentos de educaci6n de los 6ltimos afios, una mejor distribuci6n del ingre

so. La realidad contradice eso: Las curvas de Lorenz para M6xico, de 1950,
 

1958, 1963, 1969, revelan cada vez mayor desigualdad en la distribuci6n
 

(Unikel, 76: 252). El aumento escolar no ha sido factor de ascensi6n social
 

tampoco en parses europeos (Emmerij, 74), o en los Estados Unidos (Coleman,
 

1966; Levin, 1977: III).
 

d) El supuesto de que es un mercado perfecto el del trabajo, es
 

una mera suposici6n. Un economista brasileio (Castro, 1974 a) comenta:"Los
 

economistas de fuerte inclinaci6n neoclasica tienden a dar par de contado
 

* A los principios se usaron las tabulaciones transversales do los censos, 

que daban cuenta globalmente del ingreso 'debido" a la educaci6n (1.1.2,
 
Supra).- M~s tarda, para ver qu6 efectos eran atribuibles a otras varia

bles se us6 la funci6n de ingreso (Y), quo tom6 la forma normal:
 
Y = f (s,e, IQ, h): (Afios do escuela, Edad, IQ., Habilidad, etc).- Sin em

bargo con esta ecuaci6n no era posible ver la influencia de una variable
 

a trav6s de otra. V.gr. cu~nto influye la educaci6n an s: y, a travs del
 

primer empleo, en el 6ltimo empleo. So us6 entonces el modelo recursivo.
 

Con esta t6cnica es posible conocer el "efecto total" de un grupo do va

riables, v.gr., todas las referentes al pasado del individuo, sobre el
 

salario.- Actualmente se usa el "Path Analysis" que tiene sobre el recur

sivo la ventaja do que elimina las cantidades constantes de la regresi6n
 
normal. Sirve, ademas, para ver las influencias directas e indirectas de
 

las diferentes variables independientes sobre la dependionte. Estos mo
delos seran usados en este estudio. (Psacharopoulos, 77: 21-31).
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que los mercados son, en general, suficientemente competitivos, que los
 

efectus de la educaci6n son suficientemente poderosos y que los datos son
 

satisfactoriamente exa~t.s"; pero no se ha demostrado eso satisfactoriamen-


Aade (Castro; 1974a: 427) que la homogeneizaci
6rn social via educaci6n
te. 


Afirma que la teoria tiene una aplicabilidad
no se ha dado en su pais. 


"muy restringida", y que salario y ent:enamiento no resultan sino "nebulo

samente correlacionados".
 

1.1.5 Concluyendo: La teoria del Capital Humano tiene a su favor el
 

haber iniciado las incursiones teor'ticas y las mediciones cuantitativas
 

en este campo de la economna; ha ido aiadiendo cada vez mas variables 
ex

plicativas; y ha servido, cataliticamente, para que otras ideas 
surgieran.
 

SEn realidad las ideas que luego se exponen no son sino reacciones 
al "Capi

ital Humano" al que atacan y, en nuestro ver, complementan.
 

- En su contra tiene el "ingenuo" afan de explicar ascenso o es

tancamient3s del trabajador en forma "automiftica", via educa' 
tan facil como una funci6n de "insumo-producto". La reaci6n; 


lidad es mas complicada.
 

- Lo de la "libre elecci6n" puede llegar casi a sarcasmo, al 
de

cir que alguien no puede salir de su pobreza porque un dia 

"decidi6" no invertir mas en su propio capital humane. 

- Definitivamente la real pobreza, que es lo que quer'a solucio

nar el Capita] Humano, queda inexplicada, ya que en 
esas mino-


Desbor
rias no hay correspondencia entre educaci6n y empleo. 


dan el modelo, o es 6ste inadecuado.
 

n misma do las teo
- Otras objeciones vienen dadas par la posici

6

rias o hip6tesis que siguen. 

De varias evaluaciones que se han hecho de esta teor'a 
han surgi

do los postulados de que, en rode caso, el mercado 
de'trabajo atribuye cier

tas habilidades y caracter'sticas de la personalidad 
que posiblemente no se
 

encuentren siempre asociadas con la educaci
6fn formal, o puedan ser adquiri-


Estas pueden ser habilidades cognoscitivas, rasdas en el sistema escolar. 


gos afectivos, destrezas psico-motoras o relaciones 
sociales de carcter
 

reac
adscriptivo. Estos postulados son los quo han inspirado muchas 

de. la3 


ciones en contra de las primeras formulaciones 
de la teorra del Capital Huma-


En
 
no, pero no siempre han podido ser sometidos 

a prueba en forma rigurosa. 


este estudio los tomaremos coma punto de partida.
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1.2 	TEORIA DEL MERCADO SEGMENTADO DE TRPT.7O. 

Parte csta teoria del hecho rezl de que el mercado de traba

jo esta partido en dos: empresas poderosas que cuentan con personal muy 

hecho a sus moldes; y empresas pequefias, pobres, en que la gente tambi6n
 

al individuo a quedarse
lo es. El pertenecer a uno o al otro condiciona 


en e1: con un abismo en medio casi tan infranqueable como entre el Rico
 

Epul6n y el pobre L~zaro.- La teor'a ha denmxstrado que, mas que los afios
 

la clase social a la que se pertenece y
de educaci6n, lo que cuenta es 


de la que es dificil alejarse. Del analisis de la gente de los ghettos
 

de Boston, Chicago, Detroit y Harlem, result6 que en ella no apareclan
 

las "tasas de retorno a la educaci6n" esperadas.
 

Un estudio mas detenido de los dos mercados de trabajo revel6
 

que cada uno tenla perfiles distintos y bien definidos; que exist~.a una
 

Se atrafan
mutua dependencia, simbiosis, entre el trabajador y su fabrica: 


La fabrica del "Mercado Secundario" era pobre, desorganizada,
mutuamente. 


En cambio el "kercado
antihigi6nica; y asi eran tambi6n sus trabajadores. 


Primario" tenia todas las cosas buenas: planta espl6ndida, altos salarios
 

y miras, incentivos; el trabajador era formal, seguro en su puesto, con
 

sus modales y comportamiento reflejaban el
posibilidad y deseo de subir, 


orden y mesura reinantes.- El mercado secundario tendla hacia una competen

cia pura; el primario se situaba en la regi6n oligap6lica.
 

ZC6mo se origin6 esta dualidad? En ello profundizan, hist6ri

ca y sociol6gicamente, los autores:
 

1.2.1 Algunos autores (Reich et. a].: 1973; Edwards et. al.: 1972)
 

,encuentran la dicomitizaciofn del mercado en un "proceso hist6rico" que
 

n
siti'an hacia fines del XIX y comienzos do este siglo: faja do transici
6


de competencia mas pura a oligopolio. Los capitalistas en un "esfuerzo
 

consciente" dividicron, para poder someterla, a la clase trabajadora, 
que

dando sus firmas oligop6licas con trabajadores hechos a sus moldes.
 

Aunque den cabida a esa causaci6n hist6rica, otros (Doeringer:
 

1971; Piore: 1971) enfatizan el lado do la oferta en la consolidaci
6 n del
 

El trabajador del Mercado Secundario es erratico, insubordinado,
mercado. 


roba de cuando en cuando, etc.; y la empresa lo tolera, porque es 
tambi6n
 

ella pobre, y no puede exigir, ni dar mucho. . I
 

Tambien hay quien enfatice el lado do la firma como determinan-


La firma marte del mercado (Vietorisz y Harrison: 1973; Harrison: 1973). 


ca el paso: El gran capital trae alta tecnoogla; y ambos generan altos
 

salarios; y 6stos demandan alto y domesticado personal.- La firma pobre
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atrae al trabajador pobre.
 

La existencia del dualismo en el Mercado Norteamericano ha sido
 

detectada; es un hecho. Podr' ser expiicada en sus orgenes de una u otra
 

forma, pero esta ahl y ahora.
 

Es nuestro punto de vista personal que las explicaciones se com

plementan una a la otra: lo sociol6gico con lo hist6rico con lo economico.
 

(Nos da pauta, ademas, para intentar un sondeo hist6rico del mercado mexi

cano, bien sea este muy distinto).
 

1.2.2 A nivel latinoamericano tambi&n ha sido detectada la dicotomiza

ci6n y aun polimerizaci6n del mercado. Algunos lo han dividido en "sector
 

formal" y "sector informal". (Souza y Tokman: 1975). Tambi6n ha sido contem

plado el "sector gubernamental" (Singer: 1975). Por razones de espacio
 

expondremos s6lo las divisiones de Calabi (Calabi, et alii: 1974).
 

Se detectaron hasta cuatro segmentos en el mercado latinoameri

cano de trabajo: a) Primario independiente; b) Primario subordinado; c)
 

Secundario, de empleados; d) Secundario, de autoempleados.
 

1.2.1.1 Primario Independiente. Engloba a profesionistas con
 

alta educaci6n, bastante dinero y un "buen" apellido. Tienen facil acceso
 

al credito y, muchas veces, tienen varios puestos de prestigio a la vez.
 

Bien informados en los negocios. Son gerentes, duefios, o altos jefes en
 

grandes empresas.- Poco mas abajo de esa 6lite, esta la 11nea de altos
 

mandos en grandes empresas, altos puestos en la burocracia. Estos puestos
 

requieren de carrera universitaria y/o ser de "buenas familias" o muy cer

cano a ellas. En la burocracia mexicana alta se requiere estar ligado a
 

"la familia revolucionaria", pero mucho ayuda un postgrado extranjero y,
 

mas, con alguna producci6n seria.
 

1.2.1.2 Primario Subordinado. A 61 pertenecen el com~n de los
 

profesionales, as' como oficinistas, y aun ciertos trabajadores especiali

zados. Vienen geneialmente do las clases medias: superior o inferior.
 

1.2.1.3 Secundario, empleados. Aqu' el trabajo es duro, ruti

nario y f'sico,del obrero, del empleado de almac&n, panadero, albafiil, etc.
 

El trabajo normalmente es mucho, mal organizadc, mal pagado.
 

1.2.1.4 Secundario, autoempleados. Es el empleo do los mas
 

desheredados: limpiabotas, mendigos profesionales, vendedores ambulantes,
 

trabajadores casuales, etc.- Listos para cualquier cosa; en realidad sin
 

saber hacer nada que valga la pena. Pr'cticamente sin escuela. Viven,
 

comen, duermen, donde pueden. Ganan poco y no tienen protecci6n ni seguridad
 

social.
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E! tr~nsito del mercad-3 secundario al primario es muy dificil.
 

Un poco mas viable es el ascender dentro de uno u otro.; pero aun esto,
 

gracias a anos de paciencia, trabajo y sumisi6n. La principal barrera es
 

la educaci6n requerida en los niveles ma's altos. Existen otras barreras
 

para el pobre: lenguaje torpe, aspecto derrotado, inhibiciones hist6ricas,
 

etc.
 

Este sector secundario do autoempleados es diffcil de situar o 

definir (Sethuraman, 1976: Pass). Hay una forma c6moda de asirlo: todos 

Jos que no alcanzan el salario minimo. La P.E.A. de Hiixico casi en un 50% 

esta en esas circunstancias. 

Singer (Ibid) al hablar del "Sector de Subsistencia", lo consi-i
 

dera como una especie do r6servoir de mano de obra para el sector formal.
 

Asi, el sector formal arrojar'a en tiempos de crisis sus menos deseables
 

elementos al sector de subsistencia, y recogerla de el los mejores al tiem
 

po de la recuperaci6n. El caso descrito se adapta a la realidad fabril me

xicana: los trabajadores "temporales" no son sino parte del fen6meno, ya
 

institucionalizado,de flujo y reflujo.
 

1.2.3 En el caso mexicano ha habido conceptualizaciones acerca de
 

la formaci6n del mercado de trabajo. Giran ellas alrededor de 3 ejes; la
 

teor'a do la dependencia, de la concentraci6n de capital y del influjo do
 

las polfticas gubernamentales. Recientemente so ha hecho una buena simlopsis
 

de ellas ( DGE y OIT, 1977.- DGSPE, 1976). Ha habido otros trabajos sobre 

el fen6meno de la industrializaci6n en M6xico: unos focalizan ma's el creci

mionto industrial (Trejo Reyes, 1973; Golla's, s.f.); otros relacionan edu

caci6n y fuerza de trabajo (Mufioz I., 1974 pass); los censos industriales
 

dan luz, asf como la encuesta a hogares (SIC, DGE, 1973); otros son ma56 bien
 

descriptivos de la situaci6n del empleo, subempleo y desempleo (Oernandez
 

Medina, 1977).
 

1.2.4 Gracias a Martin Carnoy (77: IV, V) es posible conocer el avan

ce de la fundamentaci6 n empfrica do la teoria del mercado segmentado de tra-


Revisa estudios en Estados Unidos y estudios oconomtricos en passes
bajo. 

do bajo ingreso (Singapur, Brasil, Peru, Mexico, Camertin). 

Cuinto contribuyan estos estudios a la mencionada fundamentaci
6 n,
 

es dificil concretarlo por sus resultados a veces contradictorios: Alg-Unos
 

reactivos operan en unos grupos do edad y no on otros, etc.; la amplitud del
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mercado secundario es tomada con diversidad; alguno se refiere con exclu

sividad al sector moderno industrial. Por ende los resultados de un tra

bajo no son cotejables facilmente con los de otro.
 

Centrandonos en la relaci6n educaci6n-empleo, es de sumo *nter~s
 

,el hecho de que en todos esos estudios econometricos la influencia de aque

lla sobre el empleo sl sea determinante. A Carnoy este hecho le lleva a
 

pensar que en esos passes la hip6tesis del Capital Humano pueda tener ma's
 

cabida que en los Estados Unidos, donde la acci6n hist6rica tendria mas
 

fuerza explicativa.- La grande diferencial en salarios en los passes en de-

sarrollo, mucho mayor que la educativa, queda con todo por ser explicada.
 

1.3 TEORIA DE LOS ECONOMISTAS RADICALES.
 

La "Uni6n para una econom'a polltica radical" esta en grandes de

sacuerdos con las tesis neoliberales (Ver Review for Radical Political Eco

nomics); y se vale de metodologlas de los Dualistas del Mercado (Gordon:
 

1972). Sostienen los Radicales que las tasas de retorno a la educaci6n son
 

decrecientes: Menores en Universidad que en Media, y en esta inferiores
 

a Primaria. Parad6jicamente, la "ortodoxia" sostiene que todos invertiran
 

hasta quo la tasa do retorno sea razonable (ver Carnoy, 1973). Se va maos
 

all5: a afirmar quo la educaci6n no es mas que un instrumento do la clase
 

dominante, manipulado para obtener mano de obra mas calificada. No son,
 

pues, los trabajadores los quo determinan su modelo de maximizaci6n; son
 

los capitalistas (Bowles, 1975).
 

Ademas, la educaci6n no esta logrando la igualdad de oportunidad.
 

Mientras la masa pobre penosamente escala un grado m5s, la elite ya va tras
 

de doctorados y postdoctorados. Obviamente resulta asl siempre rezagada
 

la educaci6n de los mas pobres.- Las fuerzas end6genas del capitalismo
 

han engendrado -y no resuelto- sus propios problemas; entre ellos, la edu

cacion.
 

Los Radicales, a semejanza do los Dualistas, trazan el origen de
 

la dicotomizaci6n del mercado on los Estados Unidos hacia 1870. El grupo
 

do trabajadores elocidos por el capitalismo se apoya en 61; el otro grupo
 

so convierte on una clase indefensa (Klasse an Sich), a la que no se le
 

permite consolidarse en una clase con conciencia -Klasse fur Sich-. (Gprdon,
 

1972: V). Los problemas do la clase del mercado secundario -piensan los
 

Radicales- no se resolveran sino hasta que 6sta internalice y operaciona

lice su conciencia do clase.
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En su anflisis de la realidad incluyen -con raz6n- otras varia

bles importantes: Situaci6n econ6mico-social del individuo, inteligencia,
 

habilidad, entrenamiento, raza (se ha demostrado que en Estados Unidos la
 

diferencia de salario entre un blanco y un negro -ceteris 
paribus- equiva

le a cuatro afios de estudio).
 

Sin embargo, tanto el "dualismo" como el "radicalismo" 
estan fal-


Dice uno de estos: "sus argu
tos de sustentaci

6 n para los neoliberales. 


Con todo, la documentamentos son diflciles ambos de ser comprobados.-


ci6n aducida por ellos ayuda a conocer desde el punto 
de vista descriptivo
 

las condiciones de pobreza, sobre todo an Estados 
Unidos, y nos hacen pres

al Iado de la demanda en el mercatar atenci6n, de manera emocional-7 , 

,do de trabajo." (Psacharopoulos, 1977: 20).
 

HIPOTESIS DEL "CREDENCIALISMO".
 

Si para el capital humano la educaci6n es "El Factor" 
que influye
 

inexorablemente sobre el empleo, para el credencialismo 
(Screening Hypothesis)
 

Es decir, no so consigue un empleo a cambio de 
los
 

no existe tal relaci
6fn. 


conocimientos que se adquieren en ia esouela, 
sino del diploma quo es corno
 

-


una credencial para obtenerlo (Berg; Spende; Taubman and Wales; Stiglitz; 


etc.) Se llega a decir quo la habilidad-para-producir est' 
totalmente desli

gada de la educaci
6 n (Arrow, 1973)..
 

1.4.1 Los empleadores no conocen al candidato 
-su capacidad productiva

y se valen del diploma, que es el indicador 
(Signaling Hypothesis) mas a
 

Pero, do nuevo. los conocimientos
 mano y menos costoso para detectarla. 


escolares no tienen per so relevancia. El diploma sirve cuando menos co

mo una base para marcar el salario al candidato 
(ver Layard, 1974: 985-6).
 

es de
 
Se piensa, ademas, que la misma calidad del 

diploma -si 

1.4.2 


una institucion de prestigio- tiene relevancia en el empleo y el salario
 

6lo a quo las grandes ins-
Ello se debe, no s
(ver Taubman, 1973: 38-39). 


tituciones educativas suelen estar correlacionadas 
con I.Q. altos, sino a
 

que en esas instituciones se desarrollan hbitos 
y maneras de pensar muy
 

acordes con las de altas empresas, de 
cualquier Indole.
 

La hip6tesis credencialista, de ser bien 
probada, tendr'a reso

1.4.3 


nancia social en el sentido de poder mejorar 
la alocacion do los rdcu2sos
 

Como estan ]as cosas, el
 
que se emplean en preparar la fuerza do trabajo. 


beneficio individual puede ser grande; 
pero disparcjo y no adecuado al gas



18. 

to y al esfuerzo el beneficio social (Stiglitz, 75: 283 ss). Ya se empreon 

den estudios para un mejor aprovechamiento de los recursos por esta brecha 

(Wolpin, 77: pass). 

1.4.4 La posici6n credencialista puede ser que explique en cierta
 

proporcion la consecuci6n de los puestos, sobre todo de los m5s altos. Lie 

vada a los extremos, estarila en consonancia con las mas revolucionarias ideas 

de descolarizaci6n a-la-Illich. Ambas entrafian en el fondo la gran verdad 

de la inadecuaci6n entre la oferta y la demanaa del mercado de trabajo; he

cho quo el Capital Humano tiene que admitir.
 

1.4.5 A estas alturas el Capital Humano no considera que el credencia

lismo sea todavoa un enemigo a temer (Un paradigma contra una hiptesis!). 

Al considerar los 6ltimos estudios sobre el credencialismo, Layard (77:995) 

Iconcluye que "despu6s de todo la teor'a del Capital Humano no ha quedado en
 
ruinas".- Con todo, el fen6meno estg ah': El diploma se sigue usando comr
 

iuna credencial o como un indicador.
 

1.5 I.Q. Y VARIABLES NO COGNITIVAS.
 

1.5.0 Si la reacci6n de los Radicales al Capital Humano se puede con

siderar como pollitica, y la de los del mercado segmentado mas bien como his
 

t6rico-sociol6gica; la que sigue ser'a del orden.psicol6gico-social. Por
 

todas esas reacciones so ve que la problematica de la pobreza-educaci6n
 

va adquiriendo un sezgo interdisciplinario: lo cual es saludable.
 

1.5.1 De acuerdo con el sentimiento comln, de que la inteligencia ea
 

factor de triunfo en la escuela y en la vida, se comenz6 a pensar quo era
 

importante incluirla entre las determinantes del empleo y del salario. Es

tudios come los del "Project TALENT", de D.C. Rogers en los Estados Unidos,
 

o T. Hus6n en Suecia, dan suficiente correlaci6n entre inteligencia y sala

rior-o-afluencia-econ6mica (ver Hause, 1971: 289-298). A veces se llega a
 

resultados muy tangibles, como en el estudio de Rogers en que la diferencia
 

de 102 a 117 en el I.Q. se proyecta en un 5.4% mas en el salario vital (Ibid:
 

296).
 

1.5.2 Herbert Gintis (71: Pass) revel6 definitivamente otra importante
 

dimensi6n en la determinaci6n del empleo, opuesta al Capital Humano. El em

pleo, segin 61, no puede ser explicado por la Escuela y por el nivel de co

nocimientos que ella puede dar; para 61 lo que importa son las caracterlsti

cas no-cognitivas de la persona.
 

La escuela vendria a ser como un laboratorio semejante a la fa
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briua: Las relaciones de autoridad, de motivaci
6fn de la escuela, asi
 

como el sistema de grados que usa, seria,i preparaciEn 
para lo mismo en
 

La gente pobre fracasa en el empleo no porque 
no tenga los
 

la fabrica. 


conocimientos de los demos; es porque no adquiri
6 los "rasgos" que se en

sefian en la escuela y se precisan en la empresa.
 

El mercado de trabajo deberla tener en cuenta 
las caracteristi

cas cognitivas, afectivas y adscriptivas (capacidad 
logistica para inter-


Las variables afectivas estarfan centrapretar y aplicar simbologlas) .-


n, Disciplina, Represi
6fn del sentimiento,


das en 4 rubros: Subordinaci6
 

El
 
Premiaci6fn meramente ex6gena.- La escuela esta encadenada al sistema: 


estudiante no estudia por el deseo interno 
de aprender, ni quiere estudiar
 

'para poseer la verdad: lo hace todo para adecuarse un dia al sistema.
 

Herbert Gintis toca puntos antes no sospechados.. 
Sin embargo,
 

que hay otros
6
 
una investigaci n preliminar efectuada por nosotros revel

6 


sean gene
rasgos de actitud que tambi6n son importantes 

para el empleo, 


(Cfr. Reporte No. 2, 1976).
rados en las aulas o no 


EL LADO DE LA DEMNDA DE TIZBAJO.
 

n del Mercado de Trabajo muchas veces 
hablada, pero
 

Otra dimensi
6


en realidad poco estudiada, es la influencia 
que sobre el empleo puedan te

ner no s6lo los desenvolimientos historicos 
de la empresa, que analiza la
 

sino sus politicas rutinarias. Puede 	ser muy
 
teor'a dualista (ver 1.2.1), 


fn, entrenamiento, ascensos, premios 
o puni

distista ia politica de selecci
6


6
 n,
 
ciones qua tenga esta o aquella empresa; 

politicas de precios, inversi


Todo esto sin duda que incide sobre 
el trabajador, para
 

tecnologla, etc. 


bien o para mal.
 

RESUMIENDO Y CONCETANDO PARA NUESTRO 
ESTUDIO.
 

es detectar y medir la influencia
 
1.7 


1.7.0 	 Lo que pretende este estudio 

ol empleo industrial en el Srea 
que inciden nobre

de los diversos factores 

metropolitana de la ciudad de Mxico.
 
de explicar el mer
 

Al recorrer las diversas teorlas que tratan 

que otras- setal vez m~s 
cado de trabajo, nos encontramos que todas -unas 

Por otro lado notamUs que 
quedan cortas: dejan ,residuos" inexplicados.-

el caso,M~s an se da 
en proceso de maduracion; y de prueba.

todas est'n 

m~s frecuentemente qui hace pocos 
afios, que se admitan parcialmente 

teorias 

de una misma linea 
Hay correccciones y complementaciones dentro 

opuestas.-
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de pensamiento; pero tambien hay nuevos "puntos de vista", que enfatizan
 

una parcela y que quieren acabar con el resto. Todo ello nos habla de ese
 

todo que esta todavla en gestaci6n,"In fieri 

1.7.1 La teorla del Capital Humano ha mejorado como ninguna sus ins
 

trumentos de anflisis. Ha ido incluyendo m~s variables exI.licativas, aun
 

sociol6gicas. Incluso -se admite aun por los contrarios- explica via edu

,caci6n mucho del fen6meno laboral en passes poco desarrollados. Por todo
 

ello creemos que debemos utilizar sus finos instrumentos, si bien comple-


Itando el elenco de variables. Trataremos de ver por que no funcionan
 

los insumos-producto en las clases bajas. Eso sf; no creemos en sus pos

tulados de "mercados perfectos", "libre elecci6n", "automatismos de ade

cuaci6rn entre oferta y dE'nanda". Todo lo contrario: el del trabajo es un
 

Jmercado duro y manipulate,, no "natural".
 

1.7.2 Es un hecho detectado, y probado, que el mercado en Mexico es

ta formado por *capas" de trabajadores: Impreparados, especializados,de
 

6

escritorio, profesionales.- IPor qu esas capas?, IPor que son impermea

bles para los de mas abajo?, IQu6 causas -hist6ricas,etnicas, discrimina
 

torias-, o qu6 fuerzas -polfticas, sindicales, capitalistas, ancestrales

1o han dejado aso?
 

Con ello se esta diciendo que hay algo o mucho que el Capital
 

Humano no explica y pueda tal vez ser develado tambien en el caso mexica

no al incursionar -bien sea no tan profundamente- en los origenes y desa

rrollo hist6rico de nuestro mercado de trabajo.
 

El punto central de los Radicales, la falta do conciencia-de1.7.3 


clase en el trabajador mas pobre, es sumamente real. Aunque est'n sindi

calizados en Mexico, son pasivos:
 

1.7.4 La argumentaci6 n y la fundamentaci6n empfrica, aunque
 

todavia muy relativa y deficiente, de las hip6tesis credencialistas y de
 

factores no-cognitivos dan pie a este estudio para intentar una medici6n
 

de ambas hip6tesis, junto con la influencia que en el medio mexicano 
pucdan
 

tener la inteligencia y los rasgos afectivus sobre el emplcc.
 

1.7.5 En el reporte final tambi~n se harg una especie de per

fil, aparte, de las empresas en cuanto a las preferencias que tienen para
 

escoger, retener y premiar a su personal.
 

1.7.6 Al integrar este estudio las tomas de posici6n mas en

contradas, para explicar el mercado de trabajo, se estg partiondo del he

cho do que ninguna es satisfactoriamente completa. Se pretende pcnerlas
 

modestamente a prueba en el caso mexicano del sector formal, para que en
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Por ello se titul6 este Capftuloz
 cuentren su apoyo o su xechazo empfrico. 


"Hacia una teoria integrativa del Mercado de 
Trabajo".
 

0 

Por todo lo anterior queda claro el objetivo 
pragm5tico de
 

1.7.7 


este estudio, que no por serlo no l1eva una 
preocupaci6n filos6fica detrfs:
 

(In nuce), la de descubrir las causas de la desigualdad -que 
genera injusticia

entre los hombres.
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MODELO HIPOTETICO Y METODOLOGIA SEGUIDA PARA LA OPERACIONALIZACION
2. 


DE LAS 	VARIABLES
 

La Grffica II-1 describe el modelo causal que, con base en el Marco
 

Te6rico expuesto en el capitulo anterior, sometimos a prueba en este
 

Las variables que integran dicho modelo fueron operacionaliestudio. 


zadas como sigue:
 

2.1 ANTECEDENTES SOCIALES.
 

Estos antecedentes fueron representados pOr los siguientes indica

dores del status socio-econ6mico de los progenitores del entrevistado
 

y del origen geografico del mismo: Posici6n ocupacional del padre, es

colaridad del padre y de la madre, Origen geografico del padre y proce

dencia geografica del sujeto, distinguiendo la regi6n de donde este pro

cede y el tamafio de la localidad respectiva.
 

2.2 	EDUCACION FORMAL DEL ENTREVISTADO.
 

Esta variable, que segu'n el modelo estarla condicionada por los
 

antecedentes sociales del sujeto, fue representada por medio del ni'mero
 

de ahos de escolaridad que obtuvo el entrevistado, as' ccu por las ca

n escolar a la que asisti6 el misracterlsticas de la Qltima instituci
6


El prop6sito de incluir esta segunda dimensi6n de la escolaridad
 mo. 


en el inter's de observar si una misma cantidad de educaci6n
consisti6 


producla diversos efectos en el mercado de trabajo, cuando esa dosis de
 

educaci6n era obtenida, por ejemplo, en una escuela privada o en una es

cuela piblica. En otras palabras, je trataba de someter a prueba la hi

potesis de que estuviese operando alg'n tipo de "efecto-certificaci6n",
 

el cual concordar'a con alguna de las tesis que sostienen los credencia.

listas.
 

2.3 	HISTORIA OCUPACIONAL DEL ENTREVISTADO.
 

En virtud de la correspondencia que esperibamos entre la educaci6n
 

formal y la posici6n ocupacional, esta variable aparece en el modelo co

mo condicionada fundamentalmente por la educaci6n adquirida por 
el entre

vistado. Como indicadores de esta variable fueron incluidos todos los
 

empleos que tuvo el individuo, siempre que 6stos implicaran algu'n cambio
 

la
 
en la escala ocupacional de Inkeles-Gouveia (Reporte No. 4, p. 13), 


Cabe

cual, con ligeras modificaciones, fue adoptada en este estudio. 


advertir que la alteraci
6 n mas importante que hicimos a dicha escala con
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sisti6 en agiegar la categorla ocupacional que aquI recibi6 ilC6digo No. 

8, con el fin de distinguir entre los trabajadores no calificados a aqua

llos que ingresaron directamente al segmento primario del mercado de tra

bajo, de aqu6los otros que pertenecieron alguna vez al segmento secunda

rio de autoempleados de dicho mercado. (Calabi, supra). A las ocupaclo

nes correspondientes a este i'ltimo segmento se les asign6 el citado C6digo
 

8. A ellas corresponden, par ejemplo, el trabajo agr'cola de quienes care

cen de tierra, el trabajo par cuenta propia que no requiere algqn grado de
 

calificaci6n previsto en otras ocupaciones de la escala y, en general, aque

11as ocupaciones que no garantizan la posibilidad de que el sujeto trabaje
 

un tiempo completo. (Esta misma modificaci6n se hizo a la escala ocupaclo

nal que se utiliz6 para codificar los empleos de los padres de los entre

vistados).
 

2.4 FENOTIPO.
 

Asimismo, se consider6 la hip6tesis de que la historia ocupacional
 

estuviese condicionada, tambien, par las caracterlsticas 6tnicas del indi

viduo; lo cual revelar'a alg'n tipo de discriminaci6n racial en el mercado
 

de trabajo. La medici6n de esta variable so bas6 en la "impresi6n facial"
 

que el entrevistado caus6 al entrevistador, antes de que se hubiese esta

blecido algin "rapport" entre las dos personas.
 

