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Financiamiento para la Educación Superior. Opciones para el caso 

mexicano. 

Objetfro.<> 

Plantear un marco teórico sobre el cual se soporte la necesidad de conformar un acuerdo 

social en tomo a Ja expansión del financiamiento para la educación superior. como 

consecuencia de las extemalidades positivas que presenta sobre el crecimiento y el 

desarrollo económico de los países. De igual forma. busca anali7..ar a partir de los 

antecedentes que conformaron el sistema de educación superior en México y de la 

experiencia internacional. los mecanismos utilizados para la ampliación del financiamiento 

dentro del contexto de la reforma del sistema superior público. con el fin de posibilitar el 

crecimiento de la matricula en el nivel en condiciones mas adecuadas para la generación y 

aplicación del conocimiento. así como para la promoción de términos de competencia 

efectivos tanto a nivel local como internacional. 

1-lipóte ... is general tle la inw?stigacián 

La hipótesis general se concentra en identificar los elementos que han impulsado a los 

paises desarrollados a generar sistemas de t.-ducación superior financiados practicamente en 

su totalidad a través de recursos públicos. así corno en anali7..ar la dinamica observada en 

México en tomo al cambio de un sistema superior que se encontró diseñado bajo una 

perspectiva de financiamiento público. basado en subsidios ~· transferencias. hacia un 

esquema fundamentado en el mercado En este sentido. y corno consecuencia de los 

desequilibrios que se observan en l\.1éxico entre la demanda y la oferta educativa en el nivel 

terciario. se requiere de una reconsidcración profunda de la sociedad y los gobiernos 

orientada a la ampliación del financiamiento del sector bajo esquemas de competencia y 

calidad, en donde se genere una visión común. reformando el principio que considera a la 

educación como un gasto para modificarlo en un principio de inversión 



Por lo tanto, la hipótesis a demostrar es que si bien existen opciones diversificadas en tomo 

a las fuentes de financiamiento para la educación superior, se requiere fundamentalmente 

de una valoración y acuerdo social sobre el papel que habrá de tener el nivel terciario sobre 

el desarrollo nacional, partiendo de las siguientes premisas: 

a) El nivel de educación superior debe ser considerado como estratégico para el 

crecimiento y desarrollo nacional. 

b) Las fuentes de financiamiento y los montos asignados. tanto públicos como privados, 

responden a esta visión estratégica y prioritaria. 

c) Por lo tanto, se requiere de una revalorización de la participación de los diversos niveles 

y órdenes de gobierno, así como una demanda social en tomo al financiamiento de la 

educación superior. 



Introducción 

El debate en tomo a la participación del gobierno en la dotación de educación, 

particularmente referida al nivel superior, no se presenta como nuevo aunque ha retomado 

un papel fundamental en la discusión. 

Desde los primeros trabajos generados por los autores clásicos comprometidos con el 

/ai.\:\·ez fiúre, estos aparecieron innegablemente como los más decididos a defender la 

educación estatal, principalmente Adam Smith y John Stuart Mili. Las primeras 

discusiones giraron en tomo a una visión de la educación estrictamente utilitarista., y como 

elemento necesario para reducir la criminalidad y el desorden - sobre la idea del 

utilitarismo negativo -. Se sostenía la presencia de una relación inversa entre los niveles de 

educación y delincuencia, y que por lo tanto era preferible gastar en educación que en 

prisiones1
• El matiz de la educación se encontraba permanentemente a debate entre los 

defensores de la educación religiosa, - como Petty y Hutchson -, y la educación científica 

promovida por los fisiócratas. 

Sin embargo, tanto para Stuart Mili, Malthus y Adam Smith, la base del desarrollo se 

encontraba soportada sobre la promulgación de una Ley de Pobres. antes que por una 

legislación educativa. Es decir, observaban una relación directa entre las condiciones 

generales de vida y la posibilidad de educarse. Malthus, por su parte. consideraba a la 

educación como un elemento para reducir el número de elementos familiares. bajo una 

óptica no desarrollada de calidad y no de cantidad de hijos 

En los tiempos actuales, la interrelación entre las diferentes disciplinas ha modificado el 

patrón de enseñanza - aprendizaje. y por lo tanto. ha promovido una mayor complejidad 

bajo una visión de educación y aprendizaje con un sentido permanente. Este principio. ha 

generado una expansión continua por parte de los individuos para acceder a niveles 

superiores de educación. generando presiones importantes sobre los recursos destinados 

1 \Vcst. Edwin G.: -El Estado y la educación. Un estudio de cconomia poliuca-. Editorial Unión: Madrid 
l ')<J-$. 

3 



para tal efecto. observándose de manera más profunda en países en donde el sistema 

educativo superior se sustenta en la participación estatal. 

México ha sido una de estas experiencias. en donde el sistema público se convirtió durante 

mucho tiempo en el espacio de absorción de una parte muy importante de la matricula 

como una parte de la idea del Estado Bienestar. Sin embargo, a partir de la década de los 

setenta y la recurrencia de las crisis económicas, las finanzas públicas han presentado un 

deterioro en términos del gasto público total. reduciéndose de un 24% del PI B en 1970 al 

16% para 1999, observándose reducciones importantes en el rubro de educación superior. 

De manera paralela, la expansión de la demanda del nivel superior se incrementó 

exponencialmente durante las últimas dos décadas como consecuencia de la composición 

de la pirámide demográfica. presentándose una coyuntura en donde se ampliaban los 

requerimientos para las universidades e institutos públicos. una contracción de los recursos 

monetarios disponibles por parte de las familias y del gobierno, y una infraestructura fisica 

limitada y concentrada en las principales ciudades del país. 

En consecuencia, la importancia de presentar opciones para el financiamiento de la 

educación superior en l\1éxico se ubica como un tema relevante y actual Relevante en la 

medida de poder diseñar esquemas que consideren a los diferentes grupos, partiendo de la 

diversidad de circunstancia así como de los desequilibrios regionales los cuales se han 

profundizado de manera importante durante los últimos años El proceso globalizador ha 

promovido un mayor conciencia y valoración de la educación como elemento sustantivo de 

la generación de un futuro más cierto. como consecuencia de la presencia de esquemas de 

competencia que se concentran cada vez de manera más importante en torno a individuos y 

regiones con capacidades laborales y cognoscitivas cada \·ez más exigentes. es decir. la 

apertura y los procesos de integración han promovido una competencia ampliada. en donde 

ésta no se presenta únicamente entre agentes locales, sino con un sinnúmero de agentes de 

diversas nacionalidades Así mismo. los procesos económicos responden cada vez más a la 

conformación de una base tecnológica y de innovacion. en donde las universidades e 

institutos juegan un papel detcmlinante como resultado de la investigación y el desarrollo 

que se lleva a cabo en estos espacios. En consecuencia. la calificación educativa y de 



generación y aplicación de conocimiento, serán elementos decisivos en el devenir no solo 

individual. sino regional y de los países. El tema se presenta como actual, en la medida que 

en nuestro país aproximadamente el J 2o/o de la población en edad de acudir al nivel 

terciario accede al mismo, mientras países como Corea o Alemania se ubican en tasas 

cercanas al 40%. 

La dotación de infraestructura educativa en el nivel terciario. y su concentración en las 

principales ciudades del país, - Distrito Federal, Guadalajara. Monterrey. Puebla -. 

promueven de manera permanente un desequilibrio en la dotación de recursos humanos en 

las regiones, así como la necesidad de rechaz.ar de manera sistemática a un número 

importante de estudiantes, como consecuencia de la concentración de Ja oferta en ciertos 

centros educativos. Como resultado, la posibilidad de generar un sistema de educación 

superior masivo y de calidad, con restricciones de tipo presupuesta! tanto a nivel gobierno 

como de los individuos, se presenta como un reto importante y complejo para una sociedad 

que no puede quedarse relegada de los procesos actuales. 

5 



Capítulo l. Marco teórico: Inversión en capital humano, 

crecimiento endógeno y coriformación institucional 

El presente capítulo determina las directrices que .\71ste11ta11 a partir de la teoría la 

importancia de la educación superior en el crecimiento y desarrollo económico. F.n 

este sentido, existe un reconocimiento a nivel mundial del impacto ¡x~silil'O que 

genera la educacián y la capacilac:ián. Jos cuales co1{forman el capital humano, 

sobre las trayectorias de cr<!cimiento de los paí.,·es .. 'ún embargo. y como resultado 

de las crisis recurrentes ohservadas a 11il 0el mundial a partir de la d<;c.:ada de los 

setenta, la orientación del gasto púhlic.:o ha tenido que ser cada \'e= más selectiva. 

Por lo tanto, se ha presentado 1111 dehute en torno al nn·e/ ed11c:at11·0 susc:eptihle de 

un mayor ft11a11cia'11i<.•11to, el c:ual se ha centrado en los nn·eles hú,·1co y supenor. 

Finalmente, se presentan una serie de c:onsiderac1ones a parflr de la co1!formación 

del f•;,,·tado Bienestar. en donde los paises desarrollados han optado por un 

financiamiento amplio para el nh·el .\71perior c:omo parte di!/ ¡nso social básico, 

permitiéndoles contar con una cun·a de c:rec:111111!11to .\vsten1da y c.:ompetitn•a bajo 

los nuel'o ténninos 111u11diales. 

J. l. Principio.'> de la teoría del capital humano 

La formalización de la teoría del capital humano surge a partir de los estudios realizados 

por Gary Becker2 y Georgc SchultzJ. en donde se determinan una serie de elementos que 

posibilitan el aprovechamiento y expansión de las capacidades humanas a partir de la 

inversión en la educación, la salud y la alimentación de los individuos 

Con base en estos principios. autores como Solow"' desarrollaron pnnc1p10s teóricos 

tendientes a refom1ar la visión neoclásica la cual no considera a la educación como una 

variable significativa sobre el crecimiento económico. y lo refiere a la suficiencia en la 

dotación de trabajo y capital para garantizar el cn.."Cimicnto En consecuencia. y a partir de 

la combinación de los factores Trabajo (L) y capital (K). la nueva teoria introdujo dos 

: Gary Bcckcr. •Human Capital"_ Columbia Um,crs11~ Prcss. NuC\-:1 York. 19<w 
3 Georgc Schulu_ -Thc cconom1cs \-:tluc ofcduettion-
• Solow. R.M .. -Grm•1h Thcory An c.,pos11ion·· Oxford Unl\crs11~. 198lol 
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factores más: el trabajo capacitado y el acervo de ideas, conformando ambos el capital 

humano (KH). El KH se convierte para las empresas y los paises en una ventaja 

competitiva. a partir de la conformación de activos intangibles, los cuales inciden sobre los 

costos de transacción y sobre la innovación de productos y procesos productivos. Por lo 

tanto, la teoría del capital humano considera a la educación como un elemento endógeno al 

crecimiento y al desarrollo económico, determinándose lo anterior con la siguiente fórmula: 

Fórmula l. l. 

Y=K(a.*H* P>*<LA>x 

En donde: 

K es el copila/ 
L es el trabajo 
A es el acervo de ideas 
JI es el capital humano 
a py zoperan como coeficientes de eficiencia 

En este mismo sentido el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)~ ha reconocido el 

papel de los recursos humanos en la explicación de las divergencias del bienestar humano y 

en el crecimiento económico, y el Banco l\1undial6 ha definido al capital humano como la 

relación entre una alta y positiva asociación entre educación y capacitación para el 

desarrollo tecnológico, la acumulación de capital. la progresiva distribución del ingreso, la 

abolición de la pobreza.. y consecuentemente. el crecimiento económico 

Sin embargo, albTUnos pruses no .,.;sualizaron la tendencia hacia el conocimiento, por lo que 

limitaron sus esfuerzos en tomo a la inversión en capital humano. ya que observa largos 

periodos para obtener resultados ";sibles Asi mismo. las inversiones deben realizarse 

dentro de un contexto de reformas de gobierno y de las instituciones. bajo la rn .. -cesidad de 

desarrollar vínculos entre el sector productivo y el educativo. lo que representa 

necesariamente un proceso de negociación'.\' consenso entre los diversos actores 

' Banco Interamericano de ~trrollo. ""Progn:so económico ~ soci;tl en Amcnca Larina Tcni."J cspcctal: 
Recursos Humanos"". BID. \Vaslungton. [) (' . l'N.1 
"Banco Mundial. ""La cnsci\an;a supcnoc las lc=•oncsdcnvada..-; de la expcricnaa .. \\'ashlng.ton. D C .. 1995 
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Los mecanismos adoptados para evaluar este tipo de inversión, se realiza normalmente a 

través de la tasa de retomo la cual compara los costos privados y/o sociales de la educación 

con los resultantes beneficios en el futuro, pudiéndose representar de la siguiente forma: 

Fórmula 1.2. 

-r=n 
Tasa de retorno = L =B-r•C"t = O 

-r=O ( 1 +r)"t 

De igual forma se evalúa la tasa de retomo privada que se encuentra determinada por los 

salarios medios netos de los graduados del nivel terciario menos salarios netos de los 

graduados del nivel secundario, dividido entre los años de estudio por los salarios medios 

netos de graduados del nivel secundario por el costo neto privado del estudio. 

Fórmula 1.3. 

Tasa de 
retorno 
privada 

Salarios netos graduados nivel terciario - Salarios netos graduados nivel secundario 

Años de estudio• Salarios netos graduados nivel secundario • Costo privado neto del 
estudio 

En el marco del financiamiento de la educación superior. el Banco Mundial sostiene que la 

privatización del sector educativo tendrá como resultado un incremento en la eficiencia.. 

reduciendo los costos e incentivando la matriculación; considera que ··<',, todo c:a\n los 

subsidios en la <'ducación .\11/JCrior son re~resiw.>s, es dec:1r la,· c:la,es neas son las <111<' 

hacen 11n ma;·YJr 11so de estos servicios púhlicos"7
. Sin embargo. la visión del Banco 

Mundial no considera que la privatización del sistema educativo rcsultaria una alta carga 

como participación del ingreso familiar en los paises que presentan un desarrollo 

económico menor. y por lo tanto una distribución menos equitativa del ingreso. resultado 

de la presencia de fallas de mercado y el potencial de un sistema educativo excluyente que 

7 Banco Mundial. "Fundmg Mcchamsms for H1ghcr Educallon. Fmancmg for Stab1hty. Effi::icncy and 
Rcsponsi\'cncss-. \Vorld B;mk Dis..-ussion Papcrs. \Vashington. D C. l9'J:? 
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no cuenta con incentivos para generar una dinámica de crecimiento de ideas y del proceso 

de aprendizaje que impacten sobre el crecimiento económico. De igual forma. no considera 

que el fin de la educación en su conjunto. y particularmente de la educación superior. se 

encuentra orientado hacia la generación de igualdad de oportunidades como meta social. y 

que esta posibilidad encuentra una relación estrecha entre el nivel de pobreza prevaleciente 

y las posibilidades reales de cumplir con el objetivo. 

Los aspectos relacionados entre la estructura de educación y capacitación. y el desarrollo 

económico y sociaJ presentan una relación de carácter estratégica sobre el largo plazo. en 

donde el impacto sobre las posibilidades individuales y colectivas generaJmente se 

manifiesta a través de una distribución del ingreso más equitativa. Los modelos de 

educación y capacitación se han concentrado en dos grandes grupos. en donde la 

vinculación del modelo educativo seleccionado y el devenir t..~onómico han estado 

estrechamente vinculados. El modelo vertical se encuentra soportado sobre la tradicional 

producción en serie. en gran escaJa. con tareas fragmentadas y automización del proceso 

productivo creciente. El modelo horizontal se ha concentrado en la descentralización. la 

delegación de responsabilidades. el trabajo en equipo y la inversión en investigación y 

desarrollo, así como en formación de capitaJ humano, por lo que .. e.,"/e modelo promueve 

por sus característica\· 1111a integración económica má,· sálula y _/lex1hle a los camhios 

internacionales. incentiva la relación inversión - ahorro y prom11e\·t: una alta generación 

de l'alor awegado. lu que indudablemente incide en una me¡oría en la Jistrihuc:ión del 

ingreso·· x_ 

Bajo este principio las instituciones de educación superior no escapan a la tendencia de 

flexibilización orientadas hacia la revolución científica y t(."Cnológica En este sentido .. el 

concepto de redes e11tre el sector prociuctilYJ y la eciucacuin re.\71lta clave 

e11cade11amie11tos y vi11c11lacio11es sohre la l'tsi<in prociuctl\'tl y t.Í<' com¡x·1'•11c1a de largo 

8 -La educación superior ame Jos dcsafios de un., economía abien.a-·; en Comercio E"terior. Vol. +a. Núm. 3. 
Mé.xico. Mar;.o de 199-l. Banco Nacional de Comercio E-'terior. S N.C. 
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plazo"9
• En la medida que el sistema educativo responda a las necesidades de la economía y 

de la sociedad, así como a la posibilidad de contribuir a la consecución del desarrollo 

económico y el progreso social es en donde se encontrará plenamente manifiesta. 

En consecuencia. los incrementos en los niveles educación y la capacitación presentan 

necesariamente aumentos en la competitividad y la productividad sobre el mediano y largo 

plazos, tanto de las empresas como de la economía en su conjunto. En este entendido, la 

calificación de los recursos humanos como resultado de una estrategia diseñada a partir de 

la inversión en capital humano. presenta un impacto de amplio espectro bajo la perspectiva 

de integración y globalización en donde la determinación del espacio - territorio se 

encontrará directamente relacionada con la especialización productiva y de los recursos 

humanos. La vanguardia educativa y de generación e implementación del conocimiento 

conllevarán a la vanguardia económica. El avance tecnológico representará personal más 

educado y entrenado. en un mercado de trabajo que requerirá del conocimiento corno una 

experiencia de vida. y en donde la educación y la formación profesional se han convertido 

en los pilares de las refom1as. políticas. económicas y sociales de los paises 

En este sentido, si bien la calidad de la mano de obra es un elemento determinante para la 

competitividad regional y nacional, la competitividad no se restringe a un asunto de 

competencia laboral, sino que se amplía hacia la generación de ideas En la sociedad del 

conocimiento. las ideas son consideradas como bienes que presentan la particularidad de no 

ser apropiables. En este sentido. se requiere de la conformación de un esquema de 

incentivos que promueva la generación de ideas ya que éstas presentan las siguientes 

particularidades: 

a) Las ideas pueden responder a incentivos de mercado y pueden ser usadas por muchos 

individuos al mismo tiempo. 

b) Dado que las ideas y el conocimiento son productos no rivales. podrían existir 

incentivos para no permitir su generación. desarrollo y reproducción Asi. los 

9 Ruiz Durán. Clemente; -El reto de la cduc:lción supcnor en la soetcd."ld del conocim1cn10-; Biblioteca de 
EdUCICÍón Superior. ANUIES. Mé.xico. 1 9"J7 
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productores de ideas no son tomadores de precios. smo monopolistas, y su precio de 

mercado es superior a su costo marginal; y 

c) Así mismo. el ingreso de una economía puede limitar y hasta obstaculizar e impedir el 

desarrollo de ideas y conocimientos ante la falta de incentivos para transferir recursos al 

desarrollo de ideas. 

1.2. I'rincipio.<; ele la teoría del crecinriento endógeno 

Tradicionalmente la teoría del crecimiento se asocia con la función Cobb-Douglas en donde 

se determina que el crecimiento de la economia se encuentra directamente vinculado con 

las variaciones que se presenten sobre el tiempo dos variables básicas: el trabajo y el 

capitaJ. Este principio se representa de la siguiente forma: 

Fórmula 1..1. 

Donde 

Y es el nivel de ingreso 

K es el capital 

L es el trabajo 

Y(t) = f (K(t),L(t)) 

Las variables se encuentran bajo una perspectiva dinámica t 

Este principio original se ha respetado durante los avances teóricos que se han presentado 

durante los últimos años. aunque cienamente se ha avanzado en una determinación cada 

vez más profunda y específica de los factores que inciden sobre el crecimiento. 
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Gráfica l. l. Comporlamie1110 de la función de crecimiento sobre el largo pla::o con 

re11din1ie11tosfisicos decrecientes 

A R 

En la gráfica anterior se demuestra que sobre una visión de largo plazo. todo proceso 

económico encontrará tres fases determinantes durante su ciclo: la primera referida al inicio 

y crecimiento (A); la segunda orientada al acceso al punto máximo de la curva (B). y 

finalmente la tercera fase referida al proceso decreciente del ciclo (C) Este proceso cíclico 

decreciente se ubicó como el elemento sustantivo para determinar los ciclos económicos de 

las empresas y de los paises. 

La importancia del crecimiento en el proceso económico se considera como el elemento 

fundamental para promover un desarrollo más equitativo entre los paises y sus habitantes 

Sin embargo. el crecimiento por sí mismo no se presenta de manera real como suficiente en 

el ánimo de promover una mejoria general de la población. ya que los beneficios del 

crecimiento se encuentran vinculados a una mejor distribución del ingreso 

Los indicadores básicos que orientan la trayectoria del crecimiento de una economía son el 

Producto Interno Bruto (PIB). el tamaño de la población. y una rclacion entre estas dos 

variables conformando una nueva denominada Producto Interno Bruto per ca¡nra. 
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La síntesis neoclásica. y el modelo Solow-Swan presentan una función de producción, con 

rendimientos crecientes a escala y rendimientos decrecientes sobre el largo plazo. La 

función de crecimiento es complementada con una tasa constante de ahorro corno supuesto 

para obtener un modelo simple de equilibrio general. Dentro de este modelo, Solow 

considera a las tasas de crecimiento del trabajo y del conocimiento como variables 

exógenas al crecimiento. 

El argumento presentado por los neoclásicos, orientado a considerar al conocimiento y el 

incremento en el nivel de empleo como variables exógenas del modelo, ha promovido un 

debate en tomo a la revalorización de ambas variables. Economistas como Frank Ramsey 

( 1928), Allyn Young ( 1928) y Frank Knight ( 1944) sentaron las bases de una teoria del 

crecimiento, la cual incluye acercamientos básicos del comportamiento competitivo y la 

dinámica del equilibrio, la acumulación de capital tisico y humano. la interrelación entre 

tasa de crecimiento y el PIB per cápita, así como ventajas a partir del desarrollo 

tecnológico y la profundización de la especialización productiva. 

Más tarde bajo principios similares, investigadores como Romer 10 
( 1986), Lucas ( 1988), y 

Rebelo ( l 991 ), modificaron el modelo de Arrow ( 1962 ), incluyendo aspectos de tipo 

tecnológico que permiten crecimientos permanentes y crecientes, ya que consideran el 

retomo de la inversión en ciertos bienes, incluido el capital humano, como una inversión 

que no necesariamente se ve disminuida mientras la economía crece En este sentido, el 

conocimiento se traduce en una posibilidad de generar beneficios externos a partir de la 

inversión en capital humano. 

Estos nuevos acercamientos teóricos del crecimiento, plantearon modelos denominados 

endógenos, ya que estos consideran al conocimiento y la tasa de empico como variables 

endógenas del crecimiento. En este mismo sentido. el crecimiento económico es 

considerado un resultado e.xógeno de un sistema económico, y no del resultado de fuerzas 

ajenas al sistema. 

