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EI tema del empleo se ha abordado en los diferentes pafses de la OCDE
relacionado siempre con ei del paro y se ha observado que, por las razones de
oferta y demanda, el probiema de esta relación difiere senslblemente de un pafs
a otro. Lo que s( parece ser común a todos ellos es la progresiva agravación
del desempleo.

Para un diagnósttico adecuado del tema hay que tener presentes dos tipos
de factores. De una parte, factores estructurales tales como la demografía o los
modelos propios de producción de otra, las diferencias institucfonales relati-
vas a las decisiones polfticas, los sistemas de enseñanza y todas las instancia^
implicadas en el problema. ^

Se pueden resumir los factores económicos, demográficos y sociales que in-
ciden sobre ei problema del desempleo juvenil en una insuficlencia del número
de nuevos empleados, una competencia creciente para ellos, una preparación
Insuficlente para la vida activa, asf como una serie de inconvenientes entre los
que se podrían citar las actitudes de la población.

En relación a este último punto, estos paises han Ilegado a plantearse la even-
tual existencia de unos •mecanismos de resistencia• que imposibilitan el ajuste
entre el sistema de empleo de los factores estructurales. Entre estos mecanis-
mos de resistencia se encontrarfan las actitudes de empleadores y jóvenes tra-
bajadores, confluyendo en un momento dado en el mercado de trabajo (1).

Las investigaciones sobre actitudes de jóvenes han sido abordadas con es-
casa importancia en nuestro pa(s. Ello Ilevó a plant®ar en el Instituto Naclonal
de Ciencias de la Educación (INCIE), en consonancia con los temas prioritarios
de estudio de la OCDE para ei año 1980-81, una encuesta amplia a nivel nacional
cuyos prlmeros resultados se apuntan en las páginas que siguen.

La primera fase de la investigación sobre actitudes de universitarios y alum-
nos de Formación Profesional de II Grado ante el sistema educativo y e! mercado
de empleo se desarrolló en el INCIE en la segunda mitad de 1980 (2) y tenfa
como objetivo la exploración del significado del .valor trabajo• para los jó-
venes que se encuentran a punto de salir del sfstema educativo, teniendo en
cuenta las siguientes variables:

* Sociólogos.
(t) Para un estudio de las actitudes de empresarios y sus políticas de empleo

en nuestra pa(s, vBase •Formación Profesional y slstema Productivo•, ICE, Universi-
dad Politécnica de Barcelona, 1976; •Formación Profesional y Sistema Productivo,
Debate•, Id., 1978; •Situación y Planificación de la Formaclón Protesional I y II en
el dlstrlto universltarlo de Murcla n , ICE, Universidad de Murcia, t978.

(2) EI estudlo exploratorlo junto con el análisis de los cuestionarios estaba pre-
vlsto como piloto de una encuesta a nivel naclonal que se desarrollaría en 1981
vinculado al proyecto internaclonal de la OCDE sobre actitudes de )óvenes ante el
mercado de trabajo, slendo los responsabblea de dicho proyecto Paz Juárez, Maríe
Roa y Matilde Vézquez.
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- Modelo de socialización familiar y educativo.
- inputs familiares sobre el trabajo y el empieo.
- Inputs educativos sobre el trabajo y el empleo.
- Contenido de los trabajos esperados.
- Expectativas profesíonaies.

Dicha primera fase de la investigación venía constituida por un estudio
exploratorio cuyos resultados ofrecemos. La segunda fase resulta del anáfisis
de un cuestionario formalizado no incluido en este trabajo. La metodología
utilizada en la exploración fue la técnica de reuniones de grupo dirigidas al
universo de jóvenes universitarios y de Formaclón Profesional de Segundo
Grado. La muestra escogida (3) fue de grupos homogéneos de ocho a diez
estudiantes del último curso de Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y
Escuelas de Formacfón Profesional.

Los grupos escogidos fueron los siguientes: en (a Formación Profesional,
Artes Gráficas, Electrónica y Metal-mecánica. Respecto a universitarios fue-
ron escogidas las carreras de Medicina, Ingenierfa Industrial y de Montes, Ar-
quitectura, Sociología, Psicología y Derecho. Para escoger las especialidades,
tanto en la FP como en la Universidad, se utilizó el críterio de centros. con
mayor y menor número de matricula. Así, por ejemplo, la Metal-mecánica
frente a las Artes Gráficas, los Ingenieros Industriales frente a los de Mon-
tes, Derecho frente a Sociología. Finalmente se optó por Incluir centros de
tlpo intermedio en cuanto a alumnos matrlculados como Electrónica en la
Formación Profesionai, Arquitectura y Psicología.

La entrevista de grupo se estructuró en tres temas fundamentales:

-- La soclalPzaclón hacla el trabajo en la tamilla.
LCÓmo os han educado vuestros padres hacia el trabajo?

- La socializaclón hacia el trabajo en el centro educatlvo.
^CÓmo habéis vivido el problema del trabajo en la Facultad, Escuela
Técnica o Escuela de Formación Profesional?

- Las actitudes generadas en base al modelo de soclallzaclón ante el
trabajo y el empleo.
^Qué expectativas teneis ante el primer trabajo como profesionales?

Se fueron explorando al mismo tiempo las formas concretas en que se
transmitfa familiarmente el •valor trabajo-estudlo•, la satisfacclón con los
estudios reallzados y, como resultado, las actitudes generadas hacia la profe-
slón, la dlnámlca del mercado de trabajo y el probiema del desempleo.

