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INTRODUCCION

En las últlmas décadas se han experimentado significativas

mod i f i c a c i one s en los procesos de producción y d i stribución de bienes

y s ervi c i os a e scala global ; estos procesos , al igual que las

s o c i e da de s de l os diferentes países , han sufrido transformaciones de

enorme relevanc ia p a r a las di s t i ntas culturas.

Sin embargo , e s a partir de la década de 1 97 0 cuando e l

desarrollo inusitado de la tec nología, en especial de l a informática,

l a creación ina gotable de nuevos p r oductos, l o s cambi os de los

procesos de producción y la a pert u r a a t ravés de l os tratados d e

l i b r e comerc i o e n e l área de l a exporta c ión de los p roductos han

obligado a las economías domést icas, o r ga n i za da s dentro de las

fronteras nacionales, a abrirse al comercio internaciona l y s omete rse

a la explosión de nuevos productos y tecnologías. Ahora la producción

y comercialización se reali za a nive l internacional entre países

desarrollados y naciones e n desarrollo . Tal y como señala Alice

Rangel: "La fragme ntación de la producc i ón y s u reubi caci ón

geográfica han d ado como resultado nuevos modelos de especialización

en la economía mundial: las a ctividades internas de los países están

siendo reagrupadas en c a de na s productivas globales y en complejas

divisiones regionale s de trabaj o."l

1 Ra nge l d e Pa i va Abreu , Alice , "Améri c a Latina globalización, gé ne r o y trabajo" en
Te odor , Rosalba , E1 trabajo da 1as mujeres en e 1 tiempo g1oba1, po1icías da recursos
humano s y moderni zaci ón c ole ctiva, Ed. Abramo , Lais , Is i s I n t e r na c i o na l, Santiago de
Chil e , 1 995, p . 79 -113 .



Esta s i t uación ha conducido a un a di s paridad de las condiciones

de los pa rt i cipantes en este lib r e c omerc i o ; e n l a a c tual i dad l os

grandes capitales de l os países de sarrol lados han pe r mit i do que

algunas empresas s e t ran s f or men e n r ede s transna cíonales de

producción y come r cio, cub ran enormes d i stanc i as y precipiten e l

fracas o de empresas de menor c api t al y recursos. 2

Ló anterior torna ne c e s a rio c ons i de r a r qu e, además de l a s

situacione s ya mencionadas, e xisten múltiple s facto res que subyacen

al concepto de l a globali zaci ón y qu e pose e n gran re l e vanc i a pa r a

comprender las tendenc ias de cambi o e n todos l os ámbi t os , i nc l u i do

desde l ue go el educativo .

Entre estos f a c t o r e s figuran la fl e xibil i da d po s it iva y l os

c ostos nece s a r ios ; 3 es t os c onc ept os son consec uenc ia inme d i a t a de

e s t a nueva s ociedad globali zada e i nducen fenómenos de suma

trascendencia, entre e l l os l os sigui e ntes: s ubcontratación ,

de s r e gul a riza c ión c ont ractual, despidos e n mas a y alteración de la

división técnica del trabaj o. Por consiguiente, ambos agentes,

resul tantes del p roceso de globalización han a f ectado el orden

económico, social y político mundial y , desde luego, también el

2 Ibi d em 1995 , p . 7 9.
3 Ib idem 1 995, p . 81; a l l í s e señala e n e ste t ema l as d ife r e n t es d i men siones del
s i s t ema económi c o como: a) Flexibilidad positiva : flexibi lidad en l a f orma de
producción, c on al t eraci 6n e n la división técn ica del t rabajo ; flexibilidad en l a
es t r uc tura orga nizacional de las empresa s, con r e de s de s ubcon t ratación y socieda des
e n tre f i r ma s y la flexibi lidad en e l me r c a do de traba j o, con crecien t es
d esregulac iones y a l t e raciones e n l os c ont ratos, cos t umbr e s y prá c ti c a s qu e orga ni zan
e l mercad o de trabajo , fa c i li tando l a c ontratac i 6n y e l despido de traba jadores . b )
Costos neoesarios: que i n voluc r an el des e mple o en masa , la precar i edad d e l e mp l e o , la
destrucci6n del e s t a do d e b i enestar, de las l e yes laborales y de l poder d e los
sindi cat os , fac t o r e s ambos que c o n j un t amente han alte r ad o e l o r den s ocial , económi co
y mundia l y desde l u e go e d uc a t i vo .
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es t osdemargenalpermanecerpuedenoeducativo, el c ua l

acontec imientos.

Es por todos estos motivos que s ur ge en e l campo de l a educación

la necesidad imperante de f ormar prof e s i onal e s que de be n desempeñars e

en un contexto económi c o globa l i za d o , en e l c ual e l número de

empresas importantes en el c ompo r t ami e nt o y desarrollo de las

economías locales y sus décisiones en cuanto a pautas de respuesta a

su problemática se está reduciendo. Para esos or ga n i smos comerciales

no representa ninguna dificultad disponer de servicios o elaborar sus

productos en cualquier lugar de l mundo y sólo es cuestión de

verificar si el capital humano del lugar elegido t iene la capacidad

de responder a los nuevos desaf í os.

Estas razones permiten vi slumbrar una alternativa de importancia

para países como México, l a cua l señala que si no es posible gobernar

el capital de las grandes empresas, cuyas decisiones económicas

rebasan el Estado-nación, a l o que se conoce como nivel de toma de

decisiones supranacional, entonces lo que importa en el momento

actual es poner atención al desarrollo del capital humano y prestarle

atención a su mejoramiento, puesto que todas las oportunidades

dependen de la calidad que logremos de nuestros recursos humanos. 4

De manera que las perspectivas de estos recursos humanos, sobre

todo en instituciones de educación superior en el futuro inmediato

dentro de las condiciones de globali zación ya mencionadas, se pueden

, Go n zález, Felipe " En b us ca del paradigma" , Revista Nexos , p . 36 -43 , feb o 2001 .
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según Inés Cast ro c onsid e r a r en base a tres ej es predominantes d e

análisis : 5

l.-El p r i mero es la " i n t e r na cion ali za ción de l a educ a c ión

s upe rior", cuya pr i or i da d es en principio crear estándares educativos

similares que hagan posible l a c reación d e "un si s t ema de educación

superior americano"; t a l objetivo s e ve con c laridad e n la a l ian za

tripartita a t r avé s del Tratado de Libre Comercio entre Canadá,

Estados Unidos y Méxi co . 6

Esto s ignifica que e l proce s o de globa l i zaci ón de l a educación

superio r tiene por objeto uniformar la i mpart i c i ón de l os

conocimientos en institucion es públicas y privadas, ignorar por

completo qu e los f i nes educativos entre i nst i t uc i ones de e ducación

superior no son homogéneos y llega r a l fina l a l a ins t auración de

sistemas de acreditación i nte rnaciona l e s .

2 . - El segundo eje se r elacion a c on l os proce s os e valuatorios

conformados por nuevas a cciones de evaluación7 que representan una

5. Cast ro , Inés, " Demandas y cambios en la univers idad pública de México " en Varios
Autores : Universidad y sociedad, La inminencia del cambio, Centro de Es tudi os Sobre
la Uni versidad CESU, UNAM, Mé xi c o, p .34 , 1996 .
6 Maza, Enrique s e fia1 6 en 2004 en la memoria del ciclo de conferencias "A diez afios
del TLCNA" or ga niza do en la Facultad de Ec onomi a de la UNAM, (lIS) en s u a rticulo
"Afectación indirecta del TL C en l a educación superior en Méx i co, Estados Uni dos y
Canadá" el reconocimiento mutuo entre l as t r es naci ones de tí tulos y c ompetencias
que permi tan l a i nserci6n l a bor a l de los egresados s610 que la capacidad
di r e c t r iz de las naciones participantes depende de : las relaciones ent re l a
produc tividad, f uerza de traba jo , i n nova c i ón científico-tecno16gica y polít icas
fundamentales como por ej emplo l a de l control gube r nament al sobre t odo vía
financiamiento de ent re otras cons i de radas en el plano comp lejo de l a evaluación
de b i do a la des ve nt a j a de asimetría negativa por parte de México en estas
car acte risti cas con r e spec t o a las otras dos naciones , México se ve en l a ne ces idad
de cumplir con las exigenc ias de un conj unto de equivalenci as en cantidad y cal i da d
para que e l perfil del egr e s ado qu e vaya a c o r de con l os extranjeros en una post ura
d e desventaj a, y teniendo qu e l uc ha r por a lcanzar pa r áme t r os establecidos
p r inc ipa l me nte p o r el sistema educativo ame ricano
7 Surgen nuevos p r oye c tos de organismos eva luadores y certificadores externos e
independientes d e las ins titucion e s de e ducación s uper ior como por e jempl o l o s
proyectos Comis i ón Nac i ona l para l a Eval ua c i ón de la Edu c a c i 6n Superior (CONAEVA),
Comi sión Naciona l para la Planeación de la Educación Superior (CONAPES ) creada por
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r up t ura notable c on el significa do tradicional que estas técnicas

asumían al a plicarse e n el campo de las institucione s de educac i ón

supe rior; e sto se debía a que, de manera tradiciona l, se eva l uaba a

l os alumno s con periodicidad y a l os a cadémicos en el momento de su

ingreso. En cambio , en l a a c tua lida d la evaluación se ha extendido y

abarca a la propia institución, es de c ir, és t a ha dejado de ser

evaluadora para c onvertirse en e va luada .

3 . - Corno tercer e j e fi guran l as f uentes de fina nc i amie nto . Con

anterioridad, la planeación y asignación de recursos gubernamentales

a la educación se basaban en l a p rev i sión de la cantidad de alumnos y

los recursos s e as ignaban de acuerdo con dicho criterio; sin embargo,

esto ha cambiado ahora, corno lo s eñala I nés Ca s t ro , 8 toda vez que los

sistemas de evaluación que s e han i mp l a n t ando c onceden un valor

relat ivo a la c a ntida d y se privi l egia l a c a lidad . Es to ha propiciado

varios análisis enfocados en la búsqueda de propuestas de fuentes

alternativas de financiamiento, por ejemplo, la intervención directa

de la universidad en la pequeña y mediana empresa para el desarrollo

de tecnología, ya que las grandes transnacionales cubren sus

requerimiento de desarrollo tecnológico desde su casa matriz y las

grandes empresas nacionales son cas i siempre autosuficientes.

CONAEVA en 1 9a 9, Comité s Inte rinst ituc i ona l e s para la Evaluación de l a Educación
Superior (CIEES), Asoci a ción Naci onal de Uni versidades e I n s tituc i ones de Educación
Super ior (ANUlE) entre o t r a s má s que h a n s u r g i do con di fe rentes objetivos como la
real i zación de evaluaciones diagnósti c as , de p rogramas académicos , de las f uncio nes
de a dminis tración y gestión institucional , etc ., conduciendo a que el proceso d e
evalua c i ó n se efectúe ba j o una directri z de ponderación d e l a c a lidad sobre l a
c a nti dad de l os egr e sados , y convirtiéndose a demás en un me canismo de control de
recursos, p rocesos y cant i dades como lo señalan autores como Brunner, Jos é Joa quin
"La evaluación de la investigación científica " , e n Uni versidad Futura, vol. 1, núm
4 , UAM-Azcapotza l co , 1 990. y Valent i , Giovanna y Varel a , Gonza l o "Una visión
comparada de la eva l uación de l a educación superiór" , en Perfiles Educativ os , n úm
6 4, CISE-UNAM, 1 99 4 .
8 Ibi dem, 1995 , p. 43.
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Pese a el lo , no se de be ignorar que l a ob t e nc ión de

fi nanciamiento por es te me d i o conlleva e l pel igro de cond uc i r a l a

universidad a un desarrollo empresarial de la educación s upe r i o r y

llevarl a a la s up res ión de l a uni ve r sida d masiva, con res t r icción de

c onocimi ento en área s r entables y su r e t o r no a una organización de

élite; en consecuencia , quedar í a en e ntredi c ho s u génesis y

e xistencia como ins t i tución social.

Como r esul t a do de e ste conjunto de aconteci mi entos ha s ur gi do una

e xpans i ón de los procesos e va l ua to r i os en las ins t i tuc i ones

educativas. Sin embargo, como señala Gonzalo Varela e s te proceso

evaluatorio ~ . .. en e l caso de la educa ción , a carr ea un a para do j a . La s

escuelas y facul t a des son , po r def inición , instituciones de

evaluación, s u tarea e s la de formar y evalua r a educadore s y

educandos". 9 Pa r a r esolve r esta c ontra d icc ión e l concepto de

evaluación, ya de s uyo c omp l ejo , ha ' s u f r i do transformaci ones

fundamentales en su acepción y e n las funcione s de los . a c t or e s

participantes, lo que le confieren un grado de mayor complejidad .

La evaluac ión ha experi ment a do un cambio re s p e cto del ámbito

intrainst i tucional tradicional , esto es, ya no s ó l o se evalúa a l os

estudiantes y a l pro f esorado a t ravés de c riter ios establecidos po r

l a propia i nstitución y , e n e l caso de los ma estros , por pares de la

misma dependencia, sino que ahora l a propia institución es evaluada

jun to c on estudiant es y p rofesores , por organismos y pares externos .

El propós i to cent r a l e s mejora r l os nive l es de c a lidad de los

procesos y p r oductos un ivers i t a r ios , c on ref erenc ia a est á nda re s

9 Varela Petito , Gonzalo, "La política de evaluación de la educación superior", en
Muño z García, Humberto y Rodríguez Gómez , Roberto, (coord . ) , Escenarios para l.a
universidad contemporánea, CESU, UNAM, México , 1 995 , p. 79-101.
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asumidos por l a s comuni dade s académica s y c i e ntíf ica s int ernacional e s

y no s ólo por los estándares establecidos por la s comunidade s

l o c a l e s. 10

Lo ant e rior t iene como objet ivo fina l l l e var a c abo la

acredi taciónll
, que r epresenta un ins trumento de utilidad para

establecer e l nivel de c on f iabilida d y pr estigio de la institución

como produc to r 'de l conoc imiento y é ste , a s u ve z , como bien de

consumo.

En cuanto a este nuevo sistema de funcionamiento de las

instituciones de educación superior, la necesidad de cumplir con tal

requerimiento adquier e una dimensión mayor dentro de las

instituciones de e du cación supe rior p úblicas puesto que los

indicadores de la calidad y c e r t i fica c ión educativa conforman uno de

los elementos de alta ponderación en cuanto a la determinación de las

políticas de f inanciamiento y subs i d i o de l a s universidades públicas.

A su vez, este financiamient o y subsidio influyen de manera

directa en s us recursos para su desempeño y por tanto en su

rendimiento y calidad. De ese modo se crea un círculo vicioso cuando

su calidad no r e s u l t a satisfacto r ia r e s pe c t o de los estándares

11 Mendoza Ro j as , Javier , "La un iversidad frente a l as t endencias de la
globalización ", en Muñoz García, Humbert o y Rodrígue z G6mez, Robert o (coor d.) ,
Escenarios para la universidad contemporánea, CESU, UNAM, México, p . 10 2-117, 1995.
11 La e valuación, a creditac i ón y certificación guardan e strech a r elaci6n, pero s e
r e f ieren a p roc e s os dis t int os. Se debe señalar que la e va l ua ción y l a acreditaci6n
no s on fi nes en si mismos, sino medios para p romover el me j oramie nt o de la E.S . y
e s t á n a sociad os al mejor ami e nt o de la calidad . La evalua c ión susten t a a la
acredi t a c i ó n c on e l aporte de elementos de j u i c i o s obr e l as característica s y
cualidades d e s u j e tos e i nstit ucione s ( pero no t oda e valuaci 6n c onduce a una
a credi t a ci6n) . en ANUTES "L a e va l uaci6n y acred i tación de la educ a ción superior en
Mé xico" en Rev i sta de l a Edu caci6n Sup e rior , ANUTES, No. 101 p.57-91 Mé xi c o, 1 997 .
La c ertific a ción e s el a c t o mediant e el c ual s e hace c ons t a r que una persona pose e
los c onocimi e n t os , habilidade s, de s tre zas y a ct i tude s exigidos para e l e j e r c i c i o d e
una pro f e sión deter mi nada.

7



nacionales e internacionales de medi ción de la calidad educativa en

las instituciones de educación super i or .

Todo lo anterior explica por qué el proceso de evaluación asume

dimensiones esenciales e n l a permanencia , desarrollo y proyección de

l a i nsti t uc i ón .

Para efectuar el proceso de evaluación externa , debe mencionars e

que no e s ún ico y qu e e x ist en var ios mé t odos para institu i r la

p ol í ti c a de evaluación . Por c ons i guie nt e, un primer paso en e l

p r oceso e va l ua torio es la elección de l método . Algunos de ellos s on

los s i gui e n t es: a) evaluaci ones sumativa (sólo mide los efectos un a

vez e j e c ut ada l a po l ít i c a de evaluación) y formativa (exige

seguimiento de l a po l í t ica durant e e l proceso de e j e cución y por

tanto abre l a posibilidad de una o varia s r ectificaciones)¡ b )

e valuaciones i nte rna , reali zada por l a misma i nstitución , y externa ,

pra c t i cada po r a gentes exteriores ¡l2 c) elección entre criterios

exógenos o endógenos de evaluac i ón. l3

No sólo exi s t e n varios mé t odos de e va l ua c ión , sino además una

f alt a de coord i n ación entre los s ectore s pr ivado y gubernamental ;

e sto ha p ropic iado un gran número de instanc ias e va lua dor as con

procesos de evaluación di fe rentes, ob jetivos propios y ninguno

relacionado con los demá s . Ejemplos de esta s ituación s on los c a s os

de la Comi s i ón Nacional para l a evaluación de l a Educación Superior

(CONAEVA) , coordina dora i n i cial de políticas de evaluación , el Centro

12 Gonzalo Varela hace referencia en el pie de la página 82 a V. A. Arredondo p.
165, en donde señala que dentro de l a evaluación interna debemos también distinguir
la autoevaluaci6n, realizada por el mismo a ge n t e qu e diseñó y aplic6 la política,
de la evaluaci6n interna propiamente dicha , que es realizada por agentes de la
institución no involucrados en la política o actividad en cuesti6n .
13 Ibídem, p. 8 2 .
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Nacional de Eval ua c i ó n para la Educ a c i ón Superior (CENEVAL) ,

enc a rgado de l os exámenes de i ngreso a la UNAM , de l os exámenes

generales para el egreso de la l i cenciatura en t re otros , e l Consejo

Na ciona l de Cie ncia y Te cno l og í a (CONACYT) , cuyos dominios son las

pol í ti cas de posgrado, la Asociación Nac ional de Unive r sidades e

Instituciones de Educación Supe r ior (ANUlES ) qu e participa en l a

f ormulación de programas, planes y políticas naciona l es a sí como en

la c r e ación de organismos orientados al desar r ol l o de l a educación

superior en México y coordina becas de superación, entre muchas

instancias más. 14

Otra característica de importancia que s e ha generado e n los

procesos evaluatorios, aparecida sob r e todo en l a segunda mitad de l

decenio de 1990, es la e xpansión sin regulación de instituciones y

programas de estudio qu e, como lo señala Wiet se de Vr ies : " Hacia

fines de la década [90 ' s], e l sistema se compone por más de 1, 200

instituciones, que ofrecen unos 5,000 programas de e s t udio a nivel de

lice nciatura y 3,000 de posgrado (inclui da s e special i dade s , maes t rías

y doctorados)"; 15 l a consecuencia ha sido que d icha e xpansión ha

rebasado el esfuerzo de evaluar y mejorar la calidad.

Dentro del contexto arriba señalado en e l ámbito mexicano se

establecen sobre todo dos proye ctos de evaluación de la cal i dad

educativa de la educación superior establecidos por dos de los

diferentes organismos certificadores. Uno es el de l a evaluación

14 Vries, Wietse de, "La evaluación en Méx i co: Una década de a vances y p aradojas"
e n Casanova Cardiel, Rugo y o tros autores: Diversidad y Convergencia,.Estratagias
de financiamiento, gestión y reforma de la educación superior, Centro de Estudios
So bre la Univers idad, UNAM, México , p .97 , 2000.
15 .

I b i dem, 2000, p . 99 .
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externa16, e s tablecido por e l p r oyect o CONAEVA, que lle va a cabo la

c oord i na c i ón na c iona l para l a planeación de l a educación superior ,

s us l ineamientos y políti c a s generales a t ravé s del establecimiento

de un sistema de eva l uación ún i co para toda s l as universidades y en

el que . se relativiza el valor asigna do a la c a nt i da d y conc e de

prioridad a la c a l i da d .

El otro c r i t e rio lo determina la ANUlE S y consiste en la

evaluación internal7
, en la cual s e prevén los a spec t os p r op ios del

proceso enseñanza-aprendizaje y la calidad se c ua n t i f ica por logros

de tipo cognoscitivo. 18 Sin importar cuál sea el criterio elegido, es

pertinente mencionar que ambos p r oyectos, de una u ot r a manera ,

conducen al establecimiento de un sistema de competitividad y luc ha

por la excelencia individual e instituc i onal. Es te sis t ema tiene un

alto grado de significación en cuanto a su inc orporación al mercado

l ab o r a l de los egresados de las insti tuciones de educaci ón superior.

Lo anteriormente dicho sobre los resultados de l a e valuaci ón c omo

indicadores de la calidad de la educación en las instituciones de

educación superior explica la importancia de este tema de

investigación, que tiene como objetivo principal llevar a cabo la

comparación de la eficiencia terminal femenina y mascul i na dentro de

la Universidad Nacional Autónoma de México e n el periodo que

contempla a las generaciones 1985-1994 y para tal fin he selecc ionado

16 Ll e va a cabo acciones como las evaluaciones enfocadas a la determinación del
.e s t a t u s de l a s instituciones en re lación a l o s requerimientos de la sociedad y
e c onomía del país, a s í como l o s l ineamie ntos y políticas educat ivas tanto
nacional es como i nt e r naciona les
17 Ll e va a cabo a cciones e n t re l as qu e s e e ncuentran l as evaluaciones cuyo fin es el
mejoramiento inte gral y permanente de l a s i ns t i t ucione s a f iliadas en l o s ámbi tos
de la d ocencia l a investigación y l a d i f usión c ultural .
18 Cast ro , Inés, op , cit . , 1 9 96, p . 37 .
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la e fici e nc i a te rmina l c omo ind i cador numéric o para eval uar la

calidad e d uc a tiva dentro de l a UNAM .

Para me d i r l a eficiencia termina l se ut ili za n l os í nd i c e s de

eficiencia de egreso y eficiencia de titulación cuantifica dos por

cohorte .r e a l ; el propósito es , en primera ins tanc ia evitar el efec t o

compensator io de l en segunda , la ineficac ia de la

información , s i se considera que a través de c oh ortes reales se l og ra

un dominio espe cí f i c o de pertinencia, eficacia y suficiencia.

Es precisamente e n este punto en el que cobra mayor sentido la

propuest a de l l evar a cabo con más precisión un análisis de

i nd i c ador e s a través de cohortes reales dado que s ólo a través de la

evaluación i n t e rna , de manera real y confiable, se puede llegar a un

conoc im i e nto mejor s ustentado . En consecuencia , e s posible decidi r

a c c i one s que conduzcan a la solución de la problemática del desempeño

escolar y l a eficienci a terminal en la inst i tución .

Aunque l a s causa les de l a femi niza c i ón de la matrícula

univer sitaria no s on tema de este estudio, es innegable que el

fenómeno mundial de la globalización es uno de los principales

motivos que i nci den en el i nc rement o de l a ma t ríc u l a femen ina en la

UNAM .

Entre otros factores que pueden considerarse como determinantes

de e s t e i nc remento es pos ible mencionar l os siguientes: aumento de

l os niveles de esc olar i da d , necesidad de l a mujer de contribuir al

19 Rodríguez Góme z, Roberto A. , "El análísis de fenómenos s oc i o escol a res y l o s
i ndicadores e s tadísticos" en Gómez, José y Al lende, Ca rlos Ma ría de , (coord.), La
eficiencia terminal en las I n s t i tuc i one s de Educación Superior , propuesta
metodológica para su estudio , vol. 1, ANUl ES, Mé xico, 1984 , p . 1 0 . Se indica que se
pone de manifiesto la contribución d e las p obla cione s de " e g r e s ados-r eza ga dos" en
las cuotas de eficiencia terminal c alculadas según e l modo convencional .
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ing r e s o f ami l ia r , mayores oportun ida de s de emp l e o de tiempo parcial

para las muj eres y reducción de la tasa de f ecundida d en general en

e l mund o indus t rializado y e n e spec i a l en Mé xi co, 2oe s i nnegable que

e x i s t e una gran interrelación entre los factore s anteriormente

menc i on a dos.

Es incue s tionab l e el cambio de l a de ns i dad del número de mujeres

en la matr í cula universitaria; éstas han de jado de fo r mar un grupo

minoritario para convertirse en el grupo mayoritar i o de l a poblac i ón

global de l a Universidad Na c i ona l Autónoma de Méxic o a par tir del año

1996, 21 c ua ndo llegó a tener un valor de 50.6%, c ifr a que mantuv o

esta supremacía has ta el a ño 20 03 e n que la ma t r í cu l a femeni na

alcanzó un valor de 51 .2 0% .22 Ante este r e s u l t a do , e s e v i dent e l a

ne c e s idad de bus c a r datos que sustenten bajo una perspectiva de

géne ro que este cambio no es casual n i natural, s ino que es

consecuencia del desarrollo histórico-social del mundo y su nu e va

conformación económica y de sistemas de producción, además de que ha

inducido ot ra vez un cambio de las funciones f eme ni nas y ma scu l i na s

dentro de la educación a nivel superior.

Al colocarse en esta categor í a de anál isis, ya no es s u f iciente

suministrar la cifra de mayoría femenina en la universidad, sino que

e n principio s e deben buscar también las cifras d iferenciadas por

género en cuanto a los índices considerados en la política

evaluatoria y comparar estas c ifras en cada dependencia y carrera de

~Muñoz Izquierdo , Ca rlos, Educación y desarrollo socioeconom1co en América Latina
y el Caribe, Ed . Un ive r s ida d I b e r o ame r i cana, Mé xico, 20 04 , y en POblaoión esoolar
UNAM: estadísticas 1980-2003. 75 años de autonomía orgullosamente UNAM, Ed.
Di r ección Gener a l de Planea c i ón, UNAM, México , 2 004 .

22 Ibídem , p . 85.
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la insti tución. La finalidad e s i dent i f i c ar las c o i nc i de ncia s y

d i ve r ge nci a s de l os desempe ños escolares de cada pob l a c ión que

confo r ma a la i ns t i t uc ión y así, con estos r esultados, l levar a cabo

a c ciones pert inentes que c ondu zc a n a un a ve r da de ra solución de l a

problem~t i ca de l baj o índic e de e ficiencia termina l y de titulación .

Por t odo lo anterior decidí elegir para mi a nál i s i s l a Fa cu l t a d de

Psicología, de gran mayoría de al umna s f emeninas y la Facul t a d de

I nge n i e r í a , de absoluta mayoría de estudiantes mas culinos, para

probar como objetivo principal a través de los índices por carrera

elegida por género, que no existe diferencia entre hombres y mujeres

e n relación con la eficiencia terminal y ti tulación.

Las acciones sustentadas e n este tipo de informa ción tendr í a n

como ob j e tivos , e n pri me r a i nstancia, e levar los índices de

e f i c i e nc i a terminal, algo que se r í a desde l ue go una alternativa que

posibi litaría a la Universidad Nacional Autónoma de México lograr una

revisión del financiamiento gubernamental, la recuperación del

reconocimiento social a la i ns t i t uc i ón y las eva l ua c i one s y

certificaciones favorables a nivel e xterno.

Pa r a l a consecución de l últ i mo s e ña l amiento, en e sta

investigación se consideran t res acciones con el obj e t o de

establecer, del modo más preciso posible, indicadores confiables que

reflejen la realidad de la problemática de la calidad educativa.

l.-El primero es la construcción de una base de datos por

i nstitución, facul tad y género; l a i n f ormación recogida debe cumplir

el requisito de proceder de las cohortes rea les y tene r el propósito

específico de obtener valores confiables y cercanos a l a rea l idad

e s c o l a r . A través de esas fuentes los invest igadores, e specialistas o
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pe rsonas i n t e resa da s e n e l t ema de l a eva l uación de ca lidad e n el

s i s t ema de educación s up erio r podrán d i s pone r , de manera e f iciente y

efi c a z, de informa c i ón con f iab le .

2 . - El s e gundo pun t o implica , una ve z obten i dos l os datos , hace r

uso de la c ategoría de géne ro pa r a i n t erpr e ta r l os r esul t a dos y

abandonar esa inmediate z, que muchas veces t iende dentro de las

investigaciones a a c e ptar cualqu i er r esultado como na t ura l por

t ratarse de "hombr es o mujeres"; e n c onsecuenc ia, a menudo deja de

efectuarse un a ná l i s i s di feren ciado y es menos probable fo rmular una

propuesta d iferencial pa r a s olucionar la problemática identific ada en

l os e s tudios.

3.-Como t e r cero y último punt o se propone de fo r ma i nicia l

establecer y utili zar índices d i f e renc i a do s por género que s i r van de

soporte en los análisis, las conclusiones y las propuestas; t a l

planteamiento toma en cuenta como motivo primor di a l el he cho

i nnegable de que la muj er ha dej ado de ser minoría en la educación

superior y, por lo tanto, l a intervención de esa parte de la

población e s t ud i a n t i l s e refleja en el desempeño global de l a

institución.

Lo anterior es una de las más ponderadas justificaciones par a l a

consecución de un buen desempeño i ns t i t uc i ona l , ya que dentro del

campo competi tivo de generaci ón de profesionistas qu e se ha suscitado

entre todas las instituc iones públicas y privadas la i ns erc i ón de s us

egresados en el mercado laboral e s fundament a l dentro de c ualqui e r

objetivo i n s t i t uc i ona l . Como se ha mencionado , la es tructura de

emp l e o e v i de ncia las relaciones sociales de la producción con

implicaciones e conómi ca y soc i opolíticas y a s u ve z , e sta relación de
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la producción influye en l a s expectativas de los egresados

un i ve r s i t a r i os, en su participación den tro del mer cado l abor al y sus

correspondi e ntes i mplicaciones ; por l o t anto, i nc luso s i no es la

f o r ma c i ón profesiona l el único factor deter minante en l a opo r t un i da d

labo r a l de los egresados , sí es uno de los fac t o r e s de mayor

r ele vanc i a cons i de rado s e n la actua l i dad dent r o de los e lementos de

valoración que l a s f uentes de trabajo toman en cuenta al contratar

pe r s ona l.

Estos acontec i mientos y f actores s on rel evantes en este momento y

pon e n de manifiesto que, a pesa r de que las insti t uciones públ i cas de

educ a ción s up e r i or han formado desde s u o r igen profesionistas

des t a cados e n todos los ámbitos de l a v i da na c i on al y son además

l íde res en las pautas de l a e ducación s uperior , pero es necesario

t omar conciencia e n e l rescate del reconocimiento, del prestigio y

func i ón s ocial de la i ns ti t uc i ón que ha c ia f ines de la década de

1980, e s pe c i a l me nte desde e l movimiento e s t ud i a nti l de 1999, ha

perdido s u l i de r azgo frente a l a s ins ti t uciones privadas de gr a n

pres t igi o. 23 És t e es un o de l os fa c t o res que incide n en forma directa

en la dif icultad que enf r entan de mane ra especí fi ca los est ud i antes

egresados de la Unive r sidad Nacional Aut ónoma de México respecto a la

i nco rporación en l os me r c a dos labo r ales. Durante y des pués de l

movimiento de 19 99, se ha promovi do en t odos l os me d i os de

comuni cación masiva un e s tereot ipo que ha modificado de f orma

2 3 Olivier Téllez María Guadalupe , Educación superior privada en México, ve.i.nte
años de expansión : 1982-2002, Te s i s de Maestría (P e dag o g í a) Facultad de Fi l o s o f í a y
Le tra s, UNAM, Mé x i c o. 200 5 . en donde señala e l I n s titut o Te c no l ó g i c o de Es tud i o s
Superiores Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac, l a
Universidad La Salle, la Universidad de las Américas , la Universidad Autónoma d e
Guadalajara y el Instituto Tecnológico Autónomo de México corno las má s importantes
instituciones d e educación superior privada en México .
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negativa el reconoci miento de l ejercicio pr o fesiona l, un este reot i po

que ya po r s í mismo e s d i f íci l s upe r a r deb i do a l a fa l t a de emple os

provocada por l a situación e c onómica que i mpera e n el país.

Dentro de l campo del análisis político , la situación a nt e r ior se

considera una de las consecuencias , entre muchas otras, de la

aparente pasividad de las universidades públicas frente al desar rollo

y crecimiento de las universidades privadas a causa de los aranceles

cobrados a sus alumnos y el apoyo de l sector empresarial . Una

circunstancia como l a descrita crea un n ivel de competitividad

i nterins t ituciona l sin precedente en el contexto de l a educación

superior. No s ólo eso; también explica por qué la Universidad

Nacional Autónoma de México debe asumir una nueva actitud en relación

con el papel cambiante de l os proc e sos de evaluación e n un contexto

de s is t ema dinámico que pretende impr imir una nu e va racional idad al

sistema de educación superior dentro de un contexto en el que los

i ntere ses y l as prioridades de l a educa ción s uperior han

experimentado un giro y en el que l o cualitativo desplaza a lo

cuantitativo .

Las medidas de desacreditación, la mala s i t ua c i ón económica, las

políticas de certificación generadas por la apertura de l a

g lobalización y el incremento de inst ituciones pri vadas e n el ámbito

un i vers itario reconfirman l a necesidad de un cambio trascendental de

la i nstitución. Dicha transformación debe permitir no sólo una alta

comp etitividad con las otras instituciones, sino conservar e l

reconocimiento social y el prestigio de la institución, además de

cumplir con los requerimientos del sistema productivo en la economía

16



a c tual y satisfacer su c a r a cte r íst ica fundame nta l de i ns tit uc i ón

s ocial .

La clasifica ció n dentro de la UNAM de carreras masculina s y f emen inas

es t á relaciona da primordialmente por l a c a nt i da d ge né rica que

p redomina en cada una de ella s y que, de a cuerdo a l a s t e or ías

biologic istas de dife r encia s e xual, se c on sidera a pri ori y como

natural que las mu jeres e n c ar r era s masculinas t e ng an bajos

resul tados en las mediciones de eficiencia instituci onal y que las

mujeres en las carreras femeninas tengan al tas valoraciones en las

mediciones de e f i c i e nci a termina l.

Esto ocasiona que e n las instituciones de e duc a c i ón super i o r y e n

las investigaciones del c ampo de l a pedagogía s e considere como un

hecho na t ural cualquie r diferencia que en relación al gé ne r o pudiese

encontrarse en el con junto de posibles variables de análisi s que se

elijan en las investigaciones del á rea educativa.

Con trar io a lo anterior parto en este trabajo de las siguientes

hipótesis :

I. - No exis t e diferencia entre hombres y mujeres e n l a e f iciencia

termi nal dentro de una misma ins t itución.

11 . - No es más baj a la eficiencia terminal de la población femenina

con respecto a la de los hombres dentro de las carreras cientí f i cas

que c ont i e ne n un currículo con mayor contenido de carga de

matemáticas , física y química .

1 11. - No es superior la eficiencia terminal de l a s mujeres c on

respecto a los hombres en las carreras humanísticas.

Para poder l l e va r a ca bo esta inve s t i ga c i ón se definieron entonces

las siguientes variables :
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a ) Tasas de eficie ncia de egreso y t itulaci ón

b) Género

c) Categoría a l a que pertenece la carrera e n l a que s e mi de l a s

tasas de egreso y titulación (científi ca o hu man ística) .

Se c::onsiderarán l as tasas de efic iencia de egreso y titulación

c omo c uant ificac ión de la eficienc ia terminal y se c ons i dera r á n como

variables dependientes en s u interrelación con e l at r i b ut o ma s c u lino

femen i no.

Debido a l a inf l uencia con s i derada e n la e f iciencia t ermina l de l

géne ro/ t i po de conocimiento c ur r icular , se conside ró lle var a cabo un

mues t r eo por estratos , el igiéndose para éste t ipo de estra tificación

a s u j eto s p e r t e ne cie nt e s a l a Fa cultad de Ingeniería(como estrato con

población predominantemente masculina y en cuyo currículo predominan

las materias de corte cientí f ico-matemático) y a los perte necientes a

la Fa cultad de Psicol ogía ( como e s t r a to con pob lac i ón

predominantemente femen i na y en c uyo currículo s e integran

princ i p a lmente materias humaní sticas de carácter fi l o s ó fi c o ) en el

camp u s de Ciud a d Un i v e r s i t a r i a.

Se bus có la información estadística a fin de obtener los datos

nec e s a r ios y p e rtine nte s para el cálcu l o de los índices de efici e nc i a

de egre s o y titulación dentro del siguiente acotamiento :

1 . - Los í nd i ces se calcu l arán por c ohorte real y diferenciado por

género.

2 .- Las c ohortes a analizar s e r á n las comprendida s ent r e 1 985- 1 994.

3.- El proceso est adístico de análisis a utilizar es el de Contraste

de Hipóte s i s de dos proporcione s .
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4.- Se realizó l a compa ración de l o s r e s ultados con la e va l ua c ión de

l os índices de e g r e s o y t itulación calcu l a dos por cohort e aparente y

s i n d i f erenciación de géner o , a sí como tambi én l os valores es tándare s

que l a ANUl ES de ter mi na y que se cons i de r a en e sta i nve s t igación c omo

r efe r ente de l a eficiencia termi na l e n l as Insti tuc iones de Educación

Super i or e n México .

5 . - Fina l me nt e s e hizo el Aná lisis y l a s propues tas e n funci ón de l os

resultados ar roj a do s e n e s t e es tudio .

La ide a de qu e d e l a Universidad Nacional egre s aban

profes i onis tas de c a l i da d es un a cre e nc i a que se ha al t erado en l os

úl t imos 2 0 o 30 a ños . 2 4 a causa de d ive r sos f ac t ores como el

crec i mi ento de l a matrí cula escolar que ha conve rgido e n e l f e nó me no

d e masificación, la esc asez de r e cursos, especialmente l os

financieros, e l descrédito oc a s i ona do por diferentes movimi entos

estudiantiles, e t c., y que con f o rman e l debate s obr e l a c a l i dad de l a

e nseñanza y l a s pos ibilidades de empleo de los egresados d entro de un

i n c r ement o en la competitiv idad c on l a s univers idades privadas y un

contexto globalizado que afecta a l sistema educativo del s ector

terciario

Por l o anterio r, para rec upera r l a uni ve r s ida d p úb l ica de alta

calidad y competitiv idad, se t iene que demostrar a través de

evaluaciones y certificaciones25 de diversos organismos externos

2< Var e l a Pe t i t o , Gonzal o , "Un i.versi d ad y desa r rol lo : e l vin c ul o c r i tico" , en
Casanova Cardi e l , Hugo y Rodríguez Gómez , Robe rto (coord . ) , Universidad
cont~ránea. Raciona~idadpo~ítica y vinculación socia~, Centro de Estud ios Sobre
la Uni ve rs idad CESU, UNAM , Mé x ico , p . 33- 51 , 1 994 .
~Como p uede perc i bi r s e e n ob r a s a c t ua les de inves tigación como la de Carlos Muño z
Izquierdo Op. Cit . , 200 4 e n d onde s e plantea el r e qu e rimi e n t o de con s t r ucción de
indicadores de los e f ectos de la e ducación formal e n la econo mí a y l a sociedad .

19



gubernamenta l es y privados, d e se r capaz de s a t i sfacer las e x i genci a s

de todos l os actores integradore s del p roce so de e d uc ación superior.

Esto perf ila una universidad con l a posibilidad de proporcionar

a sus a cadémicos la profesionalización de su labor docente, con una

alta capacitación y actua lización y e l reconocimiento de laborar en

una i n s ti t ución de prestigio; asimismo, debe s uministrar a sus

egresados los conocimientos , capac idades, habilidades y prestigio

necesarios para su incorporación en l os mercados de trabajo y la

sociedad, un capital intelectual que se l igue con las necesidades

sociales a largo plazo.

La s condiciones anteriores son determinantes , pero t ambi é n l o es

el proceso creciente de la privati za c i ón de l a s univers idades en

América La t ina , en particular la de Méxic o en donde l a s i ns t i t uc i one s

privadas de educación superior ascendió de 13 . 5% en 1980 a 27 .6 en

19992 6 y cuya part icipación busca, más que un beneficio económico, l a

f orma c i ón de recursos humanos c a l i f i c a dos así como e l rompimiento de

c á nones existentes en cuanto a la organizac ión académica. Todo e l lo,

sustentado e n elevados aranceles cobrados a sus estudiantes y en el

apoyo económico del sect or empresarial, ha llevado a las

universidades públicas a una reflexión sobre su exi s t e nc i a , su

orga nización y l a determinación de objet ivos, metas y l í ne a s de

acc ión para evitar su desaparición.

Ambos mot i vos , el prestigio de institución de calidad y la

competencia con que s urge en un contexto de crecimiento continuo de

i ns ti t uc i one s universitarias privadas , son por tanto .generadores de

un cambio de actitud de l a s i ns ti t uc i one s públ icas y en él se

26 Ol ive r Télle z, Ma ría Gua dal upe , Op. Cit. p. 212 .
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reconoce la búsqueda de referentes de medició n obj e t i vos de t i po

c uantitativo pert inentes y con f iables , que sean c a pac e s de e videnciar

el buen o mal d e s e mpe ño insti t uc í.onaL'i ". La f i nal idad e s contar con

e lementos sustentables en el t erreno competitivo creado por las

condiciones e c o nómica s de globalización y privatización, pero t ambi é n

buscar factores i nt e r no s a cadémico-institucionales que producen

fallas en e l desempeño escolar de los estudiantes y , con base e n esta

información , efectuar acciones pertinentes para mejorar el proceso

e ducat ivo dentro de las dependencia s que i n t e g r a n la insti tución.

En la definición de estos referentes de medición debe

considerarse como a s unto de gran tras c e ndencia e l hecho de que en el

ámbito educat ivo los conceptos de eficacia y e f í.c í.encí.a'" juegan un

papel c e nt r a l en l a p o l ític a e ducativa , e n especia l la de l a

educación superior . Sin embargo , el s entido en que se usa no es muy

c laro y, según l o señal a Ado lfo López Suárez29 al p recisar una serie

de parámetros que deben mensurarse , para el caso de la autoevaluación

se e stablecen de manera poco precisa y r ud i me nt a r i a , por ejemplo la

eficiencia t ermina l de una carrera defin ida como "proporción de

i ngre s o -egr eso con ba se en e l t iempo de duración de l os estudios u3o •

27 La conveniencia de una e va l ua c ión s uste n t a d a a través de indicadores e s pecí ficos ,
es a nal izada por aut ores c omo Rodríguez, Rob e r to y Casanova, Hugo (1 99 4) , Brunn e r
R., José Joaquín (1995), arredondo, Martiniano (1 995) , Neave, Guy (200 1 ) y Muftoz
Izquierdo , Carlos (2004) , y en c u yo s análisis se puede ob s e rva r que es te tipo de
evaluación e s el r e s u l t a do d e la extrapolaci ón de l os modelos de e va l ua ción d e
eficiencia del s ector empresarial y entre los mas usuales se encuentran : Alumnos
inscritos, egresados y titulados; costo por alumno; permanencia , de serción , rezago
y fracaso escolar.

28Muño z Izquierdo , Carlos , (20 04), Op. Ci t. p . 13-14
29 L6pe z Suáre z, Ado lfo, "Eficacia, efici encia y metodologí a estadística en la
uní.ve r s í .dad ? , e n Rosario Muñoz, Víctor Manue l y Aguirre Thomas , María del Pilar,
(coord. ) , Eficiencia terminal y calidad académica en l a s Instituciones de Educac ión
Superior, Ed. Un i ve r s i da d de Guadala j ara, 19 93, p . 106 .
30 Ibídem, p. 105
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En e s te tipo de parámetros no se considera e n a b so l u to cuáles s on

los c r iterios de calidad o a qu ién se considera un egre s a do (a l que

terminó los créditos o al que se tituló); e n la especificación de

esta tasa no se señala tampoc o "si existe di fere ncia entre las

instituciones que exigen tesis y examen profesional para titularse y

las que aceptan desde unos cuantos créditos d e maest r ía, pasando por

las memorias profesionales H
•

3 1

Dicha situación permite concluir que si para obtener un alto

puntaje en la evaluación institucional hay que autoevaluarse con los

parámetros oficiales (llamados "parámetros CONAEVA H
) ; entonces

bastará con buscar la interpretación de los datos y los parámetros

que hagan posible alcanzar los puntajes más altos y hacer que los

números digan lo que conviene que digan. Como asegura López Suárez32
,

en estos casos la evaluación no sólo pierde su sentido original como

instrumento de la interpretación de la realidad que conduce a la

mejoría y el desarrollo, sino que se pervierte.

Otro fenómeno desarrollado dentro del contexto sociopolitico-

económico actual es que en las universidades privadas se ha generado

un nuevo tipo de c r edencí.a L í.smov". aquel que se desprende de la

creencia de que un diploma privado es en sí mismo un indicador válido

de que el portador ha tenido una mejor formación académica que la que

se recibe en una institución pública, sin tomar en . cuenta que en la

medida en que se incrementa el número de instituciones privadas y se

)1 Ibídem, p. 106.
32 Ibí dem, p. 107
)) Varela Petito, Gonzalo, op . ci t., 1994, p . 40 en do nd e el au t o r de f ine: "E l
credencialismo implica una demanda de r e quisitos e ducativos ma yores de los
estrictamente necesarios para desempeñar e l pu esto que s e ocupa, una exigencia de
diplomas que t iende a despegarse del p r oce s o de capaci t ación r eal de la mano de
obr a .
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reducen los r e qui s i t o s para su habilitación el sector privado también

puede s e gme n t ars e en cuanto a su cal idad . 34

Es e n este c ontexto en el que surge la necesidad de un cambio

r adi cal en la política de evaluación de l a educac ión superior y ésta

se ge nera de modo paral e l o a l os fenómenos de e xpa ns i ó n de la

matr í cula estudiantil y d e i n s t i t uciones de e ducac i ón supe r ior ; al

final, el resultado es t ambi én la expa ns ión de p r oc e s os

evaluatorios35 con carácter pe rmane nte, además de la multipl i cac i ón

de organismos certificadores públic os y privados, c on una fa l ta de

organización entre ellos y con ob j e t i vos diferentes que en nada se

interrelacionan; esto hac e parecer a la e va l ua ción como una materia

bastante 'confusa que ha lleva d o a debati r l a creación de un a comi s ión

nací.onaLvI"

No obstante, para los fine s de esta inves tigación se ut il i zó ,

dentro del gran número de e s tudios sobre e valuaciónTI
, la de f i n i c i ón

que de este proceso hace Gon zalo Va r e la. Tal de finici ón e s s i n duda

de gran utilidad en este estudio por su valor operativo respect o del

proceso de evaluación y su enf oque c oi nc i de c on e l opera tivo-

cuantitativo de la propuesta de análisis de este estudio. A

34 I bidem. p . 48
35 Ibíd em, p. 79-80.
36 Vrie s, Wie tse d e, op. ci t. , 2000 , p . 79.
37 Autor es como Ta yl or, Fre deri k (1982) cuyas investigaciones sobre los princlplos
d e administración c i entífi ca r epresentan las bases de las teorías contemporánes de
a ut o r es como Es quivel, Juan Eduardo (1995) en cuyas investigaciones se busca
relaciona r las es tructuras ps i coso c i a l e s con la lógica del análisis matemático para
llegar a l a evaluación del resultado del proceso educat ivo como un output
(egresados) de a cuerdo a l os insum os utilizados en el input , a qu ello s que anal i zan
la prob l emá tica d e l a evaluación y la calidad de l a educación superior a través de
a náli s i s comparat i vo de la educación como Brunner , José Joaquín (1995) , Neave , Guy
(2001) o b i e n, a utores como Covo , Milenia (1979) , Tinto, Vincent (1992) , Díaz
Ba rriga, Angel (19 98) que cons i deran que las práct icas y procesos de fo rmación no
pueden medir se c omo la de l o s productos fabri les .
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continuación se delinea: "La eva l uac ión de l a e ducación s upe r io r es

un proceso con tinuo, integral y participativo qu e pe rmite identificar

una problemática, analizarla y e xp l ica r l a med iante i n f ormación

relevante. Corno resultado, proporciona juicios d e valor que sustentan

la consecuente torna de decisiones. Es por tanto part e fundamental d e

las tareas de planeación y no un proceso superpues t o para dar

cumplimiento a determinados requerimientos."38

Puede observarse que en esta definición se j us t i fi c a una

búsqueda actualizada de valores y nuevas alternativas de análisis con

el fin de crear elementos que coadyuven en la torna de decisiones

institucionales orientadas a elevar el nivel de c a l i dad .

