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EL IMPACTO DE 1 ns CAMF< I 05 ECONOM 1 CDS y soc I ALES EN EL 

SISTEMA MEXICAtJO DE EDlJCACIDN PROFESIONAL 

ELEMENTOS nE r>IAGNOSTJCO PARA LA PLANEACJDN 

RESUMEN 

Ante las nuevas condiciones econOmicas impuestas por el Tratado 

de Libre Comercio y la economía mundial la educación 

profesional debe de responder en forma adecuada a estos desafíos • 

Este trabajo de investigación tiene por objeto hacer una 

descripción historica de la evolución del 

profesional mexicano • 

sistema de educación 

Determinar las variables económicas , demogrAficas y sociales 

que condicionan el crecimiento del sistema de educación 

profesional ' resulta de gran importancia ya que al proyectar 

estos factores a futuro , 

sistema 

permite inferir las condiciones del 

Este anAlisis se hace tanto a un nivel cualitativo como 

cuantitativo lo que nos permite con evidencia científica 

encontrar respuestas factibles a las preguntas mas inmediatas que 

surgen ante estos cambios • 

Mediante un modelo multivariado , se proyecta la matricula de 

profesional a nivel nacional para Jos ª"ºs 90 - 95 y con esto se 

conoce la tendencia de crecimiento • 
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... La Asamblea General de Jas Naciones Unidas Proclama 

La present.e declaración universal de los derechos humanos como 

ideal comun por el que t.odo:s: Jos pueblos y naciones: deben 

es:Corza.rse, a f"in de que t.ant.o los individuos como 

inst.it.uciones:, inspirandose const..ant.emen"t.,e en ella, promuevan 

mediant.e la ens:ofianza y la educación , el respet.o a est.os derechos 

y libei-t.ades:, y aseguren, por medidas: pro¡;res:ivas: de cai-act.er 

nacional e int.ernacional, s:u reconocimient.o y aplicación 

universales y ef'ect.ivos, t.ant.o ent.re los Est.ados: Miembros: como 

ent.re los t.ei-rit.orios colocados: bajo su jui-isdicción. 

J\rt.iculo 26 

Toda persona t.iene derecho a la educación • 

La educación debe de ser ¡;1-at.uit.a, al menos 

en lo concernient.e a Ja inst.rucción clcn1nn

t.al y runda•m>nt.aJ. 1..., in,,.t,rucción. e>lemen.t.al 

sera obligat.oria.. La ins:t.ruccion. t.écnica y 

profesional habrá de ser cenoralizada ; el 

acceso a Jos: cst.udios superiores so1"'a Íí:;Ual 

para t.odos:, en !"unción de los 111érit.os res

pnct.i vos • 
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PROLOGO 

Son muchas: Jas: publicaciones: nacionales: y ext.ranjera:s: que 

af'"irman que México a ent.rado a una nueva era económica incluso 

al¡;unas: de ellas: aseveran que ya salió del subdesarrollo. Las: 

nuevas: condiciones: económicas: impues:t.as: por el Trat.ado de Libre 

Comercio así como la c1'eacion de bast.as: re¡;iones: comerciales 

imponen grandes: des:afios: por enf'rent.ar. 

Est.e t.rabajo de 

descripción his:t.o:rica 

inves:t.igación t.iene 

del s:is:t.ema de 

por objet.o 

educación 

hacer una 

prof'es:ional 

mexicano, as:i como la det.erminación de las: variables: demo¡;ráf'icas:, 

económicas: y cult.u:rales: que explican s:u crecimient.ro. 

El análisis: que s:e pres:ent.a s:e hace t.ant.6 a un nivel 

cualit.;:it.ivo como cuant.it.at.ivo, Jo que pc.rmit.e obLencr cierLas 

conclusiones con evidencia cient.if'ica que respondan a las: 

prec;unt.as: mas: inmediat.as: que surc;en ant.e es:t.os: cambios:. 

El sect.or educat.ivo es: considerado <>n Ja act.u:Uidnd por el 

¡;obierno mexicano, como un s:ect.or es:t.rat.é¡;ico de alt.a prioridad y 

racilment.e se compronde que en buena medida el rut.uro de la 

nación depende de la act.ividad bien orient.ada y de Ja operación 

e:f"icient.e de t.odas: las: ins:t.it.uciones: de educación. 

F'<>rn::.ndo H. S<>rvin Silva. 
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Il EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS ECONOl1ICOS Y SOCIALES 

EN E'L SISTEMA MEXTCANO DE E'Dl.JCACION PROFESIONAL 

I.1 INTRODl.JCCION 

Es de todos conocido el hecho de que el mundo actual y futuro, 

seguí rá si en do de organi. zAci ones y que cualquier organi zaci 6n 

humanco, puede ser Analizada como un sistema abierto con un 

comport<>mi ento intencionado, en un<> permanente tr,,nsformaci 6n a lo 

l<>rgo del tiempo e interrlct11<>ndo con 

contiene .. 

Slt entorno social q11e lo 

Es también por todos conocida, q11e la h11manidad enfrenta hoy 

en dia, retos y desafios que ponen en riesgo el destino de Jas 

ganerac:iones futuras e incluso lA e-.{tinci6n de r:11Ctlq1iier forma de 

vida en nuestra único planeta tierra. Sin embargo Ja hist·oria nos 

ensRffa q1Je la e,:istencia de crisis ha estado presente en distintos 

periodos de la humanidad y la que se enfrenta actualmente no es la 

e!-:c:epci 6n. l.a prcsrancia de crisi5, no es neces~riamente un 

in di e ad ar de decadencia de tina sociedad ni esta decadencia en caso 

de P-:{istir, es inC?vit~ble. 

LA super<lc:i6n de la problC?mática ecol6gic« 1 politic,., E>con6mica 

y social que ~ctualmente enfrentamos, s61o será posible si cada 

forma de orgttnizaci6n - familia, escuela, ~mpresa, gobierno etc.-

part.;r.:ipa de manera art;culada y haciendo las ~portaciones 
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precisas que a cada argani zaci 6n le corresponden. Na pLIC?de quedar 

ninguna de ellas sin participar pues entonces el esfuerzo no es 

completa y lejos de soluciones las problemas se 

transfieren de 11n sector a otra sin encontrar la respuesta. Por 

otro lado debemos re~ono~er que las organizaciones no son 

perfectas aunque si perfectibles, par lo que es mucha lo que hay 

que hacer en c:uant.a al unál i sis y estudio de nt1estras 

instituciones, en el afán de mejorarlas. 

En este sentida; la mayoría de los paises del mundo ,cuestionan 

insistentemente en la bQsqueda incansable de respuestas, si las 

universidades e instituciones de c:>ducación sL•perior están 

respondiendo eficientemente a los desafíos actuales o siguen 

siendo torrC?s de marfil preocupadas por su propia quehacer y 

desligadas de la rC>«lid«d C?col6gica, palitica y social. Se les 

demand« una mayor participación en cuanto al análisis objetivo y 

científico de la problemática actual asi coma la generAción de 

alternativas y mc:>todologias de solución. Se les reclama una mC?jor 

calidad en 1 a formación dt? sus egresados para que éstos cuenten 

con tona sólid« preparación profesional, pera también la 

inoculación de los valores éticos nec~sarios, para que sean los 

instauradores de organiz~ciones qtJe p~rmitan una mejo~ convivencia 

humana. 

A su vez, la universidad reclama mayor respeta y autonomía por 
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parte de los gobiernos del mundo. Los recursos financieros 

transferidos de la sociedad a las facultades a través de los go

biernos, no son suficientes y muchas veces están condicionados por 

otro tipo de intereses ajenos a los de la misión de la 

universidad. 

Sabemos que a lo largo de la historia y en la mayoría de los 

paises d<?l mundo occid<?ntal, los distintos grupos de pod<?r tales 

como - iglesia, monarquía, gobiernos de los estados sean 

democráticos o totalitarios Jete.- siempre han buscado el respaldo 

politice de las universidades e instituciones de educación 

superior, en ocasiones presionando y otras tantas dando 

privilegios y concesiones. Ante esta posición tan comprometida y 

muchas veces restringida, las instituciones de educación superior 

han tenido que sostener una l uc:ha pC?rmanente, demandando el 

respeto a los principios fundamentales que les dan idmntidad. 

Hace cuatro anos;con motivo de los noveci~ntos ª"ºs de exis-

tencia de la universidad más i.lntigua de Europa 

de Bol oni a - se r-edactó la CiJrta Magna de 

La Universidad 

las Universidades 

Europeas, proponiéndose fuera firmada par todas ellas Bolonia, 

Oxford, Cambridge, París, Praga, Salamanca etc. y dQ esta manera 

ewigir el respeto sin condicionamianto por parte de los gobiernos 

respectivos del viejo continente, a los principios de autonomía 

universitaria, libertad de investigación, libertad de ensefianza y 
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a la indisolubilidad del lAZo de unión entre docencia e 

investigación. 

" Las Universidades carecen de armas, riquezas, poder y a veces 

incluso de voz y voto pAra hacer VAler sus principias. Sin embarga 

esta debilidad puede ser superada 

defender conjuntamente su razón de ser 

uniendo sus fuerzas para 

" 1 

Una segunda razón que llevo a las universidades europeas a la 

redAcción de esa Carta Magna, fue definir el papel que hoy en dia 

deben t.ener en la sociedad; Ahora en lA década de los noventas 

cuando se aproxima el fin del milenio. 

El viejo continente transita por una fase económica, politica y 

cl1lt11ral en la que las fronteras entre naciones se hacen cada vez 

má.s tC?nues, buscando nuevas formas de unificación.Ante estos 

hechos que se verán concluidos próximame>nte, las institucione>s de 

educ~c::í 6n s11perf or no pue?r1en perrnEl.necer i nm6vi 1 c?s can sus anti guas 

esquem,3s de actuación y se hace imperiosa su reAdaptaci6n, para 

que sean capaces de formar al ci11dadano, no de un pa!s o de otro, 

sino al ciudAdano e>urope>o dc:l .'\l'ío dos mil. 

A su vez, exfste un reconoc:imi qto unánime de las instituciones 

firmantes de la Carta Magni'I en el s<?ntido de que : "El futiu-o de: la 

1Giuseppe Caputo ; F'OR UNA CARTA MAGNA DE 1-AS UNIVERSIDADES 

EUROPEAS ; REVISTA DE 1-A EDUCACTON SUPERIOR VOL. 68; ANUTES 
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humanidad depende en gran medida del des<1rrol lo cultural, 

cient1fico Y técnico,y éste se construye en los centros de cultura 

conocimiento e investigación en que se han transformado las 

verdaderas universidades • 2 

Al igual que Europa, el Continente Americano da sus primeros 

pasos hacia la integr<1ción económica entre naciones, y 

particularmente México y Sil economia buscan L?Sta mayor 

interrelación con paises al norte y al sur de sus fronteras. El 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, <1si como la 

posibilidad de otros tr<1tados comerciales con Chi 1 e, Venezuela, 

Brasil, Uruguay etc. m"1rcan el inicio de una nueva etapa no sólo 

comercial y econ6mica sino pol!tíca y cultural, 

para todo el continente. 

para el pa1s y 

La condición geográfica de México y la creciente ·globalización 

no le permite estar en posición de decidir;sino mas bien preparar

se para enfrentar y participar adecuadamente, con el nuevo papel 

que le correaponde ante los cambios que se viven en México. 

Somor:; al punto de unión entre dos realidades, al norte 

dos paises que terri to1·i al mente son de los más grandes, ambos 

industrializados y particularmente uno de ellos es hasta la 

fecha la ~conomia más grande del mundo. Nuestra frontera sur es 

con dos paises territorialmente de los más peque!'íos, economias 

2 ibidem; 
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sub - desarrolladas con altos indices de pobreza y aun má.s al sur 

tITTA América Latina que intenta salir de la crisis económica de to

da una década. Por circunstancias geográ.ficas nos ha tocado ser 

una vez má.s el punto de encuentro entre dos culturas. 

Ante estas condiciones impuestas por el entorno geográ.fico y 

nuestra situación interna tanto económica como social, 

entonces preguntarse por el pApel que de?berá.n tener 

instituciones de edttc<'\ción sttperior en México. Específicamente 

cabe 

las 

1. - 7 De qué manera y en qué medida los 

económicos y sociales del pais, afectan 

educación profesional 7 

cambios 

a la 

2.- 7 Ctiá.l debe de ser el papel de las institiuciones de 

educación superior ante estas nuevas circunstancias ? 

Encontrar respuestas adecuadas a estas preguntas, es de 

trascendental importancia para el futuro de nuestro pais. 

c~mbios a nivel mundial como •la integración de las 

Las· 

dos 

Alemanias, la transformación de la U.R.S.S. en Ja nueva y reciente 

e. E. I • , etc. nos hacen preve?r que está. por surgir un nuevo 

orde?n mundial; actualmente por descubrirse y posteriormente 

construirse, y las Universidades no pueden quedar al 

estas tareas. 

11 
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I.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

Tener una mejor comprensión de la evolución y estada actual del 

Sistema de Educación Superior Mexicana, requiere hacer un anAlisis 

de las distintas etapas por las que ha transitada nuestra pais a 

lo largo de su histaria. 3 Esta afirmación conlleva implicitamente 

el hecha de que las factores económicas y pallticas de la 

saciedad, ejercen una gran influenr:ia sabre el crecimiento y 

desarrolla de las Universidades e Institutos de Educación Superior 

de cualquier pals. 

Asi misma y en sentida inverso, todas las naciones del mundo 

reconocen que el gasta que la saciedad ejerce en educación, no 

puede ser vista como un gasto en consuma sino coma una 

recuperable en el larga plaza. 

inversión 

Al margen de todos las beneficios individuales y colectivos que 

produce el elevar 1 os nivel es educativos de 1 a sociedad , se 

desea resaltar las de carActer económico • Particularmente la 

Teoria del r.recimiento Económjca reconoce que la innovación tecno

lógica es una variable determinante del crecimento y éste sólo se 

lagr-a cuando se cuenta con recur-sos humanos que tienen una solida 

base de conocimientos cientificas-tecnológicas • El otra beneficio 

que se le asigna a la educación profesion«l, es la gran 

3 Thomas N. Dsbm-n I I La Educacian Superior en Mexica 

F.C.E.1976 
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movilidad social que produce, lo que contribuye a 

equitativa y justa la distribución del ingreso. 

hacer má.s 

Aceptando a priori estos dos hechos. En 1978 se creó el Sistema 

Nacional de Planeación Permanente de 1 a Educación Super i ar 

<SINAPPES >, organismo gubernamental encargado de hacer congruente 

la acción del Sistema Educativo Superior, con Ja 

planeación nacional que por mandato constitucional, tiene que 

llevar a cabo el Poder Ejecutivo Federal. Entre 1 os documentos 

elaborados por las distintas instancias del SINAPPES queremos 

resaltar uno en particular : EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION 

SUPERIOR PRDNAES >,realizado en 1985 por el Secretariado 

ConjLint.o de la Coordinación Nacional para la Planeación de la 

Educación Su peri ar C CONPES l. 

En este documento, durante la fase de diagnóstico· se hi'lce el 

reconocimiC?nto C?><plicito de que : " La re<'llidad de la Educación 

Superior en Mé:<ico está. fuertemente condicionada por las 

características y el desarrollo de la sociedad " 4Má.s sin embargo, 

t<lmbi én se menci on<l el hecho de que no se han realizado los 

estudios nC?cesari os que permitan identificar los factores má.s 

relevantes y 1 a medida en que éstos i nf l 11yc:m. 

En el documento base? aprobado en la XXIII Reunión Ordinaria de 

la Asamblea General de la ANUIES en fC?brero de 1990, titulado: 

CONSOl-IDACION Y DESARROl_LO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIDN 

4 Ai\lll!ES; R<O?vist" de la Educc>cion Superior; Abril-Junio de 1986 
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SUPERIOR , se hace mención de Jos programas nacionales para el 

mejari'lmi en to de 1 as funci enes de 1 a educi'lci ón superior pero ya no 

se cita li'l fase de diagnóstico. 

Por tal motiva esta invC?sti.gación tiene como propósito 

fundamental el responder a esas interrogantes. 

determinar ? cuáles factores de la sociedad son 

Nos proponemos 

los que más 

influyen en la educación universitaria y en que medida 

cada uno de el 1 os 7 • 

lo hace 

Concientes de que sólo de esta manera , se tC?ndrá un 

conocimiento más preciso del Subsistema de Educación ProfC?sional y 

la dirección de los ci'lmbios que debe de tener éste, para que sean 

factibles y congruentes con el desarrollo que está siguiendo el 

pi'lis. Los objetivos que se proponen para esta 

los siguientC?s: 

investigación, son 

I. 2. 1 OBJETIVO GENERAL.- Hacar una dC?scripción cualitativa y 

cuantitativa de la evolución histórica y estado actual del 

Subsistema de Educación Profesional que nos permita 

identificar los factores Económicos, Demográficos y Sociales que 

han ejercido una mayor influencia sobre el crecimiento del 

sistema. 

As! mismo; mediante un ejercicio predictivo de las variables 

C?:<plicativcis, construir un oscenario factible pi'lra los pró:<imos 5 

<"lf'íos y proyectcir el estado futuro del sistema, pi'lra ese periodo. 
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r. 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICDS 

l.- Construir un marco conceptual que permita justificar la 

selección de variables relevantes, que teóricamente deben tener 

una mayor influencia sobre el estado actual del Subsistema de 

Educación Profesional Mexicano. 

2.-Desarrollar un modelo estadístico mt1ltivariado que permita 

c.xpl i car el tamal'ío del subsistema en términos de 1 as principal es 

variables cuantitativas identificadas en el objetivo anterior. 

Esto nos permitirá hacer una proyección del subsistema para los 

pr6:<imos 5 ilf'los. 

3.- Hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de la evolución 

de la educación profesional a lo largo de su historia, de tal 

forma que se pueda comprender con 

actual. 

mayor claridad su situación 

4.- Mediante tJn análisis de serios de tiempo can cifras antialf?S de 

la m"tr!cula del subsistG>ma para los últimos 30 años, elaborar una 

pro}'ección a 5 a!'íos tomando en consider,,.ción únic,,.mente el efecto 

inercial del crecimiento pobl,,.cional y ampliación de la cobertura 

de los niveles educativos mc:dio y mC?dio '3Ltperior. 

5.- E~ectt1~r un análisis comparativo entre las proyecciones hechas 

por el modl?lo rnultivariado y el de serios de tiempo, para evaluar 

similutudes y/o diferencias. 

6.- Hacer las recomendaciones pertinentes que se desprendan de 

toda la inv8stigRción, sobre los asp~ctos cualitativos más 
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relevantes que deberán tomarse en cuenta para la orientación del 

subsistema en los próximos 5 a~os. 

En concordancia con los objetivos general y específicos 

mencionados en los párrafos previos, se establece como hipótesis 

de la investigación, la siguiente : 

HIPOTESIS A DEMOSTRAR : 

LA MATRIClll-A, COMO PRINCIPAL INDICADOR DEL TAMAFID DEL 

SUBSISTEMA DE EDUCACION PROFESIONAL EN MEXICO, ESTA 

EXPLICADA POR UNA SUMA DE FACTORES ECONOMICOS,DEMOGRAFICOS 

Y CULTURALES, EXPRESADOS POR SUS INDICADORES RESPECTIVOS. 

La determin,.ción de una forma fltncional matemática que 

rel~cione a la matricula con otros i.ndicadores macroGcon6micos y 

demográficos, permite no sólo la proyección de valores futuros 

sino la ct1anti~icaci6n de l~s contribuciones parcialQs de cada uno 

de los factores. Otro hecho de gran interés, es la verificación de 

que las va.riC1blC?s condicieina.ntC?s de un prtis en particuli-\r, no 

necesariamente son los mismos ~ue los que determinan la matricula 

a nivel mundi,.l. 
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I.3 METODOl_OGIA 

Una caracter1stica distintiva de esta investigación, la 

constituye precisamente la metodolog!a empleada, ya que no se pudo 

encontrar un trabajo con un tratamiento similar en toda la 

bibliografia consultada. La mayoria de las publicaciones que 

tratan de explicar la situación actual y futura de la educación 

superior en 11éi:ico, Jo hacen de una manera cualitativa sin 

presentar 1rna validación estadistíca !por métodos multivariadosl de 

las conclusiones que se obtienen. 

Para probar la hipótesis motivo de esta investigación as! como 

el cumplimiento de los objetivos especificas 2 y 5; se propone la 

construcción de un modelo est.adistico de Regresión Múltiple, en 

donde se ei:plique la matricula de los estudiantes de profesional, 

en términos de un conjunto de variables e><plicativas que son 

sel ecc:i onadas de manera just.i f i cada, de ¡;\Cuerdo al 

del trabajo. Se incluyen variables demográficas, 

marco teórico 

económicas y 

sociales tales como : Densidad de Población, Distribución de la 

Poblac::íón por SC?>·to y por Edild, Poble1ción Económicamente Activa, 

Producto Interno Rruto, Número de Bibliotecas Existentes en el 

p,,1s, etc. 

Se trata de un martelo de corte transversal en el tiempo, 

tomando como referencia un c~o base. Particularmente se toma 1990 

por s<>r el <1~0 más r<>ciC?nte con la informe1ción este1distica 

necC?s<1rie1, proveniente del XI Censo Gen<>r<1l de Pobl~ción y Vivienda 
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-. 

y del Anuario Estadístico 1990 de ANUJES. 

Se usan cifras tanto para la variable explicada como para las 

explicativas, de las 32 entidades federativas y se construye la 

.¡:orma funcional adecuada usando el procedimiento STEPNJSE 

SELECTJDN •; que consiste en ir agregando variables independientes 

en la medida en que son significativas y contribuyen a elevar 

subst.'\ncialmete el coeficiente de correlación. Finalmente se 

verifica el cumplimiento de todos los supuestos estadísticos 

de Normalidad, Autocorrel<1ción, Multicolinealidad y 

Homoscedasticidad ; que son indispensables para la confiabilidad 

de Jos resultados. 

Mediante las distribuciones de probabilidad correspondientes 

la F y la t de student >, se pruDba tanto la significancia de la 

función en su conjunto como de cada uno de los coeficientes de 

manera individual • Esto permite probar Ja existencia de la 

combinación lineal de factores económicos y sociales que explican 

el comportamiento de la variable indepandiente. De forma análoga, 

la significancia individual de los coeficientes de la regresión, 

nas permite determinar la proporción en que cada una de las 

variables participa en la e>:plicación de la variable 

independiente; de esta manera se completa la prueba de hipótesis 

de la investigación. 5 

5 PARA LA METODOLOGJA ESTADISTICA SE CONSULTO : GU,H\RATJ DAMODAR 

BASIC Ef:Ol•HJl1ETRTCS ; MCGRAl'i - HILL BOOf( COl·IPANY 1978 

11C1~llLEY JOHN ECONOMETRIC FORECASTING FOR BUSINESS 

F'RENTTCE-HA'-.L, TNC.1986 
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Es importante recordar que la selección 

conjunto de variables y su manejo estadistico 

arbitraria de un 

mul ti variado, nos 

puede conducir a resultados 

simple hecho de que estén 

válidos estadisticamente, con el 

fuertemente correlacionados y sin 

embargo no tener ninguna validez desde la perspectiva del problema 

motivo del .?1nál i si s. Por tal razón, se desarrolla un marco 

conceptual usando 1 a metodol ogia de si st1?mas, par ti cul armomte p<1ra 

los sistemas de act i vi d<1d humana , que permite justificar 

conceptualmente una primera selección de vari<1bles para que 

posteriormente se discriminen mediante los métodos multivariados. 

De esta manera se justifica el 

especifico número 1. 

cL1mplimiento objetivo 

Para tener 1ma mejor comprensión de la situación actual de una 

organizar:ión social :t es nec:Qsario hcic:C?r una revisión de su 

evolución históric,:>.. Much<1s de las ci.rc11nst.,ncias actuales, están 

fuertemente c:ondi ci onadas por sucesos anteriores que han influido 

en su desarrollo a lo largo del tiempo. Por tal motivo, se incluye 

de la en el trabajo un análisis cualit~tivo y cL•antitativo 

evolución histórica del Subsistema de Educación Profesional. De 

esta manera se justifica el cumplimiento del 

número 3. 

objetivo ~specifico 

Con el fin de poder obtener una proyección a 5 <1i'íos de la 

matricula de estudiantes de educación profesional, se h<1ce un 

análisis longitudinal de una serie de tiempo constituida por 32 

observaciones anuales que comprenden el peric>do de 1958 a 1990. 
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Después de t•n cuidadoso examen de las caracteristic:as de la serie 

y mediante un conjunto de rutinas de diagnóstico que contiene el 

Programa Forecast Plus for the IBM , se llegó a la conclusión de 

que el método que mejor se adE?cua para la proyección de la serie 

es el Generalized Adaptative Filtering , el cual es una variante 

del Box - Jenkins , mismo que no se pudo usar por requerir para 

su aplicación confiable de un minimo de 50 observaciones. 6 

Esta proyección, nos permite validar los resultados obtenidos 

por el modelo multivariado de regresión. Asi mismo nos permite 

complementar cuantitativamente y no sólo cualitativamente la 

revisión histórica del sistema. Con esto se cumplen los objetivos 

especificas 4 y 5 antes mencionados. 

Resp1?cto a 1 as fuentes de información est,,.di stica requeridas 

para la invest.igaci6n, son las que se mencionan a continuAci6n : 

MEXICO EN CIFRAS 1990 ; NACIOi'lAL FINANCIERA 

MEXICO EN LA DECADA DE LOS 80'S. LA MODERNIZACION EN CIFRAS UAM 

19<;10. 

6 LA METODOLDGJA DE ESTE MODELO SE PUEDE CONSULTAR EN •MAl(RJDAKIS 

SPYROS, vJHEEL~JRIGHT STEVEN ; FORECASTING METHfJDS FOR MANAGEMENT 

JOHN l~ILEY .Y. SONS ; 1977. 

PARA EL PROGRAMA DE CDMPUTADfJRA SE3 PUEDE CONSULTAR FORECAST 

PLUS FOR THE IBM PROGRAMS ANO MANUAL COPYRIGHT WALONICK 

ASSOCIATES, JNC. 1984 
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- DESAGREGACION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO ; BANCO DE MEXICO 1990 

- APENDICE SOBRE LA EVOLUCION ESPERADA DE LA ECONOMIA PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 1989 - 1994. 

- ANEXO ESTADISTICO DEL SEGUNDO INFORME 

GORTARI. 

CARLOS SALINAS DE 

- X CENSO GENERAL DE POBLAC ION Y VIVIENDA, l 980 INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTl'lDISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA. 

- RESULTADOS PRELIMINARES DEI .. XI CENSO GENERAL DE POF<LACION Y 

VIVIENDA, 1990; INEGI. 

- ANUARIOS ESTADISTISTICOS DE LA ANIJIES PARA LOS AFIOS 1959, 

1960,1961, .••. ,1989,1990. 

- ESTADISTICAS HISTORICAS DE MEXICO , TOMO I ; TNEGI ,- 1990. 

- ANEXO ESTADISTICO DEL DOCUMENTO: CRITERIOS GENERALES DE POLITICA 

ECOl~OMICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EGRESOS DE ·LA FEDERACION 

PARA 1992. 

- REPORTE ECONOMICO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO AVANCES Y 

DESAFIOS ; EL l~ACIONAL , 30 DE OCTUBRE DE 1991. 

- POLITTCAS ílE FINANCIAMIENTO DE LA IJNAM FINf'.\NCIAMIENTO DE LA 

EOUCACION SUPERIOR ; FEBRERO DE 1992. 

POLJTJCAS DE FINANCIAMIENTO DE l.A UNAM DATOS SOCIOECONOMICOS 

FEBRERO DE 1992. 

POLITICAS DE FINANCIAMIENTO DE LA UNAM 

FINCIAl1IENTD DE LA UNAM. 
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I.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

En esta investigación se hace un análisis del 

Educación Profesional que lo distingue del 

SLtbsi stema de 

Subsistema de 

Edur.:ación Superior, debido a que en el primero no se incluyen a 

las Instituciones de Educación Normal, la Universidad Pedagógica 

Nacional, las Instituciones de Enseftanza Militar ni Naval 

Militar. Se hace una presentación global del sistema y no se llega 

a un nivel de análisis particular de cada Universidad o Escuela. 

Se reconocen como actividades fundamentales de la Universidad 

:la investigación, docencia y extensión pero no todas las 

instituciones del sistc.mñ las ejecutan en la práctica. La que sin 

lugar a dudas es común a todas ellas es la docencia, por lo que en 

este trabajo se hace énfasis en el análisis de esta actividad. 

Ol:ra razón que candi ice a la atención ~obre 

docenc:i a es que práct i Ci'l.rnente no e:~ i ste información a nivel 

s11bsist1?m'1 de la producción ciL,ntífica a de la actividad de 

extensión que ejecuta. 

El análisis de las relaciones entre el entorno y el subsistema 

ab jel:a de estudio, 1 e dan prl?panderanci a a 1 as de tipa económico, 

demográfica y social; sin tomar en considernci6n las de tipo 

política ya que éstas son mucha mas dificiles de cuantificar. Sin 

embarga dAda su importancia, al mencionar 1 os factores de tipa 

cualitativa que más influyen al subsistema, se incluyen los 

aspectos principales de la política en México y el efecto que esto 
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prodLIC:e sobre la educación superior. 

En el momento de hacer la proyección por medio de los modelos, 

ásta se restringe a un horizonte de sólo ñ años ya que no obstante 

que se puede inferir algunas lineas generales de acción para los 

próximos años. Las próximas elecciones presidenciales pueden 

c.;mbiar Sllbstancialmente las estrategias seguidas hasta la fecha. 

I. 5 RESIJL TADDS ESPERADOS 

En los paises en desarrollo como el nuestro, es de fundamental 

importancia que se analicen con mAs detalle las relaciones entre 

el Subsistema de Educación Profesional y la Sociedad, para que los 

esfuerzos de ambos sean congruentes en la búsqueda de 

complementariedad de acciones ha .. ia el desarrollo económico y 

cultural, tratando de dar el mejor aprovechamiento de los recursos 

casi siempre esca5os, que ambas comparten. 

Quinientos años han demostrado que no es tarea fácil 

así mi 1 ar 1 a majestuosidad ar ti sti ca y cultural, pero si empre 

elitista de la vieja Europa, con la preservación de nuestras 

misteriosas y mágicas raíces de la simpre joven y vital Amé1-ica. 

L.as estrategias disoffad~s para IJn manejo adecuado de estas 

relaciones docencia socieciad, pueden ser present.adas a 

diferentes niveles de detalle. Desde el modo operativo como una 

modalidad del ejercicio práctico del proceso pedagógico,hasta el 

nivel politico entendido como la formación y desarrollo de una 
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sociedad con una determinada estructura económica y social. 

Esta investigación se centra -fundamentalmente en el 

contexto de 1 a evolución del Subsistema de Educación Prof esi anal; 

por tal motivo se analiza la estrategia de plani-ficación que de 

hecho es la que se sigue, par ti cul armen te a partir de 1978 después 

de la creación de la Coordinación Nacional para la Planeación de 

1 a Educad ón Superior ( CONPES ) • 

Esto significa que, al menos en el corto plazo no se puede 

pensar en un sector de educaci 6n profesional constituido por un 

grupo de instituciones compitiendo entre ellas y sujetas a las 

libres -fuerzas de la o-ferta y la demanda, como puede suceder con 

algún otro servicio. 

La estrategia es clara; se trata de un sector de la sociedad 

que ofrece un servicio considerado estt-atégico para el país y el 

~stado se reserva 1?1 derecf10 de planificarlo concertadamente~Cabe 

mencionar que la participación de instituciones privadDs, 

definirlo como un sector mixto planificado. 

permite 

Justo os mencionar que C2Ste di sería obC?d~ce a razones de 1 arga 

tradición histórica. Desp11és de un siglo de -frecuentes 

intervenciones de potencias extr~njeras y ~nte la permanente 

posibliciad de la desintegración nacional, la centralización de la 

educaci 6n fue llna de tantas medidas nec:esari as para 

unidad nacional. 

Después de 90 af'íos de i:onsol i daci ón dC'l 
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estemos en el umbral de una nueva estrategia de descentralización 

administrativa de la función, pero a la fecha es deseable que se 

cont.inue con la estrategia de planificación a nivel nacional y 

para todos los ciclos académicos tal 

constitución. 

como lo marca la 

Hoy en dia, estamos siendo actores y testigos de una modernidad 

ecnnómica, pero ésta sólo es el primer paso para una modernidad ya 

pr6x i ma y que sin duda será. má.s t.racendental que 1 a de 

al"íos.La modernidad politica, que permita de un,, vez por 

estos 

todas 

trascender la dictadura de partido.No por qué se trate de este o 

de aquél partido sino porque se trata de solapar y fomentar 

ineficiencias de una d!.!mor:rac.:ia s.ubdesarrollada., la cual genera 

altos costos sociales que frenan la modernidad no sóolo politica 

sino social del pais. No resulta e>:agorado afirmar que mLtchos de 

1 os esquemas de opernci 6n de nrc;Jt.'='..ni gmos públ i cos:i. i nc:l uyendo a ttn 

buen nOumero de institu~iones edtJcativas, son el reflejo fial de 

partidos polit.icos poco competentes, no muy capaces de contender 

profesionalmente en L1nas elecciones y ganar los votos de los 

ciudad<,nos. La modc:>rnizaci6n politica dt?l pais, es l., que sigue a 

la econ6mica y mientras no se de ésta, no será posible modernizar 

del todo a nuestras dependencias y entidades gubernamentales; 

por tanto este es el reto del decenio. 

Una vez má.s se reitera que las sociedades nctuales, se 

encuentran frente a desafios y amenazas tales como : Inflación, 
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Desempleo, Crecimiento Económico Insuficiente, Deterioro Ecológico, 

Conflictos Raciales, Inestabilidad Politica, etc. y en el afán de 

contar con la participación de las instituciones de educación 

superior, para Ja solución de estos problemas se ha acentuado la 

importancia de planificación. 

Educnción Profesional y la 

Las relaciones entre el Sistema de 

Sociedad, se orientan hacia la 

regulación del empleo, formación profesional, intensific<1ción de 

la cooperación mutua con la industria y otros 

product i vos, etc. La idea subyacente es involucrar al 

sectores 

sistema 

educ<1tivo en las demandas y necesid<1des nacionales; 

corresponsable del desarrollo del p<1is. 

haciéndolo 

La administración nos ense~a que el proceso 

requiere previamente como requisito indispensable 

de planei'lción 

de la fase de 

diagnóstico,que nos permita conocer la sitación actual del sistema 

y del medio ambiente. Desafo1-tunadamente un error sutil de 

a.prec:iaci6n, consiste en tomar sólo en cuenta el momento presente 

camo punto de partida. Con frecuencia se pierde de vista que la 

situC1ción no es tan simple, pues muchas circunstancias no sólo 

actttales sino pasadas y ft1tt1ras, 

sistema en el tiempo. 

condicionan la evolución del 

Fs fácil reconoc<?r que la forma estructural del pAi s as! como el 

grado de evolución de la organización social, son factores 

determinantes que influyen de manera implicita en la operación 

c:otic1i"na dEI lits instituc:iones de ensc.rJ' ... "::\nza supc:rior. Lo que 
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resulta menos fácil es identificar de manera precisa, los factores 

que mayor influencia tienen y la medida en que lo hacen, dentro de 

una situación particular en un pals y en un instante del tiempo. 

En este trabajo, se espera demostrar estadlsticamente la 

preponderancia y magnitud de factores 

demográfico• y culturales que condicionan 

macraecon6micos, 

la evolttción del 

s1.1bsisb2ma. Sólo de esta manera se puede hacer un diagnóstico 

certero que permita una planeación del 

espectativas futuras del medio ambiente. 

sistema acorde a las 

Una ventaja adicional en el modelo m11ltivariado que se 

desarrolla en este trabajo, es que las estimaciones no son 

globales, sino que permiten conocer la demanda de educación 

superior por entidad federativa y finO\lmente el agregado de estas 

estim8ciones nos dan el valor total que corresponde a la cifra 

ni\cional. Este hecho lo hace distintivo a todos los trabajos 

presentados con anteriarid. 

I.6 

I.6. 1 

PROGRAMA DE TRABA.JO Y RECURSOS UTILIZADOS. 

RECURSOS lITILIZADOS.-

Desde el momento de entrQgar el pro~ocolo, se contaba con todos 

los recursos necesarios incluyendo la informcici6n n~cesaria para 

de reali:!ar la investigñción. Se consultó gran cantidad 

información bihliogrAfica la recientemente 

referente a los resultados definitivos 
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DE POBLACION Y VIVIENDA. As! mismo se consultó base de datos 

internacional, conococida como PC-Globe. 

Para el trabajo estadistico se 

personal y los paquetes siguientes 

- TIME SERIES PROGRAM VERSIDN 4.1 B 

- FORECAST PLUS 

STATPLAN 

MUSIMP 

utilizó una computadora 

Para la elaboración de las grAficas que se presentan en el 

trabajo se usó: 

CHART MASTER PRDGRAM

- HARVARD GRAPHICS 

Para el manejo de archivos númericos y las operaciones que se 

requirieron hC\cer 11 ya que se generaron matrice~ hasta de 32 

t-englones por 10 ó 20 columnas, se utilizó la hoja de cAlculo 

LOTUS 1-2-3 

Para 1 a esc.ri tura del t.rabC\jo se requi ri 6 como procesador 

de palabra : 

·- CH !llJR I TER 

El progr<1mA. de trabaja que> se tenia disei'íado <>ra el siguiente : 

- Elaboración del Modelo de Series de Tiempo y redacción del 

capitulo rv, para el 15 de Junio de 1992. 

- Terminación del Modelo de Regresión Múltiple y redacción del 
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capitulo V, para el 15 de Julio. 

- Redacción de la versión final de la evolución histórica del 

sistema, que constituye el capitulo III, para el 15 de Agosto. 

- Los capitulas I y II, se escribieron con anterioridad, en el 

momento en qL1e se di se!'ío 1 a i nvesti gaci ón y se redactó el 

protocolo. 

Finalmente, al momento de escribir la versión definitiva de la 

investigación se observa un retraso de aproximadamente un mes y el 

trabajo queda finalmente concluido para fines de septiambre. 

D<?bido a un contratiempo con la impresora que s<:! astaba usando, 

la impresion definitiva del trabajo que es la que se presenta, se 

concluyo con aproximadamente un mes de retraso , pero el 

ya estaba previamente concluido 
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II 

IT. 1 

MARCO TEORICO 

ENFOQUE DEI. ANALISIS 

No se pu1?de .'lsegurar en un sentido estrictamente ontológico qt1e 

el conjunto de instalaciones universitarias, recursos financ:ieros, 

profesores, alumnos, entidades coordinadoras y planeadoras etc. 

constituyan lln sistem.'l. Pero si se puede afirmar en un sC?ntido 

epistemológico que ese conjunto de elementos que intervienen en el 

prciceso de educación superior, ha sido definido como un sistema; 

y se le llama 11 Subsistema Nacional de Educ~ci6n Superior 11 

Para su estudio, se le puede clasificar como ttn sistema de 

actividad humana, formado por un conjunto de instituciones, 

subordinildas <>l gun<'ls de ellas 1 <:>gal m1~nte ciut6nomas y otrils 

orgáni camc;>nte a l <'l 81?crE?tari a de Educ.'lci 6n P11blica; pero todas 

ellas con cibjetivos p<>rticttlares y al mismo tic.>mpo p.,rticipa11do de 

maner~ concertada hacia las objetivos nacionales. 

Desde esta perspectiva se puede sc.>l'íal ar qL•e el Sector Educa ti va 

Nac:i onal constituye: un suprasistc:ma:r cuyo mC?dio ambiente que lo 

contiene, ] a conformi.ln los distintos sectores que integran al 

Estado Me:< i c"'no : Sl?ctor Gobierno, Sector Produc:ti vo y Soc:i al 

II. 2 E"L OBJETO DE ESTUDIO 

El sistema objeto de estudia, se identifica como el Subsistema 

de E'"cluc:"'c ión Prof1?s;onal integrado por todas las 

universidc":trles e instituciones de ad11c~ci6n sllperior a e:·:cC?pci6n de 
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las escuelas normales y militares, pues sólo interesan las que 

forman <?gresados cuya i nci denci a directa es en el sector 

económico de la sociedad. As! mismo se incluyen todos los 

organismos coordinadores y reguladores de las actividades propias 

de la ed1~ación profesional, bien sean públicas o privadas. 

A su vez, el sistema de interés está constituido por di f<'rt'ntes 

qlle incluye todas las modalidades tales como 

UniversidAdes Públicas, llni vrersi d?.des Privadas, Tecnológicos 

Públicos y Privados y otras escuelas o institutos de educación 

terminal así. como entidades coordinadoras. La especificación 

detallada del subsistema se presenta en la sección II.5 • 

MEDIO AMBIENTE 

S U P R A S I S T E M A 

SISTEMA 

1 1--
UN'J:V. 1 1 TE:CNOLOO. 1 1 OTRAS 1 lcooRn. 1 1 

1 1--

PRIMERA APROXIMACION AL SISTEMA OBJETO DE ESTUDIO 

CUADRO II.1 
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I I.3 CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE ACTIVIDAD HUMANA 

Todos los sistemas de actividad humana tienen caracteristicas y 

particularidades que los distinguen de los sistemas duros, por lo 

que se hace necesario identificar las manifestaciones de estas 

peculiaridades en el sistema bajo estudio. 

al. - [.os sistemas de actividad humana son TELEOJ.OG!COS esto 

significa que existe un propósito general común al suprasistema, 

pero a la vez cada elemento integrante tiene sus propósitos u 

objetivos particulares. Consecuentemente, lo deseable es que haya 

una conciliación de intereses de tal manera que en 

busquen los propósitos de cada entidad integrante 

general contribuyan al logro de los objetivos 

suprasistema. 

Jo particular 

pero en lo 

globales del 

La desr.:ripción de propósitos y la razón de ser del sector 

educ:ati va nací onñl con 1 a a.et i vi dad que ejecuta, queda plcismi'\do 

en el C1rti cu! o 3o de la Consti t11ci ón Poi 1 ti ca de 1 os Estados 

l~idos Mexicanos y su ley reglamentaria que es la Ley Federal de 

Ed11car.:ión. 

" Un orden social justo, la preservación de la inde

pendencia y el p8rfeccionamiento de la democracia, 

son ~ines nacio11ales; SLl rPalizaci6n plena y perma

nente exige la participación del proceso educativo, 

que deberá realizarse atendiendo a las aspiraciones, 

deberes y derechos del individuo y de la r.:on~nidad 

32 



nacional.Tanto el cumplimiento de las fines naciona

les cama las logras efectivas del procesa educativo, 

se insertan en lJn conjunto de valores de los cuales 

destacan la justicia, la igualdad y la libertad. 1 

Las objetivos especificas del Sistema Nacional de Educación, de 

acuerdo a las circunstancias y al momento histórico del pa!s,quedan 

definidos por los respectivos planes de desarrollo que por mandato 

constitucional, es responsabilidad del Poder Ejecutivo Federal. 

" La modernización de la educación, se propone los 

siguientes objetivos que orientarán la política edu

cativa durante el periodo 1989-1994 

* mejorar la calidad del sistema educativo en con

gruencia con los propósitos del desarrollo nacional; 

* elevar la escolaridad de la población; 

* descentralizar la c>duc<1ci6n y <1decuar la dist1-ibu

ci6n de la función P-dtrcativa a los raquerimientos de 

su mod1?rniz<1ci6n y de 1<1s características de los di-

versos sectorP.s integrantes de la socied~d; y 

* fortalecer la participación de la sociedad en el 

quehacer educ<1tivo. 2 

1 "Ley Ferfcral de Educacion " Diario Oficial de la Federacion, 29 

de noviembre de 1973. 