La hipótesis de que se partió fue ia existencia de una soctalización diferen-
cial según la clase social, el subsistema educativo ya sea de FP, de Escuela
Técnica Superior o de Facultad y la influencia de la percepción del mercado de
trabaJo sobre las expectativas profesionales y las actttudes ante el trabajo.
Fueron verificadas las hfpótesis de la dependencia de las actitudes de la clase
soclal, de la diferenciaclón en la soclalización educativa entre los centros de
Formaclón Profesional y universitarios. EI resuftado final de esta prfinera fase
del estudio fue que las expectativas a la baja de la poblaclón escolar depende

(3) Véensa notas metodológicas sobre las reunlones al flnal.
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en última instancia de la percepción que tienen los alumnos de la dinámica de
un mercado de trabajo que genera puestos de trabajo insuficientes para la po-
blación que termina sus estudios.

La Formaeión Profesional

En este epígrafe se incluyen las conclusiones de las reuniones tenidas con
los alumnos de Formación Profesional de Segundo Grado, especialidades de Ar-
tes Gráficas, Metal-mecánica y Electrónica, que terminaban dicho nivel edu-
cativo.

Las preguntas formuladas, que se han explicitado anteriormente correspon-
den a los tres temas básicos de la lnvestigación: ^CÓmo os han educado vues-
tros padres hacia el mundo del trabajo? ^Cómo habeis vivido el problema del
trabajo en la Escuela de FP? y ^Qué expectativas teneis a•^te el prlmer trabajo
y los stguientes empleos como profesionales de la FP? Las respuestas no son
tanto novedosas o sorprendentes como confirmadoras de las hipótesls plantea-
das: el peso de la clase socio-económica de la que se proviene a la hora de te-
^er más expectativas tanto en el plano educativo como profesional.

La mayoría de los padres o cabezas de familia de los entrevistados poseen
estudios primarios y en ningún caso han realizado estudios superiores, algunos
Bachillerato Elemental y lós menos Bachíllerato Superior. Los estudios de estos
cabezas de familia conl{evan unas profesiones de acuerdo can ello (empleados,
oficiales, subalternos). Igual ocurre con los ingresos que perciben mensualmen-
te concentrándose los salarios en hasta 40.000 pesetas mensuales, sie^^do los
menos los sltuados entre 60.000 y 80.000 pesetas. Creemos importante esta in-
formación sobre la situación familiar de los entrevistados, ya que así se compren-
den mejor las respuestas a la primera pregunta. EI trabajo era vivido por los

alurrn^os en la infancia como una necesidad, como algo fundamental para po-
der •comer^, •vivirA, como algo ^agotador y duro=. Sin embargo, han encontra-
do un apoyo familiar para estudiar porque era la única forma de conseguir un

trabajo mejor, más cómodo y tener al tiempo un oficio reconocido, •En m! caso,

mis padres me han presentado al mundo del trabajo de dos tormas: desde su

traba^o, que era un trabajo muy esclavo, y luego nos hablaban del trabajo de sus

superlores, de /os ingenieros, que nos decían que no hacían nada en todo el dia,

que estaban con su bata blanca y no se manchaban, siempre en la cafeterfa^.
rComo elios ven en la fábrica a los que están por enclma, quieren que nos situe-

mos como están ellos^.

Respecto a la segunda pregunta acerca de la escuela de Formaclón Pro-
fesional, confiesan que al entrar en ella no sabían en qué consistían este tlpo
de estudios, pero en sus casas les aseguraba,^ que al terminar no sólo ten-
drfan una formación sino un trabajo asegurado. Todo ha sido talso y el re-

sultado -slempre según los alumnos- es la mala preparación para poder

pasar al COU o hacer cualquier oposición. Hay una gran unanimidad en con-
siderar un engaño la experiencla de los cinco años de Formaclón Profeslonal.
Las práctícas han sido inútiles, con material obsoleto, el esfuerzo persa^al
que se les exige m(nimo y fínalmente no encuentran un puesto de trabajo

-como les habfan asegurado- porque las empresas no quieren a estos es-
tudfantes ^I como aprendices. Eso sí, lo importante es el tftulo, no tanto para
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encontrar trabajo como para poder acceder al COU y a la Universidad o pre-
parar unas oposiciones.

Así, señalan: La Formación Profeslonal no vale para nada, los profesores
son malisimos, no se preocupan, las enseñanzas de la especialldad -taller,
tecnologia y dibujo, no van compaginadas. Cada profesor va por su lado,
tlenes alicíente cuando entras a estudiar algo que te Inferesa y el primer
año lo tlenes, el segundo te !o van quitando y en qulnto ya no quleres que
te nombren lo que estás estudlando.

No habfa mucho acuerdo respecto a la organización del programa de es-
tudios. Muchos rechazaban la formación humanística porque creían necesi-
tar más horas de taller, que es en definitiva para ellos lo que les enseña el
oficio. Otros preferia^n esas horas porque les formaban: La lengua, por ejem-
plo, te puede enseñar a redactar una carta o cómo hacer un comentario de
texto o varias aslgnaturas más que no te enseñan a ser torneros pero si
personas. La formación humana deberia ser Importante porque eres un hom-

bre antes que un técnlco. Yo plenso que este centro en vez de hacerte una
persona, te hace un robot, te encaminan hacla la electrónlca y sólo prestan
atenclón a tres asignaturas claves porque sabes que sl suspendes, repites.

Las prespectivas profesionales al terminar la FP, para la búsqueda de un
puesto de trabajo, so^ muy bajas, por lo que se hace necesario seguir estu-
diando. Si no lo encuentran, que es lo más seguro, comenzarán a hacer COU,
que es la solución más extendida según ellos. Otra posibilidad sería ir al

Servicio Militar, cuya realización previa les es exigida en la mayor parte de
los empleos. Piensan que terminará,^ en una gran empresa pero les gustaría
trabajar en algo más artesanal donde pudieran desarrollar su oficio, pese a
darse cuenta de que el avance de la técnica hace caslimposible obtener este
tipo de trabajos. La problemática del Serviclo Militar aparece para los entre-
vistados como muy graves: Te vas a la mlli y durante ese año pierdes muchos
conocimientos. Todo el mundo asplra a lrse con algo acabado.