"'Romcr. Paul.. -rhc origins of cndogcnous grouth-. Journal of Econorníc PcrspcctJ'-"CS. Vol. 8 No 1 Winrcr 
199-' 
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Gráfica 1.2. Rendimientos crecientes con base e11 una.función sustentada en la inversión en 

Investigación y el Desarrollo 

lnA 

_:::-~::-------------------

t 

Bajo este principio teórico, en donde el conocimiento es considerado como inversión 

generada a través de investigación y desarrollo, así como la formación de capital humano 

con mayores capacidades cognoscitivas y laborales, se presenta una primera conclusión· las 

divergencias mundiales y regionales en el crecimiento. responden de manera directa a los 

esfuerzos que realizan las sociedades en la inversión en investigación y desarrollo. y por lo 

tanto, en la formación de capital humano. Ambas variables. explicarian en principio. un 

crecimiento diferenciado entre los paises y las regiones 

En consecuencia, las universidades se han convertido en una parte importante del desarrollo 

del capitalismo moderno. Son espacios plenamente reconocidos de generación pública de 

ciencia y tecnología. y fundamentalmente de conocimiento. en donde se presentan casos 

cotidianos en donde se demuestra una vinculación importantt: entre las empresas y las 

universidades con la posibilidad de innovar o mejorns productos y procesos productivos, 

con el objetivo de mejorar el rendimiento de las emprt.""Sas y los trabajadores. lo cual 

impacta de manera directa sobre el crecimiento económico de los paises 
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La teoría del crecimiento endógeno aporta elementos sustantivos para la valorización de la 

inversión en educación. y concretamente, de la que se debe llevar a cabo en el nivel 

superior. El paso de la función Cobb-Douglas, en donde la variable trabajo (L) se 

consideraba bajo un principio de no existencia de calificación. a una función en donde el 

crecimiento se encuentra directamente vinculado igualmente al capital. pero considerando 

de manera importante la existencia de un acervo de ideas, representando una revalorización 

económica importante del conocimiento el cual se encontraba ausente en la teoria 

neoclásica. Así mismo, rompe con un planteamiento presentado en los modelos 

tradicionales de crecimiento económico, al presentar la posibilidad de generar economias 

de escala con rendimientos crecientes permanentes, ya que las ideas operan bajo dos 

premisas determinantes sobre el crecimiento. a) son activos intangibles, y b) son objetos no 

rivales; es decir no se puede excluir al resto de los individuos de su conocimiento. pero 

tampoco son considerados bienes públicos. 

Las implicaciones de un modelo de crecimiento basado en el conocimiento y el desarrollo 

tecnológico, supone por una parte, la inversión por parte de los agentes públicos y privados 

de recursos económicos en la educación y la capacitación de los indiv;duos, y por lo tanto, 

un apoyo decidido al sistema educativo en su conjunto. Así mismo, supone la posibilidad 

de generar una dinámica en torno a la distribución del ingreso más equitativa. siempre y 

cuando el sistema educativo responda al principio de igualdad en tcrminos de acceso. En 

este sentido se han realizado investigaciones como la de Barro ( 1995 ), en donde demuestra 

una relación directa entre el gasto en educación y capital humano. y el crecimiento 

económico. Por otra parte, Mankiw, Romer y \\'eil ( J 992) demuestran diferencias en el 

nivel de ingreso a través de la existencia de un antecedente educativo 11 Patrinos 1
: ( 1994) 

realiza una aseveración similar en torno al nivel educativo y la distribución del ingreso, en 

donde concluye .. una extell."41 hihliogrc!fia 111thca </lle una propon.·uin sus1a11c1e1I de la 1a.~1 

de crecimiento de la economia puede ser e11nh111ela a 111cren1e1110.\ en el 1111·el educatil·o d(' 

la .fiter=a de trahajo. R.ec1e111t·s cll'tlllC<'.' te<lnco.' en la hthltn;.:rt!fia del crec1mie1110 

eco11ómico. de 1111e1•a cuenta. awg11a11 al tema de los recur.,os Jn11na110., 1111 luxar 

n Ruiz Duran. Clemente: .. El rc10 de la educación supcnor en la sociedad del conocmuemo··. B1bhotcca de 
Educación Superior. ANUIES. Mcx1co. l'N-
i: Patrinos. Har?) Anthony: -Dcccn1r.ilu.a11on ofcducauon. Dcm.and-s1de fmancc .. \\"orld Bank. 1997 
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sobresaliente en el debate sobre el crecimiento económico del paí.s. Las 1n1evas teorías del 

crecimiento reafirman la importancia de la educación para promover el crecimiento 

económico." 

/.3. E.'itado Bienestar y conformación in.'itituciona/ 

La idea en tomo a la conformación del Estado Bienestar surge como resultado de la 

necesidad de transformar al estado liberal observado durante el siglo XIX 

fundamentalmente en Europa y Estados Unidos, ampliando la visión en donde se 

reconocían los derechos políticos de los ciudadanos, hacia un esquema en donde la 

participación fundamentada en los proceso democráticos se convertia en el eje para 

formular una politica social moderna. Ciertamente existia una intervención selectiva por 

parte del estado durante la época liberal, la cual promovia una participación en áreas 

especificas en donde se podían reducir o aliviar algunos de los riesgos producto de la nueva 

economia industrial. Sin embargo. el principio de universalidad en la asistencia y 

protección social se encontraba aún ausente. Es a principios del siglo XX. en donde la 

sociedad y especialmente los sindicatos de trabajadores. comienzan a identificar una serie 

de necesidades sociales, demandando una expansión de la asistencia y protección social 

por parte el gobierno. 

Como resultado de esta demanda ciudadana. los estados democráticos fundamentaron una 

serie de metas orientadas a conseguir diferentes niveles de igualdad y justicia social. como 

base para la conformación de sus instituciones y confi:>mtación política. En este sentido. 

ubicaron en la confom1ación de una base social detem1inada en las constituciones. 

estableciendo los derechos y obligaciones fundamentales de los ciudadanos Por 

consiguiente, las constituciones son el resultado del pacto social en donde se determinan no 

sólo los derechos y obligaciones de los diversos actores. sino se fijan las reglas del juego. 

Es el elemento que determina la forma en que habran de hacerse las cosas y cómo habrán 

de cumplirse. 
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Bajo este principio es que surge la idea del Estado Bienestar. la cual se concentra en reducir 

las diferencias sociales y económicas entre los miembros de una sociedad. a través de la 

conformación de pisos sociales básicos. los cuales tienden a igualar en principio la 

situación de arranque de todos los ciudadanos. y los protege durante toda su ";da. Esta 

necesidad surgió como resultado de una ampliación progresiva en los niveles de ingreso y 

bienestar entre los miembros de las sociedades como resultado de la lógica de la economía 

de mercado. Dentro del piso social, la mayoría de los países determinó incluir la educación 

pública como un elemento prioritario y estratégico para el crecimiento y desarrollo 

nacional. 

Sin embargo, la visión del Estado Bienestar no se presenta como un elemento dado, sino 

que resulta de un proceso de participación ciudadana y adecuación de las instituciones y 

organizaciones gubernamentales bajo una perspectiva dinámica, ya que existen problemas 

para identificar las metas de justicia e igualdad social. Esta identificación no responde 

exclusivamente a elementos de tipo técnico, sino que son el resultado de los diversos 

compromisos y complejidades especificas existentes en cada país. así como al proceso 

político y los compromisos de los políticos realizados durante sus campañas Por lo tanto. el 

contexto político en el que se desempeñó cada Estado Bienestar es diferente. ya que 

considerada las diferencias en términos de concepción sobre los grupos que deben ser más 

apoyados. así como del nivel de redistribución del ingreso que debe existir a partir de una 

intervención directa por parte del estado. 

Una vez rebasado este complejo escenario, identificadas las metas. áreas y grupos en donde 

se llevará a cabo la intervención y protección directa del estado. se requiere de una 

institucionalidad, y dentro de ella. una organización gubernamental que permita canalizar 

de manera clara y transparente el proceso y conseguir las metas planteadas En este sentido 

el Estado Bienestar no sólo se plantea metas sobre la cuestión social. sino que determina en 

el espacio institucional la nueva forma cómo habrán de abordarse problemas y retos que 

tradicionalmente no eran considerados. a partir de una ... ;sión incluyente y ciudadana para 

identificar y adecuar las políticas Las instituciones son. como determina Ashford ( 1986)1
' 

13 Douglas E. Ashford. .. Thc Emergen= ofthc Wclfarc Statcs ... Basil Blackwell. lnc. 1986 
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"la expresión manifiesta que tienen los pueblos para limitar el uso de la autoridad 

colectiva". 

Por lo tanto, las estrategias de los gobiernos se orientaron a determinar el tejido 

institucional con el cual deberían de contar para generar una dinámica de crecimiento y 

desarrollo importante, así como para fijar las bases para la competencia En este sentido, se 

establecieron mecanismos de obligatoriedad y gratuidad en tomo al sistema educativo en su 

conjunto; es decir, como parte de la estrategia de país, se determinó socialmente financiar 

en su totalidad al sistema educativo, incluyendo al sistema de educación superior. lo cual 

permitió un crecimiento vertiginoso del número de egresados Esta decisión continúa 

operando hasta nuestros días fundamentalmente en los países cscandivanos. asi como en los 

sistemas alemán y francés, en donde la totalidad de los recursos del sistema educativo son 

otorgados a través de los diversos niveles de gobierno. Esta decisión se observa de igual 

forma en Estados Unidos y Canadá, aunque en el primer caso se ha decidido por dotar de 

una serie de instrumentos financieros. promoviendo un sistema de crédito universitario que 

se complementa con universidades e institutos públicos Como resultado de esta decisión. 

en donde se observó un acuerdo social en torno al financiamiento del sistema. y 

particularmente de la educación superior. se han presentado impactos positivos sobre el 

crecimiento y desarrollo de estos países. los cuales ademas de promover la presencia de 

economías importantes. competitivas y en crecimiento. se han convertido en los espacios de 

localización de los principales centros de desarrollo tecnológico y de conocimiento del 

mundo, generando una ventaja competitiva a partir de la calidad y cantidad de capital 

humano. 

En contrasentido, los paises que no han decidido definir una estrategia en tomo a !a 

inversión en educación y capacitación, se presentan corno economías vulnerables. con una 

injusta distribución del ingreso y las expectativas de crecimiento y desarrollo sumamente 

limitadas. 

En consecuencia, se requiere de una reforma social en donde se considere un nuevo marco 

institucional que permita la adecuación de las organizacionc...-s bajo una lógica dinámica y de 
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competencia internacional, para lo cual se requiere de un compromiso común en tomo a la 

orientación de recursos suficientes para conseguir dichas metas, por lo que la discusión no 

se reduce a una cuestión estrictamente presupuesta!, sino que a partir de la definición de las 

metas que consolidan los términos de igualdad y justicia social, se acuerda socialmente la 

forma y prioridad con que habrá de financiarse este proceso. Esta lógica es la que debe 

privar en tomo al financiamiento de la educación superior. aunque ciertamente presenta una 

dificultad especial como resultado de largos periodos de maduración. resultando poco 

pragmático sobre el corto plazo demostrar que se realiza un esfuerzo colectivo y que dicho 

esfuerzo vale la pena sobre el largo plazo. lo cual incide de manera directa sobre las 

prioridades gubernamentales y previamente se ubican en los ciclos y promesas de los 

políticos. 

/.3. J. Jnstitucione!>· y desenipeño económico 

La conformación de las instituciones y de las organizaciones presentan impactos sobre el 

desempeño económico en la medida que los acuerdos a los que llega el gobierno. los 

agentes privados y la sociedad en su conjunto deben realizarse sobre bases sólidas y en 

donde queden claran1ente determinadas las reglas del juego de manera transparente. Este 

esquema promueve la confianza ciudadana en las instituciones. y por lo tanto, la 

credibilidad en los acuerdos y en su autocumplimiento 

Las teorías modernas del Estado desarrolladas desde los primeros años de la década de los 

sesenta aportan un elemento institucional para el ami.lisis económico. en donde el pacto 

social se convierte en el eje rector del devenir económico. político y social de los países. En 

consecuencia se consideran variables de tipo institucional para el análisis del desempeño 

económico como en el caso del Neoinstitucionalismo 1
_. en donde se podria dt:tem1inar una 

fórmula ampliada para analizar el desempeño económico bajo la siguiente forma• 

14 Para profundu.ar en tomo al teina revisar Ayala E'ipmo. José. ··instituciones~ Economia üna introducción 
al ncoinstitucionahsmo económico-. Cátedra Ignacio R.·unirc,. en Economía~ Fman .... .as PUblicas. Facultad de 
Economía.. UN A.M. México 1998 
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1?órmula 1.5. 

Donde: 
K es el capital 
Tes el trabajo 
Tr es la tierra 
Ql a Qn son las instituciones 

Neoclásica 
f(T. K. AR. tecnología) 

Neoinstitucionalismo 
f(T. K. Tr. QI •...• Qn) 

Bajo ésta fórmula el desempeño económico se encontraría directamente condicionado a la 

conformación y eficiencia institucional, además de los factores económicos 

tradicionalmente considerados como el trabajo, el capital, la tierra y la tecnología. 

Referidas a la educación superior, las instituciones se encuentran orientadas a promover el 

principio de protección y la generación de extemalidades positivas Los beneficios sociales 

a partir de la participación gubernamental en la dotación de educación pública y gratuita. se 

traduce en igualdad de oportunidades, cohesión social y orden público. así como la 

generación de recursos humanos capaces de competir en tem1inos internacionales. Sin 

embargo, la discusión en tomo al financiamiento y la conformación institucional en tomo a 

la educación presenta una particularidad que no se presenta de manera regular en otro tipo 

de bienes o servicios que existen desde la idea pública ya que no se considera como un bien 

público puro; es decir, no se considera como un bien no rival en el sentido de que los 

agentes privados'~ se encuentran en posibilidades de proveer este bien en igualdad de 

condiciones, y los ciudadanos o consumidores se encuentran en posibilidades de elección 

por una u otra opción. Es por este principio. que la responsabilidad y participación del 

gobierno en el otorgamiento de educación en todos los niveles se interpreta al!,.>unas veces 

de manera poco clara, promoviendo una visión de gasto y no de inversión 

Por lo tanto. un tema recurrente en tomo al desarrollo c.."<iucativo se concentra en los 

recursos financieros necesarios para la operación de los centros de enseñanza. que aunado a 

15 Stiglitz~ Joscph; -Economía Pública-. Capitulo 1 > 



una expansión creciente en la demanda de los servicios educativos públicos observada a 

nivel mundial, la posibilidad de atenuar los desequilibrios entre la capacidad instalada, los 

recursos públicos existentes y la demanda en expansión antes referida. ha planteado la 

necesidad de una reforma institucional y una profunda revalorización del rol de la 

educación superior en el desarrollo de los países. En este sentido. la reforma se ha orientado 

hasta ahora hacia áreas como el mercado de trabajo. en donde en los países desarrollados se 

han diseñado instituciones especializadas en vincular las acciones educativas y de 

investigación con el desempeño de las empresas. 

La presencia de fallas del gobierno en la asignación. planeación y programación de las 

políticas. asi como de fallas presentadas a partir del mercado en donde desde una 

perspectiva rawlsiana no existen oportunidades iguales para todos como consecuencia de 

la existencia de un background o soporte referidos a oportunidades de alimentación. 

educación anterior. calidad de vida, entre otros. son elementos que se han considerado de 

manera importante para el nuevo diseño institucional. pudiéndose convertir en un elemento 

para corregir este tipo de problemas y diferencias. Estos mecanismos. operan en la 

actualidad en algunos paises desarrollados. en donde el gobierno facilita recursos 

complementarios al pago de colegiaturas para la manutención y aprovechamiento de los 

estudiantes con menores recursos. Complementariamente. se han impulsado procesos 

orientados a la reorganización institucional de las universidades e institutos permitiendo. 

por una parte, la optimi?...ación de los recursos sin tener que incrementarlos necesariamente, 

y además posibilita el acceso a los grupos en desventaja 

Por lo tanto. los principales retos se encontrarían referidos al mejoramiento de políticas de 

financiamiento para la educación superior y la dctem1inación de la orientación de la 

reforma. En el siguiente esquema se plantea un primer elemento de decisión: 
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Diagrama l. l. Sistema binario para selección deflna11ciamie1110 de la educación superior 

Suficiente 

Financiamiento 

No Suficiente 

No hay incentivos para la 
reforma 

Existen incentivos para la 
reforma 

En el diagrama 1. 1 se presenta un sistema binario de selección para el financiamiento de la 

educación superior, en donde se determina la conveniencia de la refom1a a partir de la 

suficiencia de recursos. En el caso de no ser suficientes para cubrir la demanda en términos 

de acceso y calidad, se presentan incentivos para llevar a cabo una refonna institucional. El 

movimiento en este caso. se debe presentar bajo un esquema eficiente en el sentido de 

Pareto16
• En este sentido la solidez de las instituciones se presenta como un elemento 

decisivo en la generación de una estructura de incentivos al financiamiento público y 

privado. pero que no sea contrario a las demandas y posibilidades de los estudiantes y sus 

familias. Si el esquema para la participación privada presenta rendimientos 

económicos más altos a los sociales. el mecanismo encontraraí un punto de ruptura en 

la inequidad. y por lo tanto será excluyente. 

Por lo tanto. una reforma institucional debe considerar la incompatibilidad de incentivos 

que se presentan entre los diferentes agentes. por lo que debe ser analizada a partir de un 

modelo de actores en donde se considere la complejidad prevaleciente. en donde las 

instituciones se requieren adaptar a las condiciones t."Conómicas. políticas y sociales para 

a5C!:,7UraT su eficiencia y viabilidad de largo plazo. lo cual aterrizana en una rentabilidad 

institucional pronta y segura Sin la reforma institucional. las leyes del mercado asegurarian 

la e.xclusión de los agentes ineficientes 

16 Parcto. Visfrcdo: .. Fonna y equilibrios SOCJalcs .. Madrid. 1967 

22 



De igual manera. la reforma de las instituciones deber considerar factores extra académicos, 

como el entorno económico - político, la presencia de grupos de presión. - como los 

sindicatos, padres de familia, organizaciones corporativas -, y el estado del mercado de 

trabajo y de capitales. 

La consideración de los elementos antes señalados, presenta una valoración del movimiento 

de la reforma en tomo a la instauración o incremento de las cuotas en el nivel superior, el 

cual plantea desde el ámbito teórico un supuesto heroico definido en el siguiente diagrama: 

Diagrama 1.2. Re_fórmaflnanciera de la educacián superior 

Mecanismos Mejora la Incrementa la Incrementa la - _. -
alternativos de - estructura de eficiencia ~ calidad de los 

~ ---. r------. financiamiento - financiamiento terminal egresados 

Bajo este esquema, la instauración de un sistema de cuotas generaria presiones sobre ios 

estudiantes como consecuencia de tener que reali7,ar el pago de una colegiatura y por lo 

tanto de un esfuerzo personal y familiar añadido. con el objetivo de incrementar la 

eficiencia terminal y la calidad de los egresados Paralelamente. el principio rector para 

instaurar un sistema de cuotas se presenta en el sentido de mejorar las condiciones 

generales de aprendizaje de los estudiantes. como son bibliotecas. laboratorios, 

investigación, entre otros; es decir la ampliación de un presupuesto por la fuente que se 

determine,- sea pública o privada -. debe responder a una expectativa individual y colectiva 

Así mismo. se debe considerar una reforma administrativa para la asignación. control y 

rendimiento de cuentas por parte de los responsables. elementos tradicionalmente ausentes 

en las instituciones de educación superior públicas en México 
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Ane.\:o J. Descripción del modelo de crecimiento endógeno generado por Romer' 7 

La visión que se presenta de manera recurrente en los modelos de crecimiento, se vincula 

con la efectividad del factor trabajo y de su transformación en conocimiento y en desarrollo 

tecnológico. Es ciertamente plausible que el progreso tecnológico es una condición para 

incrementar el nivel de la producción, a partir de una cantidad fija de capital y trabajo. 

Supuestos 

El modelo considera la introducción explícita del sector investigación y desarrollo (ID), 

para conformar un nuevo modelo de producción de nuevas tecnologías. De igual forma 

considera la orientación de los recursos en el sistema de producción. de acuerdo a dos 

áreas, la producción de bienes y servicios convencionales y la de ID. 

Dentro de los supuestos se considera una producción convencional en donde el trabajo, el 

capital y la tecnologia se combinan para producir mejorias en el nivel tecnológico en una 

forma determinada, aunque no se pretende describir el progreso tecnológico de manera 

completa, pero resulta razonable pensar que. st'l<'rt par11·11s. al destinar una mayor cantidad 

de recursos al área de ID se produciran mayores descubrimientos Otro supuesto 

considerado, se orienta a analizar las consecuencias de los cambios en los determinantes del 

éxito de la ID, para lo cual se introduce un parametro fijo en la función de producción de 

conocimiento, para examinar posteriormente los efectos en el cambio del mismo parametro. 

Se realizan dos simplificaciones mayores. La primera. las funciones de 1 O y de producción 

de bienes y servicios se consideran como generalizables a partir de una función Cobb

Douglas, y una segunda, orientada con base en el modelo de Solow. en donde el modelo 

toma la fracción de producto ahorrado así como las fracciones de trabajo y stock de capital 

usado en ID como exógenas y constantes 

" Romcr. D .. Advanc:cd Macrocconomics. McGraw-Hill. 1996. Chaptcr 2. Bchind thc Solow Modcl: lnfinitc
Horizon and Ovcrlapping-Gcncralions Modcls 
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Desarrollo ele/ modelo 

El modelo es una simplificación de la versión del modelo de ID y crecimiento económico 

desarrollado R. Romer (1990), Grossman y Helpman ( 1991 ), y Aghion y Hov.itt ( 1992). El 

modelo involucra cuatro variables: trabajo (L). capital (K). tecnología (A). y producto (Y). 

El modelo se encuentra desarrollado con base en tiempo continuo. Se presenta el sector de 

producción de bienes, y el sector de ID donde se producen la incrementos en el stock de 

conocimientos. La fracción a 1. del factor trabajo es usada en el sector de ID y la fracción 

1 - a L en el sector de producción de bienes. De igual fom1a. la fracción a K del stock de 

capital se orienta a la generación de conocimiento A. ya que la utilización de una idea o 

parte del conocimiento en un lugar no exime de que pueda ser utilizado en cualquier otra 

parte. 

La cantidad de producto generado en el tiempo t se representa como: 

y (t) = ((1-aK) K (tr )(A(t)(l-aL) L (t) l-a. O<a<I (3.1) 

La ecuación (3. 1 .) implica retornos constantes de capital y trabajo. Con un nivel 

tecnológico dado. si se duplica el nivel de los recursos se duplica la cantidad producida. 

En este sentido, la producción de nuevas ideas depende de las cantidades de capital y 

trabajo orientadas hacia la investigación y el desarrollo tt.'Cnológico. 

