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Resumen 

Elpresente artículo muestra la experiencia de la Facultad de Economía 
en el uso de la técnica deprospectiva con apoyo del análisis estructural 
propuesto por Michel Godet. 

Se hace énfasis en la vinculación de la formación profesional del 
e<í.onomista con el empleo, en el marco de las nuevas tendencias de la sociedad 
del conocimiento para el desarollo, que exige mayores niveles deflexibilidad 
en una formación a partir de espacios laborales que demandan nuevas 
competencias de los egresados 

Imtrducción 

En la sociedad actual, el cambio es constante y la economía es domi- 
nada por el conocimiento. Los procesos de formación de capital humano 
ocupan un lugar privilegiado en las estrategias de los estados nacionales 
para insertarse en la economía del siglo XXI. 
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Es conveniente que la planeación académica, en particular en su di- 
mi-nsión curricular, amplifique s u  perspectiva y modifique su carácter, de- 
jando de ser cerrada y normativa para convertirse en abierta y estratégica, 
con visión a futuro, en aras de lograr mayor pertinencia y calidad en los 
programas de formación y en su.s resultados. 

En ese contexto, la prevision se convierte en una de las tareas funda- 
mentales que deben asumir las instituciones.de educación superior ya que 
es un factor que debe permitirles adelantarse a las necesidades y demandas 
fuicuras de su entomo y no sólo reaccionar y adaptarse a las que se le van 
paesentando. 

Esto supone que las IES refuercen internamente esa capacidad de an- 
ticipación, promoviendo la investigación y el uso de métodos e instrumen- 
tos de prospectiva que le permittrán desempeñar un papel más activo en su 
entorno e incidiendo de manera más clara en la pertinencia de las acciones 
que emprendan, particularmente aquellas relacionadas con ia actualización 
y transformación de su oferta educativa. 

En la era industrial, el trabijo humano estaba vinculado a la produc- 
ci6n de bienes y a la realización (de servicios básicos. En la era del acceso4, 
las máquinas inteligentes reemplazan de manera creciente el trabajo huma- 
no en la agricultura, la industria y el sector servicios. Las explotaciones agrí- 
co'ias, las fábricas y muchos de los empleados de "cuello blanco" de las 
industrias de servicios se están automatizando rápidamente. LJn número cada 
vez mayor de trabajos físicos y mentales, desde las tareas repetitivas de bajo 
nivel hasta trabajos profesionales de alta complejidad conceptual, serán rea- 
lizados por maquinaria inteligente en el Siglo XXI. Los trabajadores más 
baratos del mundo probablemenre no lo serán tanto como la venidera tec- 
nología on line que los sustituirá. A mediados del Siglo XXI la esfera comer- 

-- 
di Ritkin menciona que "la era del acceso esrá gobernada por un nuevo conjunto de supuestos para 

los negocios que son muy diferentes de los que se utilizaban para conducirse en la era del mercado. En 
este nuevo mundo los mercados dejan lugar a las redes, los vendedores y compradores se sustituyen por 
proveedores y usuarios, y prácticamente tod,x los productos adquieren el rasgo del acceso" (Rifkin, 
2000:16). En esta nueva era, los mercados van dejando sitio a las redes y el acceso sustituye cada vez más 
a la propiedad. La propiedad continúa existiendo pero es bastante menos probable que se intercambie 
en el mercado. Los proveedores en la nueva economía se quedan con la propiedad y la ceden en leasing 
(alquiler con opción de compra: arrendaminto financiero), la alquilan o cobran una cuota de admisión, 
suscripciá'n o derechos de inscripción por uscs a corio plazo. 
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dad en las instituciones educativas, dado el valor que el conocimiento cien- 
tífico y tecnológico ha adquirido en el nuevo contexto socioeconómico 
mundial. Es decir la competitividad exige avance tecnológico y desarrollo 
científico, los cuales se fundamentan en un sistema educativo de calidad. 

La tecnología que articula las actividades básicas de la sociedad, pro- 
porciona un modelo de percepciím de la realidad. Alrededor de este modelo 
se articulan las jerarquías de valores y las formas de organización social y 
productiva. Los valores y formas de organización y de aprendizaje que son 
ne’cesarios para impulsar la actividad básica de la cual depende la supervi- 
veincia del conjunto de la socieda.d6. 

