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INTRODUCCION 

El presente trabajo se encuentra inserto on el estudio de la educa-

ción y específicamente del nivel superior profesional de México. 

Su objetivo principal es determinar la factibilidad de establecer -

una Institución Crediticia que permita que la educación superior de 

México esté al alcance de un mayar número de población de bajos re-

cursos económicos, mediante la implementación del crédito educativo 

a nivel nacional, y con tal medida poder contribuir a solventar el 

alto costo que representa para el estado la educación en este nivel. 

Al proponer un anteproyecto de una Institución Crediticia a nivel -

nacional y en especial para el sector educativo, presupone el abor-

dar aspectos de tipo bancario como son su legislación, operación y 

administración que dan en consecuencia configuración al anteproyec-

to propuesto; sin embargo el trabajo desarrollado es un estudio de 

la educación y no representa lin estudio de carácter bancario. 

De los análisis que se hacen del concepto de educación, de la educa 

ción como inversión, del sistema educativo nacional, de la educación 

superior en México, y del crédito educativo, se configuran las ca—

racterísticas y orientación dado al estudio. Asimismo es de donde 

emergen los elementos de juicio necesarios y válidos potencialmente 

para proponer el anteproyecto de un Banco Nacional de Crédito Educa 

tivo en México. 
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Con la obtención de dichos elementos o bases de sustentación del -

anteproyecto, se ha pretendido darle al trabajo una sistematización 

lógica para una mejor comprensión del mismo, es por lo cual que se 

le ha dividido en cinco capítulos. 

En el capítulo primero se establece el marco teórico del trabajo, y 

es donde se conceptualiza la importancia que tiene la educación en 

la soCiedad y como la educación debe ser entendida como una inver-

sión en capital humano. 

Los siguientes dos capítulos tienen como objetivo la comprensión de 

la problemática educativa a través de los análisis cuantitativos y 

cualitatiVos del sistema eduCalivo nacional, y del nivel superiOr -

profesional de México; asimismo se establece el universo u objeto -

del estudio desarrollado. 

La importancia de financiar la educación superior a través de un me 

canismo dé tipo baheario, así como cl objetivo que se persigue al -

implementarse a nivel nacional; dándole un mayor impulso del que --

tiene en la actualidad son expuestos en el 'capitulo cuarto. 

Finalmente en el capitulo último y que constituye la parte modular 

del estudio, se presenta con el subtftuló de "ANTEPROYECTO DE UN -- 

RANCO NACIONAL DE CREDITO EDUCATIVO". 	Es necesario el seAalar en 

forma general que la finalidad del anteproyecto es el de aPórtarar 

MIximó de eieMenloS de juicio que permitan evaluár y estudiar una 

posible creación de un organismo descentralizado, cuyos objetivos - 

.ean el determinar una política adecuada de financiamiento de la --

educación superior, institucionalizando el crédito educativo en las 

Universidades del país, ya que seria una forma de subsanar las defi 

ciencias presupuestarias del gobierno federal en este renglón y por 



.Otro lado se canalizarán más recursos a sectores que también necesi-

tan de financiamiento. 

Para tal efecto se establecen las bases legales, institucionales, --

económicas y sociales que hagan posible la implantación do la insti-

tución crediticia. 

Finalmente quiero agradecer a la Universidad por haberme dado la - -

oportunidad de conocer su realidad, así Como a todas aquellas perso-

nas que directa o indirectamente contribuyeron a la elaboración del 

presente trabajo, en forma especial al Lic. Francisco Baez R. 



LA EDUCACION COMO INVE.,RSION 

Capítulo Primero 

x 



1. - LA EDUCACION COMO INVERS1ON 

1.1. Sociedad y Educación. 

Parece ser evidente que las crisis en educación que se-

presentan en diversos países se han manifestado en forma alar -

mente sobre todo en las últimas dos décadas; pero dichas crisis 

se acentúan y agudizan aún inás en los países en vías de desa—

rrollo. 

Las crisis de la educación se manifiestan en forma ge—

neral por encontrarse una incompatibilidad en los sistemas edu-

cativos con los requerimientos de las economías nacionales, ya-

que éstas se vuelven cada vez más dinámicas y requieren de --

cuadros capacitados para mejorar las estructuras existentes; por 

otro lado estos sistemas educativos no satisfacen las aspiracio-

nes sociales ni culturales de ,numerosas capas de población, co-

rno un prerrequisito para llevara cabo una verdadera democra-

cia en estos países insuficientemente desarrollados. 

Es en este sentido que cobra importancia el fenómeno edu-

cativo, que se engendra y emana del seno mismo de la sociedad, - 

presentándose como una interrelación de factores de carácter so-- 



cial, económico, político y cultural que lo hacen complejo y difícil 

de dirigir hacia una planeación integral que sea a la vez objetiva y 

racional, que tenga corno meta el vincular al sector educativo con 

la estructura productiva y de servicios que requiere toda sociedad. 

Se podría afirmar que esas crisis en educación se maní- -

Restan principalmente en los años posteriores a la Segunda Gue—

rra Mundial hasta la fecha; siendo entre los innumerables factores 

que causan las crisis educativas, los siguientes: 

1. - La explosión demográfica experimentada por los paí-

ses, principalmente en los subdesarrollados, ocasio-

na que se dé una insuficiencia de recursos económi-

cos y humanos para atender la creciente demanda en 

educación en todos km niveles educativos. 

2. - Los contenidos y programas de estudio obsoletos y - 

con carácter no científico, que respondan mínima- -

mente a las necesidadeá sociales, así como eU avan-

ce vertiginoso dele conocimiento tecnológico y cientí-

fico acentúan la obsolencia mencionada. 
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3. - La carencia de políticas bien definidas en la rnetodolo- - 

gra adoptada por los sistemas educativos son, entre -

otros muchos, factores que inciden y crean las llama 

das crisis educativas. 

El concepto de educación es escencialmente histórico y cir 

cunstancindo y ha estado ligado a la evolución y desarrollo de la -

humanidad misma; es por lo cual, que en cada etapa de desenvol-

vimiento humano la preocupación del hombre por comprender el -

medio en que se encuentra inserto, lo han obligado e inducido a -

acumular un acervo de conocimientos que conforman las bases --

iniciales y escenciales de la educación. 

llarris F. Bunker entiende a la educación "como un conjun 

to de procesos mediante los cuales cada persona desarrolla las - 

actitudes, las habilidades o destrezas, los hábitos, gustos, tntere 

sos y otros modos de conducta que la sociedad considera de va--

lor positivo. La educación no es algo que se da o se recibe, co 

mo la enseñanza, es algo que cada persona desarrolla en st misma 

como resultado de todas sus experiencias, dentro y fuera de la - 

escuela o universidad". (cita Yopo, 1972:39) 



Concebida de esta manera la educación, saltan a la vista -

dos aspectos importantes a considerar;.por un lado, el carácter - 

valorative que la sociedad le da a la educación como formadora y 

reguladora del comportamiento individual en lo social, de tal for-

ma que lo convierte en un bien deseable, derivando lógicamente 

una necesidad social, que al respecto Ilerbert S. Parnes afirma 

que "no existe una necesidad en educación -sea individual o social-

sino en términes de valores y objetivos que deben de ser conseguí 

doá y en tórtninos del importe total de los rectirnos; necesarios pa 

ra lograr esos mismos objetivos, por lo cual, el Cmico objetivo - 

senSatá sobre el que un país puede fundar sus exigencias •educati-

vas, estriba en la determinación de ciertas metas de desarrollo so 

cial y económico y sus requerimientos en el terreno educativo". -

(cita Latapl, 1974: 330) 

Históricamente esa necesidad de educación surge en las 

primeras sociedades primitivas, como en las sociedades más; es-

tructurndas, ,apareciendo siempre como un proceso de adaptación 

que la sociedad crea para que el hombre entre en equilibrio pri-

mero consigo mismo y, posteriormente con la sociedad en su con 

junto. 

Al afirmarse que el concepto de educación es histórico, - 
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queda determinado también por el papel qüe juega en cada etapa -

histórica, es asf que, por medio de la expansión de los preceptos 

y dogmas religiosos surgen los primeros planteles donde se mino 

lida paulatinamente la edUcnción; para cierto tipo de clases, den 

vado de una necesidad religiosa. 

Otros de los medios por los cuales la educación cobra In:-

Portando es a través de las conqhistas y de los descubrimientos 

geográficos, que se dan en los siglos XV y XVI en que ese cono-

cimiento y necesidad de una educación cobra importancia y se ex-

pande por el mundo. 

El otro aspecto que se considera importante en la concep-

tualización de la educación de Buhker es lo relativo a la inciden-

cia y cemplemento de formación educativa por parte de la socie-

dad; este aspecto se considera importante toda vez que la educa- '-

ción actual deba entenderse no solamente la que se da en las - -

aulas sino todo lo que nos rodea. "El concepto de sociedad edu-

cadora". 

"Es decir, que entre la sociedad y la -educación debe 'de ha 

ber una correlación de fuerzas que tiendan a preservar el equili-

brio de la sociedad misma, haciendo que los valores y los conocí 



mientos contribuyan .a la formación .de una sociedad. más justa, 

más humanista, equitativa y pluralista, donde todos participen de 

los bienes y productos, como premisa 	todo esto para llegar a 

una verdadera democracia." (Castrejón, 1977) 

1.1.1 Relación de la Economía con la Educación. 

Las relaciones que guarda la economía con la educación ha 

interesado a través del tiempo a diversos pensadores económicos 

y sociales; es así que, estas ideas fundamentales que subraya la -

importancia de la educación en la suciedad y por ende en la econo 

mía han quedado plasmadas por los siguientes autores: 

Adam Smith, concebía a la educación como motor - de crecí 

miento económico y señalaba que "prineiTxtlinente a ella .debía Es-

cocia, la inteligencia superior y los hábitos ordenados de sus pue 

tilos". (cita Muiloz, 1967: 12) 

David Ricardo y Malthus, "concedían a la educación la fa-

cultad de influír en la inculcación de los hábitos que están dirigi- 

dos hacia la limitación de la expansión demográfica".(cicaMuiloz,-
1967: 12) 

Mac Culloch, da una concepción más evolucionada de la edu 



cación al corregir a Ricardo al indicar que la destreza, habilidad 

e inteligencia de la población seencuentra contenida en su definí--

alción de capital nacional . (cita ,Muñoz, 1967: 12, 13) 

Alfred Marshall, fue uno de los primeros pensaderes que -

trataron a la educación corno inversión nacional y la relacionó con 

los requerimientos de fuerza de trabajo. De muy, especial interés 

es la afirmación de Marshall según el cual "el capital más valioso 

es el que se invierte en los seres humanos".(Cita,Muñoz, 1967; 13) 

Carlos Marx, plantea que la educación está indisolublemen-

te ligada a la transformación social que Se obtiene mediante la - -

acción del proletariado; la concepción marxista de la alineación --

tiene un importante significado para la educación porque muestra 

concretamente que es lo que impide al hombre desarrollarse con7 

forme a su esencia y señala el camino para superar los obstácu-. 

los que a ello se oponen. "La educación debe tener como objeti-

vo adecuar In conciencia a la vida real y concreta, para lo cual 

su contenido, sus métodos y sus formas han de estar en corres— 

pondencia con las propiedades genéricas del hombre". (cita García,-
197,1; 83) 

- Marx apoya también el llamado que había hecho Smith para 

entender a la educación corno un contrapeso a los Inhumanos efec 
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tos:de la división social del trabajo y advirtió que las catástrofes 

inherentes al capitalismo, hacían necesario reconocer corno' ley -

fundamental de Producción los cambios en el empleo, en virtud de 

los cuales el desarrollo de aptitudes en los trabajadores son indis 

pensables para adaptarlos a esos cambios. 

A principios del siglo XX las relaciones de la economía y 

la educación fue un terna paco tratado ya que los economistas se -

enfocaron a cuestiones corno la estabilidad económica y el desarro 

llo, como consecuencia de las crisis industriales, principalmente 

de esa epoca. 

• No fue sino hasta 1924 cuando el profesor S.C. Strumilin - 

de la URSS hace un estudio de la educación, concluyendo que el, - 

rendimiento de los obreros'en el proceso de producción se diferen 

ciaba por el nivel de enseñanza y preparación técnica o profesional. 

Rostow mira la educación como un requerimiento necesario 

para el desarrollo económico, los investigadores conemporáneos - 

como son los profesores A. Lewis, T.Schultz, A. Mitra y G. llar 

kin han llevado a cal)o estudios en los que explican que en el desa 

r. rollu económico de los 'países insuficientemente preparados la edu 

ención juega un papel Importante, ya que "el dinero que se inver-

tía en la preparación del elemento humano resultaba probablemente 



tan productivo, en Un sentido estrictamente material como el que ce 

invierte 'en máquinas y edificios; y en muchos casos el primer gas-

to dará como resultado una circulación de bienes y servicios supe-

riores a la que se obtendrá en-él segundo".(cita,MuflOz, 1967: 15) 

Los investigadores actuales han detectado un creciente inte—

rés por considerar n la educación como una inversión en capital hu 

mano para explicar el crecimiento económico de los países, ya que 

se afirma que: 

"La insuficiencia del capital físico y de lau horas-hombre - 

empleadas para explicar el crecimiento del ingreuo nacional".(cha-
Mufloz, 1967:15) 

La economía moderna considera a la educación como una in 

versión por parte de la comunidad y como un consumo en relación 

del individuo en esta inversión los rendimientos se perciben a .lar-

go plazo y su depreciación es mínima, característica ésta que la -

singulariza como Upe de inversión. 

lis evidente que las relaciones de la educación con la econo 

mía ha sido un tema tratado a través del tiempo, tratando de expli 

car los efectos de aquella en la sociedad y por ende en el desarro 

llo económico de la misma; por otro lado la educación ha sido un 

bien deseable por la sociedad, donde difieren otras épocas de la -

actual en la quo la demanda estaba limitada a las clases privilegia 
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das, y ahora ,esa demanda, aunque no siempre atendida como debiera -

ser, proviene cada vez más de las grandes masas de la sociedad. 

1.1 La Educación como Inversión.  

Tal vez uno de los aspecum más interesantes y polémicos que - 

pueda resultar del estudio de la educación, lo constituye el considerar- 

la como. una forma de inversión que realizan; por un lado los Individuos 

y por otro en una forma más amplia, el Estado. Esta inversión rea117-

zada por los individuos -ensu persona- presupone considerar al ciernen 

to humano como una forma de capital, dado que se espera que genere -

un flujo de renta en el futuro a largo plazo, de tal forma que de los re-

sultados en las tasas de rendimiento esperados de dicha inversión se 

justifique la inversión o la no inversión en educación. Por principio po 

drfamos distinguir resultados a nivel individual y otra nivel social; .sin 

embargo y dado que los resultados deberán expresarse en tórminos so 

civiles, es decir, por ser la educación parte de una estructura social 

pública, podríamos suponer que la rentabilidad individual es parte de -

la rentabilidad social y por lo tamo los efectos de la primera incidirán 

marcadamente en la segunda, por lo cual que el análisis de ambas ren 

tabitidades tiene igual importancia por ser causa y efecto de un mismo 

fenómeno. 



EL considerar al elemento humano como un medio en el cual 

se invierte para acrecentar un ingreso futuro, ya sea individual o 

desde un punto de vista social, puede chocar con algunos valores 

moralistas o creencias arraigadas en las sociedades que puedan -

impedir el concebir a los seres humanos como una forma de capi 

tal; sin embargo, es conocido por todos nosotros que los hombres 

han constituido una parte importante de la riqueza de las naciones 

la cual ha sido medida a través de la contribución del trabajo a la 

producción y que dada la prospectiva y objetivos de la educación - 

actual, al ser considerada como un bien de consumo en las socie 

dades capitalistas hace que se confirme y tenga mayor validez y 

relevancia la teoría en capital humano. Esta teoría de la inver-- 

sibn en capital humano, consiste en proporcionar los juicios y los 

elementos necesarios para considerar a esta inversi6n como parle 

integral del capital físico de los países y partir de ahí la explica 

cibn de su función en el proceso de desarrollo económico, asimis 

mo, consiste en proporcionar al marco normativo para la toma 

de &ciclones" en cuanto a invertir en educación a nivel individual 

como desde el punto de vista social. 



Ya algunos economistas, entre otros Alfred Marshall trataban 

de identificar a la inversión que se hacía en los seres humanos como -

una forma de capital; pero no es sino hasta recientes estudios 1 / en -

los que se despierta un mayor interés; por el concepto de inversión en 

capital humano. 

Este interés deriva principalmente por tratar de determinar to 

dos aquellos factores que incidían en el aumento del producto nacional 

real, ya que tradicionalmente se había identificado a la formación de -

capital con bienes y productos físicos dejando desapercibido un factor 

que subyace en la transformación y elaboración de loa mismos. 

Es por lo cual que diversos investigadores sociales se avoca--

ron a considerar - que ciertos gastos de carácter personal como son la 

1 / Son realizados posteriormente a la 11 Guerra Mundial y .toman au-
ge principalmente en la fficada de los años sesentas con el econo-
mista Theodore W. Set- nix, quien era profesor en la Universidad 
de Chicago en esa época e iniciador de la nueva corriente de la - 
bconomfa de In educación. Uno de sus contemporáneos y de la --
misma universidad, Martín C:arnoy realiw una tesis doctoral en - 
1964 titulada "'Che Cosi and Return w Seheol - ing in Méxicó a Case 
Study". En la que hace un Cl3lUdi0 específico de la inversión en--
educación en México y aporta elementos valiosos en estudio de 
la inversión en capital humano. Parle de este estudio aparece en 

• 
 

un artículo de l3arry W. Poulson, tituldd'Educación, Crecimiento 
Económico y Bienestar en Méxicd; en la revista investigación Eco 
nómica No. 13.1. UNAM. abril -junio 1.975. 
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educación y la salud tienden a aumentar el ingreso futuro de la misma 

forma que las inversiones en bienes físicos de capital aumentan el in-

greso. 

Al respecto, Prederik liarbison afirmaba "que el desarrollo 

no es obra de los factores pasivos, corno los recursos naturales y 

el capital material, sino del esfuerzo humano que interviene activa 

mente en la transformación y logra producir recursos físicos". 

Dicha afirmación cobra importancia en nuestro tiempo, dado 

que los recursos naturales y bienes materiales de capital son lima 

tados, de tal forma que en condiciones normales se busca que - -

esos recursos puedan ser modificados y acrecentados por la inter-

vención directa o indirecta . del hombre, al capacitarse y Conocerse 

a uf mismo para descubrir sus habilidades, aptitudes y destreza -

para poderlos aplicar en la consecución e incremento de bienes y 

pr•coductos. 

1 . 2. 1 La Inversión  (Individual) en Educación. 

"Puesto que la inversión representa una reducción en el --

presente consumo por un futuro ingreso, podernos' decir•.que el -

sueldo o remuneración dejados de percibir, por el hecho de que - 
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una persona esté estudiando d'esté siendo entrenada para un determi 

nado trabajo, constituye una inversión en capital humane". (PoillSon, -

1975: 367) 

Al tratar de esquematizar teóricamente a la inversión indivi-

dual en educación, se tendría por un lado costos, y por otro lado bene 

Cielos, los primeros estarán representados por los egresos en efecti-

vo del individuo (artículos escolares, servicios educativos, vestido, - 

alimentación y habitación); hasta el tiempo en el cual el individuo no - 

puede incorporarse alproceso•ptuatetiso-i-m estarse capacitando, in-

dependientemente de las pocas o muchas espectativas u oportunidades 

de trabajo, siendo esto el llamado costo de oportunidad. 

Los beneficios estarán representados en forma de "mayores - 

ingresos" a largo plazo o a lo largo de la vida activa del individuo, se 

puede decir que el interés por Invertir en edticaciÓn responde básica-

mente a tres aspectos principales; 

1.- Invierte par factores de condicionamientos sociales en ha 

se a las creencias y valores que se dan y se heredan en - 

la sociedad y en particular en la familia. 

2. Invierte en sí mismo para incrementar el número de - 
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oportunidades de tipo laboral, al mismo tiempo de asegu-

rarse un bienestar futuro. 

3.- Invierte por tener, en cierta forma, conocimiento de sus 

habilidades, y el tipo de trabajo que pretende desempeitar 

en el futuro. 

Establecidos los principales motivos que Inducen al individuo 

a invertir, como las variables económicas que determinan la rentabi-

lidad, quedaría por esclarecer la tasa de rendimiento de dicha inver-

sión a nivel individual, para tal efecto en el trabajo de tesis doctoral 

de Martin Carnoy del afilo de 1964 provine, "el. calcular la tasa inter-

na de rendimiento que iguale el valor presente de la corriente de bene 

ficios derivados de la educación, con el valor presente de los costos 

asociados con la obtención de dicha educación".(Poulson, 1975: 368) 

Este m6todo,Ilamado tambIU Inductivo, puede expresarse de 

manera más sencilla ya que relaciona el ingreso percibido por los in-

dividuos a lo largo de la vida activa con los costos incurrirlos durante 

la formación escolar tomando en cuenta el costo de oportunidad. 

Matemáticamente Carnoy lo expresa de la siguiente forma: 

C + X0 =2 	(j. 
- Xi 



Donde C= Gasto directo para el año que quiere calcular el rendí'. 

miento de inversión en educación,-  por ejemplo: puede 

octavo, noveno o décimo tercer año de estudios. 

X1 Ingreso anual de aquellos Individuos con un año menos de edu,  

ción de la que se quiere calcular. 

Y. Ingresos anuales de aquellos individuos con Igual número de ;: 

de educación de la que se quiere calcular. 

N= Número total de años en que el individuo recibirá ingresos de 

pues del año que se quiere calcular. 

r= Tasa de rendimiento del año que se quiere calcular. 

i= Observaciones referóntes a cada año. 

Contrariamente los beneficios anuales por un año más de 

dio serán representados por (Y - X), es decir, el ingreso durante ",i" 

años de vida productiva del individuo menos la suma del costo de : 

utilidad; finalmente la tasa de rendimiento para la inversión a n'y; 

dividual se resuelve despejando (r) de la ecuación. 

Las conclusiones a las que se llena al emplearse este met 

y en. el caso particular de Mexico son las siguientes: 

1. - Que dicha tasa de rendimiento individual va des,ie un 

hasta un 351, siendo en comparación con la de E. E. t 
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y algunos países de América Latina más alta y se afirma - 

que "dicha tasa de rendimientos de la educación en México, 

en ciertos casos parece ser mayor que laos tasas de rendi-

miento de capital físico" .(Poulson, 1975: 371) 

2. - Que el costo de oportunidad es mayor a ion costos direc—

tos de educación escolar en todos y cada uno de los años - 

de formación exceptuando al nivel primario (primeros - - 

seis años), dado desde luego que en este nivel todavía no - 

sc puede hablar de una posible incorporación de la fuerza 

de trabajo al proceso productivo, abarcando un 60% el cos 

to de oportunidad del costo total. 

3.- Que en México existen grandes oportunidades de empleo pa 

ra aquellos que terminan la primaria o una carrera profe-

sional (sic). 

4.- Que las variaciones en el renditniel to en educación son --

más grandes que en los bienes físicos. 

5.- Que probablemente los riesgos en la inversión en educa—

ción sean más grandes que las inversiones en capital físi-

co, ya que el individuo planea la inversión para toda la vi-

da activa. 

Aparentemente, por las altas tasas del rendimiento de la inver 
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sión de la educación a nivel individual (ver cuadro l) se podría inferir 

que dicha inversión sería una medida económica sana dado que podría 

ampliar el mercado interno por medio de la multiplicáción de la inver 

sión; sin embargo, como se demuestra en el mismo cuadro del estudio 

de Martín Carnoy, el porcentaje de personan que reciben un ingrese► -

más elevado es reducido en oomparacióti con las que reciben un ingre-

so bajo, lo que viene a demostrar que la educación en lugar de contri-

buir a una mejor distribución del ingreso efectria un proceso inverso; 

que es ocasionado por una subinversión en educación sobre todo en ul 

nivel profesional. 