A (t) = G (a1: K (t), a 1• L (t), A (t)) (3.2) 

Bajo el supuesto de la generalización de la función de producción Cobb-Doulgas, la 

ecuación se presentaría de la siguiente forma: 

A (t) = B ((a,_. K (1)) 11 ((aL L (t))' A (t) 8
, B>O, j3~. y~ (3.3) 
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donde Bes un parámetro fijo. 

Se observa que Ja función de producción de conocimiento no asume retornos constantes a 

escala al capital y al trabajo. El argumento de que se deben de presentar por lo menos 

rendimientos constantes y una replica considerada a partir de que si los recursos se 

duplican, los nuevos recursos se comportarán en términos de eficiencia igual que los que ya 

se encontraban funcionando dentro del circuito productivo, y por lo tanto de manera lineal 

duplicar el nivel de producto. En el caso de la generación de conocimiento la duplicación 

de los recursos no refiere necesariamente el incremento en el número de descubrimientos 

por lo que se mantiene sin cambios en A , por que incluso es posible que se pudieran 

presentar rendimientos decrecientes en ID, o por otro lado. que a partir de una buena 

interacción entre los investigadores, la estimación de costos fijos de investigación, entre 

otros pudiera incrementar más del doble los descubrimientos, aunque los recursos al capital 

y el trabajo solo de duplicaran, por lo que bajo este principio se presentarían rendimientos 

crecientes. 

Así mismo, no se presenta una base sólida para vincular la ampliación del stock de 

conocimientos en el impacto sobre Ja generación de nuevo conocimiento, ya que no existen 

restricciones en 8 en la ecuación (3. 3 ). Si 0 = 1, A es proporcional a A, el efecto es mayor si 

9> 1 y más débil si 8<1. 

Como en el modelo de Solow, la tasa de ahorro se presenta como exógena y constante, y la 

depreciación se considera igual a cero para simplificar. 

Por lo tanto: 

K(t) = sY(t) (3.4) 

Finalmente, se considera el crecimiento como exógeno a partir de la siguiente ecuación: 



L (t) = nL(t), n~O (3.5) 

Como el modelo presenta los stocks de dos variables cuyo comportamiento es endógeno. K 

y A. es más complicado analizar el modelo de Solow. por lo que a continuación se 

considera el mismo modelo sin la presencia de capital. fijando un valor igual a cero a. y p. 

El mocle/o .\·in capital Dinámica de lt1 acunrulacüjn de conocimiento 

Cuando no se considera capital en el modelo, la función de producción (ecuación 3.1.) se 

presenta de la siguiente fonna: 

Y(t) = A(t)( 1-a, )L(t) (3.6) 

De forma similar, la función de producción de nuevo conocimiento (ecuación 3.3.) se 

presenta esta vez como: 

A(t) = B ((a,L(t))" A(t)" (3.7) 

El crecimiento de la población se continua describiendo a partir de la ecuación 3.5. 

La ecuación (3.6.) implica que el producto por trabajador es proporcional a A. y por lo 

tanto que la tasa de crecimiento de producto por trabajador es igual a la tasa de crecimiento 

de A. Por lo tanto, el análisis se debe focalizar en la dinámica que presenta A. la cual se 

representa en la ecuación (3.7.) La tasa de crecimiento de A. dctemünada a panir de g, 

seria: 

g (t) = A(t) = Ba i L(t)Y A(t)" - 1 

A A(t) 
(3.8) 
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Gráfica· 1. Dinámica de la tasa de crecimiento del conocimiento cuando (;} < 1 

gA 

o 
gA 

Como B y ar. son constantes. g A crecerá. caerá o se mantendrá constante dependiendo del 

comportamiento de L' A"-'. La ecuación (3.8) considera que la tasa de crecimiento de 

g ,, es y veces la tasa de crecimiento de L más 9 - 1 veces la tasa de crecimiento de A. 

quedando representada de la siguiente forma: 

8A (t) = (("{ n + (9 - }) 8A (t}) gA (t)) (3.9) 

Los valores iniciales de L y A, así como los parámetros del modelo determinan el valor 

inicial de gA (en la ecuación 3.8). La ecuación (3.9) por lo tanto determina el 

comportamiento subsecuente de g A . 

La función de producción de conocimiento (3.7.), considera que g" es siempre positivo. por 

lo que g A crece cuando yn + (9-1) y g A es positivo. dt..-crece cuando esta cantidad es 

negativa., y constante si es igual a cero~ g" aparece como constante cuando 
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(3.10) 

Para describir de manera más detallada el comportamiento de la tasa de crecimiento de A, y 

por lo tanto la caracterización del comportamiento del producto generado por trabajador. se 

deben distinguir los casos en donde 8< 1.e>1 .y e = 1 -

La ecuación (3.9) implica por lo tanto que cuando 8 es menor a 1. KA decrece si es mayor 

que g: y crece si es menor a g:. Cuando KA alcanza el valor de K.:. ambas A y la relación 

Y/L crecen de manera estable a esta tasa. siempre y cuando el resto de la economía presente 

un patrón de crecimiento balanceado_ 

El modelo en contraste con los desarrollados por Solow. Ramsey y Diamond. propone una 

tasa de crecimiento de largo plazo del producto generado por trabajador la cual se encuentra 

determinada por una tasa exógena comprendida a partir del progreso tecnológico 

El modelo considera que la tasa de crecimiento de largo plazo del producto por trabajador. 

g:, es una función creciente de la tasa de crecimiento demografico. por lo que es necesario 

mantener una tasa demográfica positiva para mantener la tasa de crecimiento por 

trabajador. Esto se puede presentar como un elemento problematico. ya que la tasa de 

crecimiento del producto por trabajador en promedio no es mayor en los países que 

presentan un crecimiento demográfico acelerado Sin embargo. el modelo debe observarse 

como una abstracción general del cn .. "-Cimiento económico mundial 

La interpretación natural del modelo se refiere a que A representa el conocimiento que 

puede ser utilizado en cualquier parte del mundo Bajo esta premisa. el modelo no 

considera que países con un crecimiento demografico mayor sean sujetos de un mayor nivel 

de crecimiento económico. solamente se restringe a presentar la posibilidad de que en la 

medida de que el crecimiento dcmografico se expanda el ingreso mundial crecerá_ Este 

principio se presenta como posible. hasta el punto en donde la limitación de recursos (los 

cuaJes no se encuentran considerados en el modelo) no sea un impedimento Un número 



mayor de población se considera bajo estas bases como un elemento benéfico para la 

generación de conocimiento. ya que entre mayor sea la población existirá potencialmente la 

posibilidad de generar un mayor número de descubrimientos 

La ecuación (3.1 O) implica de igual forma que aunque la tasa de crecimiento de la 

población incide sobre el crecimiento de largo plazo. la fracción de trabajo orientada a 1 D 

(ar.) no opera bajo la misma lógica, ya que el crecimiento se encuentra vinculado al 

progreso tecnológico y como éste se presenta como endógeno, es natural esperar un 

incremento en la fracción de los recursos de la economía destinados al desarrollo 

tecnológico para sustentar un crecimiento de largo plazo. Las razones por las cuales este 

principio no se presente. parten de la base de que cuando e es menor a 1, el crecimiento en 

aL tiene un efecto de nivel pero no de crecimiento en el patrón de A La ecuación (3 8) 

considera que cuando a 1• se incrementa, genera de manera inmediata un incremento en K". 

Partiendo del impacto determinado por la tasa de ahorro sobre el nivel de producto 

desarrollado en el modelo de Solow, se puede considerar que un crecimiento en a 1_ se 

conviene en un incremento en KA seguido por un retorno gradual a su nivel original: el 

nivel de A por lo tanto. se mueve de manera gradual y paralela en un nivel mayor que en su 

origen. lo cual se observa en la Gráfica 1 . 3. 
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Gráfica 2. Impacto del incremento de una fracción de trabajo orientada hacia ID cuando 

0<1 
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El segundo caso a considerar es cuando 8 es menor a 1. En este caso. la ecuación (3.9) 

considera un crecimiento en K ..e a partir de KA ; y ya que K" es necesariamente positiva, 

implica que g ..e sea también positiva. Este proceso de muestra en la Gráfica 1 .4. Las 

implicaciones de este caso en el crecimiento de largo plazo son bastante diferentes a las del 

caso anterior. La economía ahora presente una tendencia infinita de crecimiento. en lugar 

de converger a un patrón de crecimiento balanceado. 
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Gráfica 3. Dinámica de la tasa de crecimiento del co11ocimie11to cuando (} > J 

gA 

gt 

De manera intuititva, el conocimiento existente en este caso se presenta como un elemento 

altamente sustantivo sobre la generación de nuevo conocimiento. ya que un incremento 

marginal genera un incremento sostenido en lugar de un decrecimiento. Cuando la 

acumulación de conocimiento comienza, la economía se orienta hacia un patron de 

crecimiento creciente infinito. 

El impacto de un aumento en la fracción de la fuerza de trabajo orientada hacia la ID se 

presenta ahora corno sustantivo. De la ecuación (3.8) se infiere que un crecimiento en 

al genera un incremento inmediato en g A, corno se presentó en el caso anterior. Sin 

embargo. g_, es una función creciente de g .... , pero g, crece de igual forma. y en la medida 

en que g .... crezca más rápidamente, la tasa de crecimiento se incrementa con una mayor 

velocidad. 
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Gráfica 4. Impacto del incremento de una fracción de trabajo orientada hacia ID c:11a11do 

B> I 
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Cuando 9 es igual a 1, las expresiones para gAy g,, se simplifican de la siguiente forma: 

SA (t) = B a~ L(t)Y 

g A (t) = "'( n g A (t) 

(3. 11) 

(3. 12) 

Si la población es una variable positiva, g A crece a través del tiempo. En este caso la 

dinámica del modelo es similar a cuando 9 > 1. La gráfica 1 .5 muestra la dinámica para este 

caso. 
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Gráfica 5. Dinámica de la tasa de crecimiento del conocimiento cuando 8 = 1 y n > O 

gA 

o 
gA 

Si la tasa de crecimiento demográfico es igual a cero, o si y es cero, g A no presentaría 

atención respecto a su situación inicial. En este caso, el conocimiento es útil para la 

producción de nuevo conocimiento, no así en el impacto sobre la tasa de crecimiento. De 

igual forma, como no se presenta un patrón de ajuste balanceado, Ja economia 

inmediatamente presenta un crecimiento estable. Las ecuaciones (3.6) y (3. 11) demuestran 

que la tasa de crecimiento del conocimiento, el producto, y el producto generado por 

trabajador , son iguales a B a; L' ; sin embargo, a 1 afecta Ja tasa de crecimiento de largo 

plazo de la economía. 

La producción de bienes para el modelo se considera exclusivamente para consumo, por lo 

que se supone que fue consumida totalmente. En este sentido 1- a 1 es la fracción de los 

recursos que la sociedad determinó orientar a la producción de bienes para consumo 

corriente, y a 1_ es la fracción orientada a producción del bien denominado conocimiento, el 

cual es necesario para producir en el füturo. El comportamiento de a! determina que en el 

modelo se presenta un impacto de la tasa de ahorro sobre el crecimiento en el largo plazo 

Los modelos que adquieren dicho comportamiento son conocidos como modelos lmeah:s 

de crecimie111u. conocidos tambien como modelos Y ·= AK. Como consecuencia de su 



simplicidad, los modelos de crecimiento lineal ha recibido una gran atención en los trabajos 

de crecimiento endógeno. 

La importancia de lo.'> rendimiento.\· a e.o;ca/a en la prtJducci<;n c/efactore.'> 

Las rezones por las que los casos antes presentados presentan implicaciones tan diferentes a 

partir del comportamiento de O - menor. mayor o igual a 1 -. determina donde se presentan 

los retornos a escala reducidos. incrementados o constantes de los factores de la 

producción. El crecimiento del trabajo es exógeno al eliminar el capital del modelo. por lo 

que el conocimiento es el único factor producido. Se observan retornos constantes en el 

conocimiento a partir de la producción de bienes. Los incrementos. decrementos o retornos 

constantes del conocimiento se encuentran determinados por los rendimientos a escala en la 

producción de conocimiento. lo cual se observa en el comportamiento del O. 

Para observar las razones por las que los rendimientos son un elemento crítico en el 

comportamiento económico, supongamos que la economía se encuentra en un nivel 

determinado, y que se presenta un incremento exógeno en A de por ciento. Si 9 es 

exactamente igual a 1. A crece de igual forma en 1 por ciento: el conocimiento es lo 

suficientemente productivo para la producción de nuevo conocimiento que el incremento de 

A es auto-sustentable. 
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Capitulo 2. Educación superior en México 

El1 el presente capítulo se establecen los antecedentes que co1iformaron al sisten1a 

de educación superior en México y su únpacto sobre una economía que se 

orientaba de manera acelerada hacia la industriali=ación. l~i1 este sentido, se 

consideran elementos referidos a los recursos asignados al sistema por parte del 

gobierno federal, los cuales se han presentado un estancamiento durante los 

últimos aiíos, limitando el acceso. el nfrel df! la matrícula y la ca/u/ad del capital 

humano, lo cual se hace toda,·ía ntás e1·ide11te al ohserw1r las tendencias a 1111·el 

regional. 1~·n es/e sentido. se ha presentado una reco1?f<Jrmaci<ín del .\·1stema de 

educación superior nacicma/ de 1111 esq11ema basado e11 1ra11.~fere11c1as y subsidios 

federales, hacia uno fundamentado en el ntercado, promo1·1endo una reforma 

institucional del siste11u1 ¡níhlu:o y una mayor ¡><.1rt1c1pacirín del prn'lldo. 1~:,·te 

proceso ha presentado impactos /imitados sobre las capaodades de competencia de 

nuestro país en un entorno 1111111du1I regido cada ''e= más por la sociedad del 

co11ocimie1110. 

2.1. Antecedentes 

Una vez finalizado el periodo revolucionario, la visión plasmada en tomo a la 

conformación del pacto constitucional se desarrolló con base en los principios de igualdad 

y justicia social, elementos que rigieron la conformación de las instituciones mexicanas 

tendientes a conformar los elementos necesarios para la configuración de un piso social 

básico para el siglo XX. 

Dentro de los principales derechos plasmados en la Constitución de 1917. se encuentra el 

que obliga al estado a la dotación de L'<iucación pública. gratuita y laica. el cual se com.;rtió 

en uno de los ejes del proceso de inclusión e igualdad social. elementos que hasta entonces 

se encontraban ausentes. lo cual habria promovido una ampliacion de las diferencias entre 

los grupos que conformaban a la sociL'<iad mexicana. generando el descontento a panir de la 

exclusión y empobrecimiento de una panc importante de la sociedad Por lo tanto. el nuevo 

Estado tuvo que hacer suyo el otorgamiento universal de educación en todos sus niveles 

como un elemento de inclusión y permeabilidad social. pem1itiendo por otra parte, 
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conformar recursos humanos con mayores niveles de calificación. lo cual se presentaba 

como necesario en el proceso de expansión que observaba el país en tomo a una economía 

que se industrializaba de manera vigorosa. 

Sin embargo, el establecimiento del sistema educativo nacional no promovía de manera 

exclusiva la generación de obreros o trabajadores mejor calificados. sino que promovía 

elementos sustantivos como la alfabetización. y por lo tanto. la cohesión social. La 

educación superior se convirtió en un espacio en donde las expectativas personales se 

materializaban en mejores oportunidades de desarrollo y calidad de vida personal. así como 

en espacios de investigación y discusión sobre los principales problemas y retos nacionales. 

Por Jo tanto, durante casi cuatro décadas - desde inicios de los treinta hasta los setenta - se 

formuló y acordó socialmente dentro del Estado Bienestar mexicano el reconocimiento 

estratégico que habría de jugar la educación superior sobre el desarrollo del país. lógica que 

se manifestó a partir de Ja conformación de un sistema educativo superior público que 

absorbía prácticamente la totalidad de la demanda Sin embargo. esta lógica se vio 

reconforrnada a partir de la necesidad de aplicar políticas de ajuste estructural. resultado de 

las crisis recurrentes observadas en el país a partir de la década de Jos setenta. 

2.2. El re1/il11ensionamiento de la educaciún .\·uperior como con ... ecuencia 1/e las políticas 

de ajuste estructural 

El cambio en el proceso económico observado durante las dos últimas decadas. en donde se 

promovió un giro en tomo a la participación estatal en las decisiones y la actividad 

económica. así como en el patrón de economías cerradas al exterior hacia un esquema de 

mercado con apertura económica. promovió de manera importante una reconformación de 

los modelos a partir del ajuste de las principales variables macroeconómicas con el objetivo 

de dar una certeza de mediano y largo plazos. condicion que se encontraba seriamente 

cuestionada a partir de la recurrcncia de crisis económicas Este proceso llevo a los paises a 

reconformar su estructura de gasto público. al ser considerado como un arca determinante 

dentro del proceso de ajuste estructural. En consecuencia. en la ma) aria de los paises se 
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presentó una presión importante sobre los presupuestos públicos en general. y 

especialmente en los dedicados al apartado social. dentro del cual se encuentra el rubro de 

educación, promoviendo de manera paralela una profundización del debate en tomo a la 

necesidad de la actuación directa del estado en áreas como la educación superior. 

Gnifica 21. Población que accede al ni.-cl superior(•/•). Mexlco 

1.60 ----------------------- -----·- -- ---- --=---:.:·--:;;:;--,;;;;=--~----
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En este sentido. el sistema educativo en su conjunto se encontró frente a una circunstancia 

restringida en tomo a los recursos disponibles. y por lo tanto, ante la necesidad de 

reorientar dichos recursos de acuerdo a las nuevas prioridades fijadas por el gobierno. así 

como a un proceso demanda ampliada. la cual venia observándose en el pais desde los 

sesenta. pero que observó una expansión durante los setenta y los ochenta. presentando en 

corto tiempo problemas de acceso y calidad de la cnseñan?..a El crecimiento acelerado 

observado durante el periodo comprendido entre 1950 y 1980 en tomo al porcentaje de la 

población que accede al nivel superior. ha presentado un estancamiento durante la última 

década imposibilitando el acercamiento de los niveles de acceso a los que se observan en 

los paises desarrollados. 
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Esta disminución en el acceso. ha respondido fundamentalmente a una política de gasto 

público restrictiva hacia la educación superior. Los presupuestos canalizados a las 

universidades e institutos públicos se vieron reducidos o estancados en términos reales 

como se observa en la gráfica 2.2. Paralelamente. la situación en términos de ingreso de las 

familias resultado de reducciones en el poder adquisitivo del salario. promovieron un 

escenario en donde las universidades publicas se vieron en la imposibilidad de incrementar 

la oferta educativa a partir de la ampliación de financiamiento a través de otras fuentes. 

Gráfica 2.2. Subsidios federales para Instituciones públicas (% del PIB) 
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Por lo tanto. se presentó una nueva realidad en donde no se contaba con los n .. -cursos 

económicos suficientes para financiar al sistema publico. situación que contrn.staba con el 

proceso histórico en donde la educación superior publica había sido suficiente para cubrir la 

demanda. f\1uchas universidades e institutos ubicaron en el cobro de cuotas una fuente 

importante de financiamiento. como ha sucedido en la mayor parte de las universidades 

estatales. en donde las cuotas pagadas por los alumnos se han convenido en una parte 

significativa de los ingresos Otras universidades e institutos han intentado generar una 
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dinámica de vinculación con el sector productivo. con la intención de prestar servicios de 

investigación y desarrollo para las empresas. y obtener ingresos por concepto de 

consultoría. Los esfuerzos. si bien han sido múltiples, han presentado impactos limitados 

como consecuencia de la poca vinculación que existe entre las instituciones de educación 

superior y las empresas. Sin embargo. este proceso de búsqueda de fuentes de 

financiamiento no ha sido fiícil en todos los casos. Durante 1987, se promovió en la 

Universidad Nacional Autónoma de México una iniciativa en torno al incremento de las 

cuotas, la cual llevó a la Universidad Nacional a un paro de actividades promovido por los 

estudiantes y avalado por los trabajadores. En consecuencia. las autoridades tuvieron que 

retroceder en su intento y mantener el Plan General de Pagos bajo las mismas condiciones. 

A finales de 1999 se presentó una nueva propuesta en torno a la aplicación de cuotas para 

los estudiantes en la misma institución. situación que provocó el descontento de la 

comunidad y que desencadenó una dinámica que prácticamente inmovilizó a la Universidad 

durante 1 O meses, promoviendo una visión negativa por parte de la sociedad sobre la 

Universidad Nacional, sus egresados y de la educación superior pública en su conjunto 

Por lo tanto, bajo la situación de presupuesto federal acotado y aún con nuevas fuentes de 

financiamiento, las instituciones de educación superior han promovido mecanismos de 

selección con la intención de limitar el número de estudiantes aceptados por plantel. Es 

decir, se presentó la necesidad de impedir una expansión progresiva de la oferta dentro de 

la educación superior. como consecuencia de una limitación de recursos financieros y de la 

capacidad instalada. El mecanismo de sek-cción ha sido un instrumento permanentemente 

cuestionado, ya que por una parte presenta un elemento de exclusión. que se conjuga con 

uno de complicidad en torno al pase automático que se presenta en instituciones del mismo 

sistema - las preparatorias y colegios de ciencias y humanidades (CCH) en el caso de la 

UNAM. y de las Vocacionales en el caso del IPN 

El reto se concentra en determinar quien habrá de cubrir la demanda en expansión. como se 

observa en la gráfica 2.3. ya que los agentes privados presentan una participación limitada 

en la dotación de infraestructura. y un esquema de incentivos limitado como consecuencia 

del tiempo de retorno y margen de utilidades de la inversión. 
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Gráfica 2.3. Trayectoria de la m•tricula terciaria en México 1980-199".J 
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De igual forma. se presentan retos importantes en torno al desarrollo de los procesos de 

investigación y discusión en el sistema privado. ya que se encuentran limitados a repetir los 

esquemas desarrollados en otras latitudes. Por su parte. el ámbito público presenta 

restricciones a partir de su nivel general de ingresos. y la imposibilidad de expandirse en el 

corto plazo, por lo que se requiere innovar en los procesos para incentivar la diversificación 

y la expansión. Este proceso de innovación se presenta como un elemento prioritario dentro 

de la agenda nacional. ya que como se explicó en el Capitulo 1 . se observa una relación 

directa entre el crecimiento y el nivel educativo de la población. transformado en 

innovación de procesos y productos así como en desarrollo tecnológico Las tareas básicas 

del sistema de educación superior. se ubican de manera amplia sobrt.: el crecimiento y el 

desarrollo económico. considerando de igual forma la inversión en investigación y 

desarrollo los cuales crearán el perfil competitivo del pais En este sentido. en 1\1Cxico es 

necesario ampliar el acceso a la educación superior, con el fin de elevar la calidad y el nivel 

de especialización productiva hacia ~"'Ctores que generen un mayor nivel de valor agregado. 

