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PRIMflRA PARTE 

INTRODUCCION Y RESULTADOS PRINCIPALES
 

Los Proyectos Pilotos han aportado significantes 

contribuciones al debate acerca de la relaci6n entre educaci6n
 

y mercado de trabajo en Amrica Latina. Dichos estudios into
 

gran, por ast decirlo, un tercer momento en una pol6mica que
 

muchas vzces emptrica
comenz6 con la diseminaci6n acrItica y 

mente infundada do la teorla del capital humano y de sus impl 

caciones para la politica de crecimiento econ~mico y otras Po 

itticas sociales. Como es conocido, estas proposiciones fueron 

ob~eto, en una segunda instancia, de contracr~ticas - que sin 

cuestionar los aspectos metodol6gicos de la teorla del capital 

humano - negaban la evidencia empfrica empleada en sus deduc

ciones y se oponlan tout-court a las implicaciones politicas 

de dicha teoria. Result6 asi, un estado de cosas en el cual se
 

importantes para profundizar el debate dos
reconoclan come 
conocimiencuestiones fundamentales: um mejor y mas detailado 


to de la evidencia empfrica, y un mas cuidadoso anglisis de
 

las metodologlas empleadas.
 

Los Proyectos Pilotos fueron disefiados con estos
 

prop6sitos en mente. Sus aportes, por lo tanto,son importantes
 

en la medida en que el cuidado y la seriedad analitica sean im
 

portantes en el desarrollo de trabajos que buscan contribuir
 

en algo para el discurso eminentemente politico acerca de Las
 

En este proceso, los proyectos
decisiones gubernamentales. 


recoleccionaron un valiosisimo acervo de datos acerca de educa
 

ci6n y mercado de trabajo en Amarica Latina, obtenido en diver
 



sOS contextos y compuesto de informaci6n cuantitativa y cuali 

tativa que todavla puede ser muy Gtil para futuras elaboracio 

nes.
 

Produjeron tambign, una muy rica y contextualiza
 

da discusi6n te6rica acerca de las principales explicaciones
 

que han intentado dar cuenta de las relaciones entre educaci6n
 

y mercado de trabajo; una muy iluminadora d scusi6n de los me
 

todos de obtenci6n de evidencia empIrica, actualizada y sofis
 

discusi6n
ticada t~cnicamente; una muy importante e inusual 


acerca de la conclusividad de la evidencia empirica obtenida y
 

que sirve de suporte (aunque sea ideol6gico) para las decisio
 

nes politicas y empfricas obtenidas que, a nuestro modo de ver,
 

es, quizi, lo mas import ante a rescatar como producto de los
 

Proyectos.
 

Como no podrIan dejar de hacerlo, de una forma o
 

de otra, todos los investigadores se apoyaron en el instrumen
 

to de las funciones de ingreso, relacionando esta variable con
 

variaciones en edad y escolaridad. Se introdujeron controles
 

adicionales en la rel.aci6n basica con el prop6sito de identifi
 

car con mayor cuidado la contribuci6n especifica de la escola
 

ridad. El resultado, gen6ricamente, fue el de negar la aparen
 

te y falaciosa sencillez de la relaci6n entre educaci6n e in
 

gresos, cuestion~ndose las presunciones b5sicas del pensamie
 

to corriente acerca del papel supuestamente fundamental de la
 

educaci6ri en los procesos de movilidad dentro del mercado de 

trabajo. Esto, los estudios lo hacen al evidenciar la inr.xis 
entretencia de una estabilidad necesaria en las relaciones 


educaci6n e ingresos o movilidad para que ellas puedan ser unI
 

vocamente interpretadas en la deduci6n de pollticas econ6micas.
 

Los documentos aqul resefiados apuntan para la ne
 

cesidad de complementaci6n entre los procedimientos agregados
 

y simplificadores comunmente adoptados en el examen de la "con
 



tribuci6n" de la educaci6n al bienestar social.Seialan tambign 

la importancia de variables como origen socioecon6mico, situa
 

ci6n de empleo, sector de actividad y otras que,si bien pueden
 

en una funci6n de ingresos que
ser coherentemente incluidas 


intente relacionar variaciones de escolaridad con mejorlas sa
 

lariales u ocupacionales, destruyen la facilidad interpretat
 

va de la contribuci6n educacional. Hay aquI amplia evidencia
 

de que los trabajadores m5s educados tienen mayores ingresos.
 

Pero tambitn hay evidencia de que su nivel educacional depende
 

fundamentalmente del ingreso familiar y de que la ocupaci6n de
 

entrada en la fuerza de trabajo es determinante en la perspec
 

tiva de movilidad.
 

Los analisis mas detallados de las relaciones de
 

empleo en Santiago (Chile) y Salvador (BInda) ejemplifican las
 

mfltiples y dispares formas con que la educaci6n contribuye al
 

proceso de selecci6n y promoci6n de trabajadores dentro de las 

empresas. Estos estudios enfatizan la importancia de patrones
 

organizacionales vinculados a las caracteristicas de las empre
 

sas (tamaio, posici6n en la estructura de mercado, base t~cnA
 

ca, tradici6n de relaciones de trabajo, etc.) en el empleo que
 

ellas hacen de los atributos educacionales de sus fuerzas de
 

trabajo.
 

En resumen, los Proyectos Pilotos refuerzan la
 

importancia del proceso educacional en sus vInculos con la pro
 

ducci6n y con la remuneraci6n del. trabajo. Ms ain, al caracte
 

como
rizar la heterogeneidad tanto en el proceso educacional 


en la estructura productiva, colocan en relieve las limitacio
 

nes de abordajes generalistas: sean estos de inspiraci6 n apolo
 

g~tica (16ase la traducci6n ingenua de modelos igualmente inge
 

nuos de lo que es la teor-a del capital humano) o crttica (o
 

sea, la lectura simplista de r~gidos "dualismos" en los merca
 

dos de trabajo).
 



SEGUNDA PARTE
 

EL DEBATE ACERCA DE LAS FUNCIONES DE INGRFSO 

Y LA EVIDENCIA EMPIRICA 

1 
I . EL PROGRAMA ECIEL Y LOS PROYECTOS PILOTO. 

Uno de los Proyectos dentro del Programa ECIEL es 

el "Proyecto Educaci6n", cuyo objetivo global es el de investi 

gar las relaciones entre educaci6n y sociedad en los palses de 

la regi6n latinoamericana. 

Dentro de este foco temitico general, dos tipos de
 

estudios han sido llevados a cabo:
 

i) Estudios acerca de costos y determinantes del
 

sistema educativo y acerca de determinantes de escolaridad. Es
 

tos trabajos describen el funcicna~iento del sistema educativo
 

tomindolo como variable dependiente.
 

ii) Estudios referentes a la relaci6n entre educa
 

ci6n y meicado do trabajo en contextos diferentes. Estos traba
 

Jos tomaa al sistema educativo formal como variable Independien
 

te , concentr~ndose en los efectos de la educaci6n sobre di
 

versas problemdticas del mercado de trabaJo.
 

Estos 6ltimos estudios son los Proyectos Piloto,que
 

intentan reunir evidencia latinoamericana para las relaciones
 

entre educaci6n y sociedad postuladas por teorlas alternativas
 

(complementarias o disyuntivas) acerca de educaci6n y mercado
 

de trabajo.
 

I 
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La mayorta de los estudios emptricos acerca do
 

otros subsistemas o el sislas relaciones entre el subsistema y 

tema global, se han servido de modelos estad~sticos que supo 

nen funciones de producci6n (sea de ingreso u otras). 

clasificados
Dichos estudios pueden ser tambign 

"caja negra" (black box), o sea modelos que in como modelos de 
pre


tentan predecir productos a partir del conocimiento de 
la 


no y de la can'idad de insumos utilizados. El procesosencia o 

de conversi6n de los insumos en productos y los porques de las 

mis all losasociaciones halladas estan, en principio, de ha_ 

llazgos empricos. 

Es por eso que muchas de las conclusiones extral
 

das de resultados empfricos obtenidos mediante funciones 
de
 

producci6n de caja negra son capaces de proporcionar 
evidencia
 

descriptiva o, en el mejor de los casos, predictiva, siem
 so 

pre qTe se supongaque las relaciones entre las variables y el 

contexto de su relaci6n no se modifica:a en el tiempo. 

Es por eso que dichos hallazgos descriptivos o a
 

teorfas

lo mas predictivos, cuando son usados para sustentar 


sea postulando los mecanismos de
 
de intenci6n explicativa (o 


conversi6n de insumos en productos, las'maneras de 
combinarse
 

y la contingencia espaciotemporal de las regularidades 
postula
 

proporcio

das) resultan inevitablemente ambiguos y equIvocos, 


doctrinas
nando d~bil evidencia para el contenido teorico de 


explicativas rivales.
 

La intenci6n de los Proyectos Pilotos fue delibe 

descripti
radamente la de trascender los estudios meramente 


vos o predictivos. Pese a su caracter exploiatorio, 
dichos es
 

tudios pretenden calificar espaciotemporalmente la aplicabili
 

dad de teorlas generalistas en 5mnbitos diversos,pretenden 
cues
 

tionar la univocidad de la combinacibn y tipo de insumos desti 

tampcco unIvocos.nados a la produccion de productos 



3. 

Otra importante intenci6n de ls Proyectos Pilo
 

to es la de estudiar la problemftica de referencia mediante va
 

riados m~todos de abordaje empfrico,aun diferentes de las fun
 

clones de producci6n.
 

II. LOS PROYECTOS PILOTO Y EL DEBATE SUBYACENTE
 

Efectuados en passes diferentes, en mercados de
 

trabajo distintos y naediante -etodologlas de investigaci6n em
 

p~rica dis~miles, los Proyectos Piloto pretenden discutir las
 

teorlas alternativas vigentes relacionadas con educaci6n y mer
 

cado de trabajo, las metodologlas alternativas usadas para la
 

obtenci6n de evidencia y la relaci6n entre las metodologlas y
 

n.
las teorlas descriptivas y/o explicativas en cuesti
6


Los Proyectos Piloto pretenden testar, para dife
 

rentes contextos de la regi6n latinoamericana, la eficacia pre
 

dictiva y la fuerza explicativa de teorlas alternativas.
 

Dichas teorlas alternativas se refieren a temas
 

tales ron.o: educaci6n y crecimiento econ6mico; educaci6n y pro
 

educaci6n
ductividad marginal; educaci6n y salarlo o ingreso; 


y dirtribuci6n del ingreso; educaci6n y empleo; educaci6n y mi
 

gra,-,i6n de mano de obra; educaci6n y movilidad sea oeupacional
 

o social.
 

Las metodologlas alternativas incluyen funciones
 

de ingreso de una Pola ecuaci6n; sistemas de ecuaciones recur
 

sivos; path analysis; estudiosde caso; entrevista6 en profundi
 

dad; anilisis de asociaci6n en tablas; anilisis d covarianza;
 

cadenas de Markov.
 

Respecto a estos temas I?con estas metodologlas
 

de sustanciaci6n empirica, las proposiciones de la teorla de
 

capital humano y proposiciones te6ricas alternativas se eval~an 
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del punto de vista de la conclusividad te6rica de la evidencia
 

empirica lograda por medio de las diversas metodologlas usadas.
 

Seguidamente, nos detendremos en cada uno de los
 

Proyectos Piloto, describiendo los mercados de trabajo a los
 

que se refieren, el contenido te6rico an discusi6n, las propo
 

siciones sustantivas investigadas, la metodologla utilizada pa
 

ra obtener evidencia y los resultados producidos.
 

III. EDUCACION Y MERCADO DE TRABAJO El CIUDAD DE M9JICO2
 

Bajo la direcci6n de Carlos Muioz Izquierdo, Al
 

berto Hern~ndez Medina y Pedro Gerardo Rodriguez M., el Centro
 

de Estudios Educativos (CEE) de Mgjico llev6 a cabo su Proyecto
 

Piloto.
 

Dicho estudio pretende replicar haj.lazgos inves
 

tigados en sociedades mas desarroll.adas dentro de un especifi
 

co contexto del mercado de trabajo mejicano, tratando de ver
 

cuanto "explicaban" los bloques de variables o las variables 

mas usadas en los diseios clasicos de investigaci6n del proce 

so de logro de status (status attainment). 

El logro de status es visto a travis de una cade 
variablesna secuencial recursiva de variables y bloques de 


que "produce" determinado nivel de status en determinada medi
 

da.
 

El proceso de logro de status es clasificado en
 

logro de status educacional, ocupacional inicial, ocupacional
 

se
actual y econ6mico, que son los nudos basicos en los que 


concentra el anglisis de dicho proceso.
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A. La Metodologla
 

ana
 

comuna
 
El analisis metodol6gico implica un cl~sico 


lisis de trayectorias (path analysis) y un analisis de 


lidad, que es novedoso con respecto a los estudios cl~sicos y
 

con respecto a algunas replicaciones latinoamericanas de los
 

estudios clisicos.
 

El analisis de trayectorias se concentra en la
 

predicci6n de la varianza de variables independientes, por me
 

dio de un sistema de ecuaciones recursivo que se analiza a par
 

tir de los siguientes Indices de asociaci6n: a) Coeficiente
 

de Determinaci6n (R2) para analizar el grado en que el modelo
 

de recta explica o da cuenta de la covariaci6n de la variable
 

dependiente y el conjunto de las independientes. b) Coeficien
 

te de Pearson, para medir el grado de covariaci6n de una varia
 

ble independiente y la dependiente (tambign llamado "efecto to
 

tal" de la independiente sobre la dependiente, atribuyendo di
 

recci6n y eficacia causal a la covariaci6n). c) Coeficiente Be
 

ta de regresi6n, que mide el efecto aislado directo que la in
 

dependiente tiene sobre la dependiente, controlando las otras
 

variables end6genas del modelo. d) Diferencia r menos Beta,que
 

mide los efectos indirectos, o sea, los efectos de las varia
 

bles que median en la relaci~n directa aislada por los beta.
 

Este anglisis es el mis clasico, impuesto en la 

investigaci6n social sobre logro de status por el influyente 

trabajo de Blau y Duncan, 3 que suponen intervalidad en el ni 

vel de medici6n de las variables, normalidad en la distribu 

ci6n de frequencias acumuladas, aditividad de las covariacio 

nes, linearidad de la asociaci6n, homoscedasticidad de las va 

rlanzas, validad de los datos transversales para inferencias
 

longitudinales, independencia estadistica entre las variables
 

end6genas y residuos; y recursividad perfecta.
 



6.
 

Para un analisis de las implicaciones te6ricas y
 

analiticas de esos supuestos y otros problemas te6rico-estad[h
 

tico-metodol6gicos ver; Rafael Bayce.4
 

Pero el analisis de trayectorias es complementa
 

do por los autores mejicanos por otro procedimiento: el anali
 

sis de comunalidad, que busca identificar, ya no los efectos
 

aislados, directos o indirectos de variables individuales,sino
 

los efectos conjuntos (joint covariance) de dos o m~s varia
 

bles en la dependiente. La unidad a identificar por su efecto
 

es ahora una covariaci6n.
 

Creemos que este analisis complementa el anali
 

sis de trayectorias en puntos de gran importancia te6rica: Da
 

do que el modelo metodol6gico usado, con variables independien
 

tes, - cuya combinaci6n y/o adici6n considerada como mezcla de
 

insumos -, supone un conocimiento te6rico de la relevancia de
 

los insumos para la producci6n de un resultado (Variable depen
 

diente), el problema te6rico respecto a esas "funciones de pro
 

ducci6n" es doble, a saber; la correcta especificaci6n de los
 

insumos importantes; y la correcta especificaci6n de la propor
 

c.5n en que entran sumada o combinadamente para la producci6n
 

del producto final.
 

Si bien el anilisis de trayectorias proporciona
 

estimaciones cuantitativas de la influencia aislada de cada in
 

sumo y de las mediaciones por las cuales cada producto es al
 

canzado dicho m~todo (del tipo "caja negra"), ignora rie las
 

diferentes combinaciones de insumos (y no s6lo su adici6n) son
 

de co
responsables del producto final. Entonces, el analisis 


munalidad pretende, enfatizando interacciones mas que adicio
 

nes, indicar el diferente impacto que diversas combinaciones
 

de variables tienen sobre el producto a explicar.
 

Este anilisis de comunalidad esta ausente en la
 

lit-ratura cl5sica que estudia las relaciones educaci6n -socie
 

dad y el proceso de logro de status y su uso es una excelente
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rendimiento de
contribuci6n de este Estudio Piloto, ya que el 


los insumos para la elaboraci6n del producto es pensado impl1
 

combinaciones
citamente como contingente a la variedad de sus 


(o sea, de t~cnica de producci6n, grueso problema en el debate
 

y que
entre neoclisicos, keynesianos y marxistas en economla 


se traslada a la problemtica b~sica de los Estudios Pilotos).
 