2.5 HABILIDAD INTELECTUAL.
 

Diversas teorlas psicosociales que se han propuesto explicar el pro

ceso de la socializaci6n humana (Cfr. McNeil, 1969) proporcionaron elemen

tos para considerar que la habilidad mental estarla determinada, en nuestro
 

modelo, par los azutecedentes sociales del sujeto, par la educaci6n formal
 

que este recibi6 y per laE experiencias que al entrevistado hubiera tenido
 

en el mercado de trabajo, a trav6s de su propia historia ocupacional.
 

El contar con un indicador suficientemente valido y confiable de es

ta habilidad, el cual pudiese ademas ser obtenido mediante la aplicaci6n de
 

algdin instrumento relativamente breve, sin requerir parz, ello la participa

ci6n de personal previamente entrenado en el uso de t6cnicas psicom'tricas,
 

exigi6 construir un test menos extensivo y mas simple que los que habitual

mente son utilizados en esta materia. Para esto, opt amos par desarro-Ilar
 

--mediante la convalidaci6n y estandarizaci6n para nuestro medio-- una ver

si6n reducida del Army Beta Test que originalmente fuera disefiado par Brigham
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y Yesrkes, y guarda un alto Indice de correlaci6n con la prueba de Weshler,
 

a pesar de ser un test menos complejo. (Los pasos que se dieron para desa

marzo de 1976;
rrollar este instrumento estan descritos en el Reporte No. 2, 


ver Referencias, al final).
 

2.6 PERFIL AFECTIVO.
 

Con el objeto de responder a varias preguntas planteadas en el capfru

lo 1 sobre el papel que puede desempefiar en el mercado de trabajo el perfil
 

actitudinal y, partiendo del supuesto de que este perfil est& tambifn con

dicionado por los antecedentes sociales, la educaci6n formal y la historia 

ocupacional del entrevistado, encomendamos a un profesional de la Psicolo

gia que hiciera una serie de observaciones en profundidad, con el objeto de 

detectar algunos rasgos de la personalidad que estuviesen asociados con di

versas maneras en que los individuos pueden relacionarse con su trabajo. Asi

mismo, solicitamos a dicho profesional que, a travis de un procedimiento si

milar, desarrollara un instrumento que permitiese determinar el grado en que
 

los sujetos participan de esos rasgos. (El Reporte No. 2, arriba citado,
 

contiene tambien los pormenores relativos a la elaboraci6fn de dicho instru-


De este modo, decidimos incluir an el modelo las siguientes actimento). 


tudes.
 

Esta actitud se refiere esen2.6.1 Identificaci6 n con la empresa: 


cialmente al grado en el cual el trabajador siente que forma parte do 
la
 

empresa, asi como que 6sta se encuentra dispuesta a satisfacer sus necesi-


Por tanto, esta actitud puede interprotarso codades y sus aspiraciones. 


mo un sentimiento de pertenencia a la empresa, asociado con la confianza
 

en que la empresa resolvers los problemas que puedan afectar al 
trabajador
 

y a su familia.
 

2.6.2 Interes en el trabajo: Esta variable indica que el individuo
 

se siente realizado en el trabajo en general, sea en la empresa 
en que tra

baja actualmente o en cualquier otra.
 

2.6.3 Inquietud y aspiraciones: Aqu! se agrupan caracterosticas ta

n, el desco de crecer y la
 les como la creatividad, cl espfritu de innovac3
6


bisqueda.
 

n con los valores empresariales: Quienes ocupan
2.6.4 Identificaci6


los cargos de mayor jerarqula dentro de las empresas tienen un 
estilo do
 

Quienes se asemejan a ellos o
 vida, de pensar, de presentarse y actuar. 
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tratan do hacerlo pertenecen, o estan propensos a pertenecer (seg'n nuestra
 

hip6tesis), al segmento independiente del mercado privaria de trabajo. Qule

nes no reunen estas caracteristicas, tambi&n seg'n nuestra hip6tesis, tienen
 

una probabilidad m~s alta de pertenecer al segmento dependiente de dicho mer

cado, o de permanecer en el mercado'secundarlo e informal.
 

2.6.5 Amistad-Independencia: Por entrevista previa en los diferentes
 

niveles de la empresa se observ6 que los lazos de amistad eran ms intensos
 

en los niveles mas altos dentro de la jerarquia ocupacional, y que existtan
 

grupos definitivamente unidos entre si por fuertes lazos de amistad y mutua
 

ayuda.
 

Lo que esta variable pretendi6 de2.6.6 Realismo-Convencionalismo: 


es, en un extremo, la actitud realista,seca. aun a veces c1nica de
tectar 


Illamar las ccsas por su nombre". Y en el otro extremo, la actitud del "formu

lismo", que puede ir desde el formulismo educado hasta la falsfa.
 

Ante la ausencia de un confiable instrumento de medi2.6.7 Madurez: 


ci6n directa de las relaciones de autoridad del trabajador, pensamos que la
 

madurez general del sujeto podia dar cuenta -as a proxy- do esas mismas rela-


Un sujeto maduro, segin nuestra hip6tesis, se comportar'a de una maciones. 


nera mas 	racionalmente mesurado en la problematica de la autoridad en su 
tra

bajo.
 

2.6.8 Optimismo: Se mide aqui sencil]amente el grado de optimismo
 

del trabajador ante la vida, el cual suele estar relacionado con la escala de
 

modernismo, a la que nos referimos m~s adelante.
 

Esta variable, que sue] es
2.6.9: Acertaci6n do riesgos en general: 


tar asociada con una mayor confianza en uno mismo, fue incluida para 
comple

mentar a otra de Kahl, que tambi6n incluimos en el modelo, y que mide 
el ries

go especifico en el trabajo.
 

2.6.10: Ambiciones materiales y aprecio por la capacidad del trabajo:
 

Ambas variables nos muestran al individuo quo quiere superarse. 
Este individuo
 

suele ser apreciado en el mercado de trabajo urbano.
 

Esta variable mide el grado de autoestima que
2.6.11: 	 Egocentrismo: 


tiene y que puede llegar hasta grados extremos. Puede relacio
el trabajador se 


n, como serfan la madurez, al realismni, la
 
narse con otras de esta mibma secci

6


amistad, etc.
 

Se emplea la escala do Kahl (Cfr.

2.6.12 Modernismo-Tradicionalismo: 


Joseph A. Kahl, 1968) para medir esta variable. Se establece la hip6toesis de
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que los bajos estratos del empleo se inclinarin al tradicionalismo, y los
 

altos al modernismo. Puede ser que este iltimo se asocie mns con la juven

tud que con la madurez dentro de una clase social dada.
 

2.6.13 Act.tud ante el rie.sgo en el trabajo: En esta variable se
 

usa tambien la escala de Kahl. Se esperaba que esta variable se correla

cionara con la actitud de aceptaci6n de riesgos en general y, por tanto, con
 

Se us6 -as a proxy- en lugar de la "agresividad".
la confianza en uno mismo. 


Es tambien indicativa de la
tan apreciada en los altos puestos sobre todo. 


adhesi6n a la empresa, por la que se es capaz de tomar riesgos.
 

2.7 ENTRENAMIENTO EXTRAESCOLAR.
 

Por jitimo, se estableci6 la hip6tesis de que la ocupaci6n actual de 

los sujetos -y, por ende, el salario- depender'a tambi6n del entrenamiento 

recibido en la empresa en que actualmente trabajan, o en otras empresas en
 

que hubiesen trabajado con anterioridad, o bien en centros de capacitaci6n
 

especializados.
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3. DESCRIPCION DE LA MUESTRA 

3.1 LOS ESTRATOS MUESTRALES.
 

Despues de un estudio detallado de la informaci6n censal y de otros
 

datos que pudieron obtenerse sobre las caracterlsticas de la Industria de
 

Transformaci6n de la ciudad de Mexico (vease Reporte No. 1, Referencias),
 

l1egamos a la conclusi6n de que en siete de dichas ramas se localizan ids
 

empresas que mas propiamente corresponden r lo que se ha l1amado el sector
 

moderno de la industria, en virtud de ls cifras que algunas plantas alcan

zan en el nivel del empleo, en la inversi6n per cpita, y en la tecnologta
 

utilizada.
 

Para fines comparativos era necesario que dichas ramas contaran con
 

plantas un tanto menores en su ni'mero de empleados. A estas plantas las
 

llamamos "medianas" dentro de la gran industria. No fueroyi incluidas plan

tas con menos de 50 trabajadores, o sea pequefias. Asimismo, consideramos
 

como "grandes empresas" a aquellas que superaban el ni'mero de 100 trabaja

dores en la totalidad de las categorlas ocupacionales. La estratificaci6n
 

de la muestra qued6 reducida a tres ramas industriales, dentro de las cua

les elegimos tanto empresas menores como mayores de 100 trabajadores. Esto
 

arroj6 un conjunto final de 6 estratos, de los cuales obtuvimos una muestra
 

de 2,429 personas. (V6ase Cuadro No. 3.1).
 

Cuadro 3.1 Estratos de la Muestra N 2429
 

TIPO DE EMPRESA ENTREVISTADOS
ESTRATOS 


N'm. de
 
absolutos
 

802 33.0
1 El'ctricas grandes 

308 12.7
2 Electricas medianas 

457 18.8
3 Alimenticias grandes 


4 Alimenticias medianas 
 202 8.3 
381 15.75 FarmacAuticas grandes 

279 11.5
6 Farmaceuticas medianas 


T 0 T A L 2,429 100,Q%
 

Como puede observarse, la muestra qued6 formada en casi una tercera
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de dos tercios por
parte (32.5%) por l industria "mediana" y en poco ms 


Mayor fnfasis fue dado a la industria electrica, con
la de gran tamafio. 


45.7% de la muestra, sobre la alimenticia (27.1%) y la farmaceutica (27.2%).
 

3.2 DISTRIBUCION DEL SEXO DE LOS SUJETOS ENTRE LOS ESTRATOS MUESTRALES.
 

La propensi6fn que tienen algunas empresas de emplear personal feme

nino para desarrollar ciertas tareas que requieren de especial cuidado
 

(v.gr. soldar pequefias piezas, alhambrar conmutadores telef6nicos, procesa

incluir en este esmiento de alimentos o encapsular medicinas) nos permiti
6 


como despues de ser
tudio un nu'mero significativo de trabajadoras. Fue as' 
6 al femenino en la in

estratificada la muestra, el personal masculino super


dustria electrica; 1o igual6 en la alimenticia; pero fue superado por el per
 

sonal fremenino en la industria farmaceutica. (Cfr. Cuadro 3.2).
 

Distribucion del scXV en la Muestra
Cuadro 3.2 

= 850
-N- 2429; Hombres 1579; Mujeres 


Rclaci6n de impor

ESTRATOS H) Hombres M) Mujeres 


% % tancia
 

21.2
39.4
1 Electricas grandes 

H > M 

7.0
15.8
2 Electricas pequefias 


19.1
18.7
3 Alimenticias grandes 

| MH 


6.99.0
4 Alimenticias pequefias 


5 Farmac6uticas grandes 10.5 25.3
 
H < M 

6. Farmaceuticas pequefias 6.6 
20.5
 

100.0%
T 0 T A L 100.0% 


3.3 DISTRIrUCION DE LA EDAD ENTRE LOS ESTRATOS 
MUESTRALES.
 

En el total de la muestra, los trabajadores 
tienen una edad prome-


El promedio

dio de 33.5 afios y las trabajadoras un promedio 

de 29.8 afios. 


m.s alto aparece en la empresa farmac6utica 
mediana (37 afios y medio para
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los hombres). El mfs bajo es el de las mujcres en empresas el6ctricas
 

grandes (26.7 afios).
 

3.4 DISTRIBUCION DE LOS EMPLEOS ENTRE LOS ESTRATOS MUESTRALES.
 

Como se esperaba, la estratificaci6n de la muestra -en funci6n del
 

tamafo de las empresas- revel6 diferencias interesantes entre la estructu

raci6n del empleo existente en los diversos tipos de empresas (Cuadro 3.3).
 

Asl,por ejemplo, los "altos cargos" apareccn con mayor frecuencia en las em
 

presas medianas, lo cual puede explicarse por el hecho de que 4stas, al con
 

tar con un menor numero de trabajadores, tienen que operar con una mayor
 

*densidad de personal directivo. Asimismo, se observan dos tendencias razo

nables: la prevalencia del personal alto-medio en la industria grande, y
 

la del personal medio-bajo en la mediana.
 

Ademas, el Cuadro revela otros detalles interesantes: El n'mero de
 

profesionistas es el doble en las empresas grandes; asimismo lo es el do su
 

pervisores de trabajadores no manuales; la proporci6n de trabajadores manua
 

les especializados es, al contrario de lo que se esperaba, similar en ambos
 

tipos de empresas; y el porciento de los trabajadores no especializados es
 

bastante m5 s alto en la industria mediana.
 

3.5 DISTRIBUCION DE LAS OCUPACIONES PATERNAS ENTRE LOS ESTMATOS MUESTRALES.
 

En el mismo Cuadro 3.3 se puede apreciar que las diferencias entre
 

la estructura de las ocupaciones de las empresas medianas y las grandes es

tan correlacionadas con diferencias en la composici
6n social do la fuerza
 

En las empresas medianas apareco una mayor proporci6n de trabade trabajo. 


jadores cuyos padres desempefiaron ocupaciones manuales no especializadas,
 

mientras que las empresas grandes cuentan con una mayor participaci6n do per

sonaE. cuyos padres fueron profesionistas, o que tuvieron ocupaciones no ma

nuales de rutina.
 

Cuadro 3.3 Ocupaci6 n del padre del cntievistado por estrato en que
 

estg este 61timo. En Q,. 

Ocupaci6 n de los padres E n t r e v i s t a d o s e n: 

Empr. arandes Empr. medianas 
N = 1640 N = 789 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Altos cargos 
c;crcntes, profesionistas 
Supervis. do no-manuales 
No manuales (rutina) 
Supervis. de manuales 
Manuales especializados 
Manuales no-especializados 

0.41. 
5.39 
3.62 

17.68 
10.17 
28.60 
34.13 

0.97% 
2.62 
2.07 

13.93 
10.48 
26.62 
43.31 

T 0 T A L 100.00% 100.00% 
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3.6 	DISTRIBUCION DE LA EDUCACIUN ENTRE LOS ESTRATOS MUESTPALES.
 

El Cuadro 3.4 refleja el nivel educativo del personal en el total do
 

las industrias encuestadas. El cotejo entro la situaci6n educacional de
 

la mediana y grande empresa es de interns. Asimismo lo es la visi6n que
 

ofrecen los porcentajes acumulados.
 

Cuadro 3.4 Distribuci6n de la educaci6n on la nuestra
 

(Por tamafio de empresa). (Porcientos acumulados)
 

Niveles educativos En empresas grandes En empresas medianas
 

N = 1640 N = 789
 

1. Sin educaci6n formal 0.0 	 4.7
 
2. lo. do Primaria, o menos 1.0 	 6.5
 
3. 2o. de Primaria, o menos 2.7 	 10.7
 
4. 3o. do Primaria, o menos 5.8 	 18.G
 
5. 4o. de Primaria, o menos 9.2 	 22.9
 
6. 5o. de Primaria, o menos 12.2 	 27.7
 
7. 6o. de Primaria, o menos 39.0 	 58.5
 
8. Algo de Secundaria, o menos 50.7 	 69.0
 

9. Toda la Secundaria, o menos 68.1 	 80.8
 
10. 	Alqo de Preparatoria,o
 

menos 74.3 86.0
 
11. 	Toda la Preparatoria,o
 

menos 78.8 88.7
 
12. 	Algo de Universidad, o
 

menos 85.4 92.9
 
13. Toda la Universidad, o
 

menros 100.0 100.01 i
 

Como se puede observar, el analfabota .ienemenos de 1% do oportunida

des para trabajar en grandes empresas, y menos del 5! para poder entrar a
 

una de las pequefias. Es importante el continqonte quo tiene el certificado
 

de primaria (6o. grado) comparado con el quo s6lo tiene cinco grados, lo que
 

puede reflejar la exigencia do dicho certificado. Hay poca participaci6n
 

de personal con la ensefianza preparatoria, lo que Fuede indicar quo quien
 

la termina prefiere ir a la universidad. La represcntaci6n del personal con 

ensefianza superior on la industria moderna do la zfu~af es alta: 14.6% on 

las 	industrias grandes y 7.1% on las pequeiias. En re!:umcn, se puede afir

mar que el personal que elabora en este tipo de cmprc-as tiene un nivel edu

cativo mucho mas alto quo el total de individiios dc las -ni-mas edacle y se

xos clue forman la poblaci6n de la ciudad y, con mayor raz6n, la del pals en 

su conjunto. 
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3.7 ORIGEN GEOGRAFICO DE LOS ENTREVISTADOS. 

Seguon se ha demostrado, el crecimiento de la ciudad de Mexico se ha de

bido, on un 500., a la migraci6n procedente de otras regiones del pals. En
 

la muestra encontramos un 53.2% de individuos procedentes de la provincia.
 

(Cfr. Cuadro 3.5). En la versi6n final de esta investigcci6n se analizaran
 

otras relaciones como sertan: el origen, por estados y naciones del personal; 

el hecho de que los individuos hayan na-ido en un rancho, pueblo, ciudad pe

quefia o grande del interior, el nivel de riqueza pronedio do los estados de 

donde proceden los sujetos, la distancia que existe entre estos estados y la 

ciudad de Mexico, etc. 

Cuadro 3.5 Oriqen qeografico de los entrevistados: por edad, sexo. 

(N total: A + B = 2429 

A) Personal masculino (N = 1579) 

Grupos de edad a) Del Distrito Federal b) Do Provincia 

0-18 0.58 0.26 
19-24 10.67 10.74 
25-36 20.18 29.89 
37 - + 10.09 37.59 

T 0 T A L 41.52 58.48 

B) Personal femenino (N= 850) 

0-18 3.20 1.30 
19-24 22.53 13.99 
25-36 22.31 19.21 
37 - + 8.43 8.43 

T 0 T A L 56.47 43.53 

Es interesanto observar que no hay diferencias importantes en la partici

paci6n do los grupos procedentes de la Provincia y do la Capital, en el tramo 

de los hombres ro5s j6venes; en cambio en el caso de las mujeres se observa una 

situaci6n distinta, ya que parecen haber disminuido las probabilidades de con

tratar, para el desempeuo de trabajo fabril complejo, a mujeres j6venes proce

dentes del interior del pals. 



33.
 

4. ANALISIS PIJT.IMINAR DE LOS DATOS 

Antes do determinar un modolo que pudiese ser utilizado eficiente

mente en diversos analisis do car5cter multivariable, fue necesario obte

nor varias tablas de contingencia, asl como efectuar otros anglisis de las
 

distribuciones de frecuencias, con la finalidad principal de comprobar la
 

validez do las hip6tesis generales quo hablan sido propuestas, y la do ve

rificar quo los datos (y los archivos quo fueron construidos con los mis

mos) fuesen adecuados, especialmente desdo un punto do vista cualitativo.
 

(Para mayores detalles, vease Roporte: Antecedentes Sociales, Educaci6n y
 

Empleo, 1971. A travs de las pruebas mencionadas, llegamos a la conclu

si6n de que era necosario eliminar algunas variables que aparecieron
 

en al modolo hipotetico, ya que -despues de controlar los et--ctos que
 

otros fun6menos de los que fucron considerados on el modelo como antece

dentes de dichas variables, ejercian sobre lon elewentos del modelo que,
 

segun nuestras hip6tesis, estarlan condicionados por tales variables Ss

tas no ejorcieron ninguna influencia significativa adicional. Estos fue

ron los casos do:
 

I.- Las caracteristicas do la dltima instituci6 n do Educaci6n For

mal a la quo asistieron los sujetos;
 

2.- Fenotipo;
 

3.- El entrenamiento extraesco]ar;
 

4.- Algunas dimensiones del perfil actitudinal. 

4.1 EL TIPO DE ESTABLECIMII:NTO ESCOLAR Y U1. PRMER EMPLEO. 

En el Cuadro 4.1 (el cual so encuentra con los demos que correspon

den a este capitulo, al final del mismo) aparece el analisis de contingen

cia clue so hizo para determinar si -daspu6es de controlar los efectos que
 

sulI ocupaci6n del padre, la odad y la cscolaridad formal que adquiri6 el 

jeto, producen en el nivel ocupacional en el cual ac:u 6 1 ingresa a] mercado 

do trabajo- la circunstancia d(. clue dicho ril- edlucati-o 'ibiena sido :ur

sado on una escuela pljblica o tn una privar., ejircla cicrta influcicia in

dependiente ei .a catleqorla ocupacional i- qntrada. (se utiliza on dicho ana

-

]isis el estadistico X2 , a,; como ]a prula die asociaci6n-disociact6 n-inde 

Para 'ayores dtalle'; sobre estapendcncia, desarroillda por F. Montemayor. 


prueba, ver: Montemayor Garcia Felipe, F6nmula, dr EstadisLica para Investi
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gadores, Mexico: Instituto Nacional de Antropologla e Ilistoria, 1973). Se
 

encontraron diferencias en las distribuciones correspondientes a cuatro de
 

los nueve contrastes efectuados con este fin, pero lo interesanto es que
 

estas diferencias no apxintan claramente hacia la direcci6n prevista en la
 

hip6tesis (es decir, que -Cacteris paribus- los egresados de escuela3 pri

vadas ingresar'an a empleos de mayor categorla que los de los egrosados de
 

escuelas piblicas). Lo que comprueban los datos es, en efecto, que las es

cuelas privadas no preparan, en voldmenes significativos, a personas que se
 

incorporen al mercado como trabajadores manuales, pues aparecen varias diso

ciaciones entre esa categor'a ocupacional y el egreso de dichas escuelas.
 

Estas disociaciones son atribuibles, fundamentalmente, al reducido nimero de
 

personas en la muestra que, habiendo egresado de escuelas privadas se incor

poraron al mercado en estas ocupaciones. A su vez, esto es explicable por
 

el hecho de que aunque el 57% de los alumnos do escuelas privadas proceden
 

de un nivel socioecon6mico medio, la watricula global de dichas escuelas
 

equivale s6lo al 8% de la educaci6n primaria y al 29% de la educaci6n secun

daria en la ciudad de Mexico (Cfr. Mufioz Izquierdo, Carlos y M. Ulloa, 1966).
 

Sin embargo, an la incorporaci6n a "puestos no manuales" y a "altos cargos"
 

so observa una completa independencia entre las frecuencias do individuos
 

que proceden de cada uno do estos tipos de establecimientos. lo cual puedo,
 

entonces, significar quo la categor'a ocupacional a la cual ingresan los su

jetos depende, fundamentalmente, do la dosis de escolariad que obtuvicron;
 

y no precisamente de la circunstancia de que esa dosis haya sido recibida en
 

un establecimiento pu'blico o en uno privado.
 

4.2 EL FENOTIPO Y EL PRIMER EMPLEO. 

En el Cuadro 4.2 aparece el analisis de contingencia que so efectu6 pa

ra determinar si la variable "fenotipo" ejercla alguna influencia sobre la ca

tegorla ocupacional correspondiente al primer empleo do los sujetos, despu:s
 

do haber controlado la edad, la ocupaci6n del padre y el nivel educativo que
 

aquellos alcanzaron. Es interesante hacer notar que, en todos los contrastes
 

efectuados con esta finalidad, aparecieron distribucicnes aleatorias; lo cual
 

indica quo los rasgos f1sicos (asociados con deterninados mode]os raciales)
 

no contribuyen en forma aut6noma a la deterniinaci
6 n do los empleos en que.en

traron al mercado individuos cricuestados. Por tanto, la hip6tesis que esta

blecimos al respecto tuvo que ser rechazada.
 

4.3 LA CAPACITACION-ENTREt4AMIENTO Y LA MOVTI.JDAD OCUPACIONAL.
 

Como so pudo observar en la Grafica II-I., nos propusimos comprobar la
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hip6tesis consistente en que, dospues 
de controlar los antecedentes sociales
 

y la escolaridad formal de los sujetos, 
el hecho do que algunos de 6stos hu

biesen tenido acceso a cierto tipo de 
capacitaci6n o de entrenamiento para
 

el trabajo, estuviese relacionado con 
alguna movilidad ocupacional, equivalen
 

(como qued6 aclarado en el Capitulo 2) a algin 
ascenso en la escala que 

te 


aqui fue adoptada.
 

esperado, las frecuencias do sujetos 
en la muestra que
 

En contra de lo 


recibieron cursos en escuelas tecnicas, 
que fueron capacitados en las empre

sas en que trabajan actualmente, o 
en las que han trabajado con anterioridad,
 

Al someter e3tos da(Cfr. Cuadro 4.3)-

resultaron muy escasas 


6 
6 que entre
 n binomial, se observ


tos a un ana'lisis basado en la 
distribuci


los individuos que hablan experimentado 
ascensos ocupacionales no predomina

6 n. (Cfr.
 
ban aquellos que hablan recibido 

alg'n entrenamiento o capacitaci


Se concluyG, por
n yEmpleo, 1977).

Reporte: Antecedentes ociales, Educaci

6


tanto, que esa movilidad era independientc 
de la caracterlstica quo estaba
 

6
 n se
 
Es, con todo, interesante hacer 

notar que -seg
 
siendo investigada. 


aprecia en el Cuadro 4.6- los pocos individuos de la muestra 
quo recibieron
 

alguin entrenamiento corresponden, 
preponderantenente, a aquellos 

que cursa

6lo obtuvieron

En otras palabras, quienes s
 

ron ensefianza media y superior. 


6fn primaria (completa o incompleta) tuvieron 
menos oportunidades
 

la educaci


Esto podr'a corroborar la tesis 
segu'n la cual
 

de acceder a estos cursos. 
 6n post
 

los empleadores consideran que 
aquellos que han cursado alguna 

edLcaci


primaria son mas facilmente entrenables 
quo sus contrapartes quo s6lo 

reci

6
 n elemental.
bieron instrucci


4.4 PERFIL ACTITUDINAL, POSICION 
OCUPACIONAL Y SALARIO.
 

Finalmente, se examinaron las varianzas 
de los indicadores do las di

versas actitudes que fueron 
consideradas en el instrumento 

utilizado -pues
 

ass era posible determinar el 
grado an el cleudicho instrumento 

pudo reqis

trar diferencias significativas 
entre las ruepuestas dc los sujetos-

(En el
 

el procediso pormenorizaEducaci6n y Emplu
Reporte Antecedentes ociales, 

ecuacionesAdemas, se estimaron varias de 
ese respecto) .miento sequido a 

para analIzar 
el modelo expuest.o en el Capltulo 2, las 

regresi 6 n, con base en 

relaciones existentes entre las 
diversas actitudes consideradas, 

la posici6
 

De todo esto so concluy
6 que
 

ocupacional y el ingreso de los 
individuos. 


era conveniente suprimir las siguient-es 
dirensiones de las 13 que habalan
 

El 
a saher: La Amistad-independcncia;

en el instrumento,sido incluidas 
AspiracionesInquietud y

El Egocentrismo y la do 
Realismo-Coavencionalismo; 
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Esto no podria atribuirse, on nucstro concepto, a une falta de adecuaci6n
 

entre la teorlia subyacente y los datos recabados, ya quo parece dapender,
 

mas bien, de las caracteristicas del instrumento utilizado, el cual tendra
 

que ser mejorado en futuras investigaciones.
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CUAD W 4.1
 

RELACION ENTRE EL TIPO DE ESTABLECIMIENTO ESCOLAR Y EL PRIMER fPIPLEO, 

EN DIFERENTES PARAMETROS DE EDAD, OCUPACION PATERNA Y NIVEL EDUCATIVO
 

DEL SUJETO 

Edad Ocup. del Educaci6n la. Ocup. Esc. Esc. Total X2 Alfa Anglisis 

padre POb. Priv. p i-

Pub. Pri 

0-24 No manual ledia Altos cargos 
No man. 
Manual 

36 
24 
24 

10 
14 
1 

46 
38 
25 

7.465 (0.05) 
I 
1 
1 

i 
1 
D 

Total 84 25 109 

25 y .+No manual Primaria Altos cargos 
No manual 
Manual es 
Total 

36 
17 
98 

151 

18 
8 

11 
37 

54 
25 

109 
188 

12.965 (0.01) 
1 
1 
1 

I 
i 
D 

25 y + No manual edia Altos cargos 
No manual 
Manual 
Total 

30 
60 
73 

163 

20 
23 
L 
57 

5 
83 
87 
220 

8.397 (0.05) 
I 
I 
I 

I 
1 
D 

25 y + No manual Superior Altos cargos 
No manual 
Manual 

52 
82 
46 

27 
42 
20 

79 
124 
66 

0.137 (NS) 

Total 180 89 269 

0-24 Manual Primaria Altos cargos 
No manual 

59 
12 

3 
0 

62 
12 0.051 (NS) 

IlaniUales 
Total 

98 
169 

4 
7 

102 
176 

25 y + Manual Primaria Altos cargos 
No man.Manual es 

85 
15361 

33 
110 

118 
16371 68.751 (0.01) 

D 
IA 

A 
1 

Total 461 44 505 

0-24 M~anual Media Altos cargos 
No man. 
t'anuales 

75 
45 
Ill 

12 
13 
10 

87 
58 
121 

5.70 (NS) 

Total 231 35 266 

25 y + Manual ledia Altos cargos 
ro manual 

57 
36 

8 
3 

65 
41 0.717 (?IS) 

1anuales 
Total 

153 
251 

23 
39 

131 
290 

25 y + Manual Superior Altos cargos 
No man. 
ianual es 
Totales 

21 
23 
29 
78 

7 
4 
8 

19 

23 
32 
37 
r 

0.867 (NS) 

A= Asociaci6n NS = No significativos.D = Disociaci6n I= Independencia 
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CUADRO 4.2 


RELACION DE EL FENOTIPO Y EL PRIMER EMPLEO, EN DIFERENTES PARAIETROS
 

DE EDAD, OCUPACION PATERNA Y NIVEL EDUCATIVO DEL SUJETO. 

