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Introducción 

L as instituciones de enseiianza superior representan en la actualidad, el 
soporte educativo más importante para el desarrollo de nuestro pais, lo cual 
obedece a que en sus recintos se ha realizado y se realiza. lo fundamental de 

la investigación de nuestro pals, pero además porque en ellas se atiende a miles de 
estudiantes de nivel licenciatura y posgrado y. en algunos casos, de nivel 
bachillerato'· Circunstancia que les ha otorgado el atributo de ser un puente social 
que posibilita mejorar las condiciones de vida de la población. Por tales razones, 
representan una parte fundamental a considerar en los procesos de globalización e 
integración, ya que el conocimiento que en ellas se imparte y genera, representa un 
recurso cada vez más valioso y estratégico para el desarrollo de nuestro pais.2 

lo anterior explica, por qué la educación superior incide en mayor medida que otros 
niveles educativos en el proceso social. Ello se debe, a que el lugar que ocupa, le 
permite estar enlazada a través de sus instituciones con el entorno en que se 
desenvuelven. Es asi que concebidas como parte de un complejo proceso de 
interacción. sus instituciones favorecen un clima de libertad social e intelectual que 
no sólo permite la generación de dicho conocimiento, sino que contribuyen a crear 
las condiciones para una mayor autodeterminación como nación. 

Empero, cuando se habla de educación superior, no es posible desligarla del 
concepto de universidad, el cual se encuentra aparejado, con uno de los más 
grandes retos que afronta el pais: la atención adecuada a la creciente masa de 
miles de jóvenes de bachillerato que, aiio con aiio, demandan un espacio que les 
permita continuar sus estudios profesionales en alguna de las carreras que ofertan 
las casas de estudio de este nivel educativo. Dicho aspecto, resulta de la mayor 
trascendencia en el ámbito educativo nacional, toda vez que ha representando en el 
pasado, motivo de controversia y causa de demandas sociales. J 

1 l..¡ n1;.itru:ula .:n .:Ju.:;i.:1un superior .:n ~000. fu.: J.: l .•)h~. i63. Anuario E .. 1aJ1<;t1c11 J.: Li.:.:nc1ollur=i ~000. 
: i::,,1a 11..l.:a la dc-.arroll.¡ :'\.l:ucns ¡.,;apl;in .:n ··um,,.:r.¡1JaJ N;i.::wnal. So..::u:JaJ ~ D.: ... arrull<>-. ANUIES. :\l.:,ico. l'JQh. p. 64 
'In.:' C.1 ... 1ru ... fl.:1na11J;¡,. y can1h11l'> .:n la u111,,t:r<•1JaJ puhh.:a .:n :'\.k"co-• .:n P.:n,,am1..::11to Unn,.:r..uar1u N" K4: Um".:rsidad ~; Soci.:dad 
l;1 111n1111cn.::m Jd .:::1nih1u. 1;:-.;,,:'\.l-CESIJ. :'\.k,1.;n. tQXb. N• J:-34 
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Por tanto. las políticas que aspiran a vincular la universidad con las necesidades de 
la sociedad, en especial con las requerimientos profesionales que ésta demanda en 
mayor proporción, deberán enriquecerse con las diferentes posturas interpretativas 
que involucran un amplio conjunto de referentes teóricos, a partir de los cuales será 
posible delinear las lineas de análisis que permitiran atender en mejores 
condiciones los aspectos derivados de dicha vinculación. 

Al respecto. algunas maneras en que las instituciones de educación superior y en 
especial las universidades, la han llevado a cabo. ha sido a partir de considerar 
algunas acciones especificas vinculadas con algunos de los siguientes campos de 
análisis: 

Es111di11s d1• Of1•rt;1 y ll1·1nanda d1· J•n•f1·si1111:d1·s 
Cn•:u·i(1n d1· f'th"\·;1s C:u-n.·r;is y l'roJ.!t-:1111;1s d1• Fonnaciiin 
E~t11di,•s d1· S1•g11irni1·n111 d1• E~~n·s:1cl1•s 
lliag11ústi1·0 dt•I Flujo" 1:1 Ed111·a1·ii"1n S11p1•rior 
<>ricnta~·iún V11c:11·i(11i:1I ~- l'n1fesi1u1;1I 
l..:1·f11nn:1s C11rri1·11lan.·s 
Estudios cit.• :\1L"rc:1clo d1• ·i-roih;ijo 1 

Tomando en cuenta lo anterior, nuestro trabajo aborda al menos tres aspectos que 
por su relevancia, resultan de actualidad. Nos referimos al primero,_ segundo y 
quinto apartado; es decir. a los estudios de oferta y demanda de profesionales; a la 
creación de nuevas carreras y programas de Formación; y a _la orientación 
vocacional y profesional. ~ · 

Propósitos del trabajo. 

Con base en lo anterior, pasaré a explicitar los principales propósitos de mi 
investigación, mismos que espero contribuyan con algunas aportaciones a la 
temática que, desde una óptica personal. merece una mayor atención. si se desea 
reorientar las preferencias profesionales de los jóvenes egresados de bachillerato, 
lo cual se traducirá, por supuesto, en una mejor distribución de la matricula por 
áreas del conocimiento, pretensión que desde hace mucho tiempo ha sido parte de 
los planes y programas que en materia de educación se han instrumentado a lo 
largo de la historia de este nivel educativo. 