B. El Universo de Referencia
 

Una de las hip6tesis te6ricas que lievaron a la
 

postulaci'n de los Proyectos Piloto fue la creencia de que las
 

(basicamente
relaciones entre educaci6n y mercado de trabajo 


las relaciones entre educaci6n, empleo, ocupaci
6n, ingreso, mo
 

vilidad vertical y horizontal y crecimiento) no eran finicas ni
 

uatvocas, sino que dependlan de la especificidad de diferentes
 

mercados de trabajo, determinados en el espacio-tiempo. Inclu
 

sive, la focalizaci'n de las relaciones sociales de producci6n
 

trabajos
era implIcitamente pensada como importante, frente a 


que s6lo enfatizaban el contexto t~cnico de la produccion.
 

a r-a
 

con
 
En el caso de este Proyecto Piloto llevado 


bo en Ciudad de M~jico (Mgjico), el universo al cual las 


clusiones pueden ser v~lidamente referidas se refiere al seC
 

tor moderno de las industrias manufactureras de la parte urba
 

na de la capital mejicana. En particular, las industrias el~c
 

trica, alimenticias y farmacguticas son privilegiadas 
 en ese
 

orden en la muestra. Ambos sexos estan representados,siendo la
 

clara diferenciaci6n de los resultados por sexo una de las con
 

clusiones mas fuertes del estudio.
 

La edad promedio estg en el intervalo entre 29 y
 

33 anios, lo cual importa si se tiene en cuenta que a esas eda
 

des los hallazgos clasicos de los economistas (bgsicamente ,
 

Mincers y su concepto del "overtaking point") tienden a indi
 

car que los beneficios econ6micos de la educac16n no ban rendi
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do todavla sus mejores frutos , lo cual podria disminuir la re
 

laci6n educaci6n-!ngreso encontrada en el modelo.
 

Las empresas son de los tipos Grande y Media.Den
 

tro de las empresas Grandes, los empleados incluldos pertene
 

cen predominantemente al estrato Alto-Medio. Dentro de las em
 

presas Medias, en cambio, el personal incluldo sale fundamen 
talmente de los estratos Bajo-Medios en la jerarqula ocupacio 

nal. 

En las empresas grandes, como l6gica consecuencia 

de la distribuci6n de los casos en la jerarqula ocupacional , 

los empleados en su mayor parte provienen depadres que desem 

pefiaron tareas manuales en la empresas medias, mientras que en 

las grandes, es mas com~n encontrar empleados cuyos padres tu 

vieron ocupaciones no manuales. 

La media educacional, sea de los empleados de em
 

presas grandes como medias, es mucho ma's alta que la de la p0
 

blaci6n de la ciudad y, a~n mrs, del pals, para las mismas fa
 

jas de sexo y edad, lo cual, en una situaci6n de alto desem
 

pleo, como es el caso de M~jico, sugiere a los autores la pre
 

sencia de sobreeducaci6n de los empleados, exigida como manera
 

de filtrar el acceso al empleo escaso.
 

En cuanto a la distribuci6n de la muestra por re
 
qi6n de origen, cuanto mas alta la edad, mayor la proporci6n
 

de personas de origen en las Provincias entre los hombres,mien
 

tras que las inujeres tienen origen claramente urbano, del Dis
 

trito Federal, tendencialmente.
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C. Discusi6n te6rica y comparativa de los resultado .
 

1. Anlisis Preliminar
 

En un analisis preliminar, los autores del Pro
 

yecto eliminaron algunas de las variables inictalmente hipote
 

tizadas como influyentes, pero que no revelaron poder explica
 

tivo de facto.
 

Dichas variables son: La dicotomla p6blico-priva
 

La relativa
do de la instituci6n de educaci6n formal cursada. 


establecimien
irrelevancia del car5cter privado o piblico del 


contradice
to educacional cursado sorprende a primera vista y 


algunos hallazgos en la literatura educacional y econ6mica.Una
 

revisi6n de los contradictorios resultades no serla pertinente
 

en este caso, ya que las caractertsticas del sistema educacio
 

nal global en el espacio-tiempo determinan de tal manera la
 

privada
composici6n de la oferta de educaci6n entre piblica y 


y, tambign, la composici6n y fuerza de la demanda por determi
 

nados tipos de educaci6n, que realmente, comparaciones abstrac
 

tas no tendrran sentido.
 

De cualquier manera, y para referirnos a siste
 
remas sociales m5s similares, algunos trabajos dentro de la 


gionlatinoamericana han revelado la importancia de la dicotomia
 

rural,
privado-p~blico, aislada y en combinaci6n cr el area 


semiurbana o urbana. Por ejemplo, el trabaj%. de Rivarola, Cor
 

valn y Z~niga para ECIEL sobre Determinantes del Rendimiento
 

Educativo en el Paraguay,6 estratifica la muestra seg~n esa di
 

cotomla, por encontrarla una dimensi6n relevante a priori para
 

la discriminaci6n del rendimiento.
 

En efecto,
Y los resultados les dan la raz6n. 


en todos los grados analizados, sea en Rendimiento en Ciencias
 

o Lectura y en todas las areas, las diferencias de rendimiento
 

entre escuelas privadas y p~blicas son consistentemente simila
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res: el rendimiento es mejor en las escuelas privadas.Y la ten
 

dencia se mantiene controlada por greas y estratos socioecon6
 

micos.
 

Tambi~n Morales y Pinell-Siles, en su estudio de
 

para
Costos y Determinantes de la Escolarizaci
6n en Bolivia, 7 


ECIEL, ancuentran que la dicotomla p5blico-privado es la varia
 

ble m5s asociada al costo de capital, siendo este costo mucho
 

m~s alto en los establecimientos privados. Adem~s, la eficien
 

cia de las escuelas privadas en materia de abandono escolar es
 

sensiblemente mayor dentro de categorlas sociecon6micas simila
 

res.
 

so
Jacques Velloso, en su estudio sobre Origen 


cioecon6mico y Rendimiento escolar en la Argentinaa para ECIEL
 

encontr6 significativas diferencias, usando la dicotomla priva
 

do-p~blico como proxy para mejores insumos en profesores,direc
 

tores y equipamiento. Los hallazgos indican que a nivel de es
 

cuela primaria, el caracter piblico o privado no tiene influen
 

cia. Sin embargo, a nivel de secundaria, el rendimiento en Lec
 

tura presenta un diferencial claro favoreciendo a los alumnos
 

de escuelas privadas. Este diferencial tambign se encuentra, y
 

aumentado, en los testes de rendimiento en Ciencias.
 

Isaura Belloni y GLaura Vasques, en su estudio
 

para ECIEL de Determinantes de Escolarizaci
6 n en Belo Horizon

te (regi6n metropolitana) 9 encontraron una asociaci6n alta de
 

escolarizaci6n con concurrencia a establecimientos p~blicos.Es
 

ta aparente anomalla es explicada por las autoras, quo arguyen
 

que dada la alta media de escolarizaci6n en la muestra, la in
 

fluencia de la concurrencia a universidades (pblicas) debe
 

ser responsable del hallazgo.
 

Quiza la falta de asociaci6n encontrada en el 

casotrabajo Piloto al que nos referimos se deba a que en el 


de Mjico, las asociaciones son buscadas entre tipo de escuela
 

http:p~blicos.Es


frecuentada y tipo de ocupaci6n desompefiada, mientras que en 

los demos estudios latinoamericanos, la relaci6n es estudiada
 

como posible diferencial de rendimiento acadimico,variable que
 

puede presentar una asociaci6n ms clara con el tipo de 
 esta
 

blecimiento, en la medida que el tipo de ocupaci6n desempefiada
 

no tiene tanto que ver con la instituci6n cursada, sino con el
 

tipo de curso y la cantidad de escolarizacion. Otra variable
 

encontra
que en el Proyecto Piloto de Ciudad de Mgjico no fue 


da como relevante es el fenotipo del respondente en su rela,
 

ci6 nal primer empleo, controladas edad, ocupaci6n paterna y edu
 

a
caci6n. El fenotipo es usado como proxy de raza y llama la 


tenci6n el hecho de que no se haya encontrado relaci6n alguna
 

entre ese proxy de raza y el primer emplco, ya que es conocida
 

la covariaci6n de la raza y dimensiones variadas de status,aun
 

cuando algunas de esas dimensiones se.'n controladas.
 

No conocemos otros estudios latinoamericanos en 

que esta variable haya sido estudiada, salvo quizg el reci~n 

aparecido trabajo de Carlos Hasenbalg sobre Discriminaci6n en 

el Brasil 10 y el informe de ECIEL sobre Custos y Determinan 
1tes de Escolarizagao em Brasilia".


Como antecedente cl~sico vinculado al punto / 

Jencks12 incluy6 una medida semejante, Genotipo del respondente,
 

que es una medida m~s precisa que el mero fenotipo, desde el
 

punto de vista etnol6gico, aunque no tan seguramente desde el
 

punto de vista de la estigmatizaci6n social y sus consecuencias 

posibles para el logro de status. 

Es mu.y interesante la discusi6n mediante la cual
 

como va
se justifica la eliminaci6n de la educaci6n no formal 


riable influyente en el proceso de logro de status. 

Al respecto, consultados el informe final y un. 

informne preliminar de este mismo Proyecto Piloto para Ciudad
 

de M~jico, las siguientes conclusiones pueden establecerse: 
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- Ni los individuos con cursos t~cnicos ni aque

llos con cursos dentro de las empresas en que trabajaron o tra 

bajan, experimentaron mayor movilidad ocupacional. Este tipo 

de hallazgo serA discutido con mayor detenci6n a partir de la 

consideraci6n del Proyecto Piloto de Fernando Tagle en Chile.
 

Vale la pena acotar que el entrenamiento en el tra 

considera
bajo (on-the-job training) es una de ]as variables 


das como explicativas por los te6ricos de la teorla del capi
 

la cual la formatal humano (mayormente Gary Becker)"3 y segSn 


ci6n de capital humano es un componente importante del desa_
 

xrollo econ6mico, un factor explicativo del logro de status eco
 

ocurren
n6mico y un factor determinante de los fen6menos que 


en el mercado de trabajo.
 

El Proyecto Piloto de Ciudad de M~jico,contraria
 

mente a hallazgos moderadamente corroboradores de la teorla de
 

capital h-wmano (como Mincer), deuidi6 descartar la considera

educaci6n for
ci6n delas variables de capital humano, salvo la 


mal.
 

El Informe Preliminar y el Informe Final concluyen
 

con
 que la capacitaci6n y el entrenamleato no formales son un 


plemento extraescolar para individuos mas educados y no un sus
 

n formal en la producci6n del
tituto equivalente a la educaci
6


logro de status en el mercado de trabajo.
 

La hip6tesis de que la educaci6n formal fija los
 

Itmites de entrenabilidad de la mano de obra, y pOr ende, ltmi
 

tes a la movilidad vertical ocupacional y econ6mica, parece sa
 

lir favorecida en este breve analisis.
 

Ciudad
Los resultados del Proyecto Piloto para 


de Mgjico se asemejan a los anteriores obtenidos por Thomas 
La
 

Belle en Ciudad Guyana, Venezuela.
1 4 Dicho autor test6 la in
 

fluencia de la educaci6n materna, la educaci6n formal, la edad
 

y la educaci6n extraescolar en la determinaci6n del 
 salario
 

mensual de empleados y obreros.
 



13.
 

Ademmas de obtener una baja varianza explicada,
 

el autor encontr6 una claramente mayor influencia de la edad y
 

aprecia
la educaci6n formal; la educaci'n Je la madre mostr6 


ble influencia, aunque menor; las variables de educaci6n extra
 

escolar, en cambio, mostraron despreciable influencia en el sa
 

no

lario mensual. S1o horas de cursos internos en la empresa 


una leve incidencia.
relacionados con la producci6n mostr6 


Vale la pena mcncionar aquI un muy importante
 

hallazgo de La Belle: el hecho de que las bajac varianzas ex
 

plicadas por la totalidad de las variables incluldas se vuelve
 

re
alta cuando la dicotom.a empleado-obrero es incluida en la 


gresi6n, lo cual es un buen argumento en favor de conceptos co
 

s 

mo los vertidos por Gorz' y Braverman,1 6 que sustentam puntos
 

de vista sobre el mercado de trabajo dis~miles respecto a las
 

explicaciones propuestas por la teorla de capital humano, que
 

no recibe especial corroboraci6n en este rubro del Proyecto Pi
 

loto.
 

Ciudad
Finalmente, los autores del estudio para 


algunas
de Mgjico decidieron eliminar del an5lisis posterior 


primera instan
dimensiones actitudinales que no resultaron em 


cia influyentes en la cadena causal de logro de status, aunque
 

el responsa
sugieren que el instrumento de medida podrIa sen 


ble de la falta de relevancia de las dimensiones, mas que la
 

teorla mista que sugiri6 la inclusi6n de las mismnas en el di
 

seno. 

Mfs adelante volveremos a discutir la tradici6n
 

n de variables
 y razones te6ricas que llevaron a la inclusi
6


de status.
psicosociales como intervinientes en modelos de logro 


S61o nos resta sefialar la importancia de la observaci6n de los
 

autores, de que el instrumento de medida,sea la operacionaliza
 

n
ci6n, la definici6n o la especificaci
6n de la relaci6 entre
 

las variables puede ser responsable de la presencia o no y de
 

NOTA: 	Dicho hallazgo coincide tambien com datos elaborados y
 
analizados por Ricardo Lima, en otto Proyecto Piloto que
 

ser5 revisado luego.
 



14. 

la fuerza de la asociaci6n que se encuentre en la comprobaci6n
 

empIrica.
 

Esta observaci6n nos parece particularmente im
 

portante porque es una falacia muy comun en las interpretacio
 

nes de resultados empfricos el concluir, a partir de los mis
 

mos, cosas que van mas all de lo que los datos podrian autori
 

zar. De hecho, muchas conclusiones no son unIvocamente deduci
 

bles de los datos abtenidos. A veces, inclusive, como en el ca 

so que Muioz y sus colegas apuntan, es el disefio de investiga 

ci6n o del instrumento de medida el gran responsable par un re 

sultado que es atribuido al poder explicAtivo de una u otra 

teorla supuestamente testadas por la investigaci6n. 

7
Al respecto, ver Rafael Bayce.
1
 

2. Anilisis de Trayectorias.
 

Yendo al analisis de trayectorias (path analysis),
 

revisaremos los resultados principales a la luz de la literatu
 

ra sociol6gica y econ6mica y de resultados obtenidos en estu
 

con los mismos fen6menos.
dies latinoamericanos relacionados 


Antes que nada, debemos aclarar que los resulta
 

dos obtenidos en Ciudad de M6jico no son tan globales como los
 

logrados en estudios cl5sicos porque las regresiones son corr_
 

das seg~n dos categorlas de sexo y cuatro fajas etarias. 0 sea
 

que en lugar de tener un R2 , un Beta, un r y una diferencia Be
 

ta menos r para cada ecuaci6n o variable, tenemos 8 R
2 ,8 Betas,
 

8 r, y 8 diferencias Beta menos r para evaluar.En lugar de uma
 

muestra global para analizar, tenemos 8 submuestras con sus
 

respectivos resultados.
 

1. Determinantes de Escolarizaci6n - La primera
 

variable dependiente, afos de educaci6n o escolarizaci6n, es
 

explicada mediante una funci6n de producci6n cuyas variables
 

http:evaluar.En


..5
 

educaci6n
independientes o insumnos son: ocupaci
6 n del padre, 


del padre y educaci6n de la madre.
 

La varianza explicada o predicha por la educa
 

ci6nvarla entre el 48.4% para los hombres de 3? aios y mas y el
 

26.7% para mujeres de 37 afios y mas. Esos porcentajes son es
 

caso de las ecuaciones femreninas segn fajas eta
 

rias y creciente con la edad en las ectaciones para hombres.
 
tables en el 


la educa
Gruesamente, la educaci6n de la madre, 


ci6n del padre y la ocupaci6n del padre, en ese orden, inciden
 

aisladamente con diversa fuerza en la determinaci6n de la esco
 

larizaci6n. Los efectos totales y directos de las variables in
 

edu
dependientes indican la mayor importancia relativa de la 


ocupaci6n
caci6n materna sobre la paterna y de ambas sobre la 


paterna.
 

Pese a que sus resultados fueron producidos por
 

a dife
diferentes variables independientes, referidos a veces 


rentes variables dependientes y pese a que las muestras no fue
 

ron estratificadas conjuntamente por sexo y edad, es ilustrati
 
y el orden
vo cotejar la'jarianza explicad' de las ecuaciones 


de importancia de los efectos de variables aisladas entre el
 

estudio de Ciudad de M~jico y paradigmaticos estudios de logro
 

de status en la literatura sociol6gica.
 

1) El Coleman Report. r Us6 6 variables de ori
 

gen socioecon6mico, 11 de equipamiento escolar y curriculum, 7
 

de caracteristicas del cuerpo docente y 5 del cuerpo discente.
 

26% en promedio. Variables dependiente: lo
Varianza explicada: 


gro educacional medido por tests de habilidad verbal.
 

2) Blau-Duncan.1 9 Dos variables independientes:
 

educaci6n del padre y de la madre. Variable dependiente: educa
 

ci6n medida por aios de escolArizaci6n. Varianza explicada:26%
 

como en el caso del Coleman Report.
 

http:Blau-Duncan.19
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Puele considerarse este resultado confirm&;orio
 

del anterior? Obviamente que no, puesto que resulta de diferen
 

tes variables independientes, diferentes dependientes y dife
 

rentes muestras y poblaciones.
 