Otro punto de importancia en el análisis documental sobre el

terna fue reconocer que, si bien existe un gran número de conceptos a

evaluar así - corno una gran cantidad de maneras de realizar dichas

evaluaciones , se presenta en forma recurrente en estos estudios39 la

elección de la eficiencia de egreso y titulación como indicadores de

la eficiencia terminal, lo que a su vez es un indicador del gran uso

de la representatividad en la evaluación de la calidad de las

instituciones

estudio) .

(tasas que se eligieron como referentes en este

Sin embargo, aunque los análisis son coincidentes en la elección

de estos indicadores, no sucede lo mismo en el consenso de las

38 Ibidem, p. 80, en donde c i t a a p i e d e paq i na a Ar r e dondo , Ví ctor A. "La
estrategia general d e la Comisión Nac i onal d e Eva luación de l a educación Superior" ,
en Secretaría de Educaci ón Pública. Evaluación , p.romo c ron de la ca l i dad y
financiamiento de la educación superior. Experiencias de distinto s países, CONAEVA,
México, 1992 p . 163-164.
39 Como es señalado en el art iculo de Piña Osorio , Juan Manuel y Pontón Ramos ,
Claudia Beatriz, "La eficiencia t e r mi n a l y s u relaci ón c on l a vi da académica . El
posgrado en sociología y ciencia políti ca d e la UNAM"en: Revista Me xi cana d e
Investigación Educativa, vol. 2, Núm. 3 enero-junio 1997. p.85-102
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instituci ones encargadas de su dete r mi nación en c uanto a l método pa ra

eva luarlo ; es t o , desde luego , di f iculta e l establ e c i mi ento de

e s tándares refe r enciales comparati vos entre un a i ns titución y otra .

Con pos te rio r i da d al probl ema de l a co i nc i dencia de indi c a do r y

metodo l og í a, s ur ge un nuevo ob stáculo r e l a c i ona do c on la

confiabilidad debido a qu e en donde ex i s ten las do s c oincidencias

anteriores pare ce que el cálculo se ha hecho de manera globa l y por

lo tanto no es un reflej o fi e l de la realidad i ns t i t uc i ona l y

educativa.

Como pue de observa r s e , toda esta gama en la variab i lida d de

criterios provoc a un a gran confus i ón y cre a , en forma i mp lícit a, una

necesidad, que puede verse re f l ej a da en algunos c a sos en f orma

explícita , c omo s ucede e n l a mención de l plan de desarrollo de 1999

que s e hace en el plan de de s arrollo 2003-2 007 de la Facul t ad de

Ingeni ería . En el plan de 1 999 se plantea que la primera acción pa r a

obtener s us ind i cador e s es "la de f i n i c ión c lar a y concre t ame nt e de l

concepto de eficiencia terminal H , 4o lo cual es signo evidente de que

el p r i me r problema que se presenta e n la implantac i ón de una política

de evaluación es el "qué H se valorará.

El s iguiente problema qu e surge tras determinar el ob j eto de

evaluación es "con qué se va a evaluar", dado que en general dentro

de las instituciones aparecen obs t á c ul os por la carencia o falt a de

precisión en las bases de datos. Así, en el mismo documento de la

Facultad de Ingeniería, donde s e hace referencia a l punto un o para

cumpl i r los objetivos, puede l eerse l o s iguiente: "Se contar á c on

bases de datos confiables, que pe rmitan c onocer por carrera y por

40 Facultad de Ingeniería, Plan de Desarrollo 1999, UNAM, Mé xi co, 2003 , p . 36.
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generación l os t itul a dos y e l avance curricu lar de los al umno s ; con

base en las c ua les , los responsable s toma r á n acciones concr eta s pa r a

obrar en consecuencia H
•

4 1 De l o an t erior se d e sprende la c a renc i a de

datos o la f al t a de c onf iabilida d de los exis t entes.

Por último, e x i s te e l problema de la apa r e nte i nexistencia de

información en cuanto a índices de e g r e so y titulación longitudinales

por generación para llevar a c a bo la determinación de los índices

específicos por cohorte. Como seña l a Frida Díaz Barriga para la

Facultad de Psicología: "A la f echa, existe un conjunto de

informaciones que se han producido a lo largo de los treinta años de

existencia de la Facul tad de Ps i cología, que comprenden estudios

específicos , series históricas, análisis cualitativos, casos; y se

cuenta con estadísticas bás i cas. Sin embargo, e l conocimiento

arrojado hasta ahora es parcial, los datos son inconsistentes, y las

fuentes originarias de los datos aún son incompletas H
•

G En el

documento referido de la Facultad de Ingeniería también se menciona

esta problemática; en el punto dos se indica el propósito de llevar a

cabo el registro de "porcentaje de incremento en el avance académico

de los alumnos por semestre y a mitad de la carrera; por generación y

por carrera". 43 Los órganos encargados informaron que esta acción se

efectúa en la actualidad al considerar la generación de 1990 a la

fecha.

La revisión de los temas de eficiencia terminal y género,

considerados en forma conjunta dentro de los análisis de calidad

41 Ibidem, p. 36.
42 Diaz Barriga Arcea, Frida, Propuesta de ampliación de opciones de titulación
para la carrera de psicología, Facultad de Psicología , UNAM , México , 2003 .
43Faculta d d e I n g e nierí a, op. cit. , 2003 , p. 3 6 .
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educativa a nivel de enseñanz a superio r , arro j ó l o s i guiente : só lo s e

encontró un t ext o" dentro de l cual s e i nc l uye un c a pítulo e s c r i t o

po r So fia let icia Morales Garza4 5 en donde trata es t e tema específico

de f orma general. En su a rtículo Equidad de género en l a educaci ón,

la autora analiza la información estadística obtenida por Rog er Día z

de Cossío e n s u art ículo "Hab la r án l as Muj e r e s " sobre el desempeño

p rofesional de l a s mujeres en México . 46 Llama la atención que el

texto lo publ icó el Instituto de Ingeniería y c uya t emát i ca sea

d isc ordant e po r comp leto , ya que una de muchas pecu lia r i dade s que

pued e n señalarse de esa i nstitución es precisamente que su población

docente y escola r es mas culina en grado notor i o; empero , a través de

la informaci ón proporcionada en este documento , Sofialeticia Mor ales

l l eva a cabo un análisis re levante sobre el desempeño escolar

f emenino a nivel de e ducación superior y por área de conocimientos ,

tomando en cuenta que esta información es i ne xis t e n t e en escuel as y

facultades eminent emen t e femen i na s .

En es te es tudio la invest igadora no sólo da seguimiento al

cre c i mi ento de la cobertura femenina en educación superior , sino que

se enfoc a en la eficiencia t e rminal a na liza da a part ir de l a s c é dulas

p rofesi onales otorgada s e n el Di strito Federal d e sde 1945 (y a nivel

nacional d e sde 1975) hasta el ciclo 1995-1996 . Este hecho confirma la

falta de disponibilidad de i n f ormación dentro de l as inst i tuciones de

educación s uperio r en relación a género .

.. González Jirnénez, Rosa Maria , Construyendo la diversidad; nuevas orientaciones
en género y educación, SEP , Uni versidad Pedagógic a Naci o nal , Méxi co , 2000.
45 Mor a les Garza , Sofíaleticia , "E q u i d a d de Gén ero e n la Educaci ón", en González
Jirnénez , Rosa Maria , Construyendo la Diversidad, nuevas orientaciones en Género y
Educación , Ed . SEP y Universidad Pedagógica Nacional , p . 79-112, 2000 .
46 Dí a z de Co s s í o , Roger et. al, "Hab.larán .las mujeres"', e n Revi s ta Este Pa í s . No .
7 3 Abril de 1 997
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Ot ro he cho re levante me nc i on ado e n este a r t í c u l o e s el

comentario de que, po r pri me ra vez , eg re s a n en 1995 con título y

cédula profesional más mujeres qu e hombres del sistema de educación

superior y l o compa r a con el quinque nio 1945-1 94 9, en el cua l el

número de mu jeres t i t u l a da s respe cto de los hombre s no lle gó ni

siquiera al 1% .

Otro análisis e n donde se relaciona la eficiencia te r minal con

género es el art ículo e l ab o r a do por Juan Manuel Pi ña Osorio y

Claudia Beatri z Pontón Ramos, en donde de acuerdo a los indicadores

util izados y presentados en forma diferenciada por sexo, se menciona

como un hecho importante que las mujeres en México estudian el

posgrado cuando tienen más de 35 años, considerando qu e esta

observación implica comprender una r ed de articulacione s que

caracterizan las relaciones intersubjetivas, toda un a f ormación

social que implica formas de comportamiento y aproximación

p a r t í.cuLa .re s c ?"

Dichos resultados confirman una de las razones de llevar a cabo esta

investigación, la cual analiza la femenización de la matrícula

universitaria. El comportamiento de la matrícula femenina puede

observarse con mayor claridad en la gráfica 1 y la tabla 1 de la

sección de anexos.

Fuera de estos estudios en particular, no se encontró ningún otro

en el que se analicen los resultados de eficiencia terminal en f orma

diferenciada desde una perspectiva de género en la Universidad

Nacional Autónoma de México. Por ello la importancia de este trabajo

es coadyuvar a la integración de la categoría de género en l os

47 Pi ñ a Osorio , Jua n Manuel y Pont ó n Ramos , Claudia Beatriz( 1997) Op . Cit. p.88
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estudios del c ampo educativo y e l cua l se gu iará por l a s s i gu i e ntes

pre g un t as : .

1. ¿Es s i gn i f i c a t i va o no l a d iferencia e nt r e l os va lores de l os

í ndices globale s, e n compa ración con los valores de los índices

obteni dos a t r a vé s de cohor t e s reales?

2 . Es un hecho innegable que ahora el porcentaje de muj e res en la

universidad ha supe r ado al de homb r es, pe ro e n c ua nto a l a ca l idad

¿se puede cons iderar que el desempeño esc o l a r femenin o en cada

c a r r era es igua l a l mas culino ?

3 . Si no es igual : ¿la variación qu e existe es s i gni f i c a t i vame nt e

mayor o menor ?

4 . ¿Cómo e s e l de s empe ño de las mu j e r e s en l as ca r r eras consideradas

c omo f emeninas respecto del de sempeño de las mu j e res en las carrera s

consideradas como mascul ina s ?

Para contestar a e stas pregunta s se dividió e ste trabajo en cinco

capítul os.

En el primer capí tulo se definen e l í ndice de e fi ciencia de

egreso y e l índice de titulación c omo e lementos con s ti t u t i vos de la

eficiencia t e r mina l además de los p r ocedimient os de cálculo

utilizados pa r a l a obtención de l os indicadores de e g r eso y

t i t ula c i ón.

El segundo c a pí t ulo se oc upa de l a descripción de l os

antecedentes, origen, desarr ollo y a cepción actual del concepto de

género, se incluye una rese ña histórica del pape l de l a mujer e n el

campo científico de las áreas físico-matemá t i cas, ya que esta

par t icipaci ón dio or igen en gran me d i da al debate de d i f e renc ia

29



sexual y d iferencia cultu r al que a s u vez dio o rigen a la c at e go r í a

de género.

El te r cer y cuarto c a p í t u los con t iene n un aná lisis e stad í s t ico

del comportamiento de l os e s t udiant e s de l a Facu l tad de Inge niería y

de la Fa cuLt.e d de Ps icol og ía en base a l a eficienc i a de egreso por

c ohorte r eal y a l a titu lación de est a población de egresados .

Es t os dos capítulos representan el estudi o centra l de la tesis .

En el qu i n t o y último c apítulo se lleva a cabo la presentación de

los resultados y concl us ion e s obtenidas en esta i nvestigación .
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CAPITULO I

INDICE DE EFICIENCIA DE EGRESO E INDICE DE TITULACION COMO

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA EFICIENCIA TERMINAL

En este capítulo se busca establecer un marco teórico pert inente

a través de la descripción deta llada de los indicadores de egreso y

titulación los cuales se considerarán como referentes de la

eficiencia termi nal en la UNAM en las facultades de Ingeniería y

Ps i c o l ogí a.

La eficiencia de egreso y la eficiencia de titulación en esta

inve stiga c i ón se consideran como mani f e s t a c i one s a través de las

cuales se expresa en forma cuantitativa la eficacia de los resultados

del proceso escolar o eficiencia terminal.

Aunque no son las únicas dimens iones inherentes al

c omportami ent o escolar y la calidad e duca t i va de las i ns t i t uc i on e s ,

s on estos dos valores l o s indicadores cuantitat ivos que reflejan los

resultados en la salida (output)del proceso enseñanza-aprendizaje en

las i nstituci ones d e educación superior .

En este punto de la investigación la finalidad primaria es

d e f i nir y des c ribir el comportamiento de los indicadores . considerados

e n es te e s t ud io para el a nálisis d e la e f i c iencia termi na l (ET) en la

UNAM, l o s cuales se c ua n t i f i c a r á n intra-institucionalmente en las

f acultades de p s icología e ingeniería.
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La Facul t a d de Ps icología ha a lbergado t r a d i ciona lment e una

poblac i ón preponderantemente feme n i na (74 % apr o x í.madament.e t",

cantidad que s e ha ma nte n i d o desde sus i nicios en 197 2 hasta 1995) ,

mient r as que la Fa c ul tad de I ngeniería a lberga desde sus inicios una

población casi totalmente mascul ina ( ent r e ce ro y d o s muj e r es por

generación c on promedio de 15 00 ingre s o s en e l per i odo 195 5-1 969) y

cuya condición c ome nzó a cambi ar precisamente con l a gene rac ión 1 97 0

en donde por primera ocasión ingresaron 15/1991 y a 30 1 / 17 59 en el

año 1994.

Las diferencias genéri cas d e l a s poblaciones d e ambas facultades

pueden explicarse a través de v iejas costumbre s que siguen rigiendo

en los sectores de educación supe r ior en donde s e clasifica a las

carreras como "femeninas" po r un ejerci c io profesional que representa

una extensión de las tareas domést i cas, y las carreras "masculinas"

útiles para transformar el mundo y mantener a sus famí l i a s 4 9
, así

como por el estereotipo de la f unci ón femenina de la me n t e e n donde

se considera apropiada para ej ercitarse en determinados temas que

estructuraran su vocación profesional como por ejemplo que las

mujeres no "pueden" destacar en la ciencia "du r a " (p r ofesiones c on

currículo con alto contenido de matemáticas y fís i ca ) y si "pueden"

desarrollarse en actividades de servicio comunitario, como es e l caso

de trabajo social, enfermería SOy psicología .

«Rosar i o Núñez , Victor Manuel y Aguirre Th omas , Ma. Del Pilar . Eficiencia terminal
y caJ.idad académica en instituoiones da educación superior , Ed. Univ . De
Guadalajara, Mé xico, p.181, 1993.
49 Hierro, Graciela, De 1a domesticación a 1a educación de 1as mexicanas, Ed. Torras
Asociados, p.96, 1 989,y en d ond e me nc i ona el " ..mito de l a v oc a c ión por género"
50 I bíd em, p . 101.
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Estas razones por tanto explicarían el aumento de la matrícula

femenin a a s ociada a la expansión de c a r r e r a s e n las áreas de

educación, humanidades, c iencia s soci a l e s y de la salud , pero no e l

progresivo aumento en la mayoría d e las demás carreras dentro de l as

otras áreas profes iona les pertenecientes a l á r ea de las ingenierías y

tecnologías(aunque a un ritmo más l ento) 51

Por estas razones y debido a que en este e s t ud i o se pretende una

correlación entre la eficiencia termi na l y el género se elig i e r on

estas do s dependencias pa r a la cuant i f icación de l os indicadores de

egr eso y titulación e n l a UNAM, con la i n t e nci onalidad de demostra r

la hipótesis de independencia entre las variables género y tipo de

c ono c i mi e n t o .

Se d ebe cons i de rar además qu e si la hipót es is es rechazada a

travé s del resul t a do numérico d e l os í ndices dife r enciado s por

género , e sto podría propiciar la neces idad de revi sar y modifi c a r las

directrices institucionales de manera diferenciada por géne ro a fin

de a daptar se al cambi o de c ircunstanci a s 52 que la educa ción supe r i o r

ha sufrido, de mod o e specífico en el c a so de la UNAM .

5lBrunne r, José Joaquín, Educación Superior en Amér ica Latina: Cambios y Desafíos ,
Ed. Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 1990.
52 Cons iderando como cambio de c i r c uns t a nci a s , específicamente en este estudi o , l a
variabilidad de la proporción de mujeres que integran la población universitaria, y
que sin embargo c omo señala J osé Brunner " .. A pesar de su espectacularidad, e s t a
dimensión específica de la masificación experi mentada por la e nseñanza superi or en
América Latina suele no ser considerada por sí sola , en su enorme gravitación
socio-cultural y política" Op . Cit . 1990 p . 89 al no ser considerada esta dimensión
l a s poli ticas institucionale s e n sus aná lisis ignoran la especificidad de Género
para l a s propues t a s de s olución de l os problemas i nstitucionales y c omo s e ñala
Graciela Hierro(1991) en su escrito Del abanico a la guillotina: mujeres , hombres,
feminismo y l a Revolución francesa 1 7 8 9-187 1 , " . . Porque entonces i gua l que ahora
los hombres se oponían a que las mujeres entraran a las profesiones ma s c u l i na s "

. (Tal como sucede e n la UNAM , donde ha y ' c arreras masculinas' y 'carreras femeninas,
y en las bolsas de trabajo* respectivas c on s i de r a n e l género como una " c ua l i da d"
para entrar a trabajar e n determinadas profesiones) Consul t ar en anexos documento
1.
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Por lo tanto , a l actuar bajo estas consideraciones , quizá sería

probable , bajo esta óptica de análisis , incrementar la eficiencia

terminal insti tucional si se aumenta la eficiencia terminal del

género (femeni no o mas cul i no )que ha ya p resentado probl emát ica en l os

r esultados de la investigación .

1.1. Índice de eficiencia de egreso

El Índic e de eficiencia de egreso (IEE) , definido en términos

generales c omo la propo r c i ón de es t udi antes que t e rmina una carre r a

en r e l a c i ón con l a que la inició , es sin duda una estimación de la

calidad digna de t omarse en cuenta puesto que constituye una parte

integ r adora de la man i fe s t ación del rendimiento de las

inst i tucione s ; 55 e s a s i mi smo uno de los parámetros empleados para

evaluar la eficienc ia e n l a f a s e f i na l interna de las i n s t i t uc i one s

S3Hierro , Graciela , De la domesticación a la educación de las mexicanas. Ed. Torres
As ociados, p. 96, 1998, y e n do nde me nc i ona e l " .. mi t o de la vocación por género" y
d onde también seña l a " . . . en los sectores de educación superior como las escuelas,
un i ve r s i d a d e s e i ns t i t u t os. En estos espacios sigue rigiendo la vieja costumbre de
las "carreras femeninas" (extensión de las tareas domésticas) , y las carreras
"ma sculinas" , útiles para transformar el mundo y mantener a sus familias ,
i ndep e ndientemente d e l as necesidades, los intereses y las capacidades de l as
pe r sonas.
54 Considerando como cambio de circunstancias , específicamente en este estudio, la
vari abilidad de la proporción de mujeres que integran la población universitaria, y
que s i n embargo las políticas institucionales no consideran en sus análisis la
e specificidad de Género para las propuestas de solución de los problemas
inst i t ucionales y qu e como seña l a Graciela Hierro (199l ) en s u escrito Del abanico a
la .guillotina : mujeres, hombres, feminismo y la Revolución francesa 1789-1871,
" . . Porque entonces igual que ahora los hombres se oponían a que las mujeres
entraran a las profesiones masculinas" (Tal como sucede en la UNAM , donde hay
' c a rre r as masculinas ' y 'carreras femeninas, y en las bolsas de trabajo*
r espect i va s consideran el géner o c omo una " cual ida d" para entrar a t r aba j ar en
dete r mi nadas p rofesiones ) Consul tar e n anexos documento l.
55 También se l e conoce como índice de graduación de un programa académico como lo
menciona Valle G6me z-Ta gle Rosa M. , Rojas Argüelles, Graciela y Villa Lozano, A,
"El anál i s i s de las trayectorias escolares en la UNAM: Un método de Análisis" en
Deserción, Rezago y Eficiencia Terminal en las lES Propuesta metodológica para su
estudio, ANUT ES México , 2001.
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de educación s upe r ior y se v i ncu la c on problemáticas t a l es como l a

deserción y el r ezago . 56

La acepc ión a ctual del r endimiento e s c o l a r tiene us origen en las

s ociedades i ndust r iale s 57 , y su d e r i vación más directa p roviene del

mundo l a b o r a l i ndustrial , donde las normas , criterios y

procedimientos de medida se refiere n a l a productividad de l

trabajador ; al eva luar ese rendimiento se establecen escalas

' ob j e t i va s ' para asignar salarios y méritos. 58 y como en la industria

exi ste e n la e ducac ión s uperior una preoc upación p o r la e f i c i e nc i a

de los s i s t emas [enfoque sistemático en la producción] que se mide a

través d e la cuantificación de tasas de deserción, r epetición, egreso

y t i t u l a c i ón, esto es, empleando un modelo de input-output ratio59

Por consiguiente la eficiencia de egreso como parte integradora

del rendimiento, es un criterio de r acionalidad referido a l a

productividad y rentabilidad de las inversiones de los procesos y del

uso de r e c u r s os, entre otros aspectos. De manera t r a d i c i o na l , su

evaluación ha tenido como principal objetivo la optimización o el

56 Urbina Soria, J avier , El Psicólogo . Formación . Ejercicio Profesional.
Prospectiva , Facul tad de Psicología, UNAM, México , 1993 .
Martínez Ri zo , Felipe , "La calidad de las Inst ituciones de Educación Superi or" e n
Rosario Muñoz , Víctor Manuel y Agu irre Thomas , Ma. Del Pilar, (coord.) Eficiencia
terminal y calidad académica en l a s i nstituciones de educación superior .
Universidad de Guadalajara, Mé xic o, 1 99 3 .
S7Br uggema n , Wol fgang, "El principio del rendimiento", en : Ed uc a ción : Colección
semestral de aportaciones a lemanas recientes en olas ciencias pedagógicas. Vol.
27, Instituto d e Colaboración cient i fica Tübingen, República Federal de Alemania,
1983.
58 Camarena C. , Rosa Maria, "Reflexiones en torno al rendimiento escolar y a la
eficiencia terminal" en Gómez, José y De Allende, Carlos María, La Eficienci a
Terminal en las I nstituc i one s de Educaci ón Superior , propuesta metodológica para s u
estudio , ANUlES, México, pp . 35, 1 987.
s9Brunner , Jos é Joaquín, "E stado y ed ucac ión superior en América Latina " en Neave ,
Guy y van Vught , Frans A. Prometeo encadenado, Estado y educación superior en
Europa, Ed . Gedisa , Barcelona , Es p a ña, p . 19 Y 39 , 1 994 .
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incremento de la "eficiencia u w del proceso de producción y sus

resultados , o ambas c osas.

El traslado del sentido económico que implica el rendimiento al

campo de la problemática educativa puede conducir a explicaciones

reduccionistas , s i mplis tas y de inmediatez en l os análisi s y

e va l uacione s de l os procesos educativos ; se debe tener p resente , que

la educación no puede entenderse como un p roducto físico u objeto

manu fac turado, s ino corno un servic io que s e presta a quie ne s s e

benef ician de la mi s ma y cuya naturaleza de l p r odu c t o result a difícil

de desc r ibir corno l o es la propia determinación de l os mé t odos pa r a

evalua r el rendimiento del proceso educativo .

y por lo t a n t o es necesario seña l a r en este punto que la

evaluación del rendimiento en los procesos educativos s e es tudia a

través de man ifestac i ones de l a expr e s ión del rendimi ento , una de

esas manife staciones lo es la e f i c i e nc i a terminal y que debido a la

na t ural e za del producto a eval uar s e debe del imitar la finalidad d e

su aná l i s i s a s í c orno los problemas inherentes a s u s posibilidades

a na lí ticas.

60Camarena C . , Rosa María (1983) Op , Cit . p . 45
Eficiencia . Se entiende , desde el enfoque de la teoría de sistemas, como el grado
en que se usan racionalmente los medios disponibles para el logro de ciertos
objetivos educacionales.
Paralelo al criterio de eficiencia se ha establecido, desde la misma lógica, el
criterio de:
Eficacia . Entendiendo por ésta , la relación entre las metas educativas establecidas
y los resultados obtenidos. La eficacia, es un e l e me n t o complementario en el
análisis del sistema escolar.
Eficiencia interna . Se refiere a la relación que existe entre las aportaciones a la
educación y a l os productos obtenidos .
Eficiencia Externa . Se e ntiend e como el anális is de las capacidades de l os alumnos
egresad os en e l moment o de incorporarse como p rofesionales al me rcado de trabajo ,
asumiendo s us responsabilidades sociales y pol íticas . Permite estimar la calidad de
la enseñanza y los contenidos que se desprenden , de acuerdo con los objetivos
planteados por el sistema educativo (COPLAMAR, 1982 :23l
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Por l o que es pre c i s o señalar en este pu nto que l a necesidad de

r eal i zar una medición de eficiencia de egreso e n las i nstitucion es

tiene su prece dente en la omisión de la presentación de t e sis para

o t orgar l a licenciatura, como l o es el caso de l a Universidad

Aut ónoma Metropol itana. 61 Sin importar c uá les sean l a s r azones qu e s e

haya n conside rado para dicho evento , l as i nstituciones má s

tra d i c iona l i s t a s y numerosas, como l a UNAM y el Politécnico, s e

encontraron con la ne c esidad de cons i de r a r a l os estudiantes " cas i

ti tulados" y e qui pa r a r los con los de las ot ras instituciones menos

tradicionalistas, puest o que esta disposición se r efle j aba en una

desventaja a l moment o de l levar a cabo c ompa r a c i one s

interinstitucionales en cuanto a los juicios de su desempeño y

calidad, que se sustent an e n l os índices t ermi na l es. En consec uenc i a,

surgieron el concepto de "egresado" y el indicador de e ficiencia de

egreso (EE) para que así, de f orma c onjunt a c on el de titulación,

fo r ma r a n parte de los elementos qu e se i ntegran e n l a evaluación

educativa de la institución.

Otra de las razones en la pondera ción que conduj o a la elección

del IEE es el hecho de qu e el costo unita r io que se refiere a la

e f iciencia de un IES depende del cocient e de una fracción, cuyo

numerador es la suma de los dive r s os r englones de gasto de la

insti tución y el denominador consiste en los productos respectivos

que, tratándose de programas educativos, son precisamente l os

egresados que logran terminarlos de modo sa t i s f a c t ori o . La llamada

61 Garza , Rui z-Es p a r za, Gr aciela, " L a eficiencia terminal en algunas facul tades de
la UNAM" en : Góme z, José y De Allende, Carlos María (Coord.) , La eficiencia
terminal en la!! Instituciones de Educación Superior, propuesta metodológica para su
estudio, Vol . 1, Ed. ANUlE S, México , p. 81 , 1 98 7.
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eficiencia terminal define , pues , el denominador del costo unitario

de un programa y su complemento porcentual no es otra cosa que su

dese r ción. 62

La obtención de la versión más simple y utili za da del í nd i c e de

eficienc i a de egreso s e lleva a cabo a t ravés del cociente de l número

de estudiant e s que e gr e s a r on de todos los programas de una

i ns tituc ión en un a ño particular , dividido e nt r e el número de

estudiantes que ingresa r on a la ins t i tuc ión cinco o cua tro años

antes, s egún s e a n l os p l a nes de es t udio de las carreras que se

analicen. 63

Sin embargo, la val ide z de este e lemento de a ná l i si s s upone un

gran error que l e r es t a, en términos definitivos , confiabilidad y

puede sesgar l os resultados debido a que los e stud i an t e s que egresan

en t i empo posterior a su coho r te son c onsiderados e n e l mismo g r upo

de análisis y no son mi embros de dicha c oh orte; por l o tanto, s e

incluyen estudiantes r e zagados de cohor tes anteriores. Es posible

también incluir a alumnos de otra coho r t e que adelanta ron materias y

terminaron antes de l tiempo es t a b l e c i do y no s e incluye a estud i antes

de l a cohor te e n cues t ión, que a su vez se rezaga r on. A e s t e f enómeno

se lo ha denominado como "cohor t e a parent e,, 64 y s u emp l eo pue de

arro jar resultados falsos en l a . t oma de decisiones que llevan a

cometer in justicias o producir re s ulta dos engañosos y a rtificiales.

62 Felipe Martinez Rizo , "Estudio de la Eficienci a en cohort e s aparentes" en ANUlES ,
Deserción , Rezago y Eficiencia Terminal. en l.a IES Propuesta Matodol.ógica, ANUlES
México, 2001.
63 Rodriguez Gómez , Roberto , "El análisis de fenómenos socioescolares y los
indicadores estadís ti cos " en Gómez José , De Al.l.ende, carl.os María, La eficiencia
terminal. en l.as Instituciones de Estudios Superiores propuesta metodol.ógica para su
estudio, Vol I ANUlES, México, 1984.
M Martinez Rizo , Felipe, op. cit., 2001 p .27
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La contraparte de este tipo de índice de eficiencia de egreso

obtenido a t r avé s de cohort e apa r e nte e s l a qu e s e conoce como

~cohorte real", que s e calcula al dividi r el núme ro exacto de

e studi a nt e s de l a cohor t e específic a qu e se va a es tudiar egresados

en e l tiempo que l es corresponde de acuerdo c on e l prog rama de la

carrera considerada entre el total de alumnos que ingresaron e n e sa

cohorte específica.

La s d ifi c ulta des inherentes a l a búsqueda de este t i p o de í ndice

son, por una parte, la depuración de los estudiantes en coexistenci a

y superposición en las cohortes reales y, por ot r a , la cons ider ación

de algunas facultades en cuanto al atraso que tienen al i n i cio grupos

de estudiantes que se les adjudica un momento de suspensión en e l

ingreso al programa institucional a f i n d e incluirlos en p rog r ama s de

capacitación en deficiencias c ogn i ti va s detectadas por las

autoridades institucionales. Este último es el caso a c tual de l a

Facultad de Ingeniería, circunstancia que no se tomará en cuenta en

este estudio por la falta de datos confiables y por que no se llevó a

cabo un seguimiento por cohorte específica en su diferentes etapas de

trayectorias escolares.

Otra de las consideraciones que no deben soslayarse al realizar

este tipo de análisis es que existen diferentes momentos e n l os qu e

se pueden revisar los índices de eficiencia en trayectorias

escolares, que aportan información en los análisis de ET de egreso de

la l icenciatura, con titulación y sin ella; tales parámetros son los

siguientes:

índices de eficiencia:

l. Al momento inicial.
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2. A un a ño del i ngre s o.

3. Al moment o c u r ricular (p lazo regular p revi sto en el p lan d e

estudio s ) .

4. Momento l ímite de ins c r ipc i ón

anterior) .

(50 % de tiempo adicional al

5. Momento terminal (el d oble del momento c u r r i c u l a r ) .

Los momentos mencionados pertenecen a una clasificación que

idearon los autores Blanc o y Rangel; 65 empero, debido a que esta

c lasificación tiene su soporte en la normatividad de la UNAM, no es

aplicable en forma indiferenciada al análisis de la problemática de

eficiencia terminal de otras instituciones de educación superior.

En este estudio específico, l a e f i c i e nc i a de egreso (EE) se midió

con base en el número de egresados en una generación definida

(cohortes reales) sobre e l número de alumnos que ingresaron de esa

misma generación al momento curricular. 66

Esta evidencia suministra información menos global y más

eficiente en comparación con la que proporciona la llevada a cabo a

través de cohortes aparentes.

De igual manera, el índice de eficiencia titulación (IET) que se

considera en este estudio es también el resultado de dividir el

número de alumnos titulados entre el número de sujetos egresados en

el tiempo curricular de la cohorte considerada. Se d i f e r e nc i a de la

65 Blanco José, Rangel José, "La e f ici enci a de egreso en la instituciones de
educación superior . Propuesta de aná l i s is alternat i vo al índice de eficíencia
terminal ",en Re vista de Ed ucaci ón Superio r, Vol XXIX No. 114, p. 7-26, abril-juni o,
México, 2000 .
~ Debido a la c omplejidad d e funci onamient o de Facultad de Ingenieria, por e x i s ti r ,
en e l periodo analizado c ambi o de programa de estudio, presentarse el caso de
existencia de alumnos separados de su generació n para tomar curso p rope dé u t ico por
defi c i e nc i as cognit i va s a su ingreso y la fa lta de información en b anco de datos.
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f o r ma t radic i ona l e n c ua nto pa ra su c álculo s e e l iminan tanto a los

al umnos q ue no pertenecen a la c ohorte corno a l o s que a ún

pe rte ne c i e nd o a c ohor te no egres a r on e n tie mpo curric ular .

La elección de estos dos índ i c e s reflej a problema s distintos, que

a su vez son diferenciales e n c ua nt o a su relaci ón con el género y ,

por lo tanto, j us t i f ica la e l ecci ón especí f ica de e s to s d o s va lor e s.

El índice de eficiencia terminal s e vincula con la eficiencia del

proceso fo r ma t i vo , es decir , con las t r aye ctori a s esc olares de l as

cohortes y guarda relación también c on otros indicadores corno las

tasas de retención, re zago, deserción, r epet ición , etc. 67

Por su parte, el índice de titulación es consecuencia de

va r i a b l e s , corno la temporalidad del proceso (individuales e

inst i tucionales ), las pa r ti c ula r i dades de los o rdenamientos o

reglamentaciones e xistentes, la disponibilidad institucional para la

supervisión y dirección de l os trabajos para la titulación, las

variables personales (cambio de estado civil, maternidad, situación

laboral, etc.) , el número y la posibilidad de opciones

institucionales para la titulaci ón, y otros más. 68

~Dia z Ba rriga Arc e o, Frid a , Propuesta de Ampliación de Opciones de Titulación para
la carrera de Psicología, Facultad d e Ps i col og í a , Divis i ó n d e Es tudio s de Es t ud i o
Profes i onal e s, UNAM, Méxi c o , p. 7 , 2003 .
68 Ibidem. p. 7.
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1 .2 . Índice de titulación

El í nd i c e de eficiencia de titulación69 ( IET ) ha s ido siempre un

referente de importancia en el análisis y toma de de cisiones de la

Universidad Nacional Autónoma de México , a sí c omo t ambién de ot r a s

instituciones de educación superio r y con s ti t uye un i ndi c ador de l a

eficiencia que da c uent a de l a culminación d e l o s procesos f orma t i vos

d e los e studiantes .

Como s eña l a Alba, 7o e n l a Universid a d Na c i onal Autónoma de Mé xic o

(UNAM) s e han rea l iza do va r iados es f ue rzos para e nfrentar el p r oblema

de la baja t i t u l a ción : " ... en ago s to de 1 98 5 se estructuró una

Comi sión espec i al integrada por el Colegio de Directores de Escuelas

y Facul tades, con e l fin de i n s t r ume nta r el ' p r og r ama para

i n c r ement ar l a t i t ulación ' '' , 71 l o cual supuso incrementar el índice

de ti tulación de la UNAM. En 198 6 hubo un segundo intent o mediante l a

formación de un Comité de Titulación al interior de lo que fue la

Di r e c ción General del Se r vicio So cial, que p r e tend i ó coadyuvar a

elevar el í nd i c e de ti tul a c ión sin deterio r o de l o s nivele s

académicos. 72

El í ndice de t i t u l a c ión tie n e impl i caci ones cu ant itat i v a s y

c ua l ita tiva s , ya que se e xpresa con e ste valor l a re l ación entre

69 Garza Ruiz -Esparza , Gracie l a , (1987 ) , Op . Cit. , p. 81. En el c ua l describe l a
e vol ución d e la t i t ul a ción e n l a Universidad Na c i on a l Autónoma de México , señalando
que l a e f iciencia unive rsitaria e ra me di da por l a rel ación entre l a ma t r í cu l a de
primer ingreso y e l número de t i t u l ado s cinco añ os má s tarde , justificando l a
utilización d e este índice la c onsideración de que l a vida estudiantil c u l mi na
cuando el e studiante de fi e nde c on éxito su tesis p rofes i on a l y se hace acreedor a
un titulo universita rio ,.
70 Alba Molinar , Erika , ~E1 servicio s oc i al , una buena al ternati va de ti tu1ación H

e n Rosa r io Mufloz , Víct o r Manue l y Agu i rre Thomas , María . Del Pilar , (coord.)
Eficiencia terminal y calidad académica en las Instituciones de Educación Superior,
Univers idad de Gua dala jara, Mé x i c o, 1993.
11 Ibi dem. p . 17 6.
72 Ibidem . p . 17 7 .
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ingresos , e g r e sos y titulación , medida ya sea por c oh ortes o

generaciones ; empero , a su vez e s una expresión de la calidad del

p r oc e s o e nseñanza-aprendizaj e y los elementos que se e ncuentran

integrados en este p roceso . 73

La titu lación r ep r e s en t a un o de los instrumentos ut i li za dos en la

e va l ua c i ón y med ición de la productividad i ns t i tuc i ona l y t iene una

g r a n s i gn i f i cación en la toma de decisione s , s e a ins t ituc i ona l o

gubername ntal, 74 ya que los modelos imperante s en las univers i da des

desde una perspectiva sociopolít ica p revén, dentro de las

caracterí sticas que debe n reunir l a s i nstituciones, la " calida d

competitiva". 75

El alto grado de relevancia que adquiere este indicador en cada

i nsti t ución t i e ne razón de ser precisamente en e l concepto de

~calidad competitiva ". El concepto de calidad en s í mismo s i gnifica el

acto de destacar en excelencia ó e n medioc ridad. 7 6 De e l lo s e

desprende, en consecuenc i a, que e n f unción de va l or e s que resulten e n

los anál isis de las institucione s (en grados de mayor a menor), c omo

sería e l caso de l índic e de titulación , 77 entre otros, se c r ea

heterogene idad intra i ns tituc i ona l . Po r cons i gu i e nte , depende de l os

valores que adquiera este índice, ent r e o tros, que cada i rts tituci 6n

13 Díaz Ba rriga , Frida, op . cit . , 2003 , p. 3.
14 Ibidem. p .3
15 To p e t e Ba r rera , C. , "Educación superior y Tratado de Libre Comercio. Tres
escenarios posibles" e n González Marín Ma. Luisa., Metod01ogia para 10s estudios de
género, Instituto de Investigaciones Ec on6micas IIE, UNAM, México , p . 196 , 1996 .
16 Varela Petito, Gonzalo, "La poli tica . de evaluación de educación superior" en
Muñoz García, Humberto y Rodríguez G6me z , Roberto , (coord . ) Escenarios para 1a
Universidad Contemporánea, Centro de Es tudios Sobre la Universidad CESU, UNAM,
México, p. 100 , 1995.
71 En los estudios revisados tanto de e f i c i e nci a terminal como de t rayectorias
escolares , el índíce de Titulación es con s i der a d o en forma sistemática .
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se califique y ce rt i f ique po r l os diferen tes organ i smos qu e se han

creado para este fin.

El anterior es un contexto que , como s e ña l a Var e l a , " .. . la

expansión de los procesos evaluatorios e s un síntoma del estado

actual de las administracione s púb l icas y p rivadas,H78 y cuyo juicio

repercute en diferentes ámbit os de la institución, por ejemplo su

reconocimiento ante la s oc iedad o l a acep t ación de sus egresados para

su integración en el sistema econ ómi c o, entre ot r os más.

En cuanto al nivel de significación que adquiere en la actualidad

el índice de titulación, respecto de momen tos históricos pasados, su

dimensión se correlaciona con el contexto socioeconómico y político

que evidencia una dinámi c a sumamente cambiante debido a los grandes

avances de tecnología y comun icacione s , la globalización de las

economías y un gran crecimiento demográfico, elementos todos que de

forma conjunta determinan las c ara c terí s t i c a s de eficiencia y

eficacia que debe satisfacer la institución para su permanencia y

sobrevivencia. 79

Por lo tanto, a través de e s t e tipo de mediciones se busca

efectuar una evaluación objetiva que haga posible determinar el

desempeño de la institución, así como también coadyuvar con estos

instrumentos a justificar la asignación de recursos estatales de

manera "transparente, racional y eficienteH. 8o Como han señalado

78Varela Petito, Gon zalo, op . c i t . , 1 995, p . 80.
79 Vries, Wietse d e (2000), Op . Ci to p . 8 1 , señala que a l i n icio de la década d e
1990 el gobierno mexicano d e f i ni ó la eva l uación como " e j e c entral de la r e forma" y
creó la Comisión Nacion a l para l a Eva l ua c i ón (CONAEVA)
80 Díaz Barriga y o tros , "Fin an c i ami en t o y Ge s tión en la e d ucación superior en
América y el Caribe" e n Casanova Cardiel, Hugo, varios a u tores : Diversidad y
COnvergencia . Es t r a te<]i a s de financiamiento, gestión y reforma de la educación
superior, Centro de Estudios Sobre la Universidad CESU, UNAM , Mé xi c o, p. 175 , 2000 .
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varios autore s, es t e punto es v i t a l t oda vez que se obse rva un

e s t a ncamiento del fi na nc i ami ento a la educac i ón supe r i or (e n l os

úl t i mos 1 0 afias s e ha si t ua do entre e l 0 .63 % y e l 0 . 43% del p r oducto

i nt e r no b r uto) Aunado a es t o, c ada año l as i ns t i tuc i one s tienen que

gestionar y negociar sus presupuestos, lo cua l suscita gran

incertidumbre. al Así lo confirman señalami entos como el que f ormula

Domínguez: " ... Cabe hacer una af i r ma c ión ta j a nte: no obs t a nt e

presentarse en el discurso polític o c omo una alta p r ioridad nacional,

los apoyos financieros concedidos a la Universidad Nacional, de 1945

a la fecha, nunca han correspondido s atisfa ctoriamente a l a s

obligaciones que -de facto- se le asignaron" a2 .

En realidad, e l cumplimi ento de sus funciones ha ten i d o l uga r ,

por lo menos los últimos 58 años que c omp r e nd e l a v igencia de su Le y

Orgánica, en condiciones de insolvencia permanent e. a3

Son estas razones las que explican e l crec iente interés en la

búsqueda del incremento de este í nd i c e , como p unt o r elevante entre

otros más que debe i ns t r ume n t a r s e en relación con la aceptación de la

calidad educativa y función estratégica conceptos integrantes de los

programas de desar rollo instituidos desde la cúpula del poder

público; al final, aún cuando es este ú l t i mo e l que determina la

81 Labra Manj ares, A., Boletín Num. 003, Ene r o 2004, Dirección Gener al d e
Pl an e a c i6n DGP, UNAM, Mé xico, 2004.
82 Dominguez Martine z , Raúl, "Lo.s so f ismas del f i n an c iami en t o universitario " en
Ca s a nova Cardiel , Hugo, varios autores : Diversidad y Convergencia, estrategias de
financiamiento, gestión y reforma de educación superior, CESU, UNAM , México , p. 21 ,
2000.
83 Ibidem. p . 2l.
8' Dominguez Ma r tin e z , Raúl , "Lo s sofismas del f inanc iami en t o un i versi tario" en
Casanova Cardiel, Hugo, varios a utores: Diversidad y Convergencia, estrategias de
financiamiento , gestión y reforma de educación superior, CESU, UNAM, Mé x i co, p. 21,
2000 .
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do tación pat rimonial al elemento i nt r í ns eco en la permanenci a y

desarrollo d e la ins t i tuc i ón. 85

Es importante señalar que esta c lase de me dicione s tiene una gran

relatividad relacionada c on mú l t i ples f actor e s , no s ólo c on la

capacid~d de los indiv iduo s o ins t ituc ione s para con s e gu i r la

titulación; pese a ello, no s e puede nega r su gran valor (si se tiene

siempre presente su grado de relativida d ) como punto de partida en la

observación y valoración de la c a usal i da d del f racaso institucional e

individual para llegar al término del proyecto que se inicia con el

ingreso a las universidades . Ad emás, este valor representa un

instrumento de poder de l os organi s mos certificadores, 86 tanto sobre

los presupuestos de las insti t uciones como sobre l a oportunidad de

desarrol larse en los campos p r ofe s i onales económico y social de los

titulados en las di fere nte s i ns ti t uc i o nes; 81 todos estos son

elementos decisivos para retoma r l a obtenc i ón y análisis desde nuevas

perspectivas de estudio.

Es importante indicar qu e dent r o de l a e volución que ha

presentado el cálculo e i nt e r p r e t a c i ón del índice de titulación, 8 8

85 Ibidem p. 25
86 Wietse de Vries "La e valuación en Mé x i c o: Un a década de avan c e s y paradojas"'en
Casanova Cardiel, Hugo y otros: Diversidad y Convergencia. Estrategias de
financiamiento, gestión y reforma de la educación CESU, UNAM , México , 20 00 . Resalta
primero la creación de la Comi sión Na c ional p a ra l a Evaluación CONAEVA, así como el
Programa Nacional para la Edu cación Superior PRONAES y el Programa Integral de
Desarrollo de la Educaci ón Superior PROI DES .
87 Como s e puede observar en las publ icaciones d e los exámene s a plicados po r e l
CENEVAL a los egresados de licenciatura. "Los h ombres , c on mejor desempeño en los
EGEL"'en del Acervo CENEVAL de la revista U20 00 Crónica de l a Educación Superior del
8 de Marzo 2004 Año XV No. 410, p.? Mé xico, 2004 . Consultar en a nexo s artículo 1 .
88 Como s e puede ver en los a nexos en la gráfica 1. en cuanto ' a la evol u c ión de la
participación de muj eres y hombr es en l a población ti tulada y en la tabla 1. de
'Re p úb l i c a Mexi c a n a : t itulada por q u inq ue nio , área y s e xo, documentos e x t r a í dos de
el art ículo de Moralez Garza , Sofíaleticia . , "Eq u i dad del género en l a educación '"
en González Jiméne z, Rosa María , Construyendo la Diversidad .Nuevas orientaciones
en género y educación, Ed. SEP , Universidad Pedagógica Nacional, México , 2000.
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así como de l a s va riables que int ervi e ne n como caus a les

s i gni f i c a ti va s del comportamiento de este índice , e s e n las últimas

décadas en las que s e rec ono c e de modo más claro la dife renciación

por sexo de la s variables c on side r ad a s en estud i os rec ient e s.