Así pues, los países que quieren competir en los nuevos espacios 
económicos marcados por la globalización tienen que dar atención prefe- 
rencial a la formación de sus recursos humanos en la nueva perspectiva que 
el (contexto demanda. 

La formación de recursos humanos para los nuevos contextos debe 
considerar los cambios que se han producido en ellos y el impacto que 
generan sobre dichos procesos de formación. Estos podrían expresarse en 
las siguientes dimensiones: 

Las nuevas condiciones del mercado provocan transformaciones en 
los procesos de producción, en los productos y en las formas de trabajo, con 
la intención de lograr más competitividad. 

El incremento de la escolarización de los jóvenes, especialmente en el 
nivel de educación superior, hace que exista mucha competencia (y compe- 
tencias) disponible. 

El incremento de jóvenes graduados hace que disminuya el valor de 
los títulos y diplomas. 

El “exceso” de recursos humanos calificados permite a los empleadores 
(de los sectores público y privado) desarrollar formas de gestión mediante 

-- 
ANUIES. Nueuar Tecnologías, NueuasProJesiones Ed. ANUIES e Institut Caialá de Noves Profesions. 

Méxro 1995. Pág. 291. 
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Esta relación sin embargo, in0 es un problema nuevo. Desde la pos- 
guerra 'en numerosos países se ha buscado explicar el problema del creci- 
miento o el desarrollo por la escasez o inadecuación de recursos humanos 
calificados. Se buscó en diversos momentos, regular los flujos escolares 
me'diante la prevención de emple'o por profesión, sector, región y así suce- 
sivamente, tratando de lograr la adecuación entre oferta-demanda. El papel 
de la Organización de Cooperación y Desarrolo Económico (OCDE) y sus 
metodologías de planificación educativa son un ejemplo elocuente de estas 
tenldencias. Sin embargo, estos intentos pronto se vieron desmentidos al 
evidenciarse la fragilidad de las proyecciones de empleo, al comprobarse la 
falta de homogeneidad o consistencia de las estructuras de empleo y su 
comportamiento y al percatarse de que tales proyecciones ignoraban las 
condiciones concretas de cambio en las estructuras laborales, especialmente 
las relacionadas con factores sociales e institucionales del cambio. 

Las políticas de empleo y d'e desarrollo, en general, establecidas por 
los poderes públicos en cada país, las aspiraciones y proyectos de rentabili- 
dad. de los empleadores, así como las reivindicaciones de los trabajadores y 
empleados son elementos que no pueden obviarse o abstraerse del análisis. 

La combinación de estos elementos, aunados a las condiciones cam- 
biantes del nuevo contexto hacen :necesario el desarrollo de nuevas concep- 
ciones sobre la relación educación superior/mercados laborales, en la pers- 
pectiva de considerar no sólo variables relacionadas con el comportamiento 
económico de los sectores o la disponibilidad de puestos de trabajo en un 
determinado horizonte temporal sino la intervención de actores y proyectos 
soci.ales nuevos que, con su intervención pueden hacer variar las proyeccio- 
nes y prevenciones realizadas con una visión linea! o mecá.nica del futuro de 
cada una de las variables. 

2. Las nuevas orientaciones en (el diseño de planes de estudio: la 
u.ülización de la prospectiva 

Los cambios del contexto internacional y nacional han impactado in- 
discutiblemente a los sistemas de formación en general: al apreciar el surgi- 
miento --o la recuperación- de orientaciones educativas novedosas; y moda- 
lidades de organización curricular distintas; nuevas formas de relación peda- 
gógica; alternativas de evaluación centradas en aspectos que rebasan la 
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La previsión construye un futuro a imagen del pasado: la prospectiva 
apuesta por un futuro decididamente diferente del pasado, ya que los pro- 
blemas cambian con más rápidez de lo que se tarda en resolverlos, y prever 
estos cambios es más importante que hallar soluciones que se aplicarían a 
problems pasados. 