La inserción en el mundo laboral no supone para ellos un grave problema
pues se conforman con cualquier empleo que se les ofrezca: EI problema

es que no se puede eleglr, sl te llega un traba/o, por e/emplo, de bombero,
aunque odles las alturas, dices que sl. Lo diffcil para estos alum,^os es en-
contrar un traabjo acorde con los estudios cursados, con su especialidad.
A esto hay que añadir el problema que tienen de poder seguir estudiando.
Ven que es muy difícil debido a varios factores: por un lado, al tener que
aceptar cualquier puesto de trabajo olvidan los conocimientos adquiridos so-
bre su profesión. Por otro, la Jon^ada laboral les va a impedir hacer compa-
tible ese puesto de trabajo con los estudios, dado que los únicos empleos
que pueden encontrar van a ser -según eilos- de camareros, albañiles, en

el Metro.

Si se comparan estas opiniones con la demanda de tftulados de Forma-
ción Profesia^al se observa que el criterio de estos grupos de alumnos es
certero, ya que los empresarios están requiriendo maestros de (a antfgua
Formación Profesional, con años de experiencia y conocimiento del puesto de
trabaJo, asi como del sector de act(vidad económica de la empresa. Asi, pues,
esas expectativas son hoy muy reales para este fluJo de alumnos que aban-
dona et sistema educativo sin posibilidades de conseguir un trabajo acorde
con los estudios realizados durante cinco años.
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Facultades de letraa

En ios grupos de estudiantes de facultades fue más fácil la comunicación
entre el moderador y los alumnos que en los grupos de FP. Fueron entrevls-
tados Psicología (maña~^a y tarde), Derecho (mañana y tarde), así como So-
clolo jía.

En relación a la socialización familiar, los estudiantes de facultades afir-
maron que lo que más influye en fa captación del •valor trabajo• en la in-
fancia, es el ambiente intelectual familiar y por otra parte, la percepcíón de
que todas las personas que hay e;^ torno al niño trabajan. Sin embargo, la
transmisión de valores no es percibida con claridad y no supieron decir qué
mensajes verbales concretos recibfan de niños sobre el tema.

Entre los estudiantes de Psicología, por ejemplo, las influencias familia-
res se habfa';^ dirigido hacia las carreras técnicas porque a los padres les pa-
rec(a que la Psicolog(a no tenía futuro aunque en el caso de las mujeres no
importara la elección en exceso. Acerca del traba)o manual no había tampoco
mensaJes explícitos sobre el tema, pero se percibía un conjunto de suposiclo-
nes entre las que destacaba el hecho de que el traba/o Infelectual era por
supuesto superior a! manual.

En caso de padres obreros, la educáción universitarla se percibe como
un medlo d^ salida de esa clase social y esto se plantea continuamente en la
i,^fancia en poner como modelo negativo al padre obrero y en tienes que ha-
cer algo para que te saque de esto. Magisterio, por citar entre las opciones
que se presentan a los estudiantes de Letras, es poco valorada por las fami-
lias, considerada más bien una carrera poco •productiva•. Por otra parte, los
padres de clase social baja consideran en generai una carrera técnica como
de más alto status social.

Preguntados por e) sistema de premios y castigos, el grupo de Derecho
explicitó de ma•;^era más concreta en qué consistían éstos en la infancia. Apa-
reció la transmisión del •valor estudio= para llegar a ser algufen, acompa-
ñado del castigo sIn vacaclones. De la misma forma que el padre trabaja, al
pequeño le corresponde estudiar, lo que fue conflrmado en otros grupos:
todos estamos suJetos a una obllgecl6n, el estudia es una necesldad tnevl-
table, el eraba/o tamblén. Los métodos son competltlvos y los i^ncentivos pue-
den ser buenas o malas caras.

Para concluir la discusión sobre el tema de la sociallzaclón famiiiar, afir-
maron que las actitudes e Ideología hacia el trabajo se determina más en la
adolescencia que en la Infancia, por lo que era imposible profundizar más

e•^ ello.

La Universidad habfa sido concebida por ellos como una experiencia nue-
va, en ruptura con el bachillerato. Nuestros ob/etivos en la facultad eran que
iba a cambiar la forma de educaclón que nos habían dado anteriormente. Pero
en segulda se diera;^ cuenta de que la Universldad es una fábrlca de titulos
que no te motiva, por lo que se produce una desilusión.

Coincidieron todos los grupos de estudiantes de facultad en que lo más
Interesante para ellos en su paso por la Universidad habían sido las rela-
cfones que se establecen e^^tre los compañeros, señalando al mismo tiempo
que en los grupos nocturnos hay mucha menos solidaridad entre los estu-
diantes que en los de mañana a la hora de establecer relaciones Interperso-
nales y discusiones culturales. Sin embargo, e^ los grupos nocturnos entre-
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vlstados aparece un ensanchamiento mayor de la visión cultural del mundo,
debido seguramente a la experiencia profesional que tienen muchos de ellos.

Otra diferencia que se estableció e,^tre los grupos de mañana y tarde,
dependiendo también de la experiencia profesional, es que no hay inhibición
respecto a la futura actividad laboral cuando ya se ha trabajado alguna vez.
Esto se demostró en el grupo de mañana de Psicología, Derecho y Sociolo-
gía que al carecer de una experiencia laboral prese,^taba una inhibición ante
su futuro profesional en la discusión que se tuvo sobre el mundo del tra-
bajo.

