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R E S U M E N 

En el presente trabajo aporta resultados de evaluación sobre la 
educación del nivel medio superior en México, comparando las tasas 
de retorno de la educación general y la especializada, e incluyendo 
en su estimación el ajuste por probabilidad de desempleo. Para 
llevar a cabo la estimación se utilizó información original 
proveniente de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares 
1989, la cual es elaborada por el INEGI. Los resultados indican que 
las tasas de retorno, tanto para la educación especializada como 
para la universal, son menores cuando se ajusta por desempleo. En 
general los retornos son mayores para la educación universal, sin 
embargo, cuando se diferencia por género o zona de residencia, se 
encuentra que las tasas de retorno son mayores para la educación 
especializada para el caso de los hombres o de la zona rural. Las 
tasas de retorno a la educación especializada disminuyen 
notablemente cuando se eliminan de la muestra a pequeños 
empresarios, mientras que la tasa de retorno a la educación 
universal permanece casi sin variación. 
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Teresa Bracho (Estudios Políticos) 

Andrés Zamudio (Economía) 

CIDE. 

La formación especializada de la fuerza de trabajo es un asunto 

central en la agenda política. Sea que se plantee como una cuestión 

de proyección de ajuste entre el sistema educativo y las 

necesidades de especialización en el mercado de trabajo, o bien 

desde el resurgimiento de las teorías de capital humano en la 

literatura internacional como vía para establecer el valor de la 

inversión educativa, el problema de planeación en la educación 

especializada para el desarrollo cobra centralidad como un asunto 

que demanda precisión en la agenda de la politica educativa. 

El presente trabajo aporta resultados de evaluación sobre la 

educación del nivel medio superior en México, comparando las tasas 

de retorno de la educación general y la especializada, e incluyendo 

en su estimación el ajuste por probabilidad de desempleo. El 

objetivo del estudio es contribuir con información -muy escasa en 

México- sobre el rendimiento en el mercado de trabajo de los 

egresados del subsistema tecnológico del nivel medio, en 

comparación con los egresados de educación general o preparatoria. 

En un reciente trabajo, Psacharopoulos y Chu Ng ( 1992) 

analizan los retornos a la educación en América Latina, incluyendo 

una comparación para la educación media general y vocacional; 

encuentran que en seis de once paises los retornos a la educación 

media de carácter vocacional son superiores a los de la educación 

general, mientras que en otros no se reportan diferencias 

significativas. El resultado de los autores para el caso mexicano, 

con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares de 1984, se ubica en la última situación, esto es, no 
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registran diferencias en los rendimientos atribuibles al tipo de 

formación en el ciclo medio. 

Por otra parte, otras investigaciones muestran que los 

arreglos institucionales para la provisión de la formación 

especilizada han variado enormemente en la región latinoamericana, 

tanto desde el momento en que se inserta la especialización en la 

trayectoria educativa, 

la inclusión de la 

como en la forma como se inserta, sea desde 

formación tecnológica como parte de la 

trayectoria educativa regular, hasta la completa diferenciación 

institucional. Al mismo tiempo, el prestigio local de la formación 

especializada de frente a la formación general tradicional tiende 

a ser diferenciada de un país a otro, de una región a otra y de un 

momento histórico a otro en cada uno de ellos. 1 

Planteamos aqu1 que las importantes diferencias 

institucionales pueden contribuir a explicar las diferenciaciones 

en los retornos 

latinoamericanos en 

que 

las 

se 
dos 

registran para distintos países 

grandes modalidades educativas del 

nivel medio secundario: general y técnico o vocacional, que 

conducen a una ambigüedad en las posibilidades de generalización e, 

incluso, de interpretación de las evidencias empiricas. 

En el presente trabajo se establece que el análisis de los 

rendimientos económicos de la educación tecnológica debe incorporar 

-para constituir un adecuado instrumento de politica educativa- la 

consideración de las particularidades institucionales del país. 2 

Por ello, centramos la atención en el caso mexicano para comprender 

los resultados producidos a nivel internacional sobre el país. El 

trabajo inicia con una descripción general del nivel medio de 

educación en México; a partir de ahi se define la población de 

interés en la comparación de los retornos en el nivel. En seguida, 

se incorpora el problema del desempleo y el subempleo en el 

• LB impm,t!lnei" 11"- "-"U 111f,....,nei&e16n ru1.eion01.l de, los •it ... u •<1.uc•tiV<>& •• recien-..,.t• &uhrayllWI ..,, la llter .. tura 
lnt..,.ruteiorutl. cor.o .. 1-.plo, el BooDoa1c Journa..l. 11-.:l.ie• UM "ecelón 8"P"C1"1 <1n un volUI<m reciomtll " la dU..,,m1ei..,,l6n de l<>B BiBt811H 
<le cepaeit&ci6n en lll'Jleten-e (Dolton, UU), Al.,.,1111ia (Stoid:m1111, H,g]) y 1!11.h&,s Uflilloa (Lyne!l., H9l). ver tallbUll De Il>al.Tola y 
""-1111-tt (lU4J. 

