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PROSPECTIVA DE LA SOCIEDAD MEXICANA Y DE LA EDUCACION SUPERIOR AL 

AÑO 2010. 

R E S U M E N 

!.-ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Con el propósito de establecer un marco de referencia , a largo 

plazo, que permita dar orientación y sentido al desarrollo futuro 

de la educación superior en México, se realizó esta tesis 

aprovechando los estudios e investigaciones sobre prospectiva 

desarrollados durante el período 1977-1991 por la UNAM, la 

Fundación Javier Barros Sierra, El Colegio de México, y el Fondo 

cultural Banamex, entre otros. 

!!.-OBJETIVO 

El objetivo del estudio fué elaborar escenarios alternativos 

sobre la sociedad mexicana al inicio del siglo XXI con el fin de 

identificar sus implicaciones sobre el desarrollo de la educación 

superior y generar alternativas de desarrollo futuro para las 

instituciones de educación superior (IES). 

III.-METODOLOGIA 

Se trata de una investigación documental, apoyada en una 

metodología prospectiva para la construcci¿n de escenarios, y en 

un método peculiar, de planeación educativa para la formulación de 

alternativas de desarrollo de la educación superior. La 



metodología comprendió tanto la investigación documental, como el 

análisis de contenido de los estudios prospectivos realizados en 

el periodo de 1977 a 1991, de los cuales se realizaron resúmenes 

analíticos que se anexan. Se hizo énfasis en la identificación de 

hechos portadores de futuro, de discontinuidades, coyunturas, 

proyecciones de variables estratégicas del futuro y detección de 

umbrales de las principales tendencias estructurales que 

configuran la sociedad mexicana de incios de siglo XXI. 

con este conjunto de elementos se integraron dos grandes 

escenarios globales de la sociedad mexicana: El Escenario 

Tendencial que presupone que las tendencias estructurales del 

futuro continúan y que no hay cambios substantivos en ellas y el 

Escenario Alternativo que supone una modificación profunda en las 

tendencias estructurales y que conlleva a construir futuros 

deseables para la sociedad mexicana de inicios del Siglo XXI. 

El análisis y la reflexión del presente de la educación superior 

en relación a los futuros planteados en estos escenarios 

condujeron a la formulación de hipótesis de trabajo, que permiten 

plantear estrategias y alternativas que orienten el futuro 

desarrollo de la educación superior. 

IV.-RESULTADOS 

Con base en el análisis de los escenarios planteados y de sus 

implicaciones para el desarrollo de la educación superior se 

proponen alternativas y cambios en relación con los grandes 

desafíos que enfrentarán las IES a inicios de Siglo XXI, 



especialmente en cuanto a los cambios de 

estructura, procesos educativos, planeación y 

organización y 

administración, 

desarrollo curricular, resultados, así como en la relaciones con 

el entorno. 



PROSPECTIVA DE LA SOCIEDAD MEXICANA Y DE LA EDUCACION SUPERIOR AL 

A~O 2010 

INTRODUCCION.-

El propósito de este estudio fué reunir y sintetizar información 

relevante sobre el futuro de la sociedad mexicana a inicios del 

siglo XXI para configurar escenarios que sirvieran como marco de 

referencia a largo plazo, que permitieran identificar los hechos 

portadores de futuro, las tendencias y discontinuidades que 

determinan la dinámica de la educación superior, así como sus 

transformaciones estructurales; con el fin de fundamentar 

alternativas y estrategias de desarrollo para el futuro 

de la educación superior. 

El contenido del estudio comprende seis capítulos: El primero 

"Antecedentes y diagnóstico de la educación superior'' se divide 

en dos partes, en la primera, se analiza la trayectoria de 

desarrollo que ha seguido la educación superior en México con el 

propósito de identificar aquellos factores y elementos que han 

determinado su dinámica, en otras palabras cómo ha sido su 

proceso de crecimiento e institucionalización y sus relaciones 

con el contexto que han impreso características especificas a su 

desarrollo.En la segunda parte se realiza un diagnóstico sencillo 

de la educación superior en la década de los BO's, destacando los 

factores que afectan la operación del sistema de educación 

superior, especialmente los referentes al contexto, a los 

insumos, al proceso educativo, a la organización y estructura y a 
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los resultados obtenidos. La idea tener una base para el análisis 

de las implicaciones futuras de los escenarios de la sociedad 

mexicana de inicios de siglo XXI. 

El capítulo segundo "Conceptos básicos sobre prospectiva, 

desarrollo institucional y desarrollo de la educación superior" 

crea un marco conceptual referencial en el que se explicitan los 

conceptos de prospectiva, posiciones ante el futuro, conceptos de 

desarrollo de la educación superior y de una institución, así 

como las relaciones entre educación, prospectiva y planeación. 

El capítulo tercero "Metodología para la integración 

escenarios", 

construcción 

explicita los 

e integración 

procedimientos seguidos para 

de los escenarios globales de 

de 

la 

la 

sociedad mexicana de inicios de siglo XXI, tenienc!.'.l como punto de 

partida las proyecciones de las tendencias de los macrosistemas 

que componen a la sociedad mexicana, destacándose el análisis de 

los siguientes macrosistemas: Demográfico, económico, político, 

social, cultural, de ciencia y tecnología y del contexto 

internacional, considerando a sus principales variables o hechos 

portadores de futuro obtenidos a través de la síntesis análitica 

de los estudios de prospectiva. 

El capítulo cuarto "Previsiones de dos escenarios al año 2010 e 

implicaciones para el desarrollo de la educación superior", 

plantea dos escenarios uno tendencia! en el que se supone que las 

tendencias dominantes no cambian y que no hay sucesos que 

modifiquen su comportamiento y otro alternativo que contiene un 

futuro deseable y factible, si se siguen las estrategias 
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adecuadas para st1 con3ecución. ne ambos escenarios se extraen las 

implicaciones y alternativas sobre el desarrollo de la educación 

HUperior. 

El capitulo quJ.nto "Desafíos para el desarrollo curricular de la 

futura educación superior". Con base en los escenarios tendencial 

y alternativo explicita los desafíos que tiene que enfrentar el 

disefio curricular en cuanto a su contexto, sus insumos, sn 

proceso educativo y los resultados que prorluce. 

El sexto y último capitulo "Conclusiones generales sobre los 

cambios que deberá enfrentar la educación superior" desarrolla 

tres núclen:: básicos de cambios , los que se refieren a la 

organ.izació11 ostructura y relaciones con el entorno social de la 

ectucac.ión r:uperior, a los procesos académicos y niveles de 

calidad, y a la planeación y administración del desarrollo 

institucional de la educación superior. 

Cabe,sefialar que las referencias bibliográficas que se citan a lo 

largo del texto se integran pqr autor y afio de publicación, 

referencias que forman parte de la bibliografía final que esta 

ordenada alfabéticamente. 

Finalmente, como anexos se integran los resúmenes analíticos de 

los estudios de prospectiva considerados en este trabajo, 

iniciando con los estudios que se refieren a imágenes globales de 

la sociedad mexicana de inicios de siglo XXI y continuando con 

los estudios por macrosistemas de la sociedad mexicana, 

incluyendo los rle educación superior. 
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!.-ANTECEDENTES HISTORICOS SOBRE EL DESARROLLO DE LA EDUCACION 

SUPERIOR EN MEXICO. 
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El desarrollo de la educación superior en México ha sido 

discontinuo y sometido a fases de expansión y contracción, 

determinadas por los factores del contexto, en especial por la 

política de desarrollo de la educación superior, la estructura 

del mercado de trabajo, el desarrollo del conocimiento científico 

y tecnológico, así como los cambios geopolíticos y gboculturales 

del mundo contemporáneo. 

El recorrido histórico y el diagnóstico que aquí se realizan es 

rápido y poco profundo, pues sólo pretende dar una explicación 

sencilla de la situación actual d~ la educación superior con el 

fin de tener una base de la cual partir. 

I.1.- TRAYECTORIA A LARGO PLAZO. 

El desarrollo de la educación superior mexicana ha seguido una 

historia que guarda un estrecho paralelismo con avatares de la 

lucha del pueblo mexicano co~ su independenci~ política y 

económica, por la conquista de los ideales de la democracia 

participativa y justicia social, por el logro de las metas de un 

desarrollo integral que cubra los campos económicos, social, 

político y cultural, así como los ámbitos específicos de la 

ciencia y la tecnrlogía (de Ibarrola, 1986) 

Sin embargo, la 

plazo, la penuria 

desarticulados o 

falta de una trayectoria histórica de largo 

de recursos presupuestarios, los cambios 

improvisados de una gestión administrativa a 

otra, junt?mente con el excesivo centralismo que ha dominado la 

administración .de la educación, así como las condiciones del 
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entorno social en que se da el desarrollo de las instituciones de 

educación superior (IES), ha limitado las oportunidades de lograr 

un desarrollo educativo equilibrado y sostenido. 

Muchas veces en la historia de la educación y de la política 

mexicana se ha olvidado o ignorado el hecho de que el desarrollo 

sano de las instituciones educativas de cualquier nivel, y muy 

especialmente el de las instituciones de educación superior, 

requiere de la continuidad y articulación de planes a largo plazo 

con planes y programas a mediano y corto plazos. 

Educar a una nueva generación supone una operación a veinte o 

veinticinco años, en la que deben integrarse y coordinarse todos 

los tipos y niveles educativos, desde la educación inicial, 

preescolar y básica hasta la educación media, superior y de 

posgrado. 

Las instituciones educativas no deben estar sometidas a los 

vaivenes y ~iscontinuidades de gestiones administrativas de tres, 

cuatro o seis años. Formar un profesional toma en promedio más 

de cinco años y conocer qué resultó finalmente de los programas 

de formación, puede tomar otros tantos años más (Kovacs, 1990) 

Durante el siglo XIX, la Universidad de México, tuvo una época 

azarosa hasta que los gobiernos liberales y el propio Maximiliano 

contribuyeron a su extinción. Una suerte similar ocurrió con la 

antigua Universidad de Guadalaj~ra (Castrejón, Pérez, 1976) 
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A pesar de las limitaciones económicas y políticas, lograron 

abrirse paso en ese mismo siglo algunas de las grandes escuelaD 

nacionales de educación superior, como la Escuela de Medicina, la 

Escuela de Agricultura, la Escuela de Ingenieros Militares y la 

Escuela de Comercio y Administración, entre otras. 

Mucho mejor 

Preparatoria, 

positivista, 

suerte tuvieron 

cuyo currículo 

promovida por 

entonces la 

se inspiraba 

Gabino Barreda 

Escuela 

en la 

y las 

Nacional 

filosofía 

Escuelas 

Normales, creadas en el último tercio del siglo, que lograron un 

desarrollo estable a la sombra de la paz porfiriana. 

La Escuela Nacional Preparatoria estableció las bases para que 

Justo Sierra pudiera crear la Universidad Nacional de México en 

1910, y 

instrucción 

las Escuelas Normales organizaron congresos 

en 1890 y 1891, que establecieron las bases para 

de 

un 

nuevo proyecto nacional de educación que logró hacerse realidad, 

a par~ir de la creación de la Secretaría de Educación Pública 

(1921), iniciada en la etapa constructiva de la Revolución 

Mexicana, mediante un proyecto elaborado por José Vasconcelos, 

cuando aún era rector de la Universidad Nacional (Solana,1981) 

Sin embargo, ni aún después del triunfo de la Revolución Mexicana 

y de la creación de la SEP ha habido suficiente continuidad y 

articulación en los proyectos, planes, programas y políticas de 

educación pública. La alternativa nacionalista iniciada por 

Vasconcelos, no fue continuada por la alternativa de la educación 

socialista promovida por Narciso Bassols; y la crea,ción del 
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Instituto Politécnico Nacional (IPN) como proyecto alternativo de 

educación superior para los hijos de obreros y campesinos, 

tampoco ha logrado tener suficiente continuidad en sus propios 

programas o en los de los Institutos Tecnológicos y otras 

instituciones o entidades creadas por el IPN, como el CINVESTAV o 

la Universidad Tecnológica (Meneses, 1986). 

Así por ejemplo, en los inicios de los años cuarenta el IPN creó 

la carrera de Médico Comunitario, con el objeto de formar médicos 

que se insertaran en el medio rural; pero muy pronto, este 

proyecto fue cuestionado por la burocracia de la educación 

superior y se le retiraron todos los apoyos. El IPN retrocedió y 

la consecuencia histórica está a la vista, las poblaciones 

pequeñas entre 3 y 5 mil habitantes que no tienen carretera, y a 

donde no llegan los representantes de los laboratorios 

farmacéuticos, siguen sin médicos; y a la mayoría de éstos no se 

les da la formación necesaria para actuar en comunidades rurales 

o indígenas; contrastando•con la sobreabundancia de médicos y 

recursos en las zonas urbanas. 

Baste este 

importancia 

breve recuerdo histórico para comprender 

de que las IES planteen sus objetivos y metas 

la 

de 

desarrollo a largo plazo y, en función de ellos, 

planes de desarrollo a mediano y corto plazos. Sin 

formulen sus 

objetivos y 

metas a largo plazo, una institución avanzará sin rumbo y estará 

expuesta a retroceder. 
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En este sentido, la prospectiva ofrece escenarios de referencia 

que permiten orientar mejor el desarrollo de la educación 

superior, especialmente la contribución de las IES al desarrollo 

científico, tecnológico, económico y socio-cultural. 
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I.2.-EXPERIENCIAS RECIENTES SOBRE ORGANIZACION Y DESARROLLO DE LA 

EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO (1950-1990). 

A pesar de que la Universidad de México inició sus actividades 

desde 1553, la falta de continuidad y las contradicciones a que 

se han visto expuestas las IES han determinado el h~r!,o de que la 

totalidad de las universidades mexicanas sean instituciones 

relativamente jóvenes, incluyendo la propia Universidad Nacional 

reinaugurada en 1910 por Justo Sierra. 

Las universidades estatales, por su parte, representan en mayor o 

menor grado, evoluciones de los institutos científicos y 

literarios creados bajo la inspiración de la Ilustración y el 

Positivismo durante el Siglo XIX; pero en su mayoría, son también 

de origen reciente. 

Por lo que se refiere a las instituciones de educación superior 

tecnológica, aunque las primeras surgieron desde el Siglo XIX, 

como las de Artes y Oficios, la Escuela de Comercio y 

Administración, la de Ingenieros Militares, la Escuela Nacional 

de Agricultura, su desarrollo más vigoroso se inicia a partir de 

la creación de la Secretaría de Educación Pública (1921) y se 

consolida con la creación del Instituto Politécnico Nacional 

(1936). Los 

fines de la 

frutQS de este desarrollo pudieron observarse, a 

década de los cincuenta e inicios de los años 

setenta, cuando la ESIME clasificaba entre las primeras escuelas 

de ingeniería del mundo. 
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Durante la década de los años cincuenta, en que la Universidad 

Nacional Autonóma de México se trasladó al Campus de Ciudad 

Universitaria, sea crea la Asociación Nacional de Universidades e 

Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES) con el propósito de 

promover la coordinación entre las IES. su acción, sin embargo, 

tardó casi dos décadas en dejarse sentir en forma más notable, 

como organismo de concertación interinstitucional, integrado por 

la Asambela de Rectores y Directores de las IES, que actúa a 

través de su Secretaría General Ejecutiva (ANUIES, SEP, 1989) 

En el período 1960-1970, tanto la UNAM como el IPN experimentan 

su primer periodo de crecimiento importante, el IPN, a partir de 

la inauguración del Campus de Zacatenco (1958) y la UNAM con el 

efecto del Plan de once años (1959) que contribuyó a ampliar 

sustantivamente la cobertura de educación primaria y secundaria a 

fines de esa década. 

Para enfrentar los problemas de su desarrollo académico, el IPN 

creó, a principios de los sesenta el Centro de Investigación y 

Estudios avanzados (CINVESTAV) y la Escuela Superior de Física y 

Matemát1.cas, con el propósito de formar los profesores e 

investigadores que la educación superior tecnológica requería. 

Por su parte la UNAM, en la segunda mitad de esa misma década, 

amplió un afio los estudios del bachillerato a tres años, con el 

propósito de estar en condiciones de ampliar su oferta de 

licenciatura y posteriormente, al término del movimiento 
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estudiantil de 1968, se inicia la Reforma Educativa como un 

intento de respuesta a las demandas del movimiento que sacudió el 

ambiente sociocultural y político del país. 

Durante la administración 1964-1970, se integró la Comisión para 

el Planeamiento Integral de la Educación, que tuvo un carácter 

interinstltucional, incluyendo la participación del Departamento 

de Recursos Humanos del Banco de México. 

Paralelamente la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES 

realizaba un estudio de diagnóstico sobre las universidades d•l 

país. 

La década de los años setenta (1970-1980) se inicia con una 

situación de franco conflicto entre las instituciones de 

educación superior y el Gobierno Mexicano. Sin embargo es la 

década en que la educación superior va a experim~ntar su más 

grande expansión. 

Por parte del Gobierno Federal, se crea la Coordinación General 

de Educación Superior, dentro del ámbito de la Subsecretaría de· 

Planeación Educativa, con el propósito de promover, mediante 

mecanismos de financiamiento, 

diagnóstico institucional en 

estimular un desarrollo más 

la realización de estudios 

las IES (autoestudios) y 

racional y planificado de 

de 

de 

la 

educación superior en el país, que respondiera más adecuadmente a 

las propuestas de la Comisión Coordinadora de la Reforma 

Educativa (Comisión Coordinadora de la Reforma Educativa, 1971). 
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El flujo de recursos financieros por parte del Gobierno Federal, 

articulado con el incremento sustantivo de la demanda por 

educación superior, produjo un crecimiento sin precedentes de 

este nivel educativo. La formación de profesores P.!i.r.a las IES 

quedó, sin embargo aplazada. 

,, 

Para apoyo del desarrollo académico de las IES, se creó el 

Programa Nacional de Formación de Profesores en la ANUIES y / a 

partir de la experiencia de la UNAM, se extendieron iniciativas 

para crear organismos iguales o similares a la Comisión de Nuevos 

Métodos y al Centro de Didáctica, que posteriormente se 

consolidarían en el Centro de Investigaciones y Servicios 

Educativos (CISE-UNAM), creándose instituciones similares en las 

universidades de los estados. 

Iniciativas importantes de este período fueron: La creación del 

Coleg-io de Ciencias y Humanidades, como proyecto de 

transformación cualitativa de la UNAM; la creación 'de las 

Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales, como intento de 

desconcentración de la casa Máxima de estudios; - así como los 

proyectos de creación del Colegio de Bachilleres (1973) y de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (1974), realizados mediante un 

esfuerzo de colaboración SEP/ANUIES. 

En el campo de la educación tecnológica, los Institutos 

Tecnológicos Regionales (ITR's) experimentan su más grande 

ampliación; aunque no logran alcanzar sus metas 'de crecimiento 
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del alumnado. 

En un sexenio los ITR'S pasaron de 7 a 49. En el IPN surgen 

nuevas unidades como la Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería y 

Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA) y el CINVESTAV se 

transforma en organismo descentralizado del sector educativo. 

En congruencia con la institucionalización de la planeación en el 

ámbito de la Administración Pública Federal, actuando de manera 

conjunta la SEP y la ANUIES, crearon la Comisión Nacional para la 

Planeación de la Educación Superior (CONPES); y el Sistema 

Nacional para la Planeación permanente de la Educación Superior 

(SINAPPES), como mecanismo operativo de los procesos de 

planeación y programación de este nivel educativo 

(Alvarez,1981) . 

(1978) 

. Estos organismos tuvieron a su cargo la form11lación del Plan 

Nacional de Educación Superior (1981-1991) que realmente no logró 

instrumentarse tanto por los efectos de la crisis, como por la 

época tardía en que se publicó (ANUIES, SEP, CONPES, 1981). 

Entre los acuerdos más importantes de la ANUIES, logrados en la 

década de los setentas, están los relacionados con la duración 

promedio de las licenciaturas y los sistemas de créditos. 

En la Década de los ochentas, la ANUIES promueve la formulación 

del Programa Nacional de Educación Superior (PRONAES 1984-1985) y 

el Programa Integral de Desarrollo de la Educación Superior 

(PROIDES 1986-88), que en sus propuestas fundamentales fué 

ratificado por el Programa Nacional para la Modernización 
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Educativa (1989-1994) (ANUIES, 1987) 

Desafortunadamente, aún está lejos de obtenerse suficiente 

consenso entre los miembros de la Asamblea de ANUIES, su 

Secretaría General Ejecutiva y las Subsecretarías de Educación 

Superior e Investigación Científica ( SESIC) y de Educación e 

Investigación Tecnológicas (SEIT) sobre politicas de educación 

superior a largo plazo (Navarro, 1981) 

Por su parte, los organismos estatales, regionales e 

institucionales del SINAPPES, han avanzado poco en la 

instrumentación de planes, programas y proyectos específicos 

(ANUIES,1978) 

Los problemas anteriores se han agravado con el desplome de los 

subsidios del Gobierno Federal a las !ES, que han caído de un 

0.79 a un 0.45 del PIB, mientras que las 

costos de la Educación Superior tienden 

continuamente (SEP-SESIC,1991) 

necesidades y los 

a incrementarse 

Otro desafío significativo, lo consitituye la exigencia de 

autoevaluación de la eficiencia y calidad de los servicios que 

ofrecen las !ES; dado que no hay una cultura de evaluación, ni 

infraestructura apropiada que permita realizar adecuadamente 

procesos de evaluación institucional (CONAEVA, 1991) 

En realidad, resulta muy dificil, cuando no imposible para la 

Secretaría Ejecutiva de la ANUIES, lograr acuerdos y compromiso 

real de cumplirlos por parte de los Rectores y Directores que 
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integran la asamblea de esa Asociación Nacional. Por otra parte 

los líderes de las IES necesitan el apoyo de los subsidios que 

tiene a su cargo la SESIC; pero, a la vez, se muestran 

excesivamente susceptibles frente a las intervenciones y 

sugerencias de la SEP y muestran relativamente poco interés en 

crear, administrar y acrecentar un patrimonio institucional 

propio. 
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I.3.-SINTESIS DE DIAGNOSTICO DE LA EDUCACION SUPERIOR. 

Para poder plantear alternativas de desarrollo de la educación 

superior en México, es necesario conocer los factores que afectan 

y determinan los resultados y la situación actual de la educación 

superior en México. Dichos factores pueden deberse al contexto en 

el que se encuentra inmersa la educación superior, a los recursos 

humanos que participan en ella, a la infraestructura física y 

financiera con que cuenta, a la dirección y administración que se 

hace de ella, a los procesos pedagógicos , así como al tipo de 

resultados que produce. 

I.3.1.ASPECTOS DEL CONTEXTO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN 

MEXICO. 

I.3.1.1.-DIMENSION ECONOMICA 

Con respecto al entorno económico de la educación superior, 

algunos de los principales factores y fenómenos económicos que 

afectan su desarrollo se encuentran los siguientes: 

La globalización de la economía que ha impuesto cambios en la 

estructura productiva y de servicios, con implicaciones para los 

modelos de formación de recursos humanos que siguen las IES, 

especialmente los destinados al sector moderno y a la estructura 

ocupacional en general. 

La deuda externa ha provocado una crisis financiera en la 

economía nacional afectando a las IES en el deterioro progresivo 
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de los salarios de su personal, poniendo en riesgo su viabilidad 

institucional. 

El TLC (El tratado de libre comercio) exige, a pesar de las 

asimetrías económicas, tecnológicas y culturales, una alta 

competitividad y calidad a la industria nacional , que requiere 

capacidad e infraestructura, así como recursos humanos altamente 

calificados, que de no tenerse provocará un colonialismo nuevo de 

parte de las grandes corporaciones transnacionales, poniendo en 

la quiebra a la mayoría de la industria nacional, imponiendo 

nuevos modelos de profesiones ajustados a sus necesidades y dando 

una nueva dinámica a la educación superior en México, 

especialmente a la educación superior privada (Alvarez M., 1990) 

El desequilibrio entre salarios y precios asociado a una may0r 

concentración del ingreso está provocando que se reduzca la 

presencia de estudiantes de menores ingresos en la educación 

superior. 

Se está incrementando el deterioro ecológico debido a las 

deseconomías del gigantismo urbano y a la racionalidad utilitaria 

de los procesos industriales transnacionales, problema al que no 

se le ha dado verdadera importancia en la educación superior. 

1.3.1.2.-DIMENSION SOCIAL. 

En cuanto a la dimensión social del contexto que afecta el 

desarrollo de la educación superior, se pueden citar dos factores 

esenciales, la desigualdad de.oportunidades educativas ási 
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como el desequilibrio en la distribución geográfica. 

El patrón de desarrollo demográfico, tanto por su volumen, su 

estructura y distribución, como por los procesos de urbanización 

e industrialización han hecho que el patrón de desarrollo de la 

educación superior sea centralizado y concentrado en las grandes 

urbes, generándose enormes desigualdades regionales en el acceso 

y distribución de la educación superior en México (Mendoza,1991). 

La demanda social de la educación superior del grupo 20-24 ha 

descendido en la última década, a pesar de que se sabe, que de 

cada 7 habitantes del grupo 20-24, sólo 1 tiene acceso a la 

educación superior. Esta caída de la demanda aún no tiene una 

explicación precisa, se dice que obedece a que en la estructura 

de edades de la población, este grupo ha disminuido. Otra 

explicación sostiene que es debido a la crisis económica, que los 

estudiantes de escasos recursos ya no pueden asistir a la 

educación superior dado que tienen que integrarse al mercado de 

trabajo,• ya 

(ANUIES,1988) 

que sus familiares no los 

1.3.1.3.-DIMENSION POLITICA. 

pueden sostener 

La política pública de educación superior afecta al desarrollo de 

ésta, especialmente, la relación Estado-IES que se ha modificado 

con la introducción de mecanismos más competitivos en la 

asignación de los recursos financieros a la educación superior. 

Se han desarrollado para ello, procesos de ~valuación 

institucional y se han implementado mecanismos de deshomologación 
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salarial, así mismo, se han generado instancias que dan estímulos 

a la productividad académica, lo que ha producido una cierta 

reestructuración en el interior del poder institucional, así como 

una producción académica artificial,· que no redunda en una 

auténtica acumulación institucional del conocimiento, sino más 

bien en promoción individual de los académicos o de los grupos 

que están cerca de la toma de decisiones ( Todd, Gago, 1990). 

1.3.1.4.-DIMENSION CULTURAL. 

El ambiente cultural que rodea a la educación superior ha sufrido 

un deterioro, produciéndose una pérdida de la identidad cultural, 

que se manifiesta a través de el debilitamiento de los valores 

nacionales y de las culturas regionales, agravado por la 

introducción de patrones culturales extranjeros y por las 

exigencias del TLC, así como por la fuerte emigración hacia los 

Estados Unidos, 

existe en el 

incorporarse a 

nacional. 

que se ve reforzada por la antidemocracia 

país; provocando en los estudiantes deseos 

·1a cultur~ extranjera en vez de reafirmar 

que 

de 

la 

Además, existe un fortalecimiento de valores que tienen su origen 

en el "tener" y no en el "ser", imperando una racionalidad de 

mercado, alejándose de la educación una verdadera formación 

crítica, creativa y humanista, así como de la creación de una 

conciencia ecológica (Latapí, 1986) 

1.3.1.5.-DIMENSION CIENTIFICO TECNOLOGICA 

El nuevo paradigma científico-tecnológico representado por las 
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áreas de la biotecnología, la microelectrónica, informática y los 

nuevos materiales, genera un flujo continuo de nuevos 

conocimientos y capacidades que requieren reestructurar los 

programas académicos, y al mismo tiempo modifican los perfiles de 

·las posiciones laborales en la producción, lo que orilla a las 

!ES a replantear su infraestructura y capacidades de investigación 

y posgrado (Bojalil, 1990) 

La productividad científica, así como la eficiencia del nivel de 

posgrado en la educación superior en México se han visto 

deterioradas debido a múltiples factores, pero en especial a la 

poca prioridad relativa que les han asignado los directivos del 

posgrado y también a la política científica y tecnológica, que 

no ha sido capaz de establecer una articulación horizontal y 

vertical entre los actores principales del desarrollo científico 

y tecnológico: el gobierno, las !ES y los empresarios. 

1.3.2.-LOS RECURSOS HUMANOS DE LA EDUCACION SUPERIOR 

1.3.2.1.-Los estudiantes de educación superior 

Poco más de la mitad de los estudiantes inscritos en la educación 

superior no logran terminar su carrera. Las oportunidades de 

acceso, permanencia y egreso son muy desiguales por origen social 

y por regiones, debido a la concentración de la oferta educativa 

en las zonas urbanas y a otros múltiples factores internos y 

externos al sistema educativo. Aunado a lo anterior se encuentra 

el hecho de que los estudiantes que desertan no tienen ninguna 

opción viable de completar su formación institucionalmente (SEP

SESIC, 1991) 
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1.3.2.2.-Los profesores de educación superior 

El proceso de profesionalización de los docentes de educación 

superior ha sido azaroso y poco definido, no se cuenta ni con la 

infraestructura institucional ni con las condiciones contextuales 

apropiadas para lograrlo. Hasta ahora tres cuartas partes de los 

docentes son de asignatura con pocas probabilidades de carrera 

académica, aunado al deterioro salarial y a los mecanismos 

salariales de estimules diferenciales que se implementan 

actualmente (Gil, Fernandez, 1990). 

Las condiciones de profesionalización cada vez son menos 

propicias, provocando una pérdida de la identidad profesional e 

institucional de la carrera docente, &si como el abandono del 

trabajo académico, para dedicarse a actividades mejor remuneradas 

en las empresas o industrias. 

1.3.3.-Los recursos financieros para la educación superior 

La composición del presupuesto asignado a las !ES no refleja 

técnicamente las necesidades educativas de esto sector, existe 

una relación débil entre el presupuesto ejercido y los objetivos 

y metas reales de la educación superior, impera una racionalidad 

politica y no técnica en la asignación del presupuesto a la 

educación superior, es decir, el proceso real de presupuestación 

obedece más al equilibrio de fuerzas politicas entre la 

burocrac~a y la tecnocracia, que a las necesidades 

educativas (~cGinn, Orozco, Street, 1982). 
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Cerca de dos terceras partes rlel prosupuesto provienen de la 

F~dP.rnción, la participación estatal y del sector privado es 

escasa." La proporción del PIB gastado en educación es cerca del 

0.3% menor al establecido por la UNESCO (1.5%). La distribución 

del presupuesto por función es desequilibrada a favor de la 

docencia y dejando de lado la investigación y la difusión" (SEP

SESIC, 1991:26) 

1.3.4.-LO~ RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA . 

En general, se puede decir que la planta física actual de la 

educación superior en cuanto a aulas y anexos es suficiente, al 

grado de operar con altos niveles de subutilización; pero en 

relación con otros recursos de infraestructura resulta 

insuficiente. 

Este es el caso de las bibliotecas, de los servicios de 

de los talleres y laboratorios, de gran utilidad 

cómputo, 

para la 

investigación 

implementación 

y el desarrollo tecnológico, así como . para 

de los currícula de las licenciaturas. 

la 

Los 

recursos materiales son de diferentes calidades y proporciones 

según la región, concentrándose los de mayor calidad y volumen en 

las zonas urbanas (SEP, 1980) 

1.3.5.-ADMINISTRACION Y DIRECCION DE LA EDUCACION SUPERIOR 

Las formas de dirección y administración son muy diversas en la 

educación superior, generalmente se decide entre grupos de 

interés y élites de poder, como son los gremios profesionales, el 

Estado, las alianzas de maestros, las agrupaciones estudiantiles 
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y las corporaciones sindicales, quienes ejercen gran presión 

sobre la administración y dirección, especialmente al oponerse a 

las innovaciones educativas (Aguilar, 1988). 

Imperan el amiguismo, el nepotismo y la relación partidaria en el 

acceso a los puestos de la administración de las !ES, más que las 

competencias profesionales de gestión educativa. Predominan en 

las decisiones académicas los criterios burocráticos y de 

consenso político entre clientelas, al tener un gran peso las 

estructuras administrativas y gremiales, tanto en personal como 

en presupuesto, 

produce una 

institucional. 

ds 

crisis 

que las académicas, lo que desalienta y 

de liderazgo e identidad académica 

Un problema clave de la administración es la falta de sistemas de 

información confiables que faciliten la comunicación y permitan 

una toma de decisiones ágil y racional (Anzaldo, 1986). 

A nivel del sistema de educación superior, otro problema agudo es · 

la coordinación y la planeación, que se realizan sólo a nivel 

formal, pero que en realidad no hay congruencia entre los planes 

y las acciones de cada una de las IES. 

1.3.6.-MODELOS Y PROCESOS PEDAGOGICOS EN LA EDUCACION SUPERIOR 

Los modelos pedagógicos en que se basa el proceso de la educación 

superior, por lo general son tradicionales y poco innovadores, se 

hace mucho énfasis en la transmisión de la información y muy poco 

en la formación de habilidades y competencias específicas y 
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sobre los conocimientos puramente teóricos. 

No existen mecanismos de control y supervisión que garanticen la 

calidad de los procesos educativos. Los planes de estudio no se 

revisan ni se actualizan con la frecuencia necesaria, .son muy 

rígidos y propician poco la participación de los estudiantes. Los 

perfiles de egreso, por lo general, no se actualizan de acuerdo 

con las circunstancias actuales y a las previsiones del futuro. 

La implementación adecuada de los currícula, sobre todo en cuanto 

a los recursos humanos y físicos sigue siendo uno de los 

principales problemas (Díaz, 1985). 

Existe una desproporción en las asignaturas teóricas 

disciplinarias en detrimento de las tecnológicas y de las 

materias relacionadas con las prácticas profesionales específicas 

de cada currículum profesional. 

l.,J. 7. -LOS RESULTADOS J?E LA EDUCACION SUPERIOR 

"La eficiencia terminal de la educación superior es de 

aproximadamente del 50%. Los cambios en la composición· social 

son estáticos, no hay movilidad social debida al paso por la 

educación superior" (SEP-SE?IC,1990:40). En vez de crecer ha 

disminuido la matrícula en educación superior. 

La capacidad de influencia de la educación superior sobre el 

desarrollo de la disciplina, el ordenamiento y la calidad de la 

vida y su integración al entorno local de los estudiantes ha 
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disminuido, debido, en parte, a la disminución de la calidad de 

la educación superior, y en parte, a la pérdida de imagen social 

y de la rentabilidad económica de la educación superior. 

Los procesos de diversificación y segmentación de los currícula 

ha producido, por una parte la división de la práctica 

profesional y una poca coherencia de los campos profesionales, y 

por otra, ha generado una multiplicidad de la oferta educativa, 

que provoca que existan currícula de primera y de segunda. 

Hasta ahora, los programas de educación superior han estado más 

orientados hacia la formación de egresados que se incorporarán al 

sector moderno del aparato productivo, descuidando la formación 

de los egresados que serán necesarios por otros segmentos del 

mercado de trabajo que son desatendidos. Si se quiere que la 

contribución social de las IES sea más relevante para el proyecto 

de modernización del país, se requi7re reestructurar los modelos 

de ejercicio profesional para los cuales forman los programas 

tradicionales de la educación superior (Muñoz, 1990) 

En general, la educación superior requiere no sólo ser eficiente, 

sino también relevante para que pueda tener impacto en el 

contexto social que le rodea. 
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II.-CONCEPTOS BASICOS SOBRE ?ROSPECTIVA, DESARROLLO DE LA 

EDUCACION SUPERIOR Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. 
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Con el propósito de tener un marco conceptual mínimo de 

referencia, así como de los enfoques teóricos en que se basa este 

estudio y de sus limitaciones, se discuten y analizan algunos 

conceptos básicos y perspectivas teóricas, tales como los da 

prospectiva, posiciones ante el futuro, planeación prospectiva, 

desarrollo, enfoques sobre el desarrollo de la educación 

superior, educación y prospectiva etc. 

No se intenta agotar, ni cubrir la amplia multitud de enfoques y 

posibilidades teóricas sugeridas por la literatura especializada, 

simplemente se han seleccionado aquellos conceptos que se 

considera~on más adecuados para los propósitos del estudio. 

2.1.-CONCEPTO DE PROSPECTIVA 

2.1.1.-características de la prospectiva 

Durante las últimas décadas en la prospectiva han surgido una 

diversidad de iniciativas científicamente rigurosas que ofrecen 

bases firmes para erigir lógicas específicas en los más diversos 

ámbitos de la actividad humana, entre tales iniciativas están las 

de inventar el futuro, diseñar el futuro, formular la lógica del 

futuro, los futuribles, los futuros permisibles, etc.(Gabor,1976) 

La prospectiva no concibe al futuro como destino formado por 

eventos inevitables, sino como devenir, como proceso histórico 

sobre el que, dentro de ciertos límites, actúa 

significativamente la voluntad humana. 

El objeto 

conjetura 

de la 

-juicio 

prospectiva no 

probable que 
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acontecimientos por las señales que se ven-, a la prospectiva le 

interesa la validez creciente de las imágenes o representaciones 

del futuro -escenarios- en las decisiones que modelan el 

presente (De Jouvenel, 1964) 

La prospectiva evalúa modos de evolución probables o deseables 

del objeto de estudio, es el arte de lo condicional, si ocurre 

x" suceso en la fecha "y", entonces el objeto de estudio puede 

evolucionar como"z", "q" o ."w" (Alonso, 1987). 

La prospectiva persigue la exploración y el esclarecimiento del 

futuro del sistema por afectar concientemente, para tener noción 

acerca de las repercusiones futuras de las acciones y decisiones 

presentes. 

La prospectiva siempre conlleva la intención explícita del cambio 

del sistema objeto de estudio e implica una actitud proactiva y 

creativa, sin la cual no se puede dar el cambio. 

La prospectiva no es utopía, es la búsqueda de futuros deseables 
que se hacen factibles mediante la implementación de estrategias 

apropiadas (Decouflé, 1984). 

La prospectiva significa ver hacia adelante en el tiempo, 

decidirse a convertirse en un sujeto activo de su propia 

historia, comprometerse a construir el futuro que se desea, abrir 

nuevos caminos, formular nuevas alternativas para solucionar los 

problemas que se presentan. 
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2.1.2.-Posiciones ante el futuro. 

Warren Ziegler considera que·pueden adoptarse tres posiciones 

frente al futuro: (Marien, Zigler, 19'l2). 

la.-Posición adaptativa.- El futuro se ve como dato, como 

consecuencia inevitable de las tendencias históricas, constituye 

un campo propio del conocimiento, y por tanto, se puede predecir 

mediante métodos determinísticos o probabilísticos. En esta 

posición la planeación tiende simplemente a adaptarse al futuro 

que se preve dado que se considerea inevitable. 

Así por ejemplo, ante las tendencias de la caída de la proporción 

del PIB, que en México se destina a la educación superior ( de un 

0.79 a un .0.45) en los últimos años, la decisión de reducir 

inscripciones o de aumentar cuotas y de despreocuparse por los 

niveles de calidad de ia educación superior y cortar proyectos de 

investigación y desarrollo constituyen medidas de adaptación al 

futuro que se anticipa como inevitable. 

2a.-Posición preventiv~.-En esta posición el futuro aún se 

ve como campo del conocimiento, pero a la vez, como evento no 

determinístico, que da margen a la acción y decisión humanas. Si 

el futuro previsto se considera indeseable se toman medidas en el 

presente para que las previsiones no se cumplan. 
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Así por ejemplo, la tendencia al crecimiento exagerado de la 

matrícula de la educación normal que produjo una oferta de 

maestros de primaria muy superior a la demanda, sobre todo en 

algunos estados, fue corregida rápidamente con la decisión de 

elevar la educación normal al nivel de licenciatura; aunque el 

propósito mayor de esa medida no obedeciera a ese fin. Un efecto 

similar tiene el control estatal de la educación normal en 

relación con los desequilibrios interestatales y regionales de la 

oferta de la educación normal. 

3a.-Posición activa, inventiva 2 creativa.-En esta posición el 

futuro se considera más corno campo de la acción y de la libertad, 

que corno campo del conocimiento. Los eventos que suceden, no se 

dan necesariamente porque así venían sucediendo, sino porque 

grupos organizados con poder suficiente decidieron hacerlos 

suceder. 

De la misma manera, en México la petrolización de la economía, 

con el consiguiente endeudamiento que resultó y todas sus demás 

consecuencias que generaron la crisis de 1982, no constituyeron 

resultados de las tendencias históricas, sino consecuencias de 

decisiones tornadas al margen de aquellas tendencias. 

Se considera que esta última posición resulta más apropiada para 

entender el concepto de prospectiva, para apreciar mejor la 

contribución potencial que la acción prospectiva puede ofrecer 

para la generación o construcción de nuevos futuros para el 

35 



desarrollo de las IES. 

2.1.3.Prospectiva y planeación 

Las tareas principales de la planeación prospectiva consisten en: 

plantear o diseñar futuros deseables, articular compromisos de 

acción y desarrollar estrategias apropiadas para hacerlos 

factibles (Sach, 1980) 

El gran dilema de la educación futura, está precisamente en el 

hecho de que los futuros más factibles resultan indesables, y los 

futuros deseables no parecen factibles, o por lo menos implican 

un rompimiento profundo con fuertes intereses creados; dado que 

las estrategias que permiten lograrlos implican cambios 

estructurales y cualitativos en las instituciones. 

Así por ejemplo, las tendencias a la masificación de la 

educación, al credencialismo; y en el campo de la educación 

superior, el desplome de los subsidios a ésta, así como el 

incremento de los índices de deterioro de la calidad académica, 

constituyen futuros factibles que resultan indeseables. 

En cambio, la redistribución geográfica de la oferta de educación 

superior, la diversificación de fuentes de financiamiento, el 

incremento de niveles de calidad académica y una mayor 

contribución de las IES al desarrollo científico y tecnológicos; 

constituyen futuros deseables con una baja probabilidad de 

ocurrencia, pero que podrán ser factibles si se buscan o 

construyen mediante estrategias apropiadas, que reclamen la 

articulación de proyectos institucionales a largo plazo, con los 
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de mediano y corto plazos. 

La planeación prospectiva, que cumple sus tareas estratégicas en 

la forma oportuna y adecuada, constituye una alternativa de 

solución al dilema planteado. 

2.1.4.-EDUCACION Y PROSPECTIVA 

La educación por su propia naturaleza, requiere de procesos 

anticipatorios, es una actividad orientada esencialmente hacia el 

futuro. Cada día se fortalece más la idea de considerar a la 

educación, en su sentido más amplio y dinámico, como un proceso 

que contribuye a anticipar la sociedad del futuro. No tiene 

sentido educar para ayer, ni siquiera para hoy; se educa para 

mañana, se educa para el futuro, para el siglo que viene, que ya 

está casi a la puerta. 

Por medio de la educación los pueblos de hoy preparan para el 

futuro a los educandos: niños, jóYenes y adultos, hombres y 

mujeres. Los preparan para vivir en una sociedad distinta de la 

actual, al mismo tiempo que les ofrecen instrumentos y recursos 

para construir la futura sociedad que se desea. Un pueblo que no 

tiene proyecto educativo para sus niños y jóvenes es un pueblo 

que no tiene futuro. 

José. Ma. Quintana afirma que "la educación debe formar al hombre 

del futuro y ha de prepararlo para el mundo que le tocará vivir". 

Advierte, sin embargo, que la "previsión del desarrollo de la 

educación no co~stituye una cuestión aislada, sino en estrecha 

dependencia de la previsión del desarrollo de las condiciones 
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económicas y sociales de los grupos de paises" (Quintana, 

1977:42). 

Víctor García Hoz, considera que la pedagogía, como ciencia y 

práctica, debe "determininar, cómo debe educarse el hombre para 

que viva una sociedad que no existe a6n" (García, 1972:25). 

Por su parte Alvin Toffler dice que "El analfabeto del mañana no 

será el que no sabe leer, sino el que no ha aprendido la manera 
de aprender" -nuestras escuelas- comenta el mlsmo autor miran 

hacia atrás, hacia un sistema moribundo, más que hacia adelante, 

donde está la nueva sociedad naciente. Todas sus enormes energías 

tienden a formar al "hombre industrial, un hombre preparado para 

sobrevivir en un sistema que morirá antes que él ... debemos crear 

uri sistema de educación superindustrial, y para conseguirlo 

debemos buscar nuestros objetivos y métodos en el futuro no en el 

pasado (Toffler, 1978:52). 

Desde otra perspectiva, Edmund King hace notar que en el pasado 

la educación solía ser una actividad limitada, especializada y a 

corto plazo. La educación del futuro ha de ser un servicio social 

universal ~' plurivalente: tiene qu,e permitir, acoger y premiar al 

ingenio, al acometimiento y libertad humanos. Frente a nosotros 

se abre la perspectiva de la educación máxima para todos, 

prolongada durante toda la vida, consagrada a objetivos sin 

precedentes (King, 1973). 
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2.2.-CONCEPTOS SOBRE EL DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR 

2.2.1.-Características del proceso de desarrollo de la educación 

superior. 

El desarrollo de la educación superior se ha asociado a los 

proyectos de modernización de los países, pasando por las fases 

de profesionalización, masificación , expansión anárquica, 

planeación, integración y evaluación, teniendo en su proceso de 

desarrollo transformaciones en los modelos organizativos, en la 

diversificación de redes y tipos institucionales, en su relación 

con el Estado, así como en los roles de los actores del proceso 

de la educación superior, etc. (Tedesco, 1983) 

Aunado a lo anterior, la educación superior ha sufrido 

de diferenciación y segmentación debidos a las demandas 

procesos 

que le 

imponen los diversos actores de la sociedad en que se encuentra 

inmersa. 

Además, la educación superior en América Latina ha p:isado por 

fenómenos de politización, burocratización, ce·ntralismo, 

deterioro de la calidad educativa, etc. Todos estos fenómenos han 

puesto en crisis la idea o modelo unitario de universidad y se 

cuestionan seriamente sus funciones a cumplir en la sociedad, por 

lo que es necesario, en este umbral de transición en que se 

encuentra, generar alternativas y diseñar nuevas formas y 

procesos educativos que la reestructuren y le den rel.evancia y 

una nueva vitalidad. 
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La educación superior en México constituye un sistema complejo de 

calidades desiguales, de segmentación múltiple que atiende a 

necesidades y demandas sociales y productivas de distinta 

naturaleza. Uno de sus rasgos característicos de 

desenvolvimiento ha sido el proceso de diferenciación que se 

observa en la expansión de la oferta curricular -alrededor de 500 

carreras profesionales-, en la creación de redes institucionales 

paralelas, así como en la infraestructura y presupuesto con que 

cuenta (Fuentes, 1986). 

2.2.2.-EL DESARROLLO FUTURO DE LA EDUCACION SUPERIOR. 

El futuro de la educación superior depende de la dinámica que 

tomen, en el entorno social las tensiones estructurales en las 

que se encuentra inmersa, entre las que destacan las relaciones 

entre la educación superior y el Estado, las tensiones entre la 

formación de profesionales y estructura del empleo, el 

financiamiento externo y el autofinanciamiento; la satisfñcción 

de les demandas de los sectores sociales mayoritarios y de los 

sectores minoritarios; la generación de conocimiento socialmente 

útil y la privatización del conocimiento; la democratización y 

reelitización de la educación; la reforma cultural y la reforma 

económica, asi como del replanteamiento de las relaciones de 

México con los países desarrollados, especialmente, en cuanto a 

la resolución que tomen las grandes asimetrías entre los países. 

Otra fuente de tensiones que determina el futuro de la educación 
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superior se encuentra al interior de las instituciones mismas, en 

relación a los cursos de acción que tomen la resolución de 

conflictos entre los valores básicos de los actores del proceso 

de la educación superior, tales como los que se dan entre 

libertad y excelencia, calidad y cantidad, eficiencia y 

relevancia, responsabilidad social y excelencia académica, 

autonomía y planeación, democratización y eficiencia, igualdad y 

selectividad; autonomía y responsabilidad (Brunner, 1985). 

Dependiendo de la resolución de las tensiones estructurales y de 

las de los valores, coexistirán diversas formas de organización, 

diferenciación y complementación de la educación superior. 

2.3.-DESARROLLO INSTITUCIONAL EN LA EDUCACION SUPERIOR 

2.3.1.-Conceptos de desarrollo 

El campo 

humanos, 

formas 

de la teoría del desurrolJo, aplicada a los grupos 

instituciones y países, se ha planteado diferentes 

de entender el desarrollo: como crecimiento, como 

autosuficiencia, como interdependencia y como autodeterminación. 

a).-Concepto de crecimiento 

De acuerdo a este concepto, el desarrollo se entiende como la 

capacidad de establecer condiciones de crecimiento equilibrado y 

sostenido en la producción de bienes y servicios. Algunas 

objeciones importantes que pueden hacerse a este concepto son: la 

poca preocupación que ha habido por garantizar una distribución 

justa y equitativa de los bienes y servicios, así como los daños 
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irreversibles que ha inducido en el equilibrio ecológico y en los 

límites mismos que todo crecimiento tiene. 

b).-Concepto de autosuficiencia. 

Desde el punto de vista de este concepto, el desarrollo consiste 

en la capacidad que un grupo humano tiene para resolver sus 

problemas con sus propios recursos. Sin embargo, no existen 

grupos humanos ni instituciones autosuficientes, el desarrollo 

supone y requiere la interrelación con otros necesariamente. En 

el caso de las IES esta posición lleva al atraso que naturalmente 

implica el concepto de autosuficiencia. 

c).-Concepto de interdependencia 

Partiendo del supuesto histórico de que no existen grupos humanos 

autosuficientes, este concepto rechaza cualquier forma de 

dependencia o colonialismo y supone que el 

construye mediante acciones de colaboración 

grupos humanos y pueblos, y sobre la confianza 

humanos en sí mismos y la reciprocidad y 

desarrollo se 

horizontal entre 

de los grupos 

equidad en las 

relaciones de intercambio y colaboración que se establecen de 

común acuerdo. 

d).-Concepto de autodeterminación. 

Este cuarto concepto, considera que un grupo humano 

es aquél capaz de tomar decisiones por sí mismo, 

presionar o intimidar por otros grupos más 

(Alvarez,1982) 
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2.3.2.-DESARROLLO DE UNA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR 

Asumiendo el carácter complementario que tienen los conceptos de 

interdependencia y de autodeterminación, el desarrollo de una 

institución de educación superior consiste en la capacidad de 

ésta para producir respuestas organizadas a las demandas sociales 

y plantear soluciones apropiadas a los problemas educativos, 

académicos y socioculturales, así como para inducir la 

modificación de las demandas existentes o para generar otras 

nuevas; a partir de estrategias que permitan aprovechar tanto los 

recursos propios, como los que se obtienen del intercambio y la 

colaboración con otras instituciones. 