Por otra parte, la experiencia de un trabajo, al tiempo que se estudia -se-
ñaló et grupo de Psicología de tarde- proporciona otra imagen de {a facultad
menos frustrante, porque sl no se cumplen las ilusiones el trabajo te ayuda
a superar esta frustraci6n. Se observa, por tanto, que el sentimlento respec-
to a lo que se ha recibido en 1a Universidad es de mayor desilusión en e1
grupo de mañana. Hubo no obstante una Intervención en desacuerdo señalan-
do que la actitud pasiva del alumno es causa de motivación: cuanto más
paslvo es un Indlv)duo más pide que el aparato educatlvo le solucione los
problemas.lnterrogados sobre el papel del profesor, no hubo acuerdo acerca
de su carácter posltivo o negativo.

Llegados al punto del «valor trabajo• se intensificó la discusión sobre si
el trabajo era una necesidad vital o no. Lo que les motiva hacla él es fu•^da-
mentalmente la necesidad económica así como la conciencia de que todo
el mundo trabaja aunque nadie trabaja en lo que le gusta debido, según los
entrevistados, a la estructura eca-^ómlca y social que no lo permite.

EI grupo de Psicólogos manifestó que lo ideal para ellos era un trabajo
social, con amlgos, un trabaJo que paguen poco pero que ofrezca satlsfaccio-
nes desde un punto de vista personal, un trabajo que te permita reallzarte,
rechazando los puestos de psicólogos ta! y como está establecida hoy la pro-
feslón. Este mismo grupo manifestó que la facultad se mantie+ne al margen
de la actividad profesional: EI Goblerno crea psicdlogos pero no puestos de
trabajo, atribuyendo al Estado la responsabilidad del paro. Se enfoca en con-
secuencia la actividad profesional como rechazo, no ya de la imagen que tie^^e
la sociedad de lo que es un psicólogo slno proyectando una imagen ideal
de lo que deberia ser. Había un rechazo en todos de la actividad de élite, de
la pslcología industrial, entendiendo que la pslcologfa tlene que baJar de los
gabinetes de la clase alta a la sociedad.

Preguntados por la eventualidad del subempleo, en caso de no encontrar
puestos como pslcólogos, se aventuró la posibilidad de vivir con 20,000 ó
30.000 pesetas a condición de trabajar e^n la pisicología idealizada, lo que
fue contestado por muchos de los componentes del grupo en el sentido de
que tados iban a acabar aceptando lo que les ofreciera el mercado de tra-
bajo.

EI grupo de Sociologia se manifestó en el mismo sentido que el grupo de
Psicologfa. EI grupo de Derecho, aún coincidlendo e^^ sus opiniones sobre la
facultad, manifestó su acuerdo en entrar en el mercado de trabajo por los
canales establecidos para su carrera, es decir, oposiciones, abogados de em-
presas, abogados laboralistas, abogados de gabinetes, etc.
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Las ingenierfas

Los grupos de Ingenieros Industriales y de Montes demostraron u^a alta
capacidad de expresión verbal y muy buena aceptación del moderador, a dife-
rencia de lo que ocurrió con los grupos de mañana eq facuitades o en fa
Formación Profesional.

Acerca de la socializaciá-^ familiar hacia el trabajo no difieren mucho sus
opiniones de lo que respondieron los grupos de facultades. Desde pequeños
eran reforzados hacia el estudio con un sistema de premíos pero no era el
mensaje verbal concreto sino lo que se ha visto en casa lo que te lleva a la
conciencia, el comportamiento del padre.

Cua^do la clase social es baja se viven los estudios como un medío de
ascenso social, pero el paro actual en carreras que, como tas Ingenierías,
habían tenido tantas oportunidades en el pasado,lleva a pensar que la edu-
cación superior ya no es un medio para ello. En cambio, un trabajo i^^depen-
diente tiene otras compensaciones.

Del mismo modo que en las facultades y grupos de Formación' Profe-
sional, cuando se es de clase social baja no hay tanto refuerzo hacia el es-
tudio como e•n la clase media o alta. Los hijos de clase obrera Ilegan a perci-
bir incluso una inhibición por parte de los padres hacia las notas de sus
hijos y los móviles de la elección profesional son la remuneración y el
status. Ello se da especialmente en las carreras de Médicos, Arquitectos o
Ingenieros. Saben, si7 embargo, los alumnos que las carreras universitarias,
aunque sean las técnicas, no ofrecen garantía de encontrar un empleo y aún
menos las de Ingenieros, excepto en ei caso de existir unas relaciones sociales
que posibiliten el acceso a un puesto de trabajo.

En todos los alumnos apareció la decepción en relación a lo que se es-
peraba de la Universidad. Las Escuelas de Ingenieros Industriales ofrecen
una formacióh general y algunos de los alumnos atribuyeron a ello el paro.
En cambio, en Montes, justamente lo atribuyen a la excesiva especialización.

Los profesores no se dedican en exclusiva a la enseñanza lo que sf ine-
joraría claramente la calidad y piensan que se les debe pedir respo7sabili-
dades acerca de los exámenes, las clases, enfoque de la asignatura e lncluso
incompatibilidades. La selección de los exámenes conforma un espfritu de tra-
bajo que exige sacrificios constantes. Indicador de ello serfa la media de ho-
ras que estudia,^ estas carreras técnicas en comparacfón con las facultades.
Aqu1 -se afirma- se estudla más de dieclséls horas dlarlas.

Preguntados acerca de la selectivldad plantearon que era primordial una
planificaclón a fin de evaluar las necesidades de ingenieros a largo plazo y
en base a ello orientar a los alumnos de COU que escogieran esa carrera.