Edad Ocup. del 
padre 

Educaci6n la. Ocup. Indfgena Mestizo Blanco Total X2 

0-24 Manual Primaria Altos cargos 
No manuales 
Manuales 
Total 

11 
1 

26 
38 

19 
9 
42 
70 

10 
2 

14 
26 

40 
12 
82 
134 

2.70 NS 

25-36 Manual Primaria Altos cargos
No manual 
Manuales 
Total 

12 
1 

50 
63 

43 
11 

164 
218 

7 
3 

35 
45 

62 
15 

249 
326 

1.0265 NS 

25 y + Manual Primaria Altos cargos 
No manuales 
Manuales 
Total 

20 
1 

87 
108 

70 
15 
305 
390 

14 
6 

70 
90 

104 
22 

462 
588 

3.12 NS 

0-24 Manual Mledia Altos cargos 
No manuales 
Manuales 
Total 

9 
5 

17 
31 

58 
38 
82 
178 

19 
14 
24 
57 

86 
57 

123 
266 

0.82 NS 

25 y + Manual Media Altos cargos 
No manuales 
Manuales 
Total 

6 
1 

22 
29 

53 
34 

119 
206 

8 
12 
37 
57 

67 
47 
292 

6.137 NS 

Todas 
las 
edades 

Manual Superior Altos cargos 
No manual 
Mlanuales 

Total 

2 
4 
14 

20 

31 
29 

112 

172 

7 
11 
26 
44 

40 
44 

152 
236 

1.312 NS 

25 y + No man. Primaria Altos cargos 
No manual 
Manual 
Total 

6 
0 
15 
21 

44 
19 
69 
132 

12 
8 
27 
47 

62 
27 
il 
200 

3.5102 NS 

25 y + No man. Superior Altos cargos 
No manual 
Manual 
Total 

2 
2 
1 
5 

38 
59 
42 

139 

37 
60 
27 
124 

77 
121 
70 

268 

2.0012 NS 

25 y + No man. Media Altos cargos 
No manuales 
Manual 
Total 

2 
13 
12 
27 

23 
4.8 
62 
133 

11 
22 
19 
52 

36 
83 
93 

212 

.2.5864 NS 

*NS = No significativos. 
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CUADRO NO. 4.3
 

YIOINDIVIDUOS DE 25 A 36 ARIOS QUE TIENEN CURSOS El ESCUELAS TECNICAS 

ENTRENAIENTO, POR OCUPACION DEL PADRE Y EDUCACION
 

•Edu(:aci6n del Entrevistado 

Cursos 	 en escuelas t~cnicas Primaria tiedia SuperiorX 

23 30 46 8.42**Padre No manual 

44 14 13.00**
Manual 36 

Cursos en otras empresas 

18.34**Padre No manual 	 18 8 35 
4 N.S.Manual 5 12 

Cursrcs en la actual empresa 

3 8 32 33.55**
Padre No manual 

4 13.55**
Manual 	 23 13 




MISSING PAGE
 
NO. _____ 
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En donde C es un vector formado por los cocientes intelectuales de
 

los sujetos. Las variables 0, S, M y E son las mismas que aparecen en
 

las ecuaciones anteriores.
 

I I S +aIM +01E +aIF +B I + e (4)
 

En donde I es la actitud que refleja identificaci6n con la empresa;
 

0, S, M, E, y F aparecen en la ecuaci6n anterior.
 

w =0+wO +rwS +n +OwE +OF +OwC + e (5) 

En donde W es el vector de los valores que toma la actitud que refle

ja interns en el trabajo.
 

V =ko +0VS +M +OE + vF +BC + e (6) 

En donde V es un vector formado por los valores que toma la actitud
 

que refleja haber internalizado valores empresariales.
 

AO+0S +3Mf3+ F+C o (7)
A A 0 6AS AMOAE A011F+AC+e(7
 

En donde A es un vector formado por los valores que toma la actitud
 

qua refleja la disposici6n a aceptar riesgos en general.
 

R =ORO +ORS + RM + RL -,pRF +Rc 4. e (8) 

En donde R es un vector que refleja la nctitud relacionada con la dis

posici.6n a aceptar riesgos en el ambito lab)ral, para lograr ascensos ocupa

cionales.
 

T =0T +BTS +BTr+t ' T F'rC + a (9) 

En donde T es un vector formado por las actLtules que reflejan una
 

orientaci6n hacia cl modernismo-tradicionalismo.
 

P =p0 +0 pS + pM + pE + pF + pC +frpI --SpW pV *£ A +(pR +GpT + e (1 

http:posici.6n
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En donde P es un vector formado por las posiciones ocupacionales
 

que actualmente tienen los sujctos.
 

VG +0GS +$GM +G E +$GF +0U C +8GI +0GW +BG +6GA +BGR +0GT + e (11O 

En donde G es un vector que representa los salarios actuales de
 

los entrevistados.
 

Una vez que estas ecuaciones fueron estimadas para las 7 submues

tras se obtuvieron los resultados que aparecen en los Cuadros 5.1 a 5.11.
 

(En este caso, el ni'mero de cada cuadre corresponde al de la ecuaci6n co

rrespondiente).
 

5.2 DETERMINACION DE LA EDUCACION.
 

Como puede apreciarse en el Cuadro 5.1. el modelo propuesto tiene,
 

en general, una mayor capacidad predictiva para las muestras do sujetos
 

de sexo masculino. (Con excepci6n del caso do los mas j
6ovenes, los coefi

cientes de determinaci6n multiple de las muestras masculinas son mayores
 

El modelo predice, en
 que los correspondientes a las muestras femeninas). 


un extremo, el 48.4% de la educaci6n de los sujetos: y en el extremo opues

to, s6lo explica el 26.6% de la varianza de esta variable. La R2 tiende
 

a aumentar a medida que el modelo se despla7a hacia las edades superiores
 

de los sujetos de sexo masculino, y so comporta en una forma bastante esta

ble cuando se desplaza hacia las muestras femeninas. Es tambien interesan

to observar que la educaci6n de la madre esta directamente relacionada con
 

la educaci6n de los sujetos, cualquiera que sea la edad y el sexo de los
 

en tanto que la ocupaci6n y la educaci6n del padre aparecieron -nmismos; 


n do los sujetos on sendas subdirectamente relacionadas con la educaci
6


muestras femeninas. (Convendr'a tenor en cuenta este dato al disefiar pro

gramas educativos para adultos).
 

Para poder interpretar correctamente los coeficientes do regresion
 

quo aparecen en el citado Cuadro 5.1, elaboramos los Cuadros 5.12, 5.13 y 

5.14, ya que las variaciones en dichos coeficientes podlan estar genera

se observa que .la-imenor
das por diversos factores. Ass, en el Cuadro 5.13 


capacidad que tiene el modelo para predecir la educaci6n do los hombres mas
 

j6venes se debe a que los sujetos do estas edades y sexo, cuyos padres y ma

dres alcanzaron niveles educativos comparativamente altos -y desempeharon
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ocupaciones de mayores rangos- han obtenido un promedio do escolaridad
 

inferior al de sus contrapartes quo tienon edades 
m~s avanzadas que las
 

Esto puede ser atribuible al hecho de que las 
cohortes de j6ve

suyas. 


nes quo tionen estas edades, y que proceden 
de niveles socio-econ

6micos
 

superioros, todavla no se incorporan por 
completo al mercado laboral, por
 

sus condiciones econ6micas les
 
encontrarse estudiando todavia, o porque 


pormiten pormanecer desempleados, hasta 
poder conseguir un puesto del ni-


En cambio, los j6venes de esas nismas 
edades, pero
 

vel al que aspiran. 


menos educaci
6fn -y desempefiaron puestos inferio

cuyos padres recibieron 

n quo la de sus padres
 

res- se han incorporado al mercado con mas 
educaci6


y la de sus contrapartes de edades 
mas avanzadas. (Los Cuadros
 

del Ap6ndice, analizan los grados de significatividad 
de las diferen-


Por otra parte,
nos estamos refiriendo).
cias entre los promedios a quo 


estas relaciones se comportan de manera 
muy distinta en los !ujetos de
 

se puede apreciar en los cuadros mencionados, 
los
 

sexo femenino. Seg'n 


coeficientes de regresi6n son relativamente 
menores en estos casos, lo
 

la educaci6n quo estan
 
cual puede atribuirse, entre otras cosas, 

a que 


obteniendo las mujeres de menores niveles 
socioecon6micos no es tan diE

tinta do la quo reciben las mujeres de 
los estratos sociales ma's altos
 

-como 1o as la de los hombres gue pertenecen 
a uno u otro estrato social-.
 

(De hecho, las relaciones quo se observan 
entre la escolaridad promedio do
 

en cambic, para los hombres,
 
las mujeres rara vez alcanzan a ser de 

2 a 1; 


Al parecer, esto puede atribuir
estas relaciones oscilan entre 2/1 y 3/1). 


se al hecho do que las empresas encuestadzs 
no tienden a reclutar a muchas
 

mujeres que hayan obtenido educaci
6 n superior; y, en menor medida, a que
 

los padres do familia que alcanzaron ese 
nivel educativo no 1o transmiten
 

a sus hijas con la misma frecuencia con 
q.e lo proporcionan a sus hijos de
 

sexo masculino.
 

2 .

5.3 DETEMI4INACION DE LA PRIMERA OCUPAC;5.


El modelo explica entre el 24.6 y el 
45.3% de la varianza de esta va-


En este caso, losCf:. Cuadro 5.2).

riable on las diferentes submuestras. 


coeficientes de determilnacion m6ltiple 
£uen la misma tendencia.enlas
 

tro sexo, en la medida en quo el
 -

muestras formalas por individuos de 

u:.: 


hacia las superiores. (Di-venes

modelo so desplaza desde las edades 

r< 


nv:ertida, pues los mayores coeficien
 
cha tendencia tiene la forma de una 

U 
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tes de explicaci6n se obtienen an las submuestras correspondientes a las
 

personas de edades intermedias, de ambos sexos). Sin embarqo, esto no
 

obedece a ningon comportamiento estable on los valores de los coeficien

tes de regresi6n, ni en la composici6n de las respectivas ecuaciones, ya
 

que las variables intervienen de diferentes maneras en las distintas sub

muestras. En efecto, la Unica variable quo participa significativamente
 

en las siete ecuaciones es la Educaci6n del Sujeto; le sique la Ocupaci
6 n
 

del Padre, cuyos coeficientes alcanzan altos niveles de significaci6n en
 

las ecuaciones correspondientes a 6 submuestras. (La idnica excepci6n es la
 

de las mujeres de 37 afios de edad en adelante); on seguida se encuettra la
 

Educaci6n del Padre, que est5 directamente relacionada con esta variable
 

en 3 de las 4 submuestras masculinas; y, finalmente, la Educaci6n do la
 

Madre, la cual es capaz de predecir la primera ocupaci6n en dos do las tres
 

submuestras femeninas.
 

Para ilustrar el comportamiento do la relaci6n existente entre la
 

Educaci6n del sujeto y la Primera Ocupaci6n que este desempefi6 en l mer

cado de trabajo, se elabor6 oel Cuadro 5.15. Ah! so pueden apreciar varios
 

fen6menos. Por un lado, controlando la edad, las mujeres tiendt n a incor

porarse con menos educaci6n que los hombres, a las mismas categorias ocu

pacionales; (pero con menor frocuencia ingrosan a puestos de supervisi6n,
 

tanto de trabajo manual como do caracter no manual); por otro lado, ha ha

bido una tendencia general hacia el incremento do la educaci6n con que se
 

ingresa a la misma ocupaci6n, a trav's del tierpo. Esto es valido, en qe

neral, para ambos sexos y para qulenes han ingresado en las tres ocupacio

nes de menor jerarqu'a (es decir, las quo corresponden al segmento secun

dario del mercado de trabajo y a las ocupaciones manuales especializadas y
 

no especializadas del segmento primario dependiente de dicho morcado). En
 

el resto de las ocupaciones, el fen6meno s6lo se observa con claridad ontre
 

Los individuos de 37 afios de edad on adelanto y ontre los do 25 a 36 aflos, 

lo cual puedo atribuirse a quo -seg 6 n se hizo ver en el eplgrafe anterior

es muy probable que Los j6vencs do alto nivel socicecon6 mico, clue todavia 

no cumplan 25 afios, no so hayan incorporado en su totalidad al r'ercado do 

Estas observaciones tienen, desde lue4;o. diversas implicaciones.trabajo. 

Entre otras cosas, el incrcmento en la escolari~iad exigida para dcps-mpeiar 

del morcado do tralas funciones de menor complejidad (on ambos -cqmcntos 


bajo) proporciona olementos para aceptar la hir6tosis relativa a la minusva

loraci6n de la eCucaci6n, quo planteamoc, ,iespu6s do analizar diversos da

(Cfr. Mufioj Izquiordo y J.
tos agregados, antes do iniciar este estudio. 
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Lobo, 1974). En efecto, los datos del citado Cuadro 5.15 seialan que, las per
 

sonas do sexo masculino que ahora tienen 37 ahos o mis de edad, y que cursaro
 

-en promedio- dos aios y modio ae enseanza secundaria, pudieron incorporarse al
 

morcado de trabajo on aiguna ocupaci6 n manual especializada; en cambio, los indi

viduos del mismo sexo, quo ahora tienen entre 24 y 30 aos, y alcanzaron esta
 

misma escolaridad, se incorporaron al mercado de traba;o corc trabajadores even

tuales en alqg'n ambiente urbano, o como peones agricol s. (Las repercusiones que
 

esto puede tener para la movilidad social y para la planeaci6n e'ucativa son evi

dentes).
 

5.4 DETERMINACION DEL COCIENTE INTELECTUAL.
 

Conviene aclarar que l instrumento que utiliza-cs en este estudio, contie

ne dos secciones del Army Beta Test, las cuales miden la capacidad de abstrac

ci6n, de anilisis y de sintesis; as! como la atenci6n, l apego a la verdad y
 

el juicio pr~ctico. Estas dos secciones del Test se enuentran fuertemente co

rrelacionadas con la capacidad visomotora, la memoria, a concentraci6n y la ca

pacidad do aprender; con la capacidad de lograr precisin y con la habilidad pa

ra las tareas de rutina. Este test estg basado, por tanto, en el de Thorndike,
 

pues distingue diversas dimensiones en la inteligencia. No se pretendia, de
 

ninguna manera, obtener una medida dc todas las capacid.des (reales y potenciales) 

de los sujetos, incluyendo, por ejemplo, las habilidadaL psicomotoras; sino, 

mas bien, so trat6 do obtener un acercamiento a la capazidad que pueden tenor
 

los sujetos para analizar situaciones problemticas, iczrar una interpretaci
6 n
 

do las mismas y proponer soluciones adecuadas. 

En el Cuadro 5.3 se presentan los resultados de Us ecuaciones de regre

si6n quo so ofectuaron para explicar el cociente intele.tual de los sujetos. 

a muestra de mujeres
Los coeficientes R2 oscilan entre 0.246 (en el caso de 


a
de 37 a~os on adelante) y 0.401 (on el caso de la muest'a de hombres de 31 

36 aiMs). So advierten diferenciaw importantes en la w-ructura que adopta
 

Al modelo al desplazarse desde el sexo masculino hacia l femenino. Las iiki

cas constantoe quo aparecen en todas las submuestras cc.sisten, por una par

to, on el hecho do quo la educaci6n es capaz do predec-. este cociente on to

dos los casos; y, por otra parte, on Al de que la educ-zi6n materna aparece
 

el cociente menci.cr.:o. En 3 de las 4s6lo indirectamente relacionada con 


Lambi6n aparece la ocupaci6n pamerna relacionada disubmuetras masculinas 

rectamente con Ai cociente intelectual; y, on las mueoras femeninas, este 

cocionte tiende a relacionarse directamente con la edy'g:ici6n dl padre y con 

K mercado de trabajo.cl nivel ocupacional en el que los ;ujetos ingresaron 

Por tanto, en las muestras mascullia.s, la educaci6n pa:erna y la primera ocu

paci6n s6lo est5n indirectamente relacionadas con el ci:iente intelectual.
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En las muestras femeninas se observa esto mismo con respecto a la relaci6n
 

entre la ocupaci6n patorna y dicho cociente. Estos resultados implican, por
 

una parte, quo el cociente intelectual esti fundamentalmente determinado por
 

ol status socioecon6mico de los individuos, asl como por las oportunidades
 

que estos hayan tenido do asistir a instituciones de educaci6n formal; ya
 

que, una vez quo estos factores son controlados, los niveles educativos de
 

los padres -los cuales, segn diversas teor'as, desempeian un papel decisivo
 

en el desarrolo intelectual de los hijos- tienden a aparecer relacionados s6

lo indirectamente con esta variable. Por otra parte, los resultados referen

tes a los sujetos de sexo femenino sefialan quo las oportunidades que tales su

jetos hayan tenido, a tray6s de su propia historia ocupacional, de desempefiar
 

tareas que favorecen el desarrollo de la inteligencia, tambi~n intervienen po

sitivamente en el nivel que alcanza el cociente intelectual. Esto no se obser

va en las submuestras compuestas por individuos del sexo opuesto.
 

5.5 DETERMINACION DEL PERFIL ACTITUDINAL.
 

En los Cuadros 5.4 a 5.9 aparecen los resultados de las ecuaciones que se 

estimaron para determinar el grado en el cual los antecedentes sociales, la 

educaci6n formal del sujeto, la experiencia que -ste haya obtenido en el mer

cado do trabajo (represuntada por la primera ocupaci6n que el individuo desem

pci6 en dicho mercado) y la habilidad mental del sujeto, estan relacionadas 

-Caeteris par.bus- con las seis actitudes que intervinieron en el modelo, a 

saber: La Identificaci6n con la Empresa; e] Interes en el Trabajo; la Inter

nalizaci6n de los valores empresaria]es; ]a Disposici6n a aceptar Riesgos (en 

general); la Disposici6n a aceptar Riesgo- Relativos al Ambito Laboral y el 

Modernismo. Tales ecuaciones pretenden, per tanto, estimar la importancia que 

cada uno de esos factores tiene -en cada una de las submuestras utilizadas en 

este estudio- para determinar la direcci6n que sigue el proceso do socializa

ci6n, entendido 6ste come un continuum que iniciandose en Ila familia y en la 

escuela, continua a trav6s de la experiencia laboral del individuo. 

Se advierten pocas constantes, tanto cuando el modelo se aplica a diversas 

actitudes, come cuando aqu6l se dusplaza de una subinuestra hacia las demos, 

mantenicndo constante ]a variable dependient.e (es decir, la actitud de quo so 

trate). ln este sentido, lo inas relevante consiste en que ia Educaci6n Formal 

del Individuo predice la DispcsicJ6n a Acoptar Riesgos en el Trabajo (en 5 do 

las 7 submuestras) , la Identificoci6n con la Ehpresa (en 3 submuestras), el 

Modernismo (en las 2 submuestras de porsonas mayores de 36 afios), la Disposi
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ci6n a Aceptar Riesgos de Carocter General (en dos submuestras), asT co

mo la Internallzaci6n de Valores Empresariales y el Interes en el Trabajo
 

(en una submuestra para cada una de estas actitudes). Cabe tambien men

cionar que el cociente intelectual predice la Disposici6n a Aceptar Ries

gos en al Trabajo en 5 de las 7 submuestras analizadas.
 

Por otra parte, es interesante detectar que, al desplazarse desde
 

las edades m&s avanzadas hacia las mas j6venes, el modelo capta algunos
 

contrastes entre las variables quo intervinieron en la generaci6n de de

terminadas actitudes. Esto ocurre principalmente en los casos de la
 

Identificaci6n con la Empresa (es decir, el sentido de pertenencia, aso

ciado con la esperanza de quo la empresa proveerg los medios para satis

facer las aspiraciones del individuo) en el de la Disposici6n a Aceptar
 

Riesgos en el Ambito Laboral (que so encuentra asociada con la agresivi

dad y con el apego a la empresa), as' como con en el del Modernismo (en
 

la acepci6n de Kahl).
 

La Identificaci6n con la Empresa y la Disposici6n a Aceptar Riesgos
 

de Carcter Laboral provienen, en los hombres de edades mzs avanzadas, de
 

la ocupaci6n del padre; y, en el caso de los j6venes menores de 25 aftos,
 

y en el de las mujeres de 25 a 36 aflos de edad, estuvieron determinadas
 

por la experiencia laboral. (Dicha experiencia tambien intervino en la
 

genraci6 n de la actitud relacionada con la Modernizaci6n, en las dos sub

muestras de personas mayores de 37 afios). Asl pues, aigunas de estas ca

racter'sticas actitudinales estuvieron condicionadas, en el pasado, per
 

status socioecon6mico de los sujetos; y ahora dependen, ma's bien, de
 

las oportunidades educativas quo los individuos han tenido a su alcance,
 

y de las posibilidades que estos hayan tenido al incorporarse a ocupacions
 

qua favorecon el desarrollo do estos rasgos afectivos.
 

5.6 DETERMINACION DE LA OCUPACION ACTUAL,
 

De conformidad con el modelo que tomamos como punto de partida para
 

este estudio, la posici6n ocupacional ser'a la resultante de un conjunto
 

de variables que representan las cuatro dimensiones que mencionamos on el
 

Capitulo 2, a saber, los antecedentes sociales, la escolaridad formal-4 la
 

habilidad intelectual y el perfil actitudinal.
 

El Cuadro 5.10 muestra los resultados de las ecuaciones quo se estima

ron para las 7 submuestras, vn las cuales se incluyeron los indicaiores d
 

En terminosgenerales,
las dimensiones aludidas, quo ya han sido descritos. 
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el modelo explica alrededor de dos terceras partes de la varianza de la va

riable independiente en las diversas submuestras. Es f-cil advertir que
 

las variables que tienen la mayor capacidad explicativa son la Educaci6n
 

Formal del Sujeto y la Primera Ocupaci6n que 6ste desempefi6 en el mercado
 

laboral. Sin embargo, estas dog variables intervienon de diversas maneras
 

en cada una de las submuestras. Si se obtienen los productos re para gene

rar estimadores de las coirelaciones parciales elevadas al cuadrado(los cua

les se aproximan a las proporcioncs de la varianza de la variable dependien

te quo podrian ser ,-3.pIicadas per cada variable independiente), se observa
 

que la educaci6n podria explicar entre el 7.2 y el 11.6% de la varianza de
 

la posici6n ocupacional de los sujetos de sexo femenino, y entre el 18.6 y
 

el 42.5% de la varianza de la ocupaci6n de los individuos de sexo masculino.
 

En ambos casos, el porcentaje m~s bajo corresponde a los sujetos mas j6venes;
 

y, en los individuos de sexo masculino, el porcentaje mas alto corresponde
 

Par su parte, la Primera
a !os individuos do 37 afios do edad en adelante. 


Ocupaci6n desenipefiada en el mercado de trabajo podia explicar entre el 36.3
 

y el 57.7% de la varianza de la posici6n ocupacional de las mujeres; asl co

mo entre el 10.6 y el 17.0% de la varianza de la de los hombres. En los dos
 

sexos, la cifra inferior corresponde a las personas mayores de 36 afios y la
 

superior a los individuos mas j6venes. Estos datos reflejan un proceso que
 

puede originarse en el hecho de que las mujeres no alcanzan (en la misma pro

porci6n quo los hombres) los niveles de calificaci6n necesarios para desem

pefiar las ocupaciones de mayor jerarqu'a quo existen en este mercado de tra

bajo; a bion en la posibilidad de qut emp]eadores prefieran contratar perso

nal masculino para el desempeo do talcs ocupaciones. El resultado de este
 

proceso (el cual esta claramente ilustrado en el Cuadro 5.16) consiste en
 

que el rango -o recorrido- de las ocupaciones Jesempefadas par las mujeres
 

es menos amnplio quo el de las ocupaciones desempeiadas por los varones, lo
 

cual esta asociado con una dispersi6n tambien mas amplia on los niveles edu

cativos de los segundos. Como es obvio, la contrapartida de este proceso con

siste en que las mujeres tienen una movilidad intiageneracional m~s restrin

gida. (Los Cuadros 5.17 y 5.18 proporcionan informaci6n a este respecto. Par
 

su parte, los Cuactros 5.19 y 5.20 muestran los datos relativos a la movili

dad intergeneracional par grupos do edad, sexo y niveles de educaci6p
 

Otros datos de interns son los siguientes:
 

- La posici6 n ocupacionl de los hombres menores de 25 y de 31 aiios 



49.
 

de edad en adelante tambi'n esta relacionada en forma directa con la ocupa

ci6n que desempeiaron los padres de los mismos. (El roder explicativo do es

ta variable oscila entre el 4.4 y 6.4% do la varianza do la variable depen

diente) no ocurre lo mismo en las muestras femeninas, a causa del fen6meno
 

quo ya sefialabamos con anterioridad.
 

- El cociente intelectual explicarla entre el 5.5 y el 9.2% de la
 

varianza do las ocupaciones de las mujeres; y tambien alrededor del 5% de la
 

varianza de las ocupaciones de los hombres de 25 a 36 afios.
 

- La actitud de identificaci6n con la empresa podr'a explicar del
 

3.3 al 7.5% de las varianzas de las ocupaciones masculinas, as! como el 3.4%
 

de la varianza de las ocupaciones de las mujeres de 25 a 36 aflos.
 

- La actitud relacionada con la disposici6n a aceptar riesgos en 

el ambito laboral podr'a explicar alr.dedor del 4% de la varianza de las ocu

paciones de las dos muestras de "°irones, y aproximadamente el 5% de la de las 

ocupaciones de una muestra de mujeres. 

- La actitud hacia el modernismo explicarla el 7% de la varianza de 

!as ocupaciones quo desempefian las mujeres de 37 ahios de edad en adelante. 

5.7 DETERMINACION DEL SALARIO.
 

Las ecuaciones que fueron construidas para explicar el salario de los
 

sujetos aparecen en el Cuadro 5.11. Como puede observarst, estas ecuaciones
 

estgn formadas, en t6rniinos generales, por las mismas variables que intervie

nen en la determinaci6n de la posici6n ocupacional de los entrevistados. Las 

unicas variaciones entre Vstas y aquellas ecuaciones consisten en que, en las 

que explican el salario, se ha incluido tambien como variable independiente
 

la posici6n ocupacional, as! como las variables actitudinales que resultaron
 

relevantes para esta variable dependiente.
 

Las variables que muestran en estas funciones una mayor capacidad pre

dictiva son la Posici6n Ocupacional y la Educaci6n del Sujeto. Al obtener
 

los productos rO se observa que la posici6n ocupacional podrla explicar entre
 

el 17.4 y el 45.5% de la varianza do los sal-rios de las mujeres, y entre el
 

17.4 y el 40.7% do la de los salarios de los hombres. La educaci6n del suje

to, por su parte, explicarla entre el 13.8 y el 16.2% de la varianza de los
 

salarios del personal masculino, y s6lo el 5.9 al 9.7% de la varianza de los
 

salarios correspondientes a las muestras de personal femenino (excluiendo a
 

las mujeres monores de 25 afios, on virtud de que sus niveles educativos no
 

se encuentran directamente relacionados con sus salarios. El comportamiento
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del perfil Escolaridad-Edad-Ingreso aparece en el Cuadro 5.21). As- pues,
 

la sensibilidad que las rectas de regresi6n sobre los salarios tienon con
 

respecto a las categorlas ocupacionales es semejante para los individuos
 

de uno y otro sexo; pero la quo tienen con respecto a los niveles educati

vos de los sujotos resultan diferentes, seg~n sea el sexo de los mismos.
 

Esto se debe, otra vez, a que las mujeres no suelen acceder en este merca

do a las ocupaciones de categorlas superiores (es decir, la relaci6n entre
 

sus ocupaciones y su salario esta referida fundamentalmente a ocupaciones
 

intermedias e inforiores); y las pocas mujeres que pueden ser clasificadas
 

en las categorias ocupacionales ma's altas obtienen ingresos menores que los
 

quo perciben los hombres que desempefian esos mismos puestcs y han alcanzado
 

niveles semejantes de Educaci6n Formal (Cfr. Cuadro 5.22).
 

Es tambi'n interesante observar 1o siguiente:
 

- El cociente intelectual podria explicar entre el 5.2 y el 11.2%
 

de la varianza del inqreso de las mujeres menores do 37 aEos do edad; asi
 

como entre el 4 y el 6% de la varianza del ingreso de los hombres de 25 a
 

30 y de 37 ahos de odad on adelante. Se recordara que el cociente intelec

tual so encuentra parcialmente determinado, en las citadas muestras feme

ninas, por la experiencia asociada con las oportuni-lades que dichos sujetos 

tienen al ingresar al trabajo; eg, pues, pertinente hacer notar que el in

cremento en la habilidad intelectual quo es generado por dicha experinria, 

estg positivamente asociado con el ingreso de tales sujetos. 

- La actitud de identificaci6n con la empresa puede explicar alre

dedor del 4% de la varianza del ingreso de los hombres de 25 a 36 aios, y
 

alrededor del 5% do la varianza del ingreso de las r.ueres de 25 afios de
 

edad en adelante.
 

- La educaci6n del padre puede contribuir con el 5% de la varianza 

del ingreso de los varones mayores de 31 aios, y ]a ocupaci6n del padre del 

sujeto podria explicar una proporci6n somejante de la varianza del ingreso 

do las mujores de 37 ofios Esto puede ser atribuiblede edad en adelante. 


a las pautas conforme a las cuales se distribuyeron en el pasado las opor

tunidades de participar on el sistema educativo y en el morcado de trabajo.
 

En conexi6n con esto, so advierte que la primera ocupaci6n que tuvieron las
 

mujores do 37 afios de edad en adelante, podria contribuir con un 10% de la
 

varianza del ingroso quo ellas perciben actualmente.
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5.8 EFECTOS TOTALES DE DIVERSAS VARIABLES SOBRE LOS FENOMENOS ANALIZADOS. 

Los Cuadros 5.23 al 5.26 muestran los pasos metodol6gicos que efectua

mos con la finalidad de determinar la medida (expresada en proporciones de 

unidades est~ndar) en la cual determinada variable dependiente responde a los 

incrementos quo experimentan determinadas variables predictivas (expresa

dos tambien en esas unidades). Estas "respuestas" corresponden, como se 

puede observar en dichos Cuadros, a los llamados "efectos totales" que re

sultan do agregar "efectos directos" y "efectos indirectos Estos itimon 

son los que ejercen sobre cada fen6meno, todas las variables que figuran 

en el modelo como antecedentes del mismo, a traves de las influencias que 

aqu'llas tienen sobre otras variables, que tambien condicionan al fezi'me

no de que se trate. 

5.8.1, Efectos totales sobre la Primera Ocupaci6n: En el Cuadro 5.27
 

se comparan -a travs de las diversas submuestras- los resultados de las
 

estimaciones de los efectos totales que diversas variables producen sobre
 

la Primera Ocupaci6n que desenipefiaron los sujetos en el mercado de trabajo.
 

Esto permite apreciar importantes diferencias en la forma en que se ha ve

nido determinando la Primera Ocupaci6n de las personas de diversas edades
 

y sexos. Cuando las variables se refieren a las muestras masculinas obser

van un comportamiento relativamente inestable a travs del tiempo; pero en
 

las muestras femeninas acusan cierta tendencia hist6rica, segun la cual,
 

la educaci6n ha intervenido con menor intensidad en este proceso. Por otro
 

lado, la ocupaci6n paterna parece adquirir un peso ligeramente superior en
 

las personas de edades m~s avanzadas.
 