, 
El tro.l>ejo <le Ji,..,,.ua, ku<Jl<1r y H<>rn (1989) nobr" "-1 ""ª" co1"11"1&M eon&ti~y .. un l:ruen •j811plo 11<, la imp=taneh <le 

oonailll!rZl.r lH "•pecH1e1IIOI.IIU de, le& sist...,_5 n&cicm.t.l"" <l." tor&&elóll especl•liH<l11. 
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análisis de los rendimientos económicos para, por último, analizar 

la diferenciación los retornos en la educación del nivel medio 

superior, comparando la modalidad general 

tecnológica. El análisis se realiza 

(preparatoria) con la 

sobre la información 

individualizada de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares, de 1989. 

Se busca constatar en qué medida la actual educación técnica 

está o no brindando ventajas en el mercado de trabajo a sus 

egresados, desde el análisis de empleabilidad y beneficios 

económicos en el trabajo. Si bien la problemática de la formación 

especializada abarca todos los niveles del sistema escolar y los 

sistemas de capacitación extraescolares, sean dentro del trabajo o 

fuera de éste, en el nivel medio (o secundario) se ha centrado la 

atención internacional en el análisis de los rendimientos de la 

educación especializada y en donde se ubican el mayor número de 

polémicas sobre su necesidad y sobre la relevancia de la 

participación pública. En el caso mexicano, en tanto que el nivel 

medio está dividido en dos partes claramente distinguibles, la 

mayor atención se ha brindado al subsistema tecnológico del nivel 

medio superior. En el presente estudio, se restringe la población 

de interés a quienes han 

población que 

(preparatoria). 

tiene 

concluido este nivel, 

educación media 

y se compara con la 

superior general 

1. La educación media en México: Particularidades del nivel medio 

superior. 

El reconocimiento de la diversidad institucional en la educación 

media (o nivel secundario) en América Latina no es nuevo en el 
medio educativo, aunque su relevancia para los intentos de 
comparación empirica y de formulación de políticas comunes a la 
región parecen no ser tan comunes. ' El citado trabajo de 
Psacaropoulos y Ng refiere en su comparación al llamado ciclo 

' v...,.., Iho.rrola y Gallal:t (coor<'I, U94). n tr&bajo es producto colectivo de 11l-..Oa 11@ la Red r.attnoa111er!cDn11. d• 
Bducaci6n y Trallajo, c,on la puticipsción da Aguarron&>, Bl"aeM, Braslawsky, cariola, GólnaZ, llul'loz h(l,uier<'lo y Neiu, 
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secundario que agrupa regularmente los seis años de escolaridad 

posteriores a la primaria y previos a la educación superior. Sin 

embargo, si bien se trata de la agrupación convencional de la 

educación media en los análisis internacionales, en el caso 

mexicano las particularidades del nivel deben ser explicitadas e 

incluidas en el análisis de rendimientos. 

En México, el nivel secundario abarca dos niveles claramente 

diferenciados en términos de política educativa, de demanda 

educativa así como en términos institucionales y de formas de 

introducción de la formación tecnológica especializada. Los dos 

niveles son la llamada "secundaria", o nivel medio básico, y el 

nivel medio superior. 

Desde la formulación de la Ley Federal de Educación del 

principio de la década de los setenta, el nivel de educación 

secundaria (tres años posteriores a la educación primaria) forma 

parte de la educación básica -que incluye también al preescolar y 

la primaria ( esto es 10 años de educación formal). Con la más 

reciente modificación al Artículo Terecero Constitucional (1992) se 

establece la obligatoriedad de la educación básica en sus dos 

últimos ciclos, esto es la primaria y la secundaria ( 9 años de 

educación) , perdiendo sentido la diferenciación de modalidades 

generales y técnicas en la secundaria o ciclo medio básico. 4 

El caso del nivel medio superior es diferente. Tanto por 

razones históricas, por las formas de organización burocrática del 

nivel, corno por la orientación hacia el crecimiento de la educación 

técnica del nivel en las políticas educativas de las últimas 

décadas, la diferenciación entre las modalidades tecnológicas y 

generales es muy importante. 5 

4 
L• prueru:,ia d■ ll<>d&1.l!!ade11 eécnfou an ,01 nivel lledio b.:l.ako, ""'"" pllt'1:" de lll erayactoda "duoat.ivll f~l d•U. ,1., 

lo• •!'loa trálnta, can lll ., .. ....,.,1611. <18 lu u"u■laa prev<><>aciona1"" ,1.,_1 ln■eieuto P<>Ut6<:nico 11""1Dnal. Su parmlln"-""h COlllD ••"-DUl\d"-l'.h 
técnka• hHU. •l'>oa .-,.e1.,nu■, par'""• haber abnll""ill<> 11U " r-u<>nea ■in<1i'-"'l•• y bur-<><rr6t.icam 1 4'1"- a una ¡,oHttea ~•H de bu&c!lr 
la BSpaDialh=i<!n aduell.Hv" en ua nival. Un an'11!ila da la lnur-..,,oi<!n ener,o al UII )' h, SEP ..., torno al eont,,ol y ll<OHn1c1ón de 
eat."- n!w,.l, "" eneuanera en llraoho (1991), 

s 
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La educación general del nivel, llamada preparatoria o 

se ha ofrecido por las bachillerato, tradicionalmente 

Universidades, aunque con una creciente importancia en el volumen 

de estudiantes de la oferta bajo control directo de la Secretaría 

de Educación Pública. 6 Debe tenerse presente que buena parte de los 

egresados de esta modalidad continúan hacia la educación superior, 

produciendo una representación en la PEA con educación media 

general mucho más baja que la representación en la matricula 

educativa. 