La prospectiva no contempla el futuro en la única prolongación del 
pa,sado, porque el futuro está abierto ante la vista de múltiples actores9 que 
actúan hoy en función de sus proyectos futuros. Por tanto, el futuro no ha de 
contemplarse como una línea úrdca y predeterminada en la prolongación 
del pasado: el futuro es múltiple e indeterminado. La plui-alidad del futuro y 
los grados de libertad de las acciones del hombre se explican mutuamente, 
10 cual nos lleva a decir que el futuro no está escrito, está por hacerse. 

Un sistema se presenta en forma de un conjunto de elementos relacio- 
nados entre sí. La estructura del sistema, es decir, la red de relaciones entre 
estos elementos, es esencial para comprender su evoluci6n, puesto que esa 
estructura conserva cierta permanencia. 

En consecuencia, la incorporación de variables internas y externas al 
proceso de formación y de ubicación en un entorno de ejercicio profesional 
deben de ser proyectados a futuro a fin de establecer y (diferenciar el peso 
qule en esa visión de futuro tendrán cada una de ellas y tomar decisiones 
académicas o de otra naturaleza que ofrezcan mejores posibilidades de de- 
sarrollo a los egresados de las IES. 

Dentro de los diferentes metodos de prospectiva, el método de esce- 
narios facilita el reconocimiento de más alternativas en cuanto a la visualiza- 
ción de futuros y, evidentemente, de diseño de estrategias. 

Desde el punto de vista metodológico, la construcción de escenarios 
comprende ciertas etapas previas que se van encadenando de manera lógi- 
ca: determinación del sistema, retrospectiva, estrategia de actores, elabora- 
ción de escenarios. 

Son las personas que juegan un papel importante en el sistema a través de las variables que 
caraaserizan sus proyectos y sobre los cuales ejercen un mayor o menor control, ejemplo estudiantes que 
están por salir de la preparatoria, sectores social y productivo, el gobierno por medio de las políticas, 
etc, todos ellos son actores de la Facultad de I!conomía. 
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3. Ani5li.4~ estnicturd de la Facultad de Economía 

]Por medio de la educación se ha socializado el conocimiento, el cual 
era considerado por Alfred Marshall como el motor más poderoso de la 
producción, ya que éste permite someter a la naturaleza y satisfacer nuestras 
necesidades”, transmitiéndose en las escuelas o en los lugares de trabajo, 
mejorándose con ello en calidad y cantidad la producción de bienes y servi- 
cios. Esto se ha logrado gracias a la división del trabajo que permite al 
hosmbre especializarse en una actividad haciéndolo más eficiente y capaz en 
el desempeíio de sus laboresI2. 

En la actualidad, el incremento de recursos humanos calificados en la 
sociedad, ha provocado que no puedan conducirse eficazmente en el mer- 
cado laboral, o dicho de otra manera, estos recursos al terminar sus estudios 
y querer incorporarse al sector productivo se encuentran con que existe una 
oferta de profesionistas que rebasa la demanda, lo cual provoca que algunos 
o rnuchos de ellos, tengan que permanecer desempleado,s o subempleados. 

En otros momentos, mientras la universidad tenía un número relativa- 
mente bajo de estudiantes, cualquier título permitía obtener un eslabón y 
una buena empleabilidad en el mercado de trabajo. Sin embargo, esta trans- 
parencia de l a  relación entre forniación profesional y mercado de trabajo a 
través de la búsqueda de correspondencia entre calificaciones y procesos 
educativos se reduce con la intervención de múltiples variables. Como se ha 
seitalado, los profundos cambios en la producción y la organización de los 
puestos de trabajo inciden, sin duda alguna, con los contenidos de las acti- 
vidades profesionales y, evidentemente en los contenidos y aún en el senti- 
do y orientaciones de la formación. 

Es por ello que la Facultad de Economía de la Universidad de Colima 
ha ‘emprendido el análisis de las variables internas y externas que participan 
en la conformación del mercado d e  trabajo de los economistas para estable- 
cer la forma en que se comportan y el impacto que esto tiene sobre las 
posibilidades de inserción del egr,esado en esta área del conocimiento. 