Una institución de educación superior desarrollada, a partir de 

una posición organizada y de un proyecto propio, plantea 

alternativas de solución a los problemas que enfrenta y 

selecciona estrategias que le permitan adaptarse a los cambios 

del entorno social; inducir cambios al interior de su estructura 

organizacional; flexibilizarse y aprender, así como apoyar los 

cambios deseables en los grandes sistemas sociales (Latapí, 1978) 
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III.-METODOLOGIA PARA LA INTF.GRACION DE ESCENARIOS 
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·-·--Para la construcción de escenarios de la sociedad mexicana del 

afto 2010, se hizo necesario representarse glcbalmente a la 

sociedad mexicana en sus grandes fases o ciclos de evolución que 

parece ser son de 50 aftos cada uno y en los cuales ha sufrido 

grandes reestructuraciones como son en 1810, 1860, 1910, 1960 y 

2010 (Lara, 1902). 

Para proyectar la sociedad mexicana al afto 2010, 

los comportamientos y las tendencias de 

fundamentales que la componen tales como la 

se analizaron 

los sistemas 

población, el 

económico, el político, el cultural, el de organización social, 

el de ciencia y tecnología, así como el sistema del contexto 

internacional en el cual se encontrará inmersa la sociedad 

mexicana del Siglo XXI. 

En cada uno de estos sistemas se identificaron elementos 

portadores de futuro, así como sus dimensiones más relevantes que 

se iban sistematizando e integrando para configurar los 

escenarios probables del afto 2010 

Se considera a un escenario como una representación del futuro 

del sistema a estudiar, en el que se dan diversos eventos 

protagonizados por las fuerzas que imprimen dinámica al sistema 

en un contexto dado. Además, se explicitan una serie de hipótesis 

de trabajo que van a servir a lo largo del estudio para poder 

inferir los impactos que los escenarios tienen sobre la educación 

superior (Godet,1987) 
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3.1.-PROCEDIMIENTOS METODOLOGICOS 

Para la elaboración de los dos escenarios que se obtuvieron en 

este estudio se siguieron los siguientes pasos: 

lº.-Para elaborar los escenarios se representó en una imagen 

global (ver diagrama No.l) la sociedad mexicana del futuro 

compuesta por sus correspondientes sistemas (económico, político, 

demográfico, científico y tecnológico, cultural, social y del 

contexto internacional). Se incorporaron las tendencias 

estructurales de dichos sistemas, así como los ciclos de larga 

duración, y algunos eventos portadores de futuro, identificados 

en la síntesis analítica de más de veintitrés estudios de 

prospectiva (anexos) sobre la sociedad mexicana, realizados 

durante el periodo 1977-1991, la mayor parte de ellos no 

publicados, aunque algunos ya son de amplia circulación. 

Entre las instituciones patrocinadoras de estos estudios están: 

La Fundación Javier Barros Sierra, El Colegio de México, la UNAM, 

Fomento cultural Banamex y una consulta a expertos realizada bajo 

los auspicios de la Secretaría Ejecutiva de la ANUIES en 1984 

(Hodara,1984) 

2°.-De cada uno de los sistemas que componen la sociedad mexicana 

se seleccionaron las tendencias determinantes, los hechos 

portadores de futuro que modelarán la configuración de la 

sociedad mexicana a inicios del Siglo XXI.( ver sección 3.2.) 

3°.-Los estudios mencionados suelen plantear desde dos hasta 
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cinco escenarios, construidos con muy diversas metodologías, a lo 

largo del periodo antes citado. Tomando como elemento de control 

la evolución real de los acontecimientos, así como integrando los 

últimos sucesos del desarrollo de la sociedad mexicana, ~e 

decidió integrar los elementos comunes que se consideraron 

compatibles en dos grandes escenarios: uno tendencia!, por 

considerarse como resultado natural de la inercia histórica; y 

otro, alternativo, por considerarse que implica cambios 

sustanciales en relación con las corrientes históricas más 

pesadas (Cross, Elliot, Roy, 1980) 

4°.-Se parte del análisis global de interrelaciones entre los 

macrosistemas sociales y entre éstos y el sistema de educación 

superior, considerado también como un sistema que tiene sus 

insumos, procesos y productos, tanto dentro de la óptica del 

entorno nacional, como dentro del contexto internacional (Perez, 

Steger, 1981). (ver diagrma No.l) 

5°.-Como supuesto teórico se considera que el futuro sólo en 

parte es campo del conocimiento, como resultado de tendencias 

históricas o de decisiones presentes; pero en 

campo de la acción y de la libertad, tendremos 

seamos capaces de construir (Ackoff,1979) 

gran 

el 

parte, 

futuro 

es 

que 

6°.-0tro supuesto teórico, para explicar las relaciones entre la 

educación superior y su contexto, se toma del incrementalismo o 

reconstruccionismo, que ante la inviabilidad del cambio de 

estructuras por una vía revolucionaria violenta, realizada en el 

corto plazo, supone la viabilidad de cambios estructurales y 
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cualitativos en las instituciones educativas y en la estructura y 

organización social de un forma escalonada e incremental a largo 

plazo (Larapí,1980) 

De acuerdo a este supuesto, las !ES pueden aprovechar algunos 

márgenes de autonomía relativa para desarrollar proyectos 

educativos a mediano y largo plazos que se articulen a procesos 

socioeconómicos y culturales más amplios, de acuerdo a 

estrategias que hagan viables los cambios deseados. 
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3. 2. -ELEi~ENTOS ESTRUCTURALES PORTADORES DE FUTURO EN CADA UNO DE 

LOS SISTEMAS SOCIALES. 

lle-;,;;;i. los _propósitos de este estudio, con base en el análisis de 

---~ ::-.,W-.udios de prQ_spect~ya r€Ja}~ado_f!_ en ej. periodo 77-91. s<> 

seleccionan elementos estructurales portadores de futuro en cada 

uno de los sistemas sociales que componen la sociedad mexicana 

al inicio del siglo XXI (Alonso, 1985) 

Los hechos portadores de futuro, son aquellos eventos que 

producen modificaciones radicales en el comportamiento de las 

tendencias del sistema, asi por ejemplo, la tendencia de la 

relación gobierno-sindicatos, siempre fué corporativa, pero 

después de 1989, este esquema se deshecha y produjo una nueva 

tendencia a la desincorporación en la relación gobierno

sindicatos, que se va a reflejar en lo general en la 

reestructuración del movimiento obrero mexicano 

Estos elementos sirvieron como ejes para la construcción de los 

escenarios y se especifican a continuación. 

1.-SISTEMA ECONOMICO 

1.1.-Distribución del ingreso 

1.2.-Deuda externa-deuda interna 

1.J.-Pacto económico 

1.4.-Desincorporación de empresas públicas 

1.5.-Privatización de la banca 

1.6.-Desempleo 

1.7.-Inversión extranjera 
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1.8.-Tenencia de la tierra. 

2.-SISTEMA POLITICO. 

2.1.-Partidos políticos 

2.2.-Rclación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo 

2.3.-Modiflcaciones del aparato corporativo estatal 

2.4.-Política exterior 

y 

2.5.-Replanteamiento de las relaciones entre el Est~ado-gobierno y 

Estado Sociedad Civil. 

2.6.-Reestructuración de la legislación sobre las relaciones 

laborales. 

2.7.-Política de modernización (PRONASOL) 

3.-SISTEMA DEMOGRAFICO, ALIMENTARIO Y DE SALUD. 

3.1.-Volumen de la población 

3.2.-Modificación de la estructura por edades 

3.3.-Distribución espacial de la población 

3.4.-Degradación ecológica 

3.5.-Calidad de vida 

3.6.-Emigración 

3.7.-Control de la tasa del crecimiento demográfico. 

3.8.-Retorno de enfermedades ya erradicadas 

3.9.-Narcotráfico y drogadicción 

4.-SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

4.1.-Impacto del avance científico y tecnológico. 

so 



4.2.-0rganización y plancación del desarrollo científico y 

tecnológico. 

4.3.-Ambiente científico-tecnológico. 

4.4.-Evaluación de la ciencia y la tecnológia. 

5.-SISTEMA CJLTURAL . 

......... "'!'" ....................................... --. -- .. 
5.1.-Desplazamiento de las instancias tradicionales generdoras de 

ideología. 

5.2.-Deterioro de los símbolos patrios y de la cultura nacional. 

5.3.-Predominio de valores basados en el "tener" y no en el 

"ser". 

5.4.-Privatización de los medios masivos de información y 

comunicación. 

6.-SISTEMA SOCIAL 

6.1.-Necesidades mínimas de bienestar 

6.2.-Relación salarios precios 

6.3.-Polarización social 

6.4.-0rganización familiar 

6.5.-Participación social 

6.6.-Crecimiento de la pobreza. 

7.-SISTEMA DEL CONTEXTO INTERNACIONAL. 

7.1.-Globalización mundial de la economía. 

7.2.-Formación de grandes bloques económicos. 

7.3.-Evolución del TLC (Tratado de libre comercio) 

7.4-Impactos de la crisis de los sistemas socialistas. 

7.5.-Preponderancia hegemónica de las potencias tecnológicas 
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Con base en esta representación global de la sociedad y en el 

análisis de la evolución de los elementos portadores de futuro, 

en cada uno de los grandes sistemas sociales, así como del 

análisis de las tendencias y sus interrelaciones con el entorno 

internacional en que se enca&>d,h~ r,imersa .J.NJc.:iedad mexicana, 

i:-8 procedió a la·· l:HL%.'='"'''~Jr!"'d& Lo;:; do·s 'ft'""''rarios para el iñ.tc-.ro----

del Si~lo XXI. 

3.3.-HIPOTESIS DE TRABAJO 

De la lectura de los escenarios que se transcriben en el 

siguiente apartado se derivan las siguientes hipótesis de 

trabajo: 

la.-Las previsiones del escenario tendencia! ofrecen menores 

posibilidades de desarrollo de la educación superior que las del 

escenario alternativo. 

2a.-Las previsiones del escenario alternativo exigen la 

instrumentación de cambios más profundos en la estructura, 

organización y planeaclón del desarrollo de las IES que las del 

escenario tendencia!. Estos cambios incluyen elementos 

anticipatorios de la futura sociedad que se desea construir. 

3a.-Las previsiones del escenario tendencia! permiten revalorar 

las funciones de extensión, servicio externo y administración de 

las IES. 

4a.-Las previsiones del escenario alternativo implican una 

redefinición de funciones de las IES que tienden a revalorar las 
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de mayor relevancia económica, sociocultural y científico 

tecnológica. 

Sa.-El escenario tendencia!, a pesar de su poderosa inerciá, 

incluye coyunturas de puente que ofrecen oportunidades de paso al 

escenario alt~rnativo. 

6a.-Las previsiones del.!scenario tendencia! implican sucesos ¡. jf 
situaciones indeseables de una alta probabilidad de ocurrencia. 

7a.-Las previsiones del escenario alternativo implican sucesos y 

condiciones deseables de una baja probabilidad de ocurrencia, que 

resultarán viables si se adoptan estrategias apropiadas. 
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IV.-PREVISIONES DE DOS ESCENARIOS AL AÑO 2010 E IMPLICACIONES 

PARA EL DESARROI.LO DE LA EDUCACION SUPERIOR 
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Este capítulo constituye un esfuerzo de sintetizar dos grandes 

marcos de referencia: Un escenario tendencial y un escenario 

alternativo, que permiten fundamentar principios y criterios para 

seleccionar alternativas de desarrollo de las IES en el largo 

plazo. 

En cada escenario se dan diferentes posibilidades de solución de 

los acontecimientos futuros y aún se puede considerar que resulta 

viable, en oportunidades de coyuntura, pasar de un escenario al 
~._ __ ,..... ··~ 

otro. 

a '•· 11 mata :••~ 
Hay que observar, sin embargo, que la síntesis realizada bajo la 

exclusiva responsabilidad del autor de este estudio, tendrá que 

ser discutida y valorada por los estudiosos de la prospectiva y 

por los propios responsables do la formulación de planes o 

proyectos a largo, mediano y corto plazos; para que pueda servir 

de marco general de referencia en la planeación del desarrollo 

futuro de las IES. 

Al mismo tiempo, se analizan las implicaciones que cada uno de 

estos escenarios tienen para el sistema de educación superior, 

así como algunas probables alternativas para el desarrollo de las 

IES en ambos escenarios. 
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4.1.-ELEMENTOS MAS RELEVANTES DEL ESCENARIO TENDENCIAL AL AÑO 

2010 

En esta sección se describen las previsiones de cada uno de los 

grandes sistemas que componen la sociedad mexicana para inicios 

del siglo XXI. 

El escenario tendencia! presupone que no existen cambios en las 

tendencias determinantes de la configuración del futuro de la 

sociedad mexicana, que estas continuan como están; y a tra~e~ illlf€ 

la proyección de éstas es que se infieren las prevlsiorúis para 

caaa uno de J.os sistemas que componen 1a socied.~a•dliimiielf•;l,...lllfilQ•· ••FF••IMI 

4.1.1.-Previsiones del sistema económico 

-Incremento desmesurado de la pobreza y la miseria, agravadas por 

el incremento de los índices de desempleo y subempleo y por la 

ampliación de la brecha en la distribución del ingreso (Rey,1987). 

-Expansión y crecimiento de las grandes empresas maquiladoras en 

apoyo a la nueva división internacional del trabajo. 

-Imposibilidad de mantener el sistema comprometido de pagos a la 

deuda externa y limitación extrema de recursos para los grandes 

proyectos sectoriales y regionales (Gonzales, 1985) 

-Liberalización de la economía nacional, apertura al comercio 

internacional y reprivatización de la banca (Hodara, 1984), 

-Tratado de libre comercio e incremento del poder económico de 

las corporaciones multinacionales con matriz en Estados Unidos y 
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en los países altamente desarrollados. 

-Preponderancia de las grandes empresas sobre las pequeñas y 

mi;idianas. 

-Reforma a las leyes laborales y a las de la tenencia de la 

tierra. 

-Continuidad del pacto económico con mayor efecto sobre los 

salarios que sobre los precios. 

4.1.2.-2revisiones del sistema polítlco.-

-Tendencia al endurecimiento del sistema que restará legitimidad 

a los cuerpos representativos, aumentará los f~a~dea electorales 

y se incrementará el abstencionismo de los ciudadanos. 

-Eventual derivación del presidencialismo a la dictadura, con 

mayor grado de manipulación por parte de los E.U.A. y 

refinamiento de la represión a las acciones de protesta. 

-Sometimiento absoluto a las condiciones impuestas por los países 

acreedores para el pago de la deuda externa. 

-Ambiguedad en las reformas políticas que no tienden a favorecer 

la democratización efectiva (Segovia, 1987). 

-Descentralización titubeante y ambigua. 

-Lucha de los grupos sindicales y corporativos por independizarse 

del poder presidencial. 

-Reestructuración de las relaciones entre el Estado-Gobierno, las 
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corporaciones 

(Sindicatos, 

cultura les) • 

y otras instituciones de la sociedad civil 

Iglesia, Asociaciones patronales, civiles y 

-Bloqueo disimulado a las iniciativas de integración económica de 

los países latinoamericanos en favor a la integración económica 

con E.U.A. y Canadá, a pesar de las grandes asimetrías existentes. 

-Crisis de los partidos de izquierda, debida a la caída y fracaso 

económico del socialismo real y reagrupación de las fuerzas 

democráticas. 

-Eventual giro hacia el pluripartidismo. 

··:9JI• 
'"' rti '..,.. 

4.1.3.-Previsiones de los sistemas demográfico, ~.Jimentario y de 

2alud: 

-La población total del país rebasará la cifra de 110 millones de 

habitantes (Rivas, 1985). 

-Se registrará un envejecimiento relativo de la población adulta 

( 3 de cada 4 mexicanos serán mayores de 35 aftos)(Alonso,1985). 

-Crecimiento excesivo de las grandes ciudades y abandono del 

campo. 

-Necesidades apremiantes en los campos de alimentación, salud y 

vivienda. 

-Persistencia de grandes masas de población que no han lograQo 

terminar su educación básica. 
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-Deterioro creciente de los índices de salud y nutrición. 

-Retorno a enfermedades ya erradicadas. 

-Incremento de la contaminación ambiental y del 

ecológico. 

deterioro 

-Producción insuficiente de alimentos y distribución inadecuada 

de ellos. 

-Incremento de las migraciones hacia E.U.A. y Canadá por razones 

económicas y políticas 

4.1.4.-Previsiones gel sistema de ciencia y tecnología. 

-Rezago y subdesarrollo en la capacidad e infraestructura 

científica y tecnológica, en· relación con la participación del 

país en la revolución científica y tecnológica (Urquidi, Alonso, 

1986) 

-Falta de consolidación de la infraestructura científica y 

tecnológica, que no logra lmpedir la fuga de cerebros. 

-Deshomologación de los sueldos de los investigadores. 

-Enfasis en la investigación aplicada y en el 

tecnológico en detrimento de la investigación básica. 

-Escaso crecimiento de la comunidad científica. 

desarrollo 

-Avance desigual de las diferentes áreas de la ciencia y la 

tecnología. 
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-Evaluación y establecimiento de rangos y jerarquías para los 

programas de posgrado. 

-Desarticulación entre la planeación de la ciencia y la 

tecnología y las políticas de modernización tecnológica. 

-Inestabilidad y tensiones en las relaciones entre los 

administradores de las políticas de ciencia y tecnológica y los 

miembros de la comunidad científica. 

-Incremento de los mecanismos diferenciales de asignación de 

recursos financieros para el desarrollo de proyectos de 

investigación. -Predominio del nuevo paradigma científico y 

tecnológico constituido por la biotecnología, los nuevos 

materiales, la microelectrónica y la informática. 

4.1.5.-Previsiones del sistema cultural 

-Deterioro progresivo de los valores de la cultura e identidad 

nacionales. 

-Tendencia al elitismo y a la inequidad en la distribución de 

oportunidades de promoción cultural. 

-Predominio del centralismo en las políticas culturales. 

-Desinterés y debilidad del Estado-gobierno, frente a la política 

cultural de los medios masivos de comunicación. 

-Incremento de la penetración cultural Norteamericana 

-Preponderancia de los medios de comunicación masiva soore los 
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recursos tradicionales generadores de 

(familia, iglesia, escuela, barrio, 

(Esteinou,1986) 

ideología y 

asociación, 

cultura 

etc.) 

-Fomento de los valores consumistas del tener sobre los del ser. 

4.1.6.-Previsiones del sistema de organización social: 

-Tendencia a la desintegración familiar, comunitaria y social. 

-Incremento de los indices de desempleo y subempleo ilustrados. 

-Deterioro progresivo del poder adquisitivo del salario. 

-Bajos niveles de atención a los mínimos de bienestar social: 

educación, salud, vivienda, empleo, etc. 

-Incremento de 

grupos banda, 

(Urquidi, 1977) 

la polarización social, multiplicación de los 

incremento de la drogadicción y de la violencia 

-Bajos niveles de participación social. 

-Preponderancia del aparato gubernamental sobre las instituciones 

de la sociedad civil y escaso desarrollo de éstas. 

-Reformas al Código Penal 

-Espacios urbanos cada vez más cerrados y exclusivos, a los que 

la gente de escasos recursos no tiene acceso. 

4.1.7.-Previsiones del sistema del entorno internacional: -

-Reestructuración geopolítica y geocultural del mundo, 

surgimiento de nuevas nacio~alidades (Tinbergen, 1977) 
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-Integración de grandes bloques de países (Comunidad Económica 

Europea, Cuenca del pacífico (encabezada por Japón) Mercado de 

América del' Norte, emergencia de nuevos bloques de los países 

exsocialistas,etc). 

-Presiones económicas y políticas para la apertura comercial y la 

liberación económica. 

-Crisis y transformación de los sistemas socialistas con su 

repercusiones ideológicas, políticas, culturales y económicas. 

-Hegemonía absoluta de E.U.A a partir del término de la guerra 

del G"ó*!r6 Persico. 

-Desarrollo 

comunicación. 

de sistemas transnacionales de información y 

-Fin de la guerra fría e integración de nacionalidades antes 

divididas.(Alemania, Corea, etc). 
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... 

4. 2. -IMPLICACIONES DEL ESCENARIO 'rENDENCIAL PARA EL SISTEMA DE 

EDUCACION SUPERIOR. 

Con base en la proyección de las tendencias de los slstemas que 

componen la imagen global de la sociedad mexicana en el escenario 

tendencial y sus interrelaciones, asociado al breve diagnóstico 

que se realiza en la sección 1.3 de los componentes del sistema 

de educación superior, especialmente en cuanto a su contexto, sus 

insumos, procesos y productos, se derivan las implicaciones o 

efectos que tiene el comportamiento de las tondencias en el 

superior. 

El enfoque teórico adoptado es el de la teoría de sistemas, que 

se muestra el más adecuado para este tipo de análisis y el de la 

prospectiva misma que más que buscar conocimiento busca pautas de 

acción que permitan articular estrategias que produzcan futuros 

deseables. 

El análisis de los efectos del escenario tendencial se realiza 

tomando como base,los insumos, procesos y productos de la 

educación superior, previéndose los siguientes efectos: 

4.2.1.-Impacto en los insumos de la educación superior 

01.-Reducción de las tendencias de crecimiento de 18 educación 

superior: cierre de carreras saturadas en el mercado laboral; 

imposibilidad económica de los estudiantes pobres de acceder a la 

educación superior,necesidad de que muchos estudiantes combinen 

el trabajo con el estudio; desequilibrios persistentes en la 
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distribución de la matrícula por carreras y áreas (Alvarez, 1984) 

02.-Caída de la matrícula en las áreas de las ciencias sociales y 

ciencias exactas y naturales. Probable tendencia del curriculum a 

dejar como eje el conocimiento disciplinario (Didriksson,1905) 

03.-Falta de plazas para maestros de carrera, de medio tiempo y 

tiempo completo. Deterioro progresivo de salarios. Tendencia a la 

deshomologación de sueldos y a la aplicación de incentivos 

diferenciales. 

04.-Disminución progresiva de los subsidios a la educación 

superior pública; lo que implicará la necesidad de cobrar 

colegiaturas y otros servicios. 

05.-Necesidad de recurrir a fuentes alternativas de 

financiamiento, ganando mayor libertad en el ejercicio de los 

recursos propios. 

4.2.2.-Impacto en los procesos de educación superior. 

01.-Modificaciones a las normas establecidas en la legislación 

vigente sobre la educación superior. 

02.-Burocratización y anarquía en las formas de gobierno de las 

IES. Persistencia de desequilibrios en las funciones sustantivas 

de las IES. 

03.-Incremento de los índices de deserción y reprobación. 

04.-Exigencia de procesos de evaluación interna y externa de las 

IES (Todd, Gago, 1990:36) 

05.-Reestructuración orgánica de la educación superior. 

Modificaciones curriculares basadas en ls nuevas necesidades 

productivas. Probable énfasis en el desarrollo de sistemas 

abiertos. 
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06.-Los directivos de las IES tomarán en cuenta cada vez menos 

las propuestas sindicales, estudiantiles, y de los cuerpos 

académicos colegiados, sus medidas serán unilaterales. 

07. -Segmenta.ción y diferenciación mayor de la oferta de la 

educación superior. Ofrecimiento de opciones diferenciales en 

cuanto al tipo de calidad de la educación superior, incluyendo 

servicios para diferentes estrñtos sociales, sistemas paralelos y 

regionales. 

08.-En cuanto a la investigación, énfasis en la obtención de 

logros individuales y en resultados de aplicación inmediata, más 

que en consolidación de grupos de investigación y de 

infraestructura y capacidad científica y tecnológica. 

4.2.3.-impacto ~ los productos Q resultados de la educaión 

superior 

01.-Fortalecimiento de las tendencias elitistas de la educación 

superior, es decir mucha educación para pocos. Impulso a centros 

y redes e instituciones formadoras de élites -p~incipalmente de 

sostenimiento privado-. 

02.-Tendencia al fortalecimiento dé la vinculación de la 

educación superior 

Ornelas,1980) 

con el sector productivo (McGinn, 

03.-Deterioro progresivo de los índices de eficiencia y calidad 

académica de la educación superior. 

04.-Pérdida progresiva de la relevancia de los programas de 

difusión cultural. 

05.-El mercado labo~al no logrará satisfacer las expectativas 

económicas de los egresados. 
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06.-Las oportunidades de empleo de los profesionales, estarán más 

relacionadas con su eventual inserción en el aparato burocrático, 

que con su preparación cultural y científico-técnica adquirida. 

07.-Ejercicio profesional moldeado de acuerdo con el modelo 

neoliberal y orientado hacia las necesidades del sector moderno 

de la economía. 

08.-Pérdida de la capacidad de movilidad social y económica 

generada por la educación superior. 
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4.3.-ALTERNATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LAS !ES EN EL ESCENARIO 

TENDENCIAL. 

Una vez identificadas las implicaciones de las tendencias del 

escenario tendencia! sobre los componentes del sistema de 

educación superior y teniendo en cuenta el escenario alternativo 

deseable, es necesario imaginar alternativas o cursos de acción 

que produzcan cambios en el sistema, que lo hagan alejarse de lo 

indeseable del escenario tendencia! y que a la vez tiendan un 

puente hacia el escenario alternativo. 

Una alternativa es una opción de acción que produce resultados 

equivalentes o al menos comparables con los de otras opciones. 

--- Por~-t1tFc11ffC'lJ-Zfil'e2'Cr-Ve-<::1rrrar .los profiiemas-educati vos suelen tener 

más de una solución, de ahí la idea de alternativas. Las 

alternativas que se mencionan a continuación no son totalmente 

excluyentes, sino complementarias, dado que algunas se pueden 

combinar entre sí, dependiendo de las estrategias que se 

seleccionen par~ el desarrollo de las IES (Alvarez, 1987). 

01.-Diversificación de fuentes de financiamiento de las IES de 

sostenimiento público. 

02.-Racionalización, optimización de los recursos con que cuentan 

las !ES. 

03.-Modificación de los patrones de crecimiento centralizado y 

redistribución geográfica de las oportunidades de 'educación 

superior. 

04.-Establecimiento de criterios de calidad y producción 

académica, asociados a la asignación salarial del personal 

académico de las !ES. Modificación de los mecanismos de promoción. 

67 



del personal docente. 

05.-Cierre escalonado o reorientación de las carreras que 

encuentran saturado su mercado de empleo: Reestructuración y 

regulación de la matrícula. 

06.-Flexibilización curricular e incremento de la supervisión, 

asi como establecimiento de políticas y adopción de estratetgias 

que tiendan a incrementar los niveles de calidad académica y 

relevancia social de los programas de educación superior. 

07.-Revaloración de las funciones de extensión, servicio externo 

y administración de las IES. Modificación de la gestión 

administsrativa de las IES. Mejoramiento de los sistemas de 

información educativa básica. 

08.-Fomento a la consolidación de grupos institucionales de 

investigación y a la realización de proyectos multidisciplinarios 

de investigación que tengan impacto. 

09.-Mayor aprovechamiento, proyección y reestructuración de los 

estudios de posgrado. 

10.-Diversificación de oportunidades educativas para los 

estudiantes de las IES públicas. 

11.-Incremento de las contribuciones de las IES al desarrollo 

cultural, científico y tecnológico. 

12.-Reorientación del ejercicio liberal y corporativo de los 

profesionales, hacia el de servicio social (Muñoz, 1990) 
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4.4.-ELEMENTOS MAS RELEVANTES DEL ESCENARIO ALTGERNATIVO AL AÑO 

2010. 

De la misma manera que en el apartado anterior, con base en los 

estudios de prospectiva analizados, pero con especial énfasis en 

los escenarios alternativos propuestos, se sintetizan aqui las 

previsiones más relevantes, de acuerdo a los sistemas que 

componen la sociedad mexicana de inicios de Siglo XXI. 

Este escenario presupone que existen modificaciones estructurales 

y profundas en los siste~as que componen a la sociedad mexicana 

de inicios del siglo XXI. Además, de cambios deseables y 

factibles en el comportamiento de dichas tendencias. 

4.4.1.-Previsiones del ~istema económico: 

-Atención prioritaria a la creación de empleos. 

-Limitación sustantiva o cancelación de los pagos del servicios 

de la deuda externa (Gonzales, 1987) 

-Impulso a la pequefta y mediana industria y al mercado interno 

nacional. 

-Reactivación de la planta productiva nacional (CANACINTRA,1985). 

-Formulación de un nuevo proyecto de desarrollo nacional. 

-Mecanismos de equilibrio y contrapeso en los acuerdos sobre el 

mercado de libre comercio con América del Norte. 

-Modernización de la economía con justicia social. 

4.4.2.-Previsiones del sistema político 

-Consolidación de la apertura democrática y del pluralismo 

político. 

-Ampliación de la representatividad y de los espacios de acción 

política. 
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-Descentralización efectiva de la administración pública. 

-Defensa de la soberanía nacional en el uso de los recursos 

naturales. 

-Independencia de los sindicatos y corporaciones del control del 

gobierno federal. 

-Apoyo a medidas concertadas de los paises deudores con los 

paises acreedores. 

-Replanteamiento profundo de la reforma política. 

4.4.3.-Previsiones del sistema demográfico, alimentario y de 

salud: 

-Política demográfica que favorezca el arraigo de la población en 

sus lugares de origen (De Alba, 1986) 

-Garantía de acceso a sistemas de nutrición, educación, salud y 

vivienda. 

-Impulso a la educación para la salud, a la medicina comunitaria 

y preventiva, así como a 1a prevencion de enfermedades. 

-Apoyo a la descentralización y al desarrollo de ciudades 

intermedias. 

-Rescate ecológico y aplicación .de las leyes ecológicas. 

-Atención preferencial a la mujer y a otros sectores 

desfavorecidos. 

4.4.4.-Previsiones del sistema de ciencia y tecnología 

-Articulación horizontal y vertical del sistema de 

tecnología, con las cadenas de producción, así como 

prioridades nacionales (Corona,1982) 

70 

ciencia y 

con las 



-Estímulos a la productividad y creatividad científica y 

tecnológica nacionales. 

-Impulso a los programas de formación de investigadores y a los 

posgrados nacionales. 

-Replanteamiento de las bases del desarrollo científ lco y 

tecnológico en relación con el uso de la naturaleza, para evitar 

el deterioro ecológico. 

-Apoyo tecnológico a las empresas medianas y pequeñas. 

-Fomento y consolidación de la capacidad e infraestructura de 

investigación. 

-Incremento del intercambio científico y tecnológico con los 

países del área latinoamericana. 

4 .4 .s .-Pi:evisiones del sistema cultural 

-Impulso a la estabilidad y continuidad de las instituciones de 

cultura nacional de mayor tradición, en 

descentralización cultural. 

un marco de 

-Los medios de comunicación masiva darán énfasis a la solidaridad 

y a la promoción de los valores de la culturna nacional, más que 

al consumismo. Regulación de los medios masivos de información. 

-Impulso a la creatividad intelectual y artística del mexicano. 

Integración de una enciclopedia de autores mexicanos de todos los 

campos del saber y rescate de nuestras raíces culturales. 

-Aprovechamiento de las nuevas tecnológias para la conservación y 

difusión de la cultura. 
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4.4.6.-Previsiones del sistema social 

-Incremento sustantivo de la participación social. Desarrollo de 

politicas orientadas a la integración social. 

-Fortalecimiento de las instituciones de la sociedad civil y 

mayor respeto a ésta por parte del gobierno (Hodara, 1989) 

-Renovación y consenso del pacto social nacional en torno a un 

nuevo proyecto de desarrollo nacional (Rubio,1988) 

-Impulso al otro desarrollo, no al de la producción por la 

producción, sino al de la producción con justicia social. 

4.4.7.-Previsiones del contexto internacional 

-Resguardo de la soberania nacional en el proceso de 

globalización. 

-Preservación de la ecología en las negociaciones del TLC (Trejo, 

Vega, Canovas, 1987). 

-Negociación selectiva de sectores comerciales, que permita el 

crecimiento y la integración de la planta productiva nacional. 

-control de las corporaciones transnacionales. 

-Diversificación de relaciones comerciales con los bloques 

emergentes (Cuenca del Pacifico, Comunidad Económica Europea, 

América del Norte, etc) (Fundación Javier Barros Sierra, 1982). 

-Promoción de la integración Latinoamericana e Iberoamericana. 
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4. 5. -IMPLICACIONES PARA EL SIS'l'EMA DE EDUCACION SUPERIOR DEL 

ESCENARIO ALTERNATIVO. 

Una vez pensado el escenario alternativo deseable, se requiere 

pensar en las acciones y los cambios que se tienen que realizar 

en el presente para lograr ese futuro deseable. 

4.5.1.-Impactos en los insumos de la educación superior 

01.-Redistribución de la oferta educativa. Apertura y atención a 

nuevos sectores demandantes de educación superior con un 

curriculum flexible. 

02.-Formulación de políticas que apoyen la igual de oportunidades 

de educación superior, apoyando con mayores recursos a los 

estudiantes de bajos ingresos. 

03.-Revalorización y recuperación de la imagen profesional de los 

profesores de la educación superior. 

04.-El Estado valorará más la educación superior y la apoyará con 

recursos suficientes, fomentando a la vez la diversificación de 

fuentes de financiamie11to para la educación superior, preservando 

sus valores básicos de libertad y autonomía responsables. 

05.-Fortalecimiento e '' impulso a la vocación peculiar y a la 

identidad propia de cada institución de educación superior" 

(Perez, Steger, 1981:69) 

4.5.2.-Impactos en los procesos de educación superior. 

01.-El desarrollo del curriculum será más integral y flexible, se 

dará impulso a la educación continua, permanente y abierta. Se 

ofrecerán alternativas innovadoras de educación superior tanto en 

cuanto a los métodos como en la organización y certificación de 

estudios. 
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02.-Revitalización y renovación de la estructura y organización 

académica de las IES, evitando la anarquía y el buroératismo en 

la educación superior, centrándose en el logro de niveles de 

desempeño académico. 

03.-Redefinición y equilibrio de funckiones de las IES, 

incluyendo a la vez funciones emergentes o nuevas, como las de 

acción profesional {ANUIES, 1981). 

04.-Asimilación e integración de las nuevas tecnologías por parte 

de las IES, reduciendo tiempos y costos. 

4.5.3.-Impactos en los producto~ de la educación superior 

01.-Los proyectos de desarrollo de la educación superior, 

tenderán a apoyar la formulación e instrumentación de un nuevo 

proyecto de desarrollo nacional, y se vincularán más con las 

necesidades productivas y sociales. 

02.-La investigación científica y tecnológica de las IES se 

vinculará con la estructura producuctiva y con el desarrollo de 

tecnologías apropiadas a los recursos y necesidades nacionales e 

internacionales, en un contexto de descentralización. 

03.-Las funciones de difusión, extensión y servicio externo 

cobrarán un mayor impulso al fomentar la distribución del saber 

socialmente útil, multiplicando y usando los canales y medios de 

distribución del conocimiento (Gómez, 1982) 

04.-Consolidación de procesos participativos en apoyo de las 

funciones académicas de las IES. 

05.-Control del flujo matricular en las diverswas áreas del 

conocimiento y en relación con las necesidades productivas. 
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4.6.-ALTERNATIVAS DE DESARROLLO DE LAS !ES EN EL ESCENARIO 

ALTERNATIVO. 

Una vez que se han identificado las implicaciones y diseñado el 

escenario alternativo que se pretende alcanzar, es necesario 

generar cursos de acción alternativos que nos conduzcan al futuro 

alternativo que se desea. 

Clarament~ el escenario alternativo constituye un gran desafío 

para las !ES, dado que supone la instrumentación de cambios 

profundos en su estructura organizacional, la 

sustantiva ..... dÍlieiÍllipÍJil"m"1111.,.,';.;n¡¡"•--11'-·•'""-'"" __ .,ll'>_, ___ calidad y eficiencia .....-=· • -
servicios, así como el significado y relevancia social 

programas de formación e investigación. 

elevación - ··-· de sus 

de sus 

Entre las principales opciones de desarrollo que las !ES 

enfrentarán en el escenario alternativo están las siguientes: 

01.-Diversificación de fuentes de financiamiento para la 

educación superior. 

02.-Descentralización y redistribución geográfica de los 

servicios de educación superior, hacia el interior de los estados 

de la República, impulsando la regionalización y la formación de 

redes compleme~tarias de instituciones, de todo tipo de IES 

(Alvarez, 1990) 

03.-Consolidación de un verdadero sistema nacional de la 

educación superior que opere con coordinación y eficiencia. 

04.-Reorientación o cierre de carreras obsoletas y creación de 

nuevas carreras que respondan a necesidades sociales no 

atendidas, de acuerdo a los cambios emergentes. 

05.-Consolidación y extensión escalonada de opciones educativas 
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innovadoras que ofrezcan acceso a sectores hasta hoy marginados 

de la educación superior. 

06.-Redefinición y establecimiento del equilibrio de las 

funciones institucionales y sujrgimiento de nuevas funciones, 

tales como las de servicio externo, promoción sociocultural, 

acción social etc. 

07.-El modelo educativo de las IES buscará la integración de la 

investigación y de la docencia con la promoción sociocultural y 

la acción social profesional; 1"'11111!1RJ~to de sus funciones 

básicas. 

08.-Renovación y reforma curricular haciéndola más integral y 

flexible. 

09.-Los programas de formación profesional tendrán como elemento 

integrador la participación de los alumnos en proyectos 

desarrollados por sus profesores. 

10.-Desarrollo 

de práctica 

de programas que alternen estancias de trabajo o 

profesional supervisadas, con las actividades 

académicas formales. 

!!.-Revitalización de las atribuciones de los cuerpos colegiados, 

así como la agilización de su funcionamiento. 

12.-El perfil de la universidad del siglo XXI 

equilibrado, integrado 

definido (UNAM, 1976) 

y asociado a un 

tendrá que ser 

proyecto social 

13.-Exclaustración de los procesos educativos de las IES, 

llegando más allá del campus universitario, articulándose con los 

grandes proyectos nacionales, regionales o locales. 

14.-Fomento a las contr~buciones relevantes de las !ES para el 

desarrollo cultural, científico y tecnológico. 
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15.-Formación de cuadros profesionales para el apoyo 

empresas pequeñas y medianas (Tenti, 1985) 

16.-En coyunturas de emergencia, consideración de un 

temporal en las actividades académicas formales, para 

profesores y alumnos puedan participar en programas de 

profesional y social. 

__,a ...... Jif'rllll911W• 
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V.-DESAFIOS PARA EL DESARROLLO CURRICULAR DE LA FUTURA EDUCACION 

SUPERIOR. 
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Por considerar que el desarrollo curricular es el desencadenador 

de la organización y operación del sistema de educación superior, 

a nivel interno y externo, especialmente en cuanto al impacto 

que tiene en el entorno y en el mercado de trabajo de sus 

egresados y por ser esto determinante, en gran parte, para la 

eficiencia, la eficacia y la calidad del sistema de educación 

superior, es que se decidió darle un tratamiento especial a este 

__. tema, aprovechando los dos marcos que ofrecen los escenarios 

tendencia! y alternativo que se produjeron en la sección 

anterior. 

Los cambios profundos que enfrentará el futuro desarrollo 

curricular de la educación superior serán de trascendental 

importancia para inicios de siglo XXI por lo que en este capítulo 

se analizarán los desafíos que se le presentan, tanto en el 

escenario tendencia! como en el alternativo, haciendo énfasis en 

los desafíos del contexto, de los insumos, los procesos y los 

productos del currículo. 

5.1-DESAFIOS DEL ESCENARIO TENDENCIAL 

Tomando en cuenta las condiciones del escenario tendencia! y sus 

implicaciones para el desarrollo de las IES que suponen: la caída 

del financiamiento público, la retracción de la demanda, el 

deteterioro de los índices de calidad y eficiencia, el 

emprobrecimiento general de grandes masas de población y la 

saturación de las carreras tradicionales. de mayor demanda, se 

plantean los siguientes desafíos en relación con el desa=rollo 
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curricular: (Alvarez, 1988). 

5.1.1.-DESAFIOS DEL CONTEXTO 

01.-En un contexto en el que impera la lógica liberal del 

mercado, los procesos de evaluación y supervisión del curriculum 

harán énfasis en los aspectos competitivos del curriculum de la 

educación superior (Apple,1983) 

02.-Se tenderá al desplazamiento del conocimiento disciplinario 

por el práctico, sin tomar en cuenta los principios y procesos 

del conocimiento. 

03.-Una consecuencia de lo anterior, es la tendencia preferente 

de la matrícula hacia áreas de servicios y de tecnologías, 

dejando de lado las áreas disciplinarias básicas (Arredondo,1981) 

04.-Reorientación o cierre escalonado de las carreras que 

enfrentan saturado su mercado profesional o que no tienen 

mercado, como las del área de humanidades y ciencias exactas. 

05.-Modificaciones de la legislación de la educación superior 

Entre las leyes que se modificarán están la Ley para la 

Coordinación de la Educación Superior, la Ley de Profesiones, la 

Ley Federal de Educación, así como también las leyes sobre 

mecanismos de acreditación y certificación. 

06.-Pérdida de prioridad política para el apoyo financiero de la 

educación superior por parte del Estado. 

07.-Las tendencias actuales de trans.formación del conocimiento se 
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caracterizan por su creciente interdisciplinaridad, por un 

proceso de integración de metodologías, que generan nuevas áreas 

del conocimiento, lo que hace que la tendencia a la 

especialización creciente en las diversas opciones profesionales 

de la educación superior entre en crisis, así como los métodos 

tradicionales de adquisición del conocimiento (Díaz,1987) 

5.1.2.-DESAFIOS EN RELACION CON LOS INSUMOS 

01.-Los perfiles de ingreso darán acceso a estudiantes urbanos, 

de segmentos sociales medios, con mentalidad individual y 

competitiva, a través de mecanismos de selección competitivos. 

02.-Restructuración de 

matricular y a la 

la planta docente debido 

insuficiencia de recursos 

a la caída 

financieros, 

establecimiento de la deshomologación salarial, y de mecanismos 

diferenciales de salarlos, así como el establecimiento de nuevas 

categorías laborales de académicos (Furlang, Remedí, 1983) 

03.-Necesidad de refuncionalizar y optimizar el uso de la planta 

física de la educación superior para adecuarla a la situación 

actual. 

5.1.3.-DESAFIOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

01.-Necesidact de reestructurar profundamente los currícula de las 

carreras profesionales, logrando que tengan mayor sobriedad y un 

grado adecuado de flexibilidad. 

Debido a las limitaciones de diseño curricular que tienen muchos 

planes de estudio, asi como, a la falta de teorías más claras 

81 



sobre la 

profesiones, 

naturaleza, organización y estructura de las 

los planes de estudio llegan a requerir entre 45 y 

60 cursos por programa de licenciatura; lo que a todas luces 

resulta desproporcionado, tanto en cuanto a la viabilidad de los 

aprendizajes, como en cuanto a la disponibilidad de personal 

calificado para impartir la educación superior. 

El exceso de cursos reduce las posibilidades de acceso y egreso 

de carreras profesionales para los estudiantes más pobres, que 

tienen necesidad de combinar el estudio con el trabajo. 

02.-Necesidad de hacer un mayor énfasis en los aspectos 

meramente formativos y cualitativos, más que en los 

instrumentales del curriculum profesional. Los contenidos del 

curriculum deberán hacer un mayor énfasis en los siguientes 

aspectos: 

-Desarrollo de la capacidad de reflexión y formación del 

pensamiento crítico. 

-Dominio de los instrumentos metodológicos y de 

incrementar el conocimiento de su propio campo 

sistematizar su experiencia. 

análisis, para 

profesional y 

-Cultivo de la capacidad de diseño, no sólo la analítica, así 

como del manejo y adaptación de la tecnología que la profesión 

utiliza. 

-Conocimiento de la organización y estructura de su profesión y 

de las relaciones de ésta con las instituciones.del entorno. 
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-Manejo básico de computadoras personales y aprovechamiento de 

los sistemas de información existentes (Glazman, 1978). 

-Desarrollo de hábitos de servicio y respeto hacia las diferentes 

ideologías· y manifestaciones de la cultura. 

03.-Incremento de la participación de las academias y cuerpos 

colegiados en el proceso de desarrollo curricular e 

instrumentación de estrategias para lograr la 

participación de las instituciones o empresas que determinan los 

modelos de ejercicio profesional. 

04.-Revaloración de las funciones de orientación, servicio 

externo, extensión y administración de las IES. Estas funciones 

tenderán a fomentar una mayor vinculación, así como el 

establecimiento de convenios y compromisos de colaboración con 

empresas e instituciones de los sectores productivos y de 

8ervicios; lo que a su vez, permitirá generar recursos 

financieros adicionales y al mismo tiempo actualizar el 

curriculum. 

Por otra parte, las IES necesitarán otorgar mayor importancia a 

la administración y acrecentamiento de su patrimonio propio, lo 

que les permitirá mayor capacidad de acción y mayor poder de 

decisión. 

05.-En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje en sí, se 

tenderá hacia la estandarización, y hacia la puesta en práctica 

de criterios rígidos de evaluación, intensificándose más el 

proceso de información que el de formación (Lewy,1976) 
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06.-Predominio de la racionalidad utilitaria, empírica e 

individualista, en el desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica. 

5.1.4.-DESAFIOS EN RELACION CON LOS PRODUCTOS 

01.-Incremento de la heterogenidad de las IES, creación de redes 

en paralelo, con accesos diferenciales a los mercados de trabajo. 

02.-Incremento de la diversificación curricular de la educación 

superior. Los campos profesionales cada vez más se segmentarán y 

surgirán nuevas ofertas curriculares, que en contenido son las 

mismas ( Martinez, 1986). 

03.-Predominio de las carreras profesionales que tienen que ver 

con el control y desarrollo de los procesos industriales y 

sociales modernos, tales como las ingenierías en control, 

informática, planeación, inteligencia artificial~ nuevos 

materiales, etc. 

04.-Tendencia a la reducción del tamaño de algunas IES, e impulso 

a los procesos de desconcentración académica. 
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5.2.-DESAFIOS DEL ESCENARIO ALTERNATIVO. 

Las previsiones del escenario alternativo implican mayores 

desafíos para las estrategias de desarrollo curricular en las !ES 

que los del escenario alternativo. Entre estos grandes desafíos 

pueden mencionarse los siguientes: 

5.2.1.-DESAFIOS EN RELACION CON EL CONTEXTO 

01.-Creación de nuevas carr.eras que respondan a necesidades 

sociales no atendidas y a modelos de ejercicio profesional , que 

se alejen del esquema liberal y que se adecúen a las previsiones 

del escenario alternativo. 

La educación superior hará énfasis en la necesidad de que los 

futuros profesionales se comprometan a aportar la '' contribución 

que les corresponde en la formulación e instrumentación de un 

nuevo proyecto de desarrollo nacional, así como a fomentar el 

desarrollo y evaluación de opciones sociales viables, que sean 

congruentes con la cultura nacional, regional y local" 

(Muñoz,1990:16). 

02.-Todas las IES deberán ser reconocidas como instituciones con 

personalidad jurídica propia, haciéndose éstas responsables ante 

las comunidades a las que sirven de la educación que imparten y 

utilizando la libertad académica necesaria para establecer 

modelos propios de formación y desarrollo curricular en sus 

carreras, de acuerdo a su tradición, dinámica e identidad 

institucional peculiar. 
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03.-En situaciones de coyuntura emergente, podrán considerarse 

medidas de alto temporal en algunas áreas o carreras, para 

facilitar que profesores y alumnos participen en proyectos 

sociales significativos, retomando posteriormente sus actividades 

académicas formales (Alvarez, 1988) 

04.-Reestructuración y equilibrio de las finalidades académicas, 

de formación profesional de las IES. 

05.-Las !ES controlarán 

infraestructura física y 

su tamaño, en 

humana, tratando 

función de 

de equilibrar 

su 

la 

cantidad con la calidad, la igualdad de oportunidades con la 

excelencia académica, la autonomía con la eficiencia. 

5.2.2.-DESAFIOS EN RELACION CON LOS INSUMOS 

01.-Se reestructurará el pase automático del nivel medio al 

superior, estableciendo criterios y mecanismos que controlen el 

flujo matricular en las diversas áreas del conocimiento, así como 

en la de las necesidades de los sectores sociales y económicos, 

tratando de conservar al máximo la libertad de elección 

individual. 

02.-A la planta docente se le ofrecerán amplias perspectivas de 

carrera académica, con salarios competitivos y con alto potencial 

de actualización, para adaptarse a los desafíos de los nuevos 

cambios del conocimiento y de la sociedad (Peñaloza, 1970) 

03.-Se tenderá hacia la descen~ralización y redistribución 

equilibrada de los servicios de educación superior en el país. 
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5.2.3.-DESAFIOS RELACIONADOS CON LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

01.-Reestructuración y renovación profunda de la estructura y 

organización de las carreras profesionales. El contenido y la 

estructura de los planes dG estudio y programas de enseñanza, 

tendrán un carácter anticipatorio de la nueva sociedad que se 

desea construir para el siguiente siglo. 

Sus contenidos serán mucho más sobrios, selectivos y 

estratégicos, vinculando la formación teórica con la orientación 

para el ejercicio y la práctica profesional, infundiendo un 

profundo ~entido de servicio social a todos los profesionales, 

haciendo énfasis en los aspectos formativos y cualitativos, 

promoviéndose la experimentación con modelos alternativos de 

formación y ejercicio profesional (Romay, 1981) 

02.-Los currícula de las IES favorecerán la generación de 

aportaciones y contribuciones relevantes al desarrollo socio

cultural, científico y tecnológico. Es decir, brindarán 

condiciones apropiadas para que se fomente el desarrollo de la 

investigación teórica y aplicada, la innovación y 

experimentación, el diseño y adaptación de tecnologías. 

03.-Tanto las decisiones sobre la adopción de nuevos modelos 

educativos, como las que se refieren a las estrategias de 

desarrollo curricular, serán introducidas, evaluadas y adoptadas 

mediante procesos que impliquen una amplia participación de todos 

los sectores interes~dos; pero particularmente de las academias y 

organismos colegiados de las !ES. 
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04.-Además de los procesos convencionales de educación superior, 

las !ES abrirán espacios para procesos que incrementen la calidad 

edu'cativa -seminarios y tallares remediales, de asesoría e 

investigación-, y que alternen la formación teórica-académica con ....... 
~<·-ti el trabajo práctico, que vinculen efeci::vamenr.e la investigación 

con la docencia y la acción social profesional (Espinoza, 1986) 

05.-Se implementarán en las !ES proyectos de seguimiento y 

autoevaluación en diversos niveles, propiciando la formación de 

una cultura de evaluación. 

06.-En cuanto al desarrollo de la investigación científica y 

tecnólogica, se procurará la consolidación de los grupos 

institucionales de investigación , así como a la integración 

horizontal y vertical de las unidades de investigación de todos 

los sectores, especialmente el federal y el de las !ES, sin 

excluir el privado, tratando de desarrollar macroproyectos de 

alcance nacional, estatal o regional. 

07.-Los programas de posgrado ofrecerán un curriculum sobrio y 

flexible, que permita la integración de la inteligencia mexicana, 

los ponga inmediatamente en la frontera del conocimiento y les dé 

las condiciones propicias para el desarrollo de la creatividad y 

la producción científica y tecnológica. 