La educación tencológica del nivel se ofrece también por una 

gran diversidad de instituciones, pero formalmente todas obedecen 

a la norma ti vidad del Consejo del Sistema Nacional de Educación 

Tecnológica. La oferta del nivel medio superior tecnológico está 

dividida en dos: (a) La educación terminal, que forma en carreras 

tecnológicas llamadas de "técnico profesional", "subprofesional" o 

"profesional medio", ofrece formación para insertarse en un nivel 

intermedio en el mercado de trabajo. (b) El bachillerato 

tecnológico, 

carreras de 

certificado 

también llamado modalidad bivalente, que forma en 

técnico profesional y, al mismo tiempo, otorga el 

de bachillerato, posibilitando la titulación como 

"técnico profesional II y /o el ingreso a educación superior7 • 

La información sobre las especialidades que se cursan en el 

nivel medio superior tecnológico bajo control federal indica una 

importante concentración en carreras en ingeniería y tecnología; 

para el ciclo 1991-1992 la mitad de la matrícula del nivel estaba 

inscrita en alguna especialidad del área. Poco más de un tercio 

( 36. 7%) estudiaba especialidades administrativas o sociales; el 

6 
La& rehtivaiunt• rec:1-,,ta• IIOChJ.ids<IIOl!I que ofrm,e dinmbi•ent:a la SBP, "t:r&véa de la Dir8CC16n GMtflr&l del eacb.illerato, 

!: ~~;;.,.w:,":=_"~,!'i_ff:,!'ª(:~.:~!:"is ~~~ f~~erpoo/°j,.º,~",,".:•~~!:'.~~l ~~l!~1~t.&o-f':.."'ci.: f: ==~• 11.&eia 

" El nivel pru,.ntc un ti"rfil err&tico en "l P""io<i<>, con 11<>.fHi& difennt:e" en dht:inta■ 1KJ1111ntaa raap""ta a loa ""tudios 
tat'lllinala& o loa biv&lent:ea; ain eabarga, la cli&tJcil,uclM p,u-cent:ual 11• .,,_,:r1eu1a 11e ,.,,,.u.,,. •n •l P""iodo "" aproxi11allu""t:e W1 
tercio •n lk1UcaciM tllt'lllinal y do& tercio .. en bo.chillar!lta 'l:l!Cn<>lógleo. La diataneia de los eatudioa tet'lllin•lM !renta • l!l llOdelillllll 
bivalente tiende a llil11ir■11 IIUla r""ian'l:ell•nte graci"" & la incorporación lle po"1biliéladaa lle revelill&eión formal d■ loa astullios 
terao.ln&les. Aotual11""te la 11DWllidad tar.irutl u ofNICfl funll,.,.ent&lmmtte en los C""tro• de IE■tuélJ.Ot< 'l'acnolóqieos lnduatri&lBB y élll 
Sl!lrVi<>ioa (Cl'l'l'IS), y el Colegio llacionlll a,, Bllu<,ac,ión l'rOfHion&l 'Nicnica (Cmv.LIEP). La IIOd.i!,lidlld biV11.hnta "" "h""""" c .... er .... dll 
B&ehilltt•to 'l'<Kmológico Indwltrhl y éle S"""icioa, 1-grope<:llttio. FOr•zU.l, del 11&,: (Cl!B'l'IS, CD'rA, CIEBP', Cl!'DI) y "" C<l!'l'eroB dft 
l'latuél1os C1enUflc<>" y Tecnológico& {CEC\"l'). Ambas 11DWll1d&dlla u encuentran l:lunhi~n "" la <>ferta privado.. 
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resto de la matricula correspondía a especialidades agropecuarias 

(6.8%), ciencias de la salud (6.4%) y naturales (0.1%). 
En los informes presidenciales, se destaca el nivel medio 

terminal como un capitulo estadistico diferente y como un objetivo 
de política pública especialmente relevante. Entre 1970 y 1991 el 

crecimiento total de la educación terminal es muy importante, 

pasando de 224 planteles en 1970, a 586 en 1980 y a 1,816 en 1990. 

La etapa de mayor crecimiento del sistema público es a partir de 
1979, con la apertura de CONALEP. Para el periodo de operación de 

CONALEP, la proporción de planteles bajo control federal pasó de 

representar el 16% en 1979 al 34% en 1991. 