1. La estructura de la investigación se encuentra conformada por cinco capitules. En 
el primero, se exponen los principales planteamientos de las políticas educatiVas 
que con base en la implementación de planes y programas a lo largo de un periodo 
de dos décadas que van de 1980 a 2000, han estado dirigidas a encauzar las 

'J,I\ •cr \.knJ••";.1 Hu1;1,. en ··1 urmou.:1ún (ltuh:Mtinotl-n•crc11J., J..: traha10-. en ht Kc~·ista Kcformu y lllupla. puhlicuJa en c1ll!Jiciún p.1r la 
1 '111._._., .... 1.i.I .t.: l·nl1111;1. l<JX<J. ¡1 K_\ 



preferencias profesionales de los egresados de bachillerato. Sin duda, dichas 
propuestas han delineado diferentes escenarios educativos en el ámbito superior, 
por lo que en este trabajo sólo se lleva a cabo una sucinta referencia de sus 
aspectos más relevantes, retomando las principales nociones que se señalan en: 

1 ~, . ..; ! - l ~J~J 1 : 
') El Progr;un;i lnte¡;::rnl pnra '-'] Ov~arroll,1 d•· !:1 Eclt1·.-acion ~up..._·ritn-. 

t 1-'J-:c lIPE:-:., 1 ~1.'1-::: 
:-:. El l'r•n.:r;1n-1:1 n:1r;1 !:1 \lodt·rnir;1ci(ir1 Ed1u·;1ti\·;1. 1 ~·--·:•··; ~•:1-:: :
-L El Pr-11..:n1n1;1 dt· I J,_,~:1rroll~, Edt1~·;i: ¡,_, 1. ¡ ~1~1.-,- '_:!1 ,, 1 , 

Recapitulando. en este primer apartado se presenta el sustento teórico a partir del 
cual podra interpretarse mejor la evolución numérica del primer ingreso a 
licenciatura por areas del conocimiento. la cual se desarrolla en el tercer capitulo 
denominado ··crecimiento y Distribución porcentual del pflmer mgreso por areas del 
conoc1m1ento· En esta primera parte se incluyen nociones que encuadran a la 
educación sup~nor como factor de desarrollo para el país al igual que se 
mencionan los principales aspectos de los planes y programas que a la fecha se 
han instrumentado para el impulso de las acciones encaminadas a ef1c1entarlo para 
lo cual se ehg1ó. preferentemente. los apartados relacionados con la atenc1on a la 
demanda la distribución de la matricula. el diagnóstico que acerca de las 
profesiones se menciona. y su recomposición prevista 

Asrm1smo conv1e:ie señalar que fue objeto de este trabajo. llevar a cabo una 
ident1f1cac1ón de los aspectos vinculados directamente con la s1tuac1on que 
presentan las areas de conocimiento que conforman el universo en que se ha 
drv1d1do la educación superior. ro que incluye. por supuesto. su pasado y presente 
inmediato Al mismo tiempo. se comentan en qué medida los ob1et1vos de atenc1on 
para el impulso de dichas areas se han alcanzado. 

Por otra parte es innegable que el impulso actual de algunas áreas de 
conocimiento. tendrá que considerar los avances tecnológicos del presente. los 
cuales están impactando de una manera radical su dinámica de crecimiento y 
d1stribuc1ón. asl como las posibilidades de vinculación con los sectores productivos. 
y por ende. las acciones adecuadas de atención a la demanda 

En suma. se identifico la situación que prevalece en ceda área de conocimiento a lo 
largo de veinte años. lo que permitirá imaginar. prever. diseñar. o en su caso. 
afrontar algunos de los posibles escenarios que se espera ter.gan dichas áreas en 
el mediano y largo plazos. Del mismo modo, se pudo constatar. en la medida de lo 
posible. y con base en las propuestas plasmadas. la congruencia entre los planes y 
programas gobernamer.tales óe cara a lo esperado y lo realizado en el periodo 
estud•ado 
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2. En el segundo capitulo. se presenta el marco histórico y el contexto social de 
cada una de las áreas del conocimiento. Se procuró que los datos que aquí se 
incluyen, sean reflejo lo más cercano posible de su situación actual. es decir. se 
buscó tener una idea lo más clara de su acontecer presente de cara a sus 
principales problemáticas que han frenado. y/o en su defecto, han servido de 
impulso para mejorar la imagen que la sociedad tiene de ciertas carreras 
representativas de dichas áreas. Consideramos que este contexto resulta 
fundamental para la implementación de las politicas encaminadas a reorientar la 
dinámica de las áreas del conocimiento. asi como para consolidar las acciones que 
en materia de orientación vocacional se han instrumentado a la fecha Me refiero 
específicamente a Ja labor que se realiza en las instituciones de educación media 
superior. donde considero que resulta necesario impulsar foros de discusión que 
permitan construir una cultura en torno a los nuevos procesos de profes1onal1zac1ón 
que estan surgiendo a nivel mundial y que inciden en el ámbito de ta educación 
superior nacional. 