El modelo usado en el Proyecto Piloto, como se
 

ye, esti mucho mis cerca del de Blau-Duncan que del de Coleman,
 
e
 que incluye variables de origen, pero tambign variables de 


quipamiento escolar, curriculum, cuerpo docente y discente,amen
 

de diferir en la definici6n de logro educacional. En este sen
 

tido, el modelo de Blau-Duncan ha sido el mis influyente pese
 

a ignorar las variables que pueden e:plicar mas el contento de
 

aprendizaje propriamente dicho. Vale la pena apuntar,no obstan
 

te, que la consideraci6n de variables de la escuela,profesores
 

y alumnos en cuanto tales no elimina del modelo su condici6n
 

de "caja negra". Sera caracterlstico de los modelos mas recibi 

dos y trabajados de logro de status, la eliminaci6n de facto 

res que podrtan explicar la educaci6n; en este sentido, pese a 

variable dependiente en mdelos recursivos, la educaci6nser 
es tomada como variable independiente predictiva, cuyos anicos
 

n muy incompleta del origen
antecedentes son una consideraci
6


socioecon6mico, con considerable error de medida y mediante un
 

dudoso modelo de relaci6n con otras variables en el disefio.
 

Otrus estudios latinoaercans han incluido variables 

escolares y del cuerpo docente, localizaci6n y tipo de escuela
 

dependiente
en explicaciones de logro educacional, tomando como 


escolari
el aprendizaje y el rendimiento y no s6lo los afios de 


zaci6n.
 

3) Jencks. 20 	 Cinco variables independientes: coe
 

afios, genotipo, coeficiente inte
ficiente intelectual a los 11 

lectual familiar medio, Educaci6n familiar media, status ocupaci 

onal del padre. Variable dependiente: como Blau-Duncan, anos de 

escolarizaci6n formal. Varianza explicada: 37%. Este modelo inte
 

gra la habilidad intelectual en la explicaci6n, otra variable que 

falta en la ecuaci6n del Proyecto Piloto de referencia,aunque su
 

influencia es 	muy discutida en la literatura.
 

http:Jencks.20
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21  
4) Sewell-Haler-Portes. Son ellos los que in
 

tegran variables psicosociales como explicativas de un proceso
 

de logro de status, por considerar que son la relaci6n con "'otros
 

significantes", la actitud y aspiraciones las responsables por
 

la transformaci6n de insumos en productos ocupacionales. Sus va
 

riables independientes: Capacidad Mental en segundo aio de secun
 

daria y un Indice de status socioecon6mico con variables educa
 

n
cionales, ocupacionales, de percepci6n de status y de percepci
6


de apoyo para educarse. Variable dependiente: ubicaci6n en el
 

ranking de su clase. Varianza explicada:50%. Como vemos,.otro es
 

tudio heterog6neo y de comparaci
6n diftcil en sus resultados de
 

bido a la disimilitud de las variables consideradas y de los uni
 

versos de referencia.
 

Acerc~ndonos al contexto latinoamericano, nos re
 

feriremos en primer lugar al trabajo ya mencionado de Morales y
 

hipntetizan
Pinell-Siles cn Bolivia. Pose a que estos autores 


que la influencia del 5rea (urbana-rural) y del tipo de estable
 

cimiento (pGblico-privado) son relevantes y pese a que el anali
 
presenta
sis diferenc.al les da la raz6n, el anilisis agragado 


algunas similaridades con el Proyecto Piloto de Ciudad de M~jico
 

que merecen destacarse: en efecto, tanto en la explicaci6n de la
 

extraedad como del logro cognitivo en lectura y ciencias, las va
 

riables mas importantes son sexo y educaci6n de la madre, dos va 

riables cuya influencia fue tambi~n destacada por el Proyecto de
 

Ciudad de M~jico, pese a que el logro educacional era medido de
 

diferentes maneras.
 

Merece destacarse que las proxies del ingreso
 

familiar no muestran relaci6n con el logro, ni la proporci6n a
 

luinos/profesor, aunque st los gastos por alumno, especialmente
 

en el contexto urbano. La falta de influencia de las proxies de
 

ingreso familiar en Morales y Pinell-Siles puede ser discutida a
 

partir del tambign comentado trabajo de Belloni y Vasques sobre
 

el 5rea metropolitana de Belo Horizonte, donde las autoras encon
 

traron que el ingreso familiar y los gastos en educaci6n son las
 

variables m~s explicativas de la escolarizaci6n y que la impor
 

http:diferenc.al
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familiar aumenta con el nivel educacional
tancia del ingreso 


cursado. La educaci6n del jefe de familia revela una importan
 

escasa

:ia de segundo orden y la ocupaci

6 n sorprende por su 


importancia en el 5mbito investigado.
 

Argen
Otro estudio ya referido, de Velloso para 


status

tina, encuentra influencia importante de un Indice de 


socioeconomico integrado por status educacional de 
los padres,
 

ocupaci6n paterna, facilidades deoonfort en la vivienda y con
 

sumo de bienes durables. Esa influencia es la m5s importante
 

en primaria y aumenta con el grado educacional cursado,aunque
 

su influencia es sobrepasada en la determinaci
6 n del 	rendi _
 

estable
 en secundaria por el tipo privado o pfblico del 


cimiento al que se concurre.
 

Un estudio hecho por Jorge Sanguinetty para 3 im
 

portantes ciudades latinoamericanas (Lima, Perfi; Asunci6n, 
Pa
 

raguay; Maracaibo, Venezuela)22 muestra una importante in _
 
impor
fluen de la educaci6 n materna en todos los casos y una 


es

tancia inconcluyente del ingreso paterno, ya que el mismo 


tramos

importante en Maracaibo, importante s6lo para algunos 


de edad en Lima y no significativo en Asunci6n. El nfimero de
 

hijos en la familia no presenta importancia explicativa. 
La
 

variable dependiente en este caso es, como en el de nuestro
 

estudio piloto, afios de escolarizaci6n.
 

citado
Restarla hacer una menci6n al trabajo ya 


estudio

de Rivarola, Corval~n y z5fiiga en Paraguay y a otro 


hecho por Maria Echart de Bianchi y Rodolfo Manuelli 
en escue
 

Los

las urbanas y suburbanas de Buenos Aires, Argentina.

23 


hallazgos indican una influencia clara del status ocupacional
 

paterno pero tambi~n la importancia de variables escolares y
 

or_

de los profesores, en algunos casos interactuando con 	

el 


gen socioecon6mico. Hallazgos similares en Paraguay, concer _
 

n del cuerpo docente, su

nientesa la influencia de la formaci

6


experiencia docente y variables actitudinales, llaman la aten
 

ci6n sobre la ausencia en el modelo de Ciudad de Mgjico 
de va
 

http:Argentina.23
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riables propriamente escolares o del .cuerpodocente y de varia
 

bles de capacidad intelectual que hol demostrado su influen
 

para
cia en el rendimiento escolar en los modelos clAsicos 

pa'
palses ms desarrollados o para modelos investigados en 


ses menos desarrollados.
 

Tambign muy recientemente apareci6 un trabajo so
 

4
bre el Brasil a cargo de Alberto de Mello e Souza,
2 que tra 

baj6 la explicaci6 n de la variable edupcaci6n operacionalizada 
Indicecomo aios de escolarizaci6n y tambi~n construyendo un 


de progreso escolar sobre la base de educaci6n efectiva y po
 

varia
tencial. Encuentra que la educaci6n de la madre es la 

y lable mis influyente, seguida del tamaio de la familia 


edad. El ingreso familiar y la ocupaci6n del jefe de familia
 

se vuelven m~s importantes con la edad y el nivel educacional
 

cursado, lo que ocurre con la educaci6n materna tambign. Res 

pecto al Indice de progreso, el tamafio de la familia parece 

ser la variable mas importante, seguida de la educaci6n mater 

na, el ingreso familiar y la edad del jefe de familia. 

El trabajo de Jos6 Pastore
2
1 se refiere a la in
 

escolariza
fluencia global del status paterno en los aiios de 


ci6n del hijo en una tabla que muestra muy claramente una al
 

cuan
tisima asociaci6n entre las variables, pero el autor no 


en las tablas ni mas adelante en el
tifica los hallazgos ni 


anilisis de regresi6n, ya que regresa todas las variables in
 

status ocup2
dependientes en una variable dependiente que es 


cional actual.
 

La ausencia de variables 	escolares, de capacidad
 

como la conceptualiza intelectual y del cuerpo docente, asi 


ci6n de la variable a explicar como aios de educaci6n (y no
 

como medici6n especIfica de rendimiento) nos hace preguntar
 

nos si el modelo, cuya variable dependiente itnal es el ingre
 

so, responde m~s a suposiciones basicas mas relacioriadas con
 

la teorla de capital humano que a suposiciones te6:icas alter
 

nativas.
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El efecto, si lo que importa no es tanto la cali
 

dad del aprendizaje sino cantidad de tiempo de exitosa expo
 

sici6n a ensefianza (afios de escolarizaci6 n aprobados), lo que
 

importa es la cantidad de tiempo empleada en educarse,mas que
 

la calidad del producto (como Fodrian medir tests de rendimi
 

Los resultados
ento o colocaci6n en el ranking de la clase). 

claramente en
cuantitativos del modelo no pueden discriminar 


tre explicaciones alternativas de las relaciones encontradas,
 

y a que el 6nfasis en la cantidad de anos invertida en escola
 

rizaci6n puede ser interpretada como coniucente a mayor prO
 
n de la
ductividad (capital humano) o a una mejor socializaci

6


mano de obra como reproductora de las relacaones de produci6n.
 

La teorla de capital humano encontrarla perfecta
 

mente l6gico que las variables de origen socioecon6mico fue
 

n ran respinsables de parte de la varianza en escolarizaci
6


desde que ellos postulan que es la inversi6n en capital huma
 

no la que produce aumento de productividad marginal, crecimi
 

ento del producto y remuneraci6n acorde con la productividad
 

marginal. Es el costo-beneficio de la inversi6n, relacionado
 

a la dotaci6n original (endowments) el elemento de juicio pa
 

ra decidir la inversi6n.
 

Nu es, entonces, el hallazgo de influencias en 

el origen socioecn6inico el contraargumento a la teorfa de
 

capital humano como tal, aunque una buena medici6n del origen
 

socioecon6mico podia aumentar su importancia explicativa has
 

ta el punto de aconsejar la mudanza de la dotaci6n natural
 

m~s que la igualaci6n de oportunidades ocupacionales para
 

equilibrar las chances de logro de status.
 

Los argumentos en contra de la teorla de capital
 

humano relativos a educaci6n y mercado de trabajo,radtcan mas
 

en la crItica de las relaciones postuladas entre educaci6n

que en la en
ocupaci6n-ingreso-crecimiento-enpleo-movilidad, 

recur
fatizaci6n de la influencia de la dotaci6n natural de 


sos, aunque la correcta medici6n de la misma puede modifIcar
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la importancia que pueda atribuIrsele pollticamente a la modi
 

ficaci6n de la distribuci6n de las oportunidades educaciona
 

les a a la modificaci6n de la distribuci6n de los atributos
 

previos a la calificaci6n educacional. Inclusive, tal como ar
 

gumenta Morales, las variables ligadas ala calificaci6n de
 

las escuelas, sus recursos y su personal docente pueden ser
 

pensadas como parte del background socioecon6mico, mas que co
 

mo influencias posteriores.
 

Sin embargo, aun una correcta medici6n de la do
 

taci6n natural de recursos no implicaria ninguna aprobaci6n
 

de medidas redistributivas directas, ya que la igualaci6n de
 

oportunidades podrila intentarse por medio de la igualaci'n de
 

oportunidades educacionales, que llevaria a igualaci6n ocupa
 

cional y de ingreso, finalmente. Por esa via intrageneracio
 

nal, la intergeneracional seria reducida, por medio de un pro
 

ceso circular.
 

El trabajo en Ciudad de Mejico consigue mostrar
 

que el origen socioecon6mico pesa como determinante del monto
 

de escolarizaci6n adquirida, con diferentes resultados segun
 

sexo y edad. Si mayor cantidad de variables de origen hubie
 

ran sido incluidas (y relacionadas entre si y con variables
 

posteriores en la cadena de manera no aditiva y no linear),
 

quizi la "varianza explicada" hubiera sido mayor. Si la varia
 

ble dependiente hubiera sido renJimiento escolar,variables re
 

lativas al area de localizaci6n, tipo de escuela, recursos es
 

colares y caracterlsticas del cuerpo docente y estudiantil ha
 

brian revelado quizas una influencia a~n mayor.
 

Queda claro, entonces, que el origen socioecon6
 

mico influye fuertemente en la escolarizaci6n y que esa influ
 

encia podria ser mayor a~n si otras variables pudieran ser
 

incluidas (viviendas, red social de contactos, barrio,etc.) ,
 

si el modelo de relaci6n fuera diferente y si la variable de 

pendiente hubiera sido definida de manera de atender m~s al 

producto cualitativo de la escolarizaci6n. 
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Queda tambi6n claro que ni la teorla de capital
 

humano es seriamente cuestionada por ese hellazgo, ni que p2
 

liticas redistributivas directas sean una soluci6n obvia a
 

partir del mismo.
 

Pasemos ahora a ver cudles son los efectos de la
 

educaci6n, vista ahora como variable independiente, en el an5
 

lisis de trayectorias.
 

2. Determinaci6n de la Primera Ocupaci6n -De los
 

modelos cl~sicos, el 6nico que introduce la variable "primera
 

ocupaci6n" es el de Blau-Duncan, 1o cual acentfia las semejan
 

zas entre ambos modelos, que ya apuntamos antes. El modelo
 

para Ciudad de M~jico da cuenta de una cantidad de "varianza
 

explicada" entre 24.6% y 45.3% segfn las ocho submuestras ana
 

lizadas.
 

La educaci6n es la variable mas importante en la 

predicci6n de la primera ocupaci6n, considerado su efecto to 

tal (r) o su efecto directo aislado (Beta). El segundo lugar 

en importancia corresponde a la ocupaci6n del padre y el ter 

cero a la educaci6n paterna para los hombres o a la educaci6n 

materna para las mujeres. Como en el caso de la variable edu 

caci6n, la edad discrimina, ya que el modelo explica mas en 

edades intermedias, siendo entonces la tendencia curvilinear, 

al contrario que la linear anteriormente vista.Contrariamente 

al caso de la educaci6n, el sexo no discrimina el monto de 

varianza explicada. 

No conocemos estudios latinoamericanos que hayan
 

estudiado sistemiticamente a la primera ocupaci6n como varia
 

ble explicada y/o explicativa, salvo el muy recientemente pu
 

blicado trabajo de Josg Pastore (op.cit.) para el Brasil con
 

base en datos de una muestra por domicilios. En dicho anali
 

sis queda clara la influencia alta que la educaci6n tiene en
 

la determinaci6n del status ocupacional inicial y tambi6n la
 

asociaci6n clara de la entrada precoz en el mercado de traba
 

jo com el origen social del trabajador, que a su vez se rela
 

ciona con el s'.atus social final que lograri.
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n en la
La alta influencia de la primera ocupaci
6


ocupaci6n subsecuente de los trabajadores, 
como veremos 
mas
 

de

adelante, proporciona indicadores favorables a la teorla 


barre

la segmentaci6n del mercado de trabajo, que hipotetiza 


,
 
ras a la movilidad ocupacional entre determinados estratos 


via creaci6n de mercados internos u obstaculizaci6n del 
ingre
 

so en ellos, quedando la movilidad ocupacional vertical redu
 

de estra
cida principalmente a aquella al interior (within) 


tos o segmentos. Tambi~n nos referiremos m5s adelante al pa
 

segmentos
pel de la educaci6n para la movilidad social entre 


o al interior de los mismos, ast como a la problematica rela
 

tiva a su car~ter de requisito de acceso o de promoci6n 
ocupa
 

cional y econ6mica.
 

Dos hallazgos complementarios en el trabajo de
 

Ciudad de Mjico son la integraci
6 n de la mujer en el mercado
 

de trabajo con un nivel educativo m
5s bajo que los hombres y
 

ocu
el incremento del nivel educacional para el ingreso a las 


fen6meno podrIa es

paciones a trav6s del tiempo. Este 6itimo 

2 6 

tar ligado a la devaluaci6n de la 
educaci6n (ver Bourdieu),

ilumi 
una manera de devaluar su retorno marginal y que puede 


la reducci6n de la disrersi6n en la distribu
 nar hechos como 
6


ci6n de escolarizaci n que coexiste en casi todas las socieda
 

des con un aumento en el dispersi
6n de la distribuci6n del in
 

greso. Dicho raciocinio puede iluminar tambi6n importantes 


que anota el aumento de la

hallazgos de Alejandro Toledo,

27 


la reducci6n de la relaci6n
relaci6n educaci6n-ocupaci6n y 

ocupaci6n-ingreso, con el resultado neto de disminuir 
la rela 

ci6n educaci6n-ingreso en Peru desde 1961 hasta 1972. 

y del
Em suma, la importancia de la educaci6n 


origen socioecon
6mico es subrayada y la importancia te6rica
 

de la variable dependera del tipo y grado de movilidad ocupa
 

cional en el mercado de 	trabajo, ya que la hip6tesis segmenta
 

en la movilidad debido a cristaliza cionista supone rigidez 

ca


ci6n de segmentos del mercado de trabajo. La hip6tesis de 


pital humano, en cambio,supone una movilidad competitiva 
per
 



fecta, con perfecta elasticidad de sustituci
6n entre segmen
 

tos del mercado de trabajo. Veremos mas adelante qu6 *.videncia
 

hay a este respicto en el trabajo de Ciudad de M6jico y en el
 

de Pastore.
 