5.2.4.-DESAFIOS EN RELACION CON LOS PRODUCTOS 

01.-Creación de universidades o institutos tecnológicos 

regionales y municipales de educación superi.or que adopten nuevos 
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modelos de formación profesional. 

02.-Articulación y reagrupamiento de la diversidad de las IES a 

través ·de redes descentraliz,adas y complementarias de acuerdo & 
4 •• - - 1 • •• 

su vocación e identidad institucional propia, de tal manera que 

al coordinarse configuren un verdadero sistema nacional de 

educación superior. 

03.-Se ofrecerán y ampliarán las opciones y oportunidades de 

educación superior, tanto mediante innovaciones educativas, como 

mediante los modelos de formación en la acción (Havelock, 

Huberman, 1990) 
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VI.-CONCLUSIONES SOBRE LOS CAMBIOS MAS IMPORTANTES QUE 

TENDRA QUE ENFRENTAR LA EDUCACION SUPERIOR DEL FUTURO. 
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Las alternativas e implicaciones del futuro desarrollo de la 

educación superior están relacionadas con los grandes desafíos 

que las IES tendrán que enfrentar en cualquiera de los escenarios 

previsibles, en relación con elementos tales como: organización y 

estructura, relaciones con el entorno social en el que actúan, 

planeación y administración institucional, procesos educativos y 

calidad acádemica, curriculum, formación de docentes, fuentes 

financiamiento, etc. (Latapí, 1989) 

de 

El conjunto de cambios que aquí se formulan 

una política pública alternativa para el 

educación superior. 

podrían configurar 

desarrollo de la 

6.1.-CAMBIOS DE ORGANIZACION Y ESTRUCTURA Y RELACIONES CON EL 

ENTORNO SOCIAL. 

Las !ES necesitarán organizarse y abrirse mucho más a las 

condiciones y necesidades del entorno soclal y de los usuarios a 

los que sirven; de tal manera que aseguren niveles 

satisfactorios de eficiencia, calidad y competitividad en la 

oferta de sus servicos académicos sustantivos: investigación, 

docencia, extensión y difusión" (Alonso, 1986:42) 
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Para lograr los propósitos anteriores las IES deberán: 

lo.-Organizarse en forma descentralizada, evitando el gigantismo 

institucional, adoptando estructuras flexibles y funcionales, 

redistribuyendo ordenadamente atribuciones y responsabilidades, 

de modo que el poder de decisión esté cerca de donde surgan los 

problemas. 

2o.-Descentralizar y desconcentrar geográficamente las carreras y 

servicios académico administrativos. 

3o.-Modernizar sus sistemas de orientación, 

evaluación y control. 

4o.-Reducir el 

seleccionando 

(Fuentes, 1984) 

aparato burocrático 

cuidadosamente a los 

al mínimo 

directivos 

supervisión, 

necesario, 

académicos 

So.-Flexibilizar y agilizar el funcionamiento de las estructuras 

académicas. 

60.-Propiciar la comunicación, el flujo de información y la 

participación efectiva y responsable en los cuerpos colegiados. 

7o.-Crear un ambiente favorable al intercambio, la creatividad, 

la eficiencia y la calidad en las actividades académicas. 

80.-Abrirse sin reservas a la colaboración interinstitucional. 

9o.-Eliminar interferencias 

académicas de sindicatos, 

políticos (Latapí, 1978) 
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lOo.-Promover la modernización y actualización de las leyes y 

normas que rigen a las IES. 

llo.-Fomentar en forma efectiva, la superación profesional de 

profesores, investigadores y directivos. 

120.-Fomentar la colaboración con empresas e instituciones de los 

sectores productivos y de servicios (Gómez, 1984) 

130.-Establecer mecanismos apropiados para asegurar nuevas 

fuentes de financiamiento, para aprovechar mejor y acrecentar el 

patrimonio institucional. 

6.2.-CAMBIOS EN EL PROCESO EDUCATIVO Y NIVELES DE CALIDAD 

ACADEMICA. 

En estas áreas radican quizá los mayores desafíos que enfrentarán 

las IES; puesto que en las dos décadas pasadas, se preocuparon 

relativamente poco o nada de mantener estándares :>atisfactorios 

en sus niveles de calidad académica. En los afios setenta, 

la expansión cuantitativa no guardó proporción 

porque 

con la 

disponibilidad de personal calificado para la educación superior, 

ni se alcanzaron a obtener los recursos de infraestructura 

necesarios como son: servicios de apoyo, bibliotecas, talleres, 

laboratorios, materiales didácticos, etc. Y en los afios ochentas¡ 

porque la crisis económica provocó el desplome de los sub.sidios a 

las IES. 

Entre los desafíos más grandes que las IES enfrentarán en estas 

areas pueden mencionarse los siguientes: 

lo.-Establecimiento de criterios apropiados para la selección y 

93 



admisión de alumnos, así como ofrecimiento de opciones viables. 

2o.-Selección, formación, actualización y promoción del pesonal 

académico, profesores e investigadores. El sistema actual de 

incentivos y estímulos favorece mucho más al personal directivo

administrativo que al personal académico. 

3o.-Selección, formación y actualización del personal directivo y 

académico-administrarivo. 

4o.-Adopación de modelos educativos y curriculares más flexibles 

y apropiados a las condiciones del entorno y a las necesidades 

previsibles del ejercicios profesional (Padua, 1984) 

So.-Vinculación estrecha en la formación teórico-académica conla 

práctica profesional, interactuando con las fuerzas y entidades 

que determinan los modelos de ejercicio profesional (de Ibarrola, 

1986:28). 

60.-Reestructuración y modernización de los curricula de las 

carreras, a fin de que sean más sobrios, selectos y aseguren una 

formación de alto nivel académico. 

7o.-Priorización de los aspectos formativos de la educación 

superior sobre los puramente informativos, haciendo énfasis en la 

formación profesional básica y en la capacidad de aprender a 

aprender; en el dfesarrollo de habilidades de análisis, síntesis 

y diseño; en la formación del pensamiento crítico y el estímulo a 

la creatividad; en la consolidación de la cultura general y de la 

cultura profesional propia de cada carrera; en el dfesarrollo de 

habilidades de investigación y de manejo de tecnologías, en la 

promociónm 

científico 

y desarrollo de valores huymanos; en la cultura 

y tecnológica; en sentido de servicio social y de la 
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ética profesional. 

Bo.-Creación de un ambiente de correspónsabilidad y solidaridad 

favorable a la productividad, calidad y competitividad 

académica, considerando en los presupuestos institucionales la 

creación de incentivos económicos para aquellos profesores que 

promueven este ambiente (Muñoz, 1990) 

9o.-Ofrecimiento de apoyos académicos diferenciales para los 

estudiantes menos preparados que cumplan funciones remediales y 

de superación como: tutotías, asesorías y seminarios. 

lOo.-Ofrecimiento de opciones de posgrado de alto nivel 

académico, que vinculen la investigación con la docencia y la 

acción profesional. 

6.3.-CAMBIOS EN LA PLANEACION Y ADMINISTRACION DEL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL. 

Las IES, a partir de su proyecto de desarollo institucional 

propio abierto a la col.a~oración interinsitucional y a un mayor 

impacto con su entorno, requerirán realizar cambios en .los 

siguientes aspectos de su p.laneación y administración: 

lo.-Promoción de .la modernización y f.lexibilización de las 

estructuras académicas y administrativas. 

20.-Bfisqueda y racionalización de fuentes de financiamiento. 

3o.-Establecimiento de sistemas de colegiatuas diferenciales, de 

acuerdo a la capacidad económica de los alumnos, compensando con 

sistemas de becas para los estudiantes de escasos recursos. 

4o.-Adecuación del crecimiento y cobertura cuantitativa de los 

programas académicos a la disponibilidad de recursos financieros 

y aprovechamiento racional d~ los recursos de infraestructura. 

So.-Reestructuración y reajust~s de la oferta de carreras y 
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especialidades, dando preferencia a carreras de amplio espectro, 

consolidando programas, para garantizar niveles satisfactorios de 

calidad académica, reduciendo el desbalance actual entre los 

programas de licenciatura y los de posgrado (McGinn, 1991). 

60.-Cierre gradual o escalonado de carreras que se han vuelto 

obsoletas. 

7o.-Creación de nuevas carreras y especialidades que respondan a 

necesidades no atendidas. 

Bo.-Desarrollo de programas interinstirtucionales de posgrado que 

garanticen niveles de excelencia académica (Vessuri, 1984). 

9o.-Establecimiento de salarios diferenciales apropiados para los 

niveles de licenciatura y posgrado. 

lOo.-Desarrollo de procesos de planeación participativa, basados 

en la corresponsabilidad de profesores, investigadores y 

directivos, asi como de los cuerpos académicos y organismos 

colegiados. 

llo.-Estimulos a la búsqueda de nuevos modelos educativos y a la 

experimentación de alternativas educativas. 

120.-Fomento de una cultura de planeación y evaluación, para 

hacer más viables y efectivos estos procesos. 

6.4.-LIMITES DE LAS PHEVISIONES ESTABLECIDAS. 

Muchos de los cambios propuestos no se llevan a la práctica tal 

como se piensan porque la racionalidad de los tomadores de 

decisiones y de la política pública en educación superior no es 

estrictamente la racionalidd pedagógica de desarrollo , sino que 

tiene otros intereses y esta sometida a presiones que provienen 
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de otros sectores. 

Los cambios propuestos presuponen una reestructuración profunda 

de la organización y la administración de la educación superior, 

pero encuentra sus mayores obstáculos en la remoción y aceptación 

por parte de las estructuras burocráticas existentes. 

La política pública basada en los procesos de evaluación 

exclusivamente ha generado más diversificación en las IES del 

sistema, produciéndoce implicitamente diferentes clases de IES, 

dando más a las que más tienen y quitando lo poco que tienen a 

las que no tienen. En nuestro contexto más que propiciar este 

proceso de diversificación y segmentación de las IES habría que 

promover el proceso inverso de complementación y ayuda mutua, así 

como la generación de innovaciones educativas que hicieran más 

ef icacez los procesos de formación de profesionales de 

investigación y difusión que es la misión de la. educación 

. superior. 
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A N E X O 

Resúmenes analíticos de los estudios de prospectiva 

de la Sociedad Mexicana y de la Educáción Superior 

-"Imágenes de México y Prospectiva de la Educación Superior"-



1 ·-----··-----------------------· 

PRESENTACION 

El propósito de "Imágenes de México y Prospectiva de la Educación Superiorº -síntesis de est~ 
dios de prospectiva- es identificar los hechos portadores del futuro, así como tendencias y 
discontinuidades que impriman a la educación 5uperior transformaciones estructurales, con el 
fin de anticipar sus futuros papeles y evaluar sus implicaciones. 

La elaboración se realizó a través de,resúmenes analíticos de estudios de prospectiva coopren 
didos en el período de 1977 a 1991; cada uno de ellos contiene los desc~~ptores básicos de -
los estudios dest~cándose fundamentalmente sus objetivos, una descripción breve y sobre todo 
·sus resultados especialmente cuando se trata de escenarios, hechos portadores del futuro, ten 
dencias, discontí!midades y proyecciones. 

Contiene tres partes fundamentalmente: en la primera "Imágenes de México" trata de captar vi
siones globnles del futuro de la sociedad mexicana hacia fines del siglo; inicia con los estu 
dios: "Los futuros de México" y "Problemas prioritarios en el lurgo plazo de México" de -
Joseph llodara de 1978 y 1985 rcspectivamei1te, les siguen los est,1dios: "México: el desarrollo 
rn5.s probable" de Pablo González Casanova de 1979, continúa con los estudios: "Escenarios de 
la sociedad mexicana a finales ele siglo" y "México: rasgos para una prospectiva" producidos 
por la Fundación Javier Barros Sierra en 1981 y 1986. Se incluye un breve estudio de Víctor 
Urquidi: "México en la encrucijada" de 1977. La razón de tomar los estudios en dos momentos 
77-78 y 85-86, es la de poder detectar en un horizonte de diez años las tendencias estructura 
les más estables~las que han desaparecido, o las nuevas, que conforman a la sociedad mexicana 
del año 2000. 

La segunda parte titulada "Óimensiohes estructurales", comprende aquellas dimensiones que con 
figuran el perfil global de la sociedad, como la eccnomía que incluye los siguientes estudioS: 
'.
1 Indicadores de la economÍ?l nacional 11 y "Escenarios económicos", tomados del proyecto Foro 

México 2010 -escenario base-; "2010 Prospectiva industrial de CANACINTRl\" y "El ingreso al 

1 

GATT y sus implicaciones para el futuro de México" del 'Centro Tepoztlán A.C.'" La parte demo
gráfica contiene los estudio~: ."Escen.:U:ios demográficos del Proyecto Foro México 2010" y "Un 
síndrome de China", de Francisco de.Alba, investigador del Colegio d~ México, tomado del li
bro: El desafío mexicano. Editorial Océano-!Jexos, México 1986. Finalmente, la dimensión Cien
cia y Tecnología que abarca los estudios: "México: Tecnología y Futuro" de Victor Urquidi Y 
Antonio Alonso y "Perspectivas de la política-científico-tecnológica en México: el rol de las j 
universidades" de Leonel Corona. 



~~ 

2 

En la tercera parte, "Prospectiva de la Educación Superior", se analizan los siguientes estu
dios: "Prospectivas de la Universidad de México" de Noel McGinn y Carlos Ornelas; "Diez razo
nes de futuro para cambiar la educación del presente" de Axel Didricks~c.n, "Alternativas de 
cambio cualitativo de la educación superior en M~xico"; trabajo promovido por ANUIES en el 
que se entrevistan a varios expertos; "La univérsidad del futuro" de Fernando Pérez Correa y 
Hans ~teger. Finalmente, se incorporan algunos estudios de prospectiva contemplados en el 
PNES y PROIDES. 

j 
---
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Area: Imágenes de México 
1 

Institución: Fomento Cultural Banamex, A. C. 

Título: Los Futuros de México -Un Marco de Referencia. 

Autor: Hodara, Joseph 
1 

Fuente: Fomento Cultural Banamex, México, 1978. 

Objetivos: 

Crear un marco de referencia para la generación de los futuros de México, identificando un con
junto de variables eStratégicas que afectarán la fisonomía futura de México, para sugerir imáge 
nes y escenarios con arreglo a secuencia~ e interacciones probables de estas variables estraté":" 
gicas. 

Descripción: 

El trabajo consta de tres partes fundamentalmente: las premisas, las variables estratégicas e 
imágenes y escenarios. En la primera parte "Las premisas", destaca el tipo de análisis cualita
tivo que realiza sobre las tendencias estructurales y discontinuidades de los procesos que con
forman la sociedad mexicana, analiza los factores de encuadre: territorio, población, e infraes 
tructura que, en su interacción con la política económica, da como resultado el patrón de creci 
miento que caracteriza la experiencia mexicana; a su vez, pone de manifiesto los nexos con el
sistema post-industrial que lo caracteriza por los tipos de intercambio, la división internacio 
nal del trabajo y la aparición de las trasnacionales como intermediarias en las relaciones de -
las naciones, así como el papel de la supremacía militar y el ritmo del cambio tecnológico que 
poseen las sociedades post-industriales. Además, analiza las relaciones EEUU-México d·~stacando 
los siguientes temas de interés en las rel~ciones bilaterales: Temas comunes: contención demo
gráfica, transacciones fronterizas, control social, estabilidad cambiaría y cultura. Terras de 
interés para EEUU: seguridad, inversiones, ingresos, mercados, petróleo y drogas. Temas de inte 
rés para México: seguridad, comercio, turismo, tecnología, petróleo, alimentos, contrabando, i"ñ 
flación y fuga de capitales. . · 

En la parte final de las premisas "los climas del presente", a través del análisis de las fases 
de desarrollo, pone de manifiesto que las pautas de crecimiento económico y de control social 
en los Últimos 15 años tropiezan con dificultades pennanentes, que encierran contradicciones 
que a corto plazo abren el cau~e a descontentos y aumentan las incertidumbres. Si el diagnósti
co es correcto, no parece haber ot~a salida que el desencadenamiento -inte~cional o forzado-

' 
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1 
de reformas fundamentales, que respondan a algunas demandas o que desactiven inminentes movi
mientos sociales. Caracteriza el malestar nacional en tres ejes principales: 1.- La insuficien 
cía estructural que se revela a través del estancamiento agrícola, el declive relativo del sec 
tor industrial, el desequilibrio del sector externo con sus consecuentes efectos en el empleo
y en el equilibrio rural-urbano. 2.- Las tensiones· distributivas por sectores de la economía, 
por reparto del ingreso y por regiones con sus efectos en las desigualdades sociales y económi 
cas. 3.- La crisis de legitimidad que se refiere a la creciente erosión de la cultura política; 
al agotamiento de los símbolos de la revolución y el nacionalismo y de las discrepancias entre 
el orden económico y el Estado. 

En la segunda parte, ºLas variables estratégicas", con base en sus premisas iniciales identifi 
ca un conjunto de variables que modelarán los cursos probables del futuro nacional que son: -
Estado, petróleo, bienes de capital, concentración urbana y transacciones fronterizas, de las 
cuales analiza su alcance y significado'con énfasis en las posibilidades de impacto estructu-
ral en el futuro. En cuanto al Estado, analiza sus funciones simbólicas, especialmente en cuan 
to a qua mate~ializa los símbolos revolucionarios y de nacionalidad, las funciones políticas -
de cooptación, corporativización, negociación y control de los actores sociales; las funciones 
económicas en cuanto a orientación del crecimiento y la política económica (gasto, fiscal, mo
netaria y crediticia); las funciones internacionales en cuanto a las negociaciones con las tras 
nacionales, diversificación de nexos comerciales y la relación con foros y organismos interna-
cionales así como las fuerzas que modelan el orden económ~co y político internacional (FMI, 
GATT, ONU). En cuanto al petróleo destacan los siguientes aspectos: la crisis de energía con
tiene elementos auténticos y ar~ificiales y configu~a una nueva correlación de fuerzas entre 
poseedores y no poseedores; En relación-con las potencialidades del petróleo respecto al desa
rrollo nacion~l examina los siguientes cinco puntos: 1.- Financiamiento del desarrollo visto 
como acopio d~ divisas y reducción del déficit externo. 2.- Efectos fiscales vistos como·ingre 
sos federales. 3.- Aspectos sociales, en cuanto que genera escasez de oportunidades de empleo-
y concentración del desarrollo regionül, estlinula esquemas de consumo dispendioso descuidando 

./ 
TI 

1 

la agricultura, etc. 4.- Aspectos técnicos, la explotacón petrolera requiere insumos de alto 
desarrollo tecnológico que fomentan el desarrollo de la infraestructura tecnológica. S.- Como 
sÍmbolo de la nacionalidad mexicana, en.cuanto a oue si se aprovectamiento no es Óptimo tiene 
consecuencias contradictorias en la estructuració~ nacional precipitando la crisis de legitimi 
dad. En cuanto a los bienes de capital señala la configuración del proceso industrial mexica-
no, su crisis de agotamiento y desacéleración, sus efectos ocupacionales así como en la foz-ma
ción y especialización de la fuano de obra y la competencia de los mercados internacionales; P.!?. , 
ne de relieve los nexos de los bienes de capital con el comercio exterior, el empleo, las arti_ 1 
culaciones ínter e intrasectoriales y analiza tres aspectos básicos: l.- En cuanto al sector 
externo, la importación de bienes de capital crecen más aprisa que la inversión y, aunado con ___) 
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la insuficiente oferta interna, produce efectos graves en la balanza de pagos. 2.- En cuanto 
al empleo, la producción.de bienes de capital multiplica el volumen de empleos e incentiva la 
formación y especialización de mano de obra y posibilita el competir en los mercados interna
cionales. 3.- En cuanto a las articulaciones inter e intrasectoriales que facilitan el fomen
to de especializaciones por empresas de familias'dc p~oductos con patrón diferente al histór.!_ 
co. 

La concentración metropolitana. Este proceso de concentración de la población, inversiones, 
servicios y a la vez de desintegración de las unidades culturales, provoca presiones desfavo
rables sobre recursos y servicios. El desarraigo rural y el estancamiento agrícola han acen
tuado las tendencias hacia la polarización espacial y económica. Los límites de estas tenden
cias están determinados por factores descriptivos tales como el agua, la contaminación, el 
hundimiento de la ciudad, la congestión áe transporte, las tensiones psicosociales como la 
despersonalización, la agresividad contagiosa y el menoscabo del uso del tiempo libre. Las 
fracturas de estas tendencias.y fenómenos son inevitables y cabe preguntarse qué forma toma
rán: lAbrá escasez crónica de agua y colapsos ambientales localizados?, ¿cómo y cuánto costa
rá diferir estos problemas?, ¿cómo se asegurará el ~basto de alimentos?, lSe tomarán medidas 
drásticas para regular el ingreso físico al área metropolitana?, lSe repetirán estos fenóme
nos en las metrópolis intermedias?. Téngase en cuenta que en contraste con la organización y 
desarticulación débil y fragmentaria en el área rural, en el área metropolitana existen expre 
sienes firmes y fuertes de organización. Entre los grupos capaces de interpretar y difundir -
las frustraciones acumuladas figuran los· universitarios que, en el contexto de la crisis fi
nanciera, podrían encabezar importantes movimientos sociales que tendrían repercusiones gleba 
les profundas. -

En el apartado sobre las transacciones fronterjzas analiza tres aspectos: 1.- El volumen y la 
~aturaleza de las transacciones en Cuanto al intercambio de bienes y servicios y patrones cul 
turales; su balance, que viene resultando favorable a México, pero que ahora la tendencia se
ha revertido dado el ascenso de las compras en los EEUU y la fuga de capitales. Una manifest!!_ 
ción de importancia en estas transacciones es la actividad maquiladora sometida a los vaive
nes del ciclo comercial y adm~nistrativo norteamericano y a las incertidumbres dominantes en 
el país. 2.- Las migraciones de documentados e indocumentados que tienen su origen en el det~ 
riera de oportunidades de empleo -en las r"11las primarias- en algunos estados como los de Zaca 
tecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Chihuahua. 3.- El significado a largo plazo de la si= 
metría de las transacciones abre el cauce a una expansión económica y. cultural favoreciendo 
al lado norteamericano. El fenómeno involucra ciertamente, rasgos políticos: la separación de 
hechos del centro nacional. 

1 

·¡ 
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Finalmente, en la parte "imágenes y escenarios 11 con fundamento en las variables estratégicas 
y sus implicaciones para la configuración de futuros de México, estructura cuatro escenarios: 
Escenario tendencial o ºel vigor de la inerciaº; escenario deseable o 11Viraje y mutaciónº; 
escenario de equilibrio a· "Empate"; escenario combinado o "variaciones de tres temas" que se 
reseñarán en la parte correspondiente a resultadÓs. 

1 

i 



RESULTADOS' 

ESCENARIO TENOENCIAL 
"EL VIG;QR DE LA INERCIA,. 

- El Estado consolida la paz interna 
y la in.stitucionalización política., 
experimenta un viraje cualitativo 
hacia el fomento del desarrollo 
econó.'nico, concentra y difunde los 
símbolos de la identidad colectiva, 
arbitra y negocia demandas contra 
puestas, articula las reglas del -
juego con las empresas transnacio
nales y el entorno público interna 
cional a través de pactos con loS 
grupos dominantes y la dinámica 
económica misma. Asumamos que este 
comportamiento (tendencia) sigue 
en pie, después de superar las in 
certidumbres y el juego de presi;
nes de la coyuntura actual ¿cómo 
néxico habrá de encarar la insufi
ciencia estructural., la pugna dis
tributiva y la erosión de legitirni 
dad? -

- El petróleo podría representar el 
soporte indispensable. Hemos advE!r 
tido que las colocaciones amplias
de crudo y derivados tienen impac
tos en términos de divisas fisca
les y sociales lo que permitiría a 
corto plazo remediar el desequili 
brio externo y la desconfianza cX
terna, facilitaría las importacio
nes necesarias para el desarrollo 
industrial y par;¡ los faltan tes 
de alimentos. Este eocuadre de bo
nanza Z<'.1¡ ·..raría los o!:istáculos 
distributivos a tiempo que diferí 
r!a las cuestiones de legitimidad
y representatividad de la presente 
conducta estatal. 

ESCENARIOS 

ESCE~IARIO DESEABLE 
"VIRAJE Y MUTACION" 

' 

ESCENARIO DE E~UILIBRIO 
"EMPATE" 

- El Estado actualiza y enriquece /- El Esto.do y los sectores público y 
los símbolos de la revolución y / pri•:ado interactúan produciéndose 
el nacior-ialismo, reordena las ¡ un inmovilismo estructural y crón.!_ 
1>rioridades nacionales y libera l co, ya sea, por el debilitamiento 
los resortes de la representativi j de la actitud orientadora del pri
dad política. El régimen de econ~ j mero o bien por la expansión .. dese.::. 
mía mixta es preservado en lo \ denuda c!e los segundos. Habra de 
esencial, el cntt?ndimicnto irnpll l gestarse un empate de fuerzas que 
cito entre el Estado y los regÍrn,! ! involucraría entre otras cosas, la 
nes ~mprcsariales debe cambiar, ¡ parálisis de la acción pública. 
también, el cc:rnpromiso con la / Una segunda dimensión de empate se 
participación en la sustitución, ! encuentra entre el sector público 
en un caso, y fomento en otro. de j y privado a través del esquema del 
las e::.:.portacio:ies que deberán auxi- 1 mutuc. hostigumiento, el primero dc
liar activamente al sector públi- . cide penalizar e ilegitimar al se-
co en la apertura de nuevos fren- f gundo y éste con el recorte de la 
tes industriales intensivos en ca J inversión y la fuga de capitales. 
pital, cambio técnico y riesgos. ¡ Otra Ci.mensión de parálisis se: en-

1 cuentra entre el sector nacional-
/ privarlo y los estratos obreros de
¡ bido a conflictos laborales. 

ESCENARIO COMBINADO 
"VAfGACIONZ::S DE TRES T.EMAS" 

10 

- Cs neccsari.::. la dcsmistificación 
ideológica y la flexibilización 
de la política económica, alejar 
se de teorías ccnspirativas y ae 
las mutuas culpabilidades de los 
autores principales del proceso 
de dcsJ.rrollo-cstancamiento nacio 
r-• .:s.1. además que los instrumentos_ 
de política económicci no se con
viertan en fines en sí y c¡ue se 
auspici-'- un salto cualitativo en 
las fun.:iones gubernamentales y 
E::r. los nexos intersectorialcs. 

- En cuanto al petróleo el Estado 
lo usaría cornplcmcntaria."ncnte, 
aprovecharía con mesura el efecto 
fiscal para sanear algunos rubros 
de las cuentas externas al paso 

- :Cl p'.!t.róleo y el crecimiento indus- - En cuanto al petróleo habría pos 
trial también generarían sus pro- turas que. con intermitencias, so~ 
p.ios fuctorcs de parálisis a cense- tendrían el impulso unilateral y 

que incrementaiía el gasto públi
co intensivo, dirigido a .remediar 
estancamientos seculares que tic- j 

~~d~u d~ri~~:1~:a~!ó~~~~~s~~~~~!:. ¡ 
y de reparto de utilidades. ¡ 

1 

1 ¡ 

cuencia de una al ter ación dr.'istica complcr::cr-.cario c!e la econor:iía "!. 
de los mercados de petróleo o por cional con base en el petró;eQ. 
un manejo arbitrario del prcsupues- La decisión dependerá más de cir 
to de divisas y de las finanzas pú- cunst.ancias coyunturales que de -
blicos y en cuanto al crecimiento directrices articuladas y soste-
industrial debido a una reproduc- nidas. En cuanto a los bienes e?:: 
ción en las ramas de bienes de cap~,I capital este escenario presupone 
tal de los vicios y limitaciones un cambio cualitativo con apor-
del ñcsarrollo industrial sustituti tes de las empresas públicas y 
vo. - privadas que rr.ejorar!an las arti-

1 

culaciones productivas, comercia
les y financieras. 



- En._ este contexto, el gigantismo u,:: 
bano seria tratado con una mez.cla 
de medidas cano las siguientes: in
cremento extensivo del gasto e in
fraestructuca urbana y del asenta
miento (hasta bordear la megalópo
lis) ~ la privatiución ecológica y 
social mediante complejos residen
ciales suburbanos ligados a los cen 
tros por vias rápidas, la selecti-
va descentralización de las nuevas 
inversiones industriales y amplia
ción de los mecanismos policiales 
de seguridad y control 

- En cuanto a las transacciones fron 
teriz.as, el Estac!o trataría de fo-
tnentar • con base en la bonan;:.a in
terna y la cooperación norteameri
cana, inversiones en ramas agroin
dustriales en aquellas localidades 
en donde se originan los flujos mi 
gratorios; al mismo tiempo fornen~ -
taria los valores de la cul t.ura na 
cional. -

Restricciones a los escenarios: 

- La •. inercia misma. las transforma
ciones estructurales son dif:Íciles 
y costosas y se enfrentan a resis
tencias especialmente porque alre
dedor de las actividades primarias 
(petróleo y a9r icul tura) se engen
dran poderosos grupos de interés y 
se aplica ego:ísmo político. 

- La estructura institucional de la 
cual ya se ha señalado la colusión 
entre la tecnoburocracia guberna
mental, el sector público y priva 
do (la triada Estado-Empresario-
Sindicatos) con su lógica inheren
te al ciclo sexenal. 

- La aparente bonanza petrolera aso 
ciada al interés norteamericano e .. 
cusaría cualquier molestia ambien: 
tal y social. 

- En cuanto ~ la explo~ión inet.J::opoli· 
tana se apelai;ía a dos tipos de ac
ciones que ccr.ibinarían elementos 
económicos e incentivos psicosocia 
les. Uno consistiría en la remodeT11 
ción urbana,. con a.'llplia partici¡:.a--
ción popular y con inversiones cui 
dados.:miente coordinadas. Simultánea 
mente el gasto social público y prT 
vado y las inversiones industriale:;-1 
serían orientadas a ciudades inter
r:'"edias y se induciría la emigración 1 
inversa. . 

- Las transacciones !ronteri:as enci!:I 
rran desnacionali:;:ación y dcsestabi 
li:::ación. éstas serían neutrali::a-
óas mediante: negociaciones en pa
quetP con los EEU:J. asociadas al su 
ministro del petróleo y gas a largC 
plazo. fomento de eslabon.'.lmientos 
productivos y de servicios entl:e poi 
los internos y lim!t.rofcs y la difÜ 

. sión intensiva de los valores naci~ 
nales. 1 

- Las inercias y las tendencias del 1 
crecimiento. del balance de pagos, ¡ 
del reparto de J.n9resos y de los 
procesos de concentraci.én son sus 
prJ.ncipales lJ.mJ.taciones. 

- Las disfuncione::; scxenales que pro-, 
vocan las dl.sconti.nui.dades y desar
ticulaciones en lo inst.i.tucl.onal y 
administrD.tivo. 1 

- En cuanto a los grupos dominar.tes 
cabe seña~ar que los riesgos que in 
volucra una mayor representativida°1: 
social y las orientaciones intcnsi.
vas del Estado s~n superadas por be 
ne!icios de profundo alcance. · 

- En cuanto a la concentración metro
politana se presentarán colapsos lo 
cali::ados acentuados por el repartO 
coopetitivo -en un trasfondo de eró 
nica escasez- de los servicios pú-
blicos, el ren:.ate de este proceso 
podría consistir en una marcada pri 
vatización social del espacio urba:
no, además de erupciones de violen
cia generalizada. 

- Con respecto a las transacciones 
fronterizas en el contexto de las 
tendencias anteriores, la desnacio
nali:z.ación de la frontera norte po
dría acompañarse de una "insurgencia 
de gobernadores .. que pondría en te
la de juicio la concentración dcsme 
surada del 9ast.o y de las oportuni=
dades en el área metropolitana. 

- La aparición de cambios innovadores 
en los procesos po1Íticos. económi
cos claves puede hacer que los suce 
sos de este escer.ario no ocurran -
(innovaciones en el proceso pol:Íti
co. no pago de la deuda externa, 
descentralización,. etc.} 

11 

- En cuanto a la concentración urba
na se pone fe en las soluciones 
automáticas del gigantismo rnetropo 
lit.ano. los cos'tos de a9lo:neracióñ 
serán cxperirnentados principal.men
te por indivjduos y empresas, y 
unos y otros deciden buscar solu
ciones unilaterales (mudanzas de 
residencia y localización indus
trial). Las señales tlel ambiente 
serían aquí cás persuasivas que 
las intervenciones de las autorida 
des públicas. -

- En cu;into a las transacciones !ron 
teri::.as las medidas y acciones sc7 
rían fracmcntarias a veces y consis 
tcntcs otras. La desnacionali.zac.ió'il"" 
espacial }. económica proseguiría, 
pero el ingreso y las oportt·nidades 
de crecirnierot'o en las ciudades !ron 
tc.riz.Js se runpliari'..an. -

- 1'.lqunas tendencias piirecen i-.. 1.!:er co 
br~do mayor impulso <¡ue otras por -
lo que los impactos en la configura 
ción del futuro son diferenciales.-

1 

1 



l:.! 

Area: Imágenes de México. Institución: Fundación Javier Barros Sierra. 

Título: Problemas prioritarios en el largo plazo de México. 

Autor: Hodara, Joseph 
1 

Fuente: Proyecto: Foro México 2010. FJBS, México, 1985. 

Objetivo: 

Proponer parámetros del sistema mexicano que obstaculizan el desenvolvimiento de sus políticas 
pÚblicas, presentando preliminarmente algunos escenarios de ruptura, esto es, condiciones que 
alteran la simple proyección de tendencias o series históricas. 

Descripción: 

El estudio inicia con el terna: "Tendencias y materialización de políticas 11
, en el que analiza 

los enfoques de vinculación entre las tendencias de largo plazo de un sistema nacional y las 
. polí¿ioas a corto plazo, destacando dos posiciones, de un lado el enfoque de una "ignorancia 

perfecta" que presupone que el futuro es caprichoso y que su configuración es producto de erro 
res inocentes que surgen de la ineptitud para captar el significado de las variables estructu= 
rales que modelan el perfil del futuro. En el otro extremo, la posición que presupone el "cono 
cimiento perfecto" que postula que si un· ~istema discierne con agudeza las tendencias que lo -
estructuran, sus incertidumbres ambientales y sus grados internos de libertad, entonces pucáe 
proceder a la elaboración acertada de políticas oportunas que configuren un fusuro deseable y 
factible. Estas posiciones no existen puras, coexisten y un sistema social posee un conocimie.!!. 
to relativo acotado de sus problemas, y con frecuencias existen intereses poderosos que preten 
den aumentar el desorden informativo y el conocimiento de su situación real. -

Se plantea así entonces qué hacer para avanzar o retroceder ante esta falta de conocimiento y 
de información al respecto de las tendencias estructurales del sistema. Posteriormente, se su
giere analizar e identificar los parámetros que modelan al sistema, es decir, el modelo causal 
y probabilístico que determina su comportamiento. Se intenta re:aliZ.:ir·e$ta·labor en cuatro 
asuntos que conforme a la información y al conocimiento disponibles constituyen la clave del 
devenir mexicano·: la organizac~ón espacial de la población, la evolució~ tecnoindustrial, los 
avances del sector energético y el despliegue de las relaciones internacionales. 

' 
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Resultados:· 

I. C0nsideraciones prelimin;:rres: 

Las cifras indican que la concentración espacial de la industrialización mexicana ha lle 
gado a límites aparentemente extremos. Sin embargo, cabe investigar cuál es la economía
poiítica de esta concentración y su lógica interna, antes de auspiciar una descentraliza 
ción descontrolada. 

---Muchos problemas del Distrito Federal, por ejemplo, tiµndcn~Jgravarse debido a una pri-
vatización dominante del espacio urbano. -~ 

La contaminación o el reciclaje de la basura no se resolverán a menos que se superen vi
siblemente las diferencias de clases y de intcrcses:y aparezcan corno dificultades de to
do el sist~ma capitalino. 

El gasto social del Estado es transferido a los trabajadores urb.::mos "organizadosº y la 
marginalidad crece_ 

Se exticnd~ la convicción de que la tolerancia social a desigualdades acumuladas dismi
nuye con el tiempo, y puede abrir paso o al descontento abierto o a la ~patía dcscpcra
da, '.dos formas de conducta que alterarán los desequilibrios dinán.icos de México-

Hacia fines de la década convergerán tres tendencias desestabilizadoras: a) tensiones 
en las finanzas públicas por el pago -redocurnentado de nuevo o no- de la deuda externa; 
b) inicio de un patrón 1

.
1aperturista 11 de industrialización que tropezará eón la resisten 

cía tanto de la pequeña empresa nacional como de la izquierda; d) desarticulación ¿cfi-:
nitiva del sistema urbano capitalino-

El sector agrícola del país se.viene encogiendo en el curso del tiempo- Si c=eció a un 
ritmo del 4_8 en 1960-1965, el porcentaje declina a 1_8 diez años más tarde_ La baja es 
dramática en 1982 (-G.O~), y en~los Últimos años comienza de nuevo a tomar coeficientes 
positivos-

Se acentuaron la inquietud de las autoridades centrales por los problemas del norte- Se 
perfilaba la posibilidad d<¡! una peligrosa "balkanización" política del país debido al 
ascendiente de elementos anti-Priístas. 

II- Despliegue espacial de la población: 