Mayorltariamente se m^^ifestaron no obstante a favor de eila, aunque consi-
deraron contradictorlo por parte del Estado que se creen escuelas técnicas
superiores repartidas por toda la geografía nacional. En relación al posible
desvío de los alumnos que aspiran a entrar a la Universidad hacia carreras
de tipo medio, piensan que hay que cambiar la concepción que tiene la so-
ciedad de esas carreras para asegurar éxito a las medidas selectivas. Pero
interrogados sobre las salidas profeslonales de los titulados de Formación
Profesional no supieron decir si éstos encuentran con mayor o menor faci-
Iidad un puesto de trabajo que los inge^nieros.

Entre las caracteristicas personales que atribuyen a los ingenieros for-
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mados en los planes de estudio actuales señalan: espíritu de sacríficio, de
trabaja, capacidad de gestión, formación técnica general, eficacia, insolida-
ridad, autoexigencia, competitividad, carácter pragmático, paclencia, Ilegando
a afirmar que en la escuela de ingenieros se aprende la gestión mejor que
en otras carreras, como en Económicas.

La preocupación por el paro no es ni tan acuciante ni tan desmoraliza7te
como en el caso de los alumnos de facultades o de Formación Profesional.
Hay que decir que es en estas escuelas, así como en Arquitectura, donde
se da un porce^^taje más bajo de alumnos que trabajan.

Entre los medios de búsqueda de empleo señalan como fundamental la
vía de amigos y la propia escuela, tardando un ingeniero en encontrar un

puesto de tres a cuatro meses aunque sólo sé colocan ehn estos plazos un
10 por 100 de los que terminan. En las empresas contratan estos profesiona-
les de forma experim^ntal durante seis meses, lo que asegura a éstas un
personal cuallficado siempre al mfnlmo precio.

Las expectativas son altas pues creen que e^n tres o cuatro años encon-
traran el empleo de su agrado aunque de momento sólo surjan empleos mar-
ginales. EI salarlo esperado a medio plazo es de 120.000 pesetas justificán-
dose esto por e1 prestigio del ingeniero en la sociedad y porque salen de la
escuela a una edad en que otras titulaciones ya se encuentran en plena vida
laboral.

Las características de un trabajo que les gustase podrían ser: crear con-
sultings, investigar, trabajar de forma autónoma, estando algunos dispuestos
a sacrificar las condiciones económicas y evitar las oposiciones a candición
de que el trabajo Iss satisfaciera plenamente.

Teniendo en cuenta estas expectativas no está de más describir las ca-
racterísticas de la demanda de estos profesionales en ei mercado de trabajo.
Hay que destacar que los inge^^ieros son los mejor remunerados entre los
profesionales superiores, ofreciéndoles según los anunclos de prensa (4)
sueldos del millón a tres millones de pesetas. Ahora bien, como contrapar-
tida se les exige mucha experiencia como requisito Imprescindible para ac-
ceder a un puesto de trabajo, concentrándose un alto porcentaje de la de-
manda de ingenieros en pedir una experiencia de más de cinco años, lo que
evidentemente sitúa a los buscadores del primer empleo en clara desventaja
en el mercado de trabajo.

Slempre según el estudío citado, la ocupacíón más ofrecida para estas
tltulaciones es la de Técnicos Superiores de Fabrlcación, convirtiéndose en
asalariados de Industrias y siendo las ofertas para Altos Directivos casi in-
significantes. Ello parece entrar en contradiccfón con las altas expectativas
de estos profesionales a medio plazo.

Existe también una relación de caracteristicas personales exigidas por
los empresarios a través de los anuncios de la prensa. Entre ellas se cuen-
tan la capacldad de gestión, Ilderazgo, responsabilldad, lo que si está de
acuerdo cort la personalldad de los alumnos formados en escuelas técnicas
superiores de ingenieria. Es interesante tamblén destacar que si para los
alumnos las perspectivas de un trabajo bueno son promoción y dinero, los
empresarios están ofreclendo ambas a los tltulados. La Incógnita a despe-

(4) «Estudlo de la demanda de mano de obra en España a través de los anun-
clos indlvlduallzados de la prensa•, INC1E, 1979, Paz Juárez, Matllde VBzquez.
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jar es saber cuántos años habrán de estar estos titulados subempleados con

el fin de sumar los años de experiencia que les exigen los empleadores.

Arquitectura

Existen en este grupo procedencias sociales muy distintas. Ahora bien,
ningún alumno se incluye en la clase social que le corresponde, sino que
se sitúan la mayoría en la ciase media. Ello es importante a la hora de ana-
lizar las opiniones que tienen acerca de la educación hacia el traba)o que
han recibido de sus padres.

Ninguno de estos alumnos de)a entrever las angustias económicas de la
clase baja, como ocurrfa en la Formación Profesional. Desde pequeños los
preparaban para obtener un título superior que eleva la posición social, no
tanto desde un punto de vista económlco cuanto desde el punto de vista del
status, que conflere un tftulo de Arquitecto: La categorfa soclal era importan-
te, el título te hacfa señor. Antes se podia tener dlnero pero s1 no se tenía
un título no tenias prestlgio social. Las presiones familiares no son recorda-
das como importantes, siendo más fuerté la presión social: Los hijos de los
amigos de los padres, el qué dirán si no apruebo.

Como en otros casos, la presión familiar iba dirigida sobre todo a los
estudios técnicos, mejor considerados socialmente: Yo querfa hacer hlstorla
y mi padre me dl%o que esa carrera él no la pagaba. En España qulén posefa
un título superior estaba en ias clases soclales a/tas, no era tanto el dinero
que se ganaba como el prestlgio que daba una carrera de Arqultectura. Otro
de los alumnos entrevistados dice: La idea de trabajo estaba clara en casa,
pero además de ser trabajador querían sobre todo que fuera fngenlero por el
prestigio, el tipo de traba/o cómodo, con un horario, un sueldo alto.

