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Los últimos diez años han regis
trado un interés por la historia y la 
situación actual del cuerpo magiste
rial. Es indudable que este estudio 
exploratorio constituye un aporte a 
esta búsqueda investigativa. El siglo 
XX ha conocido el fortalecimiento y 
la profesionalización del magisterio 
en Colombia, proceso simultáneo con 
la diversificación profesional y la 
expansión del sistema educativo. En 
~ste contexto, el estudio contribuye a 
.entender las características de los 
fenómenos educativos acaecidos en 
el presente siglo. 
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esbordando los 
informes tradicionales 
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El proceso de diversificación de la 
educación media en Colombia ha 
tenido un desarrollo zigzagueante a 
lo largo del siglo XX. Y a desde los 
primeros decenios se perfilaban plan
teamientos y disposiciones norma
tivas tendientes a incentivar moda
lidades diferentes de las del bachillera
to clásico y que proporcionaran 
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mano de obra capacitada en los 
ramos relacionados con el comer
cio, la agricultura, la industria y el 
magisterio . Los esfuerzos empren
didos y los establecimientos creados 
para estos propósitos lograron avan
ces frágiles , en los cuales a veces no 
quedaba clara la asignación de estas 
especialidades a la educación media, 
mientras que en otros casos consti
tuían institutos de beneficencia y 
reeducación para sectores margina
dos: caso de las escuelas comple
mentarias y de algunos institutos de 
artes y oficios. Tan sólo a partir de 
la segunda mitad del siglo, estos 
procesos consolidaron opciones cla
ras de educación media y empeza
ron a cobrar alguna importancia 
dentro del sistema educativo; no 
obstante, esta categoría de educa
ción media (técnica) quedó marcada 
por sus primeros procesos, lo que 
hará que se la considere como una 
alternativa con menor valoración 
social que la del bachillerato clásico, 
y a la cual acceden los sectores socia
les menos favorecidos. 

Según los analistas, a la consolida
ción de la educación técnica contri
buyeron, en la década del sesenta, 
fenómenos relacionados con las expec
tativas de una economía en desarro
llo y sus necesidades de mano de obra 
calificada, así como las presiones que 
nuevos grupos sociales ejercían sobre 
la expansión del sistema escolar. ¿Pero 
qué fundamento real cabe encontrar 
hoy día en estas variables explicati
vas y cuál ha sido el proceso de evo
lución de las instituciones de ense
ñanza técnica en el nivel medio? El 
investigador Julio Puig trata de dar 
respuesta a estos interrogantes para 
el caso de los Inem (institutos de 
enseñanza media diversificada), que 
empezaron a funcionar en Colombia 
en 1970, con el apoyo técnico y finan
ciero de los Estados Unidos, ya que 
dichos establecimientos se hallan ins
pirados en los principios de las escue
las comprensivas estadounidenses 
-creadas en ese país durante la pri
mera guerra mundial-, como opcio
nes de enseñanza técnica. 

Teniendo como objetivo central 
establecer los nexos entre el origen 
social de los estudiantes y la elección 
de un tipo determinado de educación 
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media, Puig quiere demostrar que, en 
la preferencia de los sectores popula
res por la educación que ofrecen los 
Inem, prevalecen los intereses instru
mentales -menor costo académico
sobre los criterios vocacionales. Apo
yado en una revisión teórica de los 
problemas de esta clase de enseñanza 
y en datos empíricos sobre los bachi
lleres del valle de A burrá -en el 
departamento de Antioquia- gradua
dos entre 1974 y 1982, Puig se traza 
como objetivo final elaborar "una 
estructura explicativa empíricamente 
sustentada de la escolarización en el 
Inem, que integre factores objetivos, 
subjetivos, sociales y escolares'"', estruc
tura que le permitirá auscultar el ner
vio central de su interés: las relaciones 
entre educación y clase social, en esta 
modalidad de enseñanza. 

El text~ da mucha importancia a la 
revisión de los escritos sobre el tema 
de la escolarización, para tratar el 
cual se eligieron tres grandes enf o
ques: un primer grupo de teorías 
sobre elección de carreras, que se 
basa en argumentaciones de carácter 
psicológico que privilegia, en el plano 
explicativo, las motivaciones indivi
duales. El segundo enfoque, la teoria 
del capital humano, trata el tema 
desde el punto de vista económico, 
abordándolo como un problema de 
costos e inversión. El tercer grupo 
otorga preferencia al análisis socio
lógico, teniendo en cuenta variables 
tales como origen y movilidad social, 
desde las perspectivas de las teorías 
marxista y funcionalista. El autor 
sopesa los aportes y limitaciones de 
estos enfoques en lo que respecta al 
análisis de la escolarización en los 
Inem, y encuentra explicaciones más 
satisfactorias en las teorías sociológi
cas, las cuales le permiten demostrar 
más efectivamente sus hipótesis de 
trabajo. 

Los análisis de Puig coinciden, en 
líneas generales, con otras aprecia
ciones que, sobre el tema de la expan
sión escolar y la expansión de la edu
cación técnica media, han dado diver
sos autores para América Latina y 

particularmente para Colombia, al 
señalar los escasos resultados que en 
materia de movilidad ha represen
tado la educación para los g~pos 
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sociales más desfavorecidos (pág. 3) t. 

Lo anterior, debido a razones estruc
turales tanto económicas como socia
les: en cuanto al primer aspecto, se 
señala el desvanecimiento de las expec
tativas de expansión económica sur
gidas en el sesenta y la consecuente 
absorción de una gran franja de 
mano de obra capacitada, debido a la 
recesión económica que se presentó 
en los años setenta; en cuanto al 
aspecto social, el sistema educativo 
también mostró sus límites, pues, al 
mismo tiempo que se registraron 
procesos de expansión escolar, éstos 
tendieron a reproducir la segmenta
ción o estratificación social que carac
terizaba al sistema desde decenios 
anteriores. 