En los principios de la década -ae los noventa habrán de producir~e movimientos contesta 
tarios que pondrán a prueba la capacidad de control de las autoridades_ Podrían acen- -
tuarse tendencias autoritarias que, sin embargo, coexistirían con una reprivatización de 

~~~-~~~~~~) 
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la economía, cuyos signos ya empiezan a insinuarse en 1985. 

Los problemas del Distrito Federal -agua, contaminación, basura, vivienda, transporte
revisten carácter genérico. Los altos costos financieros del mantenimiento del sistema 
capitalino pueden suscitar una "rebelión de los estados" a principios de 1990, cuando 
se vislumbre con claridad que la expansión del valle es incontenible. La "rebelión de 
los gobernadores" -especialmente de los estados del norte del país- pondría en tela de 
juicio la bondad del federalismo. Si esta rebelión coincide con un agrietamiento radi-
cal del PRI,· cabe anticipar que sus primeras expresiones se darán antes de 1990. 

Las deseconomías de la aglomeración -en el caso particular de México donde la forma
ción de precios depende más de acciones administrativas que el juego libre de la ofer
ta y la demanda conducirán a un tipo de desarrollo socialmente insostenible. 

El modelo de industrialización tiene u11 sesgo desfavorable a la concentración espacial 
de la actividad en la Ciudad de México, donde se encuentran tanto los organismos del 
Estado como la necesaria infraestructura. Si se desviara este tipo de industria a ciu
dades inte:l'medias·"·i:¡ue' cuenten con· ventajas locales equivalentes' la hipertrofia del 
Distrito Federal podría atenuarse. De mcmento"dos tercios de los bienes de capital se 
producen en este espacio. 

Cabe suponer que habrá de producrise una concentración desmesurada del ingreso no sólo 
por efecto de la localizaCión industrial sino a consecuencia de correlaciones demográ
ficas comprobadas en otros países. Por ejemplo, .el aumento de los años de estudios y 
la incorporación acrecent;;i.da de la mujer a la fÚcrza laboral habrá de in.fluir en los 
patrones ·de nupcialidad, retardándolos. Esta circunstancia redudirá la fecundidad y el 
tamaño de la's familias' de suerte que. auinéntará"' l;, invcr'sión. pór persona·.-

Las conurbaciones aparecerán claramente en un lustro y forzarán cambios en la organiz~ 
ción estatal y municip~l. Estc:i tendencia. acentuaría "el colonialismo intcrno 11

, apare
jando la protesta de las regiones marginadas. Además de modificaciones instituciona
les, aparejarán una asignación diferente de recursos y el surgimiento de una extendida 
clase media que ansiará el "orden" en forma compulsiva. 

El espacio rural mexicano ofrece inconvenientes que aumentan el diferencial de sala
rios (o la función de utilidad) en favor de las ciudades. No se trata sólo del dominio 
tradicional de los caciques y prestamistas, el desplazamiento de la agricultura campe-
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sina por obra de los com.plejos agroindustriales, sino de la selección contraproducente j' 
de los factores de prod.,cción que expulsa a la mano de obra. Y sin embargo, no podrá 
resolverse en el largo plazo la desorganización espacial de la. población mexicana 
sin alterar los patrónes de 1a existencia agrícola-rural. Este problema car-

'----~-------~ 
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dina! -que aquí representa un parámetro de la futura evolución del país- está vinculado 
con la intensidad tecnológica del desarrollo industrial. La naturaleza de ésta habrá de 
determinar no sólo la elasticidad-empleo del sector sino el número y la calidad de los 
enlaces ínter o intrasectoriales. Si los enlaces se diversifican, las presiones demográ 
ficas no constituirán una amenaza social desorbitada -como hoy lo son- sino que podrán
incorporarse a un sistema sostenible de equilibrios. 

III. Industrialización y cultura t~cnológica. 

Un escenario probable, ciue dominaría durante esta década, es un crecimiento "negativo" 
de las manufacturas. Es.decir, los empresarios dejan de invertir capital nuevo y se li 
mitan a reinversiones y ~ reposiciones necesarias de inventarios. La tendencia es fac"ti 
ble, pues no sólo se ha desacelerado el adela~to industrial en los Últimos años sino -
que la inestabilidad en•los mercados de capital y de intercambio, amén de la fuerte in
flación, levantan obstáculos que se están superando con un fuerte costo social. 

Un cambio radical en las pautas de industrialización -giro muy probable en esta década
habrá de desestabilizar:a corto plazo el sector. Surgirán nuevas empresas, y otras desa 
parecerán por falta de competitividad. Como estas unidades pequeñas son intensivas en -
fuerza laboral, la inquietud social· se extenderá. 

El Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico 1984-1988 reconoce con am
plitud este hecho, e inclusive s.eilala un proceso de 11 dcsustitución" de importaciones 
que, si no es neutralizado, podría implicar el desmonte del parque industrial del país. 
México importó (1981) el 94% de las máquinas herramienta, el 99~ de la maquinar~a tex-
til, el 100% de las turbinas, y el 30% de los equipos de perforación. · 

En 1982, México gastaba 0.54i del PIB en investigación y desarrollo, porcentaje muy in 
feriar al de Francia, JapÓn, Estados Unidos, Israel o la Unión Soviética, donde sobr~=
pasa el 2%. Para agravar el problema, este gasto es sensible a la situación de las fi
nanzas públicas, pues el 96% es aportado por la administración pública. 

A la larga, con la venta de empresas públicas y una reprivatización selectiva de las 
operaciones financieras, la iniciu.tiva privada podría ganar :!:e.rr:e.no perdido. 

Aparentemente, un país que cuenta con un millón doscientos mil estudiantes a nivel li
cenciatura (1983) no debería tropezar con estas dificultades. Si-éstas persisten, sig
nifica que el problema real descansa en factores cualitativos que podrían denominarse 
"cultura tecnológica". Con.este término se quiere indicar el grado de disposición a di 
señar y aplicar una estrategia d~ innovación en todos los sectores, particularmente e~ 
aquéllos considerados prioritarios. lDe qué.depende esta cultura tecnológica?. México 
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no induce sistemáticamente la formación de esta cultura, pues la paridad carnbiaria, los 
aranceles, las tasas de interés y la estructura impositiva constituyen variables más im 
portantes en la decisió~ empresarial que en el impulso de nuevas tecnologías. Esta ten:
dencia contradice a la d'ilatada oferta de la educación, que encor.trará mercados decre-
cientes de trabajo en:~1 PfÓXimo lu~tro. · 

La·cultura tecnológica debkría experimentar un proceso de descentralización a semejanza 
de otras actividades. Ciertamente, se han establecido grupos de investiga~ores en Ense
nada, La Paz, Chihuahua/ Saltillo, Guanajuato, Mérida, mas ellos carecen de autonomía 
financiera y programátic·a. Deben pedir licencia al CONACYT. M.'Ís aún, estos grupos fueron 
fundados sin considerar la vecindad o la demanda de alguna planta industrial. Se preci
sa la formación de "cent.ros de excelencia tecnológica" debidamente dispersos en el país. 
No se anticipa que ello ocurra antes de 1995, bajo el impulso de una nueva planta de in 
dustrialización. · 

IV. El sector energético. 

La extracción de petróleo se ha multiplicado por cuatro en los últimos diez años, y la 
petroquími~a· básica casi por tres. En forma paralela, las reservas probadas han creci 
do rápidamente. México cuenta con la ventaja -respecto a otros productores- de poder -
incorporar el petróleo a un sistema industrial relativamente diversificado. De aquí que 
las políticas internas en materia de e~ergía tengan importancia cardinal. Es cierto 
que el país podría exportar a fines de esta década entre 2 v 3 millones de barrilles 
diarios, pero las divisas obtenidas {entre 30 .. mil a 60 .. mil millones ·de .dól,{~·es,•.depen-· 
diendo del precio del barril) tienen usos alternativos: reorientar el desarrollo o au
mentar las ineficiencias y la dependencia alimentaria. 

La mayor ventaja que puede vislumbrarse en el petróleo es la posibilidad de reformular 
la política industrial del país, can una tendencia francu al fomento de exportaciones 
indus tr i.1lcs. 

Mal haría México si se descuidara lu probabilidad de "una guerra por los recursos" que 
se centraría en una faja estrecha (ur.os 400 ¡,ilómetros cuadrados) que va desde Kuwait 
a ~-hu Dhabi. Esta probabilidad se ve hoy favorecida por el·hecho de que Estados Uni
dos tiene más 5 000 militares instalados en Arabia Saudita y de que 70 000 sudcoreanos 
trabajan en proyectos diVersos en este país. Una invasión nortearnericana-israelÍ-euro
pea de esta franja es una contingencia que podría modificar el panorama mundiaÍ. con 
repercusiones importantes en México. 
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v. Despliegue de las relaciones externas. 

México se habrá de incorporar de hecho e irreversiblemente a los ciclos y a la activi
dad de los Estados Unidos. 

Hay que repn.mir lo que podría denominarse la "tentación bilateral" (o el Estado 52"), 
esto es, el enlace prominente con los Estudos Unidos en las próxiraas décadas .. 

Dos tercios de las expo~taciones mexicanas se dirigen a USA; en contraste, las impor
taciones norteamericanas son modestas, pero aumentan rápidamente. 

La crisis de 1982 redujo en un tercio las adquisiciones mexicanas en USA, abriéndose 
por primera vez un déficit comercial a México del orden de casi cuatro millones de dó
lares. 

La mitad de las compras de petróleo de USA se efectúan en México. 

Los mexicanos constituyen el contingente turístico más importante de USA en términos 
cuantitativos (23% del total), y que en 1981 (Último año del que se tienen cifras) 
gastaron casi cuatro mil millones de dólares) . 

La emigración -legal e ilegal- hacia USA ha cobrado impulso debido a la crisis nacio
nal. 

Se considera que las ventas de hidrocarburos a diferentes países (USA, Japón, España, 
Israel, Centroamérica) pueden constituir el punto de partida para una diversificación 
deliberada de las relaciones internacionales. 

Estas consideraciones se han consirenidoacuatro problemas sobre los cuales se tiene 
informaci.ón cuantitativa fiable y qlle constituycil "dilemas críticos" en el desarrollo 
futuro del país. 

El tiempo se agota apresuradamen.te. Si "nada se hace", por imprevisión o por inercia, 
el país ingresará a una crisis profunda antes del fin de la década. Instituciones des 
legitimizadas se unirán con una desindustrialización desordenada colocándolo en una -
situación que comprome~e su viabilidad. 

México se ha: destacado en la administración de "crisis segme~,~ias y escalonadas" .. 
¿podría administrar los vuelcos sistemáticos y simultáneos que tendrán lugar a princi 
pios de 1990? -
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Area: Imágenes de México 1 
Título: El desarrollo más probable 

Autor: Pablo González Casanova 1 Fuente: Tomado de: México hoy. Ed. siglo XXI, México 1979. 

Objetivos: 

Contribuir al planteamiento del problema sobre el cambio del modelo de desarrollo, así como far 
mular hipótesis más probables del futuro desarrollo nacional. 

Descripción: 

El estudio inicia con una reseña de los modelos de desarrollo c;.ue han imperado en México: 11 El 
desarrollo hacia afuera"quc termina en 1938, el de "Sustitución de importaciones" que finaliza 
en 1946 y continúa con el ''desarrollo cstabilizador 11 que entra en crisis en 1970. Hace un análi 
sis de las tendencias y discontinuidades del modelo del desarrollo nacional de 1946 a la fcch:l 
destacando los actores principales, sus articulaciones y sus consecuencias que finalmente con
figuran el desarrollo social nacional. Posterior al análisis de los proyectos de desarrollo que 
sustentan diversos sectores de la sociedad y que coexisten y luchan por imponer un proyecto 
factible, formula sus probables hipótesis de desarrollo y aporta evidencias a éstas. 

Resultados: 

Los gobiernos poscardenistas fijaron el nueva modelo de desarrollo nacional conunafuerte 
intervención del Estado en la industrialización y la sustitución de importaciones, su fuer
za se fundó en el presidencialismo y en su estructura 9entralista, sus recursos empresaria
les y financieros y en la existencia de un partido de r.stado que incluye corporativamente 
a los obreros y a los campesinos. Durante este modelo de desarrollo el Estado dispuso de 
excedentes para gastos de inversión social que eran usados para una política diferencial de 
educación, salud, habitación, etc., que combinada con una política de salarios y prestacio
nes, también difcrcncial,provocó grandes fenómenos de estratificación y movilidad social ca
paces de consolidar la base social de legitimación, aunado a lo anterior realizó una polí
tica social y cultural que hizo compa~t~r a la sociedad civil las perspectivas oficiales lo 

' 
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que condujo a considerar al Estado como árbitro inapelable. 

Esta tendencia no continuará más en el futuro, se incrementó cada vez más la articulación entre 
el capital nacional y extranjero y el propio Estado, y la clase trabajadora fue perdiendo capa
cidad de negociación, sólo pudieron mantener cierta fuerza los sectores de trabajadores que ocu 
paban una posición estratégica en la producción y que se encontraban más organizados. 

En cuanto al modelo de desarrollo que presupone un país d5oocrático con pluralidad, seguridad 
social y laboral,con libertad de prensa etc. al estilo europeo, es un modelo que la teoría de 
la dependencia lo declara imposible y poco factible. El FMI,y.ahora.el..s;,Tr,.nopueden permitir 
este tipo de desarrollo. Las leyes de concentración del capital se prueban una y otra vez en la 
dominación de la economía por los monopolios que impedirán al país aumentar su capacidad produc 
tiva, articular su producción y realizar una política pública justa, más bien, habrá un capita~ 
lismo especultativo que irnpediri cualqüier reforma fiscal e impondrá una política Ce contención 
de salarios, inversión y gasto que acentuarán las desigualdades entre regiones y entre la pobl~ 
ción. 

El desarrollo más probable es el de una región dominada por los ~onopolios en que los remanen
tes nacionales de gobierno, ejército y cultura sólo operen como mediadores del capital nacional 
y extranjero que se encontrarán altw~ente integrados entre sí y con el propio Estado. El país 
seguirá las mismas pautas de importación en gran escala de bienes de consumo -incluÍdos alimen
tos- que harán del excedente petrolero una fuente de ingresos más de los monopolios. El estado 
empresarial privatizado desarrollará sobre todo los aspectos de orden público. El Estado conti
nuará una política diferencial respecto a la poblaciór. y laJ regiones organizadas. La democra
tización limitada se realizará en algunos centros urbanos -plurinominalcs-, entre algunas orga 
nizacicincs de clase media y en especial con los universitarios y algunos sindicatos cstratégi~ 
cos. El desarrollo rnás probablé, ~arece ser así, cada vez más desigual y dependiente, con zonas 
de tolerancia política restringida y de conccsionc~ sociales favorables a trabajadores organiz~ 
dos y clases medias urbanas. 

Coexisten dos tendencias prob;bles de modelos de desarrollo, una que suscriben los núcleos do
minantes del gran capital y que propqnen un modelo de desarrollo hacia afuera y-la otra que pr~ 
ponen algunos sectores naciona¡istas que consiste en un modelo de desarrollo hacia adentro; ta:!! 
bién coexiste una tendencia intermedia qUe sustenta un modelo de desarrollo económico que sin 
disminuir las relaciones de independencia se permita ampliar el mercado interno, la gen~ración 
de fuentes de empleo y la integración de los procesos productivos con la ampliación de los ins
trumentos de negociación entre Estado, regiones y sectores. Por lo pronto aquellos representan
tes del nacionalismo revolucionario 1se verán obligados a hacer proyectos sociales más concretos 

../ 
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en el terreno de las inversiones, leyes fiscales, servicios de producción, distribución y comer 
cialización y en cuanto a políticas de salarios, los representantes de este proyecto eventual-
mente pueden llegar a una política de articulación de acciones de masas que obliguen al legisla 
tivo y ejec~tivoareformular las relaciones con el FMI y el GATT. En ese sentido es imposible -
descartar crecientes enfrentamientos entre los aparatos de masas del Estado, en el interior de 
los mismos y entre los grupos que presionan por una política de liberalismo económico. 

Es posible que el acoso a que se ven sometidas las organizaciones del sindicalismo oficial por 
la política impuesta del FMI, con las consiguientes presiones de las bases; así como la pérOi~ 
da creciente de poder y posiciones en el gobierno y el sector público de políticos progresis
tas, generen pugnas y crisis dentro del Estado, y den pie a proyectos concretos de una políti
ca antimonopólica, nacional y social que con todo y sus limitaciones logren imprimir nuevas paE._ 
tas de un desarrollo hacia adentro. 

.· 

..... .... ..... . J 



,__ ____ A_r_e_a_: Imágenes de'Méxi_·c_º------~~---------~ 
Título: Prólogo a la crisis futura L___ _____ _ 

Autores: Pablo González Casanova 

Fuente: Tornado de: México ante la crisis. El impacto soci~l, cultural las alternativas. Ed. ~iylo 

·-------- -------··----
XXI 2a. Edición México 1985. 

Objetivo: 

··-~'-·Am:rl·i-zar ·1as ·.tendencia·s que anteceden a la crisis futura de México especialmente en reldción 
con las interacciones México-EU, la política público y lu deuda externa. 

Descripción: 

El artículo inicia describiendo los sucesos ffiás relev~ntes de 1985 que inciden en la crisis 
nacional especialmente lo relacionado con la posición de EU y el i~greso al GATT, posterior
mente hace referencia a los factores internos corno las políticas públicas elaboradas por el 
Estado para enfrentar la crisis, destacando el modo de abordar la deuda externa. 

Resultados: 

I. Relaciones EU-México 
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I. Relaciones EU-México 

A lo largo del primer semestre de 1985 se dio el cierre de la frontera con pretextos arbitra 
rios, la detención de transportes y autobuses mexicanos con la nueva prohibición para aden-
tra=se más allá <le siete kilómetros en territorio norteamericano; la cancelación de pedidos 
de acero, cítricos y otros productos de exportación de México, la exigencia de eliminación 
de sUbsidios gubernamentales a industrias mexicanas sopretexto de competencia ilegal ~J mono
polística; la exclusión de productos prcfcrcnciales de México; la ampliación de impuestos 
compensatorios a las exportaciones de México. 

Los presiones norteamericanas se combinaron y coordinaron con las del sector privado inter
no, apoyadas en J.,1 fuga de capitales: dos mil millones de dólares en tres meses según 
NAFINSA (29 de mayo de 1983). COPARl-!EX pidió la desaparición clel ejido; los grupos patrona
les de Nuevo León exigieron la privatización y liquidación de todas las paraestatales y la 
privatización de 1 a educación. La CONCANi\CO demandó que se incluyer.iln-.. en. .la .. vcnt~ las empre- . 
.sas públicas de t·1po prioritario y estratégico, que se redujeran los impuestos al capital, 
que se ampliür.._1 l.i liberación de lo::; permisos previos de importación, y que se pusiera a la 
venta, para cmpcz.i·r, la Nucionu.l Hotelera. Más tarde, la CANJ\CINTRJ\ pediría la privatización 

· 1 de la Comisión Federal de Electricidad y de PEMEX y de todos -o casi todos- que entremos al 
. GATT. 

En julio se hicicn.•n sentir -slos efectos ele la política de desestabilización migratoria, ·de 
una fuerte prop.1~¡.1nda contra el conjunto del país, y de la acción diplomática, perlodística 
y patronal, ublci:Lu o veladamente intervcncionistu con motivo de lu. corrupción, del tr5fico 
de drogas y ele lo~.; fraudes electorales .. 

r.us medidas "enér<J.i.cus y profundos" de la misma política cconórnicii, con mayores coñcesiones 
en la apertura de nuestro comercio y en la privatizaciór:. y dcsnacionalización de nuestra eco 
nomía, coinciden i::on una disminución de nuestras exigencias jurídico-polític..::s de no-inter-
vcnción, y autoc.lcl:crminación de los pueblos de Nicaragua y El Solvador, frente a la deci
sión del gobierno de los Estados ur.idos de violar abiertamente la. ley intcrnacion.:il. 

El problema serÍd ya muy serio si quedara allí, pero lo es más en tanta tiende a aislarnos y 
a debilitarnos cc.,mo Estado-Nación, que es exactamente lo que nos exige la política de 
_Wa.shington. 

II. Políticas públicas 

A<lcrnús de lo anterior, de la devaluac~ón monetaria preelectorul4 y de los conflictos post
elcctoralcs, y vino más de ·lo mismo.' El 22 de julio el Ejecutivo federal, a.l inaugurar la Se 
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gunda Reunión Nucional de la Banca, puntualizó los problcmos económicos que más preocupan al 
gobierno y las medidas a seguj.r para superarlos. Entre los primeros fue upuntado en primer 
lugnr el proceso inflacionario: la meta propuesta para el año ya no sería alcanzada (los pro 
nósticos hcJblan de una tasa de inflación superior a SS'\); c.l déficit público tampoco logra-
ría disminuir hur:La los niveles programudos (la meta era de S.4i del PNB y es probuble cjue 
sitúe en 7.41.); el deterioro de la balan;:o comercial, volvía a presentarse dado el creci.micn 
to de las importaciones y ia reducción drástica del valor de 1.:is cxporto.cioncs (reducción c1e 
los precios del pctrÓlC".o y cstancamic!"lto de las exportaciones no pctrolerus); con el detcrio 
ro de la bulanz,1 comercial nuevamente habrían sido afcctudos los ingresos de divisas del -
país; lu cspcculc.1ción cambiaria habíu rcsuric_¡clo y había vuelto inopcr.:intc la regulación del 
Banco do:! México sobre el mercado de di,1isu.s. 

Para enfrentar estos problemas, la estrategia diseñada no se fundamentó en un cambio de rum
bo. El gabinete económico sostuvo enfátic.:i.mente que "se iba por la ruta correcta" y afirmó 
que si algunos problemas no se han solucionado, ello se debe a "errores de instrumentación"_ 
Es decir, la política es la correcta, sólo hay que profundizar en las medidas. Las medidas 
anunciadas fueron la contención del crecimiento del gasto corriente, sobre la base del "re
corte" de estructuras del gobierno federal y del sector paraestatal; la modificación del sis 
terna de protección comcrCial, sustituyendo los permisos previos de importación por arance- -
les; el 11 rcordenamiento 11 del mercado carnbiario, buscando nuevamente el establecimiento de un 
tipo de cambio "rc.:ilista" que proteja las reservas y fomente las exporta.cienes no petroleras; 
el fortalecimiento de la recaudación y reducción de la evasión fiscal; y, finalmente, el fo
mento a la intermediación financiera, buscando la captación de recursos al menor costo posi
ble y la eficiente canalización de los créditos hacia activiaades prioritarias. 

se procedió a eliminar 15 subsecretarías con SO direcciones generales. Se prácticó un rec~r
te al presupuesto de 150 mil millones de pesos, que sumado al de principios de años por 700 
mil millones, redujo en 850 mil millonG.s de pesos el presupuesto original. Más adelante se 
anunció la venta de algunas emprc:.sas estatales, la .. restructuración'' de otras y la liquida
ción de las "no esenciales".- Muchos planes y programas de desarrollo fueron detenidos y que
daron truncos como los que ya ar.tes habían tenido la misma suerte. 

La política financiera adoptada se orienta por su parte a incrementar el encaje legal e ini
ciar una nueva tendencia alcista en las tasas de interés. Con ello se prctc~de -como se dijo 
en esta y en ocasiones anteriores- frenar la especulación cambiaría y la fuga de capitales; 
pero 5emejante efecto ni se alcanzó con anterioridad ni hay razón alguna para que se alcance 

_ahora: el efecto principal ha sido y ser5 frenar aún más la actividad productiva del sector 
no asociado a las transnacionules. 

' 



Arca: Imáge'ncs de México ¡ 
Título: El desarrollo más probable 
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Objetivos: 

Contribuir al planteamiento del problcm.J. sobre el cambio del :; .. _.delo de dcs.Jrrollo, así cerno foi 
mular hipótesis más probables del futuro desarrollo nacional. 

Descripción: 

El estudio inicia con una reseña de los modelos de desarrollo que han imperado C:i1 México: "El 
,.• desarrollo hacia afucra 11 que termina en 1938, el de "Sustitución de importaciones" que final i:!.J 

en 1946 y continúa con el "desarrollo estabilizador" que entra en crisis en 1970. Hace un an.5.1 i 
sis de las tendencias y discontinuidades del modelo del desarrollo nacional de 1946 a la fcch"o:~ 
destacando los actores principales, sus articulaciones y sus consecuencias que f inalmentc con
figuran e.l desarrollo social nacional. r_.ostcrior al análisis de los proyectos de desarrollo que 

sustentan diversos sectores de la sociedad y que coexisten y luchan por imponer un proyecto 
factible formula sus probables hipótesis de desarrollo y aporta evidencias a éstas. 

Resultados: 

Los gobierno.s poscarderistas fijaron el nuevo modelo de desarrollo nacional con una fuerte 
intervención del Estado en la industrialización y la sus~itución de importaciones, su fuer

·za se fundó en el presidencialismo y en su estructura centralista, sus recursos empresaria
les y financieros y en la existencia de un partido de estado que incluye corporativamente 
a loS obreros y a los campesinos. oUr.:i'nte este modelo cie desarrolló el Estado dispuso de 
excedentes para gastos.de inversión social que eran usados para una política diferencial <le 
educación, salud, habitación, etc., .que combinada con una política de salarios y prestacio
neS también diferencial provocó grandes fenómenos de estratificación y movilidad social ca
paces de consolidar la base social de legitimación, aunado a lo anterior realizó una polí
tica social y cultural que hizo c6mpartir a la sociedad civil las perspectivas oficiales lo 



que condujo a considerar al estado como Srbitro inapelable. 

Esta tendencia no continuará más en el fuluro, se incrementó cada vez más la articulación entre 
el capital nacional y extranjero y el pi:orJio Estado, y la clase trab.::i.jaclora fue perdiendo c-ap.:i
cidad de negociación, sólo pudieron mantener cierta fuerza los sectores de trabajadores que ocu 
paban una posición estratégica en la pro(.!ucción y que se encontraban m5z orqanizados. __ _ 

n 
En cuanto al modelo de desarrollo que p::esupor.e un p.:iís dcmocr5tico con pluralidad, segurid¿id 
social y laboral con libertad de prensa etc. al estilo europeo, es un modelo que la teoría de 
la dependencia lo declara imposible y prJco factible. El FMI y ahora .el .Gi\TT no pueden perrni tir 
este tipo de desarrollo. Las leyes de cunccntración del capital se prueban unu "l otra vez en L.i 

dominación de la economía por los monopolios que ÍmiJCdirán al p.iís aumc11tar su capacidad produc 
tiva, articular su producción y rcaliz.:i.r una política públic.1. justa, m5.s bien, habrá un capit.J:
lisrno espccultativo que impedirá cualquier reforma fiscal e impondrá un.:i polÍLic.:..i. de ccntención 
de salarios, inversión y gasto que accntuilrán las dcsigui!ld.:i.dc~i entre regiones y entre la pobla 
ción. -

El desarrollo m.5.s probable es el de unu rei:.¡ión dominuda por los monopolios en que los remanen
tes nacion.:lles de gobierno, ejérci ta y cultura sólo operen comr; media.dore!; <lt.:!: capital nacior1.:t 1 
y extranjero que se cncontr.:irán altamcnlc integrados entre ~í ·:' con el propio E~tado. El ¡)aís 
seguirS las mismas pautas· de importación en gran escala de. bie11e!.> de conswno -incluídos alim~r.
tos- que harán del excedente petro.l.ero una fuente de ingresos m..Ís de los monopolios. El estado 
empresarial privatizado desarrollará soLLl! todo los aspectos th; orden público. El Estado conti
nuará una política diferencial respecto a la población y las rL't.Jioncs or':Janizudas. La democra
tización limit.:id.:t se realizará en alguno~ cent.ros urbanos -plurtnomirwles-, c:it.:.-c algunus or<Ji• 
nizacioncs de clase media y en especial c;on los univcrsitar i.o:.; i' cd.CJL.Do~,; :;intl.icatos estrdLéc3i:
cos. El de!:iorrollo m.5.s probable, purec:c: :.;cr a:;Í, c:ada vez m:Í!.: de.:;iCJual y d•:¡;u.:rnJtcntc, con zori ... ~ 

de t.oleranci.:i política restringida y de concesiones sociale~ f...1vorables a trabajadores orgafl.lZ.J 
dos y clases medias urbanas. -

CoexisL".?n dos tendencias probables de modelos de desarrollo, un.i que su~crib~n los núcleo~ t..!o
rnina-¡.;L~; -d-~i .. Y-~"a1; Capital y que proponen un modelo de da::;arrol lo haci~ afuera y la otrn que prs-: 
ponen algunos sectores nacionalistas que consiste en un modelo de desarrollo hacia adentro; ta.1;i 
bién coexiste una tendencia intermedia que sustenta un modelo de desarrollo económico que si11 -
disminuir las rel.iciones d'e indepcndc11cia se permita ampliar el m"rcado interno, la generación 
de fuentes de empleo y la integración· de los procesos productivos con la ampliación de los ins
trumentos de negociación entre Estado, regiones y sectores. Por lo pronto aquellos representan
tes del nacionali5mo revolucionario se verán obligados a hacer proyectos sociales más concretos 



en el terreno de las inversiones, leyes fiscales, servicios de producción, distribución y.come!:_ 
cialización y en cuanto a políticas de salarios, los represeiltantes de este proyecto eventual
mente pueden llegar il uno política de articulación de acciones de masas que obliguen al legisl~ 
tivo y ejcctivo a reforrnular las relaciones con el FMI y el GATT. En ese sentida es imposible 
descartar crecientes enfrentamiento~ entre los aparatos de masas del Estado, en el interior de 
los mismos y entre lo:; grupos que presionan por una pólítica de libcr_alismo económico. 

Es posible que el aco~o a que se ven sometidas las organizaciones del sindicalismo oficial por 
la política impuesta del FMI, con las consiguientes presiones de las bases; así como la pérdi
da creciente de poder y posiciones en el gobierno y el sector público de políticos progresis
tas, generen pugnas y crisis rlentro del Estado, y den pie a proyectos concretos de una pol.::ti
ca antimonopólica nacional y social que con Lodo y sus limitaciones logren imprimir nuevas pa~ 
tas de un desarrollo hacia adentro. 

,' 

•' \ 



En propiedad pública, hay privatización y desnacionalización ·de actividades bancarias y de 
empresas públicas altamente rentables, de gran importancia en.las exportaciones como el tu

_rismo y la aviación comercial. 
• . . 1 . 

- En la renovación e innovación tecnológica mexicana no hay ninguna política realmente ·efec 
tiva y anticíclica y ninguna que corresponda a la pretendida "mayor eficiencia en la pro= 
ducción 11 que va a lograr la "austeridad". 

- En la política comercial. internacional se acelera la sustitución de permisos de importa
ción por aranceles, acto: preparatorio de la entrada al GATT en calidad de rnercadq sernico
lonial asociado. 

- En política de empleo, se fomenta el de maquila y se trunca el calificado y el altamente 
especializado. 

En política antinflacionaria~ todas las medidas anteriores tienden a aumentar las presio
nes sobre la'dcmanda de productos cada vez m5.s escasos, y las presiones para que se abra 
el mercado a los productos cxtranjaros. 

- En política de '"rectoría del Estado" se tiende a un peso creciente del capital privado, 
en particulu.r del gran capital y sus asociados, empleados y voceros. 

- En política de independencia nacional (política "nacionalista 11 acorde mínimamente 'con la 
supuesta ideología oficial) se tiende a establecer una relación transnacional, de depen
dencia cada ve~ más articulada a la economía, la. sociedad, la cultura y el poder de los 
Estados Unidos. 

- En política de desarrollo, es evidente un proceso de subdesarrollo que está llevando a 
los niveles de vida y crecimiento que tenía México una o dos décadas atrás. 

III. Deuda externa 

La reducción del l)il5to no afe:.ctó el rubro rn5s oneroso, que es el pago de los intereses de 
la deuda pública, el cual representa el 50~. del gasto corriente. 

No discuten si e~ mejor declarar hoy la moratoria o la suspensión de pagns entre varios pa 
ra ncgiciar dende posiciones de fuerza; o si es mejor esperar uno a uno a que cada país s~ 
declare en qu.iCbra cuando ya esté en un estado lamentable, desesperado, como Bolivia . 

....... _., r.os colonialisto:; mientras tanto saben bien que la óeud.-i c5 incobrabl2. Y desde hace tiem
po ·cansidcron metlid.:is .prácticas y útilc~;- Al':funos ya están vendiendo los bonos de la deuda 
a 40t de su valor. Otros, qcsde ahora diseñan escenarios sobre la crisis futura: cuando la 



deuda sea incobrable 

Los .trabajos ele esta Índole sºon realizados por instituciones f'1<tranjeras como la Wharton 
Economctric Forccasting Associci tes, que proporciona ínformacTóii 'fi'érñiañeñté ... y act\Jalizilda in
cluso il las dcpcn<lencias del gobierno federal. 

¿ror qué no rcpurümos en ~os cuatro escenarios de Wharton y en sus consecuencias; tres dise
ñados en función de la severidad con que se aplique el "programa inmediato de reordenación 
ecor.ómica 11 y cJ cuarto con el agravante de una caída del mercado del petróleo? 

lPor :-1ué no señalamos que en todos, al costo social y económico de 1..i crisis se añade nl de 
una dcud.'J cxtcrn.-1 que, no obst.;:inte l.:ls pcnos.:i.s rcncgociacioncs pcr iódicas y la sungría per
manente de los p.1<Jos de intereses, seguiría crcciendo ince"santcmcntc; según la alternativa 
ºbásica" (la.) scr5 de 118 226 millones de dólares en 1992; de acuerdo con la alternativa 1 
(2a), será de 110 211 millones de dÓlures; de acuerdo con la alternativa 2 (3a), será de 
107 790 millones de dólares; y de acuerdo con la alternativa 3 (4a.) , será de 130 625 millo
nes de dólares. LPor qué no vemos_ con busc en esas proycccioncs y escenarios que la tasa de 
desempleo -en los cuatro- es de un 17< o más en el período 1905-1990, cuando en 198'> las 
fuentes oficialc~ declaran que es menos del 7i? lPor qué no vemos cómo va creciendo el servi._ 
cio de la deuda respecto del monto de nuestras exportacion!'.'s de 30i en 1900, a 34•, en 1982, 
a 46~ en 1984, y constatamos cómo sacrificios de esta magnitud no son todavía suficientes pa 
ra irnpe<lir que l;:i dcr.landa siga creciendo hacia el .futuro hasta volverse no sólo aritmética -
sino políticamente imp.:igablc? ¿por qué .:i los cscen.J.rios de Wharton no agregarnos otr<1s va1·ia
bles de nutrición, salud, vivienda, educación, y no nos detenemos a pensar hasta cuándo la 
deuda externa ~crS pa,gable económica, financiera o políticamente? 

Es un problema de colonialismo financiero, ele colonialismo usurero y de lucha de clases. Pe
ro, por lo pronto, nos está llevando a una situación nacional cada vez más débil en que está 
amenazada la existencia misma de la nación cor.. otro proceso: la transnacionalización de Mé.xi 
co. 
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1 
' Area: Imágenes de México. Institución: Fundación Javier Barros Sierra. 

Título: Escenarios de la Sociedad Mexicana hacia fines del siglo. 

Autor: Fundación Javier,Barros Sie~ra.¡ Fuente: Fundación Javier Barros Sierra. México 1982. 

Objetivo: 

Ofrecer a especialistas tres escenarios del futuro de México hacia fines de siglo, así como, 
interrogantes-clave que sustenten alguno de los tres escenarios que se considere probable. 

Descripción: 

El trabajo es un instrumento de prospectiva, que se construyó con eutrevistas previas a espe 
cialistas y que se Somete nuevamente a ellos; pero ahora, con escenarios definidos. Contiene 
una introducción, tres escenarios, interrogantez.--élave y-. consultas . 

. 
' 

' 

' 



ESCE~ARIOS DE LA SOCIEDAD MEXIC/.NA HACIA FIXES DE SIGLO 

ESCENARIO A 

PR&VISJONES SOBRE: 

Política económica .. 

Se preven los siguientes aspectos: 
- Mejor!a porcentual de la distribución 

del ingreso, aunque éste será más bien 
en cuanto a que la?; clases cu:::dias ten
derán .:i acercarse a las clascS bajas y 
los estratos alt.os y bajos tenderán a 
separarse más. 

- Acentuación del modelo consumista y de 
la penetración cultural norteamericana. 

- Continuará la tend~ncia a la privatiza 
ción de la economía. aún en el área -
agropecuaria y de energéticos. 

- Se con.tinuará con la e:xplotación del 
petróleo. 

- 'La tendencia del i::~tado será llevada a 
upa reducci6n de su espacio de acción. 

Política int~rnacional. 

- No se prevén grandes cambios a corto 
plazo. 

- A mediano:• plaoto. se reconocerá el ca 
rácter dependiente del país. -

Educación y cultura. 

El sii:::tema educativo tenderá a la fra1 
mentación esto es que• se brindarán º.2. 
cienes educativas para cada clase so
cial. 

- La educación masiva del sector público 
disminuirá su calidad. 

- El énfasis y la orientación del siste
ma educativo será hacia la c.t1pacit.a
ción técnica especiali:::ada 1 de acuerdo 
a las necesidades de la industria. 

Cultura: la masificación de la socie
dad producirá un modelo de homoseneiza 
ción. en el que la corrupción cantinu'a" 
rá hasta que se presente una aguCi:::a--
ción extrema de la crisis. 

ESCENARIO B 

PREVISIONES SO&RI:: 

Política econór:ii ca. 

Se preven los siguientes aspectos: 

- ~:s 9~;:b:;~~:;~~~ ::1 i;~~=~!~t.:;~ 1 1:e ji 
brecha de la dist.ribución de ingreso. ' 

La inflación será mayor al 20' por pe 
ríodos largos; se incrementarán las -
importaciones. 

- Las reivindicaciones de grandes gru
pos se aplazarán. Se puede prever la 
posibilidad de una confrontación so
cial en Mixico. Sin embargo, antes de 
gue sucediera eso se darían presiones 
del ejircito y/o del gran capit~l que 
radicali:o::arí;:in J as posturas ~· poc!rían 
generar un golpe de !:.stado. r:utonces 
se implantar:i.<'l un modelo de desarro
llo eficientista. 

Política internacional. 

- Se incrementará la dependencia econó
mica; política y cu'ltural. 

Polí t.ica Educa ti va. 

- La tendencia seguirá hacia la privat.!_ 
zación de la educac1ón. 

-.Capacitación intensiv<'l de mano d~ 
obra t.écni ca. 

Política Demográfica. 

- Se incrementará la concentración urba 
na y reducirá .1a tasa de crecimiento -
poblacional. 

ESCENARIO C 

PREVISIONES SOBRE: 

Política económica, 

Se preven los siguientes aspectos: 
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- Se ·orientará hacia una mejor distribu
ción del ingreso, se tomarán medidas de 
beneficio social y reducción de impues
tos. 

- Se incrementará la participación del r..:: 
tado. 

- Se ·desconcentrará el poder·; políti~· 
co y la ¿escentrali~ación administrati

se completará. 

- Se dará mayor c~pacio de acción a los 
sindicatos. 

- Se establecerá un desarrollo industrial 
equilibrado_ 

Política internacional. 

- P . .::Jrticipación de México en .. bloques"' 
y sistemas internacionales. 

Política Educativa. 

- La educación se vinculará con la reali
dad social, se darán más oportunidades 
educa ti vas para todos. 

Política ~ernográfica 

- Di:.minución de la tasa de creci1r1iE-nt.o 
poblacional, increo:ieJito de la concentra 
ción urbana. -
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Area: Imágenes de México. 
1 

Institución: Fundación Javier ilarros Sierra. 

Título: México: Rasgos para una prospectiva. 

Autor: Alonso Concheiro Antonio. Fuente: Fundación Javier Barros Sierra, México 1987. 

t------·-···--·------ 1 

Objetivo: 

Proporciona algunos rasgos del país que conviene considerar para la generación de futuros posi
bles en México. 

Descripción: 

El estudio inicia caracterizando conceptualmente a la prospectiva; sus propÓ3itos y sus límites,
prosiguc: haciendo una justificación del interés por esbozar algunos rasgos del país, ya que de 
bido a las turbulencias endógena y exógena, a la incertidumbre y complejidad se requiere hacer
este tipo de análisis. Estos rasgos los desagrega con respecto a: lo demográficO, sus probables 
efectos de evolución, en la configuración del futuro; lo económico, en que destaca los efectos 
de la deuda externa y el ingreso de México al GATI'; lo tecnológico, en el que señala los campos 
de mayor impacto del futuro: electrónica, materiales, biotecnología y tecnología esp~~ial y la 
relación que guarda la infraestructura tecnológica de México con respecto a estos campos; lo ~o 
lítico-social, en el que hace referencia ~·las valores nacionales de los mexicanos asociados;
las condiciones materiales de México y a los medios masivos de comunicación y al esquema de op~ 
ración del partido oficiul; finalmcnte,en el contexto internacional menciona los elementos del 
entorno internacional que afectan a México,- tales como el cambio de centro económico hacia Ja
pón y del comercio en la cuenca del PacíficO, así como las fronteras inmediatas con el declive 
ae la economía de los EU, y el incremento de conflictos en Centro América. 

Resultados: 

I. Lo Demoqrilfico: 

- En el futuro seremos más, en el año ·2010, quizá casi el doble de.los que éramos en 1980 
con una estructura por grupo de edades diferentes, una estructura de edades más vieja 
en términos relativos. En lo que va de la segunda mitad de este siglo, más de la mitad 
de la población del país ha estado comprendida en el grupo de edades de O a 19 años, y 
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menos de 35 años. De continuar una reducción en la tasa de nntalid~d, una menor tasa de 
mortalidad y una, casi segura, mayor esperanza de vida al nacer puede suceder que dentro 
de 25 años uno de cada cuatro mexicanos tenga entre 35 y 54 años y uno de cada tres sea 
mayor de 35 años. 

Algunas irnpliciiciones de este envejecimiento relativo de la población son: 

- Un mayor porcentaje estará en edad de votar y más de la mitad de ello. habrá votado por 
primera vez después de J985. Aunque .sólo fuese por esta causa, la política del país ha 
brá de modificar "el mercado político electoral", que se habrá renovado en su mayoría:-

- La población de 20 a 40 años, la de raayor movilidad física, podría incrementarse de 
una cuarta a casi la tercera parte del total entre 1985-2010, por lo que podría espe
rarse aumento en la demanda del transporte, lo que implicaría mayor expansión de in
fraestructura para el sector transporte. 

- Los patrones de migración interna y al e>..terior también pueden sufrir modificaciones 
como consecuencia de los cambios demo9ráficos apuntados. 

La cantidad y tipo de alimentación consumidos se modificará como consecuencia de una 
más numerosa y más vieja población, habría que duplicar la oferta de alimentos en 25 
años, lo que implica duplicar la producción nacional. Asunto que será difícil, dado 
que en los próximos 25 años no será posible incorporar a la superficie cosechada del 
país más de 7 millones de hectáreas, con lo que el total cultivado llegaría al máximo 
disponible en México (28 a 32 millones de hectáreas). De estos 7 millones d:;, hectáreas el 
35-45% están en zonas áridas y semiáridas. Lo que implica un enorme reto porque se re
querirían grandes incrementos de productividad por unidad de área. 

- La prc::;ión sobre los ~crvic.:ion de salud y !iCCJUrj clud :>acial podrl:an incrementarse de 
mancr.:i importante. El ry.Úmcro ele pcr:;;onus de 60 o m5.n ailos podría pi!::>ar de 3.5 millones 
en 1980 a 9 millon~s en el año 2010, lo que implicuría que los c0stvs de atención se
rían mayores (2.5 o más veces). 

- Quizá mucho más importante que todo lo anterior es que en cada ur.o de los próximos 
25 años ingresarán al mercado de trabajo entre bOO mil y 1.2 millones de mexicanos 
más. De no encontrarse medios para generar los empleos correspondientes (sea en la 
economía formal o más~probable, en la informal} el país se verá sometido a una mayor 
tensión social y de aceptar las teorías de los ciclos largos, hacia 1995 México vivi 
~á una crisis social de gran magnitud. 

-----
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Relacionando los cambios demográficos con los procesos de urbanización y de continuar 
las tendencias en el año 2010 algo más de 3 de cada 4 mexicanos podría vivir en ciu
dades de más de 15 mil habitantes, lo que implicaría demanda de servicios típicamen
te urbanos, corno los de comunicaciones, mayor dcDanda de energéticos en especial 
electricidad y una altísima carga financiera para proporcionar los servicios munici
pales (agua, drenaje, desechos sólidos, etc.) rcsucridos. De no alterarse las tcnden 
cias, la Ciudad de México podría convertirse en un asentamiento de unos 28 milloncs
de pobladores en el año 2000 y de 38 millones en el 2010. Entre 1950 y 1980~el cen
tro de masa de la población del país ~e desplazó del área de México hacia Qucrétaro, 
todo apunta a que podría continuarse con esa trayectoria. 

II. Lo económico: 

Los asuntos ecor.ómicos de ;,.ás importancia para el futuro a largo plazo de México son la 
deuda externa y el ingreso de México al GATT. 

La deuda externa impone obvias restricciones al crecimiento interno del país, tan solo 
el pago de sus intereses representa más de tres cuartas partes de los inl]resos totalc's 
de divisas d~l país por concepto de sus exportaciones. Para evitar un colapso mayor de 
la economía r,acional se requerirá entonces reducir los intereses a pagar y/o incremen
tar sustantivamentc las eXportaciones nacionales. Pensar en algo distinto sería pensar 
en un modelo económico, político y social diferentes. Suponiendo que la economía mexi
cana creciese a una tasa anu~i media de 4. 5% durante los próximos 25 años aún supor.ien 
do que la deuda externa re<;lujese. su importancia de cerca del 751. del PIB de 1985 a un-
45% en el 2010, el monto del principal sería de 110 mil millones de dólares en 1990, 
casi 140,000 millones ~n el año 2000.y más 165,000 millones en el 2010. Hay por supues 
to múltiples alternativ?s de acción .futura: desde la .moratoria o límites de pago de i~ 
tereses en función de las cxportacionc5 hc,)~jtu fórmulas para pa9ar al menos parte de 
los intereses en depósitos en moneda nacional. Cabt! también pensar un aumento de la 
influencia de los organismos internacionales sobre las políticas nacional~s-

El ingreso al GATT; seguramente es un evento portador de futuro, cabe esperar aos irná 
genes externas: En una la apertura de la economía nacional lleva a la industria a alean 
zar niveles de competitividad internacional y con ello se fortalecen las exportacioneS" 
y la estructura industrial del país y se estimula la innovación tecnológica. En el 
otro extermo~los industriales mexicanos en lugar de aceptar el reto de una competencia 
prefieren ~~pecular comércialrnente como representantes y distribuidores de los produc
tos de importación', con' ello la planta industrial se desatricularía, no se haría,ánno
vación tecnológica y se mantendríar. altas tasas de inflación. Se debate ya la posible 
estrategia de industrialización entre los extremos de la política de sustitución de im 

.) 
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portaciones y de la promoción de exportaciones; si la tendencia es por la segunda, el mer 
cado interno como el centro del actu~r económico parece haber pasado de ·moda. 

- En cuanto al petróleo sigue siendo el principal producto de exportación, más de las dos 
terceras partes de las exportaciones son petróleo. Cabría esperar que un crecimiento sos
tenido de la economía de un 4 o 4.5% anual incrementaría la demanda energética, de tal 
suerte que entre el año 2005 y-2015 el país se convertirá en importador neto de hidrocar
buros. Antes de agotar nuestros recursos de crudo la demanda superaría a la oferta. Quizá 
hacia finales de siglo la composición de las exportaciones esté más diversificada y ningún 
producto predomine de manera sustancial. 

- Las actividades agrícolas y ganaderas aportan ya menos del 10~ del PIB. El país dejará 
de ser agrario por lo dicho sobre urbanización, lo rural y lo agrícola pasarán a segundo 
término, si bien seguirán teniendo importancia estratégica. La Revolución Méxicana de 
1910-1917 habrá perdido sus motivos originales y el discurso político habrá. de adaptarse 
a las nuevas condiciones. Hacia el año 2000 el sector secundario problablemente será el 
mayor contribuyente al PIB, seguido de cerca del terciario. 

- En cuanto a la distribución del ingreso si las tendencias persisten, la relación de in
gresos entre el 10% más rico de la población y el 10%más pobre sería en la primera de
cada del próximo sigl~ del orden de entre 30 y 50 vc--;es. Si la crisis continúa se dar:~ 
la pauperización de la clase m~dia y el aumento de la concentración de la riqueza se 
acentuaría. 

III. Lo tecnológico: 

Existe un fuerte vínculo entre desarrollo económico y desarrollo tecnológico. El país no 
cuenta con una cult\C"a tecnológica importante, la mayor parte de actividades de Investiga
ción y Desarrollo (IyD) son patrocinados por el Estado con una participación incipiente 
del sector privado, a pesar; de que la innovación tecnológica sólo puede darse en la in
dustria. Se tiene un gasto en Ciencia y Tecnología muy pequeño, en términos relativos al 
tamaño de la industria, y un sector de investigación desvinculado del aparato productivo. 

Los campos tecnológicos de mayor impacto en el futuro son: la electrónica, materiales, 
biotecnología y tecnología espa~ial. 

En cuanto a la electrónica su introducción en México podría afectar negativamente cier
tas áreas del empleo. La industria electrónica es intensiva en capital y cada vez estos 

-··prod:üctos sérán más escasos y ~aros en México se requiere de gran inversión en I y o y 
ello no forma parte de nuest~a tradición económica. Posiblemente el futuro papel de la 
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industria mexicana en esta área sea de carácter maquilador, de armado. Es previsible que 
en los próximos 10-15 años las mayores ganancias de productividad debido a aplicaciones de 
la electrónica se dan en el sector terciario, el de mayor crecimiento en los países desa
rrollados. 

En el área de materiales hay alternativas de gran promesa: fibras, compuestos orgánicos, 
Polímeros y aleaciones.especiales; materiales y procesos estarán cada vez más integrados 
en diseño en una sola unidadª En el área de minerales, los yacimientos disponibles serán, 
en general, de cada vez más baja ley y se requerirán nuevas tecnologías para su extracción 
ººéfící~llte: --México podría continuar siendo un proveedor de materiales sin procesar y una al 
ternativa a este problema sería que incorporáse valor agragado a los materiales, disponi-
bles o no en México. 

En cuanto a la biotecnología su potencial es enorme, cspecialrn3nte en las áreas de salud, 
creando nuevos medicamentos con base en principios distintos a los tradicionales, redu
ciendo costos en agricultura, haciendo más productivos y resistentes a las plagas y condi
ciones climatológicas para las especies en explotación; en energía, a partir de la biomasa 
en la producción de etanol o en la recuperación terciaria de yacimientos de petróleo. Sin 
duda la biotecnología podría contribuir a la solución de algunos problemas fundamentales 
del país, como por ejefup_,lo, el de la agricultura en zonas áridas y serniáridas. 

- En cuanto al campo ae la tecnología espacial, la participación de México será marginal, no 
así las implicaciones de lo que los países industrializados hagan en este campo~ 

IV. Lo político-social: 

Si cambia la población en número y estructura, la configuración de los asentamientos huma-. 
nos, así como lo producido y los medios de producción evolucionan en manera importante, auna 
do al impacto que las nuevas tecnologías t~ngan, incluso en lo cotidiano, es de esperar que
tarnbién lo social y lo político sufran profundas modificaciones. 

- Si en lo económico el país tuviese un retroceso grave y sostenido, los principales valores 
seguramente serían los asociados a la sobrevivencia y si prevaleciese una situa]ción econó 
mica similar a la actual, la movilidad en la escala económica posiblemente seguiría siendo 
importante por ejemplo en los cargos públicos, en las profesiones (algunas en parti.cular) 
o en los puestos de gerencia etc •. si el ingreso per c&pita creciese, habría más opciones 
de evolución y es probable que el valor del 11 ser 11 le ganase terreno al del 11hacer", esto 
es, valoraríamos a las personas más por lo que son que por lo que hacen. 

En cuanto a la familia, .destaca que una crisis económica prolonga .con alto desempleo y un 
creciente papel de la economía informal podría revertir la tendencia hacia la familia ex-
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tendida, en vez de la familia nuclear. Una previsible mayor participación de la mujer en 
la PEA también podría alterar los actuales patrones familiares, por otra parte, existe 
.también una tendencia a que el número de divorcios crezca. Las familias de un sólo padre 
podrían ser m¿s-frecuentes en el futuroª Lu. familia tradicional parece estar en la mira 
de las transformaciones sociales. Los patrones sexuales se han transformado radicalmente 
desde la introducción de métodos anticonceptivos eficaces lo que influirá sobre el pápel 
familiar y social de hombres y mujqres, y en particular en el de éstas. · 

La importancia de los medios masivos de comunicación como transmisores de valores y for
madores de opinion se intensificará. Los nuevos medios de información pueden traer con
sigo lo mismo una sociedad más democrática y plural que una de mayor control político. 

En lo político, el partido en el poder aparentemente ha tenido en fechas recientes más di
ficultades que en el pasado para mantenerse como ganador en los comicios electorales. Hay 
síntomas de que aún desde dentro del partido se perciben necesidades de cambio. Si las ten 
dencias del pasado continuasen, el PRI recibirá una proporción cada vez menor de votos, -
aún en los registros oficiales. Y probablemente, su pécdida de terreno no sería a manos de 
la izquierda, sino del PAN. 

Las diferencias sociales, culturales, polític~s y económicas entre el norte y el sur del 
país-podrían 1ntensificarse en el futuro, cada una de estas regiones recibirían influen
cias distintas. Si se diese un proceso de.polarización intensa se dificultaría la búsqueda 
de objetivos nacionales. La década de 1985 a 1995 será crítica en este sentido. 

Las organizaciones cívicas están creciendo y en muchos casos actuando en paralelo con, o 
incluso al margen de las estructuras de oganización establecidas. La imagen que la socie
dad civil tiene sobre la capacidad de respuesta del Estado en situaciones de emergencia 
parece estar deteriorándose y con eolo los grupos de auto-ayuda podrían proliferar. De 
continuar así, para los próximos 25 años se haría mal en descartar a priori la posibili
dad de un cambio político radical y de ocurrir éste, podría darse quizá en la forma de 
una revuelta popular y/o de un golpe de Estado interno o militar. Una revolución popular 
parece menos probable por la desarticulación de la izquierda nacional y la presencia de 
EU al norte. 

I. El contexto in~ernacional. 

La evolución del país no se dará aislada, mucho de lo que ocurra a nivel internacional 
influirá sobre lo que pase adentro. ~s probable que los conflictos Este-Oeste se inten
sifiquen así .corno las tensiones Norte-Sur Orgunismos corn la ONU, el GATT y otros rnulti-
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nacionales pasarán por un período de crecientes dificultades que pondrán en peligro su pro
pia existencia. 

En lo económico, el centro de poder se ha id9.desplazando ~acia Japón: la combinación de 
tecnología y capital de éste, fortalecido por la mano de obra de la República Popular China 
y la contribución de los países de reciente industrialización de Asia, podrían convertise 
en la fuerza económica internacional más poderosa en los próximos 25 años. Hace un par de 
años, por primera vez el Océano Pacífico superó al Atlántico en tráfico comercial. El análi 
sis del papel de México en la cuenca del Pacífico será, en todo caso, muy importante en el
futuro. 

El comercio sur-sur ha venido ganando importancia relativa dentro del comercio total de los 
países en desarrollo, es prcbable que la participación de la economía centralmente planifi
cada en el comercio mundial de manufacturas continúe siendo marginal e incluso descendente, 

·no así su participación en el valor agregado mundial de manufacturas, ya que de continuar 
las tendencias en los últimos 20 años entre 1995 y el año 2000 podría superar a la de los 
países-i™1ustrializados con economías de mercado. Tal situación podría alterar el equili
brio de fuerzas y tener consecuencias impredecibles. 

Para México, el entorno global debe ser de gran interés, pero lo que ocurre en sus fronte
ras inmediatas le atañe más directamente. Por el norte EU, con una economía débil, altas 
tasas de desempleo, nivel de pobreza creciente, pérdida de liderazgo económico, etc., por 
el sur, una América Central revuelta, dependiente de materias primvas con precios a la 
baja, con regímenes autoritarios, conflictos armados, niveles de desempleo y pobreza muy 
graves. EU hace un mayor esfuerzo por reducir la inmigración de mexicanos, procurará inten 
sificar su injerencia en asuntos internos de México, sobre todo si la turbulencia social -;; 
política de lnuestro país aumenta o si nuestro país actúa en política exterior de manera in 
conveniente para los EU. Los vínculos México-EU son diversos, pero los que más destacan -
son: el papel de la inversión norteamericana, las condiciones de acceso de nuestros produc 
tos al. mercado ~mericano, problemas de contaminación en la zona fronteriza, el narcotráfi~ 
ce (por su, importancia real y como excusa intervencionista). 
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Area: Imágenes de Méxi~o Institución: El Colegio de México 

Título: México en la encrucijada-La perspectiva del país. 

Autor: Urquidi, Víctor L. 
! 1 Fuente: Vuelta (México, D.F.) I, Núm. 8, julio de 197~, pp. 

Objetivo: 

Reflexionar sobre la encrucijada en que se encuentra México:. "o se transfonnan 11as estructuras so
ciales y productivas, y las instituciones, se mejora la formulación de políticas económicas· y 
sociales y se efectúan éstas ~on eficacia y en forma responsable y honesta, a fin de crear una 
sociedad menos desig~al en un plazo razonable; o se sigue descendiendo por el camino del sub
desarrollo y de la desorganización social con una.creciente població~ pauperrirna e inactiva, irn 