200 Plan Nac:ion"l de Desarrollo 1989-1994" Poder Ejecutivo FedE?ral 
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En lo particular, los propósitos y razón de ser de cada 

una de las instituciones de educación profesional, queda plasmada 

en su Ley Orgánica respectiva para las instituciones públicas o en 

el Acta Constitutiva de las instituciones privadas. Ejemplos : 

"Ley Orgá.ni ca de 1 a Uni ver si dad Nacional Autónoma de 

México. Manuel Avila Camacho, presidente constitu-

cional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habi

t,.ntes sabed: 

Aue el H.Congreso de la Unión se ha servido dirigir

me el sigt1iente 

DECRETO 

El Congreso de 1 os Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

Ley Drgá.nica de la Universidad N"cional Autónoma de 

Mé>:ico. 

Artic11lo l. - L" Universidad Nacional Autónoma de 

Máxico es una corporación pública -orgi'\nismo deseen-

tralizado del Estado-dotad" da plena capacidad juri-

dica y que tiene por fines imp,.rt.ir educ<"<ción supe-

rior pAra formar profesionistñs, investigadores,pro

~esores L1niversit~rios y técnicos Otiles a la socie

d~d;organizar y realizar investigaciones, principal

mente acerca de las condiciones y problemas naciona

les, y extender con la mayor amplitud posible, los 

beneficios de la c11ltura. 3 

3 "Diario0ficial de Ja Federacion"; Enero 1945. 
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EL COLEGIO DE MEXICO 

" El Colegio de México es una institución de carac-

ter universitario dedicada a la investigación y a la 

form¿¡ción Clcadémjr.a stJperior en ¿1Jgun¿1s ramas de las 

humanid~des y las ciencias sociales. 

Los objetivos de la instib1ción, segQn se expresan 

cm la escritttra constitutiva, son : a) pAtrocinar 

tr,.bajos de i nvesti g<lci ón de profesores y es tu-

diantes mexicanos; bl becar a profesores y C?studian-

tes mexicanos en instituciones uni versit.-:irias 

o cientificC1s, y en bibliotecas o archivos extranje-

ros; cl contratar profesores, investigadores o téc-

nicos extranjeros para que presten sus servicios en 

el Colegio de Mé,,ico; C?ditar libros o revistas en 

los que recojan los trabajos de los profesores e in-

vestigadoros o técnicos a q1Je se refiAren los incisos 

c.=tntr:riores. 114 

El can'lcter TEl..EOLOGICO del Sub si stP.ma de Educación P1-ofesi onal 

se manifiesta claramente,al estar constituido por Ltn conglomerado 

de i ns ti t11ci enes, c~da una de el 1 as can su misión part i cttl ar pero 

de manera <:oncertada, m~di~nte Jos organismos 

coordinadores, se orienta al logra de Jos objetivas nacionales. 

b).- La segunda característica de los sistemas de actividad 

ht1m<1na es el GLOEALISMO, <?nb:mdi da como 1 a interacción existente 

4 • Fl Colegio de MeHico Informacion Gnneral y Programas 1971-74. 
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entre todos los elementos que constituyen a la totalidad, 

que cualquier acción que produce un cambio en una de la 

por lo 

unidades 

del sistema, inducirá cambios en las otras que lo llevarán a un 

nuevo estado de equilibrio temporal o cuasiestático. 

El subsi stem-'I de educación superi ar es muy· heterogéneo ya que 

emtA constituido por i ns ti tuci ones algunas muy pequei"ías y otras 

sumc¡mente grandes, uni versi cfctdes de crenci 6n reciente y otras c1.:>n 

más de 300 a!'íos de haberse fundado La mayoría son 

públicas pero existen las privadas. Unas están orientadas al 

desarrollo de la técnica y otras a fomantar las humanidades. 

Ante este espectro de posibilidades,no se puede decir que todas 

f:iC?nen li\ misma influencia. sobre las restantes, pero si se pueden 

distinguir 5 o 6 instituciones públicas, qu"' por su tradición y 

tama!'ío tienen un efecto substanci~lmente mayor sobre las 

La Autónoma de Mé>·:ico, 

UnivC?rsitit.=ld de GuC'ldalajara, La Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, La Un i vrsi d,'.'ld 

UnivPrsid.-d Autónom,,. de Nu8vo León y La 

Autónoma de 

Universidad 

Puebla, La 

de Yucatán; 

Son instituciones qw? aparecen a lo largo de toda la historia de 

Ja educación s.urierior riel pet!s y algun,:is de ellas como la de 

Michoacán, r::on Une\ participación fundamental durante el 

movimiento de independencia. 

La Universidad Nacional Autónoma de Mé:<ico, es de una gran 

tr~dición no s61o a nivel nacional , sino para todo el continente 
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por Ger la segunda uni ver si de>d que se creó en América, jLtnto con 

la dP- Lima Per(J 

Fundada en !551 por Cédula Real del Rey Felipe II firmada 

el 21 de Septiemhre, c11ando gobernaba el Virrey Don Luis de 

Vel e>sco. Esta t1ni ver si de>d es investida con todos 1 os privilegios 

de la de Salamanca y se le concede 

Pontificia Universidad de México ". 5 

el titulo de Real y 

La primera Universidad Autónoma del pais,fue la de San NicolAs 

de Hidalgo y este reconocimiento le es otorge>do por el entonces 

Gobernador del Fstado, Ing. Pascual Ortiz Rubio mediante el 

Dectreto número 9 del 5 de octubre de 1917. 

l.a A11tonClmi a de 1 a Uni versi d<>d de Michoacán y 1 a promul g<>ci.ón 

de su l.ey OrgAnlca el 11 de Agosto de 1919, indujo a que otras 

universide>des del pais iniciarán el camino h<>cia la m1tonomia tal 

como s11ccedio con La llnivcere;id.'ld N,<cional Atd:6noma de l·Vi:dco que la 

abtt1vo en 1933 !I grc?11cias a los psft1erzos de .JuGto Sierr~. 

E"n la actualidad, la <1utonomia uni versi tc"\ri c:t es un 

rcec:onocimiento const.i tucion<>l. La fracci6n VTII dl'?l Art1culo 3o de 

la Constitución a la letra dice : 

ºLas universidades y las demás institucionl'?s de educación 

st1peri ar a 1 <>s que 1 a Ley otorgue "utonomia, tendrán 1 a f<1ct1l tad y 

la rc5pansabi l id~d de gobernñrse a si mismas; realizetrán sus fines 

5 Riv<> Pñlacio Vicente I Chavero Alfredo; México a Través de los 

Siglos; Tomo It; Editorie>l Cumbre S.A. 1967 
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de ed11c<1r, i nvesti g<1r y difundir la cultura de acuerdo con los 

principos de este articulo, respetando la libertad de cátedra e 

invest.igaci"'n y de libre examen y discusión de las ideas; 

determinarán sus pl<>nes y progr<'tmas, fijarán los términos de 

ingreso,promoción y permanencia de su personal ac:adómico; y 

administrarán su patrimonio. Las relaciones laboral~s, tanto del 

person<1l Académico como del administrativo, se normarán por el 

Apartado A del Articulo l23 de esta Constit11c:ión, en los términos 

y con las modalidades que establezca la Ley Feder<>l del Trabajo 

conforme a las características propias de un trabajo especial de 

manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e 

investigación y los finc::is de las instit.ur:ionC?s a c¡ue esta fracción 

sP. r-ef i ere. 11 

La difusión de la autonomia de las universidades, es un ejemplo 

il1Jstrativo de como las ~ccianes tomadas por algunas de ollas, 

inducen en el tir?mpo, ~r.cion1?s similares en ott-as que también 

form<1n parte del sistema. Hoy en día se pueden oncontrar tres o 

Cll<"\tro uni ver si dad es pri v<1das que por decrt?to prt?si dt?nc::i al han 

obt•nido también su autonomía. 

c). - La her cera caracter! stí ca de los sí stemas de 8Cti vi dad 

humana es la ENTROPIA, entendida como una tend~ncia nstural de las 

organizaciones a incrementar su. desorden o aleatoriedad, 

propíc:i<>ndo un rel<>jamiento de sus estAndares de operación. Este 

fenómeno se ag1Jdi:!a sabre todo cttilndo las org¿iniz.aciones crec:en de 
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forma desordenada. 

Durante el inicio de la década de los 60's se presentaron en 

nuestra pais varias situaciones peculiares Un aumento en la 

cobertura de l. os subsistemas de ed1.1caci 6n básica con respecto a 1 a 

qu~ se tenia en aBos anteriores; Elevadas tasas de crecimiento 

poblacional principalmente en los grandes centros urbanos; El 

agotamiento del mod1?lo econ6mico que habiM. aeguido 1?1 pa~s y que 

IR permitió altas tasas de crecimiento del PIB por m!s de 30 anos. 

Todo esto trajo como c:onsec:1u~nc:ia un aumento en la demanda de 

educ:ación superior que rebasaba la c.?1p.?1t:id<~d instalada de la époc:a 

y un cro>cimiento en el emplo>o mucho menor al 

población demandante de áste. 

crecimiento de la 

Al final de la década de los 60's , las presiones económicas y 

sociales que se ejercieron sobre las principales instituciones 

públicas di? L?duc:~c:i6n Sllflerior del pA.is, produjeron un crE?cimiento 

i nc:i dC?nt~al y no pl ,.,,neAdo de 1 a matricula, que trajo cama consecuen 

ciñ In masific~ci6n cie las instituciones rie educación superior 

matrícula matric11la incremC?nta 

1968 1978 Y. 

U.N.A.M. 48756 148634 204.BX 

I.P. N. 23?.61 73547 214.87. 

U.DE G. 10974 47392 33!.87. 

U.A.N.1-· 8022 32887 309.9:1. 

U.A.Mi ch. 3691 17259 367.6:1. 
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La masific:aci6n, propició a su vez un deterioro paulatino 

en la calidad de la educación, los estándares de admisión se 

redujeron considerablemente,el soporte administrativo generó un 

aparato burocrático lento y poco flexible, los ingresos por 

concepto de colegiaturas tuvieron una participación cada vez menor 

y la proporción de los subsidios federales y estatales fue en 

aumento. 

En la actL1aliriad se reconoce que es necesario disminuir 

el tama~o y la ~NTRnPrA de los subsistemas, para regresar a una 

mejor config1wacion y mas orden. El diagnó'.3tico adecuado de la 

problemática que permita estahlecer las propuestas reales de 

sol11ción, asi como la habilidad política y administrativa que 

far:i 1 i te 

sol uci6n, 

Ja implantación de las acciones conducentes a 

son requisitos indispensables para restablecer 

estándares de calidad. 

la 

los 

d).- l.a cuarta carac~eristica de los sistemas de actividad 

interpr~tada como la capacidad de humana es 1 a Hot1EOSTAS TA, 

rc>sp111?sta de 1 as p.~1-tt?s intc>gr,.ntes del sistema!' ante las 

perturbaciones rfe origen interno o 8H1:e?rno y que tienen por 

objP.·tivo rF?st .. ~blecc:r el equil ibria cuasiC?stático. En condiciones 

norm.11 es la homeostc'1Si a se p11de entender corno 1 a capacidad 

ad.,.,pt.ativa que permite alcanzar un nuevo estado de equilibrio 

interno como respuestct a los cambios que se pr1:>sentan en el 

ambiente. 
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El ~•mento de entropía del subsistema de educaci 6n s11peri or 

comentado en el inciso anterior, no se llevo a cabo de manera 

inmediata sino como una sucesión de estados de equilibrio temporal 

reñdapt.;1nrlose a nuevas condic:iones hastct alcanzc:\r un nuC?vo estado 

de equilibrio pero con una entropía mayor. 

En 1m ejercicio proyectivo se puede imRginar a futuro tres 

escenarios distintos: 

1>.- El sistema c:ontinua con su inercia natural y entonces se 

dan en el tiempo, l'na sucesi6n de estados de equilibrio con una 

entropía creciente hasta llegar al punt.o de que la e:·:istencia de 

algunas de estBs instit1u:ianes no justifican su beneficio E-acial y 

la cC1nsec11encia es la des21paric:i6n a desintegración de las mismas. 

7.l.- Mediante medidas corrC?ctivas suficientC?s, el sistema se 

mantiene en un c>q11ilibrio más est.,.ble y la C?ntropia permanece 

constante, sin embarga en el largo plazo se regres~ A la sitL1~ci6n 

del inciso 1>. 

3l.- Mediante una serie de continuc:ls .• se logra 

revertir el proceso inercial y se pCl.sa a una s11cesi ón de estados 

de E>q11i 1 i hri o en 1 os cuál es l C\ entropi a se red• ice P"lll "ti namente. 

RPcordemos q11e l « HfJMEíJSTl'·S IA se ref i C?re a los estados de 

equilibrio que se alcilnZPn como rcsp11esta a los cambios en el 

P.ntorno, por 1 a que es de C'sper~rse que 1 a di recr:i ón que tome el 

subsistema h~~ia CLlalqttiera de los tres escenarios, estará dada 
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por Ja magnitud y dirección de los cambios que se den en el 

cmtorno. Esto 

emergente del 

permite resAl tar una impcirte>nte conclusión 

<>nálisis del sistema :" La solución a la 

problemática de le>s instituciones de educe>ción s11perior <>si como 

lA dirección de su dese>rrollo, tendrá que ser inducid" desde fuera 

por media de las transform,'='ciones que se generen en el entorno 

social.'1De no ser as!, las instituciones continu,.rán su 

trayectoria inercial y los cambios que inevitablemente se den, no 

serán'conducidos de manera congruente sino incidental. 

I I. 4 IMAGEN DEI- SISTEMA ANTE EL ENTORNO C OPINJON PUBLICA l 

En fech«s reci. ent.es el HarvC\rd Business Revi e1~6 , publicó los 

res• 11 tC\dos de una encL1esta que se «pl i có a 12000 ejecutivos de 

diversos p<lises del mttndo, con relación a los cambios politices y 

econ6micns q1Je se están dando a nivel internacionaly la manera de 

enfrentarlos. 

Part.icularmente p,1ra México y en relación a la calidad de la 

educación, el 787.: de los enct.:estados opinan que 1 a empresa debe 

desemp<?ñ<>r L•n pe>pel más active ante esta problemática : 

6 RosBbl"t.h Mnss f•'.<mt er; Trascendi ng the Boundari es of 

H.R.R ;Mayo - Junio de 1991. 
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Porcent.aje de Encuestados que Opinaron Sobre los 

Problemas Sociales más Tmportantes que Afectan el 

Exito de su Organización 

Problema Japón E.U.A Alemania Corea/Sur Hungría México 

Calidad de la 

Educación 65% 78% 69% 69% 63Y. 61% 

Deterioro 

Ecológico 69% 39% 52'%: 30'%: 33'%: 25Y. 

De~.ecnp 1 ea l8'l. 15'l. 251. 36'%: 37'%: 25% 

Alcoholismo 

y Drogadir.:. 8% 38% 24% 5% 15'Y. 29'%: 

Pobreza 14'%: 1 1 'Y. 16'%: 30'l. 41% 35Y. 

CiudCldes 

Inseguras 26'1. l 9't: 14% 291. 10'%: 25(. 

-----------·------------------------------------------------------

CUADRO II.2 
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Porcentaje de Encuestados que Opinan que la Em-

presa Deberia Tener una Participación má.s 

Activa en la Solución de Estas Problemá.ticas. 

Problema Japón E.U.A Alemania Corea/Sur Httngria México 

Calidad de la 

Educación 57% 84% 89(. 84(. 79f. 78% 

Deterioro 

Ecológico 92% 92% 97(. 92f. 83(. 88% 

Desempleo 48% 59% 70(. 95f. 57f. 73(. 

Alcoholismo 

y nrngadi c. 16% 69% 54% 59% 47f.. 63(. 

Pobreza 7.6% 34'l. 33% 84'l. 43(. 55'l. 

Ciudades 

Insegura5 l3'l. 40f. 23(. 581. 28(. 41 f. 

CUADRO II.3 

De los c11arlros anterior-es podemos observar que hay una opinión 

prá.cticAmente tmá.nime respecto a Calidad de la Educación y 

Deterioro Ecológico como los problemas sociales que má.s afectan a 

stJs respectiv~s organizaciones. Asimismo la opinión es también 

unánime respecto a un" mayor participación de la cmp.-r?sa en la 

soluc;ón de los problemas. 
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Todos e,,;tos cambios que se observan, ponen de manifiesto nuevas 

c:ondic:iones politicas y económicas a nivel mundial. Antiguos 

paradigmas como el de la " Educación Superior en Masa " puesta de 

moda por Martin Trow durante la década de los 60 's , están 

dando paso a distintos paradigmas basados en las 

politicas y mociales de la época actual. 

concepciones 

Con el fin de ilustrar estas ideas se transcriben a 

continuación algunas notas periodisticas : 

EL NACIONAL SECCION A PAG. 12 2 DE OCTUBRE DE 1991 

UNAM : BA,JO EL RETO DE LA MODERNIZACION 

No se trata de enumerar problemas o ~njL1iciar a la 

universidad; por el contrario, se trata de tomar concien~ia de lo 

que p,':tcfer::e y r?ncont.rc:\r soluciones guc:i la 9ÍIJ2'n ma.ntc:ni"endo como 

1 m MáHima C,-=tsa de Est.udios dt?l p~is; la etc1pa de modernizMci6n que 

estamos viviendo, reqL1iere de profesionistas más capacitados y 

vinculado,,; con los problemas de su comunidad, encausándolos al 

área de inv~stigación desde el servicio social; rer:ordt?mos que 

ante la firma del Tratado de Libre Comercio con los vecinos del 

norte, que perfecciannr nuestras técnicas de 

cApacitación y producción; 

LA ,JORNADA PRIMERA PAGINA 7 DE OCTUBRE DE 1991 
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EL TLC EXIGE ALCANZAR NIVELES EDUCATIVOS DE E.U.A Y 

CANADA : MIJNOS IZQUIERDO 

UAM : LAS LINIVERSinADES NECESITAN MEJORAR LOS SALARIOS 

Frente a 1 a virtual firma del Trat,,do de Libre Comc:rci o las 

1Jniversidades mexicanas deben mejorar substancialmente sus 

condiciones de operación y sus c«pAcidC\des de remuneración a su 

personal, se indica en un análisis de la Unidad Azcapotzalco de la 

Universidad Autónoma Metropolitana• en el que se destaca la 

necP.sid«d de dar a la <?ducación, en t.érminos sociales, una 

reconversión hacia Ja calidad formativa de los recL1rsos humanos '1 

EL UNIVERSAL SECCION A PAGINA 4 1 DE OCTUBRE DE 1991 

ELIMINAR BUROCRACIA Y CORREGIR LA EDUCACION, CONDICIONES PARA 

EL DESARROLLO: M. FRIEDMAN 

A 11é:-:ico no le queda otr<1 opc:ión q11e r¡td t.<1rse de encima el "P·"•-ato 

bllroc::rática para lograr su pleno dE!sa1-rollo, y la correc.ci6n de su 

sist~ma educativo, afirmó el estadounidense Miltón Friedm.;.n, 

Premio Nr::ibel cie Econnmi a, q1d en en idea rcb8t ida por el rector de 

la IJl\IAM, Jase Se<rukhiln, sef'íaló que la educación d<?be privatizarse. 

Séthemas qtte 1 as rel aci onC?s uni ver si dad - entorna son sumamen·te 

complejas y en muchos C8sns contradictorias. Por un lado la 
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universidad reclama y exige independencia y libertad de operaclon 

respecto al sistema social y por otro se les exige a éstas que 

rindan cuentas de su desempe~o 1 

La colectividad busca un mayor control sobre el 

de las instituciones de educAci6n superior, 

exige una participación más comprometida en 

y al 

funcionamiento 

mismo tiempo 

la solución de los 

problemas económicos y culturales. La sociedad demanda soluciones 

pero tAmpoco le gusta ser objeto de análisis critico y mucho menos 

acepta ser enjtticiada por la universidad y esto a nivel 

" 1968 " nos lo recordará. si.empre. 

mundial 

11.5 ESPECIFICACION DEL SlJRSISTEMA DE EDUCACTON PROFESIONAL 

El sistema objeto de estudio está. constituido por 342 

institttcianes GducativAs, 

privadas. 2 Las pQblicas 

de las cuales 153 

incluyen a 36 

son públicas y 

universidades, 

189 

97 

tecnológicas y otras 20 q1Je desarrollan actividades relacionadas 

con danza,teatro, mósica, biblioteconomia etc. 

El 83X de Ja matricula nacional es atendida por encuelas o 

universidades públicas y el 17X por las que son privadas, que en 

1 ncDE; 1-A UNIVERSIDAD Y LA COLECTIVIDAD, ANUIES 1985. 

2
se e>:-:cl uyen a la UnivGrsidad Nacional, a la 

Univ.,rsidad del Ejercito y Fuerza Ae1-ea, al Colegio del Aire y a 

Ja H?roica Escuela Naval Militar. 
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su mayoria son muy pequel'ías. 3 

De las 36 universidades oficiales, 28 son autónomas por lo que 

en conformidad a la fracción VIII del articulo 3o constitucional, 

tienen 1 a " facultad y responsabi 1 i dad de .'lutogabernarse a si 

mism,,s; determinar -;;us planes y programas; fijar los términos de 

ingreso y promoción y permanencia de s1J personal académico " etc. 

Las dem~s institL1ciones sean póblicas o priv~das, para su 

operación requieren en lo académico de l" autorización bien sea de 

la Ser::retilria de Educación Pública para las instituciones 

directamente dependientes de ésta como es el ca.so del 

Instituto Politécnico Nacional, los tecnológicos y algunas 

escuelas privadas lo estar incorporada a alguna uni ver si dad 

autónoma sea federal o estatal. Existen también algunos casos 

partí cul ares de 11ni versi dades privadas que pueden operar de forma 

independiente, ya que se les ha otorgado la autonomia. 

Como ~ntidades coordinadoras que hi\cen labores de ~nlace y 

contribuyen a las funciones de planeación y concertación a nivel 

sectorial, se incluye en el sistema objeto de este estudio a la 

Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación 

Superior ANUTES y a la Subsecretaria de Educ0<ción e 

InvestigMción Tecnológica de la ( SEP ). 

3 Esta descripcion se hizo con los d~tos correapondientes a 

En base al Anuario Estadistica 1990 de A~~IES. 
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ANU:IES 1 1 

SEP 1 1 

:INS:TXTUC:IONES PUBLICAS ( UNIV. 

XNSTITUCIONES PRIVADAS ( UNXV. 

SISTEMA OBJETO DE ESTUDIO 

CUADRO fI.4 

TEC. OTRAS >I 

TEC. OTRAS >I 

Existe otra entidad que sin formar parte del sistema, merece 

particular atención por la relación directa que tiene con éste: El 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

fundado en diciembre de 1970; "como un 

CONACYT 

organismo 

que fue 

público 

de<:;cc>nt.ralizado con personalidad jurídica y patrimonió propios. 

Ej t2'rce fnnci onQs de .:\SPsor y aux i 1 i ar del Presidente de la 

Rcpúbllca para fijar, i nstrurnentar ejecutar y evaluar la 

palitica n~clon~l ~n ci~n~ia y tecnoloa!~. Entre sus principales 

acciones está Ja form11l.oción del programa nacional de becils; 

fomentar la invest.igación científica; promover la creación de 

nuevas in5titlu:iones de investig.t-\c:i6n; 

cooperación internacional y en general 

conocimiento cientifico 11 4 

celebrar convenios de 

promover y difundir el 

4 Edmundo Flores ET AL.; La Ciencia y Ja Tecnología en 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 1982. 

Me>:ic:o 
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Junto con la ANUIES y La Subsecretaria de Edllcación e 

Investjgación Tecnológica de la SEP, el CONACYT participa en las 

lahores de planeación nacional en materia educativa. Estas tres 

entidades constituyen la Coordinación Nacional para la Planeación 

de la Educaci 6n Superior< CONPES cuya misión es el 

establecimiento de los programas nacionales de educación superior. 

Al margen de lo comentado , se insiste qLte las instituciones 

educativas son Jos elementos fundamentales del subsistema ya que 

son las que le dan sentido a las entidades coordinadoras. Cada Lt-

nidad educativa tiene sus particularidades, pero en lo general 

todas ellas tienen la misma estrLtctLtra : 

Recursos Humanos • - Se refiere a los catedráticos e 

investigadores sean de tiempo completo o de asignatLtra, as! como 

al person."'11 de <'poyo requerí do para rc:>al izar las <1ctividades 

restantes qL1e no están di rer:t.amente rel8r:ionados con Ja 

invest.ig~c:ión y docencia. En este <'partado se incluye también a 

los direct.ivos de la institución , c1tya responsabilid .. ':\d principal 

es 1 a condncci ón del proceso. 

2) R~CtJrsos Materiales.- Lo Constituye el patrimonio de la 

institución definido por los bienes muebles e inmuebles, 

laboratorios,talleres, instBlaciones depor~ivas, bibliotecas y en 

gener"l t.odos los bienes materiales disponibles en el campus. 

3) Recursos econ6mi cos. - Una org.ani z .:\ci 6n educa ti va es una 

agr1Jpación estr·ucturada de recursns 11umanos, materiales y 
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financieros, con el propósito de hacer uso de éstos para la 

generación y transmisión del conocimiento como de la cultura en 

general. 

Para su operación, tienen básicamente dos fuentes de ingresos : 

Aquéllos q11e son generados por la institución < catalogados como 

ingr1:1sos propios l y los subsidios, 11:1gados o donacion1:1s que 

provienen de organismos públicos o privados y su origen puede ser 

estatal o federal. 

En la categoría de ingresos propios se incluye : 

• D1:1rechos y Cuotas provenientes de la prestación de servicios 

qLte no son estrict~mente educativos. 

Utilidades, Intereses, Dividendos etc.provenientes del 

aprovechamiento de los bienes que forman sLt patrimonio. 

Ingresos por Servicios de Edttcación. 

En la categoría de Subsidios, Legados o Donaciones : 

Para las instituciones públicas lo constituyen los subsidios 

y donaciones fundam2ntalmente gubernamentales . 

. Pf~ra las instit11ciones privadas Jo constituyen las donaciones 

o legados que hacen <'<lgLonos grupos privados de p<?rsonC\s 

o empresas. 

En la ,,ctual idad, 1 a di stri buci ón prom<odi o porcentual de 

acu~rdo al régimen de institLlci6n y al origen de los recursos es 

como se muestra en la tabla signiente : 
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DISTRIBLICION ORCENTIJAL PROMEDIO 

Ingresos Slbsidio Subsidio Donaciones Total 

Propios ·ederal Estatal Privadas 

Instituciones 7.89% 91. 75;¡; 100;¡; 

Públicas N,.c. 5 

Instituci r.ines .50% 70 r. 29.5Y. lOOY. 

Públicas Est. 6 

Instituciones 85 'l. 15 r. 1oo;i; 

Privadas 

CUAD O I I. 5 

4) Alumnos y Egresados .,on todas aquel las personus que 

P.Stán i.nscritas en i'\lgun prograrii'\ aci'\démico desi'\rrolli'\do por la 

universidad.Los alumnos son de techo los usuarios inmediatos del 

servicio que lleva a cabo la o ganización. Las preparatorias y 

demás escuelas de enseR~nza media suporior constituyen los 

5 Tai es el caso de la LJNAM, !PN, etc.; Estimados para 1990 en base 

a los datos de : Philip H. Coombr ; Estrategias 

calidad de Ja educ¿cion en Mexilo ; F.C.E. ; 1991 

6 
UNOM ' F; "º"°' om; º"'º rle > • Fd'f :d º" Sueer; or ' 

para mejorar la 

Febrero de 1992 



clientes potenciales. 

también clientes 

Las empresas y otras instituciones son 

potenciales de servicios de asesoría, 

capacitación e investigación. 

Los egresados son t.odas aquellas personas que ya han concluido 

un programa ar.:adémic:o y tienen cubiertos todos los requisitos para 

alcanzar la acreditación y certificación del mismo. Tanto alumnos 

como profesores, egresRdos y otras instituciones el i entes, 

conforman una comunidad que está en interacción perm.?.nente con 

otros grL~os de la sociedad. 

5) Medio Ambiente.- Para t<=ner llna visión más completa de las 

relRc:iones que se dan entre las instituciones de educación 

sllpE'rior y IR sociedad, es necesario identificar su entorno. Lo 

constituye un conglomerado compuesto por grupos formales e nforma

les que tienen algun<'I coincidencia de intereses con los de la 

11niversidc:\d o tt?cnológi.c:o. 

Dentro de estos grurios se puede considerar en primer lugar a la 

pobJ,~ción que l?s el iente <>c:tuAl o potencial de los servicios 

ofrecP-. En segundo lugar 5e incluye a otras instituciones 

que 

de 

de educación, que establecen algún tipo de relc:\ción sea 

cooperación o comret.enc:i.a. Un' tercer grupo se identifica con l¿:¡s 

empres~s y otros organismos póblicos o privados que son los 

contratantes directos de los egresados. f.lsi mismo, estas 

organizi=\.ciones pueden ser usue\rios directos de los servicios ds 
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investigación y extensión universitaria. l~ cuarto grupo lo 

conforman las dependencias gubernamentales que tienen ingerencia 

directa con las instituciones del sector educativo nacional. Los 

proovedores de materiales y equipos que se requieren en la 

actividad cotidiana, las aso e i ac iones institucionales y 

orgc:inizaciones laborale>s, constituyen otros grupos de 

acción directa sabre la universidad. En el diagrama siguiente se 

presenta un esquema de Jos grupos que directamente interactuan 

con la universidad o institución : 

OT~AS IHSTITUCIOHE'S 
DE' EDUCACIOH SUPEJtJO~ 

BAHCOS E IHSTJTU
C JOHES FIHAHCIEJtAS 

+ 

Q1~UIES 

+ 
PROVEEDO~ES DE' HA
TEX l HLES Y EQUIPO 

DEPEHDEHCIAS GUBE~HA
HLHTALES. SEP. SHCP. 

CLIEHTES POTEHCIALES POR 
TIPO DE SERUICJO 

ESCUELAS DE ~HSE'tlAHZA 
HEDJA SUPE'RJO:R 

DOCEHCIA 

1 
EHPJtESAS 

ASESO~IA Y CAPACJTACIOH 

IHUESTIGACIOH 
OTROS ORGAHJSHOS PU3Ll

COS Y PRIVADOS 

EXTEHSIOH 

GRUPOS DE ACCIOH DIRECTA 

CU1'1DRO I I • 6 
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l 
i 

"! 

1 
1 

F.s prec:iso recordRr gue la universidad es un<1 organización hu-

mana,con estruc:tura formal y que tiene definidos su misi6n,objeti-

vos y prop6sitos."Que no está. al margen,ni por encima ni por deba-

jo del sistema soc:ial,por el c:ontrario,es pRrte integrante de él." 

1 Por tal motivo,también se establec:en relac:iones con otros gru-

pos de la soc:iedad, aparte de los antes menc:ionados, sólo que c:on 

éstos su interac:c:i6n es indirec:ta. 

La comunidad t.ransf i ere a la urii ver si dad rec:ursos ec:on6mi c:os en 

forma de instalac:iones, equipos y materiales; asi mismo contribuye 

con recursos humanos como personal dact?nte y i\drni ni strati vo, 1 os 

cuc:lles también se traducen en recursos finuncierns. 

Por su pñrte; la universidñd a través de la docencia, la 

investigRc:ión y los servic:ios de extensión, contribuye a la 

sociedad c:on c:apital humRno, nuevos c:onoc:imiontos y acciones de 

apoyo c1Jltt1t·a1.En este sentido, los s~rvicios que ofrece la 

univ<?rsidad a IR c:omunidad y part.ic:ul.armente al sector produc:tivo, 

son reciprocas respecto a los recursos que este sector le 

trCtnsfiere a la 11niversirlad. 

En el dlagrama de la página sigulente, se muestran algunos de 

los grupos con los qLte se est~blecen relaciones de acción mAs dis-

tante respec:to a la universidad y se les 11,.,.ma de ac:ci6n 

i ndir1?ctR. 

1ocnE ; LA !INIVERSIDAD Y l.A COl_ECTIVIDAD, l~ANUEVA PROBLEMATICA; 

r~Nl JI ES 19B!'i. 
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VARIABLES SOCIOCULTURALES 

OPIHIOH PUBLICA Y HE

DIOS DE COHUHlCACIOH 

IHSTITUCIOHES DE 
EDIJCACIOH BASICA 

GRUPOS CULTllRALES 

Y RELIGIOSOS 

VARIARLES TECHOLOGICAS 

COHACYT 

CENTROS DE 
IHVESTIGACIOH 

CAHARAS DE IHDUS
TR f A Y COHERCfO 

D 
GRUPOS Dr ACCIOH Dl~ECTA 

I 
GRUPOS 

EHPRESARIA
LES 

DEPEflDEHCIAS 
GUBERHAHEHTA-
1.ES 

ACTIVIDAD 
ECOHOHf CA 

VARIABLES ECOHOHICAS 

! 
PARTIDOS POLITfCOS 

GRUPOS LEGISLADORES 

UAR l(IRl.ES POf. IT r en-LEGAi.ES 

GRUPOS DE ACCJOH IHDIRECTA 



De 1 as rel <1ci ones que surgen en t. re 1 os grupos de 

direct<1 o indirect<1 y las unidades educativas, se crean 

acción 

condicio-

nes especificas en el entorno, que pueden ser caracterizados por 

valores particulares de los rincipales indicadores demográficos, 

económicos y sociales vari bles e:<ógenas > r¡ue influyen en mayor 

o mc;>nor grüdn en la evolució del sistema de C?d11cación superior. 

6) Rr>lacionC?s de la Univers· dad con la Comunidad. - Históric2.mC?nte 

1 a uni ver si d<1d surge como r ?Spuesta a 1 a nC?cesi dad que tienen 

algunos grupos de la colecti id<1d, de contar con una institución 

encargada de prGservar, transmitir y desarrollar la ciencia y la 

cultura en general. En e ·te sentido, la sociedad busca 

beneficiar5e con el progres del conocimiento universit<1rio y 

demanda su participación par 

región 2 

lograr el dC?sarrollo culturalde la 

Li.l~ rel ací ones rol ec:t i vi d.1d - uni ver si dud puf?dGn ser observadas 

desde mur: has ot.ros punt.os de vista y no s61 o pot- el intercambio de 

bienes y servicios. Si se habla desde la perspectiva de la 

ubicación fisica de las in5talaciones, la r<?lRción <?ntre la 

universí d;:a,d y su r?nt.orno es .otal mente distintC\ cttando el campus 

se? encuent.ra 1 oc: ali za do en una zonA céntrica de una ci ud,~d , que 

c11.=indo el campus se 1 ocal iza en una zona sub-urbana con lo que se 

2 ocnE ; l.A IJl~IVERSIDAD y LA COLECTIVIDAD 

Al•Jll I ES 1985. 

UNA l~UF.:VA PROBLEMATICA 



propicia un mayor aislamiento entre la comunidad y la 

institución.En cuanto al origen de los recursos necesarios para su 

operación; cuando éstos son transferidos como subsidio y se 

obtienen del erario,se produce la modalidad de universidad póblica 

cuya rel,.cion con la comunid.:1d es muy difert:!nte a la que se 

establece con las universidades privadas. 

Desde el punto de vista de la naturalP.za de los grupos de la 

sociedad con los que se dan estas relaciones reciprocas o mejor 

110\madas i nteracci enes, se put?de decir que existen algunos grupos 

sociales,politicas e incluso religiosos con los qt1e se da un mayor 

o menor acercamiento y esto también condiciona la modalidad de la 

institución educativa. 

I I. 6 RELACIONES DEL SISTEMA 

El Método de Construcción por Composición usado en la 

aplicación del pensamiento de sistemas a problemas del mundo real, 

contempla que la ospecificación del sistema objoto de estudio se 

logra cuando : 

al.- Se conoce cada una de las partes integrantes 

b).- Se identifi~an l~~ r~l~ciones existent~s entre ellas 

e).- Se determinan las reluciones del sistema con su entorno 

En la s~ccion tI.5 se hizo la descripción de las partes, por 

tal motivo con esta sección se concluyl? la especificación del Sub 

~istem¿'I rle Educn:ci6n F'rofesjonal al definir las relaciones entre 

las entid~des int~gr~ntes del mismo. 
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I I. 6. 1 RELACIONES ENTRE LAS PARTES 

Denotemos por Rij a la relación que se establece entre Ja 

inst.ituclón educativa t- ésima y la institución educativa j- ésima 

para las 342 instituciones que configuran a nuestro sistema; 

Agregamos también las relaciones entre cada una de ellas y las dos 

entidades coordinadoras ANUIES y SEP. Esto significa que hay un 

i:otal de 344 unidarles que SI? pUl?dc>n relacionar entre si 

integran las relaciones internas del sistema. 

y que 

De acuerdo a l<• clasifi.cación del Anuario EstarHstico de ANUIES 

1990, las instituciones quedan ubicarlas en Cll<'llquim-a de las tres 

clases sigtiientes; Universidades, Tecnológicos y Otras De 

aqui se desp.-r:mde que las relaciones interinstitucionales que se 

pueden generar son de tres tipos : 

a.) .- Rel .. -::tciones entre instituciones de una misma c:lC\se y las 

denotamoC5 por Uij ; Tij ; Oij para LJni ver si ciadcs~ 

- Otras 11 respectivsmente. 

Ter:nológicos y 

bl Relaciones antre instituciones de distinto tipo y quedan 

r~presentadas por 

t- ósima con el 

CUT> ij ; (lJO) ij ; CTOltj para Ja 

Tecnológico j- ésin10 ; La lJnivarsided 

con 11 Otra 11 j- ésima respectivamente. 

c).-RelRciones rentre intitttción ed11cativa y 

Universidad 

organismo 

coordinador querli'<ndo indicadas por (LJS> i , CTSli , <DSli para las 

rel<'<cianes de la institución educativa ~ ésima con la SEP y 

(lJAli, CTAli, CDA>t para las relar:ianes de la institución 
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educe>. ti va t-ési ma con ANUI ES. 

Al llegar a este punto, es nec:esario hacer algunas 

consideraciones importantes: En primer lugar, lC\s relac:iones 

interinstitucionales no ne~esariamente son conmutativas por lo que 

Rlj "" Rjt En seg11ndo lugar,no todas las relaciones 

necesari~m~nte se dan;y ~demás Ltnas pueden ser muy intensas y 

otras tan débiles que ni amerita tomarlas en cuenta. En tercer 

Jugar, se puede decir que el 

posibles está dado por : 

conjunto de todas las relaciones 

Rtj = { Utj, Ttj, Otj, CUT>tj, (l.Jr1ltj, CTOltj, CIJSlt, CTSH, <OSH 

CUA>t, CTAlt, <OAH } 

ad~m~s de las qt1e se dan en sentido inv~rso. Otra notación 

eguiv,.J.c:nte pc>.ra el conjunto <1ntrarior pero más sencilla es: 

Relaciones Internas Posibles=<Rtj li.~j; i.=t, ... ,344; . J=i,. ... ,344} 

As! mismo podemos decir qt1e el 

internas posibles rastá dado por: 

númE?ro totc>.l de relacion~s 

Número Total de Relaciones = n ( n-1 > 

Para el caso particular de n =344, el número de Relaciones 

Internc>.s Potenciales = C 344 > ( 343 ) = 117992. 

Dada la reciprocidad que generalmente se da entre 

i nsti tuci ones, podemos hablar de interc>.cciones c:n lugar 

las 

de 

relaciones. Si denotamos por Itj la intcr~cción entre la 

t-ésima y la j-ésima entonces 

entidad 

Iij = { CRi.j , F\'jtl : i.=t, . .. 3,14 j::t, . .. ,344 } 

Nat1.1r~lmente qu~ al númraro de intcr~ccioncs entre las unidades 
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del sistema, se reduce a 1 a mitad (58996). 

Finalmente se comenta que este número se reduce todavia 

más pues las interacciones más usuales son entre instituciones de 

11n mismo ti pe y 1 as de i nsti tuci ón con alguna unidad c:oordi n<1dora, 

sin embarga 8qL1! se presenta todo el espectro de alternativas 

posibles. 

SUBSJSTEHA DE EDUCACIOH PROFESIOHAL 

¡¿;--¿;--¿ • • • • 

EJ 
l ~~~····~ EJ--L_L l._________._ J 

L~~ •••• 
RELACJOHES IHTERHAS 

CUADRO II.8 
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II .6.2 RELAC I DNES DEL SISTEMA COI~ EL ENTORNO 

l 
' 

Resulta sumamente complejo determinar el número exacto de 

j 
relaciones o interacciones posibles entre el sistema y su medio 

ambiente, ya que ést.as se dan c:on prá.ctic:amonte todos los grupos 

formales e informales de la comunidad. Sin embargo para facilitar 

la presentación, se clasifican en dos grupos : 

a).- Las rpte de m~nera individual establece cada institución 

educativa con : empresas, bancos, dependencias 

gubernamentales,instituciones de ense5anza mC?dia superior,m~dios 

de c:amunicación, y otras organizaciones públicas o privadas; 

princ:i.palm1?nte de 1<1 comunidad o región geográfica a la que 

p1?rtenece la instit11c;6n. Las denot<1mos por Eij coni=t,. .. 942 

j=t, ... k donde k es un número di fi ci l de determinar y que varia de 

una instituc;6n a otra. 

bl .- l.2s que se dcm de manera globi>l por todo .,.¡ Subsistema de 

ErJ11c .. ':\ción ProfC?c;ional y q11r?- usualrnC?nte se canalizan a través de la 

ANl.JIES o de 1,•, SubsPcretnri.:\ de E"dttcAci6n Técnic<1 y Profesional de 

la SEP ,biL?n sea con otras entidades del Sector Educc:\tivo Nacional 

o con entid~dC?s de otro~ sectores. A ést~s las denotamos por PJ, 

como 1 a rel aci 6n que C?stabl ece el si '?.tema con 1 a E'nt.i dad j -ésima 

de cualquier sector;j=1,2,. .. ,k. donde k os un número que puede 

variar en el tiempo. 

L8s rel~ciones m~ncionadas P.n el inciso a>, se dan de man0ra 

más f1-ecuent.e pare\ 1 c?l.S 1 lni versi dades at1tónoma5 que por su natura-
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Jeza, tienen Ja capacidad juridica de establecer sus propias in-

teracciones can prácticamente todos los organismos de la 

comunidad. 

También se tienen interacciones a nivel sistema mediante la 

coordinación y conciliación de objetivos, haciendo estas acciones 

de manera concert<1da usualmente por medio de ANUIES. 

Las del inciso bl se hacen más frecuentes cuando se trata de 

instituciones directamente dependientes de la SEP y que por su 

naturaleza juri di c<1 quedan subordinadas a una conducción por las 

insta.ncias respectivas de la administración pública; 

Especificamente por 1 a Subsecretaria de Educación Técnica y 

ProfesionAl. 

SECTOR EDUCATIUO HACIOHAL 

U: SU:BSISTEHA DE EDUCACIOH J>ROFESIOllAL JJ 
~ A"m_s __ '<l-~~---1·1 S.S.> ~ 

.---~~~-~~~~~~ 

SECTOR PRODUCTIUO 

SECTOR GOB I ERHO 

REl.AC 1 OHES EXTERHAS 

CUADRO I I. 9 
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I I. 7 PARAMETRDS DEL ENTORl~O 

La actividad de docencia es un servicio que el sector educativo 

ofrece a la comunidad, por su parte los usuarios actuales o 

potenciales generan una demanda por él, tal como SLtcede con la 

educación profesional. Esto significa desde la panorámica de la 

ciencia económica neoclásica, que al igual que otros mercados de 

bienes y/o servicios , se crea 1.tno para l~ formación profesional. 

