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Este dócüniento tiené cómo principal objetivo la delimi-
tación''dé un-conjuntoíde recursos técnicos para el estudiQ de 
características' édíicácioñalés de diferentes sectores de la 
población. Estos sectores tienen como rasgo común su perte-
nencia al con junto,,de per.spíias ,gue conforman la. disponibilidad 
de recursos.hum^ Ha 
sidO;: necesario, comenzar con, alguna^ generales sobre 
el sentido de la relación entre niveles de instrucción y pro-
ductividad del trabajo. A partir de las proposiciones contenidas 
en esa sección se establecieron los elementos básicos para cons-
truir un sistema de estadísticas sobre los recursos humanos, adap-
tado a los lincamientos del Sistema de Estadísticas Sociales y 
Demográficas propuesto por la Oficina de Estadísticas de las 
Naciones Unidas. Le sigue un capítulo en que se descubren pei""-
files educacionales de grupos de trabajadores en labores con 
grados diversos de complejidad. Teniendo presente los datos 
expuestos en apartado, se examina una técnica basada en la 
teoría de la información que permite abordar el análisis con 
mediciones bastante sintéticas, al mismo tiempo se ha intentado 
aplicar dicho enfoque a la construcción de categorías clasifi-
catorias internamente homcgéneas. 

Finalmente se presenta un conjunto de elementos teóricos 
tendientes a orientar un análisis estructural del sistema edu-
cacional. El concepto central en esa sección es el de adecuación 
entre la actividad del sistema educacional y la estructura ocu-
pacional. 

Este documento ha sido elaborado gracias al apoyo otorgado 
por el Programa de Investigaciones Sociales sobre Problemas de 
Población relevantes, para Políticas de Población en América Latina 
(PISPAD. Manifestamos nuestro agradecimiento a este organismo 
regional por habernos permitido - a partir de Agoc.to de 1"7 3 -
abordar el tema de las características educacionales de la mano 
de obra. 
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^ • ALCANCES SOBRE EL- 'CONCEPTO DE- EDUCACION 

Puede decirse qué la contribución del' mejorainiento de la 
calidad de la'mano de obra al crecimiento economicó -expresada 
la primera bájo la forma de mayores niveles dé instrucción 
formal alcanzada -"constituye un hecho corrobolpado por la in-
vestigación empírica en América Latina—' 'Conjuntamente se 
atribuye importancia' en tal sentido á las modalidades no for-
males de educación, en lo referente a su significado económico 
más directo,"cual es el de incrementar la productividad del 
trabajo. Desafortunadamente no pueden formularse proposiciones 
demasiado concluyentes en relación a los probesoá educátivos 
que responden a la denominación general de''no formal ''i ' adtüal-
mente no es posible contar con el apoyo de la demostración éstá-¿' 
dística debido entre otras razones a qué las modalidades extra-' 
escolares de formación han sido implantadas en fecha más ó menos 
reciente, al mismo tiempo cabe señalar la áusencia de instru-
mentos estandarizados que permitan el mantenimiento de ,estadís-
ticas continuas, y finalmente, la propia noción de educación 
no formal es aun definida de manera más bien residual antes que 
a través déla indicación precisa de sus denotados. 

No obstante resulta aceptable la idea de que todo proceso 
educativo, vinculado a una u otra modalidad docente, afecta la 
capacidad de la población para el desempeño de actividad,ypror 
ductiva aún cuando los contenidos incorporados por.las-personas 
'ñó apunten directamente a las peculiaridades del prooes^ prô r;;. ; 
düctivo en el que cada cual sé inserta.. 

La relación apuntada, que vincula niveles de instrucción 
y capacidad productiva., requiere de algunas especificaciones. 
En primer lugar, cualquier mención al significado económico de . 
la educación se. asocia ,al tema de los requerimientos de .niveles 

1/ Ramos, Joseph R. : . Economía, y TJR'abajc) én América Latina, 
Cap.. II. Ed. Marymár, Argentina 1974,: . ' 



1/ Se exponen.experiencias concretas sobre este punto en: 
Schiefelbeiñ, ' ES ; • Teóí'̂ía'';'" técnicas j procesos y casos en el 
planeamiento de la educación. Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 197U. 
Puede' verse también una buena síntesis de procedimientos en: 
Bird, Michael-'&rf^'El d;ê siáp¿&llo de :loá̂  recursosf humanos y el 
crecimiento económico del' e'sitado dé"'Jalisco" , en: Demografía 
y Economía, El Colegio de México, Vol. IV, N°3, 197 0. 
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de calificación por parte;'dé/, la estructura; product iva de un. : 
país; las,pr(2guntas,_gue naturalmente surgen.^ al tipo 
de acomodo que se^ establece^ entre los volúmenes, y calidades 
de lo producido por el sistema educacional y aquello que re-
sulta funcional desde el punto.de vista de. la complejidad tec-
nológica actual,y la previsible,..:;. Como se sabe., la determinación 3 
de montos, y. calid.ade,s, de edupación. requeridos se sustenta en 
evaluaciones, .del comportamiento de yariables tales, como volú-
menes de producto global y .sectoriales, previsiones en materia 
de tasas de crecimiento del; producto, complejidad del capital 
fijo y su capacidad._para absorber mano de obra. Por su parte 
las políticas de empleo constituyen factores indirectos, que 
bien pueden estimular qiertas orientaciones de formación en el 
sistema educacional.^, así como pueden entrar en contradicción 
con el esfuerzo que el estado los particulares realizan en 
materia de inversión educacional. 

'-TÍÓdos estos aspectos que Lint.egran. la noción de. re.qu,eri,-. . , 
mientosp ̂ podrían ser ordenado,s-.- ,en ,i.u:na ̂ escala de "impired,ÍGtii i • 
lidad's lo que ha impedido.;qu.er:::.los planif icadore? , realicen,, 
previsiones en el corto y mediano plazo—. 

Al .-apuntar. hacia la -epfttribuGion de la educación ,-al. creci-
miento económico.rnosotros quisiéramos destacar los, :GQnteni^ 
más elementales-.de. la primera 3 que aún .cuando .:no, .jug.guen un rol 
de gran-importancia en la:;, búsqueda del equilibrio;.entre disponi-. . 
bilidadés y requerimientos de-.calificación, hacen de la instrucción 
una condición necesaria del -increm.ento del producto;, la educación ^ 
y el arreglo,, organizacipnal que la sustenta ., es el mecanismo que 
capacita, a;.,los;. sujetos para la c.omprensión y asignación de sig-
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nificados de los elementos que conforman su realidad (que cierta-
mente incluye a la unidad productiva y a las acciones que la 
particularizan). Por medio de este mecanismo los sujetos logran 
un cierto, dominio simbólico de esa realidad y desarrollan la 
capacidad para generalizar, comparar, discriminar • atos y > - . 1 / 

' jerarquizarlos atendiendo a criterios técnicos y normativos-' , 
Si s'é' parte' de' esta delimitación elemental del significado de A 
la esüuéla y'sü actividad, se comprende plenamente que hagamos r. :; 
de iá'productividad marginal del' trab̂^̂ ^̂^ función del grado 
de ins'tf^ccióW'alcanzado í por' la pobláeión. : Así pori ejemplo^ êdv L 
paso deédé'taha condición-dé ^alfabétización' á'-otro sel expresa;: cx:̂^ 
como logro un ciertb' éonjunto^'de^ sí^ y de í'églas.-ele-̂  : 
mentales de; codificación las que adquieren imppr;ta,ncia, aun ̂ n̂ 
labores que representen bajos niveles de; .coijiplejidad., 

Lo mismo püéde predicarse para los niveles de instrucción ; , 
sucesivo. La productividad del trabajo es función de la! capa--
cidad para analizar y manejaíp' magnitudes, y aplicar leyes de • 
composición sobre las cantidades; tales destrezas son requeridas^ 
en la mayor parte de las' actividades que desarrollan obreros y 
artesanos ubicados en faenas dé mediana y alta complejidad, y h 
son ientiregadag de modo progresivo a través de los .niveles qye 
conforinan el ciclo básioo de la educación formal. . 

' va eritrégahdo nuevos elementos: 
simbólicos qué refuerzan la capacidad para' evaluar situaciones i. 
y decidir sobré cursos de acción alternativos. Este hecho,: de 
innegable valor económico especialmente para , las faenas Qcmplejas 
o relacionadas con la propia organización.técnica del proceso 

1/ .Ciertamente no está en cuestión aquí la orientación ideo-
lógica en la que se encuadra el proceso' educativo'.' Él sis- ' 
tema éducacional -puede exaltar orientaciones de valor abso-
lutamente antagónicas en corcondancia con .las alternativas 
políticas globales. Por cierto ésto no asegura una recep-
ción absoluta de las ideologías transmitidas; por lo menos, 
y afortunadamente, así ha sucedido aún en los encuadres 
más autoritarios que históricamente se han dado durante 

i- el presenté siglo. .. 'i?, • ... 
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productivo, -posee también un correlato socio-politico:la capa-
cidad eivaluativa .a que hemos hecho referencia, condicion necesaria 
(aunque en modo alguno suficiente) para que los agentes de la 
producción reconozcan intereses comunes y Ijusquen los mecanismos 

/-i:-;'- .-rT--L:.:; OÍ cí; \ J.ó^-Un p.tnxaiO': pTur̂ j.::; r: ̂; a través de los cuales puedan realizar sus .objetivos políticos. 
. Dei ̂ e-sta. manera,., at.endiend.o -al sentido que..aquí h.emQS, ;-p,tQPgado f 

a la educación (calificado como elemental) puede ,indiĉ r;.ŝ e,que 
todo :,avanc:e a/través;, de ̂  de instrucción yal-Q ..̂ decir 
los ogrados . .Y; ciclos, def inidos^ .de acuerdo, .a .criteplos-.̂ adiAin 
ti\̂ os ,,4:>.rsi@n:ificarán incrementos;, ven rlaoCa.pacidad rpa:pa ; es 1 . . .des em-
peño de.jtrabajiO productivo., los que ̂ se.reflejaran,.^ 
cada-véz- más.: altos de.-productiyidadnmargina.l trabajo v....,.., 

Résülta evidente que la .instrucción canalizada hacia el ̂  
logro de destrézás''biétt déf iñidás j' cóffî  las mo-od.sI 
dalidadés'-técnico-profesiosaleg^d^ 1^.;enseñanza media,, se liga 
a unsinserción más • ef icienté.r,d.e;': los .SiUj etog> en,. la. ̂ actividad v 
productiva, .? no 6bstante.;al.uh4,Ĝ r:..hi.ncapie en el: valor.-econó- ; 
mico de la . educación, es „necesario -.presente resultado 
primaí?io:. de cualquiera califiea.eión..;.formal;, sea quf i,es.t.a,. se 
oriente o no a un proceso ,de producción particular. . .... 

' Hasta aquí sólo nos hemos referido k'-Ta la 
expansión de los' hiveles educacionales'-desde" el̂  buñto de •••vista 
de ios ;incremento.?;:.en .la capacidad productiva. Un̂ .̂ tópico,.,,̂ Igo 
diferente'. es. cuanto.:.se refiere a .la ins^r^SÓM. real de . los... egr̂ .- ̂  
sados ,dei.; sistema educacional en .la_ estructura., del ,e.mplep . 
''"̂  • " Én América Latina la expáhfeióri''de los-'Sistéma©'-bducadionai:^- ^ 
y productivo permanentemente respóHde á priricipiós de-'ífünbiona-
miento que difícilmente logran adecuarse recíprocamente: ,1a 
demanda social por educación (particularmente- aquella orientada' 
a -ürâ  formación..::supíeri0:rt);í-re;sult,a;. e .niedid-a .determinada por 
ided.logíás. 'ascerisó.' stDicial cbmcy^^procesó legítimo 
y ^deseabl^^-w. : Fr:erite ja. lasx presion:e;S..que:. ia pohíáción-ej^ce 

1/ Zúñiga, Luis: Consideraciones teórico-metodoXogicas,,.^ el 
estudio de las relaciones entre educación y estructura bcu-
pacional. PROELCE, Chile, 197 6. 
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sobre los niveles superiores del sistema escolar 1-- --
suele mato:_'!Íalisarse en su crecimiento autártico tanto en lo 
referente al volumen de efectivos escolares como en la orga-
nización curricular. Por supuesto tal autarquía es atributo 
del sistema educacional solo en la medida en que se lo rela-
ciona con la modalidad que adquiere el aparato productivo y 
la generación de empleo—^. Por su parte las variaciones del 
sistema productivo están sometidas a los mecanismos que derivan 
de la racionalidad económica capitalista, en este terreno -como 
se sabe por experiencia - la demanda social que en el caso de 
la dinámica del sistema educacional actúa como principio fun-
damental, no pasa de ser un dato de relativa importancia. Es 
así como puede ocurrir que una opción que signifique maximizar 
beneficios, como podría ser el caso de tecnologías escasamente 
intensivas en mano de obra, puede perfectamente entrar en con-
tradicción con las orientaciones de la inversión en materia 
educacional, generando deseconomías y eventualmenta presi. ¡s 
desestabilizadoras en los sistemas políticos. 

Hechos estos alcances, cuya finalidad ha sido situar con 
algún detalle el significado atribuido a la educación y a ' 3 
niveles de instrucción formal alcanzados por la población cuando 
se les relaciona con el crecimiento encnómico, se procederá 
al análisis de los conceptos básr.oos que permitirán establecer 
un esquema de estadísticas de los recursos humanos. 

1/ Es de la mayor importancia no entender el problema como 
si se tratara de una deficiencia intrínseca del sistema 
educacional, contrariamente la mencionada autarquía no es 
más que una adjetivación relaciona!. 
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11 • INFORMACION CENSAL Y ESTADISTICAS , DE LOS RECURSOS HUMA^fOS • 

_E1 análisis de los perfiles educacionales del conjunto 
dq personas que intégran la fuerza de trabajo de un pais, en 
un determinado período, junto al de quienes forman parte del 
segmento de la población que eventualmente podría incorporarse 
a la actividad productiva, constituye un elemento útil par^ ̂^ . r 

evaluación de las características cualitativas de ;.los re-. _; 
cursos humanos disponibles.. Si,-se cuenta con algún nivel de 
conocimiento acerca de los requisitos que en materia de cali-
ficación laboral imponen las condiciones técnicas -del- ¿irocésó -
productivo, la iñformádión sobre'niveiés educacionales, alcanzados 
por' lá póblación de referenciá', permitirá levaluar . éntreíiQtrosr r 
áspédtos'el igrado de ajuáté existente entre l.ai. oferta: d.é edu-
cación' (désde.-el- punto de viáta' cuantitativó.::y; cualitativo) ̂  
y los . recjüérimientos eíh mátex^ia: Üe nivélesj de'ícalif icacióni^; • 
la factibilidád dé deterrnihadás tecnologaas frept'g a la distri-
bución de ios diversos tipos de destrezaS-L entre,:1a ppblación; 
laá̂  necesidades de generar programas espeáif ice's:de; capacitación 
o actualización de conocimientos. Del mismo modo, por esta 
vía es'"posibie advértir las ?inadecuaciones:: que.: .se. ;presentan en 
¿1 terreno de la planificación, globali. del,, sistéma ediicatiyo y 
las ' metas económicas previstas para el . período.. e^ que ios ;,efec-
tivos escolares ocuparánla posición dé insumos t;en .la ,producción. 

A la ventaja que representa la cobertura total hay que 
agregar: aquellas que derivan de la adecuación^' q̂^̂  me-
dida .Itjsvpalses' realizan, frente ; â "las irecomendaciones de 
carácter internacionaTo Estos cuerpos dé récómendaciónes 
permiten por "ejemplo plantearse, posibilidad, de-esrtablecer 
comparaciones entre caracté|?isiica.s educativas de óĉ ^ 

1/- Una revisión muy cómpíéiá' d problemas inherentes-a 
"" ; este aspecto del cáictiio éconÓrtiico puede verse' en: firóblemas 

de planificación de ye^ursp's^humanos en America Latin¡a' y en 
el Proyecto Regionai Mediterraheo. -.OCDE, Paris , . 1.967 . x 
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pcupacionales para )dife . : ; - : 
Dado el lugar preferenciáL que tendrá la consideración d3 

la infórmáéióh - eeñsál ' ' én -éstê ^ hecho-del que 
las- definiciones'"-qué 'Orientan-'1 de la información 
sobre-características^^de¿la fuerza dé- trabajo corresponden''á 
récoméhdaéibnes ̂  ihtérñáGÍdñal¿s'''ampliaménte' difundidas 'se 
limitará el concepto de-'^disponibilidad de recuipsos'-humanos . 
(terminó-'Util a- nuestros --finés ) ' contrastándolo cón'.'ias definiciones 
usuales-"en' las éstadisticas-^dé-la' fuerzá de- t r a b a j o . . 

Pobiacion Económicamente Activa'y l)isp6ñibilidad" 
La definición nominal,de la,, PEA— determina de manera, bas-

tante inclusiva el conjunto ,,d,e, personas que representan lar dis-
ponibilidad de mano de obra con. que cuenta el sistema productivo; 
sin embargo las decisiones en.materia de procedimientos de re-
colécción fijan; límites mucho más estrechos, resultando clases 
estadística,s que si bien-.p.ueden ser ;útiles, para muchos fines 
relacionados con la elaboración de políticas,sociales, no cons 
tituyen la mejor, ̂ opción en lo .referente a evaluar la real mag-; 
nitui que á,lcan-za la,disponibilidad del,.,factor , trabajo con que .. 
cuenta una sociedad en un período determinadoLas diferentes 
convenciones 5 sobre las ,que se-bas^ la recolacción de la infor-
mación estadística, excluye varios, sectores que desde la pers-
íPectiva de lo,s recursos humanos son particularmente importantes. 

a 

1/ Aunque necesariamente en este tipo de operaciones haya que 
" "mantener ' C o n s t a n t e s d e factores (equipa- ^̂  

mientes., , insumos, por ejemplo.) que contribuyen a. h^cer 
variar el significado de que puede estar dotadó üna misma 
denominación ocupacional;- Esto es válido tanto desde; el . . 
punto de vista, de las. ,Gompara.cÍQnes internas- como, en. „la . 
perspectiva de análisis ccmparátivo entre países. ' 
La ̂'póblación-^éconómicaménte adtiva está: cónst-ituida por ; .todas 
las personas de uno u otro sexo que suministran la mano 
de obra dis.ponible para la producción de bienes y servicios; 
, incluyendo tanto a -ISs personas ocupadas como; a- las que se 
: :éncuentrarí:'̂ ^̂  delí' ;cen50'-. --t Principios 

• y Recomendaóiones relativas á los Censos Maci'ohalies:: de Po-
blación T'-'ONU,- Serie mSW.. " -iS 
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AnteW de'abordar'con mayor detalle el concepto de dispo-
nibilidad;, es .necesaria una referencia a los. criterios operacio-
nales que han orientado el tratamiento dado a la. informafcdon i'-
sobre, la participacipn de los individuos , en; la actividadi pro- • 
ductiva.- I-- • - o.;•. ^i' 

La recolección y tabulación de los datos referidos" a' la ' " 
participación eñ la actividad han estado ligadas a los conceptós 
de ocúpacion habitual y áctividad' actual. Ambas nocioné'ó^ han 
sido utilizadas de manera alternativa habiéndose extendido la '' 
aplicación de la última en los censos; realizados más reci-enté-
mente. . s • -•.•j/T':.- .L':'':̂; 

En aquellos caiSÓs en que se ha utilizado la ocupación 
habitual como - criterio définitorio, ei' total' de persoñás que 
contribuyen a la generación del' prodüctb a' trávés del desémpeño 
de una actividad remunerada conforman la clase estadística de 
los trabajadores remunerados. En este caso'se trabaja con la 
idea, de una relativa estabilidad de las funciones .:qu;e'desempeñé ̂  
cada suj eto.,. siendoi insustancial yei: tipo de actividad.'qué., los f; 
desocupados han desarrollado durante -él período-'dé ; empadrona- q 
miento: las características de.la ocupación habitual-conforman^ 
el elemento utilizado en la asignación de las unidades observadas 
a las categorías estadísticas que,forman la clasificación— • 

Una .alternativa, diferente;la-conformareí reconocimiento' 
del tipo de actividad desarrollada por las. personas durante-un > 
determinado período de referencia. Este criterio (actividad 
actual) tiene como correlato la noción de fuerza de trabajo:. 
la pertenencia al agregado estadístico "fuerza de trabajo'' se . 
determina en función del tipo de actividad que el sujeto ha . 

1/ Lonzi, Vittorio, Torrado, Susana: Estudio de la Comparabilidad 
de la Información Censal sobre Población Económicamente Activa 
en los países de América Latina: • IQ-.'tKOrigsei,, Versión^ pr^eliminar 
Programa'de Intercambio ELAS/CELADE, Santiago, Junio ,1973... 
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desempeñado en el período de tiempo tomado como referencia-
Las consecuencias de la aplicación de uríc u otro criterio 

clasificatorios en especial sobre las comparaciones de magñi- • | 
tudes dé la- población activa3 pueden apreciarse eh el caso de 
los censos de el Perú. Para el censo de población de 19U0 la | 
población activa está formada por todos los habitantes que al 
momento del -empadrona.miento poseían una ocupación remunerada. :-
Complementariamente quedaba definida la población no económica-
mente activa. , . ^ ;v••'B:,..;^ i. i 

En virtud de est-fe procedimiento quedan'incluidos -ál ihtéribî -̂  
de la población no activa los desocupados 5 quienes encontrándole 
en edad para trabajar -.-así: como en condiciones física.s aptas 
para el desempeño de una función ̂ productiva - no tenían trabajo 
en la fecha de empadronamiento, aunque anteriormente contaban -
con una ocupación remunerada. 

Diferente es el criterio aplicado en el censo de población 
de 1972.' Puede observarse que en esta ocasión cobró importancítf'-
central el tipo de actividad desarrollada por las personas durante 
el período de referencia, principio que posteriormente se trá%-' 
lada al terreno de las tabulaciones. n̂siín 

La pregunta sobre Tipo de Actividad (pregunta 18 de la 
cédula censal) jpresenta las siguientes categorías de respuestas,, 
que se refieren a la actividad en el período d'é'referencia (en "ht 
este' casb la sem'ahW'anterior al empadronamiento• • 

iV ' Trabajó . 
ii) "Buscó trabajo pero trabajaba antes 

iii) Buscó trabajo por primera vez 
iv) Jubilado o pensionista 

. v) Rentista 
vi) Estudiante ' . ; 1 , j; vr, 

vil) Quehaceres de su hogar : ; ; V'í; 
viii) Menor 

ix) Otra 
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'.Dicha-Pregunta .fué,ap a. todas las personas de seis 
años y-,inás .: : La .alternativa (i) conforma la clase de los ocu-
pados, .en tanto que (ii) e.(iii) permite identificar al conjunto 
de los desocupados. 

Sobre la -base de la actividad realizada durante la semana 
anterior al día del censo se determinan los aglpegados que com-
poB,en la población activa e, inactiva. La población activa 
abarca en: este.caso a: 

" 1. 'La población ocupada:vale decir las personas que tra-
bajaron durante la semana anterior al día. del cen;SiC}j,/además;;.-, 
de los trabajadores familiares no remunerados que,-hubiesen;: v 
traba-jado por' -16 menos 15 horas semanales durante el, períodpi :. 
de'r^ferenciá, y finalmente aquellas; personas3JiUig^;te:niendQ r 
empleo- hb trabajaron por motivos-;di'vers0ís (hue-lgasxs;'licencias ^ 
enfermedádes,-vacacioriesiXv'í:^ j • . . oj . . •:, - :„ 

La población desocupada ¿ '̂ consti'tuida por'las personas-
que en la semana anterior al día del censo' no' estabán -trábaĵ ndic), 
pero buscaban' empleo' ré'munerádo. Esta cíase está formádá tanto - '-
por quienes buscaron trabajo^ hábien'db trabajado anireriormente^, 
como aquellos que bus'carón'trabajo por primera vez.- . -

- Por su parte la población no económicamente activa aparece 
int^grAda. por ..las. pc^.spnaq . que; se ̂  ubican en las categorías ^ 
a viii,: .f.̂  Esta-Última (.yiii) ..contiene a„las personas menores de 
17 años que no trabajan...ni estudian. , _ . • 

La utilización de uno u otro criterio para determinar los 
vólüméñes de póblacióñ^ activa - y'no activa-^eonducé;,^; o 
. de magnit,ud.,dif.erie'n̂ es/;yarq̂  se ha mostrado, gé-'-ancluyen 
y exclüyéh- sectores difébéntCB.r.de la población.-, fp^.ptra.j,parte, 
aun,.cuando•:•.por."ambasv.ía.s'J,seár posible !obtener:̂  êjpresfent'ación 
cuáñtitativá del agregado p^bla-Gionál :.qtie;:\sé y:incíil#,=:î . laS; ; 
tareas p.rpdi4CtiyaS;,,,,..;i-0S,, agrü resúTtahtes no s-a.ti'Sfacen 
plehamcñ-te ' la^ dî ponér'.) del un.: -cuadrOi ̂-qiî  .-inte^e al 
total de personas que actual^'y, ̂p̂̂^̂̂  pueden reiaciónarse 
con la generación del producto. 