En . el plano del análisis, y sobre todo de las c onsideraciones

finales, también ha y que menc i ona r que se incurre en e s t i ma c ione s a

priori tras considerar patrones exp l i c a t i vos e xistente s d e conductas

femeninas y ma s c u l i na s en las diferenc i a s identifi cadas en los

resultados por sexo; Por consiguiente, es la categoría de diferencia

sexual la que se considera y e l l o lleva a la perpetuación de causales

de un problema que quizá tendría más posibilidades de solución si se

revisara en f orma d iferenciada; en vez de ello s e presupone que los

resultados se e xplican por roles s ocialmente preestablecidos, lo cual

influye de manera directa en las c oncl us i one s y propuestas de las

investigaciones, al observarse la dificultad de delinear situaciones

de género en relación con el comportamiento de las variables. 8 9

De igual modo, debe considerarse que a pesar de la relevancia

concedida al índice de titulación, la medición de la productividad

i ns t i t uc i ona l difíci lmente puede cons idera r s e d e f orma a islada,

puesto que se encuentra en est r echa relación con el concepto de

eficiencia terminal (ET).

89 Welti, Carlo s, "Perspectivas, objeti vos y metodologia en el análi si s
demogr á f ico" en Gon zá lez Marín, Marí a Luisa, Mlatodología para los estudios de
género, Instituto de Investigacion e s Éc onómi c as UNAM , Méxic o, 1996 .
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CAPITULO II 

GENERO Y COMPORTAMIENTO ESCOLAR 

II.l Antecedentes y origen de la categoria de género 

Una vez acotadas las consideraciones que se tomarán en cuenta en 

los indicadores de egreso y titulación en el capítulo anterior se 

procede en este capítulo a construir el marco teórico de referencia 

sobre los paradigmas que preceden al origen, desarrollo y acepción 

actual de la categoría de género, se incluye un recorrido del devenir 

de algunas de las mujeres que han destacado principalmente en el 

campo científico de las áreas físico-matemáticas sistematizado en 

función de la clasificación clásica de los periodos históricos, 

debido a que esta participación contradice la idea que por tradición 

histórica-cultural se tiene de la falta de aptitudes y habilidades de 

las mujeres en estos campos de conocimiento y se termina con una 

definición operacional de género a fin de clarificar la acepción del 

termino sobre el cual se fundamentarán las conclusiones de los 

resultados empíricos de la investigación. 

El ser humano, del mismo modo que otras especies de seres vivos, 

animales y plantas, posee diferencias biológicas innatas aun dentro 

de su propia especie, sean sexuales, genéticas u hormonales, y se 

expresan sobre todo en 

permanecido prácticamente 

épocas de la historia. 

aspectos físicos de su cuerpo que han 

inalterados a través de las diferentes 

Lo que sí ha cambiado y evolucionado es la reflexión intelectual 

en torno de la concepción del comportamiento, actitud y funciones que 
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los seres humanos n en las diferentes civilizaciones, en 

particular los valores icos sobre los que se ha construido 

el "conocimiento ífico" y las diferencias entre hombre y er 

(en consecuencia, di relacionadas con sus 

y obl ) . 

La ización de la analí tica de no se 

conformó de modo es más bien el producto de la dialéctica 

que en el transcurso histórico de la humanidad ha coexistido. De un 

lado están los teóricos que utilizan la de la diferencia 

sexual para que los roles a hombres y eres, 

dentro de las diferentes civilizaciones, son un hecho y 

natural", y por lo tanto inamovible al momento de nacer. 

Del otro lado figuran los teóricos, hombres y eres, que 

basados en la observación en diferentes momentos de la historia han 

reconocido el éxito de las mujeres para transgredir ciones 

culturales, acceder al conocimiento y participar en la vida ica, 

todo lo cual ha conducido a la construcción en un continuo histórico, 

lo que en la actualidad los elementos constitutivos de la 

teoría del 90 

Pese a los avances en la constitución de la 

categoría analítica de género, son muchos los que aún día 

relacionan el con asuntos femeninos, sin advertir que el 

concepto atañe a hombres y eres. Es que esto se deba a la 

90 Figuieras, Lourdes y otras, Género y Matemáticas, Ed. Síntesis, Espana, 1989. 
Nomdedeu Moreno, Xaro, Mujeres, Manzanas y Matemáticas. Entretejidas, Ed. 
Nivolola España, 2000. 
Lemoine, Wa1ewska, "Perspectivas Históricas sobre la Mujer y la Ciencia", en Azize 
Vargas, Yarnila, (coord.) Mujer y Ciencia. investiga.ciÓn y currículo, Ed. por la 
Universidad de Puerto Rico, 1990. 
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complejidad de este término, dado que conjunta a una gran cantidad de 

elementos de carácter histórico, social, económico y político para 

conferirle articulación a su construcción. 

y debido a la correlación planteada entre la eficiencia terminal 

y el género dentro de la UNAM en esta investigación se considera 

necesario, en el desarrollo de esta investigación, mostrar una 

síntesis de las teorías científicas formuladas en diferentes épocas 

consideradas como clásicas dentro de la historia de la humanidad para 

describir la relación de los roles asignados culturalmente a hombres 

y mujeres con base en su sexualidad que sin ser exhaustivo si permita 

visualizar cómo una propuesta que nace en un ámbito restringido, por 

su capacidad psicosocial, puede hacer visible no sólo realidades 

ocultas de la situación de las mujeres, sino innumerables sesgos en 

la construcción del saber científico. 

Este recorrido histórico aunque somero, pretende ser claro y 

suficiente para refutar las teorías sexistas acerca de la falta de 

inteligencia, racionalidad y capacidad de análisis lógico matemático 

y que han servido de sustento para clasificar el conocimiento y las 

profesiones como "masculinas H y "femeninas H hasta nuestros días. 

Motivo por el cual se emplea como criterio de selección de las 

mujeres que se mencionan su participación y trascendencia en el campo 

científico y específicamente en la física y las matemáticas de las 

mujeres en los diferentes contextos y periodos de tiempo analizados 

que permitan reconocer elementos que aún en la actualidad inciden por 

ejemplo en el sesgo de las investigaciones pedagógicas en cuanto a 

las competencias y habilidades para el ejercicio profesional o las 

teorías de construcción del conocimiento. 
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En esta semblanza se identificar de los postulados 

imperantes en el debate actual entre diferencia sexual (perspectiva 

y diferencia de género{perspectiva cultural) y que 

tienen su en históricas. 

También es resaltar la coexistencia en cada 

analizado de los valores biologicistas, sociales religiosos, de 

corte androcéntrico, y en los cuales como señala Ana García-Mina 

Freire " ... la masculinidad y la feminidad se consideraban 

ahistóricas y esenciales, correlatos del dimorfismo sexual. El 

unto de normas, valores, atributos, funciones, 

asignados desde lo social a uno y otro sexo, se consideraban 

derivados naturales de la biología, se concebían como una realidad 

opuesta y mutuamente y la teórica de manera 

simultanea, esto es, dentro del mismo contexto social y rel que 

sostenían que la er poseía intelectuales y 

propugnaban por su inclusión en los círculos científicos y icos. 

En contraparte, la historicidad es pa en los estudios que 

se llevan a cabo desde una perspectiva de género, como de 

manifiesto en la afirmación de Marcela " .. El género es el 

conjunto de atributos, de atribuciones, de características 

al sexo". 92 Por lo tanto, y en concordancia con este concepto de 

definición de añade: " ... Este de características que 

tradicionalmente como de sexual, en realidad son 

históricas, por eso decimos que las características son 'atribuidas'. 

9lGarcia-Mina Freire, Ana, Desarrollo del género en la feminidad y la masculinidad 
Ed. Narcea, Madrid 2003 
92 Lagarde Marcela, "La multídimensionalidad de la categoría de género" en González 
Marin, Maria Luisa (coord.), Metodología para los estudios de género, Ed. Instituto 
de Investigaciones de Estudios Sociales IIES, ONAM, México, p. 51, 1996. 
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El hecho 'atributivo' es un hecho histórico". 93 Tales razones 

explican que las categorias de análisis "feminidad y masculinidad" 

dentro del paradigma biologicista de diferencia sexual son 

ahistóricas mientras que en el paradigma cultural de diferencia de 

género son históricas. 

Por lo anterior, a fin de tener mas clara la acepción dentro de 

este trabajo de la categoría de género como herramienta de análisis 

en la eficiencia terminal dentro de la UNAM, se considera necesario 

la mención de la participación de la mujer en la ciencias exactas a 

través de la historia, hecho que coadyuva a la explici tación de la 

clasificación de las carreras en "masculinas" y "femeninas" puesto 

que al observar que repetitivamente, en diferentes culturas y 

momentos históricos a las mujeres se les confinaba a la labor en el 

hogar y vida privada, por su sensibilidad y comprensión, y a los 

hombres se los destinaba a la vida pública y el poder, por su 

racionalidad e inteligencia lógica y científica, es fácil comprender 

la categorización a la cual tienden las diferentes profesiones dentro 

de la UNAM sustentadas en argumentos originados en épocas remotas con 

el aval de la ciencia. 

El recorrido histórico hacia la creación y estatus actual de la 

categoría de género se inicia en la Grecia Antigua y termina en las 

postrimerías del siglo XX, en este recorrido se muestra la forma en 

que evolucionó la concepción de mujer en términos de su relación con 

el quehacer intelectual también se describe cómo, a pesar de las 

prohibiciones y la oposición a capacitarlas en el desarrollo de áreas 

cognoscitivas que requirieran racionalidad, coherencia y lógica, fue 

93 Ibidem. P.51 
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paradójicamente en esas disciplinas, como matemáticas, física y 

astronomía, en las que destacaron estas mujeres. 94 

En este recorrido histórico se puede observar de modo manifiesto 

que fue la hegemonía masculina, formulada a través de argumentos 

cientificos y religiosos y normas sociales, la que condujo a estas 

muj eres a la marginación, incluso si estas muj eres probaban de modo 

incuestionable su capacidad. 95 

Puede advertirse también que junto con estas teorías 

discriminatorias, existían posiciones ideológicas que postulaban la 

necesidad de incorporar al sexo femenino a la esfera del quehacer 

intelectual; empero, puede observarse asimismo que estas teorías se 

descartaron y que predominaron aquellas que justificaban la exclusión 

de las mujeres de la actividad cognoscitiva por la diferencia sexual. 

Ejemplos de esta contraparte teórica se encuentran la obra 

escrita por Evans Richard 96
• En donde se señala que desde 1896 John 

Stuart MilI afirmaba que: " .. En ningún otro caso más que en éste que 

incluye a la mitad de la raza humana, están las funciones sociales 

más elevadas cerradas a alguien por la fatalidad del nacimiento, 

94 Como podemos observar en los ejemplos de las aportaciones de las mujeres que se 
mencionan en la semblanza y que muestra claramente como en todos los momentos 
históricos y a pesar de lo poco que se nombraba a las mujeres en los escritos de 
las diferentes épocas fue posible rescatar parte de su biografía y es en estas 
biografías que se observa la incursión directa en el conocimiento de las ciencias 
exactas, y cuyos conocimientos son base de conocimientos actuales ó han sido el 
fundamento de los conocimientos utilizados en la actualidad. 
9S Son estas algunas de las razones que responden a los cuestionamientos que hace 
Graciela Hierro en "La mujer invisible y el velo de la ignorancia" en González 
Marín, María Luisa, Metodología para los estudios de género, Instituto de 
Investigaciones Económicas IIE UNAN México, 1996. y donde señala " .. Si buscamos en 
la Historia, estamos ausentes; si buscamos en la Ciencia, no existimos; en el Arte, 
unas cuantas; en la Filosofía, es la Historia de la Filosofía de los hombres; 
nuestros nombres no aparecen, parece ser que hubiéramos sido sistemáticamente 
borradas de los registros oficiales H 

96 Evans, Richard J., en Las feministas(los movimientos de emancipación de la mujer 
en Europa, América y Australia. 1840-1920), Ed. Siglo XXI, Madrid, 1980. 
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frente al cual ningún esfuerzo ni ningún cambio de circunstancias 

prevaleceff~; además, esgrimía que nel sometimiento de las mujeres no 

es un anacronismo inofensivo. Impide positivamente el progreso de la 

raza humana por negar la sociedad el uso de sus talentos a la mitad 

de sus miembros, y por el efecto moralmente corruptor del poder 

inmerecido que da a los hombres. La única escuela del sentimiento 

moral auténtico, es una sociedad de iguales ff98 comentando además que 

la sociedad humana perfecta para Mill sería aquella en que la mujer 

gozase de plena igualdad. 

Una vez expuestas las dos principales corrientes la biologicista 

y la cultural en el análisis de los roles femenino y masculino a 

nivel social, cultural y religioso, se inicia el recorrido histórico 

en la Grecia Antigua (periodo helénico extendido aproximadamente 

entre los años 650 AC y 529 DC) ,lOO cuya filosofía predominante era la 

aristotélica (384-322 AC). De acuerdo con ella, las mujeres eran 

receptáculos vacios, carentes de cualquier vestigio de inteligencia y 

eran, por lo tanto, una imperfección de la naturaleza. o como señala 

Enrique Gomáriz Cuando Aristóteles define a la mujer como hombre 

sin madurar, puede creer que se trata de una disposición de la 

naturaleza, pero no está sino expresando el tono mas alto de la 

misoginia clásica griega nlOl 

97 Ibidem. p. 17 
98 lbidem. p. 17. 

100 Fleming, Williarn, Arte Música e Ideas, Edi t. MeGRAW H1L, México, 1989. 
101 Gomáriz, Enrique, "Los estudios de género y sus fuentes epistemológicas: 
Periodización y perspectivas", en Chávez Carapia , ;rulia del Carmen y otros, 
Antologia del Seminario: Perspectiva de Género, Ed. Centro de Estudios de la Mujer, 
Escuela Nacional de Trabajo Social, UNAM, México, p 43, 2001. 
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Para Walewska Lemoine en la cultura raba alrededor 

una concepción patriarcal en la que hombres y eres eran opuestos. 

Los primeros tenían acceso a la vída y a la cultura; por 

contraste, la vida de las eres atenienses estaba circunscrita al 

,,102 

Esta de za incólume durante una buena 

parte de la historia y en un gran número de culturas. A pesar de este 

de contexto, eres aristócratas 103 tener acceso 

a la lectura, la escritura y a cierto desarrollo ivo; de 

hecho, en esta se fundaron escuelas como la en las 

que " ... se afirmaba que 'todo es número' ya que que en la 

naturaleza todo icarse mediante los Daban mucha 

a la educación tanto de hombres como de eres, que no 

limitaba a las artes sino que también se del 

e y del rigor de razonamiento. Consideraban que una 

er fuera intel y culta".104 

de estas mujeres incluso destacar en las 

ciencias. emplos relevantes fueron los .105 

Teano VI A.C.), esposa de Pi ; 106 Arate (s V AC) I 

en la escuela ; 107 Y Agnodicia, quien 1 a 

102 Lemoine, Walewska, "Perspectivas Históricas sobre la Mujer y la Ciencia", en 
Azize Vargas, Yamila, (coord.) Mujer y Ciencia investigación y currículo, Ed. por 
la Universidad de Puerto Rico, 1990. 

Alic, Margarete, El legado de Hipatia. Historia de las mujeres desde la 
AntigüGdad hasta finas del siglo XIX. Ed. Siglo XXI, Madrid, 1991. En donde señala 
UEl trabajo cientifico necesita de inteligencia, creatividad, instrucción y 
decisión . Como resultado de ello, la historia de las mujeres en la ciencia es aún 
más selectiva. Es, en su mayoria, la historia de mujeres privilegiadas, una 
situación que les permite instruirse y cultivar sus intereses cientificos a pesar 
de estar excluidas de las instalaciones educativas y de las fraternidades formales 
e informales de los hombres de ciencia" .p. 14. 
le. Figueiras, Lourdes y otras, op. cit., 1998, p. 111. 
105 Ibidem. p. 
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ejercer la medicina. Éstas son algunas de las 17 a 23, entre docentes 

y alumnas, que mencionan los autores que escribieron sobre la escuela 

pitagórica. 

En una etapa posterior, comprendida dentro de este periodo 

histórico, se encuentra el personaje de Hipatia de Alejandría (370 

oc) , que recibió el favor de la libertad, no existente en su 

contexto, por su padre, que era matemático y astrónomo. Durante el 

Imperio Romano la mujer estaba sometida a la autoridad paterna o del 

marido y adquiría derechos por herencia o divorcio, pero siempre bajo 

la tutela del estado que restringia sus derechos públicos. Hipatia 

fue la primera mujer de ciencia en este periodo histórico cuya vida 

está bien documentada y simboliza el fin de la ciencia antigua. 10B 

En este lugar y momento históricos las mujeres de ciencia se 

enfrentaron a un medio que las excluía de los cargos institucionales, 

que estaban rigurosamente reservados a "hombres libres"; además, 

tenían que padecer los preceptos religiosos, según los cuales la 

inteligencia y la comprensión se contraponían a los conceptos 

emanados de la revelación. 

106 Teano a la cual se le atribuye escritos de tratados de Matemáticas, Fisica y 
Medicina, descubridora del número de oro quizá el primer número racional que 
conocieron los griegos, la proporción áurea, los rectángulos áureos y directora de 
la escuela pitagórica a la muerte de su marido. 
107 Arate la cual es mencionada como maestra de filosofia natural e inventora de 
varios instrumentos como por ejemplo el areómetro, en el texto Perspectivas 
Históricas sobre la Mujer y la Ciencia de Walewska Lemoine en la Conferencia del 15 
de febrero de 1990 en la Universidad de Puerto Rico, en el Simposio Mujer y 
Ciencia. 
l~ Ripatia vivió durante el periodo conocido como helenistico, época comprendida 
entre la muerte de Alejandro(323 a. C,I y el fin del Imperio de Occidente(476 d. 
CI, se dedicó a enseñar durante veinte años Matemáticas, geometria, Astronomía, 
Lógica, Filosofia y Mecánica, representante de la cultura griega y la tercera 
líder en la escuela filosófica neoplatónica(después de Platón y Plotino) entre sus 
trabajos sobresalientes se encuentras su investigación sobre las cónicas la 
ecuación diofántica (ecuaciones con soluciones enteras) 

56 



Posterior a la época de la Grecia Antigua se encuentra dentro de 

la clasificación tradicional de historia en los currículos escolares 

la Edad Media (siglos III [284] a XIV) y en cuyo contexto la ciencia 

calificó a la mujer como débil de cuerpo y mente, con lo cual impuso 

un estilo de vida que la obligaba a estar subordinada al sexo 

masculino; desde luego, se le negó el acceso a la educación. 

De nueva cuenta, en esta época la mujer encontró dos maneras de 

acceder al conocimiento. La primera, como ya antes se observó, 

consistía en pertenecer a los estratos más altos de la sociedad; la 

segunda opción era la confinación en conventos. 

Los conventos fueron un eslabón que unió a las científicas de la 

antigua Grecia y Alejandría con los salones ilustrados de los siglos 

XVII Y XVIII, en los que las abadesas eran dueñas de los conventos y 

supervisaban la copia e ilustración de manuscritos; podian, en 

consecuencia, ilustrarse a sí mismas, más allá del conocimiento 

religioso. 

Es relevante mencionar lo que dentro de este contexto Michel 

Andree llO comenta acerca de la excepción de las mujeres italianas 

debido a la influencia musulmana: " .. Las musulmana tuvieron una gran 

participación en la actividad intelectual. Por ejemplo, en Bizancio, 

numerosas mujeres asistían a la universidad. Eudoxia, esposa de 

Teodosio, reorganizó la universidad de esta ciudad. En Irán se les 

permitía seguir estudios de medicina yastronomía. nlll 

Algunos de los nombres de las representantes de esta época 

histórica, cuya obra es incluso tema de discusión y debate 

110 Michel, Andree, El Feminismo, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1983. 
111 Lerrunoine, Walewska .op.cit., 1994, p.lO. 
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contemporáneo, son los de Hildegarda de Bingen (1098-1179) en 

Alemania 1l2 y Ana Comnena (1093-1148), erudita bizantina hija del 

emperador Alexis. llJ 

Posterior a el medioevo y ya en la época del Renacimiento (siglos 

XIV Y XVI I) persistió el concepto que reducía al sexo femenino a 

defecto de la naturaleza. Se idearon así teorías científicas sobre 

este absurdo que, sustentadas en el determinismo científico de la 

época, bastaban para ignorar, excluir y controlar a las mujeres en 

los ámbitos públicos y de poder. 

Otra vez más se repite en esa época la condición de que sólo las 

mujeres aristócratas podían acceder a la educación; en verdad, toda 

información estaba dirigida a lograr que ellas desarrollaran mejor 

los papeles domésticos, puesto que el matrimonio y la familia eran la 

razón primordial de la existencia femenina. En ningún momento los 

conocimientos adquiridos podían sustraer a las mujeres de las faenas 

propias de su sexo, una disposición que tal vez podría considerarse 

futurísta o, corno se mencionó con anterioridad, se trata de una 

característica de ahistoriedad de las normas de la hegemonía 

masculina de exclusión y dominío de la mujer que siguen vigentes. 

Sin embargo, es en esos años en los que se produce un fenómeno 

que supone cierta desviación respecto de la normalidad encontrada 

112 Hildegarda de Bingen (1098-1179) Abadesa Alemana, la filósofa mística mas 
importante de su tiempo, Estudió Astronomía así como las propiedades de minerales, 
plantas y animales, actualmente, se hace una revaloración de sus composiciones 
musicales y literarias. 
113 Ana Comnena (1093-1148) incursionó en el campo de las Matemáticas, la 
Astronomía, Medicina ,Historia y Literatura. principalmente es conocida como 
autora de La alexiada historia del reinado de su padre, donde trata sobre la 
tecnologia militar. 
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antes acerca de que sólo las eres de las altas es 

podían acceder al conocimíento científico. 

ere de menos recursos, con conocimientos médicos 

en el núcleo familiar, intentaron 

ercer .sus conocimientos en bien de la salud de sus vecinos, pero se 

y desacreditó acusándolas de brujas; además, como 

señala William Cecil 11<1 los hombres al creer que el sexo 

femenino era un ser débil Y carente de inteligencia, 

estimaban que la er sólo tener capacidades terapéuticas con 

la ayuda de Satanás, razón por la cual las mujeres tenían prohibido 

el ejercicio de la medicina y muchas as sin escoba ardieron entre 

los siglos XIV y XVII en toda Europa. 

En la época de la Ilustración, que por convención se sitúa entre 

los años 1689 y 178 XVII Y XVIII), cuando la educación se 

consideró el instrumento a través del cual rescatarse a la 

humanidad del oscurantismo y se las propuestas de 

igualdad inspiradas por la Revolución Francesa, junto con la 

.expansión del y los procesos de por 

la Revolución Industrial, se abrieron las puertas para el estudio y 

discusión de la condición de la er y su en la sociedad. A 

continuación se menciona el nombre de de ellas que lograron 

realizar obras en este aunque es incluir 

a todas puesto que es una nómina muy 

11' Dampier, William Cecil, A History of Science, Ed. Cambridge University, Gran 
Bretatla, 1966. 

G6nzález Jiménez, Rosa Maria, Construyendo la Diversidad nuevas orientaciones en 
Género y Educación, Ed. Universidad Pedagógica Nacional, México, 2000. 
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Desde luego, aún no siendo científica figura Juana de Asbaj e 

(1648-1668) (sor Juana Inés de la Cruz), poetisa mexicana;116 María 

Gaetana Agnesi, Marquesa de Chatelet (1706-1749), física y matemática 

italianal17
• En la época moderna, y hasta finales del siglo XIX, a las 

mujeres se les siguió negando el acceso a la educación, bajo 

diferentes argumentos como el sustentado por Galton,118 uno de los más 

reconocidos científicos en el siglo XIX y quien creía que el hombre 

era "deficiente en el elemento puramente emocional, lo que le 

permitía dirigir su mente, a hechos y teorías abstractas". En su 

opinión: "para acercarse al mundo académico era indispensable poseer 

un carácter fuertemente antifemenino y sentir muy poca simpatía con 

el modo de pensar femenino".1l9 

En esos años prevalecía todavía la idea de que mientras el 

proyecto principal de vida en el hombre era prepararse en su juventud 

para una profesión que ejercería en su madurez, para la mujer el 

matrimonio no había dejado de ser el gran objetivo de su vida; su 

destino y profesión se limitaban a perpetrar la especie y educar a 

los hijos, de acuerdo con lo cual para la mujer la instrucción debía 

tener como fin garantizar su situación doméstica. 

!l6 Juana de Asbaje (1648-1668) (Sor Juana Inés de la Cruz,) Poetisa mexicana cuya obra 
literaria es reconocida mundialmente y que es fundamento de muchos de los estudios actuales 
de género. 
117 María Gaetana Agnesi Marquesa de Chatelet (1706-1749) Física y matemática 
brillante, siendo niña ya hablaba 7 idiomas (italiano, latin, francés, griego, 
hebreo, alemán, y español) . 
Visionaria precoz en su época fue mas allá de su actitud pragmática en contra de 
los conceptos de diferenciación sexual, pues "a los 9 años habló en latín durante 
una hora, ante una asamblea culta, sobre el derecho de la mujer a estudiar ciencias 
y sobre cómo las artes liberales no eran contrarias al sexo femenino". 
119 Galton, F., Eng~isb Men or Science: Their Nature and Nurture, Ed. Cass & Co. 
Frank Ltd.Ed. Londres, 1970. 
119 Ibídem. 207. 
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En esta etapa de la historia, aunque surgen grandes científicos y 

pensadores, no cesa la búsqueda de formas de j ustif icar la 

inferioridad femenina, ideadas más allá del aspecto biológico pero 

sin dejar de articularse con él, y de contrarrestar la corriente de 

género que sostenía una diferencia de rol sexual como resultante de 

las estructuras sociales de cada civilización. Se reconocen así 

señalamientos sobre referentes de grupos excluidos, como los 

esclavos, para compararlos con el de mujeres como grupo excluido, y 

explicar por qué en su lucha por la emancipación el de los esclavos 

era el único proyecto que tenía en realidad posibilidad de 

concretarse. 121 El argumento principal presentado desde la postura del 

positivismo científico sostenía que los esclavos hombres sólo se 

diferenciaban socialmente de los hombres libres, pero que desde el 

punto de vista biológico era aceptable la misma capacidad cerebral y 

por tanto la capacidad de la inteligencia; en cambio, la mujer no 

podía salvar a través de un justificante social la inferioridad 

intelectual puesto que era diferente en sentido biológico. 

121 Véase Alvarado, María de Lourdes. (comp.), El siglo XIX ante el Feminismo: Una 
interpretación positivista, CESU, UNAM, México, 1991. En donde a continuación 
muestro uno de los muchos contra argumentos de la construcción social de la 
sexualidad, " ... la esclavitud no reposaba realmente en las antiguas sociedades 
sobre motivos biológicos, sobre verdaderas diferencias orgánicas, sino que era el 
resultado de causas sociales muy diversas, toda la presión ejercida durante siglos 
sobre esas masas humanas, todas las preocupaciones acumuladas en su contra, y todos 
los prejuicios que el interés personal y las rivalidades habían amontonado sobre 
ellas, no fueron circunstancias bastantes para impedir que las clases esclavas 
mostraran de un modo inequívoco en repetidas ocasiones, su igualdad cerebral con 
los hombres libres y su paridad de aptitudes; y asi llegaron a alcanzar una 
completa igualdad social. De la misma manera, si la igualdad orgánica de lo dos 
sexos fuera en realidad un hecho biológico y no un simple deseo feminista, si esa 
igualdad cerebral existiese efectivamente, como se quiere suponer, la mujer habría 
podido, sin duda alguna dar pruebas de ello sin que la sujeción anterior la hubiese 
imposibilitado totalmente para mostrar que era capaz de entrar con éxito en 
competencia con el hombre, y para hacer ver que merecía la perfecta igualdad social 
con el sexo masculino·. p. 107. 
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es como Rousseau, De Candolle, Kant, 

Proudhom, Durkheim y Darwin dedicaron parte de su obra 

a articular estas teoría. Este último llegó a explicar la 

inferioridad femenina a través del evolucionismo y afirmaba que en su 

lucha por la de mujeres, el hombre desarrolló las 

de observación, razón, invención e imaginación, 

característícas de razas mientras que las eres 

corno la intuición, rápida percepción e 

imitación, rasgos de razas inferiores y por tanto la hacen pertenecer 

a un estadio inferior al del hombre. 123 

Afirma Viola que la teoría de la "disimilitud 

a fines del XIX, es probablemente uno de 

los fundamentos más para la exclusión de las mujeres en 

las áreas de conocimiento cie'ntífico y de poder, como la medicina, la 

las ciencias físicas y matemáticas, la química, y otras 

más; en esta teoría se presupone la existencia de un equilibrio entre 

los sexos y se arguye que a las mujeres, a diferencia de los hombres, 

les eran los procesos intelectuales, como efectuar 

análisis y pensar en términos, y abstractos. 

de destacadas en las ciencias durante 

este periodo histórico son: 

123 Darwin, 
Ed. Diana, 
124 Klein, 
Barcelona, 
125 Klein, 
Barcelona, 

Charles, El origen de las especies por medio de la selección natural, 
México, p. 
Viola, El. Carácter Famenino. (Historia de una ideol.ogía) I Ed. Paidos, 
1980. 
ViOla, El Carácter Femenino. (Historia de una ideología), E.d. E'aidos, 
1980. 
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María Farfax Somerville (1780-1872) , matemática de formación y 

feminista; 126 Ada Byron, Condesa de Lovelace ( 8 5-

18 unto con Charles diseñó 

anal y Matilde Montoya (1857-1938 médica mexicana. 

En contemporánea, desde las del XIX Y 

hasta el presente, surgen y se desarrollan que exoneran a 

la "naturaleza" como responsable de las limitaciones intelectuales 

atribuidas hasta entonces a las eres y comienza a considerarse a 

la sociedad como el principal agente de este estado; de manera 

se alcanzan los de la de 

Sin embargo, aun cuando en la actualidad que la 

ciencia ha dejado de utilizarse para demostrar la mental 

de los hombres sobre las mujeres, no que de vista que no 

han desaparecido todavía quienes sustentan, y de forma abierta, la 

inferioridad intelectual del sexo femenino. Un es el profundo 

126 María Farfax Somerville (1780) : Matemática de formación y declarada feminista 
luchó en su época por el ingreso de la mujer a las universidades y por el sufragio 
femenino, como se observa en la cita que hace Lourdes Figueiras.de Somerville "La 
edad no ha menguado mi celo por la emancipación de mí sexo frente al prejuicio 
irracional que prevalece demasiado en Gran Bretaña en con tra de una educación 
literaria y científica para las mujeresh' (Somerville; 1873,345) 
127Augusta Ada Byron, Condesa de Lovelace (18l5-l952:Junto con Babbage diseñó la 
primera máquina analitica precedente de las computadoras que fueron reinventados 
durante la Segunda Guerra Mundial y se puede considerar como la primera persona 
programadora además publicó un 1843 sobre este invento en Tay1or' s 
Scientific Memoirs firmado con y cartas de ella se guardan el el 
Brtitish Nuseum 
128Matilde Montoya (1857-1938) primera médica mexicana ingresa al palacio de 
Medicina en 1882, y después de toda de injusticias y discriminaciones, 
finalmente se gradúa el 24 de agosto 1887 los periódicos de la época se 
encuentran registrados a través de encabezados sobre esta mujer, los tabús 
sociales del momento con frases como: "debe de ser perversa e impúdica la mujer 
que quiere estudiar medicina; confiar en ella porque puede ser "masona H o 
"protestante". anterior es señalado por Taboada, N. De solicitud rechazada en 
solicitud denegada, realizó su deseo Matilde Montoya, primera médica mexicana. en 

De Diciembre del 2003. p. 
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er del maest io por, el cerebro de la 

quien negaba que la mente femenina 

Alexander 

capaz de tener una 

deductiva y deploraba sus hábitos de formarse uicios 

se han formulado en la actualidad teorías sobre la 

intelectual femenina, a también de estudios de 

corte biologicistas y sustentados en una de diferencia sexual. 

No obstante, en líneas , y de acuerdo con la postura que se 

asume en esta se asegurar que la teoría con 

mayor aceptación científica es día la que sostiene que cualquier 

diferencia existente entre los sexos tiene su en 

factores sociales. 

De este periodo es mencionar a de las muchas 

científicas que han en todos los campos; empero, en virtud de 

las delimitaciones de este t o, no se alude a todas las que 

deberían incluirse por la de sus 

infortunadamente, ya que el etivo de esta semblanza no es, como se 

mencionó, la realización de un estudio exhaustivo, sino más bien 

destacar el señalamiento histórico de la part de la mujer en 

la ciencia para demostrar que es un la designación de 

algunas carreras como "masculinas" o "femeninas" objeto de este 

estudio. En consecuencia, se refieren sólo de esas mujeres de 

la que han incursionado en las ciencias exactas. 

l30Me . Farlane, G., Fl.QlI1íng: Tha man and the myth, Oxford University Press., U.S.A. 
de Norteamérica, 1984 

64 



Sofía Sonia Korvín-Krukovskaya Kovalevskaya (1850-1891) , la 

llamada príncesa de la ciencia;131 Emmy Noether (1882-1935) I doctora 

en matemáticas en la Universidad de Erlangen de Alemania; 132 Marie 

Curie, primera persona en obtener el Premio Nobe1 dos veces, pero 

cuyo ingreso a la Academia de Ciencias Francesas no fue aceptado; 133 

Grace Murray Hopper (1906-1992), matemática creadora del lenguaje 

COBOL (Common Business Oriented Language), lenguaje vigente y no 

superado para gestión. 134 Hay que decir que es precisamente en esta 

innovadora ciencia de la informática, en la que los requerimientos de 

ciencia, lógica y tecnología son muy demandantes en su dominio y 

lJISofía Sonía Korvín-Krukovskaya Kovalevskaya(1850-1891)nombrada corno princesa de 
la ciencia Recibió el premio Bordin por su trabajo "Sur le Probléme de la Rotation 
d"un Corp Solid autour d"un Point Fixe", problema en el que habían fallado Euler, 
Lagrange y Poisson, así como muchos otros trabajos realizados como por ejemplo la 
disertación sobre integrales abeliana, sin embargo a pesar de demostrar su 
capacidad intelectual resolviendo problemas que ni siquiera los matemáticos mas 
brillantes de esa época reconocidos hasta nuestros días por sus brillantes 
aportaciones, evitaron la oposición a su participación activa y sobre todo bien 
remunerada como se mostró en la oposición del dramaturgo August Strindberg, que 
decía "Una mujer profesora de Matemáticas es un fenómeno pernicioso y desagradable, 
incluso se podría decir una monstruosidad" (Leffler, 1895) 
lJ2 Emmy Noether (1882-1935) Doctora en Matemáticas en la Universidad de Erlangen en 
Alemania. Era la única alumna de la Universidad en la carrera de matemáticas entre 
984 estudiantes, inicialmente su admisión había sido en 1900 sin derecho a 
examinarse pero en 1903 cambiaron los estatutos yeso le permitió obtener el grado 
de doctor "cum laude"con la tesis "Sobre los sistemas completos de invariantes para 
las formas bicuadráticas ternarias, que sería publicada en 1908 en Matematische 
Annalen, también tuvo que dar clases pero sin goce de salario e incluso Herman Wey 
escribió en 1935 "Scripta Matemática" .. me avergonzaba ocupar una posición por 
encima de ella, sabiendo que como matemática era superior a mí" 
lJ3Marie Curie. (Marie Sklodowska) de origen polaco, estudió ciencia en la Sorbona de 
París, su padre fue maestro de matemáticas alcanzó dos títulos universitarios. En 
1903 la Academia de Ciencias otorgó a ella y su marido el premio Nobel de Física y 
en 1911 recibió el Premio Nobel de Química siendo la primera persona que en mas de 
50 afios en recibir esta recompensa por segunda vez. Descubridora del elemento 
químico radio en 1902 y comprobando su descubrimiento a través del establecimiento 
de su peso atómico, elemento que dio origen a la industria del radio. Fue la 
primera universitaria en Francia enocupar la Cátedra de Física en la Sorbona. 
134 Grace Murray Hopper (1906-1992) matemática creadora del lenguaje COBOL(Common 
Business Oriented Language) lenguaje vigente y no superado para gestión, 
norteamericana, con licenciatura en física y matemáticas, doctorada en matemáticas 
en la Universidad de Ya1e,y asignada a las operaciones de inteligencia en la Naval 
Reserven por su capacidad e inteligencia en el área de las matemáticas. 
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desarrollo, en la que han destacado las mujeres en la época moderna; 

así, en el decenio de 1940, un grupo de 100 mujeres programaron el 

ENAC, el primer ordenador fabricado para el ejército por IBM. 1JS 

Debe señalarse también a Margaret Mead, l36 quien publicó por 

primera vez en 1935 su obra Sexo y temperamento en tres sociedades 

primitivas; Simone de Beauvoir, que editó en 1949 la reconocida obra 

El segundo sexo;137 Graciela Hierro, investigadora de los estudios de 

género contemporánea, además directora fundadora del PUEG (Programa 

Universitario de Estudios de Género) y autora de numerosas 

publicaciones sobre la educación y el género. 138 

Para este momento histórico faltaría espacio en un libro para 

registrar a las mujeres profesionistas en todas las áreas, 

investigadoras que han aportado a la sociedad y la humanidad grandes 

elementos para su bienestar y subsistencia. 

De igual manera, aunque hasta el momento aún se insiste en 

elementos para formular una interpretación tendenciosa y demostrar 

"científicamente la inferioridad de las mujeres en cuanto al 

intelecto, 139 no se profundizará en este tema toda vez que no es 

U5 Figueiras, Lourdes y otros, op. cit., 1998, p.195. 
136 Mead, Margaret, Se:>< and Temperament in three Primitive Societies, New American 
Library, New York, 1935. Siendo esta la primera versión de 6 que se han publicado 
posteriormente ya traducidas al español. 
137 Beauvoir Simone de, El Sagundo Sexo, Ed. Siglo XX Argentina, 1949. 
B. Hierro, Graciela: 
"Del abanico a la guillotina: mujeres, hombres, feminismo y la Revolución francesa 
1789-1871" en Gutiérrez Castañeda, Grise1da (comp.), La Revolución Francesa 
doscientos años después, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México, 1991. 
Naturaleza y fines de la educación superior, UNAM, México, 1994. 
"La mujer invisible y el velo de la ignorancia" en González Marín, María Luisa, 
Metodología para los estudios de género, Instituto de Investigaciones Económicas 
IIE, UNAM, México, 1996. 
De la Domesticaoión a la Educaoión de las Mexicanas, Ed. Torres, México, 1998. 
"La diferencia sexual", fotocopia, seminario en la Facultad de Filosofía y Letras, 
Maestría de Enseñanza Superior. 
139 CENEVAL (2002) se han encontrado en la aplicación de 38,973 Exámenes Generales 
para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) en todo el país que en 28 de las 29 
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objetivo de estudio de este texto; rebasa los limites de esta obra 

analizar las fuerzas que interactúan en el debate de género, 

No obstante si se consideró necesario hacer un recorrido del 

devenir de las mujeres en la historia principalmente dentro del campo 

del conocimiento fisico-matemático, así como de aquellas cuya 

aportación ha servido de sustento a los supuestos de la categoría de 

género que ha revolucionado y cuestionado aquellas esferas del saber 

que tienen como objeto de estudio al ser humano como lo es el caso de 

la pedagogia. 

carreras incluyendo carreras con un predominio casi total de mujeres muestran 
RESULTADOS NO SATISFACTORIOS en mayor porcentaj e al de los hombres y curiosamente 
en este estudio muestra la estadística que la única carrera en donde el porcentaje 
de hombres supera al de las mujeres con RESULTADO NO SATISFACTORIO ocurre en la 
carrera de INGENIERíA MECANICA. Ver en anexos el artículo l. 
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II.2 de género en la actualidad 

A diferencia de la clase social y la etnia, que han servido de 

nstrumentos analíticos en los estudios de las ciencias que se 

encargan de estudiar al ser humano, su forma de vida y su 

comportamiento, no es hasta actuales cuando se za a 

utilizar la de como una herramienta de reciente 

creación que un campo visual de análisis de gran 

La construcción efecto de esta categoria de análisis llevaron a 

una revaloración crítica de las perspectivas de las 

diferentes relacionadas con el ser humano. 

La designación de esta categoría de estudio es un tanto 

complicado de en el grupo de debido a las 

diferentes que la "género" tiene en las lenguas 

romances; así, en el diccionario de la Lengua se hallan las 

siguientes 

"(Del lato Genus, generis). M. Conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres 

comunes.//2.Clase o ti6 a que pertenecen personas o casas Ese género de bromas no 

me gusta.//3.En el comercio, meroanoia.//4. Tela o tejido. Género de algodón, de 

hilo de seda. / /5. En las artes, cada una de las distintas categorias o clases en 

que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de forma de contenido.//6. 

Gram. Clase a la que pertenece un nombre sustantivo o un pronombre por el hecho de 

concertar con él una forma y, generalmente solo una, de la flexión del adjetivo y 

del pronombre. En las lenguas indoeuropeas estas formas son tres en determinados 

adjetivos y pronombres: masculina, femenina y neutra. / /7 .Gram. Cada una de estas 

formas.//8. Gram. Forma por la que se distinguen algunas veces los nombres 

sustantivos según pertenezcan a una u otra de las tres clases.//9.Biol. Tax6n que 

agrupa a especies que comparten ciertos caracteres. / /chico. m. Clase de obras 

teatrales musicales de corta duración y de ambiente costumbrista o popular, que 

comprende zarzuelas, sainetes y comedias.//femenino. m. Gram. En los nombres y en 

algunos animales hembra y, convencionalmente, seres inanimados.//2. Gram. En 
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algunos adjetivos determinantes y otras clases de palabras, rasgo gramatical de 

concordancia con los sustantivos de género femenino.llliterario, m. Cada una de las 

distintas categorias o clases en que se pueden ordenar las obras literarias.112. 

subgénero .//masculino. m. Gram. En los nombres y en algunos pronombres, rasgo 

inherente de las voces que designan personas del sexo masculino, algunos animales 

macho y, convencionalmente, seres inanimados.//2. Gram. En algunos adjetivos 

determinantes y otras clases de palabras, rasgo gramatical de concordancia con los 

sustantiv})s de género masculino.// neutro. m. Gram. En algunas lenguas 

indoeuuropeas, el de los sustantivos no clasificados como masculinos ni femeninos y 

el de los pronombres que los representan o que designan conj untos sin noción de 

persona. En español no existen sustantivos neutros, ni hay formas neutras 

especiales en la flexión del adjetivo; solo el articulo, el pronombre personal de 

tercera persona, los demostrativos y algunos otros pronombres tienen formas neutras 

di ferenciadas en singular./ /00- loc. Adj. Esc. y Pinto Dicho de una obra: Que 

representa escenas de costumbres o de la vida común. Cuadro de género.//2. Dicho de 

un artista: Que la ejecuta. Pintor de género. Hl41 

Debido a esto, cuando se habla de género algunas veces se crea 

confusión en cuanto a la aplicación del término y, en el mejor de los 

casos, se emplea la palabra género para referirse a "cosas de 

mujeres". 

En realidad, los primeros en introducir en el estudio de las 

ciencias sociales el concepto de género fueron los angloparlantes, ya 

que en inglés la palabra gender tiene la acepción general de género 

sexual y su sentido es preciso: 

"genOOr: Nourn 1 A distinction of words into masculine, feminine, and neuter 

classes, as they agree in forms and syntax; a form of inflection of certain words, 

especially nouns and pronouns, by which the sex or lack of sex (he, she, it), of 

that which they represent, is indicated,. Words having the same form for the 

masculine and feminine have common gender, as worker can be either masculine or 

feminene. The natural genOOr of a word is that which corresponds to its sex or lack 

of sex, as maid is feminine gender, box is neuter, boy is masculine. Grammatical 

gender is that assignes to a word b y grarnmatical usage regardless of natural 

classification, as Madchen (G., maiden) is neuter gender. 2 [Pop] 3[Obs.] a Kind; 

genuS. Tr. verb[Obs] To beget; engendder; give rise too {<L.fenus; see GENUS}. 

141 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Ed. [España 
Calpel,depósito legal, p. 765 Madrid, 2002 
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Synonyrn (NOUNl: sel<. Sex is a distinction among living beings; gender ls él 

dist ln language partially correspndín to this distinction in nature; while 

two sel<es, ther are in sorne languages, as in Latin and German, three 

genders We speak of the masculine or feminine gender I the male or female sel<. The 

Es 

has but two genders and makes the names of a11 inanimate objects 

or feminine. Modern English retains little grammatical gender 

the pronouns (he, she, it, etc.) and in suffixes and prefixes, as 

aviatrix, emperor, empress, lion, lioness, waiter, waitress, he-bear, slle-
142 

que este sea el motivo por el cual el 

término de en investigación lo eron los analistas de 

habla 

Ya que es en el año de 1955 en el artículo "El Hermafroditismo, 

el Género y el Hiperadrenocortica1ismo Precoz; Descubrimientos 

Psi cos" cuando John MoneyH3 nombra la realidad del a 

través del término {gender role} y en donde senala que se 

entiende 

"Todo cuanto una persona dice o hace para indicar a los demás o a si 

misma grado en que es niño o varón, o niña o mujer respectivamente. Se 

aunque no se restringe el sentido erótico de la 

Pero no fue hasta 1968 donde desde una psicoanalítica 

Robert Stoller estableció la diferencia entre sexo y 

como resultado de un estudio sobre niños y niñas que, debido a 

anatómicos habían sido educados de acuerdo a un sexo que 

fis no era el suyo a través de esta invest 

Stoller observó que esos niños se empeñaban en mantener las formas de 

New Practical Standard Dictionary of the eng1ish language, Ed. Funk & Wagna11s 
Co. S.A, P. 551, 1955 
143 Money, Jolln, Hampson, J. G. Y Hampson, J. L., Hermaphroditism: recom.mendations 
concerning asignement of seJe, change of sex, and psychologic management, Ed. 