Se inicia la presentación haciendo una determinación del 

cliente potencial del $r?rvicia .. De acuerdo a los resultados 

obtenidos en el XI ~ENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, en 1990 

el número de individ11os en el p<'l!S con instrucción superior se 

debermi nó en 4. 1 mi 11 ones en números redondos, de 1 os cual es el 

52% se encuentran entre 1 os 19 y 29 al'ios de? edRd; el •18% restante 

1 o f orm.:'tn pC?t-sonus de más de 30 a.nos. De aq111 

h~chos rPlevantes 

se desprenden dos 

al.- Más del 50% de los profcsionistas actuales, son de 

reicientl=:! farma.c:i 6n di\da su ed.":\d, flOr lo que la apurtación de 

egresados generados por el sistama es de los últimos 10 o 15 

~~os .. ~l porcentaje restante s2 gene1-6 en pGr!odos anteriores. 

bl.- El clic>nt.e potl"ncial de la <:'ducación supc:rior es,por lo 

18 y 22 años que t.iene concluida su 

prc:raratori<'I o bachillerato,de tal manera que entre los 24 y 28 

aríos concluye:- su instrucción profC?sional escolarizada. 

Esto signific:'I qu"' Ja demand.'l por educ-•ci.ón c.;uper i or depende 

63 



inicialmente de los factores siguientes : 

a).- EL NUMERO DE JOVENES QUE SE ENCUENTRAN ENTRE LOS 18 y 22 

aKos de edad, la cual es una variable demográfica y no controlable 

por el sistema objeto de estudio. Seguramente, la forma en que 

se encuentra dist.ribiuda esa población de jóvenes a lo largo y 

ancho de la repóblica para 1990, determinan fuertemente la demanda 

de educación profesional en las distintas entidades federativas. 

b > • - LA CORERTURA QUE T T ENE El- SUBS I TEMA DE ENSENAN ZA MEO I A 

SUPERIOR que incluye a las preparatorias y bachilleratos.Esta es 

una variable parcialmente controlable por el sistema dado que 

la mayoria de las preparatorias públicas dependen de sus 

respectivas universidndes .. Naturalmente que este es un proceso en 

cascada pues la demanda de ensef"íanza media superior dependerá. de 

la c:nb~rtt1ra de los ciclo5 previos como el 

SupC?rior o Sec:undario . 
3 

Primario y· el Medio 

e) • -LA EF r c r ENC I A TERM Tl'1AL OEI- SlJF<S I STEMA DE EOIJCAC ION MEO I A 

SUPEROR ,la cual es también una variable parcialmente 

par el sistema. 4 

controlada 

3 Por COBERTURA entendemos la relación c¡ue e:dste cmtre la 

pobl '"ci ón ütendi da poi- el Subsistema de Ensr>Kanza Media Superior y 

la población total qlJe ~sta ~n C?dad de cursar esos niveles. 

4 Por EFICIENCIA TERMINAL ent~ndemos la rPlAción existente entre el 

númt-?ro da egresados a un cic-lo t?.dttc:ativo, rQspt?cto ~l nómero de 

lcis qt.te ingres,"::\ron a r-ise c:ir:Jo. 
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~Jaturalmente que al modificar una de estas variables; Ceteris 

Paribus, variarA la demanda por el servicio de educación superior. 

Para ingresar a la instrucción universitaria, el aspirante debe 

c11mpl ir como mínimo con los requisitos siguientes: 

Tener la certificación de haber concluido la instrucción media 

superior; Haber cubierto los requisitos de aceptación a la 

intitución que pretende ingresar y poseer él o su familia la 

posibilidad económica mínima indispensable para sus gastos de 

manutención y de estudios. Esto implica que su familia puede 

prescindir del ingreso que podric.':\ gC?nC?rar C?l Qstudiante,en caso de 

tr;:1bajar. 

dl.- EL FACTOR ECONDMICO, visto a nivel i ndi vi dual como 1 a 

posibilide<d de un estudiante a sufre<gar sus gastos, es un aspecto 

adicional a Jos tres anteriores, que influye en 1 a domflnda de 

Pducución profesianc:tl.Lfsualmcnte el indicador de inareso promcidio 

por habit.:>ntC? 1 a nivC?l dC? una economie< y por un pL~riodo de tiempo 

es el INGRESO PER CAPITA , por tal motivo se debe considerar como 

otro factor o var i ab l 8 e::6acna que tombi 12n i nf 1 uye en 

d~ edL1c~caci6n superior.
5 

la dromandc> 

En crJanto a la c~pacidad inst~lada necesaria para ofrecer el 

servicio, s~ pt1eden hacer las consideraciones sigLti~ntes : 

Con r::>l fin de r:>vitar al mAximo posible la movilide<d y 

5 No es de extranar ~ue Jos paises can un nivel msyor de INGRESO 

PER CAPITA, un númC?ro mayor dC? matriculas de nivel 

pro.f<?si anal. 
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desarraigo de los futuros profesionist.as y con esto agrav2.r el 

problema de sobrepoblación y concentración de la actividad 

económica en los grandes centros urbanos ,el Estado Mexicano ha 

seguido durante los últimos 30 una 

desconcentración de la educación superior.En 1930 

estrategia 

el 95Y. de 

de 

la 

activid<>d educativa profesional se realiz,,.ba en la Capital de la 

República, en 1990 solo el 23% de dicha actividad se ejecuta en el 

Distrito Federal.Hoy en dia, todas las entidades federativas a 

e:.:epción di? f.luintana Roo cuentiln con su propia universidad asi 

como Ja existencia de tecnológicos regionales.En la actualidad el 

problema parece estar parcialmente resuelto pues las universidades 

generalmente se encue>ntran r>n las capitales de los estados y el 

traslado de los e>stt~iantes de entidades medias y pequeffas, no 

repres~nta un gran problema , tal C?s el caso de Colima, · Tl a:.ccal a , 

More l. os etc.,. pero c>s m11cho rnás complicado para Cl1i t;uahua 

Sonora , Coahui lA , Duri'nga, etc:. 

el.- No se puede perder de vista que los costos de manutención y 

ostt1ciios se incr~mentan considerablemante cuando los aspirantes se 

tienen que trc9sl¿idar a otras citrr:fr•des pura cursar ='-l.IS estudios. 

Otra vari~ble ex6gena pDra el siratcma,es la disponibilidad que los 

ostt1di~ntes tienen para q1Je sin tener qL1e desplazarse de una 

ciudad a otra, pued<>n curs<>r sus estudios. Por tal razón se define 

el sig11iente indicr.<dor : 
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DENSTDAD INSTITUCIOh!AL MIJMERO DE INST. POR ENT. FEO. I EXTENSION 

TERRITORIAL DE LA E"NTIDAD FEDERATIVA 

De esta manera tratamos de medir la congruencia geográfica con la 

que se encuentran distribuidas las instituciones en el 

nacion~l, tomando en con5ideraci6n exclL1sivAmente el 

extensión territorial por entidad. 

territorio 

aspecto de 

En el inciso 3 de la sección It.5 se hizo mención de que 

cualquier organización educativa, req11iere de recursos económicos 

pAra su operación. El Subsistema de Educación Profesional en su 

totalidad, requiere de un minimo indispensable de recursos 

económicos que es ig<~l al agregado de los mínimos indispensables 

que rnquieren c"da una de las ttnidades que lo conforman. Estos 

recursos al margcm de que sean públ leos o privados provienen del 

Sector Prodt1ctivo de la Sociedad; por lo que la· actividad 

económics del psis influirá fuertem~nte en la disponibilidad de 

rec1.1rsns para el sector ~dtlcativo. 

fl .- Se sabe que LA ACTIVIDAD ECOl~OMICA de un p<11s, se mide por 

el F'TB a nivel msct-oGconómico , !UrolJO Gntonces Ja disponibilidad 

de recursos para edtJc~ción via Suhsidios EstDtaJes Federales o 

Recursos Pr-op i os están fuer-t<:>mente condicionados por el 

crecimiento o rlecrecimicnto del 

distrihtJy~ éste a nivel regional. 

F'IB y la manQra en que se 

Este indicador del monto y forma Qn que se distribuye la 

producc:i6n,es otra V.:"'\ri,:;;\ble en6gcinc:\ r:on relnci6n al sistema objC?to 
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de estudio. Lo afecta fuertemente no sólo en cuanto al 

crecimiento de la oferta educativa sino también respecto a su 

eficiencia de operación. Si además se toma en 

con si deraci ón q11e el 87% de la matricula de licenciatura es 

atrmdida por <'l Sector Público y que en 1990 , más del 95 'l. de los 

ingresos para las instituciones públicas de educación superior 

provir:inen de los gobiernos estatales y federal; Ento11cE>s el 

probl.<?ma no sólo es de inequitativa distribución de la riqueza 

entre los diferentes grupos de la población, sino también de 

la disponibil.irlad de recursos de los gobiffrnos federal y estatales 

Por el lado de la dem•nda del servicio educativo, se incluye en 

el inciso di al INGRESO PER CAPITA y en este inciso, por el lado 

de la oferta educativa se incluye al PIB • No obstante la doble 

i ncl usi ón de 1 a producción ec:onómi c.:1, es importante no ·perder de 

vista qtte la c;:,,ntidad es la mismM, p11es en última inst¿tnc:ia son 

los dos lados de una identidad m.:1croeconómica : INGRESO PER CAPITA 

PIB PER CAPITA 

gl .- Por la impartanc:ia que reviste el factor económica, 

se i'lgreaa otro i. ndi c.?..dor de uso frecuente , y se refiere a la 

part i ci pac:i ón porcentual de la población económicamente activa 

para cada una de las entidades : 

+ POBL..AC ION ECOl~OM I CAMEl·HE ACTIVA MEO IDA PORCENTUALMENTE 
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Los teóricos de la educ.;>.ción ven a la formi'.ción profesional 

como un fenómeno eminentemente urbano, que se da en las grandes 

concentraciones sociales. Con el fin de medir el empacto de esta 

situación sobre la demi'.nda, incluimos dos variables demográficas 

.;>.dicionales a la del primer i nc:i so de esta sección. 

hl .- Identific.;>.mo<;; a nuestro cliente pot.encial como el joven 

entrP. 18 y 22 "!'ros y sabemos que el mayor o menor número de 

jóvenes on ese rango, estA determinado por los niveles de 

población de la región y las tasas de crecimiento poblacional. Es 

inmediato pens<>r que a rn.;>.yor número de pobladores en una 1-egión, 

mayor serA el número de clientes potenciales para el servicio de 

educación profesionAl. MAs P"r"' el caso de México 

de J.a población Actual, es mC?nor de 30 af'ros. 

incl 11i mos coma varit-'=\bl.es demLlgráfic .. ,s adicicnrtles 

en 

Por 

donde el 75/. 

tAl motivo 

n l STR I BUC I Dl'J PORCEl~TIJAI. DE LA PD8LAC I ON=POBl.AC I O~J PDREIH. FEO./ 

DENSIDAD DE POruACTON 

POBLAC ION NAC IDNAL 

PDRLACION POR ENT. FEO. I SUPERFICIE EN 

K J l. Ol1ETF<OS CUADRfiDOS POR ENT. FEO. 

En los incisos ant.eriorC?s he?rnos incluido v.3.ri.?lbles Geográficas, 

Económicas y n~mográ-fiC:D5. Un factor ildic:ion¿al a incluir es la 

mayor o menor 11 tradición 11 c:ul tura] q11e pueda e:-:istir en la 

entidad. Sc.b<?rnos c¡ue hay ciud.;>.des con un gran interés por la 

promoción y desarrollo de Ja cultura y otras que Je dan un poco 

mAs de énfasis a otro tipo de eventos como los deportivos por 
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citar algún ejemplo y reconociendo de entrada que no son 

excluyentes. 

il.- Como un indicador de la actividad cllltural, incluimos como 

variables exógenas adicionales 

El NUMERO DE BIBLIOTECAS POR ENTIDAD FEDERATIVA 

FECHA DE Fl.JNDACION DE LA PRIMERA UNIVERSIDAD EN LA ENTIDAD 

La prim2ra de las variables estA relacionada con la capacidad 

instalada para dar ~poyo a las actividades de docencia e 

investigac:ión y la seg1.1nda como un indicador de la tradición 

univer<;itaria en la comuni df:lad 

A Jo largo de esta Sr:?r.:c:lón hemos descrito los principales 

factores c¡ue canr:ept.tta 1 ment·e, se concidera que muyar influencia 

tirnen sobr~ ~1 Subsiste?ma de Ed11cnc:ión Praí-esional. Estos 

p1~rá.metros cCindi ci on~n en buena mC?di da su evoluc:i 6n en el tiempo. 

Ent~ndcmos par evolLrción del Gistema; 

c:uant.itativos que se den en éste, 

las r.ambioscualitwtivos a 

a lo largo del tiempo. 

EspP-cií-ic:amente, lüs transformaciones en una o varias de sus 

partes componentes, en su estructura o en 

int~rn~s como extern~s. 

lqs relaciones tanta 

Recordemos qL1~ las relaciones entre ral sistema y su media 

ambj1?nte p11t?den se?r fo1-male?s a informales, con grupos o con 

individuos, cotidianas n P-sporárfic:as, inmC?diatas o a largo plaza; 

y tod'1s C?l las m-l.ginan 11na gran v.,1-ic:>dad 

mGcanis1nos y procedimientos. 
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I I. 8 ESTRATEGIAS DE PARTICTPACION 

Las diferentes formas en que se encuentran estructurados 1 os 

paises y sus gobiernos, tanto en sus tradiciones socioculturales 

como en los esquemas económicos , condicion<in las espectativ¿¡s de 

la colectividad respecto a la participación de las univeraidades 

y por c:onsi gui ente, las eatrategi as global es que s<? d<?sarrol l «n en 

cL1anta a sus relaciones. 

En un extremo se tiene a los paises que se han establecido en 

base a un liberalismo económico y su economia se norma 

fundamentalmente por las leyes del mercado. Aqui, la oferta y la 

demanda por 1 os sr?rvi c:i os de ed11caci 6n superior son 1 os mecanismos 

encargados de rGgular las relaciones entre las instituciones de 

fYr:lucación superior y la sociedad. 

En ~l otro extremo se tiene a Jos Estados que planifican de 

m:~ncra centr.;:i.]i~c1-d,"'l. Sii c:\Ctivid .. Cld c:can6mica~ y los servicios de 

C?ducé\ci6n son fin~nc:iados i\ tt-uvés de una transfer-encia de 

recursos de la r:nmunidad hi=t.c:ia l~s instit.ucionl?s educativas. 

Sin emhargo en l~s más de l~s veces , se C?nCUQntran esquemas 

mixtos en los que se da la las instituciones 

púhl i r:cJs y pri Vc""~das con sus respc~ct i vos mcdol os de f i nanci ami en to, 

pero que en últimr.t inst~1.ncia su ope?.raci6n cotidian¿, se incerta de 

mE>nC?ré\ inducjd-3., A los objetivas de una planeaci6n nacional, tal 

corno sucede con la mayoría de 

y del mundo. 

los paises de América Latina y 
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La evidencia práctica demuestra que mientras menos desarrollado 

se encuentra un pa1s o una r<>gión, 

conc~ntr~rse en si mi.smo y más 

más grande es la tendencia a 

débiles las oportunidades de 

g<>nerar relaciones informales múltiples centrc"'\das en los 

individuos l. En estas condiciones, se hace más necesario contar 

c:on un proyecto pol1tico de coordinación centralizada como es el 

caso de prácticamente todos los paises de América Latina. 

La estrategia de planificación en las relaciones entre la 

universidad y la colC?ctividad correspond<? a un enfoque sistémico y 

se centra en la consideración de que los objetivos de crecimiento 

económico son prioritarios. Desafortun~damente, muchas veces este 

objetiva va en dGtt·im~nto de otras consideraciones sociales y 

cultw-ales por estar orientado básicamente hacia la regulación de 

las r~lar:ion~s entre ed1_1caci6n y empleo , a5! cama la formación de 

pro·fPsionHlns que. cord-.ribtlyctn con la industria y los diferGntes 

sectores de la producción. 

Entr·e las limitaciones má.s frecu~ntes que se osocian a la 

estr;•tegia de planificación, se pttGd~n mencionar : 

a) .- Las mecAnismos formales dG relAción entre instituciones, 

adqt1ieren una posición de privilegio con respecto a los mecanismos 

in~ormal~s basadas en los individuos, do esta manera se propicia 

Ja rigidez y el burocr .. ~tismo i.ntei-institucion~l. 

bl .- SD fomanta un r<?forzRmiento dDl control y dirDcción de 

] as Mcciones desde las instancias superiores, eon cietrim¡:¡·nto de la 
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concertación y n .gociación de l<'ls C\cciones. 

c> .- Los mod los de planificación corren el riesgo de oc.ultar 

ciertas compleji.~des en cuanto a la interar.:ci6n independiente 

entre l<'ls partes, a cambio de concentr<'lr todo el 

reducido grupo que toma las decisiones.La eNperiencia de 

numerosos paisesjnn vias de dese1rrollo, confirman que la actu<'.lci6n 

at1t6noma de lDs tniversidades, frecuentemente se ve impedida o 

amena~ada por la convicciones de los grupos en el poder. 

Esto se convierte en un lamentable hecho pues si bien es cierto 

que la uni ver si dar es una i ns ti tuci ón sustentada por el estr.1do y 

al servicio del nstado tambien es cierto que no es una 

i nst i t11r.: i6n al se-vi c:i o del gobi <0rno ni mucho menos de algunos 

grupos en el pode 
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I Ir> 

I I I. 1 

TRADICION EDUCATIVA EN MEXICO 

ANTECEDENTES HISTORICOS • -

Sin duda alguna , la Biblioteca de Alejandría fue el primer 

centro de investigación del que tenga registro histórico 1 a 

humanidad • Fundada r:>n el A!'ío 300 A. C. en el puert.o de Al ejandri a 

a orillas del Mar Mediterráneo, se convirtió en poco tiempo en el 

centro artistir:o,r:iPntifico y lit.erario de oriente y herencia de 

la cultura helénica. 

Detrás de sus muros se <:mr:o11traban grandes laboratorios de 

investigación ,- un ~oológjco y llna e>:ccpc:ionéll bibliatE?r:a que se 

cal c:ul a cnnt.f':!'ni a más de un mi 11 ón de vol úmcincs ( manusct-i tos ) . 

Entre 1 os grandes hombres q11e 

excelencia de ese Jugar podemos 

participaron 

mencionar a 

ast.r6nomo 

bi bl i ohoc:a. 

historiador 

Descubrió riue 

filósofo poeta 

la t.ierra era redonda y 

e hicieron la 

Erat6stene$; 

y jefe 

-fue el 

de la 

primero 

en c~lcttl::\r su circunfc~renci.~. Eucli.dos; gt-a.n matemático iniciador 

de 1-M c:onstrucr:ión sist(?rnática de 1.=t geometria. Ar-quim8rles; genio 

de 1 A mecáni c.:\ y sus ~port.aci. ones en hi drául i. ca siguen siendo 

considet'"rtdas en la act.ualidad. Ptolomeo; astrónomo y matemático 

q1J~ rles~rrolló una teoría sobre la tierra y los planetas girando 

alrededor de el la, incluyt'ndo al sol. Di onisio de Trasia, quien 

rlefinj6 lilS part.es moleculares jntegruntes del lroJnguiJ:je tales como 

sustanti vot5, verbos, C'lrljf?ti vos, etc. 

~] puerto de Alcjandria, capit.al del imperio de Alejandro Magno 

se con vi ri: i 6 en 1 a ciudad má-::5 importante del mundo en su época. A 
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sus puertos llegaban harcas y mercaderes procedentes de los cuatro 

punt.os cardi.nal es , mismos que se requisaban en 1 a búsqueda de 

papiros y manuscrit.os de toda indole. Las part.es má.s antiguas de 

los textos biblicos fueron escritos en el siglo X A.C. en hebreo.A 

la vuelta del destierro a Babilonia de la comunidad judia en el 

siglo V , se sustituyó al hebreo por el arameo en toda Palestina y 

fue precisamente en Alejandria en el ano 250 o.e. donde se hizo la 

trRdt1cci6n ~l griego que en ese entonces era el idioma tisado en 

todos los paises del Imperio Romano tanto para el 

para la vida urbana. 

comercio como 

En la Biblioteca de 

conoci1niento h1Jmana 

AlC!jandria 

la érioca, 

se 

mi~mo 

concentró todo el 

que fue -fomentado y 

desarrollado por los hnmhres de la civilización clásica griega y 

difundido en todo el m11ndo antiguo por los Romanas ·IncendiRda 

la primera vez por los soldados victoriosas riel 

,.,-di ó de nuevo en el i"l!'ío 390 o.e y sus restos , según la 

leyenda , f11eron dest.ruidos pr el Califa Ornar en el <"fto 641 O.C. 

Posteriormente , ya ~n la Edad Media, sttrgen las u11iv~rsidades 

como 11n producto del despertar intelectual del siglo XII. Este es 

C"l principio dF?l fin del mundo frudal y c:l surgimiionto d<? la vida 

urha.na en J as pequeñas aldeas. Se prop i e: i a L1na nuiova forma de 

orgctniz.?\ción soc:ic?1.l que requie?re de la creación d<? nuevas 

:inst.it.uc:innes t.,':\nto mnnic:í.pales como religiosas • 

El refor<Ami 12nt.o de 1 a monñrqtti a dr:I imitó gr<"ndL~s l:">:tenci onC?s 

ter-ritoriales r=n donde se dC?sMt-1-0116 una vida más segura que 
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intensificó los intercambios culturales y comerciales entre 

diferentes ciudades y regimenes tanto de Europa como de Asia. La 

división del trabajo, el 1-ortalecimiento del libre comercio y la 

especialización de la mano de obra, fueron Ja resultante directa 

de la vida urbana y con ésto el surgimiento de las profesiones y 

1 os of i e i os. 

En <?se ti c:mpo, una universitas era una agrLtpaci6n o 

asoci~ci6n de personas con un determinado oficio, que se ponían a 

discutir puntos de interés común. Por tal motivo, se podian 

encontrar ttniversidadQS de mercaderes, carpinteros, herreros, etc. 

as! como de personas intere~ad~s en algún tipo de conocimi~nto. 

Fntre estcis ál ti mas, hilhi a uni ver sí d¿¡des de profesores y m¿iestros 

en donde discutian sus puntas de vista y nuevos hDll~zgas respecto 

a 11n te?ma en particular. También hcibla ntras en dondc: se> mC?zclaban 

L'lprendices o C?studi 4'tn1·.es junto c-c::in m.:11?3.trcis y C?n t::i5ta vincttl: ... ción 

se desnrroll~ba el prncDso de ens~nAnZA - apr~ndizaje 

La " universii:as " más .-"'lntigua que aparece en func:ionc")mil2'nto es 

lR de Snlerno - rtalja en el siglo XI le sig1Jen las de Rolonia 

en JOBB ~ P~rma y Modsna 

fin~Jmcnte la de P~ris en 

también en Italia en C?l 

1150 Gn Fruncía. 

siglo XI Il, 

ya 

durant.e el sigln XIII, sun:ien las de P«lencia, Salamanc« y Lárida 

~n Esr~n~. La de Coimbra - t_ishoa en Po1~tt1gaJ; Oxford y Cambridge 

en In9laterra; Toulouse ~ Orlc;ians y Au9ers en Fruncia. 

La fundClci6n dr:? 1 as c,nt i.guas uni VQ~i. d~"Jrir.~s en la Europa Central 

y d!?l Este, se? 11 evó a c<'lbn durante <?l. si•Jlo XtV. Entre? éstas se 
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pL•eden mencionar 

orillas del Neckar 

La de Erfut en Alemania , la de Heidelberg a 

Baden - ~Jurtemberg > en Viena - Austria , la 

Universidad de Praga en Checoslovaquia, 

a orillas del Vistula y algunas otras 

la de Cracovia en Polonia 

má.s. Las universidades 

posteriores surgen en el Renacimiento o en la Epoca Moderna tal 

como sucede con toda<s las que se fundan en América durante la 

Colonia. 

Determinar la fecha exacta de fundación de cada universidad, es 

con frecLtencia motivo de dis~Ltsión, puesto que resulta dudoso 

ot5abe?r con ex .. ":\.c:ti t.ud en que momento una esc:Ltel a que ya ex i sti a 

prC?Vi.i\mC?nt.e, llega a adquirir el rilngo de universidad; o cuales de 

medievales correspondieron al esquema de 

rc1Jni6n de ~lt1fnno5 y profesores. 

Por citar tJn PjRmplo; podemos de~ir qt1e no obstante que la de 

S.?.lr-?rno f1tC? lC\ í'~-imr.:-ra f1lle se fttnrl6, SC? rC?crinoce a la de Bolonia 

como la que precede a todas las demá.s de acuerdo al concepto 

actual de univ12rsidad. En la de Bolonia y en todas las que siguie-

ron este esqt1ema, prevalece el elemento estudiantil, lo que da 

lugar ñ un tipo de universidad en donde se logra una rnayor 

participación poi- p<>rte ci<?l e>l11mnado y que corr<?sponde más a la 

ideaA act11al. En la UnivPrsidad de Pa.r!c; y en las que? siguen t~ste 

modelo, prevalP.ce el 

esqu1?ma de institLtto de investigación, 

na.t11ri\l mente con 1 c.':\ p.~rt i e i pAc:i ón de estudi c?tntP.s p12r-o can una 

intervención de ~poyo. 
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Durante ese tiempo , existieron en la organización social 

tr<?s poderes e>:t.ernos a la unversic:i'ad que· influian directamente en 

ella :La aLttori dad eclesiá.stic:a cr:incentr.ada en el Papa y de 

dominio uní.versal la Imperial o R<?gia reunida en lr:is reyes y la 

peque~a aristocracia cercana a la corona , finalmente Ja municipal 

o local que rec.;oia directamente en los que ejerc:ian 

en lDs pequc~as C1ldeas. N,.turalmente que ]¿is relaciones entr-e estos 

diferentes poderes no siempre fueron amistosas y cordiales , pero 

tampoco se llegabi'. a rupturas definitivas • Entre estos pnderes y 

la universidad ·"5C? cr-earon relaciones t-eciprocas ya que la 

tiniversidad nocesit~ba de ellos y a su vez éstos se respaldaban 

con l"' universi.d,.d. 

El h<>cho de riue f11eran varir:is, creó en 1<1 mayori<1 de las veces 

una situac:i6n de C?quilibrio, que se rompió ctte.ndo algunos de 

estci5 poderes ~e dr.?hi litó, o como sucede Pn 1 a actualidad Cllc:lndo 

la tiniversidad queda bajo la ~t1taridad ~xclusiva d8l gobier·no .Las 

Papas y Autoridades Ci vi 1 es < al igual que Algunos rt?gi menes de 

hoy l , otorgaban sus privilegios y protección " la universidi.\d, 

tratando de encontrar Cipayo ideológico en ella para sus propios 

finl?.S Al gun«s cesi:aban est.rPc:hamente vinculad~s con la 

organización ecl8ciástic:a y fLtncionabAn más coma sominat-ios y 

cPnt.i-ns de esi~udi os 1-eligiosos. A Sll vez, correspondía 

f?>:Cl usi vamente C'\l Pc:l.pa , conceder 1 a l i cr.:?nci a pi\ra enserie\r en 

torlas p~r~ras C l .. ic~ntia l.lbi~ue Do1:endi por ser el pontiíic:iado 

la ónica atitorided universal en el mundo post-medieval. 
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Internomnete , la dirección de la universidad generalmente 

estaba a cargo de un representante de la Iglesia canciller 

escolástico , maestrescuela , etc. l quien era asistido por uno o 

dos consejos ( o asambleas l y diversos funcionarios de apoyo que 

tenian loa poderes de control y gobierno. Las facultades en las 

universidcidt?s de esta lflpoc:a., usualmente eran cuatro aunque no 

si r.mpre est.t 1vi C?ron t.ndc:""\S present.es : Artes , Teol ogi ~ , Dot-C?cho 

Civil y Canónico l y Medicina. En la mayoria de las veces, la 

facultad de artes liberales era la más numerosa y tenia un 

carácter propmdeútico o introdtictorio con respecto a las demás. 

Durant8 ~l siglo XV , se ~celera el ritmo de cre~ci6n de nuevas 

univc.:i-rsidados A medida qtm los principes y monarcas advierten su 

importancia y gran cont.rib11ci6n en la vida social de sus 

r::in su~ dominios, nMtur~lm~nte con la c:orrespondit?ntt? 2.probAci6n 

pontificia. De esta 1n~nera , aq1.1ellos centros del S<'\ber de los 

sl<Jlns XIII y XIV q11e •'P•=nas eran un pui'íado se multiplican 

consider<1bl<"mcnt<? dur<\nte el siglo XV.Turin 1'105l,Aix 1409 ) ' 

Leipzig e 1409 >, St. Andrews ( 1413 >, Rostnck ( 1419)' Dele 

1472 >, Lovuina 1426 >, <:>te. 

l.8 invranción de la imprc:?nta por Guteriberg en 1440 y el 

1'192 , son das grandes sucesos 

que truns-formBn lél vidD r.c:nn6mic.:i y cultural de EurOf)i..\.F'or- tan lado 

st1rg~ la tipngr~fia n impresión con c~ra~teres móviles qL1e pQr1nite 

la r~dt.1rción d8 los ~estos de imprGsión de lc:ts pllblicar:ioni?s 
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y con ésto se expande la difusión de la obra cultural de muchos 

artistas e intelectuales de la época. En el otro extremo , América 

se convierte en poco tiempo en la sede de numerosas universidades 

basadas en la tradición educativa '21.11-ope<1. 

La Universidad de Salam<1nca C más humanista que cieni:ifica 

-fundada entre 1218 y 1219, es una de las más ••ntiguas y cel<>bres 

de Espana.Fue el pt·ototipo y Alma Mator de todas las universidades 

híspDnoamer;canas.Se ~undaron conforme a su modela y lo siguen con 

-fidelidad a lo largo de su tray<>ctoria histórica. Los estatutos y 

reglamentos del 

hispanoamerica • 

Alma Mat.er 

I I T. 2 LA COLONIA 

animaron la vida académica de 

En el siglo XVI primer siglo universitario de América. Se funda 

lA Universidad de Santo Domingo la cual n.;cc;, pontificia( 1538 >con 

los privilegios de la de Alct1lá y la dr~ Sala111.:>nc,, bajo r.>l 

de la Orden de los Predicadores. 

imp11lso 

Posteri ar-mente se fundan las dos gr~ndes oficial es y 

l~acen 

rf2gias con cédula real ci::presa 1551 >.Luego obtienen 

confirmación pontificia en 1595 la dr.> MéHico y en 1571 la de Poro. 

Esta última lo solicita vl cahilrlo secular y provicionalmente 

funr:icin"' al eimparo de la Orden de Predic<1doras.L" de México lo 

~olicita el virreinato pero la iniciativa fundacional se debe a su 

primer obispa Fray ~uan de Zumart·aaa. 

l .. as otras ft1ndaciones dGl siglo XVI también obtL1viraron docun1ento 
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de erección propio y especi-fic:o :La Universidad de la Plata en 

Rolivia, que no entra en funciones durante el siglo XVI. La 

Universidad de Santiago de la Paz en Santo Domingo ; La Tomista de 

Santa Fe en Bogota Colombia de los Dominicos, y Ja de San 

Fulgencio en Ruito Ecuador de los Agustinos. 

Durante 1 a -fundación de 1 a NL1eva Espaf'ía , se plleden destacar 

dos r?t.apas que se vivieron :La miiitar ; que es una historia de 

nbusos , enga~os y acontecimientos sangrientos que culmina con la 

derrota de los mexica el martes 13 de agosto de 1521 

estar sitiada la Gran Tenochtitlán por más de 60 dias 

después de 

Posterior-

mente se establec~n las autoridades civiles y militares que 

ini~ian la ftJnd~ción de la colonia en este cuntí11ente. 

La segunda etapa 1 y no menos dolorosa que la primera l fue Ja 

evangelización qt.t~ llevaron a cabo los misioneros católicos del 

viejo cont.in~nte.ActLt~ron como modQr~dores ante las atttoridadGs no 

eclesiásticas en la de~ensa y ct1lturizaci6n de los indígenas. Se 

trataba de arrancar 1 as anti gt tas creenc:i as paganas y en su lugar 

suplantar Ja religión católica .Los primeros misioneros que 

llagat·on a México ~uoron los Francisc~nos posteriormante los 

Dominicos ~ los AgLtstinos y fin8lmonte lo5 Jes~it0s. 

D11rant.e este pri.m~r siglo de c:olonizilc:ión , sí.!' fundi'\n por las 

~sp~ftoles varias ~it1rlarlQ5 importantes princ:ipRlmente en Jos 

Jugares donde anteriormente se enc:ontr~ban grandes poblanos 

inrligenAs.l_a ~i1.1dad de México se inicia en 1521 y es considerada 

lA ~~pital de la N1Jeva Esp~na , P~tzcLt~ro < !1ic:haa~án > en 1522 
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Gucidalajara en 1541 Mérida en 1542 y Monterrey en 1596 entre 

muchas et.ras importantes poblaciones de la Nueva Espa!'ía 

Puebla fue el paso obligado entre la Ciudad de M6xico y el puerto 

de Veracrllz ,por lo que en poco tiempo se convirtió en la segunda 

ciudad má.s importante de la Colonia .Sobres<tl;ó no sólo por su 

actividad económica y politica , sino también en lo que toca a la 

educación superior , la cual rivalizaba junlo con Guadalajara con 

el centro má.:dmo de estudios de l<'I Nueva Espa!'ía, que era la Ciudad 

di;, f1é><ÍCO. 

l.os colegios y seminarios empiezan a aparecer 

fundamentalmente ante la nec<?sidad di? : formar nuevos sacerdotes 

que coni:ribuye1·an a la l<tbor de evangelización , instruir a los 

hijos de los espai'íoles que vivi"n C?n la l·JuP.va Espai'ía y convertir a 

i ndigena en t.rC<l:iajada1·es rná.s c¿ipar:i tados 

hahi l l tánc1ol os en los oficios que r.::>r-i'ln nP-r.:Cl'suri os en 

organiz~ci6n sn~ial. 

la nueva 

o~ estA manera GLtrgen en la citJdad de México , el Colegio de 

Santa Cruz Tlatelolco en 1536 , el Colegio de San Juan de Letrá.n 

en 1549 , La Univr~rsidad de Mé:~ico en 1553 y el 

Pablo de los Agustinos en 1571. 

colegio de Juan 

s;milarmente en Fátzcuaro , Vasco de Quiroga funda en 1540 el 

Col P-gl o de San .. luan Ni col á.s de Es-.tudi os [1¿¡yores El objetivo es 

unr.1. vez máC5 , -formar sacerdotes que sra encc..-=trgarán de difundir la 

religión católica entre los indlgenas.En 1~80 Pl Colegio de San 

Nicolá.s es traaladado a Valladolid ( hoy Morelia quedando una 
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extensión de este colegio en Pátzcuaro. 

En 1591 1 os ,1es1d tas fundaron en Guadal ajara el Colegio de 

Santo Tomás , iniciándose las ense~anzas de retórica y latin .No 

l?S si no hasta 1688 cuando el colegio se amplia agr1?gá11dos1?l e 1 as 

cátedras de filosofia , teologia , moral y escolástica asi como el 

primer curso de artes. En 1696 se inaugura un nuC?vo colegio qLle es 

1?1 de S<>n .luan Fraut i st.a y en l 700 se funda el Semi. na1-i o Conci 1 i ar 

del Se~or de San José. 

Vuc,.tán es cr:inr¡uistada por Francisco Montejo y funda la ciudad 

de Méridi'I el 6 de Enero de 1542 • con el respaldo de la catedral y 

las conveni:os establecidos en la ciudad , se abren var·ias escuelas 

y c~ntros de enseñanza siendo Ja primera de ellas la que 

ft1ncion6 en el monastQrio de San Francisco • Es on 1618 clJBndo se 

~mpiez~ a c~nstrttir el Colegio de San Javier en donde ·se ense~a 

h1.1manid~dcs, filosofía , tQologia, mo1-al 

artet:i , 1 i t.erat.ura y algunas ciencias. 

l·!ttC?vo L.e6n junto r:an otros estudos dL~l 

derecho canónico 

11orte del p<>is 

rt?prf?sr?nta llnM. sit.uaci6n distinta durante el periodo del virreinato 

sur que están 

más cercA de la ciLtdad de México . Las condiciones geog1-áficas 

clímatol6gicDs y las distnnciDs tan gr~ndes, dificL1ltan mucho su 

colonización • F'rueba de Jo anterior es que la c:iud.,.d de Monterrey 

es fundi'da r::in 1596 y hasta 1702 cuando se i ni ci a la construcción 

de la iglesia de Si=\n Fr~nc:isco ,Javier por el p ... ":\drt? Jerónimo Lópe:.:: 

Prieta. En 1712 se rastAblece el sGminario jLtnta a la iCJlC?sia y 
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también se funda por los jesuitas un colegio anexo al 

semin«rio. Sin embargo la educ1•.ción que impartió este cologio no 

tuvo gr«n continuidad ya que en 1746 interrumpe sus labores Es 

en 1792 cuando se funda el Real y tridentino Coleglo Seminario de 

Mont<'>rrr;>y. 

Prácticamente t.odas las tiniversidades que el dia de hoy son las 

m~s grandes e importantes del pais fLleron en tinmpos de la 

col oni" colegios e i nst i t.ut.os f1.1ndados por los mi si eneros que 

llegaron a efec:t.t1ar li\ labor de evangelización de la ~Ju1?v.; Ec;pAl'ia. 

l.C'I cédula de creC'lción de la Real y Pontiflcia UniversidC'ld de 

11éxirn ~ue firmada el 71 de sopticmhre rle 1551 par· el Rey Felipe 

JI y gracias a Jos esft.ierzos del Virroy nntonio de M8ndoza os 

c:tl umnos fund,"!tdares fut:?ron c.-=t.pt-o:: i madamente cien y el gobierno de la 

instit.uclón estaba confiado al claustro , siguiéndose la tradición 

quien 

rP-prr?sent,~ba a l~ inst.it11ción el maesi:resc: uel a y dos 

catedrátjr:r.is. Lus instal,~cionC?s se edificaron frente a la ant:ig11~ 

Plaza del Volador y el 29 de junlo de 1584 el arzobispo Pedro Moya 

se iniciaron en 

noviembre de 1592 no obstante que el edificio no se habia 

terminado por fAlta de fondos. La obra se concluyó totalmente en 

1631. 11 nur,-:intr? los prim8ros 222 ririme?ros af'Yos de existencia !' se 

gr ... -1dt1Mrnn 29, 882 bachi 1 J.ere5 y d~ 1562 a 1820 se gr.:tdnaron 277 

licenciudos ".Muchns cio estos ft1eron pos.tn1-ir-mr.?ni-.c~ Tt:.•olr.igos !' Abo

IJ•-..dos ,.Obispos ,muchos t.ogc:;dos de? las r\ealr.?s Audiencii=\s de Mé:-:ic.o!' 
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Guadalajara , Santo Pomingo y Manila ;miembros de los Supremos 

Consejos de Castilla e Ind;as ; Prebendados Canónicos y Dignidades 

para Catedrales ; Inquisidores , Consultores y Calificadores del 

Santo Oficio ; asi como catedráticos para las universidades de 

América y Europa (Salamanca, Sevilla, Valladolid, GranadaJ. 1 

A su vez , la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo 

hoy l.lniversid«d Autónoma de Micho"'cán, fue la primer"' del p<'1s a Ja 

que se le confirió el titulo de Unive1-sidad Autónoma de acuerdo «l 

decreto nómero 9 del 5 de octubre de 1917 por la XXXVI LegislAtura 

cuvnda erB Gobernador del EstGtdo el Ing. Pascual Or-t i z Rubio . 

La instit11ción rfe la que nace P-sta universidad fue el ColPgio 

de S<m Nicolás Obispo fund«do por Don Vasco de Qui raga por el ai"ío 

det 1540, por tal motivo es con si de.r .. "drt como una de las esc.uc:I as 

dt? C?duc~ci 6n '3Uper i or con más tradición , no nada más . de Mé~-: i c:o 

sino de América L~tinA • 

A principios del siglo XVIII 1 el ~elogio de San Nicolás se 

convirtió en L1n v~rd~dcro semillero de cultura , ~l c1.1~1 l J eciabi'ln 

jóvenes de distintas partes de la Nueva Espai"ía Los estudios 

s11pcriores en el C?si:.ado de Michaacán los imp~rtió el ColetJio de 

S~n NicolAs h~sta 1810 en que fl.te cer·r~do con motivo dRl 

M~vlml~nto de TndependPncia • En 1811 , el re~irniento reali"'ta 

D1'""agonG's dr:- F'ái-.::cuaro 11 se ucuartP.16 en el Coleaio de s~n Ni.ro1ás 

por lo q1.1e el odificio sufrió serios d~"as ~ robos destrozos 

d"' mll<>bles ,per-dir1.'.'ls <?n la bibl iC1to>ca et.e. d1~bi do a la l?St«ncia de 

1sintasis Historica de la (~iL1dad ne f1exico 
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los soldados por el plantel 

Entre los personajes destacados de la vida nacional los 

siguientes pasaron por las aulas del Colegio de San Nicolás Obispo 

durante la etapa estudiantil de su vida : El Bac~iller Don Miguel 

Hidalgo y Costilla ; Et Bachiller Don José Maria Morelos y Pavón , 

el U. e. Ignacio López Rayón , i 1 ustre héroe insurgente , creador de 

la Soberana Junta Nacional de Zitácuaro. 

Guadalajara fue una de las Audiencias de la Nueva Espa!'ía y hoy 

c"pi tal del Estado de Jñl i seo qLte es ttno de los de mayor potencial 

er:-onómir.:o y cultural de la RL?pública Mexicana • Esto se refleja en 

su Casa de Estudios que se ha convertido en polo de 

atrDr.:ción par-a la edur:ac:i6n superior en el occidente del territorio 

me>:icano. 

Con la e:-:pu]s;ón de los t1esuitas , en 1767 , fue clausurada el 

Cetl e9i o de Scinto Tomás que aq1 <él los di ri gi an • Con éc>to el único 

coleaío que perm8necia funcion~ndo en GLlddalajara era el de San 

.lo5é , por tal motivo y después de casi un siglo de ·trámites sin 

resultados , Carlos IV creó la Universidad de Guadalajar~ por 

Cédula expedida en San Lorcn~o el 18 de noviembre de 1791. 

DurAnte Ja guerra de Indepcnd<0ncia Ja Universidad se 

manifestó gimpati:ante al gobinrno realista . Los Insurgente se 

apoder<"~rnn dm G113dal .:Jjc:ira :i en noviembre! de 1810 :i dejando rastros 

rl~ vinl•nciR. ~n enero de 1811 el Rector de la Universidad 

i nft;1~mahu al Virrey : 11 h8 recal ectado un donvti vci de 1500 pesos 
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entre los doctores que se hallan actualmente en esta capital 

poniéndolo a disposición del digno comandante en jefe del ejército 

Sr. Brigadier D. Félix c81ieiá se predique . ,,·; · ·.:. he · dispuesto 
~,~ - ~-· ;:..-· 

diariamente en su iglesia p°:;~\~:1:i~l¡%~¡,;~i2~:. ~us individuos 

r<'batir con solidez las supercher..1·as:éy•:f.alacias con que el sofista 

Hidalgo tr.;ta de alucinar '.a;'.1~~~r~~~~~~~~~~~\··y he. nombrado sujetos 

que se enc.;rguen de escribir:•prócl·".lmas· y papeles concernientes al 

para 

. •. : 2 
caso y propósito p<>ra desenga!'íar a la multitud ". 

Al consum<>rse la Independencia , el claustro prestó juramento 

al Plan de Ig112la el 1•l de Junio de 1821 ante el Brigadier D. 