productiva y desarticulada en perenne estado de desigualdad, con gran potencial para generar 
enormes convulsiones sociales"~ 

Descripción: 

El autor plantea la encrucijada en que se encuentra México con base en el análisis de los proc~ 
sos económicos (distribución del ingreso, influción y productividad), demográficos ( ffiigración, 
tasa de crecimiento) y sociales (desigualdad), y en preguntas como las siguientes: ¿basta qué 
punto podrá continuar este proceso de crecimiento con aguda desigualdad? y ¿por qué no puede 
nuestro país crear un sistema de producción y distribución más equitativo que haga realidad los 
postulados de ia justicia social a que está comprometido el proceso revclucionario mexicano? 

Resultados: 

México enfrenta una crisis de tipo social y político, entendida ésta corno un proceso de cambio 
sin rumbo fijo, sin objetivos y sin la instrumentacíón de medios adecuados para lograr los obje 
tivos imprecisos que proclama. -

A pesar del crecimiento que experimentó México en las décadas del 40 al. 70 y que se refleja en 1 
la infraestructura y nivel de vida, no puede decirse que ha disrninuído la desigualdad económica J 

y social. Las estadísticas concuerdan en demostrar que una pequeña minoría de familias absorbe J 
una proporción muy elevada de los ingresos generados y que lejos de disminuir dichas desiguala~ 
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des de ingresos, éstas se acentúan debido a la inflación-

México se caracteriza por tener una de las distribuciones más desiguales del ingreso, de cual
quier ~aís con dimensiones y características de desarrollo semejante, ya que existe -aunque no 
hay datÓs- para ... demos.trarlo- una concentración muy ¡narcada de la propiedad urbanc -y hasta cier 
to punto rural-, así com::, de la industria, el comercio y las finanzas, en unas cuantas personas. 

La dgsigualdad se relaciona, entre otras cosas, con la distribución da la propiedad urbana y ru
ral de los bienes de producción, aunada a otros factores de tipo social e institucional como la 
deficiencia del sistema de tenencia de la tierra y de explotación de la producción, lo cual pro
voca emigración hacia las grandes urbes o bien hacia· los EEUU-

... ·Demografía: 

El incremento de la población ha sido muy rápido en México_ Una de las consecuencias fue que ha
cia 1970 el 46 por ciento de la población tenía menos de 15 años; otra fue la constante migra
ción de las áreas ruralPs ala~urbanas. sobre todo de la población joven en busca de educación 
y empleo. 

Por cada persona con trabajo, había en México, en 1970, tres personas dependientes, ya en edad 
de "trabajar, o bien por tratarse de niños o de ancianos. 

En 1970 el 27 por ciento de la PEA carecía de instrucción y un 30 por ciento adicional habra cur 
sado apenas de 1 a 3 años de eilseñanza primaria; es decir, rnás de la mitad de la PEA, o sea una°S 
7 400 000 personas, no eran alfabetas funcionales. 

1 
1 
¡ 

1 
1 
1 

A las deficiencias del proceso educativo del mexicano, debe añadirse la escasa participación de 
los habitantes en la vida cívica en todos los niveles, desde las actividades comunitaris hasta 
la votación en elecciones municipales, estatales y federales. La poca participación se puede de- / 
ber a factores inhibitorios deccarácter psicológico social y aun demográficos; destaca entre és- · · 
tos la enorme dispersión de una parte de· la población: los 18 rr.illones de habitantes que viven 1 
en localidades de menos de 1 000 personas. Pero es también responsable la estructura política 
del paí::;, puesto que la purticip.ación no siempre nace cspontiineamentc, sino gue cstii determinada l 
por el mayor o m~nor impulso que se dé a ella desde instancias superiores de decisión, desde los 
partidos políticos, los medios de comunicación y las muchas agrupaciones sociales y políticas 

México es un país que todavía posee abundantes recursos naturales, y tiene capacidad para hacer 
frente a las proyecciones demográficas·qu~ sitúan a la población de 1990 en unos 100 millones 
de l1abitantes, o posiblemente menos si se intensifican los programas de planificación. farr.iliar. 

•oo ••>~''º' ~'"ºº"'' '• ºº"'''~º'"'' •~•'~º''º ' •~'º''~º''º· J 
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Existe gran desperdicio de agua y energía, progresiva destrucción de suelos y bosques, gigante.!!. 
cos desaprovechamientos de posibilidades agropecuarias y de pesca. Gran parte de la industria es 
ineficiente y de altos costos, excesivamente protegid~ en perjuicio del consumidor y con escasa 
capacidad de exportación. Los trámites burocráticos ahogan muchas iniciativas de pequeños y me
dianos industr~ales. 

A lado de los grandes proyectos de infraestructura e industriales, hay campo para un vasto núme 
ro de pequeñas iniciativas que pueden operar localmente o de manera comunitaria, elevando la -
productividad y el ingreso, ocupando a lo~ subcmpleados y desempleados, aumentando el tiempo de 
trabajo aprovechable, facilitan~o educación no formal a los habitantes, crean~o incentivos y 
atenQiendo a necesidades básicas de consu~o, <le salud e higiene, de educación e información, de 
vivienda y bienestar& 

No es el caso de hace~ predicciones imposibles en el área social y ecouómica, pero =ecordemos 
ias proyecciones a largo plazo en materia demográfica, y tengamos en cuenta la insuficiente ca
pacidad de la economía mexicana al menos hasta ahora para incorporar al trabajo productivo, con 
ingresos suficientes para un nivel de vida adecuado, a los inc=ementos actuales y previsibles 
que registra la fuerza de trabajo. Es válido, entonces, afirmar que !·léxico se encuentra en una 
verdadera encrucijada. 



Autor: Imágenes de México. 
1 

Título: México 1987 "El país que perdimos". 

Autor: Rey Romay Benito. 
1 

Fuenle: Siglo XXI Editores. Primera Edición. México, 1987. 

Objetivo: 

Realizar un breve análisis retrospectivo de los Últimos 60 años de gobierno en México con el 
fin de com~rendcr sus crisis actuales. 

Descripción: 

El estudio puede dividirse en ·tres partes, la primera de análisis histórico, en la que se hace 
una reflexión de los resultados reales de los protagonistas del poder de 1917 a 1987 que expli
can nuestras actuales crisis Producidas no Únicamente por los fenómenos económicos internacio
nales del momento. Para ~l autor la crisis muy grave hoy, se empezó a incubar en 1941, poco de;!_ 
pués de que México empezó a a_vanzar con pasos firmes, dando lugar a dos Méxicos: "uno, el real, 
el que tenemos hoy, el insuficiente y débil que hemos hecho, y otro, el que se abandonó después 
ae1 período cardenista, en el 'que la· movilización social prod11cía los cambios cStructurales ne
cesarios e imponía la justicia económica; el que estructuraba y civilizaba a un pueblo atrasado 
y que empezaba a crecer vigoroso, a pesar de las coyunturas políticas, que era posible y que i:e 
sulta ser el país que perdimos, y que paradójicamente necesitamos hoy y del que podemos y dcbe-:
mos rescatar su acción conducente"~ 

Los aspectos significativos de la segunda y tercera parte que nosotros llamarnos "diagnóstico" y. 
"alternativas de camt-io" respectivamente, se presentan a continuación bajo el rubro de resulta
dos. 

Resultados. 

I. Diagnóstico. 

- Aumento de la tasa de explotación de ~os asalariados. 

- Acelerada erosión de los ahorros y el poder adquisitivo de las clases medias hasta su prolctariza-
ción. 

- Mayor definición objetiva de las clases sociales' y de su polarización en explotadores y explo 
tados. -
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Estado crítico en la máxima universidad: sobrepoblación, adr.lisión sin cubrirse siquiera las 
calificaciones académicas mínimas, deserción y reprobación elevadas, baja eficiencia escolar, 
ausentismo grave de educadores y bajos niveles de desempeño, raquitismo presupuesta! i~cons
ciencia sindical; etc. 

- La degradación del ambiente es un problema que se ha asudizado enonnemente, de ello es responsa-

1 

ble en su mayor parte, la industrialización desentendida de los problemas vitales de la pobla 1 >-

ción que ya enfrentu fenómenos fisicoquírnicos de nuevo o extremo tipo que minan la salud gen~ 
ral y que en sus manifestaciones agudaS sorprcsivas, amenazan con la muerte masiva de las ci~ 
dades. · 

Además de la evidente contarnínación de la ciudad de México, existen otras ocultas, como la 
del agua. Por ejemplo 218 cuencas hidrológicas del país qu~ tienen problemas de contaminación, 
en grados variables, y que en 11 de ellas el control de la degradación adquiere uu carácter 
sumamente grave y prioritario~ ya que en éstas pocas se concentra el 54% de la contaminación 
que se genera en el total de dichas cuencas, así como el 59% de la población del país, el 52% 
de la superficie bajo riego y el· 77~ del valor bruto de la población industrial. En 43 cuen
cas más, clasificados como de segundo nivel de contaminación, se encuentra el 41~ de la carga 
contaminante de las 218 cuencas contaminadas, el 45% de la población y el 9% de la producción 
industrial. 

Degradación de las grandes ciudades, que se presenta en diferentes grados y que la crisis es
tá agudizando con la natural respuesta social a los efectos del llamado colonialismo interno 
que han ejercido durante décadas las ciudades siempre concentradoras de la mayor parte de la 
riqueza nacional. El problema en México se presenta agudo porque ante estos fenómenos socia
les los presupuestos de las urbes saturadas nunca han sido suficientes, y porque no ha existi 
do una consistente y eficaz política para descentralizar la actividad económica. Por estas r-;; 

.zones las grandes ciudades mexicanas y las zonas industriales que las circundan padecen de u;;
gran contingente humano desempleados y subempleados que las esquilma o parasita. 

El problema mexicano en esta materia ha sido producido po~ la pobreza generalizada de una po
blación rural ci'ecicntemente depauperada que ha vivido 1. •:nte ¿. los espejismos del desarrollo 
aparente de las urbes. Estas por su parte, satisfacen con tal inmigración sus necesidades de 
servicios, con salarios bajos, pero al mismo tiempo acumulan presión social y deterioran su 
ambicnfe n«tural Y urbano continuamente, a la par que crecen la violencia, el robo y la insu
ficiencia de los abastecimientos elementales, las enfermedades y la irritación de su pobla-. 
ción. 

Padecemos una desproporcionada deuda externa detrás de la cual hubo una visión política y ec~ 
nómica que fue equivocada o deliverad<i para ser "aprovechada" por los sectores minoritarios. 

·~ 
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- Aumento del grado de politización de la sociedad que ya señala (sus grupos mayoritarios abier 
tarnente y los minoritarios todavía con cierta simulación) corno responsable único de la gesta~ 
ción de los problemas al gobierno, además de acusarlo de incapaz de resolverlos. 

Las causas por las que la sociedad ha·rcsistidq.y continúa resistiendo los estragos de la cri 
sis parece que tiene varias explicaciones: 

0 Pasividad sindical que resultadela manipulación y óel todavía relativo privilegio social_ 
obrero. · 

º Su madurez política general. 
0 Temor a la represión gubernamental y a la intervención norteamericana. 

° Falta de alternativas políticas convincentes. 
0 La creciente economía subterránea y economía informal, que siempre han sido amortizadorcs 

de la inconformidad y que hoy siguen operando con eficacia. 

- Degradación de las condiciones de desarrollo de la población infantil. Existen cálculos que 
indican que en el campo del 88t de la población está desnutrida y el 92t de los menores de 14 
años muestra síntomas de desnutrición crítica. En las ciudades la situación es parecida~ 

- "En la educación pública, la que recibe la gran rnayo~ía de la población infantil y juvenil 
(22 a 25 millones de alumnos) , existe una baja escolaridad. El grado promedio en la población 
de 6 años y rnás·se calcula en 1982, en poco más de 5 grados. 

- Baja eficiencia terminal ~n todos los grados esto es, alta réprobación y deserción. En prima
ria deserta casi el 47%; en secundaria, 24~; en profesional media, 39~; en bachillerato el 
37%¡ y en licenciatura, el 49%. 

Los índices de reprobación se estiman en primaria 17~; 3~cundaria 2Si, y en media superior 
35%. La reprobación en primer grado de primaria en el medio urbano es del 14~ y en el medio 
rural el 22i. Nos enfr~ntarnos al analfabetismo resistente o reticente. 

- Falta capacidad para satisfacer la demanda en preescolar y en secundaria. En el primer caso, 
déficit del 40i, sobre la base de un año, en el segundo,.de más de un 15%. 

- Falta de espacios educativos convenientes. Para 1984 ce=ca de 57 mil en primaria y casi 30 
mil en secundaria, aún considerando las aulas improvisadas o en rnJ~ estado de que se dispone. 

- Baja calidad educativa, desde primaiia hasta los estudios superiores. 

.... .-·-- ... _ .. ···--·· 

.' 
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Sin embargo estas visiones e intereses continuan empujándola, aumentár.dola sin que se obtenga 
la mal prevista respuesta del repunte de la economía. 

- Las relacionés de intercambio comercial de Néx.ico se han deteriorado ante el actual proteccio 
nismo comercial, disminuyéndose las corrientes de comercio de materias primas, de productos 
primarios y de poco valor agregado industrial considerando el petróleo, normadas y alentadas 
por acuerdos comerciales generales. Estos acuerdos se violan y las amenazas y sanciones que 
imponen los que s~ dicen agraciados generan y hacen rrever mayor restricción. 

- Los riesgos ~e mayor contracción fuLura del comercio son también elevados por la fragilidad 
de lo que se ha llamado la r~cuperación de los países industrializa6os. Están en perícdo de 
agudización los países capitalistas industrializados; están en un grado elevado de confronta 
ción, también, las contradicci~nes de las políticas imperialistas de estos países entre sí,
y se encuentran e~ diversos grados de deterioro los países pobres, reduciéndose corno u.ercado 
de los países'ricos que los explotan. Todos estos son fenómenos que tienden a decrecer la 
producción y a disminuir el comercio. 

- Existe el peligro de un colapso económico mundial debido a las deformaciones guc en las eco
nomías de los países ricos han creado sus gobiernos con las medidas de política econónica 
con que pretenden corregir tales fenómenos y con las políticas contr.:iccionistas de los paí
ses pobres. 

- El riesgo de la reconversión se encuentra en el reacomodo traumatizante de la producción in
dustrial a escala mundial en el que las verdaderas armas serán la muy elevada tecnología y 
la extrema monopolización con mayores graGos de apoyo estatal, y los resultados, la superin
tensiva explotación del trabajo nacional y extranjero y la agudización ce la confrontación 
contradictoria irnperiali~ta por lograr mayores grados de penetración comercial, a la par que 
de protección a sus particulares economías. Lo que México ha declarado al respecto se limi
ta a la necesidad de modernizar ciertas ramas 'industriales que física o técnicamente se en
cuentran obsoletas~ como son los caso~ de la azucarera en la casi totalidad de sus ingenios 
y la siderúigica en una sustancial p~rte de sus instalaciones. 

II. Alternativas de cambio. · 

México tiene que rescatar hoy ya ria la industria petrolera sino nuestro petróleo. Evitar el 
tener que venderlo por fuerza, en la mayor cantidad posible y al precio que sea. 

- Es urgente cambiar las· prioridades productoras necionales, privilegiando las producciones 
agrícolas, ganadera, silvícola y pesquera; fortalecer la producción de sus inslli~os y la in
dustrialización de sus productos, fomentando el genuino cooperativismo que este procesO in
dustrializador integrado requiere. .. · 



Es necesario rescatar el propio manejo de nuestras finanzas públicas que la dcsccmunal deuda 
externa ha enajenado, por las tasas de interés fijadas al libre albedrío por los bancos acree 
dores ante el riesgo supuesto que corrían. 

- Tenemos también que retomar el camino de la jus~cia económica. Terminar con el absurdo áe 
las elevaciones de pr~cios ·de los alimentos y satisfactores básicos, frente a los aumentos me 
nares y menos frecuentes de los sueldos y salarios, al tiempo que una minoría lucra en la ba; 
ca, en la bolsa de valores, en el comercio y en el agio, obteniendo utilidades que son del 
92% al 32% anual promedio, s~n pagar impuestos por ellas. 

- Es necesario rescatar del ab~ndono y de la corrupción al grupo de empresas paraestatales. 
"Son del pueblo, no del goqierno, y menos aún de .sus directivos". Se crearon para. contener y 
disminuir las elevaciones de precios, espuria5 y la insuficiencia. 

- Debe resucitar el fuero de las bases obreras en los sindicatos, eli~inando a los que se dicen 
líderes y son en realidad sumisos empleados de los patrones o de la Secretaría del Trabajo, 
y cuya función es ayudar a conculcar derechos, bajar el tono y amplitud de la protesta labo
ral y evitar la lucha sindical. 

- Es necesario proteger a nuestro p~Ís de la inversión extranjcr~ directa. Nos acosa por ini-· 
ciativa propia, pero también es llamáda a fortalecerse en nuestra frontera norte y a operar 
en todo el ámbito nacional. Se le estimula para que llegue a ser sustancial o predomi~ante en 
nuestro comercio exterior de manufacturas y en el empleo. Se le consiente y anima a comprar a 
los bancos extranjeros, "por centavos", los dólares que empresas existentes les deben, para 
canjearlos por acciones y apoderarse de ellas o aumentar su participación. Hay en esto un pro 
ceso nuevo de dcsnacionalización que empieza y que debemos suspender. -

- Es urgente activar las labo:':-es educativa e instructiva, modernizar la enseñanza y sus procedí 
mientas. Para esto habrá que anima:.:' la acción magisterial y ciudadana, dándole el carácter de 
convocatoria popular a la superación nacional a la preparación de nuevas ge~craciones de más 
aptos ciudadanos y de ~ejores maxicanos. 

- La reinversión industrial no sólo es modernización, sino un proceso que podría llamarse de ac 
tualización de todos los avances tecnológicos en las formas de fabricar, proveerse, adminis-
trar y distribuir. Es además, la investigación y adopción continuas no sólo de nuevas técni
cas para estas funciones, sino de nuevos productos sustitutivos, derivados a~ nuevas íntencic 
nes de las tecnologías "de punta"; la sustitución de materiales de oriyen natural por artifi:
ciales y sintéticos de igualdad o superioridad funcional y de menor costo. Comprende también 
el abandono. o recuperación de ciertas fabricaciones mediante criterios de costo de oportuni
dad a la luz delos nuevos niveles de productividad o competitividad que establezcan las nue-



.vas tecnologías y modos de producción que van imponiendo; la extensión de la automatización y 
robotización productiva y administrativa que desplazan grandes contingentes de obreros y em
pleados de oficiha y es, también, el adicstrami~Rto de la mano de obra desplazada así par~ 
que pueda desempeñar nuevos trabajos, o bien la jubilación anticipada o el retorno a sus paí
ses de origen de los trabajadores extranjeros • 

. ..._ ... __ . ..;,_ 
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1 
Area: Economía. 

1 
Institución: Fundación Javier Barros Sierr~. 

Título: Foro México 2010/Escenario base común/indicadores comunes México 1985. 

Autor: Sergio Rivas 1 Fuente: ProycCto "Foro México 2010". . 

Objetivo: 

Ofrecer previsiones y proyecciones sobre indicadores de la economía nacional. 

Descripción: 

El estudio del escenario base común de la economía se realizó con base en un horizonte Lempo-
ral de 1950 al 2010 con datos históricos y con proyección de los mismoG al año_2010 que se e~ 
presan a través de tablas y gráficas por cada una de las variables e indicadores explicitados. 

Variables e indicadores: 

1. PIB; 2. PIB/per cápita; 3. Distribución del ingreso; 4. Par·-icipación sectorial en el PIB; 
5. Participación del Gector público en el PIB; 6. Ingresos del gobierno federal y del sector 
público; 7. Población Económicamente Activa (PEA); 8. PEA en la zona fronteriza norte; 9. Par 
ticipación del sector pÚblico en el total del personal ocupado; 10. PEA en el Estado·ac Méxi= 
co y Distrito Federal; 11. Importación y exportaciór. totales; 12. Importación y exportación 
del sector manufacturero; 13. peuda externa; 14. Superficie cosechada e irrigada; 15. Consumo 
de energía primaria. 

Resultados: 

1. Se prevé un crecimie:1to moderado del PIB en un rango de tasas de crecimiento entre 4 y si. 
con ·la contracci6n posterior al año .2000. · · · · ----- · ... 

2. Se prevé que el PIB/per cápita crecerá de manera sostenida e importante a partir de 1985, 
probablemente sólo hacia el 2000 se alcanzarán valores similares o mayores del 80. 

3. La tendencia no se romperá y la desigual distribución de la riqueza se mantendrá o incluso 
se acrecentará. 

..._ 



4. La composición del PIB por sectores se ha ido modificando gradualmente, disminuyendo en sec
tor primario y comercio. 

36 

·s. La participación del sector público en el PIB aumentó entre 75 y 83 debido a PEMEX y a la na 
cionalización de la banca; de seguir la tendencia se estima que podría llegar a ser cercana al-
38% y al 40% al año 2010. 

6. En el futuro el ingreso del gobierno federal no rebasará el 40 o 45% del PIB. En cuanto a 
los ingresos totales del sector público representarán alrededor de 5 a si como proporción del 
PIB, en relación a los del gobierno federal. 

7. Dadas las restricciones del gasto público y los compromisos adquiridos por México con orga
nismos intcrnacio'nales en el futuro el déficit público tenderá a reducirse. 

8. Se estima que el relativo envejecimiento de la población previsto y la creciente incorpora
ción de la mujer en las actividades económicas harán que en el futuro la PEA crezca en mayor 
proporción que la población total. · 

9. La participación de la mujer en la PEA se ha incrementado o-~stanciaL~ente y se prevé que con 
tinuará. 

10-_ En cuanto a la PEA en la zc,na fronteriz:i. es probable que la participación del total de muni 
cipios fronterizos del norte en la PEA se incremente sostenida pero nuy lentamente y que siga 
concentrándose en los municipios clave. 

11. En cuanto al a participación del sector público en el total del personal ocupado se estima 
que en la medida 'en que el papel del sector público en el PIB se incremente, habrá una lógica 
evolución al alza en su participación en la población ocupada; sin embargo, debido al Oéficit 
público se puede dar lo contrario. 

12. En cuanto a la PEA en la Z.M .. C.M.* el patrón de concentración ha seguido acentuándose en los 
Últimos asño. Esto se refleja en la participación de la Z.M.C.M. en el total de la PEA del 
país. 

13. Las importaciones y exportaciones se vieror. impulsadas por el desarrollo del sector petrole 
ro del país; sin embargo, e+ peso de la deuda externa inducirá al país a abrir su economía al -
exterior, con lo que importaciones y exportaciones podrían vcr~e empujadas al alza .. La economía 
mundial presenta 'mercados contraídos, los países industrializados incre~entan sus políticas pro 
teccionistas, limitando las exportaciones. SE plantea un posible alejamiento de la política de
sustitución de importaciones, para reemplazarla con una de increi~entos en las exportaciones .. 

* Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 



14. El peso del sector manufacturero es bastante mayor en las importaciones totales que en las 
exportaciones. El auge del sector petrolero alteró las tendencias. 

Dados los requerimientos de divisas de la deuda externa, se estima que es poco probable la re
ducción de la plataforma petrolera. 

15. Deuda externa: si se·mantiene estable el sistema financiero internacional, muy probablemen 
te el monto total de la deuda externa del país seguirá creciendo. En el futuro el sistema mane 
tario internacional será más vulnerable. , 

El servicio de la deuda externa.seguirá representando una parte muy importante del valor total 
de las exportaciones del país. lo que implicará una seria carga sobre las posibilidades de in
crementar la inversión productiva. 

16. se estima que la máxima superficie cosechable del país sea de entre 29 y 32 millones de 
hectáreas. La superficie total irrigada del país se mantendrá cercana al 30i de la superficie 
total cosechada. 

17. En' cuanto al consumo de enrgía primaria se prevé, que hasta el año 2010, México seguirá de 
pendiendo de manera muy importante de los hidrocarburos para su suministro energético. Las -
fuentes renovables de energía difícilmente contribujrán a satisfacer más de un 4 o 5~ de la de 
manda comercial de energía primaria de nuestro país en el período 1985-2010. Se presupone que 
habrá un efecto moderado de las políticas de ahorro (o uso racional de enrgía) . 
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Area: Economía. 

Título: Escenarios Económicos. 

Autor: Sergio Rivas (Foro México 
2010, F.J.B.S., 1985). 

Objetivo.: 

1 
Institución: Fundación Javier Barros Sierra. 

1 
Fuente: Proyecto "Foro México 2010". 

Prever los posibles futuros económicos de México hacia el año 2010. 

Descripción: 

)P, 

Presenta 6 escenarios de la economía mexicana para los próximos 25 años, que consisten en: un 
escenario a vencer que describe un futuro económico posible para México y que es necesario 
evitar; cuatro posibles escenarios, llamados alternativos; y un Último, dcnomi~ado escenario 
de recuperación en ,que el comportamiento de las variables económicas reflejan una situación 
futura deseable de alcanzar. 

El supuesto básico del documento es· la estabilidad social del país, manteniéndose las institu 
cienes y el :;tatus qua actuales. Se supone además, que, de darse la primera posibilidad de -
futuro crecerá la probábilidad de que los posibles estallamientos sociales se generalicen y 
conduzcan a un cambio económico estructural. 

Otro supuesto es que la tasa de creci:micntq poblacional no variará significativamente. 

De las 54 variables que considera el estudio se redujeron a 23, utilizando principalmente va-
riables macroeconomícüs. 

Además se consideraron sólo dos de los escenarios alternativos que se consideraron más repre
sen.!'ativos para el ,estudio prospectivo que se pretende realizar. 



VA:UABLES 

1. Política econ6mica 

2. Sectores productivos 

3. Inversión Extranjera 
(IE). 

4. Política Laboral. 

S. Política fiscal. 

ESCE.tOARlOS 
39 

1 A VENCER D e /· DE RECUPEPJ\CION 

C.::is~fstic~~ los estímulos a¡ ~odest~~ los estímulos a la ¡ :mport~tes los estímulos a la ¡ SeleC::~ivos los estÍm".llos a la. i!!_ 
la invers.:.on. J.nver~ion. invcrsion. version. Otorgad.os con posLerio

ridad a las metas de inversión y 
producción. 

Nula la cs:.abilidad de la 
estrategia de desarrollo. 

Coyuntural y cambiar.te el 
per ío<io de cobertura de la 
poli tica económica .. 

Nula confian::.a del sector 
privado en el proyecto na 
cional. -

Nula concertaciún o nego
ciación de los scct.ores de 
influencia {fuer:as vivas}. 
!rente al compromiso polf 
tico. -

Apertura indiscr.i.rninada y 
s1n condicionamiento a la 
IE directa. CIED). 

Nula IED a desarrollo tec 
nológico. -

Son marginales las inver
siones japonesas y euro
peas. 

Sor. nulas las IE de empre 
sas medianas -

Restrictiva a movimientos 
independiente5. Con con
tracci6n per:nanente de sa 
lario. -

Regresiva. 

Gasto público ascendente 
e incont.rolado. con i:iayor 
crecimient.o en las nómi
nas y estancamiento r~al 
en invcr:>ioncs. 

I:scasa la c:;tabilidud de la 1· Regular la estabilidad de la 
estrategia de desarrollo. estrategia de desarrollo. 

Período de cobertura de la Ccbertura de mediano plazo de 
política ecor.ómica de corto la políti::a e~onómica. 
plazo y con ca:rU)ios sexcna-
les. 

Escasa confiar.za del sector J ::;atisf'actoria conf'ian;:a del 

~~!~:i~ en el prr•ycct.o na- J ~~~~~~i~~!~:do en el proyec-

Redefinicio:ies r•!riódicas 
!rente al compn-t••iso polí
tico y !alta de ¡i.1rticipa
ción activa de J .. s diver
sos sectores de ,nf¡uencia. 

:,pertura condicú.nddd a la 
lED. 

La política de ;1:n plantea 
sólo rec01:1end<u:: 1· ·nes a la 
orientacJ.Ón de ; 1 IED hacia 
desarrollo tec••' . .1.úgico. 

Las inversiones japonctoas 
y europeas sólo ••n áreas 
muy específica!>. 

Marginales las IE de cmpr.!_ 
sas medianas. 

Jlomogenei:ación de la políti 
ca y de la política económi-= 
ca; creciente participación 
estat.:.l en la ccnducción po
lítica. 

Apertura ccmdicionada J. la 
IED. 

Se orienu la IED hacia desd 
rrollo tecnológ1c.:i sólo en 
ciertos casos de empres.as i~ 
portant.cs • 

. Regular el interés de JapÓn 
y Europa por im•ertir en Mé-

MU)' importantes las IE de er:i 

presas medianas. -

Referente por prc!"taciones 1 Flexible; con pluralismo sin 
negociadas. Con r.:odc::.t.a :¡:~ clical. ~tc:.r.ticne :-.ivcle::. de-
lítica salarial. salarios reales. 

·Indefinida. · 1 Reforma fiscal integral. 

Severo control del gasto 
público. 

Gasto público adecuado a la 
capa cid.ad i01tcrna. 

Mucha cstabiliCad de la cstrat.e
gia de desarrollo. 

Política económica de la1s:o pla-

Absoluta ~· comprometida la con
fianza del sector privado en el 
proyecto nacional. 

Compromiso polÍ~ico real de los 
sectores de influencia. con par
ticipación plural en favor de un 
proyecto nacional de largo plazo. 

Polrtica de IED Ce largo plazo. 
gue señala comprcrnisos específi-

Es una práctica es~ablecida en 
todas las empresas la de orien
tar la I~D hacia el desarrollo 
tecnológico. 

Cor:pi ten las in·.•ersiones ja¡:.one 
sas y europeas con las estadouñi 
Censes. -

r.uy icportantes las IE de empre
sas mediar.as provenientes de 
Francia, JapÓn. Austria y Hola!!_ 
ca. 

ill?lplio y t!et:lOcrático. con creci
r.iicnto real del salario asociado 
a la productivié:ad. 

heforrna !iscal pro']resi va sobre 
el capital. 

Gasto público cor•~rolado. con de 
!inicioncs de largo plazo y ren-;: 
tabilidad de l<is empresas paraes 
ta tales. -



VARIABLES 

6. Pol.S::tica 1n0net:.aria. 

7. Pol¡tica comercial. 

8. PoHtica industrial. 

~- Petróleo. 

10. Servicios. 

11. Deuda externa. 

A VENCER 

Tipo de c~io determinado 
por la especulac:i.ón. 

Tasa real ascend1!nte que 
presiona a mayor infla
ción. 

ESCI:NARif'JS 

e 

Peso s. c.bvaluado por el tipo 1 Peso ligerar.iente sobrevalc.ado 
de cambio. por el t.ipo de cambio. 

Tasa de int.erés real baja en Tasa de interés rc.:i.l adecuada 
relac1ón a la inflación. a la inflación. 
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:OE RJ:CUPERACION 

Tipo de car..bio real.. 

Tasa de interés real er forma 
perr.anente sei.lejante a las t.a
sas internacionales. 

No ex1ste estrategia expo!. ¡ Estrategia export.u.óora cam- 1 Estrategia exportadora de la!_ 1 Estrategia export.,dora de largo 
tadora. biante. go plazo. plazo, real, práctica y efect1-

ProteccioniStt.O comercial 
incxJ.stentc. 

Errática la liberación de 
precios de bienes .: pr.::'du 
cidos po:t el t.st.J.do con -
largos períodos de con
tracción con ajustes scve-

Sustitución de importación 
regres1vil. 

Proteccionismo comercial li 
beralista a ttl tranza. -

Mediana liberación de pre
cios de ·: bienes ¡Jroc!uci
dos ¡;.or el Estado. 

Sus ti tuci5r. de irnporta=io
ncs limitada por la estruc 
tura económica. -

Inexistente el fomento in- 1 Ca.-nbiante periódicame:n::.C!: 
tegral a sustituir irnpo!.. ¡ el .fomente integral a 
taciones. · tituir importaciones. 

Maquiladoras. principal mo
tor de desa.rrollo. 

Crecimiento cíclico en las 
inversiones en rnaquilado
ras. 

Exportaciones a bajos pre
cios y mulüplic::idos volúm.!_ 
ncs. 

naquiladoras desarticu¡c'.l.
das del resto del p.:iír.. 

Inversione~ 1<1odestas en ma 
quilaao;as. -

Export3ciones decreciE::;.tes 
debido a cor.dicioncs inter 
nacionales. -

Deficitario el saldo l?n tu- 1 Equilibrado el salóo <:::n t~ 
rismo, de alcance sólo para risrno, con baja concurren-
extranjeros. ci.a de extranjeros. 

Nula exportación de servi
cios. 

Se duplica su relaci6n al 
producto. 

lntervención mu~· directa de 
los organismos intcrnaciona 
les: inca~c1dad ir.terr.a pi° 
ra su admin!.stració11. -

Margir.al exportación de 
servicios. 

i\econvertiCa con inversio-

J1ancjo interno cuy CJ.fÍcil. 

Proteccionismo cor.iercial irr.
pucsto. l.iberalista. 

Libe:ación de precios de 
bienes producidos por el i::s
tado con:>ervilndo ciertas li
neas protegidas. 

Sustitución di? im¡;ort.aciones 
con lit:üt.acioncs supcr<l.blc;;:. 

1
1 

Pr.5ctico y de mediano plazo 
el fo:nento integral a sust.i 

1 

tu ir importaciones. -

Ma.quiladoras rcgul..::irment: i_!! 
tcgradas al resto del paJ.s. 

Inversiones reducidas en ma.
quiladoras. 

I:xport.ación sostenida l?n tér 
minos relativos al total de
cxportacio:-ics. 

Super..i.Vita:.-io el saldo en tu 
rismo, con mucho cxtranjcro
y poco nacional. 

Media exportación de servi
cios. 

thvel estancacio cc..n relación 
al prodllclo. 

, Condiciones severas en el 

1 extronjcro. 

Proteccionismo comercial con 
plazos preestablecidos y nego
ciados. 

Libcracl.Ón de precios de bie- : 
ncs producidos por el Estado, ra 
cional de acuerdo a. la efieicn:
c1a '1 rentabl.lidad necesaria. 

Efectiva y definitiva la su~~i
tuc1ón de J.rnport.ación. 

Sosten1do. práctico y de ~.ari;o 
plazo y concertado con la~ in
dustrias, el fornenlo integral a 
sustituir importaciones. 

Maquil.:idoras con alto valor in
tegrado y tecnología del país. 

Ce-inversiones con em?resas me
xl.canas ya establecidas en m.1.

quiladoras. 

1 

!:xportaciones a precios al tos y 
bajos volú.-;ienes. 

Superavi tario de estructura el 
saldo en turis..~. con alta ten
dencia al turiSmo nacional y 
social. 

Creciente exportaci5n de servi
cios. 

Disr:iinuye su relación con el 
producto. 

J.O:lir.istración intern:i y autóno 
r.a, prevalecen los intereses na 
cionales. -



VARIABLES 

12 • .Mercados para México. 

13. GA.'IT 

14. Conflictos armados. 

15. Países de reciente in
dustrialización. 

16. Empresas paraestata
les. 

17. Productivitlad del país. 

18. Infraestructura nacio
nal. 

19. Sector Agrícola. 

20. Atención a mercado in
terno. 

A VENCER 

1 Mar~ir.al el ~creado A~I, 
Japon y Europa para :1exl.co. 

Nulo el mercado Car j be pa 
ra Héxico. -

Incorporación en 1986 sin 
consenso nacional. 

Las rondas GATT eliminan 
la acción óe la UNCTAD y 
la posición de pcl.ÍScs en 
desarrollo. 

se generalizan entre pat 
ses petroleros. -

Crec~n con involucracio
nes para México los con
flict.os armados limitados 
en diferentes regiones 
del mundo. 

Desplazan a México y li.::12:._ 
tan las posibilidades de 
nuevas corrientes finan
cieras. 

En crecimiento clesordena
do y con 9i:andes pérC.idas. 

Regresiva. 

i:;n deterioro. 

Re:.agado, con graves con
flictos. 

Regresi-.:a tenencia de la 
tierra. 
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e DE hECUPERAClON 

Mercado A.U.DI y Europa serne- ¡ Se busca la a::ipliacién óel me.E, 1 El mercado ALA.DI ccm¡;arte pr~ 
jante al histérico y sin car:i cado ALADI para t-:éxico. cías con el de E.U. 
bioz. -

Marginal el mercado Caribe. J Poco desarrollado el rnerc.ldO 
Caribe. 

~ crcc.imiento el Mercado .J~¡ r:~ crecimi:;ito el mercado Ja
pon • pon para MexJ.c.o. . . 

:., Sc.-nejante a.l histórico el rn;r 
cado Europa y sin ca.-nbios. -

Incorporación ccmc!icionada 
en 1990. 

No ocurren ror.das G:1TT. 

Terminan hacia el año 2000 
entre países petroleros. 

sin grandes ca..--tbios lo:; con 
flictos armados limitados -
en diferentes regiones del 
mundo. 

Desplazan a México en el 
comercio mundial de deter
minadas manufactureras. 

.Juzgada como innecesaria la 
incorporación. 

L.:t.s ronda::; GhTT .scihre cÓdigci 
. sobre i:wer:oioncs extranjeras . ! y sobre código de .servicios. 

Terminan hacia el año 19!:'5 en 
tre países petroleros. -

A:mientan los conflictos arma-
. dos limita dos en diferentes 
1 regiones del mundo. 

1 

Cotn~iten ccmercialrn<:?nt~ con 
Néxico. 

1 

K:i'.nimas. sin utilidad~~. 1 Tendencia a la selec:.ividad. 

Mejora hacia el año 2000. J Tendencia a la elevación a 
partir del ::rnoo. 

Con_re.:.~S'OS.enáreas muy e~ J Importante en ~nc¡av~. 
pecí! icas. 

Sin grandes can:bios. j Mejorla Cespués de una cr.i~is 

Sin ·cambios en la ter.er•Cia 
de la tie:ra. 

ai;=!cola. 

Partici¡:.aciór. i.-::iportar.te de pe 
c;.uefios rropietarios en la te--:. -
nencia Ce l"' tierra. 

Desarrollado y con ce-inversio
nes los r.1ercados Caribe y JapÓn 

·1 para Héxico. 

ncsarrcillado a través de er:ipre
sas r:iedianas el mercado I:uropa 
pa:-a Héx1co. 

1 

?>o ocurre la incorporación al 
GhTT. 

Rondas GATT con opiniones de los 

1 

pa.í:scs en dc.sarrollo. 

l
. ~~r~~~inan entre paises petro-

Se elim~nan los conflictos artn~ 
C.c:>s l.iJ:li. :.ados en diferentes re
g .1.ones del i:iundo. 

1 
Forman con Méxj co una nueva área 
O.e in!lucncia cn.:ndial.. 

Alta¡,,entc productivas. rentables 
y priori::adas. 

Elevada, conciencia roacional. 

Amplia. t:\oderna. en expans1ón 
perr..anente. 

En ascenso, cstra-=.t...-g1a naciona
lista. 

I..a-tene:;cia de la tierra e.s •. __ 
real4 · p:á=tica, sin confusion~s 
ideológicas 7. con pla::.os de ter 
r.:J.nac1ón defir.1dos. -

Permanentemente secundaria.. 1 Lir.ii ta.da con esfuerzos de 
exportación. 

EquilibraCa con logros en cier ) Prioritaria .. 
"tas expor:.aciones. -

• ALADI Asociación Latinoamericana de Integración. 
•• UHCTAD. Conferencia de las naciones Unidas sobre comercio y Desarrollo. 



VARJ;ABLES 

21 .. Relaciones Héxico-E .. u .. 

22 .. Deterioro ecológico .. 

23. Invesl:if]ación y desa
rrollo .. 

ESCENARIOS 
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A VENCER e DE hECUPER1'.ClON 

Integración amplia y no ra- 1 Integración semejante a 
zonada con E.U. los Últi.'tlOs 30 años. 

Integración mayor que la regi.:=_ J Cada vez más alejada la integra-
trada históricamente con E.U. ción con E.U. 

El acuerdo bÜateral México 
E.U. sobre ccn:tercio e inver 
sienes abre fronteras a im~ 
portaciones. 

Permanente. 

Nulos. 

Muy limitado y declarativo 
el acuerdo bilateral entre 
México y E.U. sobre comer
cio e inversi.ones. 

El acuerdo bilateral México-E. 
u. sobre comercio e inversio
nes vincula al comercio con 
las inversiones. 

Favorece las exportaciones de 
las empresas ir.edianas el acuer
do bilateral entre México y E. 
U. sobre comercio e inversiones. 

Severo.. 1 Severo 1 Se determina a partir de 1995. 

D~ mediana calidad intern~ 1 Desarrollo de nichos tecnológ!._ I Amplia, pert:lanente. desarrolla
CJ.onal.. cos. da ~r empresas medJ.anas y pe

queñas. 
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1 Area: Economía. Institución: CANACINTRA. 
-

Título: 2010 Prospectiva Industrial. 

Autor: CANACINTRA. 
1 

Fuent.c: 2010 Prospectiva Industrial. México, 1985. 

Objetivo: 

Prever los posibles futuros industriales de México hacia el año 2010. 

Descripción: 

Presenta ocho es~enarios: de la economía industrial de México para el año 2010; que consisten 
en: un escenario a vencer, que describe un posible futuro industrial para México y que es pre-
ciso evitar; un escenario de tendencia histórica que presenta el futuro industrial de México 
de continuar las cosas corao están; cuatro escenarios alternativos, dos referidos al futuro in-
dustrial de México frente a opciones de política económica y dimensiones de empresas; un ter-
cero, en relación al mercado.interno; el cuarto, a la combinación entre el mercado interno y 
externo; un Último escenario, llamado "Futuro inminente" que muestra la "Única" posibilidad 
que le daría el país para lograr un desarrollo industrial. 

El supuesto básico sobre el que se sustentan los escenarios elaborados se refiere a que la 
actividad manufacturera depende y se encuentra accionada con los sectores agropecuario, petro 
lero, siderúrgico, ·cransPorte, educación y· salud, en tr_e los más importantes. -

Además, a las variables se les considera elcmc,1tos portadores de futuro, capaces de incidir 
en el comportamiento de la industria y el comercio exterior de México en los siguientes años. 

Los cuatro escenarios pr~scntados responden a una elección de entre los ocho propuestos en el 

1 

trabajo, que se aju~tan a las posibilidades que se podrían presentar en el plano industrial en 
México hacia el año 2010. 

' 



Vl\RIAl!LES 

1.- Pol!tic:a irdustrial 

1 
1 , _ 

1 

1 

A VENCER 

Con cambios pcmanentes, cí
clicos, err~tioos. Dirigida 

1 hacia la gran EMPRESA. 

Las enpresas esta.tales y las 
privadas gigantes son la pa,r 
te furrlilil'Clltal de la act.ivi= 
dad ec:onOOU.c.a. 

M~s de los 2/3 partes de los 
1 nercaclos de1 biems de capi
! tal. y tredi.canrintos se abaste 

oe ron productos extranjcroS: 

Sin tratamiento especial y 
diferenciado hacia las rredi.a 
nas y pequeñas enpreS<lS. -

E S C E N A R I O S .. 
EXroRrAOOR CON 

l'MPRESAS MEOIJl."'115 ¡ EXroR'.l'J\IX)rtCCN 
EMPRESAS GAANlJES 1 

ESCENARIO C:Alirlell\'I'RA 
•. 

Si.? pre.serr...an definiciones 1 Las definiciones de ¡x:ilftica lr..as definiciones de política Í!!. 
scxenales en la p::ilitica in- i.."'ldustrial son saxenal.es .. di. ¡dustrial consideran el largo 
dustrial del país, oricntán- rigiCas prir.ordi.aJJrente a la plazo y trascienden el horizon-
dose en la CCITplerre.ntaciGn 

1 

gran enprcsa. ¡te sexenal, orientándose a la 
entre grandes y nedianas errr ccr.plcmentaci.6n entre grandes y 
presas. nedianas enpresas. 

1
1

1 

Las ramas in::Justriales pri~ I Las ramas irdustriales prio- Ir.as r.uras industriales priorita 
ritarias son: textiles, r.ue- rita.rías son: autarotriz, Irías son: alin'entos, bienes de_ 
vos product:Ds a base de cerá 1 electrónica y teA-til. capital y agroqullnicos. 

: núcas y proc:csos industria-- ! 
1 les ncta~-U.oos. j 

1 
1 • 1 

1 
Una quinta parte de los re- ] Aproxirrada.":'ellte 25t de la ~ ¡eerc.a de 70% de las J'lere;sidades 
querimientos internos de ma- t manda interna de bienes de ! internas de zraquinaria y equi;:o 

1 

quj.nazia y equ1.·po es OJbier- j capital es cubier""...z por ne-

1

1es cubie..'"ta ¡;or cr.presas na.do-
ta por en-presas lOCilles. 1 dio de producci6n local nales. 

1 

La producci6n alim?ntici.1 in 

1 dustrial se cona:?ntra en art=' ! 
¡ presas gigantes y e>.tranje- : : 

1 !~L ! 1 

1 1 
leerca del 60% de las r.ea>sida- 1 
¡des de rredica.1'Clltc:; del país 1 

1 
¡ j es cubierta por er.presas naci~ 
¡ ,rales. 1 
1 : Alreded::>r del lO't Je las ven-! ! ll tas netas de las cr.presas se 

1 
1 

1 
canaliza hacia Prt;Jj:oectos de ~ 

1 ¡ sa.-rollo tecnológico. 

1 

J ! Se rcóefiren y orientan las 

1 
i :írcas exclusiws del Estado en 
irr.Jtcria de procT..icci6n, cnnse.r-

• ! j vaci6n y explotaci6n racional. 

1 
1 ; de los recursos naturales es-
1 ¡ trat.C>gicns. 

1 1 . 
Trato preferencial hacia las / ¡:.as e:rpresas ""6.iü.-.as }" peque-
eipresas' nedianas y pegue.=ias. : j ;:s i:OOC:.: ~s ~;=~ 

1 tales. D.'indoseles un trato pre 
/rerencial integral, consi~ 

1:::. ':.,,~~ ~ ~ 
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1 

1 
! 

VARIAllLES 

2.- Desarrollo cienillico y 
tec:rol6gia:>. 

A VENCER 

I.os niveles de inversi6n en 
desarrollo tecrol6gia:>' son. 
m!nincs y el ;>a1s se mantie 
ne al m.ll"gcn de los progre"= 
sos tecn::>l(,c;i~s en electro 
nica, biotecnología, nuevo$ 

l
-materiales entre otras 

lireas. 

1 

1 

1 

1 Se anpila la brema tecrol6 
i gica entre ~co y los pa.I' 
¡ses industrializados, e~ 
¡ cialm?nte ~ Japón. • 

l 
! 
i 
1 
Í El rezago tecnol.6gico provo
l ca rezago ec:on::xru.co del país 
1 y r.ayor dependencia externa. 

1 

La aplicaci6n ~Je la pjlitica 
y la ley en materia tecrol6-

. gica se ronvier"'...e en eveq-
tual y ca.si in!xistent.c. · 

1 

¡ 

1 

E S C E N A R I O S 
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1 
EXPOro:AOOR cm

1 
1 E>:PORrA!XlR OON ! - =o CA>ocn.'l'RA 

EMP~ MEDIA.~ ~RES.'\S GRANDES 1 '"'-

'¡¡las er.presas irrlustriales in-1 Se prese.'lta un elevado nivel-,, 40% de las inversiones priwdas. 

lgio:> un nonto equivaler.te al- equivalente en prcr.cCio a 1 del interior del pa:úi. 
vierten en desarrollo teO"Ol6 de .inversión tecn:'ll6gica en desarrollo teao16gico son 1 

1
4i del \..-al.or Ce sus ventas ~ 12!. de las Vl"'..ntas de crrpresa.s 

1 

tas. industriales. 

1~ ~~"'~ , __ , u 1 
, inc:erti.Ch.r..bre sobre el rrerca- 1 
j cb constituyen factores que 1 ¡pueden detener las inversio- / 
¡res teCX>l6gicas. 1 1 . 

I
I.os institutos de .im.'Estiga- ¡ IDs institutos Ce ínvcstiga
ci6n y dn_sarrollo tecrol6gi-.

1 

ci6n tecn:>l6;ica operan ron 
c::o adquieren ~ses e~ patrocinio de las enpresas 

l. cffiros con las enpresas mis - m1s grandes del país 
, grarxir!s clc:l paí:s de las que 
j recilxm patrocinio para sus , 

,proyectos. 1 1 

l. Se prcsent.a .hTpOrtante dile- ¡·En o::rrparaci6n o:m Jap6n, z.t;- En tecrologf.a, M!?xico ¡:osee el 
rencia entre el nivel. tecno16 xico logra un acervo tecrx:il6 equivalente a 1a quinta parte 

lgico del país con res;iecto a- !gic:o equivalente a la cuarta- 1del ac::er'\.O tecril6;icx> de 
!Otros, o:rro p:>r ejenp:o : parte del que p:>see aquel 1 Jap.'Sn. 
~jap6n. 1 pa1s. 
! . ! . 
¡~co inoJ:::siona limitadarren 1 Se a."I'pl:lim las probabilidades ~ic:o incursiona en el nerc;a..: ! 
¡te en el ncrcado inte:nacio-- , que ~co incursio."1e en el 

1

. do r.uOOial de la electr6nica Y 1 
¡~ de prbductos de alto con- rrercado internacional con p~ de los nuevo:- r.at~iales, a 
;tenido TEOa.C'GIOJ. ¡duetos de alto contenido tec- través Ce colJl'l.iersiones con 

1 
¡ ool6gico, especial."ll'.!llte en el • enprcsas extranjeras. 
; Mea de bienes de capital , a 1 1 

¡ 1 trav65 de c;;prcsas privadas ¡ 1 
¡ , rruy graNlc:;. 1 1 

!r.a falta de recursos financie 1

1 

1 
!ros es obst.:iculo para el m:i.--

lyor progres;> _tecrol6gico. 

Se establecen est!rrul.os fisca
les y financieros para el desa 
rrollo tecno16gico y la adqui:: 
sici6n de e:;uipo así o::rro para 
elevar la calidad de los pro-

r= 



VARIABLES 

J.- Productividad 

1 

AVfN:ER 

la. invcstigaci6n cien~ica 
se encuentra d.'.?sarticulOOa de 
J as nccc.o;idadcs fundat:citalcs 
de: la· industria. 

Alm:ntan los problemas de •ba 
ja productividad en las cm--
presas estatal.es. 

!os recursos hmaoos oo reci 
!:en ca¡>acitaci6n y p:>r tant:O 
se nantienen deprimidos los 
nivel.es de prcductividad. 

e s e e N A R I o s 

l'XIURTAOOR aN 
EMPR&SAS nEDI1'.NilS 

S6lo las e.7¡>resas gigantes lo
gran aprovechar los beneficios 
'de la electrónica para autana
tizar sus procesos industria
les e incursionar en el desa
rrollo de J'llJeVOS zrateriales: 
cer:imica y fibras ópticas .. 

Relativo avance en el desa..-ro
llo de la biotec:a::>lo:¡!'a,. espe
cial.ne."lte en su aplicaci.6n en 
<ireas de alinentos y rredicarren 
tos. -

Se rr.antieN"ln bajos los nive-. 
les de eficiencia y producti
vidad en las ·operaciones e.e 
las enpres.:is pa.raestatal.es. 

¡Escasez de rearrsos hlr."aros en 

I
Meas industriales e.e excesiva 
caiplejidad tecrol<Sgica. 

EXi'OR!'AOOR = 
&M?Rl':SAS GRA.''DES 

La participaci6n de f"'.&:io:> en 
las ilreas te010l6gicas de pun 
ta se da s6lo a través de in:: 
\.--crsi6n extranjera y de algu
nas enpresa.s rrcxicanas gran
des y gigantes .. 

46 

ESCE:'11RIO CM.l\CD.TRA 

Estre&a vinculación entre las 
.:i.ctivida.des 00 los ir.5t:..itutos 
de ~stigaci6n y desarrollo 
tccn:ll6gico ron las necesida
des de las errpresas. 

El desa...-rollo de nuevos nate
riales, tales coro, la cer~m.i 
ca y las fibras ópticas, es -
p:isible a trüvés :le enpresas 
nedianas y graneles. 

se desarrolla la biotecrologl'.a, 
or.5..er:.tada hacia les aliircnt.os 
y los nedica::entos, con cxoe
len'"...es resultados. 
Se desarrolla la industria ali 
r.entici.a, se aplica la biotcc'= 
r.olo;!a en la presez:vaci6n y 
elCV3ci6n del o:::inteniC.0 nutri
cional de los alim:?nt.os. 
Se: consigue ur.a autarotiza
ci6n racional de la planta in-

1

. dustrial, par-..io.tlanrente en 
enpresas nedia.aas y grandes. 

Se mantienen bajos los nivc-1 Al.m?nta significati"-a.-.crr-..e la 
les de eficiencia y producti productividad y la eficiencia 
vidad en las cnprcsas del ~ 1 de las errpresas paracstatales 

tado. iarseio~:i= f~~~av!_ 

Es suficiente la oferta de re 
cursos hurran:is para cubrir li 
deraJ.nda. de aCIY"_rdo a la cali
dad requerida pjr el nercaCo 
a temido. 
Se avan~ en la for.r .. 'lci6n Ce 
circulos de calic1ld, precio y 
productividad. 



VARIABU:S 

4.- 'Sector pGblico 

E S C E N A R I O S 
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El\roR!'Af)JR CCN 
Dli'P.ESAS MEDIANAS 

·¡ 
EXPORl'AIJOi\ CCN 

Dli'i'<ESl\S GRA.'mES 
A VENCER 

Ir.a labor administrativa del ISetorr.aeficicnte, sinple y !sector públia:> es ca6tica, ex¡:.cdita la laOOr aehlnistra 
¡.i.ne!'iciente y obstaculiza el tiva del sector público. -
desarrollo inlustrial. 

l ios presu¡u;?sto:; ~ aci:;u.isi- J Los prograrr.as de ad:,¡uisicio-

1

, cienes de las e:rrp=esas esta- nes 00 las er.presas públicas 
tales cubren s6lo un período J se presentan bajo una pers
de seis r.eses.· . lpectiva de \100 a tres aros. 

Ir.a oo¡<>r parte de las adqui- ,Son o:r.plejas y ca;r.l:>ia.ot"; 

1 siciones del gobierno es OJ- 1 cíclic.am:mtc las nornus y 
:bierta ¡:or cnpresas del exte j procedimientos pilra ~ras 

l. rior.. - 1 y concurros de adquisiciones 
•¡y obras del sector público. 

'i Las a:xrpras gub:!rna;rcnt.ales 
oo son prepor.dcrantes en el 
desarrollo del .interior del 

i ·¡pars. 

! Se retrasan los pagos a pro- ¡los pagos a proveedores ocu
¡veedores y la legislaci6n es !rrcn en los cuatro rocscs si-
l o:r.pleja y cambiante. j guientes a la fecha de entr~ 
i I ga de lo::; pedieos. 

iLa fijación de precios y ta- !Ajus"'...es cuadric..'lal.cs y sexe
jrifas. del sector ~lioo es ¡~es en los sistemas de pre 
¡err~tica y con ca:ri:>ios bJ:us- ¡ cios y tarifas del sector p~ 
leos. lblioo. 

1 

1 
!.os estfm.llos fiscales se ¡Se otorg<in est..1.-wlos fisca
otorgan atencli.en::k> situacio- 1 les bajo aplicaciones genc.ra 

' nes casu!sticas y oo caro ¡ 1es y con preferencia relatI 
;pa.rt.e óe una p:>litica gererül. ,...-a·a las enpresas. 
J de largo plazo. 1 

1 1 

1 1 

1 
I.a infr.aestructura y los estí 

¡ niulos fiscales son puntonodaT 

1 

del farento al :Jesarrollo re
gio.-ial. 

1 

1 

1 
Los presupuestos ~ adquisi
ciones de las errpresa.s esta-

! 
~es cubren de uro a tres 
a.""DS. 

! Las nomas y proa=dirnicntos 

J =i~~~s/'o~~~s ~~ 
1

1 tor pGbliro scm c:cr.plejas Y 
c.arnbian c!.clica"rente. 

ES(D'-'\JUO CA:;ACTNTRA 

'1 :i.os t.rébü tes para colocar ped.i 
dos a las ~rcsas óel Estado 
son sinples expeditos y efi
cientes. 

Los pre~stos de adquisicio 
nes de laS enpresas es'""..atales -
cubren períodos de cinco a 
diez años. 

1
1 tos pagos a proveedores ose! ¡ los pagos a prt.i\.oeedores se re~ •

1

. 
. lan en cuat...-o reses. ¡ lfaan en perfo::los Ce diez a 

1 1 

treinta dJ:as de entregado el ¡ 
pedido. i 

1 
0;.adrienal y sexe.-ialr.ente se ¡ I.as r.odificaciones en precios ·¡' 

da."1 ajustes de precios y ta- j y tarifas del. sector públ~co 
j rifas. 1 son anticipa.das y ajustadis a J 

1 
la real.idad, de acuer<h a la , 

I proc1ucti vidad existente. ¡ 

1 

Se concede."l cstí.-rulos fisC<l- ~ E~ otorgamiento ~ est1rru.los ·1 
les a las crrpresas que pue- • fiscales es expedito, de 
den derrostra: ceneraci6n de 1 acuerdo a las recesiCades de 1 

! di visas po:.- r.e::lio de sus o;- ! las e:npresas y fupendiendo ! 

1 ~~~ ~tes de e!! I! de su tarnaro. 11 

J tinulos fl.scales para prcrro-
ver la aportaci6n de nanufaE_ I ¡ 
turas, ~ocián:Jose esos ~ 

;;-:~~~ los países. a c¡uej 1 

1 
Se ea preferencia limitada en 1 
materia :fiscal a las er.presas 
medianas y ~ñas. 

Son limi.t.-'ld.::is las..atribuc.ionc Son r.LJ' a..p¡ias l~s atr.l.bl.:cio- l 
de: las delegaciones estatales 1 ncs de las delegaciones esta~ 1 
del G:lbierno Federal para re- les del Gobierno Federal. 
~v~~a~ trasccOOcn- J 



VARil\BLES 

S.- Desarrollo regional 

A VENCf.'l 

ESCENARIOS 
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EM?RESkS }a:;DIANhS 1 D-1PRE5'5 GRA.'üES 
Dü'ORrilrxlRCXN D:roRrAOORcn< 

ESCENARIO CA.'W:Th'l'RA 

'j Se establecen :zonas priorita-1 Se establecen wnas priori ta- ,Las e,xr.or..aciones .se realizan 
rias para lo cx¡:ort.ac:iGn, pri_E!. rias para la ex¡:ortaci6n, desde c:?ivers.:is ciudades ar.o: 
cipalm?nte con de:sli.rD a E.U.;lprincipül.'TCiltc en la zona nor San Lllis ?otos!, Ranos Arizpc, 
por tanto la zona norte del ::e del pn.ís y en los puer-....os- ¡r.crr.osillo, rr.anzanillo, 1-~ida 
país y los puertos industria- industriales. y O-Jerétaro, entre otras. 

1 
les recjb::>Jl la rrayor atención.¡ 

Ia estrategia de prioridades ¡ : Se definen prioridades con l&.isten definiciones de prior_!. 
regionales se m:xlifica cons- I 1 plazos de diez a quince aros. Cades :regionales para períodos 

l
tantenente. I j ,largos. 

No se logra re\~ la teJ\- !Se reduce la participación óe : Las 20nas tradicionahre:ite jws estados de }~ioo, Nuevo 
dencia de excesiva conce."'ltr!, jlos estados de M~ico, Nue:vo lnás ir.p:>rtantes en la ge."'le...-a- ¡Le6,., y Jalisco, asf cerro el 
ci6n en las z.onas uetrop:>li- ·1I.e6n y .Jalisco en la ge..;ara- 1 ci6n del producto industrial: ¡Distrito Federal, a?Jrtan 35\ 
taras de las ciudafus de ~ ci6n del producto Wustrial.. ; Estado de l'éxico, Nuevo Id.n del producto industrial bruto .. 
xioo, Q2dal.ajara y M:mterre)'.. ¡y Jalisoo, oontr:ih.Jyen con el 

No se incrcnentan los parques 
industriales, ro se rrcjoran 
las a::indiciones actuales. 

¡-

j 50% dC?l valor agregado indus-

1 

trfol. 

l 1 C..-cam aceleradancnte los par-
¡ '¡ : ques indus::riales, al tienpo 
! .. . ¡que se advierte su saturaci6n. 

I~ aCU"'....rdo al desarrollo re- \Las ciudades fronterizas son !La redistribuci6n del desarro-
\gional, otras ciudades co:ro: \los ¡:olos de desarrollo regi~ \llo regional, posibilita que 
¡Puebla, Tijuaro, CiuGad .J~- ~rol de rrayor atención.. ¡P ... ., r:-ayor núrrero de ciudades se 
1rez, H!?l:n'Osillo y Querétaro !Aproxi..-..a.darrente 40% de las 1inro=-70ren a la garra de polos 
!ar:pl!an su contrib.lci6n al ¡ ~r...aciones nanufactureras jde desarrollo industrial.: CUer 
lPIB.. ! ~ elab:Jran en 1-bnterrey, Cd .. ¡navac.a, CUerétaro, Puebla, Ti= 
l IJ'u<irez, He:.rrrcsillo, Tijwna, ljuana, Cd .. ..Jllirez, San Luis~ ¡ ¡ Ra.-ros l\l"izpc. y Salina Cruz.. tos!, I.c6n, Morclia, Manzani-
l ! llo, Salina Cruz, M~.rida y Pa-
l 1 chuc.a .. 
1 ! 1 
!La i.'1.fraestruC::.ura y los est.f j Los estt':DJ.los fiscales, as! ILa infraestructura, el :rercado 

!:iº~ii=to ~ ::iio ¡~~~~~~ :1!x~ !~ª~-~~~~e:s 
¡regional. jportaci6n se convierten en losipara el desarrollo regional. 

¡principales elcnentos de. pro- ¡r.a r.ayor parte del ~tecimi~ ¡· 
!r:oc16n al desarrollo regional. !·to a la zona rort.e del país es 
¡ a través de: en;iresas raciona-

1 ¡ ·1es. 
1 

1 1 

1 1 1 
' 



VllRIABLES 

6.- Sector i."1dustr.ial 

7 .- Polltica a:rrercial 

AllDICER 

ES C.E NA R I O 5 

.EKroRr/\OORffi'I 
E>!?RESAS nEDL"\."V\S 

EXPORTADOR CD< 
E>:PRESAS GRMlJES ·-

Se arrpl!a el ti.Wito de cxclu-1 Se anplia el ~;bito de exclu
sividad ecoWnica del Estaao sividad eo:::lrán.ica del Estado 1 

en Meas inCustrialcs y de en áreas industriales y de. 
servicios. , servicios qu.e se o:xnbina con 

una cona~:1trada particip.:1:i6n 
de e::presas gigantes y óe ca-

1 
Ti¡::o de ca.ibio cle .... -ddo, estl- Un ti¡:o de ca:r.bio elevado y 

l 1 e;::1 ª=~~-en la indus-1 
, nulos al desarrollo tecnol6gi a"Tplia flexibilidad para la 1 

1 
¡ oo y a';100ri~cioncs ex¡:editas 1 aceptación ~e IE. orientada a 

1 

1 

para licenciar tm:nolo;fa la e::>q:artaci6n, son dos de 1 

1 

extranjera son los principa- los elcrrcntos furxh"rentales 

! 
les elencntos para la praro- para la pro:roc:i6n de ventas 
ci6n de a~ciones y susti j al exterior. 

I . tuci6n de ir.¡;o::taciones. - l. 

1
, No se c:cfinc una estrategia 1 . 
1 aoz><:¡ruente y de largo plazo j · · j , 
i~~,;,~/;':e\~=";:al . j J 
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ESaNARIO ~TRA 

j sustituci6n de i.."TpJrtaci~s. ! . - _ ¡ 1 

i No prospera el establecin-.i.e!!_ I En los P~~s cinco a.;;os se J Entra t:n vigor u.-ia ley maxi~ 1
1 

Se aplica una ley ncxicana. so-

zrerCl.O exterior.. o:rrercio e>.terior. . 

B.- Invt?rsi6n extranjera 

.1 to ~ una l~ nex.icana de ':? establ:ce una ~ey rrcxicana de 

1 
na de carcrcio exterior. bre carercio exterio:. . 

1 1 1 i 

(IE) 1 E>dste preferencia .;., IE des- i Se da una apertura discrocio- ¡! La p:>Htica de IE se perfila 1 Hay estricto •!=JO al csp!ritu 1 
de ElJ1 re adopta una actip.xi ¡' nal y coOO.icior.ada a la IE 1 a mia a~taci6n de errpresas !I rnar\...aGo por la ley de IE. e5P!:_ 

1 
. de a¡:ertura generali2éld"!- s6lo si é~...a carprueba ser ge 1 que ofrc~ progresos sus- . ci..a.1..-1e.,te en lo que se refiere 

9 .. - Relaciones carerciales 

! hacia la IE para que éstas ~..radora neta de divisas. - tantivos en desarrollo te~ l a co:npler.entariedad y ro de.s-

1

1 anplien su roa.roo de acci6n.en 1 16gico. \ plazamiento de cr:;iresas. 1 

:ireas estratégicas, ceno p:>r l 1 
1

. 1 
ejeirplo la alir.cntaci6n. . 

1 

I I 

El mayor abastecedor de pro-
ductos estratégicos para' la 
:zona fronteriza es m. 

Se avanza significati"a:rente 
en la formación de un nerca
do a:xnGn ~c:o-EO-Cana~-

EU sigue sie."ldo el principal_ 
destÍIX:> de las exp:>rt.acioncs 
y el principal abastecedor 
de productos c::::trutdgicns PQ 
ra el consuro de la poblaci~n 
en el norte de Z.;1xico. 

EU se nantiene caro el prin
cipal abastecedor estratégi
o:> par.il la zona. norte del 
país. 70\ del c:arcrcio cr."te
rior ele Mbdco es o:m DJ. 

Se avanza en la fotrnaci.6n del 1 Se da la fo0laci6n de un M:?r
~cae.o de A-.érica ócl. Norte.L cado Comín entre N6d.~EU-

. 

1 

~dá en los pr6xinos veinte 
anos. 

i 

Las exp::u:tc:iciones hacie EU re
presentan el 48% del total. 



VARIABLES 

10.-GAlT 

A VENCr:R 

c:rea. el grado de ¡;enotraci6n 
cultural de ni en el rorte 
clel país. 

¡ 
E S C E N A R I O S 

E>...""ORrAOOR CW 
EM?llESAS HEDIA!"'5 

. M&tico se mantiene activo en 

1 

l los foros nultilaterales Ce 
(X)Qperaci6n, procurando obtc 

1 

ner recursos técnicos y fi--

· productiva. 

EXl'ORrAIXJR CON 
EMPilESAS GRA.'IDES 

M.~ioo no participa en orga
nis;os de o::o¡:eraci6n .L"'lter
nacional. 

1 

nancieros para la act.i vitlad 

M1xioo tiende a perder inp:Jr-1 Tierxle a elevarse la pa..-tici l J>6'ico se :rantiene en la 
tancia en el nercado de la 

1 

paci6n óe 1-~ico en la AI.J\DY, j /.J.JIDI, aurque las e.presas 
1\I.M}!. aurque en foora reducida. 1 transnaciona.les son las que 

1 