Hospital, Baltimore, USA. 1994. 
Ibidem. P. 254 

14, Stoller, Robert, Sex " Gender, on the deve1.opment of masoulinity " femenity, Ed. 
Science Rouse, New York, USA. 1968. 
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del sexo en que habían sido educados, a pesar de tener 

la información de que solo habían sufrido una mutilación accidental o 

una malformación de sus órganos genitales. 

y es a partir de estudio que establece una 

a favor de un análisis más psicosocial de masculinidad y feminidad en 

la cual se considera lo 

l.-Que la masculínidad y la feminidad se definen como: 

"Cualquier cualidad que quien la posee siente que es masculina o femenina, 

y que fundamentalmente se derivan de las actitudes parentales desarrolladas 

especialmente en la infancia. Actitudes que son más o menos las que 

mantiene la sociedad en general y que aparecen filtradas a través de la 

propia idiosincrasia de la personalidad de los 46 

2.-Que la palabra sexo debía ser utilizada para hacer referencia a 

los componentes biológicos que al macho de la hembra y que 

engloba los cromosomas, las el estado hormonal, el aparato 

genital externo y el aparato sexual interno las características 

sexuales secundarias y la zación cerebral, esto es, el etivo 

sexual se refiere a la anatomía y a la 

3.- Que la palabra debe ser utilizada para señalar el dominio 

psicológico de la sexualidad, que abarca los sentimientos, papeles, 

pensamientos, actitudes, tendencia y fantasías que, aun hallándose 

ligados al sexo, no de factores esto es, el 

género es un concepto esencialmente ca que tiene sus raíces 

146 Stoller, Robert ., Presentations of Gender, Ed. New Haven and London: Yale 
University Press, London, p. 11, 1985 
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en la actitud de los y de la sociedad respecto a la anatomía y 

a la 

4.- Que " ... La identidad de es el resultado de tres clases de 

fuerzas: biológicas, e intraps que a 

los ambientales y, en las actitudes 

parentales y sociales posnatales especialmente el de la madre 

como objeto anaclítico y narcisizante) tienen sobre la 

149 

a) Fuerzas Biológicas: La apariencia genital externa es el primer criterio a partir 
del cual se inicia el proceso atribución del género. 
2. Fuerzas Biopsicológicas: Efectos posnatales causados por la manera habitual de 
tratar al niño, el condicionamiento, la impronta y otras formas de aprendizaje, que 
se especula modifica permanentemente el cerebro del niño/a y los comportamientos 
resultantes, sin que losprocesos mentales de éste le protejan de tales estimulos 
sensoriales estableciéndose una identidad de género más o menos en el momento en 
que el infante adquiere el lenguaje Esta identidad supone el conocimiento de la 
existencia de una división de la sociedad, los varones y las mujeres, aunque se 
desconozca la diferencia sexual anatómica. 
3. Fuerzas Intrapsíquicas: Estas aluden tanto a los efectos de modelado (premios y 

castigos) como a los efectos del trauma, la frustración y el conflicto, asi como a 
los intentos de la persona por solucionarlos.150 

Quedando finalmente para los fines de este estudio definido el 

rol de género como "La conducta manifiesta que desarrollamos en la 

vida social, el rol que especialmente ante otras 

personas para dejar establecida nuestra posición ante ellos en lo que 

se refiere a la evaluación del género y el de los 

147 Stoller, Robert, Sex & Gender, on the deve10pment of mascu1inity & femenity, Ed. 
Science House, New York, USA. 1968. 
148 Stoller, Robert J., Presentations of Gender, Ed. New Haven and London: Ya1e 
University Press, London, p. 11, 1985 
'49Stoler, Robert J., "Identidad Genérica", en: Freedman, A. M., Kaplan, H. . Y 
Sadock, B.J (Eds): Tratado de Psiquiatria(Vo1 11), Ed. Salvat, Madrid, p. 1555, 
1982. 
150 

p. 12 
Sto11er, Robar J., Op. Cit., 1968, p. 10. 
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En fecha más reciente, dentro del campo de la psicología, pueden 

hallarse las aportaciones de psicoanalistas feministas, como Emilce 

Dio Bleichmar '53
, Lourdes Benería y Roldán. '54 La primera define el 

género "como la categoría donde se agrupan todos los aspectos 

psicológicos, sociales y culturales de la femineidad/masculinidad, 

reservándose el sexo para los componentes biológicos, anatómicos" .155 

Las segundas autoras sostienen que " ... género es la red de creencias, 

rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores conductas y 

actividades que diferencian al hombre de la mujer mediante un proceso 

de construcción social que tiene una serie de elementos 

distintivos. ,,156 

Por otro lado, dentro de una perspectiva antropológica, una de 

las primeras científicas que utilizaron la conceptualización de 

género en forma visionaria fue Margaret Mead, quien formuló la idea 

de que los conceptos de género eran culturales y no biológicos y que 

pueden variar en grado notorio en entornos diferentes: "Cada pueblo 

erige su edificio de manera diferente, selecciona unas claves y 

153 Dio Bleichmar, Emilce, El Feminismo Espontáneo de la Histeria. Estudio de los 
transtornos narcisistas de la feminidad, Ed. Fontanara, Madrid, 1994. 
15' Benería, Lourdes, Roldán, Martha, The Crossroads of Class and Genrnar The 
University of Chicago Press, Chicaco, 1987. 
155Dio Bleichmar, Emilce, op. cit., 1985, p. 38. 
156Beneria, Lourdes, Roldán, Martha, op. cit., 1987, p. 24. Es relevante señalar que 
en la obra de Benería y Roldan se señala que el Género es un fenómeno histórico, 
que ocurre dentro de las esferas macrosociales y microsociales como el Estado, el 
mercado de trabajo, la escuela, los medios masivos de comunicación, las leyes, la 
casa-familia y las relaciones interpersonales, también tratan en forma muy 
específica la valoración diferenciada de las actividades con relación al género que 
conducen a la formación de jerarquías que colocan a la mujer en una pOSlClon 
desvalorizada y I o subordinada y que forma parte intrínseca en la construcción del 
Género en la mayoría de las sociedades. 
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de otras, y pone el acento en un sector diferente del arco 

total de idades humanas " 1 

Sin embargo, debido a la tendencias científicas basadas en lo 

ico, se ignoraron casi por los hallazgos de su 

trascendente . Por , Mead identificó, al estudiar 

a tres tribus no muy adas unas de otras desde el punto de vista 

geográfico, lo siguiente: 158 

1. En una de ellas hombres y eres se comportaban en forma 

maternal y amorosa. 

2. En otra hombres y muj eres tenían un comportamiento más 

identificado con la idea de educación de los varones e incluso 

actuaban con brutalidad. 

3. En la última, los hombres se de la manera 

que se tiene de las eres en Occidente; por ejemplo, 

se rizaban el pelo, usaban adornos, eran astutos e iban de compras 

mientras que sus compañeras eran decididas y austeras en 

su personal. 

Cuestiones como las anteriores la orillaron a concluir que en las 

sociedades ivas se pueden sintetizar los dramas observados en 

las civilizaciones actuales; que las actúan como un 

microcosmos cualitativamente a las as estructuras 

sociales de las culturas occidentales modernas; y que las tan 

aclamadas diferencias sexuales contienen en su elementos que 

son constructos sociales sin conexión con los hechos de 

sexual. 

151 Mead, Margaret, 
l:S3lbidem. p. 10. 

. cit., 1935, p. 19. 
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En tercer término, desde una perspectiva filosófica, surgió en la 

década de 1940, Simone de Beauvoir, con la aparición de la obra El 

segundo sexo, l59 de vigencia actual, puesto que es una obra aún no 

rebasada y que constituye un referente indispensable para todo aquel 

que intente establecer un acercamiento a la dimensión de género. 

Beauvoir, además de ser filósofa brillante, se adentró en el 

análisis de la biología, la psicologia freudiana y el marxismo, lo 

cual la llevó a plantear uno de los cuestionamientos sobre la 

existencia de una diferencia de género, y no una diferencia sexual 

como lo aseguraba en su momento el pensamiento biologicista de la 

época. 160 

A raíz de su investigación, Simone de Beauvoir exigió que las 

mujeres pudieran acceder a todos los dominios masculinos y que no 

hubiera territorios o especializaciones para uno u otro sexos; en sus 

propias palabras: "No se nace mujer, llega una a serlo.~~ El 

comentario de esta sentencia es también reveladora: "Ningún destino 

biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno 

de la sociedad la hembra humana; la civilización en conjunto es quien 

elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que 

califica como femenino. Sólo la mediación de un ajeno puede 

constituir a un individuo en otro. ,,162 

Con ella se inicia la desmitificación del eterno femenino desde 

el concepto existencial-fenomenológico de alteridad al propiciar con 

él la liberación a través de la reflexión de la clasificación 

159 Beauvoir Simone de, El Segundo Sexo, Siglo XX Argentina, 1949. 
160 Ibidem. p. 13 
16l Beauvoir, Simone, op. cit., 1949, p.13. 
162 Ibidem. p. 13. 
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histórica de naturaleza humana, con base en la cual precisamente se 

ercía el poder y el dominio al establecer a ori los roles 

femeninos bajo un absoluto ahistórico de inferioridad; la mujer, en 

virtud de las reglas que los grupos de masculinos (clero, 

gobierno, ciencia) en la cultura, vio restringidos sus 

alcances y con ello se favorecieron usticias, discriminación e 

intolerancia hacia las eres. 

Es en este y sobre todo durante el decenio de 1960, que 

se formulan las teorías feministas de como un sistema de 

procesos socioculturales de las cuales precipitaron 

diferentes debates sobre el tema, con la finalidad de buscar 

una igualdad respecto del sexo masculino. Con todo, no es en realidad 

sino hasta la década de 1960 que las se encaminan a 

la producción de un conocimiento de mayor complej idad en el que se 

reconoce al como fenómeno cultural, el cual opera en los 

niveles social y cultural. El resultado fue la aparición de un 

feminismo que busca no la ldad de los sexos, sino la igualdad con 

equidad diferenciadora de los 

También desde la perspectiva filosófica, Graciela Hierro, de 

cuyos trabaj se extraen conceptos fundamentales sobre el tema que 

l~Hierro Graciela: 
-"Del abanico a la guillotina: mujeres, hombres, feminismo y la Revolución 
francesa 1789-1871" en: Gutiérrez Castañeda, Griselda (comp .. ): La Revo~ución 
Francesa doscientos años después, facultad de filosofía y Letras, UNAM, México, 
p. 17-24, 1994. 
-Natural.eza y Fines de ~a Educación Superior, UNAM, México, 1994. 
- "La mujer invisible y el velo la ignorancia" en: González Marín, Maria 
Luisa. Metodo~oqía para ~os estudios de género, Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM, México, 28-41, 1996. 
-Etica y feminismo, Ed. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México, 1998. 
-De la domesticación a la Educación de las Mexicanas, Ed. Torres, México, 1998. 
- "La diferencia sexual fotocopia, 1999. 
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sustentan las bases analíticas de esta investi reconoce que 

"El género es una identidad social, que confiere una jerarquía de 

valores; un concepto de que es el o; una manera de ser; una 

manera de a los estímulos; una forma actuar y de aspirar 

a determinada cosa y nada má s . ,,164 Al re rse a esta 

conceptualización del también empl fica su afirmación: 

" ... no es cuestión de hormonas, es cuestión de una construcción 

social y como tal criticársele. Si fuera cuestión de naturaleza 

no hacer nada; por naturaleza nos vamos a morir en 

determinado momento: no podemos hacer nada. Como el género es una 

construcción social lo modificar con la educación en nosotras 

mismas. ,,165 

Asimismo, propugna en su obra por que en las instituciones 

educativas se difunda una educación para ambos géneros, y no una 

domesticación de las mujeres, de tal manera que la educación que se 

imparte a éstas no sea una extensión de las labores domésticas, ahora 

como la enfermeria, el t o social, el 

secretariado, la docencia, etc. Su abrir nuevos 

espacios y de 

De igual forma, es necesario nombrar a Marta Lamas, Jennifer A. 

Cooper, Silvia Estrada y muchísimas más, tanto de México como 

del extranjero, de que forman 

parte fundamental de la perspectiva en el presente análisis 

y que con el cometido de continuar revisando el 

IUHierro, Graciela, op. cit., 1996, p. 41 
165 Ibidem. P. 41. 
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científico existente y 

androcentrismo. 

al teóricas de todo 

La eliminación de juicios androcéntricos en la invest 

cientifica s610 a través de una permanente actitud de 

crítica ante las estructuras sociales sobre las cuales se 

erige la academia para transformarlas así no sólo el 

acceso femenino al conocimiento en las instituciones superiores en 

todos los campos del conocimiento, ino también su y 

crecimiento en el escolar y sus campos 

profesionales; la finalidad es y eliminar sobre todo 

que en forma ftnatural H se ha clasificado como característica 

inherente de un sexo y a partir de lo cual se da por descontado la 

existencia de otros factores determinantes de un educativo. 

En tal sentido, con anterioridad parecer una pregunta aceptable 

la siguiente: ¿por qué las eres no hacer ciencia? 

En esta pregunta ya se encuentra icita la admisión de que el 

problema subyacía a las eres; en consecuencia, la ciencia podía 

estudiarse pero desde las s psicológica y 

cogni ti va, en 

priori. 

por su deficiencia para el estudio aceptada a 

En fecha posterior, y justamente por lo mencionado en los orígenes 

de la de en cuanto a que muchas mujeres en 

diferentes y culturas tuvieron un brillante en todos 

los campos del conocimiento, la pregunta de se formuló 

de otra manera: ¿por las eres no hacen ciencia? 

Aunque la mujer no ha ado de ser la directa de su 

discreto papel en la ciencia, en este de pregunta se reconoce ya 
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de modo implícito que podían existir otros elementos externos a la 

muj er, como la presencia de estereotipos e influencias socia les con 

efectos negativos para la mujer desde el punto de vista de la 

motivación. 

En la actualidad, esta motivación, j unto con l os estudios de 

autoestima, competencias y habilidades, supuso otro cambio al 

plantear preguntas de investigación: ¿por qué la s mujeres no quieren 

hacer ciencia? 

Esta vez el problema se transforma en un problema de enseñanza, 

esto es, el problema ontológico se transfirió de la mujer al tipo de 

enseñanza. Por consiguiente, para fines de este trabajo, se utiliza 

el concepto de género en forma definitoria de la siguiente manera: 

"Género es una construcción simbólica establecida sobre los datos 

biológicos de la diferencia sexual, que genera normas culturales 
, 

sobre el comportamiento de hombres y mujeres; y a partir de la cual 

se pretende explicar y justificar las estructuras laborales, 

educativas, sociales , religiosas, familiares, etc; que funcionan de 

manera I natural' y que actúan como elementos integradores de cada 

civilización. Derivándose por lo tanto que cada contexto cultural 

posee una construcción de género así como cada individuo es diferente 

a cualquier otro" 
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11.3 Género - comportamiento escolar 

La definición y las s de la de análisis de 

ameritan, como paso inicial en la temática de esta 

establecer consideraciones sobre el 

concepto de comportamiento escolar. La finalidad, en el s 

paso, es determinar en última instancia el estatus respecto del 

que las investigaciones del escolar dentro de 

la institución em~lean en la actualidad. 

Es conveniente señalar que para los fines de este estudio, al 

hacer referencia al escolarN se alude en realidad al 

de los estudiantes, cuantificado a través del Índice de 

eficiencia terminal real (ET) y el Índice de Titulación (IT), 

considerados como indicadores del escolar de la 

institución. 

En se toman estos ros para medir el desempeño 

escolar en su fase terminal (output) extra-institucionalmente con 

base en los señalamientos que hace la ANUlES,169 acerca de que uno de 

los problemas del sistema de educación es el de 

los os índices de eficiencia terminal, tanto si se considera la 

tasa de egreso de licenciatura como la de titulación: y 39% en 

, respectivamente. 

169 ANULES La Educaoión Superior en el sigl.o XXI. Lineas estrstégicas de desarrol.l.o, 
una propuesta. ANULES, México, 2000 Op. Cit. p. . 
no El indice de egreso del 69 por ciento corresponde la generación 1992-1997 de 
licenciatura, excluyendo a la educación normal, con base en población de ingreso 
y egreso reportada en el Anuario estadistico 1998 de licenciatura en universidades e 
institutos tecnológicos , de la ANULES. El índice de titulación corresponde al año 
de 1996; se considera un periodo de siete años desde la inscripción hasta la 
titulación de los alumnos. 
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A lo anterior que sumar las presiones de un mundo que sufre 

extrema pobreza y economías lizadas, que han 

cambiado las ofertas educativas, antes incluyentes sólo de grupos 

masculinos y esferas sociales económicas altas hacia la 

masificación. 171 Este último término " ... se utilizó para caracterizar 

el aumento de la matrícula en el nivel y que fue calificado 

de y disruptivo del marco institucional, que no 

contender con la del alumnado sin detrimento de la calidad 

de la enseñanza."ln En este proceso de masificación se ha 

incrementado la participación de grupos antes minoritarios en el 

sistema de educación superior, como el conformado por el grupo de 

eres en l~ población universitaria. 

Todos ellos se consideran factores causales suficientes para 

la existencia de un cambio en el tratamiento tradicional de 

las investigaciones de indicadores de calidad, eficiencia y eficacia 

de la institución y de los procesos dentro de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. El objetivo de esta es buscar a 

través del conocimiento del escolar por género, la 

ora de los indicadores de la eficiencia terminal en la UNAM. 

Motivo de lo anterior es el hecho de que en día se habla en 

el de una de de a la formación 

universitaria de las eres, para lo cual se toma como referencia el 

incremento de la matrícula de a la institución. 

111 Muñoz García, Humberto. Suárez Zozaya, María Herlinda, "Los que tienen educación 
superior" en Muñoz García, Humberto. Rodríguez G6mez, Roberto(coord.), Escenarios 
para la Universidad Contemporánea, Centro de Estudios Sobre la Uní versidadCESU, 
UNAM, México, 1995. 
172 Ibidem p. 11. 
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Esta inmediatez de juicio de igualdad a a un lado los 

elementos que, como señala Stromquist,173 interactúan en el proceso de 

la creación de los sistemas de igualdad de de 

estos elementos que deben tomarse en consideración son el contexto 

educativo como parte integral del proceso, sin considerar ya a la 

educación con una situación de neutralidad en la transmisión del 

conocimiento y reconocer a los sistemas educativos como 

del status qua de 174 Y por tanto de las conductas escolares 

deficientes tanto de hombres como de eres que conducen a bajos 

y reducida titulación. 

De gran relevancia real es admitir también en las 

la existencia e influencia del currículo oculto, así como la 

identificación de cómo y quién transmite los conocimientos y quién es 

el receptor. Todo ello significa que el proceso de enseñanza y 

zaje es dinámico e interactivo, entre dos etos, no entre un 

eto (maestro) y un objeto (alumno) asexuados y sustraídos de un 

contexto fico. 

Cuando se consideran estos aspectos en las invest dentro 

de la se perpetra una de neutralidad en la 

Stromquist, Nelly P., "Género y Democracia en educación en América Latina" en 
González Jiménez, Rosa Maria, (coord.) CONSTRUYENDO la DIVERSIDAD nuevas 
orientaciones en Género y Educación, Universidad Pedagógica Nacional, México, 2000. 
l14 Ibidem. P. 17 Y 12 

Arciniegas Duarte, Orlando, "Sobre el ocultaRen Galán Gira1, Ma. 
Isabel, Marin Méndez, Dora Elena, Investigaciones para evaluar el currículo 
universitaro, Ed. Porrúa, México, 1988. en esta obra afirma que junto al currículo 
formal de destrezas y enseñanzas intencionales, subsiste otro de carácter oculto, 
pero por tal razón no menos persuasivo"y que entre varias funciones de este se 
encuentran: La inculcación de valores, socialización política, entrenamiento para 
la docilidad y obediencia, perpetuaci6n de la estructura de clases tradicional y 
que son funciones que en su conjunto pueden ser caracterizadas de control social, y 
es aquí donde por tanto se seguirán repitiendo los patrones establecidos para los 
roles femenino y masculino del contexto escolar. 
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transmisión del conocimiento, al reconocer de hecho que " .la forma 

en que una sociedad selecciona, clasifica, distribuye, transmite y 

evalúa el conocimiento, ref a la distribución del poder y los 

dispositivos de control social ... 176 Al hacerlo asi es 

identificar los elementos part en el status qua de 

dentro de un sistema educativo, una universidad, una facultad o un 

salón de clase. 

Al determinar la interacción del en el 

escolar se observa una notable ausencia de mediciones etivas en 

relación con la de er en el 

Esto es así a pesar de que en la actualidad diferentes 

organizaciones, en el de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo(PNUD) ,177 se han dado a la tarea de crear criterios de 

medición adecuados para facilitar la evaluación de la condición de la 

mujer en la sociedadí empero, esto no ha ocurrido en el contexto 

escolar de las instituciones. *178 

Lo anterior se muestra al observar la creación por parte de UNDP 

del índice de Desarrollo Humano (HDI) ,179 parámetro que se para 

efectuar el análisis del desarrollo económico, de vida y 

logros educativos (PIB). Estos mismos elementos están contenidos en 

176Bonder, Gloria, H Los estudios de la Mujer y la critica epistemológica de las 
ciencias humanas" en Desarrollo y Sociedad No 13, CEDE, Uniandes, Enero, Bogóta 
Colombia, 1984. 
mStromquist, Nelly, op. cit., 2000, p. 28. 
118Como se pretende señalar en el contenido del siguiente capítulo al llevar a cabo 
una revisión sistemática de la información existente sobre eficiencia terminal, y 
las variables consideradas en la problemática de este tema, conclusiones, 
como se pueden observar por ej emplo en autores como Graciela Garza Ruiz-Esparza 

1987), Muiloz García Humberto y Rodríguez Gómez Guerra, Roberto (2000). 
, Nelly, op. cit., 2000, p. 29. 
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el Índice de Desarrollo de Género (GOl), 180 pero a éste se ha añadido 

la comparación de los logros por mujeres y hombres. 

El PNUD también ha desarrollado un Índice de Empoderamiento de 

Género (GEM), 181 que evalúa el grado en el que mujeres y hombres 

participan de manera activa en la vida económica y política y la toma 

de decisiones. 182 

En contraste, dentro de los contextos educativos se muestran 

estadísticas del comportamiento escolar y se explican los resultados 

por la influencia de diferentes variables analizadas, presentadas, 

sobre todo a ultimas fechas, por sus valores obtenidos divididos por 

sexo. 

Sin embargo, en el momento de mostrar los resultados sólo se 

cuantifican los índices de Eficiencia Terminal e Índice de Titulación 

y con ellos desaparece la influencia encontrada en los análisis 

diferenciados por sexo de las variables. 

Por lo tanto, la propuesta en esta investigación consiste en 

buscar el establecimiento y utilización de índices, pero relacionados 

con el género, lo cual significa buscar, además de los índices 

tradicionales, la estandarización intra-institucional del índice de 

Eficiencia de Egreso por Género institucional (EEGi) y el índice de 

Titulación por Género institucional (TGi). 

Los objetivos finales son, primero, tomar en cuenta la 

diferenciación de los resultados por la influencia del género, con lo 

que se evitaría 

160Ibidem. p. 29. 
181 I bidem. p. 29. 

en segundo término, la desculturalización de los 

1112 Ver en anexos tabla l. 
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sistemas educativos y por ende la negación de la influencia de los 

sistemas de 

Si dentro de la 

de direcciones como la 

estudios que tratan sobre el 

educativa no se consideran otro 

en esta investigación, los 

escolar seguirán 

sustentándose en tasas de matrícula neta e índices globales, lo cual 

estadísticas que no an la realidad de la eficiencia 

escolar establecida por la institución (como es el caso del tiempo en 

que se debe terminar la carrera de acuerdo al currículol¡ además de 

que se de otras de análisis a través de las 

cuales se valide una mayor de y de 

la mujer en la educación universitaria y en donde de nueva cuenta, 

suele de forma tácita que las condiciones y oportunidades 

socioculturales no son las mismas para dos y, sobre todo, 

que lo no es a la universidad sino permanecer en 

ella, sostener una eficiente en los estudios y lograr al 

final la validación de la a través de la titulación. 

Tomar en cuanta los puntos anteriores beneficia de manera 

conjunta tanto a la er como al hombre en su realización como ser 

humano, así como a la institución en cuanto al imiento de su 

misión y visión, definidas desde para ambos y que 

justifican el ficado de su existencia. 

Ignorar el hecho de que la de la , egreso 

y titulación tiene causales relacionadas de modo directo con el 

género coadyuva a no tomar en cuenta en los estudios e 

investigaciones factores relevantes, como los que se mencionan a 

continuación, y que en verdad son el soporte de la 
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investigación y la propuesta hecha sobre los nuevos indices 

relacionados con el género. 

Primero: La tasa de ingreso femenino a la UNAM se ha incrementado 

de un 11.9% en 1950 a un 47% en 2000 183 (esta cifra, en las áreas de 

ciencias de la salud, ciencias sociales y administrativas y educación 

y humanidades, supera el 50 por ciento184
). En el nivel de la 

licenciatura el crecimiento de la matrícula femenina, entre los años 

de 1970 Y 1998, fue del 256%, en tanto que la masculina sólo fue del 

60%, razón por la cual, al considerar índices globales, los 

resultados en el desempeño escolar de las mujeres afectarán la 

tendencia de significación de los valores reconocidos en la 

evaluación de la calidad institucional; en consecuencia, la 

feminización, según señala la ANUlES, es un fenómeno que debe 

considerarse en la planeación académica. 

Segundo: De acuerdo con las estadísticas más recientes de la 

UNE seo (1995), la brecha más grande entre matrícula y terminación se 

manifiesta en el nivel universitario185 y por tanto es relevante que 

se consideren en las investigaciones educativas las políticas de 

diferenciación y diversificación, que además evidencien una 

correlación con iniciativas de integración y convergencia166 generadas 

183 Fuente de información, datos registrados en ANUlES (2000) La ANUlES EN LA LrNEA 
DEL TIEMPO, 50 años de historia. véase en anexos gráfica 2 en la población 
universitaria 
lB'ANUIES, La Educación Superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo, 
una propuesta, op. cit., 2000, p.42-43. 
lB5 Stomqist, Nelly P.,op. cit., 2000, p.21. 
186 Muñoz García, Humberto y Rodríguez Gómez, Roberto, "Educación Super.ior en 
México. Diferenciación y Cambio hacia el fin de siglo" en varios autores: 
Diversidad y Convergencia. Estrategias de financiamiento, gestión y reforma de la 
educación superior, Centro de Estudios sobre la Universidad CESU, UNAM, México, 
2000. 
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por el cambio en el valor de las proporciones de género que in[egran 

a la población estudiantil y docente. 

Tercero: Si se desea lograr que los valores de los índices de 

desempefto escolar globales mejoren, se debe buscar en forma conjunta, 

específica y diferenciada que los índices de desempeño escolar de 

cada género sean mejores cada vez. 

Cuarto: Es de gran relevancia tener presente que en la sociedad 

actual, que se basa en una cultura certificadora, resulta vital para 

la sobrevivencia de las instituciones de educación superior públicas, 

entre otros factores, no tolerar el decremento de estos indicadores. 

En tal disminución se puede incurrir por la deserción o rezago de 

una población mayoritaria pero ignorada en sus requerimientos 

especificos para lograr un desempeño de calidad, como es el caso 

específico de la población femenina en la UNAM. 

Estas son las principales razones que justifican la realización 

de este estudio, cuyo objetivo principal a través de los índices por 

carrera elegida por género (una de tendencia masculina y otra de 

tendencia femenina) es comprobar una hipótesis inicial de que no 

existe diferencia entre hombres y mujeres en relación con la 

eficiencia terminal y titulación. Para ello, del mismo modo que se ha 

requerido la creación de índices específicos para tratar de facilitar 

la comprensión de la condición de la mujer en la sociedad, es 

necesaria y urgente la elaboración de mediciones Objetivas a través 

de índices articulados con el género que posibiliten un mejor 

conocimiento de la condición de las mujeres en el sistema educativo. 

Otra razón importante, además de la escasez de información 

específica sobre el tema y la falta de referentes de comparación, es 
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que en concordancia con la definición del concepto de género como el 

resultado de la construcción de los seres humano dentro de un medio 

sociocultural, económico y ico fico, surge la necesidad de 

fomentar este de estudios ficos de nuestro contexto 

educativo, ya que se debe señalar que la gran mayoría de los estudios 

relacionados con la temática escolar y asi 

como también la encontrada, se ha efectuado en otros 

contextos educativos Así, aunque la comparación con otras 

es se deben determinar las 

coordenadas del en nuestro contexto específico. 

Un recorte contextual, así como un análisis del 

escolar mediante nuevos índices de referencia, como los casos de ETG 

y el ITGI, contribuirá a generar una mayor compenetración con las 

causalidades multi que afectan el ingreso, 

187 Por ejemplo en el estudio realizado por Graciela Garza Ruiz·-Esparza, sobre "La 
eficiencia terminal en algunas Facultades de la UNAMH en Gómez, José, De Allende, 
Carlos María, (comp.), La Eficiencia Terminal en las Instituciones de Educación 
Superior, propuesta metodológica para su estudio, Vol. 1, ANUlES, México, 1984. Se 
cumple con la condición de contexto y analiza la variable número de titulados por 
sexo encontrando que el porcentaje de mujeres que se gradúa es, salvo contadas 
ocasiones, mayor que el de los hombres, propone entonces una investigación más a 
fondo, pero señala a priori causales estereotipadas por diferencia sexual como por 
ejemplo 

que se presenta en Muñoz y Rodriguez G6mez 
"Educación superior en México. Diferenciación y cambio hacia el fin 

siglo" en varios autores: Diversidad y ConvergGncia. Estrategias de 
financia:tlliento, gestión y refo.rma de la educación superior, CESU, UNAM, México, 
2000., y en donde señala. " .... La feminización de la matricula, por otro lado, se 
refiere a varias cuestiones; una de ellas, sin duda, es el aumento de las 
oportunidades educativas y la mayor presencia de la mujer en la vida económica, 
social, poli tica y cultural del país." Para posteriormente mencionar " ... La tasa 
de participación de las mujeres en la matricula universitaria ha crecido a ritmos 
más elevados que la de los hombre, que en algunos periodos del decenio pasado llegó 
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eficiencia terminal y de titulación de los alumnos en los estudios de 

licenciatura, objeto de este estudio. 

Por último, esta postura de análisis es la causa de la elección 

de las Facultades de Psicología e Ingeniería, y de sus alumnos 

titulados en el periodo 1990-2000, en primer lugar por ser disímiles 

en el género predominante en cada una de las facultades, femenino en 

psicología y masculino en ingeniería. En segundo lugar por el grado 

de dificultad por las áreas de conocimientos en el currículo de la 

carrera de ingeniería, cuyas habilidades para su adquisición se han 

estereotipado como inherentemente masculinas. 

Se busca comprobar a través de este análisis la hipótesis 

principal, es decir, que no existe diferencia en el comportamiento 

estudiantil por género de las minorías de cada facultad, respecto de 

sus correspondientes mayorías, y que por consiguiente, al proponer 

acciones para solucionar la problemática de índices de eficiencia 

bajos, se debe considerar una problemática diferenciad~ y no ofrecer 

propuestas generalizadas y bajo condiciones estereotipadas. 

Esta postura esta apoyada de forma adicional por un contexto en 

el que el desarrollo tecnológico y en comunicaciones es sumamente 

cambiante. Este exige un cambio radical en la estructura y 

organización en las instituciones de educación superior que 

racionalice y promueva propuestas y acciones diferenciadas por género 

en las cuales hombres y mujeres serán igualmente beneficiados, ya que 

el género es cosa de ambos y los dos son responsabilidad de las 

instituciones. 
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II. 4. Discusión actual de los índices de eficiencia de egreso y de 

titulación en relación con la categoría de género 

Es observar que tanto los índices considerados (EE, ET) como 

el conc~pto de han sufrido cambios en su acepción, ya que se 

trata de términos relativos que dependen con frecuencia de los 

contextos socioeconómico y político del país. Estos últimos son 

sistemas dinámicos y cambian en función del tiempo, por lo cual se 

de manera continua unos por otros, como se ha observado 

con otros instrumentos utilizados para la evaluación al establecer 

las directrices y programas de estudio dentro del sistema de 

educación laa 

Como consecuencia, en cuanto al análisis de los índices 

en función de cohortes reales, así como en la retrospectiva sobre la 

evolución del concepto de en esta revisión se puede observar 

un gran dinamismo y atención a las problemáticas, pero la 

observación en la invest documental realizada sobre la 

temática unta de eficiencia y muestra que esta acción se 

lleva a cabo por vías diferentes, consideradas como problemas 

con poca o nula vinculación con la definición y 

propuestas de los teóricos que tratan cada tema en forma 

es decir, por un lado el tratamiento de la 

educativa de la evaluación y calidad de la institución y 

188 Como señala Varela Petito, Gonzalo, "La tica de evaluación de la educación 
superior H en Muñoz Gareía, Humberto, Rodriguez Gómez, Roberto, (eoord.) Escenarios 
para la Universidad Contemporánea, Centro de Estudios sobre la Universidad CESU, 
üNAM, México, 1995. 
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sus egresados y por otro lado la situación que enfrenta la mujer en 

el tránsito escolar en la institución por su condición sexual. 

No obstante, a la luz de las circunstancias ya mencionadas del 

cambio institucional respecto de las condiciones existentes en la 

demografía estudiantil de la UNAM, en la que se identifica una 

femenizacíón en todas las carreras impartidas por esta institución 189
, 

además de las relaciones entre el Estado y las instituciones públicas 

de educación superior en cuanto al reconocimiento y presupuestos, se 

perfila la necesidad de operar un cambio de foco analítico en las 

investigaciones. 

Se ha encontrado que entre los teóricos que tratan el tema de 

género no existe referencia directa en relación con las cuestiones de 

eficiencia de egreso y titulación; por su parte, en los teóricos de 

calidad educativa predominan, incluso en la actualidad, los 

paradigmas que consideran los problemas de eficiencia educativa como 

algo "natural a su sexo" y por tanto resultan inamovibles las 

diferencias halladas en el comportamiento de las variables analizadas 

y estudiadas de una manera diferenciada en cuanto al sexo. 

Lo que ha sucedido en este tipo de estudios puede resumirse como 

sigue: cuando se reconoce en los resultados un comportamiento con 

sesgo significativo de las variables de referencia respecto de la 

condición de sexo, se atribuye la causa a la naturaleza y por lo 

tanto no se hace absolutamente nada para dilucidar las causas reales 

de la variabilidad; ello hace necesario para su análisis una 

perspectiva de género. Por lo tanto, es obvio que para lograr una 

18'} Como puede observarse al analizar las estadísticas que presenta la UNAM en su 
documento Población escolar UNAM: Estadísticas 1983-2003. 75 años de autonomía 
orgullosamente UNAM. Ed. Dirección General de Planeación, UNAM, México, 2004. 
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transformación de la focalización de los problemas educativos se 

requiere antes reconocer la manera en que se manipulan las variables 

en los estudios; no basta con recopilar información en forma 

diferenciada por sexo, sino asumir una postura de análisis que 

difiera de la tradicional, esto es, hay que dejar de lado la óptica 

que delinea la diferencia sexual desde una perspectiva reduccionista 

biologicista. 

Muchos estudios acusan esta deformación, entre ellos los que se 

apoyan en los resultados de la psicología: diferencial, que se ha 

especializado en analizar las disimilitudes entre diversos grupos de 

personas; tales investigaciones dan por sentado que las habilidades y 

atributos de cada género son intrínsecos y que los resultados 

encontrados, por lo tanto, ya tienen una explicación a priori. 

En este tipo de análisis se advierte con claridad la 

consideración de conglomerados relativos a las personas de sexo 

femenino y masculino y sus resultados se enfocan en buscar la 

comprobación de las diferencias de las habilidades matemáticas y 

espaciales, así como los atributos de racionalidad, objetividad, 

búsqueda de poder y competición en los hombres. Asimismo, dichos 

análisis se sustentan en la premisa de que las habilidades de las 

mujeres se centran en la utilización del lenguaje y la capacidad para 

efectuar movimientos manuales y digitales finos y coordinados; de 

igual modo, los atributos que las caracterizan son la afectividad, la 

búsqueda de la armonía social y la sensibilidad. 19o 

I'JO Hyde, Jannet Shibley, Psicologia de la mujer. La otra mitad de la experiencia 
humana, Edit. Morata, Madrid, 1995. 
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La divulgación de estas afirmaciones en el campo de la 

investigación modifican en forma directa las posiciones adoptadas por 

otros tipos de investigadores; éstos últimos, con base en el 

cientificismo de las investigaciones de las diferencias sexuales, no 

perciben o no quieren reconocer otros factores y mucho menos los de 

género. 

En otro apartado figuran las investigaciones 191 en las que se 

afirma que, si bien se han identificado disparidades entre los 

resultados de mujeres y hombres en diversos aspectos psicológicos, 

casi todas las divergencias son mínimas para efectos prácticos, aun 

cuando sean estadísticamente significativas. Además, bajo esta 

óptica, puede tomarse en cuenta la perspectiva teórica de la 

representación social,192 según la cual, a diferencia del determinismo 

del destino de las personas asumido en las teorías ya mencionadas, 

bajo este plano referencial de construcción del conocimiento y 

comportamiento escolar los hombres y las mujeres asumirán su propio 

rol social, ejerciendo su libertad, consciente y responsable, dentro 

191 Estas investigaciones están basadas en la elaboración de métodos especificos de 
presentación de estímulos y medición de las respuestas, adecuando la lógica y los 
métodos de medición positiva en la psicologia, siguiendo los principios que guían 
las ciencias naturales. A tres autores se les reconoce como pioneros en el diseno 
de toda una gama de procedimientos instrumentales que pretendían medir diferentes 
aspectos del ·comportamiento, como por ejemplo los test de inteligencia, 
personalidad, rendimiento, aptitudes, actitudes etc, estos autores son Francis 
Galton (1882-1921), Mc. Keen Cattell(1861-1934) , y Alfred Binet (1875-1911). 
192 Según este esquema conceptual, enmaréado dentro de la corriente cognoscitiva, la 
sociedad va acuñando una serie de formas de ver, nombrar, definir e interpretar la 
realidad cotidiana, a su vez, cada individuo toma posiciones frente a ella, lo cual 
conduciría a que explicaría la diferenciación de los intereses en sus perspectivas 
profesionales de acuerdo a las di versas representaciones sociales de cada sexo. 
Ibáñez, .T. (coord.), El conocimiento de la realidad social, Edit. Sendai, Barcelona, 
1989. 
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de la sociedad o cultura en que se desarrollen en cada época de su 

vida. 

Esta propuesta lleva en primer término a reconocer que existe una 

correlación directa entre institución, carrera y género y que su 

reconocimiento propicia la falta de consideración a priori, en los 

resultados, de que las diferencias se deben a características 

naturales por sexo; en consecuencia, no hay nada que hacer en el 

comportamiento escolar explicado por diferencia sexual lo que, de 

facto, conduce a perder la oportunidad de llevar a cabo una búsqueda 

de desarrollo individual que coadyuve a la búsqueda de logros de la 

institución. 

Por todo esto resultan necesarias una revisión y una lectura de 

los diferentes análisis e interpretaciones ideados en cuanto a las 

investigaciones referentes a eficiencia, egreso y titulación, puesto 

que hay un debate en torno del empleo de la consideración de una 

diferencia sexual o de una diferencia de género en el establecimiento 

de las interpretaciones de los resultados hallados en las 

investigaciones. 

Casi en su totalidad, las divergencias reconocidas en las 

variables estudiadas se enfocan en los aspectos biológicos: sólo una 

pequeña proporción utiliza como conclusión la asignación de los 

aspectos culturales. El presente trabaj o, aun cuando no tiene la 

pretensión de dilucidar el tema, sí trata en cierta medida de 

efectuar una aportación al conocimiento y cuantificar las diferencias 

identificadas en los resultados que se obtengan en la medición de 
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eficiencia de egreso y titulación en las dos facultades ya 

mencionadas. 

La problemática, que de hecho da a esta investigación, 

surge debido a los factores senalados con anterioridad, como la 

de la matrícula universitaria, la feminización de 

esta,195 las económicas para instituciones 

icas, y otros más. 

Esta revisión crítica de corte cuantitativo tiene como finalidad 

suministrar información a través de índices de alta eficiencia que 

contribuyan a la el análisis y las acciones en la 

ica de eficiencia y eficacia institucional, pero de una 

manera diferenciada, acorde con la que experimentan las 

poblaciones de las distintas facultades de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, todas ellas por mujeres y hombres De 

manera, es mostrar cuál es el estatus actual de los 

estudios de calidad y eficiencia educativa desde una perspectiva de 

En las analizadas se buscó identificar lo 

L La de elementos diferenciadores relacionados con el 

sexo. 

2. La presencia de factores diferenciadores vinculados con el 

194 Muftoz García, Humberto, Suárez Zozaya, María Herlinda, "Los que tienen educación 
Superior" en varios autores: ESOEiInarios para la universidad contemporánea, CESU, 
UNAM, México, 1995. 
195 Como es señalado por Muñoz Garcia, Humberto y Rodríguez G6mez, Roberto, op. 
cit., 2000, p. 135. 
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La relevancia de efectuar este análisis es evidente, en virtud 

del s ificado que tiene en este tipo de invest la postura 

del pa correspondiente. 

Por 10 tanto, es evidente que la postura asumida en las 

inves determinará la manera en que se articulará el j de 

construcción del marco teórico, el análisis y las conclusiones de los 

estudios. Más adelante, y sobre estos estudios, se ha buscado 

sustenta las decisiones referentes a la institucional y 

decisiones económicas de éstas y los criterios de 

y sobre la evaluación de las instituciones y 

el sistema educativo; todo ello forma parte de una que 

pretende una nueva racionalidad al sistema para conferirle 

reconocimiento y (bien intangible de las instituciones), 

además de los recursos económicos (bien de las 

instituciones. 

Este análisis intenta un referente de la tendencia y 

el de una u otra corrientes de estudio en el contexto 

de la UNAM y el momento histórico actual. 

En los estudios en los que existe la diferencia sexual como 

elemento diferenciador de las causas que afectan a las variables 

analizadas, la, se observa que en las variables 

estudiadas en las que se reconoció una diferencia de los valores 

entre las dos (femenina y masculina), al momento de 

inferir conclusiones y describir explicaciones de la relación de 

estas variables con las diferencias encontradas en cuanto a sexo en 

el comportamiento escolar, 

es la a 

como se verá mas adelante, el punto común 

como ha sucedido antaño y ocurre todavia 
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en la actual de que esta diferencia en los resultados se debe a 

las características as a cada grupo genérico. 

De lo anterior se desprende que la racionalidad, etividad, 

de y competición son atributos inherentes al sexo 

, mientras que la afectividad, búsqueda de la armonía social 

y sensibilidad se conciben como propiedades femeninas. 

Otra de las condiciones existentes en las conclusiones de los 

estudios de esta es la insistencia en que las 

identificadas en los estudios se deben a las diferencias entre los 

dos sexos en cuanto a la vocación (femenina y masculina); éste es en 

realidad uno de los argumentos que más se esgrime en la 

del que asume la educación formal en cuanto a la creación y 

mantenimiento de las asimetrías de 196 

E:n el contexto de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

Muñoz García y mencionan que, al llevar a cabo una 

correlación con las cuestiones de diferencia sexual, algunos autores 

el aumento de la matrícula femenina a la expansión de un 

unto de carreras y lidades consideradas por tradición como 

ftadecuadas para la er por el desarrollo de facultades y destrezas 

propias para el tradicional rol femenino, ,d98 entre las que 

se encuentran enfermería, educación, o social y odontología. En 

otras 199 el aumento de matrícula y la mayor participación de 

la mujer a nível no son sino una extensión de las labores 

196 Como 10 menciona Stromquist, Nelly P., op. cit., 2000, p. 30, Y Hierro Graciela. 
en varias de sus obras, así como otros autores que han analizado el problema de 
género en el ámbito educativo 
197Muñoz García, Humberto. Suárez Zozaya, Maria Herlinda, op. cit., 1995, p.15. 
19a Ibidem p. 16 
199 Hernández Morales, Liliana, "La mujer en la educación superior en México H en 
Universidad Futura, Vol. 1, nÚID UAM-Azcapotzalco, p.70, 1989 
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en el r y por tanto se lo señalado por Graciela 

hacer referencia a Díaz Mirón sobre el mito de la vocación por 

género: 200 
" • Diaz Mirón: 'Los hombres para el combate, las eres 

para el nido'. ,,201 Se trata ésta de una postura dent del 

de sexual, con roles establecidos por naturaleza femenina. 

o estas condiciones se encuentra, en término, el 

señalamiento de Juan Eliezer De los Santos,2G2 uno de los teóricos que 

ejemplifican esta postura analítica y obtuvo en su 

sobre deserción escolar a nivel doctoral información 

referente al y rendimiento académico por sexo. 

estos datos, existe evidencia empírica de un or 

por parte de las eres; empero, más adelante en la 

señala que esto se debe, algunos autores, a que las eres son 

sumisas, educadas para someterse a la autoridad, en el 

trabajo, etc., lo cual favorece su trabajo escolar; en cambio, al ser 

200Una situación que puede en su momento reforzar su carácter de mitológico es el 
señalamiento de CENEVAL que dentro este mismo paradigma hace y que contradice 
completamente la teoría que se acaba de mencionar, pero en la cual no se da ninguna 
explicación especifica del porque de los resultados, este análisis es el que lleva 
a cabo CENEVAL en el examen de Egreso de Licenciatura y en el cual ,este organismo 
se encuentra con el resultado de "no satisfactorio" en una proporción de 28/29 por 
parte de las mujeres inclusive en las mismas carreras que anteriormente mencionamos 
como propias por vocación para las mujeres como puede observarse en el artículo l. 
de la sección de anexos, otro resultado contradictorio ante las teorías de vocación 
y que se esperan por tanto de resultados mas satisfactorios es el haber encontrado 
en este mismo análisis realizado por CENE VAL , que la carrera en donde el 
porcentaje de resultados "no satisfactorios" corresponde a los hombres es en el 
área de Ingeniería Mecánica CENEVAL Gráfica "Los FIambres, con Mejor Desempeño en 
los EGEL" en Ed. por Servicios de 
Investigación y desarrollo 410, marzo 2004, p. 7. Ver 
en anexos artículo l. 
201 Hierro Graciela, De la domesticación a la educación de las mexicanas, op. cit., 
1998, 96 

Valdez, Juan Eliezer, La deseroión esoolar en la Universidad de Colima, 
Tesis de Doctorado (Pedagogía), Facultad de Filosofia y Letras, UNAM, México, 1991. 
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menos sumisos, los hombres son más independientes, creativos o 

rebeldes y ello interfiere con su trabajo escolar. 203 

Después de lo anterior concluye que " ... si bien es cierto que se 

registra una probabilidad de egreso, por parte de las mujeres, de 

cerca de 10 centésimas por encima de la de los hombres, no nos es 

posible atribuir a esta diferencia un peso determinante como causal 

significativa de la deserción a partir de la variable del sexo del 

alumno ... ,,204 

Otro trabajo analizado que se incluye en esta categoría analítica 

es el que condujo Hernández Morales,205 en el cual puede observarse en 

la presentación de los resultados numéricos que la mujer alcanza 

valores más altos de desempeño escolar, universitario, aun cuando 

mantiene las mismas tendencias de avance escolar y la mayor cantidad 

se concentra en ciertos tramos de la carrera universitaria. 206 Sin 

embargo, en las conclusiones todo lo refiere a "la población 

inscrita", "la proporción que se logró retener", "la media aritmética 

de acreditación de la población. ,,207 Por consiguiente, al especificar 

de esta manera los resultados en las conclusiones ignora que ya antes 

había hecho mención en los datos numéricos obtenidos sobre un más 

alto desempeño escolar del sexo femenino y simplemente lo pasa por 

alto en las conclusiones de la investigación. 