Pedro Celestino l\Jegrete , y un a!'ío después con motivo de la 

Prm:l<>mación Imperial de Iturbide acu!'íó una medalla r.:011memorativa 

de este acontecimiento En la misma época cambio el titulo de 

Real Universidad , que desde> un principio habin llevado por el 

de l~~cional y SLtstituy6 SLl escLldo , qLIG erRn las ~rmas de Espa~a ~ 

por las l~acion~12s • 

C:::n Vuc:"tán C?~<istic1-on dasde la época colonial divC?rsos centros 

de> C?nse?i'íanza superior , peo-o es a partir de 1867 con la cre<>ción 

del Instit1.1to L_it~rario d~ YtJ~atán que la cduc:aci6n en la 

ent.i dad se empiC?za a int.eg1-ar a lo que ~.eria la educ.:lción superior 

nl'l"''.i C"'nC\l 

Dur.'.\nte el régi rn<?n del G1-al. Obo-egón , el 25 de febrero de 1922 

se publ;có la Ley de Creación de> la Univeo-sidad de Yucatán bajo el 

Coleccion de Docucoantos para la 

l~lstno-ia de la Gueo-ra de Independencia de Mexico de 1808 a 1821 
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nombre de Universidad Nacional del Sureste 

universidad se debió a la visita del 

La creación de la 

entonces Ministro de 

Edw:ación Póblica , Josó Vasconcelc:is. y a 'la dinámica figura del 

Gobernador FC?lipe Carrillo Puerto • La apertura de la universidad 

representó un gran acontecimiento para el desarrollo del Sureste 

de México, ya que se convirtió.en un foco cultural necesario para 

esta región. El antecedente de la Universidad de Yucatán durante 

l n c:nl oni a , data del affo de 1624 cuando por Rreve Apostólico y 

Córlul a Real del ?.2 rle novi embt·e el Colegio de San Javier 

erigido en universidad, con la facultad para conferir grados de 

Bachiller , Licenciado , Mams~ro y Doctor • Es sin duda 

de la Real y Pontificia 1Jniver5irlad de Mó:dco una de 

antiguas de la Nueva Espaffa. 

después 

las más 

Lo mi~mo en 11onterrey que en Puobla , Guanajuato • Zac:atecas 

naHDca , etc:. 1 a Gdt1r:c"1ci6n dur~nte 1 a colonia estuvo fuert·.emr..~ntP. 

ligada a la Iglesia Católica • En casi todas ellas se enseffaban 

T9ologia , Derecho Canónico Moral etc. y algunas otras 

M1.1chos de estos colegios fu~ran los 

~nt~cedentes dirac~os de lo q1.le posteriormente serian Colegios 

Mayores o Jnstituc:ione-s de Educ~ci6n Superior llC?gando algunos de 

ellos a G~r 1.lniversidades. 

nur;;nte la primera mit<>d del siglo XIX e:dstian en 11é:dco tres 

univ2rsidi1des la d12 1·1é:dco , la de Guadalajara y la de Yucatán , 

i=tS! camn un número c;ubstancialrr1Gntc::o mayor d(::!' colegios en Michoacán 

Puebla Gui\naju¿;t.o , Man t.errey etc. Con el movimiento de 
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Independencia muchos de estos colegios serian clausurados al igual 

que 1 a Uní ver si dad de Mé>: i co • En 181 O se i ni ci a todo un siglo de 

vicisitudes para las Instituciones de Educación S1.1perior del pais. 

I I I. 3 EL SIGLO PF-RDIDO 

DurAnte la primera mitad del siglo XIX existian en México tres 

uní.versidades La de> Mé>: i co la de Guadalajara y la de YucatAn • 

Las de> México y Guadalajara as! como otros colegios de gran 

t.r.:<dición ed11c<>tiva como el de San Nicolás en Morel ia fueron 

cc1-r~dos y nuovamcntG r8abiertos de actterdo a la idea vigente del 

oobierno en turno 

De t:"sta manera a p<1rtir de 1810 se inicia todo un siglo 

caracterizado ( en lo educativo por continuas clausuras y 

re~perturas de las universidades y co]Qgios de acuardo a su 

coincírl2ncia palitica con los grupos on el poder. 

Con el movimiento de lndrpendencia el Colegio de San Nicolás 

fue cl.'>llSltrRdo .:>. partir de 1811 y se> 1-eabrió hasta 

que se?r restaurMdo de los daríos sufridos al 

insi-~lAciones de cttartel d~l ejército realista , al 

l uchrt C?ntre Es¡:i.~ñol 12s e Insurgentes • 

La r-estitur:ión fue dC'bida principalmente al 

rntncPs Gohornador de Michaacán Don Melchor Ocampo 

gua.1-daba un gt-¿i,n cririría a la institución • 

1847 teniendo 

5US 

desatarse la 

esfur~rzo del 

quien le 

A pe~ .. '>r del sorprendente desenvolvimiento que alcanzó el 

pl Rnt- el desde su reapartura y de 1 os bur:mos resul ti'> dos qL1e se 
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observaban cada dia los acontecimientos 

conmovieron al pais durante el segundo tercio 

poli ti e.os que 

del siglo pasado 

tales como : La inestabilidad politlca interna , la invasión por 

parte de los Estados Unidos as! como la intervención francesa 

propici.;tron una segunda clausura del célebre colegio al 

finali:ar el afio de 1863, cuando las tropas de Maximiliano de 

Austria entraron en Morelia • Nuevamente como en otro"< tiernr-)r.>5 

las instalaciones fueron convertidas en cuartel y en cárcel 

Después de 1 os 4 afies que duró 1 a segunda el '"1s11ra , el 10 de 

junio de 1867 , c11<1ndo Y<'< habia triun·fado el Presidente J11árez y 

siendo Gobernador del Estado el Lic. Justo Mendoza , se ordenó la 

re;>pt>1-t11ra del pl ant.C?l en 1 as ant.i guas Casas Con si stori al es hoy 

Pnlacio de Justicia > en vista de qtJe su local otra vez casi 

destr11i do total mente , se hal 1 aba ocupado por 1 as tropas .1 i beralo?<S. 

LE' llnivcsidad rlP. Mé:{it:o fue ccrritda por primera vez biljO e] 

gobi1o>rnr.> de Dan V<ilentin Gómez Farias en 1833 , pero ,.¡ si ~tui r.~nte 

v~o la r~st~bleció el Gral. Santa Anna na sin modificar sus 

estD.tutos • N11r21ve Dfías> despu~s les hi=o reformas a los pl..:tnes de 

est11dio y ~n 1854 le da otra crganizAci6n . Estas transformaciones 

ton frectJentes as! como ~l hecho de que la Universidad fuera 

ccntr~rfa a la opinión predominante de la época , ocasionaron que 

la cnscH~nza fLJera muy i1-r·eguJar y con poca asistencia • al 

de q11G el P.di fir.:io sirviet-a como museo 

rcttniones dí:!' carácter politico 

coma cuartel 

punto 

y para 

Finalmmnte , un decreto riel Presidante Comonfort can fBcha 14 
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de septiembre de 1857 , extinguió completamnte a la universidad 

no obstante que otro decreto del Gral. Zul oag • .,., pretendí 6 reví vi r al 

e>:tinto plantel ,pero ésto no fue,pc:isible a pesar de los esfuerzos 

por reAbrirla • En 1863 Maxi,miliano la suprimió ( junto c:on el 
\', 

Colegio de San Nicolás declar~ndo<vigente el decr1?to de !857. 

Entonces la biblioteca que ya ha~i~ sufrido algunos danos fue 

e>:traida del lugar en el que habia permanecido , los libros fueron 

empacados y conducidos posteriormente a la Biblioteca de San 

Agustin • Al dejar de ser universidad el edificio que se le habla 

destinado , fue ocupado por las Oficinas del Ministerio de Fomc:nto 

y posteri orm<?nte por l?l Conse1-vatori o di? Música • 

ContrRrian1ente a las dos institLtciones anteriores la 

Uni Vl?rsi dad de Gu,,,dal ajara desdl? su fundaci 6n si mpat i z6 con 1 a 

Corona F.spaffola Por tal motivo dur-ante la . lucha de 

tndepend2nc:i a no fue el ausurada , no obst;=i.nte .. af"íos más ta.i-dC? 1 as 

~utoríd~des politicas em¡leznron a intervenir en los ast1ntos de la 

Llniversidad ,al pt1nto de qt1e el 4 de Enero de 1826 fue clatisur~da, 

pPrmaneciendo a.si hasta 1834 ~~o en que nuev~mente es abierta • 

Al triunfo de Ja Rr:>v1:>lución de l'lyut,Ja , <?l p<wtjdo r.:>rlical tomó el 

pnder en el F.stAdo de J3lisco y el Gobernador Santos Degollado 

e::pidi6 un decreto en el que suprimí.':\ , el 15 de s~ptiembre de 

1855 , por S<'gund?. ve:e a L'> uni vc.rsi dad y r1?stabl eci a al Inst i tute 

rie Ci c?nc:i as . 

Cinco ~~ns después el partido consQrvador designa como 

Gobernador de Jalis~o al Gral. Adrián Woll , qui~n el 4 de marzo 
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de 1860 suprime al instituto y restablece a la universidad 

cuando el partido liberal toma nuevamente el poder ,quedacomo Go

bernador el Lic. Pedro Drga2ón y es quien decreta la extinción de

finitiva de la ttniversidad,permaneciendo as! hasta el affo de 1925. 

A lo largo de este siglo se da la lucha por el control de las 

instituciones entre conservadores y liberales Los primeros 

p1.1gnan por que la Iglesia siga dirigiendo la educación y otras 

ramas de la actividad pública , en tanto que los liberales lo 

impugnan Es el mismo clero liberal el que sienta las bases para 

un nu.,vo tipo de instittrción como en Oa.xaca lugar donde 

est11djar;a D. Benito Juá.re2 - y que a la larga sirve de modelo 

para el desarrollo de los Institutos y Colegios que surgen 

mAynria d11t-<>nte la restaurC1ción de la Rr?pública 

en su 

Las vicjsitudas pol!ticas de los Colegios 

corr~~ponden también a SLts problemas econ6micas 

el control van involL1crados los bienes tal 

y ·Seminarios 

En la lucha por 

~amo sLtcedi6 en 

Mor el i e:\ en don efe 1 as continuas revueltas y cuartelazos afectaron 

e>l p<>go de los réditos de los capitales y las rentas que recibian 

los Colc:gios de forma tal que ya no fue posible cubrir ni 

siquic:~ra los g.:ir:;to":i más nr;ice?s ... ~rios. 

TIT.4 EOUCAC I 01~ SUPERIOR Y ESTADO. 

Sin h.,bc>r pn?t.r?ndi do hacer 1ina dc>scri pci ón histórica m:hausti va 

del S11bsist.ema de Educación Profesional~ pero _si resaltando 

,::i,J g11no-; hechoc:; t.ri=\sc:endentC?s de la vida nacional !I se observa con 

torla claridod el ímpBcto que tales sucesos hun eje~cido sobre las 
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i nst i tuci ones de educación sl•peri or y a su vez 1 a repercusión que 

éstas han tenido sobre la vida social convirtiéndolas en actores 

principales de acontecimiento que se sucedieron y que han ido 

constitllyendo a la nación mexicana. 

Este sencilo ejercicio de asaci"ci6n de sucesos históricos 

permite explicar algttnas relaciones cattsales que ponen de 

mrtnifi QSt.o de una manera cl.3.ra y sin ambiguedadcs, algunas teorías 

pedagógicas &obre los efectos &aciales de la educación: 

-Decir q11e "el de Cll•:tlquier sociedad, es 

refl<"jo fiel de la politica e ideologia de los grupos gobernantes 

o rle los p~rtirlos politicos en el poder 113 ; es fácilmente 

c:cimpren-::;i ble? c:u~ndo se rccuerr:L:-:.n 1 as vi ci si tudes que tu vi eren que 

pas.::..r universidades y colegios más antiguas de 

Iberoameri ca, d11rant.e las luchas de i ndeptomdenci a y cor.1sol i daci ón 

d~ las dis~intas 1-cpóblicas latinoamericanas. 

-Concluir que quiQn ejerce el control de las universidad~s y 

Colegios Superiores es quien finalmente adqlliere el poder en la 

soci~d~d, no resulta exogerndo cuando se rect1erda que dtJrante la 

colonia!' r."l control dt? la C?dttcación lo ejet-cia el clero y en ese 

ent.nncC?s la o:."'l.Utori d.::i.d universal rr.c .. '".:\1.-:t en el Papa y la Iglesia 

Cató! ica. 

F'oc;:-.tt?ri orrr.-:·nte y por muy breve tiempo!t el control de la 

Franr.:i seo; Ed. Si9lo 

XXT; ~a. Edicion; 1984. 
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educación Jo ejercio la 11 Corona E'spanol a 11 a partir de la 

expulsión de los jesuitas en 1767 y como un indicio evidente del 

fortalecimiento momentáneo de la monarquia ante el debilitamiento 

del Vaticano. El surgimiento de la Repóblica después de la 

Revolución Francesa en 1789 fue el inicio del desmoronamiemnto del 

Imperio Espaf'íol sucitándose Jos movimientos de independencia entre 

los que se cuenta el de la Mueva Espaf'ía en 1810. 

conservadores y liberales por el control de 

institutos durante la reforma, asi como 

La lucha entre 

los colegios e 

las distintas 

intervenciones extranjeras culminan con la claL1sura de estas 

instit111:iones pL1r más de 80 años. El propósito es eliminar 

cualquier posibilidad de sustento ideológico institucionalizado, 

de los gri•pos locales que pudieran aspirar al poder. El conflicto 

se soluciona a través de la restauración de la repóblica con la 

Constít1Jci6n de 1917 y a partir de es~ fecha el Estado adquiere Pl 

control de la educación. 

A1-ticulo 3o. Constitucional al i gua! que 

mucho~. otros, san el rcsultCJ.do directo de las e:-:perienc:ias vividas 

en etapas anteriores, es perfectamente comprensible después de 

repasar algunos acontecimientos trágicos de nuestra historia. En 

el 3o. Constitucional se trata di? se.lv<>guardar a la educación de 

que no quc:ide al servicio de algunos grupos nacionales O 

ewtrnnjeros rle ~cuerdo a sus intereses particulares y que no 

necesdriamente san los del ~stndo. 

ºArt.ic:ulo 3o.- La r>dttr:2.ci6n que Estado -Federación, 

94 



Est;.,dos, Munic:ipios- tenderá a dest\rrollar arm6nic:amente todas las 

f<>c:ultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a 

la patria y la c:onc:ienc:ia de la solidaridad internac:ional, en la 

indopendonc:ia y en la justic:ia. 

I. Garantizada por el artic:ulo 24 la libertad de creenc:ias, el 

c:riterio que orient."rá a dic:ha educ:ac:i6n se mantendrá por completo 

ajeno a c:ualr¡t1ier doc:trina religiosa y, ba5ado en los .-esultados 

del progreso cientifico, luc:hará c:ontra la ignorancia y sus 

efectos, las servidumbres los fanatismos y los prejuicios. Además: 

a)Será demócratico, consider~nda a la domocracia no salame11te 

como l<na estruc:tura juridica y un régimen politice, sino c:omo un 

sistema de vida fundado en el 

social y c:ultural del pueblo. 

constante mejoramiento económico, 

blSorá nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos-

~tandQrá a la compr·nnsí6n de r1tJQstros rrobl~mDs al aprovech~miento 

de n1.u:?stros rccur-sos, a la defer1sa de n1Jcstra ir1dependencia 

f1Cl 1t.ir:a, al as<>gllr,,miento de nuast.r<> indapC?ndencia económica y a 

1.:l contin11id.3d y acrecentamiento de nuestra cultur;:,,!I y 

clContrib11irá a la mcojcr convivencia humana, t,"lnto par los 

elemr.?ntos que aporte a fin cie robustecer en el erlr1condo, junto con 

el aprecio para la dignidad de la persona y la integrid<>d de la 

familia, la convicción del interés general de la sociedad~ cuando 

f10r <?} c:ui dado que pongan en sustentar 1 os ideal c:s de fraternidad 

e i gllilldad de dt;?rec:hos de todos Jos hombre, ovitandc Jos 

privil~gios d~ r~zas, de sectas, de grupos, de sexos o de 
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individuos; 

II. Los particulares podrán impartir educación en todos sus 

tipos y grados. Pero por lo que concierne a la educación primaria, 

st?r.tind.,.ria y norm<'ll <y a la de cualquier otro tipo o grado, 

destinada a obreros y a campesinos) deberán obtener previamente, 

poder público. Dicha en cada caso, la ALttorizac:i6n expresa del 

~1.1torizaci6n podrá ser negada o revocada, sin que contra tales 

resoluciones proceda juicio o recurso alguna; 

ITT. Los planteles particulares dedicados a la educación en los 

tipos y grados que especifica la fracción anterior, deberán 

ajustarse , sin exct:pci6n a lo dispuesto en los párrafos inicii=\les 

y TI del presi=nte articulo y, además, deberán cumplir los planes 

y los programas oficiales; 

IV. l_Ds corporaciones religiosas, los ministras de los cultos, 

l.e:\s soc:iedadC?5 par acciones quE', l?~{C l usi va o prr:-domi na.ntE>mPnt_e, 

realicen actividades educativas, y l~s usociaciones o sociedades 

1 i gadas con 1 a propaganda de cualquier credo religioso, no 

intervendrán en forma alguna en planteles en que se imparta 

P.d11crir:i6n prim.:\r::ia, sr-c:undZlria y normal y la destinada a obr-eros o 

et c .. ~mfH?si ncls; 

V. El Estado podrá. retirar discrecionalmente, en cualquier 

ti~mpn, el rmconocimiento de validez oficial a los estudios hechos 

~n plcinteles particulares; 

VI. La ed11caci6n prim.oria ser.o oblig.otoria; 

VIT. Toda la educcición que el Est,,do impa1-ta será. grC1tttita; 
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VIII. Las universidades y las demás instituciones de educación 

superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la fAcultad y 

la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines 

de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los 

principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e 

investigación y de libre examen y discusión de las ideas; 

d~terminarán stJs plAnes y programas; fijarán los términos de 

ingreso, promoci6n y permMnenc:ia de su personal académic:o; y 

administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del 

prarsonal académico como del administrativo, se normarán por el 

apartado A del artículo 123 dG Gsta Constitución, en las términos 

y c:on las mr:ldal i dad es q1te establ ezc:a la Ley Federal del 

Tr,':l.b(.~jo conforme? a las cat-acter!stic:as propias de un trabajo 

~special, de mztnt?rA. ciue concuerde con la autonom!a, la libt'n-tad de 

cáted1-a e invostig~ci6n y los fines Me las 

esta Tracción 5~ r~fiere; 

jnstitL1ciones a qL1~ 

TX. El Congreso de la Unión, c:on el fin de unific:ar y c:oordinar 

la educación en toda la Rcpóblica, expedir~ las leyes n8cesarias, 

destinAdets a distrib1tir la func:ión soci a.1 educativa entre la 

Fed~ración, los Est~dos y los Municipios~ a fijar las aportaciones 

er:or16mi c:~s correspondí entes a ese ser vi c:i o público y a señal ar 1 as 

sancio11cs ~plic:~hles a los ~uncionarios qLte no cumplan o no hagan 

cLtmplir l~s disposicion~s 1-el~tivas, lo mismo qLle a todos aquéllas 

qL1~ las infrinjan.'' 
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Los i'\i'ÍOS posteriores a la revolución, estuvieron caracterizados 
'-,,., .. ,. 

por un gran número de esfuerzos an · c'."si,.y:ido~,,·. ~.Í.'os sectores. Las 

condiciones económicas 

diera preferencia a la 

lo que nlgunos inst:it.utos y colegios s~(i;onvi~t'ieron en escuelas 

de educar.:j 6n pri mar:i a par~ poder ernpezar a satisfacer la dramanda 

de una población con mAs del 90 'l. de analfabetos. 

No obstante la e5casés de recursos, en 1910 se funda la 

Universidad Nacional en la capital del pais, sobre la que en otro 

tiempo serA la Real y Pontificia Universidad de la Nueva Espa~a. 

~ste hecho despierta inquiratad en distintas regiones y se rampiezan 

a ~bt·ir otras tiniversidades, princip~lmente en la entidades en las 

que durante la colonia se habia arraigado una tradición 

Lmiversit.Rria. En 1917 se funda la de MichoacAn, en 1922 la del 

Sltr1:-ste <Vuc,"ltán), en 1925 l;:t de Gu.,dal .. -:i.jar~ .• en 1933 la Allt6noma 

de Nuevo l.c>ón, en 1937 la Universidad Autónoma de P11ebla y asi 

sucesiv<'lment.e ha,,;ta llegar a la de Baja California Sur en 1975. 

En la medida en que se fu12ran ct1brir?ndo lns univerr:.ida.des de 

edLtcación b~sica para ta población~ sra fue fom~ntando la creación 

de nut?vas instituciones de educ.=tci6n sup!2rior a lo largo de todo 

el territo1-io nacional. l .. as ~utorid~d~s, conocedoras de la intima 

rel~ción q1.1e existe ~ntre el desarrollo económico y desarrollo 

edtlcativo han d~dic~do durante todo ~stP siglo, gran cantidad de 

rer.ursC1S económicos generDdns. para fomr.?ntar las ~ctividudes del 

sPctor ed1.1cativo. 
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Hasta el dia de hoy es dificil establecer la cuantificación de 

la relación causal entre educación y crecimiento económico, pues 

si bien es cierto que la actividad educativa es la generadora del 

dasarrollo social de un pais, también es indiscutible que la 

sociedad es la productora de los recLwsos necesarios para promover 

y fomentar la formación educativa. Realmente lo que sucede es que 

se da una transferencia reciproca de recursos f:ledi ante la cual se 

ret.roalimentan ambas. De ,.qui que la educación d<:>be ser 

considerada como un medio para alcanzar mayores niveles de 

bienest"r, pero al misma tiempo es un fin en si misma, al ser 

fuente de satisfacción de las necesidades intelectuales del 

individuo. 

Desde 1Jna perspectiva económica, la actividad educativa y 

pcirticulélrmentP. la educación superior; puede ser vista como el 

f,:ictor de la rrorlur.:ci611 riue candi ci ona el des~rr·olla dado que 

produce la muna de obra t?spec:ializada que e:.•s re-querida por la 

econom!a. nesde la persp~ctiv~ 5ocial, la edLtc~ción as el proceso 

que permite transmitir la cultura y 1 os val ores a las m .. u:ivas 

generaciones qLJe le van dando continuidad a una sociedad. La 

eduC"ac:ión no puede ser vi5ta como un -fenóm~no abstracto sino una 

;:u::tividad r2al y cotidic:-.na que tiC?ne como funciones primor-diales: 

Mantenmr las tradiciones de un 

st1pervivencia de los valorP.s 

pais contribuyendo 

ct1l tural es y ,¡umcntar 

a la 

las 

po5ibilirl~des rle transformación de la sociedad pat·a contribuir 81 
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LA PLANEACION NACIONAL I I I. 5 

El Estado Mexicano se reconoce políticamente con régimen 

democrAtico y estructura sconómica mixta donde coexisten empresas 

púhl i cas y pri vad.'.ls que c:ompi ten en una estructura que tiende 

hacia el libre mercado. El 

autoridad y pnder del Estado 

gobierno como depositario 

es el responsable directo 

de 

de 

la 

la 

rectoría del desarrollo nacional, tal como se especifica en el 

art. 25 de la Const.itLtción Politica de los Estados Unidos 

Me~: i canos. 

Además se establece en el articulo 26 que el gobierno organizarA 

un sistemr>. dr.> planoaci ón democrá.tica con la intervención de los 

divr:'r'!>os sr--c:tores y faculta al Ejecutivo Fedt?ral para que dicte 

los procedimientos de participación y consulta popular en el 

Sistema Nacional de Planeación DemQCrá.tica. Mediante ·la acción 

concertada de todos los s~ctores, cAda 6 A~os surge un Plan de 

Desarrollo que se obtiene en base a la ley de Planeación <1983) y 

cuyo suF.tento legal es t. a cont.P.ni da en 1 os ar ti c:ul os 25 y 26 antes 

refrnrirlas. En esta l~y se provee qu8 a travé3 de la conciliaci6n y 

la inducción se insC\tM.ura la vinculAci6n entre instituciones 

públicas y pri vana<;; pAra que se 1 agre 11na act.uaci ón coo1-di nada, en 

la dirección del dasarrollo nacional. 

Parti~t.1lormente, el Sector Educativo contribuye con la 

fo1-inac;6n escolarizada de la población y la dC?finición de los 

objGtivos en el largo pl~zo q1Jedan dados por el articulo 3o. 

ConstitLtcional; concr~t~mQnte en el inciso b) de la f1-acción 
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primera: "atenderá a la comprensión 

aprovechamiento de nttestros recLtrsos~ 

de nuestros problemas. al 

a la defensa de nuestra 

independencia politic:a, al aseguramiento de nuestra independencia 

ec:onómi ca y a 

cultura". 

la continuidad y aprovechamiento de nuestra 

Lo menumado conlleva implicitamente el hecho de que la 

acti. vi. dad educ.;ti va del sec:t.or queda subordinada a 1 os intereses 

sL~remos de la nación, tanto en lo politic:o como en lo económico. 

Por lo q1Je a la educación universitaria se refiere, es importante 

resalt8r q1Je la actt1aci6n de las universidBdes en el con te>: to 

nacional debe ser inducida y no obligada, para no contradecir el 

1?spirit11 de la fracción VII del articulo 3o. que se refiere a la 

libertad de cátedra, el libre examen y discusión de las ideas y a 

la .:u1t.onom!a universit.;~ri.=\. 

Esta óJtima; es un scni·ídn estricto se dPbe entender coma el 

traslado de funciones que el Estado Mexicano hace del 

ttn organismo, dr~sci>nt1-al i::: ado y autónomo. Por tal 

gob i cwno a 

motivo la 

~utono:n! a uni verl5i tari a debe d'? i nte1-pretarse no como C\Ui.:onomi a 

di:l Est«do sino del gobierno ya que c:>s 11na institución que no es 

~jD11a ni Psta ft1era del EStado pero si tiene la capacidad jL1ridica 

de D.11togobP.1-nars~ pr.i.ra el ejercicio de sus funciones de educar, 

investigar y difundir Ja cultura en el 

constitucionales. 

marco de Jos principios 

p.~ra no cometer un P->:cesa de abstracción, no se requiere 

conc:ul ir Qste Mpa.rtado sin mencionar 1 os riesgos quei se pt-c~r.:?ntan 
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en 1 a práctica en cuan t. o a 1 a injerencia q1Je pueden tener otros 

grupos de la sociedad, sobre la actuación de las universidades. 

Estos intentos de inducción hacia la acción de acuerdo a ciertos 

ini:~rC?sC?s lr:gitímos o no, pueden ir desde l1na sutil recomendaci6n!I 

hasta 1 as fuertes presiones que se ejercen por medio de 1 as 

~síanaciones presupucstales. Sin embargo, estas mer:anismos 

cohercitivos no siempre logran direccionar la actuación de la 

manera y en c~mbio si atentan seriamnete contra 

5c>t-vicio que la institución ofrece. 

la calidad del 

El seg11ndo riesaa a mr?ncianar~ se refiere a la diferencia entre 

los interesc>s supremos del Estado y los del gobie?rno, 

astas últimos ante la posibilidad de un traslape con 

partido politice o grupo que ostenta el poder. 

Al mArgen de est~s consider~ciones prácticas, en 1978 

quedando 

los del 

se creó 

de Planeación PC?rm~nente de la Educación 

Supe?rior CSINAPE"Sl a propuC?sta cr.mjunta de la SEP y Af\!UIES. La 

í dett fundvment.al con si st i 6 en crear 11na inst~ncia administrativa 

qLte pe1-miti~ra insert~r a la QdLtc~ción srJporior tanto en la fase 

de plAne .. =u:ión como C?n la participación para contribuir a la 

instrlJmrantD~ión de los planes nacionales de desat·rollo. 

l.ns inst~n~ias credas para llevar a cabo los trabajos del 

~l.stema tit?nen un punto ele partida en las institLlcianes de 

educc:icl 6n, me?d i ;;ntei las Univ2rsidad2s Pl i3nectc i 6n 

Tnsi·it11c:lonalcs CLJF'I) e:-:istentes en ci"d·:\ una de ellas. A su vez!" 

ésf-.c"lS se «gn1pan por c:rC?~ .. ndose las 
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Coordinaciones Estatales para la PI aneac i ón de 1 a Educación 

Supl?rior <CDEPESl. 

Un nivel mayor de agrupación lo constituyen las 6 regiones en 

que se di vi de 1 a república conformándose 1 as Coordi nací ones 

ReginnalC?s para la Planeación de la Educación Superior <CDRPES) y 

finalmC?nte como última instancia de integración se tiene a la 

Coordin«ción l~,;cional p.,ra la PlanC?ación de la Ed11c.,ci6n SupC?rior 

( COl•JPES l • 

Por medio de egta estrL1ct1Jra se han 

tal r-.;ios como: El Programa Nacional de la EdLtcación 

(F'RONAES>,documento elaborado dl1r.3nte 1984 y 1985; Estratr.?gias 

p~ra ol Mejoramiento y Consolidación del de 

Ed• 1car:i 6n Supc-?ri or prE2sentado en 1990 y al ~unas otros. 

r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, r - - - - - - - - - - -, 

I COORDIHACIOHES 1 1: :1 1 ~ 
1 EST~TeCllLE'S ccoz::rrs> - 1 1 - 1 

:,~,=~~:~~~~~U.~U:H:~~==1=~~~~~::::-l_:i-[~~~~~~~-~-----------!j 
- ~ - - r---------------------, 

: ', 11 1 :, 1 CCO~F:ES) 1 - -
L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.I L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.J 

C001cDIHAC JOH HAC JOHAL CCOH~:ES> 

REPRESENTAr.JON DE 1-AS INTA!·Jr.IAS DEL SHJAPES 

CllADRO I I I 1. 
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1 

SEP 

1 1 
i'IHUIES ] 

COHACYT 1 SHCP 

COORDil~ACIOI~ NACIONAL PARA LA PLAl'JE'.ACION 

DE" LA EDUCACION SUPERIOR CCONPES>. 

CUADRO III.2 

Si bir:m es cierto qt1 r:2::iste la li.b21-tad dC? que cada institución 

de edur:.ac:i6n superior en lo pc.-irticular fije sus propios objetivos 

Cy más pñra el C:ilSO de J as '°"utónomas que tie?nen t-l?conocida y 

ju1-irlicamente as.ti\ cc-i:paci dad), también l?S ci2rto quG en lo general 

se deban de condLtcir d~ntro de los lincamiGntos de la planeación 

nacional~ Oe estas observacione5 se dP-sprende r.l~rMmente que todas 

l~s ~ctivid~des realizadas por las institucion<?s de <?duc.'lción 

s11pe?ri or, c1cbC2n de C?star r"'ll]rllpildcts en 1 as funciones bási c:us de: 

Dncc~nsii=\, InvL?stigación y Difusión dG la Cul turC\ como un t.ervicio 

adicion.;:tl a l~ comunidad. As! mismo, la acr.u .. ':\ción de las 
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instituciones en el ejercicio de las funciones ya citadas, deberán 

estar siempre orientadas hacia: 

1lFormar profesionales , investigadores y técnicas útiles a la 

sociedtld. 

2lReali?.ar investigación científica , tecnológica y humanista 

que se oriente principalmente a la resnluci6n de las necesidades y 

problemas n~cionales y regionales. 

3>E,,tender los beneficios de la cultura a todos los sectorec; de 

la población, 

que son los objetivos de la Educación Superior mencionados en el 

art.1r:11lo 3o. Constitucional. Por tal motivo concluimos que el 

marco de actuación del Sistema Educativo Nacional 

est.e .;rt.iculo. 

lo constituye 

ITT. 6 CRECIMIENTO ECONOMICO Y EDUCACION SUPERIOR.-

P .. ~ra los economistas es claro que una manift::$tac:i6n del 

cr(?ci.mient:o econórnico, es el i'lttnH?nto que eHpC?rimC?nta la prodl1cción 

.;greg;,da de una socic>d.•d. Esto sucede cuando hay un incremento 

arrnoni.::21.do de los ft-tc:torC?s de la producción cuando Se? obtiC?ne un 

aprov~chamiento más productivo de las ya existentes. 

En el primt:?F c:a.so!I se tiene una variación cuantitativa en la 

rli 5f1oni bi. J :i d.:td rie i n1?.umos; en el segundo se 1 Oí_:ira mediante una 

mejoría de la productividad de los recursos, p~rticularmente de la 

m~no de obra y ~1 rlcsarrollo tecnológico. 

Si Q es el nivel de producción agr~gada y K, L, 11, T 
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represent~n los insumos: C~pital, Mano de obra, Recursos F!sicos, 

y Nivel de Desarrollo Tecnológico respectivamente, 

-función de producción se puc.de expresar como: 

entonces Ja 

Q = F CK, L, M; T> 

Asi mismo, e>l crecimiento e>conómico AQ, está dado por un 

crecimiento equilibrado de los factores K, L, y M cuando el 

des~rrallo tecnolóaico permanece constante, 

gen~ralmente e>n el corto plazo: 

lo cual sucpde 

AQ = F C f( + Al< , L + Al_ , M + l>11 ; T ) FCl(,L,M,;T) 

Asi mismo , suponemos que Ja pt-oducti vi d"d marginal de cada uno de 

1 os recursos perm¿inec:e constantlJ'. 

Otra 5j tuación que se p11ede dar, es el incremento en la 

producción flQ, debido Q}!C:lusivamr.;?nte a un cambjo en uno de Jos 

factores tal como sucede 0n los paises s1Jd-desarrollados con altos 

inrlices de crecimiento poblucional, en dondP- hay 11n c:ttirnento 

dasprororriAtivo de mano de obr8 pero serias r~stricciones en 

c:apit.al o en recursos fisicos. 

En el se tiene a los paises altamente 

ind1.1stri~lizados en los que hay ligeras variaciones pablacionales 

y las cambios 5Ubstanciales s~ d~n on capital 

tecnológica. 

y en innovación 

Las si. t.Uc'.=\C:Í. ones antes descritas, geomét1-icamente se pueden 

Interpretar crecimientos sobre la misma función de producción, 

cu:~ndo sr? trata de un inct-omQnto cuantitativo P-n la rlisp13nibilidad 

de in~.ttmos. Los c.?.mbios dflbidos a una mr?jor utilización de 
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recursos, puroden ser vistos como un dl?splazamiento paralelo de la 

f11nción de producción. 

Cuando las tasas m<1rginales de sustitución de los insumos 

restant.es perman~cen de una manera variante y el desplazamiento de 

la función de producción se dobe sol~mente a cambio en la 

utiliz,.ción di? recursos m1?diant1? una mayor innovación tecnológica 

o medi~nte tJna mana de obra m~s calificad~, entonces se dice que 

los cJ<?spl azamient.os di? 1<1 ftinción pr-oduc:ción son neutrales y la 

función di? producción puec11? ?.doptar la form<1: 

Q A ( T F K , 1- , M 

dondl? A < T ) es un factor multiplicativo que mide <?l 

21r:um11lado de las modificac:iones a lo lat-go del tiempo. 

efecto 

En cuanto a los cambios en la producción debidos a variaciones 

de 1.-, mano de obra <AL>, pucd~n ser intorpr•2t.ados como ~ 

il) l In i nr:rc-~mC'nt a o dDcrcmr:!nto en 1 ..=t c-ant- i di"lrJ riel insumo m~no de 

obra y ol cual C?stá 1ntim2.mcont.e .-c:-lacion2.do con la población 

econ6micamente activa. 

hlUn cambio C?n la calidad de la mano dC? obra que está en 

correspondenciM directa con el nivel de pre?pñ.raci6n educativa que 

ti~ne la pobl~ción economicatnentP activa. 

f't~tural mC?ntt: q11e al hablar de cambio tecnolóqico o nivel 

cdllc~~tiva de la mAno d~ obra, lA incidencia de estos aspectos 

cobrP la ~conom1a, ticn~n que vQr con los c~mbios en la 

productividcid, mismos que son má.s notorios en el lat-ga plazo. 

DEI lo descrito anteriorm~nte, sG puC?de conclui1- que las mejoras 
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son los que están relacionados con la actividad científica e 

innovación tecnológica, tareas que usualmente son desarrolladas 

por las 11niversidades e instituciones de educación superior, 

c:uando mi:>nos en los pAises altamente industrializados. 

En goneral, 18 edl.1caci6n básica o stJperior 

bf?nefic:ios snr:iales pero lea 8dt.tcaci.6n profesional 

produce grandes 

en particular, 

contribuye substancialmente al crecimiento económico de las 

.naciones .• mediante un aumento de la productivid.?.d a través de la 

inversión en capital 

t100cnol or¡1 a. 

humano y en el desarrollo de nueva 

No obstante, la nitidés conceptual respecto a los eft~ctos 

ecnnómir.os y sociales di? le'=\ educc=t.ción sobre la colectrividad, 

hi~t6ri~nmente no ha oxistido ninguna sociodad que se haya 

org,"Jni ~ilrJo rle i1ct1erdo a l~s ro~omendaciones de uM c;:.;istema 

tcnirlo 11na Cl'Xistenr:ia pr-r?via. 11 F'or o>l 

r:nntrar in., Pl ~j st ema r?dttci.lt i va s.e hace y se el seno 

r.dsmo de la C?XperiE>nciu pt-áctica de? una sociedad". 

que la revolución 

industrial del siglo XVIII, fue el 

t?dl 1c~ti va y que n su vez 

ci~ntifjra de la sociedad. 

é.,,ta, 

gcne1-2.dor de una r-evoluci6n 

rcotroalimentó la C?vol11ción 

I I T. 7 Fil~i'1IJCU1HIEh!TO DE LA EDl.JCACION SUFERI DR. -

Se reconnco ciu~ ] ,;:i.s instituciones de ed11c.:~c:i ón s11perinr for-man 

p~rt~ d~ la colGctivid~d y se enctlentran ini11orsas an ésta. Se 
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reconoce también que los recursos que comparten, usualmente son 

escasos y por tanto de utilizaci6n reciproca. 

snciP.dad transfiere? recursos a la universidad 

Por un 1 ado, la 

o instituci6n de 

y a su vez éstas deben rosponder a las 

espectativas y necesidades de la colectividad en cuanto a la 

·Formación profesional, requeri mi cm tos de investigación y 

partir:ipaci6n en la solución de problemas de la comunidad. 

Conceptualmente y desde una perspectiva axclusivi!lmente 

econ6micc-'3, el monto r:fG Jos rcct1rsos finilncieros que Ja soc:ie?dad 

dabe transferir al sector educsctivo es el equivalnnte a la parte 

proporcionnl del incremento en la producci6n de toda la economia , 

q11e le con-esponde por el incremr=nto en la productividad debido a 

mejoras en el c~pital humano 6L y a la innovación tecnológica 

ACT). Sin ~mb~rgo, en la práctica ésto no es tan inmediato pues 

los presur11~st as C?n educaci 6n efe los di f21-r2ntc-?s p.;d ses del mundo:i 

1 o que si. n i nvc:>rsi onr?s que :.e rec:t1peran en el 1 ar-go plazo, por 

este flujo de c~pitales es a instantes distintos de tiempo y las 

equivalencias de los 

aspC?cto. 

flujog deben de tomar en cuenta este 

lln¡:\ considcr<?ición ctdic:ional es que la inversi6n en educación no 

C?.61 o tiene hencfi c:ios ecanómi cos si no importantes reperr:11c:i on85 

sncinl~s, en términos de salL1d~ integración CLlltural, 

de valores, cte. de aqui qlJ~ en mtJchos paises del 

transmisión 

mundo!' las 

trC\nsfC?.renci a.s de t-c:ic1u·sos C?r:onómi r:os corno porcl?ntajQ del F'IB~ son 

m;;yorE>s a las i nc1-nmento po1-c~ntu.~l es del PIB p~ra ese misma 
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pC?riodo. 

Al margen de las consideraciones te6ricas mencionadas, en la 

práctica los instituciones de educación superior generan sus 

propios r~cursos mediant.e el cobro de los servicios que ofr~cen o 

se allegan recursos mediante subsidios y donaciones tanto públicas 

como privadas. En 1982 

Económica y el Desarrollo 

institucionc?s ubicadas en 

si guj E'ntc~: 

la Organización para la Cooperación 

COCDE) realizó una encuesta en 119 

22 paises obteniendo los resultados 

-El 35.5 X identificó al Estado como principal fuente de 

·F i nanc i ?.mi en ta 

-El 30 X se"alo a lA misma institLtci6n como generadora de sus 

propios r~c1Jrsos 

-El 27.5 X reconoció a la comunidad local/regional como fuente 

pri nci¡i1'1 

-El 7 Y. cc:imo una combinación de las fuentes antes m2ncionadas. 

Estos porc~nt~jcs nos permiten tener una id~a de las 

pt-opo1-r.ionC?S ~n que l~s in~tit1.1cior1as de cduc.:i.ci6n 

dt':>~.C?ahlt? riue continuc::i un sc2ctor de educación 

in+~91-~do ¡-ior instit.uci.ones publicas y privc?\das!' sin 

se 

profesional. 

embi\roo lo 

porcentaje en cLJanto a la 

parti~ipnci6n de lDs privadDS clJilndo menos a lln 30 % • 
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IV> 

IV. 1 

l A ETAPA OEL l.REC!M!ENTD 

INTRODlJ8CIDN 

Afortunadamente es mucho lo que se ha escrito sobre el 

dGse>rrol lo de 1 a educe>c; ón en México; al gLinos de los autores han 

si do f unc:i. anAri o~ e l ntel ectllal es prominentes como : ,Justo Si erra, 

Alfonso Reyes, Antonio Caso, ~osé Vasconcelas, ManLtel G6mez Morin, 

Vicente Lombardo Toledano, por citar algunos de ellos. Una 

consider~ción inicial pertinente es qlll? en cualquier descripción 

histórica, siempre está presente de forma implícita o explicita y 

na de manPra nec8sari~mente intencion~da, la apreciAción de los 

h!?ChOS d(':I. ._':\CIH?t-dn ,"l, ] a perspecti VM que t.iP.ne el c~LttOr. 

( a5 t1-~hajos d~ corte est~distico, tienen la 1 imitante de> 

ami t.ir ml1chos dG'tMl les y ser pnco amenos, pC?ro a cambio de esto, 

numérlca los SI ICQSOG mc-dj bles 

qu~ 12spG>cifican o>l si t.u;.,ci ón. En este 

r.~pit111o se present.a la evolución a lo largo del tiompo, de una 

serie de i nrli cadores ntrmét-i cns <previ amen t. e jt.•s~ificados por el 

m,'=\rco conccptllal presentctdo en el c.':::!pi tul o I I ) , con l?l prop6si to 

de nbt<?ner una e::plic:ación del et- ec j mi ~nto del Subs::.istema de 

Ed1~ación Profesional para los aflos 1900 - 1990. 

lJnñ de J as pt-opi.arl~des del sistemc:\ nbjeto de estudio que se 

puso el ¡:u- .. ':l.ml?nte en evidencia ~n rl m .. "'lrco tc·óri r:o, fue el 

a launas ·fa.ctcwC?s del ITJC?d:i o ambiente 
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demográfico, económico y cultural. De hecho 1 a condLtcci ón del 

sistema está fuertemente limitada por estas causas y por 

consiguiante la resp11esta que se puede obtener del sistema para la 

sociedad. 

En esta sección se analizará desde un punto de vista 

eminentemente estadística, la evolución histórica de las variables 

cnndicion~ntPs, indicando posteriormente las consccLt~ncias que han 

te ni do en el t:i empo sobre el s11bsi stema de educaci 6n prof esi anal. 

Con el fin de aclarar estas ideas,se agrega el esquema de 1 a 

página siguiente en el que se mucstr-an las 11 entradas 11 y "salidas" 

al Sector Educativo Nacional en un instante que 

corresponde a 1990. Las flechas identificadas con números 

representan a m~cravariahles demográficas y económicas que 

especific.~n ~iertas condiciones de entLlrno, que ·influirán 

si stc~ma. 