3. Determinaci 6n del cociente intelectual - Un
 

dilema crucial en la investigaci6n social es el de especifica
 

(ver 27, ya que muchas veces la especifi
ci6n-identificaci6n 


caci6n te6rica de las relaciones entre las variables end6ge
 

nas del modelo entra en conflito con la formulaci6n matemati
 

ca que permitirla la identificaci6n de los parZmetros de las
 

ecuaciones que representan el modelo te6rico hipotetizado.Nun
 

ca la especificaci6n te6rica produce modelos capaces de iden
 

tificar los par5metros cuya estimaci6n precisa cuantitativa
 

es deseada. El dilema consiste en estimar parZmetros de inci
 

erta identificaci6n o renunciar a la estimaci6n cuantitativa,
 

aun gruesa, hasta poseer la precisi6n te6rica que la cuantifi
 

caci6n exigirla para sua valida fidedignidad. Para una correc
 

ta posici6n metodol6gica, ver Alberto Mello e Souza, op.cit.
 

Quiz5 en este momento es que el estudio de Ciudad 

de M~jico puede ser cuestionado, ya que en su intento de iden
 

tificar par5metros en el sistema de ecuaciones, postula dicho
 

sistema como recursivo y, al ordenar en la cadena causal al
 

,
cociente intelectual como posterior a la primera ocupaci6n 


incluye a la educaci6n y a la primera ocupaci6n como factores
 

antecedentes en la determinaci6n del cociente intelectualque,
 

la edad adulta durante el desempeno de la
aunque medido en 

ocupaci6n actual, es diflcilmente atribuible a dichas dos va 

riables antecedentes, te6ricamente. 

Como vimos antes, algunos estudios (Sewell-flaller-

Portes, Jencks) incluyen tests de habilidad intelectual, pero
 

los suyos son realmente anteriores en el tiempo a variables 

tales como ocupaci6n e ingreso. Tampoco cometen el peligroso
 

error de ordenar lo que no tiene orden claro, corriendo el
 

:iesgo de encontrar relaciones te6ricamente vaclas o metodol6
 

gicamente espureas.
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La falta de confianza en la ecuaci
6n propuesta,
 

a nuestro entender le resta valor a los hallazgos cuantitati
 

vos que implican una "varianza explicada" en un intervalo de
 

24.6% a 40.1% y la influencia principal de la e'lucaci6n en la
 

misma (postulada dudosamente como antecedente). La influencia
 

de la ocupaci6n paterna en las muestras masculinas y de la e
 

ducaci6n paterna y la primera ocupaci6n en las mujeres les si
 

guen en orden de importancia predictiva. Este ialtimo caso nos
 

crmo
 parece de clara espureidad, porque no es facil imaginar 


la primera ocupaci6n puede alterar decisivamente el cociente
 

intelectual de alguien.
 

- El mo
4. Determinaci6n del perfil actitudinal 


delo para Ciudad de M~jico integra tipos de variables explica 

tivas que pertenecen a los trabajos paradigmaticos dentro de 

la tradici6n de los estudios empfricos sobre logro de status. 

Partiendo de la metodologla b5sica do Coleman, adoptaron la 

metodologla de Blau-Duncan y su orden causal, agregando la v3 

riable ingreso y la capacidad intelectual, como Jencks. Pero
 

tambion incluyeron variables actitudinales postuladas por los
 

de
adeptos al modelo Wisconsin, cuyo paradigma es el trabajo 


Sewell-Heller-Portes.
 

Dichos autores hipotetizaron que la transforma
 

ci6n de insumos de status en otros productos de status 
 era
 

mediada por variables de tipo psicosocial que la explicaban.
 

n con "otros significantes'
Asil, la influencia de la interacci6


unida a otras variables de origen, produclan aspiraciones y
 

actitudes respecto a la educaci6n, ocupaci
6n y otras dimensio
 

nes df. status que eran conceptualizadas como las variables in
 

entre
tervinientes que realmente daban cuenta de la relaci6n 


insumos y productos. las variables que abrtan la "caja negra'
 

Es la caracterfstica del modelo Wisconsin, esta
 

predicaci6n de variables intervinientes psicosociales explica
 

tivas del proceso de producci6n de la estructura de status.
 

Sin embargo, la importancia explicativa de esas variables ha
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sido m~s recienteinente cuestionada por representantes de ese
 
28
 

modelo, ahora en etapa autocrftica.
 

tipo
El estudio de Ciudad de M1jico adopta ese 


de variables y las introduce en el analisis, con posteriori 

dad causal a variables de origen, afios de escolarizaci6n, pri
 

mera ocupaci6n y cociente intelectual. Los autores tuvieron
 

que desechar algunas variables irrelevantes, pero m.ntuvieron
 

"disposici6n a aceptar riesgos", "disposici6n a aceptar ries
 

gos en el trabajo", "identificaci6n con la empresa", "moder
 

nismo", "internalizaci6n de valores empresariales" e "interns
 

en el trabajo". Curiosamente, estas variables actitudinales
 

relaciona
intervinientes, en la linea Wisconsin, podrtan ser 


das con modelos sobre educaci6n y sociedad en la linea de los
 

autores que yen a la escuela como una agencia de socializaci
 

reproduc
6n en valores fundamentalmente no cognitivos y como 

gene
tora de las relaciones de producci6n dentro del esquema 


ral de reproduccion del orden capitalista.
 

En efecto, dichas variables actitudinales inclul
 

das por el Proyecto de Ciudad de M~jico, conceptualizadas co
 

se parecen al tipo de
 mo intervinientes "a la Wisconsin", 

2 9 
 cuando
variables y conceptos a los que se refiere Gintis
 

n
predice la contribuci
6 n basica de la escuela para la aparici6


de actitudes funcionales para la reproducci6n de las relacio
 

nes de producci6n.
 

La educaci6 n formal es el predictor mis importan
 

te de la aparici6n de dichas actitudes, aunque el cociente in
 

telectual ayuda a definir la presencia de la actitud proclive
 

en el trabajo. La inclusi6n de la
 a la aceptaci6n de riesgos 


actitud "Modernismo" es quiza una reminiscencia de la polmi
 
6


ca desatada alrededor de la socializaci
n politica (Almond,

30 

n al desarrollo (Inkeles,
3 2 Holsinger,3

Verba, 31y su aplicaci
6


etc.).
 

No obstante, la influencia predictiva de dichas
 

n
actitudes parece ser baja, salvo en el caso de la disposici6


a aceptar riesgos en el trabajo.
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- Objeti
5. Determinaci6n del Logro Ocupacional 


n en los modelos a la Blan-Duncan y
vo principal de explicaci
6


relaci6n
el modelo Wisconsin, Jencks lo extendi6 al ingreso, 


n edu
6sta que los modelos econ6micos enfatizaron. La 	relaci
6


sea la mas trabajada por lors
caci6n-ocupaci 6 n-ingreso, quiza 

diversos Proyectos Piloto.
 

Pese a que var'ables, definiciones, modelos de
 

relaci6n y universos poblacionales hacen !as comparaciones 
de
 

dudosa utilidad cienttfica-sin la posibilidad de entrar 
en de
 

talles; de todos modos vale la pena enumerar brevemente 
la
 

"varianza explicada" por los clasicos estudios de Blau-Duncan,
 

42%. Independien
Sewell-Haller-Portes y Jencks. Blau-Duncan: 


tes: Ocupaci6n y Educaci6n paternas, aios de escolarizaci6n 
,
 

11

primera ocupaci6n. Jencks: 25%. Independientes: 	IQ a los 


anos; Genotipo; IQ familiar; Educaci6n familiar media; status
 

25

ocupacional paterno; habilidad intelectual entre los 18 y 


34%. Inde
afios de escolarizaci
6 n. Sewell-Haller-Portes:
afios; 


secundario; Indice de status

pendientes: IQ en segundo ano 


aca

socioecon6mico (detallado antes), posici6n en el ranking 


demico del curso.
 

Dos trabajos del area lati'americana merecen ci
 

34 
Pastore
tarse: el de Alejandro Toledo para Peru y el de Jose 


para Brasil op. cit. Toledo, usando status ocupacional pater
 

no, area de localizaci
6 n, sexo, edad, estado civil y afios de
 

escolarizacion, encuentra dos importantes fen6menos: a) Un au
 

a
 
mento del poder predictivo del modelo desde 1961 (19.5%) 


1972 (50.4%) realmente importante y atribuible basicamente 
al
 

(beta) de la escolarizaci6n en
 
aumento de la influencia neta 


efec

la ocupaci6n en ese periodo (de.028 a .156), aunque el 


to de sexo y area de localizaci
6 n son tambign apreciables.
 

Pastore logra una varianza explicada de 42.7%
 

para su modelo con datos brasileios de 1973. 	 En su modelo,
 

n del logro

las variables mas influyentes en la determinaci

6


ocupacional son los aios de escolarizaci
6 n y la edad. En ter
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ocupa

cer lugar, la primera ocupaci6n y en cuarto, el status 


si se
 
cional paterno. La influencia de la edad es 

explicable 


tiene en cuenta que la escala de ocupaci6n fue 
construida en
 

ocupa

base a operaciones con el rendimiento econ6mico 

de las 

al
 

ciones, 1o cual explica la influencia de la edad, dada 
su 


ta asociaci6n con el ingreso.
 

indican
Los resultados para la Ciudad de Mejico 


que las variables de origen y el cociente 
intelectual no e
ti


formal y
 
nen efecto aislado directo apreciable. La 

educaci6n 

sien
 

la primera ocupaci6n son los determinantes 
mis fuertes, 


do los efectos total y aisladou de la primera 
ocupaci6n los
 

hom
 
mas fuertes en el caso de la mujeres. En 

el caso de los 


bres, en cambio, la educaci6n formal es el 
determinante total
 

va
 
y directo m~s influyente, reflejando quiz5 

la mucho menor 


riedad de ocupaciones abierta a las mujeres.
 

De cualquier modo, conviene recordar que 
la mues
 

tra del Proyecto es relativamente joven (edad media 32 afios),
 

n entre primera ocupaci6n y ocupaciones
con lo cual la relaci
6


posteriore3 se ve inflada, ya que las probabilidades 
de dwibio
 

de ocupaci6 n son menores que aquellas que tendrta 
una pobla

ci6nde mayor edad.
 

es quiza la edad media re
Por otro lado, 32 aios 

en 
al de la fuerza do trabajo industrial del 

sector moderno 


Mgjico, lo cual hace mis representativa la 
muestra.
 

prueba con
No es, entonces, este resultado una 

de
 

cluyente a respecto de la ineslasticidad 
de sustituci6n 


n del merca
 
mano de obra ni un indicador firme de segmentaci

6


a
vista podrIa argumentarse
como a primera
do de trab-ajo, 


partir de la mera apreciaci6n de la alta 
asociaci6n de la pri
 

mera ocupacion con la ocupaci6n actual.
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llega
6. Determinaci6n del salario - Finalmente 


mos al analise de las determinantes del salario. Para revisar
 

partir
ripidamente la literatura clasica, digamos que s6lo a 


de Jencks los modelos sociol6gicos comenzaron a incluir varia
 

bles econ6micas en sus modelos, de la misma manera que los mo 

delos econ6micos comenzaron a incluir variables no econ6micas 

en sus explicaclones, de acuerdo a la tendencia hacia la In 

tua fertilizaci6n de sociologla y economla,
35 o mejor, a la 

interdisciplinarizaci6n de las explicaciones de estratifica 

consigui6
ci6n movilidad y logro de status. Pero Jencks s6lo 


explicar el 12% de la dispersi6n del ingreso mediante su mode
 

lo de trayectoria y de aht deriv6 sus recomendaciones de poll
 

tica igualadora, que fueron ms pol~micas que el mismo modelo
 

en st.
 

Los economistas consiguieron, en su b~squeda de
 

predicciones 6tiles, varianzas explicadas mucho mayores, medi
 

va
ante la introducci6n de variables del lado de la demanda, 


riables ligadas al modelo de capital humano, y tambien a 
otros
 

modelos de conceptualizaci6n de la educaci6n. En efecto, la
 

del lado
mis meticulosa depuraci6n y ajuste de las variables 


de la oferta de mano de obra, por Ribich y Murphy,
3 6 no con
 

sigui6 un gran rendimiento en materia de "varianza explicada
 

con un modelo que incluy6 variables -
Sin embargo, Freeman, 37 


del lado de la demanda de mano de obra y su interacci
6n con
 

la oferta, consigui6 resultados mejores, al igual que Becker
 
3
0
y Chiswick.
 

Hubo que esperar a un trabajo de Jacob 
Mincer 3 9
 

para que la distribuci6n del ingreso fuera explicada en un
 

60% mediante modelo- estadisticos diferentes y la inclusion
 

de variables como afos de experiencia de trabajo, t.asas de
 

retorno, inversiones en educaci
6 n postescolar, proporci6n in
 

versi6n-ingreso al comienzo de la experiencia laboral, y per.
 

odo de inversi6n positiva neta descontados los costos. Los
 

anos de escolarizaci6n s6lo explicaban el 10% de la varianza.
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Mincer y Chiswick4 y tambien Chiswick4 
1 consi
 

guieron finalmente sobrepasar el 85% 
de varianza explicada.Pa
 

6
n estandarizados en
 ra ello consideraron anos de escolarizaci

de
 

aios-equivalentes de otras inversiones, tamano 
y varianza 


vo
 
las tasas de retorno, covarianza entre tasas 

de retorno y 


distribu
 
lamenes de inversi

6n alternativos; y varianza en la 


ci6n del empleo. Sin embargo, muy buenos resultados 
han 
sido
 

y por Rawlins y Uhl
man" des 

obtenidos por Taubman y Wales' 2 

de supuestos m~s derivados de la teorla del 
"screening" o del 

"credencialismo". Tambi6n resultados de Campbell y Siegel'4 y 

tomando a la educaci6n simplemente como un 
de Galper y Dunn,45 


consumo, consiguieron excelentes resultados desde 
el punto de
 

vista predictivo.
 

Estas consideraciones nos conduciran posteriormen

preguntas basicas acerca de la univocidad de 
las eviden
 

te a 


cias, la complementariedad o exclusividad de las teorlas 
y
 

los requisitos metodol6gicos necesarios para 
comparaciones cien
 

tfficamente significantes (meaningful).
 

Pero vayamos a algunos estudios lat.inoamericanos, 

la mano del anlisis de Cl~udio de Moura Castro"
lievados de 

y Jacques Velloso"
7 en Brasil,que muestran como aigunas supo
 

teorla
 
siciones basadas en premisas te6ricas derivadas 

de la 


de capital humano tienen cierta base en palses 
desarrollados
 

como los Estados Unidos pero que son de dudosa 
utilidad para
 

como
 
interpretar la situaci6n de palses menos desarrollados 


Brasil y quiz5 otros del 5rea.
 

Primero, el trabajo de Toledo en Peru que 
encuen
 

ecuaci6n
 
tra, antes que nada,-y a la inversa del 

caso de la 


una calda apreciable en el
 explicativa del logro ocupacional 

a
 

poder explicativo del modelo del logro 
econ6mico de 1961 


1972 (32.9% a 11%). En segundo lugar, el sexo y el 5rea de 1o
 

de la
 
calizaci6n son las variables m5s influyentes, 

seguidos 


influencia muy p!

ocupaci6n actual. Escolarizaci6n tiene una 


queia aunque creciente. En tercer lugar 
registra la creciente
 

http:explicada.Pa
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Importancia de variables de origen frente a variables de lo
 

gro.
 

Conclusiones opuestas parece inferir Gary 
Field5s4
 

an
sobre Colombia. Confirmando otros hallazgos ya analizados 


tes, confirma la importancia del origen socioecon6mico en la
 

conclu
determlnaci6n del nivel educacional. Sin embargo, sus 


siones respecto a los determinantes del ingreso le indican
 

una influencia mucho mayor de las caracteristicas individua
 

a
les (de las cuales la mas influyentes el ingreso) frente 


conclu
las de origen. Llevarla mucho tiempo mostrar como sus 


siones son falaciosas en varios puntos del analisis.
 

Mucho mas correctas son las conclusiones que Jac
 

ques Velloso extrae en su estudio al nallar que la desigualdad
 

ingreso puede ser predicha en un 50% incluyendo tasas
del 


de retorno madias a escolarizaci6n y experiencia, desigualdad
 

de inversiones, edad y estabilidad de empleo. De ese 50%, 	 la
 

re
varianza de inversiones en educaci6n y las tasas media de 

torno dan cuenta del 79% de la varianza y la edad del 16%. Si 

endo estos resultados aparentemente corroboradores de la tea 

ra de capital humano, Velloso introduce condiciones segun 

las cuales otras variables del lado de la demanda influirlan
 

n de
en los resultados que polit~cas basadas en la manipulaci
6


Ademas, re
las caracteristicas de la oferta podrIan obtener. 

tea
conociendo tambign resultadcs que podrtan ajustarse a la 


que su
 ra de segmentaci6 n del mercado de trabajo, concluye 


estudio no puede discriminar entre la eficacia explicativa de
 

ambas teorlas.
 