Esta subinversión en educación se traduce como una falta de - 

capacidad en la captación del elemento humano por:cualquier nivel 

educativo, lo que hace que la distribución de los beneficios individua-

les se vean polarizados en pocas personas; es decir, el ingreso a ni-

vel profesional ha sido precario por parte de los individuos debido a 

diversos factores corno son su situación económica, la mala orienta-

ción familiar, limitaciones sociales y políticas y hasta aspectos de ti 

lx) psicológico, que dan corno resultado esas altas tasas de vendimien 

to que pueden tener impgrtantes complicaciones políticas y sociales - 

en el país. 



A pesar de que el estudio realizado por Martin Carnoy, se ba-

sa en una muestra de asalariados muy limitada en áreas urbanas de -

Puebla, Monterrey y el Distrito Federal en el año de 1964, las conciu-

ciones en general del comportamiento del ingreso y de la inversión en 

educación individual.se consideran válidas aún en la dócada de los se-

tentas, obviamente los datos cuantitativos varían en función del numen 

to de población y de precios. 

1.2. 2 ' La Inversión Social en Educación. 

El análisis macroeconómico de la educación, tiene corno finali 

dad visualizar el comportamiento global de todas y cada una de las va-

riables educativas en la sociedad, y por lo tanto en la estructura eco-

nómica.de la misma, guarda importancia tal que es por medio de el 

que se detecta el verdadero valor que tiene la educación y la finalidad 

que cumple. 

Corno parte de ese comportamiento de las variables educativas 

en lo social, se analiza la inversión en educación que realiza el sector 

público, sin pretender por el momento presentar. aspectos cuantitativos 

sino que se limita a describir los parámetros de la rentabilidad de di-

cha inversión. Así el objetivo principal tic este análisis es el comple-

mentar el hecho anteriormente de la Inversión en educación a nivel in-

dividual. 



Este tipo de inversión en educación es realizada a través del - 

Estado vía recaudaciones fiscales y tiene como finalidad el provcr - - 

del servicio educativo a la comunidad de un país, de distribuirlo en --

una forma equitativa y asegurar la permanencia y supervivencia del -

mismo. 

La justificación de dicha inversión puede verse desde dos ángu 

los diferentes; desde el punto de vista legal o jurídico se encuentra --

plasmado por medio de leyes o decretos derivados del p"der público. 

"La expresión más concreta de la demanda social de educación 

viene dada por las declaraciones del poder. Cuando estas declaracio-

nes adoptan la forma de ley y alcanzan su mayor expresividad por su 

carácter solemne y compulsivo".(Paredi:.,s, 197,1; 21) 

Es por tanto que la importancia de la educación vista desde el 

punto de vista del estado deriva principalmente en base á los' requeri-

mientos y necesidades nacionales en los terrenos sociales, eccmómi-

cos, políticos, tecnolÓgicos y cultur.•ales. 

Estos rcquerimicinon podrían expresarse en una forma sinté-

tica de la siguiente manera: 

Para elevar el nivel cultural de los ciudadanos 



b) Para elevar la productividad y acrecentar los bienes en to-

dos los sectores ya sean públicos o privados. 

c) Para crear una conciencia cívica y de obligatoriedad con 

la nación. 

d) "El sistema político, que necesita utilizar a personas con 

ciertos niveles de educación en el funcionamiento de los -

servicios públicos: Funcionarios con distintas cualificado 

nes, políticas, militares, etc." (Paredes, 1974: 8) 

Es evidente que todos estos requerimientos convergen y van -

orientados hacia el sostenimiento o el crecimiento del producto nado 

nal real de cada nación, para la consecución del bienestar social y -- 

económico, y llegar a una paz social autóntlea a la vez 	duradera:-

por lo cual, 

¿ 1sn gut: sentido se justificaría desde un punto de vista técnico, 

la inversión en educación por parte del estado ? 

Tal vez antes de llegar a resultados cuantificables o de renta-

bilidad, podríamos pensar que la definición de la respuesta Podría 

darse en tCrminos sociales y a largo plazo; esto es cuando el bienes-

tar social y económico se alcance, así como la estabilidad política --

del txtís en cuestión. 



Haciendo una similitud con la inversión en educación Individual, 

esta respuesta constituiría los beneficios que idealmente fueran distri 

buidos entre la población del país; representados por un ingreso per-ca 

pita mayor, una distribución del ingreso y los productos más equitati-

vos, un aumento y eficiencia de los servicios asistenciales y módicos, 

un aumento de la «cala de trabajo, un incremento en los insumos de - 

capital, una políticas fiscal más sana y congruente, y en general una --

ampliación del mercado interno que generara un incremento de la de--

manda y oferta de productos. Los costos de inversión estarían repre-

sentados por los gastos particulares y los costos póblicos o institucio-

nales canalizados a la educación. 

1.2.3 \1 todos para medir la rentabilidad de la Educación a Nivel So- 

cial. 

ms mótodos que más han sido utilizados para medir la Meren 

cia de la educación en la economía se conocen como deductivos y estos 

consisten en valuar "la participación del cambio tecnológico así como 

las diversas variables que involucran, en los incrementos del produc-

to nacional". (Muñoz, 1967: 14) 

introducir cualquier método que se describe a continuación 

en las economías tiene como finalidad el cuantificar en términos ffir- 
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centuales la inferencia del conocimiento y la educación en el proceso -

productivo de cada nación. 

a) Método de correlación simple. 

"Este método consiste en correlacionar algunos índices de net' 

• viciad educativa con determinados indicadores del nivel de In actividad 

económica. Presenta tres variantes". (Muiloz, 1967: 16) 

Correlaciones intertemporales. 

Correlaciona la inversión educativa con el producto nacional -

bruto de un país en períodos distintos. 

"Dado que este procedimiento involucra la doble causalidad en 

tre las variables consideradas la utilidad del método se restrin 

ge a la determinación de la elaticidad ingresó de la demanda --

por educación considerada ésta corno un bien de consumo".(Iviu 

floz, 1967: 17) 

Correlaciones entre Industrias y entre Empresas. 

"Este método sugerido por. Bowen correlacionaría un indicador 

ya sea el nivel educativo de la fuerza de trabajo con que cuen-

tan las industrias o las empresas, o bien de los gastos que ca-

da una de ellas destina a la investigación con la rentabilidad de 

las mismas". (Mufloz, 1967: 17) 



b). Método residual. 

"Consiste en desagregar del incremento total en la producción 

económica que un país obtiene, en un perfodo determinado, el incre—

mento que es posible atribuir a los Insumos de capital y trabajo, con 

el fin de aislar el residuo que ea originado en los insumos no especifi-

cados; entre los cuales, la educación y los avances en el conocimiento 

ocupan un sitio preponderante".(Muñoz, 1967: 17) 

c) Método de los réditos directos en educación. 

Este método es representativo del método inductivo, y consiste 

en comparar los ingresos generados a in largo de la vida activa produc 

tiva de la población que recibió la población con menos años de educa-

ción, a diferencia de los ingresos que recibió la población con más - 

años de educación. La diferencia entre ambos ingresos es expresada 

como una tasa porcentual anual de los réditos obtenidos sobre los cos 

tos Involucrados en la obtención de la educación. 

En este estudio realizado por Martín Ca ruoy en el año de 196.1, 

y para el caso de México es utilizado el método de los réditos directos 

y concluye que la tasa de rendimiento de la inversión social en educa-

ción en menor que la tasa de inversión individual ya que va desde un - 

5% a un 28% (ver cuadro I) ya que los beneficios no recaen en la socia 



dad en su totalidad sino sobre individuos particulares; pero que a pe-

sar de esto, dicha tasa junto con la Individual son mayores que la ta-

sa de - idimientos sobre los bienes ffsicos. 
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Cuadro I 

Tasas internas de rendimiento (de individuos), según nivel escolar 
para hombres del sector urbano, en México, 1963. 

( p o rcentajes) 

Escolaridad 
(aflos) 

Tasa de rendimiento 
(particular) 

2-4 5.2 
5-6 32.1 
7-8 24.0 
9-11 16.8 

12-13 22.4 
14-16 34.6 

Tasas internas de rendimiento (social), según nivel escolar, para 
hombres del sector urbano en México, 1963. 

(porcentajes ) 

Escolaridad 
(alios) 

Tasa de rendimiento 
(social) 

2-4 4.6 
5-6 26.8 
7-8 17.1 
9-11 13.2 

12-13 16.7 
14-16 27.9 

Fuente: Revista "Investigación Económica" No. 134.- Abril-junio 
U.N.A.M.1975, pag. 371,372. 



EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

Capítulo Segundo 



EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

2.1. Antecedentes.  

El sistema educativo nacional en México, es el resultado de 

innumerables esfuerzos llevados a cabo por, los regímenes anterio-

res por hacer llegar la instrucción y la, enseñanza pública a todos -

los ciudadanos del país. Estos esfuerzos y preocupación constante 

ha sido principalmente por organizar, legislar y allegar recursos - 

económicos y humanos suficientes para 	educación, pública; .. 

aspectos no 	exclusivos de los últimos sexenios, sino que sus an 

tecedentes seremontan a partir de la Independencia política del --

país, ya que los pensadores liberales de esa época reconocían el -

valor que tenía la educación para todos y cada uno de los seres bu - 

manos, 

13n la etapa independlsta se dan los primeros avances en mate 

rla educativa para que la educación deje de ser, un medio de evange 

lización y un privilegio eclesiástico para cierto grupo de clase. ,Ra 

mos Arizpe que era uno de los representantes a las cortes de Cadiz 

en 3812, afina) categóricamente que " In educación es uno de los - 



deberes de todo gobierno Ilustrado, y sólo los déspotas y los tiranos 

sostienen la ignorancia de los pueblos, para abuzar de sus derechos" 

( SEP, 1976:5 ). De los primeros esfuerzos porque la instrucción tu - 

viera relevancia y se hiciera llegar a la población del país, NO en --

cuentra plasmada en el Art. 39 de la Constitución de Apatzingan, don 

de se afirma que : " La Instrucción... es necesaria a todos los ciu-

dadanos y que debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder" 

( SEP, 1976:6 ). 

PoSteriormente al histaurarse la repillica (1823-1833) el go -- 

bienio independiente declara que : " la ilustración es el origen de to 

dO bien individual y Social, y preve la' creación de instituciones esta 

tales para fomentar y regular la enseñanza en el país "(SEP,1976:6). 

Es así que por medio de una acta constitutiva de la Federación 

de 1824 se confirma la capacidad jurídica que tiene el estado para - 

establecer las instituciones educativas, pero e3 hasta 9 silba des --

pués que aparecen los primeros intentos por organizar la educación 

"Alinea con la primera ConStitución Federal. 

El 19 de octubre de 1833, Gómez Parías suprimelallnlversi- 



dad de México, -que en cierta forma todavra era dominada por el Cle 

ro- y crea la Dirección General dé InstrucCión Pública para el Distri 

to y,Territorlos Federales; cabe mencionar que la reapertura de In -

real y pontificia universidad de México se efectua en 1834 por orden 

del General Santa Anna. Esa Dirección creada toma entre sus fundo 

nes el formular reglamentos para la instrucción en sis diverSoS nive 

les, nombrar profesores y seleccionar de libros de texto entre Otros. 

Es hasta el 26 de octubre de 1842 cuando por decretos se decla-

ra por primera vez que la educación debe ser gratuita y obligatoria -

para tczlos aquellos que tengan entre 7 y 15 anos de edad, asimismo -

se intenta regular la tducación elemental de MéXico y sé crea la Di --

rección General de Instrucción Primaria. 

En 1856 en el estatuto orgánico provisional de la República Me-

xicana se estableció la libertad de ennenanza y prohibió los monopo - 

los de la misma. 

La Constitución de 1857 conservó la libertad de la enserianza én 

el Art. constitucional imprimiéndole un matiz nacionalista y laico. 



Al caer Maximiliano, vuelve a entrar en vigor la Constitución 

de 1857 y las Leyes de Reforma y se promulgan la Ley Orgánica do 

la Instrucción Pública; es así* que por medio de una ley en 1.869 se - 

crean instituciones como la Escuela Nacional Preparatoria, la Es -

cuela de Medicina, las escuelas de Jurisprudencia, la de l3ellas Ar -

tes y la Escuela Normal de Profesores, entre otras, su confirma --

ción de esta última es por medio de un Decreto del 7 de diciembre -

de 1885. 

Ya en la época post-revolucionaria y por medio de la Constitu-

ción de 1917 y específicamente en el. Art. 30  se confirman los puntos 

esenciales que debe de llevar la trayectoria de la legislación educad 

va en México. 

Dentro de esta etapa post-revolucionada cabe destacar el giro 

que se le da ala educación en el sexenio del Presidente Lázaro Cár-

denas al imprimirle una orientación socialista popular que posterior 

mente es modificada en los años cuarentas, reformando el Art.3°  --

Constitucional. 

Durante las últimas cinco décadas, el Gobierno Federal ha im- 



pulsado al Sector Educativo a través de diversas reformas en todos 

los niveles, desde la escuela rural, primaria, educación secundaria, 

los sistemas de enseñanza técnica y normal y la expansión de las U-

niversidades. 

En dichas reformas cobran importancia- las campañas de alfabe 

tización, los programas de construcción de escuelas, la educación - 

extraescolar, el plan de once años, la integración alweducación de 

comunidades indigenas y en general la política de educación para to-

dos, constituyen la obra social en materia txlucativa en esos últimos 

regfmenes. 



2.2. Análisis Descriptivo del Sistema. 

En consecuencia; y de acuerdo con los antecedentes de la edu-

cación en México, se puede afirmar que el sistema de educación na-

cional actual es el resultado de todo un proceso histórico dado ha --

partir de la independencia política del país. 

'Es por lo cual que el sistema educatiVo nacional en México,-  se 

presenta como parte integral de la estructura social cuyas funciones 

básicas son el de prOveer a la .socicclacl de la instrucción, enseiianza, 

divulgación del conocimiento tecnológico, humanfstico y cultúraL, tra 

tando de preservar los valores nacionales ya establecidos. 

Dicho sistema para lograr los fines encomendados por la socio 

dad, se estructura desde un punto de vista funcional por niveles o - 

etapari académicas que conforman y tienden a integrar la educación 

del I nd Ividuo j. 

Como anteriormente se asentaba la educación del individuo no 
solo se logra en base a su incorporación al sistema educativo, 
sino clue hay que tomar en cuenta el concepto de sociedad edu-
cadora. 



Los niveles que tienden a esta integración deseada son los si-

guientes: 

a) Preescolar 

'b) PrimariO 

c) Medio Básico 

d) Medio Superior 

e) Normal 

f) Superior Profesional 

Por lo tanto, se deriva que el sistema educativo es administra-

do, regulado y finarielado en su totalidad poi el poder público federal 

y cuyas bases se fundamentan principalmente en el Articulo 3o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ala letra 

dice: 

" La educación que imparta el estado-federación, 

estados-múniciPtos tenderá a desarrollar armonicamen - 

te todas lás facultades del ser burnano y fomentará en él 

a la vez, el amor a la patria y a la conciencia de le soli-

daridad internacional, en la independencia y en la justi - 

cin. 



VI. La eduación primaria será obligatoria. 

VII. Todá educación que el estado imparta será grattil 

ta. 

VIII. El congreso de in unión, con el fin de unificar y -

coordinar la educación en tala la república, expe 

dirá las leyes necesarias a distribuir la función -

social educativa, entre la federación, los estados 

y los municipios, a .fijar las aportaciones econó-

micas correspondientes a ese servicio... "( Cons 

titución política de los estados unidos mexicanos ) 

.2.3. Población, Población Educativa Nacional. . . 

El crecimiento demográfico experimentado' por el país Poste - 

rior al movimiento armado de1910, la estabilidad pOlítica y'SoCial 

de los posteriores regímenes, así corno las políticas derivadas de 

estos en materia de bienestar social y salud, constituyen algunos -

de los factores para que esa explosión demográfica se presentara 

y acentuara en las dos últimos décadas; en consecuencia ese fenó- . 

meno,social se presenta también en le sistema educativo nacional. 

La población total del país para el arlo de 1960, era de 36 mi- 



llenes de personas, para 1970 de 51 millones y para 1980 3 / de unos 

73 millones aproximadamente; siendo el promedio de crecimiento de 

las dos décadas de un 42%, ( Ver cuadro 1 apéndice estadístico ). En 

este mismo cuadro se observa que la población del intervalo 0-24 ---

años que constituye la pohlación•potencialmente demandante de educa-

' ción, representaba para 1975 el 65% y, parw1980 el 66%. 

Por otro lado de la población tótal nacional: para 1960 el 15..5% - 

se encontraba Inscrita en el sistema educativo nacional; para 1970 era 

el 23% en 1976 representaba el 27%, así se estima. que para el año de 

1980 llegue a un 3070  que en términos absolutos estarían representan -

do 20 millones de habitantes inscritos en el sistema educativo nacional 

( cuadro 2 ); se puede apreciar en este mismo cuadró que de 1970 a -- 

31 	131 dato de la población-  total del país_paya este dio es. tomado de - 
Benítez y Cabrera; " Proyecciones de la población dé México 1960-
1980 " Méx:Banco de México 1966. Pag, 47. Cabesefíalar que para 
el (tilo de 1980 el total de la población del pars'di itere de los re - - 
sultados preliminares obtenidos en ql último censo ( 1980 ).ya que 
para éste ario se estima una población de 68 millones, asimismo -
el análisis de la población mencionada se hizo.con anterioridad a 
los resultados preliminares. 

Por otro lado los cuadros a que se hace. referencia en el análisis 
de población y gasto educativo nacional se hayan en el apéndice --
entatIístico . 



1976 la población total del país aumenta en un 23% mientras que la --

población Inscrita lo hace para ese mismo pertoclo considerado en un 

44%. 

De la población total en edad escolar de 6 a 24:años, para 1960 

el 37.5% era absorbida por-  el. sistema educativo nacional, para 1970 

el 52.4%, aumentando considerablemente para 1976 en un 60Z; esto 

denütestra que la participación de esta población en la educación se - 

• 

 

incrementa considerablemente, pues si en:una década aumento quince 

puntos porcentuales, solamente.en seis años lo hace con ocho, ( cua-

dro 2). 

El grupo de 6‘a 12 años es muy significativo, tanto para el siste-

ma educativo nacional en su conjunto como para el pats, puesto que -

constituye la mayor demanda de educación en el nivel_primario; ast pa 

ra el ciclo escolar 1970-71 este nivel contaba con la mayor población 

educativa que era de 9 . millones• representando el 71% con respecto a 

la población total en' edad escolar y el 80.4% de la inscripcIón total - 

en todos los niveles. Para el ciclo 76-77 esta población habta aumenta 

do en nómeros .absolutos en .3 millones, ( cuadro 3); 	finalmente 

en el ( cuadro 4). 	se puede observar que la demanda por educación 



40 

primaria no ha sido cubierta totalmente a pesar de los esfuerzos he-

chos por los últimos 2 sexenios en los cuales se han implementado -

.reformas alucatIvas en este nivel. •4 / Es ast que en esos regfmenes 

pasados no se ha podido cubrir la demanda total, siendo para el pe - 

rfodo 1977-78 de un 30.3% la población no atendida. 

Asimismo éste grupo de población constituye la base de la pirá-

mide de nuestro sistema educativo nacional, que no es otra cosa que 

la representación gráfica de la misma; la pirámide mencionada se in 

tegra con la matricula total de cada nivel y nos permite ver la estruc 

tura del sistema y el grado de significación en términos cuantitativos 

de todos y cada uno de los niveles que lo integran, ( Gráfica 1) . 

Creación de cuerpos de promotores bilingues. 
Cursos de alfabetización por radio y televisión. 
Transformación, en zonas indfgenas de los antiguos internados 
en establecimientos de enseilanza extraescolar y de aprendiza- 
je. 
Renovación de los libros de texto gratuito y libros de texto es 
peciales para adultos. 
Aumento del personal académico rural. 
Plan nacional de educación para adultos. 
Cartillas de alfabetización 
Incremento de plazas para profesores, han constituido parte de 
las reformas mencionadas. 



PIRAMIDE EDUCATIVA NACIONAL 

CICLO ESCOLAR 
1970-1971 

lI 	
-11976 -1977 

POBLACION ESTUDIANTIL 
(EN MILES) 

42 

N.SUPERIOR, (SE INCREMENTO A 106%) 

N. MEDIO SUPERIOR, (SE INCREMENTO A 130%) 

9 

N. MEDIO BÁSICO, (SE INCREMENTO A 75%) 

1 

N. PRIMARIA 
'(SE INCREMEN-
‘' TO A 357. ) 

1114111 

12A50 

422 
FUENTE: LA OBRA EDUCATIVA (1970-1976) ti N. PREESCOLAR, (SE INCREMENTO A 37%) 

VICTOR BRAVO AHUJA (Pop. 184) 	—5ea— 

GRArica 1 



Se observa en la pirámide qué en dos períodos escolares la par 

ticipación de los niveles educativos en términos relativos es la si --

guíente : 

1. Educación Elemental 

1970-1971 1976-1977 

84.1 79.0 
( Preescolar y Primaria ,) 

2.-  Educación Media 
13.3 17.2 

( Básica y Superior ) 

3.-  Superior 2.2. 3.2 

4. - Normal 0.4 0.6 
100 100 

Finalmente por lo que respecta -al grupo de edad de 19 a 24 

dilos, encontramos que en 1970 la población era'cle 5 millones, para 

1975 de 6 millones por lo que se ha Incrementado en un 20% repre -

sentado en númeres absolutOs por un thillon de personas. Este tipo 

de tioblación viene a representar In demanda potencial para la•educa 

Ción'isuperlor tanto para el presente como en un.  futuro Inmediato, - 

ixirti'el ciclo escolar 1.970-71 existían 255,900 alumnos en el nivel 

superior, por lo cual quiere decir quo de esa población total de 19 -

a 24 aflos en 1970 apenas el 5,08% estala en este nivel superior, --
representando el 107 para el ciclo educativo 1976-77. 



.. 2.4 El Gasto Educativo Nacional  

El gasto educativo suele ser analizado desde dos puntos de vis-

ta diferente; uno lo constituye el enfoque unipersonal en donde se to-

man en cuenta talas 'aquellas erogaciones que realiza el particular 

para allegarse la educación corno son el costo de inscripción, cote - 

giaturas, gustos de materiales escolares y hasta bienes de consumo 

inmediato y el otro punto de vista es desde la perspectiva de las cro 

pelones que realiza el Estado en materia educativa. 

Es este sentido que ambos enfoques son complementarios el uno 

del otro para interpretar el gasto educativo a nivel nacional, sin em-

bargó - dedo que se ha establecido que la educación en Méxicó es alta-

mente subsidiada por el Gobierno Federal., es importante el contar 

con algunos parámetros que nos indiquen el grado y el comportamien 

ta de dicho gasto educativo. en Móxico. 

Se ha crefdo pertinente que.para llegar a ciertas conclusiones 

ciel comportamiento del gasto educativo en Mé.xico, se analicen una - 

se de de. cuadros .qup involucran algunas variables,maerpeconómicas 

como son el. producto interno bruto, el gasto per-capita .en materia 



educativa, el costo por alumno por nivel educativo y los presupues 

tos destinados al sector educativo. 

Asi se tiene que la participación de la Secretaría de Educación 

;Pública en los ingresos ordinarios _51 del gobierno federal han sido 

.en promedio de 1970 a 1976 de un 15.4% representando óste porcen-

taje el gasto efectivo realizado ) por la misma secretaría; para --

1965, a 1969 era de un 19.6% lo que demuestra una disminución en la 

s década de los setentas, ( cuadro 5 ). 