41 



así como la creación de un acervo de conocimientos que tenga efectos acumulativos sobre 

el desarrollo nacional. Psacharopoulos18 (1996) plantea que los rendimientos de la inversión 

en educación son decrecientes durante los periodos de depresión. pero aumentan durante el 

crecimiento económico, por lo cual la apuesta debe conceptualizarse como de largo plazo. 

De igual forma se observa una relación directa con el nivel de salario. De acuerdo a la 

Encuesta Nacional de Educación. Capacitación y Empico (ENECE), la población que 

recibe menos de un salario mínimo no completó la primaria (74.2%), mientras los que 

reciben más de 5 salarios mínimos terminaron el ciclo profesional superior (67.So/o). Por lo 

tanto, se require de una política educativa que promueva el crecimiento y desarrollo 

económico nacional, considerando una mejor distribución del ingreso. la cual se encontrará 

directamente vinculada a las oportunidades de competencia de los ciudadanos generada a 

partir de una elevación del nivel educativo. Este proceso debe considerar de manera cada 

vez más contundente la conformación del mercado de trabajo, así como las tendencias de 

las tasas de crecimiento demográfico, las cuales generan presiones pem1anentes sobre el 

sistema. 

2.3. Una refornra in.'>titucional trunca 

Las reformas emprendidas en años recientes se orientaron a intentar resolver los problemas 

generados a partir del rápido crecimiento de la matricula durante la e:-.:pansión de los 

setenta, asi como resolver la poca o nula planificación en ciertas arcas. Por lo tanto, la 

política operada para el sistema terciario durante los noventa se orientó al movimiento del 

sistema de educación superior de un modelo de bienestar social hacia uno de mercado y 

competencia. Este modelo de desarrollo hacia cnfasis en una administración eficiente, 

mejoras en el mercado de trabajo y en la transferencia de tecnología 

La autonomía institucional y la reforma del curriculum se presentaron como dos ejes 

fundamentales para la rcconfom1ación de las universidades e institutos El planteamiento 

general se orientaba a dotar de libertar a los centros de educación superior para disenar sus 

programas y contenidos acadcmicos. Se n.-comcndó implementar mecanismos de 

'" Psacharopoulos. -Educatíonal dc.,.clopmcnl and costing in l'l.tcxico. A cross-statc series analys1s-
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evaluación del contenido de los cursos, sobre la idea de diseñar programas más flexibles y 

relevantes para las demandas regionales. 

El segundo eje se concentró en la implementación de sistemas de selección de estudiantes y 

la ampliación de opciones para la titulación. La reforma se concentró en el cambio de la 

tradicional política de admisión de puerta abierta que existía en la mayoría de las 

universidades, por mecanismos de selección en donde se consideraba un promedio mínimo 

para presentar un examen de oposición, y a partir de las calificaciones conseguidas en dicho 

examen. se procedía a aceptar o rechazar al alumno en la carrera en donde aplicaba 

Otros elemento considerado fue la necesidad de aplicar exámenes de competencia 

profesional, con el objetivo de establecer estándares comparables de los egresados 

mexicanos, con los de Estados Unidos y Canadá. Este proceso se encuentra trunco como 

consecuencia la heterogeneidad de los contenidos, así como de presiones importantes por 

parte de las comunidades universitarias y de la sociedad en su conjunto. 

Finalmente, la política de financiamiento tendría que verse de igual forma modificada. La 

fórmula incremcntalista y benevolente, basada en el número de estudiantes reportado por 

los rectores de los centros terciarios y el subsidio autorizado el año anterior. se reemplazó 

por un nuevo mecanismo de búsqueda de fuentes alternas de financiamiento. innovación de 

programas, y bonos de productividad para investigadores ~· académicos La dinámica de 

gestión de recursos se presentó inicialmente como el cambio de un proceso politico a uno 

de competencia e innovación. Las instituciones públicas se vieron en la necesidad de 

expandir sus ingresos no gubernamentales, a través de la aplicación de cuotas para los 

estudiantes, la venta de servicios académicos. y el acercamiento con empresas locales 

(Tabla 2. 1 ). 
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Tabla 2.1. Elementos en los valores y relaciones entre los actores básicos de la educación superior 

1970 a 1989 1990 a 1996 

Rector como elemento de coalición y decisión con Rectores con10 administradores interesados en la 
base al poder. estabilidad. competencia por la obtención de 

recursos y n: .• -spcto público. 

Sindicatos movilizados por incrementos salariak-s Científicos y académicos participan en la 
e influencia en las decisiones. evaluación. desarrollo de estrategias y 

decisiones de financiamiento. 

Grupos de estudiantes demandando aca,-so libre a Estudiantes como clienll.-s e inversionistas 
las universidades e influencia en las decisiones interesados en la obtención de empico 

Partidos políticos movilizados dentro de la Empresa nos COnlO donadores. no siempre 
universidades las cuales operan como las úmcas interesados en el d~-scmpcño de las universidades. 
zonas libres dentro de un sistema político 
autoritario. 
Gobierno tCderal como dictador benevolente V Gobiernos estatales ~ federal. financiamiento 
buscador de la estabilidad política. selectivo: guardiancs de la calidad y eficiencia. 

Asociación de rccto~-s COlllO un grupo de poder Asociación de rccton .. -s pero adoptando nuevas 
político para la resolución de conflictos mayores y lineas de discurso. 
como \Chiculo de la k.-gitimización dc las políticas 
gu bcman1entales. 
Fuente: Buado en Kenl, l'J'J4 

Sin embargo, la refomrn en tomo al sistema terciario en México se ha presentado de manera 

limitada. respondiendo más a una visión de ajuste o reacción, que a un planteamiento serio 

y de largo plazo para el sistema en su conjunto y para la universidad pública en particular 

En este sentido. la reforma se acepta como una necesidad. pero no se avanza en un sentido 

claro y decidido. Para el caso de México no se ha considerado que las universidades 

públicas se han presentado de manera histórica como el pilar del sistema de educación 

superior. promoviendo la creación y difusión del conocimiento cienufico y tecnologico. y 

funcionando como cajas de resonancia de las tendencias sociales. economicas y politicas 

del país. El sistema de educación superior sin financiamiento público es prácticamente 

inviable como consecuencia de las n .. -stricciones en los niveles de ingreso de las familias. y 

de la contracción del mercado de trabajo Poco se ha planteado en tomo a la práctica 

mundial de asignación de recursos públicos de acuerdo al funcionamiento y eficiencia de 



las instituciones de educación superior, resultado la conformación de sus estructuras de 

gobierno .. 

Por otra parte, la reforma promovida ha generado un nuevo modelo de actores en donde los 

grupos conservadores impiden la discusión y el planteamiento de un sistema de universidad 

adecuado a las condiciones y demandas actuales. 

r 

J.)iagrama 2.1. Restricciones a la expansión educativa y al crecimiento 

Empleo con baja 
calificación o informal 

(Presiones sobre el nivel 
general de salarios) 

Universidades 
Públicas 

Grupos de presión 

Privadas 

Otras 
opcio11es 

Demanda en 
expansión 

permanente. con 
restricciones de 
ingreso familiar 
y presupuesto 

público 

Alternativas para 
un grupo reducido 

El diagrama 2. 1 señala un circuito en donde los mecanismos de selección han promovido la 

presencia de grupos de presión, generando un punto de conflicto permanente aJ interior de 

las universidades públicas. Por otra parte, demuestra las opciones que se presentan al no ser 

seleccionado: por una parte contar con recursos económicos suficientes para poder costear 

una colegiatura en una universidad privada. y por otra. insertarse en el mercado de trabajo 

con una calificación relativamente menor, y por lo tanto. con ingresos fijos reducidos o 

nulos - en el caso de la economía informal -, y con expectativas de desarrollo y crecimiento 

al interior de las empresas sumamente reducidas. 
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2.4. Preferencia de fu élite por la'> unil•ersit/udes prfrudas 

De acuerdo a las condiciones de apertura y competencia contenidas en el modelo 

instrumentado a partir de los 80. las transferencias y subsidios gubernamentales hacia 

ciertas áreas promovían una distorsión del mercado. y por lo tanto. la presencia de una 

competencia desleal para los agentes privados. En este sentido. buena parte de las reformas 

se orientaron a promover un esquema en donde las universidades públicas y las privadas se 

encontraran en condiciones más homogéneas para la competencia. Paralelamente. se 

presentaron una serie de elementos en tomo a la conformación del sistema educativo 

superior, en lo que Levy ( 1986) define como un "l'llt!lo de la dite"' de las instituciones 

públicas a las privadas, destacando los siguientes elementos 

a) Las universidades e institutos públicos presentaron una disminución en su calidad 

generaJ de enseñanza. como resultado de la inexistencia de un esquema de incentivos 

adecuados para mantener y ampliar la planta docente 

b) Los contenidos académicos de los centros publicos no se encontraban vinculados de 

manera amplia con los requerimientos del mercado laboral. particulam1ente en lo 

referido a contenidos técnicos y/o especiali7.ados en las diferentes carreras. lo cual se 

complementó con una mayor rigidez y segmentación del mercado de trabajo 

c) Se presentó como señaJa Ruiz Duran ( J 997). una desvalorúación de los estudios 

profesionales. presentándose una percepción de ser estudios de segunda categoría 

principalmente en el sector público. 

d) Por otra parte. se presentó una expansión importante de la oferta en el sector privado. 

generando un infraestructura fisica hasta entonces inexistente. ~· pem1itiendo en 

consecuencia una absorción mayor de estudiantes como se observa en los cuadros 2. 1 y 

2.2. 

e) El sector empresariaJ jugó un papel detem1inante en la nueva orientación. ya que 

presentó una preferencia abierta por los egresados del 5(..-Ctor privado. y en no pocas 

ocasiones. un rechazo sistemático por los egresados de las universidades e institutos 

públicos. 

f) Complementariamente. se fraguó en la sociedad una idea general en tomo aJ .. gasto .. 

elevado que representaban las universidades e institutos públicos. y los .. beneficios"' 



. limitados que generaban los egresados sobre la comunidad. Este principio. modificó la 

idea general de considerar a la educación superior pública como necesaria. y la 

convirtió en un argumento para los grupos conservadores a partir de los recursos 

ineficientes que absorben y se ven reflejados en el cobro de los impuestos y la 

distribución de los mismos a través del gasto público. Se acuñó de igual forma el 

supuesto heroico de que se lograría una mayor calidad y eficiencia partir del cobro de 

cuotas, bajo la lógica de que lo que no cuesta no se valora. 

g) Finalmente, los gobiernos federal y estatales que tradicionalmente se habia convertido 

en un receptor natural de los egresados del sistema público. modificó esta preferencia 

cancelando prácticamente los espacios de colocación de los egresados de este sistema. 

Cuadro 2.1. Matrlc11/a de las instituciones por sector. 1980 y 1993 

Cambio 
1980 1993 1980-1993 (o/e) 

Total Nacional 
Número de instituciones 208 408 96% 
Matrícula Total 726,862 1,135,801 56% 
Matrícula Mujeres 217.275 496,060 128% 
Instituciones Públicas 
llnivcrs1dades 
Número de Instituciones 41 46 12% 
Matrícula Total 536,991 708,839 32°/o 
Matrícula Mujeres 165,669 317,881 92% 
Jn.HlflllfJS l(.·cnolúgu:os 
Número de lnstituciom .. -s 64 101 58% 
Matrícula Total 92,567 189,219 104% 
Matrícula Mujen .. -s 16,766 64,714 286% 
Un1vers1tiadcs Tl'cno/ágicas 
Número de Instituciones 3 
Matrícula Total 924 
Matrícula Mujcn..-s 382 
Instituciones Prh·adas 
( lnn·ers1dadl's 
Número de Instituciones 26 55 112% 
Matrícula Total 71,001 148,964 110% 
Matricula MuJer1.'5 24,228 66,614 175% 
lnsf/t11c1oncs no 
(lt11~·ers1 ranas 77 203 164% 
Número de Instituciones 26,303 88.296 236% 
Matricula Total 10,612 46.910 342% 
Matricula Mujeres 
Fucnlc: AM>Ciación Nacional Je Unh-cnidacks., lnstlluc~ de Educación Superior, 1996 
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Cuadro 2. 2. Distribución de la matrícula por sector, 1996 

.Entlct.d 
~ ~· ;¡.-.. :: . ..-...::- - ~ ........ : ·T•t•1{ FederaUVa . 

Total Nacional IOO.O I00.0 100.0 San l.uis Potosi :!.:! 0.6 1.8 
Distrito Federal 19 2 33.2 22 ·I Tabasco 2 1 ll.3 1.7 
Mt!XJC(l 79 9-1 83 Chiapas 1 -1 2.5 1.7 
Jalisco 7.7 (l.9 7 ..... <Jut...-rclan., 1 2 1.7 1.3 
Nuevo 1 .\..'1..•n 5.5 ') (t (1 5 ~:fe >rcl< 'S 2 1.3 1.2 
Puebla 5 1 85 5 ') Yuca tan 2 1.2 1.2 
Vt..'Tllcruz 5.3 40 5.0 Duran¡:?o 1 1 0.7 1.0 
Sinaloa -1.5 l.IJ 3 7 Zacatcc.:L"t 1.2 () 2 0.9 
Tamaulinu.-. 3.7 3 ·I 3 ,, 1 hdal~o (1 ') 0.8 0.9 
Sonora 4 (J 1 1 1 1 ¡\ µuasc;1J 1c.....-1lcs 1 () () 4 0.9 
Coahuila 11 1 2 .1 3 Tla"cala 1 () ll 3 0.9 
Chihuahua 1 ., 1 1 27 Navanl 1 () O. 1 () 8 

MichlHtcü.n .1 1 1 2 2 (\ Colima () ') ( 1.1 07 
C iucrrcro 1 1 Oh 2 ~ Campcd1c <1 X 0 I> 

Baja Calif(>mia 2 (, 1 3 23 Ba1a California Sur () 4 03 
( )a,m;a ., -

• I º"' 22 (.huntarrn J<po () 4 () 2 () 1 
<iumH11uatu 1 2 ..i.t 1 ') 
.--«: •:a.._nod6oo ....... - ..._ - ... _ .. ~ E-11 lk• 1"7. l h 1 .... Cll u.ha 1 

n « e 
T ANUIF-"1 

Por lo tanto. se ha presentado un escenario en donde las comparaciones entre los 

establecimientos públicos y privados son frecuentemente referidas por ¡:.arte de los 

políticos. los medios de comunicación y la comunidad. 

Sin embargo. el crecimiento vertiginoso del sector privado. - entre 1980 y 1994. dos de 

cada tres instituciones fueron creadas por este sector -. presentó un efecto limitado sobre el 

nivel superior en su conjunto como consecuencia del nivel de ingreso de las familias y una 

disminución dramática del poder adquisitivo resultado de las crisis observadas durante las 

dos ultimas décadas. ampliando en consecuencia las presiones sociales por acceder al 

sistema educativo público. Por lo tanto. la segmentación se la matricula se encontro 

directamente vinculada con sus posibilidades de pago. lo~. grupos de altos ingresos acceden 

a universidades de altos costos. grupos de ingresos medios-bajos tienen la opción de 

concursar bajo el mecanismo de sck"Ccion en los centros públicos. y para los grupos de 

bajos ingresos las opciones están prácticamente canceladas. En este sentido. la calidad de 

las universidades se encuentra determinada por el estrato económico aJ que se pertenece. 

De igual forma. dentro del primer grupo se reconcentran de manera significativa el poder 



económico y las relaciones interpersonales, que tradicionalmente operan corno elementos 

determinantes para la obtención de un empleo de manera directa. Sin embargo, el resto del 

sistema educativo mexicano se ha orientado a producir buscadores de empleo. los cuales se 

ubican generalmente en el sector terciario, el cual presenta bajos niveles de valor agregado. 

Complementariamente, se presenta un elemento más para la discusión. ya que existe un 

cuestionamiento permanente a nivel internacional sobre la pertinencia del lucro por parte de 

las universidades e institutos''>, sean estos públicos o privados. como consecuencia del 

debate que existe en tomo a las extemalidades que genera la educación sobre la sociedad. 

Este principio se encuentra ausente en el sector privado. ya que si bien existen mecanismos 

más transparentes y de información para los miembros de la comunidad. los beneficios 

económicos de las universidades e institutos no se reinvierten en la mayoría de los casos en 

sistemas propios de investigación, profesionalización y actualización de la planta docente, 

así como en mecanismos de evaluación de la calidad de la enseñanza De igual forma. en 

los casos en donde se llevan a cabo estos procesos. los beneficios de los mismos se 

encuentran vinculados a la apropiación individual. imposibilitando que dichos beneficios 

puedan permear al resto de la sociedad 

En este sentido, la ANUIES ha n..-conocido la heterogeneidad y segmentación de la 

educación superior particular. ya que por un lado "se han desarrollado las ¡.,rra11des 

instituciones de elite, al¡.,'111UL\' de la\· cuales se han J.:anado un prest1J.:10 social 1mporta11te y 

co11sti111ido sistema.'> e11 el territorio nacional. ampliando su <!(erra y e_,1ahleC1e11do la::os 

estrechos con los sectores sociales y eco11úm1cos el.: la,- localtdades .:n donde operan"_ 

Para Pablo Latapi se presentan múltiples características y contrastes de las universidades 

privadas respecto a las universidades públicas. considerando que ··1a., d{fer<'11c1as 

académicas, culturales y sociales son tan profilndas qtu• se trata de dos mundos d1sti11tos. 

Diferentes son, en las 1111n•er.,·1dad, •. ,. exclus11·e1s. pr<ifcsore.,-. faCJluJ..uics a<.:ad,;m1c.:as y <iferra 

de acrh•idades exrracurr1culare.,-. I >{ferentes la d1sc1pl111a. el amhh·1111: social y las 

19 
Campanclla. Frank B. : ··Financing Highcr Education m a Global Economy-
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relaciones que se establecen para la futura vida pr<ifesional. Diferente es la educación 

prel'ia de los alumnos, cursada generalmente en muy buenas escuelas pri1•adas y con 

excelente promedio; diferente, la per.\pectiva de la docencia en las que están presentes las 

referencia\· internacionales, el n11111do de los grandes 11egoc:ios, el i11xlés y las 

computadoras". 

En un sentido similar giran las opiniones de John Saxe Femandez al afirmar que .. México 

es aún viable como nación y no sólo como mercado, preocupa la ulian=a estructural de 

algunas universidades privadas con el gran capital", así como un "ataque sistemático al 

.fundamento humanista y la libertad de cátedra e iln·estigac:iún desinteresadas que 

caracterizan a la universidad clásica, están siendo puesto.\· en la p1C:ota, 110 por las 

exigencias del mercado o de una globalización en abstracto ··. 

En consecuencia.. el mecanismo de presupuestación se orienta a modificar una idea 

generada a partir de la negociación, para ser modificado por una presupuestación por 

rendimiento. Sin embargo, los indicadores de rendimiento no son homogéneos en las 

universidades e institutos ya sean públicos o privados. y se encuentran determinados por 

una demanda utilitarista. por lo que las profesiones sin visos de rendimientos económicos y 

absorción por parte del mercado de trabajo. así como los cuerpos de investigación y 

docencia. encuentran pocos o nulos incentivos para llevar a cabo sus actividades. por lo que 

los indicadores representarian una visión parcial de la realidad y de las funciones que la 

educación superior deben cumplir. 

2.5. La dimen ... itín regional 

La situación de crisis y ajuste por la que atravesó el país durante las tres últimas décadas. 

promovió de manera importante la necesidad de las regiones de diseñar e implementar 

mecanismos y políticas más acordes con su entorno La modificación en la dependencia del 

centro en la asignación de recursos. no se presentó como una opción. sino como una 

necesidad generada a partir de las reducciones permanentes en el nivel de gasto público 

respecto al PIS. 
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Por lo tanto. el crecimiento económico regional se ha vinculado más con una estrategia de 

promoción y atracción de inversiones locales y extranjeras, que bajo la lógica de una 

política central. En consecuencia, los acervos de capital humano de pronto se convirtieron 

en un elemento importante para la localización de nuevas inversiones, así como la dotación 

de infraestructura educativa, entre otros, como se detalla en la tabla 2.2. 

-------~---------~---

Tabla 2.2. Fac1or<1s que 1nfl11yen en la localrzac:uin empresarial 

Cate~oriai< de •·actores --------------- F Costos del Pn>cCM> ln,·enioncs Acceso al Mercado Elementos 

Primaria!I Ambientales 
-~---- -- -- -

Determinantes • Impuestos . Terreno • Costos de . Di\'ersión 

sobre la a11i~nación . Regulaciones . Mano de obra transporte . Servicios 

de prccioi< • Cap11al 

1

. lnfrJcstructura i· Gcografia 

¡ • Energia empres.anal 
1 ---- -conces1oncs dc--·--¡-Escnturac1ón- - -- ·· 

----- ---------------
Ad=uación especial 

Subsidioi< unpucstos Cal!!!_Cttaqón para_~J en tr.msportac1ón e 

cspccialei< Subsidio de la r- 111fr.1cstn1ctura 

prod11cc1on Subs1d1os de capital 
--- ----------------- -- ----------

Políticas de l..co.cs de .r.onas ll.tante1111111ento' Políticas de 

1111p11cstos gcncr.1lcs exclus1\as ¡ moden11.r.ac1on de impuestos y gastos 

Política."' J:Cneralei; 
Regulac1oncs !~es de derecho 1 tr.111sportac1ón e 

laborJI 1 infr.1cs1ructurJ 

Regulación de las 

utilid;1dcs 
1 

Elemento!! Población y Mercado dc bienes Merc1do de Clima 

situacionalcs afluencia industrial raiccs t r.1 nsport e Topografia 

Mercado i..oorJJ Crecimiento'.' CulturJ política 

Mercado de capital densidad de la 1 

Ofena ~ den1anda Í población 
1 1 

de energía Crccumento de 1 

ingresos 

Locali.t.ación 

Fuenlc: El""nger. 1993 

51 

1 
1 



En este sentido, se presenta a manera de comprobación empirica, que en las regiones en 

donde se contaba con un mejor nivel educativo de la mano de obra es en donde se ha 

presentado una dinámica de crecimiento mayor, generando el concepto de regímenes de 

aprendizaje y su vinculación con el crecimiento, su trayectoria. y la ampliación de las 

brechas entre regiones, lo cual se observa en el siguiente cuadro: 

'Cuadro 2.3. Crecimiento del PIR estatal /993-/998 

Enridad Federatfra 
93-98 93-98 

TMCA Entidad Federativa TMCA 

Nacional 2.9 IYucatán 3.2 
Qucrétaro 6.8 !Guanaiuato 2.8 

Aguascalicntcs 5.6 ('hiaoas 2.7 

Baja California 5.2 Jfidall.?O 2.6 

Coahuila 5.0 San Luis Potosí 2.4 
Quintana Roo 4 7 Jalisco 2.2 
Chihuahua 4.5 Ycracruz 2.2 
TI ax cala 4.2 Camn..,,-hc 2.0 

Sonora 4. 1 Tabasco 1.9 
Tamaulipas 4 1 Distrito Federal 1.7 
Michoacán 4.0 Marcios l. 1 

Puebla 4.0 Oaxaca 0.9 

Nuevo León 3.9 Guerrero 0.9 

Durango > 5 Zacateca..-; 0.8 

México 3 ·l Sinaloa 0.7 

Colima 34 Navarit 0.5 

Baia California Sur ,, ·-' 
Fu.,nle: Elabonociún pn>pia con baM." en Sislema de Cuenlas Nacional~..,.. INEGI 

En este mismo sentido, como se observa en la gráfica 2.4 los niveles de educación superior 

existentes en la mano de obra, se presentan como un elemento directamente relacionado 

con los niveles de crecimiento económico, ya que las concentraciones de mano de obra con 

mayores niveles de educación se corresponden con las rcgiom .. -s con un crL>cin1iento mayor, 

y en contra sentido. las regiones con un crecimiento relativo menor se corresponden con los 

menores niveles de educación. 