En el caso del Proyecto Piloto de Ciudad de M~ji
 

co, la ocupaci6n actual es el mejor predictor del salario pa 

ra hombres y mujeres; en segundo lugar la educaci6n formal y 

en tercero el cociente intelectual. Dichos resultados son mis
 

coincidentes con los de Toledo, debido a que Velloso no in
 

cluy6 ocupaci6n sino estabilidad ocupacional en su estudio.
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Sin embargo, Ics beta que obtuvo el Centro de Estudios Educa
 

tivos en Ciudad de M~jico son mucho mayores que los obtenidos
 

n de 5rea de
 por Toledo en Per5.Podrfa ser que la eliminaci
6


localizaci6 n en el estudio mejicano y el control por sexo, au
 

menten la eficacia predictiva de la ocupaci
6 n en el caso del
 

Proyecto Piloto.
 

3. El Analisis de Comunalidad.
 

Pese a que el anilisis de trayectorias pnede ser
 

oscurecido en su conclusividad cientifica par todos los pro
 

blemas estadisticos y te6ricos relativos a las funciones 
de
 

Pro
producci6n y al modelo insumo-producto, las virtudes del 


yecto Ciudad de M~jico son la acumulaci
6 n de una gran masa de
 

informaci6n abarcativa del tipo de variables incluida por los
 

paradigmas clasicos de la sociologla en la investigaci6n empi
 

rica del proceso de logro de status y, tambi~n, la sugerencia
 

de pensar los resultados en funci6n de propuestas te6ricas al
 

ternativas referentes a las relaciones de educaci6n y mercado
 

de trabajo (pese a que esto no fue profundizado).
 

El analisis de trayectorias proporciono medidas 

cuentade la capacidad predictiva de las ecuaciones para dar 


-de sucesivas y recursivas variables dependientes, ast como 


n de los efectos totales, directos e indi
tantbi~n la estimaci6


rectos de variables independientes sobre las dependientes.
 

El an~lisis de comunalidad hara posible calcular 

dos nuevos estimadores: a) La contribuci
6 n conjunta de dos o
 

n de una dependiente. b) La con
 mas variables a la predicci
6


n entre dos o mas variables hace
tribuci6n que la interacci
6
 

n. Por supuesto, tambi~n puede calcularse la
 
a la predicci6


sumadas y multiplicadas.contribuci6n sumatora de influencias 

hi
La importancia de este an~lisis radica en la 


insu

potetizaci6n de posibles combinaciones alternativas de 
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mos dependiendo de los distintos universos poblacionales en
 

consideraci6n. El anglisis de interacciones permite suponer
 

efectos retroactivos que el modelo recursivo deja de lado, i.
 

e. la modificaci6n de la valorizaci6n de la educaci6n que el
 

ingreso en determinada ocupaci6n puede provocar en el indivi
 

duo, alterando su decisi6n de no estudiar m5s o de estudiar 

mis, inclusive. Es importante tambi~n mantener presente la
 

idea de que la contribuci6n de las variables no es fija sino
 

variable, en funci6n tambi6n de las diversas maneras posibles
 

de combinar los insumos correspondientes a t~cnicas de produc 

ci6n diferentes, contingentes a variaciones del sistema pro 

ductivo global y de las relaciones de producci6... 

El an5lisis de comunalidad de la educaci6n for 

mal indica que la combinaci6n m~s fuerte en la determinaci6n
 

del status educacional es la de educaci6n y ocupaci6n pater
 

nas, mientras que en el caso de las mujeres, la educaci6n de
 

ambos padres es la determinante m~s poderosa. La capacidad 

predictiva del modelo es independiente de la edad en las mues
 

tras femeninas y decrece con la edad en las masculinas. (per
 

dida de importancia de la educaci6n de origen como determinan
 

te de movilidad educacional?)
 

En analisis de comunalidad en la determinaci6n de
 

la primera ocupaci6n arroja las siguientes conclusiones: a) La
 

educaci6n formal es el determinante mas fuerte pero su impor
 

tancia tiende a decrecer fuertemente a medida que aumenta la
 

edad en las muestras femeninas y tambi6n, aunque no tan clara
 

ni inequvocamente en las masculinas (veremos esto m5s tarde a
 

la luz de los Proyectos Piloto de Tagle en Chile y Lima en Bra
 

silia, principalmente). b) Entre los hanbres, la combinacion
 

mas decisiva es, sin duda, para todas las edades, la ocupaci6n
 

del padre y la educaci6n del sujeto, mientras que en las muos
 

tras femeninas, no aparece pauta clara, ya que las combinacio
 

nes m5s fuertes vartan segin edad y !as cifras son muchas ve
 

ces pr6ximas entre sE a tal punto que es difrcil determinar
 

con rigor cu~l es la mayor.
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El analisis de comunalidad sobre la ocupaci6n 

actual, de manera esperable, confirma la mayor influencia de 

la educaci6n (aunque decreciente) con la edad para los hombres 

y la influencia principal (creciente, obviamente) para las mu
 

jeres, seg~n las edades. Las combinaciones m~s influyentes pa
 

recen ser educaci6n materna, educaci
6 n formal y primerd ocupa
 

ci6n en las muestras femeninas; y ocupaci
6 n paterna, educaci6n
 

formal y primera ocupaci6n en las masculinas, aunque los resul
 

tados merecen un anilisis m~s detenido.
 

4. Conclusiones 

Em Proyecto Piloto para educaci6n y mercado de
 

trabajo en Ciudad de M~jico deja los siguientes puntos centra
 

les en su evaluaci6n.
 

a) Una masiva colecta de datos respecto de las va
 

riables mas usadas por los paradigmas empfricos sociol6gicos
 

para el estudio del logro de status social.
 

b) Una evaluacion conjunta de los diversos tipos
 

de variables utilizadas separadamente por ellos.
 

c) La necesidad de confinar los resultados obteni
 

dos al universo poblacional de referencia, o sea el mercado de
 

trabajo industrial moderno de Ciudad de Majico.
 

d) La fragilidad de las conclusiones que pueden
 

an
resultar de la comparaci6n de los resultados con hallazgos 


teriores o contemporaneos en la literatura social. En efecto,
 

el n~mero, tipo, definici6n y medici6n de las variables,los ma
 

delos de relaci6n entre ellas y los diversos contextos espacio
 

atribu
temporales de los diversos estudios hacen diftcil la 


ci6n de las diferencias a hipotesis espec'ficas,dado el escaso
 

grado de control de cuales son los factores comunes controlados 

y cuales los factores variables que podrran discriminar entre
 

hip6tesis alternativas.
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e) La necessidad de tratar metodologlas alternati
 

vas al modelo insumo-producto, las funciones de producci6n y
 

el analisis de trayectorias para producir resultados confia
 

bles, precisos y que respeten las relaciones te6ricamente po
 

tuladas entre las variables.
 

f) La utilidad del analisis de comunalidad como
 

un intento de flexibilizar los supuestos restrictivos del anf
 

lisis de trayectorias.
 

g) La ambigfedad te~rica de los resultados para
 

res
apoyar o desmentir interpretaciones te6ricas alternativas 


pecto de educaci6n y mercado de trabajo. De ahl la necesidad
 

de procurar datos cruciales, que discriminen los resultados co
 

mo pasibles de ser predichos por una o varias teorlas.
 

en
h) La insuficiencia de la varianza explicada 


contrada como test de la adecuaci6n del modelo emprico y/o el
 

te6rico que orient6 (o deberfa haber orientado) la pesquisa em
 

pirica.
 

Finalmente, nos resta aclarar que la relativamen
 

te demorada concentraci6n de nuestro informe en el Proyecto Pi
 

loto de Ciudad de Mgjico se ha debido a que el corte clasico
 

de su presentaci6 n te6rico-empirica (o sea con predominio de
 

la descripci6n cuantitativa sobre la interpretaci6n te6rica)
 

es un punto de partida para la consideraci6n de los Proyectos
 

Piloto siguientes que sergn ni mas ni menos que intentos de ex
 

ploraci6n empfrica, obtenci6n de evidencia te6rica un~voca y
 

elucidaci6n te6rica alternativos a los informativos pero insu
 

ficientes anilisis te6rico-metodo16gicos clasicos.
 

Los Proyectos Piloto que revisaremos a continua
 

ci~n no pretenden ser un test de varianza explicada ni de re
 

ducci6n proporcional del error en predicciones, 3ino una revi
 

si6n te6rica de conceptualizaciones alternativas al modelo de
 

capital humano y a los instrumentos metodo6gicos por ellos
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creados para testar sus proposiciones y que se extendieron (co
 

mo hemos visto en la secci6n anterior) con dudosa adecuaci6n
 

modelo
 a tests de proposiciones no directamente vinculadas al 


del cual nacieron.
 

Ambos Proyectos Piloto parten de la idea, tambign
 

de que concep
compartida por el Proyecto de Ciudad de Mgjico, 

sustituir a
tualizaciones alternativas pueden complementar o 


las relacionadas a la teora de capital humano para dar cuenta
 

de las relaciones de educaci6n y mercado de tra3ajo.
 

M 
 ASIL' 9 

1.4 EDUCACI6N Y MERCADO DE TRABAJO EN EL AREA RURAL EL 

Un equipo de investigadores asociado al Programa
 

ECIEL, dirigido por Sim6n Schwartzman, intento discutir te6ri
 

camente los puntos d~biles de la teorla de capital humano y,
 
,
mediante entrevistas en profundidad con productores rurales 


encontrar
profesores y agentes de extensi6n rural, cratar de 

ru
cu9l era la percepci6 n explicita que esos diversos actores 


rales tenlan del papel de la educaci6n en la sociedad.
 

E" universo poblacional elegido para las entrevis
 

(norte)
tas fueron los municipios de Santo Antonio de Platina 


en el Estado de Parana y de Bom Jesus de Itabapoana en el Esta
 

do do Rio de Janeiro. Dicha selecci6n no fue al azar,sino todo
 

lo contrario. Sus caracterlsticas fueron estudiadas con base
 

en el Volumen sobre Microrregiones Homoggneas correspondiente
 

al Censo del IBGE de 1970. Dichos municipios tienen en 
 comun
 

una situaci6n de pasaje desde una economia de subsistencia
 

hacia una economia de mercado y en la cual la subsistencia de
 

la familia se basa en la creciente necesidad de conseguir in
 

greso la venta de fuerza de trabajo en el mercado. Dichas ca
 

conceptualizaci6n
racterlsticas son cruciales de acuerdo a la 


te6rica del autor, ya que 61 afirma, basado en crIticas a la
 

explicaci6n del capital humano, Max Weber,
5 0 Karl Polanyi 1 y 

Hirschmann,5 2 que la educaci6n puede ser un mecanismo de reclu 
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tamiento competitivo, sea para el mercado de trabajo en senti
 

do weberiano, sea para el sistema do status, sea para ambos,
 

en diferentes dosis contingentes al momento hist6rico.
 

Coincidiendo con un texto iluminador y poco refe
 

rido de Max Weber5 3 sobre estratificaci6n y clases, Schwartzman
 

afirma que el papel de la educaci6n puede ser diferente en so
 

ciedades en proceso de cambio o en proceso de consolidaci6n
 

de cambios anteriores, con 6nfasis en diferentes oompeticiones
 

(por cotizaci6n en el mercado de bienes o por cotizaci6n en
 

el mercado de estilo de vida). La racionalidad econ6mica de
 
"exit", asumida como la 5nica por la teorla del capital huma
 

no ser'a s6lo un momento analftico en el estudio de la socie
 

dad y un momento hist6rico peculiar al capitalismo naciente.
 

La racionalidad del tipo "voice and loyalty", politico-social,
 

serta complementaria y ain predominante en otras coyunturas.
 

Los resultados de las entrevistas con producto
 

res y asalariados rurales permiten concluir lo siguiente:
 

a) Hay un pasaje de padrones de integraci6n re
 

ciproco y redistribuci6nista a otro con padrones de mercado.
 

b) La invasi6n de la economa de mercado se re
 

fleja no s6lo en el asalariadc, que pierde las ventajas de
 

los lazos de patronazgo sin adquirir plenamente los "traba
 

Ihistas" del nuevo orden, sino tambien al "parceiro" y a~n al
 

propietario, dentro de un nuevo sistema de relaciones socia
 

les y no s6lo t6cnicas.
 

c) La percepci6n por parte de la poblaci6n rural
 

de los cambios en proceso, convencidos de su inevitabilidad y
 

necesitados de instrumentos para acomodarse en ella, los lle
 

va a recurrir a la educaci6n para ellos o sus hijos como me
 

dio de "defenderse" del cambio. Surge una imagen multidimen
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como instrumento de
slonal de la educaci6n como un fin en sI, 


n con el mundo urbano y de mercado, como instrumen
comunicaci6


to de movilidad intergeneracional y como posibilidad de adqui
 

sici6n de un empleo estable.
 

d) Sin embargo, son percibidos los costos di
 

rectos de la educaci6n, la p~rdida de ingreso inmediato impli
 

cada en la educaci6n y la necesidad de saber un oficio adem5s
 

de instruirse formalmente.
 

n de los
En la particular situaci6n de transici
6
 

municipios estudiados, la educaci6n es apreciada como un cos
 

toso, necesario y complementario instrumento de adaptaci6n
 

multidimensional a una nueva estructura, ineluctable y, pese
 

a todo, mejor. Es, pues, una educaci6n para la supervivencia
 

en la migraci6 n a la ciudad. La percepci
6n de los cambios y
 

de los medios de defenderse de ellos es reforzada por las im5
 

genes trasmitidas por los profesores rurales de origen urbano,
 

que actaan por estereotipos urbanos respecto al hombre de ca'
 

po e introduciendo valores urbanos en el medio rural.
 

El analisis de los programas de extensi6n rural
 

n corrobora
 y del funcionamiento de las reuniones de extensi
6
 

la impresi6n de que los mismos, m~s que dirigirse al mejorami
 

inyec

ento de la productividad rural en si, consisten en una 


tendencia

ci6n de urbanismo en el campo y un refuerzo de la 


migratoria.
 

Por lo tanto, serta un contrasentido esperar el
 

,

mejoramiento de la productividad por medio de la educaci6n 


y de

sin condiciones contextuales, pollticas, tecnol6gicas 


pesquisa espec~fica que aseguraran que la educaci6n puede ser
 

m~s que un mero medio de comunicaci
6n con el mercado,de sobre
 

vivencia en 61 y de logro de estabilidad ocupacional y econo
 

mica por la migraci6n a la ciudad.
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Como vemos, la metodologta de las entrevistas en
 

n a
profundidad en contextos cruciales do prueba (transici6


sistemas de mercado y urbanos), ha proporcionado evidencia
 

capital hu
 no corroborativa de la afirmacio'n de la teorfa de 


mano respecto al impacto cierto de la educaci6n en la produc

tividad. Tambi6n se ha colectado evidencia que indica que la
 

s6lo una parte de la racionalidad
racionalidad econ6mica es 


social y restringida a momentos y coyunturas determinadas. Y
 

ca
la racionalidad econ6mica esta en la base de la teoria de 


pital humano de la educaci6n como inversi
6
n alternativa.
 

dudas
Tambi~n coloca Schwartzman algunas otras 


acerca de la interpretaci
6n de hallazgos que seran probato
 

rios de la teorla de capital humano. Sobre la correlaci
6n edu
 

n no agota la va
caci6n crecimiento, arguye que la covariaci
6


rianza, que permanece cuando la educaci6n es controlada.Sobre
 

"antigde
la correlaci6n entre ingreso y edad, afirma quo la 


dad" deberla ser controlada para poder argdir eso. El aumento
 

de ingreso individual correlativo al aumento educacional 
 no
 

prueba que haya sido debido a aumento de capacidad productiva,
 

correspondiendo los aumentos al juego oferta-demanda, discri
 

minaciones diversas y factores institucionales ni econ6micos
 

ni educacionales. Para que la educaci6n aumentase la producti
 

(no nece
vidad deberla concertrarse em know-how tecnol6gico 

sus
sariamente, dirfamos) y ese mismo incremento deberla ser 


ceptible de uso. El autor apoya la teorla de segmentaci6n del
 

mercado de trabajo, como alternativa b9sica a una explicaci6n
 

dudosa, coyuntural Y parcial como la del capital humano.
 

En conclusi6n, este Proyecto Piloto no s6lo pro
 

porciona evidencia para conceptos alternativos a los del capi
 

tal humano, sino que apunta alguna.; de sus debilidades. La
 

lograda por metodologta diversa (entre
evidencia emptrica es 


vistas en profundidad) y el contexto de prueba, pese a ser s6
 

el
refiere a una instancia crucial para
lo heurlstico, se 


test de la concepci6n te6rica, o sea una situaci6n donde la
 

con la teorta del
racionalidad econ6mica serta la mas acordr 
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n s6lo dara cue
capital humano. Sin embargo, dicha explicaci
6


actores
ta parcial de la percepciones y motivaciones de los 


sociales.
 