1 ilS ~Dl i rlas qu1?dan r·r.?prest:1nt21.das por flechas que se pueden 

ro~nnocer por lAs lat1-as asociad~s. Asi 

dividido ~n los s11bsnctor-C?s:p1-imario, 

pt-ofesi onDl. 

mismo, 

mQdio, rnadio 

sector queda 

superior y 

Las rlifar0ntcs 11 tarjetas 11
, cada L1na d8 ollas con l•n nú1nero 

entre 1900 y 1990, repesenta la avalución an el tiempo (a lo largo 

de este siglo>, del sistarna de cducnci6n profesional. En óltima 

instancia, C?ll esquema rt?prQs.cnta 1 a que los C?conomi stas han dado 

en l J amar " ESTAT I CA COI fF'PIRtl'f I VA " 

Fr!?ct1entl:?ml~nte se dice que los mode?los de series d<? tiempo no 
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tienen mucha validez práctica porque se analiza la serie 

tomando exclusivamente como factor explicativo al tiempo. Este es 

un grave error de apreci.:.ción y más cuando se trata de fenómenos 

demográficos, económicos o sociales; ya que se están dejando de 

considerar los efectos inerciales. 

Los fenómenos sociales no SQ dan corno instMntáneas aisladas 

en t tn espectro discreto, yi\ que poi- comprobcic i ón de 1 os f 1 si c:os el 

t.it?mpo es continuo. Usualmente para simplificar el estudio de este 

tipo de fen6mGnos,se usa la estática comparativa ya que el 

rlP~Arrolln d~ modelos dinámicos, requiere de herramientas matem~

ti~as mtJcho más soiisticadas y en contraste,no se obtiene L1na gran 

rr?pre~P.ntai·.ividc--i:d práctic.:i de? estos fenórnc;?nos. 

Es bi. en sahi do por 1 os C?conomi stas que un suceso impactante (no 

nbst- ante;. <JI'"' 5ea de m<:1gn i tud pequel"ia )dentro de una ·sociedad, 

si mismo:- pero si por la 

11 reDc~ión en c~dcna 11 o 11 rcsonBncia 11 que puede generar.En iorm~ 

~imitar, los ~fectoa inerciales cL1entan mttcho en el c:\ná.lisis de 

fPn6rnr?nos dE"mográfir.os y sor:i<"tles y,':\ que éstos gene?ralmente. no se 

inici~n rl~ monera inst~ntáne~ sino q1Je SQ van 

or~d1.1al. El crecimiento pohlacional en nuestro pais o en ct1alquier 

nt~_,-n, no pucidl? s.er r.1criifj c .. ;.do de fo1-ma inmr.?diata sino 

... "\ mr?no-3 d2 qut:' se p1-P-s.Gnt.e ttna situ.=tción c:atastt-6fica. 

progrC?siva 

r:n t0.1n caso ~ 1 o i mport:-\nte es rc:·conocGr que 1 os métodos de 

se1-i~t;". dr? tiE~1:1pa no se p112den 11sa.1- de ma.nc?ra, indiscrimin .. ':\da ;;;in un 

~n~lisis prravio rle l~ rclcv~ncia del factor inercial. 

Si se tr~tA de estimar ol nú:nero d2 piezas producidas par 1~na 
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mA~uina, es muy probable que el riesgo de cometer una mala estima

ción sea alto pues la máquina puede de manera intempestiva empezar 

a producir, pero también de manera inmediata suspender la produc-

ción bi"'n sea por falla o poi- decisión del operador de la misma. 

IV.2 FACTnRES DEl'10GRAFICOS 

Al inicio de este siglo, la población en México era de 13.6 

millones d8 habit~ntes, en 1 os sigui entes 1 O ai'íos tuvo un 

incrm~ento del 11% en cifras globales, no obstante para 1920 1 a 

pobJAci6n habla disminuido en relación a la de 1910 como 

consecuencia de la Rcvalt.1ci6n Mexi~~na qtJe tuvo un costo ~n vidas 

humanAs dP. c1 t,"':':ndn meno-.:; 1. O mi 116n de pr::r-sonas. 

El alto crecimi~ntn pcblacional que ha tenido el pais hasta 

canvf'lrtir~.e Pn un sP.rio prciblemA, se dio princip:.tlmente entre la 

rlér:¿Hi'a rle 1 os 4(1 .. s y las An:o ~ can un j nr:rcme?nt.o promi:idi o. del 40/. 

ror C~dA diP~ ~nG~. 

Para 19:.=iO, l,'"\ pc-ib]Ación pt-áctlc,':!.mc.?nte se hahía duplicado (25.8 

mi 11 nnes) ; dC?spués s61 o hdst a.ron 21 ,'"\ños y nuevc:¡mC?nte se dt tpl i c6 

<50 millonr:os en 1971). Gr-"ci~"'\s a los cs·fuerzos que se han hc~c:ho en 

los indicros rle nAt <1! i d<1d, todo 

f1 ... 1.rC?c~ lndjcar q11!? 1~1. tC"ndc-nc-iil de crr2clndc-r1to empif.?Za .'=\ di~..:.minuir 

l i gert.>mr:-nte pues se PSfH:::~ra rp1P. n11r_•v¿¡mont.e ;,e dupl iquc pero ahora. 

7R .:-:.f'ios d12sptté5. 

A r:onti n112tción, la 

pC""lb1,-:¡c-í6n nttcinnal r.i. lo ].H.rgn di? est .. e sil)lo. Tambi~n sn indican 



CRECIMIENTO PDBLACIONAL EN MEXICO 

POB. TOTAL 

ARO C EN MILES > 

1900 13607 
1910 15160 
1921 14335 
1930 16553 
1940 19654 
1950 25791 
1960 34923 
1970 48225 
1980 66847 
1990 81249 

CRECIMIENTO C ·~ ) 

RESPECTO PERIODO . ANTERIOR 

-
11.4 r. 
-5.4 r. 
15.5 r. 
18.7 r. 
31.2 r. 
35.4 .,. 
38.0 .,. 
38.6 .,. 
21.4 r. 

FUENTE :s. P. P, CENSOS DE PODLJ\CXON, rr J\L XI F.:STAD:ISTX

CAS HISTORICAS DE Hf.:X:ICO. 

CUADRO 1 V. 1 

Se rlC?st.•.c.'.'\ c¡ue 1 a rob 1 <"<Ci ón en Mé}·:ico es fundamentalman-

tP. de pí?rsonas jóvenes. En 1 a ¿1c:t.t:t'\l i ri~d Ql 39·1. t?S menor dC? 15 2.Fíos 

~ la mit.ad menor de 20 y el 68 'l. mr?nor de 30 .:\flos.Significa que la 

población cliente potencial del sector educativo en cL1alqL1iera de 

lo~ niveles, de%dra básico h~sta superior es de 31 mi 11 ones P.n 

nóm~rns r~dondos. 

Por sC?xo, la dist.ribución de la población del pais se C?ncuentra 

práctica1n~nte rlividida en part~s ig1.1ales. el 51 ~ es sexo femenino 

y ral 49 X mescL1lino. 

as esp~ctativa~ pablacionales pAra el a~o 2000~ son Qntre 104 

y 108 millonRs de ~Cltordo a la$ ostimacioncs de la Sracretaria de 
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go 

POBLACION TOTAL EN MEXICO 
(MILLONES DE HABITANTES) 

LEGEND 

60 --···-··-··-···--·-················-·················· ••••• -- FOBLACION 

70 

60 

30 

20 

10 ·····-······--··-········----·-····--·-···-········-·······---

1\100 1920 1'iH·O 191l'O 1960 
11l10 11l:JD 11l!SO 1970 1990 

TIEMFO 

GRAFJCA IV. 1 

Progrélmélr.:i6n y Presupuesto presentadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 1989 - 1994. Tomando como hase los resultados del XJ 

Censo Generéll de Poblar.:i6n y Vivienda recientenrente pL1blicadas 

por Il~EGI,es altRmente fRctible considerar como estimado al 111nite 

inferior del int~rvnlo. 

Si s~ toma lJn~ tDsa m~dia anuol d~ crecimiento del 2.5 Y. 

para el ."".\fío 2000 se e~pera 11na población de 103. 8 mi 11 anes" lo 

que. permite hacer Gil :;i gul ente cál culn : 
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Af:IO 

1991e 
1992e 
1993e 
1994e 
1995e 

ESTIMADO DE LA POFILACJON 

PDB. TOTAL 
C EN MI! .. ES > 

83280 
85320 
87496 
89683 
91925 

CRECIMIENTO ( Y. ) 
RESPECTO Af:IO ANT. 

2.5 'l. 
2.5 Y. 
2.5 'l. 
2.5 Y. 
2.5 ¡¡: 

FUENTE : ESTIMADO EN BASE AL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO iP9P - i!:>P4 

CUADRO IV.2 

La densidad de población nacional promedio es de 41 habitantes 

por km2
. De las 32 entidAdes federativas hay 6 cuya densidad está 

por arribR d~ los 100 hab./km2 y coresponden precisamente con las 

territoriRlmente mAs peque~as; a excepción de Puebla y Edo. de 

Mó:d co r¡t1e l",;.tán muy pobladas C El caso del Distrito Foderal por 

tDdos es sc:-1bi dn que es ~i:ipi co r-especto a 1 as olras onti dadC?s). As! 

mismo hay 8 cuyR densidAd está por Abajo de los 20 hab./km2
• 

11AXIMA 

DISTRTTO FEDERAi_ 
Enn. nF MEXIr.o 

MORE'I .OS 
TLAXr.Al.A 

AGUASCAL J EIHES 
PUE'E<t.A 

DENSIDAD DE PORLACION 

5495 
458 
24·2 
195 
129 
121 

13. 

MINIMA 

CAL IFORl·H A SUR 
QUINTANA ROO 

SOi-JORA 
CHTHllAHUA 

CAMPECHE 
Dl.JRAIJGO 

FUENTE : xr C.EN~O GENEP.IU ... DE PODLJ\CION y VIVIE'NDA i!:JD-0. 

r:ur-.orm r v. :> 
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1 
1 

1 
1 

La distribución porcP.ntual de la población, m11estra también un 

comport;.miento muy heterogéneo. Algunas entidades 

C ~specif icamente 7 concentran al 51 Y. de la población,mientras 

que ot.r,-.s no cubren ni el 5 Y. .Estas cifras : tanto densidad como 

di atribución porcentual, muPstran que fundamentalmente el problema 

demográfir.o se identifica como '' t•n ct·ecimiento a~elerado y 

dccordcnado de la población a lo largo del territorio nacional " 

MAXJl1A 

EDO. DE MEX 1 r.o 
DISTRITO Ft:D. 

VERACRIJZ 
,lAL.ISCO 

PI H=RI A 
GIJAl'JA,Hl('.;TO 

11 J CHOACllN 

DISTRIR!JCION PORCENTUAL 

DE: LA PORLACION 

12.08 
10. 14 
7.67 
A.53 
~.na 

4. 9il 
4.37 

Y. 
Y. 
Y. 
Y. 
Y. 
"l. 
Y. 

MINIMA 

RA.J. f:AL I F. SUR 
QUINTANA ROO 

COLIMA 
Cl'll1PECHE 

{\GUASCA!_! ENTES 
Tl.(;~:C:"lLA 

N:"1W1RIT 

FUENTE : xi: cr:Nso GENERAL DE POP-LACION y V.IVI"F:NDA. iSX>O 

CI ll~DRO IV. 4 

.39 Y. 

. 61 Y. 

.53 :r. 
• 66 Y. 
.89 :r. 
.92 Y. 
.94 Y. 

r.cimn Se? pi 1ede observar en Jos último~ dos r;u .. ~dros. el hei::ho de 

que: unz .. :::-ntidctd fedcirativ.::\ tC?nga una densidad de poblc?tci6n alta!' 

no nC?cr:>!3 .. 1ric:i.mente implica que? tenga un~ gt-an r:ontribución c:n la 

poblnci6n nacion~l. 

Lt• c>vnl11c:i6n cm el t.ien1po, di? la particip<>ción porcentual de la 
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población por ~ntidad federativa a lo largo de este siglo 

mur?stra que el crecimiento por estado na necesariamente 

~ es el mismo pare\ todos; no obstante que varios de ellos puedC?n 

qued .. ~r ~grllf.1rtdos en 1 tna misma categor! a al tener un comportamiento 

1 anál OIJO. 

., 
¡ 

En las grá:ficc'1.S siguient.es, se observa un patrón t?specifico:sque 

se! tomr.t como reprC\sr~ntati vo de una c:ategor1 a pc:"lrti cul ar que R.grupa 

a varjas entidades. 

3.0 

2.5 

2.0 

~ 1.5 = ~ 
1.0 

.5 

o 

PARTICIPACION PORCENTUAL 
RESPECTO AL TOT-6.L 1 900 1 990 

COAHUILA 

~--<~~~~~~~.......,~~~~--4--4~ 

1900 11ó>20 19"10 1!il00 19!50 
1g10 1g30 1gso 1Q70 1ggo 

ANOS 

LEGENO 

-- PART. PORC. 

EVOLLICIIJN DE l .A [! I STR I Fii JC:J IJt~ PORCENTUAL 

DE LA FOfüJ;C I Oi•J 1 '100 - 1990 

GRl\F ICA IV. 2 
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La grá-fi r:a IV.2 corresponde al estado de Coahuila e indica 

una trayectoria ciclíca,sin tendencia con poca aleatoriedad puesto 

que la desviación estAndar con relación a la media es pequei'ía. 

Las suce5iones correspondientes a Colima, Nayarit, 

Aauascalientes y Guerrero tienen una forma similar a la de 

CcDhlJila. Demográfi~amento significa que estos cst¿¡dos de la 

República h~n variada SlJ particip~ción porcentl1~1 en el corto 

pla20, pPro en el largo ha permanecido constante. 

PARTICIPACION PORCENTUAL 
RESPECTO AL TOTAL 1900 1990 

NUEVO LEON 

LEGEND 

-- PART. PORC. 
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1~00 19ZO 1~40 1900 1~ao 

1g10 1g30 1g~o 1Q7o 1ggo 
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EVOLUC J ot~ DE LA DI S"fR IF<IJC I nt~ PORCENTUAL 

DE LA POP.L.AC I Ol-J 1900 1990 

GRAF I CA J V·-3 
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1 
.J 

ENisten otras entidades cuya serie produce una trayectoria 

1 creciente, sin estacionalidades y minima aleatoriedad; Tal como se 

... 
1 

¡;a 
1 

'1 

1 

J 

pu-.de aprer:i ar en la gráfica IV. 3 qua corresponde al astado de 

N11avo Li>ón. 

Una si tuar:ión .-.¡mi lar se presenta para Flaja California Norte, 

Baja C.:.liforni11 S11r, Chiapas, Est<1do de 11d>>:ico, f.Juintana Roo, 

Si na loa .. Sonora y Taba5co cuya distribución porcantual ha 

a11mmntado a lo l<1rgo de este siglo y se espera que su tendencia 

c.onf-.inne par . .:i Jos pr·6:-:imo'3 .:\ríO'S• 

F.n r..ontrc-1po~•i ci6n : Durango" Guanajuato" 

1.1n,':\ tGnrlencia d~creciente sin a~t~cion~lidades. Es 1-Al evante 

las capit~Jos de estas ~nttdades f1Jrar·on cíudarles de 

tr;iscendt'.'nr.::i a dur2.nt.e la época de la colonia. La mayor! a 

corrcspanrlió a ímportantras rngionGs mineras y d2 g~·an Jctivid~d 

ec:onómi ra y r.ulturül .. 

1 A partir de este siglo, todo parocm indicar que su población ha 

perman~cido 0stable o ha cr~cido en proporción menor a otras 

ent i dacir?s, 1 o que? se t.raduc:e en 11na t r-?ndenci a decrC?ci ente de su 

n~hido ~ Ja rstrat~gia ~t1e sD h~ s~ouido a nivel nacional 

rcgíonss rn~nos pohladas4 oodC?mos 

<-..fios!'I ~r..,rá rGnt.in11¿¡r a la b21jt1. 

1::e1 



PARTICIPACION PORCENTUAL 
RESPECTO />.L TOTAL 1 900 1 990 
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ANOS 

EVrnJJCION DE LA DISTRIBUCION PORCENTUAL 

DE LA PDBLACIDN 1900 1990 

GRAFTCA IV.4 

L.:1s r:-nt.i d.:1dcs rostc'"\nt.cs ti e nen una su ce-si ón de val oros que 

c11rva cóncél.V¿} o c:anva:-:a, con 1 i gcora 

crer:icnte y muy poc:.=1 c:i!eator·icdad .. L¿i figura IV.4 corre~ponde al 

est.-"\do de Chihu,1.hUM y nos r:;ijcmplifica la forma que tienen las 

Finalmente ~.e corw?nt¿¡rá que PS nF...·ccsario identi-ficar los rc¡sgos 

n~t~disticos ~at·acterlsticos de las sucesiones asociadas a las 

entidade5 federativas, ya qt1e sólo de esta manera se puede saber 

si t:ienE'n un patron regula1- de comportamiento quC? permita hacer 

i.nfc:1,...1?nr:i~":ts ~#oh.re? su evolt1ci6n futura .. 
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l IV.3 F.L CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 

l Este siglo inicia en el pais, con una sociedad caracterizada 

por contrastes trncesivos. Una peqL1ei"ia burguesia que recibe los 

1 beneficios del porfiricito y una aplastante mayorici de má.s del 80 'Y. 

l 
de la pohlación, en condiciones extremas de ignorancia y pobreza. 

En .-~"'-" tiempo el ~ector productiva estaba constituido por una 

.. 
i 

industri<"I di? c<'.<fJÍ tal e::t.r.:'\njero operando en forma protegida por 

sus naciones de origen e inevitabl~mente sol~puda por Porfirio .. 
j DiMz, lln incipiente grupo de comerc:iantes que sc::i..tisfac!an las 

1 
1 
1 

1 
1 

nc;>cesi.dc.des rc>Xcéni:ricas de la clase dominante através de rn-oductos 

ellrr.>peos y un reducido grupo de potentados y hacendados que 

gr.>n.,.r<>ban la producción oigricola. 

La injusticia social junto con la miseria y la ignorancia., SE' 

fu8ron Ctgttdizando hL:tc;;.ta llegar el momento de una insatisfacción 

g~nercil i. ZA.da. , qu~ condujo al 1 evant~"lmi t'.?nto ;o-mc::\do 

la. ri?vol11c:i6n me:-::i.c .. ':'tna. El ti-i11nfo más inmc:irii;ito cnnsistió on el 

darrac:Dmienta da] rlictarlnr D!DZ y su inmcdi~ta retir~da al exilio. 

conflicto, fueron destinadas a la 

bú~.qu!""'da: incan~ahle tcJ.nto por Madero cnmo por r.drrcin~a,de la unidad 

y la defC?nsa de la soberanla !" que una vez más se 

vP!a emPnazDrl~ f1Jndnm~ntalmonto por EstDdos Unidns. 

De 1920 a l940 ~ueron ~fios en los que sP S8ntarnn las bases 

p:.t-a la rG>:.t,~11r.:i.ción y consnl idetción de l .. ":\ república. Este periodo 

no SC? pu0de cr.:i.rc:\cterizAr f)Or un grt\n avance C?conómico, per-o si se 

logra ln ~nn~nlid~ción política de 1~ nación Ir1exicana. Se crea un 

1.23 
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conc~pto de d&serrollo con tendencias nacionalistas y se empieza 

a goberner al peis basándose en los principios establecidos en la 

con•tit•~ión de 1917. 

D<:>l inicio de los 40's hasta nuestros dias, se logra un 

crecimiento econ6mico sostenido sin precedente. En la mayor parte 

dl?l pt?ri oda se J oaran t üSCls de crecí miento del PI B superiores al 

5 X y sólo can alg1Jna5 excapciones , se encuentran los afíos que 

tuvi~ron Ltn crecimiento inferior a este. La tabla IV.5 nos muestra 

estos ht?r.:hos. 

prmoUCTO INTERNO [:RUTO 

PESOS DE 1970 

PIB CRECIMIENTO ( X l 
CNILL. DE PESOS) RESPEC.PERIODO ANT. 

1900 34414 
1910 47054 37.70 X 
1920 50b58 7.65 X 
1930 514·73 1. 60 /. 
1940 69941 ::;s. 90 /. 
1950 124779 78.40 /. 
1960 255448 104.7(1 X 

1970 4q4271 75.00 /. 
1980 841855 89.00 /. 
t990 901:'".80 7.00 /. 

PIB PER CAF'ITA 
<MILES DE PESOS) 

2529 
3103 
:::;5:..-:;3 
3109 
3558 
4838 
6443 
9212 

12086 
11108 

FUENTE : ESTJ\Dl!::TICAS HISTORICAS DE MEXICO. TOHO .l. INEOI 1990. 

r.LJ(IDRO IV.5 

A p~rtir de las series prescntadD5 c·n el cuadro IV.5 ,se pueden 

obtener ,.,,J.gunas c-onc:J11sicnes : 0<? 1900 a 1940 el crecimi<?nto d<? la 

Qcanom!A fu~ len~o,p~ro desp11és dG esta década se dio Lln ~L1m211to 
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1 
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cada vez más acelerado y sostenido hasta 1978.Los últimos 12 

nf'íos también muestrnn crecimient.o.aunque eón una tendencia menor. 
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GR11FICA IV. 5 

LEGEND 

-P.J.B 

No obstante qu" durante 40 -"ríos 0>l crecimiento del PIB fue 

m11c:ho mayor al de la pobloción, el r-c.>s21go en la planta productiva 

del pais con el que se inicio 0>ste siglo,no p0>rmiti6 los avanc0>s 

sufi cj eni-.e'5 par-a 1 ogrMr mC?jor.:'1.S st1bst~ncialc5 en cuanto a la 

p1·;:idur.r.i6n por hahit.ant.e. 

El C?sq1tP.m<':\. de la página. sig1.dente nos muestra la evoluc:i6n a lo 

lr>rgo d8 este '~.iglo d0>l F'IR PER CAF'ITA, notAr.<iose ttn-'1 tGndenc:ia de 

r.rt:?c:irni~nto ::;ostC?nido c.1111qur..? sin c.::.mbios ::11bst-.1-ncialus. 
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Gr~cia~ a los esf1.1erzos recientes de todo el 

LEGEND 

-- l'lfl/HA6 

pais la 

ecC'.lnomia ha logrado rl.lC-'mz.:.r nuev.,m1?nte la dirección hacia el 

cr~cimiento. '-º~ rsst.tltados rlel apéndice estadístico del Tercer 

Infnrme de Gobierno d~l Presidente Salinas, cstablracon que en 1989 

~I crecimiento del PIR fue del 3.1 X, para 1990 se registro el 

3.9 X y para 1991 sD logro un incrcm2nto dl?l 4.8 % . 

Fácilm8nte y sin pecar de opti1nista5, se puede esperar un 

cr~clmlento del PIB di? 1992 a 1994 superior al 3.0 X anual y para 

1995, de cuando menos el ~.5 ~ .Tomando en consider~ción qtte as el 
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primer afio de sexenio y esto tradicionalmente influye en las 

espectativas de toda la sociedad. 

ARO PJB 
<MILL. DE PESOS> 

l991e 944646 
1992e 977709 
1993e 1016817 
1994e 1062574 
l995e J(J91J451 

ESTIMADO DEL PIB 

PESOS DE 1970 ) 

CRECIMIENTO C F. l 
RESPEC. ARO AhlT. 

4.8 '-
3.0 Y. 
4.0 Y. 
4.5 Y. 
3.5 '-

PIB PER CAPITA 
<MILES DE PESOS) 

11343.0 
114-59. o 
11621.0 
11848.0 
11906.0 

FUENTE :EN DASE A LA SERIE DEL CUADRO IV. 4 Y LAS PROYECCIONES DE 

LA EVOLUCION ESPERADA DEL P. N'. D. 1099 - 1PP4. 

CUADRO IV.6 

Otro hC?r:hL"J qtte se dC'br=- mcincionar!' es que la activid21d económica 

no se distribuye de formR C?q11itativa en el tC?n-itorio nacional. De 

·Forma análoga a lo que s11cede con la población, hay ciertas 

region~s en las que se concentra 1.1na p1-oporci6n mayor de la 

élctividad. 

ne los resultados presentados en el cuadro IV.7 es posible 

notar que en 5 ontldades federativas, se concentra más de la mitad 

d2 la ~ctividad económica nacional y que las 10 primeras 

contribuyen con el 70.37 del PIB. 
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PARTICIPACION PORCENTUAL 

DEL PIB NACIONAL 

ENTIDAD PORCIENTO ENTIDAD PORCIENTO 

DISTRITO FEDERAL 27.81 Y. GUANAJUATO 3.17 Y. 
ESTADO DE MEXICO 9.58 Y. CHIHIJAHIJA 3. 11 Y. 

,JALISCO 6.94 Y. TAMAULIPAS 3.01 Y. 
NUEVO l.E"ON 5.80 Y. SONORA 2.73 Y. 

VERACRUZ 5.55 Y. COAHUILA 2. 71 Y. 
---------------------------------------------------------
PARTICIPACIOf\I TOTAL DE LAS DIEZ ENTIDADES = 70.37 Y. 

FUE:NTE :SANCO DE J.IEXICO,. OESAORF.:OACION DEL PIB POR E, F, 

CUADRO IV.7 

La correlación existcntm mntre las variables PIB y Poblaci6n es 

prácticamente perfecta C r = .99 l, esto significa que la manera 

en que se distribuye la pobl.?lci6n y la activir:l,•d productora a lo 

lArgo del territorio n~cional es la misma. 

Un hecho má.s que r:onfirma lo anterior, es la similitud en 

cuanto a 1~ concentr~ci6n de Ja poblAción y la de actividad 

económica qtJe SL1rge al comparar los cuadros IV.4 y IV.7. 

l.os c~ntros urbanos donde más se fom8nta la ac:tividad económica!' 

se convi~rten en pnlos de ~tracción para las psrsonas, propiciando 

la movilidad h~cia esas r~giones. 

La pobl ai::i ón econ6micamr-nte activa es oti-o indicador 

milct-oc=or.onómica que rel .. -::i.ciona actividad económica con empleo y 

pahI;u:i6n. E5pec1iicamente representa, bien sea en cifras 

.~bsal utas o c:.-omo porcent.<=1.jea, 1 a proporción de? per~ohas mayores de 
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12 afton que desempenan alguna actividad remunerada y contribuyen 

en la generación de blenes o servicios en la economia. 

POBLACION ECONOMICAlv1ENTE ACTIVA 
(MILLONES DE HABITANTES) 

LEGEND 

35 •••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -- f',E.A 

30 ···································-························· ..•... 

15 

10 

s 

0-'-~-1-~-1--~<~~>---<~-4~--<~ ..... ~-4~--<~--' 
1900 19ZO 1940 19~0 1980 

1Q10 11;130 l!J::>O 1Q70 1QQO 
TIEt.lf'O 

EVOLLICTON DE LA PORLACION 

E'COlfüMICA1·1ENTE ACTIVA l 900 - l 990 

l•Jat11r,;lm2nte que !A pnbl.;ci6n eron6mic<Hnente ~ctiva (se 

dc>nota por PEA depande básicamente de la 

di.str-ib11ci6n por edftdes de l.=t pablMción:i el ritmo de crecimiento 

de é~.tci y 1,::\ e:-:pansi6n df? Sil C?r.onomici .. 

México es 11na 110ci6n que requic·r·e de? altos indices de 

crP.ci mi ent.o en stt ñc:ti vi d<=lci L'conórni cc:t:i pi=!r~ que pur:d¿:t hc?.bí?r un 

129 



crecimiento del mercado de trabajo, suficiente para absorber el 

número tan grande de jóvenes que se incorporan cada affo • 

ARO 

l900 
1910 
1921 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 

pom.ACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 

PEA 

C MILES DE PERSONAS 

5360 
5581 
4883 
5166 
5858 
5272 

11:?53 
12955 
22066 
32070 

PEA COMO X DE LA 

PORLACIOI~ TOTAL 

39.4 X 
36.8 X 
34.0 X 
31.2 X 
29.8 X 
32.0 X 
32.3 X 
26.9 X 
33.0 X 
39.5 X 

FUENTE: :s:PP,.INEOI. CENSOS GENERALES DE POBLJ\CJ:ON. 

CUADRO IV.6 

Si se ccHnpci.rñ E?l c:r1?.rimientn d(? ),:1. PEA con el de la Pc..1bl.'::\c:i6n 

Total, l.r.\ formarle c:rpc:jmi.ento de ttna y ot.ra es similc:tr. Sin 

~mbarga la brQcha se ~hre ~ mndida que transcurre ol tiemno al no 

t~n~r 1.1n crecimiranto suficiente la ~conornia~ c~paz de asimilar 

la -fuerza de t.r.7'\bñjo resultante del crecimi~nto poblacional. El 

sC?gundo f;1cto1- que influye é.~n e~ta ~dt.uación,es que en buena· 

tiene una importRnte proporción 

infantil. En la actualidad, hay 27 millones de ninos hasta de 12 

~ffos y representa el 33.3 'l. de la población total. 
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GRAFICA IV.B 

r.omo un simp]e ejer-cicio numérico de corrQlttción, sin 

fthondi=\r !?n los c;upuest.os conc:ept.ual es de 1 a regresi 6n, se cal c:ul a 

la matriz de correlación entre PEA Población TotC'.ll y PIB, 

obt.enic:ndo los result.'71rios sig11ientes 

MATRIZ DE CORRELACJON ENTRE 

F'ORLACIOI~ TOTAi. , PIB Y PEA 

Variable 

pea 
Probability= 
Number 

pob 
Probability= 
Number 

pib 

pea 

CUADRO T V. B 
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pob 

0.969 
1.000 

1.0 

pib 

0.955 
1. 000 

10 
0.990 
1. 000 

10 



Esto significa como era de esperarse que PEA guarda una 

propr.irci.ón varii'\ble con respecto a la Pobli'\ción Total y los 

cambios de esta Qltima explican en un 98 X las variaciones de PEA. 

L" forma funcional que mejor responde a la asociación estadística 

entre estas variables es la siguiente 

PEA = m erob. Tol. + eb 

los Vi'\lores numéricos de li'\ función están en el cuadro IV.9 

ANALISIS BIVARIADO 

ílE PEA Y POB. TOTAL 

St.at:Plan Bivariate ~urvefit Analysis 
00•14•28 07/12/85 

ílependent Variable = pea 
Independent Variable pob 

Exponential curve lnCv> 

R-squ.ared 

where: 

y vC1lue 
x = val ue 
m 
b 

0.983 

of dependent variable 
of independent variable 
0.000028 
B.178616 

CUADRO IV. 9 

Al tener una esti.mC\ción de la Pobl.'<ción Total P"ra el periodo 

1991 - 1995 y la form.?. funcional CJLI<? nos rel"ciona a l:'!st.as dos 

v¿iirí ... '::\blcs , 5P h<lr:e una prnyt.::r:ción di? la PEA p ... ~ra ese mismo 

132 



pr?riodo, bajo el supuesto de qLte la evo1Ltci6n de las variables 

j restantes es una con ti nuaci 6n de 1 o que ha venido sucedí ende. 

IV.4 

ARO 

199le 
1992e 
1993e 
1994e 
1995e 

ESTIMADO PEA 

PEA 

34694.7 
36728.8 
39030.2 
41488. 5 
41169.4 

:%. RESPECTO A 

POB. TOTAL 

41. 7:%. 
43.0:%. 
44.6:%. 
46.3:%. 
44.8% 

FUENTE :ESTUfJ\DO EN BASE LOS DATOS DEL CUADRO XV. cS 

CUADRO IV.10 

(;MPLIACTON DE l.A COBERTURA 

El inicio de la dér.~da de los BO's,representa una etapa 

importDnte en la historia del ser:tat- educativo. F'or primf?ra vez 

1Cl r:obf!rt1u-i\ del ~1tbsistr?ma de: educ:Clción primaria es del 100 :%. 

respo~ta a la nobl~ción inf~ntil Pntre 6 y 13 a~os. 

F'"stn significa que en 80 años, la cobertura de educación 

prirnari~ paso de 1nenos del 30% en el inicio del siglo al lOO'l.,no 

obstant~ q1~e en ese mismo perindo lA población se qttinttlplíc6. 
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Aff O 

1900 
l.907 
1921 
1930 
19•10 
1950 
1960 
1970 
1980 
1990 

FUENTE 

NACIONl\.L 

CRECTMTENTO OE LA MATRICULA 

DE EDIJCACION PRIMARIA 1900 - 1990 

MATRICULA 

< EN MILES 

69b.2 
657.8 
868.0 

1299.9 
1960.8 
2997.0 
5342.0 
9146.5 
141~6.0 

li1675.0 

VARIACION ( Y. ) 

RESP. PERIODO ANT. 

- 5.5 :r. 
32.0 'l. 
49.8 :r. 
50.8 :r. 
5~.8 :r. 
78.3 :r. 
71.2 'l. 
54.4 :r. 
39.0 'l. 

SEP. ESTADXS'flCAS DASICAS DEL 

CUADRO IV.11 

PROPORCION EN < Y. ) 

RESP. A POR. TOT. 

5.1 :r. 
4.3 :r. 
6.0 :r. 
7.9 :r. 

10.0 ¡.~ 

11. 6 5 
15.3 'l. 
19.0 :r. 
21. 1 :r. 
18.0 ;: 

SISTEMA EDUCATIVO 

L~ s~v~ra crisis oconómic~ q1.1e atrAves6 el pAis durante los 

80'e;, prnpidó un consecuencias 

SP. están vi t?ndo en 1 a época act.11.;:i;.l. En 1 os 10 últimos affos la 

mRtric:ula del <;t1bsist1?mA croció t<1n sólo 3.9 :r. ,por t"'l razón 

pRrR 1990 1 a cob1?rt11ra riel sub!?.i s tema se rcdt tja al 88Y. de 1 a 

pobl.~ción inf"nti 1 entt-C? ó y l:". ;,f'íos. Los r12sultados dC?l último 

16.7 n1illones de nifios ~n 8Se rango de edades 

y rmpresontan Pl 20.6 :r. di? la población total. 

Pue?gto q1te la fot""ma en que? actu.:~lr.lent.e se distribuye la 

pobl(~ci.6n por Qd .. '1.dcs,.no tr?ndrá c._-unbio~ ~~11bst::i.nci;:\l~·s P•O\t-a los pró-

los estimadr~s siguientes 



OEMAl~DA POTENCIAL DE EDLJCACION 

PRIMARIA <EN MILES>. 

AFIO PllB. TOTAL POB. (6 - 13 AFIOS) 

l991e 83280 16656 
1992e 85320 17072 
l993e 87496 17499 
1994e 89683 17936 
1995e 91925 18385 

FUENTE :EN BASE A LAS Pf?OYECCIONES DEL CUADRO IV. 2 

CUADRO rv.12 

L~ inercia en el crecimiento del ~uhsistema de edltcaci6n prima-

ri" riue nCJ rfc;,be ser CJt.r.; c¡ue la del crecimiento poblacional 

hace o~perDr rJna domDnda potencial para 1995 de 3.7 millones de 

ní6o~ par arriha da los qLte se at8ndieron en 1990. Esta significa 

q11P. para r:Qnt.in11ur r:on un nivel de cobertura de c:u~ndo m0nos el 

9(1% 1?s npc::ps.7:rio fltlE' la c:ap.:.c:idad insti;;tlada permita un 

crer.: i mi F?nto E"n la mettri cul ü del ?5 :~ rc:ispecta a la de l 99(J. 

Los rt?sultados obtenidos por el s:11bsi stema de educrtci ón 

prim.~ria, ·Fl1~1-on posibles por los esfL1Qr2os financieras hc?chos 

p~rA mt'lntC?nC?r t .. "'\::.as de cree i mi en to de 1 a matri c11l a del 52 /. en 

prnm~dio ~ar drc~nio, mtty superiores a los dE?l crecimionto 

¡;nbl ,..,r; nnal del 33 % . Sin emb~1-go los sucesos de la última 

décarla permit~n conclt1ir quo ~l esfu~rzo debe continL1ar hasta 

~Lle l~s tmsDs rle incremento pohlacional se rerluzcan lo SLlficient~, 

como p~ra ~st3bilizar al~ pnbl~ci6n. 
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Para Ja ensel'íanza media, se registraron las t.asas de crecimien-

to más altas d"'l sector durante los últimos 50 a!'ros,desafortunada-

m"'nt.e lns resultados alcanzados hasta el dia de hoy en términos de 

cobc>rtur,,., no son tan notorios como los de primaria y esto se debe 

fundnmentalmente a que en este nivel el rezago era mayor • 

AflO 

1900 
1907 
1925 
1930 
1935 
1950 
19(,0 
1970 
1980 
1990 

CRECIMIENTO DE LA MATR!ClJLA DE 

EJJUCACION SECUNDARIA 1900 - 1990 

MiHR!CUl .. A 
C FN Mii.ES ) 

7.5 
5.8 

12.4 
17.4 
25.4 
69.5 

235.0 
1082.4 
."SO:S4. O 
4.-¡on. o 

VARIACION C /. ) 
RESP. PER. ANT. 

-22.6 % 
115. o Y. 
39.8 % 
45.8 % 

174.0 Y. 
238.0 /. 
360.6 'l. 
180.0 /. 

4!=.i.5 % 

PROPORCION EN C /. ) 
RESP. A POB. TOT. 

.os /. 
.04 % 
.os % 
• 10 Y. 
• 14 Y. 
.2ó 'l. 
.67 % 

2.24 % 
4.35 'l. 
5. 4·1 Y. 

FUENTE : SEP. E'.S:TJ\D:IS'TICAS IlAS:ICJ\S PI-:L SJ:S'J'EJ.IA EL'UCATlVO 

C!JADRO IV.13 

A p.;=i.r-t.ir df? 1950 se lf? jmprimió al s11bsisi-.E:?ma 11na dinámica sin 

prec-r.rlc-nt:e p1-npiri, ... ~ndo qr1e se? tuvic--ra 11nA media de 

crnrimionto d"'l 192 Y. nor cada 10 anos. 

El último censo rGgistro 8.08 millones de jóvGnes mntre 14 y 

1 7 .,!'íos, mismos que rconresc>nt<,n el 9. 9 % di: 1 a población totRl. Si 

J¿::i, cobert11ra dr?l snbsist~ma. de? C?dt1c:"lci6n sc-:"c11ndari a en 1990. se 

jóvc:·nL3s e:>ntre 14 y 
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17 anos p~rmanece aproximadamente constante ' el lograr la 

cobertura al 100 Y. para 1995 ' requerira que la capacidad 

instalAda sea la suficiente para dttplicar la matricula que 

hDbi a en 1990. 

POBLACION ESTIMADA DE 

JOVENES ENTRE 14 Y 17 AROS. 

AfWS 

1991e 
1992e 
l99:::e 
t994e 
l995e 

EN MILES l 

DEM()NDA POTENCIAL 
( ED. SECIJNDARIA l 

8278.0 
8481.0 
8697.0 
8914.5 
9137.3 

¡.-UENTE ! ESTIMADO DEL CUJ\DRO XV. Z 

CLJ1'.\DF:D IV. 14 

IV .. 5 CONDICillNES GEl.,IERALES DE El-JTORNO 

Dos d~ los m.""yorr.s a.c:-i~rt.os que tuvo Mé>~ico en 1 os afias 

5iguir?ntC?s a l.a. r-Gvoluci.ón fueron :Crear la infri.\estruc:tura rnédica 

de r:ubr ir en 

P.1 nl VP.l hási ca un buen porcentClje do la demanda potencial. 

a riismir111r:ión di? lD mortalid.:id infantil junto con la inercia 

de natill i dtld '1ll8 se tcn1 Cl, propiciuron que el crC?cimiP.nto 

pnblacianal llegarA a niveles nl~rtn~ntes do mAs del 3.5 X anual, 

al final dra la déc~dA d~ los 70~s. Hoy en di a se c::>spera un 



crecimiento alto para lo gue resta del siglo pero la tendencia es 

a est<>bilizarse lo que no sucederá i'lntes del primer cuarto del 

"'j siglo XXI. 
l 

Por su parte, el sector productivo logró un ritmo aceptable de -i desarrollo en términos globales pero la dinámica poblacional 

di]1Jy6 fuertemente estos avances como para que resaltaran ~ nivel 

i ndi vi dual C mi c~ntrc:ts que el PI 8 u.u mento 26 veces su va 1 ar en 

, términos reales en 90 anos, el PIB por habitante sólo 4.4 veces l. 

El crocimiento precipitado de la población y el dC?sarrollo 

regionalizndo de la actividad occnómica, favoreció la ramigrAción 

hacia los cQntros urbanos creándose una desproporcionada 

rlistrif:lllción de la población a lo l<wgo d<>l territorio nacional. 

Hist.óric.emente h<"blando, C?l Ari:iculo 3o. Constitucional fue un 

trl unfo de 1-1 revoll1ción, q11e legal izó la ensC?!'íanza · 1 ibre de 

r:1tli:ns religiosos y e.orno r~·~ponsabilidi"-td del Esta 

c.onsi anA, g~.r~~nti z6 el c:reci mi c>nto .iel sr?ctor ya qlle la matricula 

de ed11r.ilr:ión pr-imnria creció 21 voces y la de secundaria 586 en 

r.uanrlo C?:.:iste 11na intención educativa corno la mP-ncionada y una 

dinámica ~.i stema educativo se 

Ant.e las prGsiones 

C?je1-r:jdus por el nivel educativo inr.iQdiato .:=i.ntet-ior ya ::.C?il por un 

.MI tmeoni:o de? cobertura o por la inercia poblacional~ lR única 

,'=l.1 t:::n-nAt.l v.n rosible t?s s.1t_j s·ftH:c1- la domC\nda que se ha 912:nercido. 

De nn h.~c:C?rlo ..:;'1.s!, l.:ts consC?c11r.:-nci¿;.s pnl!i".ir:-ac; y socialr.-s p11t:den 
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De i\qui se despr1?nde que la planeación 

sector o una parte de él, debe ser capaz de 

del crecimiento del 

preever la demanda 

futura y las posibilidades económicas reales de satisfacerla. PAra 

nuestro c<>so, C?l crecl.mi<?nto prC?c:ipitado no plane«do del 

s~ctor y con ft1ertes restricciones de recursos, ha incidido en un 

deterioro paulAtino de la calidad del servicio.La otra situación 

que fracuentemente se 11 Qga ha pt-escnta.r es que no obstante que se 

conocen las demandas, n~ se cuenta con 

n~cesarios para satisf~cerla. 

los recursos finan~ieras 

Mé:-:ica en 1995 será un pu.is con 92 millones de habitantes, se 

habrán incorporado 10 millones de niños entre y 5 años que 

~sti'rán dem.=tnrlr.\ndn educ .. 1.ci 6n pri mari A c::-tntes del ilrío 20<)0. La mayor 

proporción de ellos, sorá pobl~ción urbana y se localizarán en las 

entidades federativas quC? mayor actividad desarrollan. 

En ln int.erno, cont.inna1-á el pc-1-!odo de t1-ansici6n que se ha 

vi vi dn durE-n·f-.i: los últ.imot; .::i,f'íos. Se ccinti.nu.;¡,rá con lc=t estrategia 

de moderniz~ción cconómi~~ fortaleciendo el libre merc;1rio, Ja 

apertura comQrc:iiJ.l, el fomr.nto insistr.:nte c:t Jas F?>:portacionC?s, la 

t.rr..nsformación de? la planta pt-aductiva as! como la promoc:i6n de 

que ventajas 

comp~titivus respecto a otros pajses. 

J.~ rnJ!ticA económica dol gobierno, continuará en la dirección 

scg1.1ida hasta ~horA can el san~amiento y fortalecimiento de las 

fin~n?ns públicas rn~diante la dcsincorporMción de empr1:?sas 

parA~st3~~1ras, disciplina fisc~l, m~n~jo nquilibrado de la deL1da 
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interna y e>: terna, asi como el control riguroso del gasto público y 

de los salarios para tener anclada la inflación mientras no se 

obtenga un mayor creci mi ente real de la econ 0 m!. a. 