1/ La agoGÍacion .eptire, ambos Qpnceptos se ciñe a una pauta si-, 
milar a la que existe entré' los réqü'erimientos' de fuerza de 
trabajo y la demanda real, mientras que.iloa-primeros.'éxi^resan 
necesidades de mano de obra vinculadas a un funcionamiento 
óptimo del sistema económico - óptimo desdé el punto de vista 
del aprovechamiento máximo de la capacidad--productiva, de _ 
la expansión de las cantidades que conforman el flujo real, 
y de la satisfacción dé las 'necésidadés 'dé ' la pobláción - • •• 
que "dichos i n c r e m e n t o s . d e m a n d a s reales de ; 
mano de obra son una fungipri. de . lo que en algún momento el 
mercado considera como cbndic'ióhés para'la realizació'n dél ' ' 
•̂ alor'-dé ̂ cambio dé las.í mercancías.-..r 

_ 1 4 _ 

Éri'tal sWntidó^r hacer uso del concepto de 
disponibilidad, que incluyé al-total de personas físicamente 
apitas'para la éjecución de funciones- product ivas.,r Puesto que . .. 

I solo una parte de este conjunto concurre al mercado de .traba]]iQ; 
no puede, superponerse la idea, de disponibilidad a la de oferta 1/ - - - - ̂  ' j de fuerza de trabajo— . . ::v -

La diferencia entre el concepto de población económicamente ,, 
activa y disponibilidad es bastante clara. El primero incluyecí 
solamente a la población ocupada, y desocupada que, manifestando 
deseos de trabajar, ha dado algún paso en tal sentidp durante 
un período de referencia. . Así,, por ejemplo, quedan fuera de , 
consideración (vale decir identificados cpmo no activos) quienes ^ 
en el momento del , censo se,, encuentran desocupados y manifiestan 
deseqs de incorporarse al ..tr.a.b.ajo,,̂ !̂̂^ durante el período 
de referencia no emprendieron alguna acción en orden a conse-
guirlo, aún cuando lo hayan hecho en períodos anteriores. Dado 
que estos constituyen realmente una forma 'de desódupación pueden 
sumarse a la fuerza de trabajo identificadá póf el' pi^bcedimiento 
censal obteniendo así un agregado al que•sé 'ha dériórainádo "fuerza 
de trabajo efectiva". Ciertamente esté'concepto puede generar 
enormes dificultades para su medición ya que es nécesario ca-
lificar con precisión el límite superior de tiempo :-.que.; se ..con-
sideraría por encima del período -de referencia y probablemente 
habría que establecer con claridad el tipo Jde--acciones que de- ÎÍJ 
bieran identificarse como ' búsqueda de trabajo'L-
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EÍ--G6ñGépto de disponibilidad que se' usará- aquí incluye 
a la pabláeion'eGonómicamente activa ocupada y desocupáda más 
la fuerza de trabajo potencialmente activa.- Ya qué este último 
término podría confundirse con el de población potencialmente 
activa ,delimitaremos ambos. 

ft 
a) Desde el'punto de vista del proceso de recoleccioh'/de 

información, la población potencialmente activa designa á-Iá" 
población total qüé se übica pór "encima del límite mínimo de'• ' 
edad fijado en el censo, para la obtención de información sobre 
características económicas—'^. , , 

Desde el. punto de vista de la evaluación de los recursos • • ' 
humanos cobra sentido.el concepto de.fuerza.de trabajo potencial-
mente activa. Esta comprende al conjunto de personas . no. ocupadas. 
que. poseen. capacidad física, para el trabajo, respecto de las .. .. 
cuales señalarse, la factibilidad.. de;. reaccipnes po.sitivas ... 
frente...a. estímulos hacia, la incorporación a la .fuerza de trabajo _ 
o hacia el reingreso a la misma. Lederman ha señalado tres 
grupos que claramente constituyen este agregado estadístico: 

.i),mujeres de 15 a años, que .np trabajan ni son educacio-
nalgiente activas, ... , 

j:, er. ii) ;estúdiántes de 15: años y más, no dSdieados- én formá exclu-
Asiva a la-actividad escolar, que nO^trababan ni buscan 

"iii) jubilados. 
. Es necesa.rio hacer notar .que el significado de.''fuerza de 

trabajo potencialmente activa" se define a través de la reacción 
posible, asignada a:los grupos de la población ya señalados. i De'' 
esta manera se excluye' a quienesencontrándose por encimá. de 
la edad mínima para la: recolección de información., sobre caraú-

1/̂  Lonzi, Vittorio; Torrado, Susana: op. cit.' 
U Lederman, E.: Los Recursos Humanos en él Desarrollo de 'América 

Latina. ILPES, Serie II, N°9, 1971, Santiago Chile. 



L/'- Está variable constituye un faetón de importancia en re^ - q 
lac.ion .al . grupo de mujeres.-.que . conforjnan un . segmento,,de . lo. .. 
que se ha denominado fuerza de trabajo potencialmente activa. 
Sobre lá participación diferénoiaÍ'''ségúh• ̂  véase:' 
Kirsch, Henry: "La participación de la mujer en los mercados 
de trabajo en Latinoamérica'én Notas- de Pbblaoión.' Vol^ 7\.r 

.-.4j-vAbril .19-75. • CELADE ; Santiago!; 
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terísticás/ écónomi.éas ;,.: nor se les puede ...atribuir una reacción 
positiva .frente a.v.determinadas condiciones qué, por ejemplo, . 
emanárlán.rde?lasopolíticas :de empleo. 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ^ Hécha • la preciiSióñ anterior definiremos lá disponibilidad ' 
de recursos humanos, desde el punto de vista operációnál, como 3 
el conjunto formado por la ̂población.' económicamente activa más 
los grupos; no-activos. que. formen.'parte de la fuerza . de. trabajo. . 
potencialmente activa,^ en los 'términos: recién indicados. 

El estudio de las características de lá disponibilidad, 
requiere de información acerca de las diversas variables que 
afectan .' la composición y cambios de süs grupos ' cómponéntée . '̂  

Á los fines de una ordenación'de categorías de datos y 
clasificaciones esto ' significa incorporar las variables'vincu- • ' 
ladas a la ocupación y en general á la forma 3e iñsérción en eí' 
aparato productivo; conjuntamente e s necesario incluir"''elémentbs 
tales como sexo, edad, estado civil y características del grupo 
familiar—'''. ' 

En los alcances que sobre las consecuencias de la educación 
se han hecho inicialmente hemos señalado el valor asignable" a los 
niveles de instrucción sucesivos en conexión con ihcreméntos en 
la productividad del trábajo.-.' Consacuentémente-oabe. la- preocupación 
por las caráctéríáticas educacionales . de.i.este agregado . al que 
denominamos disponibilidad de recursos humanos. Ya^ que'.;nuestro 
primer objetivo sería establecer un esquema que contenga-series 
observables y clasificaciones (conformando un sistema de estadís- ^̂  
ticas sobre recursos humanos) que permita obtener"cóñclüsiones 
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sobre caract'erísticas'•eyucacidnales de los sectores que en fói?ma 
actual y potenciar participan en la actividad economicá pres-
taremos importancia especial a las categorías que expresan la 
posición de los' diferentes grupos en relación a los niveles de 
educación"formal 'alcanzada. Conjuntamente será necesario in-
corporar categorías' referidas ' "a aspectos de la modalidád no 
formal de aprendizaje. Estas ultimas son de particular impor-
tancia para el estudio de las características cualitativas.de 
la fuerza de trabajop su impacto otorgará significados''varia-
bles a los resultados obtenidos por medio de análisis de'^per-
files educacionales de las ocupaciones. Estos últimos, por lo 
general, soló pueden §er elaborados e base a los niveles de 
instrucción: que una determinada población.ha;logrado en virtud 
de su permariéncia escolar formaló;' ' \ \ ' ' 

Esto significa que todo análisis;de perfiles •edücacionales 
- en la medida : q.ue :es cô ns-truido a partir :dé la información -a-
cerca de años áe'''escolaridad o grado más alto 'de educación al-
canzado - supone de manera implícita rcierta homQgeneidadj.de la 
población estudiada en lo que íespécta a todas"las diversas 
fuentes de conocimiento no generados por la escuela, particu-
larmente aquel, obtenido a,partir de ,la propia experiencia,la-
boral. ...í . • ••̂•"i . •• 

CaracterístigHs .:educacionales de.̂ la .di.spohibiiidád.,..: . ' , ; 

'El tipo .de relación que.;.se establece entre la, áctiyídad ;de 
losi sistémas educacionales y las condiciones del empleo en la 
región ,; dan . íugar a. numerosos tópicos de^'ihyestigación, qué ' 
desde luego^plantean la/necesidad de- contar con información L • 
detallada, acerca (3e,,.lbs niveles "de califip4cíóntanto dé, la,,' 
mano'íde"'obra como de; los sectores queLconforman la fuei?za: de 
trabado....potgín9̂ al. , ... ,,.,; " y , ' ' 

-̂ -,VEÍ'-t-§má qüg,:s-e indica resultá' ''iíastante,; cóinplej o en 
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la medida, que se. ha estabilizado, una relación .de desajuste 
entre,-las velocidades con que se expande ..el . aparato, formative , , 
y la estructura productiva; visto el problema más de cerca 
esta, falta de correspondencia remite^ a las características , ?' 
cualitativas, de la educación frente a las condiciones que im-
ponen la implantación de tecnologías .y la organización del .... ..,.. . t 
proceso productivo—'^. , ,,, 

En cuna evaluación reciente-. de la situación educacional .'̂ r 
de la región, elaborada por UNESCO, se ha abordado la cuestión 
en los siguientes términos: 

''. . . los sistemas educativas .hoy . día no solamente tienen 
que formar a través de ciclos regülarés a los tra-
bajadores que la sociedad necesita, sino que deben 
calificar con urgencia a aquellos cuya preparación . . 
está por debajo de la tecnología empleada-, y han 
de, reconvertir a quienes :preparados para una fun-,, 
cion ya saturada de personal, cumplen otra en qué 

• sé •aprovécha su formación general-'y no sus des-̂ -
.trezas específicas; en tanto muchos.de los egre-
sados de estos sistemas carecen sencillamente dé ' 

• empleo, ócüpán^'puestos muy inferiores á los que-̂ --
corresponderían a ...sus capacidades o emigran .a .,los , - . 
países desarrollados... 2/ 

1/ Desde ya es necesario advertir que al otorgar importancia 
a las conexiones que median entre resultados de la actividad: 
educacional y la estructura productiva, sólo puede obtenerse 
una evaluación parcial del sistema escolar; la educación, 
si bien posee un-,.valor económico, satisface necesidades de 
muy distinto oi?d-én"v permitiendo - la réalización -de -una serie 
de valores culturalmente definidos y que atañen a la propia 
definición del ser humano., El marco proposicional de mayor 
profundidad a eáté respecto a partir del cual püeidé obte-
nerse una visión integral del . proceso educativo lo 
el..célebre.. Informe-Faurei,. véase: ... Faure..et, al. ; Aprender a 
ser. UNESCÓv'Miánza Editorial 1973 "Igualmente : W. PlattV ̂  
El; informe : Faure. xUn viraje: en;planificación ..educacional 
UNESCO, . OREU. ,.^Seri.e/SEMpPPE/Doc, 3 . Santiago , .1975 . .. ... , 
Ya que nuestra preocupación está muy centrada eñ ios'aspectos 
económicos dé la"ieducación consideramos.', adecuado hacery.pre-
sente- la parcialidad del enfoque. -..j......... 
UNESCO, Oficina Regional de Educación para Affiéricá'Latina 

. y-el: Carib.e...::...E.yo.luci.ón, Re.ciente de . la Educa.ción. en América 
Latina. Primera Parte, pág. 17. Santiago dé'Chile, 1974. 
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Frente a estos hechos se han idealizado esfuerzos por es-
tablecer-previsiones de la"demanda de recursos humanos con ni-
veles- définidos dé calificación formal, a fin ¿e establecer 
algunos- parámetrb's que permitan regular la expansion de „os 
sistemas educacionales i • Sin embargo existen a lo menos dos 
factores qub-limitan estos procedimientos. En primer lugar, 
el hecho dé-que por definición uĥ  'áistema' educacional responde-- - • 
a requerimientos de net \r''-:lezá diferente á 'los que impone el 
proceso económico, de-manera que en cierta form.a puede indicarse 
que las'incompatibilidades entre ambos proviene de las finali-
dades' que ie son inherentes. A pesar de éste hecho-resulta 
adecuado plahtear la necesidad de acortar' ia brecha que separa-' ' 
al proceso educativo de las circunstancias que definen la' es-
tríiéturá del empleo . En segundo termino, las previsiones de 
efectivas éscolares" que-configuren cantidades' "de equilibrio' 
requiere de la fijación ''para un año meta" de los niveles qué''"--• ' 
alcanzaran numerosas variables económicas. , (tecnplogia, produc-
tividad de los di.fei7entes. factores, crecim,ient9 del producto, . ... 
etc) cuyo comportamiento no siempre ,resulta ;.pon,derable O;,requiere 
de supuestos y simplificaciones mas o menos, ipiportantes. • 

En cuanto se; refiere .al.sistema de estadísticas que; aquí 
se plantea.,,es neG:,eSip.rio indicar que., no se . adoptará la.; pe'A5pec-
tiyai Gorrespondientei a; la-, previsión de requerimientos , de;.::re-r. , 
cursos, humanos.. Esto, significa excluir de la consideración-al , ; 
conjunto-d.^..variables que-inciden en la determ^i-nación de loo ni-
veles de utilización de- ..los- recursos, humanos y;, que . provienen del;., 
lado, de los requerimientos . bien de. su part.-e más restringida.:.:'. 
que se. expresa .. .como.. demanda- en.-un-, mercado . ̂  .Ciertamente : esta-; j , 
exclusión debiera ..s.ei? evitada;, j en .los .. términos: de - este , traba,jo- . 
tal cosa equivaldr.ía--: arplantear dispo.-sitivo.s- de clasificación . ;; 
aplicables a la- demanda atribuible a Ips distintos sectores[y ; ;.-. 
ocupaciones existentes en el sistema económico..' A su yez la 
preocupación mencionada reenviaría al tema de los estratos tec-
nológicos , a las densidades variables de mano de obra que les 
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corresponden -y a los niveles, de productividad global y por, 
factores de producción. Es un hecho conocido que ,en; la prevision.; 
de recursos humanos estos últimos elementos desempeñ,an> un: rol de 
importancia, fijando especies de.parámetros o piyotes ,a,rpartir,: ; 
de los cuales se asignan volúmenes de efectivos escolares, alfa-
betizados, etc. Sin embargOj también se sabe que en la deter- ? 
minación de los niveles de demanda de mano de obra cobran una .: 
eficacia esencial las interpretaciones que hacen del^mercado los 
poseedores del capital o quienes, a su nombre, decider) .las po- . 
líticas de empleo. No parece erróneo señalar que la resultante 
final en este caso expresa la. suma de muchas interpretaciones, 
particulares de las condiciones del mercado, con lo cual se in-
troduce un elemento muy imponderable , desde el pvintp . de vista 
de las tendencias,,de los requerimientos y de la demanda efectiva 
por personas, con diferentes niveles de instrucción formal y no 
formal,.,. r . , , , ^ , . . .,. 

ES'toé , hechos^ dan cuenta de las dificultades- que surgen" 
para determinar- üñ conjunto de categorías de datos y series 
hombé-eheas-^üe de algún modo p integrar parte'de un sistema 
de informad-ion estadística. 

En el sistema de estadísticas que aquí se plantea no se 
adopta la perspectiva correspondiente a la previsión, sino que 
el interés central recae sobre las características educacionales 
que para un período-definido presenta la fuerza-de trabajo y los 
grupos restantes que conforman la disponibilidad dé recursos hu-
manos. Esto significa^-aplicar clasificacionés relativas a atri-. --' «í 
butos educacionalés sobre los agregados,típicos-que se consideran 
en las tabulaciones de la información sobré, población activa 
(por ejemplo Ocupación , Rama de Actividad-), así como en relación 
a las categorías: con que sé opera para tabular la información 
sobre Ios -grupos restantes (por ejém.plo---oon rel-ación a-, ''eatégorí-a 
de la inactividad"). 
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SERIES, J|JCO,RPORADAS :: ., C-ATEGOR DATOS Y CLASIFICACIONES .., 
Eíi los-Si timos años sé -han iniciado num&rósós fesfüerzoff -

tendientes- á- diseñar un sistema-- integrado dé iñforma:cÍ6ñ esta-'^ 
dística réferi'da a aspectos soeiódemográ-ficos^'^-. Los'elementos • 
básicos que''están presentes' -en ' la- noción de sist-eria's--ihtegrâ ibs 
pueden e'scjü'éinatizarse'del siguiente modo: ••- •-v , 

a) Una dimensionali^ácion del sistema social 
A fin de establecer prpeedimientos contable? y,;de. org?.ni^aci6n 

de información .referida a la actividad del sistema social se 
procede a distinguir en él una serie de áreas que c.oinciden con 
aquellas que tradicionalmente son objetos de intervención a través 
de las políticas públicas, por tal motivo ha sido adecuado deno-
1/ Entre los documentos .principales se encuentran los siguientes: 

"OÑU: ^ Consejo Económico y Social: Sasteiha de Estadísticas-
Demográficas y Sociales: y sus vinculaciones con el- Sistema, 
de Cuentas Nacionales. E/CN. 3/43.2 . , 1972 ̂  Secretariat: 
Towards a System of- Sodial and Demographic Statistics. 
ST/STAT:.6:8 , July:/!9 7 3 , , ' y -.Social ; Sistema 
de Estadísticas. Sociales y Demográficas (SESD), Proyecto de 
Normas' sobre Indicadores^ Sociales. E/CN. 3/450 AbrilV I-974; ' 
Consejo: Económico y Sociall Sistema de Estadística Sociales . 
y Demográficas (SESD) Naturaleza de un Sistema para los 
"países en desarrollo. E/CN.'' 3/H81 Agosto 197; Towards a 
System'of "Social and Demographic Statistics. ST/ESA/STAT/SERF/18 
197 5. 
Tal preócupación también se-presenta-'como tema central en -
torno al que se desenvuelven las actividades del Grupo de. 
Trabajo sobre Sistema Integrado de Estadísticas Demográficas 
y Socio-económicas 5 pertepecdgnte la Comisión de Población 
y Desarrollo de CLACSO. En él se está llevando a cabo un 
análisis de las relacionés entré las c'átegorías de rec(3ÍéGción, 
tabulación .y .análisis, de la información sociodemográfica y 
las condiciones reales con que. se presentan los fenómenos po-
blacionales en la región. Sobre el particular'puede verse: • ^ 
Inyestigación e.Información Sociodemográfica. Hacia un sis- ; 
tema integrado de Estadísticas en America Latina. Comision 
de >obláciüh' y D'esarrolio." CLACSO. Diciembre^ l-9-7̂ -',''México. 
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minarlas^áreaá '̂ e'̂  socialv Particularmente en los trabajos 
elaborados . por la : 0-fieina.'de Estadísticas, de las Naciones Unidas 
se hanr incluido: :las'; sigu^^ de.: inter.és : . población; • for::7 .. -
mación de lá. familia^ familia y hogares; clase, estratificación 
y movilidad sociales.;;: distribución de la renta, el consumo.^ la 
acumulación y el valor neto .y la vivienda y su medio: ambiente; 
distribución del tiempo, y, §mpleo del tiempo, libre^ ,. servicios de 
seguridad social y asistencia social; estudios y servicios de 
educación; actividades remuneradas, servicio de empleo y personas 
inactivas; salud y servicióos de sanidad; seguridad y orden público. 

b) Selección de aspectos observables, clasificaciones y 
categorías clasificatorias al interior de cada área de 
interés social. 

Esta operación da origen a determinadas,: formas: de organizar 
la información en función del:numero y tipo de clasificaciónes, 
estas últimas pertenecen básicamente a. dos clases: i) aquellas' 
que relacionan la información estadística^ correspondiente a una 
área, de interés social específica, .(se..-Tas denomina "clasif 
características'') ;;̂ Í.i); otras que- cum^lén la. función de conectores 
y que permiten vincular Tas- cantidades que. corresponden a una 
determinada área de interés social coñ la información perteneciente 
a otra diferente. Estas:.reciben el nombre", de . •'clásificaciones, 
comunes''. 

La posibilidad dé. conectar informiación estadística dispuesta 
en subsistemas de información:., que:'corresponden: a- áreas ,muy.; din: 
ferentes constituye el hecho más destacáble:^ desde el punto de 
vista de la ..estructura básica delj:: sistema}."; ̂ r̂Por̂  otra parte, en 
lo referente a la alimentación de -un. -sistemá̂^̂^̂^̂^ efetâ  
dísticas podría pensarse en la necesidad de/;instrumehtos: de -
recolección establecidos expresamente para estos fines. Sin 
embargo, y esta es otra de sus ventajas, resulta posible incor-
porar la información que corrientemente es recogida con el pro-
pósito de mantener estadísticas continuas, así como para la 
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obtencion de datos para períodos muy; espaciados. El hecho 
de incluir periódicamente información, significa producir 
matrices de datos que pueden ponerse en relación analizando el 
comportamiento., temporaldenlas variables.' quej-subyaceni-a cadaí;; 
clasificación aplicada.; es así como resultan privilegiadas las 
técnicas de análisis establecidas para el estudio de pracesos 
estocásticDs = ... ..-j,.. ^ . . . . ..... 

El cuadro présehtado a rQpnti'Q̂  se ciñe a la modalidad 
puesta en práctica en la presentación del Sistema de Estadísticas 
Sociales y Demográficas, elaborado por"lá Oficina de Estadística 
de las Naciones Unidas. En éste sentidólá'primera columna 
contiene series de datos que deben "ser .observados, la segunda 
integra las clasificaciones características de lo que denomi-
naremos "sistema sobre Recursos Humanos y Educación'-^' éW'tant^ 
que la tercera columna. ;Contendrá los .elementos que permiten , . i 
conectarí̂ la:; información corréspondienteJ al área de reeüy'^o© .n̂cí 
humanos con sistemas dé' estadísticos. yíppuladoS: a otras áreas 
de interés social̂ r 1/ 

LOB principios que orientan la articulación de diferentes 
sistemas pueden versé' en; Torrado, Susana:. Hacia un sistema 
intégrado de estadístipa's 'gociales y demógráf icá's.' PROEL CE, 
Abril de 197 5. También .̂ tiede' vér-se," Züñiga, Luís : El sis-" 
tema de estadísticas sociales y la investigación sociodemo-
gráfica en "/̂ jeyica3atijia.,.,..PR0ELC£.̂  .Santiago, 19 7̂ 1, págs . 