La proporción que representa la oferta particular en esta 

modalidad educativa es impcrtante en términos del numaro de 
planteles, y se mantiena constante en alrededor de la mitad del 

total de la oferta; sin embargo, la matricula que atiende es 

bastante más reducida que la atendida por los planteles federales; 
con 31% de la matrícula los primeros y 53% los segundos.• 

La información aqui presentada lleva a destacar el hécho de 

que cuando se quiere analizar la educación tecnológica en México 
debe cubrirse un espectro mucho más amplio, por un lado, y más 
especifico, por el otro, que la llamada formación vocacional del 
nivel secundario. En el presente trabajo, por las razones apuntadas 
antes y por la relevancia que tiene en términos de la conformación 
de la agenda política de formación de recursos humanos, nos 
centramos en la comparación del desempefio en el mercado de trabajo 
de los egresados de las dos grandes modalidades del nivel medio 
superior: por un lado, quienes tienen educación general o de 

bachillerato, y los técnicos da nivel medio.' 

• ..,,_ h",," i<U<>rraaao:1.ó:;:;, dl1qx,n.u,1 .. ll<>l>rfl lllll '""PK'hlh0<>1<>nll6 .. r...,,u .... º" "'1 "ª'-" ~tl<>ulu-, """""''" pH!di! ""'!>"n&t'H 
qu., ,- """"""""L=n "" ........ .,,, .... -1,:istt•ti- y ,fo ,...,.,,1.,1-. 

/j, n .. da 1ll. MA1'\lt'd&n <l<I U in(o~lón IH<JWl""".la 1'.11! gil• 9,0 <lill?<>n•. no l,llllld"11 ••Mbl~H óli.>iUnd.OI\U ........ peuUlMa, 
11- .. 1n. duól" H>"ian -Hbl .. pau. la uti.H<:lm> &> Mt& ~~ ... ,:,me,. VI« .. Je.pi<>, al tlr,,> d<tl ""'°"•ll .o. h *'" - ..,.t,;dld ([f!ll,,Het1., 
grt-), "l !e:l.po l!IIÓ MpwbUd:.d mi:!mliD. 
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2. Información y definiciones~ 

Con base en la información individualizada de la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares~ de 1989, se definió una 

submuestra de: individuos a considerar a partir de las siguientes 

consideraciones: 

(a) Debido a que la distribución educativa es un fenómeno 

relativamente reciente en la sociedad mexicana, 1º que la oferta de 

educación especializada en el nivel medio superior adquiere 

importancia en la agenda política y en la oferta educativa a partir 
de la década de los años setenta, y tomando en cuenta que la edad 

de ingreso al nivel medio superior fluctúa entre los 16 y 18 afios, 
se toma en consideración para el análisis final sólo a la población 
entre 20 y 34 años. Para el caso de la muestra de la ENIGH-89, la 
población que tiene educación secundaria concluid.a y educación 
media superior entre 20 y 49 años es de 3,813. De éstos, más de 

tres cuartas partes (78.5%) son personas entre los 20 y 34 afies de 
edad. 

(b) Se consideraron los individuos con tres tipos de 
escolaridad: Quienes reportan educación de nivel madio superior 

general como máximo grado de estudios; quienes reportan educación 
técnica del nivel medio superior y quienes tienen educación 

secundaria concluida como máximo grado de escolaridad~ aste último 
sirve como base para establecer la comparación en los rendimientos 

de los dos primeros. 
(e) Para el análisis de empleabilídad y el ajuste del cálculo 

de tasas de retorno por desempleo, se tomó el total de la PEA, 
ocupada con ingresos y la PEA desempleda. Se incluyeron tres 
definiciones de desempleo: El desempleo abierto refieré a quienés 
buscaron trabajo sin encontrarlo, durante la semana anterior al 

levantamiento de la encuesta. Para completar esta definición con 
otras formas de desempleo y/o subémpleo, se utilizaron las 



8 

definiciones que refieren a las horas trabajadas,:u distinguiendo 

en dos categorías: Aquéllos que están empleados por menos de 15 

horas/semanales y quienes trabajan por menos de 35 horas- 1 ª 
(d) Se excluyó a los trabajadores familiares y a los 

trabajadores sin retribución; ello debido a la dificultad de tratar 

da imputar un "ingreso" a este tipo de trabajadores.H 

3. Estimación de tasas de retorno: Método# 

Para la estimación de las tasas de retorno a la educación media 

superior, tanto general como técnica, se utilizó una variante del 
llamado "método corto",ª que se expresa sintéticamente en los 

siguientes puntos. Denotando por Y. y Yt al ingreso promedio 

técnica respectivamente, para individuos con 
y por S y T a 

secundaria y educación 
los afios empleados en terminar estos ciclos 

de retorno a la educación técnica rt. se educativos, la tasa 

expresa como, 

o 

lag ( Y,) - log ( Y,) 

T s 

La correspondiente tasa de 

general se obtiene por el 

... 