Gráfica 2. 4. Nivel académico de la mano de obra a nivel regional 
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Para complementar la afirmación anterior. se presenta en el cuadro 2.4 un indice de 

especialización productiva por entidad federativa. en donde como se observa. las entidades 

que presentan mayores niveles educativos en la mano de obra. son los que se corresponden 

con los que presentan una especialización en las actividades que generan mayores niveles 

de valor agregado. fundamentalmente los relacionados con la Gran División 3 

Manufacturas. 
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En consecuencia, las regiones han promovido en diferentes ritmos un proceso de 

reingenieria de los procesos públicos, incluido el sistema de educación universitario. 

Los retos, continúan situándose en la desconcentración de la matricula de los centros 

urbanos, así como la dotación espacial de instituciones de educación terciaria. como se 

observa en el cuadro 2.5. El Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León concentran el 38% de la 

población y el 46.8% de la matrícula de licenciatura. 

---------------- - -----

Cuadro 2. 5. Dispersión de la ma1rícu/a a mvcl regional 

Entidad Federativa Dispersión de la Entidad Federativa Dispersión de la 
matrícula matrícula 

Distrito Federal 22.7 Chian.-. .. 1.9 

México K.5 lrabasco 1.9 -- -
Nuevo León 6.6 San Luis Potosi 1 K 
Jalisco 5.5 Yucatán 1.2 -
Puebla 5.2 ·-Querétaro 1.2 
Veracruz 5.2 Morclos i 1.2 

rramaulipas 3.K !Durango Ll 

Sinaloa 3.K !zacatccas 

1 ~ --
~lgo Sonora 3.4 o 

Coahuila 
~ ~ 

1 1.0 _, ·-' ¡i\guascalicntcs 

Chihuahua 2.K INavarit ' 0.9 

Michoacán 2.7 Tlaxcala 0.9 
!Guerrero 2.6 Colima 0.8 

jBaja C~~m~---- ____ 2~~-----r~-~--------·- 0.6 

Oa.xaca 2.4 uintana Roo 0.3 

Guanaiuato - - 2.0 ··-~~~~~~~;¡~--~~-;:------T 0.3 . .. 
¡Fuenle: El:oboracion propia con b .. e en Anuari~ .. ~~-~~_d_a~l_I<:•~ .<!_c_.f:ci".<:•C~'! .. ~l':".rior. ANUIES. 1997 

Sin embargo, y pese a esta concentración. algunas regiones del país han logrado adecuar 

sus patrones en la tom1ación de n .. -cursos humanos. con base en criterios propios de 

selección. planes de estudio y certificacion de conocimientos De igual forma. se ha 

presentado una dinámica orientada con base en la demanda local y regional. por lo que de 

presentarse los elementos que pem1itan solidificar un proceso visualizado desde esta 

perspectiva. los mercados laborales locales tcndcrian a absorber cada vez una mayor 
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proporción de los egresados de los centros educativos públicos y privados localizados en la 

región, promoviendo un impacto sobre el arraigo de profesionistas. particularmente en las 

zonas más deprimidas. En este sentido, un primer indicador generado a nivel regional se 

encuentra referido a la eficiencia terminal de los centros de educación superior, el cual se 

detalla en el cuadro 2.6. 

·----------------------------

'cuadro 2. 6. J~ficiencia terminal reRumal 

Entidad Federativa Tua derfic;cnda l E t"d d Fe<! ,. Tasa de eficiencia 
terminal _n • a era iva terminal 

Nocional 
-----------·-------- -----

59.4 !Colima 59.7 

IZacatccas 87.8 lMichoacán 59.1 ' 
~füialgo 77 o ~racruz 56.0 

rabasco 75.9 ·---- uanaj~'!lo_ 55.7 
~--------~---- -------------
¡/\guasca! icntes 75.5 L'\1é:xico 55.5 

Yucatán 73.9 Sonora 1 55.3 

Morclos 73.5 Sinaloa 

1 

49.4 

1 

-·--·--

Duran~ 71.4 llaxcala 49.0 

Oucrctaro 71.2 Ha1a Cahfom1a Sur 1 48.8 

Coahuila 69.1 Puebla 1 48.6 
1 Nuevo León 68.9 lcamocchc 1 48.0 

San Luis Potosi 67.2 =l;·arit 47.7 

Jalisco 64.2 a Cahfom1a 46.9 -- --

Tamaulipas 61.6 Guerrero -+ 38.9 --
~axaca 

-
Chihuahua 61.4 34.8 

Chiapas 61.1 louintana Roo r 24.9 ------· 
Distrito Federal 59.9 
(Fuente: El•bonoción [!n>[!i• con ba>C en Anuario• E•l•di•tico• de Educacié1n SuDCrior ANUIES.. 19'.17 
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Los procesos de ref'orma y adaptación de las universidades e institutos públicos han 

respondido a una dinámica regional. más que a las directrices fijadas desde el centro. Si 

bien los ejes rectores de la refonna se han tomado en todos los casos, el nivel de 

profundización y adecuación a las condiciones particulares han sido diferentes. Como 

resultado, el sistema terciario en el nivel regional ha operado bajo una visión locaJ y con 

procesos de operación cada vez más similares a los utilizados por el sistema terciario 

privado. A continuación se presentan a manera de tabla tres experiencias de reforma de 

universidades estatales: 

Tabla 2. 3. Reestn1ct11ración instif1lcional en tres umversuiades 

Concepto Universidad de Universidad de Universidad 
Sonora Guadalaiara Autónoma de Puebla 

Admisión de Estudiantes Admisión scloctiva Examen + record Admisión sclccti\·a 
académico 

Limitaciones al ingreso en Si No Si 
carreras satumdas 
Aumento en colegiaturas y Aumentos Incrementos moderados Incrementos moderados 
cuotas significativos. en las colegiatur.is e 

Descuentos por importantes en cuotas 
desenvolvimiento 
académico 

Refonna financiem; Significante Significante Moderado 
accountability; presupuesto 
ligado a prioridades y 
dcscnvohimiento 
Regulaciones explicitas e Si Si Bajo consideración 
incentivos para generar 
ingresos adicionales 
Plan de desarrollo Si Si Si 
institucion;1I de larl!o olaJ'.o 
Participación en la Si Si No 
Planeación 
Esuuctur.1 de Gobierno Mayor poder para el Lcgali;.r.ación de la Mayor poder para el 
refonnada rector. los jefes de autonomía; elección rector. los jefes de 

departamento y los indirecta del rector; departamento y los 
académicos sindicatos.. fcder.icioncs académicos. elección 

de estudiantes con una indirecta del rector. menor 
menor influenc1.a fuer.-., de los smdicatos 

Descentra! i.r..ación Si S1 No; adm1mstr.Kión central 
institucional ,. rccional 
La estructura de Si Si ~o 

Departamento rccmpla.ra a 
la de Facultad 
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Cambios en el currículum de Los Departamentos Los Departamentos Nuevo núcleo a partir de 
licenciatura evalúan posibles evalúan posibles cambios m.,temáticas. lenguaje y 

cambios con Ja a panir de la movilid1d materias relacionadas 
panicipación de de los estudiantes 
profesionistas 

Reforma en los lnccnti\'OS federales por lnccnti\'OS federales por lnccnti\'os federales por 
procedimientos de dcscmper1o; no existe desempeño: nueva dcscmperlo: no existe una 
contratación y promoción una rcfonna estatutaria rcforrna estatutaria reforma estatutaria 

imoonante imoonante 
Apoyo para investigación y Basado en desempeño y Basado en desempeño y Si. pero con cnterios 
DOSl!rJdO prioridades prioridades discrccionak."S 
Desarrollo y extensión con Significati\'o Significati\'o Bajo 
la comunidad 

2. 6. Lonclusiones preliminares 

El cambio en el rumbo económico que se promovió en l\1éxico desde la década de los 80, 

considerando la apertura y competencia económica como elementos sustantivos del nuevo 

modelo, no consideró una visión de largo plazo a partir de la conformación de una línea 

mínima de competencia a partir del nivel educativo de los ciudadanos. En consecuencia. los 

argumentos en torno a la capacitación. productividad y competitividad de los recursos 

humanos se orientan en nuestros dias a encontrar en la via de los salarios la principal 

variable de competencia y atracción de inversiones De igual forma, los procesos de 

innovación y desarrollo tecnológico, que conforman dentro de los paises desarrollados la 

pauta a seguir en términos de competencia, se vieron relegados como resultado de una 

politica restrictiva en tomo a los recursos orientados al sistema de educación superior 

pública, lugar en donde se llevan a cabo los procesos de investigación y desarrollo en 

nuestro país. El financiamiento de Ja educación superior pública se presento como un 

elemento poco importante dentro de la perspt.."'Ctiva de desarrollo nacional. manifestándose 

en reducciones o mantenimiento del nivel de los recursos en términos reales De igual 

forma, los criterios de asignación se modificaron de un esquema de negociación por uno de 

actuación, quedando aún pendiente la discusión en tomo a los indicadores que se requiere 

tomar en cuenta para la asignación presupuesta! 

El sector privado no ha sido capaz de generar un sistema masivo, ya que las condiciones de 

ingreso de las familias impiden ampliarlo, presentando una rigidez imponante en tomo a la 

matricula. Los esfuerzos que ha llevado a cabo el sector privado en tomo a la dotación de 
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becas y financiamiento universitario, son aún limitados y requerirán cada vez más de una 

vinculación directa con las empresas y el gobierno con el objetivo de colocar a sus 

egresados dentro del mercado laboral, cuestión fundamental para dar continuidad a un 

sistema de financiamiento basado en los ingresos futuros de los egresados. 

Bajo esta nueva realidad, de presupuestos acotados y demanda en expansión, las diferentes 

regiones que conforman el país han tenido que implementar mecanismos tendientes a 

absorber una parte cada vez mayor de la matricula, respondiendo de manera cada vez más 

importante a las condiciones y necesidades locales. Sin embargo, estos esfuerzos se han 

concentrado una vez más en las entidades federativas que presentan un desarrollo relativo 

mayor, ampliando de manera sustancial las brechas económicas y sociales entre el norte y 

el sur del país. Este proceso, ha promovido una exclusión sistemática de las regiones con 

mayores necesidades, las cuales presentan la formación de capital humano más pobre, y 

por Jo tanto, las posibilidades de reconvertirse se encuentran limitadas como resultado de 

las restricciones existentes en materia de recursos humanos. 

Por lo tanto, se requiere un replanteamiento nacional en tomo al papel que debe jugar la 

educación superior en el crecimiento y desarrollo del país, considerando una visión de largo 

plazo, que establezca al sistema público como eje del compromiso social y que opere desde 

una perspectiva descentralizada con el objetivo de reducir las desigualdades actuales entre 

- las regiones que conforman al país. 
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Capítulo 3. 'Lecciones a partir de la experiencia internacional 

A partir de la experiencia i11ter11acional, se prese/1/a el papel que ha p1gado el 

sistema de educación .\71perior en el crecimiento y de . ..arro/lo de los países. y su 

importancia relativa a los procesos de integrac:irín y competencia. IJe igual forma, 

se aborda esta experiencia desde la perspecti\·a de la acción J...'11her11ame11tal 

,\71rgida c.:on10 parle del acuerdo social. en torno a un .fi1u111c.:iantiento púhlic.:o 

amplio para el sistema de educ:ac:ián superior, que opera de forma descentrali=ada. 

y además de cubrir los costos referidos a las colt!g1aturas, an1plía la posibilidad de 

dotar de recursos fl11a11cieros a los estudiantes para cuhrir con los costos de 

.\71Ste11to y apro\'echamiento. 1._·11 este nlismo sentido, se hace 1111a re\'isió11 en torno a 

los mecanismos utili=ados en la cot!formacián de un sistema de créd110 11111versitar10 

.fundamentado en los ingresos futuros de lo ... egresados del sector. Finalmente, se 

presentan una serie de indicadores que demuestran el papel estratégico que genera 

la participación J...'1thernam<.'ntal en .financiamiento del sistema de educación 

superior. 

3.1. El financian1iento 1/e la etlucaci<ín .-.uperior como pronuJ/or tle la competencia y una 

mejor integración 

La diversidad de fuentes que posibilitan el financiamiento para la educación superior se ha 

convertido en un objetivo de primer orden. principalmente en los paises desarrollados y 

aunque de manera incipiente en los paises en desarrollo. 

En los paises desarrollados. los esquemas de financiamiento para la educación superior son 

esencialmente mixtos- particularmente en Europa. ya que en Japón y Estados Unidos son 

sistemas que cuentan con financiamiento privado en su mayoría -. con una marcada 

participación del gobierno. Sin embargo. existen sistemas que permiten complementar el 

financiamiento a través de mecanismos instrumentados por el St."Ctor privado. como son las 

donaciones realizadas por parte de los industriales y los empresarios. la existencia de 

sociedades de ex-alumnos que aportan periódicamente cuotas para el otorgamiento de 

becas, así como la diversificación de la fuente de ingrt.-sos para las universidades e 

institutos a través de otros productos como consultorías y diplomados. lo cual permite 
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contar· con más opciones que posibilitan el financiamiento, y en consecuencia, el acceso de 

un número mayor de estudiantes. 

Colateralmente existen mecanismos como las agencias de prestamos que se encuentran 

fuertemente relacionadas con el sistema financiero, así como los Consejos Nacionales de 

Ciencia y Tecnología y las Comisiones de Becas. quienes se encuentran vinculados al 

sector público. Este sistema tradicional se financiamiento se presenta en el diagrama 3. 1. 

Diagrama 3.1. Esquema tradicional defi11anciamie111r/" 

Gobierno 

Sistema 

Estudiantes 

Consejos 
Nacionales 

de Ciencia y 
Tecnología 

En Ja mayoría de los países en desarrollo, el patrón de financiamiento para Ja educación 

superior se encuentra fundamentado en el presupuesto público. La participación del sector 

privado es prácticamente nula, y las posibilidades de acceso a un préstamo bancario para la 

educación son muy limitadas. salvo en el caso de Estados Unidos Para el caso de América 

Latina, el sistema se encuentra soportado en el financiamiento público bajo el principio de 

la generación de igualdad de oportunidades y de acceso a la educación Sin embargo. este 

precepto aparece en la realidad como limitado. ya que el acceso se encuentra restringido 

"" Ruiz Durán. Clemcmc. Ídem 
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como resultado de la capacidad instalada y las oportunidades de seguimiento y término, 

como consecuencia del deterioro de la calidad de vida de los habitantes de los paises 

latinoamericanos. De acuerdo al Banco Mundial, en estos países se observa un mecanismo 

que promueve un privilegio doble a ciertos grupos. principalmente a los de mayores 

recursos, a través de subsidios orientados a partir de un sistema escolar gratuito. y otro 

generado a partir de las posibilidades reales de estudio - condiciones que aseguran el 

aprovechamiento y conclusión de los estudios como resultado de cierta seguridad 

económica. 

En consecuencia el financiamiento para la educación superior se encuentra orientado a 

cubrir dos objetivos primordiales: promover esquemas que permitan cubrir con el costo de 

las colegiaturas - que son costos inherentes a la educación - . y por otra parte posibilitar Jos 

costos de subsistencia - que no son necesariamente inherentes a la educación 

Se ha presentado como condición necesaria el diseño de modelos educativos. que permitan 

diversificar las opciones una vez concluido el nivel medio superior orientadas 

fundamentalmente hacia áreas técnicas -, lo cual permitido desahogar una parte importante 

de las presiones que existen actualmente sobre el sistema de educación superior 

La estrategia mundial ha sido diseñada y fundamentada básicamente sobre cuatro puntos 

ante la imposibilidad de retomo al sistema de universidad de elites 

1) Un sistema vigoroso de financiamiento universitario 

2) La flexibilidad para permitir que las universidades cobren colegiaturas de acuerdo a su 

estructura de costos. 

3) La descentralización de los programas y el diseño de los mismos. 

4) Un sistema de financiamiento sustentado en un principio ingreso - contingente, 

recolectado por las autoridades hacendarias o por el sistema de seguridad social. 
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3.2. Sistema de segunda generación en el Reino Unido 

Hasta 1990 en el Reino Unido existía un sistema de financiamiento para Ja educación 

superior fundamentado exclusivamente en recursos públicos. Los estudiantes no se 

encontraban obligados a cubrir colegiaturas y recibían un subsidio gubernamental - a 

manera de beca -. para la cobertura de costos de vida la cual se otorgaba de acuerdo al nivel 

de ingreso familiar, por lo que los estudiantes más pobres recibían la beca completa. Sin 

embargo, este sistema se modificó como consecuencia de la modificación del Estado 

Bienestar y la masificación de las universidades generada a partir de la decada de los 70. En 

este sentido el sistema de educación superior del Reino Unido, determinó que los sistemas 

de masas requieren forzosamente de la participación de recursos públicos. pero cada vez 

dependen en mayor medida de la incidencia de fondos privados. Por lo tanto. las 

autoridades del Reino Unido decidieron instrumentar un sistema de fondos mixto en donde 

consideraron cuatro posibles fuentes de ingreso privado que pueden provenir de: 

a) Los ingresos familiares del estudiante. 

b) Los ingresos del estudiante mientras estudia. 

c) Los contribuyentes. 

d) Los ingresos futuros de los estudiantes. 

Las tres primeras fuentes representan presiones sociales importantes, ya que se encuentran 

directamente relacionadas con la voluntad de terceras partes de aportar recursos para la 

formación universitaria del estudiante. En este sentido Barr y Crawford 21 determinaron que 

.. si los est11dia11tes pagan una fracción sign~ficatn·a de:/ cu.wo dt! su ed11n1cu)11 supc:rior, su 

comportamiento cambiará. y esto c:11 c:o1L'ic:c11.:11c1u. crearú cumhu>S .:11 la dc:munda de /os 

servicios, la calidad y la orie11tae1<l11 de los plu111.:s de es111d10 c¡uc: <~frecen la.\ 

1111i\'ersidades". Esta idea de corte liberal. promueve que las universidades deben ser libres 

para fijar sus colegiaturas, el tipo de cursos y la matricula a aceptar La idea debe estar 

centrada en restaurar la calidad, manteniendo la libertad academica. bajo un lógica de 

mercado. 

:i Barr. Nicholas & Cra'"'foni. lain; -Funding Highcr Educ:llion in an Agc of Expans1on-. Education 
Economics. Vol.6. N<>. l, 1998 
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3_2.1. Diseño de. un sistema de crédito universitario sobre fondos mixtos 

En el Reino Unido los créditos son otorgados por la Compañia de Crédito a los Estudiantes 

(Student Loans Company), quien también se encarga de cobrar y recuperar los préstamos 

Estos presentan una tasa de interés del cero por ciento; es decir incorporan un subsidio al 

interés. Son pagados normalmente de manera mensual. en 60 pagos iguales. presentándose 

la posibilidad de diferirlo por J 2 meses más si los ingresos del egresado se encuentran en 

un nivel del 85o/o del ingreso nacional. El pago representa casi el 10% de los ingresos del 

egresado por lo que existen incentivos para evitar el pago; es un sistema altamente costoso 

en términos de gasto público, que se traduce necesariamente en mayores impuestos y carga 

a los contribuyentes y no moviliza fondos privados. 

3_2.2. El sistema de reco/ecció11 de pagos 

La política de financiamiento del Reino Unido considera que los préstamos se otorgan bajo 

la perspectiva de ser ingreso contingentes, - mayores ingresos mayor pago -. y que no 

deben provenir de fondos necesariamente públicos, ya que se considera corno un préstamo 

y no como un impuesto para el graduado. Los estudiantes tienen la posibilidad de cubrir en 

cualquier rnornento el total del adeudo. o acelerar el pago del mismo Sobre el largo plazo 

entre un 15 y un 20º/o del total de estudiantes que acceden a un préstamo no se encuentran 

en condiciones de pagarlo, como consecuencia de bajos ingresos. emigración. muerte 

prematura, entre otros. Los periodos de pago se encuentran directamente relacionados con 

la habilidad del estudiante para conseguir que sus ingresos se incrementen. Los 

mecanismos se encuentran actualmente en un proceso de reconversion como consecuencia 

de la necesidad de diseñar mecanismos para evitar que los estudiantes morosos caigan en 

listas negras. y que por lo tanto su sistema de crédito futuro se vea negativamente 

impactado. 



3.3. España y la reforma universitariafundamentada en las Conwnidades Autonómicas 

La reforma universitaria emprendida en España, presenta su eje principal en la Ley de 

Reforma Universitaria (1983) en donde se reconsideran los elementos para el 

financiamiento y presupuesto de la enseñanza superior. La autonomía económica se 

convirtió en el principal fundamento en donde se adoptaron decisiones financieras con una 

proyección sobre el largo plazo. en donde la racionalización de los planteamientos 

financieros para docencia e investigación se encontrara vinculada a la consecución de 

recursos económicos y la adopción de modelos de gestión eficaces. 

Dentro de la reforma se planteó de igual forma la necesidad de democratizar los órganos de 

decisión de las universidades a través de los Consejos Sociales de la Universidad. Dentro 

del financiamiento de las universidades públicas se llegó a la determinación de que los 

alumnos debian abonar una parte del costo de la enseñan7..a a traves de las tasas de 

matricula. Las tasas académicas universitarias para estudios universitarios son fijadas por la 

Comunidad Autónoma correspondiente o por la Administración dd Estado en su ambito de 

gestión, ajustándose a los límites señalados por el Consejo de Universidades. Las tasas de 

matrícula correspondiente a los restantes estudios son determinadas por el Consejo Social 

de cada universidad. 

Además de las tasas académicas y los derechos abonados por los alumnos, los ingresos de 

las universidades también proceden de: 

a) Las subvenciones otorgadas por la Comunidad Autónoma donde estén ubicadas y 

las transferencias realizadas por el Estado. 

b) Las subvenciones o donaciones de instituciones públicas o privadas 

e) Los rendimientos procedentes de su patrimonio u otras actividades t_-conómicas; y 

d) Los contratos de carácter científico. técnico o artístico realizados con entidades 

públicas o privadas. 