En este sentido. dicho soporte con orientación documental y soc1ológ1ca. 
proporciona un encuadre elemental para comprender no sólo las dificultades a las 
que se enfrentará el futuro profesionista. sino también de los retos inmediatos una 
vez que se incorpore al sector productivo. Este trabajo de tesis sostiene que. sin un 
conocimiento amplio. profundo y claro de las alternativas profesionales que se 
ofrecen en la actualidad. no sólo en las universidades públicas. sino tamb1en en las 
particulares. la eleccíón de carrera seguira representando. en muchos casos una 
elección a ciegas que mantendrá las tendencias que por decadas na s1d::: ob¡eto de 
atención y estudio. De manera que mientras no se Je otorgue la debrda rrnnortanc1a 
a esta etapa fundamental en Ja vida personal y profesional de los ¡óvenes 
egresados de bachillerato. se continuaran presentando d1stors1ones que 
contradigan. en algunos casos. las lineas de acción de ios planes y programas 
1mplementadas 

As1m1smo. cabe mencionar que el estudio que presento nace en buena oarte. como 
resultado de algunos trabajos realizados durante m1 paso por la Subsecretaria de 
Educación Supenor e Investigación Científica. SESIC. de la Secretaría de 
Educación Pública. en donde se logró publicar un cuaderno de onentación 
vocacional que llevaba por titulo: "Guia para la elección de carrera en la Zona 
Metropo/Jtana-· (ver anexo 13). De dicho estudio surgen algunas de las nuevas 
propuestas que se presentan en este trabajo, en particular las vinculadas con la 
estadística comentada. 

3. En el tercer capitulo, se aborda con detalle los principales referentes de la noción 
que se conoce como primer ingreso a licenciatura. su crecimiento y distriouciOr: 
relativa por éreas del conocimiento representan los dos indicadores que hemos 
tomado en cuenta para ilustrar las tendencias de cada una de las seis areas de 
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conocimiento a la largo de dos décadas. Conviene precisar que la importancia que 
conlleva dicha noción, constituye e/ punto de partida para identificar de manera, 
diríamos, casi inmediata, la dinámica que presentan dichas áreas y su efecto en la 
atención a la demanda. 

Otro elemento a considerar, consiste en que el primer ingreso se convierte en uno 
de los indicadores mas útiles para el diseño e implementación de las pollticas y 
estrategias instilucionales. Sin duda, representa el primer gran acercamiento can el 
que se cuenta para conocer hacia donde se inclinan las preferencias de Jos jóvenes 
aspirantes a nivel licenciatura. Además, una adecuada interpretación de éste, 
permite determinar con cierto grado de certeza, cómo se han cumplido Jos objetivos 
de las lineas programáticas de Jos planes referidos, que pretenden lograr una 
educación de mejor calidad, con mayor pertinencia y equidad. 

Es importante señalar que Ja noción del primer ingreso va de la mano con Ja noción 
de elección de carrera y can las denominaciones que aluden al tema de las 
profesiones. Tales aspectos conforman un proceso que debe ser analizado y 
descrito a un tiempo. No obstante. el peso particular que tiene el primer ingreso a 
licenciatura como indicador estadistico, queda demostrado porque a partir de éste, 
es posible identificar Jos rasgos que conforman el comportamiento real de Jos 
jóvenes que forman parte del nivel bachillerato y que aspiran a incorporarse al nivel 
licenciatura. 

A partir de este mapa, es posible conocer cómo ha crecido cada área del 
conocimiento y cada una de sus sub-áreas. No obstante, ante Ja imposibilidad de 
profundizar en el ámbito de las carreras, consideramos que este acercamiento 
resulta de gran ayuda al ofrecemos una visión macro del tema. 

Por cuanto a la distribución porcentual se refiere, diremos que este indicador 
complementa las tendencias de crecimiento del primer ingreso. Si bien resulta 
fundamental el saber cómo han crecido dichas áreas a partir de su primer ingreso a 
licenciatura; el saber cómo se reparten entre si dicho crecimiento, le añade, por así 
decirlo, cuerpo y volumen a la estructura ósea del crecimiento porcentual. 
Expresado de otro modo, Ja distribución porcentual se mueve en otro piano espacial 
que resulta necesario para saber hasta donde ha ganado extensión y profundidad Ja 
matricula de primer ingreso a licenciatura. 

4. Por último. en el quinto capitulo se describe ei contexto nacional e internacional ai 
que se enfrentará la educación superior de nuestro país. particularmente en el 
ámbito de las que hasta hoy, han sido las carreras tradicionales que han acaparado 
la preferencia de los jóvenes de bachiilerato, postergando el surgimiento de nuevas 
profesiones, de cara a lo que se ha denominado el fenómeno de globalización. 
concebido como el proceso de recambio que de modo a veces imperceptible afecta 
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diversos ámbitos de ta sociedad, no sólo el económico, sino el politice, cultural y, 
por supuesto, el educativo. Por ello, la economla del presente y del futuro; la 
industria y las instituciones educativas mexicanas tendrán que transitar, 
ineludiblemente. en dicho proceso. 

En párrafos anteriores. mencionábamos que el primer ingreso a licenciatura y la 
elección de carrera profesional están intimamente relacionados. por lo que en este 
capitulo se plantea lo que a mi juicio, representa la forma en que se traduce el 
crecimiento y distribución de su matricula, es decir, en el plano de lo hemos llamado 
la nueva recomposición profesional. Afirmamos que más alla de los datos y de los 
números. en nuestro país se está produciendo de manera imperceptible un 
profundo cambio en el conjunto de las profesiones que la sociedad empieza a 
demandar. sino también en las que las propias inst1tuc1ones de educación superior 
han ofertado hasta el dia de hoy. De ahi que se empiece a hablar con mayor 
insistencia de las llamadas viejas profesiones. como un factor de inmovil1dad que 
está impidiendo hacer frente a las transformaciones que de una manera acelerada 
las naciones de gran avance tecnológico llevan a cabo 