5.8.2 Efectos totales sobre el Cociente Intelectual: Los datos del
 

Cuadro 5.28 permiten establecer una comparaci6n similar a la que acaba de
 

ser comentada, pero esta vez en relaci6n con la deturminaci6n del Cociente
 

Intelectual. En las muestras masculinas, la participaci6n de la Educaci6n
 

Formal ha sido relativamente estable a trav's del tiempo (con un coeficiente
 

que oscila entre el 45 y el 50%); y la Primera Ocupaci6n no ha desempeiado
 

un papel importante en el proceso. En cambio, en la gestaci6n del Cociente
 

Intelectual do las mujeres, es importante el papel de la Educaci6n del Padre
 

y el de la Educaci6n de la Madre. En las personas mayores, lo ha sido la
 

Primera Ocupaci6n quo ellas desempefiaron en el mercado. Puede suponerse que,
 

a trav6s del tiempo, la ocupaci6n en la cual las mujeres j6venes han ingresa

do al trabajo, ejerza alguna in'fluencia en el desarrollo intelectual quo ellas
 



52. 

alcancen en la edad adulta, ya que las oportunidades do ingresar a ocupa

ciones que favorecen esto proceso parecen desempefar algin papel en el pro

ceso citado.
 

5.8.3 Efectos totales sobre la Ocupaci6n Actual: Al efectuar las
 

comparaciones intermuestrales que se relacionan con la determinaci6n de la
 

Ocupaci6n Actual de los sujetos (Cfr. Cuadro 5.29) se aprecian las siguien

tes tendencias:
 

En las muestras do mujeres so observa -como podia esperarse-

una relaci6n directa entre la edad y el peso que tuvo la Educaci6n del Padre
 

en este proceso; pero aparecen relaciones inversas entre la edad y el peso
 

que tuvieron (en el mismo proceso) la Ocupaci6n del Padre y la Educaci6n
 

Materna, es decir que para las personas m~s j6venes, la Ocupaci6n Actual
 

depende, en primer grado, de estos indicadores de los antecedentes socia

les. En cierto sentido, esto puede ser explicable par la movilidad ocupa

cional que pueden haber experimentado las mujeres adultas.
 

Tambien se aprecian, en las muestras correspondientes a las
-


personas de ambos sexos, relaciones directas entre la edad y la participa

ci6n relativa de la educaci6n en la determinaci6n del empleo actual. Esto
 

se debe, par una parte, a que es necesario que transcurra algn tiempo pa

ra que -en conjunci6n con la experiencia que pueden adquirir los indivi

duos en el mercado de trabajo- la educaci6n les permita alcanzar la cate

goria ocupacional correspondiente al nivel escolar que hayan obtenido; y,
 

par la otra, al hecho de que, a travs del tiempo, los niveles ocupaciona

les inferiores van incorporando individuos que han obtenido una escolaridad
 

superior a la de las personas quo ingresaron a esos puestos en el pasado;
 

por lo cual, la educaci6n es menos capaz de determinar la ocupaci6n do los
 

Sin embargo, adem~s de esta tendencia, se observa
individuos ma's j6venes. 


que los efectos totales de la educaci
6 n en las ocupaciones femeninas son
 

menores en todas las edades, y que esta diferencia so acentGa entre las
 

personas mas j6venes do ambos sexos (con coeficientes de 0.51 contra 0.39).
 

n
- En forma concomitante a lo anterior, la Primera Ocupaci
6


Sin embargo, en el
desempeiada adquiere importancia a traves del tiempo. 


caso de las muestras femeninas esta variable ejerce efectos totales dema-


En el caso extremo (al cual corresponde a las personas
yor importancia. 


menores de 25 afios) el peso de esta variable es de 0.35 para los hombres y
 

de 0.71 para las mujeres. Esto implica, obviamente, que aGn los hombres
 

mas j6venes han experimentado una mayor movilidad ocupacional quo Aus con

trapartes de sexo femenino.
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- Por otra parte, el Cociente Intelectual ha incrementado su
 

incidencia sobre la ocupaci6n de las personas j6venes de sexo masculino,
 

lo cual puede reflejar tendencias hacia una mayor competitividad al incor

porarse al mercado laboral. En el caso de las mujeres ocurre lo contrario;
 

lo cual tal vez puede significar que, en esos casos, el Cociente Intelec

tual favorece, en cierta medida, la movilided ocupacional intrageneracional.
 

- Hay cuatro actitudes (Identificaci6n con la Empresa, Inter6s 

en el Trabajo, Aceptaci6n de Riesgos de Cargcter General y Aceptaci6n de 

Riesgos en el ambito del Trabajo) que han tenido cierta importancia en la 

determinaci6n de las ocupaciones de los hombres, per no en la de las mu

jeres. A su vez, la actitud hacia la =odernizaci6n intervino en la genera

ci6n on la determinaci6n del empleo de las personas mayores de 36 ahos 

(y muy especialmente en las ocupaciones do las mujeres de estas edades),
 

lo cual puede reflejar que, a travs del tiempo, esta actitud tiende a dis

tribuirse en forma ma's homoggnoa entre la poblaci6n total, independiente

mente de la ocupaci6n que se desempefie en el mercado de trabajo.
 

5.8.4 Efectos totales sobre el Salario: Per 'ltimo, el Cuadro 5.30
 

resume las esti iaciones de los efectos totales que las variables considera

das ejercen sobre el salario de los su:etos. Pueden apreciarse las siguien

tes tendencias:
 

- La incidencia'de la Ocu;zci6n del Padre es ma's intensa en el
 

salario de los hombres menores de 25 Qa.os que en el de los de edades mais
 

avanzadas; en cambio, en las muestras zompuestas por mujeres se observa la
 

tendencia opuesta (la cual, obviamente, se genera en las pautas conforme a
 

las cuales se ha comportado la transmisi6n intergeneracional del status pa

ra las mujeres que venden su fuerza dc trabajo en este mercado. Dichas ten

dencias fueron comentadas especialment= en el epigrafe 5.2). En forma co

rrelativa, so observa una disminuci6n de los efectos de la educaci6n del pa

dre sobre el salario de las mujeres jr.--enes, con respecto a la determinaci6n
 

del salario de las mujeres mayores. =r otro lado, al analizar las muestras
 

masculinas, so advierte quo la Educac'Tn de la Madre iene una mayor inciden

cia sobre el salario do los individ.: -5s j6venes. en tanto quo los indica

dores del status del padre tieren n :: portamiento poco definido entreqlas
 

divorsas edades.
 

- El Efecto Educaci6n-IngraSo va aumentando con la edad de los 

sujotos de ambos sexos (seguradente ::-.= consecuencia de la experiencia y 

de los fen6monos quo ya comentamo. en ci op'grafe 5.3). Sin embargo, se ad

vierte quo on las muestras femeninx.= =._:e efecto es mis d6bil (para todas lan 
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edades) que en las muestras correspondientes al sexo masculino. Cabe men

cionar que en las mujeres mayores de 36 afios este efecto apenas alcanza la
 

intensidad que adquiere en la muestra formada por j6venes varones menores de 

25 afios. 

- La incidencia de la Primera Ocupaci6n sobre el Salario guarda 

tambi'n una relaci6n directa con la edad en las personas de sexo femenino 

(lo cual es correlativo al comportamiento que tiene el efecto de este fen6

meno sobre la ocupaci6 n de estas personas). En cambio, en las muestras mas

culinas la intensidad de este efecto manifiesta un comportamiento inestable
 

a trav6s de las edades de los sujetos.
 

- El Cociente Intelectual tiene una mayor incidencia sobre el
 

salario de las mujeres que sobre el de los hombres. Es ademas interesante
 

el ingreso
observar, por una parte, que el efecto de esta variable sobre 


aumenta en las edades intermedias (lo cual podr'a estar relacionado con
 

las pautas, que, a travs de la vida activa del sujeto, sigue su propio de

sarrollo intelectual); y por la otra, que las tendencias observadas '!n el
 

efecto de esta variable sobre el Salario son distintas de las que se advier

ten en el efecto de este cociente sobre la ocupaci6n de los entrevistados
 

de sexo femenino.
 

- Las variables actitudinales, que no incidieron significativa

mente en el status ocupacional de las mujeres, ejercen, sin embargo, algu-


Asle la Identifinos efectos perceptibles sobre el salario de las mismas. 


caci6n con la Empresa tiene efectos importantes en el salario de .1as.muje

res de 25 aios de edad en adelante; la actitud de Aceptaci6n de Riesgos de
 

Caracter General incide significativamente (con mus intensidad que los in

dicadores de los Antecedentes Sociales) en el ingreso de las mujeres de 25
 

a 36 afios; y la Internalivaci
6 n de Valores Empresariales tiene un Ofecto
 

visible en el salario de las mujeres de 37 afios en adelante. En el caso
 

de los varones, hay algunas actitudes que s6lo modifican el salario de los
 

mas j6venes (6stas son la Internalizaci
6 n de Valores Empresariales y la
 

Aceptaci6fn de Riesgos de Caracter General); otras mas inciden sobre los sa

larios en proporciones similares en los individuos de todas las edades (ta

les son la Identificaci6n con la Empresa y la Aceptaci6n de Riesgos en el
 

Trabajo), la actitud "Inter6s en el Trabajo" s6oa incide,moderadam4nte", en
 

Por su parte, la acel Salario de los individuos de 25 a 30 afios de edad. 


titud hacia la Modernizaci6n tiene una influencia de intensidad semejante en
 

el salario de las personas de ambos sexos que han rebasado los 36 afios de edad.
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- Por d1timo, el Efecto Ocupaci6n-Ingreso (para las personas de ca

da uno de los sexos) describe una tendencia semejante a la del Efecto Edu

caci6n-Ingreso. En este caso, sin embargo, el salario de las mujeres de
 

37 aftos y m~s de edad e- ma's sensible a la ocupaci6n que el de los hombres
 

de esas mismas edades. (La Grafica V-2 representa Ips perfiles escolaridad

edad-ingreso correspondientes a los individuos de uno u otro sexo; por su
 

parte, las Graficas V-3 a V-9 reflejan el comportamiento del modelo en las
 

diversas submuestras).
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CUADRO NO. 5-1
 

ESTIMACION DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA "EDUCACION DEL SUJETO", MEDIANTE EL
 

ANALISIS DE TRAYECTORIAS
 

R2
Educaci6n Educaci6n 


Sexo Edad el,'padre del padre de la nmadre
 

.5000"**
r .3513*** 	 .4609*** 

ujeres 	 Menores a .1077** .1934*** .3152***
 

de 25
 
.1848
ahos r-o .2436 .2675 


0.2846
 

r .1684* 	 .4632*** .4874***
 
.2308*** .3201***
0 .0455 


ujeres De 25 a
 
.1229 .2324 .1673
36 alios r-o 
 0.2706
 

.4691***
r .3320*** 	 .3917***
Mujeres De 37 
 .3555***
afios y 0 .1740** .1058 


.1136
r-O .1580 	 .1859
mas 
 0.2660
 

.4331**
r .4524*** 	 .4392***
Hombres Menores 

de 25 0 .2723*** .1856*** .1871*** 

.2460
afios r-O .1801 .2526 

0.2862
 

.595***
.504*** .583***
Hombres De 25 a r 

.2066*** .2571*** .2922***
30 ahos 8 

.3259 .3028
r-3 .2974 
 0.4280
 

.554***
.5433*** .563***
Hombres De 31 a r 

.2764*** .2113*** .2568***
36 aios 8 

.2972***
r-O .2669 	 .3517 

0.4116
 

Hombres De 37 r 	 .5752*** .6372*** .6039***
 
.2632*** .2773*** .2576***
afos y 0 


.3463
mas r-3 .3120 .3599 

0.4837
 

8 Relaci6n directa 

r-5 Relaci6n indirecta.
 
las mismas sub-muestras. Loitama-


Nota: De aqui en adelante, los 	cuadros aluden a 


lios de dstas fueron los 	siguientes:
 N
N 

= 336 

= 350 tlujeres hasta 24 afiosHombres hasta 24 ahos 

= 460 Mujeres de 25 a 36 afios = 364 

Hombres de 25 a 30 ahos 

a 36 afios = 332 !lujeres de 37 ahos y RAs = 151 

Hombres de 31 

= 436
Hombres 37 y mAs aios 




CUADRO NO. 5-2
 

ESTIMACION DE LOS FACTORES DETERINANTES DE LA "PRItERA OCUPACION", MIEDIANTE EL ANALISIS DE TRAYECTORIAS
 

Sexo Edad 
Ocupacio6n 
delpadre 

Educaci6n 
del padre 

Educacio6n 
de la madre 

Educaci6n 
del individuo 

2 
R 

ujeres Menores de 25 
r 

r-0 

.4326*** 

.1956*** 

.2370 

.3990*** 

.0398 
.3592 

.4679*** 

.1716** 

.2963 

.5130*** 

.3345*** 

.1785 
0.3524 

Mujeres 25-36 
r 
B 
r-S 

.469*** 

.1822*** 

.2868 

.515*** 

.1047 

.4103 

.504*** 

.1610"** 

.3430 

.579*** 

.3768*** 

.2022 
0.4387" 

Mujeres 

Hon,bres 

37 y m~s 

Menores de 25 

r 

r-B 

r 
0 

.325*** 

.0975 

.2275 

.426*** 

.2113*** 

.2147 

.327*** 

.0076" 

.3194 

.345*** 

.0576 
.2874 

.363*** 

.0657 

.2973 

.331*** 

.0145 

.3165 

.649*** 
•5830*** 
.0660 

.529*** 

.A053*** 

.1237 

0.2461 

0.3291 

Hombres 25-30 
r 
B 
r-B 

.438*** 

.1422*** 

.2958 

.479*** 

.1421** 

.3369 

.466*** 

.0666 

.3994 

.557*** 

.3633*** 

.1937 
0.3638 

Hombres 31-36 
r 
0 
r-

.515*** 

.1906*** 

.3244 

.497*** 

.1259* 

.3711 

•437*** 
.0144 
.4226 

.632*** 

.4697-** 

.16Z3 
0.4534 

Hombres 37 y mfis 
r 
B 

•467*** 
.2094*** 
.2576 

.469*** 

.1321** 

.3369 

.417*** 

.0462 

.3708 

.498*** 

.2664*** 

.2316 
0.3116 

B Relaci6n directa 

r-.,e Relaci6n indirecta 

Lum 



CUADRO NO. 5-3
 

ESTIM4ACION DE LOS FACTORES DETER-INANTES DEL "COCIENTE INTELECTUAL", VEDIANTE EL ANALISIS 
DE TRAYECTORIAS
 

Sexo 

Mujeres 

Mujeres 

Mujeres 

Hombres 

Hombres 

Hombres 

Hombres 

Edad 

Menores de 25 

25-36 

37 y ms 

Menores de 25 

25-30 

31-36 

37 y mas 

r 
B 
r-B 

r 
a 
r-6 

r 
6 
r-B 

r 
B 
r-a 

r 
B 
r-B 

r3 

r-B 

r 
6 
r-S 

Ocupaci6n 
del padre 

.3146"** 

.0844 

.2302 

.342*** 

.0569 

.2851 

.302*** 

.0818 

.2202 

.358*** 

.1186** 

.2394 

.416*** 

.1045** 

.3115 

.429*** .0924 

.3366 

.469*** 

.1484*** 

.3206 

Educaci6n 
del padre 

.3590*** 

.1616** 

.1974 

.400*** 

.1049 

.2951 

.370*** 

.1620* 

.2080 

.322*** 

.0389 

.2831• 

.448*** 

.0624 

.3851 

.427***.0232 

.4038 

.481"** 

.0770 

.4040 

" 

Educaci6n 
de la madre 

.3210*** 

.0783 

.2427 

.362 

.0029 

.3591 

.334*** 

.0790 

.2550 " 

.332*** 

.0633 

.2687"0.2973 

.463*** 

.0894 

.3736 

.432*** 

.0835 

.3485 

.437*** 

.0192 

.4178 

Educaci6n 
deF individuo 

.5196"** 

.4181*** 

.1015 

.544*** 

.3862*** 

.1578 

.409*** 

.1734* 

.2356" 

.520*** 

.4170*** 

.1030 

.596*** 

.4526*** 

.1434 

.618** 

.5031*** 

.1149 

.602*** 
,4460*** 
.1560 

Primera 
ocupacTin 

.3515*** 

.0725 

.2790 

.4500*** 

.1476** 

.3024 

.386*** 

.1654* 

.2206 

.319*** 

.0136 

.3054 

.371*** 

.0001 

.3709 

.425*** 

.0010 

.4240 

.357*** 

.0212 

.3358 

2 
R 

0.3023 

0.3370 

0.2461 

0.3827 

0,.3908 

0 Re1aci6n directa 

r -S Relaci6n .indirecta. 

co 



CUADRO NO. 5-4
 

ESTIMACION DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA ACTITUD "IDENTIFICACION CON LA EMPRESA" MEDIANTE EL ANALISIS
 

DE TRAYECTORIAS 

Sexo Edad 
Ocuoaci6n 

ad___ 
Educaci6n 
padre 

Educaci6n 
madre 

Educaci6n 
individuo 

Primera 
ocupaci6n 

Cociente 
intel ectual 

Mujeres 25-36 
r 
8 

r-S 

.167* 

.0071 

.1536 

.204** 

.0036 

.2004 

.217** 

.0733 

.1437 

.245** 

.0772 

.1678 

.259*** 

.1295* 

.1295 

.227** 

.0963 

.1307 

Hombres Menos de 
25 

r 

8 
r-s 

.232** 

.0744 

.1576 

.196** 

.0545 

.1415 

.168** 

.0261 

.1419 

.253** 

.0511 

.2019 

.298*** 

.1964** 

.1016 

.228** 

.1033* 

.1247 

.0923 

.1187 

Hombres 

Hombres 

25-30 

31-36 

r 
a 

r-S 

r 
0 
r-a 

.193* 

.0417 

.1513 

.335*** 

.1567** 

.1783 

.252** 

.0117 

.2403 

.291*** 

.0082 

.2828 

.276*.** 

.0576 

.1419 

.292*** 
.0474 
.1949 

.402*** 

.3132** 

.0888 

.389*** 

.2485*** 

.1395 

.220*** 

.0644 

.1556 

.254"** 

.0469 

.2071 

.257*** 

.0065 

.7505 

-.312*** 
.0874 
.2246 

.1829 

.1807 

Hombres 37 y mis 
r 
$ 
r-B 

.339*** 

.1332** 

.2058 

.346*** 

.0402 

.3058 

.344*** 

.1116 

.2324 

.387*** 

.2133** 

.1737 

.223** 

.0192 

.2038 

.275** 

.0233 

.2517 
.1821 

0 Relaci6n directa 

r - 0 Relaci6n indirecta. 

S 



CUADRO NO. 5-5
 

ESTIMACION DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA ACTITUD "INTERES EN EL TRABAJO', MIEDIANTE EL ANALISIS
 

DE TRAYECTORIAS
 

Sexo Edad 

Ocupaci6n 
~de a 

Educaci6n 
del Dadre 

Educaci6n 
Fe la ma-

dre 

Educaci6n 
del indi-
viduo 

Primera 
opi'6n 

Cociente 
intelec
tual R2 

Ilujeres Menores de 25 r .212** 
.1156* 

.2179** 
.1601** 

.1621 
-

.1388 
-

.212** 
.1360* 

.124 
-

.0964 .0578 - - .0760 - .0758 

Hombres 25-30 r .155 .200** .249** .269*** .182* .196** 

a 
r--

- .0263 
.1737 

.1521** 

.0969 
.1702** 
.0989 

.0272 

.1618 
.0380 
.1580 

.08611 

B Relaci6n directa
 

r -a Relaci6n indirecta
 

0 



CUADRO NO. 5-6
 

ESTIMACION DE LOS FACTORES DETER"IINAT7S DE LA ACTITUD "IDENTIFICACION CON VALORES EMPRESARIALES",
 

MEDIANTE EL ANAL!SIS DL TRAYECTORIAS
 

Educaci6n Primera Cociente
Ocuoaci6n Educaci6n Educaci6n 

def padre del ovdre de la ma- del indi- Ecfuppc'6n, intelec- 2


R
 _ viduo
Sexo Edad 


.179**
Mujeres 37 y m&s r .124 .134 .026 .061 .051 

- - .1719*a-


-.... .0071
r-- .0623
 

.240** .221** .155 .299*** .235** .244**
fHombres Menores de 25 r 

0 .0902 .1118 .0898 .1626** .0712 .0982
 

r-S .1498 .1092 .0652 .136* .1638 .1458
 
.1219
 

B Relaci6n directa
 

r-0, Relaci6n indirecta
 



CUADRO NO. 5-7
 

ESTiMACION DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA ACTITUD 
"ACFPTACION DE RIESGOS EN GENERAL", MEDIANTE
 

EL ANALISIS DE TRAYECTORIAS
 

Sexo 

Mujeres 

Hombres 

Edadx 

25-36 

Menores de 25 

r 
s 
r-O 

r 
S 

Ocupaci6n 
del padre 

.131 
-

-

.223** 

.0862 

.1368 

Educaci6n 
deT adre 

-

.134 

.189* 

.0107 

.1783 

Educacif6n 
de la -,adre 

.177 

.202** 

.0497 

.1523 

Educaci6n Primera 
del mdivi- Ocupaci n 

duo .6"*239**
.1369** 

.12 
.0819 .1021 

.297**, .198* 

.2194*** .0260 

.0776 .1720.017 

Cocienteintelectual 

-0816 

-

-

R 

a Relaci6n directa 

r- 8 Relaci6r, indirecta. 

No 



CUADRO NO. 5-8
 

ESTIVACION DE LOS FACTORES DETERJIINANTES DE LA ACTITUD "ACEPTACION DE RIESGOS EN EL TRABAJO". MEDIANTE
 

EL ANALISIS DE TRAYECTORIAS 

Sexo Edad 
Ocupaci6n
del padre 

Educaci6n 
el padre 

Educaci6n 
de la madre 

Educaci6n 
del indivi-duo 

Primera 
Ocupaci'6nSp 

Cociente
Intelectual R2 

Mujeres 

Hombres 

Hombres 

Hombres 

Hombres 

25-36 

Ienores de 25 

25-30 

31-36 

37 y mds 

r 
B 
r-B 

r 
a 
r-B 

r 
0 
r-8 

r 
$ 
r-a 

r 
8 
r-O 

.273*** 

.0040 

.2690 

.295*** 

.0091 

.2859 

.314*** 

.0518 

.2622 

.405*** 

.1616** 

.2434 

.296*** 

.1158* 

.1802 

.350*** 

.2106** 

.1394 

.281* * 

.0067 

.2743 

.359*** 

.0846 

.2744 

.356*** 

.0167 

.3393 

.288*** 

.0747 

.2133 

.255*** 

.1120 

.1430 

.307*** 

.0829 

.2241 

.345*** 

.0036 

.3414 

.337*** 

.0131 

.3239 

.239** 

.0323 

.2067 

.355*** 

.1129* 

.2421 

.443*** 

.1884** 

.2546 

.478*** 

.3301*** 

.1479 

.483*** 

.2599*** 

.2231 

.337*** 

.1730** 

.1640 

.402*** 

.2354*** 

.1666 

.417*** 

.2285*** 

.1885 

.286*** 

.0105 

.2755 

.365*** 

.0366 

.3284 

.182* 

.0305 

.1515 

.318*** 

.1053* 

.2127 

.379*** 

.1747*** 

.2043 

.381*** 

.1272** 

.2538 

.412*** 

.1537** 

.2583 

.311** 

.1419** 

.1691 

.2780 

.1449 

8 Relaci6n.Directa 

r-B Relaci6n Indirecta. 



CUADRO NO. 5-9
 

ESTIMACION DE LOS FACTORES DETERMINANTES DELA ACTITUD "MODERNISMO", MEDIANTE EL ANALISIS DE TRAYECTORIAS
 

Sexo 

Mujeres 

Hombres 

Edad 

37 y mls 

37 y mAs 

r 
B 
r-$ 

r 

r-

S 

B 

Relaci6n directa 

Relaci6n indirecta. 

Ocupaci6n 
del padre 

Educaci6n 
del padre 

Educaci6n 
de la madre 

Educaci6n 
del indi-
viduo 

Primera 
ocupaci6n 

Cociente 
intelec-

tua 
2 

1.206 
-
-

.341** 

.341*** 
0.000 

.128 
-
-

.381*** 

.2050** 

.1760 

.378*** 

.2198"* 

.1582 

.287*** 

.1106 

.1764 .2633 

.378*** 

.1283** 

.2497 

.379*** 

.0035 

.3755 

.377*** 

.0737 

.3033 

.519*** 

.4317*** 

.0873 

.216** 

.1OlO** 

.1150 

.350*** 

.0360 

.3140 
.2896 



CUADRO NO. 5-10
 

ESTIMACION DE LOS FACTORES DETERMINANTES DE LA OCUPACION ACTUAL, MEDIANTE EL
 

ANALISIS DE TRAYECTORIAS
 

Sexo Edad 
Ocupaci6n 
del padre 

Educaci6n 
del Dadre 

Educaci6n 
de la ma-

dre 

Educaci6n 
del indi-
viduo 

Primera 
ohcupacitn 

Cociente 
intelec
tual 

Mujeres Menores de 25 r 
s 
r-a 

.3760*** 

.0481 

.3279 

.4110*** 

.0168 

.3942 

.4840*** 

.0864* 

.3976 

.550*** 

.1308*** 

.4192 

.817*** 

.7066*** 

.1104 

.384*** 

.0486 

.3354 

Mujeres 25-36 r .486*** 
.0446 
.4414 

.561*** 

.0543 

.5067 

.536*** 

.0A96 

.4864 

.672*** 

.2176"** 

.4544 

.781*** 

.4704*** 

.3106 

.541*** 

.1020*** 

.4390 

Mujeres 37 y m&s r 
a 
r-a 

.346*** 

.0728 

.2732 

.325*** 

.0892 

.2358 

.333*** 

.0169 

.3161 

.644*** 

.1955*** 

.4485 

.745*** 

.4867*** 

.2583 

.505*** 

.1818*** 

.3232 

Hombres Menores de 25 r .453*** 
.1418*** 
.3112 

.326*** 

.0358 

.2902 

340*** 
.0050 
.3350 

.605*** 

.3080*** 

.2920 

.5S9*** 

.2888*** 

.3002 

.401*** 

.0495 

.3515 

Hombres 25-30 r .470*** 
.0212 
.4488 

.540*** 

.0338 

.5062 

.554*** 

.0580 

.4960 

.739*** 

.4113"** 

.3277 

.614*** 

.2571*** 

.3569 

.536*** 

.0978*** 

.4382 

Hombres 31-36 r 
a 
r-8 

.583*** 

.1030** 

.4800 

.559*** 

.0303 

.5287 

.538*** 

.0563 

.4817 

.761*** 

.3671*** 

.3939 

.668*** 

.2505*** 
,4175 

.560*** 

.0917** 

.4683 

Hombres De 37 y mis r 
a 
r-S 

.555*** 

.0800** 

.4750 

.568*** 

.0039 

.5641 

•537*** 
.0051 
.5319 

.779*** 

.5452*** 

.2338 

.550*** 

.1920*** 

.3580 

.499*** 

.0042 

.4448 

0 Relaci6n directa 

r- 0Relaci~n indirecta (Contlnaa) 
Ll 
p 



CUADRO NO. 5-10 

(Continuaci6n) 

Sexo Edad 

Identifica-
ci6n con la empresa 

Interds en 
el traba-jo 

Identifica-
ci6n con va-lores empresa 

Aceptaci6n
de riesqos 

Riesds en 
el trabajo 

Modernis-
mo 

R2 

Mujeres Menores de 25 r ... 

Mujeres 

Mujeres 

25-36 

37 y mjs 

r 

B 
r-$ 

r 

a 
r--

.355*** 

.0953*** 

.2597 

-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

.205*** 

..1020** 
.1030 

-

-

-

.474*** 

.1009*** 

.3731 
-

-
-

-

-

-

.463*** 

.1465** 

.3165 

,6987 

.7797 

.6713 

Hombres 

Hombres 

Hombres 

Hombres 

Menores de 25 

25-30 

31-36 

De 37 y mis 

r 
0 
r-o 

r 

a 
r-S 

r 

$ 
r-0 

r 

0 
r-

.339*** 

.1438*** 

.1952 

.321** 

.1028*** 

.2182 

.415** 

.0945*** 

.3205 

.459*** 

.1637*** 

.2953 

-
-
-

.441** 

.0705** 

.3705 

-487*** 

-
-

-

.... 

.... 

.238*** 

.1179** 

.1201 
-

... 
.... 

-

-

.295*** 

.0985** 

.1965 
-

-

.430***. 

.0972** 

.3328 
-

.0780"* 

.4090 
-

-
-

-
-

-

453** 

.0572 

.3958 

.5189 

.6386.68 

.C836 

.6762 

0 Relaci6n directa 

r-'O Relacifn i-ndirecta 



CUADRO NO. 5-11
 

ESTI,ACION DE LOS FACTORES DETERMINANTES DEL SALARIO, MEDIANTE EL ANALISIS DE TRAYECTORIAS
 

Sexo Edad 

Ocuoaci6n 
del padre 

Educaci6n 
del padre 

Educaci6n 
de la ma-
dre 

Educaci6n 
deT indi-
viduo 

Primera 
ocunaci6n 

Cociente 
intelec
tual 

VMujeres Menores de 25 r 
B 
r-B 

.325*** 

.0208 

.2997 

.381*** 

.0771 

.3039 

.371*** 

.0213 

.3497 

A30*** 
.0760 
.3540 

.458*** 

.0241 

.4339 

.395*** 

.1694*** 

.2256 

ujeres 25-36 r 
B 
r-5 

.371*** 

.0164 

.3546 

.464*** 

.0505 

.4135 

.432*** 

.0104 

.4216 

.569*** 

.1037** 

.4653 

.534*** 

.0738 

.4602 

.559*** 

.2011"* 

.3579 

Mujeres 37 y m~s r 
B 
r-a 

.369*** 

.1497** 

.2193 

.214*** 

.1149 
.0991 

.223*** 

.0132 

.2098 

.508*** 

.1917"* 

.3163 

.448*** 

.2164** 

.2316 

.404*** 

.0545 

.3495 

Hombres Menores de 25 r 
8 
r-O 

.428*** 

.0986 

.3294 

.358*** 

.0990 

.2590 

.296*** 

.1019 

.1941 

.594*** 

.2727*** 

.3213 

.490*** 

.0696. 