• V.r • Líh.!í n 
Ki.ri r: 

• : ̂  í •• ' r. í 
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"Tabla i • ' 
SISTEMA 'DE ESTADISTICAS SOBRE RECURSOS HUMANOS 

Categorías de datos 

I. PEA OCUPADA 
1. Personas ocupadas 

Clasificaciones características Clásific. comunes 

" A. Póblacioñ Económicamente Activa 

i) condicion de alfabetización 
ii) nivel de instrucción, alcanzado 

en el sistema educacional formal 
iii) educación nb formal 
iv)-tiempo de-permanencia en la -

ocupacion 
v) ocupacion principal 
vi) rama : de; actividad 

vii) número de horas trabajadas 
viii) ingresos 

a) Edad 
b) Sexo 

II- PEA DESOCUPADA 

1. Personas que ya 
han trabajado» 

i) condicion de alfabetización; a) Edad 
ii) nivel de instrucción alcanzado en el b) Sexo' 

sistema educacional formal 
iii) educación no formal 
iv) ocupacion desempeñada anteriormente 
v) tiempo de permanencia en la ocupacion 

antes desempeñada 

2, Personas que buscan 
trabajo:, por primera 
vez..rr'; 

1. Numero de personas 
pertenecientes a la 
PNEA. 

i) condicion de alfabetización 
ii) nivel de instrucción alcanzado 

en el sistema educacionríbrmal : 
iii) educacicn no formal 

B. Poblacion No Eccnciriícamecte- Activa 

i) categoría de inactividad 
ii) condicion de alfabetización 

iii) nivel de instrucción formal 
alcanzada 

iv) educación no formal 
v) ocupacion desempeñada 
vi) tiempo de permanencia en la 

ocupacion 

a) 
b) 

Edad 
Sexo 

a) Sexo 
b) Estado Civil 
c) Edad (asegurar 

la fijación de 
límites 15-44 
años). 

a,. 
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DESCRIPCION DE LAS SERIES 
En este párrafo se'délimitan concéptualmérite los elementos 

que han sido incluidos en"la Tabla 1. 
El sistema ,está dividido^en.dos grandes flo^Hes destinados 

a organizar separadamente la información sobre la población ac-
tiva e inactiva. Ya se ha señalado que en virtud de la definición 
contenida en las récomendaciones hechas por Naciones 'Unidas en 
relación a íá población económicamente activa, sólo' puedé'-Ob^ 
tenerse una visión más completa de la disponibilidad de recursos 
humanos incorporando determinados'segmentos de la población no 
activa. ' 

Al interior de cada'uno ""de lóá bloques sé disponen series 
de datos observables y üiá'sificáciones con las qué sería necesario 
operar. Entré las clasificaciones características hay a lo menos 
una que no requiere dé" mayores comentarios: condición de alfabe-
tización. El resto , y muy especialmente aquéllas reféridas'-a 
la instrucción no formal hacen nécesarias un'cierto nüméro de 
especificaciones. -

Al interior de la sección destinada a la'PEA se consideran 
dos bloques que correspondén á los ocupados y desocupados. Dado 
que las categorías de datos éñ el primer caso sóh~ bástante evi-
dentes en su 'significadó, sólo no's preocuparemos dal cónjunto de 
clasificaciones propuestas. 
Clasificaciones para características educacionales' ' 

Hemos considerado dos dimensiones de la noción de nivel 
educacional que apuntan a la educación'formal y las modalidades 
de instrucción no formal respectivamente, la primera'es tratada 
mediante la varille Nivel, de Instrucción, en tanto que ¿la siguiente 
es opéracionalizada a través .de las variables clasificatorias 
Calificación lograda a_ través de la capacitación laboral y Tiempo 
de permanencia, en la Ocupación.. 
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Nivel de Instrucción r-. ... 
; . Esta variable se_.orienta a localizar a los individuos 

en relación al grado, o curso más alto aprpbado en el sis-, .. 
tema escolar, incluyendo para las categorías pertinentes 
(media, superior) una subdivisión qué córrésponda al•tipo 
de calificación específica" que se ha logrado. 

Supondremos que la clasificación de las personas sobre 
la tase.del número, de años ,de permanencia en la escuela.no . 
.posee mayor relevancia para los fines de evaluación de las 
calificaciones (destrezas) obtenidas a.,través del proceso 
educativo. 

j-. La información que corresporide , al nivel d^ educación 
media debe ordenarse manteniendo separadamente las diferen-
tes modalidades que existen en cada.sistema escolar, te-
niendo presente el esquema más o menps.tradicipnal que con-_ 
forman, las categorías '^educación, media, g^enepal. o científico-, 
humanista", .••técnico-profesional'% "comer.gial" y "normal''../ . 

En el nivel de desagregación inmediatamente inferior, 
se integran en forma detallada las especialidades seguidas 
por los individuos. En este punto se requiere el mayor 
detalle posible.a fin de que dicha información pueda ser 
útilmente cotejada^con los requerimientos y demandas efec-
tivas del sistema productivo. 

Para la educación superior pueden utilizarse básicamente 
dos niveles de agregación: 
. •. i) .el que .corresponde;, a las grandes ..áreas de formación 

profesional, y . 
iiO al interior dé cada' Una de. ellas integrar - el nivel: 

que da cuenta en forma específica del tipo _de especia-
• r:.l..lidad seguida. ..i-- . 
En cuanto al primero podría sér útil la apíicációñ'de 

un esquema como el siguiente: 
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lo Estudios pedágogifios 
2 i Estudios vinculados á las-ciencias y técnicas agropecuarias, 

forestales y pesqueras :• ; \ • ' ' • • 
3. Formación-relacionada eon las ciencias soci-áles-; • admi-

nistrativas • y de la • planificación . ' • • : 
4'. Carreras relacióñ'adás con el derecho ' ••• 
•5. ' Estudios relacionados con las artes y las 'humanidades 
6 i-' - Estudios relacionados con las ciencias naturales • : 
7. Estudios: relacionados con la salud 
8. Ingeniería y carreras afines en el campo de las ciencias 

físicas y las matemáticas aplicadas. 
9o Otras carreras 

Indudablemente podría parecer adecuado aplicar las 
normas estipuladas por UNESCO.en la .Clasificación Interna-
cional Uniforme de la Educación (CIUE)i-o Dicho sistema 
clasificatorio opera definiendo los diferentes, tipo'si de 
programas en términos del nivel y de' las disciplinas:.: para 
luego distinguir en esta última un conjunto de ramas amplias 
y materias específicas. Estos criterios pueden caracterizarse 
del siguiente modo: 

^^ Nivel Educacional: Destinado a oidenar la información 
de acuerdo a la progresión a través de grados crecientes de 
complejidad, para lo cual se parte considerando el tipo de 
trabajo escolar que se lleva a cabP: desde lâ s .escuelas de 
pár^vulos î asta incluir los grados superiores.., 
' • b) Ram'a "de estudios : -Se- consideran-'Veinticuatro grandes 
ramás^é'stúd'ios descriptas en términos de programas.^ . 

c) Programás: Cada una de las graridés raiiias •de'̂ estlldios 
se subdiyiden én programas específicos. ' Así pór'^ej'emplo a 
la rama ^'ciencias naturales'' corresponderi subdivisiones tales 
como química, biología., física, etc. 

1/ UNESCO: Clasificación Internacional Uniforme de la Edu-
cación. (CIUE). París, 1972. Mimeo. 
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Estimamos que a los fines de consignar niveles de e-
ducacion formal de las personas que conforman la disponi-
bilidad resulta suficiente utilizar las categorías generales 
que. expresan solamente el más alto grado, aprobado en relación 
a una secuencia de grados, niveles y modalidadescdé formación, 
No debe perderse de.vista.que el objetivo.de la clasificación 
'recomiendada por UNESCO es la organización de lâ  información 
acerca de efectivos . escolares, en ̂ .tanto que desde nuestra 
persp?.ctiva sólo interesa el producto final que para un 
-período arroja el sistema educativo. 

Cuadros básicos 
Puede estimarse que la información que satisface las 

necesidades de evaluación está referida a tres áreas prin-
cipales : en primer lugar a la distribución de ias personas 
erí- los grandes ciclos de calificación, formal.,, liiego a la-
distribución de las personas. con. f ormación GO.í?r':eapondiente 
al' nivel mediós.' tomando en cuenta las- modalidades y especia-
•lid'ades que lo constituyen; finalmente se refiere.a la dis-
tribución de la población con educación superior a través 
de las grandes áreas de formación y especialidades. Esto 
da origen, a tres cuadros básicos^ de los cuales los dos 
finales especifican las cifras globales contenidas en el 
primero para los niveles medio y superior. 

Instrucción no formal 
Teniendo presente las diversas vías a través de los 

que pueden canalizarse los procesos de instrucción no for-
mal, la clasificación indicada encierra verdaderamente 
un cierto conjunto de clasificaciones menores referidas 
a materias con las que se tuvo contacto durante el tiempo 
de estudio 3 tipos de programas aplicados, duración de los 
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estudios—. : r 
"Para el caso dé Ta póbíáció'n activa ocupada y desocupada 

que no busca trabajo por primera vez, así "como para los 
sectores que se incorporan a Ta población no económicaménte 
activa desde la" poblacion activa tiene sentidió la clasi-
ficación" según Váiificacion obtenida a través de programas 
de" capacitación "laboral. . _ . . 

A pesar de la complejidad que repz^esenta cualquier 
intento por homogéneizar la información vincula:dá al número 
de personas que han estado afectas a plánfes de capacit'áclón 
profesional, es necesario pensar en categorías 'qué faciliten 
su organización dentro dé un cuadro integlpado, utilizando 
para tal efecto algún criterio elemental que la haga com-
parable . 

Como se sabe,existe un gran número de. iniciativas ofi-
ciales y privadas en la mayoría de los países de la región, 
orientadas a capacit^;^. a ,̂ _et-,eĴ ininados sectores de la mano 
de obra dentro de • .actividades variables, por lo general 
ligadas a ..las tare.as que. desempeñan los trabajadores ads-

5 

1/ Desde el punto de vista de la recolección de datos es-
timamos que el conjunto de aspectos, más. elementales :: 
que debieran ser considerados para captar información 

- útil sobre instrucción no formal, es la siguiente: 
ASPE.GTOS . OPERACIONALIZACION PQSIBLE 
á) Contacto con moda- ¿Ha seguido algún tipo de estudio 

- Tidadés de educación que no sea el de la escuela- básica 
,no.,formal... ^ .. media o el universitario? 
b) Contenido.s. abor- .¿ Qué cqsa .se aprendió en ese 
dados. - • • 'éstudio? ^ 

s j: dáa i dad- • Utilizada¿ En: qué Tug ar; ;:s e; Cde sarro Tl̂ abá ?; 
T (hogar, escuela, otro edificio 

"i • 'ir. ̂  .público j f.cehtro comunaTí. iglesia, 
• • • .. b : unidad de producción) J ú/;; 

s J ' ¿Cómo se desarrollaba eli. ..estudio ? 
(era guiada por un maestro, o una 
persona expertaj debía recibir y 
enviar correspondencia; utilizaba la 
radio, la televisión^ un periódico), 

d) Duración del ciclo, ¿Cuánto tiempo duró el estudio? (se-
manas, meses, es concebido como ac-
tividad permanente). 
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criptos a tales planes—'''. 
Entre las fuentes que contribuyan a hacer complejo el 

tratamiento estadístico de este tipo de actividad educacional 
puede mencionarse, la ^^racion variable de los programas, el 
grado de conexión que se establece entre los contenidos 
entregados y tareas muy específicas de los procesos pro-
ductivos yV finalmente el tipo" de canción formal que se 
otorga a quienes concluyen un ciclo formativo. 

Estimamos, que al sistema deben incorporarse las di-
mensiones duración y contenido, en términos tales que 
permitan un manejo más o menos sencillo de la información. 
Se.,̂ pue;de,.obtener una clasificación para los contenidos 
utilizando las mismas categorías aplicadas para la moda-
lidad técnico profesional de la educación media, subdi-
vidiendolas de acuerdo a las especialidades que se adecúen 
a las particularidadés'dé' cada sistema ecbríómico. 'Ésta 
última referéhciá' á'énalá implícitamente que V fines -
de integrar al' sistema ik' información sobre' las califi-
cacioñés obtenidas',' vía capacitación laboral, sólo se 
considera la población que a lo sumo obtuvo algún nivel 
de instrucción en el nivel medio del sistema educacional 
formal, lo cual significa excluir a las personas con for-
mación en el nivel superior., 

Al señalar esto .último hemos supues-to . que el. peso de 
la educación extra sistema formal es muy significativo 
para quienes obtuvieron un: grado . bajo,:medio de ,instrucción, 
al punto' dé ser capaz de determinar un tipo de inserción 
ocupacional muy définidk, la.que puede prólohgarse a través 
1/ :Información concreta sobre los- -programas de capacitación 

láboral por países se encuentra en UNESCO: Evolución 
.Reciente -de la Educación;.en Amperica Latina. Segunda 
Parte J iVolúmenes 1 y 2 Qf icina Regional de la UNESCO 
para América iLatina y,el .Caribe. 
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de toda la vida activa. "Por otra parte, la educación adi-
cional que un graduado "de la educación superior puede re-
cibir - dentro de la modalidad ''capacitación laboral";>-.. ' ̂  
por lo general alterará menos . significativamente 'el t'ipo -

• vde espeeializacion. obtenido: a : tráveS de la per-mánencia ~ : ; 
prolongada en el sistema universitario. o en otrd¿'eas^os" 
especificará mejor una clase de conocimiento que,de manera 
general ya se posee. 

Cuadros básicos . , - • , . 
Se requiere la distribución de la población qué ha sido 

sometida a algún tipo de' plan de capacitaciónilaboral^ de-acuerdo 
a los criterios de contenido y duración de los programas. Los' 
cuadrosisólo deben incluir a la población con algún nivel de 
instrucción básica o media. • 

Un criterio adicional adecuado- para el ti^^atamiento de ni-
- veles de calificación no formal lo constituye el tiempo de 
permanencia en la ocupación. 

Resulta claro que una de las principales, formas de 
calificación^laboral está vinculada al desempeño mismo de 
la. actividad;ipapoductiva-, la que unida a: l.as .xiestrezas -ém 
tregadas por-::la ••educación formal y .iaboral conforma eL^wer-
dadero. perfil de la capacidad productiva :de. cada individuo. 
Sî n-.embargo no parece, fácil imaginar modalidades, estandarizadas 
para jmeólectar información -sobre este aspecto , ni,., menos par a 
soi ul.ter'ior. ubicación en tabuIa,cdones-ibáŝ icas:.ttî -.máŝ  ̂^̂^ . 

. ,rEs probable que al 'clasificar ;a ias .personase'die racuérddial 
ti-ejBpp , de.'•permanencia len la. íocupaíción .principal j- .̂ con̂ •miras 
ra recuperar,-,Leí:iim:pactó de .rlH' experi'encia' labora-1, no se 
logre-, sino-funa-.aproximación imperfecta; no obstante: a fâ lta 
de otro elemento más manejable (y por cierto homogéneo) es-
timaJiios que ..debe incluirse. .Desafortunadamente no conocemos 
estudios que hayan aislado» el impacto de la variable experiencia 
sobre la productividad del trabajo, destacando con claridad 
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los tramos temporales más significativos que pudieran•servir 
de base a un conjunto de categorías generalizables. 

Cuadro básico ' , ; • : . 
Distribución, de: la i población de, referencia a. 1aves del, 

conjunto de intervalos:de' tiempos seleccionados" para.cátegorizar 
la permanencia en la .ocupación principal:'.: • ' 

Clasificación según Ocupación : 
La ocupación constituye uno de los elementos centrales 

para un sistema de estadísticas sobre los recursos huínanos ̂  
que tenga.entre sus finalidades la caracterización, de los. . 

.;;..niveles de instrucción -;y en general de calificaciones..-i t:, 
de las. personas que realizan, d.iferent.és . tareas en el ,sis.- .;.:., :.[ 
tema; económico. Este tema plante.a la necesidad: de seleccionar, 
una estructura clasificatoria que se adecué al-proposito 
de reconocer perfiles educacionales de la mano de obra, así 
como de otros, .sectores adicionales . que se-jCpngideran. 

Al emplear el término ocupación'^ estambá apüntando hacia 
las tareas habitualmente desempeñadas por los trabajadores, 
con independencia. tantO: de la rama de actividad económica en 
que estén insertos; como de los niveles educacionales que 
pueden estar en la base de determinados conocimientos y des-
trezas. Esta,.delimitación es. de. gran importancia, ya que 
nos indica claramente que el sistema clasificatorio más a-, 
decuado,.. será aquel'-en que. la::dimensión educacional no haya 
sido usada como:criterio de agrupación, de lo contrario -. y 

. por .definición -:..quéda excluida la posibilidad; de realizar 
análisis acerca de la utilización de los elementos entregados 
a. trávés...;de la • educación, formal. Del mismo modo ̂  en este ; 
caso, quedan limitados los análisis del;;grado de adecuación 
entre tareas;, desempeñadas y tiempo dg; ;perraariencia en el 
aparato educativo. • .̂r̂  

Entrenlos dos grandes sistemas que en América Latiftá̂  ̂  
han orientado' el^'-tratamiento estadístico de la información ' 
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sobré ocupacieines—^es IS' Glasificácion:'Internacionál Uniforme 
de -Odupaciones (CIUO) la que mejor 'sé-adecúa a- los fines de 
agrupar actividades "ocupacionales sobre: la base, del tipo-de 
tareas "que Ios-individuos . realizan. • : 

En la CIÜÓ' explícitamente queda indicado que se agrupan 
ocupaciones '"̂ teniendo en cuenta la naturaleza del trabajo ^ 
ÍPéalizado^'- con independencia de las" ca'ráctérísticás de 
la unidad de producción en la qué éT sujete i desempeña; 
esto último abarca tanto a los aspectos que se' relacionan 
con el tipo de instalaciones existentes., como con la.s 
culiaridades de las mercancías que se producen en los di-
ferentes establecimientos. • • " • • ' 

Habiendo señalado la razón fundamental por la que la 
CIUO aparece como una alternativa adecuada/ es necesaria 
una revision de los grupos de ese sistema clas'if icatorio, 
para los que el análisis de características educacionales 
constituye una operación con sentido. Nos referiremos a 
las agrupaciones de mayor nivel de agregación ya que a partir 
de éstas el problema señalado se aclara suficiente-Hénte. A 
pesar que la estructura'básica de la CIUO és bástante conocida, 
haremos mí^nción de sus niveles e indicaremos "las nueve ca-

3 / 
tegorías -de'mayor agregación -que-, la :componen--en esa forma 
-podrá delimitarse co'n mayor claridad el tema-'propuesto. : ; 

17" "'"Nos "referimos a la Cla.sificaci'ón Qcupaci'onal para' el 
' • -Censo de lás Améric-as (COTA-1970') elaborado por .el ^ 

f ,IASI 5. .y., ¿i. I-a ̂  Clasificación Internacional. Uniforme, .de 
Ocupaciones (CIUO),' elaborado por la OIT. ' 

TI "C1 a"5ificación ^Interna-cionáT" -Uniforme' dé Ocúpaciones' -
Edicíón,;Revisáda de 19-6 8„, Ginebra leea. , . . 
La ClÜO/agrega a las nueve cate'gorias mencionadas una 

• adicional qué'cort^'espondfe'a las' Fuerzas Arm;adas .' 
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en torno a ocho Grandes Grupos 
a .partir, de . los 'cuales se d-istinguen .8 3 .Subgrupos (nivel de 
dos dígitos), 2 84 Grupos Primarios (nivel de tres.dígitos) 
y 1. 056 categorías de ocupación (nivel de cuatro y cinco 
,dígitos), ,A fin de indicar, mas claramente, los Grandes Grupos 
que parece útil incluir (y excluir) al orientar las estadís-
ticas, hacia el estudio de perfiles educacionales., se indicarán 
estos sin . hacer referencias a las , subdivisiai.es que repre-
sentan niveles de menor agregación: ,„ 

Gran Grupo . :. . ̂^ 
0/1 Prof esionales 5 Técnicos y ,Trabajadores asimilados. 
2 Directores y funcionarios públicos superiores .:,,. • 
3 Personal administrativo y trabajadores asimilados 
4 Comerciantes y vendedores 
5 „.,Trabajadores de los servicios 
6 Trabajadores agrícolas y forestales 5 pescadores y 

.cazadores. ,., 
,7/8/9 Obreros no agrícolas, conductores de máquinas y 

vehículos de, transporte trabajadores, asimilados-
.,X . Trabaj adores ...que no. pueden ser clasificados según 

la.ocupación. . : 
"i Al examinar la composición del Gran Grupo, 0/1 se constata 

que 5 salvo pocas excepciones, existe ..una equivalencia entre 
categorías de ocupación incluidas y grados .0 reconocimientos 
formales otorgados regularmente .por el sistema educacional. 
Este hecho descarta en gran medida .la .utilidad de establecer 
cruces con la variable Nivel de•Instrucción ya que en el 
hecho esta .dimensión está contenida .:en la propia •définición 
de las ocupaciones incorporadas a este Gran Grupo.'.'-.TA lo más 
puede indicarse que la tabulación entre: Ocupación y Nivel 
de Instrucción en.este caso permitiría identificar diferencias 
en los ciclos de escolaridad para algunos tipos de califi-
caciones que no han alcanzado un alto grado de uniformidad, 
desde el punto de vista de la ubicación institucional de las 
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agencias.: que .tienen a: s-u cargo; la formacion regular. En 
to-do caso ese. .conocimiento itiene una impor-tancia so] amento 
residual y no j.iistifica una operación que, en virtud de la 
definición de _las categorías ocupacionales ̂  posee en gi'fĴ : 
meLdida-un .carácter tautológico. . . . . : 

^ Una •objeción diferente puede hacerse en-^relación-al ̂  
Gran Grupo si bien en éste caso se observa una referencia 
más inmediata al tipo de tareas realizadas por las diferentes 
categorías ocupacionales que lo componen y "surge el problema 
de la naturaleza más o menos rotatoria de lós cargos que 
corresponden a las ocupaciones directivas. -Esto es tanto 
más evidente si se tiene presente el hecho de que•el Gran 
Grupo 2 incluye a funcionarios públicos' ubicadds én cargos 
de alta responsabilidad habitualmente sujetos a-las contin-
gencias qúé derivan de las situaciones políticas cambiantes 
(allí donde' el'cambio es un atributo del sistema político), 
o bien del arbitrio de quienes poseen poderes más o menos 
ilimitados. En tal caso la caracterización educacional de 
quienes desempeñan las ocupaciones consideradas dentr'O.de 
este agrupamiento, dará cuenta del grado de calificación 
formal que poseer este sector de la población'áctiva^ pero 
será necesario tener en cuenta el carácter poco estable con 
que puede presentarse ese segmento de la estructura ocupacional. 

r ? ~-El Gran .Grupo. X también requiere de algunas precisiones. 
Lo.:.conforman dps tipps -de elementos de ; naturaleza-bieri,-,di-
ferentes.^ porj û a.-;parte, ..el; conjuntp -de .personas que,, buscan 
,trabajo por .primera vez ,,- y que por, lo tanto spn de gran 
interés.desde el punto de vista de sus niveles educativos. 
Por,'-otro lado se incluyen en él dos clases estadísticas que 
más bien corresponden ,a deficiencias en la capacidad para 
identificar- ocupaciones•adecuadamente. .Teniendo presente este 
hecho, puede considerarse de interés consignar sólo la in-
formación que corresponde al primer subgrupo, vale decir 
aquel formado por personas que buscan su primer empleo. 
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Los Grandes Grupos 3 al 9 constituyen el sector de 
mayor importancia para el estudio de perfiles educacionales. 
Al examinar los subgrupos y grupos primarios que los com-
ponen se puede advertir fácilmente la ausencia estricta entre 
las tareas incluidas en cada categoría y el grado y calidad 
de: la educación que pueden haber alcanzado los individuos 
que se desempeñan en ellas. Por cierto debe tomarse en 
cuenta el hecho de que el mercado de trabajo define cierto 
rango de variabilidad de los niveles educacionales exigidos 
a quienes llevan a cabo determinadas labores productivas, 
sin embargo tales restricciones no son suficientes para de-
finir una relación inequívoca entre ocupación e instrucción; 

manera tal que es posible identificar distribuciones que 
expresan situaciones educacionales diferentes para trabaja-
dores localizados en ocupaciones y tareas semejantes. Este 
hecho puede ad/ertirse a partir de los datos sobre perfiles 
educacionales expuesto^.en.la parte final del presente in-
forme. 
Clasificación según Rama de Actividad Económica 

Al incluir este elemento como parte de las clasifi-
caciones características se ha pensado er la necesidad de 
identificar la forma en que se distribuye la fuerza de tra-
bajo con__di_f_e^^nt^ niveles de instrucción a través de las 
ramas productivas. Para este fin se cuenta con la Clasifi-
cación Industrial Internacional Uniforme-de todas las ac-
tividades económicas (CIIU), elaborada por las Naciones 
Unidas. Puesto que esta dimensión no cobra el lugar de_im-
portancia que antes se atribuyó a la Ocupación (dentro de 
los límites señalados para este sistema de estadísticas) no 
se hará más que indicar que. se asume como adecuada la estruc-
tura de la CIIU, con sus diez Grandes Divisiones y restantes 
categorías de agrupación. 
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Clasificación según número de horas trabajadas durante un 
período' de referencia - ' -

La medición" y análisis deí subempieb enfrentan múltiples 
"vicultades que desde hace algún tiempo vienen-siendo'-abor-

dadas en la region. Desde el .puntO-/de .vista, .de la .formu-
lación de -,un sistema de estadísticas puede plantearse la 
.pregunta acerca de cuá̂ n posible es' diseñar tabulaciones que 
de .maner'a uniforme puedan cpoyc-j' algunas inferencias acerca 
de las magnitudes qua alcanza el subempleó5 clarámente debe 
entenderse que no se hace referencia a una ' traducción'' de 
ese concepto al lenguáje de matrices de datos,' sino sólo 
a la posibilidad de integrar algunas series que rejíresenten 
las dimensiones que están en la base de las "definiciones de 
cada una .de las formas con que se'manifiesta él^s 
, .(visible j invisible encubierto', potencial; etc.'). ' 

•r-o.: La inclusión de .14; variabl.e númeyo de, .horas ̂ trabajadas 
.̂ durante.i.un.;:periodo de ;refe.renc,ia.-,, y el . cruce de ésta con el 
1- Nivel d.®:'; Iji.str.ucci6n 5 pr-.x miten-aproxiijiarse a. la . noción de 
.,subempleo invisible encubierto, y consecuentemente puede re-
pres.entar un elemento sumamente útil en el anális'is de las 
relaciones er!tr.e ed-icacion y actividad productiva I " La forma 
de sufcempleo., aludida , se refiere a' la"insufi'cieité Utilización 
.de las_ .capacidades adquiridas, de manera que parecería claro 
... que .en term,inos .de tabulaciones' básicas 'sería''"nécfesai?io es-

, . .. tahlecer un conjunto de intervalos de' "tiem'pó''a:plicado a la 
•actividad productiva para .luego situar' en 'élíás'''á íás per-
sonas con diferentes niveles' de' iñs'truccióñ/' Dés''de lüego 
las inferencias sólo pueden oD't'erierse "̂ Mediante' iW'combar 
de cada celda con normas o estándares, cuestión que s.%-sitúa 

' . í en el terreno de los análisis sus,tantivos antes que en el 
mero diseño de tabulaciones. 