DE
1.5 EDUCACIdN Y MERCADO DE TRABAJO EN EL SECTOR MODERNO 

5 4
 

CHILE
 

Elizabeth
Bajo la direcci6n de Fernando Tagle, 


Lira y Juan Carlos Carvajal, el PIIE (Programa Interdiscipli 

nario de Investigaciones en Educaci6n) de la Academia 
de Huma
 

a cabo su estudio sobre el Sector Moder
nismo Cristiano llev6 

no en Chile. Como el trabajo de Schwartzman, su car~cter es 

exploratorio y descriptivo, procurando sugerir variables y
 

entre

condicionantes que pueden hacer variar las relaciones 


indust :ial
educaci6n y mercado de trabajo en el sector moderno 

trabajo no incluye crfticas al modelo predominan
chileno. Su 

te de anilisis de las relaciones de educaci
6 n y mercado de
 

rela

trabajo ni sustenta te6ricamente el tipo de variables y 


ciones entre las mismas que hipotetiza.
 

la
El Proyecto pretend- estudiar el efecto de 


escolaridad en los procesos de contratacion y promoci6n inter
 

na, en empresas del sector moderno chileno focalizando tanbign
 

los factores responsables de que la escolarid,i y otros crite
 

rios tengan mayor o menor incidencia en la contrataci6n y pro
 

moci6n, ocupacional o salarial. Dichos procesos y la importan
 

en
cia relativa de la escolarizaci
6 n en ellos es pensada 


funci6n de: a) El tipo de tecnologla usado en el proceso pro
 

ductivo (artesanal, cadena, automtica); b) El tipo de pro
 

piedad de la empresa (multinacional, estatal, privada); c) 
El
 

formaliza
desarrollohist6rico de la planta; d) El grado de 


e) El ta
ci6n y centralizaci
6 n de las politicas de personal; 


mano de la fuerza de trabajo contratada.
 

moderno
El universo de referencia es el sector 


de la industria manufacturera como en el caso de Proyecto Pi
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kbto sobre Ciudad de M6jico. Dentro do ese universo global so
 

consideraron las empresas que fueran mas representativas on
 

su mercado de productos, procurando un espoctro amplio de tec
 

no:loglas de producci6n. Fue elegido para el estudio el perso
 

nal directamente ligado a actividades productivas, en las
 

cuales la correspondencia de las calificaciones con las 
 esco 

lares fuera menor y el impacto del entrenamiento en cl trabajo 

fuera mayor. La informaci6n sobre los criterios que informa 

ban la contrataci6n y promoci6n del perional considerado fue 

obtenida mediante entrevistas dirigidas durante visitas a las
 

plantas, seleccionando los cargos clave y examinando en lo p2
 

sible datos en los registros de personal de las empresas. Las
 

diez erapresas estudiadas fueron analizadas una a una, en su
 

individualidad propia. Pero para estudiar la importancia rela
 

tiva de las calificaciones en la contrataci6n, promoci6n y p2
 

go se us6 an~lisis de regresi6n.
 

Como se ve, el analisis de Chile coloca como fe
 

n6meno a explicar lo quu se considera explicativo en otros es
 

tudios. En otras palabras, la posible influencia de la escola
 

rizaci6n para la contrataci6n y/o promoci6n de mano de obra
 

se hipotetiza como dependiente de otros factores y no solamen
 

te de su eficacia propia. Se relativiza la importancia de los
 

criterios a la pertenencia de la empresa a una u otra categ2 

r~a dentro de las variables explicativas hipotetizadas. El es
 

tudio pretende ser una relativizaci6n de la importancia de
 

los criterios de edad, antigfledad y escolaridad al contexto
 

m5s amplio del mercado de trabajo y las necesidades particula
 

res de la organizaci6n, demanda y control de las empresas.
 

Los hallazgos b5sicos serlan los siguientes:
 

a) A nivel m~s agregado, la escolarizaci
6 n expli
 

ca el 47% de la varianza de salarios.
 

b) Sin embargo, no implica esto que la educaci6n
 

sea determinante de contrataci6n y/o promoci6n.
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c) Dicotomizada la muestra entre obreros directa
 

mente productivos y empleados, el porcentaje "explicado" 
 en
 

la submuestra de obreros directamente productivos es conside
 

rablemente inferior que el "explicado" en la varianza de sala
 

rios de empleados (mandos medios, supervisi6 n, etc.). Es inc
 

vitable aqul la referencia a la sugesti6n de Cl~udio de Moura
 

Castross referente a los beneficios administrativos, burocrA
 

ticos y de toma de decisiones, m&s que directamente producti
 

vos, del nivel educacional.
 

d) La varianza explicada por incremento de esco 

larizaci'n se verifica a partir de determinado nivel de esco 

larizaci6n minima. 

e) En cuatro de las empresas, todas ellas gran 

des, con media escolar superior a la primaria, elevada dis 

persi6n de salarios, cargos evaluados, criterios explIcitos y 

diferenciaci6n obrero-empleado legal, la escolaridad es signi
 

(de 26
ficativa en la explicaci6n de la varianza de salarios 


a 69%).
 

f) En cuatro empresas, de tamaio medio, sin sis
 

tema formal de evaluaci6n de cargos y politicas de promoci6n
 

y contrataci6n informales, (salvo en una) la antigdedad (en 3) 

y la edjd (en una) se revelan significativas. En tres de las 

4 emprisas en que criterios no educacionales servIan de cr1 

terlo de remuneraci6n, el nivel de ingreso era fijado por la
 

oferta de trabajo y la promoci6n era discrecional. En un ca
 

so, empresa pblica, existla un estatuto de promoci
6 n.
 

g) En las tres empresas restantes, no hay influ
 

encia de ning~n criterlo para contrataci
6n y promoci6n.En dos
 

de ellas, se minimiza el requisito escolar porque se estima
 

carrera
innecesario para las tareas y por la carencia de una 


laboral interna a ofrecer. En la otra, se maximiza la escola
 

ridad de entrada pero de ella no depende la promoci6n a altos
 

cargos, que estgn abiertos al mercado externo.
 

http:promoci6n.En
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h) La influencia del tipo de tecnologla no pudo
 

ser verificada en tan pocos casos, pero permanece como var_
 

able 5til de estudiar seg5n el trabajo.
 

En suma, el Proyecto Piloto para Chile, sin cues
 

dominante,
tionar expltcitamente el modelo de capital humano 

datos
relativiza las conclusiones que se podrian extraer de 


a su respecto, haciendo contingentes los resultados avariables
 

empresa;
tales como ocupaci6n manual-no manual; tamaio de la 


tipo de propiedad; tipo de tecnologta; formalizaci6n de crite
 

Es decir
rios y tradici6n de la empresa; tipo de producto. 

6


que nos previene contra una excesiva generalizaci
n de las
 

relaciones en el mercado de trabajo, a la vez que contextuali
 

za al mercado m5s amplio y a variables del lado de la demanda,
 

relaciones estadisticas que pueden ser esp~reas o vaclas te6
 

ricamente si estuvieran aisladas de ese contexto que les da
 

ria sentido.
 

Sin fundamentar te6ricamente sus proposiciones
 

y sin aspirar a probarlas, este trabajo, sin embargo, abre el
 

camino al Proyecto Piloto que revisaremos a continuaci6n, mas
 

conceptu
articulado te6ricamente, m5s directamente combativo 


ambicioso del punto de vista de la evidencia em
almente y mas 


pirica y sus relaciones con la teorla.
 

TRADICIONAL
1.6 EDUCACI6N Y MERCADO DE TRABAJO EN EL MERCADO 


URBANO DE BAHIA, Salvador, (Brasil)
56
 

El trabajo efectuado por Ricardo Lima focaliza
 

un mercado de trabajo diferente de aquel focalizado por los
 

autores anteriores (manufacturero moderno urbano, rural agro
 

el mercado tradicional
pecu5rio): aqul, el estudiado es urba
 

no, el gran absorbedor de la migraci6n rural, con una funci6n
 

n en valores socia
equilibradora econ6mica y de socializaci
6


les y tecnol6gicos segn la teorla clasica de la migraci6n en
 

"dos pasos" (two-step migration).
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Como vemos, detrgs de la variedad te6rica 	y meto
 

dol6gica de los Proyectos Piloto, esta latente la idea do
 

que las relaciones educaci6n-sociedad podrIan variar seg~in
 

diferentes mercados de trabajo, de los cuales,los que presen
 

urbano
tam m~s claras caractertsticas distintivas serlan el 


moderno industrial, el rural agropecuario y el supuestamente
 

intermediario tradicional urbano.
 

Lima operacionaliza y articula te6rica y 	metodo
 

emptri
l6gicamente con mayor cuidado y detenci6n hip6tesis 


cas y soportes conceptuales que Tagle habla sugerido para
 

el caso chileno4 Lima tambign profundiza las crtticas que
 

Schwartzman apunt6 a la explicaci6 n del capital humano y
 

apunta hip6tesis empfricas que podrian servir de test para
 

deacerca 	 elteorlas alternativas de la educaci6n y mercado 

trabajo.
 

en base a
Revisaremos el contenido del Proyecto 


los siguientes items: a crItica a las predicciones de la
 

propuesta de conceptualizacirmes
teorla de capital humano; a 
apoyo a
alternativas; la derivaci6n de hip6tesis que darlan 


su propuesta te6rica; la metodologla y los datos; algunos
 

resultados importantes.
 

A. CrItica a las predicciones de la teorla del capital humano
 

a) Lima aDunta evidencia de que la educaci6n no
 

incrementa tan claramente las habilidades 	cognitivas de los
 

individuos.
 

b) Cuestiona la correspondencia de requisitos pa
 

ra el desempeno de ocupaciones con las calificaciones y el
 

nivel educacion;.l.
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incre

c) Cuestiona la correspondencia entre 

el 


mento educacional y el aumento de productividad.
 

ln de evidencia
d) Como consecuencia de la negaci
6


concluyente respecto a las relaciones 
mencionadas, cuestiona
 

el sentido te6rico de la correlacion educaci6n-ingreso, 
pro
 

humano
 
poniendo explicaciones alternativas a 

la del capital 


(screening, market signalling, credentialism, 
reproducn.i6n
 

el va
 
ideol6gica, socializacion esper:ial). 

Tambign critica 


lor de los coeficientes obtenidos para educaci6fn 
y variables
 

antecedentes, del punto de vista del error 
de medida y de la
 

en
 
espuriedad de los coeficientes de variables 

posteriores 

mo
 

el tiempo a las antecedentes, cuyo efecto 
absorberfan en 


delos predictivos compuestos por una sola 
ecuaci6n.
 

competencia

e) Cuestiona los supuestos de libre 


de la mano de obra de libre elc'cci6n de inversiones,de 
igual
 

de
 
dad de informaciones para el c~l!ulo 

de la rentabilidad 

la
 

las inversiones, la estabilidad de las tasas de retorno, 


6 reduc
n de la educaciofn para la 
univocidad de la contribuci


ci6n eventual de disparidades de ingreso.
 

B. Propuesta de Conceptualizaciones Alternativas
 

Propone conceptualizaciones alternativas 
basadas
 

6
n del mercado de trabajo (en
 en la creencia en la segmentaci


diferentes segmentos seg~n las circunstancias, aunque 
bisI
 

n a la homoge
 
camente dos, en la variante dual) por 

oposici6


neidad que era supuesta en el modelo 
de capital humano.
 

n de explicaciones te6ricas,
 Usando una combinaci
6


Lima consigue una conceptualizaci6n 
coherente respecto de la
 

n de la presencia de mercados 
aparici6n y fundamentaci
6 de
 

trabajo duales.
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En efecto, usando ideas de Doeringer 
y Piore,5 7
 

afirma que la segmentaci6n es producto de un ajuste en la
 

n de la mano de obra y sus califi
distribuci6n y remuneraci6


empre
caciones a las caracteristicas de la demanda qua las 


sas enfrentan. De la diversidad de situaciones que la empre
 

sa enfrenta se deriva la jerarquizaci
6n interna que los mer
 

cados internos introducen y promueven por motivos de control
 

y eficiencia.
 

Usando ideas de Harrison y Vietorisz,s' la diver
 

sa dinamica de "centros" y "periferias" en cuanto a progreso
 

tecnol6gico es postulada como reforzada por el opuesto im
 

los
pacto que la innovaci6n tecnol6gica tendrIa dentro de 


segmentos primario y secundario del mercado de trabajo.Segun
 

la hip6tesis neocl~sica, mediante la adopci6n de t~cnicas
 

subirtan
con mayor intensidad de mano de obra, los salarios 


a consecuencia del aumento de demanda de mano de obra; la hi
 

debi
p6tesis alternativa supondrta una estagnacion salarial 


con
do a la baja productividad inherente al uso de t~cnicas 


mayor intensidad de mano de obra. Tambign se prevgn opuestas
 

intensi
consecuencias mediante la adopci6n de t~cnicas mis 


vas en capital. Seg'n los neocl5sicos, los salarios caerlan
 

se
 a consecuencia de la calda de la demanda de mano de obra; 


gGn los dualistas, aumentarlan como consecuencia del incre
 

mento de productividad.
 

consecu
La progresiva nivelaci6n salarial es la 


in
encia global de las hip6tesis neocl
5sicas respecto a la 


clusi6n de progreso tecnol6gico o no en diferentes activida
 

des o sectores. La progresiva desnivelaci
6n salarial serfa
 

la consecuencia del proceso seg~n los dualistas, que explica
 

r~an as! la agudizacion de la segmentacion debido a la intro
 

ducci6n selectiva de tecnologla intensiva en capital en los
 

segmentos.
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Usando ideas de Reich, Gordon y Edwards,9 las
 

anteriores explicaciones de la segmentaci
6n y de los mecanis
 

mos que la profundizarlan esta permeada por una concepci6n
 

que afirma la unificaci6n funcional de la segmentaci
6n y su
 

agudizaci6n. En efecto, la segmentaci6n, basada en el in
 

tergs de los capitalistas en aumentar sus beneficios (segmen
 

taci6n originaria y aumentada por retroalimentaciones diver
 

sas) sirve no s6lo para mantener la tasa de acumulaci6n y be
 

neficio sino tambi~n para mantener y fortalecer el control
 

que la clase propietaria y sus asociados tienen sobre las re
 

laciones sociales de producci6n, dividiendo para imperar, li
 

mitando aspiraciones mediante el establecintiento de segmen
 

tos y legitimizando autoridad y control mediante la segmen
 

taci6n y la instauraci6n de mercados internos de trabajo 
con
 

reglas propias.
 

C. Derivaci6n de hip6tesis que darlan apoyo a su propuesta
 

te6rica
 

De acuerdo con su conceptualizaci6n alternativa,
 

a
varias ocurrencias empiricas podrIan dar apoyo especifico 


la misma.
 

a) El hallazgo de segmentaci6 n efectiva y signi
 

ficativamente perteneciente al mismo universo global (o sea
 

segmentaci6n funcional para la reproducci6n del sistema).
 

b) Evidencia de los mecanismos de retroalimenta

ci6n que profundizan la segmentaci
6n (ver p5gina anterior,re
 

ferida e Harrison y Vietorisz)

c) Evidencia de que la movilidad se produce al
 

interior de los segmentos (within) y no tanto entre los mis
 

mos (between).
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d) El reconocimiento de que la educaci6n es un re
 

quisito de acceso a segmentos diferenciados m5s que un factor
 

de movilidad al interior los mismos.
 

contratae) La comprobaci6n de que criterios de 


ci6n no enfatizan tanto las caracterlsticas cognitivas de la
 

mano de obra sino las no cognitivas, subrayando asi la mayor
 

importancia de la entrenabilidad y la socializaci6n adecuada de
 

la mano de obra frente a su especializaci6n y competitividad.
 

f) Hasta cierto punto, evidencia de que las carac
 

los
teristicas de la oferta de mano de obra determinan menos 


fen6menos en el mercado de trabajo (ingreso, movilidades, em

pleo, migraci6n, crecimiento) que las caracterlsticas de la de

manda por mano de obra y las caracterlsticas del mercado de pro 

ductos y de empresas, aunque la interacci6n oferta-demanda sea 

reconocida como factor importante en la explicaci6n de fen6me

nos del mercado de trabajo.
 

Estas serlan las hip6tesis cruciales que podrIan
 

corroborar o falsificar la teorla que Lima postula como mas ade
 

cuada que la de capital humano.
 

D. Datos y Metodologlas
 

Em primera instancia, Ricardo Lima, con datos se

cundarios sobre Argentina, Brasil, Mgjico y Venezuela intent6
 

testar algunas afirmaciones. Los datos perteneclan a Buenos Ai
 

res, Rio de Janeiro, Ciudad de Mgjico y Caracas. Los modelos
 

de anglisis fueron ecuaciones 5nicas de regresi6n con variables
 

de origen socioecon6mico, de educaci6n formal, entrenamiento y
 

experiencia y otras contextuales, como Srea de localizaci6n.
 

Los resultados de esta exploraci6n fueron los siguientes:
 

a) Se confirma la existencia de segmentaci6n dual
 

en el mercado de trabajo, confirmada por el test Chow.
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b) Aparece una baja capacidad predictiva del mode
 

lo para predecir la movilidad intergeneracional.
 

c) Aparece una menor capacidad predictiva ain
 

pare predecir la movilidad intrageneracional.
 

d) Calculada una funci6n de ingresos, la existen

cia de segmentaci6n (indicada por la dependencia del ingreso en
 

diferentes variables o por distinta combinaci6n de las mismas)
 

aparece confirmada en los tres palses estudiados. La segmenta

ci6n parece ser dual en Venezuela y Mgjico pero multisegmentada
 

en el caso de Brasil.
 

de
Parece razonablemente confirmada la hip6tesis 

lado
sepentaci6n y tambign la incapacidad de las variables del 


de las caracterlsticas individuales de la mano de obra para dar
 

cuenta de los fen6menos relativos a la movilidad inter e intra

generacionales en ocupaci
6n e ingreso.
 