.4204 

.392*** 

.0316 

.3604 

Hombres 25-30 r 
B 
r-B 

.464*** 

.0382 

.4258 

.526*** 

.0263 

.4937 

.542*** 

.0508 

.4912 

.724*** 

.3108*** 

.4132 

.502*** 

.0191 

.4829 

.553*** 

.1066** 

.4464 

Hombres 31-36 r 
B 

.517*** 

.0193 

.4977 

.559*** 

.0979" 

.A611 

.542*** 

.0603 

.4817 

.727*** 

.2571*** 

.4699 

.535*** 

.0534 

.4816 

.543*** 

.0504 

.4926 

Hombres 37 y mnis r 
a 
r-8 

.568*** 

.0504 

.5176 

.599*** 

.0796 * 

.0194 

.545*** 

.0053 

.5397 

.762*** 

.1810"** 

.5810 

.468*** 

.0282 

.4398 

.546*** 

.0747** 

.4713 

B Relaci6n directa 

r-B Relaci6n indirecta (ContinUa) 

9 



CUADRO NO. 5-11
 

(Continuaci6n)
 

Sexo Edad 

Identifica-
ci6n con la 
empresa 

Intergs en 
el trabajo 

Identifica-
cidn con va-
lores empresa 

Aceptaci6n 
de riTesos 

Riesgos en 
el trabajo 

Modernis-
nismo 

Ocua -
Fon ac
tual 

R2 

Mujeres 

Mujeres 

Mujeres 

Hombres 

Hombres 

Hombres 

Menores de 
25 

25-36 

37 y m~s 

Menores de 
25 

25-30 

31-36 

r 

r-$ 

r 

8 
r-a 

r 

8 
r-. 

r 
5 
r-

r 
8 
r-8 

r 

a 
r-$ 

-

-

-

.393*** 

.1336*** 

.2594 

.255*** 

.1898"** 

.0652 

.344*** 

.1178 

.2262 

.424*** 

.1047*** 

.3193 

.447*** 

.0946** 

.3524 

.224*** 

.1235** 

.1007 

-

-
-

-

-
-

-

-
-

.296*** 

.0312 

.2648 

-

-
-

-. 
-

-

-

-
-

.255*** 

.0569 

.1981 

.249*** 

.0264 

.2226 

-
-
-
-

-

-

... 

.182* 

.0972** 

.0848 

-

.227** 

.0396 

.1874 

-

-

-

-

.248** 

.0296 

.2184 
-

-

-
.378 

.0326 

.3454 

.435*** 

.0376 

.3974 
445*** 

.0123 

.4327 

-

-
-

.291*** 

.0577 

.2333 
-

-

-
-
-
-

-
- • 

.5221*** 

.3371*** 
1850 

.3770.709*** 

.5077*** 

.1013 

.692*** 0.5850 

.6580 

.0340 
.5704.605 

.2875*** 

.3175 
.4904 

.699*** 

.2608*** 

.4382 

.770*** 

.4603*** 

.3097 .6729 

Hombres 37 y m~s r 
8 
r-$ 

,449*** 
.0391 
.4099 

-
-

-

-
-

-

-
-

356*** 
.0519* 
.3041 

,484*** 
.0590* 
.4250 

.814*** 

.4996*** 

.3150 
.7334 

B Relaci6n directa 

5 Relaci6n indirecta 

Co 



CUADRO NO.5-12
 

DE LA EDUCACION DE LOS SUJETOS EN FUNCION 
DE LA OCUPACION DE SUS PADRES
 

PARAMETROS 


OCUPACION DEL PADRE Ocu no Traba'adores 

Edad Sexo Pargmetros 
de 1a educ.delaedu.iTel suietono 

lsio 
cargos nistas 

Superv. 
en ocup.
no man. 

m . Ocp.n."'J 
manual_erutina 

Superv-
en ocup.man. 

. 
espec. 

c 
a -
especializ. 

event .0
pesi.os 

-

Hasta 24Masculino N 
a 

2* 9 
3.08 
15.33 

9 
1.39 
16.39 

31 
3.02 
11.22 

32 
13.86 
10.53 

94 
3.54 
9.64 

106 
3.10 
9.04 

63 
2.22 
7.06 

25-30 Masculino N 
2 

2* 20 
4.28 

16.72 

21 
2.94 

16.74 

74 
4.60 

13.11 

47 
5.07 

12.57 

100 
4.49 

10.94 

107 
3.70 
8.47 

80 
3.'28 
6.91 

31-36 

37,y+ 

Masculino N 
a 

X 
N 
3 

5 
2.49 

18.5 
2* 

12 
3.54 

16.08 
18 
4.02 

15.61 

18 
3.26 
16 
12 
4.52 

14.83 

43 
4.57 

14.10 

52 
5.07 

12.13 

30 
5.57 

12.93 

36 
4.42 
9.94 

62 
4.46 
9.64 

85 
5.17 
8.33 

80 
4.40 
7.77 

102 
3.875 
6.759 

78 
3.09 
5.69 

122 
3.09 
4.01 

Hasta 24 Femenino N 
a 
S11.36 

0 14 
3.26 

12 
2.89 
12.45 

51 
2.85 
9.43 

28 
3.20 
9.61 

98 
2.24 
7.95 

82 
2.19 
7.44 

43 
2.02 
6.73 

25-36 Femenino 

37 y + Femenino 

N 
a 

x 

N 
a 

4* 

2* 

15 
2.71 

9.13 

4* 

13 
4.64 

12.08 

4* 

52 
4.31 

8.97 

22 
2.09 
6.79 

36 
3.38 
9.01 

12 
4.35 
8.92 

93 
2.69 
7.55 

30 
3.49 
7.22 

1 90 
2.64 
6.10 

44 
2.17 
4.82 

59 
2.32 
5.51 

25 
2.12 
3,48 

X 


in suficientes, 
7Frecuencias J 



CUADRO NO. 5-13
 

SUS PADRES
PARAJ4ETROS DE LA EDUCACION DE LOS SUJETOS EN FUNCION DE LA EDUCACION DE 


Edad Sexo 

Hasta 24 Masculino 

25-30 asculino 

31-36 Masculino 

37 y mAs Masculino 

Hasta 24 Femenino 

25-36 Femenino 

37 y ms Femenino 

Parmetros 

de la educ. 

del sujeto
 

N 

a 

X 


N 

o 
x 


N 

o 

N 
o 

N 

a 

X 


N 

a 

3 


N 

o 
" 

Hasta 3o. 

Primaria 


135 

3.23 

8.12 


165 

3.67 

7.74 


145 

4.56 

7.21 


212 

4.07 

5.18 


103 

1.97 

7.11 


129 

2.42 

5.69 


67 

3.27 

4.61 


EDUCACIOU DEL PADRE
 

De 4o. a 60. Secundaria 

de Primaria
 

157 22 

3.14 4.07 

9.51 12.79 


195 27 

4.68 4.15 

10.91 13.63 


123 27 

5.04 4.65 

9.93 14.89 


155 26 

4.63 4.11 

8.59 .13.59 


154 28 

2.45 2.83 

8.11 9.59 


155 32 

2.98 3.98 

7.55 10.16 


56 9 

2.93 1.31 

6.80 7.33 


Bachillerato 


12 

3.45 


12.08 


24 

3.68 

15.98 


5 

3.79 

15.70 


19 

3.89 


14.21 

20 

3.22 

11.25 


18 

5.44 


11.67 


6 

2.24 

8.00 


Superior
 

20
 
3.37
 
14.07
 

43
 
3.19
 

16.76
 

30
 
3.01
 

16.22
 

23
 
3.81
 
15.34
 

25
 
3.64
 
11.04
 

28
 
3.75
 
9.98
 

3.39
 
7.28
 

0S 

9 



UADRO NO. 5-14 

PARANETROS DE LA EDUCACION DE 3 SUJETOS, EN FUNCION DE LA EDUCACION DE SUS MADRES 

EDUCACIO; MADRE 

Edad Sexo Parlmetros 
de la educ. 
del sujeto 

Hasta 30. 
Primaria 

De 4o. a 6o. 
de Primaria 

Secundaria Bachillerato Superior 

Hasta 24 Masculino N 
a 
X 

161 
3.12 
8.06 

144 
3.46 

10.20 

36 
3.47 

13.26 

6 
3.59 

11.25 

2* 

25-30 Masculino N 
a 
x 

195 
3.68 
7.85 

189 
4.68 
11.43 

48 
3.21 
15.79 

19 
4.33 
16.60 

9 
2.12 

18.11 

31-36 Masculino N 
o 
x 

164 
4.50 

7 

124 
5.12 

11.49 

30 
3.94 

15.65 

9 
3.73 

14.28 

3* 

37 y mds Masculino N 
a 

238 
4.01 
5.31 

160 
4.97 
9.99 

27 
3.96 

14.37 

5 
3.88 

15.90 

5 
1.78 
17.30 

Hasta 24 Femenino N 
o 
T 

124 
1.94 
6.87 

151 
2.39 
8.48 

39 
3.27 
10.83 

13 
2.97 
11.23 

7 
3.80 

11.86 

25-36 Femenino N 
0 
R" 

182 
2.72 
6.17 

147 
3.25 
8.12 

27 
4.51 

11.94 

6 
5.64 

10.75 

1* 

37 y ms Femenino N 
a 

74 
2.98 
4.67 

65 
2.87 
6.91 

8 
3.80 
9.44 

2* 1* 

4 Frecuencias insuficientes. 



CUADRO NO. 5-15
 

PARAMETROS DE LA EDUCACION DE LOS SUJETOS, EN FU'NCION DE LA PRIMERA OCUPACION QUE ESTOS DESEMPERARON.
 

la. OCUPACION 

Edad Sexo Parimetros 
de la Educ. 
del sujeto 

Altos 
cargos 

Profesionis-
ta 

Superv. en 
ocup. no 

7manual 

Ocup. no 
man. de 
rutina 

Superv. 
en ocup. 
manuales 

Ocup. man 
especia-
lizada 

Ocup. Man 
no especia-
Iizada 

Trabaador 
eventuilF 
o campesi" 

Hasta 
24 Masculino N 

o 
0 7 

1.51 
17.21 

9 
2.20 
16.33 

37 
3.42 
13.00 

8 
3.70 
14.50 

58 
3.00 
9.10 

142 
2.89 
8.5S 

89 
2.80 
8.25 

25-30 Masculino N 
o 
7 

0 16 
1.54 
18.50 

9 
1.34 
18.55 

8' 
4.08 
14.72 

17 
4.07 
15.29 

75 
4.30 
9.44 

142 
3.71 
8.57 

114 
4.31 
8,78 

31-36 Masculino N 
a 

0 10 
1.04 

18.10 

6 
0.94 

18.67 

63 
3.53 
15.44 

12 
2.68 

16.67 

39 
3.61 
7.40 

113 
.4.10 
7.54 

89 
4.46 
7.17 

37 y + Masculino N 
o 

0 10 
1.11 

18.40 

5 
2.06 
17.90 

41 
3.89 
12.68 

13 
4.12 

11.92 

76 
5.12 
8.42 

134 
4.29 
6.44 

157 
4.81 
6.19. 

Hasta 24 Femenino N 
a 
X" 

0 4* 5 
3.29 
14.10 

152 
2.61 
9.49 

1* 26 
1.85 
7.35 

126 
1.76 
6.87 

21 
2.17 
7.02 

25-36 Femenino N 
o 

0 6 
0.00 
18.00 

4* 124 
3.22 
9.36 

4* 33 
2.48 
6.61 

158 
2.35 
5.98 

35 
2.93 
5.56 

37 y + Femenino N 
a 

0 2* 0 32 
3.02 
9.34 

2* 15 
1.42 
6.10 

79 
2.01 
4.83 

21 
2.26 
3.90 

* Frecuencias fnsuficientes. 
4' 



NO. 5-16CUADRO 

PARAMETROS DE LA EDUCACION DE LOS 
SUJETOS EN FUNCION DE LAS OCUPACIONES 

QUE ESTOS DESEMPERAN ACTUALMENTE
 

OCUPACION ACTUAL
 

Edad Sexo ParAmetros 
de educ. 
del entre-
vistado 

Altos 
cargos 

Profesio-
nistas 

Superv.en 
ocuo. no 
manual 

Ocup. no 
manual de 

rutina 

Superv. en 
Ocup. Man. 

Ocup. man 
Especiali-

zaa 

Ocup. man. 
no Especia

lizada 

Hasta 
24 Masculino 

25-30 Masculino 

31-36 Masculino 

37 y + Masculino 

lasta 24 Femenino 

25-36 Femenino 

37 y + Fremenino 

N 
a 
T17.32 

N 
a 
X 

N 
a 
x 

N 
a_ 
X 
N 

as 
X 

N 
a 

N 

0 

0 

4* 

3* 

0 

1* 

0 

14 
1.30 

49 
2.65 
17.68 

46 
2.86 

17.59 

44 
2.55 
17.16 

4* 

7 
0.00 
18.00 

3* 

14 
3.30 
15 

41 
3.0 

16.99 

36 
3.75 

15.01 

30 
3.63 

14.52 
8 

3.78 
14.44 

16 
4.23 
13.09 

5 
4.49 
10.80 

61 
3.23 
11.84 

78 
3.54 
12.88 

37 
4.07 
11.50 

48 
3.64 
10.49 
149 

2.31 
9.36 

121 
3.03 
9.27 

31 
2.16 
8.24 

25 
4.15 
10.68 

62 
4.37 
10.94 

53 
4.26 
9.15 

76 
3.33 
7.72 
5 

4.49 
10.50 

11 
0.75 
5.95 

12 
1.48 
6.08 

109 
2.35 
8.44 

138 
2.45 
7.57 

107 
2.88 
6.13 

151 
2.78 

5 

55 

1.78 
7.32 

79 
1.96 
6.60 

33 
2.01 
5.15 

125 
2.45 
7.74 

92 
3.25 
6.94 

49 
2.09 
5.24 

84 
2.99 
3.92 

114 

1.72 
6.67 

127 
1.94 
5.15 

66 
2.11 
4.36 

Frecuencias insuficientes, 



CUADRO NO.5-17
 

MOVILIDAD OCUPACIONAL INTRAGENERACIONAL EN FUNCION DE LA EDUCACION ADOUIRIDA
 

(Hombres menores de 25 aios) 

E D U C A C I 0 N 
1-4 5-7 % B-9 % 10-1 I -%1 ! + 

Descenso entre manuales - 5 5.832 5 3.906 -

Descenso entre no manuales .... 
Descenso de no manual a man. - 1 1.176 - 4 6.452 2 2.898 
Permanencia Ocups. manuales 4 66.667 34 40.000 44 34.375 21 33.S71 11 15.942 
Permanencia Ocups. no man. 
Ascenso en Ocups. manuales 

-
2 33.333 

-
42 49.412 

7 
58 

5.469 
45.312 

5 
19 

8.064 
30.645 

29 
7 

42.029 
10.145 

Ascenso en Ocups. no man. 
Ascenso de Ocup. man a no man. 

-
-

-
3 3.529 

-
14 10.937 

-
13 20.968 

5 
15 

7.246 
21.739 

Total 6 100.00 85 100.00 128 100.00 62 100.00 69 100.00 = 350 

(Hombres 25-30) 

Descenso entre manuales 
Desceriso entre no manuales 

1 
-

7.692 9 7.692 3 2.419 2 4.444 -
2 1.242 

Descenso no manual a man. - 3 2.564 2 1.613 3 6.667 7 4.348 
Permanencia ocup. manual 4 30.769 33 28.205 33 26.613 8 17.778 12 7.453 
Permanencia ocuo. no manual - 1 .855 8 6.452 5 11.111 63 39.130 
Ascenso en ocup. manual 7 53.8A6 71 60.684 62 50.000 19 42.222 13 8.074 
Ascenso on ocup. no manual 1 7.692 - - - 17 10.559 
Ascenso de ocup. ran. a no man. - 16 12.903 8 17.778 47 29.192 

Total 13 100.00 117 100.00 124 100.00 45 100.00 161 100.00 460 

(Hobres 31-36) 

Descenso entre manuales 6 6.000 1 1.562 - 1 0.971 
Descenso entre no manuales 
Descenso de no anual a man. -

-
-

-
1 1.562 

-
1 3.571 

1 
-

0.971 

Permanencie ocup. manual 
Permanencia ocup. nj manual 
Ascenso en ocup. manual 
Ascenso en ocup. manual 
Ascenso en 6cup. man a no man. 

6 
-

29 

2 

16.216 

78.378 

5.405 

24 
1 

67 
-

2 

24.000 
1.000 

67.000 

2.000 

13 
6 

31 
-. 

12 

20.312 
9.375 

48.437 

18.750 

2 
5 

13 

7 

7.143 
17.857 
46.428 

25.000 

6 
36 
8 

29 
22 

5.825 
34.951 
7.767 

28.155 
21.359 

Total 37 100.00 100 100.00 64 100.00 28 100.00 103 100.00 a 332 

(Contin~a) 



CUADRO NO. 5-17 (Continuaci6n)o 

(Hombres 37 y m&s) 

Descenso entre manuales 
Descenso entre no manual es 
Descenso de no manual c.man. 
Permanencia ocup. manual 
Permanencia ocup. no man. 
Ascenso en ocup. manual 
Ascenso en ocup. no manual 
Ascenso de ocup. man. a no man. 

Total 

1-4 
2 
-
-

26 
-

61 
-
1 

90 

_ 

2.222 

28.889 

67.778 

.l1 

100.00 

-7 
5 
-
-

39 
2 

103 
-
5 

154 

E D U 

3.247 

25.325 
1.299 
66.883 

3.247 

100.00 

C 

8-9 

-
-
1 

24 
9 
30 
1 

12 

77 

A C 1 

1.299 
31.159 
11.688 
38.961 
1.299 
15.58A 

100.00 

0. N 

10-11 
-

1 
2 
6 
7 
1 

10 

27 

% 

3.704 
7.407 
22.222 
25.926 
3.704 
37.037 

100.00 

12 y.+ 

1 
-
1 
3 

20 
6 

13 
44 

89 

% 

1.124 
1.124 
1.124 
3.371 

22.472 
6.742 
14.607 
49.438 

100.00 437 

C:, 



CUADRO NO. 3-17 (Conclusi6n).
 

Descenso entre manuales 
Descenso entre no manuales 
Descenso de no m.nual a man. 
Permancncia ocu: manual 
Permanencia ocup. no manual 
Ascenso ocup manuales 
Ascenso en ocup. 

no manual 

Ascenso de ocup. man. a nc man. 

Total 

1-4 
-

-
4 
-

0 

4 

% 

100.000 

100.000 

E 

5-7 
2 

5 
71 
21 
26 

2 

127 

(Mujeres hasta 24) 
D U C A C I 

V 8.9 % 

1.575 3 2.308 

3.937 5 3.846 
55.905 29 22.308 
16.535 71 54.615 
20.472 13 10.000 

1.575 9 6.923 

100.00 130 100.00 

0 

1-i 

-

1 
7 

40 
5 

1 

54 

N 

% 

1.852 
12.963 
74.074 
9.259 

1.852 

100.00 

12y+ 

2 
-

16 
-

1 

19 

% 

10.526 

84.210 

5.263 

100.00 = 334 

(Mlujeres 25-36) 

Descenso entrc manuales 
Descenso entre no manuales 

Descenso de no manual a man. 
Perae-encia ocup. manual 
Permainencia ocup. no manual 
Ascenso ocup. manuales 
Ascenso en ocup. no manuales 
Ascenso de ocup. man. a no man. 

Total 

-

-
24 
1 

11 
-
-

36 

66.667 
2.778 
30.556 

100.00 

4 

7 
81 
23 
50 
" 
6 

171 

2.339 

4.094 
47.368 
13.450 
29.240 

3.509 

100.00 

-

2 
18 
56 
17 
-

101 

1.980 
17.822 
55.445 
16.832 

7.921 

100.00 

1 
1 
18 
3 

3 

26 

3.846 
3.846 

69.231 
11.538 

11 538 

100.00 

-

-
-

25 
-
4 1 
4 

30 

83.333 

3.333 
13.333 

100.00 = 364 

(MuJeres 37 y ms) 

Descenso entre manuales 
Descanso entre no manuales 
Descenso de no manual a man. 
Permanencia ocup, manual 
Permanencia ocup. no manual 
Ascenso ocup. manuales 
Ascenso ocup. no manuales 
Ascenso en ocup. man. a no man. 

Total 

-
-

-
18 
-

13 
w 
1 

32 

56.250 

40,625 

3.125 

100.00 

-
" 
1 

46 
6 

22 
-

4 

80 

1.250 

1.250 
57.500 
7.500 
27.500 

5.000 

100.00 

1 
" 
-
4 

16 
6 
-

1 

28 

3.571 

14.286 
57.143 
21.429 

3.571 

100.00 

" 
-

7 
-

-

-

7 

100.000 

100.00 

" 

3 
-

1 
-

4 

75.000 

25.000 

100.00 - 151 



CUADRO NO. 5-18 

(Continuaci6n) 

IiU J E R E S 

Nivel es Educativos Menores 

de 25 25-36Uno o m~s grados de Abs.-% A---%bs_ 

Bachi1lerato - ----- " 

Descenso entre manuales -
Descenso entre no man. - -

Descenso de no man. a man. 1 1.8 1 3.8 

Permanencia en ocup. man. 7 13.0 1 3.8 

Permanencia en ocup. no man. 40 74.1 18 69.2 

Ascenso en ocup. manuales 5 9.2 3 11.5 

Ascenso en oup. no man. - - . ...... 

Ascenso de ocup. man. a no man.1 1.8 3 11.5 

Total 54 100.0 26 100.0 

37 y m~s 

-

-

7 100.0 
_ -

--

- -

7 100.0 

-

Menores 

de 25 
A . % 

-

4 4 
4 6.4 

21 33.9
5 8.1 

19 30.6 

13 21.0 

62 100.0 

.H 0MB R E S 

25-30 31-36 % 
b.---%_ As---%b. 

2 4.4 

2. 4 . .. 
3 7 1 . 
83 6.7 1 3.6 
8 17.8 2 7.1
5 11.1 5 17.8 

19 42.2 13 46.4 _ _- _ -

8 17.8 7 25.0 

45 100.0 28 100.0 

A -s 

1 
1 
2.6 
71 

10 

27 

% 

-

3 
3.7 

22.2 
.25.93.7 

7 
37.0 

100.0 

Uno c i,,Ss afios de 
Educaci6n Superior 

Descenso entre manuales .... 

Descenso entre no man. " -

Descenso de no man. a man. 2 10.5 

Permanencia en ocup. man. - -

Permanencia en ocup. no man. 16 84.2 

Ascenso en ocup. man. - -

Ascenso en ocup. no man. _ -

Ascenso de ocup. man. a no man.1 5.3 

Total 19 100.0 

" 
-

-

25 
-
1 
4 

30 

.. 
-

-

83.3 
-

3.3 
13.3 

100.0 

-

-

3 
-
1 

-

4 

. 

-

-

-

75.0 
-
25.0 

-

100.0 

-

11 
29 
7 
5 

15 

69 

_--

2 2.9 
15.9 
40.0 
10.1 
7.2 

21.7 

100.0 

2 
7 

12 
63 
13 
17 
47 

161 

-
1.2 
4.3 
7.5 
39.1 
8.1 

10.6 
29.2 

100.0 

1 
1 
-
6 
36 
8 

29 
22 

103 

1.0 
1.0 

-
5.8 

34.9 
7.8 
28.2 
21.3 

100.0 

1 
1 
1 
3 

20 
6 

13 
44 

89 

1.2 
1.2 
T.2 
3.4 

22.5 
6.7 

14.6 
49.4 

100.0 

S0 



5-18CUADRO NO. 

MOVILIDAD OCUPACIONAL IIITRAGENERACIONIAL,. 
EN FUNCION DE LA EDAD Y EL 

SEXO DE LOS SUJETOS, PARA 
DIFERENTES
 

NIVELES EDUCATIVOS
 

HOMBRES
 
Mu J ER ES 


iveles Educativos 

iasta 30. de Primaria 

Menores 

-

-- --

25-36 
bs_ 

--

37 
b 

ms 

---

Menores 
__

_____~Abs.

Abs.7.7% 
_ 

25-30 
-- s
1 7.7 

31-36 
As-

- - 2 
-
2.2 

escenso entre manuales 
escenso entre no man. 
escenso de no man. a man. 4 
eranencia en Ocup. man. -
ermanencia en ocup. no man. -,scenso en ocup. manual es 

scenso en ocup. no man. -

Lscenso de ocup. man a ioman. 

Total 4 

100 

100.00 

24 
1 

11 

-

36 

66.7 
2.7 
30.5 

100.0 

-
18 

-
13 

1 

32 

56.3 

40.6 

3.1 

100.0 

-
4 

2 

-

6 

" 
66.7 

33.3
_ 

- -

100.0 

4 

-7 
1 

-

13 

30.8 

-53. 
7.7 

-

100.0 

6 
-

2 

37 

16.2 

--

_54 

100.0 

26 
" 

90 

28.29 

100.0 

Primaria terminada 
Descenso entre manuales 2 

Descenso entre no man. 
-

Descenso de no man. a man. 
5 

Permanencia en ocup. man. 
71 

Permanencia en ocup. no man. 
21 

Ascenso en ocup. manuales 
26 

AscenSo en ocup. no man. Ascenso.de ocup. man a no man. 2 

Total 127 

1.6 

-
3.9 
55.9 
16.5 
20.5 

--
1.6 

100.0 

4 

-
7 

81 
23 
50 

6 
171 

2.3 

4.1 
47.4 
13.4 
29.2 

--
3.5 

100.0 

1 

1 
46 
6 

22 

4 
80 

1.3 
l 3-
1.3 
57.5 
7.5 
27.5 

-
5. 

100.0 

5 

1 
34 

42 

3 
85 

-

5.9 
1.2 
1.2 
40.0 
. 

49.4 

3.5 
100.0 

9 

3 
33 
1 

71 

-

117 

7.7 6 

2.6 -

28.2 24 
.855 1 
60.7 67 

- 2 
100.0 100 

6.0 

-

24.0 
1.0 
67.0 

2.0 
100.0 

5 

39 
2 

103 

5 
154 

3.2 

25.3 
1.3 

66.9 

3.2 
100.0 

Uno o ms qradosSecundarla 

Descenso entre manualeS 3 
Descensq entre no man. 

Descenso de no mania man. 5 

Permanencia en ocup. man, 
29 

Permanencia en ocup. no man. 71 

Ascenso en ocup. man. 
13 

Ascenso en ocup, no man. 
Ascenso de-ocup. man. a no 

man.; 

2.3 

3.8 
2#2.3 
54.6 
10.0 

-
6.9 

..... 

-1 

2 2.0 
18 17.8 
56 55.4 
17 16.8 

- -

8 7.9 
.........0 100,0 

-

4 
16 
6 

1 
28 

3.6 -
-
14.3 
57.1 
21.4 

-
3.6 

100.0 

-

5 3.9 

-2 

44 34.4 
7 5.5 

58 45,3 
-

14 10.9 
128 100.0 

-

3 

33 
8 

62 

16 
124 

2.4 1 1.6 
,6. -
1.6 1 1.6 

26.6 13 20.3 
64. 6 9.4 

50.0 31 48.4 
- - -

12.9 12 18.7 

100.0 64 100.0 

-

1 1.3 
24 31.2 
9 11.7 

30 39.0 
1 1.3-%j 
12 15.6 

77 100.0 



CUADRO NO. 5-19
 

MOVILIDAD OCUPACIONAL INTERGENERACIONAL PARA DIFERENTES PARAMETROS 
EDUCATIVOS
 

(Ocupaci6n padre/ Primera ocupaci6n)
 

H 0 M B R E S 
M U J E R E S 

7 V ms_

37 y m~s Hasta 24 25-30 31-36 


25-36
Hasta 24 

%- -
Abs. % Abs.
Abs. % 8 2. 2123Abs. % 2 153 

edu- Movilidad ocupacional Abs. E Abs. % 

Iivel
cativo-

2 15.3 8 22.8 21 23.3
 

Descenso entre manuales 


- 6 17.6 6 19.4 . 
Hasta 3o. 

-

- - - -... -Descenso entre no manuales - de prima- - - - - 
6.5 - 47.81 25.0 2 5.9 2 3 50.0 5 38.5 19 54.4 43 

ria Descenso de no man, a man. 1 25.0 13 38.3 15 48.3 - - 
-Permanencia en ocup. man. - 1 2.9 

-
 22.8 26 2B.9
Permanencia en ocun. no 
man. 

3 50.0 5 3S.5 8 

- - 12 35.3 8 25.8 

Ascenso en ocup. manual 

- , - . . . . . 

- - . . .
Ascenso en ocup. no man. 

50.0 - -

Ascenso de ocup. man.'a no M. 2 90 100,0
6 100.0 13 100.0 35 100.0 

4 100.0 34 100.0 31 100.0
Total 


29 34.5 29 25.4 25 25.5 35 23.2
 
36 29.0 43 25.1 19 25.3 


Descenso entre manuales - -De 4o. a 1 .6 - 1 .8 5.2 12 7.9

Descenso entre no manuales - 6 5.3 56o. de pri- 17.3 

man. 2 1.6 14 8.2 13 
43.0 45 45.9 74 49.0
 

maria Descenso de no man. a 33 39.3 49 

4C 32.3 48 28.1 23 30.7 - 1 .7


Permanencia en manual - - 1 
3 2.4 9 5.3 3 4.1 .9 -

22.4 28 18:5.
Permanencia en no manual 13 17.3 21 25.0 26 22.8 22 

.7
22 17.7 36 21.0 

Ascenso en ocup. manual - -manual - 3 2.6 1 1.0
Ascenso en ocup. no 

- -
4 5.3 1 1.2 1 

20 11.7 

Ascenso de ocup. man. a no M.20 

16.2 

151 100.0


84 100.0 114 100.0 98 100.0

100.0
124 100.0 171 100.0 75
Total 


47 37.0 39 32.0 17 26.6 16 21.6
 
19 14.9 153.8 5 18.5 - - 1 1.3

Descenso entre manuales 1.6 1 .8
De I a 3 1 3.7 2
4 3.2 I1 10.9 9.4 13 17.6
7.9 16 13.1 6


aflos de Descenso entre no man. 3 11.2 10 

man. 12 9.4 4 4.0 28.7 23 35.9 25 33.8
 

secundaria Descenso de no man. a 
15 11.8 17 16.8 A 14.8 44 34.6 35 

3.1 2 2.7
5 4.1 2
Permanencia en manual 13.8 6 22.2
21 16.5 14 17.2 11 14.9
Pormanencia en no manual - 19 15.0 22 18.0 11 
-6.4 6 6.0 


Ascenso en ocup. manual 8 

w w - 8.1- - - 3.3 5 7.8 6 -

Ascenso en ocup. no man. - 5 3.9 4 

37.8 33 32.7 8 29.6 


Ascenso de ocup. man. a no M.48 
 74 100.0
127 100.0 122 100.0 64 100.0 

100.0 101 100.0 27 100.0


Total 127 


(Continaa)
 



CUADRO No 5-19 

(Continuaci6n) 

M U J E R E S H 0 M B R E S 

Nivel edu-
cativc 

Movilidad ocupacional 

Hasta 24 

Abs. % 

25-36 

Abs. % 

37 y mds 

Abs. % 

Hasta 24 

Abs. % 

25-30 

Abs. % 

31-36 

Abs % 

37 y mfs 

Abs. % 

De 1 a 3 
afios de Ba-
chillerato 

1 6 mas 
aflios de 
Ens. Sup. 