Cuadro Básico 
a) Distribución de la población ocupada, con diferentes 

niveles de instrucción, según número de horas de trabajo reali 
zadas en un período de referencia. 
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b) Distribución de la población ocupada, con diferentes 
niveles de instrucción, según Subgrupos de Ocr.pación y Número 
de horas de trabajo. 

•Clasificación según Ingreso 
Un criterio adicional ligado a la identificación del 

subempleo 'isible ̂  está constituido por el tipo de ingreso 
personal, puesto en relación con los niveles promedio de las 
remuner>ariones que corresponden a grupos ocupacionales reía- • 
tivamente homogéneos. Así por ejemplo, teniendo presente 
alguna norma por ocupación, es posible atribuir niveles 
diferenciales de subocupación invisible sobre la base dé 
ios volúmenes de remuneraciones observados. Por cierto 
esta operación permite inferencias muy generales sobre el 
particular 5 sin embargo la disponibilidad"de"tabulacióñes 

. - que ' incorporen; grupos'̂  eoinfgresos.,. puede con-
siderarse éomá-ün elemento básico , que contribuiría, a. orientar 
"'los análisis acerca" de la modalidad de subemp.leo • ya.: referida. 

Al introducir la clasificación por Nivel de Instrucción, 
obtenemos un tipo de tabulación sobre cuya base es poáible 
deducir conclusiones referentes a perfiles dé educación-ingreso 
para cacia categoría de la variable Ocupación, análisis que 
por supuesto adquiere sentido para aquellos Grandes "Grupos 
de ocupación (o niveles de desagregación correspondientes) 
en que el componente educacional no esté en la propia base 
de la definición, tal como se ha expuesto ya en el acápite 
referido a la clasificación ocupaciohal. 

Cuadro Básico 
Distribución de la población ocupada según Nivel de Instrucción-, 

Ingreso y Ocupación. 



- 3 9 -

- La segunda sección; de la íTabla- 1, : está déstinada a la carac-
terizacion de las personas no activas en términos de sus cárac-
terística.S: ediicaqiona^^ s 'anteeedeTite S' acupaei'oria 1 éís (para las 
,p^tegorías de. inact esto úl'tinta sea "pértinénte). ; 
Se agreda -una .clasifica.ci'Pn- â'el con'características' d̂ él 
grupQ;, ffiliar, laí,^e: ;&erá' justificada -más 'adeláíite.• -^ 

^ L'ás -dlasiíicaciones según ' sexo y edad juegan en este caso 
un -rbi'á-e gran importáncia. Ha:sta' antes de' la sVccion B su papel 
funda:mentml sé ' deriva del hecho' de que constituyen variables de 
conexioni ' así' por ej emplo , el grupo de edad para el qu%:Se co-
nobeMan'fyérfiles édu'cácionalés así como "su^modo de inserción 
en-lá-"éstructúra-ócup estudiado desde el punto 
de vista de las características en áreas de interés social tales 
como salud o distribución de los ingresos, En cualquier caso 
se parte del hecho conocido de que los componentes del grupo 
de edad en cuestión forman parte de la población activa. 

Ahora bien, tratándose de la población no económicamente 
activa lo que nos interesa as no sólo sus atributos relacionados 
con la educación formal y no formal; y las características ligadas 
a la ocupación anterior sino que, tal como se expresara más arriba 
es particularmente importante usar las variables sexo y edad para 
facilitar la localización de las personas que pueden ser consi-
deradas como formando parte de la disponibilidad de recursos 
humanos. Tal es el caso de las mujeres entre un cierto intervalo 
de edades (15-44 a-ñQs) b los jubiladó's en edad'eá:no muy ̂ avanzadas. 

La clasificación s^güh 'estado civil'-se ha inclüi& ̂ t^iendo 
pcéseniter qu ^TactoS :̂ e<?3ÍdiciÍQnar̂  de 
la insê cá-óh:,. e > l'aá- müj-éiíes- • éív''á-' 4c_tivrdáW cá' ; '̂ manera cM^ 
tal que especificaría ciertos límites en que la población femenina, 
no activa, que desde el punto de vista de la edad podría consi-
derarse como fuerza de trabajo potencial, estaría en condiciones 
reales de incorporarse a la fuerza de trabajo efectiva. 
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El sistéma representado -en la Tabla 1- establééé réqüeri-
raientos- en mateMá^'a^ flujos de infórinaciô ^̂ ^ Estos podrían^ ' ̂  
satisfacerse ríécúrriéñdo á,̂  álternátivas dé relévaiftientO' qué 
puedéft ; diferir éñ' Id̂ s- a-sfeetos continuidad y cobertürá^. • Si'-' n5Í 
atenemcs • a • la noéi6n de sistema iritegî ádc de estadísticas'" dé-'̂  
bemos destacar el hecho dé'que la información' sobré recursos^ 
huinanos. contenida en el subsistema antes formulado> . puede ser 

; ̂ puesta en, relación con aquella , que se^ localiza en-rSHbsisteniaS: ; . 
yinculadps,,a pjras, áreas de, in;te]?es. Estos .últimos puede^r.rQn 
cibir información, desde fuentes; totalmente diferentes de las 
qu%;hS-A, sido utilizadas en nuestro , sistema, - de .lc¡); ; cual deriva , 
la capacidad, de este..>-enfoque para poner a prueba la-consistencia 

, de,,.lop, datos—,. .. 

s j ~ í'.'nd.ffO::;;. ' .i.-. L: - ̂  ...hh-'i 
? c - i ..h"-c';'lyn ::: : ¡.-C ,. ir '..: "i 
r-í .1 B j i. j-j • - , ' ^ •• LÚ.,;,."'::.v " r:;.;:""-

- • .. o: • J 
V ".-xso v "..í : :.v r'rr...'f.''i;.; 

.i i: r: .ü;. ;...L íM., • .., : '-.i-L. 
-'̂--j rn.. OT̂j:;; ;..-. der-b' :.;' ví:::" " . . c 

. ::.-;l/¿ayeas^uporrieDe^^ ; elttema :de laccon^at ib i l i zac ión .entre ' 
d i s t i n t a s fuentes de datos ha sido abordada, desde una 

cbí í. iperspeetiva raplicada j e n . e l j dQcuménto Sistema ide: Estadís t icas 
Sociales y Demográficas. Aportes para e l avance en su a p l i -

" cácion; I n s t i t u t o Nádionál de "E^stadística: y Censo i' Programa 
ir:9n5.''Sistera^ rIótegradPbder Socio-demográficos' ' . ; 

República Argentina. 1975. . 

- ív;.k 7 .̂s.í, sf. • • ̂  'T b 
c ;; ;• •• b o;̂ .' •¡b ..•.•y"̂  i •i;:;. T!-':;;-;:: 

. v̂  boí} 1 jb ' • b •3b • ; 
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111= PERFILES EDUCACIONALES DE'GRUPOS OCUPACIONALES 

.La .r de datos y clasificaciones adecuadas 
para la tabulación de características económicas y educacionales 

; la ¿,í)p]?lacÍQn -vder forraar;.t,á:i-. que las distribuciones se or- , 
ganicen en un sistema de estadísticas de .I0.5, ,_recur^os ..hyiíi.anos; 
- no constituye por sí misma una investigación sustánt'iíva'̂ 'iacerca 
de los valores que alcanzan las variables consideradas-r-en^alguna 
-situación observable. Sin, embargo, el reconocimiento algo, del 
tallado de las tendencias en los perfiles educacionales en di-r 
versos grupos ocupacionales entrega antecedentes ,que pued^j^ ' sér-
de utilidad especialmente para decidir sobre alternativcts, de ^ 
agregación de la ififormación estadística. 

El presente estudio. limita al análisis'-de- los'perfiles 
educacionales de ocupaciorífeg en cuya definición no juegan un ¿>01 
esencial las sanciones que otorgan los sistemas_escolares a 
través de certificados o títulos. El estudio está centrado en 

"'•-lá'liirüáfcióh presentada -p'ó̂ -̂̂^̂^ Salvador, en los años 
19 60 y 1970. Para ambos casos se ha tomado como patrón de com-
paración los valores observados en Argentina para las variables 
consideradas. Al seleccionar a la Argentina como punto de re-
ferencia hemos tenido en cue::ta los niveles que presenta la po-
blación en las diversas variables que expresan características 
educacionales. Entre los hechos que cobran mayor notoriedad 
deben mencionarse las altas tasas de escolarización y la ten-
dencia general hacia la expansión del sistema educativo. Argentina= 
ya hacia el año 19GO presentaba una tasa muy baja de analfabetismo 
(8.7)—''en tanto que la población se distribuía del siguiente 
modo de acuerdo a los años de instrucción aprobados: 

1/ Las tasas de analfabetismo por sexo son las siguientes: 
1960: Mase. 7.7 

Fem. 9.7 
Para 1970 son del 6.3 y 7.8 respectivamente. Datos presentados 
en Pesce, A.: Evolución reciente del Analfabetismo en seis 
países de América Latina.' UNESCO, Oficina Regional para 
America.Latina y el Caribe. Serie/SEMDPPE/Doc. 13. Stg05l975. 



- 4 2 -

Cuadro. 1 
ARGENTINA,: DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE i5 : AÑOS _ Y ..MAS SEGUN 

NUMERO Y TIPO DE AÑOS DE INSTRUCCION APROBADOS 19 6 0 

1 • • • " % Población Femenina ̂  ; ^ j i % Población ífesculina 
. : . .Años de'Instrucción _ .. .. 
Aprobados 

-,:Ningúri año ? 9,.7. 7 
•• .̂ Primaria;: . , • 7 0.5.:. 

:. 1 a 3 años .. .-j. T.v :- 25. 3 . • 
.: . 4 y más años ;. . A.,:,;: - 46..5:1 

Media - . ..11+...Q,; . 
Superior 2.0 
Sin Información 2.5 2 . 2 , 1 •j-i'" . ; • 

100.0 
I 1 

10.0.0 _ 

Fuénte: -UNESCO f I rifbmac i one s ̂ EB -fedí S t ic a S y OREU/Está:cílát ica/ 3 
• ..Santiago, de .Chile,. 197 5.;, ..i 
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La amplia cobertura de la instrucción primaria es un hecho 
que puede- constatarBé' ya 'éri'los inicios' dé''le década"del cincuenta 
tal como lo demuestran los siguientes -datos': ^ 

... - -—Cuadro 2... - — --
ARGELINA:' ' E N S E í t o ' Z A r B A S I C A E S C O L A R I Z A C I O N POR EDAD 

SIHPLE;;̂ '; - • 

Edad ,19 52 ' '19 6 5. ' 
6 ; 90.4 
7 . 91.1 . 
8 . 94.7; .. 
9 88.1 .93.5 : 

10. •88.5,;, ,93.6 .• 
11., . .i \ V 88.5:: ,8 8.u. 
12 83 . 7 80.1 

.44,:9,: 
14 3 3.8 2 7,1 

Fuente : CONADE: "Educación, ré¿üÍL'''sois humanó^ y désarrollo eco-
nómico-social''. To,mo,I,- p.. 8 0_¿;. .Bs,,As>' l'9 68i. 

Si agrupamos los países latinoamericanos que alcanzan una 
mayor cobertura en la instrucción primaria hacia 1974 (90% y 
más) y examinamos sus tasas de escolarización advertimos el" 
desarrollo relativo del sistema educacional argentino en lo re-
ferente a su evolución cuantitativa: 



_ 4 4 _ 

Cuadro 3 
TASAS ..DE ,ESCOLARIZACIGN .,19,6.0; y;, 197.4, APROXIMADAMENTE EN,¡.NUEVE-. 
PAISES DE AMERICA LATINA .... • , • , 

Básica 1/ Media 2/ 
1 

Superior 3/. 
i ' '' t 1960 ' 1 9 7 4 1960 1974 1 1960^ 1974 i: 

Argentina 98.3 100.7 a/ 27.0 47.8 a/ 11.3 22.0 a/ 
Brasil 59.7 91.4 b/ 9.5 16,6 b/ 1.5 8.3 a/ 
Costa Rica 81.9 100.a b_/ ' 16.2 31.8 b/ 4.8 12.5 b/ 
Cuba 94.5 107.5 b/ ' 12.3 23.7 b/ 3.3 4.2 d/ 
Chile 88.7 102.8 a/ 21.5 49.3 a/ 4.0 17.8 a/ > 
Mexico 70.1 94.5 b/ 10.0 17.7 b/ 2.6 6.8 b/ • 
Panamá 80,5 108.1 25.0 49. S ' 4.6 17.1 
1 
Peru 72.5 111.9 13,5 34.6 c/ 3.6 11.0 á/ ̂  
Uruguay 93.8 98.9 d/ 32.5 47.6 7.7 

¡ i 
L. 

12.5 d/ 

Fuente; UNESCO, OREU; Estadlsticá 1. Informaciones estadísticas, Oct. 
1974. 
a/ 1973 ; b/ 1972 : c/ 1971? d/ 1970 
U Población entre 1 y 6 grado -

• ": poblacion de 5 a 12 años 
2̂ 1 Poblacion entre 7 y 12' grado . - • 

poblacion de 13 a 19 años 
Poblacion entre 13 años de estudio y mas 
poblacion de 20 a 24 años. 
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Aparece claramente una tendencia a mantener, de manera 
homogénea, valores altos en las tasas de escolarizacion 
siendo particularménté notable la'magnitud que alcanza la 
cobertura en el -nivel superior. 

Al llevar a cabo análisis ^e las características educa-
cionales de un conjunto de grupos ocupacionales ligadas espe-
cialmente a la producción directa , de. bienes-: in y pro-
ductos agrópécüários, aplicamos los supuestos señalados anterior-
mente referidos al impacto de los niveles de instrucción sobre 
la productividad del trabajo. Conjuntamente no prestamos atención 

i a las distorsiones que, desde el punto de vista de la estructura 
productiva éñ Argentina, puédán significar los valores elevados 
en las "éasas de escolarización superior. Esto último es posible 

-'•en--la'medida que las personas qué participan en la actividad 
£ 'económica a través de algiina de ' las ocupaciones analizadas, sólo 
residualmente han permanecido en el sistema educacional hasta 
los grados más altos que conforman el tercer nivel. 

Las ocupaciones estudiadas pertenecen en su totalidad a 
los Grandes Grupos 6 al 9 de la CIUO, esto significa que cons-
tituyen actividades para cuyo desempeño no se establecen - como 
norma general - requisitos estrictos desde el punto de vista 
de la preparación de los trabajadores en el sistema escolar, en 
esta forma cabe esperar un cierto margen de variabilidad en los 
niveles de instrucción, que debe estar determinado por factores 
tales como el grado de expansión alcanzado por el sistema escolar, 
las posibilidades diferenciales de acceso a la instrucción, y 
las aisposiciones de carácter administrativo que regulan el 
acceso a los cargos (esto último particularmente en los-casos 
en qû . :1a educación .es inStrumentalizaí^a'ípar^a fines discrimi-

" natorió.s en .fúxición- de cierta polí-felca de empleo.̂ - ̂áin que 
•-fá iseiección implique una genuina búsqueda de calif icaclx^nes). 

Se utiliza la información muestral elaborada por el proyecto 
OMUECE y consecuentemente, al realizar las agrupaciones necesarias 
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se han utilizado los codigos de dicho proyecto-'^. Al respecto, 
cabe señalar.que la clasificacion puesta en práctiGa en OMUECE, 
contiene tantO; ocupaciones correspondientes al nivel de los 
Grupos Primarios (tres por dígitos) de la CIUO, como ocupaciones 
que se incorporan al nivel de cinco dígitos (Ocupación) en este 
último sistema clasificatorio. Nosotros nos hemos remitido es-
trictamente al codigo OMUECE. 

A. Obreros y artesanos en actividades de alta y mediana com-
plejidad. 
Formado por ocupaciones ligadas a,actividades en las que 

aparecen de modo variable la manipulación de máquinas y herra-
mientas de precision, aplicaciones de. cálculo aritmético y la 
necesidad de evaluar situaciones relacionadas con el proceso 
productivo. La tabla siguiente presenta una ordenación de ac-
tividades, .ocupaciones tipos consideradas y número de códigos. 

1/ OMUECE: Operación'-Muestra de Censos. - Los criter^ids de cla-
sificación y códigos aparecen en el Boletín del Banco de 
Datos, N°6. CELADE. Noviembre, 1974. Santiago de Chile. 
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Actividad. Ecpnomica Algunas -Ocupaciones Tipo 
Total de Ocupac, 
del grupo según 
codi^c^ @flJECE (1970) 

2. 
3. 

5. 
6 . 

7. 

8¿ 

9. 

10. 

11. 
12. 

13. 

14. 

'15. 

16. 

19. 

21. 

Textil 

Confección 
Calzadbí-' •' 
Carpintería 
Construcción 
Electricidad 

Mecánica 

• ^ 

Mecanica de 
precision 

Operadores A 

Operadores B 

Artes Gráficas 
Minería 

Fundición 
Industria del 
Vidrio 

Química y papel 

Alimentos 

Cueto 
Fabricación :;de: : 
equipos 

Te.-]edores eft fabrica5 hilanderos, ajus-
tadores y réparadores de-telares 
Sastres, modistas, diseñadores 
Zapateros, cortadores, talabarteros 
Fresadores torneros, ebanistas; 
Albañiles, techadores 
Éléctricistas, reparadores de equipo 
electrónico : 
Ajüst'aidóres^ montadores e instaladores 
de máquinas / 
Mecánicos de instrumentos opticos, 
mecánÍGos-repára:dores de equipo fo-
tográfico 
Maquinistas en plaxitas e instalaciones 
eléctricas, operarios de grúas 
Operarios de equipo de radio y 
television 
Tipógrafos 5 linotipistas 
Mineros en yacimientos metalíferos.. 
,apuradores de minerales diversos -jb 
Mcldéádores, témpladores'' 

• Horneros, -alfarero.sv, ; : 
Operarios. .en máquinas, trituradoras, 
moledoras, destiladores ̂  prensadores 
.Operario.a,en la refina,cior^ .de.azúcar, 
Tnoiinerbs:; • \ 
.̂Xitóoííét'os;'̂ Gürtidóréŝ  c! cü rc'^ ' 

Operarios en la fabricación^ cié ,equipos 
eléctricos • 

Transp. terrestre Choferes 
Fejrofarriles 
Transp. marítimo 
y fluvial 

Máquinxstas de locomotoras 

^íarineros. boteros 

- (600+601-}-.. .-1-612) 
• (613-I-614+.. .-^622) 
(623-Í-624-Í-.. .-1-626) 
'(627+628+V.Í+63Í0) 
(631-l-632̂ --. .-i-640) 

(646-Í-647-Í-.. .-1-653) 

(654-f-655-t-.. .-i-663) 

(664+6^, .,.+66̂ ) 

(674-i-675-f-.. .-í-679) 

(680+681) 
(700+701+..,+798) 

ar0+711+...+719) 
(720+721+...+726) 

C730+y3l+..^+738) 

(74Ó^4i+.ks) 

(7lb^5l+.V.759) 
í(770+771+...+781) 

(7^)11+792) 
(500+501+...506) 
(510+511) 

(520+521+...+523) 
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Obreros y Jornaleros en faenas de menor complejidad 
. ::Se' incluyen en este grupo ocupaciones en cuyo desempeño 

prima la actividad física, aplicada a tareas que requieren de., 
la manipulación de herramientas:simples y en Xas que los in- : 
dividuós cuentan con escaso doíiiiriio sobre la organización técnica 
dé las faenas. 

Actividad Ecohomica Algunas Ocupaciones Tipo 
Total dé Ocup. del 
Grupo según codigo 
OÍIÜECE (1970). 

1. ^nería Obreros en canteras, obreros y jorna-
leros en pozos petrolíferos 
Ayudantes de albañil; trabajadores en 
la construcción de puentes^ calzadas, 
vbuneles y represas ; 

Carga y almacenaje Estibadores, cargadores o émpacádbres 
Energía y Serv. , ,, r , . 
Públicos Aseadóres de cal^sr distribuidores 

de gas ' ..-

2. Construcción 

3-
4, 

(800+301+...+806) 

(810+811+...+813) 
(820+821+...+826) 

(830+831+...+835) 

; Obreros y jornaleros en actividades agropecuarias, forestales 
pesca y caza. 

1. 

:2,v' 

3. 

Agrícola y ganadera Trábajádorés' agropecuarios, operarios 
en vehículos agrícolasj vaqueros^ 
pastores 

Pesca y caza 

Silvicültwa 

Tripulantes dé barcos de pesca, 
tramperos y cazadores 
Taladores, leñadores,, caucheros 

(420+421+...+424) 

(430+431+...+441) 
(450+451+,..+454) 

D. Jefes y Administradores en actividades agrícolas 
\ Este grupo ha sido constituido por diecinueve ocupaciones 

conectadas con tareas de dirección y organización cié explotaciones 
agrícolas y ganaderas. 

Criadores de ganado„ avicultores ̂  
horticultores (400+401+...+418) 
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Los cuadros 4,5 y 6 contienen las distribuciones porcen-
tuales que corresponden a los obreros y artesanos cuyas acti-
vidades se caracterizan por la complejidad relativa de las 
tareas que en ellas se incluyen. A partir de dichas distri-
buciones es posible observar las diferencias que existen entre 
los tres países, asi como las variaciones experimentadas en 
el decenio 60-70. Son necesarios algunos comentarios acerca 
de estos perfiles. 