retorno a la educación preparatorla 

mismo procedimiento I pero ahora 

comparando el ingreso promedio de los individuos con secundaria con 

el de los individuos con educación media superior general. Estas 

H 
01:cH ;QntU que h;,,, ,U:k, F~ pm"A .. 1 ""'111<!• del ~l- 461 --.,1<><> y ~ & p,,rth- d,\, lu uta.4ill:.i=• 

1'6C1=tl"" Nlfi.,,._" lo• i~, &l ti¡,o da ~l.<:;W.H y .....,tic«b,,,iót,., o -1,1.nacl...,_ 1M --• s.. •H~ "'!'"i •l =itéti<> <k 
li<n"H taM.1•"-"'" r,,,,,t writar -=lar "1 ii,gi:uo ¡.,,..,1..w. ,,.,,11,,mt~h ,;,.:rl.r,ol dd u-1 .. ,. 111,u,. l'KlltlI, lt'M, ,:,, t&, 

l:l t., -1 "M ta;>l.f,,,. 'lJ." q- ~1- .:w 'l"""'""' lm,idó!U, llH pu,o h. hlllll.• o lA _ .... ,.. Miel.OM.lagt,,, ,... """ 

z,,,,... da dillttlOq'..ád- de 1 .. - da~-- "'1~, e" t;n,.t,o, ""' t• -- or1gitdü da l.l.'! ~ u.u del. w!:Al d& 
eaaoa, óMttr<> d& lu ..--Ul<lci.......,. _...,1-u}, .,, 1m -,-u . .,.. d "l.ffl -.,,:;..., &.. ~t• ¡¡,. 7'l ~ ~l t,,l;ltl 4"' ..,,t;., nho.J., 
l,U 4- lü t'-"'1110• y 3.3l d• 1..., Fl!ipl,U.tc!'1:6..~°")• ,-,,, .,.ti, 'lllttil& rDZWI, tt P<>4r!fl !N>l..._, ~thoc l<,. t, .. a., ,t., ,r~ ,ie.¡ l\iffi 
... J.;,o.,~J.~. 

u 
In llt<<><1h<> y Zn,w<lf<> (HUeJ .,., ,om:u•nt;,,A 11ne <l,oacri~dan a. )."f' 1116t- d<. H1:l,.,.,,l6n "" nn• ,i., ruru,no o. la 

lfl~lt,:dd,,d D.atl! - ,m la b1bU.QJJr•f1•• Pn<>lmr<>!"'Ul<>• fl',W1 y l>llwMl'llpoull\ll y C'hn Nq (UU), <l~•"ut<m •l<JW'll'f ll&'ot,l_..5 'l""' 
u ....... l..,_,, <'Ore.:,". <:Oll<> .: ne t.,;,,,,,,,r..,, """"'-" h f""1lll """<!i,1;c1.,,.. g¡,o pi,'_t,n l""' t.ray""'t'-l.U 4 .. i,,g,:•-· Gtn lllll,,i"9'>- .,.,'!:!!, 
pw1:1,:.-,, "" Mnbl>J,i en ""t., •*l:udl<>, "' r.,..tzi~r •t gl'UI'<' a.,. <>'.C.i!llid~ Ah p,,,í>!=te,, "6« ~ {PU ....t.,,., ~O y H ,._ <1• <>&~/-
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estimaciones se expresan, más adelante 1 como tasa de retorno sin 
ajuste por desempleo. 

Adicionalmente se presentan estimaciones de los retornos 

tomando en cuenta la probabilidad de desempleo o subempleo. El 

método de cálculo se basa en el trabajo de Groot y oosterbeek 

(1992), que se sintetiza en el Apéndice~ Se parte de cuatro 

categorías o niveles de empleo: desempleo abierto, personas que 

trabajan menos de 15 horas a la semana, personas que trabajan menos 
de 35 horas a la semana y empleados (o personas que trabajan 35 

horas o más); las tras primeras categorías las considera~os como 
formas alternativas de desempleo. Para calcular la tasa de retorno 
a, digamos, la educación técnica se utiliza las probabilidades 

p1 ( j) de estar en cada una de estas categorias de empleo ( l=l, 
••• 1 L) para los dos ni veles educa ti vos considerados, esto es 
educación técnica y secundaria ( j = t, s) 1 además de los promedios 
de ingreso por categoría w1 (j). Los retornos ajustados por 

probabilidad de desempleo o subemplao (rt), se obtienen conforme a 
la expresión siguiente, 

L 

l ~ p 1 ( t) w1 ( t) - l 

rt = T - S 

La variable de ingreso, fundamental para 
retornos, se definió como la suma del total de 
ingreso por actividades empresariales y 

cooperativistas. 

4. Resultados. 

(2) 

el cálculo de los 
remuneraciones, el 

el ingreso de 

El cuadro l resume las tasas de desemplao para los tres niveles 
educativos considerados~ En el total de la muestra, la mayor tasa 
de desempleo abierto se ubica entre los técnicos de nivel medio. 
Sin embargo, cuando se incorporan las otras categorias de 
desempleo, los individuos que cursaron educación general reportan 
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mayores tasas de desempleo. En ambos casos, el desempleo es 

particularmente alto entre las mujeres y en las poblaciones 
rurales. 