Descenso entre manuales 3 
Descenso entre no man. 6 
Descenso de no man. a man. 1 
Permanencia en ocup, man. 5 
Permanencia en ocup. no man.14 
Ascenso en ocup. manual 4 
Ascenso en ocup. no man. -
Ascenso de ocup. man. a no 
manual 20 

Total 53 

Descenso entre manuales 1 
Descenso entre no manuales 2 
Descenso de no man. a man. -
Permanencia en ocup. man. -
Permanencia en ocup. no man. 8 
Ascenso en ocup. manual -
Ascenso en ocuo. no manual 2 
Ascenso du ocup. man. a 
no manual 6 

Total 19 

5.7 
11.3 
1.9 
9.4 
26.4 
7.5 

37.8 

100.0 

5.3 
10.5 
-
-

42.1 
-

10.5 

31.6 

100.0 

4 
2 
2 
-

4 
1 

13 

26 

-

3 
1 
2 

13 
1 
3 

7 

30 

15.4 
7.7 
7.7 

-

15.4 
3.8 

50.0 

100.0 

-

10.0 
3.3 
6.7 
43.3 
3.3 

10.0 

23.4 

100.0 

-

-
2 
-
-

2 
-

2 

6 

-

-
-
-
-
-
-

4 

4 

-
33.3 
-
-

33.3 
-

-

33.4 

100.0 

-
-
-

-

-
-
-

100.0 

100.0 

-

17 
1 
9 

18 
3 
8 

-

5 

61 

10 
4 
7 

13 
4 
2 

16 

68 

27.9 
1.6 
14.8 
29.5 
4.9 

13.1 

8.2 

100.0 

14.7 
5.9 
10.3 
17.6 
19.2 
5.9 
2.9 

23.5 

100.0 

15 34.1 
- -
2 4.5 

16 36.4 
6 13.6 
3 6.8 

- -

2 4.6 

44 100.0 

24 15.2 
9 5.7 

26 16.4 
18 11.4 
39 24.7 
3 1.9 
5 3.2 

34 21.5 

158 100.0 

11 39.3 
1 3.6 
4 14.3 
6 21.4 
3 10.7 
1 3.6 

- -

2 7.1 

28 100.0 

10 9.7 
11 10.7 
12 11.6 
10 9.7 
29 28.1 
5 4.9 
5 4.9 

21 20.4 

103 100.0 

8 
2 
3 
5 
2 
3 

4 

27 

18 
9 

19 
12 
15 
4 
5 

5 

87 

29.6 
7.4 

11.1 
18.5 
7.4 

11.2 

14.8 

100.0 

20.7 
10.3 
21.8 
13.8 
17.2 
4.6 
5.8 

5.8 

100.0 

0S
 



CUADRO NO. 5-20
 

MOVILIDAD OCUPACIONAL INTERGENERACIONAL PARA DIFERENTES PARAMETROS 
EDUCATIVOS
 

(Ocupaci6n padre/Ocupaci6n actual) 

M U J E R E S H 0 M B R E S 

Hasta 24 25-36 37 y mfs Hasta 24 25-30 31-36 37 y mis 

Nivel edu-
cativo 

Movilidad ocupacional Abs. % Ts. _ Abs. %%bs Abs. % Abs. % Abs. 

Hasta 3o. 
de prima-
ria 

Descenso entre manuales -

Descenso entre no man. 

Descenso de no man. a man. 1 
Permanencia en ocup. man. 1 
Permanencia en ocup. no man.-
Ascenso en ocup. manual 2 
Ascenso en ocup. no ma. 
Ascenso de ocup. man.'a 
no manual -

Total 4 

-

25.0 
25.0 

-
50.0 

-

-

100.0 

1 

2 
15 
1 

15 

-

34 

2.9 

6.0 
44.1 
2.9 

4A.1 
-

-

100.0 

3 
-

2 
7 
-

18 
-

1 

31 

9.7 -

6.4 
22.6 

-
58.1 

-

3.2 

100.0 

-

-

1 
-
5 

-

6 

- -

16.7 
-
83.3 
-

-

100.0 

1 7.7-

- -

2 15.4 

1 7.7 
9 69.2 

-

- -

13 100.0 

1 2.8 

- -

7 20.0 

- -
26 74.4 

- -

1 2.8 
35 100.0 

6 6.7 

- -

19 21.1 

- -
64 71.1 

- -

1 1.1 
90 100.0 

De 4o. a 
6o. de 
primaria 

Descenso entre manuales 29 
Descenso entre no man. 1 
Descenso de no man, a man. 2 
Permanencia en man. 33 
Permanencia 

en ocup.ocup. no 

manual 3 
Ascenso en ocup. manual 39 
Ascenso en ocup no man. -
Ascenso ocup. man. a no 
manual 17 

Total 124 

23.4 30 
0.8 1 
1.6 14 

26.6 48 

2.4 9 
31.4 50 

- -

13.8 19 

100.0 171 

17.5 
0.6 
8.2 

28.1 

5.3 
29.2 

-

11.1 

100.0 

9 
-

12 
25 

4 
20 

5 

75 

1Z.0 
-

16.0 
33.3 

5.3 
26.7 

6.7 

100.0 

12 

-
-

34 

-
35 

3 

84 

14.3 9 7.9 

- - -
- 6 5.2 

40.5 32 28.1 

- 1 0.9 
41.6 66 57.9 

3.6 - -

100.0 114 100.0 

: 

5 5.1 

- -
5 5.1 

30 30.6 

- -
55 56.1 

3 3.1 

98 100.0 

5 

-12 
41 

1 
86 

6 

I 

3.3 

-7.9 
27.2* 

0.7 
56.9 

4.0 

100.0 

De I a 3 
ahios de 
Secunda-
ria 

Descenso entre manuales 16 
Descenso entre no man. 4 

Descense de no man. a man. 12 
Permanencia en ocup. man. 10 
Permanencia en ocup. no M. 21 
Ascenso en ocup. manual 11 
Ascenso en ocup. no man. -
Ascenso de ocup. man a no 
-manual 53 

Total 127 

12.6 7 
3.2 10 
9.4 3 
7.9 15 

16.5 16 
8.7 12 

41.7 38 

100.0 '01 

6.9 
9.9 
3.0 
14.8 
15.8 
11,9 

37.7 

100.0 

2 
1 
2 
5 
7 
2 

8 

27 

7,4 
3.7 
7.4 
18.3 
25.9 
7.4 

29.7 

100.0 

16 
2 
7 

43 
2 

41 

15 
127 

12.6 8 6.6 
1.6 1 0.8 

5.5 9 7.4 
33.8 39 32.0 
1.6 12 .9.8 
32.3 42 34.4 
0.8 * 

11.8 11 9.0 

100.0 122 100.0 

1 1.6 
1 1.6 

4 6.2 
11 17.2 
3 4.6 

30 46.9 
-

14 21.9 

64 100.0 

3 4.1 
1 1.3 

8 10.8 
24 32.4 
7 9.4 
20 27.1 

11 14.9:7 

74 100.0 



CUADRO NO. 5-20 

(Continuaci6n) 

M U J E R E S H 0 M B R E S 

Hasta 24 25-36 37 y m~s Hasta 24 25-30 31-36 37 y mAs 

Nivel edu-
cativo 

Movilidad Ocupa-
cional 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. 

De l a 3 
aflos de 

Descenso entre man. 
Descenso entre no man. 

3 
6 

5.7 
11.3 

1 
2 

3.8 
7.7 

-
2 

-
33.3 

6 
1 

9.8 
1.7 

5 
-

11.4 
-

-

1 
-

3.6 
-

2 7.4 
Bachille-
rato 

Descenso de no man. a 
manual 
Permanencia en ocup.manual 

1 
2 

1.9 
3.8 

2 
1 

7.7 
3.8 

-
-

-
-

8 
14 

13.1 
22.9 

1 
14 

2.2 
31.8 

1 
8 

3.6 
28.6 

2 
4 

7.4 
14.8 

Permanencia en ocp. 
no manual 
Ascenso en ocup. man. 
Ascenso en ocup. no 
mranual 
Ascenso de ocup. man. 
a no manual 

14 
-

-

20 

26.4 
-

-

37.7 

4 
-

-

15 

15.4 
-

-

57.8 

2 
-

-

2 

33.3 
-

-

33.4 

4 
15 

-

13 

6.6 
24.6 

-

21.3 

7 
12 

-

5 

15.9 
27.3 

-

11.4 

6 
7 

-

5 

21,4 
25.3 

-

17.8 

3 
4 

12 

11.2 
14.8 

44.4 

Total 53 100.0 26 100.0 6 100.0 61 100.0 44 100.0 28 100.0 27 100.0 

1 6 MIs 
aflos ce 
Ens. Sup. 

Descenso entre no man. 
Descenso entre no man. 
Descenso de no man. a 
manual 

-
1 

2 

-
5.4 

10.5 

-
2 

-

-
6.7 

-

-
-

-
-

-

2 
5 

2 

2.9 
7.3 

2.9 

4 
8 

13 

2.5 
5.1 

8.2 

-
2 

5 

-
1.9 

4.8 

1 
5 

1 

1.2 
5.7 

1.2 
Permanencia en ocup. 
ranual 
Permanencia en ocup. 
no manual 
Ascenso en ocup. man. 
Ascenso en ocup. no 
manual 
Ascenso de ocup. man. 
a no manual 

. 

7 
-5-7-3 

2 

7 

. 

36.8 

10.5 

36.8 

. 

15 

3 

10 

. 

50.0 

10.0 

33.3 

.. 

-

-

4 

-

-

100.0 

1116.0 

15 22.8 

4 5.8 

24 35.0 

12 

41 
3 

17 

60 

7.66 

26.0 
.9 

10.7 

38.0 

29 
4 

21 

36 

5.8 

28.2 
3.9 

20.5 

34.9 

3 

23 
5 

19 

30 

3.5 

26.4 
5.7 

21.8 

34,5 

100.0 87 100.0
Total 19 100.0 30 100.0 4 100.0 68 100.0 158 100.0 103 




CUADRO NO.5- 21, 83. 

DISTRIBUCION DEL INGRESO EnI FUNCION DE LA EDAD, EL SEXO Y LA EDUCACION DE LOS SUJETOS. 

(Personal Femenino)
 
Pargmetro del Ingreso
 

Educac16n 	 Grupos de EPdad 


Hasta 3o. de 	 Menores de 25 

primaria 	 25-30 


31-36 

37-45 

46 y mis 


De 4o a 6o. Menores de 25 

de primaria 25-30 


31-36 

37-45 


* 46 y mis 


De I a 3 ahios Menores de 25 

de secundaria 25-30 


31-36 

37 y m~s 

De 1 a 3 aflios Menores de 25 

de Bachillera- 25-30 

to 31-36 


37 y mfs 


1 6 ma's aflos Menores de 25 

de Educ. Sup. 25-30 


31 y mAs 


Ilasta 3o. de Menores de 25 

Primnaria 25-30 


31-36 

37-45 

46 y m.s 


De 4o. a 6o. 	 Menores de 25 

de Primaria 	 25-30 


31-36 

37-45 

46 y m~s 


De 1 a 3 aqios 	 Menores de 2F 

de Secundaria 	25-30 


31-36 

37-45 

46 y mAs 


De 1 a 3 alios Menores de 25 

de Bachille- 25-30 

rato 31-36 


37-45 

46 y mfis 


1 6 mfs Menores de 25 

ahios do Educ. 25-30 

Superior 31-36 


37-45 

46 y ms 


N 


4 

15 

21 

15 

17 


127 

104 

67 

47 

33 


130 

77 

24 

28 


54 

21 

5 

7 


19 

21 

13 


(Personal Mascul ino) 

6 

13 

37 

46 

44 


85 

117 

100 

108 

46 


128 

124 

64 

52 

25 


62 

45 

28 

18 

9 


69 

161. 

103 

66 

23 


y 	 Sigma
 

2125.00 125.00
 
2308.33 796.96
 
2880.95 1836.50
 
2Z23.33 62.36
 
2544.12 900.31
 

2684.05 1172.48
 
3081.73 1688.28
 
2936.57 1468.16
 
3388.30 2158.49
 
3553.03 2662.70
 

3722.11 2021.83
 
4/56.49 2521.33
 
4458.33 2470.31
 
4732.14 3012.57
 

4569.44 2143.80
 
5452.38 3345.77
 
6350.00 1102.27
 
7821.43 4208.23
 

5828.95 2237.61
 
7392.86 3542.74
 

13903.84 13698.17
 

2166.67 117.85
 
3057.69 1560.18
 
3040.54 1376.09
 
2747.28 1144.01
 
3403.41 1761.50
 

2745.59 1380.86
 
3270.08 1674.47
 
4183.75 221.94
 
4537.04 2191.32
 
4445.65 2279.34
 

3185.55 1447.74
 
4484.88 2256.46
 
6136.72 3243.96
 
7390.19 3167.40
 
7270.00 5019.42
 

3770.16 220.04
 
5161.11 332.29
 
8303.57 4646.60
 
8743.05 4496.62
 
9146.67 4771.15'
 

7028.98 4097.44
 
10829.19 5424.77
 
14905.34 M8.8
 
16147.73
 
21315.22 '"330.00
 

http:21315.22
http:16147.73
http:14905.34
http:10829.19
http:13698.17
http:13903.84


CUADRO NO. 5-22 84.
 

DISTRIBUCION DEL INGRESO EN FUNCION'DE LA OCUPACION, LA EDUCACION Y EL SEXO DEL SUJETO.
 

(Personal Femenino)

Parhmetro del Ingreso
 

Educaci6n Ocupaci6n actual N X
 

Hasta 30. de 	Altos cargos fi* ft* fi*
 
primaria 	 No man. de rutina 2 7625.00 2625.00
 

Manual especial. .14 3017.86 1255.22
 
Manual no especial. 56 2194.20 196.11
 

De 40. a 60. 	 Altos cargos fi* fi* fj*
 
de primaria No man. de rutina 62 4870.97 2700.71
 

Manual especial. 115 3241..30 1537.19
 
lan. no especial. 201 2287.93 496.76
 

De 1 a 3 afios 	Altos cargos fj* fi* ,'i*
 
de Secund. 	 No man. de rutlna 161 4913.04 2533.87
 

Man. especial. 51 3799.02 1792.56
 
Man. no especial. 47 2231.38 476.84
 

De 1 a 3 afios Altos cargos fj* fi* ft* 
de Bachille- No man. de rutina 69 5630.43 2872.16 
rato Man. especial. 12 3812.50 1671.22 

Man. no especial. 6 2250.00 	 0.00
 

1 6 mAs afios 	 Altos cargos 15 13165.67 12788.56 
de Educ. Sup. No man. de rutina 36 6576.39 3264.83 

Man. especial. 2 6250.00 4000.00 
Man. no especial. fi* i* fi* 

(Personal flascul ino) 

Hasta 3o. de 	Altos cargos fi* fl* fj*
 
primaria 	 No man. de rutina fi* fi* fi*
 

Man. especial. 80 3407.81 1666.39
 
Man. no especial. 62 2451.61 757.81
 

De 4o. a 6o. 	 Altos cargos fi* fi* fi* 
de primaria 	 No man. de rut~na 14 4857.14 2415.93
 

Man. especial. 275 4471.82 2151.11 
Man. no especial. 167 2546.41 1125.16 

De 1 a 3 Altos cargos fi* fi* fi*
 
aios de Se- No man. de rutina 82 6899.39 3938.72
 
cundaria Man. especial. 226 4933.07 2388.15
 

Man. no especial. 82 	 2521.34 879.30
 

De 1 a 3 Altos cargos fi* fi* fj* 
a~os de Ba- No man. de rutina 58 7943.96 5314.68 
chillerato Man. especial. 77 5235.39 2444.34 

Matf. no especial. 25 	 2580.00 893.64
 

1 o mfis afios 	 Altos cargos 155 17348.39 9854.73 
de Educ. Suo. No man. de rutina 189 10996.03 5852.94 

Man. especial. 64 7558.59 3634.08 
Man. No especial. 14 4910.71 3640.80 

Fi* = Frecuencias insuficientes, 

http:17348.39
http:12788.56
http:13165.67


CUADRO NO. 5.23
 

DETERMINAC!ON DE LOS EFECTOS TOTALES QUE DIVERSAS VARIABLES EJERCEN SOBRE LA 
PRIMERA OCUPACION DEL ENTREVISTADO
 

EFECTOS SOBRE LA PRIMERA OCUPACION
 

Mujeres menores de 25 


Mujeres 25-36 


Mujeres 37 y mAs 


Hombres menores de 25 


Hombres 25-30 


Hombres 31. 6 


Hombres 37 y mIs 


Ocupaci6n del padre 

Educaci6n del padre 

Educaci6n de la madre 

Educaci6n del individuo 


Ocupaci6n del padre 

Educaci6n del padre 

Educaci6n de la madre 

Educaci6n del individuo 


Ocupaci6n del padre 

Educaci6n del padre 

Educaci6n de la madre 

Educaci6n del individuo 


Ocupaci6n del padre 

Educaci6n del padre 

Educaci6n de la madre 

Educaci6n del individuo 


Ocupaci6n del padre 

Educaci6n del padre 

Educaci6n de la madre 

Educaci6n del individuo 


Ocupaci6n del padre 

Educaci6n del padre 

Educaci6n de la madre 

Educaci6n del individuo 


Ocupaci6n del padre 

Educaci6n del padre 

Educaci6n de la madre 

Educaci6n del individuo 


.1956 


.0398 


.1716 


.3345 


.1822 


.1047 


.1610 


.3768 


.0975 


.0076 


.0657 


.5830 


.2113 


.0576 


.0145 


.4053 


.1422 


.1421 


.0666 


.3633 


.1906 


.1259 


.0144 


.4697 


.2094 


.1321 


.0462 


.2664 


Via Educa-

ci6n
 

.0360 


.0647 


.1054 

-


.0171 


.0870 


.1206 

-


.1014 

0167 

.2072 


-


.1104 


.0752 


.0758 

-


.0750 


.0934 


.1061 

-


.1298 


.0992 


.1206 

-


.0701 


.0739 


.0686 

-


Total
 

.2316
 

.1045
 

.2770
 

.3345
 

.1993
 

.1917
 

.2816
 

.3768
 

.1989
 

.0243
 

.2729
 

.5830
 

.3217
 

.1328
 

.0903
 

.4053
 

.2172
 

.2355
 

.1727
 

.3633
 

.3204
 

.2251
 

.1350
 

.4697
 

.2795
 

.2060
 

.1148
 

.2664
 
co 



-- 

CUADRO 5.24
 

EL COCIENTE INTELECTUAL DEL ENTRE-

DETERMINACION DE LOS EFECTOS TOTALES QUE DIVERSAS VARIABLES 

EJERCEN SOBRE 


EFECTOS SOBRE EL COCIENTE INTELECTUAL
 

Mujeres menores de 25 


Fujeres 25-36 


ujeres 37 y mds 

Hombres menores de 25 


Hombres 25-30 


VISTADO
 

Ocupaci6n del padre 

Educaci6n del padre 

Educaci6n de la madre 

Educaci6n del individuo 
Primera ocupaci6n 


Ocupaci6n del padre 

Educaci6n del padre 

Educaci6n de Ia madre 

Educaci6n del individuo 

Primera ocupaci6n 


Ocupaci6n del padre 
Educaci6n del padre 
Educaci6n de la madre 
Educaci6n del individuo 

Primera ocupaci6n 


Ocupaci6n del padre 

Educaci6n del padre 

Educaci6n de la madre 

Educaci6n del individuo 

Primera ocupaci6n 


Ocupaci6n del padre 

Educaci6n del padre 

Educaci6n de la madre 

Educaci6n del individuo 

Primera ocupaci6n 


6 


.0844 


.1616 


.0783 


.4181 


.0725 


.0569 


.1049 


.0029 


.3862 


.1476 


.0818 


.1620 


.0790 

.1734 


.1654 


.1186 


.0389 


.0633 


.4170 


.0136 


.1045 


.0624 


.0894 


.4526 


.0001 


Via Educa-

ci6n 


.0450 


.0809 


.1318 

-
-


.0176 


.0891 


.1236 

-


.0302 


.0183 

.0616 
-

-


.1135 


.0774 


.0780 

-

-

.0935 


.1164 


.1322 

-


(ContinOa)
 

Via la. Ocu
paci6n 


.0142 


.0029 


.0124 


.0242 

-


.0269 


.0154 


.0238 


.0556 


.0161 

.0013 
.0109 
.0964 


-

.0029 


.0008 


.0002 


.0055 


.0000 


.0000 


.0000 

.0000 

-


Total
 

.V36
 

.2454
 

.2225
 

.4423
 

.0725
 

.1014
 

.2094
 

.1503
 

.4418
 

.1476
 

.1281
 
.1816
 
.1515
 
.2698
 
.1654
 

.2350

.1171
 

.1415
 

.4225
 

.0136
 

.1980
 

.1788
 

.2216
 

.4526
 

.0001
 

0co 



CUADRO 5.24
 

(Continuaci6n)
 
EFECTOS SOBRE EL COCIENTE INTELECTUAL
 

Hombres 31-36 

Hombres 37 y mis 


Ocupaci6n del padre 
Educaci6n del Dadre 

Educaci6n de !a madr2 

Educaci6n del individuo 

Primera ocupaci6n 


Ocupaci6n del padre 

Educaci6n del padre 

Educaci6i de la madre 

Educaci6n del individuo 

Prinm.ra ocupaci6n 


8 


.0924 

.0232 


.0835 


.5031 


.0010 


.1484 


.0770 


.0192 


.4460 


.0212 


Via Educa-

cion .paci6n 


.1390 

.1063 


.1210 

-

-

.1174 


.1237 


.1149 

-


Via la. Ocu

.0002 

.0001 

.0000 


.0005 

-

.0044 


.0028 


.0010 


.0056 

-

Total
 

.2316 

.1296
 

.2045
 

.5036
 

.0010
 

.2702
 

.2035
 

.1351
 

.4516
 

.0212
 

http:Prinm.ra


----- 

--

-- 

CUADRO N05.25
 
DIERSAS VARIABLES EJERCEN SOBRE LA OCUPACION ACTUAL DEL ENTREVISTADO
DETERM INC1ON DE LOS EFECTOS TOTALES QUE 

-jeres 

enores de 
25 

ijeres23r 
25-36 

Ocupaci6n 	 del padre 
Educaci6n 	del padre 


de la madreEducaci6fn 
individuoEducaci6n 	del 

Primera ocupaci6n 
Cociente intelectual 


Ocupaci6n 	del padre 

del oadre
Educacion la,madreEducaci{fn 	de 
del individuo 

e cacdei 

Ccciente in,70._
rineintelectual. 


ermuresa
Identificaci6n con la 

Riesgos en el trabajo 


ACTUAL
OCUPACION 


Via coriente
Via 1 . 
intelectualo 

.0041.1382 

.0078
.0281 

.0038.1212 
0203.2363 

.0035 

OCUPACIOM ACTUAL 

Via cociente
Via la. 
intelectualocu.aci6 n 


.0857 .0058 
.0107.0492

.0758 .0003 

.1772 .0394 
.0150 

_- .0 
-

-

Total
 
_ 

.2045 

.0780
 

.2526 
.3874 
.7101.0486.048-


Via ident. 
con eresa 

.0025 


.0013 

.0260 
.0273 
.0460 
90342 

-
-


Via riesgos Total 
en el trabaj_.o 

.1504.0019 

.2655.0998 
.0531 .2744 
.0535 .5150 

.6430.1116 
355.0497 .1856 

.474-
74-


EFECTOS 


B 

.0481 

.0168 

.0864 
.1308 
.7066 
.0486 


EFECTOS 

-,4446 

.0543-.0496 

.ducaci'n.2176 

.4704 

.1020 
.355 

.474 


SOBRE LA 


Via 

educaci 6 n 

.0141 

.0253 


.0412 

SOBRE LA 

Via 

educaci6n 


.0099 
.0502.0695 

-----. 

9 



CUADRO NO 5.25 (Cont.)
 

EFECTOS SOBRE LA OCUPACION ACTUAL Via ident 

B 
Via 

educaci6n 
Via la. 

ocupaci6n 
Via cociente 

intelectual 
con valores Via 
de Ia empresa modernismo Total 

;ujeres 
37 y m~s 

Ocupaci6n del padre
Educaci6n del padre 
Educaci6n de la adre 

Educaci n del individuo 
Primera ocupaci6n 
Cociente intelectual 
Ident.c/valores de la empresa 
Modernismo 

.0728 

.0892 

.0169 

.1955 

.4867 

.1818 

.1020 

.1465 

.0340 
.0207 
.0695 

.0475 
.0037 
.0320 

.2837 

.0149 

.0295 

.0144 

.0315 

.0301 
W-Y5 
-

m3O 

.0322 

.0322 
0162 

-

.1E9 
.1931 
.1321 

.549C 
.549
.215 
.146E 
.146 

EFECTOS SOBRE LA OCUPACION ACTUAL 

B 
Via 

educaci6n 
Via la. 

ocuoaci(fn 
Via cociente 
intelectual 

Via ident. 
ccc la 
emoresa 

Hombres 
menores 
de 25 

Ocupaci6n del padre 
Educaci6n del padre 
SJucaci6n de la madre 
Educaci~n del individuo 
Primera ocupaci6n 
Cociente intelectual 
Ident, con Ir empresa 
Ident.c/valores de la empresa 
Aceptaci~n de riesgos 
Riesgos en el trabajo 

.1418 

.0358 

.0050 

.3080 

.2888--

.0495 
.1438 
.1179 
.0985 
.097? 

.0839 

.0572 

.0576 
..... -
......... 
... ... 

---

.0610 
,0166 
.0042 
.1171 

... 

.0059 

.0019 

.0031 
.0206 
.0007 

... 

.0107 

.0078 

.U038 

.0073 

.0282 
0149 

0o 



2530 

Hombres 

menores 

de 25 


Hombres 


Ocupaci6n del padre 

Educaci{n del padre 

Educaci~n de la madre 

Educaci6n del individuo 

Primera ocupaci6n 

Cociente intelectual 

Ident.c/ la empresa 

Ident. c/valores de la empresa 

Aceptaci6n de riesgos 

Riesgos en el trabajo 


Ocupaci6n del padre 

Educaci6n del padre 

Educaci6rn de la madre 

Educaci6n del lndividuo 

Primera ocupaci6n 

Cociente intelectual 

Ident.c/la empresa 

Intergs en el trabajo 


CUADRO NO 5.25 (Cont.)
 

EFECTOS SOBRE LA OCUPACION ACTUAL
 

Via ident. Via aceptaci6n
 
con valores de riesgos 

de la empresa 


.0106 .0085 


.0132 .0011 


.0106 .0049 


.0192 .0216 


.0084 .0026 


.0116 


EFECTOS SOBRE LA OCUPACION ACTUAL
 

Via Via la. Via cociente 
0 educaci6n ocupaci6n Intelectual 

.0212 .0850 .0366 .0102 

.0338 .1057 .0366 .0061 
90580 .1202 .0171 .0087 
,4113 .0934 ,0442 
.2571 
,0978 
.1028 
.0705 

Via riesgos
 
en el trabajo Total
 

.0009 .3233
 

.0007 .1343
 

.0081 .0973
 

.0183 .5121
 

.0222 .3509
 

.0170 :0930
 
.1438
 
.1179
 
.0985
 
.0972
 

Via ident. Via int.
 

con la en el
 
empresa trabajo Total
 

.0043 .1573
 

.0012 .0019 .1853
 
'0059 .0107 -2206
 
.0322 .0120 ,%930
 
.0066 . .2656
,0019 

.0007 '.0027 	 .1012
 

.10?8
 

.0705
 

0 



CUADRO NO 5.25 (Cont.)
 

Hombres 
31-36 

OcLpaci6n del padre 
Educaci6n del padre 
Educaci{n de la madre 
Educaci6n del individuo 
Primera ocupaci6n 
Cociente intelectual 
Ident.c/la empresa 
Intergs en el trabajo 

EFECTOS 

.1030 
.a303 
.0563 
.3671 
.2505 
.0917 
.0945 
.0780 

SOBRE LA 

Via 
educaci6n 

.1015 

.0776 
.0943 

OCUPACION 

Via la. 
ocunacifn 

.0477 

.0315 
.0036 
.1177 

ACTUAL 

Via cocierme 
intelectual 

.0085 

.0021 
.0077 
.0461 
.0001 

Via ident. 
con la 
empresa 

.0148 

.0007 

.0045 

.0235 

.0044 

.0083 

Via int. 
en el 
trabajo 

.0126 

.0013 

,00
.0203 
.0029 
.0120 

Total 

.2881 

.1435 

.1674 
.5747 
.2579 
.1120 
.0945 
.0780 

EFECTOS SOBRE LA OCUPACION ACTUAL 
Via ident. Via 

Via 
educaci6n 

Via la. 
ocuvaci6n 

Via cociente 
intelectual 

con la 
empresa 

moder
ninsmo Tota1 

Hombres 

37 y ms 

Ocupaci6n del padre 
Educaci6n del padre 
Educaci6n de la madre 
Educaci6n del individuo 

Primera ocupaci6n 
Cociente intelectual 
Ident.c/la empresa 
Moderni smo 

.0800 

.0039 

.0051 

.5452 

.1920 

.0042 

.1637 

.0572 

.1435 

.1512 

.1404 

.0402 

.0254 

.0089 

.0511 

.0006 

.0003 

.0001 

.0019 

.0001 

.0218 

.0066 

.0183 

.0349 

.0031 

.0038 

.0073 

.0002 

.0042 

.0247 

.0058 

.0021 

.2934 

.1876 

.1770 

.6578 

.2010 

.0101 

.1637 

.0572 



CUADRO 5.26
 

DETERMINACION DE LOS EFECTOS TOTALES QUE DIVERSAS VARIABLES EJERCEN SOBRE EL SALARIO DEL ENTREVISTADO
 

SO BRE EL SALAR I 0
EF ECT0 S 

Via Edu- Via la. Via Cocien- Via Interns Via Ocup. Total
 

en eI tra- actual
8caci6n T ocuDacifn te intelec-

tual bajo
 

.0143 .0162 .0785
 
Muieres menores Ocupaci6n del padre .0208 .0082 .0041 .0143 


.000 .0274 .0198 .0057 .1407
 
de 25 Educaci6n del padre .0771 .0147 


.0291 .0868
.0133 -
Educaci6n de la madre .0213 .0240 .0041 

- .0441 .1990
.0081 .0708
Educaci6n del individuo .0760 
 .2914.0123 .0168 .2382


Primera ocupaci6n .0241 

.0164 .1358
 

Cociente intelectual .1694 
 .1235
 
Inter6s en el trabajo .1235 
 .3371
 
Ocupaci6n actual .3371 


EL SALAR IO
EF ECTOS SO BRE 


Via Co- Via Ident. Via Acept. Vla Ries-.Via Ocup. Total
Via Edu- Via la. 

-caci6n" Ocup. ente c/ Empr. Rieg os en el actua
 

trabajo
TInteIec. 