Aun cuando la clasificación utilizada se refiere a las tareas 
y procedimientos que típicamente se desarrollan en los diversos 
grupos 3 antes que al^tipo de producto generado- y la modalidad 
de consumo del bien (corriente, intermedio^ etc.) en algunos 
casos parece adecuado elaborar los comentarios tomando cGmo 
referencia pequeños subconjuntos de ocupaciones:. • Tál es el 
caso de los grupos Textil, Confección y Calzado, 

Los tres grupos que se mencionan presentan en' la Argentina 
una tendencia general a exhibir una fuerte concentración dé 
trabajadores con instrucción primaria completa,^ así como un in-
cremento general; dé: los niveles entre el 60 y el 70. Esto 
último es particularmente observable en la casi nula propórción 
dé trabajadores carentes de- educación formal (existiendo en 
alguna medida hacia 1960) , -y el incrementó'de las proporciones 
de sujetos que cumplieron con los dos primeros tramos de edu-
cación medio aquí utilizados. En todos los casos se observa 
un desplazamiento muy.regular de los niveles. 

Para este mismo conjunto de ocupaciónes, los perfiles 
observables en Guatemala destacan como hecho más notable el -
empeoramiento de las coridiciones educacionales de los traba-
jadores ̂  al menos 'dentro de los límites de la información ob-
tenida por los procedimientos muéstrales. -La cuestión señalada 
no puede ser̂  más clara en él grüpo textil dondé" las tres - ^ 
quintas partes de los trabajadores 'carece de instruccióri formal 
y de manera regular los niveles alcanzados hacia 19 6 0 decaen. 
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Ub, .xajKto: .mego la. ;;SÍ:tuac¿6n relativa, al ..grupo, confección 
en -donde ,tanto ; .par-a- ..al ..6 .Gomo. ..para 19 7,Q: i la.. niayor concentraGion 
se produee .ren./torno-av̂ lris: >axío.s de. instrucción básica,... . 
aunqure .con- /deterioro ..en: la categoría, sin instrucción. Final-..-
mentej reí -grupo ..cal/zado ,: iCon alrededor de un déciino ./de los . . 
trabajadores sin instruecidn en el 7Q-..presenta .un ./desplazaraiénto 
hacia aba jo. /en los niveles", que podría . caracter.i zar se : como débil. 

Igualmente en El Salvador se verifican deterioros en el 
nivel de instrucción formal de los. trabajadores pero con carac-
t-éres algo^ diferéntes ¿ z/En primer lugar eL. gr'upo textil elevó 
su/proporción de ..personas sin instrucción jen el. 70 muy por encima 
del- primer tercio, sin embargo se increm:entó en buena medida la 
cantidad de trabajadores con instrucción/primaria completa e 
incluso con algún nivel de escolaridad media. / 

Un tanto diferente ha sido la evolución que se observa para 
el. grupo confección: casi: no se m.odificó la - magnitud de trabaja-
dores sin instrucción algo más de . la décima parte del total 
del grupo - junto con .notables desplazamientos hacia la escolaridad 
básica completa. Finalm.entej en el grupo calzado se ha experi-
mentado un .mejoramiento: regular en .la medida que se incrementa 
la proporción de trabajadores con instrucción básica completa 
y media. Sin embargo sigue manteniéndose una.parte significativa 
de obreros desprovistos de toda capacit-ación. vía sistema , escolar 
formal. . ./ /• . / • • •' 

Los perfiles de Guate.mala y El Salvador pueden observarse 
con claridad :en los Gráficos 1 y 2. En éstos las categorías 
dispuestas en le. abcisa corresponden a los siguientes valores: 
1 = sin instrucción; 2= 1 -2 - básica;- 3= 3,4,5 básica; •'.e.--., 
grado básico ;- 5= 1-3 grado de enseñanza, media i- .6 = 4-5 grado , d.é 
c¿s eñcnsá- 'media ̂  .̂7 = 6—7 gradoide cen&enanza media ;; 8= algún ..grado 
de nivel superior, E.1 .'dato para 19.60: está .--indicado con un punto, 
en tanto...:que los. que .corresponden a -19 70 s.e señalan con /.-, . 
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Gráfico 1 

GUATEMAM:.PERFILES)EPUCACIONALES DE OBREROS Y ARTESANOS EN 
LA ACTIVIDAD TEXTIL, CONFECCION Y CALZADO o 
1960-1970. 
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EL SALVADOR: 
Gráfico 2 

PERFILES EDUCACIONALES DE OBREROS Y ARTESANOS EN 
LA-ACTIVIDAD TEXTIL, CONFECCION Y CALZADO;^ 
1960-1970. 

TEXTIL CONFECCION CALZADO 

P 70 
O 
R 

C 
E 60, 
Ñ 
T 
A 
J 50 
E 
S 

40 

30 

20 

10 

O 

ASO 60 70 

-̂-̂ ANÜ 70 , 
60 

50 1 

40 

30 

AÑO 60 7a 

.1 2., 3 4 5 6 7 8 
NIVEL DE INSTRUCCION 

20 

10 

; 1 
f ! / 
/A's 

I i II 
\ 

\ \ 
•\ \ 

\ i 

\1 

ANO 70 

1 \ 

604-

50.,. 

40 

30 

20 

10 

—- ASO j60 

^ M O 70 

1 2 3 4 5 6 7 8 
NIVEL DE INSTRUCCIOH 

L- 2 3 4 5 6 7 8 
NIVEL DE INSTRUCCION 



- 5 9 -

El ::grupo ocupacional carpintería presenta un comportamiento 
tendencialmente parecido en ios casos cíe' Arigéntina y El Salvador-, 
aunque para este último país el desplazamiento hacia mayores ni-
veles' dé instrucción se realiza dentro de umbrales señaladamente 
más bajos. En la Argentina los trabajadores se concentran fuer-
temente en ;la categoría que corresponde a la instrucción primaria 
completa, hacia 197 0» Al mismo tiempo casi se anula la proporción 
de personas carentes de instrucción y se expande un poco el vo-
lumen de quienes alcanzaron algunos niveles de escolaridad media. 
Por su parte, en El Salvador algo menos de un quinto der;los tra-
bajadores se ubicaron en la categoría sin instrucción^ bajando 
levemente la proporción observada hacia 1960. ;Al,mismo tiempo 
se' expandió notablemente la proporción de sujetos que completaron 
la irístrucción primaria y en forma leve la que' borréspónáe á los 
primeros tres años de la educación'Iriédia. ' ' j., S V.fíi 

o.r ' ;; 

En este grupo ocupáciohal,, el perfil que caracteriza las 
variaciones en Guatemala queda evidenciado en el siguiente. Gráfico 
en que resalta un relativo deterioro de los niveles en 19 7 0 con 
respecto a los que caracterizaron la situación diez años atrás. 

WTEMALA: 
' .Gráfico 3}'- „•'•., • • '• J 

PERFIL EDUCACIONAL DE OBREROS'EN TAREAS DE CARPINTERIA. 
1960-1970. • 
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' fi'̂'. fi;: ' pautS' dél'''aetérió.ro' Heil^ niveles'-de iristfruccion entre 
''' • ios t r a b a g l o é grupos ocupácionaleá ya •descriptbs V en 

Guatemaia:v'Sagüe presente cuando se analiza la situácion que 
'' prévallícía en él grupo construcción.' Cerca del 3 5% de IstS 
"persóhaé" á 'ubicadas"corresponden'a la categoría dé'lós sin 

• instrüccionV ¿stáblécíériH^^ la segunda concentración para tres a 
cinco años de erísenanzá básica'^con casi un tercio de Ibŝ  casos 
"hacia 1970. Los' datos del 5 0 presentan un perfil muy diferente: 
algo menos de la mitad de estos trabajadores había logrado'com-
pletar entre tres y cinco años de instrucción básica, apro>¿imada-
liiente un tercio dübrió alguno de los dos años iniciales de ese 
nivel y sólo algo menos de un décimo no contaba con ihstrucción 
formal- en ábsóiuto. Por su parte el perfil que présehtá El 
Salvador permite apreciar üñ incremento' bastante régül'árí de lo 
niveles incluso en lo referente al logro de un cierto mórito de 
instrucción media. El gráfico 4, da cuenta con mayor 

. claridad de las, variaciones pr.oducidas en los tres países entre 1960 
y 1970. 

Gráfico U 
PERFIL EDUCACIONAL TRABAJADORES W LA CONSTRUCCION 
ARGENTINA,.. GUATEiMALA, EL SALVADOR,. 196:0-1970., - - .; . .r 
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El grupo de obr>eros cĉ -sidera lo en electricidad desarrolla 
tareas bastante complejas y que requieren a lo menos de la uti-
lización de conocimientos básicos. Se incluye aquí a electri-
cistas y electricistas reparadores; recorredores y reparadores 
de líneas d^ teléfonos., telégrafos y energía eléctrica; repara-
deros de aparatos electrónicos de uso doméstico, operarios en 
la reparación de equipo electrónicos ; instaladores de equipos-
eléctricos, de teléfonos y telégrains. Se podría esperar que el 
perfil educacional de estos trabajadores se caracterizara por una 
concerítíáación en la categoría de primaria completa y los primeros 
grados dé ría enseñanza media. Conjuntamente las curvas debieran 
denunciar valores muy bajos para las categorías que •.corresponden 
a l^s ;̂ rim̂ r.os:, años de la enseñanza básica anulándQée-.las-^prcpor-
cioríSs-qué 'pudieran haberse observado, en el primer períodqg ; para 
la-cláse deolos sin instrucción. En los tres gráficos presentados 
a cóntinuaéióft^pueden observarse-las discrepancias que cada país 
pr̂ éseñta- en 'relación a la pauta descripta. • 

PMFÍLBS EDUCACIONALES, TRABAJADORES DEL GRUPO ELECTRICIDAD, ARGENTINA, . 
QUATEL-ÍMA, EL SALVADOR, 1960-1970., , 

ARGENTINA GUATEMALA EL SALVADOR-^ ̂  

p 
o 
R 
c 
E 
N 
T 
A 
J 
E 
S 

60, 

50 

40 

30. 

20 

10 

o: 

AÑO 60 
AÑO 70 

, NIVEL ;DE INSTPCCION 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

.V'ÁÑO 60 
' AÑO 70 

! 

I; 
! i 
I I j j 

/ / \ 

1 ' 2 ' s U ^ ' s 'ó ' 7 • V 
NIVEL DE INSTRUCCION 

60_ í 

50 

40 

30 

20 

10 

.. 0 . 

AÑO 60 
i\ÑO 70 

1 2 3 " 4 • 5 • • 7 • 8 
NIVEL DE iNSTRÍicCION 

1/ La muestra para El Salvador, I960, sólo incluye 26 trabajadores de este 
grupo. 
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, a las. trabajadores vinculados , a tareas de lós 
... ¡rubros mecánica, mecánica de precisión, operadores de maquinaria 
en., general y fabricación de equipo industrial es necesario se-
if̂ -lar que de manera variable lo.s datps indican una tendencia 
mas o,, menos, uniforme al incremento en los niveles de instrucción 

:,. o, .a la. mantención de, lo.s...que ..eran, ya característicos hacia 1960. 
En el -caso, dev Ar:g.entina ,̂ prima la co.ncentración en torno a la 

. •.:-categorla :que..corresponde, a .1.a, instr.ucción básica completa. Para 

.. :ambos. años j.,;práct.icara.ent.e .no. se. obseryan ̂ ^ asociados a la 
categoríasin.-instrucción., al_ mismo tiempo que las cantidades' 
referidas a .los... primeros .grados, de la instrucción básica cumplida 

r-.¡-ti.enden a anula.rse,.©. a mantenerse mu)̂  .bajas. Como es de esperar, 
a partir de las .complej.ida.des inherentes a. las labores incluidas 
en estos grupos., se puede .observar una propensión bien clara a 
elevar las proporciones en-los dos primeros niveles de la ins-
trucción del ciclo,.,e inaluso „-, como, se observa entre quienes se 
incluyen en mecánica y mecánica de precisión -;hay una proporción 
no despreciable de personas con instrucción media correspondiente 
a los. dos ülti-nos años, ..de ese nivel. Desafortunadamente no ha 
sido posible conocer la medida en que estos últimos trabajadores 
estuvieron ligados a la modalidad técnico-profesional o a la 
modalidad general de la enseñanza media„ Igualmente hay que 
indicar que la valides de los perfiles para algunos de estos 
grupos ocupacionales, se ve limitada por el numero restringido 
de casos obtenidos a través de la muestra. 

A partircde las distribuciones correspondientes a Guatemala 
y El, Salvador se confirm.a de manera tandencial, el tipo de con- ^̂  
figuración señalado anteriormente auríque con ciertas desviaciones 
de importancia. Tanto en el caso de Guatemala, como en los da;tos 
de El Salvador se puede apreciar, para el grupo mecánica , un 
volumen no muy alto de trabajadores que no poseían instrucción 

, .formalj sin embargo las cantidades no resultan insustanciales, 
si se tiene presente el hecho de que las tareas en este i'ubro rara 

^ vez estáh desprovistas "de complejidades que h.acen;in.e,c,esario. mo-
,̂; .vilizar/.elementos ̂.d aritmético y_, en general, la impli-
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cacion con cierto üiaiverso simbólico que 'haga ".posible las vincu-
laciones con:-nuevos procedimientos . e innovacioxiési-;•'Kesulta i-i-
r,tei?_esante la. situación observada en . .el . grupo;. de mecánica de pre-
cisión .en, El .S.alyádor entre el 6 0 y 19.7 0.; :habrxa.opor una parte, 
un significativo., incremento de escolaridad hasta el'snivel 
primaria,.completa junto a un deterioro";de .ia situaciónren ' lo 
que respecta a los grados intermedios de I:a instrucción secun-. 
daria. Aquí nuevamente es preciso indicar la debilidadf¿de la . 
configuración observada, como consecuencia de un escaso numer©,'. 
de trabajadores que para 19 60 .componen este grupo ocupaciónalí.-, 

, . . . , .,Graf ico 6 . . 
PERFILES .EDUCACMNALES, TRABAJADORES DEL .GRUPO MECANICA. ' ; " 
ARGENTINA, GUATEMALA, EL SALVADOR1960-1970, 
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••-'Erî̂^̂̂é -trabajadores cuyas .actividades se relacionan 
con la ; fabricación de alimentos i&e reitera la pauta de mejora-, 
miéntos en "los niveles de instrucción para -Argentina y El Salvador 
fréñté ál deterioro relativoV obsérvable en el grupo pertene-
cientes-a Guatemala..- En Argéntina-:álgo más de un 40% de los 
trabájadorés se: concéntraban en torno a la categoría que incluye 
desde el tercer-al'quinto grado de:la escuela- básica en 1960,; 
conjuntamente menos de ün tercio de los casos contaba con una ' 
instrucción básica completa. A su vez existía-una proporción 
relativamente elevada de obreros sin instrucción formal. Diez 
años más tarde baja sensiblemente el nivel para la categoría 
sin instrucción y la mayor concentración (alrededor del 40%) 
se produce en torno a la categoría de instrucción básica completa, 
incrementándose levemente"la proporción de trabajadores con 
algún nivel de formación media. 

En el mismo grupo la situación de El Salvador presenta rasgos 
de mejoría pero, con alcances bastante más limitados, los cuales 
se expresan en un descenso, por debajo de un tercio^ entre los 
trabajadores sin instrucción y un considerable incremento del 
volumen de quienes completaron su instrucción básica (desde cerca 
del 10% para 1960 hasta algo menos de un cuarto del total de 
obreros). El tercio de trabajadores con un nivel de instrucción 
básica equivalente al tercer, cuarto o quinto grado básico per-
manece prácticamente inalterable. La distribución asociada a 
este grupo ocupacional en Guatemala presenta un perfil en el que 
casi la totalidad de las proporciones encontradas para 1960 evo-
lucionaron posteriormente configurando un cuadro algo más de-
teriorado.. Hacia el 70, alrededor de un tercio de los trabajadores 
pertenecientes a la industria de alimentos no poseen ningún tipo 
de instrucción y la concentración en torno a la categoría de 
primaria completa disminuye en casi un 2 0%. 
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.Gráfico- 7 
PERFILES EDUCACIONALES, OBREROS Y ARTESANOS- VINCULADO-S- A LÂ  •. ' 
INDUSTRIA' DE ALIMENTOS:' ARGENTINA, GUATEMALA, EL SALVADOR, 1960, 
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Los perfiles asociados al grupb de trabajadores que desarrollan 
alguna; actividad len la industria gráfica presentan, en. los tres, 
pais,es 5 proporciones bastantes elevadas de-personas con instrucción 
básica completa así como con ciertos montos de escolaridad corres-
pondiente a la educación media. Si se comparan las distribuciones 
de Argentina y Guatemala se advierten diferencias de importancia: 
en el primer caso se presentan ciertos rasgos de deterioro aunque 
dentro de límites restringidos, quedando como hecho esencial la 
ausencia de obreros y artesanos carentes de instrucción formal; 
por su parte Guatemala presenta en el último período casi un 30% 
de trabajadores de este grupo en la categoría sin instrucción^ 
mientras que hacia 19 6 0 la misma aparece vacía. Una situación 
parecida se observa en el caso de El Salvador. Aquí algo menos 
del 20% de los obreros incluidos en la muestra del 70 no contaba 
con algún nivel de instrucción. En los dos últimos países mencio-
nados y para ambas fechas se observan algunos trabajadores con 
formación media, aunque a lo menos para Guatemala, se mantenga la 
pauta de deterioro a través de casi todas las categorías de ese 
nivel de instrucción. 

A partir de la información muestral utilizada en este trabajo, 
no es posible establecer comparaciones para los grupos ocupacionales 
ligados a actividades en la industria del vidrio, química, fundición 
y cuero. Como se ha visto en los cuadros 5 y 6, se dispone de vo-
lúmenes muy reducidos de cases, o bien solamente existen distri-
buciones para uno de los años incluidos en el análisis.. 

La pauta observable en Argentina hacia 1970 - no existe aquí 
la limitación ya señalada - en los cuatro grupos ocupacionales se-
ñala que las mayores concentraciones corresponden a la categoría 
de primaria completa; con la excepción de los obreros de la indus-
tria del vidrio que en mayor medida se agrupan en la categoría 
que considera desde tercer a quinto grado de enseñanza básica. 

Finalmente se incluyó entre los obreros ligados a activi-
dades de mediana y alta complejidad a los trabajadores del trans-
porte. Como se observa en los cuadros anteriores, al nivel de 
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agregación•con que' se opero en este conjunte solo ha sido posible 
resGstár'ios perfiles del grlî jo transporte terrestre. Si se com-
paran las variaciones producidas entre 1.9 50 y 19 7 0 en este grupOj 
se constáta'-qüe El Salvador- ha tendido a un meioramient'o bastante 
parecido''ál" que i- -de observarse en el caso de la Argentina, 
aunque ''desplazadohacia valores más bajos-'eñ' las categorías ¿é 
instrucción básica. En ambos países desciende la proporcioft dé" 
tr^ábajadores'del. tî aiisporté que no pos'eer/ algún'"n'iver"-de ins-
tr'ucci'on- (en El Salvador baja a poco''menos de' un 10% rnientraB 
que en Argentina prácticamente desa^recé), conjuntamentíB sé in-
creriient.';?.n'-l.o.S ; volúmenes que corresponden a la . categoría, de . primaria 
compleja entanto qi.ie sube., levsT.ente en. cada caso...,.,.,l:a. propprcion 
de trabaj:adores con instrucción media. .Por, su; parte la .evolución 
cbs.ervab-ie.oren. las distribuciones . correspondientes a Guatemala ..._ 
muestra un cierto incremento en los ..v.olúmenes ce trabajadores . con 
educac-Xon ĵ as. • comple-ta y con instrucción básica incompleta. 
Cerca del 12% de los trabajador-es de este grupo pertenecen a la 
categoría instruccióju 

....... Aun cuando los "Obreros, y Jornaleros en .faenas de menor com-
p.lej..idad;'.' y .IQS ̂ 'iObreros y .Jornaleros en actividades .. agrope-
cuarias ̂  forestales, pesca y caza" fueron presentados como grupos 
separadosla información concerniente a sus características 
educacionales ha sido dispiuesta para cada país en un solo cuadro 
que incluye actividades urbanas y rurales (véase cuadros 7 ,8 y S . 

.A -partir de., estas distribuciones se verifica una clara, corres-
pdncbencia- entre ._la localización en ocupaciones conectadas ,co.n ;las 
actividades que hemos calificado como 'inenos complejas • y los. . . 
• niv.eles de. instrucción alcanzado por los trabajadores quo. _l3.b,or,an 
en ellas. Tomando -sólo las .atCtividades . urbanas se aprecia- de. 
manera .regular 5 proporcione,s. elevadas de personas sin ins.trucc.ión 
y prefercricialmente una .-mayor concentración de -personas en to'rno 
a la tercera. catego.i'-í.a de nivel; ,de instrucción (tercer, y a lo más 
quinto .. grado de escue.l-a;. . básica-); en. el grupo .construcción .casi la 
mitad de los trabajadores guatema-lt-e.cqs que con.forraan este,..grupo 
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en 19.70 -Q.areGÍan ;de .,i-i>struoci6ij. En esta misma categoría, . 
Ar-.gentina I9 6 0-, concentro más del. 10% de los casos, superando 
la .proporción que en ese momento se.observo en Guatemala. Entre 
, los o.breros. 'y: jornaleros en xareas. de . cari?a y almacenaj.,e hay 
una pequeña. propoi'̂ '.Qión. de casos "sin instrucción" ̂  (1970), pero 
sólo, un 40% h.a .'logrado completar la instrucción básica. Un 
volumen ..tan bajo de personas que no terminaron la escuela básica, 
sólo se encuentra en el grupo de trabajadores del vidrio, cuando 
se observan las distribuciones asociadas a obreros y artesanos.en 
actividades: de alta y . mediana comp.lej idad. 

En los dos países restantes se combina una proporción alta 
de tr'abajadores sin instrucción y una escolaridad correspondiente, 
a lo más, al quinto grado de la escuela básica. Esta última ca-
tegoría, tanto en Guatemala como en El 'Salivador, concentra alre-
dedor del 30% de los trabajadores. 

El mejoramiento relativo que aparece en el grupo energía y 
servicios públicos puede esta.r asociado al hecho de que el reclu-
tamiento de trabajadores en el sector correspondíante suele" estar 
regulado por normas que imponen restricciones a la incorporación, 
sobre la base de determinados 'mínimos de instrucción admisible. 