Del. presupuesto asignado a la S. E. P. para llevar a cabo sus - 

funciones,. la distribución del mismo por niveles educativos, ha teni 

do un comportamiento similar a partir del zafio de 1972, es decir que 

.1./ La comparación del gasto efectivó de la S. E. P.' con respecto al 
ingreso ordinario del gobierno federal, se considera mas repre 
sentativo del coMpórtaMiento del mismo gasto, a diferencia si—
se hiciera presupuestos de egresos directos de la federación --
V. S: presupuestos iniciales de la S.E.P. la partielpación de la 
S.E.1), en los egresos directos federales ha disminuido ya que -
representa en los Últinios dos aficiá 1978-1979 el 17:1%. 



se asigna mayores recursos al nivel primario, al nivel universitario 

y a la ségiinda enseñanza ( ver cuadro 6 ), es ohvió que tal distribu-

ción de recursos responde - en el .caso de la primaria - a la demanda 

tan explosiva, ya que se recordará para el ciclo educativo 1976-77 - 

constitura el 80-70  de. la inscripción total en el sistema educativo nado 

mil; en el casó del nivel universitario la cantidad de recursos que flu 

yen hacia ese nivel debe responder en primer lugar a los salarios mas 

altoS del cuerpo acadérhico,. por la existencia dé investigad& básica 

y aplicada y por el gasto administrativo y de mantenimiento de edi - 

ficlos, y finalmente por ser costó por alumno mayor en Cine nivel.- 

Los cuadros ( 7,8.V 9 ) tienen como objetivo el mostrar el ori-

gen y composición del gasto edueativo en México; es asr que se pue-

de afirmar que el origen de los recursos por lo menos - programados 

- en este caso para el sector educativo, provienen de los recursos --

fiscales, vra imptiestos; sin embargo a partir de la década de los se-

tentas la participación de otras fuentes corno son el cralito Interno -

y externo y las cooperaciones han cebrado una significación mínima, 

ya que para el año de 1968 el 100% de la inversión pública federal --

programada para la S.E.P. la contitura los recursos fiscales, redil - 

ciendose paulatinamente dicho porcentaje; para el año de 1976 era de 



un 84% y la participación del crédito interno y externo de un 8% ----

( Cuadro 7 ). 

El gasto Nacional en educación esta formado por las aportacio-

nes federales directas, otras asignaciones` del presupuesto federal -

para educación y cultura; aportaciones de organismos descentraliza-

dos, y aportaciones,de particulares.(Elcuadro ocho muestra la coin-

posición del gasto señalado, correspondiendo a las aportaciones di—

rectas ( Gob.Federal y otras asignaciones del presupuesto ) en pro—

medio para los arios señalados en•ese cuadro de tai 68.5%; la misma 

información pero de diferente fuente muestra que el promedio de ---

1973 a 1976 aumenta a 72% ( cuadro 8 y 9 ). Por el contrario la partí 

cipación que tiene el rubro de gastos privados.en educación en reta 

cien al gasto total es en promedio de un 12% Sr 15% en los cuadros --

respectivos. Es de observarse que dichó incremento de tres puntos 

porcentuales de una fuente a otra debe obedecer a que se incluya --

dentro de los gastos•privados los recursos propios de las universida 

des; por otro lado se observa que la participación que tiene el gasto 

privado con respecto al gasto nacional total en' edticación empieza -- 

a decrecer en 1975 y 1976. 



La participación del gasto efectivo de la S.E.P. con respecto al 

producto interno bruto, muestra que ha crecido lentamente ya que de 

1968 a 1976 creció solamente dos puntos porcentuales ( 1.92% )..6.1 

(cuadre10)Cornow recordará la recomendación que hace la Unesco 

respecto, a la participación del gasto educativo en el P.1.11. es de una 

participación mayor a un lich en el, caso de México se encuentra en un 

4%. 

El gasto per-capita en educación para el año de 1970 era de ---

$ 159.00 pesos, llegando a ser para 1976 de $ 682.00 pesos, este gas 

to se interpreta como la parte del gasto efectivo realizado por la S.E.P. 

por cada habitante del pars; en otras palabras representa el subsidio -

que le corresponde a cada habitante del pars por concepto de educa — 

dein estudie o no estudie ( cuadro 11 ). En este mismo cuadro se ob-

serva que el gasto presupuestado ( no ejercido) en educación pública 

a precios corrientes es siempre menor al verdaderamente realizado 

( efectivo ); Dicho fenómeno se presenta a partir del año de 1971 a -- 

j De 1958 a 1.964 el 	creció en un 47.1% a precios bnstantes, 
el gasto educativo lo hizo en un 167,8%; en el ciclo escolar --
1970-1976 el P.I.B. crece en un 34.4%, mientras que el gasto --
lo hace en un 87. 8%. 



a 1976; presentandose lo contrario de 1965 a 1970 o sea el efectivo -

es siempre menor al presupuestado. 

El comportamiento del costo por alumno a nivel federal, se ba-

sa en un estudio realizado en el 1TAM 2/el costo obtenido en este es 

tudio deriva de dividir los gastos totales en cada nivel educativo en - 

tre la matricula total existente. Se puede observar ( cuadro 12 ) que 

el incremento que se da de 1970-1978 (lel costo por nivel educativo -

ha sido mayor en el nivel medio superior ( 501% ), y en el superior 

( 338% ); contrariamente en el nivel primario el incremento es sola-

mente de un ( 146% ). L'•n general el costo por alumno en el nivel pri 

mario es el menor del sistema educativo nacional, siendo en la edu-

cación superior donde el costo por alumno es mas alto $ 24,500.00 

pesos asimismo el promedio del costo total medio de 1970 a 1978 es 

de $ 5, 81.5.00 pesos. 

_21 Barriga Ortiz Rogelio L, Ihailcz Aguirre José A. " Apuntes 
sobre Educación: Análisis Critico y Contribución ". Tesis 
ITAM junio 1978. 
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• .3.'. LA 1?,DtiqACLON SUPERIOR EN EL CONTEXTO DEL DESA- - 

RROLLO ECONOM1C0 

. .3.1 Desarrollo Económico. 

Al referirse a las inferencias y a las relaciones que guarda la 

educación superior en el contexto del desarrollo económico de la so—

ciedad, se hace necesario el determinar el marco teórico en donde -

estas incidencias y relaciones tienen lugar; esto es, en donde se de—

senvuelven y llevan a cabo las actividades y funciones propias del - -

sistema educativo superior. 

Es así que aparece una división en la sociedad al existir países 

desarrollados y países insuficientemente desarrollados o pobres, tér-

minos que denotan una diferenciación sustancialmente económica, pe-

ro que al margen de tal diferenciación las funciones, objetivos y fines 

que debe de tener la ensellanza superior es igual para ambos tipos de 

países, existiendo solamente diferenciación de matiz, características 

y peculiaridades propias de cada uno de ellos, correlacionados por el 

grado de desarrollo alcanzado por los mismos. 

En én este 'sentido 'que cobra importancia el análisis y la con-

ceptualización del desarrollo económico, ya que los países lo han to- 



:nado como meta de sus esfuerzos y actividades y en donde cifran sus 

esperanzas para integrarse totalmente, (en lo social, en lo económico, 

en lo cultural y en lo político) de tal suerte que todos sus ciudadanos -

puedan participar en la producción y obtención de bienes y servicios -

generados por el sistema social vigente. 

Generalmente el desarrollo económico de los países se ha iden 

tincado como un "proceso mediante el cual la renta nacional real de - 

una economía aumenta durante un largo período de tiempo. Y'si el 

ritmo del desarrollo es superior al ritmo dé crecimiento de la pobla-

ción, la renta real per-capita aumentara".(Meier, 1964: 4) 

De esta manera, el desarrollo económico queda definido en --

una forma global y con un carácter terminal, pero en la definición --

subyacen una serle de desarrollos específicos y concretos determina-

dos por la oferta de factores y demanda de productos, que a su ve --

son condicionados o quedan determinados por cambios en la oferta de 

factores: 

1.- "El descubrimiento de recurt.os adicionales. 

2.- La acumulación de capital. 

3.- El crecinitento de la población. 

4.7 La Introducción de nuevas y mejores técnicas de produc--
. ción. 



5.- La mejor cualificación personal. 

6.- Otras modificaciones institucionales y de organización. 

Los cambios particulares en la demanda de productos quedan 

-determinados por: 

1. - El tamal o y la composición por edades de la población. 

2.- El nivel y la distribución de la renta. 

3.- Los gustos. 

4. - Otras condiciones institucionales y de organización':. -
(Meter, 1964: 4) 

Es evidente que la educación superior tiene una inferencia muy 

notoria en todos y cada uno de los factores de cambio de los desarro-

llos específicos, pero la importancia fundamental estriba más que na 

da en la incorporación real y efectiva, tanto cualitativamente como --

cuantitativamente, del conocimiento y la investigación que se lleva a - 

cabo en la educación superior hacia las diversas estructuras existen-

tes de la sociedad. 

Evidentemente la influencia de la educación superior y en gene 

ral del sistema educativo sobre un cambio de estructuras estaría dado 

en función de las condiciones históricas del momento, de su organiza-

ción interna, de su incorporación y eficiencia•en la sociedad de nivel 



de conciencia individual y colectiva de todos y cada uno de los compo- 

nentes de la pequeña sociedad (universidad), que ayudaran e incidie—

ran a un cambio de estructuras más expedito. La definición de desa-

rrollo se ve complémentada por Vrancois Perrox al enunciar que '"el 

desarrollo económico, puede contribufr fundamentalmente al desarro-

llo de todo hombre en cada hombre, de tal forma que realice la !turna 

nización de la especie, en la que todo ser humano se encuentre Inte—

grado a la comunidad social con plenos derechos y con Iguales oportu 

nidades para el acceso a los bienes materiales y de la cultura, con—

tinúa argumentando que el desarrollo es la combinación de los ca ni- - 

bios mentales y sociales de una población que la vuelven apta para ha- 

cer crecer durablemente su producto real y global".(cita llagtm,1970: 
256) 

Subdesarrollo. 

En contrapartida, el subdesarrollo se ha caracterizado o se - 

ha identificado de la siguiente forma: 

1.- Presenta una economfa primaria.. 

2.- Presenta una economía dependiente e Inestable. 

3.- Existe un círculo vicioso de la pobreza. 

La estructura de►>iogrAftca del país subdesarrollado se encuen 

va estructurada pér'uníndlce. de nrsa 	Mno•muy elevado, , su fuerza 



de:  trabajo no es calificada, su ingreso:per,capita es bajo, son impar 

taclores netos históricos de tecnología dado que no han podido estruc-.  

turar, actualizar o modificar sus sistemas educativos y tecnológicos 

e institutos de investigaciones, su población económicamente activa - 

se.encuentra concentrada en el sector primario (agricultura, .sevictil-

tura, ganadería y pesca), y en el sector:terciario (servicios), su pro 

ductividad es baja especialmente en la burocracia. Asimismo en es-

tas sociedades existen enclaves modernos principalmente en el sector 

industrial, estos enclaVes económicos Producen para Su metrópoli co 

rrespo  ndiente, lo que afirma la dependencia internacional de los paí-

ses en desarrollo. 

3.2 Dos modelos teórico-prácticos de Universidad 

Identificado en cierta forma lo qt►c debemos entender por de—

sarrollo económico, quedaría por esclarecer en quó medida la univer 

tildad puede contribuir a dicho de 3fIrrollo en función de su organiza-

cien y fines que tiene encomendado por la sociedad. 

Boris Yopo, en su ensayo que hace de la educación "Universi- 



dad y Desarrollo" 8/ sostiene la tesis de que la universidad actual - -

puede desempeñar una doble función en la sociedad en la que se encuen 

tra . (G ráf I ca 2) 

Esta doble función a considerar, es la siguiente: 

1.- La universidad actual puede desempeñar un papel positivo 

en la sociedad, al cual se le denotttina de infraestructura•y 

2.- Un papel'negativo, -  al que se designa como'supráestructura. 

Esta división funcional de la universidad se da de acuerdo a la 

posición que guarda respecto a la estructura social; esto es, por el -

grado de influencia o Incidencia en los planos básicos de la sociedad -

misma; de tal forma que la infraestructura o posición positiva de la -

universidad, se puede interpretar como una acción en que la universa 

dad participa, construye, orienta y en general coadyuva'al cambio es 

tructural de los planos polfticos, emnómicos, sociales y culturales,- 

III Es especialista en educación y desarrollo. 	 • O.  
El ensayo que desarrolla tiene la virtud de coadyuvar una serie -
de Ideas y filoSoffas educativag que enmarcan trique és y 1.inberfa 
ser la universidad actual en Latinoamórkm. Realmente en el en-
sayo E,3.e exponen tres modeloá de universidades que supuestamen-
te '/ion funciOnales en nuestro med1O(Al...): sin.  eníba lid ciado que --
las cnracterfsticas y peculiaridades de dos modelos se identifican 
en la función negativa de la universidad, se reducen a dos modelos 
que aquí se exponen. 
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en bááe, desde luego a una reestructuración interna del' sistema'éclu-

Cativo superiók qué sea mas eficientei . 'funclonal; racional 'congruen 

te cbn lá realidad nacional • • 

Contrariamente, el papel negativo o de supraestructura se en --

tiende como aquel en que el sistema ecluCatisio universitario oprime a 

la sociedad, no influye ni laten' 'lene y menós'orienta abs probleMas 

sociales Manteniéndose marginado dé los 2 rnianios.  'apareciendo-ás!' co 

mo Incapaz para producir un cambio estructuralfaCórde con las nece-

sidades de los paises, especialmente de los subdesarrollados. 

Caracterrsticas de dos modelos teórico-prácticos'de universidades.  

Es por medio de dos modelos teórico-priletiCos que se esquema-

tiza la funcionalidad de la universidad actiml, que por otro lado la Im-

portancia que tiene para nuestró estudio deriva 'del hecho de tratar de 

Identificar o encuadrar nuestra universidad Méxleanas partir de ahr, 

6 derivar el análisla de las funciones que debe o debiera cumplir. 

1 Modelo Conservador ( Tradicional ) 

Este tipo de modelo de universidad que representa el papel negó 



tivo o de supraestructura, se ve moldeado por una serie de deficien 

das estructurales internas, que ocasiona que las funciones, objetivos 

y fines de la universidad dentro de la sociedad se vean limitados; ca -

be señalar que estas limitaciones se ven engendradas principalmente 

por una falta de planeación en la .organización interna, en lo acaclémi 

co, en lo administrativo y de servicios, principalmente; asimismo, --

por la carencia de una idea clara de lo que debe ser una universidad y 

sus funciones propias en el contexto social, amen do polfticas mal di-

rigidas o encaminadas. 

Es precisamente en esta universidad, donde los conocimientos y 

los métodos pedagógicos no evolucionan al ritmo de las necesidades -

sociales y tecnológicas de nuestro tiempo, encontrándose estáticos y 

respondiendo sólamente a,lineamientos ya preestablecidos con.anterto 

helad; es en esta universidad donde.existe una gravitación conservado 

ra y conformista con lo alcanzado por todos los miembros de la comu 

nidal universitaria, y marginada de los conflictos sociales y de las -

necesidades para efectuar un cambio estructural esperado y verdade-

ro como medio hacia el logro del desarrollo integral y compartido. 

Se considera en CUCO tipo de universidad " que el alumno carece 

de la experiencia y sefisticcielón para analizar 'Iireguntalisobre rotor 



mas en los planos fuadamentales de tócla sociedad, que son el poirtico, 

el cultural, el económteo, el social y el institucional " ( Yopo, 1972:26) 

Características 

" Son excesivamente.profesionalizantes, en des:neutro de 

unn formación , cultural.y humanista plena para que el estu 

d'ante pueda ser partfcipe activo en el proceso de cambio" 

( Cita Yopo,1972:35 ), otros autores afirman que su forma 

ción es para el prestigio, donde el grado por alcanzar tie-

ne formas individuales, como medio para escalar posicio-

nes sociales, evidentemente CULI formación educacional es 

como afirman , otros utilitaristas. 

Mientras que en las sociedades avanzadas la adquisición -

del conocimiento se mantiene ca el área dé loá satisfacto-

res personales, la realización intelectual y espiritual en - 

las sociedades en proceso de desarrollo, el nivel de cono-

cimiento se identifieá,' con el modús vivendi,' como instru-

mento de ascenso económico y social. 

" La preparación de profesionales se fija en patrones costum 
. 

bristas, los cuales muchas veces corresponden más que na- 



da a las necesidades y requerimientos de las sociedades - 

Industriales"(Cita Yopo,1972:34 ). 

c) 	" La docencia que imparten gran parte de las universida --

des tiende más bien a integrar un conjunto estático de cono 

ciimientos que deben ser asimilados porvfa do su memori - 

zación• y no'agUdiza la capaCidad critica del alumno y am -

pilar son facultades creadórás'" ( Cita Yopo,1972:37 ). 

" Por le general IMportan modelos culturales y operativos 

'estereotipados de otras sociedaden, cómuntneme de tipo - 

Occidental:Sajón, aiálándose de los valores aititletonos de ca 

rácter nacional o regional " (Yopó,'1972:36 ). 

e) 	La investigación que se lleva en este modelo de universidad 

se encuentra desvinculada con la realidad social y de las nc 

cesidadespara un desarrollo, apareciendo muchas veces es 

ta investigación básica o aplicada.como un pasatiempo o un-

quehacer  rutinario sin significado, para muchos vrofesores, 

o aún, una mera copia de modelos o investigaciones ya lleva 

das a cabo en otros países, lo cunl sólo se realiza para esca 

lar posiciones acode:micas o de remuneración. 



58 

f) 	Generalmente en este. tipo de universidad la planificación no 

existe ni interna ni externamente, por lo que la producción 

de profesionales en calidad y cantidad no es el adecuado pa-

ra cada región, ocasionando también una proliferación de - 

instituciónes sin objetivos específicos. 

No existe un diagnóstico bien evaluado, ni la organización y 

la administración adecuada a las funciones, provocando un -

distanciamiento entre institución y el sistema educativo en 

general. 

La ausencia total de oficinas que se encarguen específica --

mente en la planeación, coordinación y control, o un bajo --

rendimiento de las mismas, dificulta el diseilo de políticas 

educativas racionales y dinámicas. 

Finalmente las oportunidades para ingresar a la universidad 

son aprovechadas por alumnos de posición económica esta - 

ble. Para Vaizey las oportunidades para ingresar a la univer 

sidad son y han sido para jóvenes de buen antecedente socio -

económico. 



Modelo reconstruccionista ( dialágo o revolucionario ). 

Contrariamente al primer mcdelo expuesto ( modelo conserva - 

dor )este tipo de universidad es identificada con el paPel positivo o -

de InfraestructUrn, dado que trata de participar y vincularse más es-

trechamente con las estructuras existentes en la sociedad, este mode 

lo pretende en base a una acción creativa y objetiva, reformar la es-

tructuración interna de la propia universidad como etapa previa y ne-

cesaria hacia tin cambió social futuro, de tal manera que cl contenido 

científico de la enseñanza y las formas de gobierno se conviertan en - 

aspectos esenciales del modelo. 

Asimismo trata de superar los obstáculos sucio-culturales y po-

líticos que han infiutdo a través del tiempo cómo :nnquilosantes de su 

esencia y personalidad própia en el contexto SOCial. 

" 	contenido filosófico medular del reconstrucclonismo que de 

clara que el propósito prinCipal déla educación ¿.s el reconstruir la -

sociedad para satisfacer las crisis culturaleil de la época actual " --- 

( Cita Vopo, 1.972:47 ). 

En tal sentido el modelo considera que debudedarse un proceso 



Integral de democratización en la universidad y en la sociedad, y este 

proceso es dirigido hacia tres aspectos fundamentales : 

a) Un proceso de democratización interna. 

Este proceso implica el dar una mayor participación a la comuni 

dad universitaria ( alumnos, trabajadores académicos, trabajadores -

administrativos ) en las decisiones del cuerpo rector. 

Es decir, la tesis universidad reconstruccionista propobe que de 

be existir una estructura académica y un modelo organizativo, como -

pilares de sustentación y que ante los modelos burocráticos verticales 

deberá de oponerse una estructura democrática... cuya principal ca 

racterfstica consiste en la participación de estudiantes y maestros, a 

través de organismos colegiados, en la planeación y solución del conte 

nido y los problemas de la unidad académica " ( Tecla, 1976:125 ). 

Estas se consideran que son las condiciones que•permiten inte - 

grar la práctica docente y la investigación a las necesidades concre - 

tas del país, convirtiéndo a la universidad en un factor de transforma 

ción de la sociedad. 



b) Proceso de democratización hacia afuera. 
• .. • 

Este proceso de democratización so encuentra contenido esencial 

mente en lo que constituye la extensión universitaria, ésta se define co 

mo la forma de vincular la teorra y la práctica, esta vinculación debe 

de observarse en todos los niveles académicos y como un elemento -- 

esencial integrador de la enseñanza, para que la universidad deje de - • . 

ser un elemento divorciado de la realidad social, deberá establecer - 

canales adecuados de comunicación y de acción permanente con el me 

dio; y el instrumento fundamental lo debe de constituir el servicio so- 

cial. 

" La práctica social debe entenderse como parte esencial de la 

formación universitaria, como factor de elevaCión de los niveles aca-

démicos... la práctica docente y la investigación deben estar integra 

das al servicio social " ( Tecla, 1976:136 

En srntests, este proceso de democratización implica el tratar 

de lograr la identificación plena entre el estudio y el trabajo, la inte-

gración dula educación a la vida y en general extender los servicios 
7 	 'H 	7 ,717 7 	-7 	 1 

que presta la universidad a grupos marginados. 
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c) Proceso de detnocratizactón desde afuera. 

Este proceso se identifica con aquellas condiciones que canfor - 

man el carácter democrático de la sociedad y, que obviamente inciden 

en la estructura de la universidad para .hacer de ella que sus funciones 

y objetivos sirvan o no a la sociedad. 

Es decir, no se puede concebir a una universidad, democrática en 

un contexto social que no lo es, por lo cual la universidad y la socie -

dad deberán de tener un equilibrio en estos términos para poder fundo 

nar adecuadamente. 

Características principales del modelo. 

1. 	Trata que la participación de la comunidad universitaria en 

la elección de autoridades, profesores titulares y auxiliares 

deba hacerse efectiva, también .consideran 'como elemento - 

importante la participación de las masas estudiantiles. 

2. 	Sostiene este tipo de universidad que. el sistema educacional 

debe de cambiar a la sociedad °oscilándole al estudiante un 

programa de reformas sociales. 



3. Trata de dar nuevos enfoques a los contenidos de los planes 

y programas de estudio, haciéndolos más prácticos y obje - 

tivos, asimismo trata de acabar con el Individualismo y la 

poca comunicación interna de la propia universidad. 

4. Este modelo considera al alumno o ostudiante como Lin ser 

capaz de examinar la problemática social tanto en su senti-

do positivo como negativo y proponer soluciones o alterna - 

Uvas' a dichos problemas.' 

En este modelo la investigación no solamente es de carác - 

ter puro, fundamentalmente, básico o activo ( aplicado ), -

descriptivo o experimental, sino que aparece como una In - 

vestigación comprometida, dirigida a explicar y esclarecer 

los interrogantes del subdesarrollo o del atraso y señala --

las vfas fundamentales de su superación. 

Por lo tanto,- la investigación pasa a ser un émbolo esencial 

,de la relación entré univet•sIdad, desarrollo y sociedad. 

6. 	Trata de institucionalizar una evaluación periódica por par 

• te de los,  alumnos' haeln 'los' profesores.,  

Con el'objeto de evitar la personificación especial de una 



•-• 
materia, el carácter inonolilico de la enseñanza superior, la genera - 

ción de una oligarquía universitária y la implicación de la cátedra vi - 

talicia es indispensable hacer una evaluación continua de los profeso-

res y llamar a concurso por aquellas cátedras que se considera que 

no están bien impartidas ( Yopó, 1972:51 ). 

-3.3. Misión de la universidad en & Proceso de desarrollo econó-

mico. 

Heelio el análisis correspondiente del deSarrollo económico, --

asi: como de los modelos de universidades actuales, quedarra por de-

terminar en qué grado la educación superior y especrficamente la uni-

versidad contribuye o puede ayudar a contribuir, con una política ge-

neral de desarrolló económico de la sociedad. 

La universidad entendida como tilín institución ,pública donde se 

.conjugan el esfuerzo de .elementos humanos ( estudiantes, académl --

cos, administrativos y de apoyo en, un producto, creado y originado 

por In sociedad, y se ve inducido a llevar a cabo funciones ylnisiones 

espeerficas.encornendadas por la misma sociedad hacia un fin. general 

común a todos ellos; ese fin común puedeinterpretarse ; como una finte 

gración racional y congruente de In universidad a las estructuras y a 



las necesidades sociales, de acuerdo al cabal cumplimiento de sus fun 

clones y fines propios. 