Mujeres
 .0696
.0010 - .0001 .0226 
25-36 Ocupaci6n del padre .0164 .0047 .0134 .0114 


- .0062 .0276 .1375 
Educaci6n del padre .0505 .0239 .0077 .0211 .0005 


- .0063 .0252 .0974.0006 .0098
Educaci6n de la madre .0104 .0332 .0119 

.0278 .0777 .0103 .0169 ;0033 .1105 .3502
 

Educaci6n del individuo .1037 
 .0070 .2388 .3799
.0297 .0173 .0133
Primera ocupaci6n .0738 

.0129 - .0031 .0518 .2689 

Cociente intelectual ,2011 

- - .0483 .1819 

Identif. con la Empr, .1336 

- ,0512 .14S4 

Acept. de riesgos .0972 

- 5.0296 

Riesgos en el trab. .0296 
 .5077 
Ocupaci6n actual .5077 


(ContinOa)
 



CUADRO 5.26
 

(Continuaci6n)
 

EFECTOS SOBRE 
EL SALARIO
 

8 Via Edu-
caci6n 

Via la. 
O 

Via Co-
clente 
Intelec-
tual 

Via Ident. 
c/ Empr. 

Via Ident. 
c/-valores 

Empr. 

Via Moder- Via Ocup. 
nismo actual Total 

MuJeres de 
37 y mas 

Ocupaci6n del padre .1497 
Educaci6n del padre .1149 
Educaci6n de la madre .0132 
Educaci6n del Indiv. .1917 
Primera ocupaci6n .2164 
Cociente :ntelect. .0545 
Identif. c/ Empr. .1898 
Identif. c/ val. Empr. .0569 
Modernismo .0577 
Ocupaci6n actual .6580 

.0334 

.0203 

.0681 
-
-
-

-
-

-
-

.0211 

.0016 

.0142 

.1262 
-
-

-
-

-
-

.0045 

.0088 

.0043 

.0095 

.0090 
-

-
-

- .-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
.0098 

-

-
.0197 

-
.0118 
.0127 
.0064 

-

.0479 

.0586 

.0111 

.1286 

.3202 

.1196 

.0671 

.0964 

.2566 

.2239 

.1109 

.4678 

.5583 

.1903 

.2569 

.1533 

.0577 

.6580 

EFECTOS SOBRE EL SALARIO 

Hombres 
menores 
e 25 

B 

Ocup. del padre .0986 
Educ. del padre .0990 
Educ. Madre 1019 
Educ. Individuo .2727 
la. Ocupaci6n .0696 
Coc. Intelect. .0316 
Ident. c/ Empr. .1178 
Ident. c/ val.Em ,0264 
Acept. Riesgos .0396 
Riesgos en Trab. .0326 
Ocupac. Actual .2875 

Via Edu-- in 

.0743 

.0506 

.0510 
-

-

-
-
-
-
w 

Via la.Ocup. 

.0147 

.0040 

.0010 

.0282 
-

-

-
-
-
-

Via Co-ciente 

Intelec. 

.0037 

.0012 

.0020 

.0132 

.0004 
-

-
-
-

Via Icen-tif con 

Empr. 

.0088 

.0064 

.0031 

.0060 

.0231 

.0122 
-

Via Ident. con valo-

res Emp., 

.0024 

.0030 

.0024 

.0043 

.0019 
,0026 

-

Via Acep-tacin 

Riesgos 

.0034 

.0004 

.0020 

.0087 

.0010 
-

Via Ries- Via Ocup.gos en el actua1 

trabajo 

.0003 .0408 

.0002 .0103 

.0027 .0014 

.0061 .0886 

.0074 .0830 

.0057 .0142 
- .0413 
- .0339 
- .0283 
- .0279 
- -

Total 

.2470 

.1751 

.1675 

.4278 

.1864 

.0663 

.1591 

.0603 

.0679 

.0605 

.2875 

(Continda) 



CUADRO 5.26 

Hombres 
-30 

aflos 

Ocup. del padre 
Educ. del padre 
Educ. de la madre 
Educ. Individuo 
la. Ocupaci6n 
Cociente Intelect. 
Identif. c/ Empr. 
Interes en Trab. 
Riesgos en Trab. 
Ocup. Actual 

B 
S 

.0382 

.0263 

.0508 

.3108 

.0191 

.1066 

.1047 

.0312 

.0376 

.2608 

(Continuaci6n) 

EFECTOS SOBRE EL SALARIO 

Via Edu- Via la. Via Co- Via Ident. Via.Inte- Via Ries- Via oup. 

Eaci6n Ocup. ciente cl Empr. res en el Sos en actual 

Int-el-ec. trabajo rabajo 

.0642 .0027 .0111 .0044 - .0019 .0055 

.0799 .0027 .0067 .0012 .0008 .0032 .0088 

.0908 .0013 .0095 .0060 .0047 .0001 .0151 

- .0069 .0482 .0328 .0053 .0124 .1073 

- - .0000 .0067 .0008 .0004 .0671 

- - - .0007 .0012 .0048 .0255 

- - - _ _ - .0268 

- - - - .0184 

- - - - . . -
- - -

Total 

.1280 

.1296 

.1783 

.5237 

.0941 

.1388 

.1315 

.0496 

.2608 

Hombres 
31-36 

Ocupaci6n del padre 
Educaci6n del padre 
Educaci6n de la madre 
Educaci6n del Individuo 
Primera Ocupaci6n 
Cociente Intelectual 
Identif. con la Empresa 
Riesgos en el Trabajo 
Ocupaci6n Actual 

.0193 
,0979 
.0603 
,2571 
.0534 
°0504 
.0946 
.0123 
4603 

EFECTOS SOBRE EL SALARIO 

Via Edu- Via la. Via Co- Via Ident. Via Ries- Via Ocup. 

caciojn- OEu_ ciente c/ Empr. gos en el actual 

Intelec. trabajo. 

.0711 .002 .0047 .0148 .0020 .0474 

.0543 .0067 .0012 ,0008 .0002 .0139 

.0660 .0008 .0042 .0045 .0002 .0259 

.0251 .0854 .0235 .0032 .1690 

- :0000 .0044 .0005 .1153 

- 0083 .0019 .0422 

--
- .0435 

".0359 
-

(Contln~a) 

Total 

.1695 

.1750 

.1619 

.5033 

.1736 

.1028 

.1381 

.0482 

.4603 



CUADRO 5.26 

(Continuaci6n) 

Hombres 
37 y Ws 

Ocupaci6n del padre 
Educaci6n del padre 
Educaci6n de la madre 
Educaci6n del Indiv. 
Primera Ocupaci6n 
Cociente Intelectual 
Identif. c/ Empresa 
Riesgos en el Trabajo 
Modernismo 
Ocupaci6n Actual 

B 

.0504 

.0796 

.0053 

.1810 

.0282 

.0747 

.0391 

.0519 

.0590 

.4996 

Via Edu-
caci6n 

.0476 

.0502 

.0466 
-
-
-

-
-

-

EFECTOS SOBRE 

Via la. Via Co- Via Ident. 
cup. clente c/ Empr. 

Intelec. 

.0059 .0114 .0052 

.0037 .0059 .0016 

.003 .0015 .0044 

.0075 .0343 .0083 
- .0016 .0008 
- - .0009 

- -

- -

- " 
- -

EL SALARIO 

'Via Ries- Via Mo- Via Ocup. 
gos en el' dernis- actual 
trabajo mo 

.0060 .0076 .0400 

.0039 .0002 .0019 

.0017 .0043 .0025 

.0090 .0255 .2724 

.0016 .0063 .0959 

.0074 .0021 .0021 
- - .0818 

- .0286 
-

Total 

.1741 

.1470 

.0676 

.5380 

.1341 

.0872 

.1209 

.0805 

.0590 

.4996 

9 



CUADRO No 5.27 

EFECTOS TOTALES DE DIVERSAS VARIABLES SOBRE LA PRIMERA OCUPACION 
( COMPARACION ENTRE SUB-MUESTRAS ) 

Variables Hombres 
hasta 24 

Mujeres 
hasta 24 

H o m b r e s 
25-30 31-36 

Hujeres 
25-36 

Hombres 
37 y ms 

Mujeres 
37 y m~s 

Ocupaci6n del padre 
Educaci6n del padre 
Educaci6n de la madre 
Educaci6n del individuo 

.3217 

.1328 

.0903 

.4053 

.2316 

.1045 

.2770 

.3345 

.2172 

.2355 

.1727 

.3633 

.3204 
.2251 
.1350 
.4697 

.1993 

.1917 

.2816 

.3768 

.2795 

.206 

.1148 

.2664 

.2989 

.0243 

.2729 

.5830 

CUADRO NO 5.28 

EFECTOS TOTALES DE DIVERSAS VARIABLES SOBRE EL COCIENTE INTELECTUAL 

( COMPARACION ENTRE SUB-MUESTRAS ) 

Variables Hombres 
hasta 24 

Mujeres 
hasta 24 

H o m b-r e s 
25-30 31-36 

Mujeres 
25-36 

Hombres 
37 y mfs 

Mujeres 
37 y mns 

Ocupaci6n del padre 
Educaci6n del padre 
Educacien de la madre 
Educaci6n del individuo 
Primrera ocupaci6n 

.2350 

.1171 

.1415 

.4225 

.0135 

.1436 

.2454 

.2225 

.4423 

.0725 

.1980 

.1788 

.2216 

.4526 

.0001 

.2316 

.1296 

.2045 

.5036 
0010 

.1014 

.2094 

.1503 

.4418 

.1476 

.2702 

.2035 

.1351 

.4516 

.0212 

.1281 

.1816 

.1515 

.2698 

.1654 

'C 



CUADRO NO. 5.29
 

EFECTOS TOTALES DE DIVERSAS VARIABLES SOBRE LA 
OCUPACION ACTUAL
 

(Comparaci6n entre sub-muestras)
 

Variables 

Ocupaci6n del padre 
Educaci6n del padre 
Educaci6n de la madre 
Educaci6n del individuo 
Primera ocupacion 
Cociente intelectual 
Identificaci6n con la empresa 

lombres 
Hasta 24 

.3233 

.1343 

.0973 

.5121 
.3509 
.0930 
.1438 

flujeres 
Hasta 24 

.2045 

.0780 

.2526 
.3874 
.7101 
.0486 

-
-

Hombres 
25-30 31-36 

.1573 .2881 

.1853 .1435 

.2206 .1674 

.5931 .5747 

.2656 .2579 

.1012 .1120 

.1028 .0945 

.0705 .0780 

Mujeres 
25-36 

.1504 

.2655 

.2744 

.5150 

.6430 

.1856 
-
-

Hombres 
37 y mAs 

.2934 

.1876 

.1770 

.6578 

.2010 

.0101 

.1637 
-

Mjlres 
37y -as 

.1692 

.1931 

.1328 

.5407 

.5490 

.2155 

.1020 
Interns en el trabajo 
Internaliz. valores empresa 
Aceptaci6n de riesgos (Grales.) 
Aceptaci6n de riesgos (Laborales) 

_ 
.1179 
.0985 
.0972 

-

-

-
-
. 

-

-

-
-

.0572 

. 
-
-

.1465 
Modernismo 

CUADRO NO. 5.30 

EFECTOS TOTALES DE DIVERSAS VARIABLES SOBRE EL SALARIO 

(Comparaci6n entre sub-muestras) 

Variables___ 
Hombres 

Hasta 24 

Mujeres 
Hasta 24 

Hombres 
25-30 31-36 -23 

- iresHombres 
37 Yms 

M" 
37 y m&s 

Ocupacl6n del padre 
Educaci6n del padre 
Educaci6n de la madre 
Educaci6n del individuo 
Primera ocupaci6n 
Cociente intel ectual 
Identificaci6n con la empresa 
Inter6s en el trabajo 
Internaliz. valores empresa 
Aceptacidn riesgos (Grales.) 
Acptaci6n rieqgos (Laborales) 
Modernismo 
L:upaci6n actui! 

.2470 

.1751 

.1675 

.4278 
,1864 
.0663 
,1591 

w 
.0603 
.0679 
.0605 

.2875 
-

.0785 

.1407 

.0858 

.1990 

.2914 

.1858 
,1315 

.1235 

-

.3371 

.1280 

.1296 

.1783 

.5237 

.0941 

.1388 

.0496 
.-

.0376 
-

.2608 

.1695 

.1750 

.1619 

.5033 

.1736 

.1028 

.1381 

-

,0482 
-

.4603 

.0696 

.1375 

.0974 

.3502 

.3799 

.2689 

.1819 

-
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6. DISTRIBUCION DE OPORTUNIDADES, EDUCACION Y EMPLEO
 

Uno de los principales objetivos do este estudio ha sido el de ob

tener informacl6n sobre la medida en la cual es status ocupacional de los
 

entrevistados depende -en las diversas edades y sexos- de factores adscrip

tivos, tales coma los antecedentes sociales de la familia de la cual proce

den, o bien ha sido logrado por los propios sujetos, a travs de las habili

dades y caracteristicas de la personalidad adquiridas en su proceso de so

cializaci6n. Informaci6n de este tipa puede obtenerse, por ejemplo, si se
 

logra identificar -al interior de las relaciones existentes entre Educa

ci6n y Ccupac: 6n- la proporci6 n de dichas relaciones que puede ser imputable 

a los antecodciates sociales del sujeto; pues es bien sabido que la Educa

ci6n est' concicionada -entre otras cosas- par los mencionados antecedentes 

del individuo.
 

En el captula anterior se hizo un esfuerzo que de alguna manera arro

j6 luz sobre el comportamiento de este fen6meno, especialmente al determi

nar la intensidad de los "efectos totales" que diversos indicadores del es

trato socio-econ6mico (del cual proceden los individuos) generan sobre los
 

indicadores de la actual posici6n socioecon6mica de los mismos (es decir, 

su ocupaci6n y su salario). Para ello se consider6 tanto la influencia
 

"directa" que tales antecedentes tienen sobre las variables dependientes
 

como tambien la influencia "indirecta" que esos fen6menos pudieron haber
 

tenido sobre las mismas, a travs de la influencia que aqu6llos ejercen
 

sobre ciertas variables intervenientes -coma son la Educaci6n del Sujeto,
 

As' fue posible, adems
o sus caractersticas intelectualos o afectivas-. 


de comprobar las hip6tesis planteadas al iniciar este estudio, examinar
 

las variaciones resultantes de la aplicacion del modelo a diversas submues

tras, lo cual permiti6 conocer la forma en la cual las relaciones examina

das han evolucionado a trav6s del tiempo.
 

Con todo, las estimaciones anteriores pueden ser mejoradas, espo

cialmente par dos razones. Par una parte, coma no era posible determinar
 

a priori la secuencia de causalidad que pudo existir entre la educaci6n
 

de ambos progenitores del sujeto y la ocupaci
6 n que desempei6o uno de e1~os,
 

en el capltrulo anterior tuvimos que estimar, par separado, los "Efectos
 

Totales" que cada una de esas caracterlsticas ejerci6 sobre las variables
 

quo est'bamos tratando de explicar. No fue posible, en consecuencia, ob
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tener una medida mas compleja de los efectos que, en conjunto, las varia
bles aludidas generaron en los fen6rmenos de caracter interviniente o de
pendiente que formaron parte del modelo. La raz6n asegunda que hacla
mos referencia consiste en que los "Efectos Totales.' que son estimados a 
travs del anilisis de trayectorias estan condicionados, como es obvio, 
por el orden de determinaci6n que -con base en la teorla subyacente en el 
modelo- es establecido para fundamentar el anilisis. Es posible, sin em
bargo, que alguna de las variables consideradas, adeinas de intervenir en
 
la determinaci6n de 
 los demos elementos del modelo -de conformidad con las 
pautas establecidas en el mismo- modifigue de alguna manera el comporta
miento 
de las variables que en l modelo aparecen como "antecedentes" de 
dicha variable, dando asi paso a un efecto do caracter cfclico to de re
troalimentaci6n). Puede pensarse, pot ejemplo, que la primera ocupaci6n 
desempefiada en el mcrcado haya podido proporcionar incentives para adqui
rir mas educaci6n formal; o bien, en que una %ez que los sujetos perciben
 
(desde el sistema educativ,) la magnitud dIcanzarque puede el Efecto Edu
caci6n-ocupaci6n, ellos decidan incrementar la dosis de educaci6n formal 
quoen otras condiciones se hubieran propuesto obtener. 

Por estas razones, hemoc; efectuado, en forma complementaria a
 
los analisis reportados on el cap'tulo anterior, un "An~lisis de Comuna
lidad" (siguiendo el modelo desarrollado por Mayeske et. al. Cfr. Kerlinger
 
& Pedhazur, 1973), el cual permite determinar las proporciones do la
 
varianza de cierta variable dependiente, que de hecho pueden ser explica
das en forma especifica por cada una de las variables que intervienen en
 
el modelo -cuando estas 
variables se encuentran correlacionhdas con otras
 
de las que predicen a la misma variable dependiente-. Ademis, este anslisis
 

puede ser utilizado para estimar las propo ciones de la varianza de alguna
 
variable dependiente quo pueden spc atribuibles a determinadas conjunciones
 
de variables independientes (es decir, a la uni6n de dos o m~s variables
 
predictivas), as! como las proporciones de dicha varianza que pueden ser im
putadas a la 
intetacci6n (es docir, la intersecci6n) de dos o mis variables.
 

6.1 ANALISIS DE COMUNALIDAD SOBRE LA EDUCACTON DEL INDIVIDUO.
 

El modelo del cual partimos para efectuar este an~lisis estS compuesto
 
de los mismos elementos que fueron considerados en el capitulo anterior:
 

E=E0 + ES +0EM + e
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En el Cuadro 6.1 se hace una interpretaci6n do los resultados del
 

an~lisis efectuado al aplicar este modelo. (En el Cuadro 24 del apendi.e
 

aparecen en forma desplegada los resultados de las proporciones de la va

rianza de la Educaci6n que se obtuvieron al estimar cada una de las ecua

ciones que exigi6 este analisis). Para facilitar la interpretacl6n de es

tos resultados, en el citado Cuadro 6.1 se presentan, en forma agregada,
 

las proporciones de la varianza de esta variable dependiente que pueden ser
 

atribuidas a las combinaciones de variables que nos parecieron mfs relevan

tes, en funci6n de la teoria que nos sirvi6 de punto de partida. (No pue

de esperarse, por tanto, que al sumar los diversos renglones de este cua

dro se obtenga como resultado el valor de la R2 que se refiere a la expli

caci6n de la varianza de la Educaci6n que se obtuvo al estimar esta fun

ci6n, ya que un mismo resultado -como puede ser el caso de la contribu

ci6n de determinada uni6n o intersecci6n de variables, o el de la contriba

ci6n especifica de alguna variable- haya sido incluido en mas de uno de
 

los renglones de d.Lcho cuadro; asimismo, es posible que estos renglones no
 

contengan todas las combinaciones contempladas en el anflisis global, el
 

cual aparece en el apendice).
 

Coma puede observarse en el citado Cuadro 6.1 el peso que. real

mente han tenido las caracterlsticas del padre de los sujetos en la deter

minaci6n de la educaci6n de los entrevistados ha disminuido ligeramente a
 

trav's del tiempo, para las personas de ambos sexos. No puede afirmarse,
 

sin embargo, que exista de hecho una relaci6n directa entre las edades de
 

los sujetos y el peso que las caracterosticas paternas tuvieron en la de

torminaci6n de la escolaridad de los mismos, ya que los 'ndices de determi

n.ci6 n s6lo se redujeron del 4.6 al 3.5% en el caso de las mujeres, y del
 

11.9 al 9.9% on el caso de los hombres. Par su parte, la contribuci6n es

pec'fica en la Educaci6n do la Madre descendi6 del 8.5 al 4.9% en las muje

res y se mantuvo alrededor del 2% en el caso de los hombres. La contribu

ci6n de la combinaci6n de la Educaci6n de ambos progenitores sigui6 una ten

dencia en forma do U invertida en el caso de las mujeres, y descendi6 del
 

15.3 al 8.2% on el caso do los varones. Claramente se advierte, por otra
 

parte, quo estas caracteristicas culturales han tenido una mayor influenqi&
 

en la determinaci6n do la educaci6n de las mujeres, de la que tuvo en ellas
 

la posici6n ocupacional del padre. En cambio, la educaci6n de los varones
 

estuvo principalmente condiciot,.ida por las caracterlsticas educativas y ocu

pacionales de los padres respectivos. Es, adem~s, do interes hacer Aotar
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quo la capacidad predictiva eel modelo disminuye notablemente, a trav6s
 

del tiempo, para personas del sexo masculino, pero se mantiene practica

mente en el mismo nivel en relaci6n con las personas del otro sexo.
 

6.2 ANALISIS DE COMUNALIDAD SOBRE LA PRIMERA OCUPACION.
 

Se parti6, tambi6n en este caso, del modelo presentado en el capf

tule anterior:
 

F =F0 +0FS +RFM + FE + e 

La interpretaci6n del resultado de este an~lisis aparece on el Cua

dro 6.2 'y los resultados desplegados se encuentran en el Cuadro 25 del
 

Ap6ndice). Por su propia naturaleza, este anglisis permite obtener una
 

imagen bastante clara de la dinamica que ha estado operando en el merci

do de trabajo, ya que en 61 se controla implicitarente el tiempo, debido
 

a que los datos se refieren, en todos los casos, al nivel ocupacional al
 

cual inqresaron al mercado los sujetos qu ahora tienen diversas ede.des. 

En las muestras femeninas se distinguen con mayor claridad algunas
 

tendencias hist6ricas; ya quoen los varones aparece un grupo (el de 31 a
 

36 afios) que se aparta de la tendencia que podrIan describir las demis sub

muestras. En t6rminos gonerales, se advierte que la educaci6n es la va

riable que tiene la mayor capacidad predictiva, aun cuapo esta variable
 

ha pordido importancia como determinanto de la primera ocupaci6n de los 

sujetos do sexo femenino (d 27.6 a 8%). En cambio, en las muestras mas

culinas este efecto ha tendido a aumentar a trav6s del tiempo -del 3 al 12 

o 13%- (una posible explicaci 6 n de esta tendencia fue sefialada en el caps

tulo 5.)
 

Por otra parte, en las muestras formadas por varones la combinaci6n
 

de variables que aparece con mayor peso es, en todos los casos, la conjun

ci6n formada por la ocupaci 6 n del padre y la educaci6n del sujeto; mientras 

que, en las muestras formadas por individuos de sexo femenino, esta combi

naci6n s6lo es la mis importanto entre las personas menores de 25 afios. En 

la muestra integrada por mujeres de 25 a 36 afios aparece con mayor peso la 

combinaci6n formada por la educaci6n de ambos progenitores (17%); y en la 

de mujeres de 37 arios en adelante, este lugar lo tiene la coinbinaci6h de
 

la educaci6n do la madre y la educaci6n del sujeto (31.7% de la varlanza).
 

Asf pues, las diferencias intet--sexuales que aparecieron en las pautas de
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Cfr. Supra 5.2) retransmisi6n del status (y que ya han sido comentada, 


Por
percuten en la determinaci6 n de la primera ocupaci6n de los sujetos. 


otra parte, es probable que el comportamiento de la educaci6n en este pro

ceso revele que, en las mujeres,. se puede estar acentuando el fen6meno de
 

la minusvaloraci6 n de la educaci6n, al cual tambi6n nos hemos referido con
 

anterioridad (Cfr. Supra, 5.3).
 

6.3 ANALISIS DE COMUNALIDAD SOBRE LA OCUPACION ACTUAL.
 

En virtud, por un lado, de la alta capacidad predictiva que, en re

se logr6 al considerar como determinantes
laci6n con la Ocupaci6n Actual, 


de la misma la Ocupaci6n del Padre, la Educaci6n del Padre, la Educaci6n de
 

la Madre, la Educaci6n del Individuo y 19 Primera Ocupaci6n y, por otro la

do, del hecho de que el analisis de comunalidad requiere estimar un conside

rable nimero adicional de ecuaciones por cada variable que se incorpore en la
 

n, decidimos examinar la determinaci6n de esta variable
ecuaci6n de regresi6


mediante el siguiente modelo:
 

P=p0 +0pS +p3M +3 E +0 pF + e
 

El Cuadro 6.3 muestra la condensaci6n de los resultados que aparecen
 

dcsplegados en el Cuadro 26 del Ap~ndice. En primer lugar se advierte que
 

el efecto independiente de la educaci6n sobre las ocupaciones femeninas es
 

bastante menor que el que esta variable genera en las ocupaciones masculinas,
 

a pesar de que dicho efecto ha decrecido (del lD.9 al 8.3%) a trav6s del tiem

po, en las muestras formadas por varones. En segundo lugar, la Primera Ocupa

ci6n es la variable que, considerada aisladamente, tiene una mayor capacidad
 

para predecir las ocupaciones de las mujeres -no obstante que su efecto 
tien-


En las muestras masculinas, el primer lude a decrecer a trav6s del tiempo. 


n de los sujetos. (En esas muestras, el efecto
 gar corresponde a la educaci
6


de la educaci6n tiende a aumentar a travs del tiempo, por las razones quo 
ya
 

En tercer lugar, al considerar los efechemos mencionado, del 8.2 al 17.9%). 


tos que diversas combinaciones de fen6nmenos producen sobre esta variable 
depen
 

diente, se advierte que -para las mujeres- reviste especial importancia la
 

.aMadre, la Educaci6n del SujetQ y la
conjunci6 n formada por la Educaci
6fn do 

Primera Ocupaci6n (pues 6stas podr'an explicar del 35 al 49% de la varianza
 

en tanto que, para los hombres,
de las ocupaciones de los sujetos mencionados;) 
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lo que parece m~s relevante es la combinaroi6n formada por la Ocupaci-n del 

Padre, la Educaci6n del Sujeto y la Primera Ocvpaci6n (la cual puede apor

tar entre el 35 y el 47% en las variaciones ea las ocupaciones de los va

rones). Estos datos comprueban, una vez mas, que en la socializaci6n y en
 

el destino ocupacional de las mujeres ha intervenido con mayor peso la edu

caci6n materna; que en el caso de los hombres esto ha decendido mas directa

mente de la posici6n ocupacional del padre; que el puesto que actualmente
 

ocupan las mujeres estg fuertemente condicionado por e. empleo que ellas tu

vieron al incorporarse al mercado (lo cual refleja, obviamente, una movili

dad intrageneracional bastante escasa); as! como el hecho de que el puesto
 

que desempefian los varones depende, en mayor grado, de la educaci6n formal
 

que ellos obtuvieron (cun cuando el efecto Educaci6n-Ocupaci6n es menos in

tenso para los individuos m~s j6venes, en virtud de los dos fen6menos apun

tados mas arriba). (Las Graficas VI-l a VI-3 representan los Analisis de Co

munalidad que hemos efectuado).
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CUADRO NO. 6-1 


RESULTADOS DEL ANALISIS DE LA COMUNALIDAD SOBRE LA EDUCACIOB1 DEL INDIVIDUO
 

MUJERES 

Hasta 24 25-36 37 y As 2 

% de R2 % de R2 % de R2 

(A) Ocupaci6n Padre .00846 2.97259 .00192 .70952 .0235 8.83493 

(B) Educaci~n Padre .01878 6.59873 .02697 9.96637 .00642 2.41362 

(C) Educaci6n Madre .04932 17.32958 .05403 19.96600 .08467 31.83202 

Sub-Total .07656 26.90090 .08292 30.64189 .11459 43.08057 

(A^B + A+ B) Ocup. Padre y 
Educ. Padre .03450 12.14686 .03304 12.20946 .04595 17.27509 

(BC + B+C) Educaci6n Padre 
Educaci6n Madre .16116 56.62684 .24224 89.51627 .15578 58.56610 

R2 - Ocupaci6n Padre. Educ. 
Padre; Educaci6n Madre .28460 .27061 .26599 

HOMBRES 

Hasta 24 

% de R2 
25-36 
% de R2 

37 y m~s 
% de R2 

(A) Ocupaci6n Padre .05304 18.53055 .04732 13.27759 .04091 8.45842 

(B) Educaci6n Padre .01921 6.71139 .0196 5.49959 .02769 5.72509 

(C) Educaci6n Madre .01987 6,94197 .02748 7.71066 .02891 5.97734. 

Sub-Total .09212 32.18391 .09440 26.48784 .09751 20.16085 

(A,B + A+ B)Ocup. Padre y 
Educ. Padre .09864 34.46180 .08995 25.24201 .11898 24.59992 

(BnC + BC) Educaci6n Padre 
Educaci6n Madre .08160 28.50855 .10726 30.09624 .15282 31.59657 

R2 Ocupaci6n Padre. Educ. 
Padre; Educaci6n Madre .28623 .35639 .48366 



CUADRO NO. 6-2
 

RESULTADOS DEL ANALISIS DE LA COMUNALIDAD SOBRE LA PRIMERA OCUPACION
 

M1 U J E R E S
 
37 y mas
Hasta 24 	 25-36 


(A) Ocupaci6n Padre 

(B) Educaci6n Padre 

(C) Educaci6n Madre 

(D) Educaci6n Individuo 

Sub-Total 

(A.B + A+B) Ocupaci6n Padre; Educ. Padre 

(Br.C+ B+C) Educ. Padre; Educ. Madre 

(ABAC + AUB + AC + BC + A + B +C) 
Ocup. Padre; Educ. Padre, Educ. Madre 

(A-D + A+D) Ocup. Padre; Educ. Individuo 


.0263 


.0008 


.0129 


.0804 


.1204 


.0296 


.0245 


.0891 


.1230 


(B,-D + B +Q) Educ. Padre; Educ. Individuo .0841 


(CAD + CD) Educ. ladre; Educ. Individuo .1171 


R2 Ocup. Padre; Educ. P.; Ed. i.Educ. Ind..3524 


lHasta 24 


(A) Ocupaci6n Padre 


(B) Educaci6n Padre 


(C) Educac16n Madre 


(D) 	 Educaci6n Indiv. 


Sub-Total 


% de R % de R % de R % de R


.0297 9.06593 .0128 3.51842 .0203 4.47728 .0246 7.89474
 

.0017 .51892 .0083 2.28147 .0065 1.43361 .0060 1.92554
 

.0001 .03052 .0018 .49478 .0001 .02205 .0009 .28883
 

.1199 36.59951 .0755 20.75316 .1298 28.62814 .0362 11.61746
 

.1514 46.21488 .0984 27.04783 .1567 34.56108 .0677 21.72657
 

(Continsa)
 

% de R2 % de R2 % de R2
 

7.463ii" .0204 4.67900 .0059 
 l 4
 

.22701 .0013 .29816 .0000 .00000
 

.0027 .60838
3.66061 .0116 2.66055 


22.81498 .1008 23.11927 .2757 56.94006
 

34.16571 .1341 30.75698 .2853 59.10319
 

8.39954 .0914 20.9598 .0084 1.89274
 

6.95232 ..0698 16.00917 .0036 .81117
 

25.28376 .1772 40.6387 .0151 3.40242
 

34.90351 .1375 31.53680 .3046 63.45200
 

23.86492 .1093 25.06881 .2808 58.08923
 

33.22928 .1348 30.91743 .3170 66.24605
 

.4387 .4366
 

H 0 M B R E S 

25-36 	 31-36 07 m~s
 
2 2 	 2
 



CUADRO NO. 6-2 

(Continuaci6n) 

H 0 11 B R E S 

Hasta 24 25-?6 31-36 37 y mds 

%de R2 % de R2 % de R2 % de R2 

(AB+ A+B) 

(6-XC + B4C) 

Ocupaci6n Padre, Educ. Padre 

Educ. Padre, Educ. Madre 

.0366 

.0031 

11.17215 

.94806 

.00207 

.0219 

5.68994 

6.01979 

.0384 

.0078 

8.46934 

1.72033 

.0437 

.0132 

14.02439 

4.23619 

(AB,C + A^B 4 A^C + B,,C + A+D+C) Ocup. P. 