La propuesta que surge de esta correlación que señalamos. se resume en la idea 
de adentrarse al concepto de primer ingreso a licenciatura como un elemento de 
anélisis y no sólo como un indicador estadístico. de ahí que se 1ns1sta en la 
importancia que para este trabajo tiene. como punto de partida para conocer las 
implicaciones que genera en un proceso mucho mas complejo. donde se involucran 
temas de orden social. educativo. pedagógico. cultural y polit1co 

Por lo anterior. la condición mas importante que debera ;::-revalecer sera la 
aceleración de la cooperación tecnológica entre paises desarrollados y aquellos que 
estan en vias de serlo. No obstante. ta global1zac1ón ofrece la opc1on de acceder a 
los mejores mercados del mundo entero. en una coyuntura que posibilita 
condiciones favorables para aprovechar en todo lo que vale las pos1b1lidades que 
ofrece. fundamentalmente en los ambitos de las ciencias la información y la 
tecnologia y por supuesto. en lo relativo al intercambio de talentos 

Como resultado de la consulta e investigación de los materrales relacionados con 
este tema. nos pudimos percatar de la separación que existe entre el orrmer ingreso 
a licenciatura y elección de carrera profesional Nuestra apuesta consiste. en ofrecer 
un marco de interpretación que sustente aquellas lineas de acción que en el ambito 
especifico de algunos temas consignados en el Programa de Desarrollo Educativo 
2000-2006. seguramente estaran dirigidas a intentar reorientar la demanda 
educati·1a de nivel superior. Por Jo que, no estaré por demas. proponer se lleve a 
cabo un estudio que exponga hasta donde se avanzado en esta materia. 
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Finalmente, quiero mencionar que con relación al capitulo tres, el cual corresponde 
al apartado metodológico para la presentación del marco teórieo<onceptual, incluyo 
los principales aspectos relacionados con los antecedentes que dieron origen a la 
investigación y la explicación de las teorfas relacionados con los conceptos de 
elección de carrera, forrnación profesional y profesión, entre otros. Este capitulo, 
será de utilidad para todo aquél interesado en el análisis y estudio de éstas, y otras 
nociones. 

Hasta aquf algunas palabras, dejo en manos del lector el análisis y reflexión de 
estos temas que sólo representan la antesala de un camino que pretende ser el 
inicio de un recorrido que espera adentrarse, aún más, en sus amplios pasillos. La 
puerta está entreabierta. 

Septiembre de 2003 
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Capítulo 1 

Esbozo de los planes y programas para la 
educación superior de 1980 a 2000 
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·se tendrlan que· enseftar principios de estrategia que permitan 
afrontar los nesgos. lo inesperado. lo incierto. y modificar su 
desarrollo en virtud de las informaciones adquindas en el camino. 
Es · necesario aprender a navegar en un océano de 
incertidumbres a través de archipiélagos de ceneza~. 

r 
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Esbozo de los planes y programas 
para la educación superior de 1980 a 2000. 

L a educación superior conserva hoy, un papel central y de primer orden en la 
sociedad, al formar los profesionales que desempeñarán mañana las 

diferentes ocupaciones que están delineando el acontecer de la sociedad 
mexicana. En el ámbito sociocultural es donde se revela más claramente esta 
influencia y su interrelación con los fenómenos económicos y sociales. Entre los 
principales, el predominio en la población de una alta proporción de jóvenes. la 
mayor participación de la mujer en las actividades productivas. el desempleo, y los 
cambios culturales en diversos órdenes de la vida social. 

Por lo anterior, la polltica educativa de nuestro país constituye una parte 
fundamental de la política de desarrollo social, a la par con las pollticas de salud, 
seguridad social. vivienda, población, desarrollo regional, urbano e indígena, 
reforma agraria y atención a la pobreza extrema. No olvidemos que el objetivo 
general de dicha polltica social consiste en "propiciar y extender las oportunidades 
de superación individual y comunitaria tanto en la vida material como en la 
cultural. bajo los principios de equidad, justicia y el pleno ejercicio de los derechos 
y garantías constitucionales··. 5 

Cabe señalar que en la actualidad, nuestro país vive en un periodo de 
transición política, social y cultural que se manifiesta en un reacomodo de las 
fuerzas sociales. donde han surgido nuevos actores que pretenden incorporarse al 
campo de las decisiones políticas. en medio de un complejo escenario económico 
nacional e internacional. 

En este contexto, diversas instancias sociales resumen con proyectos, ritmos.Y 
velocidades diferentes. su papel activo de componentes articuladores de la 
sociedad y el Estado, dejando atrás la pasividad y el inmovilismo, convirtiéndose 
en protagonistas del cambio que reclama el país. · 

Uno de los principales protagonistas es la universidad. No obstante que al 
interior de ella se continúa debatiendo el rumbo de su presencia .s.ocial .Y las 
formas especificas en que la educación superior puede amoldarse· a· las ·nuevas 
condiciones y a las transformaciones nacionales en marcha. ·· · ·· 

Los retos que se tienen que enfrentar para avanzar-en- dirección de este gran 
objetivo que es la justicia social resultan impostergables. 'Por lo que, es importante 
reconocer los avances logrados en los últimos cincuenta años, a pesar de que 
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algunos de los indicadores muestran todavía rezagos en cuanto a equidad en 
educación. 

La universidad se reconoce como parte de una realidad, resultado, en cierta 
medida, de un modelo de desarrollo que se busca transformar. Los antiguos 
paradigmas en que se sustentaron sus funciones sustantivas. resultan cada vez 
más inoperantes para el desarrollo del !?ais. Tan es así, que una actividad un 
tanto menor, como lo es el servicio social , hoy en día se ha lle!¡Jado a considerar. 
por la vía del curriculo. como parte de las funciones sustantivas. 