Esta Integración se manifiesta a través de la capacitación y for-

mación profesional del estudiante, que posteriormente se incorpora -

al proceso productivo de bienes y servicios, y que origina una mayor 

productividad en los sectores ecOnómicos, indudablemente en base a 

una transformación de sus habilidades y una formación sólida y obje - 

tiva de los problemas técnicos o humanfsticos; asimismo, esta forma 

ción deberá de contribuir a una mejor distribución de la riqueza nado 

nal y del ingreso generado por la sociedad, como por el aumento de la 

demanda efectiva. 

Esta integración se sintetiza mejor de la siguiente forma: 

a) que todo habitante en edad laboral pueda incorporarse al pro 

ceso productivo. 

b) que tala la comunidnd tenga derecho al disfrute de lbs bie - 

• neS materialeá y 'culturales 

e) 	que haya una Mejor distribución del ingreso. 

d)" que exista una mejor dtstilbudiónde la riqueZa, err partieu- 

-lar de la'tlerra. 



que bpdos tengan igUales derethOS. Para desernpeiiar cargos 

públicos.y funciones de gobierno. 

universidad'"La 	est:ará' integrada ea la medida que Sirva activa 

y lealmente, con objetividad cieatrfica, a la blucidáción de los proble- 

• - MaS y a la forrhálabión dé Iós'objctivoS queCcinstituyen'el tema de su 

tiempo histórico " ( Dagum, 1970:260 ). 

Lá' misión que debe de cumPlir toda tiniveraidad queda esbozada 

ClaraMente por Camilo Dagitmal'afirmar glicla'" universidad tiene-

una misión que cumplir, que es cómi'in n todos los paises y en todos 

los tiempos, y una misión diferencial de nénerdo'Con el grado de de - 

sarrollo económico, de integraCión de'ln comunidad, de vigencia de 

las libertades yderechos 	 dé justicia social, etc." ( Dagum, 

1970:259 ) . 

La misión quedaInterpretada en térMinos de laS funciones aca - 

démicas y administrativas, es asf que dichas funciones se enuncian -

como 

Misión docente 

O sea la responsabilidad de adquirir y trasmitir el conoci 



miento científico y. la formación de nuevas generaciones, de 

docentes. 

2. Misión de investigación  

O sea .el compromiso de la universidad en la producción y 

reproducción,del conocimiento cientifrco y aplicarlo al  bie-

nestar común, así como, la formación de investigadores en 

todas las ramas del saber. 

3. Misión cultural  

O sea el compromiso con la sociedad de preservar los valo 

res.nacionales.y acrecentarlos y la trasmisión del patrimo 

nio o herencia cultural. 

4. Misión social  

O sea el papel y,la responsabilidad de la universidad y de - 

. los universitarios en, la aplicación del conocimiento,cientr - 

Reo en el mundo sociocultural en el que la universidad de -

be estar integrada, así como la discusión de las diversas 

corrientes del pensamiento humano, 

Las misiones que debe de cumplir toda universidad de acuerdo -

al mundo histórico cultural en que se encuentra insertada, y específi-

camente para los paises insuficientemente demarrolladOs serán los si 

gulentos: 
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Tratar de formar profesionales capaces de analizar el ---

statu quo, que presenten alternativas de solución. 

Tratar de Integrar a la comunidad universitaria parn incor 

porarla a la comunidad nacional. 

Tratar los problemas básicos de la economra nacional y --

partir con soluciones objetivas y prácticas desde la univer 

sidad misma. 

4. " Hacer una evaluación de los costos económicos y sociales 

de conjuntos de decisiones para cada sector de población " 

(Dagum, 1970:261 ). 

5. " Formulación de los objetivos de una unidad nacional con - 

explrcito reconocimiento de la filosofía social que los funda 

mente " Dagum, 1970:261 ). 

Finalmente dichas funciones y misiones de la universidad debe - 

rán de desempeñar un papel de motor en la dinámica del cambio es --

tructural deseado, que se puede interpretar por el siguiente esquema: 

Ciencia z-----)'Tecnologra---)lndustria ---,Ocupación< 	 

Producción 	 Justicia Social . 

Donde significa dirección de causalidad, a interpretándo 



lo seda, con la creación de la ciencia contribuye al desarrollo tecnoló 

gico y esté Incorporado a la economía, promueve la creación de indus-

trias, las que a su vez demandan mano de obra ( ocupación ), producen 

bienes y servicios y se distribuye el ingreso tratando de llegar a una -

Justicia social, de tal modo que se llegue a la integración de toda la -

comunidad deseada; y en la medida que édte proceso de interacción se 

cumpla fluida y constantemente, se alcanzará un alto grado de eficien 

cia económica y bienestar con justicia social. 
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..3. 4. El Sistema de Educación Superior en México 

El sistema de educación superior en México, se encuentra es 	. 

tructuraclo por un conjunto de Instituciones que ofrecen estudios a ni - 

vel licenciatura en todas las ramas del conocimiento científico, este 

sistema se encuentra dividido por dos tipos de instituciones públicas: 

Las federales descentralizadas, centralizadas y las estatales deseen-

tralizadaá, asimismo existen Instituciones privadas cuyos estudios 

son reconocidos por el gobierno federalt/ 

Sistema de Educación Superior 

Instituciones Públicas 	 Instituciones Privadas 

9 / bado que en el estudio no se incluye a las universidades privadas, 
por . presentar'una, problemática diferente se.presenta!su lugar- es 
pacial que ocupa dentro del sistema de educación superior en MY 
xico, 



Desde el punto de vista del objetivo académiCo, el sistema suc - 

le dividirse en dos grandes sectores: " el universitario y el técnico, - 

las hay desde aquellas que ofrecen solo una carrera de estudios profe 

sionales, hasta las que cuentan con 40 ó más en diversas áreas; unas 

instituciones tienen menos de 1 000 alumnos, en tanto que otras regís 

tran más de 100 000 y la más grande llega u 250 000:'(ANUIES,1978:32) 

Para el ciclo escolar 1975-76 el número de escuelas que Impar - 

ttan estos estudios era de 646. 

El sector técnico está representado por los institutos tecnológi - 

cos, regionales, IndUstriales'y agropecuarios y sus pplfticas como --

la administración son regulados en forma directa por la Secretaría de 

Educación Pública. 

En contraposición el sector universitario, lo conforman todas 

aquellas instituciones ( públicas y privadas ), cuyos estudios involu 

eran una forrnáCiónniáS.-CoMpleta, ya sea por tener tat ciclo propedéu 

tico o por tener una preparación de. tipo humanfatico más completo. 

Para los fines que se persiguen en el presenteestscho solamen- - 



te serán objeto o Materia de análisis las del,  sector universitario de - 

carácter público federal que'las conforman un total de 34 Instituciones 

Cuadro II 

LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE MEXICO 1970-1975 

Universidad Autónoma de Aguascalientes 

Universidad Autónoma de Baja California 

Universidad,  del Sudeste 

Universidad Autónoma de Coahuila 

Universidad de.Colima 

Universidad Autónoma de Chiapas 

*Instituto Politécnico Nacional 

Universidad Autónoma de Chi1►uahua 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Universidad Juárez Autónoma de Durango 

Universidad de Guanajuato 

Universidad Autónoma de Guerrero 

Universidad Autónoma do Hidalgo 

Universidad de Guadalajara 

Universidad Autónoma dul Estado de México 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 



Universidad Autónoma de Morelos 

Universidad de Nayarit 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 

Universidad Autónoma de Puebla 

Universidad Autónoma de Querótaro 

Universidad Autónoma de San: Luis Potosi 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

Universidad de SonOra 

Universidad Autónoma Juárez de Tabasco 

Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Insta de Estudios Superiores del indo. de Tlaxcala 

UniVersidad Veracnlrana 

Universidad de Yucatán 

Universidad Autónoma de Zacatecas 

*Universidad Autónoma Metropolitana 

Universidad de Baja California Sur 

*Universidad Nacional Autónoma de México 

Universidades del 1::t 'E. más signifiCativas del, Seetor Público. 

Euesite:-"Lan Universidades Estatales de . México .1970-1975," Sep. 
Img. 1 
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Esta cliferencilciÓnYque se luice en 'el estudio de laS instituciones 

.eduCatiN;asi de nivel superior profesional' en México es debido principal 

mente a : 

a) Son instituciones - que han sitió creadas por la sociedad repre 

sentada Por el estado con la finalidad de proveerse del cono -

cimiento cientfficó, tecnológicó y burnanfstico.. 

b) Son•instituciones de carácter público federal en donde se con 

centra la mayor población estudiantil generalmente de la Ila 

mada clase media mexicana. 

De acuerdo a las estadísticas básicas de la SEP. , en el ciclo es-

celar 1971-74 las instituciones estatales y federales deseeritralizadas 

representaban el 68% del total de la población estudiantil; lásledera-

les centralizadas el 19% y las particulares el 13% estos porcentajes -

se han mantenido casi invariablemente desde 1970; la educación con-

centrada en el D.F. representaba el 53% del total del sistema de alu 

cación superior solamente la U.N. A.M. representaba el 32%.. 

e) Por lo, cual en ,  ellas se polarizan los problemas económicos, 

políticos y sociales. 



Son las que contribuyen con una participación mayor,en la -- 

generación de recursos humanos, calificados para el país. 

e) Son instituciones donde el estado asigna buena parte de su --

presupuesto de egresos directos. ( La participación que tuvo 

la SEP en los presupuestos de egresos de 1977 a 1979 fue un 

promedio para esos tres años de un 25% ). 

Es,ast que se puede afirmar que el sistema de educación supe --

rior en México tiene porcacla:entidacl federativa una institución univer 

sitaria o en su defecto existe un instituto de enseilanza superior ( ver-

gráfica 4 y cuadro II ). 

La.ubicación espacial del sistema de educación supelior en el --

país, obedece principalmente a los siguientes factores : 

1) Al Asentamiento de misiones eclesítturIcas a través del tiempo 

que tenían como finalidad el evangelizar y' formar sacerdotes. 

2) La influencia eurOpea (francesa)- Para la COriSOildacióti de la 

educación en México, como por su organización administrati-

va y aCadémica aCeptada por lita entidadeS'dél -país: 
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3) A políticas derivadas por parte del estado para. responder la -

demanda de educación en este nivel principalmente en las últi-

mas dos decádas. 

4) Por el desarrollo económico-comercial de algunas entidadeá 

federativas. 

En consecuencia se deriva que esta estructuración y configura --

ción espacial del sistema universitario ha respondido a circunstancias 

de carácter espontáneo a través de la historia, que ha originado una -

incongruencia en la administración del mismo, y en una nula relación 

entre las universidades; es decir , ettuna falta de planeación en su mo-

mento adecuado que'determinen los objetivos y metas que debieran de 

cumplir. 

Precisamente en el aspecto (le planeación es en el que se han avo-

cado los últimos dos sexenlos, creando organismos que regulen, admi 

nistren y orienten a las Universidades del país, entre estos organis --

rnos encontramos a la S. E. P. , a la Asociación Nncional dé UnWersida 

. des e Institutos de E.nseiianza Superior, Consejo Nacional de Fomento 

Educativo y la U. N. A.M. principalmente. 



.3.4.1 Desarrollo Regional del sistema de Educación Superior en 

Móxico. 

Uno de los problemas al que se enfrenta el sistema de educa-

ción superior lo constituye la carencia de una programación y planea-

ción interna de los recursos humanos que deben de preparar las uni—

versidades nacionales, es por lo cual que se presenta un desfase de -

recursos humanos calificados profesionalmente, con las necesidades 

socio económicas reales y concretas de cada región o entidad federa-

tiva. 

Evidentemente este desajuste responde a diversas circuns 

tancias que en gran medida no han podido controlarse. 

Ese delajuste enprovocado principalmente por el desarrollo 

económico de entidades federativas como son el Distrito Federal, - - 

Guadalajara y Monterrey, que obviamente presentan mejores oportu-

nidades de empleo; la migración del campo de estas ciudades, un su-

puesto mejoramiento de las condiciones de vida de los inmigrantes, - 

la centralización de la educación en genernj; ner como la creencia de 

ciertos.valoyes culturales arraigados en nuestra sociedad. 

'1"ratandó de corregir estas deficiencias 'comO•Mtielias otras 

que existen en el sistema educatiVo Superior el gobierno federal pOr - 
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medio de la A. N. U.I. E. S. se abocó'a realizar la regionalización de -

la educación superior, dividiendo al país en ocho regiones.(Gráfica 

'La.población'estucliantil a• nivel superior, en México ha res-- 

. pondido al nivel de desarrollo de cada entidad federativa; es .per:  lo --

tanto que los•estados que presentan un desarrollo mayor es-donde se 

ha-concentrado a incrementadolaidemanda educativa nacional a nivel 

• superior; esto. es,, existe una correlación entre el. nivel do desarrollo 

y elíndice de educación•superior. 

El índice de desarrollo de cada entidad federativa es medido 

a través de las variables: empleo, población, educación, alimenta- - 

ción, salud y seguridad social., 

"Con base en los índices de desarrollo y de educación suPe— 
, 	, 	• 

dor de las entidades federativas del país y con cifras de 1970, se - -

obtuvo un ()Deficiente de correlación de (.91) entre ambos conceptos, 

con el cual se confirma su íntima Interdependencia".(Gálvez,1976:34) 

' En función de la regionalización hecha polla ANUTES sedes 

prende que el Distrito Federal, con-1.87 y la región norte .con 1,21,, - 

ostentan los índices de desarrollo más elevados del-, país,, esto-signi—

fica que en estas localidades de la República se encuentra una alta -- 



concentración económica principalmente en .lós' sectores. comercial - 

industrial y de servicios. 

Este desarrollo.ha motivado la concentración de la 'educación su 

perior 'especialmente en el Dist rito Federal provocando una explosión 

dernográfica; reflejándose en inn.universidades, dando origen a pro - 

blemes de tipo cuantitativo y desplazando a los problemas de tipo cua 

litativo que evidentemente también son de suma importancia para las 

universidades del paCs. Eso tainbién,a-provoeado que el subernpleo-a 

nivel profesional sea mayor cada vez. 

La concentración de la educaciónaiperior y concretamente en el 

distrito federal obedece a que las universidades de esa entidad ofre - 

cen una variedad de carreras que es mayor a las que ofrecen en el --

interior de la república; para 1970 en el Distrito Federal se ofrecían 

147 carreras, mientras que en la región norte se contaba con 92. Pa-

ra los anos 1975, 1976 el total de carreras en el pats era de 206, list 

mismo la tradición y reputación en la sociedad de la UNAN y del ---

1.PN colmó la creencia de una mejor aceptación en el mercado de traba 

jo ha contribuido ala centralización .de la educación superior en el --

Distrito I? ederat 



En general, y a la fecha las ciudades de México, Monterrey 

y Guadalajara continúan siendo los principales polos de atracción de 

estudiantes universitarios del país. (ver cuadro III) 

"13.1 fenómeno de la concentración también se da en tal nivel 

debido a que el Distrito Federal y la región norte, con los índices - -

2.11 y 1.14 respectivamente ocupan los dos primeros lugares de aquí 

se infiere dos aspectos fundamentales; el primero de ellos se refiere 

a la carencia de escuelas. preparatorias en algunas entidades y regio-

nes del país, y el segundo, a la:prematura emigración• estudiantil des 

de el momento en que los jóvenes egresan de la educación media bási 

ca (secundaria) hacia los polos de desarrollo i'llás'cerca' nos de su.loca , 	. 

lidad de origen, lo cual va contribuyendo a la centralización progresi 
. 

va de la educación superior".(Gálvez, 3.976: 35) 

Cabría argumentar que dicha emigración principalmente pro-

.venlenie de las regiones' del sur, neroeste y del centro sur con un ror 

centaje mayor a nivel bachiller, siendo de loS niveles sociales y eco-

nómicos mas elevados de esas localidades los que emigran, lo que dá 

como resultado no solo esa centralizleinn de la educación, sino una - 

diferenciación social más marcada. 



Cuadro III 

PARTICIPACION EN LA MATRICULA DE LAS PRINCIPALES 
CIUDADES DEL PAIS. 

EDUCACION SUPERIOR 

Matrrcula 
total 

1975 - 76 

Partici 
ción. 

Area Metropolitana 229 420 45.77 
Ciudad de México. 

Guadalajara 62 671 12.50 

Monterrey 38 406 7.66 

Subtotal 330 497 65.93 

Resto del país 170 753 34.07 

Total 501 250 100.00 

Fuente: Dirección de Sistemas de Información, DGP. 



2. Población Escotar -1L'ótal de la EdueaCióil SUperfer en México 

La población escolar en este alvel,'"aitiestra que en los últimos 

tres'sexenlos el Comportamiento ha sido el siguiente: 

De 1958 a 1961 aumentó h PoblacIón en un 82.5%, mientras que en el 

s'exento 1964 a 1970 fue de 66:4%; aumentando considerablerre ate de 

1970 a 1976, en un 172% 10/. 

Cuadro IV 

Matrícula del Sistema Escolar por Niveles Educativos 

Nivel Educativo Enseñanza Superior 
año 

1958 63,899 

1964. ' • 116, 628 

1970 • ' 	• 194090 

1976 528, 002 

Fuente: Muñoz Izquierdo Carlos. " COMO, Financiamiento y Eficien- 
cia dé la Educación FOrmal en México 1977 

' 	 • 	 . 

LO/ Esta cifra parece ser demasiado alta, sin embargo si se toma - 
como referencia otra fuente como es " La Obra Educativa 1970-
76 " , de Victor Bravo Ahuja S. E. P. pag.184 dicho aumento es de 
106 	parecer. es . rnás:razonable::Lo importarite'realmen 
te es mostrar que finalmente rebasa el 100%. 

• 



Se estima que para el ciclo escolar 1977-1978, la población de 

berá estar alrededor de 626,504 alumnos de acuerdo a una tasa de in 

cremento anual del 15 al 18% anual. 

Al analizar_ el aumento de esta población estudiantil, de 1970 a -

1976 se puede observar que el promedio de crecimiento anual es de -

un 16.2%, acentuandose ese crecimiento en el ciclo escolar 1973-74 

a 1974-75, la explicación de dicho aumento entre estos ciclos escola-

res podrra ser que por esos años empezaron a funcionar otras lusa - 

tuclones como son la U. A. NI. ( 1974 ), La. Universidad de Baja Canfor 

nia Sur ( 1975 ), y la. Universidad de Chiapas (,1974 ) entre otras. MI 

mismo - el empuje de la población del nivel medio superior acentúa el-

crecimiento pties se calcula aprOximaclamente en 80 000 estudiantes pa 

ra el año de 3.979. Finalmente, el aumento de población que se da en -

números absolutos de ,1970 a L976 fue mayor a la población qtie exista 

para el ciclo escolar, 1970-1971 ( Cuadro V ) . 

Por lo que respecta al persOnal docente, éste ha aumentado en un 

91%, miéntras que el .número do escuelas lo hace en un 61% y el núme. 

ro  de carreras creados en un 82.3% ( Ver cuadro V ). 

Cabe •hneer: notar que el incremento total en el nivel superior --

profesional en la república mexicana en alumnos de primer Ingreso - 



Cuadro V 

POT3LACION ESCOLAR, PERSONAL DOCENTE , NUMERO DE CARRERAS Y 
ESCUELAS DEL NIVEL SUPERIOR PROFESIONAL (LICENCIATURA_) EN LA 

REPUI3LLCA MEXICANA 
• 1970 - 1976 

Arios 
Escolares 

Población 
Escolar 

en % Personal 
Docente 

Número de 
Carreras 

Número de 
Escuelas 

1970-1971: 256 752 25 056 113 400 
12.2 

1971-1972 283 204 28 065 421 
23.2 

1972-1973 355 225 31 037 432 
12.3 

1973-1974 399 146 36 350 456 
19.2 

1974-1975 475 888 41 832 584 
14.5 

1975-1976 545 182 47 832 206 646 

*1976-1977 581 126 

*1977-1978 635 728 

*1978-1979 690 33.0 

*1979-1980 744 931 

Fuente:"La cnseilanza superior en Móxico 1970-1976;' ANUIES., pag. 25. 

*Estimados 



_ 
población escolar; y número de egresados para los años de 1970 a --

1976 guardan cierta relación entre si, ya que los porcentajeá respec 

tivos son de 100%, 112% y 1.02%, se deduce en consectiencia'que exis- , 

te una retención de población estudiantil en todo el sistema de un 12% 

para el perrodo considerado ( Cuadro V y VI ). 

La eficiencia terminal de la educación superior de 1966 a 1972 - • 

muestra que en promedio ha sido de un 50% ( Cuadro VII ). 

Por otro lado si se compara la población total del nivel superior 

( licenciatura ) con la población potencial en edad de curnar estudios -

profesionales ( 19 a 24 años ) para 1970 y 1975, los correnpondlentes 

porcentajes son de 5% y 8. 6%,es decir que en 5 años ha aumentado so-. 

lamente 3 puntos porcentuales. 

Con respecto a la inscripción total en el sistema educativo na --

clonal, el nivel superior ocupa el cuarto lugar en tórminos relativos, -

siendo superado ese crecimiento de inscripción por el nivel primario, 

la educación malla básica y media superior; lo que indica un ensancha 

miento futuro del nivel superior profesional, en la pirámide educativa 

nacional ( ver cuadro 3 apéndice estadiltico). 



Cuadro VI 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO, NUMERO DE EGRESADOS 
DEL NIVEL SUPERIOR PROFESIONAL (LICENCIATURA) 

EN LA: REPUBLICKMEXICANA.• 

Años Escolares 	Alumnos de Pimer 
	

NOmero de 
Ingreso. 	 Egresados.: 

25 793 

29 396 

33 106 

39 186 

44 722 

52 185 • 

Fuente: "La educación superior en Méxi9o, 1970-1976" 
Atiules, Pag. 27. 

Nota: La proyección hecha para el ciclo escolar de alumnos 
de primer ingreso 1979-1980, es de 226 835. 

1970-1971 1970-1971 

1971-1972 

1972 -1973 

1973-1974 

1974-1975 

1975-1976 

81 256 

91 331 

110 846 

125 731 

149 729 

162 662 



Cuadro VII 

EFICIENCIA TERMINAL • EN EDUCACION SUPERIOR 

Período 
nscrtpc •n en 
primer grado Perfodo Egresión 

Eficiencia 
terminal 

1966-1967 47 483 1970-1971 24 148 50.86% 

1967-1968 53 776 1971-1972 28 097 52.25% 

1968-1969 60 903 1972-1973 31 609 45.82% 

1969-1970 68 975 1973-1974 37 501 48.04% 

1970-1971 78 067 1974-1975 43 934 49.26% 

1971-1972 89 184 1975-1976 50 911 51.28% 

Fuentb: Dirección de Sistemas de Información, DGP. SEP. 



3.4.3. FinanciénítéStó dé,lá`EdUcaciónSnóerior..  

Las fuentes de financiamiento del sector universitario son princi 

palmente tres; subsidio federal, subsidio estatal e ingresos propios, - 

la participación de estas fuentes muestran claramento que el financia - 

miento :del ;sistema Universitario descánsa básicamente de las aportaé--

dones federales, pero lo más importante es mostrar,  que a través del 

tiempo dicha participación se incrementa ya-, que parnel año de 1976 - 

es de un 76970. En contraposición los ingresos propios dentro del finan-

ciamiento total van reduciéndose, para 'el mismo año (.1976 ) son del 
-• - 

10fo, asimismo la participación estatal muestra también decrecimien- 
- 

to (-Ver cuadro VIII ). 

Por lo que respecta al presupuesto' cine se destina á échicación su 

perior en el ramo XI educación pública, en promedio en los últimos -

años ( 1971. a 1976 ) ha sidó de i. 6%.  con reápeCto-átPreSupuesto.de.  - 

egresos de la federación para los años señalados,asimismo en la grá - 

fica 5 se muestra que tan solo de 1975 a 1976 casi se duplica la apor - 

tación federal a éste sector educativo, siendo la causa la nueva cr 

ción de este tipo de instituciones. 



89 
VIII 

FINANCIAMIENTO ,DEL SUBSISTEMA PUBLICO. 