Cuando se distingue la información por sexo, los hombres con 

educación técnica tienen una tasa de desempleo abierto ( 3. 2%) 

inferior a la población con secundaria (4.7%) y con preparatoria 

(4.3%), mientras que entre las mujeres con educación técnica el 

desempleo es superior (8,4%, 2.9% y 3.4% respectivamente). 

cuadro l. 

Tasas de desempieo con educación secundaria, técnico medio y 

preparatoria. (Porcentajes) 
Secund!U'h 'l'knieo -...dio P>,"P!lr"-tod& ,., "' ,., ,., "' ,., ,., "' '°' -"' .. , •-· 15.5 •-• •-• 2L6 .. , ,., 26.3 -·· .. , •-• 13. 7 ,., ,., 14.7 •-• ,., 19.5 

XU:l•rM ,., •• o 20.7 •-· 10.6 J~.g ,.. •-• H.2 ~- .. , .. , 15.4 •-' .. , "º·"- .. , ,., 21.~ 

Rural ,., ,.o 16. 2 ,., 10.6 2B.,I ,., •-• U.l 

R<mb:o'.,..-n,,bano ,.o •-· ll.5 '·" ,.o 13. 7 •-• ... 17 .3 

Jf<>llbres-RUral ,., '-' u., . -• '., 21.9 , .. 10.2 3'.E 

Xllj•r--llrbano , .. ,., 20. 2 •-· 10.3 25.l , .. •-· 39.6 

Ku:J.....,a-R1.lral •-' 10.5 23.0 11., lJ.7 J,.2 o.o ,., 75.0 

,., dasqple<> abierto 

"' t.l::al>&Ja 11enoa de 15 hDraa ,., tnb&ja menos de " !lona 

A partir de estas tasas de desempleo y los promedios de 

ingreso por categoría educativa, se calcularon las tasas de retorno 

a la inversión educativa. El cálculo se realizó para dos tipos de 

muestra y con varias clasificaciones de los individuos. La primer 

muestra consistió en el total de individuos, mientras que en la 

segunda se omitieron a los individuos que trabajaron 

predominantemente como empresarios. Para ambas muestras los 

retornos se diferenciaron tanto por género como por zona de 

residencia. Los resultados se presentan en el cuadro 2. 



Tasas de 

técnica y 

Cuadro 2. 

retorno para ia educación de nive.I medio superior 

general. 

Total ,_u 
Jllljeres 

llrbMl<> 

11:ural 

Hcllbr""·urbano 
H<mm'..,.-1'tn'al 

KujerBS-urb.o.n<> 

Mllj,.tM-=r""-1 

Muestra tot;al y muestra sin empresarios. 
IncluyendO a elilp<""5...-iO~ XU.at:ra dn ""P<"Rllarica 

!d. técnica Ed. general Ed. técnica ,., 
6.!11 

12.67 

6.96 

5.33 

10.39 

ll.66 

15.18 

5.55 

H.26 

"' ,., "' ,., 
7.'3 9.90 10.53 5,46 

11. 79 10.13 10.91 9.96 

a.n !,1.91 7.45 6.91 

6.08 9-0 9.75 a.os 
U-23 8.71 10.17 9.71 

10.44 9.S6 10.28 a.u 
16.82 7.55 9.00 12.n 

6.95 8.74 6.10 5.0 

16.82 10.73 10.73 u.u 
(a) e<>n ajuat• pcr ,;Ias...,pl"" 

(b) Bin ajuBte por deBempleo 

"' 6.0!1 

8.41 

8.39 

4.55 

11.73 
6.91 

n.19 

6.95 

16.82 

Ed. general ,., "' 10.01 10. 39 

10.48 io.93 

!1.07 6.69 

9.18 9.27 

11.10 12.18 
9.71 9.89 

10. s l l).~Q 

7.83 5.32 

10.73 10.73 

En cuanto a la muestra total, esto 

retornos son mayores cuando no se 

es, con 
incluye 

empresarios, 

el ajuste 

probabilidad de desempleo; ello puede ser reflejo conjunto de 

11 

los 

por 

las 

bajas tasas de desempleo que reporta el grupo de control, que es el 

nivel secundaria, y de la importancia del desempleo en el nivel 

medio superior. 

En relación a las diferencias de los rendimientos económicos 

entre educación general y técnica, las mayores tasas de retorno se 

presentan pa~a la educación general, con ajuste por desempleo o sin 

él. El resultado seria paradójico en la medida en que se esperaría 

un mayor retorno entre los técnicos, atribuible a la especificidad 

de su formación orientada al trabajo. Por ello, para buscar 

entender este resultado se diferenciaron muestras por género y por 

zona de residencia. 