Sin embargo, la reforma española respondió de igual forma a la necesidad de diseñar una 

estrategia para incorporarse a la Unión Europea. En este sentido el gobierno español asumió 

compromisos para reali7..ar inversiones. en el animo de compensar desequilibrios 

territoriales. a través de una política de becas. ayudas. créditos. exención de pagos. 

cofinanciadas por parte del Estado. las comunidades autónomas y las propias universidades. 

También se avanzó en el sentido de la ampliación de las posibilidades de titulación a través 

de un sistema diversificado que incrementó de manera importante la eficiencia terminal. La 

diversificación de los planes de estudio. el financiamiento central con descentralización de 

las autonomías, las subvenciones y premios de estudio, orientados hacia la transportación, 

el alojamiento, compra de libros y materiales escolares. promoviendo un entorno 

compartido y por lo tanto totalmente favorable para la consolidación de la reforma 

universitaria. 

La participación de las comunidades autónomas en materia de educación superior. se 

presentó de manera diferenciada ya que el País Vasco y Cataluña asumieron la competencia 

en materia universitaria en 1980, Galicia y Andalucía en 1982, Canarias y la Comunidad 

Valenciana recibieron los traspasos en 1983 y Navarra en 1990. Aún con esta reforma. la 

mayor participación del gasto público se concentra en el que realiza el gobierno central, sin 

embargo, la distribución de los recursos destinados a educación superior. muestra el grado 

de descentralización, que se acentuará en los próximos años como consecuencia de la 

generalización del traspaso de competencias educativas a todas las Comunidades 

Autónomas. En consecuencia.. la proporción de gasto que destinan las Comunidades 

Autónomas resulta especialmente significativa. alcanzando el 22 9°·;, de sus recursos 

presupuestados. frente al 4. 7o/o que dedicaría la administración Central o el 3 8% de los 

Ayuntamientos y Diputaciones. 
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3.4. Estados Unidos de Norteamérica y la diversificación anrpliada del financiamiento 

educati1•0 

Estados Unidos cuenta con un sistema de financiamiento sumamente diversificado y 

altamente desarrollado como resultado de la eficiencia y amplitud de cobertura de sus 

mercados de capitales. La mayoría de las agencias son fundamentalmente operadas 

mediante fondos privados, pero el gobierno norteamericano participa en una parte 

importante de estas empresas, - como garante o mediante subsidios selectivos -. además de 

supervisar y regular las actividades de las empresas 

La Student Loan Finance Corporation (SLFC) es una de las compañías más grandes de 

servicios financieros en la industria de préstamos universitarios. Opera bajo un esquema de 

pago, en donde el sistema promueve mecanismos flexibles y variados de pago 

Por otra parte el programa Federal Family Education Loan (FFEL) se encuentra diseñado 

para estudiantes con necesidades financieras demostradas. En este programa el gobierno 

federal cubre los intereses generados hasta que se cumpla el pago del crédito y durante 

cualquier diferimiento. El periodo normal de gracia es de seis meses. y el pago de los 

préstamos generalmente no rebasa los 1 O años. 

El PLUS Loan (Parent Loan for Undergraduate Students). es un mecanismo que elige a 

padres o tutores cuando los estudiantes no tienen la edad necesaria para responder a los 

compromisos de tipo legal. 

Los Perkins Loans, son financiamientos de bajo interés. cercano al So/o anual. y la 

universidad es la que responsable del préstamo y se realiza con fondos gubernamentales El 

préstamo debe ser pagado a la universidad. 

El Health Professional Student Loan (HPSL). es un préstamo de bajo costo. con baja tasa 

de interés para estudiantes que optan por una licenciatura en optomctria. medicina. 

f"armacia, veterinaria. Los que reciben el préstamo reciben un año de periodo de !,'Tacia. 
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Los Federally Insured Student Loans (FISL), son créditos garantizados por el gobierno 

federal, a través del Departamento de Educación. y los fondos son distribuidos por un 

banco local o prestamista. El Federal Work-Study Program (FWS) genera empleo para 

Estudiantes mediante la instrumentación de programas federales que proveen trabajos para 

estudiantes en licenciatura y posgrado con necesidades financieras. promoviendo una 

fuente de ingresos para auxiliarse a cubrir con los costos de su educación. El estudiante 

recibe un salario mínimo federal, y las opciones de pago se encuentran relacionadas con las 

finanzas privadas. incluyendo las posibilidades de consolidación 

Los financiamientos son pagados de manera fija mensual hasta cubrir el total del préstamo 

solicitado. El Two-Tier Graduated fija los primeros 24 meses con base a la tasa de interés 

de mercado; el Four-Tier Graduated está diseñado sobre pagos bajos los primeros meses 

con incrementos periódicos a través de los 1 O años. y finalmente en el lncome sensitive. 

los pagos deben ser igual al 4o/o del ingreso, la tasa de mercado o $16.67. la que fuera más 

alta. Los pagos son ajustados mensualmente. 

Cuadro 3. J. /úq1wm'1 trad1cwnal de flempo de recuperación del 

1 préstamo de ac.:uerdo al nwnto 

l\1onto Tiempo de recuperación 

(dólares) 

$5.000 a S7.499 10 años 

1 $7 .500 a S9. 999 12 años 

Sto.ooo a $19.999 15 años 

$20.000 a $39,999 20 años 

$40.000 a $59.999 25 años 

$60,000 y más 30 años 

La tasa general de interés se coloca cercana al 8.25% anual. Los esquemas son 

diferenciados y presentan alternativas múltiples de acuerdo al origen de los recursos. la 

carrera a estudiar. el nivel de ingreso. entre otros. 
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Se posibilita mediante la instauración de mercados de capitales altamente desarrollados 

que permiten la competencia y rentabilidad de las empresas dedicadas a los préstamos. así 

como a la convergencia de fondos públicos y privados. 

La reforma del sistema fiscal instaurada en Estados Unidos durante los 80 funcionó como 

elemento para posibilitar el financiamiento. El sistema de préstamos universitarios es el eje 

sobre el cual gira todo el proceso de financiamiento y expansión de las universidades en 

Estados Unidos22
. 

Se ubicó, que las universidades y el gobierno, se encuentran en una primera etapa en 

mejores condiciones de generar un modelo de préstamos más eficiente que el sistema 

financiero, - como consecuencia de la circunstancia y desarrollo de los mercados de 

capitales -. Las universidades como instituciones pueden conseguir préstamos más 

fücilmente, tasas menores de interés y en menor tiempo que los particulares de manera 

individual. 

3.5. Corea del Sur y la socialización del conocimiento 

El modelo educativo diseñado en Corea del Sur, respondió a elementos relacionados con el 

manejo eficiente de la información, así como el aprendizaje generalizado como el principal 

objetivo de la educación y pivote de la prosperidad y el crecimiento económico, mediante 

la generación de un espacio de conocimiento permanente 

Corea del Sur es un ejemplo del éxito de la estrecha vinculación de las políticas educativas 

con el sistema productivo, presentando un ingreso a la educación superior del 48o/o de la 

población. 

La diversificación de las opciones educativas se presentó como un eje fundamental para el 

desarrollo coreano en donde sobresalen las siguientes modalidades· 

::2 Campanclla. Frank B. : ldcm 
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a) Colegios y universidades con programas de licenciatura en 4 años. 

b) Vocacionales de dos años. 

c) Colegios vocacionales para maestros con programas de 4 años. 

d) Seminarios teóricos, escuelas de enfermeria, etc. de dos a cuatro años. 

Todos los sistemas se encuentran diseñados sobre altos estándares de calidad educativa. En 

Corea del Sur el ochenta por ciento de la estructura es privada. aunque el gobierno ejerce 

control estricto sobre el desarrollo a través de una pem1anente evaluación del sistema 

educativo - Consejo Nacional de Evaluación -. además de otorgar una parte significativa de 

los recursos. El esquema de financiamiento, se encuentra fuertemente solidificado por los 

pagos de las familias. 

3.6. El Si.\·tema alemán: .'Oolidificacián de la vincu/aci<ín unii•ersitlad- indu.'ótria bajo una 

<Íptica regional 

El modelo alemán presenta la particularidad de estar sustentado en la acción coordinada 

entre los estados federados y el gobierno central, el cual no se encuentra concentrado 

exclusivamente en la operación del sistema, sino que considera la participación activa en el 

diseño, cuantificación y operación de los presupuestos De igual forma. considera una serie 

de lineamientos orientados a la vinculación efectiva entre los contenidos academices y la 

práctica profesional. como sucede a partir del sistema de enseñanza y formación 

profesional (Berufaufhauschule). promoviendo un temprano ingreso al mercado laboral de 

los egresados. 

El sistema de educación superior es financiado fundamentalmente por los diferentes niveles 

de gobierno. por lo que se observan pocas instituciones privadas en el nivel de educación 

superior (Fachhochsch11/e11). Esta decisión de financiar al sistema en prácticamente su 

totalidad. presenta niveles del 3.9"/o del gasto total orientado hacia la educación superior. 

representando el 1.38'% del PNB y promoviendo un alto nivel de acceso al sistema de 

educación superior. 
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Las universidades e institutos cuentan con autonomía financiera. y consideran aportaciones 

del estado federado y del gobierno central. Los programas de trabajo que son consensuados 

al igual que el presupuesto, y el Ministerio de Educación y Asuntos Culturales 

conjuntamente con el Ministerio de Ciencia e Investigación se encargan de financiar. La 

particularidad del sistema alemán se orienta por lo tanto. a la existencia de una serie de 

opciones en el nivel superior, que aunado a la vinculación efectiva con el sistema 

productivo. promueven una absorción mayor del mercado laboral de los egresados. En este 

mismo sentido, se observa una participación amplia por parte de los diversos niveles de 

gobierno, generando una discusión permanente en tomo al sistema superior. 

Diagrama 3. 2 .• '>'i.\·tema de fi11a11ciamie1110 alemán 

educación 
superior 

Estados 

Federados 

Federaci<ín 

Gobiernos 
Locales 

Ministerio 

Parlamento 

3. 7. Financiamiento ingreso - contingente.. Lo ... casos de Au.\·traJia y Nuei·a Zelanda 

El sistema de financiamiento de la educación superior en Australia y Nueva Zelanda. 

presenta rasgos similares a los utilizados por la Gran Bretaña como cons<..-cuencia de su 

participación dentro de la Commonwealth Sin embargo. ambos países han generado 

esquemas de financiamiento fundamentados en un sistema de préstamos. los cuales operan 

bajo una óptica ingreso - contingente. En 1989. Australia introdujo en el mundo el primer 
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sistema de préstamos ingreso-contingente, y en 1992 Nueva Zelanda introdujo el mismo 

sistema. Los recursos son utilizados para financiar los costos generados por el pago de 

colegiaturas, pero de igual forma considera una parte de los recursos para costos de 

manutención. El crédito es pagado cuando los ingresos de los graduados rebasan un nivel 

mínimo, y se encuentran prorrateados con base en un periodo de 1 O años. 

El sistema educativo superior fue conducido inicialmente por instituciones públicas y las 

colegiaturas fueron abolidas en 1974. A finales de los ochenta fue introducido un cargo 

poco significativo por administración, y en 1989 se cambió por el Higher Education 

Contribution Schcme (HECS). así como un esquema paralelo para estudiantes técnicos 

denominado Technical and Furhter Education (TAFE) Bajo el sistema HECS las 

contribuciones cubren el 20% del promedio del costo de una plaza de educación superior. 

No varia por el tipo de curso, ni por el tiempo que tome concluirlo Cerca del 80o/o de los 

estudiantes de educación superior son elegibles para el l IECS. a excepción de los 

estudiantes de posgrado y extranjeros; la contribución es indexada anualmente por el índice 

de operación de las becas del sistema de educación superior Existen dos opciones de pago, 

la primera orientada a elegir el pago del HECS por adelantado y recibir un descuento del 

25%; o se puede optar un pago durante la vida productiva al momento de recibir un ingreso 

mínimo que pueda ser grabado. No existe una tasas de interés explicita para la deuda 

HECS. pero el principal es indexado cada año por el indice de incremento en los precios al 

consumidor (tasa real igual a cero). Hasta 1994 los estudiantes recibían una cuenta por 

parte de la Oficina de Impuestos de Australia con su estado por HECS. Los ex -- estudiantes 

pagan su deuda HECS personal. sin límite de tiempo y que puede ser cancelada por muerte. 

no existe un periodo de gracia ni un vinculo entre l IECS y los ingresos familiares; y no 

existe ningún cargo explícito por administración 

Los estudiantes del nivel terciario son elegibles para un sistema de becas el cual se 

fundamenta en los ingresos familiares y personales En 1993 la beca AUSTUDY alcanzaba 

los $4,070 dólares australianos, para estudiantes mayores de 18 y que viven todavia con sus 

padres. En 1992 se revisó el AUSTUDY a nivel presupuesta! y se determinó crearle un 

suplemento. en el cual a partir de 1993 los estudiantes podían cambiar hasta $2,000 dólares 
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australianos de su AUSTUDY tradicional por hasta el doble en forma de préstamo ($4,000 

dólares australianos). Como en los HECS el AUSTUDY es indexado con el nivel general 

de precios, y algunas pérdidas por falta de pago pueden incrementar el nivel de la tasa de 

interés. Aquellos alumnos que no aplican para el AUSTUDY por lo elevado de los ingresos 

familiares pueden optar por un préstamo de $2,000 dólares australianos. El esquema 

permite a los estudiantes reasignar su nivel de ingreso durante el ciclo de vida. cambiando 

elevados ingresos durante la educación por ingresos menores durante los primeros años 

después de graduado. 

Nueva Zelanda introdujo el sistema de préstamos en 1992. Al principio el sistema cubria 

los costos de colegiatura y mantenimiento. aunque los préstamos realmente están divididos 

en tres componentes separados. En 1994 los estudiantes podían conseguir un préstamo que 

cubriera las colegiaturas. un préstamo de 1,000 dólares australianos para costos 

relacionados con la educación. - libros. revistas. entre otros -. y hasta 4.500 dólares 

australianos para costos de vida. 

Para el otorgamiento del financiamiento se toma en consideración las diferencias en el tipo 

de curso, tiempo de estudio - tanto el promedio como si tarda más o menos en completar 

sus estudios-. entre otros. De i!:,>ual forma se realiza de manera periódica un análisis de los 

beneficios sociales versus los beneficios privados y se evalúa de manera sistemática la 

adecuación del sistema de pagos. 

Las opciones de crédito consideran una tasa de interés real -- se cobra únicamente el 

equivalente a la tasa de inflación anual -. a partir de tasa cero y subsidios a la tasa de interés 

o mediante la aplicación de una tasa de mercado. limite para el pago final por edad o años e 

incluso por situaciones específicas como desempleo. accidente o muerte. considera un 

plazo de gracia, descuentos por pagos adelantados. considera únicamente a las 

universidades públicas o también a las privadas. costos explícitos de administración 
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La experiencia en la utilización de los llamados ICL. - lncome Contingent Loans -, reducen 

en cierta medida los incentivos para los estudiantes de ciertos niveles para estudiar en 

universidades e institutos. 

3.8. lndicadtJres ctJmpara~/tJ."i en la Uni<;n EurtJpea 

El esfuerzo que hace una sociedad en mejorar su sistema educativo se encuentra 

relacionado con una serie de variables socioeconómicas. destacando el nivel de desarrollo 

económico. las necesidades de formación de recursos humanos y su orientación. así como 

su estructura demográfica. El grado y las formas de intervención del gobierno y las 

demandas sociales, se asumen como elementos de la demanda que determinan el nivel de 

gasto público dedicado a la educación en sus distintos niveles 

El presente apartado plantea elementos de comparación entre los paises miembros de la 

Unión Europea. con en objeto de determinar las dinámicas que se presentan en tomo a la 

educación superior dentro del contexto de integración más avanzado del mundo. De igual 

forma. plantea una interrogante en tomo al esfuerLo que deben de llevar a cabo los paises 

con un desarrollo relativo menor. con el objetivo de lograr la convergencia y presentar a sus 

recursos humanos bajo una lógica competitiva dentro de un mercado común. 

El nivel de formación de la población adulta en los paises europeos resulta muy desigual. 

Como se observa en el cuadro 3. 1. Portugal, España e Italia presentan un nivel de personas 

de entre 25 y 64 años que sólo han alcanzado el nivel de estudios primarios resulta muy 

elevado (93°/o, 78°/o y 72º/o. respectivamente), mientras en otros paises el nivel de 

formación logrado resulta mucho mayor, como en el caso de Alemania, Austria y Suecia en 

donde menos de un tercio de la población adulta presentaría únicamente estudios primarios. 
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r_·uadro 3.1. Porcentaje de población entre 25 y 64 años que han alcanzado su 
nivel deformación más elevado 

Estado CITE 0-2 CITE 5-7 CITE3 

!Alemania __ l _8 ___ +-___ 60 ___ +------2-'-2-'---------i 
!Austria 33 607 34 

Béh~ica 57 23 20 

Dinamarca 39 43 18 

España 78 12 1 O 

Grecia 

Irlanda 60 24 16 

Italia 72 226 

Luxemburgo 
44 36 Holanda 20 !--------·--------------·------+------------------< 

Portugal 9 3 4 
,_R_c_i_n_o~U-n_1_d_o _ _..__ __ -_-_--_-___ 3_5 ___ =r__ 4~~- __________ l 6 ______ --1 

!Suecia 33 1 44 1 23 
1-------~~----·---_..1...,___ _______ ..__ _____________ -l 

Fuenh.": OCDE, Anali•i- dd panorama <'"C.luca1in1, 1995 

CITE 0-2. Enuñanu primaria (O). primer 1trado ( 1) ;!>' "'l!Undo grado. primer ciclo (2) 

CITE 3. En,eñanr.a tk '-t.'l!unt.lo i.:rado. '\t.~undu cidn 

CITE ~7. En-.·ñMnLM Je lcrccr J:radu, prim<·r ni•el no unh·en.ilario (5). primer ¡trado 
unin:nilario (fo)• grad~ll_'!~c;_nil~ri~~.r:!!.'.!:...!.?l _________________ ~ 

El porcentaje de adultos que han alcanzado una formación de grado medio como máximo 

nivel educativo muestra una gran disparidad en los paises de la Unión Europea. 

observándose que mientras en Portugal y España se ubican en niveles muy bajos (3o/o y 

12%, respectivamente). Alemania y Austria presentan porcentajes del 6~-.., 

Finalmente, el porcentaje de población entre 25 y 64 años con estudios superiores es más 

elevado en Suecia (23%), Alemania (22%). Bélgica (20%) y Holanda s <.:Wº o), frente al 4% 

de Portugal. el 6% de Italia o el 7°/o de Austria. España. con un 1 o~-¡, de población adulta 

con educación superior se sitúa en un nivel intermedio 

Las necesidades de formación de recursos humanos. medidas a través del nivel de estudios 

alcanzados por la población adulta pueden contribuir a explicar la atención que ha prestado 
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el gobierno en el pasado hacia la educación. así corno contribuir a valorar los 

requerimientos actuales. En consecuencia. se puede determinar que el grado de escolaridad 

actual debería determinar el nivel real de demanda del gasto educativo. El cuadro 3.2 ofrece 

información relevante, comparando las tasas brutas de escolaridad del sistema educativo en 

su conjunto, así como del nivel superior en los países de la Unión Europea y las tasas de 

acceso al nivel terciario. 

~uadru 3. 2. Tasas de esc:olarizacuín .w>hre pohlacián de 5-2!1 anos y tasas d" 
'ac:ceso a fa enset1anza u11ivers1taria sobre pohlac1ó11 en edad teáru.:a 

Estado Total Suoerior Tasa de acceso 

Alemania 50.0 X.6 31.2 

~ustria 49.I 8.7 23.2 

Bélgica 57.1 7.3 25.8 

Dinamarca 54.X 8.6 24-4 

Es pafia 57.3 X.O 40.X 

Finlandia 5X.7 9.9 33.2 

Francia 57.7 8.3 29.0 

Grecia - 1 - -
Irlanda 56 9 5.3 17.4 

Italia 4X.4 7.1 35.8 
-----~ -·--

Luxemburgo - - -
Holanda 55.2 X.2 __J 13.5 

1 
---

Portugal 47.0 4.0 1 19.0 

Reino Unido E~~-~ 4.6 

1 

20.2 

1 

--
Suecia 7.0 13.4 
[Fuente: OCDE Anillhh del Panonama Educati\·01 1995 

Se observa que el total de población escolari?..ada en todos los niveles educativos respecto a 

la población de entre 5 y 29 arios resulta superior al 57~-ó en Finlandia. Francia. España y 

Bélgica. mientras que el porcentaje no alcanza el 50~o en Portugal, Italia. Austria y Suecia. 

Estas diferencias se acentúan si se considera únicamente a los estudiantes de enseñanza 

superior, alcanzando Finlandia. Austria. Alemania y Dinamarca tasas superiores al 8.6~/ó, 

España. con un 8%, mientras que Portugal y el Reino Unido, se sitúan con porcentajes por 

debajo del 4. 7%. 
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La tasa de acceso al nivel superior - que representa Ja proporción de jóvenes de 18 años 

que inician estudios universitarios -, presenta de igual forma elementos importantes para su 

consideración, ya que las diferencias entre los países de la Unión Europea resultan más 

significativas. Bajo este contexto, España se sitúa en primer lugar con una tasa de acceso 

del 40.8%, seguida por Italia con el 35.8% y Alemania con el 31.2%. En contra sentido se 

presentan Holanda con el 13. 5% y Suecia con el 13 .4%. 

Los recursos destinados a la educación se concentran en niveles cercanos al 6% del PJB. 

Sin embargo, la participación de recursos públicos en el sistema educativo presenta 

diferencias mayores en los países miembros de la Unión. Los países que destinan más 

recursos públicos en proporción al PIB son Suecia (6.5%). Dinamarca (6.1%) y Finlandia 

(6. 1%). mientras Alemania (4.0%) y España (4.5%) dedican una menor cantidad de 

recursos públicos. 

'Cuadro 3.3. Gastos de educación en porcentaje del PIB 

Educación 
Estado Total Públicos S".Jperior 

(Públicos) 

Alemania 5.4 4.0 0.9 

Austria - 5.4 1.1 

Bél~ica - 5.4 0.9 

Dinamarca 6.1 6.1 1.3 

Escaña 5.6 4.5 O.X 

Finlandia 6.6 6.1 1.4 -· 
:Francia 6.0 5.4 -
KJrccia i -__ L.__ __ 1 - -
Irlanda 1 ' 

1 5 q 5.5 1 2 
1ltalia +- - - --
Lux(."lllburgo - - -
Holanda l 5.X 1 5.6 1.7 

Portugal T 5.5 0.9 -
Reino Unido - 5.3 ¡ 1 o 
Su(.-cia 6.5 6.5 1 .2 
Fuente: OCDE. An:it.lhb del Panorama Educath"o. 1995 

77 



Si se considera exclusivamente el gasto público destinado a la educación superior las 

diferencias son aún más significativas. llegando a representar el doble respecto al PIB en 

casos como el de Holanda en donde se destina el 1. 7o/o, mientras que España orienta un 

0.8% de recursos públicos al nivel terciario. 

La educación superior presenta una atención desigual entre los paises de la Unión Europea. 