Son bastante conocidas las diferencias con que se presentan las 
posibilidades de acceso a la educación formal en las áreas urbanas 
y rurales de la región latinoarneri.cana. La concentración de los 
servicios docentes en los centros urbanos, los patrones espaciales 
del poblamiento (en que la dispersión y el aislamiento constituyen 
élém.entos de importancia), así como el predominio de una matriz 
urbana que determina los contenidos dé la enseñanza - lo que ha 
conducido a inadecuaciones del sistema frente a contextos culturales 
para los cuales una educación canalizada a lo urbano carece de 
significado - son algunos de los factores que limitan el acceso real 
dé la población al sistema escolar. Cuando se revisan'los niveles 
dé instrucción alcanzados' en torno a 1970 por los trabajadores agro-
pecuarios, así como por el conjunto de jefes" y-administradores 
agrícolas, es posible constatar fácilmente-el efecto del acceso 
diferencial a la educación. Si no se consideran 
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las distribuciones:,-.correspo.ndiente;g a la Argentina se ve: de manera 
uniforme un p^f±l cuyo p̂i.ríto inicial es un, pprcentaj e muy alto de 
trabajadores sin instrucción (predominantemente 5 0 o 7 0%) luego una 
drástica caída:'a. la. categoría siguiente (primer o segundo grado) 
seguido de de&censbs más suaves hacia las dos. categorías de ins-
trucción siguienítes-j asociadas al ;nivel dé educación básico. De 
allí en adelante.: sólo se observan prbporcibnés muy marginales las 
que prácticamente se ..anulan frente a. los tres: primeros años de 
educación media.g Argentina - cuyos perfile^ para este grupo son 
expresión de .ün sistema escolar de amplia cobertura - presenta 
rasgos totalmente 4if:erentfe,S; pudiendo indicarse que hacia 1970 
las distribuciones; se asemejan a aquéllas observadas én los grupos 
ocupacionales .urbanos-'récien comentados. " 

Cuadro 10 ' 
JEFES Y ADMINISTRADORES AGRICOLAS SEGUN NIVEL DE INSTRUCCION FORlíAL.,, 
DISTRIBUCIONES PORCENTUALES, - APROXIÍ'IADAMENTE 1960-1970* 

• APvGENTINA GUATEMALA SÍ EL SALVADOR 
NIVEL EDUCACIONÁI :--;f96D 1970 :i9éo ..:1970 1 1960 1970 
.Sin instrucción í : 13.2 2.0 "1314 67.7 63.0 1 
Primaria u: 

j 

1 - 2 . 23.7 15.4 47.6 19.0 19.1 
3 - 5 45.2 47.4 33.0 13.2 : 9.5 12.9 
6 :. 27.0 r 4:0 2.0 1.5 3.7 
Secundaria 
1 - 3 ¡ i • 2.6 3.2 1.2 0.4 ' 1.3 0.8 
4 - 5 g i :i.7 3.1 0.4 0.2 : 0.6 0.4 
6 - 7 ;, ^0.1 0.3 O.I 0,0 ̂  0.2 0.0 
Superior 0.8 1.6 0.3 0.1 0.2 r 0,1 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
(12.119) (8.2.11) (9.813) 

i 
(19.57(1 (1.315) (9.538) 

Fuente: Datos obtenidos a partir de OMUECEÍ i ^ ' 
: Exci:üijdos; "ld).is casos dé: nive;l educaéibnaí ignorado . 
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Al analizar los perfiles educacionales de Guatemala se ha 
hecho mención de magnitudes variables de deterioro al comparar 
las configuraciones.correspondientes a 1960 y 1970.. Frente a 
tales resultados puede ser de interés destacar ̂ los principales 
mecanismos orientados al desarrollo de pr'Qgr'amas ,de calificación 
-y.̂ n̂ general a la educación de adultos .durante los últimos años 
en este país= 

La educación de adultos se encuentra a cargo de la Dirección 
de Alfabetización y Educación de Adultos del Ministerio de Edu-
cación; las agencias educacionales básicamente concentraron su 
trabajo,^en los primeros años de esta década, en el Programa de 
Educación Escolarizada. de,-Adultos y. Alfabetización Funcional. Los 
principales esfuerzos^han estado orientados a la consecusión de 
un descenso en las tasas de analfabetismo, problema cuya magnitud 
puede apreciarse en los siguientes datos que caracterizaban ia 
situación prevaleciente hacia principios de los años setenta: de 
una población total de 5.75 millones de habitantes el 66% vive en 
zonas rurales, localizándose la mitad de ésta en el Altiplano del 
Noroeste. Aquí el 2 0% de la población vive en comunidades de 
2.000 habitantes o más y un millón y medio se ubica en asentamientos 
rurales en las montañas. Desde el punto de vista étnico, en esta 
zona 1,1 millones pertenecen a diferentes pueblos indígenas. De 
acuerdo a los datos expuestos por Sylvain Lourié en un trabajo 
más o menos reciente—^, la tasa de alfabetismo alcanzaba en la 
zona un promedio de 21% y la participación escolar fluctuaba 
entre 17% y >4 5% para el grupo de edad entre 7 y años. A 

1/ Lourié, Sylvain, Diseño de un plan regional de educación, un 
ejemplo; la educación no formal en el Altiplano de Guatemala. 
Presentado al Seminario Regional de Especialistas en Dinámica 
de la Población y Planificación de la Educación. Oficina 
Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y El 
Caribe, Mayo 197 5. 
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p.aLr̂ tir. de datos 'de ,1964 se Advierten enormes diferencias en re-
lación al origen étnico: la ppblacion no india urbana de sexo 
masculino prese tasas de alfabetismo del orden del 79%. 
/niie.ntras . que ; la .qorrespondie la población india de las 
áreas.,rurales era sólo de 16,3%, diferencias que se hacen mayores 
al comparar las respectivas poblaciones de sexo femenimo. 

. Durante 1969 comenzó a .funcionar el Proyecto de Extensión 
y mej.oramiento d® la Educación Primaria, cuyas actividades se 
orientan a. fortalecer'la -in l^s áreas rurales. Fi-
nalmente ̂  Guatemala ̂ posee ,,un centro de formación extraescolar 
- el Instituto, Técnico de Capacitación y Productividad - cuyos 
programas están .-destinados a elevar los niveles de calificación 
en ocupaciones¡de nivel medio.; 

i.:.::-.''' 

r 

U nÓL.-,; OuC,'^' - D - ; 
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IV o AMALISIS DE DISTRIBUCIONES Y FORMACION DE CATEGORIAS 
- CLÁSIFICATORIAS: Aplicación al estudio de perfiles edu-
cacionales de lá- mano de obra. 
Xa necesidad de estudiar las características que asume ia 

distribución de frecuencias entre un conjunto de categoría;^, .cla-
sificatorias constituye una circunstancia muy común ,en la ̂ práo-
tica de análisis de datos. Así, en el presente.caso contamos, 
con información expresada como cierto número de,distribuciones 
correspondientes a los niveles de instrucción formal que se 
observan en'diferentes grupos ocupacionales..Hay ciertos hechos 
impórtañtes que pueden ser recuperados a trayés: d§l análisis 
porcentual de dichas distribuciones^ y en el hecho la información 
ha sido expuesta y comentada en tales términos. Sin embargo puede 
parecer importante derivar algunas proposiciones referidas a 
los patrones de concentración de las frecuencias fundadas en 
mediciones de mayor precisión. Igualmente puede tener importancia, 
una vez que se hayan formado nuevas categorías a través de la 
agregación dé̂ -Tas categorías originales,conocer lás caracterís-
ticas de lás' distribuciones y evaluar la adecuación de las nuevas 
categorías- clasificatorias. Como se sabe esté tipo de agregación 
genera montos de variabilidad al interior de ías clases estadís-
ticas que pueden empobrecer las relaciones'que se establezcan 
entre clasificaciones cruzadas-''. 

1/ La condición de homogeneidad de las categorías o clases es-
tadísticas es esencial en el análisis de variables'multiples 
a fin de que las cantidades correspondientes a una céld'a"-
puedan atribuirse al efecto genuino de-la interacción entjr'e 
ellas y no a la:variabilidad interna dé" las categorías cla-
sificatorias que entran en-contacto. i. ; r,; ,.. ' i..'̂  : : _ 
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En la Vpréséhte sección, aplicaremos, una in 3dida sintética 
útil para destacar las pautas de concentración en el tipo de 
distribuciones que antes hemos examinado- conjuntamente des-
cribiremos' un procedimi'eñto adecuado para la creación de ca-
tegorías de mayor nivel'a partir de categorías originarias con-
servando un nivel adecuado"de homogeneidad al interior de cada 
una de -las clases estadísticas generadas por la agregación. 
Aunque 'el mencionado procedimiento ha sido aplicado al caso muy 
particular de los perfiles "educáciohales puede considerarse que 
posee uh'-alcance más general. Toda la exposición está referida 
a las técnicas dé"descomposición estadísticas fundadas en la 
noción entropía razón por la que se exponen las propiedades 
y teoremas fuhdameritaiespára el análisis de los datos y la 
comprensión del'proceso sugerido . 

Un concepto fundainehtal en 'teoría de la información 
La noción de entropía , de distribuciones y sus j correspon;- ;:. 

dientes propiedades que la hacen aplicable al análisis estadís-
tico, deriva de la teoría de la información. Aún cuando a los 
fines prácticos la vinculación con esa disciplina puede mante-
nerse en el olvido,vale la pena destacar que uno de sus proble-
mas centrales consiste en la evaluación, de la cantidad 4e in-
formación contenida en un mensaje, en términos de las probabi-
lidades que se asocian a un evento., a los eventos 3 del que da 
cuenta dicho mensaje. Supóngase un evento cuya probabilidad de 
ocurrencia es conocida y está determinada con anterioridad a la 
emisión del mensaje. También supóngase un mensaje que da cuenta 
de la ópurre^ciá' de esté evento ¿cómo evaluar la cantidad de 
información ,contenida en éste?'. La teoría de ' la información 
señala que dicha cantidad^e^ valor que depende del:grado de 
servidiambre asociado a la ocurrencia del evento, cuestión que 
de manera intuitiva puede ser esquematizado en la forma siguiente, 
haciendo notar que se trata de una referencia a situaciones 
aproximadamente extremas: 



Evento Píobabiíidád Asociada-

A ,„ alta "(ej. /90) 
A baja (ej. llO) 
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Oónténido del mensaje : Cantidad de Infonaacion 
ocurrió A tiende'al mínimo 
ocurrió A ' tiende'al' máximo 

Complementando esa representación intuitiva podemos gra-
ficar la trayectoria que sigue la relación entre probabilidad 
asociada al evento y cantidad de información en la siguiente 
forma: 

6.5.?" 

- . . L. u.':' .;• 
••5.0'. 

4.0-
3.5^ 
3.0 + 
3.5i 

! 

1,0 
0.5 
0.Ó-- w 

• - ^ 0.a 0,1 Qva^ -a.s 0.5 -0.7 a.s 0.9 1.0 

En la teoría la cantidad de información es expresada en uni-
dadesv logarítmicas'detbáse 2: (bits) p dé base 10 (nits) . En i 
este'trabajacutilizámos-fpara la tptalidad-;.de los cálculos la 
expresión binaria. 

Puesto que claramente se advierte que la cantidad de in-
formación está en una relación inversa con el valor de la pro-
babilidad asociada al evento.j es posible expresar formalmente 
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•éí hecho-'ütxiiáandó' álgúná-ifú conocida, cuyo lugar geométrico 
sea:una curva decreciente. La medición de la cantidad de infor-
mación contenida en el mensaje ha sido formalizada a través de 
la función de Shannon 

1) h(p) = log ... 1 . = - log p . 1/ 

cuyos límites van desde « (infinita incertidumbre^ infinita sorpresa, 
y por lo tanto infinita información) hasta O (cero información). 

Supóngase ahora dos mensajes cuyos contenidos son la afir-
mación de la ocurrencia del evento A y la no ocurrencia de dicho 
evento respectivamente. La información contenida por cada uno 
de estos mensajes obviamente no es la misma. Se señaló recién 
que dado p, probabilidad asociada a la ocurrencia del evento, 
la información contenida es h(p), ahora bien, la cantidad de 
información proporcionada por un mensaje que afirma que el 
evento no ocurrió es 

h(l-p)= log - 1-p 

Es de la mayor importancia observar que los valores de 
h(p) y h(l-p) son diferentes excepto en el caso en que p= .50. 

El concepto de entropía de una distribución deriva de la 
posibilidad de evaluar la información^ antes de la llegada del y 
mensaje, en los términos de información esperada— , a partir de 
los elementos p y 1-p y por lo tanto de h(p) y h(l~p). La 

1/ Shannon, C. y Weaver, W.'f The mathematical theory of 
communication. The University of Illinois Press, 1,968. 

y Reza, F.: An introduction to Information Theory. Cap.3 
MacGrow Hill, 1961-
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entropía de la distribución constituye el valor esperado de la 
información • que se recibirá y formalmente equivale a la's:uma- de 
los valorees de la información ponderados por sus respectivas 
probabilidades: 

2) H = p h(p) + (1-p) h (1-p) 
es decir 

H = p log + (1-p) log _ 
1 - P 

Puede advertirse que la función H es simétrica en p y l-Pa 
alcanzando su valor máximo en p=.50 hecho que se,verifica más 
fácilmente en la expresión geométrica de la función—'': 

H 1.0 T 
(bites) Q g i 

0.8 

/ 

0.7 í I 
0 . 6 ;. 

0.5 
0.4 
0.3 : 

\ 

0.2 / 
• / 

0.1 
0.0 ¡í' L — I j 1..- - • .. 4 -..r.4. i 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 ,0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 j 
P 

1/ El punto máximo resulta de: H= ^ log2 log2\:'-.1 
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.Analíticamente pareciera que los casos extremos.quedan in-
determinados ,ya,:.qug;;es necesario, reemplazar p por los valores . 
1 y:a. :jSincembargOy>en:el Gráfico^a^los valores extremo? del ̂  
dominio corresponde un par de imágenes bien definidas^ esto es 
posible dado que en la teoría se introduce la definición; 

3) X l o g = O para x = O 

de otro modo H = O y H = 1 no podrían ser logrados. 

En el caso de k eventos A^, A^ - = = . .j A^ con proba-
bilidades P25 ...... p^ asociadas á"cada uno de éllos, la 
entropía se-define igualmente como información esperada acerca 
de la ocurrencia de algún evento: 

k k 
H) H=p^ h(p^) + P2 h(p2) + pĵ  h(pĵ ) = p^ h(p^) = p^ 

Se sigue que la situación antes expuesta, A y -A, no es 
sino un caso particular de la expresión(4)= 

Si la probabilidad de un Â . es , entonces la entropía 
alcanza su valor mínimo, hecho que posee un significado sustantivo 
muy claro: existe absoluta certeza de que un Â . particular ocu_'rirá 
en cualquier casoymientras que para los restantes se conoce con 
certeza lo contrario¿ consecuentemente la información esperada, 
contenida en todos los mensajes posibles referidos a cada uno de 
los eventos, no entregan ninguna inform.aciónc 

Sucede exactamente lo opuesto cuando las probabilidades pa.ra 
cada evento- son idénticas, en cuyo caso la entropía de .la, dis-
tribución alcanza ,su :.máxímo valor. 

El nexo entre la teoría de la .información y el análisis de dis-
tribuciones observadas. 

Al representarnos los valores extremos que alcanza la entropía, 
cuando se trabaja con un espacio rnuestral compuesto por un conjunto 
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de eventos, advertimos que la modalidad con que se distribuyen 
los pesos asociados a cada- uno de ellos define la magnitud'que 
aquélla adopta: en tarito unô  o muy pocos eventos del conjunto 
concentren los valores de'probabilidad más altos, la entropía 
será muy baja. Si por el contrario; los valores de probabilidad 
se reparten igualmente entre los•¿ventos consideradosesa es-
pecie de alicuotidad estará indicada por la máxima entropía 
posible dentro del conjunto. Desde el punto de vista de la 
teoría dé la infor'̂ .̂cióh la enti^bpía puede entenderse como una 
medida de iñcertidümbre respectó a una distribución con proba-
bilidades asociadas p , . \ j p , , en tal sentido corresponde 

. . . 1/ a la noción más conocida de variariza de una variable aleatoria— . 
A partir de este hecho es posible transitar hacia el significado 
que esta herramienta tiene como índice del perfil que adopta 
cualquier distribución, desde el punto de vista de la existencia 
de pautas definidas de concentración de las frecuencias en toruno 
a determinadas categoría.s, en dicho caso - habiendo expresado las 
frecuencias en términos.relativos - se presentan las mismas cir-
cunstancias extremas, consistentes én una distribución alícuota 
de las proporciones a lo largo de una clasificación o, por el 
contrario, una .concentración que privilegie a una de ellas.. 
Desde luego en :1a;práctica se observan múltiples situaciones . 
intermedias.que igualmente quedan expresadas :en el valor de la 
entropí a - .cuy o significado ya no--está ;referido. a. iñcertidümbre 
.en.torno a mensa jes--.:, sino a la forma;.qüe empíricamente-adopta 
la distribución. . . . . . • ' • v 

Una manera complementaria de delimitar el tema es refirién-
dolo ál análisis dé la modalidad con qué las partes ,,se disponen 
para conformar una determinada totalidad. Donde quiera que se 
establezca un corte, a fin de definir un universo de referencia. 

1/ Theil, Henry: Statistical Decomposition Analysis. North-
Holland Publishing Co., 1972. 
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..surgen pr,eguntas,;_ acerca dê  la_ forma'en que. se .disponen los 
_ elementos. Una población económicamente aptiva, s.e .agr,upa. en 
torno a ocupaciones y grupos ocupacionalesramas, de,, actividad 
.económi.Qar-y categorías de la ocupacion. .. La-p.oblacipn educa-
cipna¿mente activa^, de un país puede ser analizada de acuerdo 

.̂ar.,la, composición de la matrícula,desde el punto de vista, de ., 
las unidades administrativas o territoriales a que pertenecen 
los.sujetos, o de acuerdo al ingreso familiar y otras dimensiones 
.̂í̂ efcridas a la posición de . las familias, en la estructura de clases 
sociales existente; un ciclo educacional puede ser descompuesto 
en función de las edades simples de los niños que lo .integranj 
del número de.años que una cohorte escolar demora en completarlo, 
etc. Todas las situaciones mencionadas_particularizan.la preo-
cupación, palpable en una gran cantidad de análisis, por conocer 
la manera como se descompone una totalidad.determinada. 

r El . análisis apoyado en la;.: noción de entJxipía.Lale -uña.; distri-
bución.j.;. junto iCon; entregar. una. indicación - sintétiba..;del. grado" 

: , de; simetría :Oi-alicuQtidad .de la .disposiciónde ..las partes, componentes . 
.-¡perimite extender ;e.l estudio •al;;.terreno:.,de las- relaGiones.;.,esta-
blecidas entre... la .distribución total y..sus partes;ocomponentes una 
vez que se . .han ;generado ' categorías, bclasificatorias acitravés de 
la agregación de categorías :,;originales ;:contiguas .. Esto equivale 
a señalar ,que las. entro.pías cumplen .cp;n propiedades, siniilares; al 
ir}omento .;de segundo orden, haciendo posible una o,peració.ncC;oncep-
tualme.nte asimilable al análisis ;de la : varianza.iC..i. .-L̂ Si-ipotencia 
lidades de esta herramienta residen justamente:#>n;ô rS:t:.ej;ĵ ^̂  en 

1/ Se debe a la propiedad aditiva de la información expresada en 
• iél- hecho'-'dé quedados dos everítóé ' y - B r " . : '.j 

. P(A, B p(B)p (AlBT ~ ^ -plA P(A y B) 
•r; ; -MüV: .. h . l . . . . . . b . n . í l .;!..-i; .. c; r . 1 : • i;.;;..: , i ' ; l l \J, 

i:.' . oTV.cl-.;:. 
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el terreno de la información nominal u ordinal proporciona evi-
dencias sobre las fuentes de una variabilidad total (medida a 
través de la entropía total) evaluando la participación cue en 
dicha variabilidad tiene la relación entre categorías agregadas—'^ 
y la distribución al interior de cada una de ellas (expresadas al 
igual que en el análisis de la variaza,•por una interentropía 
y una intraentropía). Ya que más adelante presentamos información 
obtenida por descomposición y ampliaremos algo más este punto, . . 

Supóngase un conjunto de eventos como por 
ejemplo la ubicación en cada uno de los .grados de instrucción , 
alcanzada, respecto a ,un, determinado-grupo .ocup^acional. La pro-
babilidad asociada a cada uno de ellos es p.j!.. Si procedemos a. 
formar R categorías agregadas S del tipo , . . , 

• V 2̂= {03,0̂ } 83= {05,05} {0̂ ,03} (R=4) , 

las probabilidades para subconjunto queda definida por: 

5) - • • / Pĵ  =_E :p : 

Lógicamente esta reducción equivale a definir las probabilidades 
asociadas a cuatro.^eventos. ,En loS términos del ejemplo utilizado 
se ha definido ahora la probabilidad de no tener instrucción o 
haber cumplido el primer grado de la escuela básica, haber al-
canzado segundo o tercer grado; cuarto o quinto, etc. 

Én general la entropía de la distribución que corresponde a 
k eventos separados 5 denominada entropía total, está dada por: 

1/ Llamaremos categorías agregadas a aquellas resultantes de la 
unión de categorías menos inclusivas y contiguas en una qlá-
sificación. . . • -
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- ; i - . - H - •pv-iog^--^^ 

A SOI. yezv-la ent:Popla-de ,,la digtiribuedojt-geiterada 
ducida agregación (in^ 

R' '"" ^ , \ . ' ' ! ,. 
6) ^ E -.P̂  ̂  log ' - ̂ ' -

La relacioh existenté entre 'Ĥ  y H^ püede' ser 'ínterp'rét'ada %n ' 
los mismos términós ütilizádos 'erí la distinción entre variahza ' 
total y váir'ianza intercláse, y queda definida en las siguientes 
expresiones: 

H = p. log - Z E p." log • ' 
' ^ Pî  r=l Pi ^ ^ ̂  ^ _ _ 

R Pi , ' ^r = Z P E (log + log ) 
r=l ^ ieS^ • Pr/::.̂ '̂  - Pr Pi 

R p. 
^ ^ ieS^ • P^ ' 

. _ + E P (E loĝ .. • ̂  ) 
• TT r 

7) = E P l o g ^ + z. P^ ( E ^ log ) 

p. p 
Si definimos : H" = E ^ log 

ieS^ r Pi 

1/ Entropía entre las categorías agregadas. 
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tienen 

. . ; , - .-R. - . ü , .. 
8) • H' r • P^ H ' 

Es ..importante observar-cjue el-segundo-termino del miéiribro 
de_ la. derecha significa operacionálmenté^ éjípresar cada-proba-
bilidad pv - en. relación a la probabilidád qüe corriésponde a la 
categoría agregada a que pertenece; sobre esta basé se evalúa 
la entropía de, la distribución al interior de-una catege^ía '"-
agregada:51 .para luego ¡ponderarla por la probabilidad P^ de dicha 
categoría3proceso que se repite para cada una de ellas. ' Dé éste 
hecho se sigue claramente que el término constituye una'media 
de las entropías observadas en cada una dé laS R categor^ías y 
por lo tanto debe identificarse como una intraentropía^ a la que 
.identificamos, ¡como . 

"Irispéccionándo"la expresión" (8T es posiísle obtener ün con-
junto r.'.n.:':mo dé'recvitados gerieralps qué orienten' él añálisis'̂ 'de la " 
i r i f o r m a c i ó r i - : - - : i. ^ - . . ^ 

i. La concentración de las observaciones en, torno a uq,,, 
conjunto reducido de categorías clasificatorias originales se 

^ expresa en un valor bajo- para'la'entropía total de la distri-
buci-óh-; - Cóhtrariamente-una- dist'Mbución alícuota' dé' las' obser-
váeÍories"%e resume en'ñh'váiór max pará' lá entropía"̂ 'tbt̂ ^ 
Desde el punto, de vista'̂  de' l?)s camíÉios éti' tó' perfil dé" uña ' dik-
tMbúcióliV par̂ a dos ó más'''péríódos de éñ'irélacioñ á" de-

-- termiñádas-variaciones- espaciales 3 la compai^áción' de las H^.'puede 
eficientemente dar cuenta de las ténden'ciáá éxistentéso 
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2. Una vez generado un conjunto de categorías clasifica-
torias más inclusivas es posible explicar las fuentes que con-
tribuyen a la consecusion de los valores de H^ observados. A 
este respecto caben dos alternativas: (i) la contribución mayor 
proviene de las variaciones existentes entre tales categorías, 
Or.í ii) ^pn producidas, por las variaciones que tienen'lugar al 
interior.de cada una de ellas.: Ambos hechos quedan reflejados 

1/ 
en los valores que alcanzan H ,7 H. respectivamente—;. Necesaria-
mente.el significado sustantivo de los valores resultantes i es 
una cuestión que se define en el marco de la investigación con-
creta. Nosotros reduciremos, la información sobre perfiles edu-
cacionales de los grupos ocupacionales A,B y C a su expresión en 
términos .del patrón de conGentración en torno a ,las ocho categorías 
de nivel ̂  de instrucción; (sobre la base 4;e : las -Ĥ ):. , Luego apli-
caremos uno la deseomposición (H^) para evaluar 
el grado de homogeneidad de las clases estadísticas qüé.se obtienen 
agregando los ocho niveles educacionales mediante la unión de pares 
de niveles contiguos. Para esto indicaremos primero el significado 
general del problema de la vari'abilidad interna de las categorías •. 
luego se verá cómo el valor de las intraentropías puede proporcio-
nar fundamentos para decidir acerca de cuan inclusiva debe ser 
una categoría clasificatoria generada por agregación. Finalmente 
se mostrarán los resultados asociados a la operación realizada 
sobre las categorías de nivel de instrucción entre los diferentes 
grupos ócüpacioriales. ' . ; j 

Los cuadros 11 y 12 contienen valores de las,, entropías totales 
para las distribuciones, de nivel, de instrucción entre obreros y 
artesanos en actividades de alta y mediana complejidad, y obreros 
y ¡jornaleros (industriales, y agrícolas) en. faenas de menor comp le-
jidad.3 respectivamente, A fin, de facilitar la interp:petacÍQ.n de 
estqs índices se expresó cada H^ pomo proporción del ,i^ximo pp 
En general dicho máximo es definido como: 

1/ Es necesario hacer notar que aquí se insiste sólo en una vía 
de utilización de este instrumento, aquélla conectada al aná-
lisis de la distribución de una clasificación en otra. 
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donde b representa, la base utilizada' para el cálculo—'' 

Cuadro lia . 
CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION DE LA INSTRUCCION FORMAL EN 
OBREROS Y ARTESANOS UBICADOS EN ACTIVIDADES DE MEDIANA Y ALTA 
COMPLEJIDAD. ENTROPIAS RELATIVAS TOTALES (HJ) Y MEDIAS. DE INS-
TRUCCION o~ ARGENTINA, 1960-1970. 