Los hombres reportan retornos más al tos para la educación 

técnica, ya se trate de la zona urbana o rural, o ya se ajuste o no 

por la probabilidad de desempleo, mientras que solamente las 

mujeres de la zona rural (con ajuste o sin él) reportan retornos 

superiores para la educación técnica sobre la general. El bajo 

retorno que se presenta en la educación técnica para las mujeres de 

la zona urbana, puede explicar el bajo retorno global que produce 

la educación técnica, ya que este grupo representa el 56.6% (con 

respecto a la muestra utilizada) de los individuos con educación 

técnica. En particular, destaca que los hombres con formación 
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técnica que residen en zonas urbanas reportan retornos superiores 
cuando se a justa por desempleo, mientras que para la educación 

general las mujeres de la zona urbana reportan retornos superiores 

con el ajuste. 
cuando se distingue 

rural 15
, en comparación 

por zona 

con la 

de residencia resulta que la zona 
reporta retornos 

significativamente más altos para 
zona urbana, 
la educación técnica, mientras 

que la educación general reporta retornos ligeramente más altos 
para la zona urbana en relación a la rural.. En cuanto a la 

diferenciación por género los resultados indican retornos 

superiores para los hombres en ambas modalidades educativas, con 
una diferencia mayor cuando se refiere a la educación técnica. 

La segunda parte del cuadro representa a la submuElstra que 
excluye a los empresarios. La comparación con la primera parte, 
permite mostrar que los retornos para la educación técnica son 
menores cuando se excluyen de la muestra a los empresarios, 
mientras que para la educación general los retornos casi no varian, 
aun cuando se produce una ligera disminución. Cuando se introduce 
la diferenciación por género y por zona de residencia, se registra 
que la disminución de los retornos de la educación técnica se 
explica por la significativa disminución para los hombres, ya se 
trate de la zona rural o urbana, aunque la caida más fuerte se 
presenta en la zona urbana. Este resultado indicaria la posibilidad 
de que exista un grupo importante de técnicos medios varones que se 
desempeñan exitosamente como empresarios que 1 al excluirse de la 
muestra, producen retornos inferiores para la educación técnica. El 
resultado es importante en la medida en que una de las 
preocupaciones recientes del subsistema tecnológico en México ha 
sido el impulsar el desarrollo de la microempresa~ 

En cuanto a la educación general, los hombres presentan un 
incremento en los retornos cuando se excluyen a los empresarios de 
la muestra, mientras que para las mujeres se produce una reducción. 

" e,,. ..,,_,,., <lP<> c,m,,-i,,m¡ ..:,l.anr <l""' ut,, re,,uli:l!Jlu P"- <>ff">:" lrttlill.ru> ¡,,,,:- l" :,aja ~•"lll>-t..tl.vid&d 'f""' ti""" h •<>ni 
.....rnl ""I .,.,.,,_ " fu- <le t.,,-Jo p..-.. indivh!.o<w """ <1dttffl:lc:l.&é v=""1o<>d, Pill'.a la -wtc,, ¡¡Ul!1111da h """" ~l'<l.l l'lll'!'H"";,,:; el 
9,0 y •l l2.41 Jill,U ~I grllp<I 4" Bl!u<:ac1dn i:IWlli<:lft y ge1"Kd J:""pllC1'ivaur,t;e, 
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Para los hombres el incremento importante se produce en la zona 

rural, mientras que para las mujeres la principal reducción se 

produce en la zona urbana. 

Consideraciones finales. 
Los arréglos institucionales, las tradiciones locales en educación, 
las formas de introducción de la formación especializada, los 

momentos de diferenciación en la trayectoria educativa, entre 

otras, constituyén diferenciaciones importantes en los subsistemas 
nacionales para ofrecer educación tecnológica. Estos son, a nuestro 
juicio, factores muy importantes para el análisis de los 
rendimientos económicos de la educación, particularmente cuando la 
comparación entre los retornos de la formación de carácter general 
se enfrenta a los de la formación tecnológica para constituir 
elementos de juicio en las formas y tipos de inversión educativa en 

un pais .. 
El presente artículo ha aportado información genaral para 

comprender la especificidad del nivel medio en México, destacando 
la importancia del subsistema tecnológico en él; se especificó el 
análisis al nivei :medio superior y a una muestra de la PEA joven 
para comparar los los rendimientos económicos de la educación 

general y técnica. 
A partir de una submuestra de la ENIGH-89, conformada por la 

población económicamente activa (incluyendo desempleados), entre 20 
y 34 afios de edad, y con educación del nivel medio básico concluida 
y del nivel medio superior, técnica y general, se estimaron tres 
tipos o ni veles de desempleo (abierto, que trabaja menos de 15 

horas y con traba jo de menos de 35 horas) • Partiendo de los 
promedios de ingresos para las tres categorías educa ti vas, se 

estimaron las tasas de retorno comparadas entre los técnicos y los 
preparatorianos, asi como los retornos con ajuste por probabilidad 

de desempleo. 
LOS resultados muestran la importancia de incluir distintos 

niveles de desempleo en la medida en que afectan de manera 
diferencial a la evaluación comparada del desempeño de los técnicos 



y los bachilleres .. 
desempleo conduce a 
manera diferencial. 
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Sin duda, la distinción de las formas de 
concebir teóricamente la "empleabilidad" de 