Por eso el autor decide concentrarse en la colec

ci6n de datos sobre factores estructurales e institucionales
 

que informasen la caracterizaci
6n del mercado de productos, las
 

firmarsus tecnologlas, su organizaci 6 n burocrctica y los crite

entrenamiento,
rios de reclutamiento, selecci6n, contrataci6n, 


promoci6n y despido usados por las empresas a los efectos de en
 

tender los mecanis-os de movilidad.
 

Estos datos podrfan proporcionar tests cruciales
 

sobre la importancia relativa de caracterfsticas del trabajo(de
 

manda) o caracterlsticas del trabajador (oferta) para la deter

nLinaci6n de la carrera ocupacional y salarial. De la misma ma

nera, el contenido de los criterios podrIa proporcionar la opor
 

tunidad de otro test crucial respecto al infasis relativo en ca
 

no cognitivas de los individuos, reracteristicas cognitivas a 
solacionados con teorlas alternativas acerca del significado 


cial de la educaci6n.
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con-

Los mecanismos de reclutamiento, seleccion, 


n y despido y el contenido de
 trataci6n, entrenamiento, promoci
6


los criterios usados para hacerlo, identificarlan la estructura
 

de posiciones en mercados internos o estructuras no articuladas
 

y libres a la competencia.
 

Hip6tesis auxiliares son la postulaci6n de estruc
 

turas de empleo de ficil acceso y baja movilidad (secundario)
 

frente a estructuras de empleos de acceso limitado y alta movi

lidad (segmento primario).* En las primeras la educaci
6 n y el
 

entrenamiento seran m~s importantes determinantes de movilidad
 

y empleo mientras que en el segmento primario, la experiencia
 

serla mis importante que la educaci6n y el entrenamiento.
 

La metodologla propuesta por Lima es simple. El
 

pimer paso es la codificaci6n de los criterios de reclutamiento,
 

selecci6n, contrataci
6n, entrenamiento, promoci

6n y despido se

gfin dichos criterios sean mis o menos caracteristicos de la opf
 

raci6n de mercados internos o externos. El segundo paso es la
 

definici6n de vectores de dos o mis colunas representando las
 

diferentes posibilidades de utilizaci
6 n de los criterios por
 

las empresas. El tercer paso serla la confecci6n de Indices
 

multidimensionales para definir la presencia o no de mercado in
 

terno de acuerdo con la combinaci6n de vectores. Finalmente ,
 

se
 se construirlan tablas de contingencia en que los Indices 


cruzarlan con variables pensadas como pertinentes para eatender
 

la presencia de los criterios e Indices de criterios encontra

dos.
 

*El segmento primario serla aquel caracterizado por empleos es

tables y h~bitos de trabajo padronizados, salarios relativamen

te altos, progreso tecnol6gico, alta productividad, carreras
 
n por anti
ocupacionales, entrenamiento en el trabajo y promoci

6


guedad. El segmento secundario, en cambio, estarfa caracteriza
 
do por alta rotaci6n de empleos, salarios relativamente bajos,
 

malas condiciones de trabajo, baja pLoductividad, estagnaci
6
n
 

tecnol6gica y desempleo relativamente alto. Poco entrenamiento
 
en el trabajo y pocas habilidades generales son exigidas. Carre
 

ras ocupacionales son raras y la afiliaci6n a sindicatos escasa.
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re5 lilsis preliminar arroja los siguientes
El an

sjultados:* 

a) La clasificaci6n in.'cial de ocupaciones en 


estratos, cuando comparados entre si por pares no 
arrojan dife

rencias significativas de condiciones de trabajo segun 
estratos.
 

b) Sin embargo, cuando los ostratos son agrupados
 

aparecen diferencias
 segun categorras "manual" - "no manual.", 

que dan soporte a afirmaciones de Braverman y
significativas, 


Gorz, que el autor (Lima) subscribe.
 

Lima raaliza tambien un anilisis preliminar 
de
 

de cien empleados.
los datos para empresas con m5s 

E: Algunos Resultados Importantes
 

a) Los criterios de reclutamiento m~s usados son:
 

aprovechamiento de personal do la empresa y recomendaci6n 
inter
 

na, ambos criterios tipicos de mercados interno 
de trabajo.
 

n mas enfatizados son
b) Los criterios de selecci
6


el
 
la experiencia anterior, el curriculum y la estabilidad 

en 


empleo.
 

c) Las variables no cognitivas tienen mis impor 

tancia que las cognitivas.
 

d) Pese a esa tendencia general, la importancia
 

n en la jerarqula ocupa
do las cognitivaG aumenta con la posici
6

muestra
cional (y conviene recordar que Lima selecciono en 

su 


* Actualmente, Ricardo Lima se encuentra procesando 
y analizan

do estos datos y s6lo hemos podido tener acceso 
a algunos angli
 

sis primarios.
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la
 
las posiciones m5s comune-i, quo abarcaban la mayor 

parte de 


fuerza de trabajo, dejando do lado muchas posiciones m~s 
altas).
 

mas
e) Los criterios de contratacion definitiva 


comunmente usados (pontualidad, motivaci
6n, respecto por la je
 

rarquia y disponibilidad) proporcionan buen soporte 
a las hip6

tesis que apuntan la socializacion en valores de compatibilidad
 

con la estructura de control como las m~s importantes 
para el
 

suceso ocupacional.
 

f) Lima concluye provisionalmente que todos estos
 

criterios afirman la predominancia de criterios de mercado 
in 

terno de trabajo, dectados por la demanda y no cognitivos, 
en
 

concordancia 	con sus hip6tesis.
 

allazgos
Observacilones que pueden calificar los 

sec

1) la dudosa pertenencia de las empresas elegidas 
al 


tor tradicional urbano, coma pretendlase al comienzo del 
Proyec
 

to Piloto; 3) la provisionalidad de las conclusiones 
mostradas;
 

n de
 

con: 


3) la dependencia alta de los resultados en la atribuci
6


externo o interno, 1o

los criterios a mercados organizado, 


cual implica una discutible codificaci
6 n de los criterios endi
 

4) la falta de tests de algunas hipotesis
cha clasificaci6 n; 


cruciales para la corroboraci
6n de sus ideas.
 

solidez
No obstante, este Proyecto Piloto tiene 


emp3rica y te6rica, pretende testar fen6menos cuya verificaci6n
 

o no serla importante para soportar empfricamente la fuerza 
ex

plicativa de teorias alternativas y tiene el valor de ubicar 
el
 

n latinoamericana.
contexto de 'rotica dentro de la regi
6 M~s
 

que sugerir hip6tesis, como Schwartzman y Tagle hablan hecho,
 

Lima critica la teoria dominante, propone una fundamentada 
al 

ternativa (o	complemento) y testa pr posiciones que aparentemen
 

6n a sus criticas y postulados (aunque no testa to
 te darlan raz


das las hip6tesis cruciales).
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60 
COLOMBIA
VII. EDUCACION Y IIERCADO DE TPABAJO 13N 


Con base en datos de 1975, el Area Socioecon6mi
 

n de Bogot5, Co
 ca de la Corporaci6n Centro Regional de Poblaci
5


lombia, estudi6 las relaciones entre educaci6n y mercado 
de tra
 

bajo urbano en Colombia bajo la direcci6n de B.Kugler, 
Alvaro
 

Reyes y Marta Isabel de G6mez.
 

Dicho estudio es el mas comprehensivo desde el
 

punto de vista del universo cubierto, asl como de la iuestra 
ele
 

gida y la informaci6n colectada. Se encuestaron historias ocupa

cionales, migracionales y educacionales de 3.200 encuestados, o

rigrl.socioecon6mico, caracteristicas de los empleos, ingreso.
 

La muestra fue estratificada por tamaio de la ciudad, ser), ni

vel educacional y nivel do ingreso.
 

Recordamos que una de las premisas subyacentes a
 

los Proyectos Pilotos era la sospecha de quo las relaciones edu

caci6n-sociedad podrian ser diferentes seg6n diversos mercalos
 

de trabajo. Anteriores proyectos focalizaron sectores urbano no

derno, rural on transici
6 n y urbano tradicional. Este trabajo
 

pretende (aunque definiendo los sectores de una manera particu

n quo permita testar, dentro de un pafs

lar), incluir informaci

6


importancia y fuerza explicativa de una posible segmentaci6n
la 


de mercados de trabajo.
 

Vimos que el trabajo para Ciudad de I.Ijico pre

tendia testar la importarcia de variables y modelos cl5sicos en
 

la investigaci6n del logro de status en un contexto latinoameri
 

rural
 cano y mejicano urbano moderno. Los trabajos para Brasil 


Chile moderno urbano y Salvador, Brasil, pretendian discutir
 

las metodologlas y marcos te6ricos interpretativos clsicos, a

, .nturando hip6tesis alternativas o complementarias a las mist
 

lo posible crucial pa
mas y proporcionando evidencia nueva y en 

ra la evaluaci6n de la fuerza explicativa rolativa a las dife

rentes formulaciones. E1 trabajo sobre Colombia pretende, a su
 

vez, evaluar 1o que han conseguido dichos intentos de"crIticas
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doti ut.i cls icas.a 1i e2 pli(aclo'w:; 

Citemos a li autores, Bernardo Kugler, Alvaro Re 

"las crIticas quo so hanextenso:yes y :lartha Isabel do G6mez pur 

formulado al uso do la teorld del capital humano maotivaron 
en par 

to esta investigaci6n ..... ."Particularmente, una de las crIticas
 

refiere a la posible existencia de dualismos,
mas persistentes sc 


segmentaciones o barreras a la movilidad do trabajo entre secto

la
 
res, que puedan limitar los r(sultados obtenidos a partir do 

teorlia del capital humano, cuando esta se aplica indiscriminada

mente al mercado de trabajo en su conjunto"....
 

"Para hacer frente a algunas crIticas que se han
 

fornulado a la teorla, este trabajo ha dado un paso que consiste
 

impacto do la educaci6n en sectores identificados
 en analizar el 


de acuerdo a su nivel tecnol6gico y al grado de organizaci6n 
so

estos factores,
cial del trabajo. El an5lisis permite indagar si 


asociados con la demanda de trabajo, aportan alguna explicaci6n
 

adicional a las prodicciones de la teorla del capital humano so

lire las caracteristicas do los mecanismos deabsorci6n de trabajo
 

en el proceso productivo, por niveles de escolaridad ysobre los
 

ingresos laborales que so obtienen"
 

Como puede verse, este Proyecto Piloto es el mns
 

su intenciin obtener evidencia sobre
explIcitamente pol~mico. Es 


fen6nenos cruciales para la definici6n del grado de explicaci6n
 

do la teoria de capital humano y la teorlia de la segmentaci6n de
 

los mercados do trabajo. Sus conclusiones son:
 

a) quo la teorta do la segmentaci6n no acrecien

ta explicaci6n a la que so obte,.dria con las variables propues

tas por la Loorla de capital humano;
 

b) quo la baja de las tasas do rendimiento a la
 

el tiempo indican la existencia de sustitutabili
escolaridad on 

n ajena a la hi
dad entre dferentes tipos do trabajo, afirmaci

6 

a la teorla de capitalr6tesis !;ccioentacionistay correspondiente 
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h.unano y a la econointa neoclasica; 

c) conclusiones relativas a la movilidad e 
inte

los
 
racci6n de mercados postulando que "el funcionamiento 

de 


los
 
mezxdos lieva a la igualaci6n de precios, en 

este caso de 


ingresos de trabajo y la rentabilidad de la escolaridad, 
en los
 

diferentes sectores".
 

detalle
Dichas conclusiones, quo veremos en mas 


a continuaci6n, pueden ser juzgadas m5s o menos 
positivamentede
 

n que se haga de dos criterios alter
 pendiendo en la enfat:;zaci
6


nativos para juzgar los hallazgos emptricos, 
a saber:
 

i) Si las conclusiones de los autores fueron juz
 

gadas en base al tamano de las varianzas explicadas 
y a los coe
 

n hallados a traves de diversas desagregaficientes de regresi
6


las
 
clones y controles efectuados en el anglisis 

de los datos, 

.1m en te podrian ser aceptadas.
conclusiones de los autores dif1c0


2) Si las conclusiones de los autores fueron juz
 

en base a los tests de signific-3cion de las diferencias

gadas 


al desagregar y controlar la influ
 entre coeficientes halladas 

conclusiones


encia de variables incluidas en el estudio, las 

n.
 

de los autores tendrIan m~s soporte empfrico para 
su aceptaci6


De la mera lectura del trabajo os dificil dedu

cir cu~l de los criterios (1 o 2) fue el enfatizado 
por los au

el
 
tores (una conversacion con Alvaro Reyes dej6 mis claro 

que 


criterio de la significaci
6n serla el predominante en la inter

pretaci6 n de los resultados).
 

Sin embargo, la misma elecci
6n del nivel de sig

nificaci6n como criterlo fundamental de julcio no estg 
desprovi
 

dc de dudas, aunque las mismas no puedan ser discutidas 
en el
 

contexto de esta revisi6n.
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Veamos, en primera instancia, curles serfan nues 

, los
 tras reacciones si los criterios de decisi6n fueran los R
2
 

beta y sus cambios a trav6s de la manipulacin de las variables 

estudiadas en base a desagregaciones y controles.
 

Dos comentarios generales sertan: 

a) los autores, contrariamente a lo que se afir

ma, no prueban que las hip6tesis segmentacionistas sean irrele

para explicar el funcionamiento de los mercados de trabavantes 
jo; 

b) el trabajo demuestra la influencia palpable 

por la teoria de capital humade las variables hipotetizadas 

formal y de la


tales como la influencia de la educaci6n
no 
del salario y del rendimienexperiencia- en la determinaci6n 

to. Pero es precisamente esta covariaci6 n empfricamente halla
 

da la que es cuestionada en su ambiguo sentido te6rico por 
quie
 

nes han pretendido completar y/o sustituir la explicaci6n te6ri
 

ca subyacente a ese mero resultado empfrico.
 

Podrtamos resumir criticamer.te las principales
 

conclusiones de los autores al destacar que:
 

a) al desagregar la demanda de trabajo entre sec
 

privadotores moderno y no moderno,y, ain mis, entre pi ,lico y 
no modentro del moderno, y tradicional y marginal dentro del 

derno, aparecen diferenciales de ingreso entre los sectores. Es 

ta afirmaci6n, que podrIa por cierto, prima facie, apoyar la
 

teorla segmentacionista es, sin embargo, vista de manera distin
 

ta por los autores, ya que
 

b) cuando esos diferenciales por sectores son con 

trolados por sexo, escolaridad y experiencia, el difelencial de 

ingresos disminuye claramente. 0 sea que los diferenciales en 

contrados, y que aparentemente daban apoyo a las hip6tesis seg

http:criticamer.te
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no
mentacionistas, serlan, bajo este prisma, asp~reos, ya que 


persisten cuando las diferencias son controladas por las varia--


A primera vis
bles relevantes a las teorlas de capital humano. 


ta el argumento es persuasivo, pero, en realidad, podemos cues-


Una hojeada a los diveroos cuadros presentados en el
tionarlo. 


trabajo indica que sexo, segmentos, subsegmento, educaci
6 n y ex
 

n del
periencia son, todos ellos, gravitantes en la determinaci
6

incluye controles suficientes coingreso. El 5nico cuadro que 


mo para definir la espureidad de la explicaci
6n segmentacionis

ta es el cuadro 7, del cual no nos parece razonable 1o que los
 

autores concluyen. En efecto, controlado el nivel educacional
 

y el sexo, la contribuci6n de la desagregaci
6n por segmentos se
 

mantiene, siendo enorme y significativa para la submuestra fe

menina y apreciable y no significativa para la muestra masculi

na. Debe observarse, ademis, que dicho resultado esta afirmado
 

6lo algunos de los valores de las variables estudia
respecto a s


das, ya que el anilisis de las mujeres con primario de los hom
 

bres con secundarlo y de ambos sexos con Universidad no aparece
 

de efec
en los cuadros publicados. 0 sea que la discriminaci6l 


tos por segmentos no desaparece, sino que se mantiene, lo cual
 

apoya a la teorla segmentacionista y no a la de capital humano.
 

Si desapareciera sl podria apoyar al capital humano.
 