Holanda orienta el 29.8% del gasto total en educación al nivel terciario. mientras Portugal o 

Francia dedican el 16.6°/o y el 17. 7% respectivamente. 

'Cuadro 3. -l. Distnhucuín porc:enlllal del gasto por niveles educativo.\· 

Estado Preescolar y Secundaria Superior 
Primaria 

Alcmama 15.5 65.8 18.7 --------
Austria 26.2 51.1 22.7 -
Bélgica 30.3 50.7 19.0 

Dinamarca 32 3 46.3 1 21.4 -
España 2lJ.8 51.7 1 18.5 --------------- --------- f---· 

Finlandia 
--~-

_____ }3.5 -~· 42.8 23.7 

Francia 30.3 52.0 17.7 

Grecia - - -
Irlanda ~6 5 39 5 ' 1 24 ' 
Italia 

1 - - ~ -

1 

Luxemburgo -
Holanda 

----2~--;--- l ----4~7--- -
29.8 

Portus.?;al ·-t-_45 º-~ 38.4 
1 

16 6 i 
' Reino Unido 1 32.1 i 47.2 ! 20 7 ! 

lsm .. -cia 3K O 4.?\ 7 18.3 1 -
li:uenle: OCDE, Analhl• del Panorama'-=E=-d-=u-"'ca=11"-.-º"-'''-ª'-'~-'-'-----------

El gasto total dedicado a los distintos niveles educativos pennitc analizar el grado de 

cobertura del servicio. por lo que se determinó conformar un indice que permite generar 

una idea relativa respecto al poder adquisitivo, como se muestra en el cuadro 3.5. 
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,_uadro 3.5. Gastos públicos unitarios por niveles 

,.ducalivos en dólares .w:gún poder adquisitivo (l'l'I') 

Estado 
Primaria y Superior 

Todos los 
Secundaria niveles 

Alemania 5.43 6.32 5.58 

Austria 4.31 6.44 4.73 

BCIJtica 3.63 6.23 4 

Dinamarca 4.96 7.6X ! 5.48 

España 2.4 3.24 2.49 

Finlandia 4.5X 7.21 5.37 

Francia 3.78 4.76 3.X4 

(;recia - - ---
Irlanda l.9X 5.58 2.23 

-
Italia - - -
Luxemburgo - - -
Holanda 3.49 9.37 4.27 

Portugal 12.2 6.16 2.55 

Reino Unido 3.55 9.62 4.26 

Suecia 6.05 8.54 6. 15 
Fu.,nte: OCl!_EL~'!.~!.i~~e!._~ano!""m• Educati»o. 1995 

Finalmente, el cuadro 3 .6 presenta indicadores sobre el esfuerzo relativo realizado por los 

países en torno al gasto público destinado a educación. 

ruadro 3. 6 Gasto., públicos unuarios en proporción de1 

P/B por hahuantc por nn·el de cn.w:í1anza (/'l'/'J 

1 p. . Todos los 
Estado j nmana y Superior 

j Secundaria , niveles 

¡Alemania 1 27 lJ 1 32.5 
-------

2X.7 1 ---r---·-----··-¡-------
l-\ustria 1 _25 ___ _j___ 37.3 i 27.4 

Bél~ica __ J. ___ ~~_j 35.X .,~ 

--' 
Dinamarca 1 28.2 1 43.7 31.2 

Esoaña __ j 18 9 25.5 1 19.6 1 

Finlandia l 27.4 l 43 1 32 1 1 

1 
--r 

Francia 20.8 26.1 21.1 

K:lrccia 1 - - -
Irlanda 1 17.2 1 48.6 19.5 

~taJia 1 - - -
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Luxemburgo - - -
Holanda 21.1 56.8 25.9 

!Portugal 24.4 67.1 27.8 

Reino Unido 23.4 1 63.3 28.1 

Suecia 37.2 52.5 37.8 
Fucnle: OCDE. Anali•h dd Panorama EducaliH>. 1995 

3. 9. Principales elemento.\· " con.'titler"r ele la experiencia internacional 

La experiencia internacional presenta varias lecciones que pueden ser retornadas para el 

caso mexicano. destacando las siguientes: 

a) Existe un esfuerzo irnponante y permanente por parte del gobierno y la sociedad en 

la asignación de recursos públicos destinados al nivel superior. corno se muestra en 

el cuadro 3. 7 

Cuadro 3. 7. Financiamiento de la educación superior, por.filen/e pública o privada en la OCDE 

("Ai) 

País Públicos Privados Total Central RegionaJ Local 

Canadá 84.7 15.3 IOO.O 24.5 75.5 -
Estados Unidos 49.6 50.4 100.0 30.7 62.8 6.4 

Australia 78 1 21.9 100.0 5.4 94.6 -
Japón 39.7 60.3 100.0 85.7 14.3 -
Dinamarca 62.I 37 Q 100.0 90.2 2.0 7.8 

Francia 83 7 16 3 100 o 90.9 5.2 3.9 

Irlanda 66.X 33 2 100.0 71.1 - 28.9 

llolanda 70 5 24 5 100.0 98.2 - 1.8 

España 77.2 22 X 100 () 45.6 53.4 1.0 

R.:ino Unido 77.7 22 ~ 100 () 63 9 - 36.1 

Suecia 62 4 37 1 100.0 n.d. n.d. n.d 

Media 68.5 31.5 100.0 60.J 33.4 6.3 

Fuenle: OCDE, Análi•i• dd Panorama c:-ducalhn lndicadorn de la OCDE 1995. nn. 111-118 
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b) Los esfuerzos ciertamente pueden ser diferentes. como en el caso del modelo 

alemán y escandinavo en donde el sistema en su totalidad se encuentra financiado 

por recursos públicos. Sin embargo. el modelo estadounidense presenta opciones 

diversificadas en donde el desarrollo de sus mercados de capitales ha promovido la 

ampliación del sistema de crédito universitario. 

c) Se presentaron procesos de reforma, en donde no solamente se consideró el 

financiamiento como el reto. sino que se requirió de una reconformación 

institucional. orientada a mejorar no sólo las condiciones financieras de cada 

universidad o instituto. sino que consideró cambios en las estructuras 

administrativas y de gobierno. 

d) Se observa una orientación decidida por parte del gobierno central, de descentralizar 

de manera efectiva tanto los recursos y atribuciones, como las facultades que tienen 

los centros de enseñan7..a superior para conformar sus planes de estudio y la 

conformación de la currícula. Este principio ha permitido a los países que contaban 

con un desarrollo relativo menor en torno a la participación de estudiantes en el 

nivel superior. acercarse rápidamente a los niveles internacionales como en el caso 

de España. 

e) Los mecanismos de selección fueron utilizados temporalmente para contener la 

demanda. Sin embargo, los esfuerzos y la discusión se encuentran orientados a la 

posibilidad de ampliar la matrícula. promoviendo la conformación de las llamadas 

universidades de masas. 

f) En el caso de los países que cuentan con un sistema de crédito universitario, se 

consideran tanto los costos inherentes a la educación como los no inherentes. Existe, 

para todos los paises, la conformación de una estrategia congruente entre la 

formación superior. el merc.ado de trabajo y la política salarial 

g) Como parte de la reforma del sistema superior. se generaron opc1om .. "S diversas de 

competencia laboral y continuación de estudios supcnores. las cuales se 

concentraron fundamentalmente en áreas técnicas. como son los casos del sistema 

de aprendiz en Alemania o del Community College en Estados Unidos. 
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h) Se acortaron los tiempos para la obtención del grado. con el objetivo de dar una 

circulación mayor de estudiantes y disminuir las presiones de la demanda, a partir 

de Ja reducción de los periodos vacacionales y los contenidos académicos. 

Cuadro 3.8. Recursos humanos y.financieros as1~nados para la educación superior 

Corea Alemania España México 

Personal docente (a) 87.495 240,943 73.412 145,789 

Estudiantes 

matriculados (b) 2,099,021 1,843.021 1,370,689 1,358,271 

(b) I (a) 23.99 8.00 18.67 9.31 

o/o del Gasto total en 

educación destinado a 

la educación superior 6.9 22.7 16.0 13.7 

Fucnle: Anuario c•l•di•lico UNESCO, 199.5 



Capítulo 4. Conclusiones y elementos para la coriformación de una 

agenda en torno al financiamiento de la educación superior en 

México 

En el capítulo final se presentan los elementos principales que orientarían una 

discusión en torno al financiamiento del sistema educatil·o superior. Ei1 este 

sentido, se analizan las opciones a partir de los mecanismos ulilizados en la 

experiencia internacional y .\71 perlinencia para el caso mexicano. Finalmenle, se 

presentan una serie de lineamientos en torno a la co11.formaci<i11 de una a¡:endu 

/endiente a revalorizar el pupe/ que debe j11J.:ur /u educ.:uciún superior en A-léxico en 

torno al crecimiento y desarrollo nac.:io11a/. Asi mismo. se hacen una serie de 

consideraciones en torno a un 1111ew1 acuerdo social fi111dan1e111ado en la necesidad 

de financiar de manera anrplia el sistema de t:ducaciún su¡Nrior público, con el 

objetivo de solid~ficar al sistema en su nny1111to y contar en el mec.liano plazo con 

los requerimientos de capital l111n1ano que exi}:e la uctualidad. 

4.1. l.oberturll Uni1•ersal ren.-u.\· Programao; Selectil'O!i: el debate recrudecido en torno a 

Ja Eclucación Superior 

Como consecuencia de la expansión de la matricula en la educación terciaria observada a 

partir de finales de los sesenta, la idea original de universalidad y gratuidad se encontró 

cuestionada. Durante los ochenta y noventa las restricciones en los recursos de los 

gobiernos se hicieron mas profundas como consecuencia de la necesidad de implementar 

políticas de ajuste estructural. 

En este sentido. dentro del debate en torno a la educación superior pública se ha centrado 

en la siguiente pregunta: ¿se justifica la educación gratuita para las clases ricas y medias tal 

como lo propone el Banco l\1undial en su informe" Es dL'"Cir. sobre una idea estricta del 

sentido de equidad las ventajas para el acceso. apro\'cchamicnto pleno y eficiencia terminal 

se encuentran muy vinculadas hacia las clases con mayores ingresos y con un hack>.rro111ui 

mayor. relegando a las clases medias-bajas y pobres de la posibilidad de acct.."SO. y por lo 
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tanto, de la expectativa de romper con un círculo perverso en donde se relacionan bajos 

salarios con baja calificación de hi mano de obra. 

Esta primera idea referiría a que la educación superior se encuentra diseñada para las elites 

de los países y que la intención universal se concentra únicamente en el discurso. Sin 

embargo, las sociedades han exigido de manera permanente el acceso de una mayor 

cantidad de estudiantes al nivel superior, a lo que los gobiernos ante las limitaciones 

presupuestales se han orientado a diseñar políticas y programas de corte selectivo 

contraviniendo la demanda ciudadana. 

Diagrama../. l. Sistema básico para elfi11anciamie11to 

Unh·enal 
La educación 
superior llC 

con~·ierte en un 
bien público 

Selccth·o 
La educación !ruperior !<C 

orienta a cierto" ~ru~ 
- pob~ o a po"ibilitado" 

para J!:&r-.mtiLar !>. pai:ar un 
crédito unh·enitario 

La discusión en consecuencia se ha tornado más áspera, aunada a la presencia de grupos de 

interés y la rentabilidad política que representa capitalizar o insertarse en el rejuego de los 

programas selectívos2
.l. ha promovido un esquema prácticamente insostenible para las 

instituciones de educación superior públicas y gratuitas 

"' OCDE: -E.xámcncs de las PolÍlicas EdUC11ivas-. México 1995 



Esta lógica se ha revalorizado fundamentalmente en los países desarrollados. conformando 

sistemas ampliados de educación superior con base en una mayor asignación de recursos 

públicos. Otros países, como Alemania. Francia y los países escandinavos promovieron esta 

visión desde la posguerra. conformando pisos sociales básicos en donde la dotación de 

educación hasta el nivel de posgrado es financiado a través de recursos públicos en su 

totalidad. Estos países han observado la importancia de la educación superior sobre el 

desarrollo económico, el cual se manifiesta a través de diforentes espacios de la actividad 

humana como son .. la transmisión de \•a/ores cultura/e.\· y del c.."<J11<>ciln1e1110 y la 

s11.we111ahilidad del desarrollo y sentido de libertad i11divid11ar 24
. 

Por lo tanto, el nuevo modelo de educación superior responde cada vez más a una estrategia 

de largo plazo, a partir de una política educativa diseñada desde de las regiones y orientada 

hacia los diferentes estratos y grupos existentes en el país. con la intención de potenciar las 

ventajas competitivas presentes en el nivel local. Sin embargo. la expansión de la matrícula 

se convierte en un reto de gran magnitud como consecuencia de la necesidad de conformar 

un consenso social con el objetivo de salvar el argumento de la limitación presupuesta!. 

4.2. El sistema de crédito unil•ersitario 

La posibilidad de generar un sistema de financiamiento universitario se encuentra 

vinculado al desarrollo de los mercados de capitales y a la posibilidad real de los individuos 

de cubrir con el costo sobre la idea de recursos futuros. 

A partir de la experiencia internacional se han localizado algunas ventajas a partir de la 

conformación de un sistema de crédito universitario. 

a) Promueve el acceso, minimizando en desperdicio de talento en un mercado global cada 

vez más competido. Los criterios de imparcialidad y transparencia, así como la 

asignación para los estudiantes de los recursos nl.-cesarios para cubrir costos inherentes 

:• Barr. Nicholas & Crawford.. lain. ldcm 
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y no inherentes a la educación se presentan como elementos determinantes para el éxito 

del sistema. 

b) Restaura la calida~ al desarrollarse un sistema que permite a las universidades 

responder a la demanda de los estudiantes y del mercado. 

c) Reduce los costos para los contribuyentes. permitiendo la orientación de recursos hacia 

otras áreas y programas. 

d) Libera de manera inmediata una cantidad de recursos privados importante. al permitir 

que los estudiantes accedan a un crédito financiado a través de recursos privados. 

Sobre esta idea un sistema de crédito universitario impulsado desde el gobierno orientaría 

los primeros años una masa importante de recursos. recibiendo flujos monetarios muy 

limitados. Con la participación privada. las presiones sobre la iniciativa gubernamental se 

podrían relajar de manera importanteH Sin embargo. los sistemas de financiamiento operan 

en otras latitudes únicamente con la participación del gobierno. complementado con 

recursos privados. En este sentido. las universidades también se convierten en espacios de 

atracción de recursos. los cuales se encuentran directamente vinculados con la calidad y 

prestigio. De igual forma. los sistemas de préstamos sostenidos sobre la idea de garantías -

morta¡:e-type /oa11.,· -. durante periodos y pagos fijos. presentan una carga importante para 

los estudiantes principalmente durante los primeros años posteriores a la graduación. 

:s Barr. Nicholas & Crawford. lain: ldcm 
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Diagrama ./.2. Sistema de fi11a11ciamie11to mixto 

- Ampliación de 

las becas por nh·el 

de matriculación 

- Crédito" 

OIO~ados 

mediante deuda 

unh·ersitaria 

Sistema 
Financiero 

Re rsos 

Gobierno 

- Incremento del 
gasto público en 
educación 
superior 
- Aumento de la 
in,·enión en 
infr.aei."tructur.a 
- Mcc.anism.~s 

llClccth·os de 
apoyo a cla.'IC!I 
especia le" 

El diagrama 4.2. muestra la conveniencia de un esquema mixto. En este sentido, la 

experiencia internacional ha recolectado información respecto a la preferencia por la 

implementación de un impuesto extraordinario para los estudiantes universitarios al término 

de su carrera, ya que existe una preferencia por contraer una deuda con el gobierno. - el 

cual siempre presenta un lado de condonación como consecuencia de las presiones sociales 

-, que por adquirir deudas entre particulares, sean estos el sistema financiero u las mismas 

universidades26
. 

4 . .J. La diferenciaci<ín de precios 

En un sistema de universidades de élite, se asume que las universidades presentan niveles 

homogéneos en la calidad de la ensenanza y la prestación de servicios. así como en el cobro 

de colegiaturas. 

En un sistema de masas las características. la calidad y estructura de costos tiende a ser 

sumamente diferenciadas. Por lo tanto, los esquemas de financiamiento para las 

~ Barr. Nicholas & Crawford.. laia; ldcm 
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universidades e institutos no puede panir de reglas generales. A partir de este esquema se 

podrian presentar efectos múltiples sobre Jos diferentes agentes de no reconsiderarse 

opciones orientadas hacia Ja integración y competencia internacional: 

a) Si se financian al mismo nivel en términos de pennitir Ja competitividad internacional. 

la asignación de recursos resulta ineficiente. derrochadora y políticamente insostenible. 

b) Si se financian bajo el criterio de nivel promedio. las instituciones de calidad 

internacional no puede sostenerse. Las instituciones con menores niveles en Ja calidad 

de la enseñanza se encuentran sobre financiadas. por lo que no se presentan incentivos 

para mejorar la calidad. 

c) Si se financian al nivel más bajo. las mejores universidades. presentan una desventaja y 

la calidad promedio de la enseñanza disminuye. 

Es por ello que se requiere la identificación de una politica que promueva esquemas 

diferenciados tanto por tipo de institución como por su localización geográfica. su vocación 

educativa y productiva. Estos elementos podrán determinar un esquema más eficiente en el 

mecanismo de prespuestación de las universidades e institutos de educación superior. los 

cuales deben considerar ciertamente algunos criterios cuantitativos. rnedibles. pero deben 

considerar de igual fornla criterios cualitativos. así como criterios compensatorios para los 

centros con un desempeño relativo menor. 

4.4. ¿Son los fondos prfrados una respuc;ta? 

De acuerdo a Jos planteamientos teóricos. sobre una idea de participación privada los 

beneficios macrocconómicos se vcrian traducidos en un ahorro o reorientación del gasto 

público. mientras que en el nivel micrcx.-conómico las bases se encontrarian soportadas 

sobre los pagos futuros desde la pcrspt.-ctiva del estudiante. - no de su familia ni del 

gobierno -. además de un impacto sobre los ingresos de las universidades. necesariamente 

orientado hacia mejores retribuciones al personal académico y hacia las tareas de 

investigación y desarrollo científico y tecnológico 
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Sin embargo, bajo la inexistencia de un mecanismo de incentivos, ¿cómo se acercan los 

fondos privados? El planteamiento inicial es que existen dos opciones: 

a) Incrementar los impuestos a los contribuyentes. o 

b) Colocar la deuda de los estudiantes en un mercado en donde pueda participar el sector 

privado. Este mercado debería presentar características básicas de un mercado 

competitivo, las cuales son atomi::ación, /ihre acceso. homo~eneidad del producto. y 

transpare ncia27
. 

En la mayoría de los países. la implementación de un sistema de financiamiento 

universitario requerirla la adecuación del sistema educativo en su conjunto, lo que 

conllevaría a la necesidad de diseñar dos escenarios. El primero se encontraría orientado a 

profundizar el modelo vigente. lo que requeriría hacer cambios significativos al contrato 

social, definiendo un modo de valorar la contribución que hacen las universidades al 

desarrollo del conocimiento global, y valorar la contribución en las actividades relevantes 

para el desarrollo de la cultura nacional que hacen en conjunto y de manera particular; y un 

segundo escenario en donde se promoviera una regulación compartida a partir de la 

conformación de una entidad supervisora con capacidad de regulación funcional. y un 

incremento de los recursos del gobierno, asociados al cumplimiento de compromisos 

diferenciados y crecientes. En el diagrama 4.3 se da muestra del esquema de financiamiento 

emergente para el sistema universitario utilizado en la mayoría de los paises desarrollados. 

=' \Vcst. Edwin G.: ~Education Vouchcrs in practicc an principie: a world su"'C).-. World Bank.. 1997 

89 



Diagrama -1.3. Fi11a11ciamie1110 emergente 
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Comisión 
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Industria 

Al interior de las universidades el cobro de colegiaturas o cuotas de mantenimiento se 

convierte en un punto de controversia al presentar consecuencias severas sobre el sentido 

de equidad, por lo que un esquema de recuperación de costos mediante créditos ha 

aparecido en la experiencia internacional como un elemento importante para promover la 

diversificación de las fuentes de financiamiento para las universidades. asi como a la 

liberación de ciertas presiones sobre el gasto publico Sin embargo. se hace necesario el 

financiamiento a los estudiantes que no tienen una posibilidad financiera de acceder al nivel 

superior. y el criterio debe estar referido tanto a necesidades económicas como a méritos 

académicos fijados a piron. ya que tradicionalmente los individuos con condiciones de 

ingreso relativo menor no cuentan con elementos suficientes para una adecuada fonnación. 

como son la alimentación, costos de transporte. y ciena seguridad. presentando una 

situación poco propicia para el aprovechamiento por parte de los estudiantes mas pobres. 
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Diagrama 4.4. Ingresos y costos regulares de un estudiante universitario 
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El diagrama 4.4 muestra que el costo de educación de un estudiante universitario, presenta 

elementos inherentes y no inherentes al proceso educativo. Por lo tanto, si bien mediante el 

esquema de gratuidad promovido por el sistema público, se reduce una parte importante del 

costo, existen aún costos importantes los cuales son cubiertos a partir de füentes múltiples. 

Es decir, observado de esta forma. aún bajo el supuesto de que el costo por colegiatura 

fuera cero, los costos a los que se ve sujeto un estudiante universitario son sumamente 

elevados, tanto para él como para su familia. por lo que los niveles de deserción tienden a 

ser elevados como consecuencia del costo de oportunidad que se presenta. particulam1ente 

en economías deprimidas o en tiempos de crisis 

En este sentido la posibilidad de diseñar una política fiscal corno eje que posibilite a través 

de una expansión de los impuestos el número de pla.:r...as posibles para la educación superior, 

se encuentra restringida por la imposibilidad de los contribuyentes de pagar un impuesto 

especial o incrementar el nivel general de impuestos:" En este sentido. la visiun no se ha 

concentrado en una sola opción. Algunos paises han decidido apostar de manera importante 

y decidida su nivel educativo terciario, bajo una idea de cuotas subsidiadas y apoyos 

=>< Harding. Ann; .. Financing Highcr Educauon: An A.'i.SCSSmcnr of Incomc - conrm¡::cnt Loan Op11ons and 
Rcpaymcnt P.Jttcrns Ovcr thc Lifc Cyclc .. : Education Economics. Vol. .l. No 2. 1995 
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diferenciados para los estudiantes. En este sentido, la participación gubernamental a partir 

del ejercicio del gasto público en educación se ha visto no solamente mantenida de manera 

consistente, sino que en algunos casos se ha incrementado. Un sistema educativo 

universitario no se convierte en un sistema competitivo y eficiente por el simple hecho de 

instaurar o incrementar cuotas. 