Con la firma del Tratado de Libre Comercio y la muy probable 

reelección del Pre,;;i dente Bush en los Estados Unidas, las 

rl?l ;,ci ones Tri 1,-.teral. es Ctmadá - Estados Unidos - México seguí rán 

simndo favorables para que persista la repatriación de capitales y 

el incremento de la inversión extranjera particularmente Ja 

norteamericana. 

Por la estrat8gia seguida~ que C?l con te>: to 

i.nternacionñl tendr-á. una influencia cada vez mayor en la evolución 

pol!.~ica y social del mi5ma la actividad diplomática 

t~nderA a fomer1tDr las relacio11es cnn otras nDcíon~s. 

En maiteria eriur..ativri,la P.spectati.va es qtie continue la 

pret:.upucsto d~ 

la'5 GabiPrnos F.stt·.t.?.les y FrdC?ral pr.r,"l qt1e 81 nivel básico del 

sP.ctor cid11r:c.'1.tivo 1-L'='tome su rit·ma d8 crt?cimicnto. 

la mt?jora 

invnrsinnes n8ceSDrias para qtJe se 

logre 8n cducnci6n primDrja un incremento de cuando mo11os el 20 X 

as!,se pres~ntar~n para fines del sexenio graves retrocesos sobre 

lo .. "'vanz.1dn. 

<~rtic:ulo 3o Constituc:icnal 

rF::iciPni·prnentP. r.nvi.~da .:tl L.r:inareso de la llnión y que contempla se 
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ele.ve" rango constitucional la obligatoriedad de la ensel'(anza 

media, nos permite inferir r¡ue se dará una vez más un fuerte 

impulso a la educación secundaria. 

Para 1995 podi:>mos esperar que la cobertura de la ens¡¡ol'(anza 

media hAya c:rer:ido cuando m1=:1nos a un 75 'Y. , esto retquiere que la 

ci:>pacidad i.nstnli\dn aument.e lo sLlficientra para que la matricula 

crezca en un 50 'l. de la r¡ue 12xistia ran 1990. 

tV.6 EFECTOS EN L.A EDUCACION PRDFESIOMAL .-

A 1 os poc:os arios de su dc-"C.:1c:ubri mi en to, América contaba con su 

primera universid.:;d que fue -fundAda en Santo Domingo ( hoy capital 

de la Repúhlica Dominicana ) en l.538; Posteriormente siguieron las 

de México y Lima ( P~ró ) creadas en 1551. 

Durante los anos subsrcu~ntes h~sta los movimientos de 

ind~pendencia en el sigln xrx se fundnron muchas otras 

L1niversidarles en hispa110~1n~ric~; Tnntas quG llegó un mom~nto en 

qL1e eran m~s las de 

peninsula Ihéricn. 

Hoy en di<1, CSilS 

la colonia que lDs ~ue operab~n en la 

institt1ciones se han convertido en las 

LJniversidDdes Nacion~les de sus rospectivos paises. De SLJS aulas 

han sllrgido gran parte di? lci::o hombres de gobici-r.o y de aquellos 

i ndi ví duos r:c=lfli\C:es de real i ::.:ir la abra ciE? i ndcpt:ndcnci a. 

Mé:~ico no fue Ja P-::r:epc:ión y a su~. r::r·imerBs univPrsidades les 

tocó vivir las visicitudes d~ lDs ]t1~f1as armDdas rle indepondencia 

y rle Ja r·evolur::i6n. En 1918 Vcnust.i ano C.;irr'"-inza vio en Ja 

educ:M:ción superi.or la forrn.•ción profesional de los individuos 
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rC?q11erirlos p.;ra 1.i=v.;nt.<>r al pa1s de la miseria despLtés de siete 

a~os de lucha armarla. 

Plutarco Ellas Calles en 1926, reconoció la necesidad de 

impuls<:1r Ja erlur:.oci6n superior como instrumento -fundDmental del 

dC?s.;rrol lo. nur.;nte su régimen dedicó el 11.6 'l. di= la inversión 

pública al 

eduL.::\ci ón. 

bi€nest~r social y una buena parte -Fue para la 

En Ja segunda mitad de Ja década de las 30="s, el Presidi=nte 

Lázaro Cárdenas anunció d1wante la Segunda Convención del Partido 

Nacional Revolucionario en su 11 Plan Se:-:enal " ' los puntos en 1 os 

qLre se basaria para definir su programa edLJcativo. Con referGncia a 

la educAc:ión superior, r<:>conoció que se debla -formar profesional y 

té~ni~vmnnte a los individt.IOS pDr~ que pudieran utilizar 

t.rc:tnsfarmar Jos rC?cursos n.Atural es di sponi bles y a51 

condicjones dC? vjdM del pt1~hla m'2xic:.--in1.J. 

mejari'\r 

y 

las 

B~jo los gobiernos de M~nuel Avila Camac:ho y especialmente 

duranti= el periodo de Mi.<JLIC!l Al i=mán, el estado hizo grandes 

esfuC?r=as por 4·=i.rticular a los secto1-es ilustrados de la población 

mr.>di ;•mte la promoción de c:t :>oc i a.e iones ci<>ntificas 

prnfesinnales. Finalmente se 3elló un pacto social 

y 

la 

i nt.elect.11al i.dad l ib2ral y l?l Con esto se intentaba 

dobilitDr los proyectos sor.ializantcs d8l Cardenismo y seguir 

i.mpulsnnrio al modelo c:2.pitalista que vio sus mejores épocas en 

H;:i.ciendo un roc:orridn histói-ico de este siglo!' podC?mas notar 
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que la c:volución económica alcanz<>d<3. por el pais, pc:rmanentomente 

se ha debatido ~ntre dos paradigmas :El crecimiento económico 

sustentado en el liberalismo comercial y empresarial, y la equidad 

sor:ial fund,;mcnt.,da en una intervcmción y regulación ple<nificada 

por el C!St,;do. 

P«ra los economistas neoclásicos el crecimiento de la economía 

~stá condicionado por el incrementa en la inv~rsión y un aspecto 

importante es la que se refiere? al capital humano • En las 

.... r:onomlas r:entr<•lmente> planificad<ls, l<l igualdad de opor-tLtnidades 

ds <1c:ceso a la educ<>ción ss la supresión del principio ds 

selectividad que se da sn las sociedades capitalistas y la prueba 

fP.haciente rie la jll~ticia social illcan~ada. 

E'n nuestro pais Cc:amo en muchos otros >,no obstante el recano-

rtmienta nnpllrito de tiempo atrás que so hace a 1<1 autonomía uni

ver~itaria, la ed11r.¿ici6n ~.uperior- h¿¡ sido pcrm.:incntr:imQnte e inavi

t.ilbl l?mente i nflut?nciadct por el p¿,,1-~digma p1-~dominantc= st?gún la é

poc~,y esto 5ttCQdc= no como un ac:t.o intc=nc::ionado sino como conse

cu2ncia n"'"'t.ural de la interar:c:i6n nnivC?rsidad - socied~':\d .. Durante 

los últimos 30 ilflos Mé!-:ico se definió cama un pais con ec:onomia 

mi:~t.n., lo que propició la con-Farmución de un subsist.r.ma de educa

ción profQ~ion¿¡,J, c:>n rlonde cOP.~·:isten hasta la fecha: lln subsistema 

prácticamente gratuita para el 

~s+itrli;:i.nt.P- pPro no p¡:¡ra lA sociedari en su conjunto ) v que nti~nde 

"' la mayor!A de la pohlar:ión C 87 % de la matricula en 1990 l y un 

rt?d11r:i do suhsi strm;:i de C?d1tcl1r:i 6n pri v~~da 311bstanci c"'\l mc:nte más ces-
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tosa pC1ra el estudiante o stt familia y que atiende a la mi noria. 

En todo el capitulo se ha hablado de crecimiento, lo mismo de 

la población que del producto interno bruto o del subsistema de 

educación básica. Naturalmente que E'ste comportaminto indujo el 

crecimiento del subsistema de educación profesional 

testifican los indicadores siguientes : 

tal como lo 

En 1910 se abre n11evamente la Universidad de México después de 

muchos a!'íos de estar clausurada. Para 1920 además se han reabierto 

3 universidades del interior; La de Michoacán • la de Puebla y la 

de Yucatán • En 1932 se funda el Instituto Politécnico Nacional y 

para fines de la década el pais cuenta con 9 universidades de las 

ctt~lP.s una es prjvada la Universidad Autónoma de Guadalajara ) y 

las restantes son públicas. 

El crecimiento institucional continua no sólo con 

1.1niversidados, sino también con tGcnológicos y otras instituciones 

de formar.Ión arti sti ca o c11J tural. En 1976 se fundan la 

Universidad de Tlaxcala y Ja de Baja California Sur, con lo que 

t. odas l ñS en ti dad es federativas a excepción dC' Quintana Roo, 

r.uentan can su propia. universidad. 

Un sc>gttndo indicador es la matric11la, la cual pasó de 17000 

estudiantE>s de ed11caci6n prof<?sional !?n 1940 a 1,078,605 en 

1990. Esto significa que C?n 50 a!'íos la población de licenciatura 

creció en 63.5 Vl?Cl?s, cifra muy superior a práctice1mente todas las 

ta~as de crecimiento mencionadas a lo largo del c~p!tulo Sin 

d11c1«, los antecedentes dt? form.~ci6n universitari,~ que se c:ree\ron 
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durante la colonia, permanecieron en forma latente y facilitó su 

e>:pansíón en este siglo. 

ESTUDIANTES DE LICENCIATURA 

PQR CADA 10,000 HABITANTES 

Af:IO 

1950 
1960 
1970 
1980 
1990 

ESTIJD I ANTES 

11.0 
19.5 
45.0 

109.0 
133.0 

FUENTE :ANUARIOS EST.'\DISTICOS 

..ttJu,u::s ~ ;i:;uu. c.u:.t:::i. 1::·:::;F,,"..lltti:t-':tt::1A. ::It:::fl 

CUADRO IV.15 

El XI Censo de Población y Vivienda registró la e>:istencia de 8.4 

millones de j6venea entre 18 y 22 anos que es el rango de edad que 

usualmente corresponda a lA ed11ci'\cipn s11periar. Esto signi-fica que 

1 de cada 8 jóvenes < el 12.7 % ) en ese rango, estaba cursando 

RSttJdios profesionales en 1990. Sin embargo, en el nivel superior 

Ja óptica debe de ser distinta por varias razones : 

al.- No e:dste ninguna sociedDd en el mundo que tenga o intente 

t.<?ner un;i cobertura del 100 ':-: eri el nivel de C?dLICE1.CÍÓrl 

profe5ional, y aón en el c~so de lograrlo no es garantía de un 

desarrollo económico o social plena, por 1 o que en G"dl 1c;ici 6n 

Sllp8rior na tiene sentido definir la obligatoriedad que si es 

deseable para Ja educación básica. Por tal motivo al hablar de una 
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r:obertura del 90 'Y. en ¡irimaria, 54 'Y. en secundaria y 12. 7 · 'Y. en 

profesional,no tiene mucho significado comparativo 

Lo anterior no quiere decir que no sea deseable, el tener una 

dafinir:ión clara y precisa de las metas a nivel nacional en cuanto 

a Ja proporción ildec:ui'lda de estudiantes de prcfesi onal, en base a 

la pohlac:ión. Tradicionalmente se ha definido de manera impl!c:ita 

-=n b .. -;se a l«~ cobnrtura de los ciclos antC?riores y a la eficiencia 

terminal de los mismos, pero nDda garantiza que.esta sea la forma 

más c"1der.:11c"lda pues i mpli ci tamente se acepta que 1 a socierlad tí.ene 

la capacidad de ilUtorregular la oferta y la demanda prof•sional y 

f']l\e de m._..,,,n<?ra -Mutomática se da un proceso de SGl!ección. 

bl .- E<s import<>nt.e m"'ncirmar que en el c:álc:ulo anterior, no se 

tom~ron en consicierAción los jóvenes que estaban cursando estudias 

di? nClrmal s11pQ1-ior, estudios n~1vales !' aéreos o milit.;tres. 

e).- !_a ~li~ntcla potencial la constitL1yen los jóvenes qLte han 

concltddn s11 b .. ~chillerata o G'.'qllivalrante y d2sean rGalizar est11dios 

profesionalDs. Si se toma como base del porcentaje eMclusivamente 

A los estLldiantQs d~l b~chiller~to LtnivGrsitario y l:écni co 

industrial, entanc:r-~s la cifra corre>Epondiente a la cobertura 

c."l11m1~nt.a t'.onsider21blC?mcnta al 62 'l. • 1 

Un tercer i ndi c.3dor que si bien no mide el c:r~cimiPnto del 

1 s.,, fo.amo mutric11la de 1.7 millones de ustudiantes de 

matric11Ja rl!=? profe~.ioncil, pw.r-c'J. 19·70. Datos PRESrn~NCTA DE LA 

REPl.IF<L TCI\, F·F:HiER HJFO:<f"IE DE G08IC!-:NO, 1989. 
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-sub si stC?ma si dice. la congruancia con la que éste se ha desa-

rrollado a lo largo .. del: tiempo en ·el térritc;rio nacional, es el 

grAdo de concentración.En 1910 el lOO'l.,de_ la matricula se loAliza-

ba en Ja capital de la repCblica,en 1950.se redujo al 77'l. ,en 1970 

al 54 'l. y "si sucesiv¡¡mente hast.a llegar al 23 'l. en 1990. 

~ 
~ 
"" 8'. 

DESCONCENTR'ACION DE LA MATRICULA 
DE LICENCIATURA A NIVEL NACIONAL 

100 
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o -.J---f--f____.___. 

1900 11120 11140 1<;;11:SO 111eo 
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TIEMPO 

PfJRCENTA,JE DE LA MA.rRTClllA DE 

PROFESIONAL COl,JCEl~TRADA EN LA 

CAPITAL VS .TIEMPO 

GRAFICA IV.9 

LEGEND 

--TIEMPO 

-- PORCIENTO 

~on el fin de e~timAr el grAdo da d~sconc8ntraci6n de la 
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representación esquemática corresponde a la gráfica IV.9 y los 

resultados numéri ces se muestran en el cuadro que aparece a 

continuación. 

D;:.tQ f''oi r1t Ac1..'-.r¿;l VC'.l ue Calcul.;ted Value 

100.000 99.000 

2 98.000 98. 135 

~· 
97.000 96.548 

4 94:000 93.6<;·8 

5 89.000 88.768 

6 77.000 80.774 

7 67.000 69.071 

8 55. (i(J(J 54 .. 278 

9 45.000 38. 69•J 

10 23.000 25.119 
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Con base en Jos resultados del modelo, podemos inferir que para 

el a~o 2000 sólo el 15 'l. de la matricula nacional, se encontrará 

ubicada en la capital del pais. 

Estas acciones tienen fuertes implicaciones económicas y 

sor.iales ya que permiten un desarrollo cultural más equilibrado y 

con una mnyor cobertura geográfica. Se propicia el desarrollo 

económ;co regional y se fomenta el arraigo de los egresados a sus 

lugares de origen, desestimulando las grandes concentraciones en 

uno<; cuantos puntos del territorio. 

Entre las peculiaridades que resulta importante mencionar, para 

t.ener un mejor entendimiento de la evolución del subsistema a lo 

largo del tiempo , se pueden mencionar las siguientes : 

1).- La participación de la mujer en la sociedad mexicana, está 

sufriendo grandes transformaciones. Hasta hace algLlnos ·a~os~ su 

actividad se re~tringia a las labores domésticas y cuidado de 

los hijos. En la tH:t.ualidad tiP-nf?' una participación cada vez mayor 

en el mercado de t.1-abajo asi como en la form<1ción profesional. En 

tan sólo 15 a~os la proporción de mujeres respecto al total de la 

matricula ha cambiado del 26 'l. para 1977 al 40 'l. para 1990 y la 

tendenc:i~ natur~l es que continue creciendo, QSperando tener una 

proporción mayor pnra 1995. El histograma de la gráfica IV. 10, 

i lusrra la r?Vol11ci ón en el tiempo de la matricula femenina en la 

ed1J~sci6n profesional. 

21.- En 1935 se crea la UivC!rsidad Autónoma de Gu<1d<>lajara y 

constituye la primer universid<1d priv<1da del pais. En la 
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actualidad son más de 150 instituciones privadas de educación 

profesional, desafortunadamente la gran mayoría son de creación 

reciente, muy pequei'fas tanto en matricula como en opciones de 

programas de estudio y de muy dudosa calidad. 

Por ~l contrario, existen otras que gozan de un gran prestigio 

a nivel nacional y c¡tte ofrecen s<?rvicios identificados como de 

buena cal i d<1d. En 1977 la proporción de la matricula de 

instituciones privadas era del 12.5 X con relación al total y para 

1990 fue del 17.S 'Y. • Se espera que para los próximos al'íos esta 

proporción continue aumentando tanto de estudiantes como de 

instituciones de calidad. 

DISTRIBUCION DE LA MATRICULA 
POR SEXO 
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3) .- Durante los últimos a!'ros se ha promovido la c:reac:ión de 

c:entros de educac:ión tecnológica buscando apoyar el desarrollo 

téc:nico y cientifico del pa!s. No obstante que el número de 

í nsti t11c:i ones que ofr<?c:en esta formac:i ón, es muc:ho mayor al de 1 as 

instituc:iones univ<?rsitarias, la gran proporc:ión de la matricula 

ubicada en las universidades indica que sigue habiendo 

una marc,,da. pref<?r<,,ncia por este tipo de formac:ión. 

:'.S a 
~ 
~ 

DISTRIBUCION DE U\ MATRICULA 
POR REGIMEN DE INSTITUCION 
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tV.7 PROYECCION DE LA MATRICUAL 

Evol11ción significa transformación progresiva, gradual y no 

ret.ro<1ctiva. Asi mismo la historia nos ensel'ía que la vida del 

hombre y de los pueblos del mLtndo es evolutiva. Esto no niega la 

posibilidad de que se presenten interrupciones bruscas producidas 

por revolt1cione~, epidemias, sismos, guerras, etc. que en periodos 

muy cortos pueden p1~oducir transformaciones bruscas. 

HRblar de efectos inerciales significa que se está partiendo 

del suplH?5to QSperamos que no poco roalista 

camportDmiento de la sociodDd en su cCJnjunto 

) ; de que el 

continue su 

tr,-;yectnria natural y <?volutiva que ha venido most1-ando a lo largo 

del t.iempn sin 5itllMcione~ bruscas o catastróficas. 

Con el propósito de e-;;t.im<1r la matricula de lic.:enciat.111-a para 

lo~ próximos anos, se tomó on consideración Jos efoctos inerciales 

de todas las v~ri~blc$ de~c1-it~~ a la la1-go del capit11lo.Además ~e 

constrtJyó un¿:l sc.-1-í.e de tiempo con 32 observaciones anuales, que 

reportan la matri~ula determinada por ~~UIES y publicada en sus 

Ant.1~rios Est0disticos da 1959 a 1990. 

Exist.cn ot.ros datos pt1bl ic4~dos por la Dir<?cción General de 

Estad! ~d:i ca de 1 a S0creta1-i a de? Educr.-tci ón F'úb l i ca. pc:ro no hay 

diferencias substanciales con relación a las cifras publicadas por 

Ai'JlllES. 

En la gr~fica que se: presenta en la página sigtliente, se 

nbservctn las difC?rcncias 1::-nt.re las series construirlas a partir de 

los dutos obtenidos de lüs das fuentes : 
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MATRICULA DE LICENCIATURA 
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La proyección de la matricula fie obtuvo utilizando el paquete 

computacional " Forecast Plus for IBM " para computador personal y 

consta de tres partes : 

al.- El manejo de archivos y otras instrucciones utilitarias 

que permiten capturar, editar, imprimir, exportar e importar 

archivos etc:. 

hl.- R11tinas de diagnóstico que f<1cilit<1n 1<1 detección de las 

principales caracteristicas de la serie como: tendencia,ciclicidad, 

aleatoriedad, autocorrelnción serial , etc. y asiseleccionar el 

mét.odo más adecu<1do de pronósti ca scrgún scra el caso. 
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c) .- Los métodos de pronóstico que van desde los más srmcillos 

como Promedios Móviles Simples hasta los más elaborados como Box 

Jenkins, Regresión Múltilpe, Census X - 11 y muchos otros más. 

En la página siguiente se muestran los valores de la serie 

matric " as! como su gráfica y representa la matricula de 

licencie>tura de 1959 a 1990. Se. observa una sucesión con tendencia 

de crecimiento lento hasta el primc.r cuartil y muy pronunciada 

para Jos tres cuartiles restantes. A primera vista no se notan 

ciclicidades y muy pocas irregulRridades que. pudieran ser debidRs 

a la influencia de f"'ctores e>:ógi:mos gene1-adores de grandes 

niveles de aleatoriedad. Para confirmar las caracter!sticas 

ant.eriores, se recurrió a la técnica " 4253 HT ROBUST SMOOTHING 

11
, qtte consiste en t:onstruir unñ nueva serie suavizada a partir de 

Ja original y suprimiendo por completo los puntos aisla~os y otras 

irregul aridcu1es dC?bi das a la aleatoriedad. 

que aparece a contint1aci6n, 

Junto con esta gráfica 

otra que muestra el 

comportamiento de Jos residuales de la serie suavizada a Jo 

del tiempo. 

largo 

A partir de estas tres gráficas se pueden reafirmar dos hechos 

sobresalientes : l.a sucesión tiene tJna tend~ncia de crecimiento 

más lento en el primero y último cuartiles y mucho más pronunciada 

en el segundo y tercer-o. Se produce una curva en forma de 11 J' "con 

una ligera inclinación de 45 grados aproximadamente y la 

aleatoriedad es prácticamente nula. La gráfica de los residuales 

conforman una n11be de puntos sin ninguna regularidad estad!stica, 
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por lo qtte el suavi:::amiento obtenido por el método, no pone de 

m<1nifiesto ninguna trayectoria especiffca para los errores con 

relación al avance de la sucesión en el tiempo. 

Prácticamente se puede confirmar que la serie motivo del 

análisis, no tiene ciclicidades ni estacionalidades tal como 1 o 

muF.?st.ra la " Gráfica de Cajas " o 11 Box Plat " que es otra rutina 

de di~gnóstico. EstQ método, agrupa las observaciones en 11 paquetes 11 

de n - datos cada uno. Para cada caja o paquete calcula la media y 

la gráfica por medio de un asterisco que puede estar dentro o fuera 

de 1<1 caja, dependiendo de 1<1 simetria de los datos. Cuando todas 

las cajas son del mismo tamaffo, la variabilidad entre las 

observaciones es la misma y cuando son de distinto tama~o, difiere 

li'I dispersión. 

'-" gráfica de cajas de la página siguiente, 

sLrcosi6n no presenta ni est¿icionalidBd Dditiva ni 

pero Ja dispe1-sión de los deltas si c¿\mbia 

revela que la 

multiplic;,tiva 

siguit2ndo un 

compo1-t.amiento muy regular y pet-fectamente bien definido. 

Tocio e~t~ ~r.álisis previo, permite ir descubrí Gndo y 

ccnfirmRndn los rasgos predominantes de la sucosión~ de E?sta 

m2nC?ra. se? van elimin"~ndo a.lguno9 métodL1s y otros se van pC?rfil~nda 

para ser 10'5 más .adecuados. 

En alg11nos casos, es deseable que la dispersión permanezca 

constante y la manera de lograrlo cuando en la sucosi ón de 1 os 

datos originAles na s1.1c~de a~i~ os rnedi c-inte el uso d8 una 
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transformación matemAtica. 

La rutina de diagnóstico conocida como "Spread vs. Level Plot " 

es una gráfica como la de la pAgina siguiente que permite 

identificar si existe alguna relación entr~ la variabilidad de los 

datos y el avance de la serie. También sugiere si hay alguna 

transformación que estabilice la variabilidad. Para el caso 

particuli=tr sugiere como transformación a l·a forma func:ional " raiz 

cuarta 11
• 

La conclusión defint.itiva del diagnóstico indica que es una 

sucesión con una tendenc:ia de crec:imiento variable y no lineal, 

menor en los extremos y mayor en su parte media. No presenta 

ciclicidades ni estacionalidades aditivas o multiplicativas y con 

una dispersión entre observnc:iones que no permanece constante. Por 

lo que al nómcra de dDtas se 

Apl ic:Ar c:asi cu.<=l.l qttl.er métndo 

refiere, son los suficientes para 

pu0s son más de C incluso regrQsión 

30 datos >.El que no SC' pued1? usar es el de Box - Jenki ns pues en 

éste i;:,e requie?r-e como minimo de 50 cJbserv;u:ionas. 

Por todas l~s consid~r~ciones obtranicias en el c.:\nál isis 

anterior~ se SQ1accicn6 como rnétodo adecuado al de 

G~ner .zl l i z C?d FiltF'ring que es un método 

t'lt1torrC?l)r12sivo y se pttedr? considerar como una variante del de Box 

- ·lC?nki.ns pcr-o i::on la vent..';\.jrt dt? que se puC?de usar con un número 

1
Pilra una dc5cripcian dot<.'llada de esta c:ondicion 

Mat.hods & Applications; 11akridaki s 

SpirL•~;Jnhn Wilcy ~ Rons.1978. 
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menor de observaciones. 2 

Solamente se mencionará que el Método de Generalized Adaptativa 

Filtering es «utorregresivo y tiene la forma 

\ ~ 0 n \_. + 0 2l \-z + 0 al xl-3 + •••• + 0 pl \_p + el 

en donde los p«rá.rnetros 0i.l se cstim<ln en base a un desarrollo de 

mínimos c:uadrildas que se obtiene por Dpro:·:imaciones 5ucesivas. 

Una c«r«cter!stica que h«ce particularmente atractivo al método 

es qLle los pArámetros 0Ll de la ecuación autorr8gresiva no son 

fijos sino que se ajustan de un periodo a otro ( la idea es la 

misma a la de Suavizamiento Exponencial con Ra~ón de Respuesta 

Adaptativa). 

t=1.,2,. . •. ,p ; l=p+1. .. p+Z, . .• ,p+n 

k= cl9. do aprondizajo ; p= grado dot modolo aulorrogro~tvo 

Par« la utilización computarizada del método, el paso inicial 

consiste en la detGrminaci6n del g1-~do de dif~rranciación adecuado 

o grado del modelo. Para esto se recurre a la subrutina que 

calcula la función de 21utocon-elaci6n de los datos originales y en 

caso de qLte se manifi8ste una ~Lttocarrelaci6n muy alta, se 

calct1lan las otras p~ra ~eries g~neradas a partir d<? las 

diferencins i = 1, . . . , p • 

En las gráficas de la siguiente página, se muestran las 

funciones de ~utocorrelación original en la parte superior y 

? 
-Pnr~ tJna descripcion mas dctall~da del m~tado consultar 

Forecasting Methods ~ Applications; Makridakis Spyros ; John Wiley 

~ .. Son~.; 1978. 
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• ¡ 
corregida en la inferior con un grado de diferenciación igual a 1. 

En cuanto a 1 a constante de ::o:iPr.t!n.di zaje usual mente le 

corresponde un número comprendido '-'entre ii :o· 1 

c:alc:ular de forma jterativa ; Para .la;~s.~~J:;:,.~:~tivo 
que se puede 

del análisis el 

valor de la const.;1nte de Aprendizaje fue .. :k'.:;=<33 • 

La última gráfica corresponde al pronósti¿o, incluyendo a las 

observ.:lci enes Bnteri ores y '" 1 os residual es E\ para cada valor de 

t=l,2,3, ••• ,32. Los resultados obtenidos hasta la fecha han sido 

altamente sati.sfac:torios ya que el e1-ror de estimación ha sido 

minimo tanto para l.990 como pDra J991. 

Los Anuarios Estadisticos de ANUIES por el tiempo que 

requieren p~ra la recolección de la información, procesamiento y 

publ i c,:lci 6n, ti en en un re:-:.:lgo de apro}: i madamente un af'ío. Esto 

significa r¡ue Jos resultados rie 1991 se publican en la ·mitad de 

1992 y así SllCC"Si v,~m12nt:E?. EstQ modelo se real i 26 antes de conocer 

el dato de 1991 y fue muy satisf,,.cto1-io ver que el valor estimado 

es 1,089,319 y el valor publicado por ANllIES fue rie 1 ' 09 J ' 324 l o 

que significa un en-or de? c:>stimadón del 1.9 Y. , menor al 01-ror de 

estimación de 1990 que fU'2 del 2.1 Y. 

Para los proximos 5 ~~as, tom~ndo como base 1990, se puede 

un subsistema de educación profesional sin 

c~mhios ~sp~ctActilares en términos cuantitativos, qLle por 

necesidad se ira haciendo más sc:>lectivo y los factores de 

selectividad no serán propiAmsnte acnrlémicos sino económicos.La 

p;irticipac:ión f1>menina en la m.'<tricL1la seog11irá aumr.mtando y el 
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compone.nte de instituciones privadas también continuarán 

aumentando su participación. En el ~u~dro IV.17 se presentan las 
,· ·, 

principales características del su~sistema • 

AFIO 

VALORES ESTIMADO~·.OE. LA MATRICULA 

. e El~· r:íiLEs 
MATRICULA 

( MILES ) 
EST. LIC. F'OR/C 
10,000 HAR~~: .. : 

SEXO 
MASC. FEM. 

REGIMEN 
PUB. F'RIV. 

------------------------------------------------------------------
1991.e 1089 130.8 649.7 439.3 908.5 
1992e 1098 128.8 645.6 452.4 914.7 
l993e 1098 125.5 636.2 461.8 913.0 
1994e 1102 122.8 629.2 •l72.8 921.9 
l995e ll04 120.1 621.8 482.2 915.3 

FUENTE : ESTXMADO EN DASE A :INFORMACI:ON DE ANUJ'ES 
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TIEMPO 
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GRAFICA IV.13 
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Vl LA SITUACION ACTUAL 

V.1 EL MEXICO DE LOS 90'S 

Si se obtuviera un p~o~edio ponderado de las principales 

variables er:onómicas,geográ-ficas y demográ-ficas de los paises que 

"ct.ualmente integran al mundo, México .ocuparía el lugar número 130 

C 100 en pnblación, 130 en extensión territorial, 130 cm densidad 

de población, 140 en producción económi2a, etc.). 

Su población es ligeramente mayor a la de Alemania 78.6 

millnnes de habitantes ) y substancialmente menor a la de Japón 

123 millones de habitantes>, sin embargo su extensión territorial 

tanta de Japón como de Alemania es un quinto 19 Y. de la 

Cnnst. i tui do por 32 ent i dacies federa ti vas, Mé:d co es un pai s de 

cnntrast.c~. La longitud de sus costas es de 11593 km. pe~o 15 de 

las ~2 rnticiad~s no ti~nen ~alida al mAr. Sólo 5 cstarlf35 Jos más 

grancfes ) ocupan el ''º 'l. del tntal del territorio y 3 dt? éstos no 

tiPn~n zonas costeras. 

Su franteril norte tiene una longitud Bpro~{i1n¿\da de 2000 km. con 

Lino de los paisPs t~rri~orialmcnte más grandGs y de los más 

inditstriali::::.=-.tdns.Al sur comp21.rt~ fronte?1-as con Belice y Guatemala 

qt1e territorialm~nte son rlos paises pequanas y acon6micamente 

s-.ubrlr-s.;i.rrol lacio~ .. 

EJ 70 % de Je poblDción maxicana vive en zonas urban~s 

mil l onos y el 30 X en ~OM8S rurales( 24.3 millones ) . 
56.8 

De la 

pohl ;u:: i 6n 11rhoni", prár.t i cr1m~nte e:-1 ::iO ~ se encucntt-a ubi c.:ida en 
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tan ~ólo 4 ciudades del pais Ciudad de México, Guadal ajara, 

Monterrey y Puebla. El 50 'Y. _de _la población es menor de 20 al"íos y 

el 68 mc:mor de 30. En 1990 la población económicamente activa se 

total >, de P~timó en 32.07 millones de habitantes C 39.5 'Y. del 

1 os r.11al es el 69 Y. eron hombres y el 31 :r. mujeres. La actividad 

económi C:r'J se concentra en 6 entidades federotivasC Distrito 

Feci<?r'.\l, Estado de Mé:dco, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Veracruz) 

los cuales co~tribuyen con el 60;. del Producto Interno Bruto • El 

otro 40 % lo ~portan las ?.6 entid~des restDntes. 

En lo económico, la percepción que tienen otro paises del 

México de los 90's es que ha habido una transformación notable. Se 

reconocP. que los sDc:ret.-,;"1.rios de este gñbi'.lete son una generación 

de jóvenes alt~mente calificados, la mayoría de ellos con 

doctorados en ec.onnmi a de l c.lS mf:?jnrcs uni ver si dades del· mundo y 

que? han s;.;bi do rcar:ti.V~':lr la c.=-c:nnnniiA ( i-:Cll es t?l comc.?nt. .. ::trio que 

hctCf? C?n un i'lrt:ic:1tlo p1tbl ic.;,do ! ) . Dw-ante la década pas,:ida, 

se 

en 

varias ocagiones se conT.cmplo la posibilidad de decl~rar la 

morC'ltaria sabre Sll dE!uda e:-:tr:·rna a raiz de la 

ecanómicA q1.1e cnfrGntaba ~l pa1s. Bajas reservas intern~cionales, 

dr?v~Jut~cionP.s continu.,,s, i:as'-1.S de inflri.ción dr: más del 100 % 

controles gubernamentctles y r~cesi6n, los r~sgos 

C:ilrc,ct.e:iri st i cos dP. I a ecnnnm! a m'?:: i cuna de los ao:o s. En 1992 se 

c-spC?ra un t?!·! cedL?nt.e del Sr?ctor púb 1 i cr.> :>in considerar 1 as ingresos 

111 Fs SorprendentQ el Ren~cimienta ria la Ecnnomia Mexicana The 
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por conr:<?.pt.o de las privatizaciones y t.ornando como base un precio 

conservador del barril de petróleo. La economia se ha abierto y se 

persigue la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidor,; de l~ort.eaméric:a y Canadá.. La politica económica de 

f ort<> l t?ci mi ent.o 

empresaria] del 

del libre 

est<1do ólSi 

m<?.rcado, 

coma 

con minima interv<?nción 

la apertura al comerc:í o 

internacion~1, ha crearla L1n ~mbiente financiero de optimismo 

favoreciendo un r:recimiento en la inversión privada, la 

repatriación de capitales y la inversión extranjera. De firmarse 

el Tratado de Libre Com<?.rcio se estima un incremento adicional del 

1. 5 'l. del PIB "nual ment.e, para 1 o que 1-esta de 1 a década. 

Por su part.e, para las empresas norteamericanas la firma del 

TratAdo de Libre Comercio significa obtener los beneficios del 

rn~o de sal~rios a rv~6n de 1/8 de los nortewmcricDnos. De esta 

que han la competitividnd 

perdido las Pmpres~5 nort~Dn1eric~nas y CLlropeas ft·ente a las del 

stJrlragt~ asiático. No nbstDnte la anterior , el movimiento sindical 

nortrameric~no se opone frnntalmonte a la firma d81 tratado con 

Mé:d c:o, pues se 4";1-gurnr.:nt¿:¡ que Ell dos~'nplGo en EstDdos Unidos!' 

c:ont i nuari a '",ument anda sur erando 1 a tasa del 7.5 X que existe 

actu~lment~.Sin Qmbargo~ la visión d~ los sindicatos es miope ya 

qui? P-n el medi~no pl;:tzo esos empleos se perderian de todas fot-mas, 

bi cin por que 1 .'.=\S r-:·mpt-(?sas C)UQbrar i ,":\n y tienen que ser cer1-adas o 

por ~ue las inve1-siones se iri~n a Taiwán , Corea , Hong Kong 

etc. ~nte Jn pérdíria de competitividad en prRcio y calidad de 
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los productos norteamericanos tanto en el mercado doméstico como 

en los internacionales. 

Par<1 México, la firma del Tratado significa beneficios 

económicos inmediatos pero más que eso, representa ante los 

Inversionistas nacionales y extranjeros una garantía simbólica de 

q1~e los c~rnbios observados sobre la economia mexicana son 

irrevar,;iblc><;;. Se •u-gumenta que el 75 X de la afluencia de 

c~pital~s se dirige a tina inversión de cartera que puede rQgresar 

fáci J mr_,nte a si 1,; 1 ug;n-es de origen y no se compromete al punto de 

propiciar Ja ;'lpertura de nuevas pl antus industriales con la 

cnnsecuente gener~ción d8 ~mpleos y ~ctividud econ6mica. 

Significa también para México, una definición política hacia el 

fortalecimiento de la democracia ya que la mejor forma de lograrlo 

según los politólogos, es mediante la reafirmnción de una C?conomía 

de libre m<:>rc:ado. Los hc;c::hos rC?c i C?ntt?s sucpdidos ron la 

d~~ap~recida lJnión de Repúhlic~s Snviéticas Socialistas c1.\estionan 

seri~mente la fRctivilidad práctica de la excesiva intervención 

del gobierno en la vida política y económica de lns naciones. Esto 

b5Rne ~reafirmar~ ctlando 01eno~ por lo q1Je resta del 

de~inici6n ~can6mica d~ la n~ci6n mexicana. 

siglo, la 

En contraste con lo3 aci~rtas nnto~io1-es , el dt'tt'ri oro del 

salario en términos reales continua y el crracimiento económico es 

instlfici~nte para incorporar los más de t.1n millón de nuevos 

rlPmanrlAn~Ps Rnuales de emplmo en el mercado de trabajo. En 1991 se 

estimó que C?l déficit rlc la cuenta corriente fue ria 11000 millones 
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1992 se calcula en 6500 millones de 

dólares. Esto puede convertirse en una amenaza a la estabilidad 

cClmbi<lrii> en c<lso de disminuir substancialmente las reservas 

monetarias del pais. 

Continua siendo pobre la infri>estructura de carreteras y 

verdaderamente lamentable la de vias f6rreas. A la fecha existe un 

aparato burocr~tico ettcesivo y 

diferencias entre ricos y pobres. 

se agudiz<lndo las 

Por la que a educación superior se refiere y gr·ar.:ias a la 

notable tradición cultural del pais!' se pueden consignar los 

cont.rAst.es sigui enteCi 

El ~nuario 1990 de ANUtES registró 375 instituciones de 

ed11r.:<:lci6n s11pericr sin contar a la Universidad Pedagógica 

Nacional, las Narm~les~ Policiacas, Navales y Militares. Sin 

85 'l. de 

ést.as -::.on sum~mente peque:-fías y a 1 a muyor proporción de la 

matri rl 1 la es i'ltendi da c:uundo mucho por el 15 de las 

inst.i tuci one'5 

El subsistema universitario está constituido por 36 

uní vP.rs-.i rl"~des públ i c:as de las cL1alos 28 son ,~ut6nomas!' y 24 

11niVQrsidades privadas varias de ellas con mucl1os carnpLls como es 

el caso del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Montr.rrey con 26 ' l. u Iberoamericana con 4 

r..-:o:mpt1s, La 1Jnivt?1-sirlc'.=\d de l"i..S Arr:é1-icas con 2!' La Univ1?1-sidad 

Anáh11t~r: ron?!' La llnivcirsirlac1 c1C?l Valle dG Mé::ico c.:on 4 cte. lo 



que hace que el número de. uni~ersidades privadas registradas en el 

anuario estadistico, aumente a 62 pero. en realidad son 24 

instituciones distintas. .,. 
La Un i ven;i dñd Nacional AÍ~·~¿~oma· de Mé>: ice es actualmente la 

más IJrande con Uf1a matri c:ul a··. de· 130, 000 est1jdÍ ántes mi entrai;; que 

la llnivf:>rsidad Autónoma del Carmen apenas tiene 1000 

El 50.6 % de la matricula es atendida por las 10 instituciones pQ-

blicas más grandes <representan el 2.7 X del total de las institu-

cienes> y el 62.3 % por las 20 univer.,.iciades públicas y privadñs 

más graf1des (que representan el 5 X del total institucional l.En 

controposíci6n el otro 40 Z por las 355 instituciones restantes. 

100 • 
• • • 
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CUADRO V.1 
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Esta gráfica m1estra el grado de concentración de la matricula 

en unas cuantas instituciones, por lo que se puede inferir que en 

caso de querer aplicar algunas medidas tendiente a mejorar la 

calir:f,'ld del servicio que ofrece el subsistema de educación 

profesional , el esfuerzo se debe concentrar en el 15 % del total 

inst.it.ucional y en las rC?st,;ntes se daria por inducción ante los 

c~mbins de las más arandes • 

Se ob.:-.erva t<>mbién q11e la rcsponsabilidcid financiet·a del estado 

por l~ ~ducac:i6n,se exti~nde hasta el nivel sL1perior ya que el 87X 

dr? la m;1tr!cula es atendida por las inst.ituciones públicas en las 

qL•e la instrucción es prácticamente gratuita parci el estudiante. 

La concentra~i6n de la matricula no sólo se da a nivel 

sector i. al ya sea pública o privada sino también entre 

institución univPrsitaria y t.Dcnológica, predominando por mur.:ho la 

estrechA ~ntre la conccntr~~ión de la matricula y la de la 

pohJ,.-...ción jt1nt.o con la de la •~c:tivirfari c:ocon6mic:a. La mC\tricula de 

cducc."H:ión profr.?~iC'lnill Si:' concentra ( 62.2 Y.. dt?l total len tan 

Federal, s6lo 6 cntidnd~s federativi15 son ni "tri to 

J"""llisc:o, Puebl,:l., Est.-'1do dC? Mé~:ica, Nuevo LC?ón y Veracruz !'que 

correspo11den A las principales concQntrAciones de población y 

~ctivirlad económica. 
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• 

" 1 
¡ 

• 1 
l 

PURL.ICAS 

u N . A 

INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS MAS 

GRANDES DEL PAIS 

MATRICULA PRTVAOAS 

M 129557 I T E . s 

MATRICULA 

M 25305 
IJN!V. DE GUADAL.AJARA 76208 UNIV. DEL VALLE DE 11EXICO 14738 
IJNJV. ALIT. DE PUF.ALA 75045 UNIVERSIDAD IREROA11ERICANA 1330.3 
INST. PDLITECNTCD i'JAL. 59659 Ul~IV. AUT. DE GUADAi-AJARA 11877 
LINIV. AUT. DE NUEVO LEOl-.f <18987 UNIVF.:RSIDAO f_ASSALLE 6765 
UNIV. DE VERA CRUZ 4654'2 UNIV. TEC. DE MEX!CD 6151 
UNJV. AIJT. METROPOL I Tf'.\NA 40334 UNIV. i'INAHUAC 5848 
l!NIV. AIJT. DE srr..¡ALOA 27740 UllJ!V. DE LAS Af1ERICAS 5740 
UNIV. AUT. OE TAM1'\lfl_ I PAS 2110.3 I T F.: . s o 4337 
Uf-JI V. AUT. EST. DE MEX. .20500 T A M 3350 

FUENTE: : At-JUAflIO ESTADIS:TICO !OPO / .. NUIES. 

CUADRO V.2 

EL subsist.ema de erluc:ac:ión profesional es un reflejo c:lar-o de 

Ja estructL1ra gociRl me•:icana y de sus instituciones.No e5 de 

f".'}: t r<:;ifírtr ciue e:-: l stDn 11n i ver-si d<idcs SIJffi¿lffif"Jn te grandes f.?n las que se 

r:oncentr.:l una gran proporción de la población 8studiantil si 

también existen ~mpresas administradas por el estado , que son 

sumamr;:nte arvndt"?S y en ocvciones altamr:nte inG-fici<?ntes El 

gigantismo institLtcional es Ltna práctica común en el gobierno 

mexicano • l_cs mismos contrastes qLte se pLteden observar en cuanto 

al tamaffo de los est~rlos , producción ~conómica concentración 

pnhl,~cional , r:oncent.1-c:\ción pol!tica etc::. son análogos a los 

c:ant.r.Ast:es ciue <:".e r:1,_\n c:-ntrt? númo1-o de? i ns ti tuci ones tarr.arío de 

las mi sm<Js pobl~ción estudiantil etc. del Subsistema de 

Ed11r:vci ón Pr-ofei::.i anal. 
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V. 2 RELEVAhJC I A DE LA H I POTES IS 

Antes de iniciar la construcción a detalle del modelo 

multivariado, es necesario que se justifiqL\e el haber tomado a la 

m~tr1cL1]a de educación profesional como variable explicada. Por lo 

que se refiere a la argumentación de las variables explicativas, 

éF.t¿ocs surgen c:omo consecL1enci a inmediata de las principales 

rcl vr: i an12s del subsist~ma cama una totalidad, con su medio 

~rnbient.~ económico y social. 