~~~n los moyores b:>ncfi-

Se resta atenci6n al ne.rcado Disrni.nuyen liger~te las 1 No hay c.Jrr.bios significativos 
con la ccrrunidu.d Ecorónica expor6"....aciones de M5xio::i en las relaciones c:crre.rciales 
Europea (CEE) hacia la CEE. entre ~co y la CEE • 

. 1 
las relaciones o:ncrciales y 1 Yéxioo y J'ap:5n se: vinculan a 
temol6;-icas oon Jap:5n no ~ 1 través de convenios globales 
paran las tasas decla:rativas, de asistencia para el desa
forrnales y diplcxn1ticas. rroilo de la industria rredia 

na y pequeña. -

1 

! Se forna eventualnente un 
/ acuerdo entre Z..~co y Jap!Sn 

! =.~~~v:r==~: ¡ específicos de cxportaci6n. 

¡ Se fortalece la vinOJlaci6n 
· con .Jap5n ¡:or medio de progra 

l
l res de inversión e.."'l las MeaS 

autarotriz y .elect.r6nica. 

1 
¡ 
1 

1 

so 

ESCENARIO Cl;J'ACI!n'AA 

la participa.ci6n de ~ioo en 
los organis:ros internad.ona!es 

1 :-o°:l~~~==~~fi 
cos en tecnol~S:a y capa.cita--
ci6n irxlustrial. 

Se eleva la participaci6n de 
p.;t!xioo en la J.J..ADI, a través 
de mayores e>..'P:u.taciones rrexi 
car.as. 

25\ de las exportaciones ncxi
carias se destina a la CEE. 

Se establece la finna de \lll 
c:mveni.o entre M~xico y Jap(Sn 
O:J:l aplias expectativas para 
i.""lCUX"sionar rrcrca.dos alterna
tivos a los tradiciona..les. 

Se pra:t.Je•Je la pa.rtici?aci6n 
de e-:presas ja¡:oncsas asoci!_ 
das a indust:-ias mediaoa.s y 
pequeñas, a .fin de alln'entar 
el desarrollo tecno16;¡ico y 
las e:lq;ortaciones. 

1-~co se inmrp:ira al QcrT ~co rechaza definiti\~ ¡ r-~co se incorpora al· GATI'. l Se rcc:!-.aza dc.finitivarrente la 
te su incor¡:oraci6n al GATr. inc::m¡:oraci6n de l-~co al 

G.~'IT. . 



VARIABLES 

11. - Maquilad:Jras 

1· 

1 
1 

1 

E S C E ~ A R I O S 
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A VENCER 
1 

o:PoRrAOOR cm EXroR'.I'AOOR CXJN 

1 
ESCEN11RIO CA'W:INTRll 

D!PRESAS l·!EDUW\S DIPRE:Sl>S GIW<TIES ·-
se lil:cra el carercio y se ~oo lleva adelante un pro- Un ce.~ entre :~co y EU 
¡:cnni.te el cstablecbr.iento a:?so de l~~alizaci6n ccrrer- se apega a los lineamientos 
de enpresas m..>quila::loras de cial, cn:mrcado en un CO.lVC- de las leyes del pa!s en mat~ 
ex¡::ortaci6n, de EU, c:-i el nio con EO a trav6s del cual ria de IE y transfcrcnc:ia de -
naroo de un o::mvcnio de a.1r se dan oondiciore:s favorables tecnolo;ía. 
plio alcance entre H'.!.xico y para el surgimiento y conroli 
ru. daci6n de enpresas en las -

áreas autmotriz y clectt6n.!, 
ca. 

1 . . ' 1 i J Las exp::>::'"....acioncs dernadas de 
la :indus'-..ria """JUÍlaóora se ¡ ! a::invierten en la segu."lda f\y>Jl-\te de clidsas, ~ de las 
de hidrocarl:uros. 

!La industria maquiladora de 112\ de los insuros que utili- l\¡>roxi.T.aeammte 3t de los ~ 1 20% de los inslmos que utili.,, 
export.aci6n s61o absorbe 1 i 7.a la i.ndustr fo. rnaquiladora sunos totales de las enpre- la industria rraqui.ladora pro-r3e i.nsunos nacionales.. 1 . __ ., __ . --- ---~_, .. _ _,,, ____ --- ___ , ___ --~- -"- --·----- .. ___ ., __ 

l~l6xico representa 40\ del ""'!. ¡ 
1 cado irundial de productos ma-
!quilados. \ 

1 
1 • 

jNo se da la in00r¡::oraci6n de 
¡procesos tecnol6gioos en la 
rctividad mac¡uilad:Jra. 

1 

1 
presentan 4% de lus o..tnrta= 
e.iones totales. 

La contri.buci6n mod cana de 
tecnología en la indus"..ria 
r.aquiladora es marginal y se 
presenta en casos ;ruy locali 
zados. -

1
1 

dustria noquiladora represen
ta el 6% de l..:\s \.'CntaS tota-

l 
les al e>..terior. 

EKiste u.-ia. participación :r.-ar lnco=poraci6n gradual de pro
gi.~, y s61.o en ciertos seC I ceses tecl::Jl6:;ioos nacionales 
tares, Ce tec.n:ilog:ra ne.~icañal a los procesos producti\'os Ce 
en los procesos de r..agi!ila las r:aguiladoras. 
de C)-.-p::>r"'"...aci6n. 

}~ico se enrola en una rego 
ciaci6n de ar.plio alcance, a 
traVt...~ de la c..ia.l se divide 
el rrcrcado internacional de 
productos de n.aquila 

?-~co participa con casi 16\ 
en el nercado m.mdial de pro
ductos maquilados. 

1 



W\RIJ\BIES A Vl'2lC!:R 

Las industrias naquiladoras 
colocan m<is óe · 50% de su pro 
ducci6n en el rrercac5o ínter::' 
ro. d?splazancb a producto
res nacionales. 

E 5 C E N A R I O 5 

EXFORrl\OOR CCN 
D!PRES.'\S MEDIANl'S 

1 ~co es d~s¡ lazado en la ~ 
1 

quila óe tcxtJ les con ¡:ocas 
probabilidu:dl?:::: de rcCU?Cra-

EXPORI'AOOR CCN 
EMPRESAS GAA.'IDES 

52 

:i:s::ENARIO CXW\CTh'TI<A 

Las cnprcsas rnaquiladoras ti~ 1 .Aproximadilncntc 10 a 20% de ola 
ren autori:zaci6n para VCfÓ"_r produc:ci6n de rraquD adora se 
has"-..a 40\ de su pr00ucci6n en canaliza al. rrercado interno. 
el ncrcado interno. · 

. , ci6n por paises ccrro Oüna. ¡ 
Para Yucatfut la industria Ir~'¡ Yuca~ a.:rrbina la .ir.p:lrt.an- 1 F.n iucattin la actividad ~~i ) En 1'i&"ida, la actividad rr.aquil~ 
quiladora se c:om·ierte en el cia de la irrlt~~ia r..aquiladf?, . ladera sustitu-;e la inporta."1- ¡ dora no es la de mayor prep:i~ 
Gni.co rrotor de su crecimí.en- I' ra de cxportaci6n cor. otras 1 cia hist6rica del henequén y rancia, si.no que·se a:rrbina con 
to econ5nico. operaciones rn.:mufactureras. del turisro. 1 otras operaciones industriales 

de mayor integración. 

La mayor parte de la produc- Cd • .Juárez, Hcr:rosillo y H.~- ¡ M5riCa., Henrosillo, Tijuana y 
ci6n rnaquiladora se conceJ_ltrj rida son los princip.ües po- Cd • .Ju.".'irez son los principa
en Tijuana y Cd. Juárez. los de producci6n de .:irt!cu- les pelos de desarrollo de la 

t ~~i~ados para lu m:poE. j in5.u5"'..ria maguilacbra. 

Las ramas clectr6nica y tex-1 1 
til c:onstituycm la principal 1 
actividad de la industria ma 
quiladora. - j Cerca del 65% de las exporta-

• 1 ll cio:ies de productos rna:¡uila-l 
1 

dos corrcs¡::ond:?n a la rama de 
l elec""...ricíCad. 

30% del total de las '\."elltas de 
la industria m::quiladora pro
viene de la rama clectr6nica. 

Mfudco incursiona en el pro
o::so Oc Jii)quila de ~es 
iluLUroLriu:!;, nolorc:. y ilU
tos tcrrni.n.:J.dos. 

¡ ?-t!xico incursiona en la e>q:O!_ 1 1-t!xico se perfila o:r.o un:> ce 
'¡ tm:i6n cltJ productos autcm?tr.:_ lo:; princip.-:1lcs r.olos de: qcre

oc:; m.xru.ila<lo;., c."l.ln w~ inl-:.:- rilciGn de prc.ocluct..os .out.aroui-

1 ~~~ ~ ~ "'"'· ~·· . 
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w.lUABIBS AVENC!:R E>l'ORTJUl:m CXN EXPClRXAOOR CCN 
ESO:NARIO CM.'<llCD.'TI<A EMPRESAS MEDIMW\S EHPRESAS GRM'DES 

12 .- Infraestructura No hay increrrento sustant::ivo Se i.n.::rcnenta ;.odest.ar:ente la Se increr.enta significativam?!! 
en carreteras tipo autopista infraestructur.:i da e.a:: ::-cte.ras te la car.strucci6n y nejora-
y de doble circulación. particul=rent<> las quo =- r..iento de can:eteras. tanto de 

n5_..::an los puntos de aporta- autopistas1 caro de carreteras 
ci6n. 

1 

sl.Jrples. 

El sistema de ferre.carriles Se :rejera el servicio ele car- Se nodemizan las instalacio-
se mantiene sin transformacio ga de ferrocarriles. l~~~~~i~~ ~~ res en lo referente a su in--
fraestructura. j viario, partic.ulanrente en Al= 

El sistema de aba:;tccimien~ 1 El abastecimiento de energfa 

ta.-nira, Qiadalajara, M:mte..-rey 
l Coatzacoaloos y Val.le de M~xi. -

1 :· SPJ:V:icio de energ!a electri l de energ!a eléctrica es :i.nsu 1 eléctrica es suficiente · ca se logra en forna suficien= 
ficiente. lo misno que el i!ii allI"GÍ:e con cor:.:cs eventuales. 1 te y garanti~. Asimisno se 
agua en ln.s cantidades y di- Concentración y rrcjoria en el J <lcsarroll<lll fuentes al t.ernas 
rrcnsiones que requiere la in servicio ü zonas <le gran den- para abastea:!r zonas ülejadas 
dustria nacional. - si&d industrial. ¡ de _las o:mccnt.racioncs i.ndus-

1 . tria.les. 
1 j Se eleva el reciclaje de los 

1 Hc¡uiclos, apro-Jeehar.do inte-
gral y rac:ionalnente las rr..e-
vas cuencas de agua. 

1 
l IDs puertos :industriales de I A los ¡:uertos industriales de 

nayor ir.portancia nacional oo 1 ir.por..a.ncia nacional se S\m'tal1 

1 

sufren modificaciones imp:li:- 1 ! ?-ilnZanillo y Alta.-nira. 
1 tantcs. 1 

1 
¡ No se aprovecha la navegación El servicio c1c navcgaci6n de i Se desan:olla a:rrplia=re.""lte el 
I de c.ab::>taje. . · cal::otaje ame.~la !;U ca¡;..aci- ¡ sistema de navegación de cato_ 

. dad. j taje y se reduce su costo, por 

' lo gue se utiliza intcnsarren-

¡ 1 te. 

l 
1 ¡ 
1 
1 
1 
1 
1 

j l 
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1 

INSTITUCION: CENTRO TEPOZTLAN, A.C. 

EL INGRESO AL GATT Y SUS IMPLICACIONES PARA EL FUTURO DE MEXICO 

TREJO REYES, SAUL Y 
GUSTAVO VEGA CANOVAS 

1 

FUENTE· RE"IST~ COMERCIO EXTERIOR VOL. 37, NUM. 7 
. ME~ICO, JULIO DE 1987, pp. 519-526 

Analizar las repercusiones futuraS para México provocadas por su entrada al GATT. 

. 54 

Descripc.iPn: El documento se inicia con una introducción en la que los autores señalan que el ingre 
so de México al GATT ~lantea la necesidad de reformular por completo suS políticas in= 
dustrial y comercial teniendo presente en primer lugar, los beneficios de tipo social 
(empleo y servicios spciales) que conllevaría el ingreso al GATT. Fundurnentan la deci
sión de ingre~ar al GATT como un intento de facilitar la política de comercio exterior 
que el Gobierno ha tr~tado de instrumentar a partir de la crisis, considerando a su 
vez la ccisis a que se enfrenta el GATT corno organismo regulador del funcionamiento 
del comercio internacional ante el avance del proteccionismo a nivel mundial. 

Resaltan los problemas estructurales de la economía mexicana como obstáculo para alean 
zar niveles de competitividad internacionales, los cuales podrían ser superados con - r· 

cambios sigr.ificativos, tanto en las pautas de administración de la política económica, 
como en el patrón de pre~ios relativos de los sectores. 

Los autores consideran imprescindible la definición precisa de una estrategia de desa
rrollo tecnológico para cada rama.de la actividad económica a fin de mantener un alto 
nivel de cornpetit~vidad sin. recurrir a estrategias de bajos salarios. 

Se hace hincapié en la necesidad de un proceso eminentemente político en el que se de
finan las líneas de acción y sus metas para lograr los cambios deseados en las pautas 
del desarrollo industrial y del comercio exterior. Además afirman que, la búsqueda de 
la competitividad internacional obliga a aprovechar las ventajas y recursos que ofre
cen las diferentes regiones del p~ís, sobresaliendo las costas y la frontera norte. 

Además, se refiere a los anteceder.tes del GATT y del comercio internacional; al papel 
del proteccionismo a nivel global; a las relaciones del GATT con los países en desa
rrollo (Ronda de Uruguay); sus prfncipales deficiencias y posibles reformas. 



Resultados 

Elementos de futuro 

Política económica 
mexicana 

Sociedad mexicana 

GATT 
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En los próximos años la política económica mexicana se enfrentará a enormes re
tos: magnitud de la deuda externa y su servicio, así como a las dimensiones de / 
la dinámica poblacional. 

La sociedad mexicana en el futuro mediato deberá avanzar hacia los objetivos de: 
competitividad· internacional, creación de empleos productivos y justamente remu
nerados, satisfacción de las aspiraciones materiales y sociales. 

Las tendencia3 de la economía mundial, y en particular las crecientes restriccio 
ncs al régimen de comercio multilaLeral (proteccionismo en escala mundial) indi= 
can la inseguridad que el GATT siqa cumpliendo su propósito fundamental de regu
lar el funcionruniento del comercio internacional. 

Los cambios en las políticas sectoriales que acarreará el ingreso al GATT y las 
implicaciones regionales son de gran importancia potencial. 

Proteccionismo El proteccionismo cada vez mayor de los países desarrollados dificultará la ex
portación 'de productos industriales tradicionales. 

Población económi- Para fines de siglo la PEA mexicana será de 4.2 millones de personas. 
camente activa (PEI\) 

Producto Interno Se requiere· una tasa de crecimiento del PIB de alrededor de 5.3% anual sólo para 
Bruto (PIB) mantener constante, en términos relativos, el problema ocupacional. 

Crecimiento In- Dificultado, por el estancamiento de la economía mexicana desde 1982. 
dustrial 

Competitividad Como resu 1 taC:o de la 1
' realineación" ele precios re la ti vos,. tendiente a lograr una 

economía más competitiva, es probable que diversas actividades dejen de ser renta 
bles y que algunas empresas se vean obligadas a cerrar. El cambio de los precioS 
relativos resultantes del ingreso al GATT ofrecerá nuevas oportunidades de inver 
sión, distintas de iaS actuales. -



Política de gasto 
público 

Deuda externa 

Exportaciones 

Sector privado 

La necesidad de encarar las presiones competitivas del exterior obligará a las 
empresas a elevar sus niveles de eficiencia y competitividad. 

La capacidad para competir en los mercados internacionales dependerá en un gra
do creciente de procesos de generación y aplicación de nuevos conocimientos a 
la producción, así como de la búsqueda de cada empresa de la máxima eficiencia. 
Asimismo, se requerirá que el sector público lleve a cabo un proceso a fondo de 
simplificación y descentralización adrninistrativa,que baje' costos a la empresa 
por concepto de trámites y controles,que sus potenciales competidores no en
frentan. 

Es difícil que el Estado mexicano recupere en el futuro previsible la capacidad 
de llevar a cabo una política vigorosa en materia de gasto social. 

A mediano plazo, la magnitud de la deuda externa y el flujo del pago de intere
ses asociado a la misma harán imposible que el Estado mexicano instrumente una 
política social compatible con el mantenimiento de la estabilidad. 

56 

Las exportaciones mexicanas crecerán aunque a un ritmo menor, siempre y cuando 
se mantenga un tipo de cambio real atractivo y se tenga una política de exporta
ciones flexible. 

Es difícil que en los próximos años, el Estado mexicano pueda, como en el pasado 
apoyar de modo directo la rentabilidad de la actividad económica privada. 
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'\ 
Area: Demografía Institución: Fundación Javier Barros Sierra 

Título: Escenario base común Fuente: Foro México 2010. México 1985. 

Autor: Rivas, Sergio 
1 

Objetivo: 
' 

Elaborar un escenario demográfico que sirva como punto de partida e insumo inicial para con~ 
truir la prospectiva demográfica de México en el futuro. 

Descripción: 

El escenario presenta previsiones para un conjunto de indicadores demográficos: l.- Pobla-
ción total; 2.- Población por grupo de edades; 3.- Esperanza de vida al nacer; 4.- Población 
rural y urbana; 5.- Población de la zona metropolitana de la Ciudo.d de México (PZMCM) , del 
Distrito Federal (PDF), de ciudades ·con más de un millón de habitantes y de las de más de me 
dio millón de habitantes; 6.- Población de la zona fronteriza n0rte (PZFN); y 7.- Población-
alfabeta. En un horizonte temporal oue abarca de 1950 al año 2010. 

Resultados: 

l. serd determinante el número total de habitantes para la evolución del país. El de~censo 
tendencial de la tasa de natalidad conduce a estimar una población de 125 ::_ 5 millones 
de habitantes para el año 2010, con una tasa de crecimiento promedio anual de 1.86, mante 
niéndose la misma proporción entre l1ombrcs y mujeres. -

2. Se prevé que la población envejecerá, debido al descenso en las tasas de fecundidad y na-
talidad, y al incremento de la esperanza de vida. Lo que significa que la participa-
ción porcentual de ·1os grupos de mayor edad se incrementará en ei total, adquiriendo la 
estructura por edades una form? rectangular dada por la participación porcentual uniformt 
de todos los grupos de edad¡. 1r.crementándose la participación del grupc de 20-24 '1ños al 
año 2010 a 11.0 + 1.2% en el total nilcional desde 7.1 + 0.4\ en 1985. - -

\. ~ 



3. Se prevé que la esperanza de vida al nacer evolucionará de 69.7 = 0.5 años en 1985* a 
75.9±.3.0 años en el año 2010. Siendo posible que se reduzca la mayor esperanza de v.l 
da de la mujer en relación con la del hombre, debido a la creciente participación de 
ella en el conjunto de las actividades económicas. 

Se incrementará el porcentaje de la población atendida por servicios de salud y seguri 
dad social crecerá y se avanzará sirynificativamente tanto en la medicina preventiva cO 
mo la curativa. 

4. Se cree que el rápido proceso de urbanización del país continuará avanzando, aunque su 
tasa de crecimiento disminuirá paulatinamente. En el año 2010 el porcentaje de pobla
ción urbana y rural en ciudades con más de 15,000 habitantes es de 77.7 ±. 4 y 22.3 + 3 
respectivamente, en contraste con el de 1985 que fue de 59.0 ±. 1 y 40.6 ±. l. 

S. De continuar la tendencia histórica de los Últimos 50 años, la población se concentra
rá en unas cuantas ciudades. 

La PZMCM podría llegar a ser de 38.1 + 1.9 millones de habitantes, representando el 
30.5 ±. 1.5% de la población nacional.-

59 

La PDF seguirá reduciéndose como proporción a la PZMCM. Se prevé que su población lle
gará a 7.4 + 1.5 millones de habitantes, representando el 5.9 + 0.9% respecto a lapo
blación tot";;"1 y el 19.2 + 3\ respecto a PZMCM. Mientras que en-1985 era de 10.4 + 0.4 
millones de habitantes y-representaba el 13.7 ±.O.Si de la población nacional y "el 60.2 
+ 2\ de la PZMCM. 

Se reducirá la importancia del DF como centro habitacional, incrementándose posibleme~ 
te su papel como centro comercial, industrial, administrativo y recreativo. 

Se prevé que porcentajes mayores de mexicanos vivirán en ciudades de más de un millón 
o medio millón de habitantes. 

6. Es posible que las ciudades intermedias del centro del país (Cuernavaca, Toluca, Puebla, 
Qucrétaro, etc.) crecerán con ~a tasa anual mayor y contribuirán a disminuir el crecí 
miento de la PZMCM. 

La economía mexicana se abre al exterior, d~ndo mayores facilidades a la maquila y a 
la inversión extranjera. 

Se cree que la PZFN seguirá incrementando su participación en la población nacional, 

~ * Los datos de 1985 s0n estimados. 

1 
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pasando de 16.7 + 1.5% en 1985 a 18.7 + 3.0% la participaciónen el total nacional de 
los estados fronterizos del norte. - ~-

7. Se prevé que crecerá el porcentaje de población alfabeta, pasando de 86.1 + 0.4% de 
la población mayor de 10 años err 1985 a 94.5 + 1.5% en el año 2010 como porcentaje de 
la misma población. . 
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1 
' AREA: DEMOGRAFIA INSTITUCION: EL COLEGIO DE MEXICO 

TITULO: EL DES1\FIO MEXICANO 

AUTOR: DE ALBA, FRANCISCO _J FUENTE: EL-"DESAFIO-·MEXICANO: -EDITORIAL ·OCEANO,-. 4a. ED., 1986. 
-·-

loooO~ ... ~o: --
Delinear el comportamiento de la población mexicana en el futuro. 

Descripción: 
Al inicio del documento el autor se define en torno a las implicaciones de un crecL~iento ~ignifi-
cativo de la población y señala que ºcuando una población se multiplica aceleradamente se produce 
un salto cualitativo" en la sociedad. En México se aplazó por más de 25 año5 la decisión de solu-
cionar el.problema del crecimiento demográfico acelerado, años en que más se duplicó la población. 

México seguirá siendo un país con población grande en el futuro, pues aunque la fecundidad disminu 

~ yera a niveles moderado3 para el año 2000; quizás para la segunda mitad del siglo XXI se logrará -
estabilizar, cuando alcance una magnitud de dos o tres veces la población actual. 

La Le~ General de Población (1973-1974) intent.a hacer ae1 crccimi.entO ~d"é~~~j'rtifi~~· una Variable su--· 
jeta a control social que responda a los objetivos nacionales. 

El autor cuestiona la efectividad del control social sobre el comportamiento demográfico, a pesar 
de la expresión política de reducir el crecimiento demográfico. Debido a que no se dispone de un 
cuerpo estructurado de incentivos institu.cionales en las esferas económica, social y cultural que 
ayude a alcanzar las metas del nuevo programa demográfico. 

Plantea que los aspectos cualitativos de la población son los que norman a los cuantitativos en m~ 
teria demográfica. Donde el concepto de calidad se define en fur.ción del proyecto de nación a que 
se aspira .. Para el autor1 la "calidad" de una población.hace referencia a su estado de salud, sus 1 
niveles nutricionales, grado de educación, con~cirnientos y competencias. 

Las tendencias demográficas del futuro próximo tendrán que adecuarse a la organización social ya la 
política económica para asegUrar una nueva fase de crecimiento económico sostenido capaz de absor-
ber a la creciente población. 

El patrón de poblamiento se·caiacteriza por una alta concentración y amplia. dispersión, con profun 
das raíces históricas y de pat~one~ migratbrioS. -

Es fundamental que el Estado respete y garantice el arraigo de la población en sus lugares de orí-

! gen. 

1 
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Las tareas de transformación nacional exigen que en el futuro las necesidades básicas en educación 
y capacitación se amplíen. 

En cuanto a la inserción de México en el contexto internacional, el factor demográfico juega un 
nuevo papel, de presión, en el reordcnamiento mundial que tiene que ver con: la dirección de los 
intercambios entre paí~es, la nueva división internacional del trabajo y la migración laboral. 

Considerando la dinámica actual de la población, el proyecto nacional precisa incorporar activamen 
te el factor demográfico,cn un estilo i una estrategia de desarrollo que impliquen .un proceso de -
industrialización y transformación agricola acordes con la realidad del país y su población (nece-
sidades básicas insatisfechas, empleo insuficiente, escasa calificación y rápido crecimiento. 

Resultados 

Elementos de futuro: 

1.- Población económicamente 
activa (PEA) 

2.- Urbanización 

3.- Población 

4.- Ley General de población 

En el futuro se duplicará la población en edad de trabajar. 

En el año 2000 la PEA será aproximadamente de 40 millones. 

Se triplicará la urbanización de México en el futuro. 

Mé~ico seguirá siendo en el fcturo un país con población grande. 
Para fines de siglo llegará a 100 millones de personas. 

La población muestra una tendencia a disminuir su crecimiento. 

'En el futuro i.nrnediatq, la población continuará siendo mayoritaria
mente joven, crecientemente heterogénea. y poco calificada. En el 
año 2000,los menores de 25 años repres;;:;tarán el SO\ de la pobla
ción. Es posible que hacia el año 2000 se estabilicen los grupos 
de edades más jóvenes. 

La población ~dulta en los Últimos años del presente siglo crecerá 
a un ritmo superior al 3% anual. 

La población rural tenderá a decrecer en el futuro. 

Las acciones emprendidas dentro Ge este marco jurídico podrían con
ducir nuevamente a la inmovilidad, la autoco~placencia y el optimis 
mo fácil. -



S.- Demanda social 

6.- Crecimiento poblacional 

7.- Empleo 

8.- Migración 

9.- Mercado de trabajo 

10.- Necesidades sociales 

11 • - Sociedad 

12.- Nuevo orden económico 
internacional 
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En el año 2000, el sistema mexicano continuará enfrentando presio
nes directamente vinculadas con la multiplicación de los demandan
tes. 

En el año 2000 la población crecerá al 1% anual. 

Se agudizarán los problemas vinculados a la oferta de empleos pr~ 
ductivos debido al crecimiento de la población adulta. 

El problema ocupacional explotará dramáticamente en las ciudades. 

Los fl~jos de población a las grandes ciudades continuará en for
ma sostenida. 

No desapurecerán las presiones sobre el mercado de trabajo rural, 
pero estas presiones serán fundamentalmente de carácter urbano. 

En el futuro los requerimientos sociales se extenderán a la educa
ción secundaria y preparatoria, y a la capacitación técnica. 

La sociedad mexicana en el futuro tendrá que responder a masas ju
veniles C.."<puestas a valores y bienes de consumo de una civiliza
ción industrial. Enfrentándose a numerosas tensiones, porque es 
poSíble que estos jóvenes no estén dispuestos a sacrificarse como 
las generüciones anteriores. 

En relación a las tendencias globales de reordenamiento de la eco
nomía internacional, México tiene un comportamiento tendencia! des 
favorable, en cuanto al intercambio·-comerc:ia1-y· al:· flujo migrato--:
rio de fuerza de trabajo hacia EU que será cada vez más selectivo 
y de_elernentos humanos crecientemente calificados. 
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AREA: Ciencia y Tccnoloqía. INSTITUCION: El Colegio de México y Fundación 
Javier Barros Sierra. 

1 TITULO: México: Tecnología y futuro •• 

AUTOR: Urquidi Víctor y Antonio Alonso. FUENTE: Ciencia y desarrollo. CONT•CYT. 
Núm.67, año XII, 1986. 

; 

Descripción: Los autores señalan la inminencia de la inserción Ce las nuevas tecnologías {electróni-

' 
ca, biotecnolo~ía) y los nuevos materiales en la vida nacional. Por otra parteJ desta-

can la interrelación entre tecnoloqÍa, economía y sociedad cano inseparables en el lar-

go plazo, tanto a nivel nacional cano internacional. 

Parten de la consideración~~quelosdesarrollos tecnológi=os estarán cada vez más orien-

tados a satisfacer una demanda especializada que será cada vez más diversificada" dedu-

ciendo de ello que las ventajas de escala en la producción perderán la importancia que 

~abían tenido en el pasado. 

Además suponen que los _nuevos desarrollos tecnológicos, sobre todo en electrónica, est~ 
! 

rán orientados hacia el mejor aprovechamiento de los recursos humanos modificando el e~ 
·¡ 

foque del pasado en que la optimización de los sistemas era el objetivo tecnológico. 
¡ 

Los ternas que aborda el documento son: definición de prioridades tecnológicas; importa-

ción y creación de tecnología; tecnología y oferta de trabajo; las demandas nacionales; 

necesidad y cambio de actitud; protección del mercado; implicaciones de la inflación; 

el papel de la electrónica; el potencial biotecnol6gico y los nuevos materiales; y el 

análisis prospectivo. 

! Señalan que: - México tiene mucho que lograr aún en los campos viejos y nuevos en la 

\ 

tecnología de manufactura. 

- Es necesario definir Prioridades nacionales y estrategias económicas para 

\ 
Méxic.o a fin d~ establecer los objetivos tecnológicos a nivel nacional. 

~ ~--



El comercio exterio'r, la generación de empleo, o una mayor distribución 

de la riqueza son parte del conjunto de prioridades. 

- La tecnolo~ía tendrá una función importante en las exportacior.es del 

país. Lograr un nivel permanente de competencia en el mercado externo a 

través del comercio y adaptación de tecnologías, rcouerir~capacidad de 

creación tecnológica propia. 

Las transformaciones que inducen las nuevas tecnologías hacen necesarios 

programas de readiestrarniento de la fu~rza de trabajo. 

- La satisfacción de las demandas nacionales (salud, vivienda, educación, 

etc.) puede constituir un objetivo guía del desarrollo tecnológico. 

- La orientación de los nuevos desarrrollos tecnológicos y de la activi

dad industrial hacia el aprovechamiento de recursos renovables puede ser 

una.posible estrategia para México. 

- Los conocimientos. y la tecnología constituyen un recurso renovable. 

- El paí·s requiere -crear·· un ambiente propicio para la creación tecnológica 

propia y una cultura económica e industria1;,en que se reconozca la impoE_ 

tancia de los procesos de investigación, desarrollo e innovación tecnoló 

' gica. 

-.La existencia y formación permanente de recursos humanos capacitados en 

todos los niveles es elemento crucial y lo será aún más en un futuro do

min~d~ por te~nÓlÓg'ías intensivas en conocimiento. 

Es necesario proµicíar·la aparición Ge un nuevo tipo de empresario dota

'do de un espíritu in~ovador y tecnológicamente agresivo. 

'Para estimular el desarrollo de una planta industrial técnicamente inno

~adOra es preciso vincular estrechamente a la academia con la industria. 
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- Es importante mantener fijas algunas líneas de política de largo plazo 

en materia arancelaria y de fomento y regulación industrial ya que los 

procesos de innovación tecnológica no son instantáneos. 

- El poder de compra de las emprP.sas estatales puede y debe emplearse como 

impulsor del desarrollo tecnológico. 

- Un tipo de cambio ajustable posibilita el desarrollo interno y la apert~ 

ra de mercados. 

- Las aplicaciones de la electrónica deben ser el motor de desarrollo tec

nológico. 

- Los diferentes funbitos de la electrónica (de consumo, profesional, comp~ 

nentes, cte.} deben ser tratados de manera diferente. 

- Dentro de los campos de a~licación de la electrónica, los de telecanuni

ca'ciones y automatización industrial son posiblemente los de mayor pote!:_ 

cial e importancia oara México. 

La implantación de sistemas electrónicos digitales permitiría mejorar la 

posición de ram..::_s :!ndus!:riales tradicionales y nucv.~s; y contribuir a a~ 

mentar las posibilidades de maniobra de México en el proceso internacio

nal de ~edesplieque industrial. 

- El desariollo de la ele~trónica nacional debe concebirse integrado verti 

calmente, sin descuidar las áreas de materiales o componentes. 

Se debe aprovechar la b~otecnología para aprender a seleccionar temas de 

investigación y desarrollo en tecnologías emergentes. 

- El desarrollo tecnológico reciente en el área de nuevos materiales es de 

enorme impqrtanciu .. Los cambios en este campo conducen a llamarlo~ .. HCV"> 

lución tecnológica": 
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Es esencial poner la ~tención en el desarrollo tecnológico de los mi~ 

rnos orocesos de oroducción de los nuevos materiales y su escalamiento en 

el nivel industrial. 

- El desarrollo de ciertas áreas de la tecnología de materiales en M~xico, 

se comolica por Ja limitadu canucidad y actividad de diseño, que inhibe 

la demanda de materiales con características definidas. 

- No existe una estrategia única de desarrollo tecnológico y, por tanto, 

deben analizarse y u:antcnerse vivas todas. 
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- El proceso de definición de prioridades científico-tecnológicas debe i~ 

corporar un análisis prospectivo en dos niveles: el primero, para deter

minar las tendencias tccnoló9icas a mediano y largo plazos; y el segundo, 

para explorar los riesgos y las oportunidades que el futuro desarrollo 

~el país habrá de encontrar y prever las necesidades a cuya satisfacción 

habrá de orientarse la generación de tccnologí:a propia. 

Resultados: De la presentación del trabajo se conSidera que los elementos que inciden en el futuro 

desarrollo tecnológico de México 5on: 

1.- La tecnolo<_tÍa, que se supone tendrá una función importante en las exportaciones me

xicanas. 1 

2.- La oferta de empleos en-cantidad suficiente, es y seguirá siendo uno de los retos 

más importantes para México. 

3.- Las industrias de apoyo y servicio, tendrán una lenta evolución en relación con 

las de países altamente industrializ2dos. 

4.- Es probable que la importancia del factor trabajo en el valor de la producción siga 

reduciéndose, lo que modificará la concepción del sistema de ventajas ccmparativas. 



5.- La mayor parte de los nuevos empleos se generaría en empresas de menos de 100 tra

bajadores. 

G.- Las características de la demanda social nacional serán compartidas por otros paí

ses con similar desarrollo económico al de México, lo que abre posibilidades de_co.2_ 

peración, tanto en esfuerzos tecnológicos como en mercados con dichos países. Por 

ejemplo: el caso de.tecnologías para enfrentar el problema de las grandes urbes. 

7.- La electrónica, biotecnología y el manejo o la generación de nuevos materiales son 

los tres campos en que se centrard el futuro desarrollo. 

B.- La participación de México en el mercado mundial de la electrónica será modesta, 

pero existen nichos importantes en los que podría competir con éxito. 

9.- El área de biotecnología (la nueva biotecnología) tendrá repercusiones a más largo 

plazo, dando lugar a una revolución biotecnológica. 

10.- A corto y mediano plazos, las áreas de electrónica y nuevos materiales son de mayor 

importancia que la biotec'nología ·y tendrán mayores repercusiones en el país . 

. · ' 

69 



70 

Area: Ciencia y Tecnología. 1 

Título: Perspectivas de la po~ítica científico-tecnológica en México: el rol de las universidades. 

Autor: Corona Leonel. 
1 

Fuente: Revista de Educación e Investigación No. 14 julio-se.e. 
tiembre 1984. 

Objetivo: 

Analizar las perspectivas de la política científico-tecnológica en México: a partir da un diag-
nóstico y establecer alternativas para el futuro. 

Descripción: 

El estudio inicia con una perspectivageneralsobre los principales procesos de la ciencia y la 
tecnología, destacando sus implicaciones políticus y económicas, continúa con un diagnóstico i~ 
terno partiendo de un marco histórico del desarrollo de las políticas científicas y tecnológi-
cas en México y de los principales actores que intervienen en la formulación de dicha política, 
resaltando el papel 'de las universidades, finalizando, esta parte con lo referente a los meca-. 
nismos de generación de innovaciones tecnológicas, sus obstáculos y posibilidades para la pla-
neación científicas y tecnológicas. En la Última parte del estudio ofrece un conjunto de eleme:;_·. 
tos y alternativas para el futuro de la política científica y tecnológica. 

1 

\. ' 



:'! 

I. PERSPECTIVA GENERAL 

- La crisis contemporánea conlleva cambios importantes en los procesos productivos y en las 
relaciones económicas internacionales. Los cambios en los procesos productivos tienen tres 
características principales: 

Difusión de la automatización, la quimización, y la conversión de la ciencia en fuerza pro 
ductiva . directa. · -

- Los avances técnicos dependen cada vez más de los avances científicos, principalmente en 
áreas como la informática, la biotecnología, las ciencias de los materiales, las comunica
ciones y el espacio. 

Las políticas económicas que adopten o no los países al insertarse en la nueva diviSión in 
ternacional de trabajo11 aunada a ;la criSis actual dctenninará, en gran medida, su orientació;; 
y capacidad científica y tecñ.;iógica futuras. 

Las funciones del Estado como: 1) la gestión monetaria y el crédito, 2) la gestión y repro 
ducción de la fuerza de trabajo, 3) la gestión de excedentes económicos en disputa entre -
las fracciones capitalistas y los trabajadores, y 4) la producción directa para conservar 
capitales desvalorizados, resolver problemas de proporcionalidad entre las ramas, caneen-. 
trar capitales y proporcionar insumos a bajo costo, tenderán a.ampliarse y dar mayor énfa
sis a: 1) la producción y la gestión de la ciencia y la tecnología,.y 2) a su función de 
agente en la competencia i?ternacional de los capitales. 

- La producción científica en los.países subdesarrollados de alto crecimiento industrial, 
aunque con graves problemas de· vinculación a la producción, se orienta, principalmente, a 
la formación del personal altamente calificado de acuerdo con la adopción de tecnologías 
avanzadas, y al subsidio de los costos científicos y tecnológicos. 

Los nuevos incrementos de productividad que trae consigo la difusión de la automatización 
~ los países en desarrollo,agudizan los ya caóticos niveles de desempleo y sub-ocupación 
que los caracteriza. 

La competencia internacional se centra en°la lucha por los energéticos, los alimentos y la 
tecnología1 en la medida que los altos niveles de concentración de capital los requiere ma
sivamente para valorizarse-!'· 

' . 



II. DIAGNOSTICO 

·II.l Política científico-tecnológica. 

- El proceso de institucionalización no ha correspondido con--la&-necesidades de_planea
ción de las actividades científico-tecnológicas. 

La función pennanente eñ las distintas etapas de institucionalización de la ciencia y 
la tecnología en México ha sido el otorgamiento de becas. 

- En el proceso de institucionalización de los organismos de política científico-tecno
lógica es notoria la falta de análisis histórico para diseñar instrumentos adecuados, 
como parte del diagnóstico "de los factores socioeconómicos que determinaban dicho de 
sarrollo, así como un análisis de las características o de los patrones a los que -
había obedecido el crecimiento del sistema científico y tecnológico del país". 

Los mecanismos de fomento y financiamiento de las actividades científico-tecnológicas 
nonansido interrelacionados con medidas legislativas, financieras y administrativas 
adecuadas. 

Los impulsos de planeación de las actividades científicas y tecnológicas no han sido 
suficientemente explícitos, no han logrado normar las actividades del sistema cientí
fico-tecnológico, no han alcanzado a integrar y darle coherencia a distintos esfuer
zos dispersos, faitando una adecuada continuidad en la planificación y participación 
de los agentes y g~~pos ejecutores o beneficiarios del desarrollo científico-tecnoló
gico. 

II.2 Políticas de investigación científica de las universidades. 

- Las universidades comp parte de· la política científica-tecnológica, atiende la forma
ción de recursos humaDcis y la realización de investigación científico-tecnolÓgica. 

En los progra~as nacionales de ciencia y tecnología "es aorprendente la ausencia de 
referencias específicas" a las universidades, lo que sugiere una desvinculación de la 
investigación para,l~ ~reducción, de la investigación para la docencia. 

La política científica-tecnqlógica a partir de los 70's. 

- Recuperación de la confianza y legitimidad a través del aumento del presupuesto a las 
universidades. · 

Creación de insta.ricias indirectas que permitían la torna de decisiones y la asignación 



presupuestai creándose para estos fines la Coordinación General de Coordinación Edu~a 
tiva de la Secretaría de ·Educación Pública: y por otro lado, se revitaliza la.ANUIEs:-

- Creación de nuevos modelos universitarios alternativos al modelo UNAM, para satisfa
cer la demanda de educación superior junto con un proceso de descentralización de l~s 
actividades docentes y ~e investigación científica dirigido a una optimización de los 
recursos destinados a e·ste sector. 

Se crean instancias que garantizan el proceso de planeación (ley para la coordinación 
de la educación superior y que da origen al sistema nacional de planeación permanente 
de la educación superior). 