( Miles de Pesos ) 

:1•••• 

A Ñ O 	i SUBSIDIO •, 
FEDERAL 

SUBSIDIO 
ESTATAL 

• ; 	INGRESOS' 
PROPIOS 

T O T'A 

1970 	610,793.00 256,288.00 193,557.00 1'060,638.00 
1971''''''': • 	'"823',952.00` 285,013.00 ' 	114;514:0d 1'263,629,00 
1972 	1'183,970.00 259,296.00 186,125.00 1'629,391.00 
1973 i 	..1'739;950.00 ;353,937.00. ;,, - I 	í230,545100, 1 	• 2'324,432100 
1974 	2'533,300.00 463,071.00 282,683.00 3'279,054.00 
1975 , 	,3'821.499,00  ,732,667.00 364,672,.00,..; .  4'918,829.00 
1976 	'6'008;650.00 r129,610.00" 790;61(:01 - 7'928,870.00 
1977• 	8'219,8.16.36 1'524,234.28 1'039,200.48 10'783,281.12 
1978. ' 	21-1,;041 i 66' i 2'085;232.78 1',464. 1867:89 14'764;142,31 
1979 	14'895,200.22 2'785,057.78 2'003,712.11 19'683,970.10 
1980;•••!., Í., .19"333,095.30,• 3'638,943.27 ,•..2'668;651'.55 ' 25'641;290.10 
19S1 	24'599,900.78 4'662,123.20 3'472,604.64 32'734,628.62 
1982 	• 30'764,199.31 5',869,831.59 4'428,489.80 41'062,511.79 

Fuente : Barriga Díaz Rogelio E., Ibañez Aguirre Josh A. 

" Apuntes ,sobre Educación 	Análisis Critico y Contribución ". 

TESIS 1TAM. Junio de 1978. 

• A partir, de Iste ano• los montos.  son proyecciones. 

3;1 	 .t: 

• 



PRESUPUESTO. DESTINADO A LA EDUCACION 
SUPERIOR* DEL RAMO XI (EDUCACION PUBLICA) 
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3.4.4. Matrícula de las Universidades Estatales  
1970-1971 a 1975-1976 

- Para el ciclo 1970-71 la matrícula total para el conjunto de - 

las Instituciones Póblicas era de 202,789 alumnos, que representa—

ban el 79% de la población total. del Nivel Superior de Móxico; para 

el ciclo escolar 1975-76 el porcentaje disminuyo a 70% que repre—

sentaban 381,340 alumnos. 

El conjunto de estas Instituciones esta formado practicamente 

por una Universidad por Entidad Federativa y han sido agrupadas - 

en ocho regiones de acuerdo a su ubicación geográfica dentro del -

Territorio Nacional. 

El comportamiento de la matricula escolar ha sido el siguien 

te : 

En el ciclo escolar 1970-71 las U.E. representaban el 35.7% 

de la población total en el Nivel Superior, para el ciclo escolar --

1975-76 su participación se elevó a 36.8%. 

Finalmente el aumento experimentado de esta matrícula en su 

conjunto para los ciclos seilalados fue de 119% o sea un porcentaje 

mayor al de todo el Univenm Universitario que como se dejo acen 

tado fue de un 106. 



Matrícula Nivel Superior Profesional 

A.- Universidades Estatales  

% con respecto a 
la población total 
de N. Sup. 

Ciclo 
Escolar 

1970-1971 

1975-1976  

	

Población 	I Matrícula 

	

Total N. 	Sup. 	U.E. 
en 'México 

	

256,752 
	

91,697 

	

545,182 
	

200,906  

% con respecto 
Incremento 	a la población - 
de 1970-71 	del pais de 19-24 
a 1975-76 	arios 

	

35.7 	 119.097 	 1.8 

	

36.8 
	

3.1 



La demanda atendida por las U.E. de los ciclos escolares --

1970-'1. a 1975-76 fue el 53X„ lo que quiere decir que no atendie—

ron 124,800 alumnos más que la U.N.A.M. 

El número total de egresados de 1970 a 1976 en ion Universida 

des Estatales es de 81,805 alumnos 

Respecto al número total de carreras existentes en estas Insti-

tuciones para el ario de 1976 era de 520 lo que quiere decir que ---

aumento a más del doble puerto que para 1970 era de solamente 318 

cabe hacer notar que el número mayor de carreras se concentraba -

en la región occidente tanto para 1970 como para 1976. 



RECURSOS DE LAS UNIVERSIDADES DE LOS ESTADOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

1959 

Miles de pesos 

1964 1965 1970 1971 1976 

GOBIERNO FEDERAL 17 345 8 96 018 9 100 626 0 103 919 9 10(•• 307 6 1 503 557 9 

% 20.88 43.31 40.97 23.54 21.56 52.46 

GOBIERNO ESTATAL 57 299 1 101 869 5 117 326 3 250 031 9 295 874 7 1 123 734 3 

% 68.97 45.95 47.97 56.62 60.01 39.20 

INGRESOS PROPIOS 8 429 5 23 805 4 27 676 9 87 616 1 90 844 9 238 989 7 

POR CIENTO RESPECTO 
AL TOTAL % 10.15 10.74 11 . 26 19.84 18.43 8.34 

SUMA 83 074 4 221 693 8 245 629 2 441 567 9 493 027 2 2 866 281 9 

FUE.:NTE : Publicaciones de la ANULES (La Educación Superior en México 1966,1967,1968,1969,1970 
y 1971). 
Las aportaciones del gobierno federal correspondientes a 1976, fueron proporcionadas por 
la Dirección de Coordinación Educativa de la S. E. P. 



FUENTE: LA EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO 
1970-1976 ANUIES. 
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Recursos de las Instituciones (le Educación 
Superior U. N. A.M. , I. P. N. 1969-1976. 

AÑO 	U. N. A.M. 	I. P. N. 

19(9 	572 152. 8 	441 131.6 

1970 	666 775.0 	457 727.9 

1971 	792 935.4 	477 688.7 

1972 	1 071 260. 8 	530 500. 2 

1973 	1 468 109.5 	821 415.3 

1974 	1 920 913.8 	1 052 761.3 

1975 	2 735 270.1 	1 540 605.4 

1976 	3 779 116.6 	1 957 000.0 

Fuente: La educación superior en México 
1970-1976 ANUIRS 



EL CREDITO EDUCATIVO COMO INS-

TRUMENTO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA EDUCACION SUPERIOR. 

Capítulo Cuarto 



4. EL CREDITO EDUCATIVO COMO INSTRUMENTO DE FINANCIA --
MIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR. 

4.1. Antecedentes del Crédito Educativo en México. 

Une de los•factores que limita al deSarmllo económico lo coas-

titúye la dependencia de tipo tecnológiCo, que es consecuencia de la 

falta de disponibilidad de'personal altamente eSpecializado en los di-

ferentes campos de la'ciencta y la tecnológfa. 

La escasez de recursos financieros en los parses en v. rás de de-

sarrollo influye de manera negativa en la formación de cuadros de --

especialIstas, quienes deben formar la base inicial para crear, a --

través de la InvestigaCión, una tecnologra propia, y servir también 

cómo agentes difusores del conocimiento, orientando estas acciones 

hacia la consecución de un desarrollo integral de sus estructuras eco 

nómicas y sociales. 

Las propias cOndielones del subdesarr011o plantean, junto con -

la educación, otros problemas qtiOrequieren soluciones a corto Ola - 

zo y que Obligan 'a establecer una polftica tendiente a optirhtiar y ra- 
. 	. 

cionalizar los escasos recursos de que disponen los países que par- 



ticipan de las caracterrstIcas del subdesarrollo. 

En el caso de nuestro pare, que afronta los problemas anterior - 

mente enunciados, el gobierno federal ha destinado recursos para im-

pulsar la educación en todos los niveles y especialmente en el renglón 

pre-escolar y de instrucción.primarla, con el propósito de abatir los • 

altos rnclices de analfabetismo que existen en nuestra población,que de 

acuerdo con datos del gobierno federal para el año de 1978 llegan a --

ser una cantidad cercana a 5 millones de personas. 

La gratuidad de la educación que proporciona el Estado en los ni-

veles más bajos de enseñanza, y dada la escasez de recursos cle,que 

dispone,- así como los altos costos de la educación superior, - dificulta 

cada «11 en mayor grado la posibilidad de que el estado pueda ofrecer 

dicha educación en, la cantidad y calicladque demanda la creciente po - 

blnolón escolar a nivel profesional. 

Lo anterior obliga a buscar, de manera urgente, nuevos mecanis-

mos de financiamiento, que permitan resolver la falta de recursos pa-

ra financiar la educación superior. 

Dentro, de este contexto, 	crédito educativo aparece como unade las 

medicino más acertadas para financiar la educación profesional. Al -- 



respecto, existen ya en nuestro país algunas instituciones que han Im-

plementado sistemas de crédito educativo para propiciar la democrati-

zación de la enseñanza superior y coadyuvar a la incorporación de ma- 

no de obra altamente capacitada al aparato productivo nacional, con la 

posibilidad de obtener mejores salarios en el mercado de trabajo. 

A continuación, se mencionan brevemente los sistemas de credi-

to educativo existentes en algunas de esas instituciones y organismos 

que funcionan en el país: 

1. 7 El I3anco de México, S. A. 

Esta institución financiera tiene establecido un.fidelcomiso que -

se creó en el año de 1966; en base en sus previsiones presupuestales 

para el año de 1976, dicho fideicomiso alcanzó una suma superior a -

los 50 millones de pesos, destinados.  al:otorgamiento de becas-eran-

to para la formación de recursos humanos a nivel de posgrado. 

Hasta el año de 1973, el Banco de México había otorgado 1028 fi-

nanciamentos y 226 becas. 

2. - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologra( CONACYT). 

La labor. desarrollada por. CONACYT en materia, de, becas-prés- 

tamo ha tenido como objetivo financiar el costo de los estudios a ni 



vel postgrado del personal mexicano para satisfacer la demanda que - 

de ellos existe en los diferentes campos y ocupar los puestos que ante 
• 

riormente desempeñaba el personal extranjero. 

De 1971 a 1974 CONACYT habra proporcionado 4500 becas, para 

octubre de 1976 ya alcanzaba una cifra de 9000. 

La Beca-CONACYT se entiende, como el apoyo económico que en 

forma de préstamo otorga CONACYT, para realizar estudios académi-

cos, o especialización técnica, en el país o en el extranjero, el adeudo 

resultante por la Beca-CONACYT puede ser total o parcialmente condo 

nable, conviene.destácar:que las becas, no requleres de aval económi-

co.. 

FORMA DE PACO 

Se realiza a partir del séptimo mes, después de que el Becario -- 

concluya sus estudios. 
• 

El plazo máximo que sé otorga para cubrir el adeudo total será• 

el equivalente a tres veces el perfodo de vigencia de la beca, y en sin-

giln casó excederá 

Porcentaje' de bentflencIÓn en el sláteinn de becas.  COI IACYT. 



5. 

Si se trabaja en instituciones nacionales de investigación y educa-

ción superior se bonifica el 100%. 

•En entidades del sector público se pagará el 5070  y se bonificará-

el 5070. 

En empresas o entidades privadas nacionales con capital mayori-

tario mexicano se pagará el 7070  y so bonificará el 30%. 

En las empresas con el 51% de capital no mexicano no habrá boni-

ficación y se pagará el 10Cf70. 

• En la actualidad (1977 ) las becas del consejo representan una -

cantidad cercana al 70% del total de becas que se ofrecen en el pafs. -

Por los planes de !Desarrollo que se tienen tenderá u'crecer esta pro - 

•porción hasta el 85%. 

Finalmente, el presupuesto de Becas-CONACYT se incrementó -

de 1971 a 1976 de 13 millones a 135 millónes y causan un interés del - 

6% anual sobre saldos insolutos. 

3. - ilniVeráidad Autónoma de Aguaticallentes. 

En el año de 1972 se Integró un " fondo de créclito'eduCativo 

Na arlo 	ár'za 



En el estado de Aguascalientes, y estaba constituido original --

mente por tres millones de pesos aportados en forma integra por la -

comunidad. 

La finalidad del fondo es incorporar u los niveles de educación -

superior, a quienes carecen de recursos económicos para continuar -

con sus estudios profesionales. 

. El crédito eduCativo que ofrece ésta institución, • tiene entre. otras 

ventajas el otorgar el crédito para colegiaturas,..ayudas especiales de 

manutención, compra de material escolar, para realizar estudios de - 

post-grado: y -montar consultorios -o despachos al .finalizar•losestudios. 

• El crédito se otorga al : 100, 75, 50 y 25%del monto de las cuotas, 

de acuerdo con las necesidades del solicitante y la evaluación, de la --

dirección de crédito educativo aplicando una tasa del 6%o  de interés --

anual sobre el crédito otorgado. 1  

RESULTADC)S OBTENIDOS 

Durante el año de 1973. fueron tramitados•.por:el comite dogrédi-

to-Educativo para pi ciclo 1973-,1974 un total de 120 solicitudes de las 

cuales 51 fueron renovación y 69 de primera solicitud, Doestas 
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citudes fueron autorizados créditos a 107 estudiantes cuyo monto to 
•!•;:, 	•< , 1 	 ,.-1  

tal fue de 5  585,292. 50 . 

De las solicitudes presentadas fueron 93 para estudiantes de Me - 

dicina, 14 de Agronornfa, 6 de Medicina Veterinaria, 3 de Técnico en 

Enfermeria,-1 'a nivel,  Licenciatura •en'Enfertneria, L.A.:E. 1 Cohta-

- dOrIPCiblico;:,•1 ;Trabajo Socl al qué -simas 120.,  ••••-, 

• - • : 

	

Universidad de Monterrey.  ( 	 : 	.• 

Existe en-la •universidad de •Monterrey 'un mecanismo de becas'y - 

Préstamos o Becas Recuperables, que funciona como•, apoyo'para, los 'es 

tudiantes de nivel superior que no cuenten con los suficientes recursos 

económicos para estudiar. 	» 	 • • , ." 	 - 

Se entiende por prestamo, o beca recuperable, la aportación para 

cubrir el Importe parcial de la colegiatura que cobre la UDEM, cuyo 

monto total será reintegrado al Consejo de Directores de Fomento de 

Educación Superior, A, C. ( FESAC ). 

El préstamo se hace por una parte del valor de la colegiatura y, 

en ocaciones excepcionales, por el total de la misma. 



En el OltImo semestre de cada año, el beneficiario del préstamo 

recuperable deberá firmar documentos avalados a satisfacción de la - 
• 

UDEM, con vencimiento mensuales. 

5. - El Consejo Nacional de Fomento Educativo ( CONAFE ). 

Creado por el, gobierno federal como organismo descentralizado - 

de interés pOblico, en el;atlo de,1971,.tiene ,asignada dentrode,strfun - 

ción de allegarse recursos complementarlos, económicos y técnicos,-

nacionales o extranjeros, para aplicarlos a fomentar, eldesarrollo de 

de educación en el país, la tarea de implementar conjuntamente con - 

otras instituciones y; dependencias 'oficiales sistemas 'complementarios 

de apoyo financiero. . 

6. - Universidad Iberoamericana ( U.I. A. ). 	, 

La U.I. A. que es una Institución privada de educación, partid 

pa en el terreno profesional en el sostenimiento de la demanda de edu- 

cación universitaria y cuenta también con un sistema de Becas y Présta 

MOS. 

tó

La beca, a diferencia del préstamo, es la aportación que el comi- 
•:i. 	 ‹„ 

respectivo otorga para cubrir el importe parcial o total que como co 
;;1 
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) 
legiatura cobra la U.I. A. a sus alumnos. 

Se puede solicitar una beca a partir del inicio de la carrera y el 

resultado de la solicitud se obtiene en función de la situación económi 

ca del alumno. La beca se otorga por un perrada no mayor de 2 semes 

tres de cualquier carrera profesional. 

Se entiende por préstamo para colegiaturas elque concede la UTA 

a sus alumnos de escasos recursos, y que se otorga mediante la firma 
) 

de un convenio de préstamo celebrado con dicha Universidad. 

El préstamo prodrán solicitarlo los alumnos únicamente a partir del - 

tercer semestre. 

Loe préstamos serán retribuidos a la Universidad de acuerdo con 

las cuotas de colegiatura vigentes en el momento de efectuarse el pago. 

Existen en nuestro para otras instituciones educativas de carác - 

ter público y privado, las cuales tienen ya implementados o en proceso 

de implementación, modelos de financiamiento que nos reflejan la in -

quietud y el interés por tratar de encontrar nuevas fórmulas para re - 

solver el problema de allegarse recursos para la educación. 

Dentro de estas instituciones, se mencionan las siguientes : 



1.-- Fomento de Crédito Educativo, A.C. PACE ) 

2. - Instituto Tecnológico de Monterrey 

3.- Instituto Tecnológico Autónoma de Mexico ITAM ) 

4.- Universidad de Nuevo León. 

5.- Instituto Panamerico de Alta Dirección de Empresas ( IPADE 

6.- Universidad Anáhuac. 

7.- CTYS Universidad Autónoma de Baja California 

8. - Instituto Tecnológico de Sonora 

9.- Universidad Autónoma de Chiapas 

10. - Universidad Autónoma Metropolitana ( D.F. ) 

• J/t; 
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1;1! '!!!!•!':!D;::''.. 	 !!:!!! 	 •:! 

4.2. El Sistema de Apoyo Financiero en la Universidad Autónoma 
: 	 !:.!!!!!!!'!!.'r!.!:, 	!!, 

11' 

; El objetivo que se persigue ,al introducir el modelo de financia ,--

miento existente en la U. A.M. deriva de la necesidad de presentar al 

• crédito'educativo que en' ella funciona, como un instrumento financiero 

<operativo-enfocado o dirijido a solventar el financiamiento de la educa-

ción superior en está Universidad: ,  

Stil embargo no se pretende póEitularlo cómo un modelo positivista 

en el sentido de haber cumplido, cabalmente con su función y objetivo - 

'encomendados; a la fecha.• 

Es ast que el crédito educativo en la U.A:M..:constituye ,una de las 

experiencias de formas nuevas o alternativas para financiar la educa - 

ción:profesional•en , México por, 	convendrra.,pensar-en:su imple-

Hmentach5n á nivel nacional y de ahí la importancia de presentarlo en el 

trabajo presente. • 

Como resultado de un estudio sobre la demanda de educación, su - 

perior en nuestro para de 1973 a 1980 el cual, a sugerencia del señor 

Presidente dé laPepública, realiz&la Atioctación Nacionarde Univer- 



sidades e Institutos de Enseñanza Superior en el mes de septiembre de 
. 

1973, se propuso la instauración de la UniversidadAutónorna•Métropo .„ 	. 
Ruina, la cual se creó mediante Ley Orgánica, promulgada por Decre-

to Presidericiál,publitadoall&de.diciernbre de 1973;, como institución 

• descentralizada, = e inició sus-labores académicas- con:tres'unidadesan la 

zona metropolitana:i el 30 de septiembre de 1974ampezaron las clases 

• en 'la Unidad de Iztapalapa-Y•:. e1 ,11 de noviembre del 'mismo año en las 

Unidades de Azcapotzalco y Xochimilco.• 

La Universidad -Autónoma Metropolitana se apoyo para financiar 

sus gastos en las asignaciones que, provenientes de distintas fuentes, 

le otorga el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en los ingresos 

que obtiene por los servicios que presta y demás ingresos derivados-

de los tftulos legales que posee. 

Sin embargo, para consolidar su autonomta y.consciente de la -

responsabilidad que tiene de ofrecer educación profesional a los ,rniern 

broa de la sociedad a la que sirve, decidió Implementar unwpolftica -

socialmente justa en cuanto al cobro de cuotas por sus servit.ios edu-

cacionales.,  

Es¡ así que, consciente.tambten,de diffctl realidad económica del 



- - 
para respectó del bajo nivel de ingresos de la Población y de la inequi-

;.„ 
tátiva distribución que de éste existe, estableció a trávéá dé áii'Patro-

nato y conjuntamente eón las  autoridades de la Séeretarra del-ladeé-ida 

y Ctédito Público, del Consejo Nacional dé Fomentó EdiiCatiVii ydel - 

Bance de México, 'S.A., las bases de un átstema Mediánte el cuál, la 
•: 

educación que en ella se ofrece no tenga las Caz'acteirsticas dé una' é - 

ducacióñ elitista que siálo puedan Obtener las perseuas qUe Cuentati con 

los recursos para cubrir el monto de las cuettui. Por medio eát sis 

tema, se brinda al aspirante o alumno que demuestra insuficiencia-eco 

nómica para pagar las cuotas de la UAM, la oportunidad de diferir su 

pago en forma parcial o total hasta el término de sus' estudios profesio-

nales. 

Conformeanterior, será el PrOiess  Ión:  al Y' nO ler estudiant
,  

e - 
. 	 • 	,s 

quien liquidará el monto de las cuotas que haya ejercido a lo largo de 

su carrera. 

El modelo de colaboración interinstituCión1,—cOnfórrne ál.cual se 

ha venido otorgando crédito OclucativO Íos eátUcliakes 'd'e' latniversi - 

dad Autónoma Metropolitana Involucra pioceditnientos y mecanismos 

de participación que consolidan el aeritclo educativo y su prestación 

como una responsabilidad hacia la comunidad. 



El sistema de apoyo financiero.  es  el mecanismo que permite -- 
;:.•;: 	 .:.• 
financiar el costo de•  la educación profesional de todos aquellos aspi-

rantes 9 alumnos que habiendo sido aceptados por la Universidad Autó 

noma Metropolitana, y quey9r limitaciones de carácter económico ca-

recen de los recursos necesarios para pagar sus cuotas, y requieren 

de un apoyo financiero, lo obtienen a través de un sistema de crédito 
• •-: • 

educativo, mismo que deberán empezar a amortizar siendo ya profe - 

sionales, después,de un año de haber concluido sus estudios de licencia 

tura. 

De este sistema se derivan los siguientes comentarlos: 

Para solicitar apoyo financiero es requisito indispensable haber 

sido aceptado por la UAM, lo cual implica tener terminados los estu-

dios de bachillerato o su equivalente, con un promedio mrnimo de 7, y 

haber aprobado un examen de selección.0 

Demostrar una carencia de recursos económicos para cubrir las 

cuotas de esta Universidad, lo cual se verifica a través de una Emes- ,  	,• 	 • 	• 
tigación socio-económica, cuyos resultados son evaluados por un Co-

mité Técnico de Apoyo Financiero. 

,El ,instructivo.y,procedimiento para ,obtener el crédito se encuen 
tra én él Apéndice eatédrsucó2. ' 	' 	is - • 

:í11; 
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Déeátá madera, Se 'Pretéilde` que laá liMitaCiÓn'es éConÓrnielis no 

constituyan un obstáculo para que al aspirante aceptado se" le propor 

done Inscripción en al UAM. 

1..E1 último comentarló se refiere a que el crédItó lo obtiene :el estu 

diante y el pago Id 'realila`ábisidt6hiii. 

El modelo de operación adoptado, 'Cdajúnta .lá'Paril.CIPaciéni'de'la 

Uñlversidad Autónonia Metropolitana,' del Babeó-de México; S. ;'del 

áóti'¿ejó Ñácional'Cle Fóniento.EduCativO y déi f aneó MéxIcanty,Si:A•. 

El funcionamiento del modelo se explica a través de la constitu - 

ción, por un lado, de un contrató de apertura de crédito entre el Banco 

do México, S. A. y el Banco Mexicano, S. A. `,''y por duo; de' la creación 

• de un fideicomiso entre el Consejo Nacional de Fomento EducatiVo'y el 

Banco Mexicano, S. A. 

, 
El Banco de México, S. A. - Banco Central - es el fiduciario de un 

fideicomiso federal constituido para el otorgamientdde créditos a indi-

viduos y centros de enseñanza asr como a otros drganlámoS que sé'de- 
, 

(liquen a promover y/o fomentar la er.lucación técnica y superior, para 

que esas instituciones con el Importe de dichos financiamientos otor - 
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guen, a su vez, crédito para la realización de estudios de nivel técnico 

y st.tperic?r. • 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo, es un organismo des 

centralizado de irterés público y tiene como funciones arbitrarse re - 

cursos de orden complementario para aplicarlos al mejor desarrollo r 

de la educación en el pats y con ello aprovechar al máximo las dispo-

nibilidades con, que se cuenta. 