4. 5. El sistema de 1•ouchers 

El sistema de vouchers:i9 se presenta como una opción más para el financiamiento de la 

educación superior, en donde se permite a las familias escoger la universidad o instituto de 

su elección, y mediante un 1-•011cher o bono cubren los costos de colegiatura y cuotas 

especiales. Opera como una transferencia y se orienta a nivel mundial bajo esquemas 

selectivos, - principalmente a las familias más pobres y a los niveles básicos de la 

educación, aunque se han implementado en algunos países para el nivel terciario. 

Sin embargo, la pregunta fundamental se centra en las posibilidades reales de elección 

correcta por parte de una familia. como consecuencia de la existencia de un sistema 

educativo heterogéneo y con dotación espacial muy irregular de los servicios educativos. 

Dentro de las ventajas del sistema de vouchers se encuentra la promoción de la elección de 

los padres, y por lo tanto, la competencia entre las diferentes escuelas e institutos, ya que de 

acuerdo a su demanda., las cuotas vía vouchers se verían incrementadas 

El debate en tomo a la posibilidad de implementar el sistema de \º{}l/chers en l\1éxico, se 

ubica de manera seria en la posibilidad de destruir el sistema de educación pública. 

profundizando la segregación y agravando en espiral el problema de la pobreza en ciertos 

grupos, ya que se prevé que la mayoría de los estudiante pobn:s acabaran en escuelas 

determinadas, como consecuencia de los elementos de hackgr"und inexistentes o 

deficientes en la mayoria de los casos 

;::,, Wcst, Ed\\in G.; -Education Vouchcrs in practicc an principie: a world sun.~--. World Bank. 1997 



Los vouchers operan bajo un esquema de financiamiento a través del pago de impuestos, y 

el sistema se encuentra permanentemente fiscalizado por parte del gobierno, y la 

participación del voucher se encuentra determinada en relación inversa al nivel de ingresos 

familiares. Para la educación superior los vouchers no se encuentran todavía muy 

desarrollados, como consecuencia de la prioridad que se otorga en los países a la educación 

básica. Dentro de los mecanismos existentes resalta el sistema de tondos generado a partir 

de los niveles de matriculación. y el sistema de wmchers denominado ':frJndos siguiendo al 

es111dia111e". 

4. 6. La pertinencit1 <le .o;istenra de cré<lito uni••ersitt1rio en M¿cic(} 

Como resultado de los apartados anteriores. se presenta una interrogante en torno a la 

posibilidad y pertinencia de la operación de un sistema de crédito universitario en México, 

así como una mayor participación de recursos privados para lograr una expansión de la 

matrícula terciaria con niveles de calidad capaces de competir local e internacionalmente. 

El diagrama 4.5 presenta en principio la lógica de operación de los sistemas de crédito 

universitario. en donde como se observa. se presentan una serie de elementos a partir de los 

ámbitos público y privado con el objetivo de movilizar una cantidad mayor de recursos 

materiales y financieros, promoviendo una especie de mecanismo virtuoso en donde todos 

los actores jugarían un papel específico con el objetivo de promover una mayor cantidad de 

estudiantes en el nivel educativo superior. 
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Diagrama -1.5. Sistema de crédito universitario 
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Bajo este mismo sentido, el diagrama 4.6 presenta una visión ampliada de las fuentes de 

financiamiento indirecto con las que contarla el sistema de crédito universitario. a partir de 

la conformación de un mercado de deuda universitaria. 

Diagrama -l. 6. Fuentes de ingreso del mercado de deuda lllÚ\'ersitaria 
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Ambos mecanismos presentan elementos mixtos. en donde la participación de los diversos 

agentes promueve una mayor cantidad de recursos operando dentro del sistema de 



educación superior. Consecuentemente, una nueva línea de ar.!:,>umento presentada a partir 

de la conformación del sistema de crédito universitario se sustenta en la conformación de 

un circuito complementario en donde los agentes promoverían una mayor vinculación entre 

el sector real de la economía y el sistema universitario, propiciando un mercado laboral en 

expansión como se muestra en los diagramas 4. 7 y 4.8 

Diagrama ./. 7. Vinculación efectn·a entre axentes 
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Diagrama 4.8. Mercado de trabajo en expansión para universitarios 
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Los diagramas presentan elementos suficientes para pensar en su operatividad y eficiencia. 

siempre y cuando se cumplieran una serie de supuestos que se asumen para su 

conformación. destacando los siguientes: 

a) Existe un esquema de incentivos económicos suficientemente amplio para que una 

mayor cantidad de recursos privados se orientara al sistema. En este sentido. la realidad 

lleva a pensar que los rendimientos en este tipo de inversión se encuentran pensados 

sobre el mediano y largo plazo. por las características inherentes al tipo de inversión 

que se realiza. 

b) Las tasas de interés tendrian que ser fijadas bajo una perspectiva de rendimientos por 

arriba del nivel de inflación. cuestión que representaria en economías como la 

me.xicana. presiones extraordinarias para que los acreditados cubrieran con sus 

compromisos. 

c) El mercado de trabajo está en posibilidad de asimilar de manera inmt..'"Ciiata un numero 

mayor de egresados del nivel superior. lo cual estaria directamente vinculado a la 

ocupación de capacidad ociosa dentro de las empresas. y que dicha utilización de 



capacidad ociosa, estuviera directamente vinculada con la situación del mercado interno 

o externo para ampliar los ciclos de producción y consumo. 

d) Si el mercado de trabajo no es capaz de absorber la totalidad de los egresados del nivel 

superior que optaron por contratar una crédito, el sistema sobre el mediano plazo se 

colapsaría financieramente. 

e) Otra condición se encuentra vinculada al nivel salarial, el cual deberá presentar la 

característica de ser suficiente para cumplir con los compromisos del crédito adquirido, 

y que de igual forma, no condicionen de manera importante las condiciones generales 

de vida de los egresados. Si esta condición no se cumple, la tasa de recuperación de los 

créditos será limitada. 

f) Finalmente, la existencia de un sistema de crédito universitario pensado sobre la base de 

ingresos futuros se encontraría directamente vinculado con las posibilidades de otorgar 

una serie de garantías, otorgadas por el mismo acreditado o por parte del gobierno. Sin 

embargo. la experiencia reciente en tomo a los mecanismos de crédito presenta una 

línea en donde los agentes morosos reciben un castigo muy elevado. 

Aunado al cumplimiento de los supuestos antes referidos. se presentaría un elemento 

complementario de la mayor importancia. referido a un problema de elección al que se 

encontrarían sometidos los estudiantes y sus familias, el cual se encontraría determinado 

por la siguiente lógica y la conformación de expectativas racionales 

El estudiante tendría como primera posibilidad la opción de escoger entre el sistema 

superior público-gratuito o el privado pagando una colegiatura Una vez analizados 

elementos de calidad y preferencia por parte del estudiante y su familia, existiría otro 

elemento sustantivo a considerar vinculado directamente con las posibilidades de 

conseguir un empk>o. Tanto el estudiante como su familia observan una preferencia 

evidente por parte de los empresarios por contratar a egresados de centros de enseñanza 

superior privados. Sin embargo. el estudiante y su familia no cuentan con recursos 

suficientes para costear el pago de una colegiatura en un centro privado La existencia de un 

sistema de crédito universitario permitiría al estudiante contraer una deuda. y a partir de los 

ingresos futuros. cubrir con este compromiso y generarse una expectativa.. cuestión que se 
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observa sumamente limitada si opta por una universidad o instituto público, aunque fuera 

totalmente gratuito. Bajo esta lógica. ¿quién estaría dispuesto a ingresar al sistema público? 

El sistema de crédito universitario, observado bajo este principio. conllevaria por una 

determinación del mercado al desmantelamiento del sistema superior público, o su 

adecuación a esta nueva realidad en donde como señala John Saxe "'en la práctica. 

financiar la de111anda sig11ifica increme111ar las coleg1aturas: cuhrar el costo toral de 

pensión; promover mecanismos de préstamo.\· a los e.\·fud1a11/es; cohrar lo.\· llllt'reses 

prevalecienles en el mercado a lodos los crédilos: mejorar el cohro de los préstamos a 

lravés de compaiiías privada\·, e ir i11troclucie11clo 1111 impuesto a los graduados. Tamhién, 

aclies/rar a los profesores como empresarios; vender illl'e.\·tigaciún y cursos. e incrementar 

el número de instituciones privadas. hajo el criterio del cobro del costo total de la 

ense1ia11=a ". 

Por lo tanto, la incorporación de un sistema de crédito universitario para el caso de México 

representaria la conformación de un mecanismo selectivo en donde las garantías y las 

expectativas que pudiera generar el acreditado conformarían las posibilidades de ingresar al 

sistema. promoviendo de manera limitada una ampliación de la matricula a los niveles que 

requiere el pais. Complementariamente, presentaría un elemento de reducción y adecuación 

y/o desaparición del sistema público superior a las condiciones que fija un mercado con 

serias distorsiones. 

4. 7. Elenrento:r.- para la confi1rmación de una refornra incluyente 

La demanda observada durante las dos últimas décadas en tomo a la educación en nuestro 

pais. presenta un reto significativo en tomo a la posibilidad de mejorar las condiciones de 

acceso y aprovechamiento de los estudiantes del s~"Ctor La cobertura para la matrícula 

1990-1996 del nivel licenciatura se ubica en el 8 Jº o de la población total y del 1 2~·'0 para 

el nivel de posgrado. De mantenerse la tendencia observada durante 1996. para el año 20 1 O 

se tendrían que crear 186 mil plazas adicionales, lo cual generaría presiones al limitar el 

acceso como resultado de la imposibilidad de ampliar la infraestructura en el corto plazo. 

determinando un sesgo excluyente en el sistema. considcrandoscle en como elitista. lo cual 
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crearía problemas sociales. En este mismo sentido. las proyecciones de la OCDE se 

orientan a Ja conformación de un escenario similar. ya que '"al tener como hase las 

tendencias de ingreso a la educación superior durante 199-1-1995. la tasa de absorción de 

los egresados de bachillerato y un ligero aumento en la eficiencia terminal de 3.5% para 

los contribuyentes que ahora cursan la secundaria, la población de primer ingreso a 

programas de educación superior llegará a -100 n1il en el aiío 200(13° ··. 

Esta demanda presenta una tendencia hacia la alza. panicularmente en el posgrado. por lo 

que Jos esfuerzos se deberán encaminar a promover un esquema integral para la educación 

superior, Ja cual considere Ja conformación de mecanismos adecuados para cada uno de Jos 

niveles que comprende al sistema. ya que la tendencia de los niveles de licenciatura y 

normal presentan una dinámica menor a la media del sistema 

Por Jo tanto. se requiere un redimensionamiento del sistema de educación superior. en 

donde se vislumbre corno una necesidad el incorporar a un mayor número de individuos a 

un proceso de desarrollo más equitativo En este sentido. el reto se orienta a incrementar la 

matrícula. sin detrimento de la calidad de Ja enseñanza y de los servicios prestados en los 

centros superiores, así como promover una lucha contra la creciente exclusión y la 

ubicación de la universidad como un esquema tenninal. El nivel educativo superior no 

puede ser considerado como un nivel terminal El modelo actual se encuentra diseñado para 

acomodar pequeñas demandas, pero no así sistemas masivos En este sentido. se presenta la 

posibilidad de ampliar la matricula a través de la conformación de '".\71hsHtemas mte,1.,rrados 

de educación .\'Ul>t!rior, en áreas territoriales, que dehen ser el re.\71ltado dc..· las t~finidades 

funcionales, de la complementación en la\· tareas anuiémic:a.,·. de los 111tereses y la 

problemática común". 

Por otra parte. Ja orientación de la matricula determina el perfil y la competitividad 

internacional del capital humano y en conSt..~uencia de los bienes y servicios colocados en 

el mercado internacional. En México la tendencia se ha orientado a desarrollar 

profesionistas relacionados con áreas administrativas. mientras que en los paises 

30 OCDE. -Exámenes de las Políticas Nacionales de Educaoón. Me:,;1co. Educación Superior-. 1995 
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desarrollados como Alemania, Japón, Estados Unidos y Suecia orientados hacia la 

formación de ingenieros. 

Cuadro./. l. Esoecia/ización de la educación superior 
País 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 1J 12 

Argentina 2.52 6.47 1.02 14.47 2.41 19.42 0.00 10.7 0.00 12.57 17.13 13.20 

9 

Brasil 12.18 8.43 0.60 11.12 9.64 18.58 3.27 2.71 5.05 9.25 9.25 9.90 

México 10.82 1.22 1.79 9.97 5.60 24.47 2.70 3.13 7.18 7.88 16.33 8.91 

Promedio 8.51 5.37 1.13 J 1.85 5.89 20.82 J.99 5.54 4.08 9.90 14.24 J0.67 

Chile 10.31 3.34 1.17 4.84 9.59 23.60 0.68 2.38 1.23 5.40 24.99 12.48 

Corca del 6.90 12.95 5 49 3.25 5.42 16 09 O 78 4.01 7.72 5.55 19.47 12.38 

Sur 

España 5.72 8.88 1.29 19.13 5.29 17.82 2.25 6.04 4.80 7.86 12.89 8.02 

Promedio 7.64 8.39 2.65 9.07 6.76 19.17 1.24 4.14 4.58 6.27 19.11 10.96 

Alemania 4.27 12.41 2.80 4.86 20.75 2.67 0.56 7.48 5.34 I0.55 18.97 9.34 

Estados 7.02 9.54 3 44 2.23 5 33 17.66 2.01 3.62 3.83 10.27 5.84 29.20 

Unidos 

Japón 7.89 1s.11 2.65 :n.46 n.d. n.d. 5.67 2.04 O. 72 5.52 16.86 9.46 

Suecia 14.89 1181 287 4.16 7.79 12.83 115 4.00 5.93 14 02 16 45 4.10 

Promedio 8.51 12.37 2.94 1 J.17 1 J.29 J 1.05 2.35 4.29 3.95 10.09 14.53 13.03 

Fucnlc: Anu•rio UNESCO. J?<>S 
Nota: l) Educ•dún. 2) Humanid•dN. 3) Anc:,., .i) Ley.,,.. S) Comportamic:nlo humano. 6) Admini•lntciún de 
empre••,., 7) Comunic•dón. 11) Cl.,nci•• n111uno1.,... 9) l\btemillic•• y compulaciun. 10) S•lud. 11) lngenic:ri11•. 12) 

º'"'' 

Este principio. debe considerarse como un elemento sustantivo a partir de los procesos de 

integración t..-conómica presentes en el pais, particularmente en el que se refiere al TLC AN. 

ya que existe una profunda asimetría económica entre los tres paises, la cual tenderá a 

ampliarse si no se presentan esquemas que tiendan a corregirla. particularmente en tomo a 

la formación de capital humano. Es decir, se presentará una competencia acentuada. asi 

como una orientación y detem1inación del mercado laboral local a partir de las inversiones 

y el tipo de relaciones que existan en el circuito c:..-ducación - emplt.'O · territorio, ampliando 

la imagen y las posibilidades reales de los egresados mexicanos del sistema superior para 

competir y acceder a un empleo a nivel bloque 
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El objetivo de una reforma incluyente se orienta a definir una estrategia que permita elevar 

la calidad a partir de la formación y actualización de los académicos, de los planes de 

estudio y de los programas, aumentar la matriculación considerada a partir de la creación de 

nuevas modalidades educativas. flexibilización de las estructuras financieras. 

descentralización de los servicios educativos, y reorientar la demanda y la oferta a panir de 

la conformación de comisiones de demanda y oferta. una mayor coordinación entre el 

sector productivo y el educativo, y una mayor orientación tecnológica. Un elemento 

fundamental de la reforma. se orienta a Ja reconformación de la plantilla laboral bajo 

principios de caJidad y eficiencia. Una burocracia excesiva representa restricciones al 

ingreso en el sistema público. Un incremento en el financiamiento debe estar orientado a 

mejorar las condiciones salariales y las prestaciones de los académicos e investigadores. los 

cuales se convierten en el eje en el proceso enseñam•..a-aprendizaje En este sentido. se 

presenta como señalan Brunner ( 1991) y Schwartzman ( 1993) .. la presc11C1a ele una cu/tura 

de la adn1i11islrac:iá11 poco profesiona/i::ada. peso muerto a parllr ele una estruc:tura 

burocrática fra¡..rme111ada, i11eficie11te y politi::ada. ilu.:apa:: de se¡..rwr estratcKias de 

desarrollo coherentes". 

Paralelamente, se presenta la necesidad de redefinir los planes de estudio en el nivel 

superior. acortando periodos vacacionales y promoviendo periodos académicos intensivos. 

asi como una diversificación de las opciones de calificación como en el caso del sistema de 

aprendiz en Alemania. los lnstituts Universitaires de Technologie de Francia o el 

Community College de Estados Unidos. Este mecanismo. permitiria una circulación de una 

mayor cantidad de estudiantes en el nivel al reducir los tiempos para la obtención del grado. 

De igual forma. permitiria eliminar algunas presiones generadas a partir de la demanda, asi 

como las generadas a partir de la presencia de grupos de interes 

En torno a la deserción escolar. se requiere implementar mt.-canismos que provean a los 

estudiantes de los recursos suficientes para cumplir no solamente con el pago de una 

colegiatura.. sino que considere la posibilidad de cubrir con los costos relacionados de 

manera directa con el aprovt.>chamicnto y eficiencia por parte del estudiante. Este 

mecanismo debe considerarse como de la mayor importancia. ya que actualmente existe la 
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imposibilidad de los estudiantes - trabajadores de integrarse a nuevos esquemas productivos 

de manera permanente, promoviendo el desperdicio de recursos generadores de inversión 

social. 

La dependencia del sistema educativo superior nacional de las aportaciones del gobierno 

federal no se presenta per se, como un elemento determinante en los desequilibrios en la 

cobertura de los servicios, ineficiencia en la organización administrativa. financiera y de 

gobierno de prácticamente todas las universidades e institutos públicos del pais. sino que en 

sentido contrario lo que se observa es que de haber continuado esta dependencia en torno a 

los recursos el sistema no hubiera presentado Ja profundidad de dichos desequilibrios. Es 

decir, el impacto negativo de la reforma emprendida se concentró en una decisión superior 

al sistema terciario, ya que las reducciones en el gasto público se presentaban como un 

elemento sustantivo del proceso de ajuste estructural En consecuencia. el modelo 

instrumentado en l\1éxico corresponde a una visión vertical. la cual ha promovido una 

mayor concentración del ingreso a partir de la apuesta a la formación de capital fisico y no 

de capital humano. Sin embargo, la presencia de fallas del mercado tienden a mantenerse, 

por Jo que el sector privado se encuentra imposibilitado para cubrir con la demanda y las 

expectativas educativas en su sentido más amplio, limitándose a generar egresados 

estrechamente vinculados con el sector productivo. carentes en la mayoria de los casos, de 

elementos para el cuestionamiento, la investigación y la conformación de una política de 

largo plazo. 

Por lo tanto, y pese a los argumentos utilizados como parte de una estrategia aparente 

utilizada por una parte del sector privado y de los medios de comunicación. la sociedad 

reconoce una importancia social de la educación superior la cual se ve reflejada en los 

niveles de demanda y exclusión, presentándose ambos como elementos importantes a 

considerar con el objetivo de orientar una mayor cantidad de recursos publicos al sistema 

Es decir, como parte del acuerdo que se tiene que conforn1ar en torno a la dccision social de 

orientar recursos a las áreas consideradas como prioritarias. la educación supenor se 

presentaría como un espacio determinante en el rumbo y el futuro del pais El gobierno 

debe operar como un puente entre Ja demanda ciudadana y los actores que aportan los 

102 



recursos, incluido el gobierno mismo, con la intención de expandir la matricula y la calidad 

de la educación superior con la intención de conformar un nivel similar de recursos 

humanos calificados para la competencia local e internacional, como sucede en los paises 

desarrollados. 
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Anexo 2. Elenrentos para la conformacfrín de un sistenia educativo incluyente 

.. 

Tabla ./.J. Sociedad ideal y características que debe cumplir la educación 

·. 

Sociedad ideal Educación ideal 

Conciencia - Reflexiva 
- Critica 
- Intencionada 

Desarrollo pleno - Fonnativa 
- Creativa 
- Afectiva 

Participación - Panicipativa 
- Plural 
- Transformadora 
- Diversa 

Equidad - Difen .. ·nciada 
- Igualdad de oportunidades 
- Pcm1ancnte 
- Ubicua 

Conciencia ambiental - Ecolrntica 

Tabla ./.2. Educación Deseable 

Desarrollo pleno Equidad Participación Conciencia 

Cultural Reflexiva. critica. 
Afi .. "Ctiva - Dcmocr.icia inu .. -ncionada 

Social Igualdad de 
- ooortunidadcs Diversa -

Política Participativa. 
- - plural -

Económica Fomlall'l.a Pennam .. -nte Transformadora 
- Ubicua 

Científica Crcall\'a Ac~""S1blc - Dmámica 
Ecológica Compatible con el D1stnbuc1ón Responsabilidad 

medio ambiente equitativa de - humana de la 
lx."OCficios y naturaleza 

costos 
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Tabla 4. 3. Rasf!DS del modelo neo/ibera/ 
Ambito Características Educación 

Cultural Proceso de sustitución cultural Conciencia imitativa 
Social Polarización de ooortunidades Elitista 

Político Transnacionali7.ación de Internacionalizada 
decisiones 

Económico Intemacionali7.ación y Polarización. Estratificación y 
globalización c..-conómica formación selectiva 

Científico Excelencia Centros internacionales 
Tecnológico Flujo internacional de Gestión y administración 

tecnologías con inversiom .. -s 
extranjeras 

Ecológico Dc..'"Cisionc...-s mundiales sobre lo Conciencia 
regional ecológica 

Tabla 4.4. Ras$!OS del modelo 11acio11a/ista 
Ambito Características Educación 

Cultural De contención Nacional y homogénea 

Social Estado del bienestar social Popular y gratuita 

Politico Soberanía y democracia Valores nacionales 

Económico Acumulación de capitales Capacitación para el trabajo y Ja 

protc...-gida por scctorc...-s dc..'Illocracia 

Científico Prioridadc..-s por áreas Centros nacionales 

Tecnológico Importación vía equipo y Formación técnica y 

maquinaria tecnológica 

Ecológico Política nacional Concic...-ncia ecológica 
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Tabla ./.5. RasKOS de un modelo alternativo 
Ambito Características Educación 

Cultural Diversidad Local. regional. nacional e 

internacional 

Social Estado y comunidad para el Diversa 

bienestar social 

Político Soberanía. democracia En y para la participación 

Económico Apertura selectiva Capacitación colectiva e 

individual 

Científico Excelencia y prioridades por Formación básica 

área 

Tecnológico Sector de conocimientos Fonnación integrada 

internacionalizado 

Ecológico Política nacional e internacional Conciencia ecológica 

Fuente: Cuadros obtenidos del anículo -Educación. ciencia y tecnología: un escenario alternativo-. de Lconcl 

Corona Trcvino. -1..a educación superior ante Jos dcsafios de una economía abiert."1-; en Comercio Exterior. 

Vol. 44. Núm. 3. México. Mar.t.o de 1994, Banoo Nacional de Comercio Exterior. S.N.C. 
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