Un aspecto que da cuenta de lo anterior, se relaciona con el ámbito .de las 
profesiones que en ella se imparten. Años atrás, pocos podían prever el profundo 
cambio que éstas han experimentado, entonces resultaba dificil imaginar que 
ingenieros en genética. matemáticos de la teoría difusa. recicladores de residuos 
urbanos. operadores de video o cajeras especialistas en códigos de barras, serian 
hoy. profesiones con gran demanda. 

En el presente. elegir una carrera, deberá considerar que la estructura 
productiva de nuestro pais ha cambiado y está cambiando dla con dia. Si bien en 
el pasado reciente lo que nos caracterizó fue una estructura basada en la 
agricultura y la industria. a la fecha, nuestra economía ha tendido a la 
terciarización de la economia, es decir, al predominio del área de serviciosª. Por 
ello. se recomienda que lo mejor es no dejar nunca de aprender. lo cual es 
particularmente útil debido a que se requieren profesionales con un perfil 
polivalente y con distintas habilidades. 

El profesional del mañana, tendrá que acostumbrarse a una incesante 
transformación dentro del mismo puesto y a una disponibilidad absoluta a la 
conversión profesional. Este postulado que podrlamos calificar como axioma. está 
siendo llevado a la práctica por buena parte de nuestras instituciones de 
educación superior. Incluso. se promueve ampliamente el que los jóvenes cursen 
una carrera corta que les permita incorporarse rápidamente al mercado de trabajo 
y posteriormente continuar con su formación académica. 

Hay quienes afirman que la obtención de un titulo no garantiza en absoluto el 
conseguir un buen puestc de trabajo. lo cual dependerá mas bien. del dominio 
que se tenga de un mayor numero de conocimientos. Es decir. habrá que 
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prepararse permanentemente para ser mejores profesionales. No obstante, es 
importante señalar que estudiar una licenciatura tiene sus ventajas. Con todo, sólo 
tendrán ventajas competitivas aquellos profesionistas cuya formación sea versátil. 

Por tanto, serla equivocado intentar reducir la falta de empleo actual, sólo con 
aumentar el número de puestos de trabajo, porque el problema ya no es 
únicamente cuestión de números. El desempleo ha pasado de ser cuantitativo a 
cualitativo. Aún prevalece un concepto equivocado sobre lo que demandará en el 
futuro el mercado de trabajo. Las preferencias por las profesiones parecen señalar 
que la obtención de un determinado empleo bien remunerado será más fácil, si se 
elige una determinada carrera. 

"Al respecto. es de todos conocido la concentración de la demanda de los 
egresados de la educación media superior por algunas carreras y por algunas 
instituciones. La ausencia de un vigoroso programas de orientación profesional. 
de difusión de las múltiples y diversas opciones en la educación superior. la falta 
de conocimiento por parte de los empleadores de la amplias gama de profesiones 
que ofrecen las instituciones de educación superior. etcétera. propician la 
concentración de la demanda. De las más de 700 profesiones diferentes que se 
pueden encontrar en el nivel superior, sólo 3 concentran al 34 por ciento de la 
matricula nacional y 10 agrupan al 59 por ciento". 9 

No obstante. el conocimiento se ha convertido en la nueva y más poderosa 
fuente de poder. Estamos presenciando uno de los acontecimientos más 
importantes en la historia de la humanidad, el nacimiento de un sistema que para 
crear riqueza no se requiere ya de la fuerza, sino de la creatividad. En este tenor. 
el Dr. Julio Rubio señala lo siguiente: 

.. En la sociedad el conoc,miento. que no es lo mismo que la sociedad de la 
información y que más bien busca superar crit1camente los torrentes de 
información indiscriminada a que nos somete a ésta última, la educación deberá 
ser atendida como un proceso integral, flexible y fluido. Ello significa que 
desaparecerán tanto los periodos estancos de formación. como las limitaciones 
temporales_ En ella. el aprendizaje será continuo y. por lo tanto. la universidad 
está llamada a actualizar ininterrumpidamente los conocimientos de la 
sociedad ... ·::: 

Las experiencias que bajo esta orientación han tenido otras naciones, indican 
que invertir en capital humano es la clave para dotar de ventajas competitivas a 
sus empresas e instituciones educativas. De ahí que, las políticas públicas que se 
han impulsado para ofertar carreras pertinentes a mediano y largo plazos toman 
en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: 
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Diversificar fa oferta educativa. 
Promover que las instituciones de educación superior modifiquen su estructura 
académica para hacer posible que los alumnos tengan libertad de tránsito entre 
materias, carreras, disciplinas e instituciones. 
Estimular la vocación por investigar, en la resolución de problema$, sin que ello 
signifique. necesariamente, formar investigadores. 
Estimular que las instituciones de educación superior anticipen qué carreras se 
demandarán en el mediano X largo plazos para atender los requerimientos de los 
sectores social y de servicios. 1 

Una vez enmarcados los ámbitos de dichas politicas. conviene subrayar que el 
paradigma de la educación ha cambiado. Ha transitado de la enseñanza al 
aprendizaje. De ahl cobra particular importancia el saber indagar y desbrozar 
entre un cúmulo de información y conocimientos. 