Está facultado, entre, otras atribuciones, para fomentar y coordinarla 

creación de sistemas educativos por cooperación. Esta facultad ejempli 

fica la misión de tipo general antes aludida, que debe cumplir el CONA 

FE, apoyándose,en el subsidio anual que le otorga el gobierno >federal • • 	;• 
y en las aportaciones y donaciones que le otorguen otros organismos - 

públicos. nacionales o extranjeros, instituciones .privadas, y personas f( 

sicas. 

El Banco Mexicano, S. A. , es una sociedad anónima constituida de 

acuerdo a las previsiones de la Ley de instituciones de Créd0 y Orga 

• nismos Auxiliares como entidad facultada para realizar, entre otras, - 

operaciones fiduciarias. 

El Banco Mexicano se ubica dentro del aluterna de banca córner 



í; 
d'al de servicios publico concesionado, aunque la composición de su - 

capital y de su consejo de administración es miZto.'Esto permite ad - 

vertir las enormes posibilidades deárhpliaciÓn deliistéffla á través - 

de la red nacional bancaria. 

llniveráidad 'Autónoma Métrepolitana, SU vez, fue conátitui-

da como organismo descentralizadó con iiers'Orialidad jurillea y Patil-

mota° propie, preViéridose la coMíiosibión dé su'patrIrnonio Como si-

gue: 

Ingresos que obtenga por los servicios que preste; fondos que le 

asigna el CÓÑAFE; y bienes, derechos y demás ingresos qué adquté - 

ra por cualquier título legal. 

JIS" etitre eiticiadeS"deácritáS han'estbideidO, ebteett•oa 

canisrnos jurídicos y administrativos dcopartiCipacidn, un 'contrato - 

do apertura de crédito y un contrato de fideicoMisti. 

Por el contrato dé apertura de Crédito, la Seerétarfa 	Iládienda 

y Crédito Público asignó al Banco dé lvléxieo, S. A: iina'aportación patri 

monial para Incrementar el Pondo parad Desarrollo de Recursos Ilu-

matioS,. qüe el propio llamó de Méxicó adm' inistra`támo fiduetártó; a 

efecto de que füeran destinados a apoyar el'PrOgrarna 	eredito educa 

tivo establecido por CÓNÁI7É en favor de los 'altirnntig 	 - 



dad Autónoma Metropolitana. Esta asignación fue operada a través de - 

un contrato de,apertura de crédito. 

Para cumplir condicho cometido, el Banco de México, a su vez, '" 

constituyó un fideicomiso en favor del Consejo Nacional de Fomento --

Educativo, quien tiene el doble carácter de fideicomttente y fldeicomisa 

rio dentro del Banco Mexicano, S. A. como fi duciarlo del propio Conse 

jo. Nacional de. Fomento Educativo. 
' 	• r. 

n. 

liquidez en el propio Banco de México, cuya magnitud corresponde a la 

proporción actuarial procedente para la protección del acreditante -Bao 

co de México - y para resguardo del patrimonio fideicomitido. 

En 1974 el Consejo Nacional de Fomento Educativo ( CONAFE ) par 

ticipó, a través del Banco Mexicano, S. A. , en el primer programa de -

, crédito a la educación establecido,por la Universidad Autónoma Metropo 

.11tana, por tal rázón se estableció un fondo recuperable, destinado a fa-

cilitar la educación superior en la UAM, para aquellos alumnos que ca-

rezcan de recursos para pagar sus,cuotas de, inscripción y/o servicios. 

Lo anterior, constituye una nueva fórmula complementaria de fi- 
. 	< 

nanciarniento para la educación como solución al problema que repre - 

Como garantra especrfica del crédito y sus accesorios el CONAFE • 

entrega en prenda y para su descuento al Banco do México, S.A. , la do-

cumentación crediticia que ampara los préstamos otorgados a los alum 

nos de la UAM y constituyó, corno garantra suplementaria, un fondo de 



sentá 43atisfacérl' la creciente demanda' de 'édudációir:rr aivC1 SuPeilor, 

la necesidad'cisforinat profesionales en nuevOicarnpos dé actividad, 

y el alto costo de la educación profesional. 

El espititu de crédito educativo que alienta al sistema de apoyo 

- financiero implenientandoien'la 	encatisando' báSicamente 

hacia aquellos estudiantes que no son sujetos de crédito;. es décirse 

otorga crédito a los aspirantes que no son solventes, a los cuales se 

exige como Gnico requisito suficiente y formal propósito de hecer una 

carretera profesional en al universidad. 

Considerando los resultados registrados hasta la fecha,"'Se deci-

(M'Institucionalizar al Programa de•ApoYo FinariciCro'pór medio de - 

un fideicomiso. El flanco de México", S 	en' su Cittacter de fiducia 

rió del Fondo para' el Desarrollo de.  RecUraos'Humancis ha estimado - 

conveniente abrir un :Crédito al CONAPE a iras del'BanCo Mexicano, 

S.A. como' su •fiduciario :en esta operación.'' 



El crédito educativo otorgado a los estudiantes de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, es un crédito de largo plazo, ya que la suma 

adeudada por el estudiante deberá ser cubierta por el profesional en -

un lapso de 9 años; causando, una tasa de•interés del 3.5% anual-duran-

te los primeroscanos y del 6% anual sobre saldos insolutos, en lora 4 

años restantes. 

:Resultados del: sistema de apoyo financiero obtenidos a la fecha - 

en•la;UAM.., • . 

,,•.: 	" 
1.- Primera Generación. 

• •• 
Después de un año trascurrido de labores acedbmicas en la Univer 

sidad, el sistema de apoyo financiero presenta los siguientes lo--

gros;.• 

1.-, Del total, de alumnos. inscritos, el 44% realiza sus ,estudios pro 

fesionales a través del sistema de Apoyo,nnanciero. 

2.- ,Del 44% de plumnos, con apoyo.financiero, el 3370  disfruta de 

• ,crédito total, y.11% disfrutan de;  crédito. parcial. .; 

3.- Del total de alumnos con .apoyo financiero, Azcapozalep yepre 

senta el 45%, Iztapalapa el 31% y Xociiimilco 24%. 

4.- De los alumnos inscritos con apoyo financiero, el 82y lo soli-

citó para realizar sus estudios profesionales en tiempo cumple 



to y 	18% restante riszsa medio ;  tiempo. 

.- De las cifras anteriores, se desprende que, en la Universi --

'dad Autónoma. Metropolitana, el sistema de apoyo financiero 

participa de'manera significativa, casi en un 50%, en la for - 

mación de profesionales, en las diferentes carreras que; en -

ellas se imparten. 

6.- Para la segunda generación el 36% se inscribió con apoyo fi - 

nanclero. 

UNIDAD 

Azcapotzalco 45 

Iztapalapa 21 

Xochimilco 34 

TOTAL 100 

Del 100% de alumnos inscritos con apoyo financiero , el 75% lo -

solicitó para realizar sus estudios en tiempo completo y el 25% restan 

te para medio tiempo. 



4.3 	Instituciones de Crédito Educativo en el Continente Americano. 

Por otra parte,' én vardos PtlfséS•del•árnbitó latinoamericano, 

sé,d lápOne también dé 'modelos•tendlentes 'a resolver el problema de - 

• financiainiento para la 'educación ,.Hasta' fecha- reciente, el número de 

instituciones abocadas a este' problema es de 27; ubicadas, en 17 pafses 

del Pitea latinoamericana. 

I. - 	ARGENTINA 

1.- Instituto Nacional de Crédito Educativo (INCE) 

2.- Fundación losé Marfa Aragón. 

II.- BOLIVIA 

3. - Fondo Universitario de Crédito Educativo Boliviano (PUCEB) 

4.- Oficina de Coordinación de Estudios en el Extranjero - 
(CODEX). 

- BRASIL 

5. - Asociación de Profesionales Liberales Universitarios del -
Brasil (APLUB). 

IV. - COLOMBIA 

6. - Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técni-
cos en el Exterior (ICETEX). 

7. - Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Supe-
rior (ICFES). 



.- 	COSTA RICA 

8. - Banco Anglo CostarriCense'(FONAFE)' , ' 

VI. - ECUADOR 

9..- Instituto Ecuatoriano dé Crédito Educativo y Beca's (IECE). 

VII. - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

10.- Latín American Scholarship Program of American Univer 
sities (LASPAU). 

11.- Institute of International Education (IIE) 

12.- Univcrsity of Minnesota. 

13.- National Association for .Foreign Students.Affairs (NAFSA) 

VII. - HAITI 

14.- Instituto Lope de Vega 

IX. - HONDURAS 

15.- Fondo de Préstamos a Estudiantes (EDUCRED1T0). 

• «! 	JAMAICA. 

16.- Bank of Jamaica 

XI. - NICARAGUA 

17.- Instituto Nicaraguense de Desarrollo (INDE). 



XII. - PANAMÁ 

18.- Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recur-
sos Humanos (IFARHU): 

XIII. - PERU 

19.- Instituto Peruano de Fomento Educativo (IPFE). 

20.- Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo (INABEC). 

XIV.- PUERTO RICO 

21. - College Entrance Examination Board (CEEB). 

XV. - REPUBLICA DOMINICANA 

22. -. Fundación de Crédito Educativo. 

XVI. - VENEZUELA 

23.- EDUCREDITO 

24.- SACELTDO 

25.- Fundación para el Avance de las Carreras Tecnológicas 
(FACT). 

26.- Instituto de Asesoramiento Educativo (INDASE) 
Sociedad de Amigos de Crédito Educativo de la Universidad 
de Oriente. 

27.- Producciones Educativas. 



4.4 	Objetivos que se pretenden alcanzar con el Sistema de  

Crédito Educativo.  

Del análisis presentado en los puntos anteriormente expiidstés 

podemos resumir que el problema de la educaciÓn superior en el pais 

tic ve particularmente afectado por la escasez de recursos financieros 

y por el alto costo de la educación:superior. 

Adicionalmente, el problema adquiere mayores proporciones - 

si consideramos el crecimiento explosivo de la población; e inherente 

a ello, el crecimiento de la demanda de edticación profesional. 

Para ilustrar lo anterior, mencionaremos que la matricula es-

colar a nivel superior aumentó de 255 000 alumnos correspondientes - 

al ciclo de estudios 1970-1971 a 610 000 alumnos durante el ciclo - - - 

1977-1978. Asimismo, se .observa que durante ese periodo, la deman 

dn de educación se ha incrementado a una tasa promedio anual de - - - 

16.35%, tasa muy superior al crecimiento de la población del país que 

se estima en 3.5% anual. 

De acuerdo con estimaciones realizadas por la.Asociación Na-

cional de Universidades e Institutos de Ensellanza,Superior, la mur-

cula>escolar para 1981 se duplicará en la zona metropolitana y se tri- 



plIcará para el resto del pata..  

En consecuencia, la necesidad de aumentar la capacidad de las 

instalaciones físicas y del cuerpo,docente implicará también la necesi 

dad de contar con los recursos financieros suficientes para satisfacer 

adecuadamente la demanda de educación en un futuro inmediato. 

En estas condiciones, el'siseina de crédito educativo deberá -

figurar como uno de los principales instrumentos de mitaca financie - 

ra para la educación, que coadyuve a la obtención de recursos destina 

dos a solventar el costo que representará ofrecer la misma, en la can 

tidad y calidad requerida por la creciente demanda. 

Beneficios a la Educación Superior. 
• 

a 	Con la implantación de un sistema de crédito educativo se 

puede ayudar a reducir las tasas de deserción ya que aque 

líos que no podrIan continuar por dificultades financieras 

pueden solventar dicho problema; además parece ser que 

el compromiso económico motiva al estudiante a terminar 

sus estudios. 

Por lo'cUal las matrículas representan un ingreO,y el cré 

dito no'solo favoreOe a los estudiantes, sino también hace 

más.eficiente alas universidades porque las hace depon 

• 
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der mends dé los fondos priblicos los cualós pueden fluc—

tuar inticho. 

Efecto del Crédito Educativo en la Sociedad. 
• 

El crédito educativo, disminuye fundamentalmente las ba-

rreras económicas de la educación superior , a los grupos 

de bajo, ingreso. 

Estos estudiantes pueden, acercar más a la universidad a - 

las realidades de la sociedad, además tal acción puede co-

locar eventualmente a los individuos con mayor sensibili—

dad social eñ ciertos puéstos de responsabilidad Politica, - 

lo cual es importante en uña sociedad hacia la deraocracia. 

Igualmente, el hecho de basar los criterios de selección - 

universitaria en la capacidad Intelectual implica beneficios 

significativos para la sociedad, porque ello contribuye al - 

descubrimiento de talentos. 

c) Efectos del Crédito EducatiVo sobre estudiantes prestata-

rios. 

1. - Permite al estudiante cursar sus estudios. 

2. - También recibe los beneficios objetivos que conllevan 

a un mayor nivel de formación,, a largo plazo 



quienes terminan los estudios,universitarios tienen sa-

larios más altos, mayor seguridad en su trabajo, ma-

yor 

 

yor rango de selección, y mayor mobilidad social; sin -

embargo tailibién Suponen un riesgo y una Carga fútu-

ra que les acompañará durante varios años. 

Al .firrñar un crédito el estudiante, asume todos los --

riesgos de la inversión aunque la rontabilidad'de la edu 

ción sea grande en términos promedios. 

'Existiendo muchas variaciones individuales: 

d) 	Si la Educación Superior se Financfa a través del Crédito -

Educativo, cada generación pagará por su propia Educación. 

Cuándo se otorga el crédito al estUdiaate, la mátrtetila se -

desplaza una parte de la carga financiera del seciór'pnlico 

al sector privado (estudiante). 

f) • El estudiante recibe además un r3ubsidlo adicional implíci-

to en el valor de la matrícula; 



ANTEPROYECTO DE UN BANCO NACIONAL 

DE CREDITO EDUCATIVO 

Capítulo Quinto 



ANTEPROYECTO 	SANCO NACIONAL DE 

CREDITO EDUCATIVO 

5.1. Aspectos que justifican la 0411:onda-de un Banco Nildonal 
de Crédito Educativo. 

El anteproyecto como documento de análisis en el que se de 

terminan las bases justificables,para una posible constitu 

ción de una Institución Crediticia para el sector educati-

vo (nivel superior), surge de la necesidad de disminuir la 

carga financiera que soporta actualmente el estado por con 

cepto de educación y a su vez también de la,necesidad por 

incorporar a aquella, población que por,carencia, de,recur-

sos monetarios no pueden culminar su proceso educativo. 

Es por lo que la configuración del anteproyecto se détermi 

na en función de los análisis de los aspectos instituciona 

les (política educativa), legales y económico-financieros, 

y sociales, que hacen posiblz un acercamiento al objetivo - 

deseado. 

Sin embargo, el planteamiento general del anteproyecto pie 

supone de antemano no ser una solución de carácter radical 

o definitivo al_problema del financiamiento de,la educa--

Ci6n superior. en México, ya que ésta no se resuelve por me 

,dio de un simple proyecto, resetario o cualquier medida -

do tipo político y/o,administrativo que se trate de,adop7-

tar en forma aislada, si no quo hacia una posible solución 

deberá de contemplarse a 	largo plazo y como unn combina 

ción do diversas políticas económicas, administrativas, so 

cielos y pedagógicas hacia cl sector educativo. 



De acuerdo 'al procéso evolutiVo déla-eduCaCión-Superior en 

México en los últimos añOs,'.paréCe 'Sér''éVidente que en el -

futuro como sucede en el presente ,habrá de encontrarse con 

problemas de tipo administrativo, académico, pedagógico y -

políticos para cuya solución aparece un común denominador -

.representado por lOs. recursos financieros. 

Así mismo la necesidad de trasladar recursos por parte del 

estado haCia'Otros sectores prioritárids para el'desarrollo 

económico del Pais, acentuará la escases de'eSós reCürlóS - 

alséctor éddCativó 'Y por supUésto también áláédiddCión - 

superior. "COnfor:me a la política écónóMiCa'dél'Icibiérno 
, . 

federal y 'con iá 	de losPrdgraMaSde'détarrdllo, 

las  actividades que' r'eciblerori la mayor'cantidad de apoYo - 

crediticio fueron lát .agropéduarias'35%, la dé lá'induttria 

energética 28.3% y las'siátrurgicáS'. 7'.7%.' (BanCo'dé Héxi¿o; 

1980, Pag. 124) 

Ante tal perspectívá, la necesidad por encontrar mecanismos 

'que aniden y compleMenien el financiamiento de la eciúcadión 

superior en'MéXico, sobresalen como ̀un reduiSitonéeesario 

para que la Universidad Mexicana cumpla con sus fines y ob-

jetivos que le' son encomendadoS por la' sóciedad: 

Para tal efdcto so prOpOne como una alternatiVá en el momen 

to actual dados los ahteCedenteS y perspectival del' crédito 

edücátivó en MéXicea, su Implementación en'una fOrma- institu 
. 	, 

cionál a través de un organisMo creditiCio de CaráCtér feue 

rol. 



Justificación de la existencia del  

Banco; Nacional do Crédito"EducatimD..  

1'.'-'AettialMenteen'MóZICO'no'exi5téunergalniSMO do carácter 
federal o Particular que Se aboqUd'en forma'exclúsiva a -
otorgar crédito a estudianieS'en'el:nivel stmérior profe-
sional. 

2.-10e•acuerdo con los'nntededentés qde:SC'tienen da'crédito 
édUcativoreri MéxiCe, Case (UAA.: .1115L')'SC'MneSirá' una ten 
rienda ñ uniformarerpreeediSliente'Pará'btOrgat el crédi 
to, as5 como el tipo de interés y en general la adminis--
tración,jérmismontaél'o¡OrgaMieho'del'Orédito'al - 
eStúdíante'en las Universidades Cn'qUe se ha imPiementadO, 
ha sido a través de un departnffientoinlerto'dentro de la 
estructura administrativa universitaria, de tal forma que 
Se háCe'nedesatio darle 'un'MaYor.  ImPU1So per'Meáió de' un 
organiSmO'fdderall'qUe inSiltuciOnaliee'y'adMiniSire el --
crédito concedido al estudiante. 

3.- La universidad mexicana en su afán por allegarse recursos 
complementarios para sus funciones de docencia y adminis-
tración ha implementado en forma inCipiente el Crédito --
educativo, sin embargo es oportuno pasar de' una experimen 
taci6n a una realización plena'del mismo. 

4.- Al otorgarse el crédito educativo al estudiante por medio 
de un organismo crediticio especializado en esa función, 
se estará subsidiando en forma más directa el costo que -
representa su educación superior y. 



S.- Al devolver el préstamo el estudiante (profesional) con -

su respeCtive'interéS, la cargahnanCiéta que soportaba 

el estado!estar6 trasladándeseal. sector privado. 

6.- Con la creación de,un organismo, federal que:otorgase:cré-

dito al estudiante, y de acuerdo a ciertos requisitos aca 

démicos y administrativos cada generación pagará por la -

educación que recibe. 

.- Con los intereses que se recibieran del profesional,:se 

coadyuvaría a. incrementar los fondos públicos para Cinan-

ciar el costo de los.estudios de otros estudiantes. 

-. Con la implementación del organismo bancario so permiti--

ría el acceso a la educación.superior a sectores estudian 

tilos de bajos ingresos. 

9.- So coadyuvaría a una, justicia social distributiva mejor - 

del presupuesto destinado a la educación superior en Méxi 

co. 

10.- Con la creación del banco nacional de crédito educativo,-

se ayudaría a una mejor, distribución espacial de.la matra 

culn en el país, pues sellaría una diferenciaciónPreferen 

cinc al otorgarse el crédito a estudiantes originarios de 

determinada localidad. 



5.2. Objetivos del-Banco. Nacional do Crédito Educativo. 

1 Ctorgar crédito a todo aquel estudiante que lo solici-

te para cubrir los gastos ocasionados on sus. estudios 

cn el nivel .superior profosional en las universidades 

públicas de México. 

El.crédito será otorgado y podra solventar los siguien 

tes'gnstos: 

1.- Colegiatura ylo inscripción. 

2.- Compra de material escolar. 

3.- Servicios adicionales durante la formación profesio 

nal.(prácticas de campo) 

4.- Ayudas especiales de imillivtención. 

5.- Para montar consultorios o' despachos de aquellos os 

tudiantes que se asocien con tal fin. 

6.-'Para realizar estudios de posgrado o especializa—

ción de algún idioma. 

TI Implementar, reglamentar y controlar a nivel nacional - 

el. financiamiento por medio de] crédito educativo de la 

educación superior en México. 

111 Administrar los depósitos de los deudores por concepto 

del otorgamiento de crédito a estudiantes, su instrunen 

tnción y administración correspondiente. 

IV Custodia de contratos;y buscar mecanismos y métodos pa-

ra facilitar la recuperaciÓn•del préstamo. 

V Administrar los fondos que emanen del gobierno federal 



en-lo.Concernibnie al fdmenio del crédító.educátivo 

re las universidades públicas federales del país. 

VI 'Administrar los fondos que provengan delsOctor privado 

y/o social para el fomento del trédito educativo' en Mé-

xico. 

'S/II El otorgamiento del'crédIto en 'las universidades públi-

cas estará en función n loa programas dé las'necosida7-

des de recursos humanos quo,requlere, el país, dichos -- 

programas se coordinarán con.. las, 	de educa 

'-ción.superipri como; un,medio.,para regular.la.matrícula 

por carrera en el pais., 

Pentro:de-los objetivos dula institución.crediticia es 

taró dar una orientación lotacionalipermanente para el 

estudiante que. lo solicite para que.puedaslicernir su 

carrera. 



5.3. ASpettos1.0alese Institucionales.; 

Ddritredel análisiá delos'mUy variados' aspectos institucio 
naldl que hudierán'traterSe'en Un trabaje ceno  el presente. 
sobresalen cri-iMporiátiCiá: 

A) El análiSis de legislación en materia Bancaria. en in que -
deberán establecerse las bases legales que originen un ma - 
yor margen de posibilidad para la creación de una Institu - 
cián'cediticia que otorgue créditodestudiantes de educa-
ojón superior en México;en tal sentido la legislación esta-
blece que:  

Art. 1 	" competerá exclusivamento a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público la adopción de 
todos los medios relativos tanto a la creación 
como al financiamicnto'dc las InstitucioneS Na 
cionalesy organizaciones auxiliares de crédi-
to ( Andrade: 1981 ). 

Art. 2 " para dediéerse el ejercicio de leBanca 
del crédito Sé requiere ¿al:Cesión dél Gobierne' 
Federal, qué compete diargar diserecioaalmerité 
a la S.H.G.P. 'oyendo la opinión de le comisión 
Nacional Bancaria y de Segures y le del'Banco-
de'MIXice" ( Andrade:1981 

Art. 4 '"'pará'proPercionar Servicio al - Públiceentre.  
del Territerie'Necional. las 
nes de crédito y organizaciones auxiliares so-
lo podrán establecer, además de sus oficinas -
principales, sucursales o agencias, estas tilti 



mas sujetarán su operación y funcionamiento a- 
las reglas quejparael'efectoexpidala 
P. se requerirá también autorización de dicha 

, Secretaria, para la cesión del Activo o Pasi-
vo de una Institución, u Organizacién Auxiliar 
a otra y para la fusión de dos o más institu-
ciones de crédito u organizaciones auxiliares" 
(Andrade: 1981 ), 	 - 

Art. 3b) " Aumentar la producción de bienes do capital 
.o de ,consumo, que el estado considere, indlt, 
pensable para estimular el desarrollo do la - 
Economía Nacional y mejorar las condiciones - 

. de vida de las. capas más amplias de la pobla- 
ción " Andrade : 1964700-6-8 ). 

Art. 3c) " Eliminar, en la medida posible, Intermedia- 
clones innecesarias en el uso del crédito 
( Andrade : 1964-700-6-8 ). 

En consecuencia y de acuerdo con lo antes expuesto lalegis 
lación sobre Instituciones Nacionales y organizaciones auxi 
liares de crédito, ; "3 	la base legal,en,que se puede 
fundamentar la constitución de una Institución crediticia;- . 
Asimismo el proponerse como organismo federal obedece a la-
facilidad relativa que el estado tonga a bien,decretar un - 
organismo crediticio, una preatacién de carácter social, y 
la generación de. fondos iniciales para poner.enmay 'la la - 
instituciAn. Por medio de la 5.11,C.P. „,„   



) Política Educativa  

La obligación contraida por parte del estado, para proveer 

de educación a la poblaci6n del país, se, manifiesta histori 

cemente como una forma de distribuir en forma equitativa --

justicia social a que tiene derecho todo ciudadano; y cerio 

una política de inversión. en el sector educativo economice-

mente sana. 