A nuestro entender, todo el estudio demuestra
 

que en ese universo, con los segmentos asi definidos y con
 

esas variables incluidas en ese diseno de regresi
6n, ambos ti

pos de variables -las postuladas por los segmentacionistas y 

las propuestas por los adeptos al capital humano- exhiben in

n del ingreso, resistiendo los controfluencia en la predicci6


les mutuos efectuados estadIsticamente. Una conclusi6n pruden

te, pues, seria la de la complementariedad de los abcrdajes teo
 

ricos
 

c) los autores afirman que buena parte del dife
 

n educacio
 

nal de la fuerza de trabajo de los mismos. Esto es cierto,
 
rencial global entre sectores se debe a la composici

6
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pero podr'an atribuirse a cualquiera de las otras variables 
tam 

bign, desde que todos los controles reducen los diferenciales 
y 

Los autores afirman,todas las desagregaciones los aumentan. 


ademis,_que al comparar las funciones de ingreso entre sectores
 

para cada nivel educativo las diferencias que inicialmente apa

eliminan o se minimizan. Las diferencias encontrareclan se 


das, inicialmente sin controlar por niveles educacionales, 
son,
 

el

para-hombres en el sector moderno 0,123 y para hombres en 


Controlando por
sector no moderno 0,091 (vease cuadro k, 1979). 


el diferencial para hombres
nivel educativo (cuadro 7, 1979), 

sec
 en el sector moderno para a ser 0,077 y para hombres en el 


tor no moderno 0,053. Calculando porcentualmen;e, parecerla
 

Lo
 que las diferencias han aumentado en lugar de disminuir. 


hacerse
mismo ocurre en el caso femenino.* Y lo mismo podrfa 


con el efecto de la experiencia: en efecto, las diferenciales
 

entre segmentos seg~n sexo aumentan cuando se controla por ni

vel educacional.
 

d) los autores afirman que al.observar las fun

clones de ingreso se encuentra que, adem~s de las diferencias
 

por sexo,hay diferencias significativas por niveles educativos.
 

Dicen tambign que para hombres, los coeficientes de escolaridad
 

resultan crecientes de primario a secundario y a la universita

el cuadro 5 es cierto que el coeficiente crece de
fna. Segun 

secundaprimario a secundario, pero el alegado crecimiento de 


En el mismo cuario a universitaria no aparece en el cuadro. 


dro 5 (1979), vemos que contrariamente a los hombres, el coefi

nivel
ciente de rendimiento de la escolaridad disminuye con el 


educacional para las mujeres. Estes hallazgo, en el campo de
 

la especulaci6n podrfa ser argtunentado como contrario a la teo

r~a del capital humano, al suponerse una influencia de factores
 

del lado de la demanda m~s fuerte que del lado de la oferta.
 

*Sin controlar por nivel educacional, en el sector moderno: 073,
 
moder
 en el no moderno:.081. Controladas por nivel, .006 en el 


no, .140 en el no moderno.
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autores
e) una 6ltima conclusi6n global de los 


es que en el pasado el orden de rentabilidad 
de los niveles ed !
 

cacionales era en Colombia, ascendiente de primario 
hacia uni

rendimiento
n gradual en las tasas de
versitaria. La reducci6


del secundario y principalmente del primario, lleva 
a los auto

res a inferir un proceso redistributivo por igualaci6n 
de pre

cios a traves de ajustes de mercados, que serfa corroborativo
 

de las lfneas te6ricas de la economla neoclisica. 
Sin embargo,
 

n primaria dirminuy6,
si bien la "rentabilidad" de la educaci
6


6
 , se
 
la de la secundaria no s

6 lo no disminuy6 , sin6 que aument


gun indica el cuadro 9 (1979), Mas ain, dicha tendencia va

a
 
rta seg~n sexo, ya que para las mujeres, la tasa 

de retorno 

5 cuas elevada. (V~ase el 
la educaci6n primaria sigue siendo m


sido
 
dro 5, 1979). Tampoco sabemos, por los cuadros, c6mo ha 


n del rendimiento del nivel universitario, que 
po

la evoluci6


drta influir en la confirmaci
6n o no de la tendencia apuntada
 

por los autores.
 

f) Por lo discutido arriba, habria que ser mais
 

a
 n final de los autores: "La teorla

cauteloso en la conclusi

6


moder
segmentos de mercados a nivel de sectores modernos 

y no 


nos, como se ha planteado, queda cuestionada o al 
menos s6lo
 

identifi
puede aceptarse en la medida en que los segmentos 

se 


quen con dif,rencias en los niveles educativos mis 
que con dife
 

rencias de tipo tecnol
6gico entre los sectores".
 

las

En efecto, si el criterio usado fuera el de 


n de los cambios en el
 
desagregaciones, controles y verificaci

6


y betas, la teorta de la -igmentaci
6n de merca
 

tamano de los R2 


dos de trabajo no habrta sufrido ninguna falsificacion 
ni detri
 

miento en su poder explicativo frente a la teorla 
de capital hu
 

mano. 

Pero si el criterio de juicio fuera el tamaio del
 

tndice de tests de diferencia de coeficientes cuando algunas 
va
 

n educa
ri&Ies son controladas por nivel educativo o composici

6


del sector, las conclusiones P2
 cional de la fuerza de trabajo 
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dr~an apoyar la afirmaci
6 n de los autores del estudio. En ese
 

algunos hallazgos parecen aportar evidencia que no parece
caso 


corroborar las hip6tesis de los segmentacionistas.
 

Veamos cuales serlan algunos fen6menos importan

en
tes: a) Las diferencias entre sectores moderno y no moderno 


vuelven
cuanto al efecto de la educaci6n sobre los salarios se 


nivel eduno significativas en la muestra masculina cuando el 


cativo es tomado en cuenta. 0 sea que la introducci6n del
 

control pOr nivel educativo hace desaparecer la significaci6n
 

estadstica de las diferencias intersectoriales que la educa

ci6n producirla en los salarios; b) En las muestras femeninas,
 

sectolas diferencias se mantienen e incluso se amplan entre 


res, cuando controladas por nivel educacional. La significa 

ci6n tambign se mantiene. Pero el tamano de los coeficientes
 

indica una mayor rendimiento de la educaci6n en el sector no ma 

derno, hecho que no parecerfa tampoco muy corroborador de las 

productividadhip6tesis segmentacionistas, que atribuyen mayor 


al sector moderno. c) Inclusive, la ausencia de algunas submu

estras en las Tablas de datos, que podr1a parecer criticable pa
 

ra la conclusividad de algunos hallazgos segfn el criterio del
 

tamano de los coeficientes, se yen justificados ahora segfin el
 

cuacriterio de la siqnificaci
6n, ya que es razonable que en 


dros desgregados no sean incluidas combinaciones de variables
 

que ya eran no significativas a nivel mis agregado.
 

En resumen, al alternativa segmentaci6n-capital
 

humano no puede ser decidida segin el tamaio de los coeficien
 

tes de correlaci6n y regresi
6n y el procedimiento *Lazarsfel

diano" de anglisis usado por los autores.
 

Dicha alternativa produce alguna evidencia con
 

traria a la hip6teis segmentacionista si el.criterio de deci

si6n ene.lanlisis es el tamano y presencia o no de significa

ci6n durante la manipulaci6n de datos. 
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Quizi la clave para la apreciaci
6n de la o/iden
 

cia presentada por los autores sea la espinosa discusi6n acer

n como
 ca de la importancia dada a los tests de significaci
6


criterio ptincipal de decisi
6n, y en qug medida otros crite

ese
rios de decisi6n pueden ser absolutamente subordinados a 


criterio principal.
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VIII. EDUCACION Y MERCADO DE TRABAJO EN MONTERREY, M JICO 

Paulo Vieira da Cunha es el responsable por el 

n. Nos limitaremos a
ultimo Proyecto Piloto de nuestra revisi
6

algunos aspectos quo son destacables desde el punto de vista 

adoptado para nuestro trabajo, por tres razones: a) Como en el 

estin en nuestro poder resultadoscaso del trabajo de Lima, no 
n de los remis recientes, de tal modo que cualquier evaluaci

6


La mayor parte do su trabajo essultados serfa incompleta. b) 


tA dedicada a una discusi6n de la metodologla mis adecuada y
 

la interpretaci6n te6rica que so le podria dar a hallazgos acer
 

movilidad ocupacional y economla intergeneracional, toca do 


ma fste que afin no abordamos como tampoco lo hicimos al revisar 

el trabajo sabre Colombia.% Sin embargo, algunas cotribucio
son
 nes te6ricas y metodol6gicas y algunosresultados empfricos 


importantes para nuestra discusi6n.
 

Los datos, recogidos pOr Jorge Balin, Harvey
 
de


Browning y Elizabeth Jelin,** fueron obtenidos del universo 


en 

aiios de edad, con 
pOblaci6n residente en la ciudad de Monterrey, Mgjico, 1965. 

Fueron muestreados los hombres entre 21 y 60 

sobrerrepresentaci 6 n de los mis ancianos y de aqullos pertene

garantizar
cientes a los estratos socloecon6micos altos, para 

su presencia e:% la muestra para el anilisis. La muestra aleato 

pr 4
riamente seleccionada de 1803 individuos fue controlada 

fajas etarias y estratos de ingreso.
 

El trabajo puede ser visto como una discusi6n de 

educaci 6 n y otras dimensiones do status y
las relaciones entre 

En particular, su trabajo
movilidad en el mercado de trabajo. 


da mayor soporte te6rico a las proposiciones sustentadas pr
 

* En esta versi6n preliminar, no abordamos el tema movilidad o
cupacional y econ6mtca. 

**J. Balin, et al , Menin aDeveloping Society. Austin: University 

of Texas Pre-ss(1973). 
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Ricardo Lima y elabora empfricamente los datos con mayor sofis

autor
ticaci6n estadistica. A travis de varios documentos el 
62 63 

fortalece te6rica y empiricamente sus ideas. En uno de ellos,
 

focaliza principalmente la definici6n del sector informal y 

del proceso y racionalidad inherentes a la segmentaci6n del mer 

cado de trabajo.
 

En primer lugar, proporciona una discusi6n te6ri
 

ca que apunta las debilidades de la explicaci6n clisica, las
 

folalezas y debilidades de la hip6tesis del dualismo de mercado
 

y los aportes que la teorla segmentacionista harla a la concep

los sectores).tualizaci6n del sector informal (o de 

Al respecto, y contra hip~tesis afines a la del 

capital humano, para explicar causas y efectos del cambio tecno
 

l6gico, -que desencadenarta mecanismos que agudizarlan la seg

mentaci6n-, arguye que la innovaci
6 n tecnol6gica no es origina

da tanto en la respuesta a cambios en los precios de los facto

res productivos sino al crecimiento efectivo de la demanda; que
 

el progreso econ6mico estg guiado por el lucro y no por la
 

eficiencia, de tal modo que los bienes producidos son los mis
 

rentables y no los mis deseadoshan sidomis eficazmente produci

dos.
 

En esa misma l~nea, la adopci6n de la innovaci6n
 

tecnol6gica se debe, no tanto al costo relativo de la mano de
 

obra, como a la demanda por productos, al poder sobre ella y al
 

grado de acceso a la nueva tecnologfa. Esta diferencia de pun

tos de partida y de retornos, a pesar de proponer interesantes
 

n soalternativas a las explicaciones cl5sicas de diferenciaci
6


cial, no es suficiente para justificar la simultaneidad de los
 

fen6menos que deben ser explicados conjuntamente para explicar
 

racionalila segmentaci6n: a) el origen, b) el proceso, c) la 


dad para la dominaci6n de la segmentaci
6n y d) su perpetuci6n
 

como tal.
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En el espacio de que disponemos no es posible re
 

sumir toda la teorla revisada, integrada y contruida en apoyo 
a
 

cambios
la explicaci6 n segmentacionista, que es explicada por 


relaciones
 en la estructura de competencia del sistema, en las 


de producci6n dentro de las empresas de los sectores dominantes
 

racionalidad
(surgimlento de mercados internos de trabajo, con 


mantenidos y profundizados como mecaproductlva y de control), 

n del nivel
nismo de transferencia de plusvalla y de contenci

6


manera, el feedback positivo se opone al

de salarios. De esa 


negativo en el sector informal y junto a la productividad 
dife

n

rencial, a las transferencias de plusvalla y a la subordinaci

6

de 
mutua, generan un estado de cosas segmentado, con barreras 


diverso tipo a la movilidad vertical entre segmentos (cristali

interior
zaci6n de status) y concentraci6n de la movilidad al 


de los segmentos, fundamentalmente dentro de los ideol6gica, pR
 

ltica y econ6micamente rentables mercados internos de trabajo.
 

con-
En otro trabajo, Paulo Vieira da Cunha, se 


centra en la conceptualizaci
6n de la marginAlidad cowno un fen6

meno estructural m~s que una distorsi
6n de mercado y como un fe
 

n6meno que tiende a la -structuraci 
6n y la permanencia m~s que
 

a la desagregaci6n y la desaparici6n, dadas sus funciones den

tro de la estructura total de mercado en el sistema capitalista.
 

En suma, la conceptualizaci6n del autor, es la
 

que contrasta con mis profundidad las semejanzas y diferencias
 

entre los diversos marcos te6ricos respecto al funcionamiento
 

de mercados de trabajo, proporcionando el m~s comprehensivo y 

articulado intento de fundamentaci
6 n te6rica de una conceptuali 

dentrozaci6n alternativa a la de la teorla de capital humano, 


de los Proyectos Pilotos.
 

Del punto de vista metodol6gico, s6lo entraremos
 

en su modelo recursivo de logro de status y en su uso de anili

sis de covarianza para determinar las categorlas ocupacionales
 

para su an~lisis.
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Respecto a la metodologla usada, es un punto cru
 

cial en la argumentaci6 n del autor, la demostraci
6n de que los
 

modelos de ecuaci6n anica, en los cuales los cambios de un esta
 

a travs del tiempo en funci6n de atrido n a un estado n + 1 

obra,
butos medidos en caracttrlsticas de la oferta de mano de 


no pueden probar que ninguna interpretaci
6n alternativa del pro
 

ceso de logro de status o movilidad sea mis verdadera que otra.
 

En efecto cuiles son los mecanismos que producen el grado de
 

logro o el monto de movilidad son preguntas que estan m~s alla
 

del resultado cuantitatil/o de la ecuaci
6n. Iuasta qug punto,
 

la demanda, la oferta o su interacci
6n produjeron el resultado,
 

un mono seri discriminado nunca por la ecuaci
6n 6nica . seri 

delo que incluya ecuaciones en punto del tiempo y matrices de 

transici6n entre esos puntos el adecuado para evaluar las dife

rentes contribuciones de las variables en la movilidad ocupacio
 

nal?.
 

El modelo empleado en el anglisis de movilidad,
 

incluye variables de origen socioecon6mico (Indice con ocupa

afios
ci6n paterna y educaci6n de ambos padres medida a los 15 


una
del nijo);Indice de taano de la comunidad de origen y 


dummy de status migratorio; educaci6n formal; entrenamiento(dos
 

medidas para manuales y no manuales); tres medidas de experien

cia (anos en la fuerza de trabajo, afios ea la misma ocupaci6n, 

sector de activisubordinados); de la empresa; 


dad.
 
nrmero de tamano 

son
Referente a sus resultados, varios de ellos 


importantes para la pol6mica capital humano vs. segmentaci6n.
 

a) El autor analiz6 los perfiles edad-ingreso y
 

Como se es
experiencia-ingreso segin categorlas ocupacionales. 


peraba, dada la rand6mica relaci
6 n esperada entre algunas ocupa
 

ciones y la edad, s6lo en una tercera parte de las categorlas
 

ocupacionales la relaci6n edad-ingreso, aparece apreciable, muy
 

n. Las fnicas opocas presentan un padr6n no lineal de relaci
6
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cupaciones en las cuales el padr6n usual curvilinear de 
rela

la
 
ci6n edad-ingreso aparece,son las del extremo superior 

de 


Como aclara el autor, estas tendenclasificaci6n ocupacional. 


cias son consistentes con ambos abordajes te6ricos (capital hu

mano y segmentaci6n). Una importante consecuencia de la caren

n es la posi
cia de xelaci6n entre edad e ingreso segun ocupaci
6


bilidad de usar la media de ing-esos para caracterizar los 
agru
 

pamientos ocupacionales.
 

b) El estudio de la relaci
6n experiencia-ingreso
 

-
por categorfas ocupacionales muestra la misma ausencia de aso 


ciaci6n para la mayorla de las categorlas ocupacionales y tam

bi;n la misma presencia de asociaci6n entre las ocupaciones 
su

trdos

periores. Sin embargo, es importante el hecho de que en 


los casos, la altura de la curva del perfil experiencia-ingreso
 

es menor que la del perfil edad-ingreso. Esto Implicarla que
 

un
la influencia de un ano de experiencia es menor que la de 


aunque la experien
afno de edad en la determinaci
6n del ingreso 

experienciacia no es una medida un~voca, porque a veces, la 

caso


tiene una influencia negativa en el ingreso, como en el 


del prolongado desempeno de ocupaciones bajas y sin acumulativi
 

Efectuada la clasificaci6n de ocupaciones
dad de experiencia. 

posible explicar lris hallazgos
por analisis de covarianza, es 


mediante el origen sociocon
6mico y la segmentaci

6n del mercado
 

del mismo modo como el capital humano 1o hacla mediante 
otras
 

variables.
 

Sin ambargo, losmis importantantes hallazgos del
 

Proyecto Piloto, del punto de vista de la discriminaci
6n de la
 

evidencia en apoyo de las teorfas de capital humano y de se'jmen
 

taci6n, estan en la metodologla y la interpretacion de los 
 re

de movilidad cuyos promisoriossultados obtenida en "il anilisis 

e importantes s6lo conocemos parcialmente y que el propio autor 

probablemente divulgara en este Seminario.
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En conclusi6n, un Proyecto Piloto que profundiza
 

te6rcamente los puntos claves de ambos abordajes te6ricos, que
 

desarrolla el marco te6rico de la teorla segmentacionista y que
 

define culles evidencias y modelos empfricos pueden producir
 

tests cruciales de la complementariedad o no de los marcos te6

ricos cuya discusi6n subyace a los diversos Proyectos Pilotos
 

revisados.
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