El desafio se encuentra no sólo en flexibilizar los estudios. sino diversificar la 
oferta y hacerla atractiva; esto es. proponer alternativas profesionales de diferente 
duración. Asimismo. que dichas alternativas no sean las únicas vías por las que 
hay que circular. producto de decisiones de vida que se toman a los 17 años. 
Tales acciones contribuirán a que los compromisos y quehaceres de la educación 
superior apoyen de la mejor manera la participación de nuestro país en la 
denominada Aldea Global. En el contexto de este proceso destacan. al menos. 
tres elementos fundamentales a considerar: es decir, la evaluación. la acreditación 
y la certificación. 

Con relación a la evaluación, podemos decir que es un proceso continuo. 
holistico. es decir. integral y participativo que permite identificar una problemática. 
analizarla y explicarla mediante información relevante. Como resultado 
proporciona juicios de valor que sustentan la toma de decisiones. 

En cuanto a la acreditación. más que un procedimiento para la certificación 
individual de destrezas y de conocimientos, tiende actualmente a ser considerada 
como el resultado de un proceso de evaluación que permite medir la calidad, sea 
de un programa de estudios o de una institución. Es decir. representa un 
mecanismo para. corroborar su calidad o garantizar cierta confiabilidad ante la 
sociedad. Con relación a estos conceptos, el Mtro. Antonio Gago expresa lo 
siguiente: 

··oe la evaluación se sabe que es una función que concluye con la exJ:'resión 
de un juicio de valor. con la adjudicación de un calificativo. De la acreditación 
sabemos que es una forma de manifestar los resultados de una evaluación: que 
acreditar tiene que ver con crédito, con crediblfidad. con confianza, con la certeza 
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o la certidumbre acerca de algo; de ahi que los vocablos acreditar y certificar 
pueden emplearse de forma indistinta"' .12 

Por su parte, la certificación consiste en hacer constar que una persona posee 
los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes exigidos para el ejercicio de 
una profesión determinada. Vale la pena hacer notar que la certificación se aboca 
a individuos. 13 

Afinar la pertinencia de los programas educativos que se ofrecen exige 
colaboración continua del entorno social y empresarial con cada institución 
educativa. asi como sensibilidad de las instituciones y de los cuerpos académicos 
de éstas. ante las opiniones externas. Esta vinculación es necesaria para que las 
instituciones brinden formaciones profesionales con un mejor conocimiento de las 
distintas opciones y de las condiciones y necesidades de su ejercicio. 

Por otra parte, la pertinencia social de la educación superior puede ser valorada 
de acuerdo con la contribución que la universidad hace al desarrollo de la 
sociedad. detrás de la cual, se encuentra un proyecto especifico14

. En los años 
recientes los énfasis han sido puestos en la vinculación con el sector productivo 
por la centralidad que ha ocupado en las politicas públicas, la contribución que el 
factor educación y conocimiento representan para el crecimiento económico. 

Seria un error suponer que dentro de veinte años no existan cambios 
significativos en la geografia, si es que se permite el término, de las profesiones. 
Cada vez más, se incorporarán a nuestro lenguaje nombres ahora desconocidos 
para identificar una carrera. Nuestros hijos tendrán habilidades que para nosotros 
aún son desconocidas. Nos acercamos apenas al umbral de un mundo aún por 
conocer. Todo lo que hoy sabemos, mañana puede que sea parcialmente incierto 
y. en un futuro no lejano, tal vez sea erróneo. 

Los universitarios comprometidos con nuestras instituciones de origen. sea cual 
sea nuestra adscripción académica, reconocemos como una prioridad. la 
necesidad de detectar y escudriñar la dinámica de dichos cambios, para superar 
la condición actual de la educación superior. Con esta convicción. las 
interpretaciones que a continuación se presentan. tienen el propósito de repensar 
las contribuciones que ha aportado la educación superior al desarrollo del país. 
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1. Primeros pasos. 11Plan nacional de educación superior: 
Lineamientos generales para el periodo 1981-1991 ". 15 

E n el periodo de 1960 a 1 gso se dio en México. y en casi todo el mundo. una 
gran expansión en el nivel de la aducación superior. Si bien su presencia 

no era tan significativa en la década de los cuarenta. la contribución de sus 
egresados fue muy importante. lo que permitió enfrentar los retos que implicó la 
expropiación petrolera y los procesos de modernizc.ción industrial, en la política de 
sustitución de importaciones. 

Recordemos que en nuestro pals la educación superior es una instancia del 
sistema de la educación nacional. En su mayor parte las instituciones de 
educación superior son instituciones muy jóvenes. algunas de las cuales surgieron 
a partir de colegios o institutos científicos o literarios. o bien de la conjunción de 
escue:las y dependencias preexistentes. La mayoría de las universidades públicas 
estatales se crearon a partir de los años cincuenta. algunas de ellas incluso en los 
setentas (Véase anexo 8). 

Para darnos una idea de la importancia que han tenido tales acontecimientos. 
baste mencionar algunos datos: en 1960 habla 76 mil estudiantes de licenciatura 
en México. alrededor de la mitad en la UNAM; en 1970 la matricula habia crecido 
a 271 mil. y para 1980 creció a 825,725 estudiantes; es decir, su crecimiento sólo 
en este periodo fue del 986.4 por ciento, con relación al año 1960. u; 

L"' screnra. 