Para el caso de los Inem, la investi
gación muestra que en su seno se 
educa una franja de la población per
teneciente a los sectores populares, 
pero que constituye, no obstante, 
una minoría privilegiada de éstos, y 
cuyas aspiraciones educacionales y 
de prestigio profesional se anclpn en 
la formación universitaria. Esto lleva 
a que su elección de escola rización 
represente, no ta nto un ideal educa
tivo com o un trampolín hacia la uni
versidad , lo cual le retribu irá mayo
res satisfacciones en las esferas social 
y ocupacional. Respecto a este punto, 
el autor destaca las presio nes ejerci
d as po r el movim iento estudianti l y 
p ro fes ora! en los años 72 y 73 para 
lograr qu lo · titulos o torgado a lo 
bachiller s de lo · lnem permit ieran el 
acc so a la univ rsidad , d -borda do 

si lo objetivo in icial s q ue 1 s 
ituaban e m p iones duc~ tiv 
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de carácter terminal. Este fenómeno 
hace afirmar al autor que " las necesi
dades definidas por los planificado
res y a los cuales deberían responder 
los Inem, no fueron jamás asumidas 
como propias por aquellos sectores 
sociales, los cuales finalmente , en 
cierta medida, impusieron al proyecto 
sus intereses particulares y perspec
tiva social" (pág. 14). 

Sobre aspectos referidos al empleo, 
se entra a señalar que estos estable
cimientos tampoco parecen cumplir 
el propósito para el cual fueron crea
dos, en el sentido de que las ocupa
ciones de sus egresados no se diferen
cian sustancialmente de las de los 
bachilleres clásicos en cuanto a nivel 
de participación laboral, experiencia 
ocupacional ni estructura salarial. 
Aunque se registra cierto grado de 
movilidad social intergeneracional 
para los bachilleres de los Inem, ésta 
parece tener mayor re lación con la 
continuación de carreras técnicas inter
medias o profesionales, para las que 
el título de bachiller ha sido más 
importante que la especificidad de la 
formación técnica recibida. Puig con
cluye que muchos de los objetivos de 
los Inem no se han logrado durante 
este periodo, debido a que no se pre
vió ni la recesión económica ni el ace
lerado incremento de la matrícula en 
los niveles medio y superior, a la vez 
que se desconocía la estructura ocu
pacional q ue se conformaría en los 
decenios posteriores a 1960, motivos 
por los cuales no se tuvieron en 
cuenta los fenómenos del desempleo 
y sobreeducación que present an hoy 
d ía los p aíses de América Latina . 
Igualmente señala que las prediccio
nes sobre la expansión de la educa
ción técnica también tuvieron limita
ciones en el enfoque teórico q ue las 
alimentó, la teorla del capital humano, 
que contem pló de mane ra simp lista 
las re lac iones educación-empleo. 

La man ra co mo se exponen lo. 
sultados d e este trabajo investiga

t ivo as igna el mayo r peso al capítul o 
segundo, r ferente a las le das sobre 
escolarización , dej ando un e pa io 
muy redu ido a los análisis puntua l s 
sobre e l ca o de los I nem: del t tal de 
203 págin as del li br , est capí ulo 
o upa ·a i el 80 , 0 , co n lo cua l r ul 
lan muy "mpobr cid o los ~fucn .. 

EDUCA CION 

expositivos de los capí t ul os pr imer o 
y tercero. Sin embargo, la novedad 
del te xto es trib a en q ue des bo rd a los 
tradicionales informes de invest iga
ción y di agnóst icos educativos insul
sos y carentes de cuerpo conce ptu al, 
pasando a elaborar un pla nteamient o 
teórico que permite situar las coo r
denadas de la inves tigación empírica 
y darles solidez a sus apreciaciones. 
Pese a este gran aporte, el te xto 
requiere una mejor elaboración, que 
permita integrar de mane ra meno 
artificial el aspecto teórico al an álisis 
empírico, para lo cual es incluso 
recomendable que se le dé una estruc
tura temática diferente. Por o tro lado , 
tampoco se analiza la estructura inter
na de los lnem, dejando un vacío en 
la investigación. 

El suscita r la discusión acerca de la 
diferencia de prestigio entre el tra
bajo manual y l.a educación técnica, 
frente a la sobrevaloración de la edu
cación académica clásica constit uye 
otro aporte del trabajo de Puig, que 
contribuye esta vez a la identificación 
de las características del si stema ed u
cativo colombiano, labo r en la cual s 
hallan empeñados diversos estamen
tos educativos en la actua lidad. Igual
mente son interesantes sus aprec ia
ciones sobre educación técni a, o r ige n 
social y movilidad social, de los estu
diantes que optan p or este ti po de 
formación , así como el d ve lami nto 
de los intereses ideo lógic s que su b
yacen bajo la expansión de l siste ma 
educativo en Colo mbia y América 
Latina, que ha sido regi trado en los 
úl t imo decenios. 

MA RT H A CEC! I A HERR R C. 

Véase a l re pect , para m~r ica L ltn u · 

A ldo o la ri . "Sc-co nd nry duc ti o n ..~.n d 

bi a ... en Re i ~ ta ' ol 0 mhtan.l de b.l u.:. 
ció n. B go t .í.. 
pá . 6 1 -M~ ; ' .h.hM''P•'ll i<" ( \'é!CI 1 
A Z ba la, [..n a l'\'O iua(l,ln ,J, la t"Ju, a<" •. 

m edio dt vcr. tficada en Cn!oml11 R .~g• • t 't . 

ird - 1cn-: c: r. 19X4 . 

1 
_j 

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.