203 Ibídem p. 70. 
204 Ibídem p. 71. 

205 Hernández Morales, Liliana, "Trayectorias escolares Universitarias, estudio 
empíricoPen Rosario Muñoz, Victor Manuel y Aguirre Thomas, Maria del Pilar, 
Eficiencia Terminal y Calidad Académica en las Instituciones de Educación Superior, 
Universidad de Guadalajara, México, 1993. 
206 Ibidem p. 20. 
207 Ibídem p. 25-26. 
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"No nombrar" es una manera de actuar que demuestra que la 

diferencia de los resultados encontrados entre hombre y mujer no 

tienen significación y presencia en las conclusiones del autor y se 

torna de nuevo a conservar en las conclusiones un carácter 

descriptivo generalizado del suceso; de esa forma se evita colocarse 

en el plano complejo de la perspectiva de género con la finalidad de 

explicar lo referente a las divergencias genéricas reconocidas en los 

datos. 

Otra posible explicación es que no fuera intencional no 

adentrarse en este campo y que ignorar los resultados encontrados se 

debe a la tendencia que lleva a los autores situados en el paradigma 

de diferencia sexual positivista a establecer a priori que la 

distinción de los resultados es consecuencia natural de la diferencia 

sexual biológica y que por tanto es inamovible. 

Cualquiera que fuera la situación se puede concluir, en la 

utilización de esta investigación para fines prácticos de toma de 

decisiones, que no existe nada que hacer al respecto y que por lo 

tanto hay que concentrarse 

de causales como 

(como se ha hecho hasta el momento) en la 

las económicas, psicológicas, sociales, búsqueda 

etc., de manera globalizada, que expliquen y sirvan de base para 

proponer soluciones a los problemas del sistema educativo en cuanto a 

la deserción, bajo desempeño escolar, baja titulación, y otros 

factores, pero sin dejar de considerar que todas ellas tienen la 

misma acepción y solución para ambos géneros, un asunto que desde su 

origen no es real. 

Después de estas observaciones se puede entonces señalar que la 

tendencia que muestran este tipo de investigaciones, en las cuales se 
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asume la categoría de "diferencia sexual" en el tratamiento de la 

información recabada por sexo, proporciona en su mayor parte 

evidencia generalizada de los corpus estudiados y señala una falta de 

significación, puesto que se encuentran conformados con datos 

agregados de comportamiento escolar y sexo, sin que se explique la 

naturaleza y causas de las divergencias halladas en su momento a 

niveles de mayor profundidad. 208 

Un cambio sobre las propuestas tradicionalmente expuestas se ha 

experimentado por las premisas conjuntas de dos hechos relevantes de 

la realidad social contemporánea en la UNAM y su contexto. Estas 

premisas son las siguientes. 

La primera establece209 que durante las últimas tres décadas la 

concentración de la matrícula femenina en carreras de alta demanda se 

observa en ciencias de la comunicación, administración, arquitectura, 

educación, contaduría y derecho. 

La segunda señala que si bien se ha aumentado la matrícula 

femenina en la universidad hasta alcanzar casi la paridad, este 

incremento dentro de una perspectiva de género se explica por la 

mayor decisión de los hombres por no seguir una carrera 

universitaria. 210 

208 Inclusive es de llamar la atención que en el estudio de Gómez José y De Allende 
Carlos María, La Eficiencia Ter.w.:inal en las Instituciones de Educación Superior 
propuesta metodológica para su estudio, ANUIES, México, 1984. las variables 
analizadas no se encuentran ni siquiera diferenciadas por sexo y todos los datos 
estadísticos de este estudio se mencionan en forma global. 
209 Muñoz García, Humberto, Suárez Zozaya, María. Herlinda, op. cit., 1995, p. 12 
210 Rodríguez Gómez, Roberto, REvolución reciente de la matrícula universitaria. 
Datos y reflexiones" en Muñoz García, Humberto y Rodríguez G6mez, Roberto, 
(coord.), Esoenarios para la Universidad oontemporánea, Centro de Estudio Sobre la 
Universidad CESO, ONAM, México,1995. 
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Esto parece apoyarse en la femenina, con un 

crecimiento anual de 5.6% considerado a partir de 1981; por el 

contrario, en ese mismo 

de 0.1%.211 

la tasa de crecimiento masculina fue 

Esta nueva de análisis coloca a los teóricos en una 

en la que se considera que el elemento diferenciador en 

la causalidad de las variables consideradas en la es "la 

diferencia de , puesto que se acepta que la falta de interés 

de los hombres en diferentes áreas de conocimiento es lo que ha 

permitido a las eres la incursión y éxito en éstas. 

Aun así, tal situación pone de manifiesto que no era meramente la 

condición sexual de la er la que le confería 

y le impedía desarrollarse y triunfar en dichos campos 

de conocimiento, 

androcéntrica ha 

sino el sistemático que una sociedad 

a través instrumentos de 

ejemplo la reafirmación de actitudes de rechazo o 

por 

por 

parte de docentes y las autoridades de dichas instituciones para 

reforzar los que la capacidad y de las 

mujeres para prepararse y ercer determinadas carreras. 

Como surgen las objeciones al de 

desempeño y resultados que muestra la población estudiantil en sus 

dos componentes considerando ahora bajo esta nueva 

que los resultados de las invest del desempeño escolar no 

dependen única y exclusivamente de las situaciones de sexo 

individuales de los dos untos genéricos de la 

población estudiantil, ni tampoco del área de conocimiento de las 

211 Ibídem. p. 48. 
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carreras de manera aislada cada uno; por lo tanto, estas 

circunstancias orillan a parte de la comunidad de investigadores y la 

institución a reconsiderar la estructuración del conocimiento, así 

como la organización y socialización institucional. 

Bajo una óptica de género, en el análisis de resultados de 

cualquier investigación sobre una variable encontrada como causal de 

deserción o bajo rendimiento tendrá acepciones por completo distintas 

respecto de las que se han utilizado bajo la perspectiva de 

diferencia sexual. 

Como se puede observar en lo que menciona Rosa María González,212 

y que ilustraría a la perfección la negación de responsiva 

institucional y la diferencia de ópticas de análisis y soluciones, se 

hace referencia al concepto de equidad usado por las autoridades en 

la ayuda y solución de problemas de grupos discriminados, como lo es 

el femenino; se señala así que " ... Hay un grave problema con el 

desliz que sufre el concepto de equidad que, de una lógica económica, 

pasa a una lógica educativa. Los grupos socialmente marginados -entre 

ellos muchas niñas y mujeres- requieren efectivamente que se destinen 

mayores y mejores recursos en materia educativa a fin de 

incorporarlos y retenerlos en la escuela ... ,,213 

También hace el siguiente señalamiento: "[en] ... una importante 

proporción de niñas el problema de. fondo no es que tengan menos sino 

que las formas de estar en la escuela y construir el conocimiento 

212 González Jiménez, Rosa María, "Políticas públicas en materia de género y 
educación: análisis del caso mexicano" en González Jiménez, Rosa Maria. (coord.) 
Construyendo la diversidad, nuevas orientaciones en género y educación. SEP 
Universidad Pedagógica Nacional, México, 2000. 
213 Ibjdem p. 53 - -
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tienden a ser diferentes,,214 (Belenky et al., 1986). Ante esta 

diversidad, los gobiernos les ofrecen programas compensatorios que 

dejan intacto el sistema educativo e implican una alternativa 

económica (se utiliza el término en dos sentidos: por ser una 

propuesta de bajo costo y por el tipo de formación que se ofrece que 

perpetúa la división sexual del trabajo). 

Es una forma institucional muy común de reaccionar, bajo la 

lógica de que a quienes se diferencian del modelo de enseñanza 

establecido se les debe compensar, sin reconocer que las 

instituciones (en este caso la escolar) tienen una responsabilidad en 

su fracaso. Dentro del campo de la investigación psicológica, este 

tipo de reacción se conoce corno psicologización del fracaso escolar215 

y se culpa por entero a la victima y se ignora la dialéctica entre 

las causales del fracaso estudiantil y las acciones institucionales 

en la formación de los estudiantes. 

Sólo al colocarse en el paradigma de la diferencia de género es 

posible llegar a este tipo de reflexiones que eliminan elementos de 

inmediatez y en los cuales se puede percibir el enriquecimiento que 

se obtiene dentro del análisis de una variable o una 

conceptualización al considerar la perspectiva de género en el 

análisis de las causales y la determinación de las propuestas de 

solución. 

Desde luego que este tipo de actitud ante la problemática del 

comportamiento escolar diferenciado debe incluir la intención de 

lograr una igualdad con oportunidad para el grupo marginado de las 

214 Ibidem p. 53. 
215 Melaren, Peter, La vida en las escuelas, Ed. Siglo XXI-UNAM, México, 1984. 
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mujeres dentro de las instituciones de educación superior; y, si no 

es así, hay que tener presente que al ígnorar la categoría de 

análisis de género podría estar presente la intención de que la 

situación de la mujer permanezca como hasta hoy, con perpetuación de 

los modelos institucionales y sociales de dominación masculina en el 

conocimiento y desempeño profesional, lo cual reproduce de nueva 

cuenta las asimetrías de género. 216 

De hecho, autores como Vincent Tinto217 señalan que se ha prestado 

muy poca atención a determinar si los grupos estructurados de acuerdo 

con el sexo y la edad muestran notorias variaciones respecto de las 

causas de deserción; este mismo autor afirma que " .. Ese abandono 

parece reflejar la actividad de poderosos factores sociales que 

mantienen, aunque en menor magnitud, el patrón de expectativas que la 

gente asigna a los papeles que el hombre y la mujer deben desempeñar 

en la sociedad ... ,,218 Menciona incluso que las mujeres tienen en 

general más probabilidades que los hombres de enfrentar presiones 

externas que limitan sus actividades educativas y pone como ejemplo 

citando a Alexander w. Astin 219 que mientras en el hombre el 

matrimonio favorece las posibilidades de completar su carrera, en la 

mujer reduce la perspectiva de graduación. 

Este reconocimiento permite ya la posibilidad de instituir 

acciones diferenciadas para solucionar el problema de retención de la 

216 Como lo menciona Stromquist, Nelly P., op. cit., 2000, p.30 Y Hierro Graciela. 
en varias de sus obras, asi como varios autores que han analizado el problema de 
género en el ámbito educativo 
217 Tinto, Vincent, El Abandono de los Estudios Superiores: Una Nueva Perspectiva de 
las Causas del Abandono y su Tratamiento., UNfu~, ANUlES, México, 1988. 
218 Ibidem. p. 79 
219 Astin A1exander W.. Preventing Students from dropping out desertion, Ed. ,Tossey
bass, 44-45, 1975 
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matrícula femenina en la universidad, toda vez que, como se o en 

el caso del hombre, esta variable puede constituirse como un 

facilitador, más que un obs esto es, la manipulación por parte 

de la institución de la variable matrimonio para un cambio en 

e de deserción y falta de titulación del unto 

de eres; esto es así porque se considera que la 

social de la variable matrimonio es la que afecta el 

de eres y no el "hecho de ser mujer". 

En su artículo, Morales Garza220 menciona que junto con la mayor 

cobertura femenina en educación superior se ha observado sobre todo 

un incremento de su eficiencia terminal, analizada a partir de las 

cédulas otorgadas en el Distrito Federal desde 1945 y a 

nivel nacional desde 1975 hasta el ciclo 1995-1996: en 1995, por 

vez, egresaron con título y cédula más mujeres 

que hombres del sistema de educación 

Es interesante observar la de la evolución de la 

de mujeres y hombres en la titulada en la 

Mexicana que presenta Morales Garza. 221 Puede reconocerse el 

incremento significativo del índice de titulación por sexo en todas 

las áreas, incluidas las matemáticas y ciencias 

naturales, y marinas, lo cual contrasta de manera 

curiosa con la disminución en el área de las humanidades, que 

una contracción. 

no Morales Garza, Sofíaleticia, "Equidad de Género en la Educación" en González 
Jiménez, Rosa María, Construyendo la Diversidad nuevas orientaciones en 9QnQrO y 
educación, SEP, Universidad Pedagógica Nacional, México, 2000. 
221 V 

er en anexos gráfica 1 asi como la tabla de titulado por quinquenio, área y sexo 
(porcentajes) en la República Mexicana ver en anexos tabla 2. 
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A la luz de la perspectiva de género, Morales Garza comenta que 

ante estos datos se " ... pone de manifiesto el sesgo por sexos en las 

opciones curriculares que hacen que los alumnos elijan carreras 

típícamente masculinas (ingeniería) y las mujeres seleccionen 

carreras tipicamente femeninas (educación). 

Sin embargo, es notable el alto porcentaje de mujeres en carreras 

científicas con alto contenido de matemáticas ... ,,222 Además, como se 

trata de una investigación conducida desde una perspectiva de género, 

Morales Garza no se concreta a señalar el aumento de las tituladas, 

sino que confronta los resultados de altos niveles de instrucción y 

salarios al indicar " .. que no obstante la homologación que viene 

dándose en México en cuanto a niveles educativos alcanzados por 

hombres y mujeres, persisten las diferenciales de ingresos y de 

acceso al mercado laboral en contra de la mUjer n223
• 

Asimismo, indica que la educación es una condición necesaria 

aunque insuficiente para producir un efecto definitivo en la 

productividad y calidad de vida de las mujeres. 

Esta postura analítica de las diferencias cuantitativas 

encontradas abre varias posibilidades en los análisis para 

incrementar el ingreso, permanencia y titulación de las mujeres en 

las áreas consideradas masculinas, por ejemplo mediante la promoción 

de parte de la institución en la eliminación de diferenciales de 

ingresos, promoción de modelos con calidad de vida en esas carreras, 

etcétera. 

222 Ibidem. p.105 
223 Ibidem. p.l06 
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Se conclui actualidad existen mayores 

posibilidades de apertura cambio, consideración, aceptación y 

reconocimiento de la y diferencia en cuanto a las causales 

de los con referente de género; esto, además, 

puede a soluciones reales en cuanto al mej oramiento de la 

eficiencia y calidad de escolar tanto para muj eres como 

para hombres, ya que el no es lo inherente a las mujeres, sino 

lo relacionado con éstas y los hombres. Y, aunque en número reducido, 

ya se ha iniciado el análisis desde una óptica de género, lo cual a 

su vez posibilita la movilidad en la determinación y manipulación de 

las variables que se han calificado como de gran significación en los 

fenómenos educativos analizados. 

Es importante señalar también que en ambos de investigación 

descritos existen puntos de concordancia, que sea la 

postura del paradigma de análisis utilizada. Dentro de estos puntos 

coincidentes se pueden señalar los 

1.El segmento femenino se ha a las oportunidades de 

educación superior hasta alcanzar casi . Éste es uno de los 

dos aspectos que merecen como señala la ANUIES,225 en cuanto 

al cambio dentro de la variable también se 

señala el aumento de la tasa bruta de la matrícula. 

22' Rodríguez Gómez, Roberto, "Evol ución recien te de la ma trí cula uni versi taria. 
Datos y Reflexiones" en Muiíoz García, Humberto y Rodríguez G6mez, Roberto (coord.), 
Escenarios para la Universidad Contemporánea, Centro de Estudios para la 
Universidad CESU, 1995, p. 48. 
225 ANUIES, op. cit., 2000, p. 12. Ver en anexos Gráfíca 2 
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2. A pesar de las medidas aplicadas en todas las instituciones de 

educación superior, y de acuerdo con los resultados presentados en 

los estudios desde los diferentes planos de análisis, tanto internos 

o institucionales corno externos, se ha observado que estos indices se 

han mantenido constantes y que afectan a las instituciones públicas y 

privadas, cuya eficiencia terminal es en algunos casos ligeramente 

mayor. 226 

Esto puede atribuirse, entre otras muchas causas, al escaso 

número de estudios en el paradigma de género y también quizá además 

al hecho de que en los casos en que se argumentan las diferencias de 

los resultados por correlación con el género simple y sencillamente 

estos resultados se ignoran y se los considera asuntos de mujeres. 

226 Santos Valdez, Juan Eliézer de los, en La Deserci6n Escolar en la Universidad 
da Colima 1973-1989, Tesis de Doctorado (Pedagogía) Facultad de Filosofía y Letras, 
ONAM, México, 1991. 
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CAPITULO III

INDICE DE EFICIENCIA DE EGRESO E INDICE DE TITULACION EN LA

FACULTAD DE INGENIERIA: GENERACIONES 1985-1994.

III.l.Facultad de Inqeniería: Antecedentes históricos

Habiendo estruc t u rado e l marco teórico de l os ejes art iculados en

la cónstrucción epistemológica de es ta investigación, en cuanto a la

descripción y acotamiento de los indicadores y lo referente al tema

de género, en este capítulo s e hace refere ncia al origen y la

estructuración, el re s ulta d o y el análisis de l os indicadores de la

Facultad de Ingenie r ía pa r a dilucidar el peso del factor géne r o en

los indicadores en esta dependencia considerada en este estudio como

referent e empíri c o del c oncept o de mascul i n i zación en las c arr e ra s

de la UNAM.

La ingeniería moderna, en su doble acepción de ingenio, lat ina y

de "engineer,,227, anglosa j ona, tiene sus pri meras e xpres iones e n

nuestro país, hasta bien entrado el siglo XVI I I 228 ya que al

considerarse a la ingeniería como una actividad encauzada hacia la

solución de problemáticas que aquejan al individuo, unitario o

colectivamente, apoyada en el c onocimiento de l a s leyes por l a s que

se rige la naturaleza, esta actividad se reconoce como una c i e nc i a

aplicada para resolver problemas s ociales de car ácter técnico.

227 En g i n e e r: One trained in e ngineering. Engine : machine that convert s energy into
mec hanical mot ion , en Webster's vest Pocket Dictionary
22 8 Aunque en justicia se deberian considerar su origen desde la cul tura neohispana
del p e riodo comprendido entre 1521 y 1770 .
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Es por todo l o anterior que en e s t a investigación dentro del

p r e s e n t e cap i tu lo se lle vará a cabo una semb l an za de los orígenes y

ol a s diversas t r ansforma ciones que ha s ufr i do l a i ns t itución e n cua nto

a las dive r sas formas en que ha sido nombrada, y que de manera global

s e puede afirma r ha guardado estrecha r e lación con el contexto

social , p o l ít i co, e c onómi c o y product ivo de l paí s

Es e n 1771 cuando s e enc uent r an l os p rime ros indicios de que en

la Nueva España, gobernada por el virrey Bucareli, e s t a actividad

científica es c on s i de r ada como un a opción que coadyuvara a resolver

los grandes problemas que en muy diversos órdenes, se había n

suscitado en l a minería mexicana, principal fuen t e de rique za del

r e ino y motivo muy principal en t orno al cual gi r a ban todos los

negoc i os de l a colonia .

Mi na s inundadas, vetas perdidas y mi ne ros

encontraban por doquier . 229

descont e ntos se

A este efecto se procura , formar un cuerpo de Ordenanzas de

Minería, a manera de conjunto de leyes, que permitan un desarrollo

armónico de la i nd us t r i a , apoyado en la fo r mación de profesionales,

quienes con sólida f o rma c i ón científica, serían los encargados de

di rigir e n todos los sentidos en todos los es t ratos, a t an

importante actividad.

Llevadas a cabo las propuestas fundam entadas, 230el p rime r o de

julio de 1776, el rey de España, Ca r l os 111 expide en Madrid una Real

229 Una gran preocupación e ra la migración por desocupación de grandes núcleos de
trabajadores que, abandonando sus poblados y r e a l e s tendían a dirigirse a la ciudad
de México en busca de sus t e nto y de soluciones p e r mane nt e s a sus problemas
2 30 UNAM, Las Facultades y Escuelas de la UNAH 1929-1979 ° Dirección General de
Publicaciones DGP, UNAM, México, 1979 . en donde se señala : Leemos que: ... indicamos
l a gran n e c e s i d a d que tiene n ues t ra Minería de hombres de bien y suficientemente
instruidos , tanto que se les pueda fiar el manejo de lo más importante , íntimo y
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Cédula y q ueda e r i g i d o el Real Tribunal de la ~neria quedando

ubi c a d o i ni c i a lmente e n el Pa lacio de l Vi rrey .

En 1792 a l Rea l Tribuna l d e la Mine r í a se l e e mpie za a nombrar

también Co legio d e Mi nería y s e i ns tala en el Hospic i o de Sa n Nicolás

y su programa de es tudios estaba dividido en cuatro años que incluían

las asignaturas d e matemáticas superiores , física , qu ím ica,

topografía , dinámica , hidráulica , l aboreo de minas , l enguas y

dibuj o s, a sí c omo una práctica activa en algún rea l de minas.

El Seminario de Mi nerí a e s el a s iento d el p rime r i ns t ituto d e

inve stig a ción c i e ntífica del c on tine n t e y sus egresados como peritos

facu ltativos de minas , obtienen el privi legio , a partir de 1797 , de

ser aceptados con el nombre g e né r i co de i ngen i ero s, en el resto de

América , Filipinas y toda Europa. En e sta época México poseía la

vicepresidencia de la Asociación Mundia l de Minería d e b i d o a que e n
I

e ste momento era cons iderado como el p r incipa l expo r t a d o r de

conoc i mien t os técn i c os y c ientí f i cos del continente .

En el a ñ o d e 1 810 t odos los a l umnos quedan inscri tos a l s ervicio

de las armas patriotas y s e s usp e nden los cursos , los cuales se

inici an e n el a ño de 1 813, año e n el Seminar i o p a sa a ocupa r e l

Palacio de Minería , e d i fi c i o neoclásico constr uido por Manuel Tolsá .

delicado de esta profes ión . No hay más remedio que e l de criarlos; y para e llo es
preciso erigir un Seminario Metálico , que podr í a formarse de un Director , hombre
sabio e n la Matemáticas , y en l a Física Exp e r i me nt a l, Chímica y metálica , y
profundamente instruido en la Minería práctica de Nueva España: de c ua t r o Maestros,
el primero que e nseña s e e n dos años, y en nuestro idioma e s pa ñol , la aritmética,
geometría y -La trigonometría, y de la álgebra lo suficiente para su aplicación a
las referidas. El segundo, e n el mismo tiempo y lenguaje, d eberá eriseñas la
Mecánica Maquinari a, la Hidrostática e Hidráulica, la Aerometría y la Pyrotecnia en
la parte aplicable a l a Minería . El tercero, un curso elemental de Ch ím ica Teórica
y Práct ica y e l c uar to l a Min eralogía y Me t alurgia, y e l us o de Azogue propi o de
nu e stra América . También ha brá maestro d e Di b u j o " p . 136 .
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Posteriormente e n 1821, el Se mi na r io s uf re va r ias

transformaciones de t ipo organi zacional y de c a l i dad en l a e nseñan za ,

en este periodo s e substituye el Re al Tr ibunal de l a Mi ne r í a c omo

órgano rector y se instituye e l Establecimiento de l a Mi nería,

encabezado por un apoderado e l e c t o por la Junta General de Mineros

que simultáneamente sería director del Colegio, bajo dependencia

directa del presidente de la República, pero a pesar de l os i nte ntos

para reorganizar y mejorar el desempeño de la institución en 1833 se

presenta la clausura de la Universidad creándose en lugar del

Seminario lo que se conoció como Establecimiento de Ciencias Físicas

y Matemáticas, cuyo núcleo l o forma el Colegio de Minería.

Después del movimiento Independentista , el nuevo objetivo de l a

enseñanza técnica fue preparar al personal necesario para levantar al

país de la miseria. Sin embargo no fue hasta 1867, cuando aún se

encontraba cerrada la universidad, que el presidente Benito Juárez,

baj o la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal,

incorpora a la Escuela Nacional Preparatoria cursos preparatorios

para la carrera de minero y modifica la organización del Colegio de

Minería, estableciendo en 1868 la Escuela Especial de Ingenieros o

Escuela Nacional de Ingenieros, bajo el auspicio directo del

ministerio de Justicia e Instrucción Pública para posteriormente en

1881 quedar bajo la dirección de la Secretaría de Fomento y

regresando nuevamente en 1891 a la Secretaría de Justicia e

Instrucción Pública.

En la Escuela Especia l o Nacional de Ingenieros se impartieron

las carreras de Ingeniero Civil, Mecánico, Electricista, Topógrafo,

Hidrógrafo y Agrimensor.
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Posteriormente e l 22 de sept iembre de 1910, s e lle va a cabo l a

f undación d e la Uni ve r s i d a d Nac i onal d e Mé xico por Justo Sier r a , y

c on j un t amente a este e vento , l a Es c uela de I ngen i e r os que da i nc l uida

dentro de es t a insti t ución .

En ,1 91 4 e n la Universidad Nacional de México se empieza a llamar

a la Escuela "Facultad de Ingenieros" aunque este nombre no f ue

oficial hasta muchos a ños después, e n esta fecha también se instituyo

un nuevo plan de es tudios; para las carreras de ingeniero topógrafo,

civil arquitecto y electricista y fue trasladada a esta Escuela la

sección de arquitectura de la Escuela de Bellas Artes.-

1917, es e l a ño en que se llevan a cabo en la Escue la de'

Ingenieros dos c ambios importantes dentro de la organización

académica de las carr eras i mpa r t i d a s , uno de esos cambios f ue la

fusión de las carreras de Ingeniero Mecánico y de Ingeniero

Electricista, el otro cambio importante f ue la agregación del curso

de e xploración de petróleo a la de ingeniero de minas, a causa del

desarrollo incipiente de la industria petrolera de nuestro país. Sin

embargo tuvieron que transcurrir 12 años para que en 1929, se

implantara la carrera de Ingeniero Petrolero . Otro hecho relevante en

la vida universitaria coincidente con esta fecha es la obtención de

la autonomía universitaria.

En 1930, se lleva a cabo otro hecho relevante, desde la

perspectiva de este análisis en la historia de la Facultad de

I ngenie ría : El 11 de febrero sustenta su e xamen profesiona l

231 Consultar en a nexos e l a rt iculo 2 , de la Revista "Ingeni e r ia" de reconocimiento
p o r s u bri l l a nte t rayectoria escola r y el logro f i nal e n su titu lación .
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Conc epción Mendizaba1 232
, (ve r en a ne xo s art í culo 1) ob t e n i e ndo el

título de Ingeniero Civi l , convi rtiéndose en la primera mujer

titulada en la Facultad, aunqu e no fu e l a prime r a a lumna en ingresar

a l a mi sma.

En .1933, s e pre sent a un nuevo c ambio , s e const i t uye la Fa cultad

de Ingeniería y Ciencias Fís icas y Mat emá t icas pero no es ha sta 1935

que se separan ot r a ve z amba s i n s titucione s; ya separadas, e n este

mismo año se crea una nu e va carr e ra en l a Escuela, la carrera de

Ingeniero Geólogo.

Después de 16 a ños de e stabi lidad . e n 1949, ba jo la d i r ecci ón de

los arquitectos Mario Pani y Enriqu e del Mora l se i nic ia la

cons trucción de Ciudad Universitaria siendo inaugur ada el 20 de

noviembre de 1952 por el p r e s i de nte Miguel Alemán y el rector Luis

Garrido, y en estas instalaciones en don de qu eda n conc e nt r a da s todas

las dependencias que integra ban la Universidad Nac i ona l Autónoma de

México, siendo hasta 19 5 4, que la mayoría de l os alumnos de la

Escuela Nacional de Ingeniería fue trasladada a e s t a s instalaciones

en las cuales se impartirían las carreras de ingeniero topógrafo,

geodesta, civil, de minas y metalurgista, mecánico-electricista,

petrolero y geólogo.

Otro acontecimiento rel evante e n l a historia de l a Escuela de

Ingeniería es la creación e n 1957 de la División de Estudios

Superiores, en l a que i n i cia l ment e s e i mparte n mae s t ría s y cursos

especializados, integrá ndose con e sto el fundamento para que en 1959

a raíz del establecimiento del docto r a do en la Divi sión de Estudios

~2 Consul t ar en ane xos e l art icul o 10 6. de l a Re vi sta I ng enieria en relación al
reconocimiento por s u bri l lante trayecto r ia esco l a r y e l l ogro final en s u
t i t u l ación .
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Su per i o r es l a Es c ue l a sufr i era un nuevo y último cambi o de nombre , y

con e l c ual es c onoc ida en la actual idad : " Fa c ul t a d d e Ingenie rí a "

suceso que fue pos í b le grac ías a l a labor del i nge n i e r o J a vi e r Barros

Sie r r a. 2 33

Debido a la d i námi c a qu e surge con las nu eva s tec no logía s

generadas por el desarrollo de la i n f o r má t i ca , e n l a act ual idad s e ha

dado origen a una gran r evo l uc i ón t ecnológic a e indu s t r ial que ha

impulsado en la Fa cultad l a nece sidad de implementar la

estructuración de nuevas carre ras que involucran en f orma e s pe c í f i c a

l os conocimientos y competencia de s us e g resados en l a s nue va s

tecnologías y productos t ecnológicos que orien tan la economí a del

sistema productivo nacional; e s e l c a so de las c a rreras de I ngenie r o

Eléctric o Electrónico e Ingen i e r o en Compu t ación , que s e c r e a r on en

1977, Ingeniero en Te lec omun i c a c i ones apr obada el 11 de marzo de 1 993

y que c ome n z ó a impartirse e n 1994-1 y la carr e r a , recié n creada

aprobada en el plan de estudios el 2 3 de mayo del 200 2 y que i nició

activi dades el semestre2 003-I, de Ingeniero e n Mecatrónica.

Esta l a r g a historia de la Facultad de Ingeniería l a dist ingue

entre otras cosas de la Facultad de Psicol og í a , también por e l l o e s

interesante su c ompara ción

233CESU, Catá1ogo de 1a Escue1a Naciona1 de Ingeniería , Libro 88 7 CESU, UNAM,
México, 1 983 .
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III.2 Estructura académica-administrativa de: La Facultad . de

Ingenieria, la p~anta docente y ~a pob~ación esco~ar.

III. 2.1 Estructura de la Fa c ul t a d de I ngen i e r í a

La estructura Administrativa de la Facultad de Ingeniería,

además de estar determinada por la Ley Orgánica y el Estatuto

General de la UNAM, tiene su origen en la vinculación al sistema

productiva y económico del país, por lo que se crea un modelo de

estructura organizacional, que en su génesis es un intento de

organización de la producción234 ; esto es, de la formación-producción

de ingenieros .

La estructura actual del modelo organizacional de esta

institución es el resultado de diversos cambios que se han generado

debido al aumento en la complejidad de la institución como resultado

del incremento de la población académico- estudiantil, así como por

el aumento de carreras y funciones a realizar, situaciones que se ven

reflejadas al analizar los cambios en cuanto al grado de complejidad

del diagrama organizacional a través de diferentes periodos en la

vida de la institución.

234 Haciéndose referencia al modelo de Fr e d e r i ck Winslow Taylor el cual trata de
resolver los problemas industriales mediante la racionalización y división del
trabajo humano ba jo los concept os de direc ción y . ej ecución implicitos en este
modelo de administración a fin de lograr la optimización de la producción , esto
significa que el objetivo organizacional es lograr el mayor número de producto con
la menor utilización de recursos en t iempos mínimos.
El enfoque empresarial en la Facultad de Ingeniería s e manifiesta en la estructura
académica por niveles y divisiones que a su vez se dividen en departamentos y lo
cual posee la habitual estructura piramidal, en donde cada tarea debe comprender
únicamente actividades pertenecientes a un s o lo departamento, a aquel que pertenece
el empleado que e jecuta esa tarea. Como lo señala Gonzalez Téllez, María, Una
Estrategia de Investigación Escolar en la Facultad de Ingeniería: Las actitudes de
los estudiantes como factor explicativo, Tes is de Licenciatura (Pedagogía),
Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, Méxic o, 1988.
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.Los diag r ama s del 1 a l 9 en l a sección de anexos muestran l os

organigramas vi ge ntes de la Fa cultad de Ingeniería e n diversas é poc a s

a partir de 19 29 hasta antes del periodo que ocupa a este estudio; a

través de ellos s e puede observar claramente las transformaciones

cada vez de mayor comple jidad que ha sufrido la estructura a cadémica-

administrativa de la Facultad de Ingeniería.

El diagrama . 10 muestra el organigrama vigente en el periodo

correspondiente a este análisis 1985-1994. En el se puede observar

que la Facultad esta organizada de manera jerárquica en diversos

niveles de funciones y responsabilidades.

El grado de c omp l ej idad actual se comprende mej or al conocer

algunas de las funciones que debe cumplir esta institución, las

cuales se mencionan a continuación:

• Desarrollo de planes y programas de estudio para obtener el grado
de licenciatura en las diversas carreras que se imparten en la
institución.

• Impartición de cursos para obtener el diploma de especialista en
las siguientes ramas de la ingeniería: Perforación y Mantenimiento
de Pozos, Sistemas Artificiales de Producción, Recuperaciones
Secundaria y Mejorada de Hidrocarburos, Interpretación sísmica,
Estratigrafía y Mantenimiento a Equipos de Instrumentación y
Control en Plataformas Marinas ( curso virtual),

• Impartir cursos para obtener el grado de maestro y doctor en
Ingeniería en las siguientes áreas de Ingeniería Ambiental,
Construcción, Eléctrica, Energía, Estructuras, Exploración,
Hidráulica, Investigación de Operaciones, Mecánica, Geotecnia,
Petrolera, Planeación, Transporte, Gestión Integral del Agua,
Optimización Financiera.

• Revisión, evaluación y actualización de planes y programas de
estudio.

• Mantener y fomentar las relaciones de intercambio con las
dependencias universitarias y con otras instituciones afines,
nacionales y extranjeras.

• Preparar conferencias, seminarios, exposiciones y cursos
especiales, así como organizar o colaborar en congresos
científicos, nacionales e internacionales, relativos a disciplinas
que se imparten en la Facultad.

• Preparar personal especiali zado en docencia e investigación .
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• Prestar a s e s or í a a organismos o f ic i a l es y de s cen t r a l i za do s en e l
á r e a d e Ingenierí a .

• Pub l i c a c i ón de la revista de la Facul t a d , t e x t o s técn i cos
boletines informa t i vos y e l s emina r i o de la Fa c u l tad .

• Planea r programas y cont ro lar e l s ervicio s ocia l d e l os a l umnos .
• Orga niza r c u r sos de fo r mac ión e i nfor ma c i ón, a ctua l izac ión y

p e r f ecci onami e nt o para profesiona l e s d e l a s d i st i nt a s r ama s de l a
ingeni e r ía .

• Rea l izar inve s tigaciones s obr e nu evos conoci mientos y avanc e s
tecnológicos ; a s í como de los requerimientos de profesionales de
la i ngeniería y las metodologías educacionale s para l a f orma c ión
de los mismos y qu e se requie r an a fin de contribui r a l a
s olución de los problemas del país.

• Difundi r en todos los n i ve les y c on la mayor ampl itud pos i b l e l os
aspectos generales y cono c i mi ent os especiali zados de la ingeniería
a través de publicaciones y otros medios de c omuni c a c ión .

• Llevar a cabo actividades relacionadas c on l a extensión académica.

y en cuanto a l os obj etivos qu e ha establecido la Facultad de

Ingenier ía se mencionan a c on t i nuación l os s iguientes:.

• Impartir educación superior a nivel licenciatura, especialización,
maestría y doctorado e n l as d i ferentes r amas de la ingeniería para
c ont r i b u i r a l a f ormación de pro f e sionale s , investigadores,
p rofesore s y téc n i c os que coadyuven a l desarrollo nacional.

• Realizar y difundir cursos e inves t i ga c i ones sobre problemas de
i nt e rés nacional que promueva n e l desarrollo tecnológico y
contribuyan a la actualización y especiali zación de profesionales
e n las distintas ramas de la i ngenier í a.

• Promover actividades orientadas a un mayo r acercamiento con el
entorno social y cultural para lograr la e ducación integral de la
comunidad de la Facultad de I ngeniería . 235

En conjunto todo lo anterior ha llevado a la aplicación de l

enfoque sistemático, enfoque que es uno de los más importantes

mot i vo s por el cual se cons idera a la Facultad de Ingeniería como una

de las facultades pioneras en c uanto a la medición de sus r e s ul t a d os ,

la certificación mediante la presentación de evaluaciones laborales

etc. Una mue s t r a de esto es e l seña lamiento que se hace e n e l informe

del 20 02 acerca d e e l sometimiento, l a eva luación y la obtenci ón de

el Cert i f icado del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la

Ingeniería (CACEI) de los on c e programas d e l i cenciatura de la

23 5Gon zá1e z Tél.l.ez, María , op .. cit., 1990, p.72-73 .
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facul t a d23 6
, acciones que s on obs erva bles en forma continuada en los

proc esos i ndust r iales .

Se puede c oncluir de t odo l o mencionado ant e rio rme nt e que l a

Fa c u l tad ha llevado una estructura piramidal po r Di vision e s,

De pa rtame nt o s , Secc i ones, Coordi naciones y Comités a t ravés de l os

cuales se manifiesta e l e n f oque emp r esarial e n la Facult ad de

Ingeniería, donde cada tarea debe comprender únicame nte actividade s

pertenecientes a una sola División y s o l o los i nvolucr a dos en es t a

División son los responsables de ej e cutar esa tarea , que e s e l

concepto manejado dentro de l a producci ón industri al de l a d i visión

del t rabajo que tiene c omo f i nal i da d un mayo~ y mejor c ont r o l sobr e

los ó r ga nos que tienen a cargo l os procesos, as í como, s u

interrelación dent ro de un s is t ema de admi nist raci ón de recursos y

resul tados de la inst itución.

A continuación se de s c ribe n en fo rma r e s umi da l os principales

ó r ga nos y sus funciones primordiales de la est ruc tura p i r amidal de l a

Faculta d de Ingeniería:

PRIMER NIVEL

Consejo Técnico: El ó r ga no cole gia do de mayor j erarqu ía e n la

institución y cuyas atribuciones consisten en expedir l a s normas y

disposiciones generales e ncaminadas a l a mej o r o r ga n i zación y

funcionamiento académico de l a Facultad, estudiar y aprobar , en s u

caso, los planes y programas de estud i o de licencia tura y posgr ado y

236 La doceava carrera que es la de Ingeniería Mecatrónica no se impartía en l a
facultad cuando se llevó a cabo este informe, esta carrera fue instituida en el año
del 2003.
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las modi fi c a c i o ne s a l o s mi smos , y presenta r es t os a nt e el Cons e jo

Universitario para su aprobac i ón general y además todas aquel las que

le otorga la l egislación univers ita r ia.

SEGUNDO NIVEL

Dirección: Es el órgano encargado de dirigir las actividades

institucionales en todos sus aspectos, es el único responsable en la

autorización del presupuesto asignado a la institución, se encarga

en particular de los aspectos de docencia, investigación, extensión y

mej oramiento de la calidad de la educación que se imparte en la

Facultad. Dentro de sus atribuciones se encuentran la de convocar al

Consejo Técnico y a otros cuerpos colegiados y presidir con voz y

voto las sesiones d e aquél, tiene a su cargo el gobierno general de

la Facultad lo que s ignifica que se encarga de cuidar el cumplimiento

de las disposiciones que dicte el Con s e j o Técnico, de los planes y

programas de trabajo y que estos se desarrollen en forma ordenada y

eficazmente así corno de dictar para ello las medidas necesarias

conforme a la legislación correspondiente.

También bajo los reglamentos respectivos designa, cambia o

remueve al personal académico y adrninistrátivo de la Facultad,

autoriza la asignación de recursos materiales para la ejecución de

los programas de la Facultad, etc.

Es decir, que la Dirección es quien tiene la responsabil idad y

el poder de aprobación y promoción de todo lo que se ve involucrado

en el sistema de gestión de la institución y lo que señala la
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l egisla c i ón universitaria. La di rección cuenta con los s igu ientes

órganos auxi liares:
Comisión de Administración y Planeación: Esta comisión se

e nca r ga d e impulsar y rea l i za r coor d inadamente e l proceso de
planeación y administra ción d e l a Fa cultad supervi s a ndo y . evaluando
a demás e l cumplimiento de los a cuerdos.

La Comisión se encuentra presidida por el Director y lo integran
l os ti t u l a r e s de todas las Di v i sione s , los t i t ula r es de las cuatro
Secretarí as, la Coordinación de Se r v i c i o s Generales y la Unidad de
Planeación.

Secretaria Auxiliar de la Dirección : Órgano que se encarga de
coordinar conjuntamente con los órganos de la Facultad las
actividades del director y el flujo de información necesario la para
torna de decisiones y el seguimiento de ellas.

TERCER NIVEL

Secretaría General: Ejerce el secretariado del Consejo Técnico ,
c oordina la interrelación de los órganos académico, superv í.sa sus
actividades, cuida que se dé a las divisiones de l a Facultad el apoyo
necesario en lo relativo a bibliotecas, servicios pedagógicos, de
cómputo y otros de su competencia. De esta Secretaría dependen, en
forma directa, el Centro de Cálculo, el Centro de Servicios
Educativos, la Coordinación de Bibliotecas y la Coordinación del
programa de superación del persona l académico. Esta Secretaría cuenta
con los siguientes órganos auxiliares.

Secretaria de Servicios Académicos: Coordina la ejecución de las
actividades de administración de la Facultad así corno el programa
editorial.

Secretaría Administrativa: Se encarga de cuidar, de acuerdo con
las políticas fijadas por la Dirección , la asignación adecuada de
los recursos humanos, materiales y financieros a los diversos órganos
de la Facultad.

División de Ciencias Básicas: Esta división tiene a su cargo el grupo

de asignaturas que corresponden a un tronco común de todas las

carreras que se imparten en Ingeniería y cuyo contenido fundamental

de todas ellas tiene corno objetivo crear una base sólida en

matemáticas y el conocimiento de los principios de la Física y

Química. Ver diagrama.8 .
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Esta división recibió en el pe r i odo anali zado un promedio d e

2 , 12 1 anual de alumnos de primer i ngreso , e s durante es t e periodo

donde se muestran los índi ces de reprobación y de deserción mas alto,

presentándose además rezagos muy importantes de la población escolar,

ya que debido a su a l to conten i do de mat erias c omo matemáticas y

física es en este punto de la c a r r e r a de ingeniería donde repercute

en la reprobación la deficiente preparación en estas áreas donde una

gran mayoría de l os e s t udi a n t e s que i ngresan de bachillerato

presentan bajos niveles en este tipo de conocimientos.

Otra consideración s obre e l funcionamient o de esta div i s i ón es

que es en ella donde el personal docente tiene la carga de trabajo

por grupo mas grande que en ninguna de las otras divisiones y en la

cual no solo recibe a todos los alumnos de las diferentes carreras

que ingresan por primera vez a l a facultad, mantiene gran número de

alumnos que se van r ezagando del segundo al cuarto semestre, sino que

además mantiene un gran número de alumnos de primer ingreso por un

semestre más a los c ua t ro programados, debido e s t o , a que al inicio

de los cursos se hace un examen diagnóstico de los conocimientos en

Física y Matemáticas básicos necesarios para poder llevar a cabo a

buen termino la carrera iniciada y todos aquellos que no lo pasan

satisfactoriamente son c olocados en cursos de regulari zación durante

un semestre.

División de Ingeniería Mecánica y Eléctrica: Esta división

Industria l, Mecánica. Ver

imparte, coordina y administra los

computación,

Eléctrica,

y Comunicaciones,

programas

Fluidos y

d iagrama

de las carreras de

Térmica, Control,

9 su estructuración
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t i ene como objet ivo f or ma r profes ionistas que cumplan c on l os

s iguien t es perfi les:
I ng eniero e n Computac i ón . Posee l os cono cimi entos de las á r e as

de s is temas de programación (software), s is temas electrónicos
digitales (hardware) , ciencias de l a computación , c ontrol y
comunicaciones que le permiten r e s ponder a las d i vers a s neces i dade s
que s e pre s enta n en el c ampo de traba j o de la i nge n i e r í a en
computación . Es una de las carreras de rec i ente c r e ación y dio inici o
a sus act i vidades en el a ño de 1977.

Ingeniero Mecánico . Se encarga del diseño, manufac tura,
ma t e rial e s, mecatrónica, t e rmo energía y medio ambiente .

Ingenier o Industrial. Llevan a c a bo la planeación, organi zación ,
d i seño y ope r aci ón de l os sistemas productivos . Corr esponde a este
profesionista e l diagnóstico, el anális is de product i vidad , el
control es t a d í st i co de proce s o, e l estudio del trabaj o, la
optimización de los procesos industriales, administrati vos y
finan c ieros.

Ingeniero Control. Aplica conoc i mi e nt o s de física, matemáticas ,
quími c a y téc nica s de i nge niería para p roduci r b i enes y herrami entas
para aprovechar los recursos na turales y energéticos. Esta carrera es
de r e c ient e creación e n la facu ltad, iniciando sus a c t ividades en el
2003 . (pos t e riormente esta carrera se reorganiza y es sustituida po r
la carre r a de Mecatrónica).

I ng e n i e r o en Fluidos y Té rmica . Aplica conocimientos de f ísica ,
ma t emát i cas , química y t écnicas de inge nier í a pa ra aprove cha r las
l e ye s de los termo fluidos en l a p r oduc c i ón de e ne r gí a eléctrica ,
motri z etc.

Inge niero en Electrónica y Comunicacione s . Dise ña, desarrolla ,
ope r a y administra redes y dispositivos de telecomunicaciones en
diversas á r e a s , tales como: sistemas telefónicos, digital y
satelital, redes de computadora y te leinformática, e nt r e otras. En
1992 desapa rece esta carrera y ba j o una nueva rees t r uc t uraci ón s e
inicia la impartición de la carrera de Ingeniero e n
Telecomunicaciones.

División de Ingeniería Civil Topográfica y Geodésica: Esta

división imparte, coordina y administra los programas de las carreras

de Ingenie r ía Civil y la de Topógrafo y Geodesta. Ver d i a gr ama . 10.

Su e s t r uc t ur a c i ón tiene como objet ivo formar profesionis tas que

cumplan con los siguientes perfiles:
Ingeniero Civil: Se desarrolla en áreas de cons truc ción,

estructuras, geotecnia, hidráulica, sanitaria, sistemas y transporte,
así como de computación, programación, comunicación g r áfica ,
informática, administración y evaluación de proyectos y e s tá
capa c i tado para apl i carlo s en la real i zación de ob r a s de
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infrae s t r uc tura, en l a s e tapas de planeación , dis e ño, orga nización ,
ope r ación y conse rvación .

I nge ni e r o Topógrafo y Geo desta. Se desempeña e n l as á r eas de
topografía, geodesia , cartograf ía y f otogrametría en los ámbito s de
dirección, d iseño, planeación, o r ga n i za c ión y e j e c ución delas
actividades menc i on adas.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra: Esta división

imparte, coordi na y adminis tra los programas de las carre r as de

Geólogo, Geofísico, Petrolero y Minas y Metalurgia . Ver diagrama. 11.

Su estructuración tiene como fin lograr la formación profesional de

los estudiantes de acuerdo a l os siguientes perfiles:

Ingeniero Geofísico: Profesional capaz de desarrol lar métodos y
técnicas para llevar a cabo mediciones en la superfic ie o en
perforaciones de las variaciones geoeléctricas, así como l os creados
artificialmente: electromagnéticos y propagación de ondas sísmicas
para explora r e l p laneta Tierra e investigar los f e nó me no s fí s i cos
que en él acontecen, con obj eto de conocer su comportami ento y d e
localizar recursos naturales así como también colaborar en l a ·
creación de las obras de infraestructura.