Pero en este momento, la pregunta "importante que conduce al 

·F nndo de 1 a si tu<1c i ón es ? Por qué la hipótesis de la 

investigación considera a la matricula como principal indicador 

del t.ilmvfío del subsistema ? 

La respuesta resulta inmediata si se hace referenc:ia 

exclusivamente al <°lspecto cll«'l.nti ta.tivo, pP-ro si se qui e;- en incluir 

cnnsidcr~cior1cs ctlalitativas entonces la solución no os tan obvia. 

En p1-imer lugar; el crecimiento de la matricula del subsistema 

es la rest1lt.,~nt.e de los-, .~,grE"gados de los crecimientos individuales 

d1=2 la mattfficul.,• efe lc:ts principales instituciones que lo conform?n 

o de nuavi'ls que $Q van c:t-eando .. 

Fn Sf='!IJUndo cuando el si ~~tema crec:e mediante el 

~1.11-ai. mi ~nto df? nucvai;.; uní dad es que van ha aumentar 1 a caber-tura 

del servicio, ~merg~n obstáculos a vencer en la conducción de un 

~onglomerado d8 organizaciones m~s grande. Pero CLlando el sistema 

se r~pande como consecttoncia dra un a1.trnGnto despraporcionAdo de la 

rn.:ttr1cula en las unidados y~ existentes del sistema~ 1 a 
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problco>mátic.-a producida es m1,1,cho mayor pues ésta no sólo se refleja 

a nivel sistema"si~o t~~bién in~titucional. 

E"n tercer lug~r,,, lo verdaderamente importante no es el número 

en si, sino los efectos que produce ese crecimiento en las 

ingti.tuciones. A su vez, esto genera cambios en las relaciones 

en~re entidades que son indispmnsables para conformar 

totalidAd. De aqui que un aumento en el núme1-o de usuarios tiene 

que ser visto más que como un simple c:rec:imientc aritmétic:c; c:omo 

un cambio morfológico del sistema, producto de la sinergia 

generadA por el c:rocimiento de sus partes tanto en número c:omo en 

tam<'l!'lo. 

Cuando este crecimiento es incidental y no planeado y además 

rebasa la capacidad instalada de operación para la que fue 

dis~Had~ inici~lm~nte la organización, se crea un cúmulo de 

di !;f1.tnr.i nn;::tl i rl .. ":\ries e ir1-cgul ai-:i rlades qua C2tr:-ri or-an los estándar· es 

di? ac:tu .. ,ción y del set-vicio que ofrr~ccn. Luego 8ntonces,. es muy 

import~nte id~ntifícar t~nto las consect1rancias como las causas del 

crc>cimicnto ne la matricula para iniciar un análisis detallado de 

la problem~ticB y Dsi tomar modidas correctivas acertadas. 

El fenómeno de rn~sificación de las Ltniversidarles póblicas no es 

a:~clusivo de Latinoamérica y abC?deció en su mamento:i a la 

canve1--genci.<':l de una sC?r-ie de ·factoi-es idEológicos, económicos y 

sor:; <-'=tlcs que todas junt:os C?jercier-on una. presión muy fuer-te sobre 

la institución univc:rsit,":\ria de la década de los 60's La 

d8terrnin~ci6n pr~cisa de QStos f~ctores exógGnos que impulsan 
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hncin el crecimiento de la mat.ric:ula, es el inic:io del re-

conocimiento de las c:~usas que pueden generar e~ectos no deseados 

sobre el sistema y ésta es prec:isamente la hipótesis central de la 

invr?si".igaci6n. 

HIPOTESJS NULA 

Ho : La matricula, c:omo principal indicador del 

tama!'l'o del subsistema de educación profesional 

en Mé:-:ico, no pude ser e:-:plicada como una suma 

de factores económicos dc:mográf icos y 

cultural es, 

re~.pec:tj vos 

expresados por sus i ndi c&dores 

HIPOTESIS ALTERNATIVA 

Ha : matr!c:ul a, como princ:ipal indicador del 

tamaf'ía del subsist8ma de educación profesional 

en Mé><ico, está e:{pl i e él.da par una suma de 

factores er:onómicos!I dt2mográ.fic:os y culturales, 

QXpresados pnr 5Lts indicadores 1-espectivosr 2 

IdC'nt i f i cur l ~s causas quQ producen el crecimiento de la 

y uso de la Met.orlol oqi a 

Est..':.1di 5t i c.:'1. de P;-ul?ba d:? Hipot.csi s se r:r:ingul to Hot...i To Oisegn, 

Ana1yzo ~n d Writ.e na~torDl Univer5ity Prn~s of 
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m"tric1tla es habl.~r de la situación ex-ante. IJbicar las 

consecttt>ncias gent:radas por ese crecimiento es referirse a la 

situación ex-post. La relevancia de la hipótesis a demostrar, se 

cnn-firm." cuñndo SI? evidc:?nc:i.an las consecuencias indeseables de ese 

crr.cimiento masificado tales como las que se me:oncionan a 

conti nu.::1ci 6n 

- l. as i nstdl Aci onc$ y equipos 11 egan a un nivel de ~atur .. 1.ci6n 

~nn el cons~cuente deterioro de las condiciones higiénicas de 

operación. 

- A medida que las organiztlcionos r:t-ece>n de ta.maño!! e:-:iste una 

tendencia por pArte de les recLtrsos humanos t~nto de docencia, 

c:omo de admi ni st.rc.':\c:i ón, supervisión y apoyo hacia la 

burocrati~ación. Por parte de Jos demandantes del servic:ia se 

generi\ un srnt.iml.l::-nto dC? alion .. ':\t:.ión, al percibirse el estudiante 

cr.imo un.::\ mAt.ric:ul;:., rriá5 y ~1 aument~r la dist_.:--tncia entre él y 

la autoridad .. 

- Los puestas di rr.:Jcf:i vos adquj E~ren n11eVf'!S conatar:iones de poder 

poJ!tico e influenc:ia s.or:iaJ. Las normas y v .. ,Jores se transform ... "'ln 

de manera gradtJa J r.n Ja búZCJIJE"'da cie 1 a ~upervi venc:i a d9 J 05 

sistcmns ~dministrativos y las personas qLte los conducen. 

- La mism~ dim~nsión de la institución propicia que se 

convierta en un punto ds interés para la ar.:ción de 91-upos 

pnl!ticn~ con objetivos ajenos a Jos de la institución. Se 

~stnhlecen criterios predomin~ntcs en los pl.;i:nGs de estudio, 

progr..-1.mCt.s y mét.odas tendicnt.es a imponer una ideología l?'?'-f1~C1fica. 
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lo c11al va en detrimento de la pl.uralid<1d. 

- La gestión de las instituciones de edLtcación superior~ no 

puede ser comparada con la de las empresas ya qLte por su misión y 

SLl mjsma naturaleza, li\ dP-finic:i6n de criterios de eficiencia, 

fij<1c:ión de estándares de oper.•ción, dofinición de controlas etc. 

~5 mLrcho más AmbigtJa que para las organizaciones con 1-ines 

r:omerc:i al es. 

'-" magnitud do los rcicursos financieros aumenta 

c:onsidorabli;,mente, en la medida que aumenta el tamai'ío de la 

organi2Acjón, esto hAce que la asignación y control de los mismos 

sea más campramr?t i dcJ. y¿i qura se f arman i nt_ernamente subgrupos cada 

uno d~ el l cis rfr:.~-fendi endo sus propio í ntereses. 

Los niveles directivos ven debilitada su autorid<1d por la 

pr~s~nci~ d~ loG sindicatos hasta llegar a un ·punto de 

C?rJIIilibrjo y cc-inr::í1iMr:i6n de? int2re:i:..C?s. qua ht1cen prácticamntC? 

la orgAnizaci6n. El detet- i oro en la C?dUCc?.\CÍ ón 

,,rofesi. anal c:nnsecttf?nciri de t.ados estos factorr.>s conducen 

r;nbre l;,. baji'• p1-od11ctividad de la inversión edUCZ-1.Ción 

prnfe~d.on.':\l y csi:a se financi<~ c:on b1.10na p.:u-tG de?l presupuesta 

En r.fe-Fjnit.lv.01., r;;-1 c.-:lmbio de naturalc:i::a Q~:6gE·n~'1. que ha producido 

Ja e::plosí6n dt? la matricula escolur y c111e 1:1fc~cta decisivamente a 

cu.?.lquier in3ti t:ur:ión de :::nsr::i"i'¿;n;!•'3. s.uparíor, en SLI c~rácter de 

sistem~ ~oci~l, g~nera d~s~j1.1stss y disfLtncionalidades que afectan 
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a •U operación interna y en ocasiones a la propia supervivencia de 

sus estructuras,mecanismos y sistemas de autoridad. 

V.3 CONSTRUCCION DEL MODELO t1lJLTIVARIADO 

P"'r" estimar la matricula dio> un periodo escolar, se cuenta en 

la act11alidad con una gran variedad de métodos. Unos de ellos son 

muy csencillos conceptualmente y por eso, su usa es más frecuente. 

Otros ~on rnAs sofisticadas y requieren de Dpayos computacionales 

que no sicempre están di<;poni.bles. Entre los más reconocidos en la 

l i t~rc:i:t11ra especi et.l i z A.di\ podemos destacar 

al.- METODO DE PROPORCIONES 

bl.- i'iETODO DE FLIJJO ESCOLAR 

C).- METOOO DE SUPERVIVENCIA DE COHORTES 

Dl. - METODOS DE SERTES DE TIEl'IPO Y 11ULTIVARIADOS 

L.os tres pr-i meros, son 2.ri tméticos sin grc:"lndes fundam~ .. ntaci ones 

mAtt:?máticas poi- lo q1.1e 5on de utiliz~ci6n frecuente para fines 

pr~cticos dra astim~ción 3 .1.os de Series de Ti~1npo y de Regresión 

t.iP.nen 1tn.:i b.~se conceptuaJ de inferencia estadistica mucho n1ás 

prof l 1nd.;\ ; 1 o qu<? r-cstr inga 1 a apl i cttc i 6n de 1 os mismos pues hacen 

indispansable cierto grado de calificación en estas técnicas 

h.~r.er un uso adeC:Lt.'."'tcia y confi"':\ble. 

para 

A Cc"1mbio de? las dificult..Jdcs computvcionales y de concepto .. que 

3Par~ una descrip~ian m~s dotnll~da de estos metodos consultar 

Kleiman Ariel; La Previeion de la Demencia de Educacion Superior y 

los R~r:u:--s-.as Nccr.sar-ios para Satisfacerla; XVI As.:tmblt?a Genet-al de 

Al'lLITES ; 1975 
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presentan los procedimientos de Series de Tiempo y Multivariados, 

ti 1?nen c:omo vent<1j<1 que permiten un análisis mucho más amplio de 

la situación y unaverifii:<1c:ión rigurosamente cientifica de las 

c:onc:lu<;;iones obtenidas. 

i 
~n el capitulo anterior, se hace una proyección de la matricula 

·' a f".ravés de un análisis 1 ongi tudi nal, mC?di ante el uso de 1 a téc:ni ca 

~.I' . de Fil i·.ro Ad,~.ptüf:i vo el c:ual es un modelo i=\Utorregrosi vo si mi 1 ar a 

Bm< &: jemkins. C Cabe mencionar que los rC?sultados obtenidos hasta 

el momento han sido ampliamente satisfactorios). 

En C?ste capitulo, el propósito es construir un Modelo Clásico 

de Regresión Lineal Múltiple que permita no sólo la estimación de 

v .. .,.]. ores f11turoG 5i 110 las pruebas de signific:ancia tanto 

i nrli vi d11;:tl P-5 como del maciel a en su conjunto. Cansi ste en obtener 

llna farm.-=t funr:ional que estl'\ble:z.c~ la relric:ión C?ntre los cambios 

G'n C?l crr?cimientn ele lM población C'St.ucfiantil dG'l subsistema de 

educ:ación profesional '}' 1 t':lS r:i1mbios de un c.anjunto de valores 

e~~ógenos corre?spondi rilntes a -f actat-es del ent.o,.-no sor.: i i\l :o econórni co 

y c:1.1lt.urzll 4 • 

Es i mpart:c=i.nt.e 1-C?~.al tar- qu~ 1 a mayor.1 a de 1 os estudios que se 

h:u1 hec:ho en /1é:·~ ice sobre? C?duc,~ci ón -:::.uperi ar~ no h~n construido 

mod~los ostAd.istícas qtte relacionen la demanda atendida con 

vAri~bl~s demográficas, QCan6micas y sociales. F'ura el caso de 

M:::thDdnlogi.cal Studi es in Educ:ati onMl Attend .. nce 

Frr:-díctjr.in; Unívc?t-~.ít;~ of Minc~ota 1960 
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Fst<1dos Unidos si se han desarrollado varios trabajos de este 

es ti J. o y dt?sde h<1ce m1.1chos afíos 5 

El modelo Clásico de Regresión Lineal Móltiple como el que se 

desarrolla en este capitulo, es un instrumento explicativo 

dP.mostr.oti vo ri<?l fenómi:>no de creci mi en to" edur:ati vo, en toda 

y 

su 

complejidad. Permite incorporar inicialmente a prácticamente todas 

las v .. ".'.ria.bles que son representativas de los factores socialC?s que 

influyen en Ja situación. En un~ segunda etapa~ admite seleccionar 

estad! st i e amente a 1 as que son rnás rel evant.es as! coma una medí da 

de lrl c:nnfir.bili.dad de los r-es1.tlt.:"das obtenidos. 

Finalmente, mediante la conjunción de los resultados 

c11Mntitcitivos y la verificación de todos los supuC?stos 

estadísticos indi~pensnbles para la validación del modelo, se 

concreta la prueba do la hipótesis central de la investigación. 

l_a ínform~ción 1-cqt1crida pa1-a Ja 

pracPd~ riel AntJorio Estadistica 1990 de ANUIES, C!n donde se 

presC?nta la mntri cu! a de educa.ci ón supC?ri ar desagrP-gada par 

entidad ·fcd~rativa. Se r~conoce qL1a t~ste anLtario no inclLtye al 

tot a 1 de i nst i tuc iones de c'7dllc<'lc i ón su peri oi- dC?l pa.1 s pero el 15 'Y. 

de J.~s falt.~ntes, son tc"tn fll?lJUGfíar; que la no inclLtsión no cambia 

en ni:i:.da l(!\S c:anclrtsiones C?st.rtdisticas obtenidas. 

Para l.=i:s vari{-=lbles c~:plic3.tivas se racurrió d. muchas otras 

fueni-.es tal es como Banco d" l·lé:<i co, TNEGI, S1?cr1?ta1-1 a de Educación 
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Póblica, etc. En la bibliografia se anexa una lista de las fuentes 

de información consultadas. 

SE!' tratr1 dE!' un estudio de corte"transversal tomando como affo 

basE!' a 1990. Las un i drtdes de observación son las 32 entidades 

federativas y cada una de ellas, es representada por un conjunto 

de vDlores especificos que corresponden a las variables incluidas 

Pn el ~nAlisis. Significa que los puntos muestra son 32 n-adas de 

la forma 

'X . 2J .. • •' xnj con j:i,2, . •. 1 32 

i=i.,z, ... ,n 

j- representa 1 os puntos muestral es ; t- representa a cada una de 

las vari~bles o factores ex6genos qLte se consideran. 

Conc:E'ptualmente supnnamos que existe una función de la forma 

+ lJ 
j 

<Ec. ·v.! l 

qu~ reprosont~ 18 matricula de profesional del subsist~rna de 

ed1lcaci 6n profC"si.onal de la ~ntidad o provincia j-ésima de 

r:ualqui er pnis, en tét-rninos de l~'::\s vari._-:1bles o factores ex6genos 

x~J'xzj , ..• ,xkj especificas rle esa provincia o 1 or:eil i dud y de 

Etse pAi s en particular.U. 
J 

representa el error estocástico 

.:i.sociado a la función de 1-cgn:;c:ión poblacion.,,l. 

El ohjE't.ivo e5 estimar QSa función estocástica!" mc=diante los 

estim~dcres minimo-cLl~drAticas a partir de una muestra de tamafio n 

= :::;2 quP. corresponde ct las C?ntidi"'\de?s quC2 constituyen a un pc:lis en 

p~rt.ir:ul ¿:ir. 

Cada une\ de las varia.bles " i.j 
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deti=rministas puesto que represi=ntan Llna cilntidad especifica 

representativa de la entidad. Si x, es el PIB entonces x~ con 

j=•·· ..• sz representa el agregado de 1 o producido por 1 a economi a 

de la entidad j - ésima dllrante el ano de 1990 Significa que x~ 

es la pilrticipación de la entidad j- ésima sobre el concepto 

i- ésimo. Para las vartiables restantes, se cumple también la 

condición dn no nleatoricd~d de las vDriablcs explicativas. 

Otra observación que resulta de mucho interés respi=cto a los 

p1tntos muestralr.?s es que los rasgos C?specificos en cuanto a la 

calidad d~l servicio, naturaleza del personal qtJra participa~ etc:. 

son atributos q11e varian de un lugar a otro dependiendo de muchos 

factores udiciona]Gs que no son medibles, por Ja que r·esultan 

trAnspar~ntes al tomar los variables del modelo. EGta limitación 

del modelo, debe ~er reconocida y se intenta aminorar con la 

incl11si6n de? Ja desr:Tipción cualitutiva rfel sistema que so hac:e a 

lo larao del trabAjo. 

Desp11és de 1("35 obscirvacioncs .. ,ntcn-iore5. so puede afirmar que 

la Hipótesis Nula ( Ha )asocioda con el objetivo central de la 

inv~stíg~ci6n, parirá ser rechazDda ~n la merlida en que SG pruebe la 

exlstPncia de lft ec:u~c:lón V.1 que 1?1 pt-oced i mi en to 

propttest.o cnnsl. ste en suponer la exi~tcncia de un modelo 

ccincG1pt.1.1Ml 11n conjunta especifico de variables. 

Po~trariQrm~n~e, estimar los valares repres~ntativos de cada Ltno de 

los p~r~metros a p~rtir de la muestra do tal forma que nos permita 

r:onocer la matricula para periodos postGriares y sospechar la 
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exist.encia de la función poblacional. 

Finalmente, después de verificar el cumplimiento de todos los 

supuestos que requiere el modelo clásico para hacer las 

pruebas de significAncia individuales y colectivas, se procede a 

1 a pr11eba esta di st i ca de la e>:istencia de los valores 

poblacionales y con esto se concluye la demostración de la 

liip6tesis de la investignct6n. 

Entidad Federativa 1990 Entíd~d Federativa 1990 

Agunscalientes 6804 Morelos 8653 
Baja Ci'\liforniA Norte 23382 i'Jaya1-i t 6193 
Raja California Sur 2366 Nuevo Lean 76297 
C.;mpec:he 4513 Oaxaca 15650 
co.3htJí la 32120 Puebla 92347 
Colima 5939 Quere>taro 11385 
Chi cipos 12212 Quintana Roo 1.674 
Ch i hllcihU-" 29620 San Luis Potosi 20810 
Di stri t.o Federal 251782 Sinuloa 38265 
nur~'=!:ngo 9809 Sono1-a 34056 
GuwnAjll'"'=lta 17903 T.:.~busco 9976 
Gt 11?ri-ern 20460 Tamuulipas 36438 
Hid;il l)o 8723 TI ¿n:cal a 6646 
.. 1,1.l i.sco 97420 Var~cruz 60928 
Mé!-:i r:o 92072 Vucutan 11176 
Michaar.:án 23203 7aca+.er.:as 9369 

FUENTE : ANUARIO ESTADlSTlCO 1990.ANUIES. 

MATRICULA DE EDUCACION PROFESIONAL 

POR ENTIDAD FEDERATIVA 

CUADf!O V.2 

~n base al análiais del marco teórico presentado en el Cap. rr 
se propone como modela c:onccptu.?.l, una función de la forma: 
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< Ec. v.2 > 

con j =1,.2,. • •• ,.n 

En donde 
yj = Matric:ula de Profesional de la provincia. 

región o entidad j - ésima. 

x~ Poblac:ión de jóvenes entre 18 - 22 a~os 

x~ PIR per C~pita 

X . 
!5J 

Número de Instituciones de Educ. Sup. 

Distribución Porcentual de la Población 

nensided de Población Hab./ Km2 

Facha de Fundación de la Primera Univ. 

Entidñd Correspondiente. 

en la 

Tasa Porcentual de Población Económicamente 

Activa 

:.: M¡ttr-icula de R8chil lerato 
ej 

x . Número da Bibliotecas 
PJ 

Todns estas variables son rcapecto a cada una de las j 

provincia$,regiones, depart~mentos, ost~das, entidades o cualquier 

ot.r-o nombr-e qllt? st? use C?n la división politic:a del pais • 

La primera et~pa consiste en c:ncantrar l\na funci6n estimada de 

la P.c:u.=1.ci. ón V. 2 m1?di ante los estimadores mi ni mo-cuadrát i cas y a 

p~rtir de la muestr~ de tamafio n = 32 que incluye a las 9 

variRbles más relev~".'\ntes r:;uP. se consideran en el mc:;rco tn6rica. En 

los cundro!; V.3 y V.4 de las p~ginas siguientes, ~parecen los 

valores obs~rvados de la muest1-a. 
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==================================================================== 
obs LTOT P01820 BACHI PIHA90 DENUJS 

==================================================================== 
6804.000 75669.00 14214.00 46271.64 0.536769 

2 23382.00 194515.0 35029.00 79885.91 0.099839 
3 2366.000 33748.00 8639.000 70408.56 0.026428 
4 4513.000 53406.00 10577.00 43749.21 0.115756 
5 32120.00 214551.0 39147.00 71490.66 0.131951 
6 5939.000 44177.00 9412.000 58283.00 0.549954 
7 12212.00 319436.0 32390.00 31278.56 0.121808 
8 29620.00 273779.0 38913.00 66267.25 0.080943 
9 251782.0 937203.0 33334·6. o 175695.2 46.69780 

10 9809.000 134580.0 21466.00 50126.96 0.050147 
11 17903.00 402442.0 40674.00 41414.75 0.555755 
12 20460.00 245284.0 48429.00 31766.90 0.094053 
13 8723.000 173994.0 32760.00 35543.91 o. 190594 
14 97420.00 545490.0 143098.0 68096.53 0.112308 
15 92072.00 1075531. 131933.0 50781.05 1. 025115 
16 23203.00 349675.0 49277.00 36513.48 0.150341 
17 8653.000 123137.0 28228.00 44844.53 1.011941 
18 6193.000 79209.00 14890.00 47952.28 0.108613 
19 76297.00 362490.0 61575.00 97387.91 0.263341 
20 15650.00 269647.0 37979.00 24296. 13 o. 104861 
21 92347.00 402524.0 67317.00 :0.9343. 80 0.737050 
22 11385.00 108409.0 16701.00 45535.46 0.594783 
23 1674.000 54846.00 5364.000 37972.86 0.059583 
24 20810.00 192453.0 27058.00 38701.38 0.175025 
25 38265.00 233436.0 75985.00 56420.58 0.292639 
26 34056.00 194875.0 44659.00 77892.10 0.075703 
27 9976.000 154418.0 25209.00 84538.71 0.121650 
28 36438.00 248295.0 43367.00 69618.77 0.275589 
29 6646.000 77520.00 17382.00 33489.99 1. 277465 
30 60928.00 629871.0 92902.00 46364.90 0.178535 
31 11176.00 131042.0 21340.00 45428.87 0.177936 
32 9369.000 127256.0 16838.00 34243.67 0.053305. 

==================================================================== 

Vr.1RTABLE EXPLICADA Y 4 DE LAS Vi'1RIA8l..ES EXPLICATIVAS 

Cuitdr-o V.:S 
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==================================================================== 
obs PEA DISPDR DENSI HISTOR BIBLID 

==================================================================== 
0.449000 0.885738 128.7619 1867.000 90.00000 

2 0.494000 2.044138 23.64650 1956.000 95.0ÓOOO 
3 0.473000 0.391096 4.193163 1976.000 65.00000 
4 0.428000 0.658692 10.20246 1826.000 66.00000 
5 0.433000 2. 427506 13.00608 1867.000 293.0000 
6 0.459400 (J. 527399 77.84712 1948.000 47.00000 
7 0.429000 3.951397 43.36237 1826.000 146.0000 
8 0.462000 3.005395 9.874878 1827.000 172.0000 
9 0.476000 10.13634 5494.970 1540.000 1146. ººº 

10 0.394500 1. 660780 11. 301!2 1872.000 169.0000 
11 0.404500 4.901674 130.1188 1744.000 224.0000 
12 0.376000 3. 225413 41. 10209 1852.000 148.0000 
13 0.405000 2.324153 89. 60938 1869.000 159.0000 
14 0.438600 6 .. ~26415 65.87453 1770.000 343.0000 
15 0.434200 12.08103 457.3832 1828.000 486.0000 
16 0.391200 4.367033 59.03451 1550.000 297.0000 
17 0.430000 1.470848 241. 9310 1872.000 74.00000 
18 0.426100 1. 014950 29.54679 1930.000. 84.00000 
19 0.459400 3. 813845 47.81142 1702.000 276.0000 
20 0.392400 3.716398 31.68401 1826.000 274.0000 
21 0.403600 5.078300 121.4086 1578.000 817.0000 
22 0.430600 1. 293833 88.72691 1625.000 113.0000 
23 0.512100 0.607113 9.803475 1990.000 56.00000 
24 0.405200 2.465472 31. 85409 1625.000 168.0000 
25 0.441500 2.712694 38.05629 1837.000 251.0000 
26 0.446400 2.244448 9.853499 1938.000 309.0000 
27 0.410600 1. 848308 60.87275 1879.000 132.0000 
28 0.440100 2.768727 28.11269 1830.000 113. 0000 
29 0.397000 0.936960 195.1157 1885.000 89.00000 
30 0.418200 7.665558 85.::~5~24 1843.000 262.0000 
31 0.436000 l. 677472 34.66040 1624.000 191.0000 
32 0.360000 1. 570866 17.03464 1832.000 l 81. 0000 

~========~=================================~======================== 

LAS 5 VARIABLES EXPLICATJW1S RESTANTES 

CUADRO V.4 
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De este conjLmto inicial de 9 variables independientes, se hace 

una primera eliminación siguiendo algunos criterios de orden 

teórico y práctico. La variable Bachi 

representa el Número de Alumnos de Bachillerato y en sentido 

estricto es una variubl e endógena ya que se refiG?re al nivel 

inmediato anterior al de educación profesional pero del mismo 

sG?ctor. Otro r.:izón r¡ue permite r.onsi derorl a como control obl e o 

endógena al subsistema de educación profesional, es que la gran 

mayoria de las C?sc:uel as preparatorias públicas dependG!n 

directamente de la universidad que le corresponde sea 

~statal o nacional. 

Al c:.;.lr.ular el coeficientG! de correlación entre , x
7
jse 

.9776 determinó una correlación prácticamente perfecta r 

>,luego entonces es fácil pronosticar la variable dG! intG!rés yj a 

p.,.rt ir de x?j pcw cual qlli era de 1 os otros métodos corno eJ de 

Proporciones o el de Cohorte5. Con!>truir un modelo de regresión 

incluyendo a esta variable,hace innecesarias las restantes y queda 

coma un modelo de regresión l i neal simple. En ambos casos se 

desvia rlel objetivo de la investigación pues el interés ostá en la 

det.ecci6n di:? variables <?!·:ógena.s y que no s~an únicas. 

En la tabla y la gráfica de la página sigLliente, se mLiestra la 

matri= de corre1Aci6n entr~ estas dos vñriables, 

r1.?.present~c:i 6n esquemática 

La VC\riable x .o 11 bibl io " se refiere ill námoro de 
OJ 

asi corno su 

bibliotecas 

existentes en opcr~ci6n en una de las 32 entidades. 
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1 
i 

SMPL 32 
32 Observations 
==================================================================== 

Series Mean S.D. Maximum Minimum 
======================~==========~================================== 

LTDT 
BACHI 

33693.469 
49565.563 

48356.704 
61152. 642 

251782.00 
333346.00 

1674.0000 
5364.0000 

==================================================================== 
Covariance Correlation 

==================~==========================~====================== 
LTOT,LTOT 
LTDT,BACHI 
BACHI,BACHI 

2.2650+09 
2.7760+09 
3.6230+09 

1.0000000 
0.9689098 
1. 0000000 

==================================================================== 

15~ 

rnem 
5ezi3 

-L10l' 

MATRIZ DE CORREL.AC!ON 

CUi'\DRO V. 6 

l{(tTnICULA EDUCACIOH HEDIA SUPERIOR 

HnTílICULA PilOFESlOHnL 

....... nncm 
ALIJMl·JOS DE EOUCACION J·lEDIA SUF-ER!OR Y DE PRDFESIDl·JAL 

GR;IFICA V.2 
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No obstnnte que x~ es Ja variable que tiene la correlación mAs 

al ta después de x
7

j a 11 bachi '' >, se suprime por razones de 

tipo prActico , ya que no se cuenta con la información histórica 

suficiente como para poder estimar su tendcomcia futura. Otra razón 

que apoya a la anterior, es que xaj estA altamente correlacionada 

con 6 de las variables restantes, luego entonces dificulta la 

cnnstrur.ción de un modelo r.iultivariado sin violar el supuesto de 

mu l t. i col i ne al i d '" d • 

Finalment~, la vnriDble x~ representa la Tasa Porcentual de 

Participación de la Población Económicamente activa por Entidad 

Federativa. Inicialmente se incluyó a esta variable, por ser un 

indicador mAs de la forma en que se distribuye la actividod 

económica a lo largo del territorio nacional. Al medir 

r:orrelaci6n ~}:istente? C?nt.re Y., :-: . ro~ult6 sumamente baja r 
J PJ 

• 224 ) por lo que no se co11sider6 relQv~nte incltlirla en el 

modelo. 

Con las 6 varinblC?3 c:on se 

procedió a hacer el modelo seleccionando las variables con 

criterios e::clusivamente ost2disticos. Se utilizó el METDDD 

STEPllJISE FDRE!·JARD que consiste cm ir incorporando variabl~s 

e~:pl ic:::ativas al modelo, en base a su contt-ibución en R2 y F La 

sec1.1E""ncia espcn:ifice es la siauiE!nte 

1.- ncntro d~l conjtJnto de v~riahlos explicativas pasibles~ se 

sel ecci oni:' t:ir111él l é'I ciue astá rr:á~~ ~,1 tnmcnte car·rel aci anttda:i con la 

v."ri abl."' i ndcpendi ente y se crea un rnodel o d<:> regr<:>si ón 1 i neal 

l.84 



simple. 

2.- Del conjunto de variables restantes, se selecciona otra que 

explique a la variable dependiente 

valor de R2 y la significancia 

dist.ribuci6n F 

y contribuya a aumentar 

del modelo medida por 

el 

la 

3.- Cuando el objetivo del modelo, consiste exclusivamente en 

obtener la mejor estimación, entonces no es nec:eisar i a la 

verificación del supuesto de no multicolinealidad y se puede 

r.:onti nuar agrE>gnndo Vi'\ri ,'.'lbl es hast" 11 egar al valor más al to de R
2 

El proceso tE>rmini\ de agregar variables en el momento en que las 

que incluye, no contribuyen significativamente de tal 

ju~:it.ifiquen su inclusi6n. 

forma que 

4.- CtJando se reqtJiere ademAs de los estimados, las pr·uebas de 

hipótesis para validar Ja signlficancia de los coeficientes del 

modelo, as1 como la interpretAci6n práctica de las contribuciones 

m~rginctl~s de cacta una de las vuriables, entonces se h~ce 

i ndi spr:in~vble la ver·ifi c:~-ici6n del cumpl imienta de un conjunto de 

suruestos estadisticos • 

El primero de éstos, qua so debe considerar rl1?sde el momento en 

que se est~n seleccionando las variables, es el de no 

multicolinei>lidDd y significa que las variablGS e>:plicativas 

inr:ltti.cL.~s r<?al m<?nt.e independientes una de otra. 

Mat:emátic'1m~nte hi:tblanda~ signifíc:a que el conjunto de variables 

~xplic~tivDs inc]tJid~s, lincillmente indepcnciientes 

naturalmente que nos refE?rimos a independencia linr.al imperfecta 
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que es la que se presc;mta en la práctica l. La manera de verificar 

esta condición, es a partir de la matriz de correlación R dada 

por : l = 1.2 •. .. ,d j = s,:z, . .. ,cS 

donde rlj es 1 a correlación de primer ardan existente entre la 

variable i-ésima y la variable j- ésima • 

======================~============================================= 
Covariance Correlation 

LTDT,LTDT 2.2650+09 1.0000000 
LTDT,P01820 9.1990+09 0.8119058 
LTOT,PIHA90 989885337 0.7486464 
LTDT,OENINS 317708.09 0.8262646 
LTOT,OISPDR 100285.87 0.7847830 
LTOT,OENSI 37810977. 0.8383492 
LTOT,HISTDR -2957877.6 -0.5074337 
P01820,PD1B20 5.6670+10 1. 0000000 
PD1820,PIHA90 2.734D+09 0.4134193 
P01820,0ENINS 990417.69 0.5150077 
PD1820,DISPOR 636568.41 0.9960002 
P01820,DENSI 124901435 0.5537057 
P01820,HISTOR -12046473. -0.4132031 
PIHA90,PIHA90 771775841 1.0000000 
PIHA90,DENINS 172867.25 0.7702302 
PIHA90,0ISPOR 26154.965 0.3506557 
PIHA90,DENSI 20066096. 0.7622315 
PIHA90,HISTDR -615235.02 -0.1808244 
DENINS,DENINS 65.266929 1.0000000 
DENINS,OISPOR 10.328034 0.4761497 
DENINS,DENSI 7639.8009 0.9979414 
OENINS,HISTDR -396.58372 -0.4008205 
DISPDR,DISPOR 7.2086712 1.0000000 
DISPDR,DENSI 1310.3341 0.5150199 
DISPOR,HISTDR -139.75817 -0.4250219 
DENSI,OENSI 897967.86 1.0000000 
DENSI,HISTOR -46563.879 -0.4012180 
H!STDR,HISTDR 14999.496 

1. ººººººº 

MATRIZ DE CllRRELACtDI~ DE LAS 6 V!1fUABLES RESTANTES 

CUADRO V.5 
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1 
··I 

1 

El modelo definitivo se formó mediante la selección de 

variables que producian un valor mayor de R2 
y F pero que también 

cumplian la condición de que el coG>ficiente de 

primer orden 

variables 

SMPL 2 

r i.j ~ra menor a .7 r.. < 
'J 

.7 

i 'j interviniG>ron en la ecuación • 6 

32 

correlación de 

para las 

~ 31 Observations 
1 LS // DepG>ndent Variable is LTOT 

Convargence achieved after 3 iter~tions 

==================================================================== 
VARTAF.ILE COFFFTCTFNT STn. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 

================~=================================================== 
e 

DTSPOR 
PIHA90 
HISTOR 

l l 2930. 26 49893.460 2.2634281 
8964.0601 1225. 1020 7.3169906 
0.8976053 o. 1049392 8.5535752 

-86.971910 26.527160 -3.2785987 

ARC1 l -0.2003264 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.904135 
0.889387 
16264.20 

2. 109380 
-341.8592 

0.1969049 -1.0173760. 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

0.032 
0.000 

º·ººº 0.003 

0.318 

34560.87 
48902.33 
6.880+09 
61.30397 

=======================================================~============ 

MODELO DE REGRESION LINEAL i'1ULTIPLE 

CIJ()DRO V.6 

En 1<1 obt.1?nción de G>sta ecu.'lción, la principal dificultad 

6 P<:>ra t1na drascri pci on rn"s det:al lada dG>l Me todo Stepewi se Fore•"ard 

consultar : Hair Jo,,,.eph ;l'lultivari.ate Data (inalisis ; 2o Ed. Me. 

Mi 11 "n Pub!; c»hi ng Co. 
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consistió en seleccionar un conjunto de variables que explicarán 

suficientemente a las y que no estuvieran fuertemente 

correlacionadas entre si, de tal forma que se violará el supuesto 

de no multicolinealidad. 

Los resultados mostrados en el cuadro V.6 permiten sospechar la 

e>:istencia de una función poblacional de la forma de Ja Ec. V.2 , 

ya q1.1e e~istcn c1Jando m~nos cuatro de esos coeficientes distintos 

de cero. Significa que existe una función muestral de la forma 

( Ec. V.3 l 

cuyas valor~s espt?c:ifir:os son estimados por 

yj ~112930.?.6 + .8976 x
2

j +8964.06 ::
4

j -86.97 >:.sj + ej <Ec. V. 4l 

ade?má.s 7 

Significa que la matricula de profesional de Ja entidad federativa 

j - ésima, está dad~ por : el pib per cápita , la participación 

porcPntual de la pobleción respecto al total nacional y el valor 

~sian~do a 1~ v~riDble cualitativ~ en ct1anto a la presencia de una 

instit11ci.6n universit.aria en 11' entidad y se mide por la fecha de 

creación de la institución universitaria en la entidad j 

ésima. Todas ~st~s v~ri~bles se r~fieren a Lln instante especifico 

en el tiempo y corresponde al afio de 1990. 

En la ecuación obtenida, todos Jos coeficientes resultan 

significativos individttalmente ya que los valores del estad! sti co 

t, son mc-.yo1-es al valor t de tablas ( tta.btao ~.048 con un nivel 

de signific~ncia a= .05 ). El Ccefici.ente de 0Gterminaci6n es R2= 

7 S~ incluyen SO]DmOnte 6 variDbles explicativas del conjunto 

inicial de 9~ d~do 1~ue las otras 3 se eliminaron previamente. 
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.904 , el cual es satisfacto~io pues nos permite concluir que las 

variaciones en la matricula del subsistema de educación 

profesional, son explic~~a~~n un 90 X por esas tres variables 

G'><6gcmas, el 10 X restante por 1 os errores r?stocásti ces y otras 

variables no incluidas en el modelo. La significancia global del 

modolo está dAda por la distrib1.1ci6n F, la cual tir?ne un valor muy 

========;============================================================ 
Residual Plot obs RESIDUAL ACTUAL FJTTED 

==================================================================== 
* 2 -810::<:.42 23382.0 31485.4 

* 3 -7307.96 2366.00 9673.96 

* 4 4135.07 4513.00 377.932 

*' 5 -3318.83 32120.0 35438.8 
1 * 6 4512.95 5939.00 14:?6.05 

* 7 -4324.70 12712.0 16536.7 

* 8 -11917.5 29620.0 41537.5 

• 9 22050.2 251782. 229732 • 

* 10 4660.66 9809.00 5148.34 

* 11 -24499.6 17903~0 42402.6 
t 12 6274.55 20460.0 14185.4 
~ 13 7843.6(1 8723.00 879.405 

: * 14 19925.9 97420.0 77494.l .. i i5 -í1983.3 72072.ú J U&f0~5"";--

t 1 16 -29997.0 23203.0 53200.0 

* 17 -280.430 8653.00 8933.43 
1 * 18 9999.24 6193.00 -3806.24 

* 1 19 -8411.93 76297.0 84708.9 
1 * 20. 4362.66 15650.0 11287.3 

* 21 37104.7 92347.0 55242.3 
t 22 -5510.88 11385.0 16895.9 

=• 23 19749.5 1674.00 -18075.5 

* 1 24 -3164.63 20810.0 23974.6 
1 * 25 8613.47 38265.0 29651.5 
lt 26 1673.28 3•l056. o 32382.7 

* 27 -32056.6 9976.00 42032.6 

* 28 -11050.3 36438.0 47488.3 

* 29 18267.9 6646.00 -11621.9 

1 * 30 1800.94 60928.0 59127.1 

• 31 -16735.7 11176.0 2791 l. 7 
11'. 32 7682.11 9369.00 1686.89 

==================================================================== 
CUADRO V.7 
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En la tabla que se da previamente , se muestran los valares 

estimados y los valores observados, as! como una gráfica de los 

residuales los cuales muestran un comportamiento totalmente 

aleatorio. Sin embargo, no podemos confiar en 1 os resul. ta dos 

numéricos de la ecuación ni en las medidas de significancia de las 

dist.rib111:iones t y F, hasta que no se haya ht?cho la verificación 

rJ1:>l r:umplimiento de todos los supu12stos que requiere el 

clásico. 

V. 4 VERIFICAC!ON DE LOS SUPUESTOS 

modelo 

Se mencionó con anterioridad que se pretende obtener un modelo 

de R1?gr2sión l.ine<'ll Múltiple que pe1-mita , no sólo la estimación 

di? v,-,lores futuros sino l•'< posibilidad de est<'lblecer pruebas de 

hipótesis confiables que confirmen C o nieguen ) la e::istonr:ia 

de la función concepttJ~lizoda por I.:i Ec. V.3 y cuyos valores 

numérl c:os cst i m,~dos se prcsP.ntu.n en la Ec:. V. 4 • 

La Jnferencia EstDdistica basa on 4 consideraciones la 

e:-:i stenci a del mndcl o c:lá.sica y C:¿!da. una de el las tiene su nombre 

que ¡,-,identifica 

Sup•Jr:osto de Norm.:ilidad 

Autoc:orrel ac:i 6n 

Homoscedasticidad 

Multicolinealidad 

Cumplióndose estas cuatro condiciones~ los e~timadores de 

mi ni mas cuadrados ti en en una s12ri e de propiedades que 1 os hac:e 
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identificarse como los Mejores Estimadores Lineales Insesgadcs y 

además se distribuyen normalmente < ~t - N ( b;. z 
' Cf 

lo 

permite hacer las pruebas de significancia para verifica la 

existencia de Jos b;. poblacionales que se estiman a partir de los 

~;. muestrales 8 

El cumplimiento del primer supuesto se logra cuando el m delo 

está bien especificado , se tiene on 1 a muest.ra un númer de 

abservAcione~ mayar a 30 y las variables explicativ~s n ""ºn 

C?str:u:á5ti C:Ds .. La espc.)ci fic8ci6n del modelo es edec:uada cua.nd las 

vari c':'!.h] es r¡ue 1 o conforman san rel f2VDntes y la forma fun i anal 

asignada a cada variable es la que le corresponde. 

ne 1~ matriz de correlación presentada en el cucdro V 8 ""e 

puede nr.itar que? 1 as correl ac i enes existente"" entre 1 a variable 

e>:pl icada y cada una de las explicativas incluidas e 

son relevDntes 

.7'18 

}( 
4j 

.786 .507 

CORRELAC I Ol·JES El\lTRE VAR 1 A BLES DEL MODELO 

CUADRO V.8 

Para identificRr la forma funcional m~s adecLtada entr 

8 P~ra tina dcscripcinn mas detall~da de los supuestos consultar 

Gltjarati, Dnmodar ; Basic Ecar10,netri~s ; Primera Edicion 

GrAl·J Hi J l 1981 
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variables explicada y explicativas se recomienda construir 

gráficas parcial es de 1 a yj , respecto a cada una de las xij que 

intervienen. La limitante de este procedimiento es que la forma 

funcional puede variar dependiendo de Ja escala de Jos ejes y la 

forma de la gráfica , por lo que no si~mpre se ve con claridad la 

forma funcional qui? mejor se adecúa a las observaciones de la 

muf?stra , tal e amo Sl\CE'.'de a cant i nu,.J.ci 6n . 