. 	. 
Tal interpretación,-por parte del estado- cobra importancia 

al tratar de determinar en la medida posible hasta que punto 

realmente constituye un inversión positiva en la economía --

Nacional; si la obligación de proveer de educaci6n deberá en 

el futuro tener un limite oen sWddfecteuna menor partici-

. paci6n gubernamental:y si efectivamente se cumple por medio 

de la educación con la itiStiCia social. 

Es :por lo cual que la política manifestada en la asignación 

de recursos monetarios del sector educativo, muestra una ten 

dencia siempre creciente-a pesar de la urgente necesidad por 

otorgar también recursos. monetarios crecientes a otro scc -

toros como es el agrícola e industrial-tal situación mespon-

de basicamente a los siguientes factores. 

- 	Al crecimiento demográfico del. país que. prigina,un aumento 
. 	- 

en la demanda por educación en todos los niveles educativos. 

Ima costo tan elevado que representa el sostener el aparato- 

académico y.administrativo de escuelas y Universidades. 

Al mantenimiento de los bienes inmuebles' y
.
: la adqtAliCi6n 



- de material didáctico. 

•;1,,1 
y hasta fenómenos políticos e inflacionnriól ilue Originan' - 

el Incremento de recursos financieros al sector educativo. 
• : 

Sin embargo al parecer el factor que subyaco de los anterior 

mente expuestos y que tiene un peso mayor en ese aumento --

siempre creciente de recursos, lo constituyo el cumplir con 

una obligación - para el estado 'Mexicano - y un derecho a -

la educación que tiene la población del país; derecho que es 

utilizado como la mejor forma de distribuir la justicia so - 

cial, entendiendo a ésta como la participación.  del ciudadano 

en el producto nacional y que es generado por el mismo vía -

impuestos, productos y aprovechamientos. 

Tal política de distrubución equitativa de jüsticia social -

vía educaci6n, no cumple con su objetivo debido principabnen 

tea 

- fesdonocimiento de la mayor parte de la peblación del país - 

del subsidio que le Corresponde'por'cencepto* a 'educarse. 

Por una carencia de información y orientación hacia la pobla 

cióñ del país de los valores adquiridos o esperadós Por incor. 

porarse al prodeSo educativo. 

Por la desigualdad-que existe en la distrIbuCiÓn del ingreso 

en illéXico, Situación' que impide el Incorporarse a una -R1-41 

parte de la población del país al proceso educativo. 
A 

y finaimente por una inndacúada planeación de In educación - 
entl momento en que se ha requerido. 



_Por,lo;querespecta ).1L.canalización..de • recursos , finan 
cierosial_sector educativo, 	interpretado -,comoitna 
.acciófudeJnversión.económicamentesana,.deberáAe.ser 
contemplada-desde Jos objetivos a cumplir;.astuno 
constituye el objetivo social y ,el,otroesta reptesenta 
do como un actividad económicamente pura. 

Como una actividad económicamente pura la,inversión 
cial e individual en educación llega a cumplir,un:proce 
so positivo, dado que a través de la demanda y oferta -
de bienes, productos y servicios coadyuvan a ampliar el 
mercado interno, originando así la creación de nuevos -
empleos y por tanto a una mejor distribución de ingreso. 

Por cuanto al objetivo social a cumplir, la inversión - 
en educación debe de valorizarse por la cantidad y cali 
dad de dos recursos humanos que son preparados en el --

sistema educativo y que a la vez sean requeridos sus --
servicios por los sectores productivos privados y públi 
cos para que contribuyan con sus conocimientos y sensi-
bilidad a un desarrollo económico más rápido del país. 

Es en este sentido, que el objetivo de la inversión en 
educación deja mucho que desear puesto que determinado -

por diferentes factores, entre ellos principalmente el 
demográfico, la politica educativa y por ende la ins—
cripción ha sido orientada a resolver problemas de - --

orden cuantitativo (incremento de escuelas en todos los 
niveles, incremento de cuerpo académico, aumentos sala-
riales tanto a trabajadores académicos como ad, ,nistra- 
tiveiglincremento de material didáctico 	. ) . 



En síntesispodemos:áfirMar-quela'politida'diríjfáa-‘a--
cumplir'con -erobjetivo social (llegitr in - edúcatiónrde'-
todoslot niveles a las grandel mayoríaWy haforMar-

cuadros:preparados para las-actiVidaded'.prioiltariad'Or'o 
ductivas que .requiere el Ofs para su desarollo'eCOnóMi 

co, han quedado en unós sanos deseol, din subeStimar des 
de luego los avances que se han tenido a la fecha en la 
superación académica tanto dei.cúerpo'doceate'CoMo 
los alumnos. 



1. 	Se puede superar la barrera económica para un grupo de población 

que no cuenta con recursos monetarios, necesarios para alcanzar 

estudios a nivel universitario. 

Se puede 'disminuir la *carga financiera que soporta actualmente el 

estado por concepto de educación ya que se distribuirá el peso 

financiero a una parte de la sociedad (población demandante de 

educación universitaria). 

3. 	lo cual implicaría el poder- trasladar mayores?recursos financieros 

a otros sectores prioritarios también.para:elAesarrollo.de la 

economía nacional; con la creación de una Institución Crediticia, se 

incrementarían los recursos humanos calificados y por ende la 

Sociedad en su conjunto saldría beneficiada. 

Las repercusiones que tendrá el implementar una institución 

Crediticia en el Sector Educativo de Carácter Federal en el contexto 

económico,y social del país se determina por algunas de las siguientes 

incidencias. 

Repercusiones Sociales 



	

4. 	Se puede ayudar a elevar el nivel académico de las Universidades 

del país, puesto que ést6s tendrían.mayor margen para destinar , 

recursos a la Investigación Científica y Tecnológica y a preparar 

su cuerpo académico, lo que viene a constituir las bases iniciales 

para nuestra independencia tecnológica. 

	

5. 	Así al elevar el nivel académico de las Universidades del país, se 

incentivaría la iniciativa privada para demandar aún más los servi-

cios de los profeslonistas que se preparan en las Universidades - -

Públicas del país. 

. Aspectos Económicos 

Por lo que respecta a las repercusiones de tipo económico que tendría la -. 

Institúción Crediticia en el contexto social se explica a través de las --

siguientes variables macroeconómicas. 

a) 	Se generaría la creación de nuevos empleos, dado que la, constitución 

de una matriz y la ubicación de Sucursales Bancarias en determinadas 

zonas del país demandaría:los servicios de .empleados,condiversos - -

grados de calificación. 



Lo cual implicaría que la distribución del ingreso pudiera ser mas 

equitativa o a disminuir las diferencias existentes. 

De tal forma que se ayudarla a ampliar el Mercado Interno por medio de 

la demanda de bienes y servicios en el sector educativo como en la - -

economía en general. 

Se fomentaría el ahorro interno, dado que se propone alguna medida de 

tipo fiscal para que se pueda canalizar el ahorro de algún sector de 

la sociedad hacia la Institución Crediticia. 

Vendría a formar parte de las Instituciones Bancarias para el fomento 

del desarrollo económico como son en la actualidad, el Banco Obrero, 

Banco Nacional de Crédito Rural, Banco Nacional Pesquero, Banco Nacio-

nal de Obras y Servicios Públicos, NAFINSA, Banco de México, etc.... 



Lo cual implicaría que la distribución del ingreso pudiera ser más 

equitativa o a disminuir las diferencias existentes. 

De tal forma que se ayudaría a ampliar el Mercado Interno por medio de 

la demanda de bienes y servicios en el sector educativo como en la - -

economía en general. 

Se fomentaría el ahorro interno, dado que se propone alguna medida de 

tipo fiscal para que se pueda canalizar el ahorro de algún sector de 

la sociedad hacia la Institución Crediticia. 

Vendría a formar parte de las Instituciones. Bancarias para el fomento 

del desarrollo económico como son en la actualidad, el Banco Obrero, 

Banco Nacional de Crédito Rural, Banco Nacional Pesquero, Banco Nacio-

nal de Obras y Servicios Públicos, NAF1NSA, Banco de México, etc.... 



5.5 	ASPECTOS FINANCIEROS. 

. 	. 
Du las problemas que tienen mayor importancia en el eetablecimiento dele 

Institución de Crédito Educntivo, es reconciliar n1 objetivo nociel con - 

las sanos principios de le inversión. 

Porque de acuerdo con lo préotico financiera se requerirá conceder el préo 

tomo solamente e aquellou agtudiantes cuyas familiares-o él mime- pudieran 

ofrecer alguna gerantin; por otro lado la preocupación por el nupecto uo-

ele', implica darpreferenclUdel crédito a estudiantes de familias de bo--

jou ingresos, que obviamente no podrían ofrecer muchos garantion de sulven 

cío económica. 

Asimismo al otorgar el crédito a esudiontes de diferentes gradan academi-- 

con, involucra que haya una diferenciación del rteugo financiero al devol 

ver el préstamo, dado que quienes entón a punto de terminar aun eatudios - 

Universitarias, representan un riesgo menor, y por el contrario, el riesgo 

ea mayor cuando se otorga a alumnos de los primerou ciclos lectivos. 
• 1 

Sin embargn debemón tener en cuontn que el acceso n lo educación superior y 

au incremento notará en función de la cantidad de préotemos que su otorguen 

sobre todo a alumnos del primer ingresa. 

Tales consideracionen deberán tomaron en cuente puro el esteblucimiento da 

politicen a erguir, como el manta del préatamo, duración del cumpromiuo del 

acreditedo y la taza de linares. (Se propone quo nIgunas politicen, proce-

dimientos adminietrotivou, sistema do auges y cálculo de intereses, se to-

me cama modelo inicinl y punto de referencie ea tolen aspectos len experien 

cien que en han obtenida un lo U.A.M. U.A.A. Remitirse al apéndice eetedis 



económicamente debe sor contrapesado con sus implicaciones sociales de - 

tico No. 2 .delpresente trabajo)., 

Es por lo cual que al pretendemos un desarrollo económico más,  acelerado 

el riesgo financiero al otorgarse el crédito al estudiante no solvente - 

largo alcance, dentro dalos cueles la formación. del ranura° humano pre-

parados para losseatorauproductivos del'poia son 'de aumn importancia. 



5.5.1 Establecimiento de Fondos en la InstitUcién "de :Crédito Educatl 

vo'enbléxiCo. 

Objetivo: Encontrar los mecanismos idóneos por los cuales so - 
pliéda incrementar en fOrma. iniCial.y permanente lol 
recursos•monotnrios que se destinen a otorgar el cré 
dito educativo, 

Antes de poderse establecer un fondo 'rotatorio perfila  

nente -- el cual deberá de estabilizarse en el momento 
en que el monto total de las devoluciones se equili-
bren con el monto total de los préstamos. nhviamen-
te el equilibrio llegaluiser a largo plazo—es indis 
pensable el seDalar algunos medios por los cuales se 
pudiera incrementar los recursos financieros. 

a) Como se ha considerado constituirlo como un organis-
mo federal, los fondos iniciales serán suininistrados 
por medio del presupuesto federal. 

b) Los fondos podrían ser incrementados por medio de do 
naciones do fundaciones, corporaciones, asociaciones 
científicas, civiles o institucionales, por ejemplo: 
Se puede pensar que el sindicalismo oficial y no ofi 

cial participará con un % (por ciento) de sus fondos 
hacia la institución crediticia, esta medida bien --
podría ampliarse hacia el sindicalismo universitario. 

c) Debido a que el país ha ofrecido y ofrece facilida,-
des para operar a la inversión extranjera, y por el 
hecho de que ésta se benefIcia.con la mano de obra - 



semipreparada o preparada académicamente, se podría - 
el:futuro'reglainentar quó , esa.inversión extranjera 

destine, una cantidad, de recursos financieros para 	r 
la preparación de su personal en el futuro, vía crédi 
to educativo. 

Establecimiento de planes de capitalizaciónoel gobier 
- 	,    

'no federal.dentro de sus planes, puede subscribir nigu 
nos Incentivos dé tipo extraordinario hacia 
Cióti, entre lo1,cuales 	ahorro interno, es de suna - 
importancia para .los. planes de desarrollo ya ,sea ,en 
forma individual como social. Es por lo cual que pon 
sando en les sectores do Medio y bájo ingreso sé pue-
de captar.sus ahorros por medio de algún tipo de in-
centivo fiscal. Se puede por ejemplo: Reducir la ta-
sa de'imphesto a aquellos ahorradores cale lo hicieran 
en el Banco Nacional_de Crédito Educativo. 

Incremento de recursos finMiicierCis para la institu—
ción de crédito educativo vía impuestos especiales. 
Este impuesto se puede determinar para algunos even--
tos deportivos por .ejemPlo: Fut-Bol Soccér, tenis --
etc., es importante el ser:alar que dado el auge que - 
ha tenido la lotería 	deportiva, parte de sus utili-
dades derivadas de :su operación:bien .Podían canalizar 
so al incremento de fondos'para otorgar.credito a es-
tudiantes universitarios. 

Finalmente la fuente principal para contar con fondos, 
' lo 'conStituyen los intereses percibidos por concepto 
del otorgamiento del crédito a los estudiantes. 



5.6 Aspectos Técnicos Administrativos.  

Enel.' Aspecto funcional y administrativo la,Institución propuesta, 

se regirá por laS'LéYes y reglamentOwc.ie te aplican a éste tipo - 

de empresas (dado que se propone como una Institución federal será: 

Ley General de Instituciones de Crimito y Organismos Auxiliaren; y 

Ley de'Titulos y Operaciones de Cr(,Ulto), y para'su operación será 

gobernada por un Consejo de Administración conformado por organismos 

que tienen Ingencia nn lrí problematica educativa (ANUIES, SEP, SHCP, 

BANCO nc. mbaco, CONAFC,'CONACYT): Aaimismo ne prevee la conatitu-

, alón de algunos Departamentos romo son: 

- DePartamenta dé Crédito. Qué tendrá a su cargo el análisis Ge 
•, 

neral de las operaciones de crédito en su forma operativa. 

- Departamento de Caja: Llevará todo el Movimiento de entrada y 

salida de numerario. 

- Contraloría: Tendrá a mi careo toda la vigilancia de las opera 

nioneu del Elenco, sobre tudu en cuanto al manejo contable. 

Departemente técnico: Eoia tendrá como t'Unciones básicas toda 

tipo de proyectos de. investigación educativa especialmente lo - 

relacionado con .nspectou financieros. 

.Este departamento será n1 deeignado para establecer el número 

de:Sucursales-que serón necesarios de ucuerdu a las 34 Institu-

cianea Educativas, Superiornny o In reginhalización de la 

ANUIES. 



Asimismo será el encargado de Implementar e Nivel Nacional - 

el Sistema Computarizado de ayuda financiera e estudiantes -

mediante Terminales Remotas. 

(Proyecto presentado ya en una Universidad Americano). 
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, VIABILIDAD DE UN BANCO NACIONAL DE CREDITO EDUCATIVO QUE 

COADYUVE, AL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN MEXI 
tt 	••.f 	 • 	.. 	• 	• 	• 	 7 

A partir de ,,la: .conceptualización ,  téorica de I la, edueación, 'de" su..relactón con 

Contexto..Social_a través del pensamiento * de diversos autores, como el tra • 

•tamiento-, por otros.-- como una forma-de inversión individual y social, coas 

tituyen substancialmente - el. ,  motivo del trabajo,  desariollado.. 

Dado que el sistema educativo nacional, forma parte de la estructura social - 

vigente se procede a analizar .su relación, incidencias y su situación scttial 

en el Contexto •Soclal:doncle se encúentra inmerso. • De tal forma que se par-

te de su evolución histórica (. interpretación de la educación por algunos rég,1-. 

menes,, y algunos aspectos de carácter legal Artículo Ber. 'Constitucional ), al 

gunos aspectos. cualitativos y. sobre todo: los, aspectos cuantitativos. Entre es 

tos últimos sobresalen el incremento que se ha dado de la participación de la 

población total del pas en el sistema educativo nacional,Y la estructuración de 

la pirámide educativa 'nacional por niveles educativos. 

• Asimismo se muestra la participación ,del sector educativo en el presupuesto 

, 

 

federal, como el aumentw de. recursos financieros, que,  se canalizan hacia éste 

sector,' y su participación enel.prcducto interto bruto:' 	l•' 

Es asf que se muestra la importancia que se le dá a la educación en México, 

como co-promotora del desarrollo económico, y de su situación actual, ( por 

medio de ocho cuadros estad (*sacos. A púndice ¡Estad ratico 1 2); . 	, , , 



del sistema educativo nacional el llamado nivel - 

superior profesional de México-etapa final clel.:preceso educativo-que es en - 

donde se llega a 'cristalizar' el recurso humano calificado 

de se acentuan y emergen una multiplicidad de problemas 
.", 

te subsistema se analiza estableciendo un marco téorico,  

del pars, y en don-, 
' 

para el .mismo, es 
)— 

( que se entiende' 

por desarrollo., económico,: dos ,modelos téortcos,  diferentes de universidad 'y '1  

caracterrsticas,:•finalrnente,erl forma generlca loá fines y metas de tcda 

Versklad. ), se abarcan' los aspectos cualitativos' y cuantitativos de la Univer 

sitiad Mexicana y se establece, dluntverso del estudio (34 instituciones 

versttarias de carácter público federal ). 

,Establecida la:problernátIca de , la educación superior en México, como el' 

universo del estudio; se presenta ,arcrédtte educativo como una alternatiVa 

posible:de fihanciamiento que pueden contribuir la disminuir el peáo finaticiero1  

que 'soportan actualmente las universidades públicas del para, y por otro lado' 

constituya en mecanismo de autofinandiamiento',para el .estudiante. 

Del crédito educativo se exponen sus antecedemos, e Instituciones naciona—

les que lo han implementado ( CONACYT, Banco de México, S. A. U.I. A., -- 

Universidad de Monterrey, pero todas a nivel de postgrado ). 	Por otro lado 

también se expone a nivel nacional los objetivos pretendidos por el crédito 

educativo, yilal instituciones que operan con el, en Latinoamérica, .finalmente) 

como caso particular se= expone al crédito educativo que funciona; en.  la  Univer 

siclzd;Aut6noma Metropolitana, su operatividad y mecanismos de tipo adminis-

trativo. 

( Instructivo y proCedimiento q‘péntilceiEstadfstieo'f2 



• 

.r. . 4- 1. 

• 

1,1:1 •,• 

De acuerdo con la Vistan Global que se desprende de los análisis hechos de 
? ,:wor 

la educación, la educación como inversión, la problemática educativa nacio 

nal, de la educación supeilor.en México, j  de los. aspectos.téoricos y esta • — 
blecido,e1,uniyerso.,del estudio; ..dondeindidirá lalpropuesta;,ast dcomo la - 

'exposición del crédito educativoetrMéxico;! sus. antecedentes y•ebjáivos, y 

dos',  ditsós' de eópt.- 	 México 	 ), eónfiguran las ba 
.‘t*. 	 .• • 	• 	S , 	 • 

ces y los elementos de juicio necesario para proponer el itnplententar una - 
• 
• institución crediticia de carácter; federal que,  institucionalice- el:crédito eshica 

tivo?cle las !universid ades del: pata • 

- - 	g'•.• • 	 ..'1•1 	;71. 1.41 	(•:, 

Para :tal :efecto ;  se, propone un anteproyecto. en donde :se„justiftca su :existen--

cia, objetivos de la instituk.-4 crediticia, las bases legales! que permitan su 

impleinentación, algunas ideas de donde se puede proveer de fondos para otor 

,gar el cyélltb, .sus .reperduciones ,socialeá veconómicas y, finalmene algunos 

laspectos administrativos. de • la institución. propuesta.: 

ARTURO. MENDOZA, ALDAMA.,, 
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31.1 
CONCLUSIONES 

bei'la&U'Orde" a los rOSi.11 ta[dól'obtenidos' a'lá ifiche—riór 'el 'SII tóína 

!l'abato :UniversitariOlen:146kieól'- 

.deberáfew:uw, futuro tener.,prosenteel_concepto'Ae 	Init6rsidn 

en capital ,hugano,,ya,que de la comprensión del mismp yredundará 

en beneficio para el propio, Sistema Universitario. _ 	í 

Ano Alo-)losproblemasa_AoS'que.:se, enfrentan lalliniversidadesi, 

Públicas de México es 	la carencia5 de¡recursolv financieros,,/h 

que se traducen posteriormente en un Bajo Nivel académico de -- 

Y.lat Instituciones 	déstbrsiffiiIiér 'una:partéde'la: /ibblaCIdhs 

;.tudiantil. 

Los problemas finanCieros de estas UniverSidades próseguirán - 

cuyo Origen principalmente 'es la demanda creciente'por 'está 

educación, por lo 'que so; dorivti'lai necesidad'por'encentrar poll 

ticas y mecanismos que ayuden a elevr- los recursos financieros 

para el Sector Universitario. 

4.- 	El Gobierno Federal y las UniversidadeS.Púbiicas'deMéxiCeClin- 

cientes. de la problemática, han implementado en forma incipien-

te el crédito educativo en México, por lo que de acuerdo a las 

conl.:iciones educativas, sociales, legales y económicas actuales 

en necesario el Institucionalizar el crédito lt,cativo en Méxi 

co a través de un Organismo Federal que se espe,:ialice en otor-

gai crédito a estudiantes en el llamado Nivel Superior Profesio 

nal de México. 
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CUADRO 1 

PROYECCION DE LA POBLACION TOTAL POR GRUPOS DE EDAD A MEDIADOS DE 1965, 1970 y 1980 
(millares) 

(Hipótesis 1: Fecundidad constante) 

Grupos de 
Edad 	1960 	 1965 	1970 	 1975 

1 
 

1980 

- 	4 	6,719.2 	 8,046.8 	9, 566. 5 11, 501.8 13, 866.7 
5 	- 	9 	5, 344.4 	 6, 518.2 	7,856.7 9, 385.9 11, 326.8 

10 	- 14 	4, 317.1 	 5, 294.3' 	6, 468.7 7, 807.4 9, 335.9 
15 	- 19 	3,.534.1 	 4, 284.8. 	5, 267.3 6, 440.3 7, 781.4 
20 	- 24 	'2, 977.4 	22, 892.2 	3, 492.9 	4 245.9 33, 405.1 5, 230.2 40, 365.6 6, 405.1 48, 715.9 
25 	- 29 	2, 544.0 	 2, 924.5 	3, 441.8 4, 191.-6 5,175.8 
30 	- 34 	2, 190.8 	 2, 492.2 	2, 874. 3 3, 390.4 4, 139.1 
35 	- 39 	1, 841.2 	 2,136.6 	2, 438. 7 2, 819.4 3, 332.0 
40 	- 44 	1, 482.5 	 1, 785.4 	2, 079. 4 2, 379.6 2, 756.5 
45 	- 49 	1, 224.6 	 1, 434.0 	1, 725.1 2, 015.1 2, 311.2 
50 	- 54 	1, 060.6 	 1,165.7 	1, 371. 3 1, 655.4 1, 938.8 
55 	- 59 	874.6 	 992.2 	1, 096. 8 1, 295.6 1, 569. 2 
60 	- 64 	657.7 	 796.9 	909.2 1, 011.5 1, 200.4 
65 	- 69 	476.2 	 576.2 	704.6 809.6 905.6 
70 	- 74 	335.3 	 393.2 	481.5 594.3 687.9 
75 	- 79 	210.3 	 251.0 	299.0 370.6 461.9 
80 	- + 	213.0 	 223.7 	259.4 310.8 385.2 

Total: 360030 	 808.642 	51086. 2 61211_5 73 579.5 
* 62, 270. 0tiffiltantes correap~7a7a era~ 1976 

Fuente: Benitez y Cabrera, Proyecciones de la Población de ~izo 1960 - 1980. ~leo: Banco de ~izo, -
1966. Png. 47. 