Ingeniero Geó logo. Interviene en la localización d e recursos
naturales de t odo tipo; efectúa prospecciones y evaluaciones de
yacimientos minerales, de recursos petroleros, a c uí f e r o s , geotérmicos
y energéticos, interviene en los estudios para la ubicación de presas
puentes, carreteras y sitios seguros, tanto para la construcción como
para la conservación del medio ambiente.

Ingeniero Petrolero: Diseña, programa, ejecuta, dirige y
supervisa las actividades en la extracción, almacenamiento y
transporte de petróleo y gas.
Ingeniero en Minas y Metalurgia Planea, dirige y optimiza la
operación de minas y plantas de tratamiento de minerales.

División de División de Estudios de Posgrado: Esta división

imparte, coordina y administra los programas de especiali zación,

maestria y doctorado. Ve r diagrama 12.
Esta división se creó en 1957, en ella se impartían i n i c i a l me nt e

maestrias y especialidades, pero a partir de 1959 e s e empezaron a
impartir estudios de doctorado en l a División de Estudios Superiores
como fue nombrada en 1959. Actualmente en ésta se imparten cursos de
especial i zación en tres áreas, 13 maestrías y un doctorado.
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División de Ciencias Sociales y Humanidades : Es t a divi s ión

c oo r d i na la impartición de las asignaturas s ocio-huma n í s t i c a s que

forman parte de los planes de estudio de las carreras de l a fa cultad,

o r ga n i za las act ividades s ocioculturales y promueve la participación

de profes ores y alumnos en actividades cultura les.

División de Educación continua: Organiza e impa r t e cursos de

actualización en todas las áreas de la ingeni ería (es ta división

tiene s u sede en a ntiguo Pa lacio de Minería). Ver d i a grama 13 .
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Diagrama ll .
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Oq~an ígranla de la División de Ingeniería Mecánica y I:<:: lé c t rica

DIRECCION

DIVISION DE INGENIERIA
MECANICA y ELECTR1CA

SECRETARIA

DEPARTAMENTO DE
INGENIERIA EN COMPUTACION

D EPARTAMENTO DE
ELEC TRONlCA y
C O MUN ICACIO NE S

DEPARTAMENTO DE
FLuIDOS y TERMICA

OEPAflTAMENTO DE
INGENlERIA DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE
INGENIERIA ElECTRlCA

DEPARTAMENTO DE INGENIERlA
INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO DE
INGENJ Efl lA MECANICA.

COOROINACION DE
CARRERA DE INGE NIE RIA
M ECANICA y ELEC T R ICA

COM ITE D E C A RR ERA
DE 'NGEN 'ER'A MECANl CA
v ELECT fUCA

COOROINAC ION DE
CARRER A DE INGEN IERIA
EN COMPUTACI O N

COMITE DE CARRERA
DE INGENIERlA EN
COMPUTACION

CENTRO DE OI S El\lO
. MECANlCO

CENTRO De DISE~O

ELECTRONICO

CENTRO OE .OlSE~O

DE APUCACIONES PARA
COMPUTADORAS

CENTRO DE INVESTlGAClON
YOESARROU.O EN
~TERMICA

Diagrama. 12.

128



Organigra m a de la D iv is ión de I n geniería C ivil , Topográfic a y
Geodésica

DIRECCION

DIYISlON DE INOENIERIA
CIVIL TOPOORAFlCA y
OEODESICA

SECRETARIA

DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCC1ON

DEPARTAMENTO DE
ESTRUCTURAS

DEPARTAMENTO DE
GEOTECN1A

DEPARTAMENTO DE
HIORAULlCA

DEPARTAMENTO DE
SANITARIA

DEPARTAMENTO DE
SISTEMAS Y ....RANSPORTE

DEPARTAMENTO DE
TOPOGRAFIA

DEPARTAMENTO DE
PRACTICAS Y VlNCULAOON
PROFESIONAL

COMITE DE
AUTOCONSTRUCCION

COORDINACION DE CARRERA
DE INGENIEIUA CIV IL

COMITE DE CARRERA DE
ING EN IERIA CIVIL

COOROINACION DE CARRERA
DE INGENlERaA TOPOGRAFICA
Y GEOOESICA

COMITE DE CARRERA
DE INGENIERIA TOPOGRAFICA
y GEODESICA

DEPARTAMENTO DE
GEODESIA

DEPA.,TAMENTO DE
FOTOGRAMETRIA

CENTRO DE INVESTIGACI()fII
y DESARROLLO EN
INGENIEAIA CIVIL

Diagrama. 13.
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Organigrama de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra.

-------_..-
OlflECCION

DlvaSION DE INGENIERIA EN
CIENCIAS DE LA TIERRA

SECRETARIA I--------l

Diagrama. 14.

DEPARTAMENTO DE
EXPLOTAClON DE MINAS
Y METALURGIA

DEPARTAMENTO DE
EXPlOTAClON DEl PETROlEO

DEPARTAMENTO DE
GEOASlCA

DEPARTAMENTo DE
GEOlOGlA DEl PETROlEO
Y GEOHIDROlOOlA .

. DEPAflTAMENTO DE
GEOlOGlAY GEOTECNIA

DEPARTAMENTO DI:
YACIMIENTOS MINERAlES

COORD1NACION DE
CARRERA DE INGENIERIA
GEOFIS1CA

COMITE DE CARRERA
DE INGENIERIA GEOf lS ICA

COORDIN ACION DE
CARRERA DE INGENlEAIA
GEOlOG ICA

COMITE DE CARRERA
DE ING ENIERlA GEOLOGICA.

COORDINACION m:CA.'lRERA
DE INGENIERIA DE MiNAs
Y METAlURGIA

CDMITE DE CAARERA
DE lNG ENIERtA DEMU'lAS
y Me TAlURGLA .

COMITE·PE CAAAEAA.
OE lNGENIEflJA..nTROlERA
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OEPARTAMENTO DE
SISTEMAS

SECClONOE
PETIlOl.ERA.

DIVISIONDE
ESTUDIOS

DEPOSGRADO

SECClON DE
EtfCTRICA

SECCIQN DE
MECANICA

DEPARTAMEN TO DE
INGENlERlA

ElECTROMECANICA

SECRETARIA J---~

SECClON DE
AMBIENTAL

SECClON DE
CONSTAOCCION

DEPARTAMENTO DE
INGENlERIA CIVIL

Diagrama. 15.

131



Organigrama de la División de Educación Continua

DIRECCION

DIVISIONDE
EDUCACION
CONTINUA

~
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO bE
CURSOS AllIERTOS SERVICIOSDE APOYO ~

ACAOEMICO

DEPARTAMENTO DE
1- CURSOS DEPARTAMENTO DE ~

INSmlJClONAlES SERVICIOS EXTERNOS

CENTftODE
DEPARTAMENTO DE

~ INfOflMACION --Y QOCUMENTAQON CONTA8IUOAD

-DEPARTAMENTO DE 1lI8UOTECA,
'-- APOYO A LA HISTORICA DEL ~

TITUVoClON PAlACIO DE~lA

Diagrama. 16.
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En l o s orga n i gramas parciales de las d i stin t a s d i vi s ione s que

f orman part e de l s is tema de o rganización de l a Fa cul t ad de Ingeniería

se pueden obs e rvar una s erie de órganos d e menor j erarquía que

dependen d e las Divisiones c omo l o s son : las Secretarías de Di visión,
los Departamentos, Secc i ones , Comités y Coor d i nacione s , ó r g a n o s

administrativos que buscan la divi s ión de funciones en forma

organizada a fin de l l e var a c a bo la real i zac ión de las diferente s

tareas administrativas de manera e ficiente y eficaz.

111.2.2 Estructura de la planta docente.

El personal académico d e la Facul t ad d e Ingeniería de l a

Universidad Nacional Autónoma de Mé xico presentó durante este periodo

un promedio anual de 1824 docentes de los c ua l e s el sesenta y dos

por ciento fueron profesores de asignatura, un doce por ciento estuvo

integrado por profesores de carrera, quince por ciento lo integraron

los técnicos académicos y diez por ciento fue de ayudantes d e

profesor; el restante uno por ciento se encontró en la clasificación

de "otras categorías,,237. Estos porcentajes contemplan a los docentes a

nivel técnico, licenciatura y posgrado.

La tabla 4 nos mue stra cual ha sido el comportamiento de cada

una de las categorías que conforman la planta docente de la Facultad

237 La categorí a "otros" i ncluye pr o fesores y técnicos académi c os a contrato y p o r
honorarios; profesores v isitantes y eméri t os, as í como inve s t i gadores y ayudante~

de investigador a d s crito s a escuelas y facultades.

133



de Ingenie r í a e n e l transcurso de l pe r iodo seña l a do en e l aná l isis,

1985-1 994.

AÑo
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

TOTALES

FACULTAD DE INGENIERIA
PLANTA ACADEMICA* (1985-1994)

PROF.ASIG PROF. CAR.. AYUDo PROF TEC. ACAD
1190 205 334 66
1149 202 382 78
1147 206 371 67
1182 199 346 78
1190 203 341 82
1084 217 359 94
1145 216 379 91
1110 229 416 97
1045 229 405 98
1115 226 433 94

11357 2132 3766 845

OTROS··
16
1

13
21
21
24
35
4
4
4

143

TOTALES
1811
1812
1804
1826
1837
1778
1866
1856
1781
1872
18243

Tabla 4.
" Incl uye información del person al docente d e l os n i v e les t é cnico , lic enciatura y posgrado .
** I ncluy e profesores y t é c nicos aca démicos a contrato y por h on orari os; pro f eso res
visitantes y emé r i t os, así c omo investigadores y ayudantes de i nv e s t i gado r adscritos a
escuelas y f a c u l t ade s .

En la información obtenida, se advierte que en el comportamiento

de la planta académica de la Facultad de Ingeniería en cuanto al

número de profesores con categoría de asignatura (que son la

mayoría) se mantuvo práct icamente constante en todo el periodo con un

valor promedio anual de 1154 profesores de As ignatura; solamente en

los ciclos 1990 Y 1993 este valor es menor de 1100.

se puede considerar por l o tanto que la planta de profesores de

asignatura en la Facultad de Ingeniería se ha mantenido constante

dentro de un valor promedio anual aproximadamente de 1135 profesores

por año.

En l o que concie r ne a la planta de Profesores de Carrera,

Ayudante de Profesor y Técnico Académico se puede afirmar también

que presenta un comp or tamient o con poca variación y tendencia a
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incrementarse; por ej empl o, de 205 profesores de c a r re r a e n 1985, s e

llega a 22 6 en 1994, esto es, un incremento de 10 . 24 por c i e nt o en

die z años. Para los Ayudante s de Profesor, el incremento en este

periodo fue de 29.64 por ciento, mientras que para los Técnicos

Académicos fue de 42.42 por ciento.

Se puede afirmar que la planta tota l de académic os c uantificada de

manera global, en esta dependencia se ha mantenido, sin mucha

variación alrededor de la media de 1824 docentes por año.

111.2.3 Estructura de la población e scol a r .

El conjunto de estudiantes de nt r o de esta institución se

encuentra conformado por dos grupos, diferenciados entre si por el

nivel de estudios a que pertenecen y el perfil de egresados que se

pretende en cada uno de ellos; estos grupos se encuentran

conformados por los estudiantes de licenciatura y los de estudios de

posgrado(especialidades, maestrias y doctorados); de los dos grupos

existentes, l o s estudiantes de licenciatura l os que pertenecen a la

población de referencia de este estudio.

La Facultad de 1ngenieria tiene una matricula promedio anual

de10,900 estudiantes de licenciatura 238 , distribuidos todos ellos en

las asignaturas de Ciencias Básicas y en las asignaturas que

MATRICULA FACULTAD DE INGENIERIA GENERACIONES (1985-1994)

135

------- - - - - -- - - -



corresponde n a las nueve car r e ras existente s den t ro del p e r iodo d e

este a nál i s i s 239 que se impa r ten en l a Fa cul t ad . 24o

Las as ignaturas de Ciencias Bás i cas c onst ituyen todas e llas l o

qu e s e c onoce como tronco c omún, es decir , e l con j unt o de materias

que t odos los aspirantes a cualquie r c a r r e r a de ingeniería tienen que

acreditar para poder pas a r posteriormente a cursar l a s mate r i a s

específicas de la carrera elegida; incluso el espacio fí sico donde se

imparten e stas materias está separado de aquél e n donde se imparten

l as a signa t u r as espec ial i zadas por carrera .

El periodo c urricular estimado por la institución para cursa r

este grupo de materias bás icas es de cuatro semestres , por lo que, si

no existe rezago , es en el quinto semestre donde los estudiantes

comi e n za n a cursar las asignaturas específicas del á r e a d e

c onoc i mi e n t o de la carrera elegida .

La Di visión de Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería

recibe un promed i o anual aproximado de 2 , 121241alumnos242, que

n 9 Act ual me n t e el número de carreras e xistentes en la Facul tad de Ingeniería es de
doce .
240 Es i mpor tan t e hacer el señalamien t o de que e stos datos y su int erpretación con
relación a l a población e s c o la r de la Fa cul t ad de Ingeniería e stá n l imitados al
periodo analizado y solo se tomarán refe ren c i a s de un periodo di f erente c u a ndo
es tos s i r va n para apoyar a l g ún he cho.

241 Es t e promedio se c a lculó con la información proporcionada p o r la Fa c ultad de
Ingenier í a e n los periodos d onde se tenía el regis t ro confia b le y c omp l e t o , est o
e s , después d e 1990 y a t r avés d e l a s agendas e s t a d í sticas de l a UNAM de 1 985 a
1990.
242 El número de estud iantes a c e p t a do s de primer ingreso reportado en el info rme del
2002 es de 2 , 127 alumnos lo que muestra, que c a s i diez años después , la matrícula
de acep t a c i ón se ma n t i e ne prácticamente i gual , e s important e s eña lar que existe
marcada diferencia e n t r e alumnos aceptados y alumnos que ingresan; p o r ej e mplo en
este mismo inf orme se i ndica que se aplicó examen d i a gnó s t i c o a 1776 (alumnos
i nscritos y que se encue ntran físicamente en la inst i t u c i ón ) contra 2 ,127 qu e
fueron aceptados (alumnos e n número inicial asigna dos a la i nstitución).
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posteriormente se distribuirán en las diferente s carr e r a s impartidas

por l a facultad en el edificio conoc i do c omo ~edi f i c io principal".

Es importante señalar que es p r e cisamente en este es tadio de las

carreras de ingeniería donde existe e l mayor índice de deserción y de

rezago debido al contenido temático de las materias que ahí se

imparten, el cual es básicamente de Matemáticas, Física, Química y

Dibujo, y que probablemente por la abstracción de las materias y por

la baja preparación con la que ingresan los alumnos de bachillerato,

sea aquí donde la problemática de eficiencia de egreso tiene su mayor

referencialidad académica.

Esta aseveración puede comprenderse mejor al mencionar los

resultados de los exámenes diagnósticos de conocimientos básicos

aplicados a los alumnos de primer ingreso y cuyos objetivos

principales son contar con predictores de desempeño académico a

través del conocimiento del nivel de preparación y de la

identificación de los conocimientos y habilidades y contar con

indicadores que coadyuven a mejorar la trayectoria escolar al aportar

información para la revisión de planes y programas de estudio.

De acuerdo a los datos mostrados en el informe de la Facultad de

Ingeniería del año 2002 243 se calculó el promedio de calificación del

examen en base a diez puntos de estas diez generaciones: este valor

muestra un puntaj e promedio de 3.37 244 mientras que el porcentaj e

243 Informe de la Facultad de Ingeniería, p. 23 , 2002 .
244 Este informe muestra una tabla que cont iene l a califi c ación obtenida en u n
periodo de diez años, c omprendido entre 1 994-2 003; en esta t abla s e p ue d e obs e r v a r
que en t odos estos años e l val or ob t e n i do pre senta una vari ab i l i d a d reducida l o
c ua l permite con una buena c on f iabilida d considerar e l val o r promedio e n este
periodo c omo un estimador confiable del p arámetro de l a pobla ción .
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promedio de alumnos apr obados con seis o más e s de 6 . 45 por c i ent02 45
,

situac i ones amba s, qu e se espera incidan de f i n i t i vame nte en l as

tra yect o r i a s escolares de los estudi antes a ceptados y, desde luego,

en la eficiencia de egre s o y en l a eficiencia de titulaci ón.

Ot ro de los aspectos relevant es e n c ua nto a la estructura de l a

población escolar es la definición i nstitucional del perfil del grupo

de estudiantes de licenciatura y que de hecho justifica la división

de la carrera en un tronco común y posteriormente en áreas

específicas por carrera; el perfil queda definido de la siguiente

manera de acuerdo a los l ineamientos de la institución :

El alumno egresado de la Facultad de Ingeniería es aquel

profesionista que tiene los conocimientos generales de Física,

Químic a , Matemáticas, Ciencias Soc i ales, Humani dades (i mpa rtid a s en

la División de Ciencias Básicas) además de los conocimientos y

habilidades específicas del área que integran el conjunto de

nociones mínimas necesarias para el ejercicio de la profesión a que

corresponda, complementados a través de asignaturas optativas, en las

que se inducen capacidades integradoras y /o c onocimientos de mayor

245 Aún c uando estos e x áme ne s se h a n lle va do a cabo desde hace mas de do s década s,
no e s hasta 1994, cuando el Consejo Técn i c o de l a dependencia a consecuencia d e
l o s baj os niveles obtenidos en los exámenes , a p r obó la i mpar t ición d e c ur s o s
prope déuticos, por lo que, l os alumnos que r eprueban ( l a mayoria ) son env iados a
un cur s o prop e déut ico , mi e nt r a s qu e los alumnos aprobados se asignan a cursos
c urriculares.
Esta a cción remedial trae consigo una prob lemática de rezago e n la población d e la
Di vi s i ón de Ciencias Básicas, r e s pecto a un grupo muy gr ande de alumnos de p r imer
i ngreso , debido a qu e el c urso propedé utic o mant endr á de e ntrada a e s tos a l umnos
un semest re más e n l a i n s titución (este no se contabiliza en el tiempo e stablecido
de permanenci a en la i n s t i tución ), mas el t iempo que pudieran r e za gars e aún
después de haber acreditado el c u r s o .
Sin emba rgo , c on esta medida s e espera que los a l umnos que cubran finalmente todo$
los créditos correspond i e nt e s a ciencias básicas t e nd r á n una base más sólida para
poder l l e var con éxi t o l a s materias que corresponden a l a s d iferentes áreas d e
conocimiento de las nueve c a rreras que integran l a Facu l t a d de I ngenieria.
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profundidad y aplicación (impartidas por l a Di visión a la que

cor re s ponda l a ca r re r a de elección) .

En la siguiente e t a p a escolar de l os estudiantes de licenciatura

correspondiente a la curricula del quinto a l dé cimo seme stre l os

alumnos s e distribuyen en las diferentes áreas como l o muestra la

gráfica 2 . (en esta gráfica no se integra la carrera de Ingeniero en

Telecomunicaciones, ya que dada su baja densidad presenta casi un

DISTRIBUCiÓN POR CARRERA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

Número de alumnos del 5° al1 0°
semestre/década 1985-1994
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porcentaje de c e r o con respecto a las otras carreras).

En esta gráfica puede observarse que el 83.5 por ciento de los

alumnos de la Facultad se encuentran inscritos básicamente en tres de
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las nueve carreras que conforman este period0246que son: Ingenieria

Civi l , Ingeniería e n Comput a ción e I ngenierí a Me c áni c a Ele c trici s t a

(e n 1 993 se inicia l a i mpa r t ic ión de l a carrera de Ingen iero en

Te lecomunicaciones , pero po r tener como prome dio 2 4 a lumnos en l o s

dos a ños contenidos en este estudio, s e ignoró e sta c a n t i dad para

fine s g r á f icos ), situación r ele vante s i s e cons ide r a que l os

resultados de esta mayoría pob l aciona l tendrán una g r a n ponderación

en l os resultados de l o s ind i cado r e s de la ca l idad i nstitucional.

Otra información importante e n la estructura e sco l a r es la

referente a la d istribución de l a pob l ación es tudiantil dent ro de las

tres d ivisiones que contienen a la pobla c i ón e scolar de la

lic encia tura .

En r e fe r e nci a a la d istribuc i ón de l a p obl ación e scol a r p o r

divis i ones en semestres pos te r iores al c ua r to (quinto e n a delant e) s e

tiene que el 60 por ciento de los e s t udi a ntes (en Ingenier ía Mec áni ca

y Eléctrica e Ingeniería en Computación) pertene ce a l a División de

I ngeniería Mecánica-Eléctrica . 247 , l o cual va e n contra de los

con c e p tos de división del t rabajo e qu i t a t ivo para un mejor de sempeño

de f uncion e s y un mejor c on t ro l de r e s u l t a dos .

246 Los porce ntajes prome dio que se presentan en l a gráfica corresponden a la
inscripción e n l a s d i fe rentes carre ras de los a l umnos · e n l a s d iez generaciones
anal i za da s c orrespond i ente s a l os años comprendidos de 1985 a 1994; esta
i n f or mación se obtuvo de l a s a ge ndas estadísticas de l a Dirección de Planeación de
l a Uni vers idad Naciona l Autónoma de México .
La s tres carreras a l a s que se hace mención son Ingeniería Civil , I nge n i e r í a
Me cáni ca Eléctric a e Ingeniería en Comput a ción, l a s c uales absorben e l 83 .5 % de
l a población e scolar de la Fa cul t ad de Ingeniería .
247 Es ta dist r i buc ión tan desproporciona da a unada con l as e xige ncia s del mercado
l l eva a l a Fa cul t a d de I ngeniería a una reestructuración de su organización , en la
c ual, l a modificación principal e s l a sepa ración de la División de I ngenie r í a
Me cáníca y Eléctric a e n do s divisi ones : Di visión de Ingenier ía Mecánica y División
de Ingenie ría Elé ctric a dentro de l a s c uales quedarían i ncl u idas l as car reras
exis t entes as í c omo l a s c a rreras de r e cient e creación como l o son l a carre ra de
I nge n i e r í a Mecatrónica e Ingeniería e n Telecomunicaciones .

140



Las relac iones i ngr e so-egreso e i ng r e so-titulación s on

re f erentes de una institución que s e deben c onocer para tener una

mejor idea de su estructura escolar .

La primera relación, esto es, la de ingreso-egreso se calculó

como el coc i e nt e del número de estudiantes que egresaron de todos los

programas de una institución en un año dado, dividido entre el número

de estudiantes que ingresaron a la institución cinco años antes .

Se calcula de esta manera global con el fin de homologarla al

índ i c e nac i ona l e legi do c omo referencia y poder emitir un j u ic i o

s ob r e qué tan bueno o malo es el índice obtenido para esta

institución al compararse con el de otras i ns t i t uc i one s de educación

superior.

Ot r a de las razones por las que se calculó de esta manera e s la

falta de r eferentes de tasas de eficiencia terminal calculados en

base a cohortes reales , estos son aquel los en donde el número del

numerador del c o c iente es e l núme r o de a l umnos egresados cinco años

después, pero eliminando a los estudiantes que no pertenezcan a la

cohorte considerada en el estudio .

El segundo índice ingreso-titulación se calculó como el cociente

e nt r e el número de alumnos titulados en un periodo de siete años

posteriores a la generación en cuestión entre el número de alumnos

ingresa dos de esa generación

Los referentes de comparación e legido para el juicio de valor

en cuanto a la calidad d e des empeño de la institución son los

publicados por ANUlES en cuanto a 69 por ciento como tasa de egreso y

39 por ciento como tasa de titulación .
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El valor promedi o del índice de egr e so e n las 10 genera ciones

observa das mos t r ó un va lo r de 58.11 por ciento , 24Bmi s ma que a l

c ompararse con la taza promedio de egreso de l i c e nciatura de l 69 por

ciento, calculada por la ANUIES, 24911eva a concluir que el desempeño

institucional en este punto es no satisfactorio, y puede s er

interpretado de la siguiente manera: 58 de cada 100 alumnos egresan

en tiempo curricular calificándose por l o tant o que el desempeño de

los estudiantes de licenciatura de la Facultad de Ingeniería de las

generaciones 1985-1 994 es no satisfactorio, en c on t r a s t e con el

índice nacional que señala que 69 de cada 100 estudiantes de las

instituciones de educación superior egresan en t iempo curricular de

acuerdo a planes de estudio considerados de 5 años.

En c ua nt o a la taza de titulación, en es t e estudio el resultado

difiere hacia un sentido negativo con respecto al índice de la ANUlES

ya que se encontró un promedio de 35 . 22 por ciento25o. Lo que se puede

248 Esta taza esta c a lculada en forma global y es e l promedio de l as die z
generac i ones consideradas e n este estudio, la informa c i ón utilizada provien e de
l as age nd as estadísticas de la UNAM, debido a en l a f acultad solo se contaba c on la
info rmación r equerida a partir d e l a genera ción 1 991 en adelante ,
Es i mpor t a nte señalar que el cálculo de í nd i c e de egreso incrementa su va l o r en
f orma s i gni f i c a t iva al no llevarse a cabo una fi l t r ación e n la i nclusión d e alumno s
de ot r a s c oho r t e s , pero es necesario llevarlo a cabo as í a fin de realizar una
comparación acorde c on l o s datos exi s tentes en l a a c tua l idad ' dent r o de l ámbit o
educativo, sin embargo e s sumament e s i gn i f ica t ivo que la t a s a de egr e so c urri c u lar
informada por la Facultad de Ingeniería, en las cohort e s reales comp r e nd i d as en el
periodo 1991 al 2001, arrojaron un valor de 12.4 9 por c i e n t o , e s decir, s e reduce
un 80 por ciento c on respecto a la tasa global .
249 ANUlES (2000) La educación Superior en el siglo XXI . Líneas Estratégicas
desarrollo, una Propuesta Op . Cit . p. 52 . Este indice pertenece a la generación
1 992 - 1 997 de licenciatura, excluyendo a la e ducación normal, c on b a s e en la
población d e ingresos y egreso reportada en el Anuario Estadístico 1998 de
lic enciatu r a e n uni ve rsidades e instituto s tecnológi cos, de la ANUlES.
~o Valor que se calculó dividiendo el número de alumnos titulados entre el númer o
de alumnos que ingresaron e n cada cohorte de este est udio , c ons i der a ndo e l núme r o
de alumnos titulado en forma global, siete años después e ste calculó es homólogo a l
calculo de la ANUlES para obtener la tasa nacional de titula ción.
Habiéndose obte nido l os d a t o s pa ra e s t e va lor de l a s age nd as estadísticas , debido a
que otra de las c ond i c i ones del indice de referencia es s u obt e nc ión en f orma
global, por l o que l o s valores se increment an en forma s igni f icativa p or el aport e
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interpretar afirmando que de cada 100 es t ud i a nt e s pertene cien t e s a

l as generaciones 198 5-1994, 35 s e t i tulan en un tiempo de siete años

poste r ior a su ingreso, mientras que en las mismas circuns tanc i a s a

nivel nacional 39 estudiantes de cada 10 0 se titulan dentro de l as

i ns t i tuciones de educación superior25 1
•

Por lo que el desempeño escolar en relación al índic e de

titulación de los alumnos de la Facultad de Ingeniería , en t é r minos

globales se puede considerar también como "no satisfactorio" , ya que

s e encuentra cuatro puntos por debajo del estándar nacional

considerado por la ANUlES, valor se ha elegido en esta investigación

como referencia de contraste en los resultados globales.

Los dos puntos anteriores, el de la estructura de la p lanta

docente y la est r uctura de la población escolar , conducen a la

s iguiente i nter p retac i ón del compo r t ami e nto académico-escolar de la

Facultad de Ingeniería:

• La Facultad de Ingeniería, en el periodo comprendido en la

década 1985-1 99 4 , presenta una población escolar promedio anual

a nivel l i c e nc iat ur a de 10,900 estudiantes.

• La Facultad de Ingeniería, en el periodo comprendido en la

década 1985-1994, presenta un ingreso promedio anual a nivel

licenciatura de 2,121 e s t ud i a nt e s .

de titul ados ajenos a las c oho r t e s c ons i dera da s , como puede observarse a t r a vé s d e
la información aportada por la Facultad de ingenieria , sobre la t asa de titulaci ón
pero de los c ohor t e s reales en un peri odo de 7 años post e r i o r a su ingreso y c uyo
valor es de 18 . 76 por ciento, l o que signi fi c a que en f orma g lob a l a ume nt a casi un
50 por ciento.
251 Ibídem p . 52. En donde el índice de titulación de 39 % corresponde al a ño de
1996 , y se considera un periodo de siete años desde l a i nsc r i pción ha s t a la
titula c i ón de los a lumnos.
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• La cali f icación promedio en l os exámene s diagnóst icos que

re fle jan el gr ado de c onocimientos previos de los a lumnos d e

p rimer ingreso, es de 3. 37 puntos en ba se a d iez puntos .

• El porc entaj e de a l umnos que pasan e s t e e xame n con una

calificación de s e i s o má s es de 6 .45 por ciento .

• La dist ribuci ó n de a l umnos por carrera en la Facul tad de

Ingeniería prese nta un comportami e nto muy he t e r og éne o ya que el

83. 5 por ciento de l os estudiantes de l quint o a l déc i mo semes tre

se encuentra distribuido en tres carre r a s : Civi l , Compu t ación y

Mecánica Eléctric a, siendo esta la que t i ene un p orcentaje mayor

de e s t ud i a n t e s c on un 35 por c iento.

• En la d i s t rib ución de l o s a l umno s por División, el 60 por c i ento

de los a l umno s del qui n t o semes t r e al déci mo s e e ncuentran

concentrados en la División de Ingenier í a Me c á nic a Elé ctric a 2 52
•

• La tasa de eficiencia de e g reso en e ste p e r iodo tiene un valor

de 58.5 por ciento(contra 69 por ciento c a lcu l a da por la ANUlES

a nivel nacional).

• La tasa de eficiencia de titulación fue de 35 .2 por ciento, que

comparada con el 3 9 por c iento obten i do a nivel nacional por l a

ANUlES, resulta en un valor negativo.

• Para cubrir l a s necesidades docentes e n lic enciatura y posgr ado ,

se tiene una planta docente promedio e n e s te periodo de 1824

~2 El mayor número de cambios en c ua nto estructuración de las c arreras
pertenecientes a Ingeniería de s de s u creación se presenta e n el área de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica , qui z á porque como pue de ob s erva r s e en e l per iodo de estudi o ,
l a carga de matrícula estud i a n t i l e s la más grande y por l o tant o se busc a n
cont i nuamente r e e struct uraciones , a t r avés de d i v i s i ón de cargas de traba jo que
permitan una me jor oper a c ión y c ont r o l del sistema, además de que e sa gran carga de
mat rícula es porque es est a rama de l a I ngeni e r í a l a que t iene una r e l a ción d i recta
con e l proceso de p roducción de bienes y por lo t a n t o e s l a qu e ofre ce un a mayor
op o r tunidad e n e l c amp o l ab or a l .
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académicos , lo cual signi fi ca que en pr omedio hay un doc ent e po r

cada seis alumnos de ambos niveles.
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III.3 Género y Comportamiento del Índice de Eficiencia de Egreso y

del Índice de Titulación de la Facultad de Ingeniería: generaciones

1985-1994

En este mismo capitulo dentro del punto dos s e han mostrado,

r e visado e interpretado l os r e sul t a do s en cuanto al Índice de

Eficiencia de Egreso y el índice de Titula ción, obtenidos en forma

global, considerado así debido a que no se lleva a cabo la filtración

en el conteo de los alumnos egresados de aquellos que pertenecen a

diferentes generaciones y además no se hace ninguna diferencia en

cuanto a la composición por género de la población estudiantil.

Por lo que en e s t e momento de la inves tigación se presentarán

nuevamente el índice de Eficiencia de Egreso y de Titulación, pero

ahora, después de haber llevado a cabo dos a c c i one s sucesivas de

fil tración de la información en la obtención de cada uno de ellos,

para cumplir con los objetivos señalados anteriormente en esta

investigación a fin de obtener indicadores reales y confiables en

estos valores para su utilización en juicios de valor de calidad

institucional.

La primera de estas acciones consistió en la obtención del

Índice de Eficiencia de Egresos IEE llevando a cabo la eliminación de

los elementos que egresan y no pertenecen a la cohorte

correspondiente al año de ingreso, esto es, se buscó la obtención del

"Índice de Eficiencia de Egreso real por cohorte" para las diez

generaciones que integran el periodo de estudio de esta i nve s t i ga c i ón

obteniéndose la unidad estadística "alumno de la cohorte egresado en

c i nc o años".
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La segunda a c c i ón lle va da a c a bo en l a obtención de la

información para el cá lculo de l í nd ice de Ef i cienc ia de Egreso es

aquella de aplicar a nu es t r a unida d es t adística (a lumno egresado en

cinco afios) el género como variable de respuesta , de tal modo que

nuestra variable de respuesta c umpl e c on l os s igu ientes atributos

"alumna egresada en cinco a fios" ó " a l umno e gr e sado en c i nco afios".

Esta segunda acción tiene como finalidad la obtención a d i c i ona l

de información acerca del comportamient o por género e n cuanto a la

eficiencia terminal en esta facultad , y cuyo resultado soportará o no

la hipótesis principal de esta investigación, l a c ua l consiste e n

afirmar que independientemente de la elección de l a c a r r e r a , en este

caso, la de Ingeniería, l os porcentajes de e greso c urricular de los

dos grupos no presentan diferencias signifi cativas.

Los datos constitutivos de la información obtenida, se

a dquirieron a través de la Facultad de Ingeniería por medio de la

Secretaría de Servicios Académicos, las agendas estadísticas de l a

Universidad Nacional Autónoma de México, la Dirección General de

Administración Escolar.

Estas dos últimas i ns t a nc i a s f ue r on consultadas debido primero a

que, en la revisión exhaustiva de aproximadamente 10,000 datos

ob t eni dos d i r e c t ame nt e de la Facultad de Ingenierí a se encontró que

éstos presentaban grandes inconsistencias como por ejemplo, la

repetición de un mismo dato en la relación, su registro s in nombre y

sin número de cuenta, la segunda causa de consultar a otras

instancias diferentes a la Facul tad de I nge n i e ría es la falta de

datos en los periodos anteriores a l afio 1990, motivos por lo que se
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recurrió a las o t r a s de pe nde ncias para pos te r i ormente lleva r a cabo

un c r u zami e n t o en la inf ormación para que en c uanto a la e s t a d í stica

de e gr e s o en tiempo curricular y sexo, esta información fuera lo más

apegada a la realidad.

La tabla 6. muestra el c omportamiento del ingreso por sexo de

las generaciones de 1985 a 1994 y el egreso curricular de la cohorte

correspondiente¡ esto significa, que el n úme r o d e egresados

corresponde a aquellos alumnos pertenecientes a la cohorte específica

de ingreso y que además el egreso se llevó a cabo en exactamente en

cinco años, tiempo preciso establecido por la institución para

cumplir con el contenido programático de las carreras que se imparten

en la Facultad de Ingeniería.

En esta tabla se puede observa r por ejemplo, que en la lectura

del primer renglón se puede llevar a cabo la afirmación de que de las

doscientas sesenta y seis alumnas que ingresaron en el año 1985

exactamente 22 alumnas egresaron en el tiempo establecido por la

institución para cubrir las asignaturas del contenido programático de

las carreras de Ingeniería.

y al observar este tipo diferenciado en cuanto a género de

lectura para la información en esta tabla surge la necesidad de crear

para su lectura e interpretación de la información utilizando el

concepto de género como herramienta de análisis, un primer índice

diferencial propuesto en esta investigación: El índice de Eficiencia

de Egreso Femenino en ingeniería, IEEFi y el índice de Eficiencia de

Egreso Masculino en ingeniería IEEMi¡ debido a que si no se lleva a

cabo esta acción, al llegar a el análisis de resultados, volverá a

suceder, que la interpretación de las diferencias, queda en el plano
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descri p t ivo , a t r a vés de este tipo de tablas y de gráficos , pero que

nunca llega a l p l ano i nfe r e nc i a l po rque l os resu ltados se unen

nuevamente para mostra r un índ i c e globa l institucional.

En l a info r mación ob t enida se obs erva qu e e n cuanto a la

Efi c ienc ia de Egreso Femenino en Ingeniería EEFI , ésta p r esenta un

comportamiento muy inestable durante t odo el periodo de análisis

pres e nt á ndos e en la generac i ón 19 87 un va lor c r ític o del 7, y

presentando una tasa promedio para las die z generaciones de 5.99 por

ciento, sin embargo evidenciando la c r i s is sufrida por l a i ns t ituc ión

al final de los años 80 , se puede observar que los valores más bajos

tanto e n la p ob lac ión femenina c omo e n la ma scul ina s e present a n en

las generaciones 1985 a 19 90, aunque también este hecho pudiese

deberse a diferencias de manej o de i n f o rmación entre la Facultad de

Ingeniería y l a Dirección Genera l de Administración Es colar , en cuyo

caso seria tema de otra investigación la verificación de información

interdependencia . Fue además en este periodo, finales de los 80,

cuando las universidades públicas sufrieron un proceso de pérdida de

liderazgo253 y que se precipi t ó c on la h uelga e s t udia n t i l mas

prolongada en la historia de la Universidad Nacional Autónoma de

Méxi c o i ni c i a da en 1999, auna do es to a una intensa campaña de

desacreditación de la institución llevada a cabo por los med ios de

comunicaci ón masiva.

Sobre este mismo índi ce pero de la poblaci ón masculina, s e puede

ve r que, igual que el índic e femeni no e l masculino tiene un

comportamiento inestable y muy bajo en el periodo de 1986-1990,

~3Vries , Wie tse d e , op . cit . , 2000 , p .S3 .
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sufriendo una recuperación e n los año s pos t eriore s, es dec i r d e 1991

a 1 993, aunque t ambién puede s e r resu l tado de las di fere nci a s e n la

información de los dos organismos . Sin e mba r go e n e l periodo 1 994

1999, año de egreso coincidente con la huelga estudiant i l se obs e r v a

un fuerte descenso en l a proporción de egresados en tiempo curricular

reduciéndose de aproximadamente, de un valor c omprendido entre 7.5 y

8 . 5 por ciento, a 3 .09 por ciento en los últimos 3 años .

En el caso del egreso masculino dentro del periodo c omp r e nd i d o

entre 1992 y 1993 , sólo en la última generación, es donde se observa

un decremento verdaderamente significativo, pero al igual que en el

IEEFi en la generación 1994 , el comportamiento de esta generación de

estudiantes reestablece el valor del IEEMi inicial tomando el valor

de 9.3 por ciento .

De todo lo anterior se p uede afirmar que en la f a c u l t a d de

Ingeniería , el porcentaje de e gr e s o curricular femenino tiene un

valor de 5.99 por ciento, porcentaje que es superior al porcentaje d e

egreso curricula r masculino , el cual asume un valor promedio de 3.67

por c i e nto en e l mismo periodo considerado.

Si se considera que entonces la tasa de egreso en la Facultad de

Ingeniería tiene un valor que se encuentra entre 5.99 femenina y 3 .67

masculina , se puede ver que tan lejos de la realidad se encuentra la

tasa de 58. 11% calcula da en f orma g l ob a l para l as mismas diez

generaciones a través de las agendas estadísticas y desde luego esta

aumenta su discrepancia c on la de 69 por ciento fi jada por l a ANUlES

para todas las instituciones de educación superior a nivel nacional .
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Esta diferencia encont rada es real y aunque e s desfavorable para

l a instituci ón en una compara c i ón .í.nte r í.n s t í.t .uc í.onal ' Yae ha c e

ne cesaria a nivel intrainstituc i on al, para enfren t ar l a eficiencia

del proceso formativo, puesto como señala Fr i da Día z Barriga este

valor "se relaciona con las t raye c t o r ias e scolares de las cohortes y

está vinculada a otros i nd i c a dores como las t a s a s de retención ,

rezago , des erción , r e pet i c i ón, etc" 255

FACULTAD DE INGENIERIA "INGRESO-EGRESO-SEXO GENERACIONES 1985-1994.

% %
AÑo INGRESO-F EGRESO-F INGRESO-M EGRESO-M

EEFi* EEMi**

1985-1990 266 *22 8.27 1978 55 2.78

1986-1991 318 *13 4.09 1985 49 9.57

1987-1992 316 *7 2.22 2034 29 9.53

1988-1993 355 *17 4.79 1776 26 9.54

1989-1994 340 *25 7.35 1730 57 9.54

1990-1995 298 *1 1 3.69 1514 34 9.58

1991-1996 287 30 10.45 1370 116 8.47

1992-1997 249 22 8.84 1101 81 7.36

1993-1998 323 21 6.50 1499 112 7.47

1994-1999 301 15 4.98 1458 45 3.09

TOTAL 3053 183 5.99 16445 604 3.67

~ Desde l uego , es fácil de conclui r , que si este proceso se l l e va r a a cabo en
todas las instituci one s analizada s e s de esper a r qu e todas o a l menos l a gran
mayoria tende r ian a present a r l a mi sma pr obl emática.
zss Dlaz Barriga Arceo, Frida, op. cit., 2003, p. 7
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Tabla 6.
EEFi : Eficiencia de egreso f emeni n o en Ingeniería .
EEMi: Eficiencia d e e g r e s o ma s c u l ino en Ingen iería
*Datos prop orcionados por la Dire c c i ó n Ge nera l d e Administra c i ón Escolar d e la
UNAM :

FACULTAD DEINGENERlA '"PORCENTAJE DE EGRESO"
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Gráfico 3.
Fuentes: Facultad de Ingeniería y Dí r e cción Gene ral de Admin i s traci ón Es colar . (DGAE) y
Agenda s Estadísticas de la Universidad Naci onal Autónoma de México .

Referente al Índice de Eficiencia d e Titulación IET, la p rimera

de entre las dos acciones llevadas a c a bo e n c ua nto a la

especificación de las características que d e be reunir la información

para la determinación del índice consistió en establecer qu e el

índice debería resultar del c oc iente e n t r e el número de alumnos

titulados de la cohorte específica sin importar el tiempo en que se

llevó a cabo la titulación, e nt re el número d e egresados e n tiempo
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curri cular e n l a c ohor t e específica, por lo tanto qu e dan e l i mi na do s

t odos los alumnos que no pertenecen a la coho rte y todos l os a l umno s

de la cohorte que egresaron en un tiempo pos t e r ior a l os cinc o años.

De esta manera se obtuvo el "Índice de Titulación por cohorte

real" de l os alumnos egresados en tiempo curricular" para las diez

generaciones qu e integran el periodo de estudio de esta

investigación, e s t o es, de la generación 1985-1990 a la generación

1994-1999.

La finalidad de llevar a cabo esta acción es la obtención de

mayor precisión y confiabilidad en los referentes, para así, poder

llegar a una interpretación más real de los datos que describen el

comportamiento en cuanto a la titulación de los estudiantes de

Ingeniería de la población en estudio.

La segunda acc ión llevada a cabo en la obtención de la

información para el cálculo del índice de Titulación es aquella de

aplicar a nuestra unidad estadística (alumno egresado en cinco años

titulado ) el género como variable de respuesta , de tal modo que

nuestra variable de respuesta cumplirá con los siguientes atributos:

alumna egresada en cinco años y titulada ó alumno egresado en cinco

años y titulado.

Esta segunda acción tiene como finalidad la obtención adicional

de información acerca del comportamiento por género en cuanto a la

titulación en esta facultad, y cuyo resultado soportará o no la

hipótesis principal de esta investigación, la cual consiste en

afirmar que independientemente de la elección de la carrera, en este

caso, la de Ingeniería, los porcentajes de titulación de los dos

grupos no presentan diferencias significativas.
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Lo s dat os cons t i t ut ivos de la i nfo rma c i ón obtenida , se

adqui rieron a través de la Facultad de Inge n i e r í a por conductos de la

Secretaría de Se rvicios Académicos que proporcionó un listado de

6,990 a l umno s t i t ul a d o s con l os siguiente s datos: Nombr e, c a rrera ,

f echa de examen profesional, año de ingreso y año de egre s o.

A t r a vés de un a revisión exha us t i va de esto s datos s e obt uvi e ron

l a s cant idades e xactas de l o s alumnos de l a s generaciones 1 98 5-1 994

ti tuladas has t a el año 2 000 que c ubrían c on el requisi t o de haber

e g r e s a d o exactamente en c inco años; esta información presentó un alto

n i v e l de conf i abilidad, ya que e l reg i s t ro de a l umnos que p resent a n

exame n profesional está completamente actualizado por l a s e cción

encargada de l levar el control de titulación.

Es ta información también mostraba una excelente actualización de

l a fecha de ingreso, egreso, de los alumnos que se titula r on, por lo

que, aunque es laborioso el análisis detal lado de esta i n fo r ma ción ,

éste t rabajo proporciona info rmación de alta confiabil idad en c uanto

a la cuantificación en cuanto a los alumnos y alumnas que se

titularon en un periodo de cinco años a partir de su ingreso.

En el análisis no se estableció un tiempo l ími te para la

c on s i de r a c i ón de los alumnos titulados, pero obviamente, la cant idad

de alumnos titulados de la generación 1985 que egresó en 1990 tuv o un

periodo de 10 años para titularse, mientras que la cantidad de

alumno s de la generación 1 986 que egresó en 1 9 91 tuvo sólo nueve años

para titularse y así progres i vamente cada una de l a s cantidades de

alumnos egresados por cohorte especí fica ha s t a llegar a l a generaci ón

1994, cuya cantidad de alumnos egresados en 1999 s ólo se le c ons ide r ó
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un año para cuantificar e l número de alumnos t itulados, y ba jo e s t a s

cons i de r a c i one s s e obtuvo l a siguiente i nfo rmación:

La tabla 7., muestra el número de alumnos con egreso c ur r icula r

por sexo de las generaciones de 1985 a 1994 y la titulac i ón de esos

alumnos; es to significa que a través de dicha informac i ón se p od rá

identificar el porcentaje exacto de alumnos que egresaron en un

periodo de exactamente cinco años y que s e han titulado d e nt ro d e l

periodo de 1990 a 2000, diferenciada además por sexo.

En esta tabla se puede observar por ejemplo, que en la lectura

del primer renglón se puede llevar a cabo la afirmación de que de las

22 alumnas que ingresaron en el año 1985 y egresaron en c i nco a ños,

20 se habían titulado al año 2000.

Al observar este t i p o diferenciado en c ua n t o a géner o de

lectura para la información en esta tabla surge la necesidad de crear

para su lectura e interpretación de la información utilizando e l

concepto de género como herramienta de análisis, un segundo índice

diferencial propuesto en esta investigación: El Índice de Eficiencia

de Titulación Femenino en ingeniería, IETFi y el Índice de Ef i c i encia

de Egreso Masculíno en ingeniería IETMi; debido a que si no se lleva

a cabo esta acción, al llegar a el análisis de resultados, volverá a

suceder, que la interpretación de las diferencias, queda en el plano

descriptivo, a través de este tipo de tablas y de gráficos, pero que

nunca llega al plano inferencial porque los resultados se unen

nuevamente para mostrar un índice global institucional.