3BB939 

L r o 
T 

IJ 

9.9 

f 

f • • • 

~ ... 
~~=="-

12.5 
DJSPOR 

MATRICULA DE LICEl'lCIATURA VS. DISTRIBIJCION 

PORCEl,JTUAL DE LA PORLACION 

GRAFICA V.3 
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Con el fin de obtener rG>s11ltados numéricos que son 

independientes de las apreciaciones visuales ) se utilizó una 

rutina de diagnóstico que tiene el paquete STAT Pl-AN FOR IBM y que 

calcula los coeficientes de determinación ( R2 l que pertenecen a 

distintas formas funcionales ( las de uso m•s frecuente para 

parejas de variables . En las tablas que apareccm a continuación, 

se muestran los resultados de la vari¿tble yj ,respecto a x
2

j , x
4

j 

y x~ para 7 tipos de curvas distintos . 

Dependent Variable = ltot 
Independent Variable = dispor 

Curve Type R-squared Probability 

1 Linear curve V m*t + b 0.616 1.000 
2 Exponential curve lnCvl m*t + b 0.646 1.000 
3 Power function ln(vl m*1n Ctl + b 0.788 1.000 
4 Logarithmic curve V m*1n<t> + b 0.446 1.000 
5 Inverse V 1/v m*t + b 0.258 0.997 
6 In verse t and V 1/v m/t + b 0.694 1.000 
7 Inverse t V m/t + b 0.198 0.989 

REGRESIDN ENTRE i'IATRJCULA DE PROFESIONAL 

Y DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION 

CUADRO V.9 

Se observa que la Función Potencia dada en el inciso 3 del 

C"tti\dro v.9 , C?s la que má.s se adecúa pi=tra las vat-iables yj y >:
4

j 

pues el vC\lor de R2 = .788 

Pflri\ el caso de 1 as varí <"';i.bl es y j y .. 
2

j l<> función 1 ineal 

Ja ~ue da un coeficiente de determinación R2 = .56 que es 

mayor de todos . 

¡93 

es 

el 



Dependent Variable = ltot 
Independent Variable = piha90 

Curve Type R-squared Probability 

l Linear curve V m*t + b 0.560 1.000 
2 E>:ponential curve 1 n <v> m*t + b 0.253 0.997 
3 Po~•er function ln (v) m*1n <t> + b 0.204 0.990 
4 Logarithmic curve V m>t.ln<t> + b 0.365 1.000 
5 In verse V l/v m*t + b 0.041 0.733 
6 In verse t and V 1/V mlt + b 0.021 0.566 
7 In verse t V m/t + b 0.210 0.992 

REGRESION ENTRE MATRICULA DE 

PROFESIONAL Y PIR PER CAPJTA 

CUADRO V.10 

De los restlltados correspondientes a yj y 
x<Sj ' 

se observa .• que 

la función lineal puede aer seleccionada ya que no hay diferencias 

substDnciales con respecto a los de otras formas funcionales. 

Curve Type 

Linear curve 
2 Exponential curve 
3 Power function 
4 Logarithmic curve 
5 Inverse v 
6 Inverse t and v 
7 Inverse t 

Dependent Variable = ltot 
Independent Variable = histor 

R-squared Probability 

V m*t + b 0.257 0.997 
ln <v> m*t + b 0.290 0.999 
ln(v) m*1n <t> + b 0.282 0.998 

V m*ln <tl + b 0.263 0.997 
1/v m*t + b 0.232 0.995 
1/v m/t + b 0.201 0.990 

V m/t + b 0.269 0.998 

REGRESTOI~ ENTRE MATRICULA DE PROFESIONAL Y FECHA DE 

FUl~OACION DE LA PRIMERA Ul~IVEF(SIDAD EN LA LOCALIOAD 

CUADRO V.11 
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Tomando como base los resultados del anAlisis anterior todo 

parece indicar que el modelo queda perfectamente especificado si 

es de la forma 

C Ec. V.5 l 

Significa que con xzj y x~ la relación es lineal y para x~ 

es la función potencia. Con el fin de determinar el valor de 1 a 

constante k , que representa al exponente de Ja variable x,j , se 

hizo un cambio de variable tomando en cuenta las propiedades de 

los logaritmos y llegando a la relación siguiente 

6634.2 :l. :lSP 
( X • > 

•J 
donde X 

4j 

repn•senta 1 a variable inicial DISPOR y x~j a la nueva variable 

DISPD. Al correr la regresión múltiple entre yj y xzj , x~j , x~ 

se obtienen los result.i\do4 qllG- se muestran en el cuu.dro v. 12 . 

SMPL 32 
32 Observations 
LS // Dependent Variable is LTOT 
==================================================================== 

VARIARLE COEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
=======~============================================================ 

c 105373.28 47181.681 2.2333515 0.034 
DISPO 0.8563410 0.1133370 7.5557063 0.000 
PIHA90 0.9018004 o. 1084896 8.3123228 0.-000 
HISTDR -80.339043 25.052649 -3.2068083 0.003 

==================================================================== 
R-squared 0.902457 
Adjusted R-squared 0.892006 
S.E. of regression 15891.16 
Durbin-Watson stat 2.274288 
Log likelihood -352.8221 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

33693.47 
48356.70 
7.070+09 
86.35134 

==================~=================~=============================== 

REGRESION MULTIPLE CON LA NUEVA 

CUADRO V.12 
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La func:ión de regresión estim<>da que c:orresponde a la ecuación 

V.5 está dada por : 

CEc.V.6) 

que también se puede e:< presar en términos de :< •j como 

1 CJ~-73 ..,B + 9018 +"'680. 8 ex > 1 • 
1

" eo -- + y j :::: ..J..:.. ·- • ._ • X Zj ..... .C.j - • ,.'\.:) X CSj e j CEc:.V.6') 

Pues+.o que el e>: ponente k de la ecuación V. 6' es muy próximo a 1 

1.189 "" 1.00 no se comete un gran error de 

e~pecificRci6n si se toma una 12cuaci 6n lineal en todas sus 

variables explicativas c:omo la ecuación V.3, obteniéndose de esta 

m~nera simplificaciones práctic~s que no alter~n subst~ncialrnente 

Un hecho q•~ apoya la posibilid~d de tomar una función lineal 

en todas sus variables explicativas que i ntervic-nen .. P.S la 

similitud de rosult~dos al r.omp¿•rar los valares de los 

estadisticos t y F asi como el coeficiente de d~terrninaci6n~ 

estadiatico de Durbin Watson etc:. entre los resultados del cuadro 

V.12 y los del V.13. Estos óltimos corresponden a una funci.on 

lin2al de la forma : 

~ = 89016.49 + .9129>:zj+ 9156.16x~ - 74.438 H~ + ~ C Ec.V.8 l 

Otra ra=6n que permite confiar en el cumplimiento del supuesto 

de Normalidad ea que los estimadores minimo - cuadr~ticos tienden 
i 
J ct distribuirse normalmente cuando el tam2.ña de la m1.1estra n > 30 

obs!2rvñci ones. Al tomar como marco muestr~::tl a las 32 entidades 

..i 

196 



federativas se puede confiar en el cumplimiento de este supuesto, 

SMPL 32 
32 Observations 
LS // Dependent Variable is LTOT 
==================================================================== 

VARIABLE COEFFICIENT STO. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG. 
==================================================================== 

e 
PIHA90 
DISPOR 
HISTDR 

89016.495 
0.9129712 
9156.1655 

-74.438288 

48295.279 
o. 1085841 
1220.7561 
25.482782 

1. 8431718 
8. 4079650 
7. 5004055 

-2.9211209 

0.076 
0.000 
0.000 
0.007 

===============~~========~============~============================= 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Durbin-Watson stat 
Log likelihood 

0.901493 
0.890939 
15969.49 
2.279983 

-352.9795 

Mean of dependent var 
S.D. of dependent var 
Sum of squared resid 
F-statistic 

33693.47 
48356.70 
7.140+09 
85.41504 

==================================================================== 
REGRESION ~KJLTIPLE CON LA VARIABLE X~ 

CUADRO V.13 

Respecto a Ja oleatoriadud de lns v~riables explicativas ,se 

debe recordar que desde el momento en que se hizo la 

espocificación de las vari~blGs que padian integrar al modelo~ 5e 

puntu~liz6 que las valores calculados son deterministas ya qL1e no 

<;;e obtienen por muestr<?o sino en base a toda la población < Ce11sos 

Si stem.,. de Cuontas Mnci anal es , Fechas etc. luego entonces 

]as v~lot·es que tam~n no pueden cambiar de una muestra a otra. 

El ~crigundo supuesto es el de No Autocorrel aci 6n entre 

p8rturbaciones, matemáticamente signiiica que no debe existir una 

rel~ci6n entro error~s de la forma : u 
L a + pul-• ( Ec. V. 8 > 

La m~nera m~s ~recuGnt<? de verificar el cumplimiento de este 

sup11esto os m<?di ante el Estad! sti co de Prueb.-.. Durbin ~Jatson. 

197 



La idea fundamentel es hacer una prueba de hipótesis a partir 

del valor calculado del estadistico que se determina después de 

haber corrido Ja regresión tal como se pude observar en los 

cuadros V.12 y V.13 con valores prácticamente iguales de la Durbin 

Watson = 2.2799 para ambos modelos con los valores que 

9 

se 

obtienen de tablas y que permiten identificar cuatro zonas 

En este caso en partict1lar, se delimita un~ zona de 

indefinición entre Jos valores 2.27 y 2.86 por Jo que no se puede 

obtoner ninguna conclusión al campar ar el valor de 2.2799 

calculado, con el 2.27 de tablas. Sin embargo, por el tipo de 

variables que son macroeconómicas y demog1-áficas l, en donde los 

factores inerr.iülcs están presantes junto con los efectos de 

rever·b8raci6n que éstos prodL1cen >, y ante el hecho de que el 

valor ~alculado se encuentra en la frontera de la' zona de 

indefinición lo cual no puede se1- debido a errores de 

espec:ific:ilción que es otra posible c~usa > ya que para los dos 

modelos C cuildro V.l2 y cuadro V.13 l el valor de la Durbin Wataon 

C?S P-1 mismo, no ob!:;ta.nte que uno C?stá relativa.monte mejor 

~sp~cific~do qLJe el otro~ constituyen un conjunto de importantes 

1Sintomas que pC?rmitC?n sa~.pecha.r la existencia de autocorre1Ac:i6n 

nE"CJ<."\t Í Vi=\• 

Con el fin de no correr riesgos innecesarios al momento de 

hacer la prueba de hipótmsis de la investigación y ante las 

Damodar; 

B~sic Econometric$ ; Prim2ra Ed. ~ ~fe. Gra~J ~~ill 1981 
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sospechas mencionadas en el párrafo anterior, se procedió a 

corregir la autocorrelación y de esta manera asegurar la validez 

del supuesta. 

El T.S.P o Time Series Program cuenta con una rutina para la 

correc:ci6n de la autocorrelación que se basa en la técnica de 

Coch<>rane Orcutt conocida con el nombre de Corrección 

Aut.C'lreg.-ce5i va de Primer Orden. Este método consiste en estimar p de 

la Ec. V.9 y entonces obtener la Ecuación de Diferencias 

Gi:neralizadas 

C Ec.V.9 l 

Al no saber si el p obtenido en la primera etapa es el mejor!' 

Cochrane y Orcutt sugieren una segunda etapa donde se obtiene una 

segunda e<otim1'ci6n de p que la denotaremos poi- p'. Con aste nuavo 

vaJar s~ tr~nsfcrman los datos mcdjante la ectt~ción de diferencias 

grane1-alizartas y se corre la 1-egrcsión. 

Aplicando este procediminnto al modelo cuya ecu«ción es 

lA V.6 , se obtienen los resultados que ap~r~cen on el cu..,.droV.6 

y que gr;ner an la ecuación i dcont i f i C<'<da como ec. V.4: 

112930.26 + .897 + 0964.06 X - 86.97 " + e. 
4j "c>j J 

El valor de p' se obtiene da la t~bla del cu«dro V.6 y está 

identificada con el renglón AR<ll = -.20032 asi mismo se puede 

notar que modiante est~ transformación!' el valor de la Durbin 
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""' l 

A 
i 

~Jatson es ahora de 2.10 ::>< 2 < muy próximo a 2 ) que corresponde a 

la no aut.ocorrelación. 10 

Existen varios métodos incluyendo el gráfico, para la 

verificación del supuesto de Homoscedasticidad • En este tranajo, 

se Lttiliza la Prueba de Co1-rG>lación dG! Spearman Consiste 

básicamente en la determinación de este coeficiente y después 

ca1.cltlar en base Ql mismo, el valor de la distribución t de 

student para hacer Ltna prueba de significRncia sobre el valor del 

coeficente ra y poder determinar si hay evidencia de una relación 

sistemática entre cada una de las variables explicativas y los 

valeres abcol.utos de los rosiduales 11 

El valor tlablas = 2.045 para un nivel de significancia a = .05 

mi.t?ntras que los valores de la tcalculadci para las variables x
2
j, 

X 
4j ' >~ 

dj 
son los siguientes 

F'aF"a >! 
Zj 

la t 
calculada. 

.5708 << t 
labl~ 

2 .. 045 

F'ara >: 
•j 

Ja t 
calculada. 

1. 8315 << tlablo.a 2.045 

F'<'lra >: la t - .2720 >> t = - 2.045 
dj calculada. lablas:s 

esto indica qu8 p~ra las tres v~riables~ no se presenta el 

prnblcma de heterosccdasticidad 

El último de los supuestos a verificar es el de 

Mul ti col i ne:i<"J.l i d~>d el cual viene a responder algunas preguntas que 

10 rbidem; 

11 rbidi;:-m; 
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pudieron quedar pendientes en cuanto a la selección de variables 

que se hizo, del conjunto de las 9 que se describieron 

inicialmente. 

De la Matriz de Correlac:ión del''C~1~é:fro V.5 se pudo observar que 

renultaba c:on valores 

mL=tyores individualmente que los de las variables que 

f i n<-.1 mente se incluyeron. La razón fundamc.ntal de "sto se ref i eore 

al hec:ho de que el modelo, debe de incluir variables explicativas 

que entre ellas no estén c:orrc.lac:ionadas por un valor > .7 

Significa que las variables explicativas debran de ser realmente 

independientes C estad~sticamente hablando l unas de otras. 

L.a manera de verificar este supuesto para el modelo definitivo 

que es el que aparec:e en el Cuadro V.6 , es m8diante la Matriz de 

Corre1Rci6n entre las variables qtJe intervienen : 

.7486 

:-: 
4j 

.7847 

.35 

.5074 

.18 

.42 

MATRIZ DE 1.:0RRELACIDl'l ENTRE LAS 

VARIABLES l'XF'LICATIVAS OEL MODELO 

CUADRO V. 13 
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V,5 PRUEBA DE HIPOTESIS • -

En la sección V. 2 se expresa la Hipótesis l\Jula Ha y la 

Hipótesis Alternativa Ha las cuales están intimamente 

ri:>lC\cionadas con el objC?tivo c:entral de la i1,V1;?stigación • 

Ha : La matricula , como principal indicador del tamai'ío del 

sttb5istema de Gducac:i6n profesional en Mé:dco no puede ser 

explicado como t1na sttma de factores económicos, demog1-Aficos y 

culturales , S}!presados por sus indicadores respectivas . 

El párrafo anterior S<? pu<?de plantear matemáticamente como 

Si X t.j , x
2

j , ••• k indicadores numéricos asociados 

a k factores distintos que pueden ser económicos 

demográficoa o cultur~lcs l y correspondientes a cada una de las 

j = 1, 2, ~ .. ,32 entidndes federativas, er1tonces no se puede 

cnr:antrür l!na. función rc.:il de vuria:s variDbles reales que incluya 

~ Psos f~ctot-es y tenga la forma 

< Ec. V. 1 l 

Puesto que se QSt~ en los números reales tanta para el dominio 

~omn p~ra el contr~dominio de la ft1nci6n , entonces la única posi-

bilidad de qu<? no e>:ista la Ec. V.1 ros que b
0 

b • o 

En contr~posici6n la Hipótesis Alternativa establece que si 

e~-!iste una función de esa forma . 

Ha : La matricula , como principal indic2.dor del tamaño del 

c:.ubsistema de edt1caci6n profesional en Mtá-::ico puede sar 

e!·:pl i Ci"!.do e: orno una suma de factnt-es C?conómi cos!' demográficos y 

culturales e::presado:z por sus i ndi c?.dores t-especti vos. 
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al menos un 

bl. ¡o! O , con i = 1 , 2, ••• , 1: 

decir que la Ec. V.1 existe 

por lo cual se puede 

Mediante la justificación desarrollada en el Marco Teórico 

Cüpitula II el valor de k queda delimitado por C k < 9 1 ,por 

lo q11e la Er.:. V.1 toma la forma 

+ b X • + U. 
9 PJ J 

C Ec. V.2 1 

Después del trabajo estadistico de estimación y verificación de 

supuestos presentado en las secciones anteriores , se determinaron 

los resultados sigLrientes : 

Y¡ =112930. 26 +. 8976 

lo que significa : 

(30 = (32 = '3, = (36 = o 

además t (30 =2.263 

t (36 = -3. 27·9 

+8964.06 

y 

t ( (3z 

' 
Rz 

C Ec. V.4 1 

'3. -- (33 = (35 o 12 

==B.5535 t '3, = ?·. 317 

• 9041 F = 61. .304 

Recordemos que los ~i son estimadores insesgados de Jos bi por lo 

que en un muestreo repr?tido un número muy grande de veces , los 

(3i o::) bi. .Pero nadn nos g¡31-ilnti::a que C?n un muestt-eo único!' se huya 

obtenido una muestra. r~u-.c\ y los valores estimi=\dos (31.. señ.n muy 

diferentes de los valeros poblacicnales bL.Por tal motivo se 

~onstruyen intervalos de confianza y se hacen pruebas de 

signi-ficancia • 

Por todo el razonamiQnto descrito se puede decir que el 

12se recuarda que 
H7j ' suprimieron por razones ya 

e~:p11est"'-=:.s , por lo que (3
7 

, (3
8 

y ~P no se incluyen. 
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planteamiento matemático de la hipótesis queda establecido de la 

manera sigl1iente 

Ho 

Ha 

b 
o 

b 
o 

b o 
es 

"' b "' o es 

La prueba de una hipótesis como estA, se llama F'ruebA de 

Significancia Global de la función de Regresión EstimAda y 

significa en caso de ri:.chazar Ho que y j está linealmente 

re?lacionadA tanto con x
2

j como con x .. j y x
6

j • 

Un resultado i mportunte del Análisis de Varianza es que el 

estadistico F , permite hacer la prueba de hipótesis conjunta no 

como la t de student que valida la significancia por separado 

simpleme"te con compDrar el valor de F calculado con el valor de F 

de tublas. 1-Jatu1-almente que es necesario fijar un nivel de 

significancia C a = .05 que corresponde al riesgo que· se está. 

di sp11esto a correr :i en cu2.nto a cometer- c:l 81-ror de rechnz ar Ho 

cuando ésta es cierta. 

Para nuestro c~sa : 

Fcalculado= 61.304 > Flabl==2.95 con 3 y 28 gr<>dos de libertad 

y un nivel de signiflcancia a= .05 

-RR 
Fo 
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A partir de la gráfica ae puede notar que el valor de la F 

calculada es substancialmente mayor a la F de tablas por lo que la 

conclusión final as : SE RECHAZA Ho Y EN CONTRAPDSICJON SE ACEPTA 

Significa que eNiste una función lineal entre 

X •j ' X C:Sj 

Como una confirmación de la prueba conjunta, se prasentan 

también las Pruebas de Significancia Individual para cada uno de 

los p.;,rámetros que intervienen en la función. 

DISTRIBIJCIDN t DE STUDENT 

GRAFJCA V.5 

al Para bo Ha bo o 

Ha bo "' O 

t calculada 2. 2634 > tlcibt= = 2. 048 por lo que se rechaza Ho • 

b) Par.;, b Ho b o 
2 2 

Ha b ... o 
2 

t 7.3169 > t = 
co.tculoda. lablo.a 

2.048 por lo que se rechaza Ho 
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el Para b 
4 

Ho : b = o 
4 

Ha b• ;o< O 

t ca.tcula.da. 8. 5535 > \o.btcuo = :2. 048 por lo que se rechaza Ho • 

d) Para b Ho b o 
d d 

Ho b ;o! o 
d 

t 
calculado. 

-3.278 < t 
t.ablng 

2.0'!8 por lo que se rechaza Ho. 

La conclusión final que se puede dar con una confiabilidad del 

95 X es la siguiente 

La matricula de educación profesional para cada una de las 

entidades fQder~tivas que conforman a la naci6n mexicana es 

explicada por el agrGgado de los factores siguientes 

Económicos La actividad económica de la región medida por 

el pib per rápi~a de la entidad ) 

Demográficos .- La participación de la población de la región 

respecto al total nacional <medida por la participación porcentual 

de la población ). 

l.ultu1-<'\l1?s .- La tradición en c:uunto a educc?\ci6n universitaria 

en 1 " 1 oc a 1 i dad medida por la antiguedad en cuanto a la fecha 

de creación de la universid<;d local l. 

Natnralment.e que C?l agregado nacional, estará dado por las 

sumAs P"rc i al es de et, da uno de 1 os términos que constituyen las 

ecuaciones regi. anal C?s. 
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Mat.emáti cament<:! 

( Ec. V.10 l 

1,. sumatoria es resp<:!c o a cada una d<:! las 32 entidades 

federativas. Con la obten ión de esta ecuación se concluye la 

demostración de la existercia de la misma que se postula en Ja 

Hipótesis Alternativa de a investigación. 

V.6 PROYECCIONES DEL MODELO 

Cada 1Jna de las ecLtaci.nes parciales, significa la matricula 

estimada de acuerdo a la jmgión o "1ntidad 

Y. = 112930.26 + .897 >: . + 8964.06 X • - 86.97 >: . + e. 
J ZJ 4J 6J J 

Rui~re decir q11e eNiste ura demanda autónoma mC?dia de 112930 alum-

nas por cada ran~idad fede ativa y que es i11dcpn11diente de los c~m-

bios que se dan tanto en a distribución de la población corno en 

la actividad económica o a tradición universitaria de la l.ocali-

d~d. También se ptlede n tar que ~::iste Ltna propensión ma1-ginal a 

~umentar la mDtricula 8 64 alumnos l por cada punto porcentual 

que ~•mente ln población n la entidad j - ésima respecto al total 

nacional. De forma análoac, por cada unidad monetaria que aumenta 

el PIR per Cápita se obse va un aumento de .8976 o por cada 

aumento de $ 10,000.00 en el PIB per Cápita de la entidad, hay un 

attmonto de 8976 alumnos er profosional ). 

La rel21ción que h.:iy c::m re matricula y ti-.:.dición uní ver si tari a 

207 



• 1 

de la lo alidad es inversa como era de esperarse ya que 

mientras más antigua es la universidad en la región, el número es 

menor y or lo tanto descuenta L1na ca.ntidad menor al total. 

Inversam nte, si la universidad es de fundación muy reciente el 

número e_ mayor y descuenta al total aumentado por los otros 

f¿ir:tores, una cantidad mt1yor. 

Otro Jesult<>do importante es que el 90.5 l. de las variaciones 

en la matricula yj son e:·:pl icadas básic<1mente por 

Variacion s en la Población, Variaciones en la Actividad Económica 

y Antig11e f.\d en r:uanto a la Presencia de la Universidad en esa 

Localidnd El 9.5 l. restante es explicado por otras variables no 

incluidas en el modelo y par el error estocástico. 

La matricula nacional, estará dada por la suma de las 32 

cstimacio es parciales por lo que so purade e~cribir la 'siguiente 

Y NACXONAL ·- :i: ( 1129.30. 26 + • 8976 X
2

J ~- 8964 • 06 >: 
4

J 86.97 >: + e 
<SJ J 

YNAC. 
36 3768. 3 + • 8976 :i: X + 8964. 06 :i: l{ - 86.97 :¿: 

NdJ 
+ I:e 

J ZJ 4J 

Esta ecLlA.ión tiene ciertas características basadas en las 

propiedade• de las sumatorias y de las variables que intervienen 

en el ¡ ,, : 

1> Tociae las sumatorias son de j = 1 hasta j= 32 y cor-responden 

a todas y ada una de las entidades federativas. 

2) Sabo os que la sum~toria rle los resjdualRs siempre es cero, 
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por lo que E ej = O . 

3) La variable x . es una suma de fechas de iniciación de 
<SJ 

una de las universidades en la entidad, por lo que·: 

E>: =x +x +. 
cSj dl CS2 

+ X 
632 

57934 

4> La variable x,j es una medida porcentual por Jo que 

+ X + • 
42 

+ X 
432 

= 100 

Simplificando la ec:u,;ción original obtenemos 

YNAcxoNAL= -528345.68 + .8976 E x 2 J Ec. V. 11 

ce> da 

lo cual reduce considerablemente los cAlculos necesarios para 

har:er alguna estim~ción. 

Otra hecho importante es que a nivel nacional la matricula 

depende h•sicamente de la relación qtte hay entre Actividad 

Económica y Población , pero con una propensión mc>rginal mc:nor a 

J ;¡ unidad • 8976 ) • Natl1ral mcmte que en 1 a medí da c:n que el 

A1.1mento del PTB sobrcpas8 al ~1Jmonto de la población~ podemos 

esper .. ~r un i ncrP-mt?nto E?ll 1 a dem."=lnda por educaci Ón prof esi anal. 

Si. para 1990 + X + • zz 

~ntonces el estimado por el modelo es : 

• + >: 
:rnz 

= 1,781,605.3 

YNhC. 
- 528345.6 + .8976 ( 1781605.3 = 1 070 832 

lo cual nos da un indicio de la presición de la estimación. 

A continuación se muestra Llna tabla Gn donde se dan los valores 

estimados por el Modelo de Regre•ión, por el de Series de Tiempo 

del capitulo anterior y Jos valores observados con los que se 

c1Jenta hasta la fecha~ con el fin de que se puedan cornparar los 

resul t.cidos • 
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VALORES ESTIMADOS POR LOS DOS MODELOS 

( EN MILES l 

ARO SERIE DE TIEMPO MODELO MULTIVARIADO VALORES OBSERVADOS 

1990 1,056 1,070 1,078 
1991 1,089 1,106 1,091 
1992 1,098 1,123 
1993 1,098 1,146 
1994 1, 101 1,179 
1995 1,104 1,187 

Los resultados observados en la tabla anterior , nos muestran 

los estimados tanto por el modélo desarrollado en este capitulo 

como por el modélo de series de tiempo del capitulo anerior 

notandose resultados muy similares e incluso similares con los 

datos reales que se tienen a la fecha y que aparecen en la última 

columna del cuadro anterior • 
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VI CONCLUSIONES 

VI.1 SECTOR ESTRATEGICO 

Se ;nicia este último capitulo , reconociendo que el Sector 

Edt1cativo N<>cioni'l, es un Sector Estratégico de Alta Prioridad ya 

que en buena medida el destino de la nación mexicana está. 

determinado por la manera en que evolucione este sector. 

l.os cambios recientes que se han observado en un esfuerzo que 

.3punta hacia 1 a modernización, debm-An estar sustentados por una 

erl•~~aci6n congruente en esta dirección, pero al mismo tiempo 

reafirmando cada vez más los valores patrios que le dan coh~sión a 

la nación mexicana. 

En lo referente a la educRción profesional y en caso de 

concretarse el Tratado de Libre Comercio con Canadá. y Estados 

Unidos, se contempla la posibilidad de que se desarrolle un 

sL\bsist~ma en el qtte coexistan instituciones públ leas, privadas 

nacionales y privadas 8Xtranje1-as. Al ofrncrar otras opciones a los 

jóvenes que estén en posibil;dades de ingresar a instituciones 

prive.das y al aumentar la demanda poi- educación superior pública, 

esta última se har~ mAs exigente en cLt~11to a los est~ndares de 

admisión y desempefto durante el periodo de instrucción. De no 

hacerlo <'1Si se corre el r i e-=.go de continuar formando 

profcsionistns para el desempleo~ tal como sucede actualmRnte en 

Mé::ic::o y en otr-os paio:;es de América y Ew-opa. 

Las dificultades económicas de la década pasada impidieron las 
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nuevas inversiones en educación , por tal motivo se puede estimar 

un rezago en cuanto a la matricula de educación superior de 

aproximadamente 700,000 alumnos a nivel nacional. La firma del 

Tratado de Libre Comercio permite esperar un crecimiento adicional 

del PIB estimado en 1.5 % por lo que es fácil inferir un 

crecimiento substancial en la matricula de profesional para fines 

de los nove?nta. 

VI. 2 FACTORES DETERMINANTES 

A lo largo de esta investigación se pudo observar que el 

Crecimic:;nto del Subsist01ma de Educación Profesional en México, se 

encuentra fuertemente condicionado por el crecimiento Demográfico 

y Económico. La evolución hist61-ica y las cifras estadísticas del 

subsistema asi lo confirman, quedando de manifiesto el postulado 

ideológico surgido de la Revolución Me:dcnna de que a través de la 

edL1caci6n~ la nación podria alcanzar su fortalecimiento económico 

y tina mayor j1Jstici~ social. 

Esta conclusión ~parentemonte obvia, no resulta tanto si se toma 

en consider~:lci6n que al usar las cifra~ dt? Poblé\ci6n. 

poducto Nacional Bruto y Matricula para una muestra de más de 20 

paises de distintos continentes del mundo, la correlación entre 

es~s v~ri~ble~ no es nada significativa como si sucedió para el 

caRo de las 32 ~ntidades federativas. De aqui se puede inferir que 

el concticicnamiento de la matricula para México, por las variables 

F'obl rir.:; ón y Producto Interno Bruto es un hGcho pat-t; cul ar de este 

212 

·--...-....., ........ ~~··•"'"""',¡,:,;.......-..--·--·-· ·- ¡---



pais, tal como se demuestra en la hipótesis central de la 

investigación. 

Por tal motivo, se puede pensar que los factores económicos y 

sociales a considerar en cada nación, con respecto al impacto que 

puedan tener sobre Ja matricula de profesional, son exclusivos de 

cada uno de ellos. La sospecha queda para los paises de América 

Latina ya que entre éstos se pueden notar profundas similitudes 

tanto en Jos sistemas sociales que han conformado, 

sectores educativos respectivos. 

como en sus 

VI .3 TF<(.INSFORMAC IONES 11UTU(.IS 

Toda subsistema de edt1caci6n profesional es tJn sistema dentro 

de otro sLrprasistema social que lo contiene. El crecimiento de 

uno, induce el crecimiento del otro y por SLI naturaleza simbiótica 

se retroal i mentan el uno con el otro; de aqui que al pensar t?n un 

rGdir~ccionamiento social E?n un cierto SC?i1tido para el 

s1Jprasistema social~ ~quivale a h~blar de un redireccionan1iento 

del subsistema de educación profesional en el misma o en otro 

s~ntido, pero siempre propiciando su transformación reciproca. 

Por citar algun ejemplo de actualidad, se pueden mencionar las 

negociaciones del Gobierno Federal en torno al Tratado Trilateral 

de Libr8 ComDrcio con los paises de América del Norte, junto con 

otros tratados de Libre Comercio con paises de América del Sur. 

Estos dan al pais una definición económica cuando menos para los 

próximos 20 anos; el fortalecimiento de una economia de libre 
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mercado y abierta a la competencia internacional, dan 

la implicitamente una definición politica orientada hacia 

modernización y perfeccionamiento de la democracia, misma que es 

totalmente congruente con la definición del Estado, contenida en 

la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. La 

dicti'\dura de partido que se ha vivido durante tantos aríos, deberá 

dar paso al fortalecimiento de cuando menos dos partidos politices 

que sean capaces de contender limpia y profesionalmente por los 

votos de los ciudadanos, y de esta manera arribar al poder. 

Por su parte, el Sector Educativo en todos sus nivelC?s deberá 

continuar respondiendo a todos las dC?safios que son impuestos por 

el nuevo ord<:!n económico , político y social del mundo. Por un 

lado deberá garantizar la transmisión de valores sociales y 

culturales que !:ion pr-opios de 11uestra identidad nacional~ Por el 

de otro, riebe1-á sc:gui r contri huyc:ndo a 1 a formación profesional 

los cjt1dadanos, acorde a las necesidad~s actuales y futuras. 

adicionalmente, deberá participar en el análisis y propuesta de 

solttci6n de los probl~m~s mAs apremiantes que enfrenta la 

comt tni d¡;td. 

Puesto que el crecimiento poblacional y económico continuarán 

con 1 as tendencias actual es, cuando menos durante los arios que 1 e 

restDn a lv década; es de esperarse que la d~manda por Jos 

servicios de edtJcaci6n continuen creciendo. Las reciente 

madific~ciones al Articulo 3o Constituc;anal referentes a la 
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obligatoriedad de la edLtcación secundaria, hacen prever un 

crecimiento substancial de la matricula de secundaria, no sólo 

debido a Ja ampliación de Ja cobertura ( la cual debe duplicarse 

prá.ctic:amn"te sino también por 1 a inercia del crecimiento 

poblad rmal. De aqui que se pueden esperar varios sucesos 

importantes 

al .- La mayor parte de la inversión pública en educación 

tendrá. que ser dirigida hacia la conservación de los niveles 

•~l c:anzados por 1 a cobertura de educación primaria y hacia la 

"¡ e>:p.?i.nsión del nivel secund¿:\rio, para lograr en los próximos aflas, 

Jo propuesto en el Articulo 3o Constitucional, por tal motivo Jos 

re?cursos orientados hacia la educación profesional, serán apenas 

los necesarios para revertir el deterioro qt.te sufrieron las 

universidades públicas y tecnológicos por la escases de' recursos 

durr<nte la crisis económica de la década de los aol's, y la 

mDsi-ficac:i6n sufrida en los 701's. 

b 1 • - En la i'\ctual i d,,d , más del 85 X de la matricula de 

profesional QS atendida par las instituciones públicas; porcent~je 

que resulta e::c:C?s.i v~mente e.l to respecto a 1 as proporci anes de 

otros paises y p~rticularmente de Jos industri~liz~dos. 

La definición A~tual de un gobi<:'rno más rector que 

patcrn~lista, BS! como la disponibilidad limitada de recursos que 

se Je pueden asignar al sector cdLtcativo fJor parte de los 

gobiornos f~d~ral y est~tales, hacen prever una mayor inversión 
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pública en los niveles primario y secundario en contraposición con 

una mayor inversión privada en educación superior. 

La inclusión de la prestación de servicios profesionales y 

educativos en el Tratado de Libre Comercio, abre la posibilidad de 

que universidades extranjeras ofrezcan sus servicios en territorio 

plazo a cubrir el 

la inversión privada tenderá en el 

excedente de la demanda generado 

mediano 

por la 

ampliación de la cobertura de Jos niveles medio y medio superior. 

De esta m<>nC?r<1, el Subsistema de Educación Profesi on<1l Mexicano 

continuará siendo de participación mixta (pública y privada>, pero 

con una distribución más proporcionada. 

Por su parte, la educación profesional pública deberá continuar 

siendo prácticnmente gratuita tal como sucede con muchas de las 

universidades e institutos públicos de otros paises. Esta 

posi bi 1 i dad e~ a su vez perfectamnetC? consistente con el Articulo 

3o Constitur:ional y 1?1 Articulo 260 de la Declaración Llniv1~rsal de 

los Derechos Hum~nos por la Ol~LJ. 

vr.4 DETERMINACION REGIONAL 

Rl?gionalmente, el crC?cimiento de la matricula i:n cada entidad 

fi:derativa estará condicionado por : La Participación Porcentual 

de lñ Pobl."lción Respecto al Total Nacional; La Actividad Económica 

de la Región rni:dida como la Contribución PorcDntual del PIB; y la 

Trcidi c:i ón Cultural Uni vC?rsi tao-i a rnedi da por el númC?1-o de al"ios que 

tiC?ne la Llnivi?rsj.dad Estatal C?n esa región. Esto signific:a que el 
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crecimiento de la matricula será muy grande para las zonas 

metropolitanas más pobladas y con mayor actividad económica 

mientras que en las entidades con menor población '.Y poca actividad 

económica, el crecimineto de la matrict1la será mL1i:ho menor. 

Esto permite identificar a la educación profesional como un 

fen6mG'no llrbano ya qllG' promueve la especialización y la división 

de tareas, de aq1~ que la actividad de las universidades e 

instituciones de educación superior tal como la identificamos en 

nuestros dlas, es en buena medida producto de las sociedades 

industrializad'""· 

Mientras más se promueva la desconcentraci6n económica y 

demográfica de las 4 o 5 ciudades más grandes del pais y se 

fomente G'l desarrollo de un gran número de ciudades pequeñas, en 

e~a misma medida se estará propiciando el crecimiento cuantitativo 

y cu.-:ilitDtivo de muchas instituciones chicas con poca dcima.nda y 

lento crecimiento. 

Es de esperarse que la participación de la mujer en la 

matricL•la de profesional continue creciendo hasta alcanzar en esta 

dacada el 50% , igualando la proporción de la población masculina. 

Este hecho continuará propiciando impo1-t<1ntes cambios d1?mo9ráficos 

y culturales canfor1nAndnse grL1pos sociales simil~res a Jo5 de las 

pAises indL1strializados. 

Las universidades púhlicas que se ubican en las grandes 

cilJdDdes, hace mAs de 10 nRos qtJe frenaron su crecimiento sin 
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embargo es dificil que disminuyan en tamafio y se espera que 

coninuen tal como se encuentran el dia de hoy.Las dimensiones de 

algunas de ellas y su importancia social en la comunidad, hace que 

tengan un gran peso especifico en las docisiones politicas de la 

entid~d,situación que frecL18ntGme11te se contrapone a las objetivos 

eminentemcmte académicos de la institución. 

VI.5 DETERIORO ACADEMICO 

MtJchos ~utarcs consideran que el deterioro en el nivel 

académico de las principalos universidades públicas del pais, fue 

consecuencia del crecimiento espectacular que sufrió la matricula 

de estas instituciones durante la década de los setentas.Ver esto 

as!, significa convertir un síntoma en causa ya que 

masificación de las universidades se transformó en uno de los 

principales indicadar~s de la crisis económica que posteriormente 

vivirla el pais. 

Los altos indices de crecimiento pohlaclonal que se dieron a 

partir de los cincuentas, junto con la decisión de ampliar la 

cobGrtura de los ciclos de educrtci6n básica y merfia, propiciaron 

un sub-c;.tAnc.i al a1 lmento en la demanda par educ::ac:i 6n superi ar. 

Par otro lado, el agotamiento de un modelo de crecí mi ente 

bnsDdo ~n una economia cerrada que protegia a la industria 

nacional, no f1Je capaz de lograr el crecimiento requerido para 

generar los nuevos empleos necesarios para absorver a la población 

joven qL1e se incorpor~ba al mercado de tr~bajo. 
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Todos estos factores ejercieron fuertes presiones sociales 

sobre 1 as universidades y tecnológicos, a tal punto que fue 

necesaria la creación de nuevas universidades como la Autónoma 

Metropolitana, Tecnológicos Regionales etc. asi como la 

amplii'lci6n de la m«tricula en los ya e:dstentes. 

En la década actual se presenta el mismo dilema que en Jos 

~;etentas La economia nacional no crece al ritmo necesario para 

gener-ar el millón de empleos ilnuales qLle se ref1uieren ar:tu~lwente .. 

pBra incorporar a la población juvenil que se 8grega al mercado de 

ti-a.bajo. La cobertura de 1 a educaci 6n secundc:\ri a se seguirá. 

ampliando por lo que se espera un fuerte aumento por la demanda de 

educación superior; Sin cmbarqo en la actualidad la estr2tegia ha 

cambiado radicalmente ya que ahora se ha optado por crear las 

condiciones necesarias y suficientes para qLte la economi~ crezca,en 

11 tg~r de intentar grandes i nversi enes en r:-mpresas públicas o en 

ampliar la inf1-aestrLtctttra para la ed1.1caci6n profesional. 

Se puede esperar a medi~na plazo, que la matricula 

educación bAsica tenga un crecimiento substancial, de 

de 

tal 

forma que continue ~mpliando su cobertura y siga siendo 

·gr<ituita.En contraste, la matricula de educAción superior tendrá 

un crecimiento conservador y mAs por 

inst.ituc:iones priv~das que públicas. 

VI.6 LA IMPRONTA INSTITUCIONAL 

la creación de nLtevas 

La educación en cualquiera de sus niveles, no sólo informa sino 
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que también inculca valores al individuo,formas de ser y de ., 
/ ejercer la actividad profesional,estilos de interacción entre las 

i personas,perspectivas de apreciación de las cosas, etc. de tal 

1 
forma que muchas de las actitudes y hábitos del egresado en el 

ejercicio de su actividad profesional, son asimilados durante su 

etapa de formación profesional. 

No puede resultar so1-prendente que exista el " gigantismo y 

" buroc:ratismo " en las principales universidades públicas del 

país como : la UNAM el IPN , la U de G la UANL etc:. si 

también existen empresas y organismos públicos con 8S~s misn1~s 

características como: PEMEX , Ferrocarriles Nacionales de Mé>:ico , 

Comisión Federal de Electricidad , etc:. 

Las fuer~as y debilidades que tienen las instituciones de 

educación superior en cuanto a su orgcinización interna 

rel¿::¡,ciones de la univorsid.':\d o instituto con la comunidad 

valores y principios observados en la práctica cotidiana de los 

profesores y directivos estilos de liderazgo etc. son 

tr~nsmitirlos a los ~studiantes de tal forma que éstos los 

reproducen posteriormente desarrollan su actividad 

profesional. De aqui que los pedagogos consideran q1.1e en el 

proceso cdt1cativo se repr·oduc~ la saciedad ya existente. 

Por otra lado , cabe mencionar que hay L1n vinculo muy estreche 

Gntr-e las instituciones de educación sttper-ior y los distintos 

gr11pos de poder que se C?'ncuentr-i1n en 1 a soci c?d2t.d. 
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Una revisión histórica pone de manifiesto con toda claridad lo 

descrito en el párrafo anterior. Durante las siglos XV y XVJ la 

Iglesia Católica t.enia a su cargo la edL1cación básica y superior 

tanto en 1 a N1Jeva F-spaf1a como en Europa de esta manera se 

manten1a fortalecido el poder universal del " Pap.;i ".A esta primera 

etapa le llamamos " El Paradigma de la Evangelización 11 .En los 

aftas posteriores a la expulsión de los Jes1Jitas, el poder del Psr8 

se vio debilitado mientras que la monarqu1a se fortalecio. En este 

p2r1odo el pr-omotor principal de la educación es el Rey y su 

séqui ta, sustontando buena parte de SLl influenci~ en las 

institucionQS de educación. 

Al. instaurarse la república dC?spués del de1·rocAmiento de la 

mon«rquia en Francia a p<'lrtir de la RC?volución se genera un 

nuevo paradigma qui: es el de la "Justicia y Libertad 11 ·para el 

puPb]o. Surgen los institlJtos liber~les y los cnle9ioG civiles q1J~ 

fortalecen el conocimiento cient1fico y humanista para la libertad 

En 1789 James ~Jatt inventa en Inglate1-ra la máquina de? vapor y con 

esto s~ ini~ia L\na nueva ara económica e industrial qu~ 

incidirla incluso en la actividad de las institticiane~ de 

~dt1cacíón Sltp2rior mGdi~nte la fundación de universidades con un 

enfoque más científico que humanista contrario a 1 o que habi a 

venido sucecij C?ndo hasta C?st.a época !lo a.si como 1 a creación de los 

primeros tecnológicos • 

Ya en el siglo actl•al c;urge el Paradigma del Crecjmiento 
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Económico y Desarrollo de los Estados " que se basa en el prin~inlo 

universalmente aceptado a priori de que la educación incide 

directamente en la formación de capital humano y consecuentemente 

en el crecimiento económico • La edLtcación pública adquiere una 

nueva dimensión social y por consiguiente una gran influencia 

política. De esta mcinera se da un nuevo vinculo universidad 

estado y as1 las instituciones de educación superior se convierten 

en organizaciones que pueden o no respaldar el poder del gobierno. 
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