Este grupo se extendió en la formación recibida en la escuela, lo que
demostró, como en el caso de los Ingenieros, una gran preocupación por tal
tema. Todos coincidieron en que estos estudios fomentan la dedicación a las
asignaturas consideradas difíciles y el abandono de las fáciles. Son las ca-
racterísticas principales de esta formación la autodidaxla, que según ellos
fomenta la creatividad, asf como la competitlvidad que se adquiere por la
comparación de los trabajos personales pero no por la crítica de los profeso-
res. Los trabaJos no sólo se hacen blen slno que slempre se Intenta hacerlos
meJor que otros. Y sobre la autodidaxia: en prlmero un profesor nos dijo:
•aqui no se vlene a aprender sino a demostrar lo que se sabe^. Pero las ca-
lificaciones sobre los trabajos son consideradas arbitrarias en determinadas
materias o proyectos: Ves los trabajos, comparas, ves que no aprueban los
me%ores, ese es el prlmer sentlmlento de frustraclón y ya p/ensas que su
padre era alguien importante, es la in/usticia.

Concluyen que en realidad la Escuela forma arquitectos de diversos tipos
por lo que se necesita toda una formación posterior. En realidad la Escuela
sirve como proceso de maduraclón, de lnformaclón, pero ser arquitecto lleva
más años, con índependencla de lo que se haya hecho. De la escuela se
puede salir como soció/ogo, humanlsta, técnico, mil cosas. Como en el caso
de los Ingenieros Industriales, esta última frase, apunta a una elevada suto-
imagen de estas profesiones.

Acerca de las preguntas sobre el futuro profesional respondieron los
alumnos que cada arquitecto se coloca donde puede, siendo muy Importante
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conocer a gente o tener amigos puesto que no hay salldas profesionales de
oposiciones. La inserción en el empleo como asalariados también aparece
como un problema para estos alumnos dado que la Administración ocupa
prlncipalmente a ingenieros, los Ayuntamientos tienen en plantilla pocos ar-
quitectos y en los gabinetes de estudios es difícil entrar a menos que se
goce de buenas relaciones sociales. Todo ello les Ileva a concebir un puesto
en la Administración como salida eventual, al que no renunciarían en ningún
caso si encontrarán otro trabajo.

Sin embargo, las expectativas son altas. No están de acuerdo con la po-
sición que tiene el arquitecto como asalariado por lo que la salida profesio-
nal ideal es el ejercicio liberal de la profesión y que ellos encuentran •real n .

Se sentirían mal pagados con 40.000 ó 50.000 pesetas, 190.000 sería lo justo
tratándose de un puesto en la Administracibn, lo que sitúa a este grupo junto
con el de Ingenieros Industriales entre los de más altas expectativas de to-
dos los entrevistados.

Estarían en cualquier caso dispuestos a ejercer la profesión fuera de Ma-
drid lo que todavía ven posible. Sería esto una salida profesionai transitoria.
Entre las expectativas a corto plazo también señalaron la especialización o
el perfeccionamiento a través de becas o la colaboración con la docencia.

Medieina

Como en todos los grupos entrevistados, en Medicina se aprecian dife-
rencias en las vivencias familiares hacia el trabajo según la clase social.
Los que pracedían de clase social baja habfan captado la necesidad de tra-
bajar como medio de vida. Para los que proced(an de la clase media o alta el
trabajo hab(a sido vivido como una forma de consegulr status y remunera-
ción económica a largo plazo. Uno de los alumnos afirma: lndlrectamente te-
n1a claro que el que no trabaJa no come, el trabaJo lo he vlvldo como angus-
t1a, como necesldad de vivir. Y un alumno procedente de clase media decfa:

lo fundamental era estudlar, tener una carrera superlor. Según ml famllla el
estudio es lo mejor para Ilegar a puestos elevados con facllidad.

Sin embargo, en diferencia con otros grupos, éste presentó una más alta
preocupación vocacional. Frente a la consideración por los padres del trabajo
como sfatus y reconocimiento social, estos estudiantes querian conseguir un

trabajo-vocaclón en el que pudieran reallzarse, que les gustara, aunque ello
no conilevara más que un salario digno. EI trabajo, tal y como está concebido
en la actualldad, por sus padres, es alienante: el trabajo en sf no es alle-

nante sino lo que yo he podldo observar, entras a clegas sln saber qué te
va a reportar, el trabajo no se planfea a nlvel soclal nl personal, la voca-
ción no cuenta, eso es lo aNenante.

Hay que destacar en este grupo igualmente la aparición de la problemá-
tica femenina. La formacicón familiar hacia el trabajo se diferencia en el

varón: En casa, hay que trabajar para superarse pero yo tuve problemas por
ser muJer; me obllgaron a sacar una oposlclón a la Banca y a ml hermano le
impidieron que trabajase. Son considerados los estudios de las hijas como un
entretenimiento en muchos casos.

Respecto al tema del sistema educativo, existió unanimldad en su consi-
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deración sobre la facultad. Más que encaminarles a un trabajo -dijeron-
sufrleron un •desengaño• por lo que habían pensado podia sar la Universidad
como lugar de formación. Hay una apatía también en todo el grupo por la su-
peración personal. La masificación en Medicina repercute en que fa rela-
ción alumno/profesor haya sido inviable. Las relaciones personales tampoco
han sido satísfactorias, lo que sí se aparta de lo afirmado en los grupos de
Facultades de Letras.