Se eleva a rango constitucional la autonomía universitaria que delimita las relacio
nes entre universidad y Estado, y los sindicatos universitarios. 

La problemática de la investigación científica que se ha venido planteando a partir 
de la reunión de Puebl~ de 1978 puede ser resumida en los siguientes puntos:. 

La investigación está poco vinculada a la docencia y a los diferentes sectores de 
la sociedad, lo que implica orientarla de acuerdo con las áreas prioritarias del 
Plan Nacional de Desarrollo Ecqnómico, ya que la selección ce los temas responde, 
en gran medida, a las moti~aciones personales de los investigadores. 

El financiamiento para el desarrollo de la investigación debe partir del beneficio 
que presta a la sociedadJel argumento de que "es la falta de cecursos materiales 
la que impide el desarrollo de la· actividad científica", debe ser replanteado en 
función de la optimización de recursos a través de la planeación e implementación 
de políticas gener~les para eí desarrollo de la investigación científica. 

- Analizar y estudiar la problemática del desarrollo de la actividad cicritÍ:fi~a,dentro 
de las universidades que permita la evaluación y planeación de sus resultados. 

- Las actividades de planeación de la educación superio~ han tenido efectos diferen
tes en las universidades considerando: 1) su nivel de desarrollo desigual para res 
ponder a los objetivos planteados, 2) la falta de participación de las comunidade; 
académicas y de sus organizaciones sindicales en dicho proceso de planeación y 3) 
carencia qe mecanisrno.s de acción que permitan sobrepasar el carácter indicativo de 
los planes. 

El 11proceso de incorporación.de las universidades al desarrollo económico se ha ce~ 
trado fundamentaimente en el proceso de planeación y en la incorporación de los ob
jetivos del Plan Nacional de Desarrollo al discurso de los dirigentes universita-
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Existe una barrera entre el carácter dela universidad, de institución sin fines de lu 
ero, y las formas actuales de comercialización de los res~ltados de la investigación-:-

Existe un desconocimiento y baja receptividad de algunos avances tecnológicos genera
dos en las universidades. 

Las estructuras jurídicas n~cionales, en particular las de las universidades, no están 
adecuadas a su participación más activa en los procesos de creación de tecnologías. 

- En la medida que las:· universidades, no incluyen explícitamente actividades de forma
ción para la innovación·, sus egresados no contarán con una actitud participativa en de 
sarrollos tecnológicos. 

III. PERSPECTIVAS. 

La crisis contemporánea al mismo tiempo que destruye fuerzas productivas genera nuevas posibi 
lidades tecnológicas. ' -

III.1 Estas posibilidades pueden ser potenciadas por una políticas tecnológica nacionalista, 
selectiva y firme vinculada al proceso de planeación gcn-..~ral del país. 

III.2 Es necesario el desarrollo de.un sistema científico y tecnológico donde las políticas 
sean diferenciadas y definidas ·explícitamente por cada una de las cabezas del sector del 
aparato estatal;·.coordinadas por.un organisrao planificador a nivel global. Dichas cabe
zas de sector deberán promover y coordinar la creación de centros de investigación co
rrespondic nte a laS ramas productivas vinculadas a él. 

Prioridades de política científico-tecnológica. 

Impulsar la investigación en áreas que inciden en los cambios tecnológicos del conjun 
to de l.as ramas productivas, ~orno so'> el caso de la informática y la biotecnología. 

El sector en¿rgéti~o ha adquirido una infraestructura de excelente capacidad y cali
dad de investigación científica y tecnológica, pero no ha aprovechado, la alternativa 
de concertar un sistema de investigación ampliado con otros institutos de investiga
ción y educación superior. 

- En el sector agroindustrial, relacionado con la producción alimentaria es necesario 
alcanzar en general, la etapa de comercialización; 

- El desarrollo tecno.lógico de los bienes de capital ha sido relegado principalmente en 
lo que zespecta ª! desarrollo de las máquinas y herramientas. 

..., 
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II.3 Proceso de creación de tecnologías. 

Se analizaron algunos caso3 de invención o innovación tecnológica lo que, de manera expl~ 
ratoria, permite detectar algunos problemas en los procesos de creación de tecnologías en 
México: 

- Las políticas de inversiones públicas y privadas en general no toman en cuenta las polí 
ticas de desarrollo científico y tecnológico nacional, lo que redunda en un incremento
de la dependencia tecnológica. 

- Las empresas no cuentan en general con actividades de investigación y desarrollo necesa 
rías para participar en un proceso de creación de tecnologías, que vincule a los centrOs 
de investigación y !·as universidades. 

- La capacidad científico-tecnológica desarrollada en México, en distintos momentos histó 
ricos, suele perderse por los intereses del capital trasnacional, al no.se.r oportunamen= 
te recuperada por el Estado. 

- La difusión tecnológica antiende a variables de mercado y productividad, y a condicio
nes de producción e intereses económicos creados. 

El escalamiento de las tecnologías requiere de estudios integrales de preinversión y 
mercado, que permitan ponderar adecuadamente los riesgos en la toma de decisiones. 

- En general no se han establecido.políticas de investigación básica y aplicada en las 
universidades. No se plantean i~vestiyaciones integrales para alcanzar las Últimas eta 
pas del proceso de creación tecnológica. 

- Las investigaciones aplicadas se orientan hacia productos de un mercado cautivo, y por 
tanto no se emprenden alternativas de mayor riesgo relacionadas con productos competi
tivos de 1 mercado mundial. 

- Los programas de ~nvestigación no incluyen una problemática más amplia; con frecuencia 
se restringen a desarrollos tecnológicos específicos, y dejan de lado aspectos económi 
cos sociales entre otros, lo que lleva a un conocimiento científico-tecnológico frag-
rnentado que provocq;'fracasos de las investigaciones. Esto no ha favorecido las expe
riencias de proyectos y programas de investigación colectivos·e ínterdisciplinarios. 

- Hay carencias ·de mecanismos de decisión ":l financíamienLo adecuados que aseguren la co~ 
tinuidad de proyectos. 

Las universidades no realizan prospección tecno-económica para detectar áreas de inves 
tigación cmerg<cnt7s_. 

..• 
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La construcción es un sector donde el desarrollo de la capacidad en ciencia y tecnolo 
gía nacional es importante. Son necesarios los desarrollos para apoyar la mecaniza-
ción en la construcción y el uso de nuevos ~omponentes y materiales. 

III.3 Recomendaciones básicas para las universidades. 

- Elaboración de una política de desarrollo científico y tecnológico, que contenga la 
ubicación de la universidad y su participación en la política nacional de ciencia y 
tecnología. Esta participación vuede llegar hasta la promoción de empresas producti
vas en aquellas áreas donde la dinámica del conocimiento así lo requiere, por ejemplo 
en biotecnología e informática. 

- Es imprescindible la realización de actividades de prospectivas para la detección opor 
tuna de nuevas necesidades curriculares y la selección de nuevas áreas de investiga- -
ción científica. 

- Fomentar el desarrollo de programas interdisciplinarios con base en prioridades nací~ 
nales. 

- Generar mecanismos de evaluación de las estructuras jurídicas y administrativas en las 
universidades a fín'·'!e que permitan desarrollar programas de investigación. 

- Realizar programas de .... formación en el área de la administración y gestión de las acti
vidades científicas y tecnológicas. 

III.4 Escenario alternativo para las universidades . 

. El escenari~ ~eseable que se propone es el de un~ universidad docente, investigativa, 
productiva y crítica. 

- La función principal en esta concepción es la función crítica para generar opciones so 
ciales. -

- La función productiva• 's.~ propone Como la responsabilidad de generar actividades produE_ 
tivas, aunque no directamente vinculadas a la universidad. Esta función se llevará a 
cabo en aquellas áreas tecnológicas que requieren una relacióp más directa con los 
avances de inve~tigación. 

- La función de investigación se realizaría estrechamente vinculada a las actividades de 
docencia, lo que implica la participación de los alwnnos en dichos programas. 

- La función docente·t~ndría un "~a~tenido diferente al tradicional, en la medida, que es 
tá sustentada en actividades de investigación, y relacionada con la práctica profesio::
nal. 

.., 
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ARE/\: F.DUCllCION INSTIT\JCION: FUNDACION JAVIER BARROS SIERR/I 
. -···· ·-·- --- -----------------'-! 

TITULO: PROSPECTIV/15 DE L/I UNIVERSID/lu EN MEXICO. 

AUTOR: MC -~~~l.N, NOf~!:'. Y --~~R;,~l? ORNF.L/IS 1 FUENTF.-~----~-N-F_O_Rl'_l_F._(_1_9_8_0~)~-~-------------------------j 

1 Objetivo: p~~r el i;,t;,r;;-·-a;-D.Educac.i.6;-,--s;pc;,i;:;-,:, en Mlxico al año 2000. 

Descripción: El estudio comienza con una introducción cr. la que se plantean preguntas acerca del futuro· 
de la universidad y se hace referencia ~ la dificultad de responderlas fácilmente. Se dife 
rencia entre lo que es la prospcctiv¿i y lo que son las predicciones vulgares e intuitivas
y se hace unu reseña de los principulcs trabajos 11 prospectivos" hechos en México sobre edu 
cación surerinr y universidad. Estos :;e comparan entre sí, resaltando sus diferencias. -
Luego se describen los c1spcctos dominantes del sistema político y económico en México y se 
consideran en el contexto en que se ubica la universidad. 

Se hacen cxpl ícitos dos supuestoz fundamcntalcrs par u el estudio: 1) ºNo se consideran cam
bios radicalcG en la socied~c1 mexicc:inil en el período prospectado, ni por una revolución,, ni 
por un movimjcnto dcrechi~taº y 2) no se manejan datosyni cifras de universidades priva
das, se tiene en mente principalmente las universidades públicas, tanto nacionales.como e.:! 
ta tales. 

En el estudio se destacan dos modelos posibles de universidad: el tecnocrático y el demo
crático; se hace una proyección de maLrÍcula para cada uno de ellos, enfatizando alguños 
aspectos y sacando conclusiones del tipn: si se da el modelo a, entonces habrá menos alum 
nos que si se da el b .. Se muestran al~unas incoherencias de las ~royecciones. -

LOS autores diseñan un escenario Cctcris Paribus, que quiere decir que en un futuro la si 
tuación continúa más o menos como está .. Finalmente se diseñan dos escenarios más, contraS 
tantcs entre sí e~ cuanto que uno imngina lo que sería una mayor racionulización c!e la -
educación superior (tccnocratizaciónj y el otro imagina la situación opuesta, si se adop
tara el modelo democrático .. 1\mbos escenarios están inscritos como historic:is del futuro, 
en las que se cuentan hcc}Jo~ y rcsultndos de secuencias hasta el año 2000. 



PREVISIONES 

1. - Contexto 1nter;¡acional 

2.- Sistema político. 

J.-: Econó:oiicas. 

-'·- ~ucativas. 

\ 

s.- Oer.iegráfii:.r::is. 

'-

r.~u:.::tt?.IO '!'L1...1JOCl.m'lCO 

- Colapso de la eco~ía capitalista mundial. ~ro sin de!:'rum 
barsc del sistema. -

- ':'endencia a la cen:.rali:::.ación d!'l poder en Mérica Latir:a. 

- Ocrcchización (Radicalización y rc.crcsión). 

- ;.royo al capital y abam:or.o de sul.Jsidios y proc:rranas soci;a 
les. -

- :;-:r-ulso a l<> invc:-si~n cxtr<1nJcr.a. 

- Daja de cxportac.i.oncs de producl,..,s agrcpecuJ.rio5 y r.i.JnufaE_ 
tu1·as. 

- Libcracién de predos. Alta in!J..ic.i.Sn. 

- Racionalidad y eficiencia de los sistemas productivos. 1\u-
mento de la mii;r;:-ación del campo a las ci'udadcs. 

- Disminuc.i&n rradual del prcsuP'Je~to a las Univcrsii:!ades 
estatales. 

- P.acionahdad y eficiencia, sistc:ias mccanizadvs. t.endcn::::ia 
hacia la privatización de la ech .. c:ación. 

- Creación C!e nuevas carreras para el rn<1nejo de tE:cnolo?ía. 
I:nportació~ c?e experto~ en tccnolooí'.a. 

- Pago de cuotas ?ara cú1·Sos de alta demanda, 

- lrepulso a ,Ia investioación científica y tec:noló-aica y Ceses 
ti'1:.ulo de la investi~ación en ci(:ncias sociales: salvo · -
ac:_uella c;:ue tenaa qu~ ver con el in::remento de la produc
ción y el f.:ictor hW"lano. 

- Acentuación de las tendi;ncias auto¡"ita:-Jas al interior Ce 
la Unive.:sidac!. 

- '1'endenc1a a que las univer:>iOad~s obtcnnan recursos pro
pios y/o otras fue:l~es Ci!c.rentes a el Estado. 

- Disminución ·de la demanda de educación superior en u:u.
versidades p~blicas. 

- Desarrollo de carreras corno: l'ic1·oeconomín ,. t.dni:'lislra
ción de ne~ocios, Inoenicrí<1 de operaciones, DiseFo de 
producto$. 1\utoc:r.a~ización ihdustrial. etc. 

- t::n!asjs en el contrcl de la n.llalidad. 
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¡,:~ .. ci~.:.~·:o t:~:...,.;;u,-;1co 

- '¡"endcr.c:ia hacia la ¿emocrat:i;:Jción de la socieci.ad, 
debilitar.aiento c?el rx>der rle los tecnócratas. 

- F'orr.ac:J.Ón de n:;uryos de trab.:lJO ele diferentes secto 
res r.ara lu ~::oarar.:ación jo;: ~01:; ac::.ividades secta":" 
ri.:ilcs. · 

- :>csconcent.ración y t:!esccntrali:;:ac1ón. 

- :-oanifcstaciones y riunr.<.1s sindicales. 

- lncrc::ier.to de in\•er:aones r.:1;:-a generar ~mpl1..>0. 

- '<'Orrr.a=.i.Sn f.c :-:"~cr--~1-.i1.t'º.l.S r::-l!!al~s. 

- ;,u:.osu!'icJ.e:icia .:1;lir.o<:!nt.a:;ja. 

- ror.n"'ción c?c colectivos y pequc~as er:ipresas. 

- i!ucvas fonnas de ¡:ilaneac:J.Ó;¡ y or~anio:.ac1ón. 

- Oes:::ent::-ali:;:ac1ón c!e!. ::.;ist.c:'.la, .:!t>Cilita.-:i!er.to Cel 
poóe~ d.e los t.t:cnócrat.as. 

- A!K'yo del Est.ac!o a las universidades. 

- Creación e u::.oulso de t.ecnolo~ias nacionales. 

- rormac:ión de nrofesionales con una visión cr!::ica. 

- Vinculación Ce l.l Universidad con las necesidades 
Ce la sociedad. 

~ -:·-- ---
' 
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A d . - ! Institución: Facultad de Economía. Di visón de Estudios de ""\ 
rea: E ucacion. Posgrado. UNAM. 

Título: Diez razone~ de futuro para cambiar la educación del presente. 

Autor: Didrikson T. Axel. 1 Fuente: Mimeo. Facultad de Economía UNAM. Méx. 1985. 

Objetivo: 

1. Proponer diez razones de futuro para la tra~sformación de la educación superior del presente. 

2. Analizar el desenvolvimiento más probable del comportamiento de las variables clave de la edu 
cación superior y a la vez, evaluar las posibles consecuencias de la política educativa para su= 
gerir la visión de un escenario tendencia! probable y un escenario deseable. 

Descripción: 

El trabajo consta de cuatro partes: diagnóstico, contexto, escenario tendencia! y escenario de
seable. Con base en el análisis de las siguientes diez variables-clave, se desarrolla el traba
jo, iniciando con la caracterización de la crisis que acontece en dicho sistema. Tales variables 
son: 1. Impacto de las nuevas tecnologías, 2. matrícula, 3. financiamiento, 4. estructura profe
sional, S. currículum, 6. investigación científica y tecnológica, 7. relaciones Universidad-Est~ 
do, 8. personal académico, 9. movimiento estudiantil; y aunado a las tendencias centrales de la 
política educativa nacional y sus impactos en los diferentes subsistemas de educación superior. 

En la parte de diagnóstico menciona que la educación superior se encuentra en crisis en cuanto a 
1. organización del trabajo en comunidad, calidad de la enseñanza e investigación y vinculación 
con la sociedad en especial en cua~to a su objetivo esencial: la formación de profesionales. 
2. En la década de los años 80 la educación superior no fue la panacea del desarrollo, ni de la 
democratización y la crítica social y, de seguir acentuándose las tensiones del crecimiento des..!:._ 
gual y la agudización entre la pobreza y la riqueza y la polarización social, la educación supe
rior basará su desarrollo en la atención a las necesidades del sector moderno del aparato produc 
tivo y del mercado de trabajo y dar5.. prioridad en sus actividades a un ·eje tecnológico de er.se-
ñá.nza de acuerdo a las tendencias más dinámicas .que se desarrollen en la producción, en la circ~ 
!ación del capital y la distribución de servicios, derivará su atención a la educación urbana. 

En cuanto al contexto rnun di~l y naCíonal caracteriza al primero por cambios sustanciales en: la 
división internacional del trabajo, en las tasas de crecimiento, en las relaciones entre capital 
y trabajo, en multiplicación de zona~ de conflicto militar, fluctuaciones y rupturas del sistema 
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monetario internacional, la rapidez y velocidad del cambio científico y tecnológico. En el CO!!_ 
texto mexicano destaca: la vulnerabilidad de la economía mexicana a factores internos y exter-

· nas, de no ser una reactiVación de la economía balanceando los costos sociales y políticos de 
este reajuste se agudizarán las tasas.de desempleo y subempleo, la polarización urbana, el au
mento de las diferencias regior.ales y las diferencias entre el campo y la ciudad, el disloca
miento de la planta industrial y la donsuetudinaria inflación acelerada. En estos contextos se 
encuentra la educación superior presionada a responder sobre un proceso permanente de contra
dictorias, pero novedosas modificaciones en la producción, la ciencia y la tecnología, en es
pecial en cuanto a su labor social: la formación de profesionales que ha sufrido un impac~o 
por el advenimiento de cambios estructurales en la organización del trabajo de distintos .;ecto 
res económicos, en las posibilidades ocupacionales y en los requisitos sobre los atributo.5 ed~ 
cativos exigidos para la educación en el mercado laboral. -

En cuanto al escenario tendencia!, parte del supuesto de '.!~le la política educativa se basa en 
la reproducción mecánica de los certíficados técnicos y profesionales en correspondencia :on 
los requerimientos mediatos e inmediatos de la demanda de empleo. Esta perspectiva centra el 
rol de la educación en la promoción de las metas económicas y la productividad, dejando cada 
vez más de lado a la educación como agente de concientización y participación y de distriau
ción de los beneficios económicos. 

En cuanto al escenario de lo deseable parte del supuesto que la acción educativa es el centro 
del cambio tecnológico y estructural, buscando redefinir su determinación meramente laboral y 
economicista y ubicando su rol en Un quehacer que -lige la educación y el desarrollo de mayores 
capacidades científicas y tecnológicas con el poder y la participación social en el conoc:imie~ 
to y la cultura. 



ESCENARIO TE~DENCIAL 

Impacto de las nuevas tecnologías. 

La educación supei=ior se e:ncuentra atrasada con respecto a las 
disciplinas de mayor impacto actual: informática, biotecnolo
gfa, rob&tica, microelectr&nlca y nuevos productos. ~a~:: tec 
nolo~!as educativas como la T.V., cablevisión, satélites, vi-
deos, reproductores Ópticos, videodiscos, 9Cneradores de fone
mas, el compresor discursivo y el microprocesador ofrecen· pro
fundas innovaciones en la recopilaclón, sist.ºemati:::.ación,Produc 
ción e incentivación del conocimiento. Con 1as nuevas tecnolo=-
9Ías la educación sufre un impacto múltiple', porque conlleva 
un cambio en sus capacidades de servicio, en sus posibilidades 
de ve.rdadera masificación. en la formación de nuevas carreras 
y en especial. en cuanto al proceso de enseñanza mismo. No obs 
tante, puede haber ·impactos positivos y negativos. Con respectO 
a los primeros, puede ser un mecanismo de sustitución de con.::>
cimi~nto y habilidades en r~pida obsolescencia. elevar niveles 
de incentivación e imaginación. ser receptor de un mayor tiem
po d< conocimiento libre,• la democratizaci6n y popularizaci6n 
real. Con respecto a los impactos negativos, puede provocar la 
estandarización de la enseñanza en el camino de su sistematiza 
ci6n y as! generalizar y homogenizar fácilmente las. competen--
rias individuales, personalizar la en.señanza, imponer sistemas 
r!gidos de evaluación, estructurarse en base a materiales pre
diseñados tecnocratizar la docencia e intensificar el. proceso 
de información parcializada •. 

La rigidez con que la ensefianza de la educación profesional en 
frente estos impactos y la nula· perspectiva de supecación de
la dependencia circunscriben estas tenC:encias. 

Matrícula •. 

La tendencia básica en la reducción del problema de la a1atrícu. 
la es la diversificaci6n educativa (instituciones p~ralelas) -
en un sentido jerárquico y cuya finalidad es orient"ar la deman 
da social hacia diferentes niveles y tipos de escolaridad. -
Hasta ahora la política educativa ha hecho énfasis en la educa 
ción profesional técnica Le:rminal, de continuar 'así la tenden= 
cía, una gran cantidad de jóvenes 11 egaría rápidamente al ri:::er
cado de trabajo, que se saturaría de ln oferta de técnicos con 
el ·consecuente itttancamiento de sus niveles salariales .. En t~r 
minos globales para el año 2000, más de nueve millC?nes de est~ 
diantes estarán cursando educac~6n media superioi y· superior 
de loa cuales .·3.t..!!§.LOOO estarán en la educaci6n supei-ior y en 
Posgrado. En la educación normal se bu!:cará disminuir la canti 
dad de egresados estabili:tando su matrfcula en los 5!0's, ésto-

82 

•. 
ESCEN!1RIO DESEABLE 

Iapa:to de las nuevas tecnologías. 

Las nuev:?:~ "Cecnologías continúan el proce~o de es.cisión entre el 
trabajo manual y el intelectual liberando masivamente fuerza de 
trabajo y redefiniendo la organización del proceso de trabajo y 
su distribución espacial. La simple cxpaniiÓn de la educación no 
resuelve ~u relación positiva con los ant~riores problemas. por 
lo contrario, su rede!inición se hace nec~saria en tirminos de 
las ~elaciones de la educación y empleo, :as nuevas profesiones 
y la participación social. En los países :ndustrializados y ante. 
la situación de emergencia se han renovado los enfoques de pla
neaciSn edJcativa, que incluyen los intentos por identificar ha
bilidades que son comunes a un determinado cango de puest.os y 
ocupaciones, así' como, !a identificación de r.e-:esidades el'.! capaci
tación transferibles a diversos puestos el~ trabajo. 

La naturaleza actual de la revolución tecr.ológica incide en cam 
bies a nivel culturaL aporto ~nuevos . metios de comunicación -
del saber, lenguajes, expresiones y mét~dos, hace emerger un 
nuevo tipo de mentalidad .. informática y electrónica" crea. -
nuevos tipos de posibilidades en la apropiación técnica del sa
ber. pero tambi~n puede crear silenciosos cambios en la superes 
tructura, creando nuevas condiciones de reproducción de la hege 
rnonía a través de la reelaboración de mediciones simbólicas. L'i° 
combinación del lenguaje de la computación con un nuevo ni~el 
social educativo denominado •al!abetismo tecnológico" deben ser 
creados de manera generalizada por la educación, como parte de 
su tarea por el desarrollo de una nueva cultura general de los 
albores del nuevo siglo. 

Ma tr.ícula. 

Los requerimientos que presentarin los alb~res del próximo si
glo orjllan a la Civersificación de·la dem3nda. presionada por 
la aparición de nuevos sectores socia1es q~e deben atenderse 
prioritariamente, como estudiantes no trad:.cionales. para loa 
cuales aún no hay respuesta educativa (como aquellos que combi 
nan estud.ios con empleos u otras actividad~s), asi mismo enor-:
mes sectores de grupos sin educación b¡sic~. pero con una gran 
.experiencia laboral, tanto como nuevos grupos juveniles minor,! 
tarios que requieren enfoques específicos. Por otra parte, de
mandas concretas provenientes de la situac~ón de la mujer. y 
nuevas e:.ccectativas de educacióÍl y cultura amplísimas para las 
grandes m~yorí~s de la pnblación. 



provocará que el número de maestros se reduzca en relación a la 
expansión de la primaria y la secundaria, aumentándose el núme
ro de alumnos por maestro, lo que implicaría deterioro de los 
actuales niveles de eficiencia a la par que de las condicione·s 
salariales haciendo de sus movimientos reivindicativos un fac-
tor de conflicto permanente. 

El. problema más grave consistirá en que la distribJción de la 
matr!cula seguirá manteniendo su alta concentración en el D. F. 
y su saturación en las disciplinas de administración y cienc~as 
sociales, seguirá manteniendo su orientación limitada a requeri 
mientas estrechos de la planta productiva local y transnacio- -
nal. 

La UNAH y algunas universidades mantendrán sus topes fijos en 
cuanto a la. atención relativa de la demanda. Un problerqa de alto 
nivel conflictivo lo será. el rezago en educación superior del 
grupo de edad correspondiente, como consecuencia del creciente 
número de rech.azado:; en el mercado de trabajo. 

Financiamiento. 

El problema cuantitativo y·la. atención a la demanda está ligado 
a las posibilidades de financ.iamiento de las nu"evas orientacio 
nes de crecimiento de la educación .:>'2dia superior y superior.
Para el año 2000, la educación superior. se calcula será e.s 
veces m¡s cara por lo que las necesidades de recursos financie 
ros será 4 o 5 veces mayor. El f inane iami en to es considerado -
como el foco problemático más agudo de las relaciOnes ent.re la 
Universidad y el Estado, debido a los ordenamientos jurrdicos y 
normativos (autonomía y libertad de cátedra). En la educación 
superior públ.ica ha ocurrido un fenómeno de federalización del 
presu¡..uesto, iDSponiéndose con él los criterios y normas de .. .:. 
asignación presupuestal desde el centro, la asignación de re
cursos basada en p:oyecto de presupuesto por objeto de gastos 
ha traido consecuencias negativas en las IES, por la discordan 
cia e. incongruencia de los criterios y planes surgidos de las
afueras de las IES con los intereses de éstas. 
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•. 
Estructura profesional. 

En· el futuro el problema principal no ser& el de llegar a ade
cuar la demanda con la oferta de profesionales sino de inve3ti 
9ar y definir roles de trabajo Cneoprofesiones), que tornen en
cuenta.pos1ciones Íaborales que aGn no existen pero que ~on n~ 
cesarias. La distoisión y el desequilibrio de las profesiones
y especialidades s~ ha agudizado teniendo como consecuencia 
principal de fondo-la relación de las profesiones con el Esta
do. De acuerdo co~ ·el PNES~la o!erta de profesionales en 1990 
será de 2,320,000 de los cuales casi la mitad es de las cien
cias sociales, administrativas y humanísticas; sólo 791,000 en 
el área de carreras de ingeniería y ciencias agropecuarias. 
48,000 en ciencias naturales y exactas;y 411,320 en ciencias 
de la s•lud. De continuar las tendencias de las relaciones 
o!erta y dcruanda de profesionales con su dinámica actual para 
el próximo siglo acontecerá una verdadera polarización social 
escolarizada, por una parte. un sector de profesionales y tec
nólogos altamente especializados. bien pagados y ubicados en 
el sector moderno del mercado de trabajo?/.• por otra parte, una 
masa mayorita!:'ia poco capacitada, pobremente remunerada y dis
tribuida hetero9éneamente en los restantes segmento.S1del mercado 
Ce trabajo, frente a ·10 que se requerirá la rearticulación y 
reorganización del sistema educativo para el logro d~ una cap.=_ 
citaci6n rápida y, un constante reciclaje de los conocimientos 
en .correspondencia con los cambios en la organización y 1·os 
procesos de trabajo. Para la próxima década es previsto un su 
per:ívit de aproxiiaadamente .211,044 profesiOnales, lo que repre 
sentaría poco menos del 13\ de la oferta total. Se prevé que
en..e1 sector de la "t.ransf"ormación de las actividades secundarias 
aumente el déficit de profesionales. en tanto que,· en las acti 
vidades primarias y terciarias ocurran superá-vits (terceriza-
ción). Las implicaciones para el empleo es que seguirá basándo 
se en certificados educativos, dando preferencia al personal 
m&a escolarizado, de este modo, se ejercer~ alt~ presi&n sobre 
al sector educativo para lograr una educación técnica directa
mente relacionada con las tecnologías en uso, y de esta manera 
la educaci&n tendrá (iue acoplarse a esta dinámica est::ucturan
do. sus tipos y niveles en correspondencia con los extractos 
existentes del sector productivo. Además die.ha tendencia labo 
ral se encontrará reforzada dentro del sarco de los cambios ·
acontecidos en la divisi&n internacional del trabajo, en parti 
cular, en los efectos que la revolución cicntifi-ca· y tecnológT 
ca produzca en las estructuras profesionales de· los pal ses de=
pendientes. 

• PUES: Plan Nacional de Educación Superior. 
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Estructura profe~ional. 

Con.la nueva revoluci&n tecnol&gica los actuales roles pro!esi~ 
nales están camhjar.do a la par de la redef1nición institucional 
y social que las sustenta. La práctica profesional enmarcada en 
el servicio de ~rgani:aciones y empresas. remunerada por diver
sas coabin.&.cionc.s de sueldos y jerarquías, 10 que h'ace que es
tén cambiando l~s sistemas de formación profesional; y el papel 
de los sistema~ educativos orientados a ellas. Ante esta ten
dencia de d~scalificación y subordinación de las di~ciplinas al 
mercado laboral. se ha reiterado la necesidad de una educación 
general. comprehensiva y flexible que sea capaz de usar la tec
nología pdra e¡ desarrollo potencial de nuevos conocimi~nto~ y 
nuevas forma~ de socializaci6n del trahajo. En términos de edu
cación. cl¡o implica un espectro de fcrmac~ón amplia pol1valen
te, con conocimientos y habilidades ocupacionales corre~pondien 
tes a una amplia gama de puestos de trabajo y de aprer.diZaJI!!: i~ 
terdisciplinario. La educación superior requ1ere ampliar sus 
propósitos incluyendo respuestas a las demandas loc1:11les y re9.io 
nales. contribuyendo a la revitalización de opciones alterna.ti= 
vas en las economías a través de la preparación ciasiva de fuer
zas de trabajo. preparada para el rápido cambio tecnológico y 
econ&mico. · Le. educac.!.ón deberá centrar su rol llloás en educ:ac1ón 
general que en la provisión de calificac1óncs para ser usadas 
en la vjda general. Es importante saber diferenciar entre la 
credencial y el valor intrinseco de la educación y los conoci
mientos. 



Currículum. '• 

La situación curricular se caracteriza por la creciente espe
cializaci6n, la obsolescencia y la dispersi~n de los conoci
mientos, l.a rigidez y tradición que "rechazan la innovación. El 
contenido de la enseñanza universitaria condiciona a los pro
fesio?:~les al tipo de actividades que desempeñan, elimina en 
la práctica las condiciones de la creati\•idad y la innovación 
en el eonociaiento, la crítica, y enseña a perpetuar lo ya 
existente: dicha situación contrasta cori las ter-.dencias ac
tuales de transformación del conocimiento que se caracterizan 
por una creciente interdisciplinariedad, por t:n proceso de in
tegrnción y :oncentración de metodologías y contenidos que ge
neran nuevas áreas del conocimiento. En este contexto de cam
bios del conocimientos ya entró en crisis la especi3lización 
creciente de las diferentes opciones profeGionales, así como, 
su adquisición por los métodos y técnicas formales y tr.:idicio
nales de ensefianza, de seguir así, el curriculum llegar¡ a ser 
obsoleto y rígido en los próximos 10 afio5, sostenido b&sicamen 
te en lo que podríamos denominar el eje tecnológico, énfasis -
en la enseñanza de las matemáticas y la ciencia en términos de 
pragmatismo y utilitarismo, foco en computación, y más en lo 
tecnológico y no en la ciencia y i·a historii\, incremento en la 
diferenciación del currículum, obsolescencia en el material de 
instrucción y de la edad promedio. de los libros de texto. sepa 
ración entre la concepción y la ejecución del rol docente. LaS 
nuevas tendencias en el conocimiento provocan un impacto a las 
"Profesiones de escritorioM y al conjunto de las ciencias so
ciales, transformindose el conjunto de sus necesidades técni
cas y metodológicas, e introduciendo una nueva problem5tica de 
estudio económico y social. 

La investigación científica y tecnológica. 

Los recursos y la infraestructura de investigación en las uni
versidades, tendrán funciones cada vez más cercanas a la de 
1-os centros de investigación e innovación tecnológica privados 
que a los de investigación básica. Sf: trataría de un esquema 
en el c;ue la universidad comparte con agenci~s gubernament.ales, 
empresas públicas y privadas la responsabilidad de la investi
gación y el desarrollo tecnológico, subordinando a aquélla a 
loa afanes de productividad, el·.aument.o de ganancias. y cc.rnpetcn 
cia mercantil, así, la universidad puede constituir una instañ 
cia privilegiada de control racional de las pretensiones ~&cnI 
cas y científicas de modelos operados desde la per~pectiva del 
poder y de la adtt.inistración central; et1 esta perspectiva la 
investigaci6n en ciencias sociales pasa a un plano secundario, 
que es donde se presupone que los criterios de eficien·cia 
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Currículum. 

Los pianes de estudio y programas serán flexibles, globales e in 
tegrales. Los contenidos de la educación ofrecerán perspectivas -
generales que estimulen la capacidad de afrontar mGltiples pro-. 
blemas en circunstancias diferentes. Los métodos educativos se 
centrarán en la participación y el aprendizaje por descubrimien
to. En cuanto a la organización académica, la autogestión acadé
mica permitirá desarrollar mayor libertaC académica al interior 
de la universidad dentro y fuera de los planes de estudio, crean 
do las m$s diversas formas de organización de~ocrática para la -
acción. para el diálogo, para las controversias, ai::iplias, constan 
tes e incansables. La autogestión propone que maestros y estu-
óiantes recorran juntos y redescubran juntos la misma aventura 
que el pensamiento tuvo que recorrer en el proceso del acto crea 
dor óc las ideas cardinales en las que se sustentan los diversoS 
aspectos d~ lil ciencia. la cultura y la t.écnica. Es deseable 
una inst.ilución que organice su formación en un solo tipo de edu 
caci5n media, superior y de posgrado que permita desarrollar las
funciones intelectuolles más altas (razocinio, síntesis, abstrac
ción, conceptualización, inferencia, análisis, interpretación y 
resolución de problemas) por el conocimiento.de las ciencias bá
sicas y por la capaciCad metodológica para el aprendiz.a je conti
nuo y para la generación de nuevos conocimientos. Se trata de 
eliminar la diferenciación entre educación cientÍ!ica y tecnoló
gica. El currículum oculto se explicitará desarrollando capaci
dades y habilid~des, hábit.os de trabajo y conductas que respon
dan a la estrategia alternativa. 

La investigación científica y tecnológica. 

La investigación universitaria tendrá un impacto importante en 
los procesos de otros tipos de investigación. sobre todo, la 
tendiente a la innovación tecnológica. ~n algunos ~ases la in
vestigación universitaria será el centro más importante de la 
inve!;tigación de carácter social. Se deberá tener cuidado en 
equilibrar la totalidad de las áreas de invest.igación de tal ma 
~era que ella no se vea expuesta a una lógica de respuesta G.ni:: 
ca a los rPquerirnientos externos. 

serín deseable que el desarrollo de la investigación se suJet.a
ra a los siguientes criterios: 1.- Selección de proyectos de in 
vestigación e innovación tecnológica de acuerdo a los problemaS 
a resolver en correspondencia con el lugar en donde se presen
tan y con la participación de los directamente afectados, ·.: 
2.- Realización de esfuerzos explícitos orientados a conseguir 
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imponEn a la reflexi6n libre, critica y creativa en relaci6n 
las grandes opciones y contraproyectos 9loba.les de .sociedad. 

Relacionet: universidad-I:stado. 

La.s funciones tradicionales de la univeruidad er.ipiezan a cam 
biar rápidamente dentro del marco de la participación incre;-en 
tada del Estado y otras .instituciones en su vida interna. El -
concepto tradicional de autonomía se h~ cambiado por aquél que 
plantea que la acción y el gobierno de la universid.ed no debe 
disociarse del Estado, y que el cumplir:do:!nto de sus tareas só
lo cobra sentido en el contexto de las tareas políticas de las 
instituciones estatales, en particular esto cobra fuerza, en 
cuanto que el Estado comprende la casi totalidad del financia
miento. E'n el futuro el tipo de orqaniZd.ción correspondiente 
se asemejaría más a la de una institución compleja y burocráti 
ca (Secretaría-Estado), que al de una comunidad académica y cuT 
tural, con ello la toma de decisiones pasa del terreno académT 
co a las jerarquías· y prioridades presupuestales. Con la aus:' 
teridad, la universidad podría iniciar un~raje con respecto 
a su relación tradicional con el Estado j' buscar mayores rela
ciones con las empresas, orillad.:i por las reducciones financie 
ras y la matrícula. -

Personal académico. 

La situación del personal académico está sometida a la falta 
de estabilidad académica y laboral_. que con la· crisis se ha a.gu 
dizado. Ante los cambios mencionados, }os académicos parecen df; 
s,;irmados.: por un lado, los sindicatos parecen ser más una fuer 
za de fragmentación, que de unificación y desarrollo de la pr; 
fesión debido al argumento de que lo laboral y lo"académico -
son excluyentes: por otro lado la política de ·a·usteridad con
centrada en la baja constante de los salarios de los trabajado 
res académicos, aetúa como un factor dañino al nivel y calidad 
de· la enseñanza e impide la flexibilidad para actualizar y "es 
tar dentro• del conocimiento de !rontera por el "chambismo ... -
De continuar' la tendencia. el profesor Uet.eriorará s·u práctica 
cotidiana y artificialmente elevará la ef1cienc:ia c.erminal, i!! 
crementándose el número de egresados. sin tomar en cuenta la 
calidad y la relevancia educativa. 

Movimiento estudiantil. 

En los estudiantes recaerá lo mb.s negatii:o de estas tendencias. 
En ellos se concentrarán los problemas del conocimiento de las 
profesiones, de la -.nseñanza, del deterioro de 'la práctica do
cente, etc. a .lo que se agrega lo prop~o;, excesivo y deforman
te vocaci"onalismo, frustraciones por el iechazo al acceso a 
instit.uc.tones det.Trml.naaas, · ar~os Costus de l.ibros··y ma'"f:erl.a
lea,. devaluación de sus credenciales,. etc. Las tensiones acumu 
lada.a en este sector podrían llegar a extremos t'2lles que su sT 
tuación se transforme en demandas y las c.ausas en confro;itaci6n .. 
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·. 
la asimilación del conocimiento de frontera en todos los nive
les. 3.- Anticipación de los efectos de las tecnologías. 4.- Al
ta prioridad a la utilización de insumos locales. S.- Impuls~ a 
sistemas de gesti5n de conocimientos eficientes y·bien comunicados 

Relaciones universidad-Estado. 

Se trata de q~e esta relaci;n permita la construcción de una ins 
titución eCuc~tiva abierta, flexible, participativa y compren~n-= 
siva, es decir# que no se base en un tipo de conocimiento frag
mcnLa¿o y desvinculado del quehacer político y social sino de 
múltiples conOcimientos adecuados a la grandeza de los problemas 
más ur9entes de la sociedad, particula.rtnente en un período como 
el actual. 



8T 

Area: Educación 
1 

Institución: UNESCO-AIU-SEP-UNAM. 

Título: La universidad del futuro. 

Autor: Steger, Hanns-Albert y Pérez ¡ Fuente: UNAM-CESU (1981) 
Correa, Fernando 

. 
Objetivo: 

Definir los elementos intrínsecos que caracterizan a la universidad, así como de los probables 
desarrollos sociales y sus efectos actuales y tendcncialcs sobre la universidad. · 

Establecer tres escenarios probables en cuanto a los modelos que puede asumir la universidad en 
el futuro. 

Descripción: 

El trabajo de estos autores, parte de la consideración de que el ejercicio de prospecti~a de la 
universidad del futuro, debe, hacer converger las tendencias probables del desarrollo de las s!!.. 
ciedades y su impacto en la universidad, con la definición de los elementos esenciales que han. 
caracterizado a esta institución, con el fin de que1 tanto en la prospectiva¡ como en la formul~ 
ción de estrategias,se tienda a la preservación de las condiciones que han sido inherentes a 
la universidad. 

En la definición de tendencias, se parte <le tres consideraciones centrales: la existencia de de 
sarrollos sociales diferentes, que corresponden a principios y valores distintamente graduales-
y evoluciones históricas propias; la diversidad de estrategias de desarrollo ·posibles a estas 
organizaciones sociales diferenciadas; y las interacciones probables de la sociedad con la uni-· 
versidad son1por tanto, múltiples. 

En cuanto a la identidad de la universidad, es insuficiente en la actualidad, describir los fi-
nes primordiales de la universidad (enseñanza,. investigación, extensión de los bienes de la cul 
tura)·' para definirla1 por lo que los autores tr.atan de buscar una definición de la universidad 
que dé identidad y continuidad a su esfuerzo a lo largo de ocho siglos y.en condiciones nacion~ 

· les y políticas diferentes;· 

La universidad tiene como caracteres esenciales la de ser una comunidad que concentra volunta-
des libres para la búsqueda del saber; por tanto, tiene un margen de autogobierne interno· que 
le permite definir las condiciones y modalidades de su trabajo; y fundamentalmente, tiene una 

\. 
amplia capacidad crítica frente al conocimiento mismo. En resumen, para los autores es funda- , 
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mental que la universidad del futuro incorpore estas formas libres que la definen. Así también, 
se resumen las grandes tendencias d~l desarrollo social y su impacto en la universidad, que se 
ubican en el terreno del crecimiento y desarrollo económico, las clases sociales, la fragmenta 

.ción de la vida productiva y el desa~rollo científico y tecnológico. Por Último, se agrupan i;s 
tendencias probables que al interior de la universidad se podrían esperar, de acuerdo al desa
rrollo de sus funciones sustantivas y la adjetiva (docencia, investigación, extensión y ges
tión administrativa) . 

·Resultados: 

Tendencias del sistema económico. 

- Decremento del empleo en el sector primario. 

- Incremento y estabilización de la PEA en la industria, en una tercera parte de la fuerza de 
trabajo. 

Incremento de la PEA empleada en servicios. 

Especialización del trabajo y expansión de los servicios. 

Incremento de la productividad. 

- Intensa caducidad de conocimientos y capacitaciones. 

- Saturación de áreas del mercado profesional.Y. surgimiento de nuevas. 

Tendencias del sistema social ·y educativo. 

- Desarrollo de los medios masivos de información. 

Desarrollo de sistemas escolares Y. de capacitación. 

- Predominancia en el sistema educat\vo de la relación formalizada a la personalizada. 

- Incremento del período de educación y de incorporación al trabajo y mayor disponibilidad pa-
ra la investigación. 

Incremento del tiempo de ocio y abreviación de la duración de la edad de trabajo. 

- Actualización permanente y rel8vary.i::ia de la ed.ucación continua. 

- Costo creciente de la educación. 

Incremento de los niveles cuiti.irales de la 'sociedad. 
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Tendencias del subsistema universitario. 

Im~artición de enseñanza a grup;s de edad cada vez más amplics. 

Preservación de la enseñanza ~lásica, en conciliación con las exigencias del mercado de trabajo. 

- Fortalecimiento de programas de formación de maestros. 

- Prolongación de la escolaridad especializada y fortalecimiento del posgrado. 

- Tendencias a orientar y en el caso de las sociedades en desarrollo, a controlar las finalidades 
y l.a intensidad del tr.:..bajo .ia investigación como instrumento del progreso nacional, así como 
desarrollar investigación teórica y aplicada. 

- Prolongación del legado cultural y artístico clásico. 

Ante el problema laboral, desafío para atender oportunamente las aspiraciones gremiales del 
personal. 

Fortalecimiento para integrar a la universidad en la acción global de la eoci.::·laa. 

- Significación creciente de la.extensión universitaria debido al incremento del tiempo libre. 

Regionalización e internacionalización de la enseñanza y la investigación. 

- Desarrollo de metodologías de apoyo educativo. 

- Costo creciente de programas de investigación. 

- Coordinación de esfuerzos internacionales de investigación. 

- Debido al costo del financiamiento, es discernible una tendencia a la planeación social del 
desarrollo de la enseñanza y de ia investigación y por tanto, al crecimiento de la interven
ción del Estado en la univCrsidad~ 

- Desaparición de la "universidad militanteº, substituida por otros mecanismos sociales alter
nativos que cumplan sus fines. 

. ... · 

' 



ESCENARIO 1 
ORGANIZACION COMPLEJA Y BUROCRATIZADA 

1. CaraCterísticas de la cccunidad acaóémica y de 
su organización. 

- Insuficiente reconciliación de fines y fun
ciones, de modos y medios. 

- Puede recibir de fuera criterios del traba
jo académico y abandonar sus fines clásicos 
o bien, ceder a presiones. 

- La formación clásica es abandonada. 

- Falta de identidad de proresiones y conoci
mientos a las necesidades nacionales. 

- Desarticulación entre sus requer.iJ:lientos y 
sus medios. 

2. Caracter:i.sticas de la universidad y el mundo 
del trabajo. 

- Universidad restringida a la formación bási 
ca y con tendencias a la investigación básI, 
ca. 

- El posgrado es su sect.or más dinámico. 

3. °Caractcr!sticas de la universidad y del Est.ldo. 

- Uni ver.sidad jerarquizada. 

ESCENA.'l.IO 2 
ORGANIZACION CON FORTALECIMIENTO DE LA 

COMUNIDAD ACADEMICA 

- Integración de? canales de participación entre maes
tros y alumnos para el fortalecimiento académico. 

- Instauración de rnecani~s de articulación entre la 
universidad, la sociedad y el Estado. 

- Preservac.i,Pn de los fines académicos de la univcrsi -- -
- Comunidad moderna y actu01lizada. 

- Universidad poli valen te que sin perder el núcleo clá 
sico de fortnación atiende a las necesidades de la -
estructura productiva. 

- Realiza iiivestigación básica y aplicada. 

- Incluye el. desarrollo de extensión académica y tra 
bajo social. -

- Combinaría centros de excelencia académica con otras· 
de formación a gran escala. 

- Contaría con m5.ximos recursos y rcspon~abilidades. 

- Interrelación de maestros y alumnos para la forma
ción de la currícula y la regulación de procesos. 

- Organización burocratizada de masas. - Conci,liación del legado cultura! con el mC?rcado de 
trabajo. 

- Relaciones internas basadas En un status ge- - Relaciones interpersonales de voluntades libres que 
neral, abstracto y anónimo. com.:i!r9en en lo significativo. 

- Alta productividad y eficacia. 
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ESCENARIO 3 

LA UNIVERSIDAD MILITANTE 

- Subordinación de sus fines al cumplimiento de 
otra misión social. 

- Tendencias a desaparecer. 

- Disputa del poder universitario por partidos 
políticos~ 
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AJ::ea: Educación : 1 Institución: A.N.U.I.E.S. 

Título: Alternativas de Cambio Cualitativo en la Educación superior 

1 

Modelos Opcionales para 
Autor: A.N.U.I.E.S. : Fuente: tituciones de Educación 

Objetivos: 

,.1 

el Desarrollo de las Ins
Superior. ANUIES. Dio •. 1984 •. 

Generar alternativas cualitativas viables de cambio de la educación superior durante los próxi
mos diez años, así como, anticipar nuevas condiciones sociales y valores con que se enfrentarán 
las IES. 

Descripción: 

El estudio: inicia planteando la necesidad de generar y evaluar alternativas de cambio cualitat! 
vo, establece el marco conceptual y normativo que caracteriza a las IES y a su relación con el 
contexto social, incluye un a.Parta.do sobre laS experiencias de los años setenta y, así corno, de 
las principales previsiones 1985-1995 y finalmente explicita siete alternativas que se obtuvie
ron de entrevistas. Los siguientes especialistas: Pablo Latapi s., Osear González E, Ernesto 
Meneses, Felipe Martínez R., ~ean Piarre Vielle, Jorge Hanel, Carlos Muñoz I. 

Resultados: 

I. Lecciones que podemos aprender de la "primera ola". 

l. Los planteles de educación media terminal no han logrado atraer una proporción significativa 
y creciente del flujo de egresados de educación secundaria y la estructura del mercado ocupa 
cional no ha reaccionado favorablemente para ofrecer empleos adecuados a los egresados de -
educación media terminal. • 

2. La autonomía mal entendida se convierte en un obstáculo para la planeación de la educación 
superior. 

3. Debe respetarse el pluralismo ideológico, político y cultural de las IES. 

4. Los cambios deben planearse con tiempo suficientemente amplio para no caer en improvisacio
nes. 
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S. El sistema de educación superior creció en forma desarticulada y deficiente. 

6. Las universidades necesitan promover por sí mismas la conciencia de su propia·responsabili
dad ante la sociedad, dando cuenta de los recurscs que la sociedad les asigna por su propia 
iniciativa. 

7. Parece necesario no considerar como "bolsas estáticas" la demanda y la oferta, sino intro
ducir mecanismos o convenios que tiendan a convertir en auténticas demandas las necesidades 
sociales, lo que requiere de una partiCipación activa de las IES en la definición de modelos 
de ejercicio profesional. 

i 

II. Previsiones para el período 1985-1995. 

Entre los aspectos sobresalientes que anticiparon los entrevistados se destacan: 

l. La situación anterior a 1981 no volverá, la crisis que estamos viviendo continuará por un 
tiempo largo y prolongado. 

2. Las previsiones de CEPAL, para el caso de México, pronostican el incremento de la pobreza y 
la indigencia a proporciones que pueden alcanzar un 40 y un 20\, respectivamente. La pobre 
za se urbanizará con lacerantes secuelas. (Por lo tanto será mayor en la ciudad que en el-
campo). ' 

3. La demanda de ingreso a las IE~ continuará creciendo. 

4. La demanda de egresados de educación superior será cada vez menor por parte del mercado de 
trabajo convencional. 

S. Se generarán presiones para que las univ:rsidades reduzcan su matrícula, controlen su ingre 
so, y establezcan nÍimeros cerrados en cada carrera. -

__ ) 



IIL Alternativas. 
•. 

1. Estrategias para elevar la calidad de la educación superior. 

PREVISIONES SOBRE EL FUTURO 
COim:xTO 

La situación actual durará to
do el decenio. 

El encareci.m.ietno del dólar re 
percutirá en un golpe terrible" 
a la cultura. 