Actividades 
A R G E N T I N A 

Actividades 1960 1970 Actividades 
Media Media 

Textil .557 4.9 .612 5.6 
Confección . 620 5.2 . 580 ...5.8. 
Calzado .614 5.1 .580 ; .5.6,,:; 
Carpintería .691 4.7 .63'9 ^ - 5.5 • 
Coinstrucción .694 4.5 .633 4.9 
Electricidad .733 6.. 1 .69 5 6.6. 
Mecánica .720 5.9 .67 5 6.4 
Mecánica de precisión .706 6.5 .703 6.6 
Operados de máquinas (A) • .68 0 4.4 .6&0 5.3 
Operador de máquinas (B) - - -i/ Fabric. eq;uipo industrial .734 5.2 - -

Fundición . 677 4.6 .624 5.7 
Vidrio . 677 3.7 .642 4.4 
Química y papel .753 5.3 .659 5.1 
Cuero .685 4.0 .608 4.9 , 
Alimentos . 679 4.1 . 626 5.0^,, 
Artes gráficas .577 6.0 . 698 5. 
Transporte terrestre .671 4.7 .618 5.6-
Ferrocarriles .642 5.4 . 571 5.8 
Transp. marítimo y fluvial .750 5.1 .681 5.9 
Fuente: Cálculos a partir de información de OMUECE-CELADE. 

2/ Nó'se iribluye por tener menos de 40 Obsérváciones. 

1./ Las transformaciones de bases están sujetas a la regla 
log, X _ In X 

^ • In b 
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Cuadro lib. 
CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION DE LA INSTRUCCION FORMAL EN 
OBREROS Y ARTESANOS UBICADOS EN ACTIVIDADES DE MEDIANA Y ALT\ 
COMPLEJIDAD.-i-ENTROPIAS. RELATIVAS; TOTALES. CHJ) Y-MEDIAS DEi-iv 
INSTRUCCION. GUATEMALA, 1960-1970. 

'• Actividades 
• Ĝ  Ü A T - F̂ 'M̂  'A D: 'A 

'• Actividades 19 60 '• Actividades 
Media' Media 

Textil . . .626 3.2 •• .570 ' 1.6 
Confección : . 629 4.3 .715 4.1 
Calzado : .56 3 4.4 .7 06 4.3 
Carpintería ; : • • ' .638 3.7 
Construcción• . 615 3,3 .682 
Electricidad .722 4.9 . V . .... .5.-4 
Mecánica - ' ; - .671 5.3 .707Í 
Mecánica de precis-ion ' .764 4.9 
Operador de .máquinas (A) V .676 3.8 .794 H,.2 
Operador de máquinas, (B) -

Fabric. Equipo Industrial : :5;3 
Fundición . 628 : ; • : 
Vidrio - ' ' - - " ~ ' . 5'2T ' 1.3 
Química y papel - • ^ . - : . 

Cuéro; - — — . . . r-. 

Alimentos • . 641 3.7 .699 : 2.8 
Artes' gráficas .657 6.1 . 810 .. '-4.4 
Transporte terrestre' - . 640 4.0 . 7 Í9¡- • .4.1 
Ferrocarriles; 
Transp. marítimo y fluvial.?; .ií/ 

Fuente.:: Cál;Gulos. a , , á n f d OMUECE-^ELADE... 
•V . No se incluye por tener menos de UO observaciones. ' 
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cuadreo 11c. 

CARACTERISTICAS DE LA DISTRIBUCION DE LA INSTRUCCION FORMAL EN 
OBREROS Y ARTESANOS UBICADOS EN ACTIVIDADES DE MEDIANA Y ALTA 
COMPLEJIDAD. ENTROPIAS RELATIVAS TOTALES"(HJ )Y MEDIAS DE 
INSTRUCCION. EL SALVADOR, 1960-1970. . 

Actividades E L S A L V A D O.R Actividades 1960 1970: 
H? Media ^t ,Média 

Textil 
Confección 
Calzado 

.674 

.729 

.609 
3.3' ^ 
3.7- ; 
3.7 

.742 
" . 735 
.'69 8 

L 3.2 
4.2 
4.2 

Carpintería 
Construcción 
Electricidad 

.681 

.684 
-1/ 

3.0 
2.7 
-i/ 

.7 29 

.717 

.738 
\ 3.8 

3.5 
: 5 . 4 

Mecánica 
Mecánica de precisión 
Operador de máquinas (A) 
Operador de máquinas (B) 
Fabric, equipo industrial 

.641 

.414 

4.9 
-1/ 

0.8 

.676 

.743 

. 806 
-1/ 

5.5 
5.4 
3.9 
-A/ 

Fundición 
Vidrio 
Química y papel 
Cuero 

-tJ 
-'V 
-1/ 

,756 
. 646 
. 684 
.722 

2.9 
2.1 
2.4 
3.2 

Alimentos . 688 2.6 .734 3.3 

Artes gráficas \ -1/ .803 5.0 

Transporte ter^iestre 
Ferrocarriles 

.712 4.4 .729 5.1 

Transp. marítimo y fluvial 764 3.2 

Fuente: Cálculos a partir de información de OMUECE-CELADE. 
*/ No se,incluye por tener menos de 40 observaciones. 
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"Teniendo presenté la conveniencia de fijar O y l.Ú como 
límites del rango de variación de H^ definimos la entropía re-
lativaicomo:: 

" H^ max 
tR Puesto que H^ representa una medida.de variabilidad, .se 

incluye en ios cuadros las medias de escolaridad que corresponden 
a los grupos ocupácionales estudiados. 

Sobre la base de la combinación de valores entre medias y 
entropías es posible obtener una imagen acerca del mejoramiento, 
o deterioro, observado en los niveles de instrucción para los . . 
diferentes grüpos ócüpacionales. . Para tal efecto , y tomando ..en , 
cuenta la variáción experimentada, entre 1960 y 1970, podemos iden-
tificar las siguientes situaciones tíj>icas:. , -

Tendencia de la .media 
60/70 

Variación de. H. 
60/70 

Significado para el papéí-• 
educacional del grupo fícurr 
pacional 

I Aumenta 

II Aumenta 

III Baja 

IV Baja 1 ; 

Aumenta 

Baja 

Baj a . 

Alta 

Mejoramiento relativo 

Mejoramiento neto 

Deterioro neto 

Deterioró relativo 

I. En este caso la escolaridad predominante del grupo ocu-
pácional se despla2^ hacia nivéles más altos. Ái'mismo tiempo se 
observa mayor equidistribucfÓh dé los casos en las categorías "dé 
nivel de instrucción. Esta últiiriá característica, concretamente'^ 
significa que en los extremos dé' Iks distribuciones se encuentra' 
una determinada proporción de casós, cuestión que se expresa 
siempre como la presencia de un volumen apreciable de 
sujetos en la categoría sin instrucción. En esta forma,aunque áe 
trate de un mejoramiento de los niveles de instrucción formal, los 
grupos ocupacionales asociados a esta pauta poseen un cierto 
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rasgo de ¡¿eteriqro. , A este tipo. cQr^rgsponden IQS siguientes 
grupos ocupacionales en cada pais: , ̂  . „ ^ . -

Guatemala: electricidad, mecánica, operadores de 'máquina 
(A) fabricación de equipo industrial, .transporté terrestre, 
(todos del grupo A)—''. 

El Salvador: 'confécción, calzado, •carpintería, construcción, 
rtiécánica:, áliméntós, transporte ter^ (todos del grupo'Á)'. 
Trabajadores en labores de cárgá'y almacenaje, jornaleros en 

> 2 / agricultura y ganadería, (grupos B y O - . c v : . i-
ir . ' ' Esta: situación se caracteriza por' un despiazamientó "del nivel 
medió de 'instrucción hacia niveles más elevados., junto con una 
mayor concentración de los "casos en torno á''la categoría en que 
se 'localiza la media. Está variación de ri^ se expresa como ûf̂  
marcado descenso del volumen de trábajado'rés que no poseen ins-
trucción y un desplazamiento de la concentración de casos, hacia, 
cate^rías;jque :,expríe;Síán me]ores.aniveles educacionales-. Por esta 
razón reconocemos'eh ésta pauta üri' mejoramiento neto del perfil 
educacional. 

A este- patrón se asocian los siguientes grupos ocupacionales: 
Argentina: Textil, confección, calzado, carpintería, construcción, 
electricidad, mecánica, mecánica de precisión, operadores de "" 
máquinaS'^A^i fundición, vidrio, cuero v i alimento s, transporté 
terrestre^ ferrocarriles y transporte marítimo y fluvial. Todos" 

3/ estos pertenecientes al grupo A— . 
También correspondan a esta combinación los obreros y ^ 

naleros .en .faenas de carga y almacenaje (grupos B)—''y los traba-
jadores y ganaderas (C) En Ips dos. . 
países restant.es. ̂np̂  grupos., asociados cpn la •comba-, 
nación -'auinento de la media y descenso de la entropía' . , ^ 

1/ Ver página 4 6 
Z/ .V;en:..páginái: 4:8: 
3/ Ver página 4 6 

Ver-'págn:ny:''4f ̂  • . v.Í: OJ 
O.XO, " 
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o.c iíj » El deterioro neto en el -perfil educacional queda'expresado 
como la Gomtoinafcion' entre ún dé'splazamíento de la ' me^Tá'tíe ins-
trucción hacia niveles- inferiores'- y una'tehdéncia decreciente de 
la entropía total. Claramente en esta situación la mayoi?' con-" 
oentracióñ -en torno a un nivel médio de instrucción bájo "signi-' 
ficíá-'tántó la existencia dé• proporciones importantes 'de' traba- " 
jaderes éh los niveles sin instrucción y de primaria'ihcómpléta, 
como la áüsénciá' dé- proporciones sigñificativás hacia eí• extremó 
de los-niveles''edúeácionalés-más altós ; . / . i . : 

Las siguientes actividades .j desarrolladas por obreros, y ar̂ -
tésános que desempeñan tareas de'alta y mediana complejidad^ se,̂  
encuadran en la pauta de deterioro neto: 

Guatei^ala: Textil l'-::. í ,¡ . - ; -
Entre ílos obreros y-jornaleros* en activxdádeá'de menbi^ com-

plejidad, se ásóéian a está-pauta dé detérióro los trabajadorés 
de la silviGult^úra 'en Guatemala. Es dé particular interés exa-
minar lo que ocurre con Química y Papel en la Argentina en que 'se 
-pbs.̂ rya la.íGombinaci5n referida. Al inspeccionar la distribución 

,,, relativas- ,se pone ei} evidencia que se trata de .una situación que 
entre 1 9 R 0 ^ y u n . m e j o r a m i e n t o del perfil 
Lo que ocurre es qu%-el . la . entropía , total tiene lugar 
desde-un .v^lor ba^tante,-;ele;vado a ;Otró.lrazonablemente alto (.659); 
conjuntamente la, deeaQnce.ntración se produce , en torno a luna media 
de instrucción relativamente alta (:5.>A)- Atendiendo al nivel ique 

" R 
anteriormente alcanzó Hijivj:. -y . la .i.media actual, no. resulta • difícil 
apreciar que. e%ta mayor equidi-stribucipn ŝ ^ en reladión v 
a una^paata :anteripî ^̂  privilegiaba I.QS niveles IDE instruedión-
super i or es,, antes ̂ gue e.l eĵ trenip opuesto^ asoGiado, a;:la..ifa.litax:-4é3 
instrucción o a la completación de los primero.s_, grados l<ie,:la)jes«:. 
cuela básica. 

En consecuencia, puede derivarse de lo expuesto,-a. manera \.i. 
de regla de interpretación, la necesidad de verificar la magnitud 
de los valores de las entropías desde y hacia los cuales éstas se 
desplazan. 
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IV,. Cuando se. combina un desplazami^ento dej la i.nstríUic.cion 
hacia yalor'es, más b.aj.os , y-, .un. ĉ f̂e -̂ n las,-magiaitu .lasojenr 
tropías. (hacia ya.lores, .más,.. elevados:),-.. ,h^ una.; especie ; ,de 
compensado" . ... Sin duda„. la âl;teraci.6n,,.de medfas,^ 
descenso en la calidad deL perfil educacionalNo obstante ̂  en 
la medida que H,̂. se eleva,, aparece la posibilidad de observar 
proporciones hacia ambos,, extremo.?., .de, 1.a cl^si de niveles 
de instrucción. En esta. .forma., no ...se . tra.t.a,.de .un deterioro tan , 
definitivo, salvo que la acumulación.-se localice..,en. las' cait 
extremas inferiores. También en este caso habría que.insistir en 
lá' nécesidád' dé • ex'ámihár lás'mágnitüdes iniciales y 'finales antes 
dé estábiecé'r cónciusióhes iriüy déífiñitivás. A ésta pauta corres-
ponden los siguientes gruposV ' 

Guatemala: Calzado, Carpintería, construcción5: állméfltbs , 
gráficos 5 todos correspondientes a .clase, de ,^qs obrerp§;ry ar-
tesanos;.en actividades,..,de, alta y ..^.mediana..,comp^^lejidadEn..,cuanto 
a los obreros y jornaleros (B,,,0asoci^an a esta paut§,,lo.s ' 
trabajadores, .de. carga y, aliriacenaj e ,-. ,.r r-í:..íVr: 

i... El Salvador: . .Textil- (particularínente por la fuerte variación 
en . Hjjicisoi/ls...necesario 'destacar'.que --éL -pérfiU de-'los ̂  grupos dé tra-
^ baj'adorés ode ola.;, industria :; gráflic<̂ :;eín : la ̂  Ar gentina s e .asocia' con - -' 
xQ^té patrón.t i.resuliaoevidente ..̂én c;©site--dSsô •̂ quê  i el -cóTVoépt;o de 
V'ídétérioro'^ .iposee .Lün isignifiicado- relational t ooiriO' sé-iob'sérva}-̂ -̂' 
.,1a .distribución;;relativa9'ila v s i t i u a x : i ó « 7 0 - hai 
:.:Solamente : si c atiendemdS- alHecho .¿quê  se > dnerérnérií̂ í levemente ̂' la 
proporción,de trabajadores sin:instrucción y baja la de obreros' 
y artesanos ; coneducación /básica completa .̂ o En cualquier caso 
es importante no perder de vista qué la media de instrucción en 
el grupo ha descendido . de 6" < & • a 5 . 7 lo cual constituye un decré-
mento casi insignificante. K,:. s. 

1/ ,V,eáse pág.us o;: ,, . v , ^s^aoo 

v; •yOc-í.̂b i s i : - r'lO.L.::. v y 
.. HBS. í-.-„Le r.: 
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• f Euede que por esta vía el análisis puede refi-
narse mucho...mas.» especialmente si se intenta tipologizaf a 
partir de. .unibrales .que se establezcan en la variación de ambas • ' ''' 
mediciones (media y entropía) respecto de los cuales se suponga 
que marcan situaciones cualitativamente diferentes. • • 
Intraentropíás én categorías de nivel' de instrucción 

Al delimitar clases estadísticas adecuadas, para, organizar • 
la información estadística ̂ es necesario integrar en ellas cate-
gorías simples hasta el punto en que el agregado no presenté;montos; 
de variabilidad demasiados a l t o s — L a s consecuencias que derivan,; 
de disponer de varianzas altas al interior de las clases pscurece . 
los referentes concretos que se asocian a .éstas, y al . mismo ti^po 
hacen difícil obtener conclusiones claras a partir de análisis ; . 
que impliquen el cruce de dos o más variables, . - , , , v ^ : 

En este ultimo caso el problema'reside en que lós resultados^ 
por ejemplomen alguna medida de asociación, no pueden identifi-
carse con el efecto genuino de la, covariacióp entre las dimen-, 
siones cruzadas, ya.que en esas, medidas se hace presente un. monto 
de variabilid,ad que es propio de las categorías . clasificatorias, . 
utilizadas. _ „ , • , . 

Desete luego la delimitación-de categorías homogéneas depende-
en gran íJiedidá de las. proposiciones teóricas que orientan la in-
vestigación. . Sin-embargo .podemos pensar- en el proceso más general • 
de tabulación, de .información estadística^ qué bien puede-estar ' -
orientad.p por ¡criterios fundamentalmente pragmáticosv En uno 
u otro casQ es iposible ir .poniéndola prueba diversas alternativas ' 
de inclusion ¡ de categorías -contiguas J: criterio 
aquél,:que consiste en minimizar, la variabilidád'interna'dé los • 
agregados. 

1/ Véase Cortés F, Gougain, L: A propósito de la medición cuanti-
tativa del efecto'de las- variables cualitativas.„ en -la investigación 
Socio--deinograficcL\ PROELCE", Santiago dé Chile., Junio dé 1976. 
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De ;las jaiiteíríî rMente; -es :fáe±l advertir 
que al int^r^Q^ de -wa categoría, o l a s a u s e f n c a : ^ - de -' • 

v una ^máxima (una: 
totalmente, alipuo -las ipartie&Kpoppanerrtesrlu:,. Por: • jciérto . n^ 
es dable esperar qlíasi^G^icirí. adviertan^ subdon-
juntos de categorías originales contiguas para cuales ,hay. ^ 
proporciones semejaíntes Lo qué si se puede afirmar 
es que si los casos se han brdenádo en virtud de la influencia 
de algún. cfáctór rélé¥aíhtév'Cua'lq o di'sdontiriüidád ̂  en 
lasi :pr&pC>i:»eÍonés estará'dertünciahdo qüé dicho factor se' comporta '' 
deíffiaííera ô úiáiiftativájiíefíté d partir ' del punto én" que" 
se advierte la discontinuidad. Si los cortes para conformar' 
cateígSí̂ î ás die'̂ âyor̂ ^ fácizor 
relevahtfe- yaí'imeheiohadb 1 parédietá ciáró' Ib 'adécüa:db' ¿é utilizar 
como criterio los puntos' éíi- qúfe 'püéd identificarse' ' saltos"" 
en lagi p:rop9¥CÍQnesj. que cqrresponden j.a. lascategorías más' simples 
de la...clasificaicipa..• O- r̂..! o.í̂- r '̂•coq 

Nois&trós'hémSi'^ÜtiÍÍzadó'~'ánteri6rménté^^ ü^ de ocho " " ' ' 
categorías de nivel-dé 'ihsxruccion : sin" instrucc í-!2''BásxcÓ;' ' 
3-5 básidó;í Sásica-éompÍétál'ÍS3 m niedía'B-"?'media^^y ̂  
superior. Podríamos estar interesados en reducir estas clases 
a iu.Ql:a,Qdo..pareŝ d̂egoategOT A los fines 
de poner ,a p:pueb§̂ <e.l̂ ĝ ;ad<̂ L:dqchQmogern4ida dé lás' nueva©;, 
clases astadísticasy analizaremos; las magnitudes que alcanzan las 
intraentropías de las : distribuciones porcentuales correspondientes 
a los perfiles anteriormente coraentados:. . -Ya qué el punto dé mayoi? 
interés ,en..ĵe.ste caso es ̂  el. d,e la pí̂ ô cimidad de esos valores con ' 
respecto -a la- intraentropía máxima .(que. denotaría una equidistri- '̂ 
bución al interior.de cada cl^se) es nec.éaario señalar que dicho • 
máximo en general queda definido como: .CODGRJ-ÍJIB 

R 
H . max = P log m. + P, log m + P log m^ = E P log m -

donde P^ designa la probabilidad asociada a la categoría agregada 
r-ésima y m^ es el número de categorías clasificatorias contiguas 
que quedan incluidas en ella. 
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Yi que en nuestro caso hemos trabajado tomando log2 5 dicho 
máximo queda reducido a la suma de los.P^. A fin de facilitar 
la lectura de las entropías se ha optado por expresarlas como 
proporción del máximo, A los valores presentados en los cuadros 
13 y 14; los denominamos intraentropías relativas, quedando de-
finidos' como: 

R H, . . . . . 
i ' H . ' max 1 
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Considerando que la interentropía es una: medida indirecta 
de la variabilidad interna de las categorías agregadas de una 
clasificaciónypodemos indicar que al estudiar perfiles educa-
cionales de grupos educacionales, si formamos ^clases estadísticas 
agregando pares de categorías contiguas de nivel de instrucción, 
en la forma antes descrita, dichas clases resultan internamente 

>> R 
homogéneas. Las H^ , en el caso de los obreros y artesanos 
ubicados en tareas de mediana y alta complejidad, son regular-
mente altas (sobre el ¿80) a excepción de algunos casos que no 
bajan del .60. 

Por su parte el cuadro correspondiente a obreros y jornaleros 
en actividades de menor complejidad muestra: valores altos aunque 
levemente menores que en el caso anterior. Es notoria, la varia-
bilidad interna de las.clases estadísticas:en el caso de; Agricultura 
y Ganadería hecho que estaría señalando la inconveniencia de 
tratar la información con la modalidad de agregación utilizada. 