” Marshall, Alfred. Obrasficogikzs. Ed. ECE. México. 1979 

Smith, Adam. Investigación sobre ha naturaleza y Causa de la riqueza de las naciones. Ed, F.C.E, 
México, 1987. 
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el cuadrante uno se encuentran las variables autónomas, es decir aquéllas 
que constituyen tendencias fuertes o factores relativamente desconectados 
del sistema, con el dual sólo tienen pocos puntos de unión (pero estos 
puntos de unión pueden llegar a ser muy fuertes). El cuadrante dos se con- 
forma por las variables que tienen poca influencia, pero son muy depen- 
dientes del sistema. El cuadrante tres está conformado por las variables que 
tienen mucha influencia y a la vez mucha dependencia. El cuadrante cuatro 
se compone por las variables que son muy influyentes, siendo este tipo de 
variables las que condicionan el sistemaI4. 

Para obtener esta primera relación fue necesario contar con la opinión 
de un grupo de expertos que jeirarquizó las variables del sistema según su 
nivel de importancia para la toma de decisiones en la Facultad de Economía. 
Estas variables juegan un papel trascedental en el funcionamiento de esta 
dependencia educativa. 

Es así que en el cuadrante cuatro tenemos ocho variables que son muy 
hfluyentes en el sistema tales como: matrícula en la Facultad de Economía; 
educación continua; tipo de tecnologías utilizadas en los procesos; sostén 
económico al estudiar; costo por alumno; desempleo de profesionales; ca- 
pa.citación de los trabajadores por las empresas y; duración del plan de 
estudios cursado. 

Este tipo de variables condicionan el sistema, ya que tienen mucha 
influencia y poca dependencia. Se deben atender cuidadosamente para la 
toma de decisiones, ya que cualquier acción que se emprenda en una de 
estas variables afectará a todo el sistema-Facultad. 

En el cuadrante tres tenernos once variables que tienen mucha in- 
fluencia y dependencia las cuales son: Institución educativa pública; medio 
para obtener el empleo; posgrado; previsiones de empleo; puesto que ocu- 
pa; Sectores Público, Privado y ONG'S; tiempo para ubicarse en el trabajo; 
participación futura del economista en el empleo; posición en el trabajo; 
horas que labora a la semana y; otro empleo adicional. 

-- 
l 5  Godet, Michel. Op Cit. 
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les; capacitación de los trabajadores por las empresas; tipo de tecnologías 
utilizadas en los procesos; costci por alumno y; contratación por jerarquías 
en el trabajo. 
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Cuadrante 2 

Fuente: Resultados del programa de cómputo MICMAC según las variables consideradas (ver anexo). 

En el cuadrante tres se ubican las variables de enlace o variables que 
tienen mucha influencia o dependencia en el sistema siendo éstas: posgrado; 
previsiones de empleo; medio para obtener el empleo; puesto que ocupa; 
otro empleo adicional; horas que labora a la semana; sectores público, pri- 
vado y ONG’s; posición en el trabajo; tiempo para ubicarse en el trabajo y; 
participación futura del economista en el empleo. 

En el cuadrante uno se tienen las variables autónomas siendo éstas: 
duración del plan de estudios; sostén económico al estudiar; tamaño de la 
empresa para la que labora; educación continua; institución educativa públi- 
ca:, sectores económicos prioritar:ios; políticas de empleo; instituciones con 
programas de economía y comercio exterior; egreso en la Facultad de Eco- 
nomía; salarios de los economistas; sectores económicos (primario, secun- 
dario y terciario); participación del economista en el empleo; coincidencia 
enitre trabajo y estudio y; políticas de desarrollo; competencias generales 
para el empleo y; competencias específicas del economista. 
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POCO importante y que, en conjiinto, existen otros factores que actúan más 
di.rectamente en la conformación de las oportunidades de trabajo. 

Esto rompe con la creencia de que la inserción laboral es consecuen- 
cia directa de la formación adquirida en la Universidad. 