Esta década fue especialmente importante para la educación superior. tanto en 
términos de su crecimiento como de definiciones y de consolidación en aspectos 
sustantivos de carécter cualitativo. Es en ésta cuando empezaron a delinearse 
politicas públicas que conciernen a los fines y objetivos de la educación superior. 
Una acción relevante que se llevó a cabo en 1g70 fue la creación por parte del 
Gobierno Federal. de la Subsecretaria de Planeación y Coordinación Educativa. 
en la Secretaria de Educación Pública. con atribuciones sobre la educación 
superior. en particular sobre financiamiento. y se establece también el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología CONACyT. 

A partir de 1971. año en que se llevó a cabo la asamblea de Villahermosa. 
Tabasco. en la que se planteó la necesidad de una reforma integral para el nivel 
de educación super:t"lr. se realizaron diferentes reuniones que desembocaron en 
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la reunión del ar'lo de 1977, en la que a su vez se dio respuesta a la invitación 
para participar en la elaboración de un Plan Nacional de Educación, la asamblea 
consideró y aprobó un documento denominado "Aportación de la ANUIES al Plan 
Nacional de Educación", dirigido al entonces presidente de la República, José 
López Portillo. 

En la XIV Asamblea General de la ANUIES, celebrada en 1972 en Tepic, 
Nayarit, se reiteró que "la· reforma es consubstancial a la pervivencia de las 
institucior:ies" y que "la autonomla universitaria es imprescindible en el 
cumplimiento de los fines de la educación superior". 17 

Para 1975, en la ciudad capital de Querétaro. los acuerdos y declaraciones 
anteriores de la ANUIES, se integraron en un cuerpo de doctrina y de mecanismos 
de operación. Del conjunto de estos acuerdos conviene destacar los que se 
refieren al estudio de la demanda del nivel medio superior y superior, la 
realización de diagnósticos para cada institución, la creación de programas 
nacionales para el rnejoramiento de las funciones educativas y la elaboración de 
un modelo de crecimiento y transformación de la educación superior. Además, 
simultáneamente, algunas de las instituciones que la integran desde entonces, 
han venido elaborando sus planes de desarrollo. a través de sus propios grupos 
de planeación. 

Un suceso relevante, se llevó a cabo al inicio del sexenio 1970-1976, al crearse 
dentro de la SEP, la Subsecretaria de Planeación y Coordinación Educativa. con 
el propósito de apoyar tanto en lo interno como en lo externo los pianes de trabajo 
para solucionar. a mediano y largo plazo. los requerimientos que plantea la 
demanda social de educación en todos sus niveles. 

Es en 1978 que se determina la clausura de un ciclo, en cuanto a modalidades 
y procedimientos para la generación e implantación de poilticas y criterios para la 
educación superior. y particularmente para las universidades públicas, y donde se 
dio inicio a uno nuevo con la adopción de un mecanismo para generar y aplicar 
politicas y medidas en la educación superior, ahora con la intervención directa del 
Gobierno Federal. En ese ar'lo, la asamblea general de la ANUIES aprobó el 
documento, titulado "La planeación de la educación superior en México", el cual 
constaba de tres partes: 

Análisis de conceptos de la educación superior, evaluación y estado actual y, 
políticas generales. 

2. Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior. 
3. Plan Nacional de Educación Superior. 18 

· · 
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Además, cabe señalar que en ese mismo año, se llevaron a cabo reuniones 
regionales del grupo de trabajo SEP-ANUIES, con la participación de las 
instituciones asociadas. El resultado que se logró, fue sintetizar los lineamientos 
de polltica básica en materia de planeación institucional, estatal, regional y 
nacional, para implantar el denominado Sistema Nacional de Planeación 
Permanente de la Educación Superior, SINAPPES. 

Sin embargo, es hasta 1981 cuando la Asamblea General de la ANUIES 
conoció y aprobó un documento elaborado por la CONPES, con el titulo de "Plan 
nacional de educación superior. Lineamientos generales para el periodo 1981-
1991", que reitera y complementa el documento de 1978. En él se señalan cinco 
categorías para la planeación y la evaluación: 

1. Vinculación de la educación superior con la sociedad 
2. Identidad de las instituciones 
3. Mejoramiento de la calidad de la educación superior 
4. Crecimiento de las instituciones y. 
5. Funcionalidad del sistema de educación superior y de sus instituciones. 19 

Es interesante destacar que las finalidades y objetivos de la educación superior, 
en la presentación del documento alude a lo siguiente: "Es importante destacar 
que no se trata de un plan que determina metas taxativas ni cuantifica resultados 
que se pretendan lograr. sino de un documento que orienta el cumplimiento de 
tareas y compromisos. a corto y largo plazo, compartidos entre el Estado y las 
instituciones de educación superior. En el fondo, este documento expresa el 
intento común del Estado y las instituciones de educación superior para lograr 
propósitos y finalidades que. de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. 
pueden disociarse cuando se trata del interés supremo de vincular las funciones y 
resultados de la educación superior con el desarrollo integral del pais". 20 

Entre las valiosas aportaciones del documento se encuentra la que se refiere a 
la visión prospectiva para la década de los ochenta. en donde se plantea que: 

.. La educación superior habrá de jugar un papel muy importante. en la próxima 
década. en los procesos de crecimiento de la economia nacional. 
Específicamente. por lo que se refiere a la elevación de tos niveles de 
product1v1dad. la educación superior deberá ser un factor de primer orden. al 
contribuir en la profesionalización de muchos trabajadores técnicos comprendidos 
en las diversas clreas de Ja economía y, también. por las innovaciones 
tecnológicas que puedan desarrollar los profesionales egresados del propio 
sistema de educación superior. 
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Dentro de la perspectiva anotada, es previsible que las ramas económicas que 
demanden mas fuerza de trabajo lo hagL:.n sobre Ja base de fuerza trabajo 
calificada. estimada básicamente en términos de años de escolaridad. De ahi la 
importancia que tiene el establecimiento de diversos ciclos y tipos de educación 
técnica. previos al nivel superior, como una forma de coadyuvar a la formación de 
los recursos humanos. tarea que hasta ahora ha descansado básicamente en 
instituciones de educación superior como las universidades. el IPN y los 
tecnológicos regionales. 