En la información obtenida se observan dos puntos relevantes e n

cuanto a la Titulación Femenina en Ingeniería, IETFi, el primero e s

que ésta presenta una gran variabilidad y el segundo es que esta tasa

155



no gua rda correlación con el hecho de que cada generación tiene

d ife r e nte r ango d e tiempo para llevar a c abo su t i t u l ac ión , por

e jempl o s e puede observa r qu e l a gene ración de 1987 que egresó en

1 992 tiene un valor d e 57 . 1 4 po r ciento ha s t a e l a ño 2000 , esto es , 5

años después de su egreso y que es menor al que presenta la

gene r ación 19 93, con egreso e n 1998, que t iene un valor de 71 .43 por

cient o a pesa r d e que sólo ha tenido dos año para titularse .

Así también con r especto a este último valor s e puede s eñala r

qu e, contrastado con e l 90 .9 0 por ciento de la pri mera gene r ación de

1985 que ha tenido 10 años para l l evar a cabo su t i tulación, l a

genera ción 1994 con sólo un año para titularse tiene un porcentaje de

53 . 33 por ciento de los titulados en la gener ación 1985, lo que l leva

a s uponer qu e el parámetro que descr ibe la func ión de ti tulación

tiene una rapidez de va r i ación mayor en l os p r imeros tiempos y que

posteriormente esta var i a c i ón tiende a se r nula .

Otra observación significat iva en este estudio e s que la

t itulación del grupo d e mu j e r e s en las ge ne rac iones de 198 5 a 1990

tuvieron un valor mas o menos constante alrededor de má s de 90 por

cie nt o , mientras que en el caso d e los hombre s este fenóme no s e da en

e l periodo de 1 991 a 1993 , por l o an ter ior se puede observar aquí un

c ambi o en los porcent a jes de las diferentes poblacione s, pero e n

momentos diferentes del periodo de e s t ud io por lo qu e sería

interesante profundizar s obre qu é fac t ores i n f l uyeron en este

comportamiento de la t asa de titul a ción y muy e s pecialmente en l a

tas a de titulación mascu l ina debido a l o positivo de este resul t ado

en l a s últ imas generac i ones .
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En l a informac ión obtenida pue de afirmarse qu e en c uanto a la

Titulación Femenina e n Ingeniería, IETMi, é s t a p resenta un

comportamiento alto y s i n mucha varia ción en las ge ne r ac iones de 1 985

a 1990, siendo en la generación 1987 cuando su valor presenta el

valor mas bajo de este grupo de generaciones, l o que llevaría a

pensar que pudiese deberse a qu e estas generaciones tienen más tiempo

para llevar a c a bo la titulación, sin embargo esta teoría se

contradice en el c a s o de los hombres, lo cual conduc e a ve r que

fenómeno que tiene relación directa con el género está produciendo

esta situación.

Nuevamente se hace la observación de que si se c onside r a l a

información en f orma global por década se tendría que la tasa

promedio de Eficiencia de Titulación Femenina en ingeniería IETFi es

74.86 por ciento mientras que la tasa promedio de Titulación

masculina en Ingeniería IETMi es 78.17 por ciento.

Superando así en 3.31 por c i e nt o la tasa de titulación masculina

la tasa de titulación femenina. Pero como puede observarse el

considerarla en forma global en el periodo de 10 años de estas diez

generaciones ocasionaría perdida de información valiosa sobre el

comportamiento de la titulación en las dos diferentes poblaciones,

información que podría generar el interés de profundizar en esta

conducta y a la vez aportar información valiosa en las alternativas

de solución a la problemática de titulación de la institución.
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Facultad de Ingeniería EGRESO TITULACIÓN-SEXO GENERACIONES 1984-1995.

AÑo EGRESO-F TITUL.-F %ETFi EGRESO-M TITUL-M %ETMi

1985 22 20 90.90 55 32 58.18

1986 13 12 92.30 49 27 55.10

1987 7 4 57.14 29 9 31.03

1988 17 14 82.35 26 15 57.69

1989 25 23 92.00 57 46 80.76

1990 11 10 90.90 34 22 64.71

1991 30 17 56.66 116 106 9] .38

1992 22 12 54.55 91 83 91.21

1993 21 15 71.41 112 102 91.07

1994 15 8 53.33 45 38 84.44

183 137 74.86 614 480 78.170

Tabla 7

FACULTAD DE INGENIERIA "PORCENTAJE DE TITULACiÓN"
Por GENERO
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Gráfica 4.
Fuentes : Facultad de Ingeniería y Dirección General de
Administración Escolar (DGAE)_
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CAPITULO IV

INDICE DE EFICIENCIA DE EGRESO E INDICE DE TITULACION EN LA

FACULTAD DE PSICOLOGÍA: GENERACIONES 1985-1994.

IV.l.La Facultad de Psicologia : Antecedentes históricos .

análisis de los

En este

estructurac ión ,

capítulo se

resultado y

hace referencia al origen

indicadores

y

de

la

la

Facultad de Psicología para observar cual es la significación del

factor de género en los resultados de la eficiencia de egreso y

titulación en una dependencia considerada en este

estudio c omo refe rente empírico de l concepto de feminización de las

carreras , por su bajo contenido curricular en e l área de las

matemáticas y su predominio de población femenina.

La Facul tad de Psicología es una de los planteles de rec i e n t e

cre a c i ón dentro de complejo de Escuelas y Facu ltades qu e confo rman la

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin eIDbar go, resulta imprescindible llevar a cabo una reflexión

que condu zc a a l establecimient o de una semblanza histórica que nos

' pe r mi t a c omprende r la génesis y e l desarrol lo de l a ps icología dentro

de la inst itución más antigua e importante para l a formación de

psicólogos en nuestro país, la Facultad de Psicología de la

Unive rsidad Nacional Autónoma de México (UNAM ) .
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A dife r encia d e la ingen i e rí a , cuyo campo de apl i c a ción de l

c onoc imiento cientí f i c o generado por esta institución son los obj e t o s

ó cosas que existe n en e l un i ve r s o f í s i c o para beneficio de la

human ida d; la psic o l og í a t i e ne como ob j eto de cono c i mient o al s er

huma no pa r a genera r c onoci mi e ntos a p l ica b les a l mi s mo ser human o,

abarcando por l o t a nto , l os p l anos sub j e tivo s y ob jetivos en l a

cons t rucción del c onoc im iento de su área , motivos por l os c ua l es el

desarrollo histórico de e s t a cienc ia es c ompletamente diferent e a l d e

la i ngeniería.

Entre otras, una de e sas d i ferencias que s e pue d e n cons ider a r y

mencionar como signi f icativas e s que mient r as qu e la carrera de

i nge n i e r í a solamente ha ido c ambi a ndo el objeto de e studio de a cuerdo

a la aplicación en la indus tria y l as ne c e sidade s d e trans f orma ción

de recursos de el país, y en bas e a e s o ha c ambi a do l a manera en que

ha sido no mbr a da la ca r rera y las i ns t i t ucione s que la han a l be rgad o ,

en el caso de la psicología y l as i ns t i tucione s que l a han a l bergado

no han existido cambios en c uanto a su nombr e como c a rrera o

comoinstitución que l a cont iene. Lo que sufrió cambi o fue su estatus,

al pasa r de conocimi ento filosóf ico a conocimie nto científico dentro

del área de ciencias de la salud, e s t o f ue debido a que s u objeto de

estudio es el ser humano y por lo tanto e sta rama del c on oc im i e nto y

sus r ep r e s e nt a n t e s han tenido qu e e n f r e nt a r varios obs tácul o s y

dificultades para poder lle var a cabo la es tructuración de la

ps i c ol ogía como campo cient í fi co y poder s e r reconoc ida como cienci a

autónoma y dejar de ser componente del conocimient o fil osófi c o.
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En México puede cons i de r a r se e l comienzo de e sta c i e nc ia2 5 6
, a

parti r de l a publ icación de Physic a Speculatio , de Fra y Alonso d e l a

Ve r a cruz257
, catedrático de l a Real y Pon t i fi c i a Universidad de México

(1553 ) y e n donde parte de este libro cons t i t u í a e l t ratado " De

Ánima " (de l a l ma) origen de la corriente psicológica animista25 8 la

c ual trata de explic a r l as a c t i vi da de s mentales ba j o l os fundamentos

de l alma y e l espi r i t u de s de una filosofia escolástica de la época

col oni a l. Aunque pre va lec ía ésta fi losofía , hizo observaciones de

tipo personal de gran signifi cancia que sa l i an de e ste paradi gma,

c omo por ejemplo ace rca de los cambios del c lima sob r es las

a ctividades mentales y t ambi é n s ob r e l a s propie da des alucinóge na s d e

los hongos us a dos por l a población indigena .

Por l o tanto puede cons i de r a rse que con e ste t r a t a do s e inicia

e n México una rama de la f i losofia enca rgada de l estudio de la psique

c omo mente, voluntad y c onciencia , utili zá ndose e n la i nve s t i ga c ión

dentro de este campo del conocimiento un método int r ospectivo d e

carácter animista en l a explicación de la a ctividad p s íquica.

No obstante como . s ucede e n la historia de la ciencia hubo una

única e xcepción de s u época , que e scapó de l a filosofía e s colá s tica y

esta excepción fue Fr a y Bernardino de Sahagún , e n c uya s observaciones

naturalistas se considera util i zó una metodología a n t r op ológi c a -

256 Bleger , José , Psicología de la Conducta, Ed . Paidos Buenos Ai r es , 1979. Este
autor señala que " El término psicología da ta del siglo XI V pero no es hasta e l
siglo XVIII que adopta do por Kan t se difundió posteriormente" p . 13;
2 51 Fray Al onso de la Veracruz , (1504- 158 4 ) quien de hecho enseña l os primeros temas
psicológicos en América, de acuerdo a los c on t e n i dos aristotélicos pre domi na n t e s e n
su época".
25. Runes , Dagobe r t o D. (1981) Diccionario de Filosofía, Ed , Grijalbo , México , e n
donde e l a n imismo Ps icológico es una teoría según la cua l la base de l a v ida es el
alma i nmaterial más b ien que el cuerpo mat erial.
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c ultur a l semejante a l as actuales pa r a e xp l i c a r l as c reencias

c os t umbr e s a ztecas .

En c ua n to al e j erc ic i o profes i onal ps i co l óg ico liga d o a l

e j e r c icio de la medici na, és te tiene s u a ntecede nte más remoto en

Mé x i c o de ntro de l Hos pi t al de San Hipóli to di s eñado para rec i b i r y

prot e ge r e n f e r mos menta l e s c ons iderado éste c omo el pri mer hospital

para e nfe r med a de s mentale s en Amér i ca, este hospita l fue fundado po r

Be r na r di no Ál va r e z en 15 67 en la c i uda d de Mé xico y f ue ahí en donde

los médicos realizaron l o que se puede considerar como las primeras

p racticas profesionales de esta disciplina. Má s ta r d e surge de las

prácticas médicas en el c ampo el primer texto de psicología escrito

e n el país por Jua n N. Corde ro llama do La Vida Psíqui c a en 19 07 . 2 59

En 187 9, es en Nor t e Amé ric a c uando desd e el punto de vista de l a

ciencia de la biología qu e se ini c i a el rompimiento d e la psicología

con respecto a la filosofía, conv i r t i é ndose este a ño en una fecha

límite que marca el comienzo de la estructuración de los fundamentos

necesarios para lograr que la psicología pudiese independizarse de la

f i l os o f í a . El motivo de dicha estructuración es e l c omi en zo de la

aplicación de métodos de experime ntación con la u t i l i za c i ón del

método científico en diversas investigaciones sobre las func iones

psicológicas hechas desde una perspectiva fi s i o l ógi c a y biológica,

los cual elevó a la Psicología a la categoría de c i e nc i a. Este

proceso se desarrolla en Norteamérica a través de la fundaci ón del

primer Laboratorio de Ps icología y posteriormente el surgimiento de

las corrientes conductistas.

~9 Las Facultades y Escue1as de 1a UNAM 1929-1979, op . cit. , 1 97 9, p. 1 91 .
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El primer laboratorio de psic ología fue creado por Wilhelm Wundt 2 60

en 18 79 , en donde se llevaron a cabo las p rimeras investigaci ones

de s de una perspectiva f i s i o l óg i c a y biológica , adoptándose para éstas

e l mé t od o cientí fi co utilizado po r las ciencias naturales en sus

i nvestigaciones y r e s ul t a nd o de este he c ho el na c imi e n t o de l a

p s icología exper i menta12 61
• Con e l l o da inicio e l r econocimiento de l a

Ps icología como c i encia indepe ndiente de las teo r í a s fi losóficas.

Poste ri o rmente , e n 1913, John B. Watson262
, fue e l c reador e

i nicia dor de l a corriente psicológica conductista que establece un

método e xperimental con apoyo de t é cni c a s ob j et i vas tale s como :

a ) La observac ión con o s i n control exper i mental.

b) Los métodos del ref lejo condicionado.

c) El método de infor mes v e rbales .

2~ Wundt Wilhel m M. , (1832-1920) Médi co alemán egresado como médico d e la
Un iversidad de Heidelberg, se desempeñó principalmente en e l campo de la
Fisiología, tomó un curso d e Antropología qu e hoy se l lamaría Psicologí a Soci a l
debido a l en fo que de l a conduc t a d e los individuos en su contexto s ocial.
Posteriormente , en 1862 desarrolla una teoría de l a percepción y perfila un
programa de Psicología que ubícaría a la Psicología entre las Ciencias Físicas y
l a s Ciencias Natura les al util izar métodos experimentales y de inves tigación
semejante a l os de l a s Ciencias Físicas en las i nvestigaciones s obre la vida mental
de l os individuos .
Establ e ce en 1864 de n t r o de su p r opia casa el primer Laboratorio Experimental de
Ps i cología y de ntro de s us ob r as con relevancia e n e l impuls o de ' la Ps i colog í a como
c i encia se encuentra l a obra Princ ipios de Psicología Fisiológica .
2 61 Ruiz Larraguivel, E . "Reflexiones en t orno a l as teorías del aprendízaj e " en
Pe r fi les Educativos .Nueva época, no . 2 jul -sep . CISE. UNAM, México , 1983 . " Esta
Psicología se re f iere al uso del método experimental para el estudio de los
procesos ps icológicos y el c ual consiste en someter un evento , f enóme no, o materia
dada a ciertos estímulos y e n observar la reac ción de es tos.
Es de cir , l l evar a cabo la observación ordenada de los efectos e n la variable
dependiente (fenóme no, evento, materia) determinados por l o s cambios ma ni pul a dos o
no de l a variable independiente (estímulos), es l o que permi t irá r esolver un
problema sobre esta r elación, como puede serlo constatar una hipótesis s obre l a
misma" . p . 46
26 2 Watson John B. , (187 8-1 958 ) I n i c i a la cor r iente psicológica conocida como
Con duct ismo l a cua l defiende el empleo de procedimientos estrictamente
experimentales para estudiar el comportami ento observable (la conducta). Esta
teor ía tiene su origen en e l asociacionismo de l os Fi l ó s o f os i ngle s e s y en la
Es c uel a de Psicología Estadounidense.
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d ) Los métodos de prueba (test) 263 .

Este enfoque tiene como principal característica que se desprende

de l t odo de conceptos an imis t as ta l es como l os de l a con cie ncia, l a

sensación , l a voluntad , l a ima gen, etc . sustituyéndolos por otros,

a poya d os en el pa radigma estímulo respues t a, el cual pe r mi t e t r abaj ar

exclusivamente con eventos observables, " Lo s e s t a d os de c onc i e nc i a ,

as í como l os fenómenos de l espir i tua lismo, no s on obj e ti vame nte

ve r ificables y por esta razón nunca pueden ser datos para la c i enci a .

En todas las otras ciencias los hechos d e la ob s e rva c ión son

ob j e t i vos , verificables y pueden ser reproducidos. La Ps icología como

un a c iencia de la conciencia no tiene tal comunidad de datos , no

puede compartirlos, ni l as otras c i e nc i as pueden emplea r los . ,,264 Y

a grega: " e l uso del método int r ospe c t i vo ha sido un s eri o obstáculo

para el p rogreso de la Psicología.,,2~

Es en 1937, ya en l a é poca moderna, que l a e nseñan za de l a

ps ico l og í a en México dentro de las facultades s e cons t i tuyó e n un

currículum profesional. Anteri or a e s t a fec ha s e enseña ba como

a s i gna t u r a al servicio de otros estudios o profesiones como l a

Filosofía, la Medicina, el Derecho e t c . o c omo asignatura integrante

d e l plan de estudios de la Escuela Na c ional Preparator i a , así como

dentro de la estructura curricular d e l a Fa cultad de Filosofía y

Letras.

Su estudio era obligatorio en las Escuelas Normales; en el

Docto r a do en Filosofía (especialidad de Psic o log í a ), l a ma e s t r ía en

263 Kel ler Fred Simmons . , (1975) La definición de la ·Ps i c o l o g i a , Ed . Trillas ,
México, p .l00 .
26. Ibidem . p. 96 -97.
265 Ibidem. p . 97
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Cienc i a s de la Edu cación, en e studios de neuropsiquiatría y en

de recho penal .

Pero e n el año d e 1937 se c reó e n la Fa c u l t a d de Fi l o s ofí a y

Letras, e nt onc e s bajo l a d irec c i ón del doctor Ant on i o Caso l a ca r r era

profesional de Psic ó l ogo a travé s de l Departamento de Psic o l og í a

integrada en tres cursos anuales de disciplinas psicológicas en vi sta

de la obtención de la maestría.

La ubicación física de las Facultad de Filosofía y Letras en los

albores de esta carrera se encontró en el edifici o de "Mascarones u, y

en 1952, una comisión formada por los profesores Guillermo Dávila,

Federico Pascual del Roncal, J o s é Luis Curiel y Os wa l do Robles baj o

la dirección del primero, elaboraron un nuevo plan de estudios

ampliándose el tiempo de tres años a siete semes t r e s .

Posteriormente en 1953, al igual que las otras dependencias

universitarias la Facultad de Filosofía es trasladad a al campus de

Ciudad Universitaria.

Fue en 1956, que el Departamento de Psicología se convirtió en

el Colegio de Psicología y se inicia el Doctorado en Psicología pero

aún en esta fecha las corrientes no experimentales en el ejercicio de

esta carrera seguían imperando. No fue hasta el año 1960 cuando se

incorporó un currículum nuevo, a través del cual la psicología busca

romper la barrera entre lo puramente especulativo para intentar un

grado de cientificidad, esto como consecuencia de la situación que

vivian los psicólogos en su ejercicio profesional" en donde se

encontraban como aplicadores de test y como ayudantes de los

profesionales de la medicina especialistas en psiquiatría, por l o que

este curriculum era un intento por superar la etapa de filósofo de
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t erc e ra 2 66
• No obstante el currículum de 1960 que se inició j un t o con

la profe sional izac i ón de la carrera , no d i fe r í a e n rea lidad de la

orientación clínica y especulativa que tenían los planes anteriores.

Lo que c onduj o a que en 1967 se implantara e n el Coleg i o el pla n

de e s t ud i o s de l a Un i ve r sida d Veracruzana, en cuyo plan de estudios,

p or primea vez en México, s e impartió l a e nseñanza de la psicología

con una o r i e n t a c i ón netamente experimental, en el cual se enfatizaron

aspectos metodológicos, c on el propósito de convertir a la psicología

en una ciencia más formal y así l ograr la profesional ización e n el

ej ercicio del psicólogo , pero l a me n t a b l eme nte no contó en la UNAM con

las condiciones de o r ga n i za c i ón y recursos necesarias para aplicarla

ex itosamente .

Sin embargo no se retrocedió en e l esfuerzo por lograr la

identidad profesiona l y en esta búsqueda fue determinante el hecho de

que durante e l periodo de 1 966-1 97 3 , el Colegio de Psicología fue

dirigido por psic oa na l istas de la corri e nte de Erich Fromm2 67 que

anta goni za ba n con el llamado grupo ortodoxo de la corriente animista

y que también s e c on f r on t a n con los grupos experimentalistas,

corriente que inic i a su formación en la facultad a partir de l regreso

a la inst i tución de e s t ud ian t e s egresados como psicólogos de la

2~Facultad de Psicología , UNAM , op . ci t . , 1983 , p .1 6 .
267 Erich Frornm nación e n Frankfurt (Alemani a ) en 1 900 . Ps icoanalis t a y esc r i tor
alemán s e e ncar go de estudiar princ i palmente la influe ncia de l a s oci eda d y l a
cultura en ei individuo teniendo en sus primeros años de ejercicio profesional una
gran i n f l ue ncia Freud y Marx , de Formación Fi l ósofo espe cializado en ps icoanálisis.
En su libro Miedo a l a libertad , muestra ya una tendencia a separarse de l a s
teorías Freudianas y en e l s e puede reconocer una interpretación
sociopsicoanalítica .
Llega a México, en donde llega a impart ir cla ses en la Universidad e inicia t ambién
e l " s ocialis mo humani s t a comunitario" movimiento que inten t a devolver a l s er humano
aquellas capacidades conte n idas o sin desarrol l a r de b i d o a l a ena j e nación a l a que
e s sometido .
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facultad y b ecados para e s t udios de po s grad o e n e l ext ran jero . Esto s

egresados llegan de estudiar en la Uni vers idad de Texas c on una

influencia conductista , que aunado a que las expectativas del

currículum sobrepasaba la capacidad de la institución, fue que se

creo un ambiente político q ue p ropició las p r otestas de l os

estudiantes referentes a su estatus profesional que jándose de haber

pasado a ser psiquiatras segundones 2~por lo q ue hubo l a necesidad de

cambiar el currículum en 1971.

Así en las postrimerías, exi s tiendo en el seno de l Colegio una

lucha por el poder del grupo de psicólogos egresados de la facultad y

los profesionistas instalados en e l p ode r , a consecuencia de que la

mayoría de las cátedras y los puestos directivos del Colegio eran

ocupados por Médicos, Filósofos y abogados, aunado al hecho de que en

el ejercicio profesional, los psicó logos egresados de la Facultad de

Filosofía carecían de identidad profesional, ejerciendo a nivel

técnico como auxi liares de los médicos psiquiatras en la aplicación

de batería de test psicológicos, surge otro fenómeno que tendrá gran

trascendencia en la evolución de la Facultad de Psicología: La

masificación de la matrícula, ya que, de 1,000 alumnos que había en

1968 ascendió a 3,000 en 1971 y 4,000, e n 1972, hecho que produciría

el traslado de los estudiantes del Colegio de Psicología fuera de las

instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras primeramente al

edificio de Comercio y Administración, el cual se compartía con la

Escuela de Trabajo Social, y después al antiguo edificio de Economía.

Al conjuntarse la masificación de la matrícula, la separación

física del Colegio y el logro en la lucha por el poder de las

2 68 Ibidem. p 16

167



diferentes corrientes psicológicas e l predominio e n e l Coleg io d e las

tendencias conductistas norteameri c anas ba s adas en l a creación de una

p s i c o l og í a científica, cuyo objeto de e s t udio es la cond uc t a

observable y en donde se apli c aba una metodolog í a cient í fica , se

propició que ante un consenso general de la comunidad
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psicológica, e l Con se jo Técnic o del Colegio pre s entara un documento

que in i ciaba fo rma l ment e e l proces o de i nd epende ncia a través de un a

pe tición forma l y fundamentada a travé s de la descripc i ón detallada

de la evolución de los planes de e studio a partir de 19 38 y hasta

1971, así como la organización propuesta para la Facultad. 269

Estos acontecimientos son l os precedentes de l os he cho s que

ocurrieron dent ro d e la Universidad Naciona l Aut ónoma de Méxic o y que

al conjuntarse las condiciones políticas y sociales del país y las de

la institución, además del requerimiento a l os estudiantes de

bachillerato en el área de Ciencias Biológicas y de la Salud como

requisi to de ingreso a la carrera de Ps i cología coadyuv a ron a l a

independencia de la Psicología de la Facultad de Filosofía y Let ras a

la que pertenecía hasta entonces.

De esta manera y a pesar de ser criticada, vetada y apoyada, por

fin el 27 de febrero de 1973, y s iendo nuevo rect or de la Universidad

Guillermo Soberón, el Consejo Universitario aprobó, por unanimidad,

la fracción VII del artículo 8°.que creaba la Facultad de Psicología,

facultándose al Rector para que habiéndose creado una nueva Facultad,

adoptara el procedimiento que considerara conveniente para la

designación del Director de ésta.

El primer director que nombró e l Rector en forma provisional por

un periodo de tres meses fue José Cueli , posteriormente la Junta de

Gobierno nombra a Luis Lara Tapia, un psicólogo como 1er. Director

definitivo de la Facultad de Psicología.

269 Cueli, José, " Hi s t o r i a de la Psicologia en l a UNAM" e n UNAM, FacuJ.tad de
PsicoJ.ogía: Un década de J.a FacuJ.tad de Psicología: 1973-1983, UNAM, México, 1 983.
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Con juntament e c on l a ins t a ur a c i ón de la Facultad se logró la

c r e ación de sus p r op i a s maest r í a s y doctora dos .
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IV.2 Estructura académica-administrativa de: La Facultad de

Psicología, la planta docente y población escolar

IV .2 .1 Es t r uc tur a de l a Fa culta d de Psicología .

Es t a Fa c ul t a d es una de l as ins tituciones de recien t e creación

dentro del conjunto de Es cuelas y Fa cultades de la Univers idad

Nacional Autónoma de México, por 10 que , desde su apertura en 19 7 3 no

s e han presentado ree s t r uc t ur a c i ones i mporta nt e s e n la organización

interna de la Facultad, y en lo referente a l a e s truc tur a

administrativa a ctual, se puede c ons i de r ar , qu e sigu e un modelo

organizacional conforme a otras instituciones de mayor a nt i güeda d

c omo es el caso de I ngenierí a y de l a cual ya se tiene experi e ncia en

el buen funcionamiento y eficacia en cuanto a l a gestión de l os

recursos a través del c ontrol de las func i ones inst i t uciona l es a

través de la división del trabajo para que é s t a s s e lleven a cabo de

manera óptima a través de la división del tra ba j o.

La estructura Administrativa de l a Fa culta d de Psicología , a d emás

de estar determinada por la Ley Orgánica y el Estatuto General de la

UNAM, al igual que otras dependencias de la institución, tiene su

derivación en la vinculación al sistema product ivo, social y

económico del país, por 10 .que se crea un mode lo de est r uctura

organizaciona1, que en sus orígenes es un intento de organización de

la producción27o
; esto es, de la forma ción-producción de psico1ógos.

270 Haciéndose referencia a l mode l o de Fr ede rick Winslow Ta ylor el cua l trata de
resolver los problemas i ndus t r i ales med i ant e l a raciona l ización y di v i s i ón de l
trabajo humano bajo los conceptos de d i r ecc i ón y ej e c uc ión implícitos en es t e
mod e l o d e administración a fi n de logr a r la optimi zación de la producci ón , e sto
s ignifica que e l ob j e t ivo organizac ional e s l og r ar el mayor núme r o de producto con
l a menor utili zació n de r e cursos en tiempos mínimos .
El enfoque emp r e s a r i a l en l a Facult ad de Ingeniería se mani f i e sta en l a estructura
académica por niveles y d ivisiones que a su vez se dividen e n departamentos y l o
cual posee la habitual e structura piramidal, en donde cada tar e a debe compr e nde r
únicame nt e actividades perte neci entes a un s o l o depar t a me nt o, a aquel que pert enec e
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Aún cuando solo existe una c ar re r a en la facu ltad, el grado de

comp l e j i dad de s u e s t r uctura administ r ativa s e comprende me j or a l

c ono c e r algunas de l as funcione s qu e debe c ump l i r esta institución,

dentro de las cuales s e me nc i ona n l a s siguientes:

• Desarrollo de planes y programas de es t udio para obt ener el g r ado
de l i c e nc iat ura bajo d isímiles á reas de conocimiento y de
e j e rcicio p r o f e s i ona l.

• Impartición de cursos pa r a obtener el d i p l oma de especialista e n
las siguientes ramas de la Ps i c o log í a : Desarrollo del Niño,
Psicología Clínica y Psicoterapi a de Grupo e n Insti t uciones.

• Impartir c u r s os p ara obt ener e l grad o de maestro y doctor e n
Psicología en las siguientes áreas de Maestría: Análisis
Experimental de la Conducta, Psico-Biología, Psicología Educativa,
Psicología General Experimental, Psicolog í a (Psicología Clínica) y
Psicología Social.

• Doctorado en: Psicología Gener a l Experimental, Psicología
(Psicología Clínica) y Ps i c ología Social.

• Revisión, evalua c i ón y a c t ua l i za c i ón de pla ne s y p r ogr ama s de
estudio.

• Mantener y fomentar l a s rela c iones de intercambio con las
dependencias universita rias y con otras instituciones afines,
nacionales y extranjeras.

• Preparar conferencias, seminarios, exposiciones y cursos
especiales, así como organi zar o c o l a bor a r en congresos
científicos, nacionales e internacionales, relativos a disciplinas
que se imparten en la Facultad .

• Preparar personal especiali zado en docencia e invest igación .
• Prestar asesoría a organismos oficia l e s y descent ralizados e n e l

área de Psicología .
• Planear programas y controlar el servicio social de los alumnos.
• Organizar cursos de forma c i ón e información, actuali zac ión y

perfeccionamiento para profes i onales de las dist intas ramas de l a
psicología.

• Realizar investigaciones sobre nuevos conocimientos y avances
metodológicos y de áreas de conocimientos vinculados a la
Psicología; así c omo de los requerimientos de profesionales de la

el empleado que e j ecuta esa tarea . Como l o señala Gonzale z Téllez , M. (1990) Una
Estrategia de Investigación Escolar en la Facultad de Ingeniería . "Las actitudes
de los estudiantes como factor explicativo"Tesis d e Licenc i a t ura Facultad d e
Filosofía y Letra s , Pedagogía UNAM , Mé xic o .
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psicología y l a s met odolog í a s educacionales para l a formac ión de
l os mi smo s y que se requieran a fin de contribuir a la solución de
l os problema s del país .

• Difundir en todos los niveles y con la mayor amplitud posible l os
aspec t os gene r ales y conocimientos especiali zados de la ps icología
través de publicac i ones y otros med i os de comun icación .

• Llevar a cabo actividades re l aciona da s con la extens i ón a cadémica.
• y en cuanto a los objetivos que ha es t a b l e c i do la Facultad de

Psicología.
• Impartir educación superior a nive l lic e nciatura, espe c ialización,

maestría y doctorado e n las di f e rentes r ama s de la psic o logía para
contribuir a la f ormación de profesionales , i nvest i gadores,
profesores y técnicos que coadyuven al desa r ro l lo nacional .

• Realizar y difundir cursos e investigaciones sobre problemas de
interés nacional que promuevan el desarrollo humano y contribuyan
a la actualización y especiali zación de profesionales en las
distintas ramas de la psicología.

• Promover actividades orientadas a un mayor a c e r c ami e n t o con el
entorno social y cultural para l o gra r la e ducaci ón int egral de la
comunidad d e l a Facultad de Ps icología . 27 1

Todo esto ha llevado a la estructura piramidal por Divisiones,

Coordinaciones y Secretarías Técnicas por especialidad, en la cual se

manifiesta el enfoque sistémico y de división del trabajo en la

Facultad de Psicología, en donde, cada tarea debe comprender

únicamente actividades pertenecientes a una s o l a División y a su vez

a una sola coordinación y solo los involucrados en la coordinación

correspondiente son los responsables de ejecutar esa tarea, que es el

concepto manejado dentro de la producción industrial que t iene como

finalidad un mayor y mejor control s obre los órganos que tienen a

cargo los procesos, así como, su interrelación dentro de un sistema

de administración de recursos y resultados de la institución.

Este tipo organizaciones con un enfoque sistémico es uno de

los más importantes f a c t o r e s por los cua les la Fa cultad de Ps i col ogía

aún cuando es una de las facultades de reciente creación ejerce un

21l Gon zá l e z Téll e z, María , op . cit. , 1990 , p.72-73
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liderazgo en cuanto organi za ción y medic i ón de s us resul tados, y a

través de los cuales se s us t e nta l a s olic itud2 72 al Cons e jo de

Acreditación de la Enseñan za de l a Psic olog í a (CACEP ) para la

evaluación y certificación del programa de la carrera de Psicología

en la Universidad Nacional Autónoma de México.

El diagrama 17. muestra el or ga n i g r a ma vigente en el peri odo

correspondiente a este a ná l i s i s 1985-1994 de la Facultad de

Psicología, en éste se puede obs e rva r que l a Facultad esta organizada

de manera jerárquica en diversos n i ve l e s de funciones y

responsabilidades, los cuales se describen a continuación:

PRIMER NIVEL

Dirección: Es el órgano encargado de dirigir las actividades

institucionales en todos sus aspectos, primordialmente es el

responsable en forma total de la autorización de la distribución del

presupuesto asignado a la institución además de encargarse de dirigir

las actividades institucionales e n todos sus aspectos, en particular

docencia, investigación, e xtensión y mejoramiento de la calidad de la

educación que se imparte en la Facultad.

También se encarga de convoc a r al Consej o Técnico y a ot ros

cuerpos colegiados y presidir con vo z y voto las s esiones de aquél ,

tiene a su cargo el gobierno general de la Facultad lo que significa

272 Certificación q ue se enc uentra en p roceso al mome nto de e s t e e s t udio de a cuerd o a
l a información proporciona d a p or l a Secretar ía d e Asunto s Es c olares a través d e la
Mta. Al i c i a Velázque z Medi na .
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qu e se encarga de cuidar e l cumplimiento de l a s dispos iciones qu e

dicte el Consej o Técnico, de los p l ane s y pr ograma s de traba jo y que

estos se desarrollen en f orma ordenada y ef icazmente así como de

dictar para ello las medidas necesaria s c onforme a l a l e g i s l a c i ón

correspondiente.

Además, bajo los reglamentos respect i vos de s igna , c ambi a o

remueve al personal académico y a dmi n i s t r a t i vo de la Facultad,

autori za la asignación de recursos materiale s para l a e jecución de

los programas de la Facultad, etc.

Es decir, que la Dire cción es quien tiene la responsabilida d y

el poder de aprobación y promoción de t odo l o que se ve involucrado

en el sistema de gestión de la instituci ón y lo qu e seña la l a

legislación universitaria .

SEGUNDO NIVEL

Secretaria de la Dirección: Órgano auxiliar que se encarga de
coordinar conjuntamente con los demás organismos de la facultad las
actividades del director y el flu jo de información necesario para la
toma de decisiones y el seguimiento ellas . .

Jefatura de la Unidad Juridica: Es el órgano que se encarga de
vigilar el cumpl imiento de las normas legales que rigen a la
institución.

Jefatura de la Unidad de Planeación : se encarga de la
integración de líneas de investigación institucional

TERCER NIVEL

Secretaria General: Ejerce el secretariado del Consejo Técnico,
coordina la interrelación de los ór ga nos académicos, supervisa sus
actividades, cuida que se dé a las divisiones de la Facul tad el apoyo
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necesario en l o re l a t ivo a b ibl iotecas , servicio s peda góg i c os, de
cómp uto y ot ros de su compe t e ncia .

Secretaría Administrativa: Se e nc a r ga de cuidar, de a c uerdo c on
l as pol i ticas fij adas por la Direc ción , la asignación ade cuada de
los recursos humanos, materiales y f i na nc i e ros a l os divers os órga no s
de la Facultad.

CUARTO NIVEL

Este nivel lo conforman p rincipalmente cuatro divisiones

relacionadas directamente con el a specto académico, y dentro de estas

son dos las divisiones que se encargan directamente de la

organización e impartición de las asignaturas de la carrera de

licenciatura debido a que esta carrera se imparte en dos modalidades

de enseñanza: El sistema escolari zado y el Sistema de Universidad

Abierta (SUA).

Las d i vis iones encargadas de la población estudiantil de la

licenciatura son:

División de Estudios Profesionales: Esta división tiene a su

cargo seis Coordinaciones que llevan a cabo acciones referentes a la

revisión curricular; la formación profesional a través de la

enseñanza práctica; la promoción de l a titulación; el desarrollo de

la investigación en diferentes contextos educat ivos y la formación y

promoción de la planta docente. Ver diagrama 18 .

La est ructuración por coordinaciones de área tiene como fin

lograr la formación profesional de l os estudiantes de acuerdo a los

siguientes perfiles:
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Coordinación de Ps i cología Clín i ca : For mación de pro fesi onista s
qu e puedan desempeñar con eficiencia labo r e s t anto e n el campo d e l
psicodiagnóstico como en el de la psicoterap ia, a travé s de programas
de contenidos tanto teóricos como e xpe r i me nt a l es en e s t os campos del
conocimiento de la Psícología.

Coordinación de Psicología Educativa y Desarrollo: Actualmente
una disciplina específica con i dentidad propia c uyo propós i t o es
formar profesionales capaces de dar cuenta por medí o d e
aproximaciones teóricas y modelos t eóricos - me todológicos de l os
procesos y fenómenos de tipo c ognoscit ivos y soci o a f e c tivos que
ocurren en las prácticas educativas escolares(educación formal), aSl
como las que tienen lugar en la família y en otros entornos socíales
e institucionales (educación no formal ó informal).

Coordinación de Psicología General Experimental: Esta Area está
formada por un grupo de materias teóricas y metodológicas, así c omo
por un grupo de talleres educativos.

Pretende la formación de profesionales en la docenc ia,
investigación, capaces de propiciar la reproducción y la constante
generación del conocimiento e xperimental a través de una formación
metodológica firme, que coadyuve a la investigación en otras áreas d e
aplicación de la carrera y que desarrolle habi l i dades de toma de
decisiones al realizar investigaciones, planeación, diseño y
evaluación de planes y programas de intervención, l a ap lica c ión d e
técnicas y herramientas experimentales, el conocimiento, análisis y
contraste de teorías, así c omo el uso y aplicación de mod e los
matemáticos en psicología.

Coordinación de Psicología Social y Ecológica: Es un campo de
estudio que pretende formar profesionístas capaces de investigar e
intervenir en la conducta social, y por lo tanto a la s olución de
problemas relacionados con la sociedad.

En su desempeño profesional este profesionista toma como base
los procesos de influencia social sobre el comportamiento, a través
de la interacción entre individuos, entre éstos y los grupos, o bien
entre los grupos. Por lo tanto, la conducta que interesa al Psicólogo
Social es una conducta grupal o en otros términos del sujeto
colectivo.

Las asignaturas · de l currículum de este profesionista deben
propiciar las habilidades de construcción de sistemas de medición d e
la conducta y el uso de la estadística de la informática .

Coordinación de Psicología del Trabaj o: Esta coordinación fue
creada con el objeto de preparar a los estudiantes e n el empleo de
técnicas y métodos psicológicos así como desarrollar habilidades para
detectar y solucionar problemas del hombre en su medio ambiente
laboral.

La psicometría y las teorías de administ ración moderna sientan
los precedentes del desarrollo de la Psicología Industrial al
demostrar la mejora de productividad en la organización al hacer uso
de técnicas especializadas aplicadas al recurso humano.
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De esta mane r a , el Ps icó l ogo Or ga n i zaciona l aparece ante l a
necesidad que tie ne la s oc i e d a d de conta r con un experto en c onducta
humana e specializado en el ámbi to laboral que busque una mej o r
adaptación del hombre a la tarea y a sus diversas exigencias.

Coordinación de Psicofisiología: Su campo de acción se encuentra
definido dentro de las Neurociencias. Este profesionista debe se r
c apa z de desempeñarse eficazmente en el análisis de la biología de la
conducta y de los proces os psicológicos. También se le suele llamar
Psicobiología, pues representa una familia de intentos por i ncorporar
la perspe c tiva biológica en e l e studio del or ga ni s mo como un todo
integrado.

Este campo de conocimiento se relaciona con otras disciplinas de
la Neurociencias como: Neuroanatomía (estudio de la estructura del
sistema nervioso); Neuroquímica( estudio de las bases químicas de la
actividad neuronal); Neuroendocrinología(estudio de las interacciones
entre el sistema nervioso y el s istema endócrino) ;
Neurofarmacología(estudio de los efectos de las drogas sobre la
actividad neuronal); Neuropatología (estudio de las alteraciones del
sistema nervioso); Neurofisiología(estudio de las funciones y
actividades del sistema nervioso).

División Universidad de Sistema Abierto: Tiene como obj etivos

fundamentales facilitar al estudiante modalidades de trabajo de

carácter individual y grupal en cuanto al tiempo y capacidad d e

aprendizaje, brindar asesoría teórico-práctica, evaluación continua,

promover la participación del alumno en actividades complementarias

de carácter extracurricular, incrementar la utilización de materiales

de estudio preparados especialmente para la modalidad abierta,

acrecentar la utilización de técnicas y recursos de enseñanza

modernos e impulsar actividades para la titulación y ofrecer el

espacio para la realización del servicio social. Ver diagrama 16.

Todo 10 anterior a fin de formar profesionistas dedicados al

estudio del comportamiento humano, que sea capa z de evaluar, prevenir

e intervenir en individuos, grupos y comunidades mediante métodos y

técnicas específicas.
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Es imp ortante menc i ona r qu e a los a l umnos de l icenciatur a e n

e s t a modalidad s e le exigen los mismos r equisitos académic os y

administra tivos qu e para e l s istema e scolarizado.

Son la División de Estudios Profesionales y la División de

Universidad Abierta, las responsables en la f ormación de estudiantes

a nivel licenciatura y que e s la población que interesa en esta

t e s i s . Ver diagrama 20

División de Estudios de Posgrado e Investigación: Esta división
imparte, coordina y administra los programas de especialización,
maestría y doctorado. Ver diagrama 19.

Los estudios de posgrado en Psicología han existido desde que
e s t a carrera era parte de la Facultad de Filosofía y Letras desde el
añ o de 1956, cuando el Departamento de Psicología pasa a ser el
Co l e gi o de Psicología y el Doctorado en Psicología es iníciado.
(Anteriormente se otor gaba el Doctorado en Filosofía con especialidad
en Psicología) Pero su formación corno División de Estudios de
Posgrado e Investigación se lleva acabo en la integración del
organigrama que regirá la reciente creada Facultad de Psicología en'
1973.

Actualmente esta división depende directamente qe la
Coordinación de Programas de Posgrado de la Universidad Nacio'nal
Autónoma de México, esto s ignifica que aunque físicamente sus
instalaciones se encuentren en la Facultad de Psicología, la
c oor di na c i ón de su funcionamient o no depende de la instituci ón.

División de Educación Continua: es una de las mejores opciones
que tiene la Facultad para vincular a la Universidad y la prác tica
profesional del gremio con la empresa y la sociedad, participa en
forma activa con la RED de Educación Continua de la UNAM y colabora
en la Comisión de Gest ión, organiza y lleva a cabo c onf e r e nc i a ,
cursos, talleres, brinda asesoría a empresas privadas, lleva a c a bo
actos académicos de actualización profesional, se encarga de la
difusión y planeaci ón de a ctos académicos y brinda apoyo a los
egresados de la Facultad que no se han recibido, con la apertura de
la opción de titulación por Reporte Laboral y Actuali zación temática,
aprobada por elConsej o Técnico en septiembre de 1995. 273Ve r diagrama
21.

273 En e l caso de report e l a b or al se requiere de una e xperiencia de 3 años e n el
e jer c i c io laboral de la Psicología , e l p roce s o dura 9 meses aproximadame nt e y
consis te e n un trabaj o e scrito que debe exponer d e man e r a detallada, ordenada ,
explic a tiva y s istemática las actividades que se desean reportar, reflexi on ando
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En los siguientes subniveles de la Di visión de Estudios

Profesionales, encargada de la organización de la c a r r e r a de los

alumnos que ingresan al sistema escolari zado de la dependencia,

existen dentro del organigrama de la Facultad, una Coordinación y una

Secretaría Técnica para cada una de las seis áreas de especialidad de

la carrera ' de psicología, con el propósito evidente de dividir las

funciones en forma especializada y lograr mayor control, eficiencia y

eficacia en la formación de los estudiantes dentro de las diferentes

especializaciones de la licenciatura .

En el caso de la División de Universidad abierta la organización

es mucho más simple, ya que, la población que ingresa a esta

modalidad se encuentra entre 20 y 25 por ciento de la población total

dentro de la facultad .

criticamente en relación a un marco teórico, sustentado en una revisión documental
suficiente.
En el caso de Tesina y Examen Gl obal de Con oc i mient o esta opción con s i s t e e n l a
elaboración de un trabajo monográfi co donde el pasante, mediant e inves tiga ción
documental, selecciona, integra y analiza criticamente información actuali zada de
un tema especifico de la Psicologia , para que, a partir de esto, genere una
propuesta contextualizada que sea ori g i na l, valiosa y neces a ria para solucionar un
problema delimitado
Durante el examen profesional se interrogará sobre la tesina y s obre el contenido
de la unidad temática que se haya s eleccionada para el examen .
Estas opciones al igual que en Ingenieria, se puede considerar en realidad
básicamente como una Tesis .
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ORGANIGRAMA DE LA DIVISION DE
DE ESTUDIOS PROFESIONALES

FACULTAD DE PSICOLOGIA

DIRECCION

Diagrama 15

181
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Diagrama 17

ORGANIGRAMA DE LADIVISION DE

DE UNIVERSIDAD ABIERTA
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ORGANIGRAMA DE LA DIVISION DE

EDUCACION CONTINUA

FACULTAD DE PSICOLOGIA

DIRECCION

Diagrama 18.
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IV . 2 .2 Es t r uc t u r a de la pla nt a docente .

En este inciso se presenta l a t a b l a 8 . que nos mues tra cual ha

sido el comportamiento de cada una de l a s c a t e go r í a s que conforman l a

planta docente de la Fa c ultad de I ngenierí a en el tra nscurso del

periodo señalado en e l a ná l isis 1 985 - 1994.*

FACULTAD DE PSICOLOGíA

PLANTA ACADEMICA (1985-1994)

AÑo PROF. ASIG PROF. CAR. TEC. ACAD. AYUD. PROF OTROS·· TOTALES

85 262 170 117 71 28 648

86 213 169 120 74 27 603

87 224 169 115 68 30 606

88 223 173 120 95 12 623

89 282 178 115 74 26 675

90 219 172 104 69 23 587

91 266 167 112 57 21 623

92. 257 173 118 65 25 638

93 248 179 114 65 24 630

94 243 183 106 64 25 621
Tabla 8.
·Incluye información delpenonaldocente de los niveles técnico, licenciatura y posgrado.
"Incluye profesores y técnicos académicos a contrato y por bonorarios ; profesores visitantes y eméritos, uf como investigadores
y ayudantes de investigador adscritos a escuelas y facultades.

De esta informaci ón s e puede i nfer i r que e n general toda la plant a

académica presentó una d i s minuc i ón e n promedio d e l nuev e por c i e n t o ,

solo el número de profesor es de car re ra p rese nt ó uh increment o final

en e l periodo de aprox i ma damente el o cho por c i ent o.
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IV. 2. 3 Es tructura de la población escolar.

La población de est ud i a ntes de l a Fa cultad de Psicologí a se

e ncue n t r a conformada por dos grupos d iferenciados e n t re sí por el

nivel de e s t ud i os a que pertene cen y e l perfil de e g r e s a do s que s e

pretende en cada uno de ellos; estos grupos se encuentran c onformados

por los estudiantes de lic enciatura y los de estudio s de posgradoi de

los dos grupos existentes, s on l os e studiantes pertenecientes al

nivel de licenciatura del cua l s e hará referencia en c ua n to a su

estructura dentro de la dependencia. 27 4

A nivel licenciatura l a fa cultad c ue n t a con e s t ud i a n t e s

inscritos en dos t ipos de s istemas: Sistema Escolarizado y Sistema de

Educación Abierta, debido a que la información sobre el número

correspondiente a cada grupo se encuentra unas veces agrupado y o t r a s

separada, se decidió t ornar esta población en este estudio e n f orma

integral ya que además los estudiantes del segundo grupo deben de

cumplir con todos los requisitos instituci onales del sistema

escolarizado a excepción de la permanencia en la institución en un

horario establecido.