Esta estrategia que enunciada de manera general consiste en 
realizar agregaciones;suóésivas y controlar la variabilidad- in-
terna a través de las intraentropías de las distribuciones puede 
particularmente ser útil en aquellos casos;en que las discon-
tinuidades que se observan;en una distribución relativa no son 
perceptibles a simple vista. En este caso, estimamos qye resulta 
más seguro establecer; cortes sobre la base- aquí; expuesta antes 
de proceder a sancionar las clases estadística.s: sobre: criterios 
puramente administrativos o utilitarios. No ̂ obstantedebemos 
hacer presente que no- disponem^os de un enunciado formal--que per-
mita definir con precisión el nivel bajo el cual las intraen-
tropías denuncian un nivel significativo de heterogeneidad. Si 
se comparan los hallazgos de los- cjuadros y por ilas distribuciones 
de grupos ocupacionaes - en niveles 'de i^ podría; decirse 
que el umbral permisible^ se ubica ;al5pededo:r de . 750; sin embargo 
este punto ha sido determinado empíri^camente:, siendo lo:';deseable 
algún criterio que se adecúe a ía f ormaí; con que se procede en el 
caso de las diferent(s pruebas de .significación 
operaciones habituales dé dócama de hipótesis. 

propia de las 
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^ • C Q M S - I D E R A C I O M E S A N E X A S ; S I S T E I 4 / I E D U C A C I O N A L Y A P A R A T O 

PRQ-D,UCTIVO. . , 
El tema central de este trabajo ha sido aquí el de las' 

características educacionales de.sectores que componen la dis-
ponibilidad de recursos humanos. Para esto se han delimitado 
los cbiiiponentes elementales de un sistema de estadísticas re-
feridos a los recursos humanos y posteriormente se ha presen-
tado información sobre perfiles aducacionales de diferentes gru-
pbs de trabajadores en tres países de la región. La presentación 
de los datos se ha ceñido a una pauta de caracter descriptivo, ' 
sin que se haya ' intentado poner en relación los diferentes cambios 
en los perfiles 5•con variables que deben haber sido afectadas 
(como es el caso de la productividad del trabajo). En esta sección 
definiremos un'conjunto de elementos que pueden orientar el aná-
lisis estructural del sistema educativo centrado principalííiente 
en la idea de correspondencia entre la expansión del sistema edu-
cacional y características de la ..estructura ocupaciorial. ' 

Un análisis estructural delJ.sdstema .educacional debiera 
caracterizar el tipo de adecuación -existe^nte. entre los resultados 
de su funcionamiento y el patrón de crecimiento económico obser-
vable. Ciertamente; la idea de adecuación es bastante general 
y básicamente.apunta a la modalidad del ajuste entre el resultado 
del proceso educacional y las condiciones de carácter económico, 
pudiendo señalarse los siguientes casos (i) ajuste entre las can-
tidades de población económicamente activa con determinados ni-
veles de calificación y las demandas derivadas de las caracterís-
ticas de la estructura productiva (atendiendo,, por'ejémplp..,. al 
peso y dinamismo de los diferentes estratos de compíéjidad- tec-
nológica), (ii) ajuste entre tipos de calificación y niveles 
de productividad imperantes en los distintos sectores- de la ac-
tividad económica. - - • 

En :esta ,forina.j; el. .termino adecuación debe ser entendido como 
un elemento variable, .fen cuyo dominio está considerada> junto a 
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otros valores 5 la falta de correspondencia entre los resultados 
del aparato educacional y el dinamismo del sistema econoiñieó'. 
El carácter casi autárquico que presenta la evolución cuanti-
tativa de los niveles medio y superior en numerosos países „de 
la region puede ser encuadrado dentro' de este último-cáso,' seña-;^ 
lando lógicamente la naturaleza también Guálitativa de los desa-
justes que se advierten. Ésta precisión es muy necesaria-;que 
sea tomada en cuenta.-' el desentendimiento con respecto ' a l a s ; 
características cualitativas del- producto del sistema educación.r-
nai puede conducir a mal interpretar resultados de investigación 
que pongan énfasis' éfi"el carácter explosivo de la expansión-., de 
la educacion'media'''y superior. Dicha' tendencia lo es en términos 
,de una determinada óí?ientación del proceso educativo ..'c que no.-
se ajusta a las variacrones que en el mediano plazo van experi- ;, 
mentando las condiciones del proceso de prodücción. Esta rigidez 
de los sistemas educadionales se traduce necesariamente en can-
tidades excedentes dé personas con determinadas calificaciones¿ 
sin embargo,, una evaluación correcta de esta situación hace . 
necesario cotejar las características educacionales de esa po-
blación con los aspectos . cualitátivos. de los ...requerimientos, de 
mano de obra. 

.A fin de visualizar algunas relaciones básicas desde un..: 
punto.de vista formal^ es adecuado esquematizar él modelo teórico 
en los términos qué se presenta a continuáción. 'Hacemos notar ,. 
que el diagrama de relaciones propuesto no cónstituye. un modelo 
para fines directamente opéracionales. sino más-bienjrepresenta: 
un. recurso heurístico*, dé allí qüe' los elementos que. se incor.f 
poran no sean en su totalidad' directamente mediblés. •• , 
Variables. . 
n^ ' efectivos, .escolares, .en el; nivel de instruc.ci.qn .i(..i = 2 ,3) 
P : población que ha completado el ciclo de instrucción básica 

, (nivel 1); ..̂v: 

^ :. poblaq.ión-con nivel de instrucción "i (i = 2 . 3 ) qué dudante 
él período"t se iñcorpórá--a lá áctivi.dad--•económica Í̂,;; -. 

m 
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m, : población egresada del nivel de instrucción i(i=2.3) que 
no se incorpora a la actividad económica, o lo hace con-
figurando situaciones de subempleo. 

Parámetros 
n tasa de incorporación al nivel i(i = 2,3) del sistema, edu,-, 

cacional, 
parámetro de inadecuación,; incorporará; el-impacto de con-
tradicciones entre el volumen de egresados del sistema 
educacional (y el tipo de calificación obtenida) y las 
demandjas derivadas de-la producción. i(i = 253): 
•parámetros que .designa la proporción .de-.egresos desde el 
,,̂ iyel i., (i=2,3)=. -

Diagrama 

m. 

3 
r t - 1 

m̂ ' n^ i 2 " . _ 

• "'1 
o o 

2 
• "t ; 

2 
• "t ; 

Loó operadoré's -son definidos del siguiente modo 
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(1) ̂  (1. - ê o-.a-ĝ :: 

(2) = 0^63 

(3) (t>3 = (l-e^O (1. - -

(U) = - •. - , 

Las flechas punteadas "señalan- el" sentido que tiene' el pro-
ceso de inGorporacion;de:' efectivos escolaires y .de determinación 

* 3 2 de los m^ para t+1 (con respecto a n^ y n^ ). Solo se abordarán 
las relaciones deducibles a partir de las líneas continuas del 
diagrama. 

El primer par ée relaciones que resulta de interés analizar 
quedan expresadas como: 

(6) n^ =11^2 '̂ t-l 

La expresión (5) establece que el número de efectivos esco-
lares en un período es determinado por un parámetro de incorporación 
que actúa sobre la población en disposición de proseguir en el 
aparato educacional; el mismo significado posee la relación (6). 
Desde el punto de vista formal, este par de expresiones no tienen 
ninguna complicación resultando evidentes por sí mismas; no obs-
tante, la interpretación de los parámetros requiere de propo-
siciones teóricas acerca de la demanda educacional, cuestión 
que en gran medida pensamos que debe enfocarse desde el punto 
de vista sociológico. 

El proceso â  través del cual, se .ilistitucion̂ -lî ^ fun-
ciones y finalidades globales del sistema, lleva consigo la es-
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tructuí?-aGÍ6n de: ün-conjunto de .va-lores relativos a la escuela, 
entre-cuyos ' coriiponemtes eaencdales • puede-••seíj.a-lgips-e la exaltación . 
del sistema-éá^ólar, la-iidefánición'mas o mé.nO;S-íbsQ.luta del co- . 
nocimiento como entidad squé ,recono,ce, lal _; apar escc)lar como ;SU - - ; 
condi-éion. 'décexistencia,; -ía': .suhvaloraeidn .-del sQno.cimiento. nq ,• , 
certificado, y en general, la afirmación del valorvdel,-jpro,ceso •.., 
educativo en tanto logro del sistema social que se tiene por 

j / , ., •• .. .• ... valioso e insustituible— , Estimamós qué'este'heclio'- la gon- ' 
figuración de sistemas valorativos e ideologías educacionales -
es la primera cuestión que debiera tenerse en cuenta al proceder 
al análisis de la demanda educacional. 

Conjuntamente, es necesario integrar elementos que se 
vinculen a la oferta educacional. En esta forma rî  . puede vi- ̂  
sualizarse como una resultante del interjuego entre dos procesos 
básicos: la-; presión de la demanda, social por educación y las 
respuestas corresp^pndientes por parte del estado. Estimamós 
que la oferta podría, ser abordada mediante la consideración ' 
de dos. .elementos fundamentales: 

i) las disponibilidades .de roĉ 'v 50s; f i r : 5 ,y ^ 
ii) el gradó • de péí^meabilidad idiéi sistema político frente 

a la; demanda social ¿ i-.- ; ' r,;.,, ^̂^ 
En, -relación a . e.ste. ül-̂ lm̂ ^̂ ,̂componente dé la oferta, puede x .r,,• 

postularse e n c í a u m b r a l e s mínimos de réspuestá. Esto 
significa que'las decisiones frente a ia demanda situadas por no.: 
debajo de estos límites, vulneraría las pretensiones de' eficajiiiá:-: 
del sistema político convirtiéndose así éñ una fuerza des.estar rt . 
bilizadora. ' Por ésta vía^ el estudio de las-.variaciones cuanr; ... 
titativas' que experimenta el. sistema educacional se traduce. en': 
la identificación de réspuest.á;s''.adecuadas que' áé .elabor'%n eAiv;,! -
el sistemá- político frente a-, la,, .presión, de actores sociales.̂ , 
significativos-para éste. . . . .. • 

1/ Sobre este punto.:ver. lyan •ILljch:,.. - sociedad desescq-. . 
. larizada. Ed. Barral, 197U .' , ' . 



- 1 0 6 -

Bel diagrama támbién se desprenden dos ecuaciones que re-
lacionan las éanti-dádéS producidas por el sistema educacional 
con la incorporación a la actividad económica", conjuntamente, 
pueden explicitaí?se dos relaciones complementarias de estas, 
que dan cuenta-^é los obstáculos que impiden la inserción a la , 
actividad productiva: ^ 

(7) m^ = (1-e^). (1-11^)62^^ t-1 . 

(8) m^ = (1-6^)33 n^ t-1 

(9) m^ = e^ (1-9^)52^^ 

(10) m^ = e^Bgn^' t-1 

Puedé observarse que a través de las expresiones (7) y (8) 
se pone en relación los efectivos escolares en el período t-l 
con los volúmenes de población qué en él período siguiénte se 
incorporan al proceso productivo; la aplicación del parámetro• 

indica que las relaciones se hacen extensivas sólo a ,las ; 
cantidades de egresados del sistema. Estimamos que.el elemento 
más importante de analizar en este caso lo constituye el pará-
metro Este parámetro .aplicado sobre cantidades de egresados 
-jecuaciones (9) y (10) - produce los volúmenes de población 
con un determinado nivel educacional 3 que no continúan en el 
sistema educacional y que no logran incorporarse a la actividad 
productiva durante el período que sigue al egreso; por un período 
situado entre t y t+1 configuran una situación de desocupación 
abierta, o, bien-su forma de inserción; puede ser identificada con 
alguna de las diversas formas de subemplep., 

Es de la mayor importancia no identificar 9^ con una tasa 
determinada de desocupación, sino más bien-debe ser entendido 
como un elemento vinculado a la idea de inadecuación entre la 
actividád del sistema, educacional; y las condiciones, de producción ' • 2 •• - -2 " vigentes. Así, el conjunto designado pOí "m;|. se distingue de iñ̂  
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por contener a aquellos, individuos que además de ihs'értarse en 
la, actividad económica, lo hacen en condiciones de cortipiementarie-
dad relativa entre la calificación obtenida mediante- el 'píPócesó 
edupacional y los requerimientos que proceden del- aparato pró--
ductivo. . .. • -

Tal teomo. ya. se ̂ señalara j , la mención a uña. trayérctoria explo-
siva tí^^l •sisteraá.rieducacional contiene tanto una consideración 
acerca de los volúmenes de egresados, como una referencia a las 
característ^Qas cualitativas de esa fuerza de trabajo. Es muy 
probable que la. utilización de un concepto que denote obst'áculos 
para, la ..inserción en la actividad económica respecto a individuos 
con determinados niveles de instrucción se muestre poco'ópeía--
cionalizable. Más aún, las dificultades pueden páréc'éir'mayores 
si se atiende ai hecho de que esté no es equival:ente.r ai, simple 
exceso cúáhtitativo de la oferta de mano de obra,.. , .Sin; embargo 5 
desde él punto de vista teórico nos parece, imprescindible'p 
el problema en los términos expuestos;, en este .caso las difi-
cultades que anuncia él prbcéso de m'edición podirían- ser asumidas 
como una tarea por •resolv'er, .en tanto, que- elvanálisis debiera 
concentrarse en la identiflLGacdón "dé las:-coritradicciones entre 
los • principib&-'d-é"''íüncioriámi©̂ ^ . que rigen a:l. -sistema educacional 
y al si'stém:a'"écóiwmicdî  • •>; ^ ,. : 

, .Las contradicciones entre empléo'y educación pueden ser 
abordadas a través del análisis de loé factores que determinan 
las expánsiones del sistema educacional (incorporadas por nuestro 
parámetro r)̂  ) y las candieioheS - quei imponen los proc^esps eco-
nómicos' sobre'-la' inserfeión-a'la actividad - .(re§eatada.̂ v en el-,, . 
esquema mediante el parámetro' .6̂ 0 . .términos jŜ̂^̂  
estimamos> que--las alteraciones del.,,,si.s.tema educacional se ligan 
básicamente, a orientfcÍQ.nes valorativas dotadas de gran'estabi-
lidad;vi: en tanto que; lOiS:-cambios, en las condiciones de "j^róducción 
están estrictamente A - m e c a n i s m o s .que d'etérminan las 
cQndicioae,S; .de del capital . La evolución creciente 
en la composición orgánica del capital, la necesidad de incre-
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mentar los niveles de productividad, entre otros, "génerári requeri-
mientos difícilménté previsibles. ' Particularméhté'./ el ̂̂  f -
reflujo de las íñve2?sióñés hacia diát intós sect ores de 'áctivicád c 
en función de las característicás que asumen las tasas dé-ga-
nancia puede tornar excesiva' la oferta de fuerza de trabajó 'con-
ciertas calificaciones obtenidas ea la. educación superior al 
mismo - tiempo- que generar; :requerimientosr;.especaf i^ , . 
los cuales' él -sistema... educacional: no .puede responder . sino^ con.. ^ 
mucho rezago, r -- - ; - • ' . . j .vi. - i,.,... 

Por cierto'," estás propósióiónes poseeh un carácter hipó-; o 
téticb y aqür se presentan con la firiálidád de mostrar c 
delimitaciones de carácter metodoTógico expuestas sé conectan ; 
con una hipiotesis concreta. 

, El,.tratamiento de las relaciones entre individuos y sistema 
,ed:Uca;cional; también requiere de categorías capaces de integrar 
los hallazgos sobre.J'opciones,;' personales frente a la oferta 
de- educa-cion con aspectos, ̂que, corresponden al dinamismo de la 
estructura economica., Ya hemos ..señalado ,que una categorizacion 
centrada: en, los :e.leme-ntps que : definen .el .funcipnamiento del sis-
tema ; económico y permitiría interpretar .las observaciones empíri-
cas relativas a expansiones y desajustes. Es necesario comple-
mentar el enfoque mediante conceptos que otorguen significado 
tanto a los hallazgos sobre actitudes de lá 'poblációíi'hacia la 
.educación, como acerca de los comportamientos individualés' -én- ' 
esta materia. -- - . - -ÍM 

Ant.es de: hacer el inten'to por delimitar conceptos adecuados, 
es necesaria alguna consideración sobre .las disposiciones nor-
mativas-que ligan al individuo a la escuela., 
' ' "ÍEÍS un hexiho bien conocido^lai existencia;;de> disposiciones 

legalés- que-hacen obligatoria la adscripción yj;permanencia en 
la esdüelá para un cierto grupo de la: pohlacion',; estas, normas 
fijan: períodos mínimos de escolárización -que tienden a pro Ion- . 
ga-rse Ven función' dé' las concepciones édücacionalés imperantes. 
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Del mismo.modo, son ampliamente conocidas las discrepancias -
que pueden observarse en muchas sociedades - ehtre prescripciones 
legales y escolarizacion efectiva. La presencia de un cüerpó- ' 
IggalL̂ ên esta materia.es un elemento cuya eficacia no se ejercé" • 
directamente sobre los individuos," sino qúe influye de manerá- ^ -
directa al sancionar la existencia de un flujo de recuí'sos asig-'-
n^blep. a las funciones educacionales y al otorgar un fundamenitd 
a las decisiones de carácter organizativo, qué en ultimo término 
afectarán a la población en edad escolar y a Ibs- efectivos es-
colares . Puesto que las categorías buscadas deíáen expresar re-
laciones, directas entre individuos y sistema, el marco legal 
s6lo_ será considerado cómo un parámetro tie drdeñ muy general. 

Para abordar el problema de las opciones individuales frente 
a la incorporacion al sistema educacional, es adecuado considerar 
la aplicación del concepto de tasa"de retorno de la inversión 
privada en ..educación—''', integrándolo" a un ' márco interp'î eh'áf iv^ 
más global,. _en el que las sucesivas" éxparisiónes' dé los' nivél'és • 
del sistema son visualTzados como fuñciórí"de'un proceso'de de—--" 
valuación de la educación; El punto esencial en este enfoque - ' '' 
se sitúa en el reconocimiento de los factores de los' que depende" 
la devaluación y del mecanismo que relaciona dicha tendencia 
con las fluctuaciones de las'tasas-dé retorno-correspondiente 
a los-diferéhtés'niveles'de "instrucción. • . . ; •.. 

1/ La tasa de retorno' de la educación 'és. la. tasa d.e descuento 
que iguala,-el valor presen-te ..de los, ingresos adicionales 
que recibe un individuo durante su vida activa (y que es '''-"̂  
atribuíble ál nivel--de instrucción.--alcanzadio.,). .a la magnitud . 

. de losujcostiP-s requeridos para, alcanzar.,, die,ho nivel'•'d.̂ '-ins-
trucción. Véase al respecto* Mark''Blaug: An introduction 
to the' economics' of" educa'cidn. Penguin..'M̂ LCT. También- el, ., .. 
trabajo de; M. Zymelm.an: Fondos publiPQS para financiar la 
educación. Pax, Mexico, 197"'4." • '-f -'i 

-' X 
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El cálculo de tasas de.retorno permite visualizar los incre-
mentos en el. ingreso que corresponden a períodos adicionales 
de escolaridad; se,puede suponer que la.población logra uñ co-
nocimiento aproximado de las tasas para períodos más b menos 
largos a través de la experiencia acerca de ingresos diferenciales 
(salarios, remuneraciones y otros bienes adquiribles). Esto 
último equivale.a^suponer un vínculo bastante fuerte entre la 
expresión analíítica lograda a través del procedimiento de cálculo 
descriptO; y :1a modalidad con que se manifiesta a los individubs, 
de manera más o menos inmediata, la rentabilidad de la educación 
adicional. Sin embargo, no debe dejar de considerarse la pre-
sencia de montos variables de desviación que resultan de los 
cambios graduales de las tasas de retorno que no son advertidos, 
sino en el largo plazo. 

En el intento por lograr una conceptualización que permita 
ligar el nivel individual y estructuralhemos optado por usar 
las tasas de retorno como eslabón entre los sujetos que se in- " 
tegran a cada nivel y modalidad del sistema educacional y los 
procesos socio-económicos de carácter más global; para funda-
mentar este procedimiento debe examinarse brevemente la noción 
de devaluación de la educación. 

Se ha designado como devaluación de la educación al proceso 
mediante el cual los niveles de instrucción alcanzados.en un 
período por. un conjunto de individuos pierde su carácter de 
posesión ventajosa, en situaciones de competencia en el mercado 
de trabajo para un período posterior,, El;término se ha generado, 
básieamente a partir de la observación' de lâ ^ que 
se•establecen entré los sectores medios?urbanos de la región 
y lá expansión de los niveles medio y superior del aparato edu-
cacional . Los análisis han sindicado que aoconsecuencia del 
ritmo lento con qüe"ie divér estr'vibtüra prpdüctiva, se 

número de funciones ocupacionales generando en los 
individuos la necesidad de mejorar las condiciones en las que 
se enfrentan a la competencia por puestos, resultante una marcada 
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propensión al'logro -dé''nivelés cada' ve2 más ' altos: de edueaelonr-
formal. • • t" Il/xij "x.su 

En esta tendencia^debe reconocerse uno de los princípáTés" 
determinantes de la reproducción deí sistema educacional":"'con-"'" 
cretamente,9 se. ha manifestado en la expansión cuantitativa''dél 
sistema universitario, ampliandos.e la cobertura regional del 
sistema junto con la creación de programas' de postgradô 'ig'ü'e 
desplazan el umbral del logro educacional deseable algó" •"mas 
arriba de, la primera graduación profesional/.' Por" ciéíptóla''" 
•idea de ''ampliación del acceso'̂ ' -qué esta impiícita 'en̂^ 
sarrollo, se refiere principalmente a los grupos ̂ oóialés 'méjór-
ubicados en el perfil de la estrat'if icaciÓri'sccial 
se desarroíla la W n & n c i a a 're'sVaí? va-ió'r a''"íbs hivéi-̂ '̂'de'̂ 'irí's-
trucción deseables en'̂ 'p'eríodÓs arít'erior'es "-''"y eM'"V±rtúd''dV- Yá'-
demanda ̂ social s,e expándéh los ñTve 1 es""'sup''ei?''±"ó1?''éis''"d'él sistemé-
educacional - continúan existiendo "griipós •ru'ralés''y''úrbános -qifé'' 
apenas son retenidos por eí sistema", 'ó' bien "qüe^áh á'ái^g^ " 
de las posibilidades de instrucción. Éste "h'é'cho qué'á'á'̂ -efí̂ -
jado en la información antes comentada. "' '''' 

Sobre la base de los conceptos revisados, 'las'''•Óríertt'aciones 
individuales hacia la educación pueden ser endüádradas en pro-
posiciones que vinculen la demanda de los individuos—'' por edu-
cación a las tendencias de las tasas de retorno y de la "deva-• 
luación. En términos sustantivos, pensamos qué la demanda sé 
ha visto influida por un mecanismo del' siguiente'tipór (i)' Lá ' 
primera expansión de un nivel del sistema educacional está ligada 
a altas tasas de retornos de la inversión privada en educación, 
realizada en ese nivel. Esto concretamente se traduce en mejores 

1/ Para todo el argumento los indÍ'vi;du'Qg''.gsohV' p'Or• un|f>-:parte r 
Ip's".sujetos" que deciden sobre la incorporación dé'otr'ó's al 
sistema educacional: iCcomo por ejemplo sucede con el jefe 
de hogar) y por ptr'a-ji-los propios sujetos que están, en;'con-
diciones de realiz,3.r'opciones , sobre su propia .'inserción al 

. aparato educativo¿ • ̂  ' ' -, . r'";̂  !./'. '' . r •. ̂ ' . ' 
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ingresos para los individuos que han completado su formación 
escolar, circunstancia que es advertida por la po^lación y-muy , 
particularmente por las familias. A esto debe agregarse el 
surgimiento de disposiciones que otorgan, (desde el punto de 
vista de su inserción en la estructura del empleo) un trato 
preferencia! a los sujetos que presentan la condiciones de 
graduados del nivel en cuestión; (ii) Al sobrevenir el proceso 
de devaluación de la instrucción, que en el período anterior 
constituyo una especie de íógro deseable, se incrementan signi-
ficativamente las tasas de retorno de la educación obtenible 
en el nivel inmediatamente superior. Ahora,se ha desplazado 
algo más arriba el tipo de requerimiento que asegura una inserción 
más ventajosa en la estructura ocupacional y, consecuentemente, 
los individuos ejercen mayor presión por vincularse al nivel 
valorizado; (iii) Este último, también reproduce el esquema 
valorización-desvalorización con el consiguiente desplazamiento 
de las presiones sobre el sistema educativo. Lógicamente, cada 
elevación del umbral de instrucción deseable supone incrementos 
en los niveles educacionales anteriores junto a la expansión 
del último nivel valorizado —''. 

Las proposiciones señaladas deben considerarse como una 
hipótesis que puede orientar investigaciones en torno a la. 
demanda de.los individuos sobre el sistema educacional, debiendo 
complementarse con el análisis de los factores valorativos y 
políticos que determinan la expansión global ciel aparato edu-
cativo,. Al abordar con.las categorías de "devaluación", "retornos", 
"expansión", "desplazamiento de umbrales de instrucción deseables" 
se pone el acento sobre algunos de los determinantes estructurales 
de los comportamientos individuales respecto a la educación. 

1/ El concepto de devaluación de la educación ha sido abordado 
por Aldo"Solari eñ Algunas paradojas del desarrolló de la 
edúCacióri en América Latina y sú anfluehcia-sobre la Univer-
sidad "cá'pítuló dé su trabajo : Estudios "sobre Educación y Empleo. 

• ILPES.'-Serie 11^ Chile, 1973, pág. 41-63. También 
forma,^arte dé la argumentación de Germán Rama eñ Éducáci 
Imágenes y Estilos de Desarrollo. CEPAL. División de Desarrollo 
Social. Borrador DS/llU. Ag. 197U. Chile. 
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Es fácil advertir que al orientar el análisis con las ca-
tegorías mencionadas se hacen dos supuestos básicos: (i) se 
atribuye a los individuos un conocimiento del significado eco-
nómico de la educación adicional, y (ii) se atribuye a los in-
dividuos un comportamiento con arreglo a dicho conocimiento. 
Ciertamente, la plausibilidad de dichos supuestos es un tema 
que debiera ser sometido a mayor análisis. 
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