En el cuadrante cuatro se ubicaron variables con gran influencia en la 
movilización del sistema, es decir, variables que pueden ser clave por el 
grado en que condicionan el funcionamiento del objeto de análisis. Varia- 
bl.es internas como el tamaño de la matrícula, la duración del plan de estu- 
dio, las condiciones económicas, de realización de estudios, la capacitación 
requerida, la educación continua, entre otras, indican que la cantidad de 
estudiantes, su posibilidad de permanencia y las características del plan de 
estudios en cuanto a su flexibil:idad temporal son algunas de las variables 
sobre las que la institución puede incidir mediante medidas concretas como 
la regulación de la matrícula, a fi:n de no saturar el mercado, el fortalecimien- 
to de los esquemas de apoyo :iI estudiante, especialmente las becas que 
contribuyan a su sostenimiento pero que no pueden desatar, por sí mismas, 
la ubicación del egresado. 

Una vez egresado, su incorporación a procesos de educación continua 
-o en su caso al posgrado, aunque pareciera que en menor medida- le 
permitirían al individuo acrecentar su empleabilidad. 

En el cuadrante tres se estableció un conjunto de variables que, desde 
la perspectiva de la metodología, requiere de especial atención, dado que 
toda acción sobre ellas puede generar importantes repercusiones sobre las 
dlemás; son altamente inestables y pueden tener gran influencia o ser muy 
dependientes de otras en cuanto a su efecto. 

Aparecen aquí factores relacionados con las formas y recursos para 
obtener empleo, las propias previsiones de empleo; las empresas que con- 
tratan los servicios del economista; la estructura de los puestos, salarios, 
h'onorarios, etc. Son, todas ellas, variables sobre las que la Universidad no 
puede influir directamente ya que obedecen a la dinámica económica, sec- 
torial e incluso la particular de las entidades empleadoras. Esto no significa 
q u e  no puedan ser impactadas desde la Gniversidad, mediante una relación 
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Anexo 

Identificación de variables clave 
1.- Sectores público, privado y ONG's 
2.-Sect~res Económicos (Primario, Secundario y Terciario) 
3.-Participación del economista en el empleo 
4.- Participación futura del economista en el empleo 
5.- Desempleo de profesionales 
6.- Tiempo para ubicarse en el tr:abajo 
7.- Posición en el trabajo 
8.- Puesto que ocupa 
9.- Salarios de los economistas 
10.- Medio para obtener el empleo 
1 1 .- Otro empleo adicional 
12.- Coincidencia entre trabajo y estudio 
13 .- Horas que labora a la semana 
14.- Capacitación de los trabajadores por las empresas 
15 .- Contratación por jerarquías en el trabajo 
16.- Tamafio de la empresa para la que labora 
17.- Tipo de tecnologías utilizadas en los procesos 
18.- Sostén económico al estudiar 
19.- Duración del plan de estudios cursado 
20.- Educación continua 
21.- Posgrado 
22.- Institución educativa pública 
23.- Instituciones con programas de Economía y Comercio Exterior 
24.- Matrícula en la F.E. 
25.- Egreso en la F.E. 
26.- Políticas de desarrollo 
27.- Sectores económicos prioritarios 
28.- Previsiones de empleo 
29.- Políticas de empleo 
30.- Costo por alumno 
31.- Competencias generales para. el empleo 
32.- Competencias específicas del economista 





denarius 
-.-I- -- 

Rangel Delgado, José Ernesto. “Empleo y Educación Superior en el 
Estado de Colima. El caso del profesional de la Econoda”. En Revista’No. 29 
Reencu,ontros, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2001. 

Range1 Delgado, José Ernesto y Angel Licona Michel. Diagnóstico del 
Mexado de Profesionales de la Economía, Facultad de Economía de la 
Universidad de Colima, Colima, Ciol. Enero 99/Mayo 2000. Págs. 53 

Rifkin, Jeremy. “La Era del Acceso”, Ed.Paidos, Barcelona, España. 2000, 
353 pp- 

Smith, Adam. Investigdción sobre la naturaleza y causas de la riqueza 
de Las naciones, Ed. FCE, Mexico, 1987, 919 pp. 

Yurén Camarena, Mada Teresa. Formación y puesta a distancia, Ed. 
Paidós, México, 2000, 116 pp. 

Páginas Web 
http://www.ince.mec.es/ind-ocde/, 5 de agosto de 2002 

http://www.esumer.edu.co/f~ventos.html/estudioprosp.html, 4 de Junio 
de 2002. 

http://www.ip3.org.br/delptii/trahtemberg.pdf, 4 de junio de 2002. 