La decepción por la formación recibida --falta de investigacíón, de for-
mación práctica- es compartida tanto por los estudiantes que trabajan como
por los que no trabajan. Los primeros conciben el trabajo como formativo,
enriquecedor y superador, los segundos establecen una ruptura con la for-
mación práctica- es compartida tanto por los estudiantes que trabajan como
por los que no trabajan. Los primeros conciben el trabajo como formativo,

Preguntados por las expectativas profesionales, aparece que la profesión
de médlco ya no ofrece tantas saiidas como hace unos años, aun en caso de
desplazarse a pequeños municlpios. Su sallda Inmediata será completar ei
MIR y hacer oposiciones lo que se cumplirá en un período de cuatro años.
Su aspiración vocacional va a ser frustrada iguaimente ya que ante tanto
desempleo de médicos cualquier oportunidad de elegir especialidad será bue-
na siendo la fundamental entrar en el círculo profesional. Como en el caso
de la carrera de Arquitectura, la tradición familiar, •de ser familia de mé-
dicos n , es sumamente importante a la hora de obtener esta entrada.

EI subempleo será sólo una salida temporal porque las expectativas la-
borales son altas. Los que trabajan ya aspiran a ser médicos de empresa,
mientras que el resto intentará hacer una especialidad, lo que les Ilevará
otros tres años. Pero lo que de verdad desearían es trabajar en equipo, fórmu-
la ldeal para acabar con el protagonismo de los grandes médicos.

Este grupo ofrece una preocupación por su profesión como medio de n ayu-
da a la sociedad•. La preocupación deontológlca fue constante, criticando las
relaciones médico-enfermo que se estabiecen en la actualidad, la deshuma-
nización de la profesión, la ausencia de investlgación en determinadas enfer-
medades y, sobre todo, la necesidad de una mediclna preventiva que ahorrase
médicos y enfermos a la sociedad.

CONCLUSIONES

Respecto a las valoraciones de las famllias acerca del futuro profesional
de sus hijos, cualqufera que sea su categoria socio-económlca, se puede citar:

- La importancia de los estudlos para poder obtener un buen puesto
de trabajo.

- La importancia mayor que dan a los estudios realizados por los hijos
frente a la formación de las hijas.

-- EI desarroilar en los hijos la responsabilidad ante el estudio antes
que las motivaclones clásicas basadas en premios y castigos.

Según sea la clase social y la profesión de los padres, se aprecian dife-
rencias. En la clase socfal baja se observa:
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- EI ambiente familiar hace presión sobre los hijos para que consigan
a través del sistema educativo una movilidad social, un status y una
ocupación acómoda=, bien remunerada y bien aceptada socialmente.

- Si los hijos realizan Formación Profesional de Segundo Grado, espe-
ran que sus hijos obtengan un trabajo seguro y bien remunerado.
En caso de que éstos realicen estudios superiores, las aspiraciones
de la familia se centran en obtener un status social más elevado
y un trabajo prestigiado socialmente, =cómodop y con remuneración
elevada.

En clase socfal media y alta aparece:

- EI proporcionar estudios superlores a los hiJos es considerado como

una necesidad de mantener el status familiar.

- Los estudios de Formación Profesional están vistos como algo ajeno
a su clase, típica salida para obtener un trabajo manual, lo que in-
dica un gran desprestigio social de este nivel educativo.

Acerca de las actitudes y expectativas de los alumnos tanto de FP de

Segundo Grado como de Facultades o Escuelas Técnicas Superiores, se puede

citar:

- La crftica hacla el sistema educativo en ei sentido de la falta de
preparación del profesorado, carencia de coordinaclón entre mate-
rias, ausencia de clases prácticas e insuficiente preparaclón profe-
sional.

- EI paso por el sistema productivo de los alumnos hace que tengan
éstos una mayor preocupación por su futuro profesional a diferencia
de aquéllos que únicamente han eJercido trabajos marqlnales o nln-
gún trabajo.

- En el caso de los Médicos y Psicólogos, frente al individualismo
profesional de otras profesiones, captado a través del sistema edu-
cativo, existe una mayor preocupación por eJercer la profeslón en
forma de =servicio a la sociedad n .

- En las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros y Arquitectos se
transmite a los alumnos una elevada preocupación por la profesión
basada en un reforzamiento de la autoimagen, presentando como
resultado de ello altas expectativas profesionales a medio y largo
plazo.

- Existe una diferencia en las expectativas entre los alumnos de For-
mación Profesionai y los universitarlos, dependlendo -supone-
mos- de las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo
y del conocimiento de su perfil profeslonal. Las más altas expecta-
tivas se registran en Arquttectura e Ingenieros Industriales, a la
baJa se sitúan los Ingenieros de Montes, Psicología, Derecho y So-
ciología y presentan unas expectativas muy baJas los alumnos de
Formación Profesional.

- Estas diferencias en las expectativas no dependen sólo del origen
socio-económico sino que es el paso por la Universidad lo que crea
un más ampilo abanico de éstas.
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Medicina

ANEXO 1

CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA

Grupo de 12 estudiantes, 7 varones, 5 mujeres, edades de 23 a 32 años,
10 de clase media, 2 de clase obrera, 9 no trabajan, 3 trabajan, 6 padres de
estudios superiores, 1 bachiller, 5 primarios.

i^erecho ( mañ^na )

Grupo de 9 alumnos, 6 varones, 3 mujeres, de 22 a 27 años, de clase me-
dia, 2 de clase obrera, 1 de clase alta, 7 no trabajan, 2 sí trabajan, 5 padres
de estudios superiores, 2 bachilleres, 2 primarfos.

f^recho ( tarck )

Grupo de 8 alumnos, 4 varones, 4 mujeres, de 22 a 30 años, 5 de clase
media, 3 de clase obrera, 4 no trabajan, 4 sí trabajan, 2 padres de estudios
superiores, 4 bachilleres, 2 primarios.