CUADRO 2 

INDICADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

Población Total del País 	( Millones ) 

Población Inscrita en todo el Sistema 

( Millones ) 

Absorción 

Población de 6 a 24 años ( Millones ) 

Pobladión Inscrita en todo el Sistema 

Absorción 

1 9 6 O 	1 

36.37 

5.64 

15.50% 

15.00 

5.64 

37.5% 

9 7 O 

50.69 

11.50 

22.69% 

21.92 

11.50 

52.4% 

1 9 7 6 

62.27 

16.62 

26.69% 

27.64 

16.62 

60.13% 

Población de 6 a 12 años ( Millones ) 6.88 10.25 12.49 

Inscripciones en Primaria (Millones 	) 4.88 9.25 12.55 

Absorción en Primaria 70.93% 90.24% 100.00% 

Egresados de Primaria ( Miles ) 257.2 736.0 1 106.0 

Absorción en el Ciclo Básico de Educa 

ción Media 61.4% 70.0% 81.0% 

Egresados de Media Básica ( Miles ) 82.20 252.0 415.0 

Absorción en Bachillerato 60.00% 64.00% 76.00% 

FUENTE: 	La Obra Educativa 1970-1976. 	Víctor Bravo Ahuja. p. 181. 



CUADRO 3 

EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

( MILES DE ALUMNOS ) 

INSCRIPCION 
AUMENTO EDUCACION 	1970 - 1971 	1976 - 1977 	ABSOLUTO 

1.- PREESCOLAR 

2.- PRIMARIA 

3.- MEDIA BASICA 

4.- MEDIA SUPERIOR 

5.- NORMAL 

6.- SUPERIOR 

SUMA 

422.7 

9 248.3 

1 219.8 

308.1 

53.0 

255.9 

11 507.8 

3.7 

80.4 

10.6 

2.7 

0.4 

2.2 

100.0 

	

582.7 	3.5 

	

12 500.0 	75.5 

	

2 142.8 	12.9 

	

708.8 	4.3 

	

113.0 	0.6 

	

527.4 	3.2 

	

16 624.7 	100.0 

160.0 

3 301.7 

923.0 

400.7 

60.0 

271.5 

5 116.9 

37.8 

35.7 

75.7 

130.0 

113.2 

106.1 

44.5 

FUENTE : " La Obra Educativa 1970-1976. Víctor Bravo Ahuja ", p. 184. SEP. 



CUADRO 4 

RELACION ENTRE POBLACION EN EDAD ESCOLAR Y 
POBLACION QUE RECIBE INSTRUCCION EN PRIMARIA 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
1970-1978 

Anos 

Población en 
Edad Escolar 

Primaria 

Población 
que recibe 
Instrucción 

Población no 
Atendida 

1970-1971 14 339 319 9 248 190 5 091 129 35.5 

1971-1972 14 820 976 9 700 444 5 120 532 34.5 

1972-1973 15 318 985 10 113'139 5 205 846 34.0 

1973-1974 15 834 006 10 509 968 5 324 038 33.6 

1974-1975 16 366 321 10 953 903 5 412 418 33.1 

1975-1976 16.915 969 11 395 258 5 520 711 32.6 

1976-1977 17 463 943 12 148 221 5 315 722 30.4 

1977-1978 18 029 657 12 560 035 5 469 622 30.3 

Fuente: Manual de Estadísticas básicas 	Sector Educación S.P.P. 1979 



' CUADR0.5 

PARTICIPACION DEL GASTO EFECTIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
EN LOS INGRESOS ORDINARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

1965-1976 
(millones de pesos) 

	

ngresos 	ncremento con 	astos .. ect vos 

	

Ordinarios 	Respecto al 	Secretarfa de 
Gobierno Federal 	Año Anterior 	Educación Pública 

,Porciento 
Años 

ncremento con 
Respecto al 

Ano Anterior 
Porciento 

Participación 
Porciento 

(1) 

1965 	 20 394 	 4 075 _ _ 19.98 

1966 	 21 774 	 6.77 	 4 697 15.28 21.57 

1967 	 24 346 	 11.81 	 5 261 11.99 21.60 

1968 	 28 158 	 15.66 	 5 819 10.62 20.67 

1969 	 48 861 	 42.37 	 7 073 25.62 14.47 

1970 	 52 092 	 6.20 	 7 817 9.51 15.01 

1971 	 54 875 	 5.07 	 9 445 17.24 17.21 

1972 	 76 624 	 28.38 	 11 760 19.68 15.34 

1973 	102 927 	 25.56 	 15 140 22.32 14.71 

1974 	141 137 	 27.07 	 20 795 27.19 14.73 

1975 	203 050 	 30.49 	 31 115 37.20 16.31 

1976 	286 815 	 29.20 	 42 496 22.07 14.82 
FUI1NTE: Manual de Estadísticas Básicas 	SEJ1151k: EducTain71.5.P. 1979 
NOTA: (1) El porcentaje de los gastos efectivos de la Secretaría de Educación Pública, 

Ordinarias del Gobierno Federal. 
respecto a los Ingresos - - 



Ario 

Presupuestos Iniciales 
de la S. E. P. 

(a) 

Presupuestos de egresos 
Directos de la Federación 

(b) 
Porc. •ntaje 

a/b 

1959 1 482.8 9 385.8 15.8 

1964 4 062.1 15 953.5 25.5 

1965 4 563.0 17 854.3 25.6 

1970 7 946.9 28 133.9 28.2 

1971 8 566.0 30 762.8 27.8 

1972 10 539.2 31 317.0 33.6 

1976 *13 006.7 *33 595.5 38.7 

1977 59 886.0 14 452.8 41.4 

1978 74 373.0 43 430.3 17.1 

1979 97 624.0 57 170.11 17.1 

*A precios constantes de 1960 

PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA S. E. P. Y DE LA FEDERACION 

(millones de pesos a precios corrientes) 

FUENTE: Revista del C. E. E. 1974 - 1977 (pag. 109 y 129) 
Informe de Labores 1978 - 1979 (pag. 115) 
Presupuostos.de - egresos de la Federación para los anos sefinlacios. 



CUADRO 6 

PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA "S.E.P." EN 1977-1978. 

Niveles Educativos 1977 1978 

Educación Preescolar 1268 1579 • 24.5 

Educación Primaria 25691 27921 8.7 

Educación Media Básica 11793 12867 9.1 

Educación Media Superior 6631 8788 37.5 

Educación Superior 11147 13317 19.5 

Administración 1281 7361 98.3 

TOTAL 59886 74376 24.7 

Fuente: Presupuesto de egresos de la federación S.E.P. 1977 y 1978 



LNVERSION PUBLICA FEDERAL PROGRAMADA PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
SEGUN FUENTES DE FLNANCIAMIENTO 

1968-1976 
(millones de pesos) 

Anos 

Recursos Crédito 

Cooperaciones Total 
Total ( 1 ) 
1968 = 100 Fiscales Propios Interno Externo 

1968 70.0 70.0 70.0 

1969 60.0 60.0 56.98 

1970 42.1 42.1 37.83 

1971 205.1 188.5 853.6 95.6 205.5 1 548.3 1 275.37 

1972 702.7 262.7 1 359.3 22.9 259.7 2 607.3 2 025.87 

1973 824.6 247.5 1 639.4 12.0 208.9 2 932.4 2 100.57 

1974 2 519.1 575.9 271.2 200.3 3 566.5 2 122.92 

1975 3 921.6 482.7 279.00 8.4 301.5 4 993.5 2 518.00 

976 4 333.4 397.0 391 . 4 10.4 13.2 5 145.6 2 174.81 

FUENTE: Manual de Estadísticas 13Asicas 	SECTOR: Educación S. P.P. 

NOTA: (1) Se deflactó con el Indice de Precios del Sector. 



CUADRO 8 
• 

ORIGEN Y COMPOSICION DEL GASTO EDUCATIVO NACIONAL (Millones de pesos a precios corrientes) 

1959 	1964 	1965 	1970 	1971 	1972 

Gobierno Federal (SEP) 	 1 506.3 	3 728.2 	4 074.6 	7 946.9 	9 445.3 11 760.4 

Otras asignaciones del presupuesto federal 	63.4 	139.0 	153.6 	242.2 	265.7 	272.1* 

Aportaciones de la SEP al ISSSTE 	 267.0 	390.7 	651.0 

Gobiernos de las entidades federativas 	479.8 	1 079.6 	1 195.0 • 2 203.8 	2 504.3 	2 899.1 

Gobiernos mples., organismos descentrali-
zados y recursos propios de las universi- 
dades 	 79.7 	173.5 	178.0 • 	272.1 	293.3 	319.8* 

Particulares 	 295.0 	746.0 	897.0 	1 453.8 	1 625.3 	1 775.8* 

Gasto nacional 	2 424.2 	6 133.3 	6 888.9 	12 769.8 14 133.9 17 027.2 

*estimado 

FUENTE: Revista del C.11.E.- Vol. IV- No. 4 1974 



CUADRO 9 

APORTACION DEL CASTO EDUCATIVO POR SECTORES 1969-1976 
(miles de pesos) 

	

Presupuesto 	Otras asigna- 	Presupuesto 

	

de la Srta, 	clones del 	para Educa- 
Concepto de Educación 	Presupuesto 	ción de los 

Pública 	% Ped.p/Educ. % 	Estados 
y Cultura 

1969 7 073 356 354 921 65.9 1 950 200 

1970 9 032 600 382 220 61.1 2 176 800 

1971 10 076 300 409 519 65.8 2 468 200 

1972 12 284 000 436 819 66.4 2 915 700 

1973 15 406 200 464 118 68.6 3 127 200 

1974 20 716 600 491 417 69.4 3 595 500 

1975 30 933 900 518 716 74.3 4 092 700 

1976 42 779 400 546 015 75.8 5 749 100 

% 

Castos de -
Organismos 
Descent rail-
=dos Mplos. 
Empresas etc. 

Castos Priva- 
dos en Educa- 

ción. Ve- 
TOTAL 

17.3 250 911 2.2 1 643 400 14.2 11 272 098 100 

15.5 286 000 2.0 2 136 400 15.2 14 014 020 100 

15.5 330 420 2.0 2 629 500 16.5 15 913 939 100 

15.2 376 000 1.9 3 129 900 16.3 19 142 419 100 

13.5 434 203 1.8 3 702 100 16.0 23 133 821 100 

11.7 487 000 1.6 5 237 100 17.1 30 577 617 100 

9.6 536 235 1.2 6 230 100 14.7 42 311 651 100 

10.0 620 185 1.0 7 403 200 12.9 57 097 900 100 

Fuente 	Rogelio E. Wtrriga Díaz 
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Anos 1' I B 

Gasto de la S. E. P. Participación 

Presupuestado Efectivo Presupuestado Efectivo 

1968 339 145 6 482 5 819 1.91 1.71 

1969 362 222 6 978 6 717 1.93 1.85 

1970 385 189 7 140 7 023 1.85 1.82 

1971 394 764 7 056 7 780 1.79 1.97 

1972 425 852 8 189 9 138 1.92 2.14 

1973 459 644 10 417 10 845 2.27 2.36 

1974 487 830 11 377 12 378 2.33 2.54 

1975 521 846 14 646 16 700 2.81 3.20 

1976 549 662 15 913 17 961 2.89 3.63 

1979 97 624 3.7 

CUADRO 10 

PARTICIPACION DEL GASTO PRESUPUESTADO Y EFECTIVO DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

1968 - 1976 
(millones de pesos constantes 1968=100) (1) 

FUENTE: Manual de Estadísticas Básicas 	SECTOR: Educación S. P. P. 
NOTA: (1) Se utilizó para el PIB el fndice general de precios al Consumidor y para el gasto de fndlce de 

precios del sector. 

*Fuente: Informe de Labores 1978-1979 	S. E. P. 	pag. 115 



CUADRO 11 
GASTO PER CAPITA EN LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

1965 - 1976 
(millones de pesos y miles de habitantes) 

Afios 

Gasto en la Secretarfa 
de Educación Pública 

Población 
Total 

Erogación Per Cápita 

Presupuestado Efectivo. Presupuestado Efectivo 

1965 4 563 4 075 42 689 106.88 95.45 

1966 5 183 4 697 44 145 117.40 106.39 

1967 5 775 5 261 45 671 126.44 115.19 

1968 6 482 5 819 46 003 140.90 126.49 

1969 7 348 7 073 47 476 154.77 148.98 

1970 7 947 7 817 49 006 162.16 159.51 

1971 8 566 9 445 50 839 168.49 185.78 

1972 10 539 11 760 52 625 200.16 223.35 

1973 14 542 15 140 54 529 266.68 277.65 

1974 19 113 20 795 58 117 328.87 357.81 

1975 29 044 31 115 60 145 482.89 517.33 

1976 37 649 42 496 62 329 604.03 681.80 

FUENTE: Manual de Estadfsticas Iltisleas 
	 SECTOR: Educación S. P. P. 



CUADRO 12 

COSTO POR ALUMNO A NIVEL EDUCATIVO 1970-1978 

CONCEPTO PREESCOLAR PRIMARIA 
MEDIO 
BASICO 

MEDIO 
SUPERIOR SUPERIOR 

COSTO TOTAL 
MEDIO * 1/ 

1970 763.2 720.8 2,848.3 3,853.8 5,596.4 2,756.5 

1971 797.0 748.2 2,925.9 4,616.8 5,576.9 2,933.2 

1972 906.2 792.9 3,056.9 4,652.5 5,795.7 3,041.4 

1973 998.7 843.7 3,417.6 5,481.4 8,205.8 3,789.4 

1974 1,116.0 1,032.3 4,100.8 6,727.9 9,009.0 4,397.2 

1975 1,614.9 1,300.4 4,510.5 7,726.9 11,391.6 5,308.9 

1976 2,126.3 1,459.7 6,135.9 12,872.8 15,769.7 7,672.9 

1977 2,637.7 1,618.4 7,761.3 18,018.7 20,147.8 10,036.7 

1978 3,149.1 1.777.4 9,386.7 23,164.6 24,525.9 12,400.7 

FUENTE: Rogello E. Barriga ()Taz, 
Jos6 A. Ibañez AguIrro."Apuntes sobro Educación: A:16111:1s Critico 

Y Contribución" Tesis (ITAM) Junio 1978, 



APEND10E ESTADISTICO 2. 



EL,CREDITO.EDUCATIVO DE LA 
M. 	• 

. 	Instructivo general de apoyo financiero para alumnos de la 

U.A.M. 

I.- 	El apoyo financiero podrá 'solicitarlo cualquier aspi-

rante o alumno que haya sido aceptado por la U.A.M. 

El solicitante manifiesta tácticamente su conformidad 

para que el Comité Técnico de Apoyo,  Finaciero reví 

se e investigue la información que proporcione en su 

solicitud. 

El apoyo finaciero será otorgado parcial o totalmente 

para 'cubrir: el importe anual denlas cuotas de servi-

cios para aspirante's o alumnos de medio tiempo y de 

tiempo completo a los siguientes porcentajes: 25, 5Q 

75, 100%. 

'4.- El crédito{ concedido deberá óer amortizado en un pla 

zo máximo de 9 tii‘os,•causando.intereses del 3.5% -

"anual durante loó primeros , 5: años yrdell 6% anual du 

rante'loslúltimos 4-ailos,. , contados. éStos y aquellos a 



partir de la fecha de inscripción inicial del solicitan 

te. Las tasas de interés estarán sujetas a revisión 

anual y podrán modificarse con la autorización del - 

CONAPE, de acuerdo con el porcentaje de variación 

que se registre en la tasa de intereses vigente en el 

Mercado:Nacional,de dinero. 

5.- El importe integro del crédito se destinará especffi-

.camente para cubrir el pago total .o parcial de las --

cuotas de inscripción y/o servicios. 

Las cuotas de inscripción y de servicios estarán su- 

jetas a revisión anual y podrán ser modificadas con 

autorización del ,patronato. de la' (J./V.15,1'; ,de acuerdo - 

:eon:el,porcentaje de variación ,ondas, índices de pre- 

cios publicados por el. flanco de'México,: S.A. 

7.- Los aspirantes o alumnos cuyas solicitudes de crédi-

to hayan sido aprobadas, deberán efectuar la instru—

mentación de sus: créditos en la :institución bancaria - 

-que se, indica en .el, folleto de apoyo-financiero, para-

requiere.que lo aeompafie. su recomendante 

y el"padre.o.tutori si: es menor de edad. 



• - 
8.--  La firma que proporcione el recomendante no implica 

rá para dicha persona ninguna responsabilidad legal 

o económica relacionada con el mentó del crédito so-

licitado por el aspirante o alumno. 

Sin embargo, el recomendante adquirirá el compromi 

so moral de vigilar y asegurar que el solicitante rea 

lice sus estudios profesionales de manera satisfacto- 

ria. 

9.- El contrato de crédito estará sujeto a renovación anual 

al término de cada ciclo lectivo. 

10.- En caso de que el aspirante o alumno no se inscriba 

o reinscriba al primer trimestre de cualquier ciclo -

escolar anual, el apoyo financiero será cancelado au-

tomaticamente. 

11.- Si el crédito autorizado es menor del 100%, el aspi-

rante o alumno deberá cubrir en efectivo a la institu 

ción bancaria la cantidad que complemente el total de 

las cuotas de inscripción y/o servicios trimestrales. 

12.- Para ser inscrito o reinscrito en el primer trimestre 



de cualquier ciclo lectivo anual, es requisito indispen 
— 

sable que el alumno entregue la carta constancia y/o 

cheque que ampara el total anual de apoyo financiero 

otorgado. 



EL CREDITO EDUCATIVO. EN.LA  
U. A. M. 

i...II...•,;. , Procedimiento para_ solicitar ,el apoyo financlero ien la Uni—

versidad Autónoma,.Metropolitana. 

3..- Se requiere que el a'spirante o alumno acuda al Banco 

Mexicano,- S. A. para efectuar la instrumentación co 

rrespondiente que consiste en la firma de un contrato 

y un pagaré. 

Se requiere que, el aspirante o alumno vaya acompaña 

do de su "recomendante" quien deberá ser una perso-

na mayor de edad, mexicana, familiar o no del_ intere 

sado, que lo conozca por 'un período'no menor de 5 -

años y que no sea estudiante. 

3.- Se deduce que para otorgar el crédito al interesado, -

no se le pide ningCm aval o bienes físicos que garantí 

cen el, monto del crédito , solicitado. Esto plantea a 

la operación como una antitesis de la filosofía tradicio 

nal, del crédito, ya que, el espíritu del crédito educati-

vo tal como, se ha, establecido por, el CONAFE para -

los alumnos de nuestra Universidad, está dirigido para 



aquellos estudiantes que no son sujetos de crédito, es -

decir, á través' de la'investigaCión socio-económica men 

donada, se otorga apoyo financiero a las solicitudes que 

no son Scilventes; á'qúlenel'ad'lea eicide‘óórno .princiPal 

requisito para otorgáraelOti, su própóSíté.setio'y formal 

de hacer una carrera profesional en esta Universidad. 

El sistema' de apoyó financiero ofreCe 16 diferentes opciones o alter 

nativáb para cine el'aspiránte o alumno.lo sollate 'de 'acuerdo a sus 

necesidades y condiciones. 

EStas alternativas scdctermlnan eni principló 'éti' fitnCión 	la cate- 

goría del aspirante. 

Alumnos de tiempo completo. 

Son aquellos alumnos que están en condiciones de dedi- 

car a sus estudios un promedio de 40 horas a la serna 

na. 

Alumnos dé Medió tiempo, 

Sóri aquellóS qUe Pueden 'destinar a sus'estudlos única-- 
f 

mente"20
, 
 lloras. Dentro 	cada una .de las cutegorías 

dé alumriós"ántes 'mencionados; él' estudiante puede soli 

Citar apoyo financiero conforme aloa siguientes porcen 



tajes: 25; 56,• 7 , 1100.1. 

Asimismo en la solicitud, podrá incluirse la couota,de_inscripción 

anual, según lo requiera el solicitante. 

El apoyo financiero es renovable cada año, para lo cual se regule 
. 	. 

re que el alumno cumpla ,con todos, los requisitos contenidos en el 

contrato e instructivo antes mencionado. 

Intereses y forma de pago: 

El crédito educativo que obtiene el estudiante' es un crédito a lar 

go plazo, que comprende un periodo' máximo de 9 años. 

Durante los primeros 5 arios, en los que se consideran 4 años de 

carrera y un año más de gracia se aplica una tasa de intereses -

del 3.5% anual. Á partir del 6o. año se establece la obligación 

del profesional de empezar a amortizar con vencimientos trimes-

trales, el apoyo financiero que hubiera ejercido hasta ese momen 

to y también a partir de ese 6o. año se, aplica una tasa del 6% -

anual.sobre saldos Insolutos. 



EL CREDITO EDUCATIVO Ehl LA 
U. 

' álátétrid dé' pagos' y cllCuló de intereses. 
	• 

. ,• 	 ,:•:. 
1.- Durante los primeros 5 anos del plazo mencionado, el 

alumna pódrá 'hacer', -Si. así lo desease, pagos parola- 

' léá a' cuenta' 	del'crédito. 

A partir del. sexto'ailó, el saldo qüe . e)11.a¿iera -a •su 

cargo deberá cubrirse conforme a vencimientos trames 

trales que incluirán la suma p rincipal y sus intereses 

causados en los términos mencionados. (670  anual). . 	• 

.-La institución de crédito queda facultada, en cualquier 

tiempo y sin necesidade de conformidad del alumno, pa 

,ra negociar o descontar el contrato de crédito y los 

pagos suscritos. 

La.  tnáttuición de Crédito. podrá cancelar' ó susperidei.; 

detikinciai;,.•'reatringir, 	y' dar por vencida antiCipadatnén 

te el plzo concedido para la •arnórtizaCión 	>trédite - 

de acuerdo con la información que reciba por parte de 

la U.A.M. por los siguientes casos: 

a) Que el acreditado deje de ser alumno de la UAlvl. 



1. Por abandono de estudios. 

2. Por que no efectue inscripción para más 

de un ejercicio lectivo. 

b) Que el alumno quede sujeto a proceso perlal. 

c) Por cambio en la situación económica del :—

alumno de tal manera que a criterio del ban 

co no necesite de apoyo financiero. 

d) Si el alumno no comunica al banco, dentro de 

los 30 días posteriores a que acontezca, cual 

quier hecho que modifique la situación mani-

festada en la solicitud de apoyo financiero o 

bien, porque se compruebe falsedad en los -

datos asentados en la misma. 

e) Si el alumno no aprobara en un ejercicio lec 

tivo anual cuando menos 607, de las asignatu 

ras a que tenga derecho. 

f) SI el alumno no aprobara una misma asigna-

tura en dos trimestres. 

g) Si el alumno decidiera suspender sus estudios 

durante un ejercicio lectivo de manera que in•  

terrumpiera los mismos, sin concluir el cur 



so iniciado, y no comunicara al banco con 

30 días de anticipación esta decisión. 

Si el alumno no destinara el importe íntegro 

del crédito especificamente para cubrir el -

pago total o parcial de las cuotas de inscrip 

ción y/o servicios. 



UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA  

'OPCIONES DE APOYO FINANCIERO 

SOLICITUDES INCLUYENDO 	SOLICITUDES SIN INCLUIR 
LA CUOTA DE INSCRIPCION 	LA CUOTA DE INSCRIPCION 
ANUAL. 	 ANUAL. 

_ 

%Monto del crédito 
'anual (3 trames-- 
tres). 

% Monto del crédito 
'anual (3 trames--
tres). 

1. - ALUMNOS DE TIEMPO 1.-  25 $ 	1,550 5.- 25 $ 	1,050 
COMPLETO. 

a) 	Cuota de Inscripción 
anual $500.00 

2.-  50 2,600 6.:: 50 2,100 

) 	Cuota de servicios 3.-  75 3,650 7.-  75 3,150 
$1, 400.00/trimes-
tre. 4. - 100  4,700 8.-  100 4,200 

II.- ALUMNOS DE MEDIO 9.-  25 1,025' 13.- 25 525 
TIEMIO. 

a) 	Cuota de Inscripción 
anual $500.00 

10. - 50 1,550 14.- 50 1,050 

b) 	Cuota de servicios 11.- 75 2,075 15.- 75 1,575 
$700.00/trimestre. 

12.- 100 2,600 16.- 100 2,100 
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