En esta facultad se imparte una sola carrera, la de Psicólogo,

cuyo plan de estudios está estructurado en nueve semest res, cuenta

con. un. total de 31 asignaturas ob l i ga t o r i a s y 11 optativas , las

cuales pueden ser cursadas a partir del 7 0 semestre, son este bloque

27 4 Estos datos y su i nterpretación con relación a l a población escolar de la
Facultad de Psicología están l i mitados a l periodo a na l izado y s olo se tomarán
r eferencias de un per i odo dife rente cuando estos sirvan para a p o ya r algún hecho.
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de materias optativas a s elec c i ona r por los estudiantes las que

definen el área de especialización de s us egresados .

Las á reas de e s pe c ia l i zación en las que s e f orman l os

estudiantes de la Facultad de Psicología son: Psicología Social y

Ecológica, Psicología del Trabaj o, Psicología Educativa y Desarrollo,

Psicología Clínica, Psicología General Experimental y

Psicofisiología.

La Facultad de Psicología tiene una matrícula promedio anual de

2836 estudiantes en el nivel de licenciatura275
, valor en el cual

están incluidos los alumnos inscritos en el Sistema de Unive r s i da d

Abierta.

De los 2836 alumnos considerados el 77.24 por ciento promedio

anual de las diez generaciones esta integrado por mujeres, es decir,

existe un promedio anual aproximado de 2,191 de mujeres en la

población estudiantil de la Facultad de Psicología mientras que sólo

645 en promedio anual aproximado son hombres, razón por la cual se

puede considerar esta carrera como predominantemente femenina y por

ello se escogió para hacer la diferencia con la Facultad de

Ingeniería.

En este periodo del análisis, . la matrícula escolar muestra un

decremento continuado de 1985 a 1990, de aproximadamente 7 por c ient o

anual sostenido, pero posteriormente el valor sufre una recuperación

MATRICULA ESCOLAR EN LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA

GZNERACIONES 1985-1994

275

I~~5 I~:;:
T ~a 9
* Datos Obtenidos de las Age nd a s Es tadisti cas de l a UNAM.
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paulatina hasta c a si al c anza r e l n ivel de 3000 a l umnos que p res e n t a b a

al inicio de l per i od02 7 6

Hecho que difiere del c omp o r t ami e nto general de las Escuelas y

Facultades de acuerdo a l o menc i onado por I né s Castro 277 sob re l a

disminución de l os alumnos i ns c r i t os e n licenciatura a partir de

1982, Y que es una mue s t r a de la s olidez y é xito de esta carrera

universitaria dentro de un cont ex to de educación superior de alta

compe.t i tividad.

El promedio de alumnos de nuevo ingreso a esta institución en el

periodo de e ste análisis es de 60 3 alumnos por añ02 78presentando una

gran variabi lidad durante l o s primeros siete años en un rango que v a

de 458 alumnos valor mínimo en 1985 y 755 alumnos como máximo en

1986, SiTl embargo los últimos tres años presenta un comportamiento

tendiente a la estabilidad alrededor del valor de 620 alumnos.

Los alumnos de esta carrera, desde que ingresan hasta terminar

el sexto semestre cursan materias de tronco común con materias cuyo

contenido temático es principalmente el de las ciencias de la salud.

Posteriormente, a partir del séptimo semestre, los alumnos

eligen grupos de materias optativas de acuerdo a la especialidad de

su preferencia de acuerdo a las opciones ofrecidas por esta facultad

y l a s cuales pueden ser observadas, a sí como su tendencia de acuerdo

a l a preferencia de l o s estudiantes, a través de la gráfica 5. la

276 La población en l a Facultad de Ps icología e n e l semes t re lec tivo 20 04 -1 fue de
3 , 481 lo que implicaría que el c recimiento ha s i do con t i n uado has t a est e momento.
277 Ca s t r o , Inés, op. cit., 1 996, p.35
2n Es t e valor esta calculado de acue rdo a l a s a gendas e s tad ístic a s , a fin d e guardar
la homo geneida d c on l a inf o r ma ción de l a Facultad de Ingeniería dent r o de l tema
aná logo .
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cual muestra la distribuc i ón p or á rea de e s pec ia l i dad d e los alumnos

titulados en la Facultad de Ps ico l og í a en el periodo 1985-1994 .

- - -.--------- - ------

%DE ALUMNOS POR AREA EN LA FACULTAD
DE PSICOLOGIA (1985-1994)

10%

Gráfica 5.

IilCLlNICA

11I EDUCATIVA

O EXPERIMENTAL

O PSICOFISIOlOGIA

11I SOCIAL

ilTRABAJO

Se puede observar que el ochenta por ciento de la población de

licenciatura se encuentra concentrada en las áreas de Psicología

Clínica, del Trabaj o y Educativa279
• De esta información interesa

resaltar que mas de un tercio de los egresados se titulan dentro del

2~Estas proporciones se han mantenido prá ct i camente simi l ares en l a dé c a da (1990
2 00 1 ) , pareciendo que e s una c onsta nte e n el currí c u l um de la i ns t i t ución de
acuerdo a la información proporcionada por l a Secretaría de Servicios Escolares de
la Fa cultad de Psico l ogía, UNAM.
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área Clín i ca, convirt iéndo l a en el á rea de ma yo r conc e ntrac ión de

titulados seguida por l a del Traba j o y l a Edu c a tiva.

En el caso de Psicología Cl ínica, es probable, que esto ocur r a

debido al estereotipo que se hace de los psic ólog os en cuanto su

campo de desarrollo profesional en l os orígenes de la carrera, c omo

ya se descr ibió anteriormente.

Referente a l a preferencia mostrada por la Psicología del

Tra ba j o se puede mencionar que la psicometría y l as teorías de

administración mode r na sientan l os precedentes del desarrollo de la

Ps icología Industrial la cual ha demostrado una mejora de

product ividad e n la organización al hacer uso de técnicas

especializadas aplicadas al recurso humano, motivo por el cual se

abren a ltas posibil idades de desarrol lo profesional.

y en lo que corresponde a el área de Psicología Educativa,

también ha mos tra do un gran desarrol lo en cuanto a los procesos y

f e nómenos cognoscitivos y socio afectivos que ocurren en las

prácticas educa tivas escolares y en l a familia lo que se traduce en

gran número de ámbitos de desarrollo y alternativas de trabajo y por

l o mismo una mayor preferencia por parte de los alumnos de la

facultad.

Además de el promedio anual de a lumnos inscritos en la facultad,

su distribución por áreas de especialidad a partir del 7° semestre es

i mp or t ant e conocer l a relación ingreso- egreso y la relación ingreso

titulación.

Bn el primero de los casos, la t a s a de ingreso-egreso se calculó

como e l cociente del número de estudiantes que egresaron de todos los
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prog r amas de una inst i tuc i ón en un año dado, d ividido entre el número

de es tudiantes que ingresaron a l a ins ti t ución cinco años antes.

Se c alcula de e s t a mane r a g loba l con e l fi n de homologarlo con

el método empleado por la ANU l ES e n la obtención del indice naciona l

de 69 por c i e nt o , considerado c orno referente e n e s t e estudio.

La tasa de ingreso-titulación se calculó a través del cociente

entre los alumnos titulados siete años después del ingreso de una

generación determinada entre el número de alumnos que ingresaron en

esa generación, y se llevó a cabo de esta manera por la misma razón

que se argumentó para el cálculo de la tasa de ingreso-egreso y que

es la homologación con el referente de titulación de la ANUlES de 39

por ciento.

La tasa de eficiencia de egreso resultante en el periodo

analizado para la Facultad de Psicología, mostró un valor de 89 por

c í.errto , misma que al compararse con la taza promedio de egreso de

licenciatura del 69 por ciento, estimada por la ANUlES, lleva a

concluir que el desempeño institucional en cuanto a egreso curricular

es bastante satisfactorio , ya qu e de 100 alumnos que ingresan en una

cohorte 85 cubren todas sus materias en un periodo de cinco años.

y en cuanto a ~a tasa de titulación de la Facultad de

Psicología, se encontró un valor de aproximadamente 45 por ciento,

que nuevamente comparado con 'e l referente de la ANUlES de 39 2 80 por

ciento nos indica que el desempeño institucional en cuanto a la

titulación tiene un comportamient o bastante satisfactorio ya que de

2llO
ANU

lES, La Educación Superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarro110,una
propuesta la ANUIES, op . cit. , 20 00 , p . 52 .
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100 alumnos que ingresan e n una cohor t e , 4 5 se t i tulan e n un period o

de a lo más siete años.

Los dos puntos anteriores la estructura de la planta d ocente

c omo la estructura de la población escolar conducen a la siguiente

interpretación del comportamiento académico-escolar de la Facultad de

Psicología:

• La Facultad de Psicología en el periodo comprendido en la década

(1985-1994) presenta una población escolar promedio a nivel

licenciatura de 2,836 estudiantes .

• En cuanto al promedio de estudiantes de posgrado en este mismo

periodo este es de 275 estudiantes.

• Para cubrir las necesidades docentes en ambos niveles se tiene

una planta docente promedio en este periodo de 625 académicos lo

cual significa que en promedio hay un docente por cada 5 alumnos

ce ambos niveles.
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IV.3 Género y Comportamiento del Índice de Eficiencia de Egreso y del

Índice de Titulación con la perspectiva de Género en la Facultad de

Psicología: Generaciones 1985-1994

En este mismo c a pítulo dentro del punto do s s e han mostrado,

revisado e interpretado l os r esul tados en c ua nt o al índice de

Eficiencia de Egreso y el Índice de Titulación, obtenidos en forma

global, considerado así debido a que no se lleva a cabo la filtración

en el conteo de los alumnos egresados de aquellos que pertenecen a

diferentes generaciones y además no se hace ninguna diferencia en

cuanto a la composición po r género de la población estudiantil.

Por lo que en este momento de la investigación se presentarán

nuevamente el Índice de Eficiencia de Egreso y de Titulación, pero

ahora, después de haber llevado a c a bo dos acciones sucesivas de

filtración de la información en la obtención de cada uno de ellos,

para cumplir con los objetivos señalados anteriormente en esta

investigación a fin de obtener indicadores reales y confiables en

estos valores para su utili zación en juicios de valor de calidad

"i ns t i t uc i ona l .

La primera de estas acciones consistió en la obtención del

Índice de Eficiencia de Egresos lEE llevando a cabo la eliminación de

los elementos que egresan y no pertenecen a la cohorte

correspondiente al año de ingreso, esto es, se buscó la obtención del

"Índice de Eficiencia de Egreso real por cohorte" para las diez

generaciones que integran el periodo de estudio de esta investigación

obteniéndose la unidad estadística "alumno de la cohorte egresado en

cinco años".
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La segunda acción llevada a cabo en la obtención de la

información para el cálculo del índice de Eficiencia de Egreso es

aquella de aplicar a nuestra unidad estadística (alumno egresado en

c i nc o años) el ' gé ne r o corno variable de respuesta, de tal modo que

nuestra variable de respuesta cumple con los siguientes atributos

"alumna egresada en cinco años" ó "alumno egresado en c i nc o años".

Esta segunda acción tiene corno finalidad la obtención adicional

de información acerca de l comportamiento por género en cuanto a la

eficiencia terminal en esta facultad, y cuyo resultado soportará o no

la hipótesis principal de esta investigación, la cual consiste en

afirmar que independientemente de la elección de la carrera, en este

caso, la de Psicología, los porcentajes de egreso curricular de los

dos grupos no presentan diferencias significativas.

Los datos constitutivos de la información obtenida, se

adquirieron a través de la Facultad de Psicología por medio de la

Secretaría de Servicios Académicos.

La tabla 10. muestra el comportamiento del ingreso por sexo de

las generaciones de 1985 a 1994 y el egreso curricular de la cohorte

correspondiente; esto significa, que el número de egresados

corresponde a aquellos alumnos pertenecientes ala cohorte específica

de ingreso y que además el egreso se llevó a cabo en exactamente en

cinco años, tiempo preciso establecido por la institución para

cumplir con el contenido programático de las carreras que se imparten

en la Facultad de Ingeniería.

En esta tabla se puede observar por ejemplo, que en la lectura

del primer renglón se puede llevar a cabo la afirmación de que de las

trescientas treinta y dos alumnas que ingresaron en el año 1985
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e xa ctame n t e nove n t a y dos a lumnas egresaron en el t iempo e stabl e c ido

por la institución pa ra c ubrir l as asigna turas de l contenido

programátic o d e la c a rre ra de Psicolog í a .

y a l observar este t i po d iferenciado en c ua nto a género de

lectura para la información e n esta tabla surge la necesidad de crear

para su lectura e interpretac i ón de la información utilizando el

concepto de género como he rramienta de análisis, un primer índice

diferencial propuesto en esta ~nvestigación: El índice de Eficiencia

de Egreso Femenino en psicología, IEEFp y el índice de Eficiencia de

Egreso Masculino en psicología IEEMpi debido a que si no se lleva a

cabo esta acción, al llegar a el análisis de resultados, volverá a

suceder, que la interpretación de las diferencias, queda en el plano

descriptivo, a través de este t ipo de tablas y de gráficos, pero que

nunca llega al plano inferencial porque los resultados se unen

nuevamente para mostrar un índice global institucional.

En la información obtenida se observa que en cuanto al Índice de

Eficiencia de Egreso Femenino en psicología IEEFp, éste presenta un

comportamiento muy variable en todo el periodo presentándose las

tasas más bajas en el periodo de 1986-1989 con un promedio en estos

años de 23.15 por ciento, valor muy alejado con respecto al promedio

global de los diez años que es de un 28.01 por ciento.

Referente al índice de Eficiencia de Egreso Masculino en

psicología IEEMp los valores anuales presentan menos variabilidad

entre, pero el promedio global masculino en los 10 años es sumamente

bajo presentando un valor de 11. 55 por ciento.

En esta facultad los valores de la tasas de eficiencia de egreso

anual, -t a n t o femeninas corno masculinas, no dan muestras
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significativas que se puedan relacionar con la c r i s i s de fina l e s de

los años 80 .

Entonces otro punto importante a señalar es que como r esu l t a d o

de lo anterior se pue de afirmar que en la Fa c u l t a d de Psicolog í a , el

porc e nt a j e de e gre s o curricular f eme nino tie n e un va l o r de 28 . 01 p o r

cient o, porcentaje que es superior al porcentaje de egreso c u r r icul ar

masculino, el cual asume un va lor p r ome d i o de 11 .55 po r c iento en el

mismo p e riodo considerado.

Si se considera entonces que la tasa de egreso en la Facultad d e

Psicología t iene un valor que se e ncuentra e n tre 11.55 Y 2 8 . al, s e

puede ver que tan lejos de la r e a l i da d se enc uentra la tasa de 89 por

ciento calculada en f orma g lobal para l a s mismas d iez ge ne r a c iones a

través de l as agendas estadís t i c a s de la UNAM y desde luego también

mues t ra d iscrepancia con t a sa de 69 por c i e n to f i jada por la ANUlES .

Es t a dife r enc i a enc ontrada es real y a unque es desfavorable para

la i nst i t ución en una comparación i nterinst i tuciona1281se hace

necesa r ia para de c i di r mediante un p r o c eso de evaluación s i se

cumpl e e l obj etivo académi c o de que l os a lumnos terminen sus

asigna turas de la carrera en un periodo de e xactamente cinco años o

d iez semestres , es precisamente el índice de eficiencia de egreso el

valor que se utiliza para confront a r la e f iciencia del proces o

f o r mat i vo y que por tanto se puede deducir que si este no es r eal, lo

que se pueda concluir d e él t ampoco se acercara a la realidad

educativa.

~IDesde luego, es fácil de concluir , que si este proceso se llevara a cabo en todas
l as instituciones analizadas es de esperar que todas o al menos la gran mayoría
tenderían a presentar la misma problemática .
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FACULTAD DE PSIC OLOGIA "INGRESO-EGRESO-SEXO GENERACIONES 1985-1994."

AÑO INGRESO-F EGRESO-F %EEFp INGRESO-M EGRESO-M %EEMp

1985 332 '188 56.62 126 15 11.90

1986 573 121 21.12 188 17 9.04

1987 441 105 23.81 138 20 14.49

1988 466 109 23.39 163 12 7.36

1989 523 127 24.28 146 15 10.27

1990 517 170 32.88 157 19 12.10

1991 524 154 29.39 161 24 14.91

1992 562 147 26.16 198 31 15.66

1993 594 149 25.08 210 24 11.43

1994 609 170 27.91 200 18 9.00

TOTAL 5141 1440 28.01 1687 195 11.55

Tabla 10 . *Dato proporcionado por la Di rección Genera l de Administración Es colar UNAM .

FACULTAD DE PSICOLOGIA "EGRESO de la COHORTE EN

TIEMPO CURRICULAR" ~MUJERES
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Gráfica 5.
Fuente : Fa cultad de Psicología

Refe rente al í nd i c e de Ti t ula c i ón , la primera de entre las do s

a c c i ones llevadas a c abo e n c uanto a l a e specificación de las

c a r a c t e r í st i c a s que debe r eunir l a in f orma c i ón para la determinación

del índice consistió en estable c er que el índic e debe ría r esul t a r de l

cociente entre el número de alumnos titulados de l a cohor te

e specífica sin importar el tiempo en que se llevó a c abo la

titulación, entre el número de egresados en tiempo c ur r i c u l a r en l a

cohorte e s pe c í f i c a , p or lo tanto qu edan e l i mi na dos t odos l os alumnos

que no pertenecen a la cohorte y todos los alumnos de la cohorte que

egresaron en un tiempo posterior a l os cinco a ños.

De esta manera se obtuvo el "índice de Titulación por c ohor te

real" de los alumnos egresados e n tiempo c urri c ular para las diez

generaciones que integran el periodo de estudi o de esta

investigación, esto es, de la generaci ón 1 985-1 99 0 a l a gene ración

1994-1999.

La finalidad de llevar a cabo es ta acción es l a obtención de

mayor precisión y confiabilidad en los referentes, .p a r a así, poder

llegar a una interpretación más real de los datos que describen el

comportamiento en cuanto a la titulación de los estudiantes de

Ingeniería de la población en estudio.

La segunda acción llevada a cabo en l a obtención de la

información para el cálculo del Índice de Titulación es aquella de

aplicar a nuestra unidad estadíst ica (alumno egres a do en c inco años

titulado ) el género como variable de respues t a , de tal modo que
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nuestra va r i a b l e de respues t a cumpl i rá con l os siguientes at r ibutos :

a lumna egresada en c i nc o año s y titul ada ó a lumno egres a do en c inco

afias y t itulado.

Esta segunda acción tiene c omo finalidad l a obt e nción adicional

de información acerca del comportamiento por gé ner o en c uanto a la

titulación en esta facultad, y cuyo resultado soportará o no la

hipótesis principal de esta investigación, la cual consiste en

afirmar que independientemente de la elección de la carrera, en este

caso la de Psicología, los porcentajes de titulación de los dos

grupos no presentan diferencias significativas.

Los datos constitutivos de la información obtenida, se

adquirieron a través de la Facultad de Psicología por conduc tos de l a

Secretaría de Servicios Académicos de manera directa y clara.

En el análisis no se estableció un t i empo límite para l a

consideración de los alumnos titulados, pero obviamente, la cantidad

de alumnos titulados de la generación 1985 que egresó en 1 990 tuvo un

periodo de 10 años para titularse, mientras que l a cantidad de

alumnos de la generación 1986 que egresó en 1991 tuvo sólo nueve años

para titularse y a s í progresivamente cada una de las c a n t i da de s de

alumnos egresados por cohorte específica hasta llegar a la generación

1994, cuya cantidad de alumnos egresados en 1999 sólo se le consideró

un año para cuantificar el número de alumnos titulados, y bajo estas

consideraciones se obtuvo la siguiente información:

La tabla 11. muestra el número de alumnos con egreso

curricular por sexo de las generaciones de 1985 a 1994 y la

t itulación de esos alumnos; esto significa que a través de dicha

informac ión se podrá identificar el por centaje de alumno s que
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e gresaron en un pe r i odo de exact ame nte c inco años y que se ha n

titulado dentro del periodo de 19 90 a 20 00 , d ifer e nciada además po r

sexo.

En esta tabla se puede observar por e j emp lo , que en l a lectura

del primer renglón se puede llevar a cabo la afirmación de qu e de las

trescientos treinta y dos alumnas que ingresaron en e l año 1 985 y

egresaron en cinco años sesenta se habían titulado al año 2000.

Al observar este tipo diferenciado en cuanto a género de

lectura para la información en esta tabla surge la necesidad de crear

para su lectura e interpretación de l a información utilizando el

concepto de género como herramienta de análisis, un segundo índice

diferencial propuesto en esta investigación: El Índi ce de Eficiencia

de Titulación Femenino en psicología, IETFp y e l índice de Eficienc ia

de Egreso Masculino en psicología IETMp; debido a que si no s e lleva

a cabo esta acción, al llegar a el análisis de resultados, volverá a

suceder, que la interpretación de las diferencias, queda en e l plano

descriptivo, a través de este tipo de tablas y de gráficos, ,pe r o que

nunca llega al plano inferencial porque l os resultados se unen

nuevamente para mostrar un índice global institucional.

En la información obtenida se observan dos puntos relevantes en

cuanto a la Titulación . Femenina en psicología, ETFp , e l primero es

que ésta presenta una gran variabilidad y el segundo es que esta tasa

no guarda correlación con el hecho de que cada ge ne r ación tiene

diferente rango de tiempo para llevar a cabo su titulación, por

ejemplo se puede observar que la generación de 199 4 qu e egresó e n

1999 tiene un valor de 62.36 por ciento hasta el año 2000 , esto es,

un año después de su egreso, tiene prá ct icamente e l mismo valor que
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la genera ción 1 98 6-1 991 que tuvo 9 años para llevar a cabo la

t itulación y qu e sin embargo t iene una tasa de 62 .8 1 po r ciento es

decir una di fer encia f a vo rab l e de tan solo 0 . 45 por c iento .

En la informac i ón obten i da p ue de a f i rma rse que e n c uan t o a

la Eficiencia de Ti tulación Femenina e n psic o l og í a ETFp de 66 . 52 po r

ciento , ésta presenta un comportamiento bastant e b ueno y qu e ademá s

este porcentaje es muy similar al que pres enta l a Ef i ciencia de

Titulación Masculina en psicología ETMp de 63.03 por ciento por lo

que se puede afirmar que no existe diferencia signifi cativa e nt re l as

dos poblaciones en c uant o al comportamiento de su índice d e

titulación.

Facultad de Psicología EGRESO TITULACIÓN-SEXO GENERACIONES 1985-1994 .

AÑo EGRESO-F TITOL.-F ETFp% EGRESO-M TITOL-M ETMp%

1985 *92 60 65 . 21 1 5 10 66 .6 6

1986 121 76 62.81 17 12 70.59

1987 105 67 63. 81 2 0 1 5 75.00

1988 109 75 68.81 12 7 58.33

1989 127 73 57.4 8 15 9 60. 00

1990 170 115 67.65 19 14 73.68

1991 154 114 74 .0 3 24 14 58 .33

1992 147 95 64.63 31 18 58 .06

1993 149 113 75 . 84 24 13 54 . 17

1994 170 106 62. 36 18 11 61.11

1344 894 66 . 52 195 123 63 .03
Tabla 11.
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FACULTAD DE PSICOLOGIA "PORCENTAJE DE TITULACiÓN"
POR COHORTE
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Gráfica 6.
Fuente: Fac ultad de Psicología
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Facultad índice

CAPITULO V

RESULTADOS

Resultado

Ingeniería

Ingeniería

Eficiencia de

Egreso

Ho : EEF == EEM

H1:EEF>EEM

EEF== 5 .99%

EEM== 3.67%

Eficiencia de

En promedio el 5.99% de las

3,053 mujeres que ingresaron a

l a Facultad de Ingeniería en el

periodo 1985-1994, egresa ron en

un periodo de 5 años mientras

que solo el 3.67 % de los 16,445

hombres que ing r e s a ron en e l

mismo periodo concluyeron sus

materias en el mismo lapso de

tiempo. La diferencia de 2 .32 %

se puede considerar

estadísticamente significativa a

un n ivel de significación del 5 %

por lo que d e acuerdo a estos

r esulta d o s se puede afirmar que

e l í ndi c e d e eficienci a de

egreso femenina en la Facultad

de Ingeniería es mayor que el de

egreso masculino.

Bajo las mismas condiciones de
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años y se

porcentaje

terminan

titulan.

Psicología

Psicología

Tit ul a c i ón.

Ha: ETF = ETM

H1:ETF < ETM

ETF 74 .86

ETM 78 . 17

Eficiencia de

Egreso

Ha: EE F = EEM

H1:EEF > EEM

EEF 28 .01

EEM 11.55

Eficiencia de

Titulación

Ha: ETF = ETM

H1:ETF > ETM

RTF 70 .10

prueba estadística, la

d i fere nci a encontrada de 3 .31%

s e pu ede c ons i de r a r qu e no e s

estadísticamente significa tiva y

que por lo tanto, e l por centa j e

de alumnas que terminan en cinco

titulan es igual al

de alumnos que

en c inco años y se

La diferencia de 15.39 % ent r e

los dos índices es

estadísticamente significativa

por lo que se puede considerar

que el í ndice de Egr e s o Femen i no

es superior al índice de egreso

ma sculino con un n i ve l de

s ignificación del 5%.

La diferencia de 4 .92 % entre

los do s índices no es

estadísticamente significativa

por lo qu e se puede considerar

que el con un nivel de

significación del 5 %
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ETM 65 . 18

A continuac i ón s e p r e s enta l a compa r a c ión e n las do s

fa c ultades ent r e el í nd i ce de efi c i e nc i a de egreso globa l con

desagregación de l os a lumnos que no pertenecen a c ada una de las

generaciones entre 1985-1994 y que a demás no egresaron en un

periodo de 5 años, (cohorte real) y el egreso global promedio

para esas diez generaciones sin la desagregación

correspondiente. (cohorte aparente) .

FACULTAD

INGENIERIA

PSICOLOGíA

EGRESO GLOBAL

COHORTE REAL %

4.03

24.37

EGRESO GLOBAL

SIN DESAGREGACIÓN

5 8 .5

89 .0

35 .2

45.0

INGENIERIA

PSICOLOGíA

Comparación entre el índice de titulación por cohorte real y que

egresaron en tiempo curricular y e l índice de ti tulación sin

desagregación o global se tiene la s i gu i e n t e i n f o r ma ción :

FACULTAD TITULACIÓN POR TI TULACION GLOBAL

COHORTE REAL Y SIN DESAGREGACIÓN

EGRESO CURRICULAR %

%

78.39

61.89
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CONSIDERACIONES FINALES.

1. -Como resultado de los c ambi os efectuados desde los a ños

80 en cuanto a la masificación con detrimento de la cal i dad de

las instituciones de e duc a c i ón s upe r i o r en México ha surgido una

expansión de los proceso evaluatorios .

Uno de los aspectos relevantes dentro de estos procesos es

que l a evaluación ha experimentado un cambio respecto del ámbito

intra-inst itucional tradicional, esto es, ya no s ólo se evalúa a

l os estudiantes y a l profesorado a través de criterios

establecidos por l a propia institución y , en e l caso de los

maestros, por pares de la misma dependencia, sino que ahora la

propia institución es evaluada junto con estudiantes y

profesores, por organismos y pares externos .

Todo esto con el propósito de mejorar los niveles de calidad

de l a educación superior .

2 .- Para medir el nivel de calidad se hizo en este t rabajo una

comparación de la eficiencia t e r mi na l a través de sus

man i f e s t a c i on e s de índice de egreso e índice de t itulación(como

l a e xpr e sión del rendimiento escolar), ca lculados de manera

g lobal por cohorte aparente; global por cohorte real y

diferenciada por género(femenina y masculina) y cohorte real

dentro de l a UNAM en el periodo 1985-1994.

3 . - La investigación se l levo a cabo en las Facultades de

I nge n i e r í a (predominio de población masculina) y de Psicología

(predominio de población femenina) buscando demostrar que el

desempeño escolar f emenino y masculino e s el mismo y que por lo
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tanto c l as ificar las des de un pu nto sex i s t a como ca r r e r a s

ma scul ina o f eme ni na es r e sultado de un estereotipo cultural .

4.- Para definir l o femen ino y lo ma scul i no se basó en el

c oncept o de géne ro , entendido como "La c onducta manifies ta que

desarrollamos en l a vida socia l , e l r o l qu e de s empeñamos ,

especia lmente ante ot r a s pe r s ona s para dej ar e stab l e cida nu e s t r a

posición ante ellos e n l o que s e r e f ie r e a la e va l ua ción de l

propio género y el de l os ot r os " o bien c omo "una construcción

simbólica establecida sobre l os da tos b iológi c os de d i ferencia

sexual que genera normas c u l t ura l e s sobre e l c ompor t ami e nt o de

hombre s y muj eres y a pa r ti r de a l l í s e p retende explica r y

justificar las estructura s l abora l e s , educa t ivas, sociales,

religiosas, fami l i a re s , etc ., que funcionan de manera " na t u r a l "

y que actúan como e l ementos i ntegra do r e s de cada civiliza ción".

Por l o tant o cada c ont e xt o cul tur al posee una cons trucción de

género asi como cada i nd i v i duo es d i f e r e n t e a otr o.

5. - Referente a l a metodo l ogía e s t a dí s t ica para obtener los

r e s ul t a dos generales y espe cí f i cos s e puede resumir e n lo

siguiente:

En cuanto al cálculo de l í ndi c e de eficiencia de egreso

(lEE) por cohorte real se tomó en cuenta solo a los alumnos que

ingresaron en las cohortes anal i zadas y que egres a ron e n e l

tiempo establecido por la dependencia para l as car re ras e l e gi da s

(cálculo de egreso por cohorte r e a l ).

Ca l c u l a do como el cocient e del núme ro de alumnas ó alumnos

egresados en tiempo cur ricular de 5 a ños de c a da cohorte ent re
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e l número tota l de a lumnos (as) que i ngr e s a r on en cada una de las

cohorte consideradas e n es te e stud io " 1 985-1 994".

En c ua nt o al cálculo del índice d e eficiencia de titulación

(I ET) de l o s a l umnos e gresados por cohorte r eal s e tomó en

cuent a s ó l o a l o alumno s que se ti tularon h a sta el año 2000 d e

aquellos que e g r esa ron e n tiempo curricular.

Calculado como el cociente del número de alumnas ó alumnos

titulados desde su egreso a los 5 años y hasta el año 2000 de

cada cohorte entre el número total de alumnos egresados en 5

años de cada cohorte considerada en este estudio "1985-19 94"

Además ambos índices se cuantificaron e n forma diferenciada

por género/dependencia, quedando definidas l as var iables q ue

int e r vi e ne n e n e s t e estudio de la siguiente manera:

IEEFi: Í nd i c e de eficiencia de egreso femen ino en i nge nie ría .

IEEMi: Índice de efic iencia de egreso masculino e n ingeniería.

I EEFp : Índice de eficiencia de egreso femenino e n ps icología.

IEEMp: Índice de eficiencia de egreso masculino en psicología.

IETFi: índice de eficiencia de titulación femenina en

ingeniería.

IETMi: índice de eficiencia de titulación masculina en

ingeniería

IETFp: índice de eficiencia de titulación femenina en

psicología.

IETMp: Índice de eficiencia de titulación masculina en

psicología.

El análisi s de l os datos resultantes s e llevó a cabo

med iante el p roce so estadístico de "contraste de hipótesis de
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dos proporciones de un extremo" lle vado a cabo con un n i vel de

significación establecido de 5% y los resultados se muestran a

con t i nua c i ón .

6 . - De los datos resultantes se encontró que el valor de los

índices de egreso y de titulación de la Facultad de Ingeniería

considerados en forma global (sin desagregación de estudiantes

que no pertenecen a las cohortes estudiadas ) llamados también

"índices de cohorte aparente" ambos resultaron no satisfactorios

al compararse con los valores establecidos por ANUlES y tomados

como referentes en este estudio{58.11% y 35 .2% contra 69 % y 3 9%

respectivamente) .

7.-El índice de egreso sin diferenciación de género de l a

Facultad de Ingeniería calculado por cohorte real muestra un

valor de 4.04 %, valor muy inferior al global y al referente de

la ANUlES, lo que podría llevar a considerar la dimensión del

problema en cuanto a la eficacia de la dependencia para cumplir

con la norma establecida de terminación de asignaturas en 5

años.

8.- El índice de titulación sin diferenciación de género

calculado por cohorte real en la Facultad de Ingeniería muestra

un valor de 77 .41 % lo cual sugiere una alta eficiencia en el

proceso requerido para la titulación dentro del grupo de alumnos

que eg:¡:esan en tiempo curricular, ya que este índice supera al

global institucional y al referente global de la ANUlES.

9.-En la Facultad de Psicología l os índices globales ó por

c ohor t e aparente (s in diferenciación de género) de egreso y

titulación fueron ambos satisfactorios al c ompa r a r s e c on los
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valores establ ecidos por AN UlE S y t omad os c omo r eferent es en

este e s t udi o (8 9% y 45 % contra 69% y 3 9% r e spectivamente}.

10.-El índice de e gre so sin d i f e r e nc iación de género de l a

Facultad de Psicología c a lcul a do por c ohorte real muestra un

valor de 24 .5 %, va lor in f e r i or al global y al referente de l a

ANUlES, l o que podría llevar a considerar al igual que en la

Facultad de Ingen i ería, que la dimensión del problema en cuanto

a la eficacia de la dependencia para c ump l i r con la norma

es tablecida de termi nación de asignaturas en 5 años.

11.- El índice de titulación sin diferenciación de género

calculado por cohorte real en la Facultad de Psicología muestra

un valor de 66.0 8% lo cual sugiere una a lta eficiencia en el

proceso requerido para l a titulación en el grupo de alumnos que

egresan en t i empo curricular, ya que este índice supera por

mucho al global i ns t i t uc i ona l y al referente global de la

ANUlES.

12. -Los porcentajes globale s en relación al género de los

estudiantes arrojan los siguientes resultados:

En ambas f acultades el índice de egreso femenino se puede

c onsiderar estadísticamente como significativamente mayor

mientras que el índice de titulación para ambas carreras es

es tadíst icamente igual para la población femenina y masculina de

las facu ltades.

13 .- Debido a que e l desempeño escolar en lo que se refiere al

índice de egreso mostró una e f i c a c i a mayor por parte de las

mujeres en ambas facultades, se podría afirmar en base a estos

resultados que no hay carreras "femeninas" ó "masculinas"
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14.- En amba s fa c ul tade s se e nc ont r ó qu e el índice de titu l ación

femenino e ra i gua l a l ma s culino, l o c ual podría ser un indicado r

de qu e l os obs táculos de a s i gnación de ro l e s c u l t ur a les

intrínsecos al género f eme n i no (maternidad, responsabilidad de

la conducción dé las labores del hogar, etc.) entre otr o s

pudiesen ser una de las causas principales en la reducción

cuantitativa en c ua nto al rendimiento escolar mostrado por las

mujeres en la fase anterior a la titulación.

lS.-Se encontró un valor superior en la Facultad de Psicología

en los índices de egreso y titulación, tanto en el cálculo de

los índices por cohortes aparentes como por cohortes reales, lo

cual podría ser un reflejo de factores como nivel de dificultad

en el currículo, a ctitud de profesores y alumnos e n el proceso

enseñanza aprendizaje, etc ..

16.- Debido a estos resultados s e propone dejar de considerar

los problemas de aprendízaje como individuales e intrínsecos del

sexo de la persona para considerarse de una manera mas social y

situacional y también cuestionar las condiciones que han

desencadenado el éxito o fracas o en el desempeño escolar y

analizar la relación que tales éxitos o fracasos pueden tener

con una existencia vivida como muj er u hombre.
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l OS HOMBRES. CO N MEJOR DESEMPEÑO EN l OS EGEL

En 2002. e l CESEV AL aplicó 38 .973 Exám enes Generales para el Egreso de la
Licenc iatura (E GEL) en rodo el pa ís. yen 28 de las 29 carreras (incluyendo la de
téc nico en enfermería y las diferentes versiones de algunas de ellas ), el porcentaje
m ás alto de RESL' LTADOS NO SAT ISFACTO RIOS correspondió a las mujere s.
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Primera Mujer que Obtiene en México ~I . Título de lngeniero Civil.
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ORGANIZ.ACI OH INTERNA
1ER PERIODD 1929- 33
LA ESCUELA NACI ONAL DE INGEN I ER IA PERTENECE A LA FACULTAD DE
CI ENCI AS F! SICpS y MATEMATI CAS y SU ESTRUCTURA ES LA SIGU I ENTE

BIBUOTECARIO
ENCARGAOO DE
GABINETE

Diagrama 1 .

200 PERIODO 1933-35
SIGUE PERTENEC I ENDO A LA MISMA FACULTAD PERO EN DOCUMENTOS
OFICIALES DE 1933 SE DENOMINA "FACULTAD DE INGENIERIA"
JULI O DE 193 3 , O " ESCUELA NACIONAL DE INGENIEROS" DICI EMBRE DE 1933
EL ORGAJJI GRN1A ENCONTRADO ES EL SIGUI ENTE

UNIDADES FACUlTATIVASDE
INVESTIGAClON y Pm:PARACION
PARA LAENSEn>.t'IZA

ESCUELA NACIONAl..
DECIENCIAS OUIM1CAS

' Di a g r a ma , 2 '.

3ER PERIODO 1953-38
SE LLAMA ESCUELA NACIONAL DE INGENIERIA PERO DE 1936 A 1937 PERTENECE A LA FACULTAD DE
CI ENC IAS FI SI CAS y MATEMATICAS y EN 1938 PERTENECE A LA FACULTAD DE INGENI ERIA Y CI ENC IAS
QUÍ MICAS

1 I



4TO PER IODO 1933-4 :
SE DENOM INA I NDISTI NTAMENTE . "FACULTAD NACI ONAL DE INGENIERIA - ABRIL 39- FACULTAD DE IN
GENI ERIA - MAYO 39- ESCUELA NACIONAL DE INGENIERIA - J ULIO 39- Y PERTENECE A h~ FACULTAD
DE I NGENIERIA Y CI ENC IAS QU IMtCAS .
ESTA ORGANI ZADA POR ACAD EMIAS DE 6 PROFESORES Y 6 ALUMNOS. EL DIRECTOR FUNGE COMO
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA
STO. PERIODO 194: -4 6

FACULTADDEINGENIERIAYCIENCiASQUIMICAS

ESCUELA DEINGENIERIA

. Diagrama 3.

ESCUELA NACIONALDECIENCIASOUIMICAS

NO HAY INFORMACI ON DE LOS PERIODOS Eo . Y 70. 1945- 1951-1 955
30. PERIODO 1955-1 958
DENTRO DE LA ESCUELA NACIONAL DE INGENIERIA SE CREA EN 1956 EJ. I NSTI TUTO DE INGENIERIA QUE
FUNCI ON.". COMO LA DIVI SION DE INVESTI GACIONES DE DICHA ESCUELA

SE ESTABLECE ADEMAs EN 1957 LA DIVISI ON DE . ESTUDIOS SUPERIORES PARA QUE I MPARTA CURSOS QUE
CONFI EREN ESPECIALIDADES EN INGENIERIA CIVI L Y MECÁNICA ELECTRICA
EL ORGAN I GRAMA DEL PERIODO ES

DIVlSION PROFESlONM.

Di a g r ama 4 .

DIVlSIONDEESTUDIOSSUPEHIORES INSTITUTODEINGENIERIA

I
\

! i



90. PERIODO 195 8-1 96:
LA ESCUE LA NACIONAL DE INGENIERIA ES ELEVADA EN 195 9 AL RANGO DE fACULTAD .
Y DRUANTE ESTE EL 100 . PERIODO LA ESTRUCTURA DE LA fACULTAD ES LA SIGUI ENTE

Di a grama 5 .

INsn w TO DEINGENIERIA

110 . PERI ODO DE 1966- 1970
LA f AC ULTAD SE ENCUENTRA ORGAN IZADA DE LA SI GUI ENTE MANERA

IDIRECCION

I
r~I~SION I Dfv'lSIONDE

INVESnG/oCION ESTUDIOS
SUPERIORES

1 I I

SECRETARIA r DEPARTAMENTOS 1

~ ~,1 1 1- .11 r ASESOOA1
~

</) -" t-'
~ 8 la TECNICA

~
lS ~ . &l

@ ~1- U al ~</) .[5 < o,.
~

>- C!i 6l ~z o
~

w o ~ e,

~
::> lfi · w o ~
1- U ~
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::>

~
1.3 .<

~ C!i :I:
</)

13 o ~ ~Z 1-
1- Z ~::> z ::>- ::>
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~- '-- '-- - l- l- l-
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D ! ;~agrama 6 .
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r

12 0. Per i odo 197 0 -J 974
LA FACULTAD :> E E.' CU ENT RA ORGANI ZADA DE LA SIGUI ENTE MANERA .

; I

Di a g r a ma 7.

EN ESTE PERIODO, EN 197 1, DEPENDIETE DE LA DIVISIO N DE ESTUDIOS SUPERIORES, NACE EL
CENTRO DE EDUCACI ON CONTINUA

130 . . PERIODO 1974 -1978
LA FACULTAD DE I NGENIERIA SE ENCUENTRA ORGAN I ZADA DE LA SIGUI ENTE MANERA

FPCULTAO DE INGENIERIA

DIVlSION PROFESlCWll

Diagrama -8- .



140 . PERIODO 1978

I
CONSEJO

I
LA FACULTAD SE ENCUENTRA ORGANIZADA
DE LA SIGUIENTE MANERA. TECNICO

r <, -_.-
DIRECCION

CONSEJOS
CONSEJO CONSULTlVOS

PLANEACION 1--- UNIDAD DE - DE
PLANEACI DIVISIONES

-
SECRETARIA --GENERAL

T
.-L 1 1

SUBCOMISION
I~ffATURADE JffATURADE JEFATURA DE CONSEJOS

DEPLANEACION SERVICIOS POSGRADO DIVISION CONSULTlVOS

POR 1-- 1--- PORAREA DE- POSGRADO
DIVISION

UNIDf>D SECRETARI
ADMINISTRATNA DESERVICIlOS

~ . GENERALES

;

SUBCOMISION

CONSEJO DE

¡- ESTRUCTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 1--- BECAS
DESERVICIO

SOCIAL ENERO DE 1 97 9

~~8
EDITORIAL

Di ag;rama 9 .
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UNIDAD DE APOYO A LA FORMACION INTEGRAL DE LOS ESTUDIAN', <..->

BOLSA DE TRABAJO
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MATRICULA EN EDUCACiÓN SUPERIOR POR GÉNERO

DECADA HOMBRES % MUJERES % TOTAL
1950 28631 88.10% 3867 11.90% 32498
1960 64420 85.00% 11368 15.00% 75788
1970 176216 82.00% 38681 18.00% 214897
1980 529654 70.00% 226995 30.00% 756649
1990 673294 60.00% 448862 40.00% 1122156
2000 889531 53.00% 736629 47.00% 1676360

MATRICULA EN EDUCACiÓN SUPERIOR POR
GENERO 1950

2
1i112%

L --'
MATRICULA EN EDUCACiÓN SUPERIOR

POR GENERO 197'l-;:;-;:

I :~ I

MATRICULA EN EDUCACiÓN SUPERIOR

2 POR GEN.ERO 19Gf :

1315% tll2 ¡

MATRICULA EN EDUCACiÓN SUPERIOR

POR GENERO 2000[;]'
01 ¡
id2 :

..'L
MATRICLl'.A EN EDUCACI611 SUPERIOR POR

. ' GENERO 1950

el 2
40%

MATRICULA EN EDUCACiÓN SUPERIOR POR
GENERO 1990

1
° 53%

GRAFICA 2
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0&_____

País HOJ GDf Gf.M

Argentino .882 .768 .41f.5
Costo Rico .883 .763 .474
Uruguay .881 .812 .361
_Chile .880 .759 .402
Venezuela .859 .765 .39 1
Panamó .856 .765 .391
México .842' ]41 .399
Colombia .836 .720 .435
Brasil .804 .709 .358
Ecuador .784 .641 .375
Cuba .769 .726 . .524
Paraguay .72:3 .628 .343
Perú .709 .631 .400
República Dominicana :"¡ " .705 .590 .412
Nicaragua

. .6 11 .560 .427
Guatemola

.,

.59 1 .481 .390
Bolivia .588 .519 .344
El Salvador .579 .533 .397
Honduras .578 .524 .406
Hai tí .362 .354 .349

----- - _.... - ---,-
Fuente: UNoP, 1995, pp, 76-77, 8.4·85 Y 155-1 57.

Tabla 1 .



I\V""VUII~\..t ,,,\;II\,\..\JIIU, . IIIUIUUV pUl "1UlII\1UC:lIfUt UICU y ~v}\V

[porceníoies]

Areo SeXb 1975-1979 198D-1984 1985-1989 1990-1994

Artes y arquitectura .

Ciencíos de la salud

:iencias sociales

:conómicO'OdministraHvos

iducocíón

-lurnonídodes

ngenierías:

H 85
M 15
H ~,\ 70
M " 30
H ' 72
M 28
H 79
M 21
H 34
M 66
H 49
M . 67
H 95
No... 5

75
25
64
36
58
42
68
32
41
59
36
64
92
8

69
31
58
42
52
48
57
43
35
65
38
62
88
1
~

L

62
38
52
48
51
49
48
52
30
70
35
65
82
18

"'atemáticas, ciencios naturales,
agrc~~uar¡as y marinas H

M

Tabla 2.

40
60

41
59

41
59

40
60



Tasa de participación femenina y de pago a mujeres en relación con hombres

País-(grupo de
edad)

Argentina (20-60)
Bolivia (2D-64)
BrgsiI120-60) .

. Chlle (2D-60)
Colombia 125-60) 
Costa Rica (20-60)
Ecuador 120-60)
Guatemala (20óO)
Honduras (20óOl
Jamaica (20-601
IV\éxico l2ü-60)
Perú (2060)
Uruguay (2060)
Venezuela (20-60)

Año

1980 I

1976
1980
1982
1985
1984
1982 .
198 1
1974
1982

_. 1980
1981
1985 '
1981

- ---

Tosa de
participación

femenina

33.1
23.1
33.0

- 28.9
39.4
26.4
22.6
14.7
18.0
48.2
35.7
29.0
46.0
35.0

Año

1985
1989
1980
1987
1988
1989
1987
1989
1989
1989
1989
1990
1989
'1989

Pago a muieres
en relación con

hombres (%)

64 .5
62.3
61.2
65.4
84.6
80.8
63 .7
76.3
81.3
57.7
79.6
65 .7
57.4
70.6

Nota: Ingresos semanales en Venezuelo, f..I'.éxico, Colorobio , Jamaica, Honduras, Chile y
Bolivia ; ingresos mensuales en el resto de los países.

Fuente: Psochoroopoulos y I zoonotos. 1992, p. 5 , basado en datos de la orr.
Tabl a '; .
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