Sociologfa

Grupo de 10 estudiantes, 6 varones, 4 mujeres, de 21 a 25 años, 8 de
clase media, 2 de clase alta, 9 no trabajan, 7 sí trabajan.

lnyenisros Industriales

Grupo de 10 estudiantes, todos varones, edades de 22 a 32 años, 2 de
clase social alta, 4 de clase media, 4 de clase baja, 7 no trabajan, 3 sí tra-
bajan, 4 padres de estudios superiores, 5 bachiller, 1 primarios.

Ingsnieros da Montes

Grupo de 7 estudiantes, todos varones, 2 de clase alta, 4 de clase media,
1 de clase obrera, 6 no trabajan, 7 sí trabajan, 1 padres de estudios superio-
res, 5 bachiller, 1 primarios.

Arquitactura

Grupo de 9 estudiantes, todos varones, de 23 a 31 años, 7 de clase media,
2 de clase baja, 3 padres estudios superiores, 2 bachiller superior, 2 bachi-
Iler elemental, 2 estudios primarlos, 3 sí trabajan, 6 no trabajan.

FP Electrónica

Grupo de 10 alumnos, 9 varones, 1 mujer, edades de 18 a 20 años, 9 de
clase obrera, 1 de clase media, 8 padres de estudios primarios, 2 padres
bachiller, 8 no trabajan, 2 sí trabajan.
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FP Artes Gráficas

Grupo de 11 alumnos, 9 varones, 2 mujeres, de 18 a 21 años, 8 de clase
social baja, 3 de clase media, 7 padres de estudtos primarlos, 3 padres ba-
chiller, 1 padres estudios de grado medio, 7 no trabajan, 2 si trabajan.

FP Metsl-Mecánica

Grupo de 10 estudiantes, 9 varones, 1 mujer, edades de 18 a 19 años, pa-
dres de clase sociai baja, 8 de estudios primarios, 2 sin estudios, ninguno
trabaja.

Psicologfa ( mañan^ )

Grupo de 9 estudiantes, 4 varones y 5 mujeres, edades de 21 a 27 años,
de clase media y 2 hijos de obreros, no trabaja ninguno, 5 padres de estu-
dios superiores, 2 bachilleres, 2 primarios.

Psicologfa (tards)

Grupo de 10 estudiantes, 3 varones, 7 mujeres, edades de 22 a 33 años,
clase social media baja o baja, todos los padres estudios primarios, 1 ba-
chiller, 1 sin estudios.

METODOLOGIA

ANEXO 2

Elecclón del tema: EI tema fue elegido por el Moderador (INCIE) tratán-
dose de las expectativas profesionales de los estudiantes y actitudes ant©
el trabajo, que es considerado de interés general por el grupo. Se trató en el
tiempo previsto, de dos a tres horas.

EI tema de la reunión se introdujo explicando que la discusión giraria en
torno a tres puntos:

- La socialización familiar. LCÓmo os ha educado vuestra familia hacia
el trabajo?

- La socialización en la escuela. ^Qué idea del trabajo habeis obtenido a
través de vuestra experiencia en el centro educatitvo?

- Las expectativas hacia el mundo del trabajo. ^Oué esperais encontrar
en cuanto a trabajo o qué pensais hacer el curso que viene con vues-
tro titulo?

Dentro de cada tema general se fueron especificando a lo largo de la dis-
cusión varios puntos mediante los cuales se trataba de profundizar en los
mensajes verbales concretos. Así, en el primer punto ^CÓmo os han educa-
do vuestros padres hacia el trabajo?, entendiendo por tal no sólo el trabajo
como un empleo, sino ei estudio o la tarea que corresponda, los estudiantes
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en la mayor parte de los grupos apenas pudieron explicitar los mensajes ver-
bales concretos que habían oído de niños, porlo que esa fue la pregunta que
menos tiempo tomó.

En el tema segundo -la socialízación en el sistema educativo- se con-
cretaron por parte del moderador puntos tales como profesores, compañeros,
calidad de la enseñanza.

En el tema tercero, las expectativas profesionales, se descendió a los pro-
blemas del empleo en general, las característticas del puesto de trabajo que
les gustarfa obtener o, en su defecto, qué iban a hacer el curso siguiente.

En base a lo anterior se distribuyó en medla hora el primer tema y en
una hora los otros dos temas. En casi todos los grupos se cumplió el objetivo
dentro del horario previsto, aunque los grupos de la FP agotaban el tiempo en
seguida por la falta de expresión verbal y el grupo de estudiantes de So-
ciolog(a por su inhibición o resistencia al tema.

Proceso de la reunión: La orientación fue la misma para todos los grupos
aunque los más motlvados hacia el tema, como Ingenieros de Montes e In-
dustriales, Medicina y Psicología de tarde, precisaron menos de la correc-
ción en la discusión que los grupos que manifestaron una inhibición, como
Sociologfa o Derecho.

En el caso de la Formación Profesional se estableció una difícil comunica-
ción verbal entre el INCIE y los alumnos.

Los grupos más motivados hacia el tema fueron Medicina, Ingenieros,
Montes e Industriales, Arquitectura y Psicología de tarde. Los grupos más re-
sistentes fueron Derecho, Psicología mañana y 5ociología.

Hay que diferenciar, no obstante, entre los grupos de FP que manifesta-
ron mayor oposición al Moderador, siendo estos los de Metal-mecánica. Hubo
una menor expresión verbal en Artes Gráficas y menor resistencia y mayor
expresividad en el grupo de Electrónlca.

Normas de acción: Se intentó en los grupos más motivados profundizar
en las ideas expresadas. En los grupos más resistentes, no cortar la expre-
slón verbal de los estudiantes.

Eficacia: Se cumplieron los objetivos en el tiempo previsto e incluso fal-
tó en los grupos de más expresividad y, al contrario, con la resistencia, la
dlscusión se acortó.
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