Ello permite evaluar los rendimientos 
económicos con una mejor aproximación a los problemas que puede 

estar representando una u otra modalidad educativa. 
Las distinciones por género y por área de residencia 

parimitieron identificar los problemas mayores de empleabilidad y 

de retornos de la educación técnica para las mujeres que residen en 
localidades urbanas; el dato es de fundamental importancia pues 
puede bien tratarse de las especializaciones administrativas, que 
constituyen la mayor demanda de educación técnica y la que ha 

tenido una respuesta más pronta, en tanto que sus costos son 
inferiores~ Al mismo tiempo, los mayores beneficios de la educación 
técnica para los hombres en localidades urbanas permite sugerir el 
análisis más detallado de su inserción laboral; el hecho podría 

atribuirse a un crecimiento de la demanda de trabajo en los 
sectores industriales o a la mejor inserción de los ho:mbres en su 
área de formación. Cualquiera fuese la explicación, los resultados 
reportados implican una valor de la educaclón especializada en el 
mercado de trabajo. 

En los estudios nacionales recientes, es coman el 

reconocimiento de la diversidad lnstitucional-burocrática 1 producto 
de la superposición de proyectos estatales cambiantes que han 
implicado diseños curriculares también diversos. El presente 
trabajo ha buscado iniciar el análisis de los efectos dé esta 

diversidad en el rendimiento económico de la educación media, a 
partir de, y con las limitantes implícitas, información secundaria 
disponible; esto es, basándose en la dist-lnción mayor entre 
educación especializada y educación general del nivel medio 
superior. 

Baste subrayar, para concluir, la importancia que tiene el 
análisis de las condiciones especificas en que se "producen" los 
retornos diferenciales. Queda tan sólo proponer estudios más 
precisos que conduzcan a una evaluación sistemática Qe las 
diferenciaciones por áreas de formación y por control 
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administrativo, público y privado~ asi como de disefios que permitan 

comprender las formas de insersión laboral en el mercado de 

trabajo, su trayectoria y relación con la formación obtenida. Hasta 
a.qui, sirvan los resultados para destacar la importancia de la 

inversión educativa en modalidades de formación especializada, por 

un lado, y la importancia de buscar acotar los criterios de 

análisis económico a las condiciones institucionales de la oferta 

educativa. 
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Apéndice. 

Las tasas de retorno, ante la posibilidad de empleo o subempleo, se 

calcularon utilizando el trabajo de Groot y Oosterbeek (1992). Para 

esto se supone una trayectoria constante de ingresos a cada nivel 

educativo1
• En cuanto a la probabilidad de estar desempleado, ésta 

se supone que depende del nivel de escolaridad pero no de la 

experiencia laboral. Denotando por w(s) al ingreso que obtiene un 

individuo"' cuando tiene el nivel de escolaridad "s", donde s 

representa el número de años de educación, r a la tasa de interés, 

N(s) los años de vida laboral del individuo y p(s) la 

probabilidad de estar desempleado, el valor presente esperado para 

un individuo con escolaridad s se expresa como, 

T(s) 

E[V(s)] = p(s) [O] + (1-p(s) l f w(s) e-"dt = 

s 

[1-p(s)] w(s) e-rs[1-e-r(T(sl-s>] /r 

(1) 

En este caso se supone que los desempleados no obtienen ingresos. 

Suponiendo que la vida laboral del individuo sea la misma a cada 

nivel educativo, es decir N(s) - s = N(k) - k, para un distinto 

nivel educativo "k". Entonces la tasa de retorno correspondiente a 

la inversión de pasar de un nivel educativo k a s (con s>k) es 

la solución, para r, de la siguiente ecuación, 

1 Este supuesto tiene sus problemas, ya que como lo indican 
Psacharopoulos y Chu Ng (1992) se está ignorando el hecho de que 
los perfiles de ingresos mantienen una trayectoria cuadrática. Sin 
embargo, no representa mayores problemas en el caso de la muestra 
restringida utilizada en este trabajo, que refiere sólo al grupo de 
edad entre 20 y 34 años. 

2 Se omitien los subíndices que representan al individuo, para 
facilitar la expresión. 



[1-p(s) J w(s) e-re = [1-p(k) J w(k) e rk (2) 

lo cual implica, 

r ln[(l-p(s))w(s)J - ln[(l-p(k))w(k)] 
s - k 

(3) 

Cuando se tienen diferentes niveles de empleo, es decir, desempleo, 

subempleo, empleo, etc., los retornos se pueden calcular 

fácilmente. Supongamos que existen L categorias de empleo, con 

ingresos de w1 (s) y probabilidades p 1 (s). Entonces la expresión 

para el retorno a la inversión de pasar del nivel educativo "k" 

a "s" es la siguiente, 

r 

L 

lr ¿P1 (s)w1 (s) 
1~1 

L 

- ln ¿p1 (k) w1 (k) 
1-C 

s-k 

(4) 