Los libros norteamericanos y 
europeos van a ser más caros y 
escasos de lo que ya eran. 

FUNCIONES Y SUPUJ:STOS 

- Las funciones de las IES son 
la ciocencia, la investiga
ción y el. servicio. ' 

- La selección de alurnncÍs, la 
preparación de profesores, 
el apoyo de los servicios de 
orientación y asesoría para 
los estudiantes. constituyen 
factores relacionados con la 
calidad de la educación. Será ner.esario apoyar a los rae 

~res iro~esores para que cla:' - Deben establecerse relacio-
ren ex os. ncs de ccmunicación y cola-

La. masificación de las IES, boracién entre las IES. 

~~ei~=~o as~: :!i~~a:olic.!, - La ed~cación superior debe 
g . relacionarse con los proble

mas y necesidades de México.' 

2. Movilización revolucionaria de las IES. 

A. Alto temporal de los problemas docentes. 

B. Generalización de un servicio social anticipado. 

La tendencia a hacer realidad 
el federalismo transfiriendo 
poder a los estados. 

Las IES estar.So más relacion.!. 
das con su estado o región 
que con las grande& universi
dades o la federación. 

Surgirán entonces mercados re 
gional.es.. -

La crisis puede continuar por 
lo que queda del siglo. 

Los sindicatos representarán 
una ~uer~ .. ~~osa para el 

Las IES han tendido a fortale
cer una élite de profesionis
tas. 

se ve en el título un mecanis
mo de movilidad social. 

Existen áreas prioritarias de 
formación en relación con los 
problemas y necesidades de la 
mayoría nacionales, que no son 
a tentidas por las IES. 

Nec.:~-.".i:ad de formular currícu 
la a partir de la .realidad· sO
cial y de la práctica profesio 
nal. · -

05.JETIVOS 

1. Vincular las funciones de 
las :IES con los problemas 
y necesidades .de México. 

2. Establecer procedimientos 
para seleccionar alumnos 
adecuadamente preparados 
para ingresar a las IES. 

3. Establecer programas de 
forn.ación para profesores 
y directivos. 

4. Establecer servicios de 
apoyo metodológico para 
alu:nnos de las IES. 

Alto temporal. 

Por acuerdo de las propias 
u:s, realizar un al to tempo
ral en los programas conven
cionales, envi·ando al campo 
a profesores y alumnos. 

Servicio social. 

Generalizar el ser.ricio so
cial de los egresados de ba
chillerato, como .requisito 
previo para el ingreso de 
las IES. · 

ESTRATEGIAS 

- Introducción de cursos sobre 
problemas de México en todas 
las carreras. 

- Enriquecimiento de los acer
vos de las bibliotecz.s y me
joramiento de sus servicios. 

- Aprovechamientodel servicio 
social como parte integrante 
del currículum. 

- Mayor énfasis en los aspec
tos de fotttación general en 
las licenciaturas con un com 
ponente moderado de especia -
lización. -

- ?:;studios de seguimiento. 

- Apoyo a la investigación. 

- Comunicación y colaboración 
ent.re las IES. 

- Selección de jóvenes que de
muestren capacidad de servi
cio al pueblo y otros méri
tos. 

- Elaboración de programas de 
formación profesional a par
tir de la práctica. 
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- Reorientación de las carre
ras convencionciles para que 
respondan mejor a las nll!:cesi 
dades sociales. -

- Mejoramiento de la calidad y 
eficiencia de la educación 
superior. 

- Aprovechamiento de la inves
tigación ya realizada. 

- Contribución de las IES al 
avance científico y tecnoló
gico. 

- Se lograr!a una sacudida de 
la conciencia sobre la reali 
dad del país. -

- Se facilitaría el cambio cua 
litativo y de estructuras, 
rlesde dentro de las !ES. 

- se formarían profesionales 
- Apoyo del gobierno y respeto con mayor conciencia social 

a las iniciativas de las IES. _ Las IES ofrecerían valiosas 

aportaciones a la solución 
de los problemas sociales. 



III. Alternativas.'" .. 

Modernización y mejoraciento de la calidad de la educación superior. 

PREVISIONES SOE!RE EL FUTURO 
CONTEXTO 

Optimístamente · los mecanis
mos democráticos pueden mejo
rar un poco. Pes~stamente,:. 
los mecanismos democráticos 
pueden empeorar, a consecuen
cia de laa presiones sociales. 

La demanda de ingreso a las 
IES será cuantitativamente ma 
Yor. pero cualitativamente di 
.rerente. -

Actualmente llega a las IES 
el 15\ de una generación1 es 
ta proporción podri elevars";; 
más allá del 20\ en promedio 
nacional. 

FUNCIONES Y SUPUESTOS 

- Adeciás de las funciones a-:a 
démicas comurunente reconocT 
c,:ias existen otras latentes 7 

- Para derivar un flujo mayor 
de egiesados de secundaria 
a las carreras terminales 
de nivel medio, se requie
ren medidas de autoridad; no 
bastan las campañas publici 
tarias. -

- Necesidad de reducir el pe
so apabuyante de la docen
cia. sobre las .funciones de 
investigación y difusión. 

- Necesidad de limitar el 
acceso a las IES. 

OBJETIVOS 

1. Mejorar y equilibrar los 
procesos de docencia. in
vestigación y extensión. 

2. Consolidar IES sólidas. 
seri:~s, creativas y abíer 
tas al cambio. -

3. Adecuar las carreras tra
dicionales a las necesida 
des modernas, a la vez -
que se crean nuevas carre 
ras adecuadas a las nece:: 
sidades sociales. 

- Necesidad de respetar el 
pluralismo ideológico y cul .. 
tural del país. -

ESTM:'EGI~ 

- Lstablecimier.-:o de criterios 
de admisión e; las IES. 

- Limitación dci acceso a las 
IES. 

- Participaciór. de los bene
ficiarios en =l financiar.den 
to de los co! tos de la educa 
ción superior. -

- Enfasis en les aspectos cua
litativos de !a docencia •. 

- Desarrollo de la capacidad 
de razonamier to y de estudio 
propio. 

- Desarrollo de procesos de in 
vestigación rigurosamente -
planificados y controlados. 

- La extensión debe comprender 
des::Je los co·¡p!ementos de 
educación básica hasta la en 
señar.za de la ciencia y la -
técnica • 

9C 

P.ESULTADOS ESPERADOS 

- Integración de cuerpos 4e 
profesionist.as bien fonria
dos en las carreras tra~i-
cionales. 

- Fonnación de nuevas profe
siones en áreas que se de
muestren necesarias. 

- Mejoramiento cualitativo y 
consol1dación de las in•t.i
tuciones de educación supe
rior. 

- Las IES harár1 extensión a 
toda la población, algunos 
servicios que estén a su al 

- Contribución al cambio so
cial. 

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..;_~~~~~~~~~~~~-..,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 



A. Esquema ~c.ndencial. 

Crecimiento cuantitativo más de lo mismo. 

PREVISIONES SOBRE EL FUTURO 
CONTEXTO 

FUNCIONES Y SUPUESTOS 

La situación de lento creci-. ·: A. Esquema tendencia!: 

~:~~o 1::
1 p~~i:~~~u:!s ~u- - El énfasi~ en la atención 

A partir de 1985 el efecto a los medios urbanos. 
de la ""segunda ola• se deja- - Abandono y ñeterioro del 
rá sentir sobre las n:s incre campo. 

mentando la d~nda de ~ngr;_ - _ Centrali:a:::ión del poder 
so a la educacion superior. 

B. Esquema Alternativo. 

- Enfasis en las funciones 
académicas. 

- Modelos del primer mundo. 

OBJETIVOS 

A. Esquema tende:ici.:ll: 

Rompimiento con las instituciones cnclaustradás: cambio cualitativo. 

Los recursos reales de las 
1ES serán relativamente meno 
res ante la situación previ= 
sible, se pueden plantear dos 
esquemas: el tendencia! de ca 
rácter cuantitativoo y el al'.:' 
ternativo que enfatiza el cam 
bio cu ali ta ti vo que aquí se -
presenta.. 

B. Esquema alternativo: 

- Atención prioritaria al 
campo sin abandonar los 
sectores desfavorecidos 
de la ciudad. 

- Oescentralizaci6n del PC> 
der y énfasis -en las ar"': 
gani:aciones intermedias. 

- Logro de una sociedad 
mái; nuestra, desarrollo 
de tecnología apropiada. 

- Modelo tercermundista. 

B. Esquema dlte.rr.ativo: 

1. Integrar el proceso de la 
· educación a los procesos 

productivos y sociales 
del país. 

2. Lo9ra.r que la universidad 
vaya al campo, a la reali 
dad. -

3. Elaborar una ciencia y 
una tec.."Oología que sean 
realmente nuestras. 

ESTRATEGIAS 

A. EÁquema tendencia! 

B. Esquema alternativo: 

- Aprovechamiento del valor 
educativo de la realidad y 
del trabajo. 

- P!::eparación general, poli
valente. 

- Revaloración del trabajo 
manual frente al. intelec
tual. 

- Selección de profesores 
que estén participando en 
transfo.rmaciones sociales 
y procesos productivos: 

- Apoyo preferente a los c;ru 
pos más cor.iprornetidos. -
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RESULTAOOS ESPERADOS 

A. Esquema tendencial. 

B. Esquema alternativo; 

- Creación de una nueva uni
versidad; exclaustrada1 la 

.. universidad de la vida•. 

- Desarroll~ de tecnologías 
apropiadas a nuestros re
cursos y posibilidades. 

- Creación de una ciencia, 
una tecnol ..... :¡ía y una so
ciedad más nuestra. 

- Anticipación de los CAJD
bios que requiere la fu
tura sociedad. 



A. Alternativa Tendencia!. 

Formación general en los programas de licenciatura. 

PREVISIONES SOBRE EL FUTURO 
CONTEXTO 

FUNCIOHES Y SUPUESTOS 

Los efectos de la crisis se ex- A. Vertiente tendencial: 
tenderán a lo largo de toda la 
década.. - Presiones para frenar la ma -

tr!cula limitando el ingre:' 
so. La situación anterior a 1981 ya 

no volverá. 

La. economía nacional seguirá 
sufriendo presiones exterr1as e 
internas. 

- La demanda de egresados de 
educación sureri<.Jr tiende a 
reducirse. 

- Enfasis en la función selec 
ti va. -

B. Alternativa de Transformación Gradual. 

OBJETIVOS 

1\. Vertiente tendencia!: 

Reorientar los programas de 
licenciatura hacia una for
mación más general, fomen
tando el desarrollo de habi 
lidades analíticas y sinté:' 
ticas. 

Carreras vinculadas a los sectores no atendidos de la eccnomia. 

Continuarán las medidas contra 
la inflación: control de pre
cios y salarios. 

Se plantean dos vertientes de 
acción la tendencia!. factible 
pero no deseable; y la trans
formadora, factible si se ado2, 
tan estrategias adec:uadas. 

B. Vertiente transforma.dora: 

- Se puede ger.r.rar demanda en 
los sectores hasta ahora no 
atendidos. 

- Necesidad de aprovechar loS 
recursos existentes para l~ 
grar un crecimiento menos 
dependiente. 

- Mediante un modelo interac
tivo es posible convertir 
las necesidades reales en 
auténticas demandas. 

B. Vertiente transformadora: 

Crear carreras que respon
dan a las necesidades previ 
sibles del país vincul ada.s -
a necesidades concretas. 

ESTRATEGIAS 

' 
·A. Vertiente'. tendencial: 

- Mantener ~n una dimensión 
cont.rolable a las IES. 

- No ccnfundir participa
ción con juego político. 

- Profcsionalizac.i.ón de la 
docencia en las IES. 

B. Ve.r:tiente transfonnadora: 

- Adoptar inodelos interacti 
vos de planeación. -

- :Fome:ntar la partici¡-..ación 
de las IES en el estable
cimiento de convenios. 

- Distinguir la propiedad y 
el nivel tecnolÓgico de 
las empresas. 
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RESULTAOOS ESPERADOS 

A. Vertiente tendencial: 

- Increment.o de la calidad 
de la educación superior. 

- Los futuros profesionales 
no quedarán anclados en 
una sola actividad econó
mica. 

B. Vertiente transformadora: 

- Aprovechamiento de los re
cursos que tiene el país. 

- Reducción del desempleo 
profesional. 

- Vinculación de las IES 
con toda la heterogeneidad 
de la econcxnia .. 

- Preparación de cambios cua 
litativos y estructurales
mayores. 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·------' 
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III .. Alternativas .. ·. 
1. carreras alternativas modelos de ejercicio profesional ligados ·a las necesidades del pueblo. 

PREVISIONES SOBRE EL FUTURO 
CONTElrrO 

Incremento sustancia1 de la po 
breza y la indigencia que ue=
garin a un 40\ y un 20\ respec 
tivamente.. -

FUNCIONI:S Y SUPUESTOS 

' 
- Funcién social de la univer 1. 

sidad en uña socieda~ de -
transición~ 

- Considera a las carreras co 
mo est..."""Ucturas sociales ii= 
gadas a modelos de ejerci
cio profesior.al. 

- Admisión de alwnnos capaces .. 

OliJET!VOS 

Crear y apoyar el desarro
llo de neoprofesiones o ca 
rreras alternativas liga-
das a modelos de ejercicio 
profesional. 

• 2. Preparación vincul.ida 'a ·la ·plan la· pC()duCtiva ·y diseño ae d~10neS que' ababn costos • 

La situación ac~t.1al de crisis 
continuar& porun tiempo largo 
y prolongado .. 

- FUnción de apoyo de la uni
versidad al desarrollo cien 
tífico y tect1oló9ico. -

- Necesidad de abrir nuevas 
opciones que permitan aba
tir costos. 

- Tamaño manejcilile de las IES. 

- Evitar recelos y desconfian 
za entre las empresas y laS 
:u:s. 

- Tif?J:1po suficiente para la 
planeación. 

1. Aprovechar los recursos hu 
manos y de instalaciones -
d_e la plant.a product.iva, 
privada y social para la 
preparación de los futuros 
profesionales .. 

2. Abrir nuevas opciones de 
carreras profesionales c;ue 
respondan mejor a la:s nece 
~~da~es sociales. -

ESTRATEGIT,:; 

1. Las IES deciden apoyar con 
parte de sus recursos es
tas carreras. 

2. Las !ES toman participa
ción inás activa en la defi 
nición de modelos de ejer-=:
cio. profesional. 

RESULT/,DQS ESPERADOS 

- En unos die:: ¿.:;os se empeza
ría a consohdar un conjunto 
de neoprofesionistas .. 

- La experiencia de las nuevas 
profesiones retroalimentaría 
a todas las carreras de las 
IES. 

J. Diseño curricular flexible - La crítica de la universidad 
y práctico. a la sociedad estaría sustan-

4. Seledción de profesores 
competentes, con conoci
miento de la problf!J:l.it.ica 
social del pueblo pobre. 

S .. Ho ame:-iazar a las carreras 
convencionales. 

6. Trabajos con minorías. 

tivada. 

- Se fomentaría el deslarrollo 
de tecnologías apropiadas. 

1 .. Organizacién de experien- - Las carreras científicas y 
cias de aprendiz.aje en plan técnicas responderán mejor a 
tas productivas o en obras - las necesidades del país. 
de construcción. 

- Se generarán IQOdelos de carr!_ 
2. :i'art.icipar en el diseii.o de rc1S que abatan costos. 

sistemas _ae producción y de - Las u:s estarán en condicio-
tecnologJ.a. nes de ofrecer mejores apcr-

3. Alterr.ar estancias en el ta:::iones a desarrollo cienti-

~:::~~ :~:d~~~=~res o s~ co y tecnológico. 

4. Currículum flexible 'con se
riar;.ión moder4dil. 

S. F0111ent.o de la complementa
riedad y especiali:o:.ación en 
tre lac; IES. -
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ArEla: Educación : 

1 
Institución: A.N.U.I.E.S. 

Título: Diagnóstico General y Visión Prospectiva de la Educación 

Autor: A.N.U.I.E.S. '· 1 Fuente: Documento mimeografiado 

--·-· ··--

1 
Objetivo: 1 

l Definición de elementos prospectivos para la Educación Superior en México. 

Descripción: .. 

El apartado III sobre "Algunos Elementos para la Prospectiva de la Educación Superior", resume 
las grandes líneas desarrolladas a -o largo del diagnóstico ya que, por un lado, define a los 
papeles que en la ac~ualidad tiene la educación superior en México y, a partir de aquí, plan-
tea cuáles podrán ser estos papeles en el futuro próximo, si las condiciones no cambian y bajo 
la consideración de algunos aspectos propios del futuro deseado. 

Entre los elementos que influyeron en el proceso acelerado ck: crecimiento de la educación su~ 
rior están: El modelo de sustitución de importaciones; el proceso de industrialización y urba-
nización consecuentes; la explosión demográfica y la modificación de la pirámide de edades, 
con predominio de los niños y jóvenes; la apliación de la clase media y, dentro de ésta, de 
los demandantes por educación superior; la ampliación de la matrícula de los niveles de prima-
ria y secundaria y la incorpor~ción de la mujer en las actividades productivas. 

Bajo el anterior contexto, la educación superior tuvo una serie de papeles en la sociedad, ta-
les como: símbolo de prestigio s~cial, principal núcleo de a~tividades intelectual, concentra-
dora de los esfuerzos de investigación, impulsora de la disciplina y razonamiento. científicos, 
formadora de profesionales, pr9rnotora de conciencia social, impulsora de la vida democrática 
en el país,. · 

A partir, de los anteriores elementos de el diagnóstico, los factores prospectivos que son CO!!_ 

siderados se vislumbran bajo d_os supuestos centrales: 

1) La limitación de recursos Para la educu~ión superior, vista a través·ae la crisis económica 
que atravesamos .. 

2) Los cambios económicos y sociales del paí~ en el futuro próximo. . 
) 
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En seguida, se presentan los elementos prospectivos para la educación superior según las ten 
dencias y en consideración a lo deseable de que se'generen ciertos cambios. 

Educación Superior: 

Debilitamiento de los papeles de la educación superior corno generadora de prestigio y rnovi 
lidad social. 

- Devaluación de las credenciales educativas en el mercado de trabajo. 

Menores recursos económicos, pero igual predominancia de la educación superior como centro 
de la vida intelectual, cultµral y científica. 

- Papel relevante de la investigaicón con recursos económicos escasos y vinculada a los pla
nes y programas de desarrollo. 

Relación más estrecha entre la universidad y el Estado. 

Con un espíritu de innovación y creación "social, la educación superior deberá continuar de 
sarrollando su papel corno impulsora de la disciplina y el razonamiento científico. ~ 
Mayor cuestionamiento •el papel de la educación superior corno formadora de profesionales 
con molde individualista para dar paso a.profesionales con espectro polivalente, con sensi 
bilidad social y con posibilidad de nexos interdisciplinarios. 

Priorización en la matrícula de áreas relacionadas con la producción y los servicios. 

Continuación del papel de promotora de la conciencia crítica de la vida social, cuidando 
de no desvirtuar sus funciones principales. 

- Posición abierta y de búsqueda al contacto)'. con los conocimientos científicos y tecnológi
cos del mundo y con sus centros generadores. 

Racionalización del uso de los recursos en proyectos más modestos y con posibilidad de 
aplicación inmediata. · · 

Ante el presupuesto limitado, las instituciones de educación superior tendrán que limitar 
la demanda de ingreso o admitir a todos los alumnos con posibilidades de ofrecerles un ba 
jo nivel académico (en este caso se calcula que la matrícula sería de 1 750,000 a 
2 000,000 en 1990-1991): 

Dificultad para cornpaginar·su independe~cia, su capacidad crítica y acción orientadora .. 

"' 
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con su cada vez más íntima relación con el Estado. 

Tarea de definir un proyecto unitario de desarrollo para todo el sistema de educación supe
rior, conciliando la plural~dad ideológica de los miembros de la comunidad. 

; 
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Area: Internacional 1 Institución: Club de Roma. 

Título: Reestructuración del orden internacional 

Autor: Jan Tinbergen (Coordinador) 
1 

Fuente: FCE, 1977. 

-- ----- --- -

Objetivo: 

El proyecto de reestructuración del orden internacional se propone realizar un diagnóstico del 
orden internacional hasta 1975 que abarca un periodo de 40 años. Con el objeto de caracterizar 
el nuevo orden internacional recomendable tanto a los estadistas como al mundo en general, pa-
ra satisfacer las urgentes necesidades actuales y futuras de la población, reducir las desi-
gualdades internacionales y reorganizar las instituciones existentes -aún proponer la creación 
de nuevas- para cumplir las medidas que gdranticen a la humanidad mejores niveles de vida y 
bienestar futuros. 

Descripción: 

El documento consta de 4 partes. La primera referido a "la necesidad de un Nuevo Orden Interna 
cional (NOI) y las áreas de problemas principales". Donde se señala que el sistema internacio:: 
nal de relaciones económicas y canerciales elaborado hace 30 años resulta inadecuado para las 
necesidades de la comunidad mundial. 

El sistema internacional se ha caracterizado por desigualdades que han dado lugar a dos mundos 
esencialmente distintos, cuy~s diferencias están creciendo. Uno es el mundo de los ricos, el 
otro es el mundo de los pobres. 

En el informe se afirma que ·"la·crisis actual de la economía mundial y de las relaciones exis-
tentes entre los países, es una crisis de las estructuras internacionales". Existiendo una ere 
ciente incapacidad de los países industrializados (países ricos y privilegiados), para afron--
tar los desequilibrios económicos del actual sistema internacional y hallar una salida creati-
va al colapso provocado por ellos. 

Se definen las principales áreas de problemas: población; alimentos; asentamientos humanos; am 

biente humano; sistemas monetarios y comerciales internacionales, asistencia concesional; re-
cu~sos naturales y energía; ciencia y tecnología, empresas transnacionalcs; océanos; espacio 
exterior; instituciones internacionales; e interdependencias mundiales; caracterizadas por ias 
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diferencias existentes entre los dos polos de desarrollo identificados en el estudio: países 
desarrollados (ricos), países.en desarrollo (pobres). 

En la segunda parte del documento titulada "la arquitectura del NOI: iniciación y orientación 
del proceso de cambio planeado" se señala que el objetivo fundamental de la comunidad mundial 
debe ser el lograr una vida de dignidad y bienestar para todos los ciudadanos del mundo tanto 
como.productores como consumidores en un marco de: equidad, libertad, democracia y participa
ción, solidaridad, diversidad cultural e integridad ambiental que sirva como elemento base en 
la construcción de un NOI. 

La construcción de un orden social y económico justo descansa en: ·la satisfacción de las nece 
sidades, tanto individuales y colectivas como materiales y no materiales; la erradicación de
la pobreza; el desarrollo autónomo y de participación sociales; el ejercicio del poder públi-
co y el ecodesarrollo equilibrado. • 

Dentro de las nuevas estrategias de desarrollo, en los países pobres, la creación de empleo 
constituye un objetivo primario, ya que representa el instrumento más poderoso de redistribu
ción del ingreso en una sociedad pobre. 

Una distribución justa del ingreso, será determinada por decisiones relativas a la educación, 
salud pública, estructura de empleo, desarrollo tecnológico y por políticas de control demo
gr~fico. 

El informe recalca la necesidad del desarrollo de la conciencia mundial como requisito de la 
creación pacífica de un nuevo orden mundial. En el cual las instituciones internacionales de
ben constituirse en los motores principales del ca.-nbio planeado, al más alto nivel. 

Por otra parte señala que la creación de un orden social y económico internacional justo im
plica cambios en la distribución actual del poder. Que significaría para el tercer mundo el 
fortalecimiento de su posición de poder a través de el control de sus recursos naturales; i~ 
cremento del control sobre la .inversión·extranjera; recuperación de las ventajas comparati
vas de los productos natural~s sobre los sintéticos. 

Uno de los requerimientos más urgentes ae las estrategias del cambio es que se traduzcan en 
la elevación de la productividad de los países pobres, individualmente como estados naciona
les y colectivamente en agrupamientos regionales. El instrumento más poderoso de elevación 
de la productividad es la expansión del volumen del empleo, que representa uno de los instru 
mentes principales del mejoramiento de la distribución del ingreso. Esto implica que la crea 
ción de un NOI exige que los país~s ricos estén dispuestos a renunciar a una parte de su fu:: 
tura capacidad productiva, propósito contenido en sus estrategias de desarrollo. 

' 
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En la tercera parte, "Propuestas de Acción" el documento presenta una serie de propósitos a 
corto, mediano y largo plazo, así como recomendaciones relativas a: el cambio; el orden mone
tario internacional; la redistribución del ingreso y financiamiento del desarrollo; la produc 
ción de alimentos; la industrialización, comercio y división interna~ional del trabajo; ener-:
gía, minerales meta,Iíferos y otros minerales; la investigación científica y el desarrollo te.e 
nológico; las empresas transnacionales; el ambiente humano, la reducción de armamentos, y la 
administración de los océanos. 

En cuanto a la investigación .científica y su aplicación en la tecnología sostiene el documen
to que son fundamentales para el procesa de desarrollo. Por lo cual, las políticas nacionales 
de Ciencia y Tecnología deben elaborarse en forma articulada con las políticas económicas, s~ 
ciales, educativas y de otra índole. Por otra parte, considera a la Ciencia y Tecnología como 
herencia común de la humanidad. 

La cuarta parte del documento "Informes Técnicos" comprende como su nombre lo indica los docu 
mentas base del informe elaborado por los 21·especialistas que participaron en el proyecto -
"Reestructuración del Orden Internacional" referidos a: el orden monetario internacional; la 
redistribución del ingreso y ei financiamiento internacional del desarrollo; la producción y 
distribución de alimentos; la industriali~ación, comercio y división internacional del traba
jo; energía, minerales metalíferos y otros minerales; la investigación científica y desarro
llo tecnológico; las empresas transnacionales; el ambiente hu.~ano, la reducción armamentista; 
y la administración de los océanos. 

Elementos del futuro: 

1. Control del crecimiento poblacional. 

Las elevadas tasas de natalidad son producto de la pobreza, el analfabetismo y el subdesa- · 
rrollo económico. No se puede deterner el .crecimiento demográfico sin desarrollo económico. 

2. Alimentos. 

La autosuficiencia alimentaria de los países en la producción de bienes de consumo perece
dero, incluídos programas de reforma agraria permite la creación de reservas adecuadas que 
aseguren el bienestar alimenticio futuro de la población. 

La solución del problema de la alimentación mundial tiene importancia estratégica para la 
creación de un nuevo ordeq econémico internacional. 

3. Asentamientos humanos. 

El tamaño de las ciudades no constituye un Índice de prosperidad y conseguridad no lo será 
.J 
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en el futuro. El gran aumento del nivel de urbanización es el resultado de la masiva migra 
ción campo-ciudad. -

4. Ambiente humano. 

El ambiente aparece cano una dimensión adicional e importante del desarrollo. El ambiente 
afecta al desarrollo en dos formas: 

Como una capacidad potencial de recursos que deben emplearse para beneficio de la socie
dad en forma ecológicamente sana, y. 

Como un componente di:i;-ecto de la calidad de la vida a través de los valores físicos y es 
táticos de sus componen'tes naturales y de los transformados y fabricados por el hombre. 

La conciencia ambiental signfica la introducción a largo plazo de la solidaridad a través 
del tiempo con las generaéiones futuras. 

S. El orden monetario inte~nacional. 

En el actual sistema moúetario internacional la liquidez internacional deriva en gran medi 
da de las decisiones nacionales de los·países industrializados, cuyas monedas tienen circ~ 
lación internacional. 

En el futuro es preciso realizar una reforma monetaria internacional, que permita una re
construcción monetaria a nivel mundial que conduzca a: 

El ajuste de la creación mundial de reservas a los requerimientos no inflacionarios del 
crecimiento potenciaX del comercio y la producción mundiales; 

Un sistema más rápido y simétri~o de ajustes. de balanza de pagos entre los países. 

- Una reducción máxima de los movimientos de capital desequilibrados y la neutralización 
de los que no se puedan impedir. 

6. Redistribución del ingreso.y· financiamiento internacional. 

En un mundo cada vez má~· interdependi9nte de expectativas crecientes y quizás de menores 
tasas global~s de crecimiento de la producción, la política económica deberá conceder ma
yor atención a la.distribución dentro de los países y entre ellos. 

La deficiente distribución.del ingres~ es un indicador financiero de muchos problemas so
. ciales ·agudos, derivados de las deficiencias de las actuales estrategias de desarrollo: 
gran desempleo y subempleq;' migración masiva campo-ciudad, muy por encima de las oportunl 
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dades de empleo urbano; sistemas educativos y de salud que sólo alcanzan a unos pocos privi
legiados; baja productividad; etc. La justicia y un orden mundial efectivo requieren una re
ducción considerable, de preferencia hasta lamitad, de la disparidad relativa de ingreso '. 

·existente entre los países desarrollados y en desarrollo para el año 2000. 

7. Industrialización, comerc~o y división internacional del trabajo. 

El nuevo orden económico internacional Supone una utilización óptima de los recursos hwnanos 
y físicos del mundo en su conjunto, es decir, una Óptima división internacional del trabajo. 

Al foi"lllular las futuras políticas de industrialización, los países del tercer mundo deben 
tratar de establecer prioridades nuevas que incluyan la producción de los bienes básicos re
queridos para satisfacer··las_necesidades de la mayoría pobre antes que la producción de bie
nes más refinados que satisfagan las predilecciones de la minoría rica. Debe concederse la 
más alta prioridad a ciertas actividades industriales relacionadas con los alimentos y la 
energía, como la producción de fertilizantes; insecticidas; maquinaria e implementos agríco
las; el procesamiento, transporte y almacenamiento de productos agrícolas y las agro-indus
trias en general. También debe concederse alta prioridad a la tecnología de la producción de 
textiles básicos, materiales de construcción, productos farmacéuticos y equipo educativo. 

Es preciso considerar la industrialización corno una actividad social de grupos hwnanos antes 
que como el producto de acciones individuales. 

El establecimiento de un nuevo orden internacional implica la creación de un nuevo sistema 
de comercio internacional que deberá generarse paso a pa~o. A largo plazo este sistema debe
rá caracterizarse por tres condiciones por lo menos: 

Deberá disminuir considerablemente la importancia del principio de bilateralidad como téc
nica de negociación. 

Los acuerdos no deben referirse sólo a regulaciones específicas de la política comercial. 

- Los acuerdos deberán ser obligatorios para las partes. 

8. Recursos naturales y energía. 

Podrán desarroll0trse nueva~. :tecnologías que ayudarán a resolver los problemas de la explota
ción, la extracción, la sust~tución y~la degradación ambiental. Pero el desarrollo de varias 
de estas tecnologías nueva:s requerirá muchos años; además, será más costoso en términos de 
dinero y de energía, lo·que· hará cada .vez más difícil el acceso de los países del tercer rnun 
do a los recursos naturales, y awnentará las desigualdades en lugar de expandir las oportuni 
dades. La necesidad de tales tecnologías está ligada estrechamente a la evolución de los pa'.:' 

"""I 
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trenes de consumo, sobre todo en los países industrializados. 

Es .probable que los dos problemas más importantes de recursos sean los abastos de energía y 
agua. 

Los combustibles fósiles no bastan para abastecer a la humanidad de la energía que requiere 
para garantizar una prosperidad mayor después del año 2000. La fusión nuclear; la energía 
solar, geotérmica y eólica constituyen otras fuentes de energías más prometedoras, diversi
ficadas geográficamente de acuerdo con las condiciones naturales. Hasta el año 2000 será 
(desgraciadamente) inevitable el recurso a la energía nuclear. Con la excepción de .la ener
gía de las mareas toda la producción adicional de er.ergía afectará inevitablemente el cli
ma. 

Para el año 2000, la energía solar podría satisfacer del 30 al 50% del total actual de re
querimiento de energía para calentamiento, enfriamiento y suminitro de agua caliente. 

Podría haber dos sistemas de distribución de energía de importancia semejante al principio 
del siglo XXI: uno de electricidad, el otro de.hidrógeno. 

9. Ciencia y Tecnología. 

La disparidad e xistente entre países desarrollados y países en desarrollo no es tan marca
da en parte alguna, como en el campo de la investigación científica y el desarrollo tecno
lógico. 

Más del 90% de las actividades de científicos y tecnólogos se concentran en la investiga
ción para el mundo industrializado y en la conversión de sus descubrimientos en procesos. 
técnicos protegidos. Así,.·una minoríá controla una proporción enorme del desarrollo cientí
fico-técnico. 

Es necesario crear un nuevo orden científico-tecnológico dentro del nuevo orden internacio
nal, basado en la creación y el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica na 
cional de los países en desarrollo para que la investigación y el desarrollo experimental -
se conviertan en una fuerza motriz del desarrollo económico de todo el mundo. 

La educación y la investigación son iactOres primordiales del proceso de crecimiento, sobre 
todo al incrementar la calidad de los·'do~ insumos principales: capital y mano de obra. 

Las necesidades tecnológica; de los·países en desarrollo exigen la creación de una capaci
dad tecnológica que incluya la preparación de la mano de obra, instalaciones y el ambiente 
humano. Se requieren investigaciones nuevas sobre: el mejoramiento de la agricultura y la 

·producción de ~limentos, la comprensión del sistema climático, la producción de.nuevas fuen 



tes de energía y el desarrollo de nuevas tecnologías para la extracción 
rales de baja ley, etc. 

mi 
10. Empresas transnacionales (ET). 

de metales en mine- 1 

El rápido crecimiento de las ET ha sido uno de los grandes fenómenos que han configurado el 
orden internacional existente. 

Se acepta generalmente que las ET pueden contribuir al desarrollo de un país pobre.· El pro 
blema principal es la conciliación de los intereses de las ET en cuanto a la seguridad de 
su inversión y de rendimientos razonables con la independencia económica y los objetivos 
del desarrollo del país receptor. 

Como fenómeno de la ciencia social, las ET constituyen una de las expresiones principales 
de la expansión transnacional del capitalismo contemporáneo. 

1·1. Armamentismo. 

El desarme debe incluirse como parte integral e importante de la cuestión mundial de la su
pervivencia. 

12. Océanos. 

El arden legal tradicionai de los océanos se está minando rápidamente por los desarrollos 
tecnológicos y políticos, y·debe ser reemplazado por un nuevo orden legal para evitar las 
tensiones crecientes, el agotamiento de los recursos vivientes y el deterioro. 

Es impe~ioso el cambio de orden, debido a: la explosión demográfica que está creando una ma 
yor demanda de agua y alimentos, así como la intensificación mundial de la industrializa- -
ción que consumirá cada vez más agua, materias primas y energía. 

La oceanografía y la metereología se están convirtiendo en disciplinas vitales para el estu 
dio del crecimiento económico. 

13. El expacio exterior. 

Al igual que los océanos, debe verse ·a1 espacio exterior como una entidad geogr&fica que 
. forma una 11 herencia común de la hwnanidad". La administración eficaz del espacio y asegure 

su empleo en fines gráficos y para beneficio común, se está volviendo cada vez más necesa-l ria e importante. ,, 

1 
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14. Las instituciones internacionales. 

Deben integrarse en un enfoque total que afronte los actuales retos mundiales. Este enfoque 
deberá orientarse por tres objetivos fundamentales: mayor democracia, mayor eficiencia, ma
yor solidaridad. 

15. Interdependencias mundiales. 

La verdadera interdependencia no puede separarse de la independencia soberana. 

Conclu:;ión. 

Las nu.,vas estrategias de desarrollo deben tener como base: la satisfacciÓú de las necesida-. 
des; la erradicación de la pobreza, el desarrollo autónoma y de participacióñ, el ejercicio 
del poder público y el ecodesarrollo equilibrado que constituyen los "pilares" en que deben 
descansar los intentos tendientes a la construcción de un orden social y económico justo. 

La nueva sociedad se debe caradterizar por la diversidad cultural. Debe perseguirse una sínte~· 
sis de equidad y productividad. Esto implica evitar la burocracia excesiva. Entre los princip~ 
les metas sociales se encuentra una distribución equitativa de los ingresos y los empleos den
tro de los países y entre ellos. 





Area: Educación 
1 

Institución: El Colegio de México. 

Título: La vida política de México dentro de 25 años. 

Autor: Rafael Segovia. 
1 

Fuente: Revista. Foro Internacional (1987). 

Objetivo: 

Prever que estructura política podría tener México dentro de 25 años. 

Descripción: 

En esta ponencia, el autor hace un esbozo de las características que el país podría tenEr en 
los próximos 25 años, poniendo un acento P?rticular en los factores que caracterizarán a la e~ 
tructura polít~ca. 

su ponencia es renultado de un ejercicio de prospectiva de carácter muy general. Sin embargo, 
anota elementos de futuro diversos, que se resumen en el cuadro adjunto. 

1. Factores demográficos - Población total de 100 a 125 millones de habitantes. Presión de-
mográfica intolerable. 

2. Factores sociales y - Mayor brecha en las desigualdades sociales y económicas. 
económicos_ - Degradación del nivel de vida, temor a perder el empleo, por ta!!_ 

to apatía social. 

- Explosiones locales posibles, pero ninguna revolución social. 

- Dilema ante el crecimiento a cualquier precio o depender del ex-
terior. 

3. Factores ecológicos - Mayor contaminación. 

4. Factores tecnológicos - Brecha irrecuperable en materia de tecnología entre los países 
1 desarrollados y los países pobres. 

:-. 
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S. Factores políticos 

Otros comentarios a la 
ponencia. 
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-·Crisis estr.ictural de la izquierda. 

- Difícil ruptura entre el PRI y el Congreso del Trabajo. 

- El pluralismo político, como tendencia irreversible. 

- Sistema político basado en una democracia otorgada por el Estado. 

-'crisis de representación y de legitimidad que se tratará de resol 
ver en el terreno electoral más que en el político. -

- Ampliación de los espacios libres de información como resultado 
de las presiones de la universidad y de la intelligentsia. 

- Prolongación de las tcndl!ncias que se observan hoy. No. se prevé 
ningún cambio radical. 

Necesidad de transitar pronto por el camino de la democratiza
ción. 

- Predominancia de la gestión técnica de las empresas estatales y 
paraestatales, sobre los criterios políticos. 

- Agravamiento de la distribución del ingreso del cual puede deve
nir un proceso de movilizació~ social caótico, ante partidos po
líticos que representary poco (C. Bazdresch P.) 

Pobre desempeño económico y aguda escasez de recursos de inver
sión. 

- Posibilidades de estructura de partidos dual: bipartidismo o mul
tipartidismo, que no se basará en la democracia otorgada. 

Sociedad política más articulada, sin grandes cambios convulsivos. 

- Movimiento obrero cada vez más fuerte y poderoso. 

- Fortalecimiento del poder legislativo, de la descentralización y 
del municipio. 

Información y debate político a través de los medios de comunica
ción electrónicos. (L. Medina). 
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"' Area:, Dimensiones Estructurales. Institución: IBAFIN (Centro de Investigación para el Desarr~ -- - Política. ,. . ~ 

Tí,.,, lo: !lacia un nuevo 12acto sccial. 

Autor: Luis Rubio F. 
1 

Fuente: Nexos No. 122. Febrero de 1988. 

Objetivo: 

Identificar y recrear los mecanismos que hicieron posible la construcción del país, para repensar 
las estructuras e instituciones que harán posible la consecución pacífica del cambio que requiere 
el México del mañana y que apunten hacia un nuevo pacto social. 

Descripción: 

Se an~liza el agotamiento y desgaste de los mecanismos estructurantes de la sociedad mexicana es-
pecialrnente en cuanto al centralismo y algunas instituciones y mecanismos que ya no cumplen sus 
funciones. En base a los siguientes seis enunciados: 1.- El voto ya no legitima, ·2.- la regionali 
zación de.l país, 3 .- la sociedad civil no es igual al PRI, 4 .- la economía tram;forrna estructura-

y políticas tre.dicionales, 5.- ausencia de líderes legítimos en la sociedad, 6.- empresarios y sin 
dicatos tienen que adecuarse a la nueva realidad; explica las tendencias y mecanismos estructura!!: 
tes de la sociedad mexicana y algunos cambios que requieren para la sociedad de: mañana. Finalrne.!!_ 
te en la sección "reinventar el sistema político" sugiere una serie de cambios necesarios para 
rehacer el pacto social. 

Resultados: ' 
Antecedentes: 

La construcción del país en .. su época moderna se debe fundamentalmente al pacto !;ocial que repre-
sentó la Constitución de 1917 y_ al conjunto de instituciones a que este pacto d~o vida. 

Es evidente que el sistema político mexicano se ha ido ajustando y adaptando a :as cambiantes si-
tuaciones tanto internas como externas. 

El México de hoy, sin embargo, tiene muy poca semejanza con el México.de 1917. 

La sociedad se desarzolla, las demandas de participación se multiplican, la economía se liberali-
za y la producción se internacionaliza. 

' 
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Las estructuras centrales que harán posible la consecución pacífica de esos cariliios están aún 
por transfonnarse; sin esa transfonnación, los otros cambios se fincan en anheJ.os, objetivos 
y buenos deseos. 

Es necesaria la invención de instituciones para construir la etapa futura de su desarrollo: 

El agotamiento del centralismo se suma al desgaste de diversos mecanismos e in,.tituciones que 
ya no cumplen su cometido original. 

En muchos casos lo anterior se debe a ese centralismo; en otros, a la evoluciÓll normal de la 
sociedad. En todos los casos, sin embargo, el desgaste y el agotamiento son patentes. 

1) El voto ya no letigima. 

Las elecciones han perdido su poder legitimador no sólo en las contiendas m.is disputadas 
recientemente, sino en la comercialización del voto que ha tenido lugar en :os distritos 
tradicionales del PRI desde. hace varics lustros. 

El voto se ha vuelto una mercancía que la población vende a cambio de biene;;.o servicios 
que el gobierno debería proveer al margen de las elecciones, como puede ser una lechería 
de Conasupo o una nueva presa en la región. 

El problema en nuestro país tiene severas implicaciones. En primer lugar, el intercambio 
de votos por beneficios lo hace "el sistema", no un representante de la población en el po 
der legislativo. -

En segundo lugar porque el"futuro diputado, en muchos casos, no estableció 'lÍnculo alguno 
con sus supuestos representados, y esto lo. vuelve igual de legítimo que el :necanismo comer 
cial que le procuró los votos. 

El daño se con;uma cuando lo~ candidatos, sobre todo diputados y senadores, no realizan 
una campaña electoral ni mantienen vínculos con sus representados porque lo3 "nombraron" 
diputados y no candidatos a diputado.' 

Los puestos de elección popular ya no deben ser virtuales posiciones admini3trativas, sino 
. factores detenninantes de la legitimidad política. 

2) La regionalización del país. 

La centralización posrevoiu~ionaria procuraba la unificación del país y una mayor equidad 
nacional. 

Lo mismo que la centralización política, la centralización geográfica tuvo el enoiine"méri
to de eliminar la inestabilidiid típlc.a,_ del siglo XIX mientras fortalecía el concepto de na 
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ción. 

J) La sociedad civil no es igual al PRI. 

Por la lucha revolucionaria y por los impedimentos porfirianos a la organización política 
en los años anteriores a 1910, la sociedad civil tuvo muy poca relevancia en la época inme 
diatamente posterior a la Revolución. -

La gran aportación del partido oficial al México contemporáneo, además de institucionali
zar el conflicto político, fue la de crear y estructurar a la sociedad civil. En este sen
tido, en los años treinta lá sociedad civil y el partido eran prácticamente idénticos. 

Cincuenta años después, no es.posible mantener la ficción de la identidad entre la socie
dad civil y el partido. 

Son precisamente las clases medias el corazón de la sociedad civil y que éstas, en su mayo 
ría, no son miembros del partido o, al menos, en el caso de personas que tienen afiliación 
indirecta, no son, bajo ningÚn concepto de membresía, militantes convencidos y creyentes. 
Esto es una realidad. 

4) La economía transforma estructuras y políticas tradicionales. 

La economía cerrada y protegida que caracterizó a !·léxico por varias décadas tuvo su contra 
parte política en los meéanismos burocráticos de control que la gobernaban. -

La ausencia de competencia externa -y, en muchos sectores, de competencia interna- llevó 
al. desarrollo de una estructura de controles diversos (a precios, a importaciones, a inver 
sión extranjera, a los sindicatos, etc.) que sirvieron a propósitos tanto económicos como
políticos; se trataba de vehículos y mecanismos -legítimos e ilegítimos- a través de los 
cuales se generaban clientelas políticas en el sector privado, en los sindicatos y, en mu
chos casos, entre los consumidores. 

La instrumentación de políticas como la liberalización comercial, la reorientación económi 
ca, la conversión industrial, la renovación nacional y el ca'!lbio estructural, va a impli-
car una transformación P;'COfunda de la estructura económico-política. 

Esto entraña la virtual disolución de las clientelas políticas Ydejan un vacío en los meca 
nismos tradicionales de relación, interlocución y control. 

5) Ausencia de líderes legítimos en la sociedad. 

En su afán centrúlizador, el sistema político destruyó las bases da poder autónomo no sólo 
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dentro del espectro estrictamente político, sino también en el obrero, privado y social. 

Prácticamente cualquier líder que emergía en los ámbitos políticos, sindical, empresarial 
o campesino era cooptado o destruído, pero no cultivado. 

El resultado: cacicazgos en lugar de estadistas. 

Hoy, sin embargo, en ténninos generales, México carece de líderes y "estadistas" potencia 
les en los diversos sectores y grupos del país. -

La transformación del país exigirá interlocución en todos los sectores y grupos de la 50-

ciedad para reemplazar los mecanismos de control que se han agotado. 

6) Empresarios y sindicatos tienen que adecuarse a la nueva realidad. 

Tanto los empresarios como· los sindicatos se desarrollaron y organizaron en un entorno po 
lítico y económico que la realidad actual. ha invalidado. -

El resultado fue un sindicalismo politizado y burocratizado y un empresariado adulador y 
dependiente del favor gubernamental. 

La nueva estructura económica del país exige un cambio en la médula misma del sindicalis 
mo y del empresariado. 

Esto implicará reglas de juego distintas, conducta diferente y, sobre todo, una complemen 
tariedad que sólo excepcionalmente tuvo lugar en el pasado. -

La activa participación del sector productivo en el exterior va a demandar una coopera
ción estrecha entre sindicat.os y empresas en unaprimera instancia, y entre éstos y el go
bierno en un plano superior como nunc:a .. an~es fue concebible. 

Reinventar el sistema polí~ico: 

El país del futuro no será una extrapolación del país del pasado; sus realidades son.y serán 
totalmente diferentes. 

Se requerirán nuevos mecanismos institucionales y nuevas "reglas del juego" tanto para los 
sectores tradicionales como para la ciudadanía en general. 

Si las instituciones y mecanismos responden a una realidad que deja de 'serlo, se necesita re 
formar los existentes y construir nuevos. Hay que reinventar el sistema político mexicano 
que será el pilar del futuro. 
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Son varios los componentes de la "reinvenci6n" del sistema político, el primero de los cuales 
constituye la redefinici6n del papel del gobierno en la sociedad. 

·La sociedad mexicana no quiere un Estado débil, con déficit cr6nico, cuya dimensión o inter
vencionismo indiscriminado le restan capacidad de acción eficaz y conducción clara. Quiere un 
Estado fuerte que dirija al país, respete y estimule la libertad y la capacidad de innovaci6n 
de los mexicanos y cumpla su deber de promover el interés general con eficacia. 

Este párrafo representa el inicio de una redefinición del Estado donde su papel como planea
dor, conducto, coordinador y orientador -es decir, de juez y parte en los procesos políticos 
econ6micos y sociales-. es remplazado por uno de dirección así como de respeto y estímulo a la 
libertad y a la capacidad de innovación de los mexicanos. 

Lo que falta es darle estructura y cont~nido a las formas, mecanismos e instituciones. 

Rehacer el pacto. 

Una vez redefinido el papel del Estado y de la política en su concepción filos6fica y el del 
gobierno en su actuar cotidiano, el siguiente paso es reconstituir el pacto social. 

A diferencia del pa~to social de entonces, el nuevo deberá ofrecer la capacidad de adapta
ción que las nuevas circunst~~cias demandan. 

La esencia del nuevo pacto social es doble. Por una parte, la generación y consolidación de 
un consenso en torno a la renovación nacional. 

No sólo han cambiado algunas de~iniciones fundamentales, sino que en forma creciente los más 
diversos sectores, intelectuales, grupos eºinstituciones manifiestan posturas e ideas que con 
vergen en torno a la renovaci6n nacional. -

Desde luego, las diferencias son aún muy importantes sobre todo enlos casos en que situacio
nes de privilegio pasadas llevarán a disminuir su relevancia en el futuro. Este seguramente 
será el caso de miembros de l_á. purocracia, empresas paraestatales, algunos sindicatos y las 
empresasc6n monopolios virt~ales • 

La segunda parte del' pacto social está en la definición de nuevas "reglas del juego". E.l nue- ·¡. 
vo pacto social deberá constituirse en el vehículo a través del cual se ajuste todo un siste-
ma de aspiraciones de la sociedad, realidades de los recursos con que ésta cuenta y participa 1 
ción sin perder la estabilidad política; · -

Las "reglas del juego" son el factor más relevante en el funcionamiento de una sociedad por
que constituyen tanto las premisas sobre las que se fundamentan las relaciones sociales, pol.f. 



ticas y económicas, como el el~ento más crucial de estabilidad para la sociedad. 

_su ausencia constituye incertidumbre, gasto improductivo, corrupción e ilegitimidad. 

l.L8 

Los cambios continuos en las "reglas del juego" las volvieron irrelevantes; las reglas dejarón 

de serlo al no apoyar la permanencia de la sociedad y de sus diversas instituciones. 

En el proceso de reconstrucción del pacto social, muchas serán las redefiniciones. En muchos 
casos, los esquemas institucionales -incluso las normas tradicionales de comportamiento polí 
tico- tendrán que ser revisados y transformados. -

El país requiere de "estadistas" en todos y cada uno de los sectores, grupos e instituciones 
que lo integran en los ámbitos político, económico y social. Sólo así se podrá gestar un pac 
to social que dé al país el liderazgo, el dinamismo y la vitalidad que la sociedad demanda y 
que la renovación nacional requiere, cualquiera que sea la forma que adopte. 

Lo que no ha habido desde 1968 es precisamente ese objetivo compartido socialmente. 

La incorporación de la economía al mundo internacional ofrece la oportunidad de ser el fac
tor de cambio que dé a la renovación nacional un sentido de permanencia y viabilidad de lar
go plazo. 

La apertura cambiará las relaciones entre gobierno y sociedad, entre empresarios y gobierno 
y entre empresas y sindicatos. 

La reorganización de todos lqs arreglos políticos tradicionales, la disminución en el peso 
relativo de la burocracia y el fortalecimiento del individuo como factor económico cambia
rán de raíz la estructura política de México. 

En este sentido la apertura bien puede ser la causa común no sólo de la renovación, también 
de una tarea de unificación nacional. 

~~~-----:--------J 
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