Educ P; Educ. Madre .0492 

(A.D + A+D) Ocup. Padre; Educ. Ind. .1925 

(B-\D + B+D) Educ. Padre; Educ. Ind. .1270 

(C,D + C+D) Educ. ',ladre, Educ. Ind. .1249 

R2 Ocup. Padre; Educ. P; Ed. M., Educ. Ind. .3291 

15.02009 

58.76068 

38.76678 

38.12576 

.0368 

.1067 

.1016 

.0901 

.3638 

14.59593 
29.32930 

27.92743 

24.76636 

.0486 

.1917 

.1512 

.1353 

.4534 

10.71901 
42.28054 

33.34803 

29.84119 

.0637 

.0814 

.0517 

.0426 

.3116 

20.44287 
26.12324 

16.59178 

13.67137 

(11 



CUADRO NO. 6-3
 

RESULTADO DEL ANALISIS DE LA COMUNALIDAD SOBRE LA OCUPACION ACTUAL
 

ri U J E R E S 
Hasta 24 

%de R 
25-36 

%de R2 
37 y m~s 

%de g2 

(A) Ocupaci6n Padre .00127 .18054 .00165 .23375 .00411 .67041 

(D) Educaci6n Padre .00029 .04122 .00287 .40658 .00006 .00979 

(C) Educaci6n Madre .00306 .43500 .00226 .32017 .00208 .33928 

(D) Educacin Individuo .03363 4.78079 .04835 6.84961 .03566 5.81672 

(E) Primera Ocupaci6n .32625 46.37922 .151.38 21.87057 .17184 28.02938 

Sub-Total .36450 51.01677 .20951 29.68068 .21375 34.86608 

fA^B + A+B) Ocup. Padre; Educ. Padre -.000004 .19902 .00748 1.05966 -.00566 .922323 

(B^C + B+C) Educ. Padre; Educ. Madre .00605 .86005 .00817 1.15742 .00410 .66878 

(ABC + AAB + AC + B-C + A+B+C) Ocup. Padre, 

Educ. Padre; Educ. Madre .00605 .86006 .01608 2.27800 .00916 1.49416 

(A^D + A+D) Ocup. Padre, Edi'c. Individuo .01527 2.17076 .05124 7.25903 .04189 6.83294 

(BnD + B+D) Educ. Padre, Educ. Individuo .01218 1.36045 .04598 6.51386 .03641 5.93906 

(CrD + C+D) Educ. fiadre; Educ. Individuo .02081 2.95831 .05239 7.42195 .03625 5.91296 

(A BC,,D + AB + A,,C + AD + BC + B,D + C'D 

+ A,\D-,C + A,,C\D + B-CZD + A+B+C +D) Ocup. Padre, 

Educ. Padre; Educ. Madre, Educ. Individuo .00338 .4501.9 .07728 10.94805 .03713 6.05437 

(A,\E + A+E) Ocup. P; la. Ocupaci6n .33238 47.26487 .16788 23.78307 .18780 30.63322 

(DE 4 D+E) Ed. Ind; la. Ocupaci6n .43450 61.76768 .31867 45.14507 .42681 69.61960 

(ADzE + AAD + A-%E + D-,E + A+D+-E); Ocup. Padre, 

Educ. Ind; la. Ocupaci6n. .45131 64.15738 .35022 49.61466 .46986 76.64176 

(D^D.Z + B,'D + B,,E + D^E + B+D ); Educ. Padre-

Educ. Ind; la. Ocupaci6n. .43998 62.54670 .33852 47.95716 .43272 70.58361 
(0 

(Contin~a) 



CUADRO NO. 6-3 

(Continuaci6n) 

M 

Hasta 24 

% de R2 

U J E R 

25-36 

% de R2 

E S 

37 y mhs 

% de 

(CAD^E + CtD + C^E + D^E + C+D+E); Educ. iadre; 

Educ. Ind.; la. Ocupaci6n. 

(A^B^C*E + A^B + A^C + A^E + BAC + B^E + C^E + 

A^BC + A,^C^E + B-CiE + A+B +C+E) Ocup. Padre; 

Educaci6n Padre; Educ. Madre; la Ocupaci6n. 

(A^BED^E + AAB + A^D + A^E + BID + BrE + D^E 

+ AB^D + A/-B^E + B^D^E + A+B+D+-E) Ocup. Padre, 

Educ. Padre; Educ. Ind. la. Ocupaci6n 

.48581 

.38844 

.37671 

69.06182 

55.18987 

53.55254 

.35212 

.23502 

.31490 

49.88438 

33.29459 

35.79078 

.45432 

.17623 

.25194 

74.10693 

30.09494 

41.09549 

(A^CDE + AAC + AMD + A^E + C-\D + C^E + DZE 

+ AC£D + ArDrE + C'\D^\E + A+C+D+E) Ocup. Padre, 

Educ. Madre; Educ. Ind. la. Ocupaci6n. .52126 74.10135 .39627 56.13845 .50140 81.78645 

R2 Ocup. Padre, Educ. Padre, 

Ind. la. Ocupaci6n. 

.duc. Madre, Educ. 

.69725 .69988 .60544 

(Contin~a) 



CUADRO NO. 6-3
 

(Continuaci6n)

E SH 0 M B R 

25-36 


(A) Ocupaci6n Padre 


(B) Educaci6n Padre 


(C) Educaci6n Madre 


(D) Educaci6n individuo 


(E) Primera Ocupaci6n 


Sub-Total 


(A-B + A+B ) Ocup. Padre; Educ. Padre 


(B.C + B+C) Educ. Padre; Educ. Madre 

(A^.B-C + A^B + AAC + B-^C + A+B+C) Oc. 

Padre; Educ. Padre; Educ. Madre 

(AD + !.-D) Ocup. Padre, Educ. Ind. 

(BD + B+D) Educ. Padre; Educ. Ind). 


(C^D + C+D) Educ. Madre; Educ. Ind). 


(A.,BmCD -I A,-B + A,.C + A,-D + BC + 

B^D + CAD + A4.B C + ACD + B4.C,,D + 

A4B4C+D) Ocup. Padre, Educ. Padre, 

Educ. Madre; £ducdci6n Individuo. 

(A,E + A+E) Ocup. Padre; la. Ocup. 


(DE+ D+E) Ed. Ind.; la. Ocup. 

+ DE'+ A+D+E);(A,.DE + A,.D + A,-E 

Ocup. padre; Educ. Ind.; la. Ocup. 


+ BD + B^E + D^E + B+D+E):(BADME 

Educ. Padre; Educ. Ind.; la. Ocup. 


+ C,,0 + C E + DOE + C+D+E);(CD.E 

Educ. Madre; Educ. Ind.; la. Ocup. 


.01620 


.00067 


.00018 


.08253 


.07500 


.17458 


.01621 


.00071 


.01831 


.11211 


.08389 


.08591 


.13651 


.11030 


.25791 


.35191 


.26099 


.26803 


31-36 


.01069 


.00049 


.00232 


.10377 


.03415 


.15142 


.01379 


.00519 


.01374 


.12789 


.*3!09 


.11779 


.20922 


.05399 


.23519 


.30629 


.24709 


.29845 


% de R2 

1.62905 


.07467 


.35355 


15.81354 


5.20413 


23.07494 


2.10146 


.79091 


3.94539 


19.48919 


16.31336 


17.95006 


31.88309 


8.22755 


35.84067 


46.67561 


37.65411 


45.48089 


37 y 

.00656 


.00000 


.00030 


.17890 


.02310 


.20886 


.00739 


.00049 


.00970 


.20799 


.18689 


.19339 


.33162 


.03549 


.24289 


.50009 


.25919 


.26379 


mls
 

% de R2 .
 

1.01235
 

.0000
 

.04630
 

27.60802
 

3.56481
 

32.23148
 

1.14044
 

.07562
 

1.49693
 

32.09722
 

28.84105
 

29.84414
 

51.17595 

5.47685
 

37.48302
 

46.31018
 

39.99834 o
 

40.70834
 

Hasta 24 


% de R2 


3.31661 


.13717 


.03685 


16.89630 


15.35469 


35.74162 


3.31866 


.14536 


3.74859 


22.95219 


15.63312 


17.58828 


27.94759 


22.56320 


52.80161 


72.04626 


53.43227 


54.54629 


.00069 


.00079 


.00277 


.12889 


.04277 


.17591 


.00179 


-.00007 


.00353 


.13599 


.13699 


.1493 


.2294 


.04589 


.24619 


.27099 


.26979 


,27819 


% de R2 


.11328 


.12969 


.45475 


21.15967 


7.02149 


28.87888 


.29386 


-.01149 


.57951 


22.32527 


22.48943 


24.03262 


37.63397 


7.53370 


40.41664 


44.48802 


44.29101 


45.67003 




CUADRO NO. 6-3 

(Continuaci6n) 

H 0 M B R E S 

Hasta 24 

%de R2 

25-36 

% de R2 
31-36 

% de R2 
37 y mfs 

% de R2 

(A,,B.NC-'E + AB + A,,C+AE + B.C + B.,E+ 

+ C^E + A,.B,.C + A^.C,.E + BC,E + A+B+ 

C+E) Ocup. Padre; Educ. Padre; Educ. 

Madre; la. Ocupaci6n 
.12046 18.56689 .06196 10.17184 .07650 11.96265 .04242 6.54634 

(AB,,D-,E + AB + A,1D + A.,E + B,,D + 

BNE + DE + AB,.D + AB E + B-.DE + 

A+B+D+E) Ocup. Padre; Educ. Padre; 

Educ. Ind. la. Ocupaci6n. .32648 66.29132 .29322 48.15390 .33126 50.48080 .33711 52.02304 

(A.C..D E + A,,C + AD + A-E + C.JD + CE 

+ D,,E + A,.C-1D + AD..E + C.DE + 

A+C+D+E) Ocup. Padre; Educ. M1adre; 

Educ. Ind. la. Ocup. .37266 76.29438 .35008 58.63934 .34304 52.27596 .32211 49.83340 

R2 Ocup. Padre; Educ. Padre; Educ. 

fadre; Educ. Ind. la. Ocupaci6n .48481 .61619 .66279 .65139 

._0 



G R A FICA VI -1 

_____" Anc'lisis de Comunalidad sobre 

la EDUCACION 

Ati.. ! a ! . 



CUADRO EXPLICATIVO DE LA GRAFICA VI-I 

MUJ E RE S H0 MBRE S 

-de 25 25-36 37 Y + -de 25 25-36 37 Y + 

Ocupaci6n del padre = A = .0085 .0019 .0235 .0530 .0473 .0409 

Educaci6n del padre = B = .0188 .0270 .0064 .0192 .0196 .0277 

Educaci6n de la madre = C = .0493 .0540 .0847 .0199 .0275 .0289 

AnB + A + B = .0345 .e330 .0460 .0986 .0899 .1190 

B c + A+ = .1612 .2422 .1558 .0816 .1073 .1528 

R2 = .2846 .2706 .2660 .2862 .3564 .4837 



GRAFICA Vi -2 

SFAnd!isis de Comunalidad sobre la 

\ IilIlllH PRIMERA OCUPACION 

Rfnoti s ncI 

C08
 



CUADRO EXPLICATIVO DE LA GRAFICA VI-2
 

H 0 M B R E S
M U J E R E S 


-de 25 25-36 37 Y + -de 25 25-30 31-36 37 y + 

3cupaci6n del 

Educaci6n del 

padre 

padre 

= A 

= B 

= 

= 

.0263 

.0008 

.0204 

.0013 

.0069 

.0000 

.0297 

.0017 

.0128 

.0083 

.0203 

.0065 

.0246 

.0060 

Educaci6n de la madre = C = .0129 .0116 .0027 .0001 .0018 .0001 .0009 

Educaci6n del individuo = D = .0804 .1008 .2757 .1199 .0755 .1298 .0362 

(AnB + A +) = .0296 .0914 .0084 .0366 .00207 .0384 .0437 

(BAC + B +C) - .0245 .0698 .0036 .0031 .0219 .0078 .0132 

(ijf3n)+(AnB)+(bnZ)+(A+B+C) = .0891 .1772 .0151 .0492 .0368 .0486 .0637 

(AnD + A+ D) = .1230 .1375 .3046 .1925 .1067 .1917 .o814 

(BnD + B +D) .0841 .1093 .7808 .1270 .1016 .1512 .0517 

(CnD + C+D) - .1171 .1348 .3170 .1249 .0901 .1353 .0426 

R - .3524 .4387 .4366 .3276 .3638 .4534 .3116 



GRAFICA VI -3 
I rl i* 

Anolisis de Comrunclidad sobre 
An 

\ ..... ";:' " la OCUPACION ACTUAL 

, \ no.\ L ,=. ' ,h; .- :'r-r.":-,-N
b :.. .l~r : _.. .... r 



CUADRO EXPLICATIVO DE LA GRAFICA VI-3
 

MUJ ERES HOMBRES
S 
+

-de 25 25-36 37 y + -de 25 25-30 31-36 37 y 

A - .00127 .00165 .00411 .01620 .00069 .01069 .006560.Ocupaci6n del padre = 


.00029 .00287 .00006 .00067 .00079 .00049 .00000
Educaci6n del padre = B = 


.00306 .00226 .00208 .00018 .00277 .00232i.00030
Educaci6n de la madre = C = 


Educaci6n del individuo = D = .03363 .04835 .03566 .08253 .12889 .10377 .17890
 

la. Ocupaci6n = E = .32625 .15438 .17184 .07500 .04277 .03415 .02310
 

AAB + A+B - .000004 .00748-.00566 .01621 .00179 .013 9 .00739 

.00605 .00817 .00410 .00071 f.00007 .00519 .00049= 

A+B+C = .00605 .01608 .00916 .01831 .00353 .01379 .00970 
BAC + B+C 


(AnBnC) + (AnB) + (Anc) + (BnC) + 

.01527 .05124 .04189 .11211,.13599 .12789 .20799
A nD + A+D 

= .01218 .04598 .03641 .08389 .13699 .10709 .18689BfnD + B+D 

CnD + C+D = .02081 .05239 .03625 .08591 .14639 .11779 .19339 

ABC,)--".A,)+(A,.,C)+(A D)+(BC)+(B^D)+(CD)+(A-B^C)+(AC,,D)+(BCD)+C+D) = .00338 .07728 .03713 .13651 .2294 .70922 .33162 

i (AnE) + (A+E) = .33238 .16788 .18780 .11030 .04589 .05399 .03549 

- .43450 .31867 .42681 .25791 .24619 .23519 .24289 

(AnDnE) + (AnD) + (A nE) + (DnE) + (A+D+E) - .45131 .35022 .46986 .35191 ,27099 .30629 .50009 

.43998 .33852 .43272 .6099 .26979 .24709 25919 

(DRE) + (D+E) 


(onDnE) + (BD) - (BnE) + (DnE) + (B+ D +E) 

.45581 .35212 .45432 .26803 .27819 .29845 .26379(cnDnE) + (cnD) + (Cn E) + (DnE) + (C+ D+ E) , 
AB, CE) (A,%B). (A.,C) +(A.,E).(B- C)+(B.,E) *(C.,E) *(A-B., C) (A^%C^E) *(B,-CE) + 

.38884 .23502 .17623 .12046 .06196 .07850 .04242
 
A+B+C+E)
JA^B-,D. E)+(A^.B) +(A^D) +(A,E) +(B,%D) +(B^ E)+(D^E) +(A,,D) +(A.BE) +(B,E)+ 40 

- .37671 31490 .25194 .32648 .29332 .33126 .33711iA+B+D+E)
!AC,D,%E) (AnC) +(AD). (A^E) +(C,%D) +(CAE)+*(D^E) +(A,%C^D)+*(A^D^E) +(C,,D,.E) + r i 

- .52126 .396271,,50140 .37266 .35008 .34304 132211
A+C+D+E) 


1 A+ +D+E) - .5226 __________-

I-$
tj 



126. 

CON CLUS I ON E S
 

n
1.- Determinantes de la educaci
6


Las pautas de acceso a la escolaridad que se observaron en la po

blaci6n encuestada, revelaron diferencias inter-temporales que adquieren 
ma-


Para Sstos, el modelo,
yor intensidad entre los individuos de sexo masculino. 

Va perdiendo poder explicativo a travs del tiempo, lo que obviamente 
signifi

ca que las relaciones entre los antecedentes sociales y la escolaridad tienen 

mayor fuerza en las muestras formadas por hombres de mais de 24 afios 
de edad.
 

Esto pudo ser explicado por la movilidad educacional que han experimentado 
los
 

individuos mis j6venes, especialmente en relaci
6n con la escolaridad que al-


En cambio, la incidencia de la ocupaci6n paterna sobre
 canzaron sus madres. 


la educaci6n de los sujetos permanece practicamente en el mismo nivol 
a tra

v6s del tiempo.
 

Por otra parte, los coeficientes de determinaci6n multiple que 
co

rresponden a las muestras femeninas, son muy parecidos en todas 
las edades.
 

Se observ6, con todo, un ligero descenso on la incidencia de la 
educaci6n ma

terna y en la de la ocupaci
6n del padre, ast coma una tendencia en forma de
 

"U" invertida, en el efecto combinado de la educaci6n de ambos 
progenitoress
 

sobre la de los individuos entrevistados. Esto significa que el peso de ta

les variables es mayor en las personas de edades intermedias.
 

revel6,.
El examen detallado de la distribuci6n de estas variables 


por una parte, que todavla no han ingresado al mercado de trabajo, 
en su tota

lidad, las personas j6venes que 1legaron al nivel superior de ensefianza 
(y
 

proceden de los estratos sociales superiores);y, por otro lado, 
que los padres
 

de familia pertenecientes a estos estratos tienen una mayor propensi6n 
a ase

gurar que sus hijos varones obtengan altos niveles educativos, para 
quo de ese
 

modo pueden ellos heredar el status que los primeros alcanzaron. 
Asimismo,
 

fue interesante constatar que la escolaridad de las mujeres depende, mas bien,
 

de la aducaci6n materna. Finalmente, es importante sefialar que el modelo que
 

aqui fue sometido a prueba no pudo explicar entre el 52 y el 83% de 
la.vayian

za de la educaci6n de los individuos entrevistados. Esto puede atribuirse a
 

que se trata de observaciones efectuadas en un ambiente geogrffico 
que hist6ri
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camente se ha distinguido por disfrutar de un desarrollo educativo superior
 

al del resto del pals.
 

2.- Determinantes de la Primera Ocupaci6n
 

Esta variable depende, fundamentalmente, de la educaci6n adquirida
 

por el sujeto, independientemente de su sexo. En las mujeres, ocupa un se

gundo lugar la educaci6n materna; y en casi todas las muestras masculinas, es
 

te lugar lo tiene la ocupaci6n del padre. El efecto Educaci6n-Primera Ocupa

ci6n ha disminuido sensiblemente en las muestras formadas por mujeres; en cam

bio, en las muestras de varones este efecto fue mayor para personas de edades
 

j6venes e intermeiias. Se confirm6 la hip6tesis de la 'minusvaloraci6n de la
 

educaci6n", para los niveles inferiores de escolaridad. Esto ha afectado con
 

mayor intensidad a las mujeres; y puede explicarse en virtud de que estos su

jetos no tienen tantas probabilidades como tienen los hombres de acceder,
 

mediante su educaci6n, a los puestos de mayor jerarquia.
 

3.- Determinantes del Cociente Intelectual
 

Esta variable es tambien generada, principalmente, por la educaci6n del
 

sujeto. El segundo lugar lo tienen la educaci6n del padre (en todas las sub

muestras femeninas); la ocupaci6n del padre (en tres submuestras masculinas);
 

y la educaci6n de la madre (en una submuestra masculina). Pudo advertirse,
 

por otra parte, que, en las mujeres, esta variable tambi~n es sensible a la
 

primera ocupaci6n que ellas desempefiaron en el mercado. Ast pues, para los
 

hombres, el cociente intelectual depende principalmente de las oportunidades
 

educativas que tuvieron a su alcance, e, indirectamente, de la clase social
 

de la cual proceden. En las mujeres, este cociente depende, ademas de su edu

caci6n, de las oportunidades que tuvieron al ingresar al mercado laboral, las
 

cuales pudieron o no haber favorecido el desarrollo de sus habilidades intelec

tuales.
 

4.- Determinantes del Perfil Actitudinal
 

Identificaci6n con la empresa:
 

Esta es una caracterlstica que varla fundamentalmente en el sentido de
 

el destino ocupacional y el salario de los individuos de sexo masculino. En
 

los mayores, esta actitud depende de la ocupaci6n del padre y de la educaci6n.
 

obtenida, y en los j6venes ella s6lo esta determinada por la educaci6n del
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sujeto. Esto puede ser explicado por la movilidad educacional intergenera

cional que observamos entre los sujetos j6venes que fueron entrevistados.
 

Interns en el trabajo:
 

Esta variable result6 significativa en una submuestra correspondien

,
te a cada sexo. En la submuestra formada por mujeres, esta actitud depende 


de los antecedentes del padre; y en la correspondiente a los hombres, fue ge

nerada por la educaci6n del sujeto y por la educaci6n de su madre.
 

Identificaci6n con valores empresariales:
 

Tambien fue significativa esta variable en una submuestra correspon-


En la poblaci6n femenina, ella estS determinada por el codiente a cada sexo. 


ciente intelectual; en la masculina, lo esta por la educaci6n del sujeto. Esto
 

puede atribuirse a las diferencias observadas en las oportunidades educativas
 

a que tienen acceso los individuos de uno u otro sexo.
 

Aceptaci6n de riesgos de carticter general:
 

AsS como las dos actitudes anteriores, esta fue relevanze en una sub-


En ambos casos ella fue generada por la educaci6n del
muestra de cada sexo. 


individuo; y,en las mujeres, tambi6n lo fue por la primera ocupaci6n desempe

fiada an el morcado de trabajo.
 

Aceptaci6n de riesgos en el trabajo:
 

Al igual que la Identificaci6n con la empresa, esta actitud tiene
 

importancia principalmente en los sujetos de sexo masculino. En todas las sub-'
 

muestras de este sexo, dicha actitud fue generada por el cociente intelectual.
 

En los varones j6venes, tambien lo fue por la primera ocupaci6n y por la edu

esta caractecaci6n adquirida. En cambio, en los hombres mayores de 30 aflos, 


ristica fue gencrada en los antecedentes sociales.
 

Modernizacion:
 

Esta variable fue significativa en las dos submuestras de personas
 

En ambos casos, ella depende de los antecedentes del pamayores de 36 afios. 


dre, de la educaci6n adquirida por el sujeto y de la primera ocupacin.d~em

peiada por el mismo.
 

En resumen,hay tendencias, a travs del tiempo, hacia una mayor participa
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ci6n de la educaci6n en la generaci6n de algunas de estas actitudes, y ha

cia una menor intervencion do los antecedentes sociales en la generacion de
 

Queda, por supuesto, por aclarar, la forma especifica en que eslas mismas. 


Por otra parte, se advierten tambien tendencias
te proceso se lleqa a cabo. 


con respecto a sus actitudes
hacia una mayor homogeneidad de la poblaci6n 


hacia el modernismo. Todo esto apoya la hip6tesis que relaciona la educa

ci6n con la formac16n de actitudes funcionales al empleo.
 

S.- Determinantes de la Ocupaci6n Actual
 

Se lograron Indices de explicaci'n satisfactorios (alrededor del 66% de
 

la varianza do este fen6meno). La principal variable determinante de la ocupa

ci6n es, para las mujeres, el primer empleo que ellas desempefiaron en el mer

cado; y, para los hombres, la educaci6n que ellos adquirieron. Para estos la
 

relovancia do la educaci6n aumenta en funci6n de la edad. Esto denota la exis

tencia de contrastes entre las carreras ocupacionales de los individuos, segin
 

pertenezcan a uno u otro sexo; as! comoel que las mujeres no tienen las
 

mismas oportunidades para acceder a ocupaciones de wayor jerarquia, a tra

vs do la educaci6n que hayan alcanzado.
 

En las muestras de mujeres, la educaci
6 n ocupa un segundo lugar, como
 

se debe a los
determinante del puesto desempefado actualmente. (Er. parte, esto 


efectos indirectos que la educaci
6n genera en la ocupaci6n, a travs del pri

mer empleo, del cociente intelectual y del perfil afectivo). Este lugar co

a la
rresponde, en las muestras masculinas de personas menores de 30 aflos, 


primera ocupaci6 n desempeada en el mercado; y en los de 31 afios de edad y ms,a
 

la ocupaci6 n del padre. Todo esto corresponde a los patrones de movilidad que
 

come al grado en el cual la educaci6n de esocurren a travs del tiempo, asi 


sujetos depende do la posici6n social que ocuparon sus padres. Es, ademas,
tos 

varias de las actitudes mencionadas en el ep:grafe antede interns seialar que 

de los
rior, as1 come el cociente intelectual, inciden en la ocupaci6n actual 


las demos caracterissujetos -especialmerite on los de sexo masculino- cuando 


ticas permanecen constantes. Esto es consistente con la hip6tesis planteada
 

en el marco tc6rico, en re]aci 6 n con el papel que puede desempefar el perfil
 

la determinaci 6fn de la posici6n ocupacional que se alcanza' a-raafectivo en 
-


v~s del tiempo. Sin embargo, una demostraci
6 n mas s6l.da de uste fen6meno s


lo podria lograrse, come es obvio, medianto observaciones longitudinales, en
 

las cuales puedan detectarse lo,; cambios en la ocupaci
6n que resulten do modi

6
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ficaciones en estas actitudes, manteniendo constantes todos los demos facto

res que pueden intervenir en el proceso.
 

6.- Determinantes del Salario
 

En la3 muestras femeninas, el salario depende, en primer lugar, de
 

la ocupaci6n que estos sujetos desempefian actualmente. En cambio, en las
 

muestras masculinas, esta variable depende fundamentalmente de la educaci6n
 

que adquirieron los sujetos. En todas las submuestras femeninas, el segundo
 

.lugar lo ocupa el puesto que estas personas desempefiaron al ingresar al mer

cado; mientras que, para los hombres, este lugar corresponde a la ocupaci6n
 

que ellos desempefian en la actualidad. Esto refleja, adem5s de una menor mo

vilidad ocupacional en las personas de sexo femenino, una tambien menor co

rrespondencia entre la educaci6n de estos sujetos y el ingreso que perciben.
 

Ademas, algunas de las actitudes que consideramos en el epigrafe 4, intervie

nen directamente en el salario de las personas de ambos sexos; lo que denota
 

que, para Las mujeres, el mercado remunera estas caracteristicas afectivas,
 

a pesar de que no les garantiza acceder, mediante ellas, a las posiciones de
 

alto rango.
 

Por otra parte, se observ6 que los antecedentes sociales inciden, en
 

mayor medida, sobre el salario do las mujeres de 37 afios de edad en adelante.
 

y sobre el de los varones menores de 25 aflos. Esto refleja, una vez ma's, que
 

el salario de los sujetos de sexo masculino tiende a depender menos de est.os
 

y qte
antecedentes, en las etapas mas avanzadas de la historia ocupacional; 


el salario de las mujeres esta principalmente condicionado por las oportuni

dades que ellas tienen a su alcance, una vez que ingresan al mercado de tra

bajo.
 

7.- Hip6tesis rcchazadas o no comprobadas
 

Se rechaz6 la hip6tesis segin la cual las caracteristicas 6tnicas de
 

los sujetos influyen, independientemente de la ocupaci6n paterna, de la edad,
 

del sexo y de la educaci6n adquirida, en ia determinaci6n del primer empleo.
 

Asimismo, fue rechazada la hip6tesis que atribula un efecto independiente so

bre la primora ocupaci6n, a la circunstancia de que una cierta dosis do edu

caci6n hubiera sido obtenida en escuelas privadas o en escuelas publicas. Por
 

otro lado, no pudo comprobarse la hip6tesis do que el entronamiento extraesco

lar facilite la movilidad ocupccional de los sujotos, manteniendo constantes
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la ocupaci6n paterna, la educaci6n adquirida, la edad y el sexo del individuo.
 

8.- Recapitulaci6n
 

a) En.cuanto a las funciones del sistema educativo.
 

Para la fuerza de trabajo que est ocupada en esta actividad, se ob

serv6 que el sistema educacional no ha favorecido el desarrollo de habilida

des vocacionales en sentido estrictoz pero quo si ha contribuido a generar
 

habilidades gonerales y una serie de actitudes, que el mercado de trabajo re

munera en forma diferencial.
 

b) En cuanto a la hip6tesis de la segmentaci6n de los mercados.
 

So recogieron evidencias que indican que la fuerza de trabajo ocupada
 

en este sector industrial procede, fundamentalmente, del segmento primario del
 

mercado de trabajo. Adem~s, se observ6 una clara segrentaci6n entre los mer

cados a los cualos acceden los individuos de sexo masculino y de sexo femenino,
 

misma que modifica los efectos que la educaci6n puede generar on la ocupaci6n
 

y el ingreso do los sujetos. Ademas, el peso qu,. en todos los casos tiene la
 

primera ocupaci6 n, como determinante de la ocupaci6n actual, denota una rela

tiva impermeabilidad do las ocupaciones que configuran el segmento primario
 

del mercado laboral.
 

c) En cuanto a la hip6tesis do la reproducci6n del sistema.
 

Se recogieron evidencias quo indican que !a fuerza de trabajo ocupada
 

en este sector industrial ha experimentado una clara movilidad educativa inter

generacional. Sin embargo, se siquen observando pautas de transmisi6n inter

generacional del status, las cuales adoptan diferentes modalidades en las per

sonas de uno u otro sexo.
 

d) Resumon. 

Los an3lisis aqul presentados permitieron comprobar que las relaciones
 

exitentes entre2 los antecedentes sociales, la escolaridad, la ocupaci6n y el
 

ingreso, tienen un grado de complojidad superior al quc habla sido considera

do on otras investigaciones. El grado de especifici4ad aqui alcanzado, per

miti6 avanzar on el esclarecimiento de los factores iae facilitan el que unos
 

cuanton individuos hayan tonido Cxito en este mr-rcado de trabajo, que se ca

racteriza por sti alta ccmpetitividad. Esperams qu. futuras investigaciones 

profundicen m~s on el conociniento do estos factores, y en su observaci6n en 

otros campos de la act.ividad laboral. 

M6xico, D.P., Febrero de 1978.
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