La meta de crecimiento de la economía nacional para la próxima década. de 7 
u 8°/o supone un conjunto de esfuerzos en todos los órdenes. dentro de los cuales 
se cuenta. ciertamente. el de la educación superior. Será responsabilidad de las 
instituciones. contribuir en el ámbito de su acción al legro de ese imponante 
cometido nacional 

Entre los efectos generados en la educación se ha observado que. por una 
pane. el crec1m1ento urbano de los últimos cuarenta años fue un factor 
determinante para el crecimiento de las instituciones de enseñanza superior 
mexicanas. debido particularmente a la concentración de la demanda social de 
ingreso y a un cieno grado de concentración de recursos que darian respuesta a 
dicha demanda Por esta razón. el crecimiento de los centros de estudios 
superiores tuvo caracteristicas semejantes al crecimiento urbano. acelerado en 
algunos casos. frecuentemente falto de coordinación y con disparidades de tipo 
regional Por otra parte. se ha advertido que el rápido ensanchamiento del estrato 
medio en el proceso de urbanización. principal beneficiario de la educación 
superior. y las necesidades de alcanzar un mejor nivel de vida y de adquirir un 
estatus social mas prestigiado. produjeron un aumento considerable en la 
demanda de ingreso a los estudios superiores y contribuyeron a la masificación 
de este ciclo educativo" 21 

Asimismo. por lo que respecta a la relación que guarda la educación con el 
desarrollo económico. el documento expresaba: 

··En el proceso económico de nuestro país siempre ha estado presente la 
educación y específicamente la educación superior. Su presencia es tan evidente 
que resulta válida la afirmac!ón relativa a que la educación ha colaborado de 
manera importante en el desarrollo económico nacional Esto ha sido posible en 
virtud de que el sistema educativo nacional. desde los años 20. ha venido 
ampliar.do tanto la cobertura de sus servicios básicos como impulsando acciones 
que permiten q•...:e un creciente número de personas adquiera cada vez mayor 
escolaridad El resultado obtenido es que los conocimientos. hab1lldades y 
destrezas derivados de la escolaridad. han influido notablemente en los 
1nd1cadores de product1v1dad de las principales actividades económicas 

Las perspectivas para los próximos veinte años -como el propio Plan Global 
de Desarrollo le1s plantea- son las de un pais de gran población con crecientes 
necesidades por atender: una estructura predominantemente urbana e industrial: 
una mayor capacidad de intercambio con el exterior y requerimientos 
tecnológicos y de organización cada vez más complejos. 
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Ante este panorama, el punto básico de la estrategia de desarrollo, una vez 
reconstruida la capacidad de crecimiento de la economía nacional. Para la 
próxima década tales tasas deberán mantener un 7o/o u 8º/o de crecimiento anual, 
como se presupone en los diversos análisis que se hacen a lo largo de este 
documento que señala lineamientos generales para 1981-1991. Parece 
innecesario mencionar que el logro sostenido de tales tasas es fundamental para 
generar más empleos y, a través de ellos, impulsar el proceso de dotación de los 
mínimos de bienestar a la comunidad. incorporar la población de las zonas 
marginadas a los beneficios del progreso y proveer los medios de capacitación 
necesarios para los trabajadores, como condiciones a partir de las cuales se 
puede alcanzar una situación de mayor igualdad ... 22 

En cuanto al tema del impulso a las carreras profesionales la mención que se 
hace, si bien es en un tono elemental, resulta ilustrativa de la situación que desde 
entonces prevalece en el ámbito de las áreas de conocimiento. No obstante. los 
aspectos sobresalientes aluden a lo siguiente: 

• MAsimismo. el predominio de las actividades del sector terciario sobre el sector 
secundario. y particularmente del sector burocrático estatal y de servicios. 
aparejado al proceso de urbanización mexicana. y a otras causas como 
deficiencias en la formación de egresados del bachillerato. tradición. familia. etc .. 
han determinado que la demanda social fuera mayor en ciertas carreras llamadas 
"tradicionales" (derecho. medicina, odontologia o contaduría ) y en menor grado 
en carreras como ingeniería, biología. actuaria. etcétera 
• La asignación de funciones sociales y profesionales más precisas en la 
sociedad urbana resultantes de una mayor diferenciación y especialización. asi 
como ciertos cambios tecnológicos y culturales. han repercutido en las 
necesidades de especialización profesional y en el impulso del segundo nivel de 
la educación superior 
• La mayor complejidad urbana y la modernización han sido. a su vez. factores 
influyentes para que se produzca una mayor movilidad horizontal en una amplia 
gama de puestos de trabajo y de actividades. Este fenómeno repercute en la 
educación superior. y requiere de un nuevo enfoque que haga posible que el 
profesional posea una sólida formación metodológica y una desarrollada 
capacidad de análisis. de tal modo que pueda desempeñar funciones 
profesionales con flex1b1lldad 
• Por otra parte. como consecuencia de la nueva escala urbana y de los 
problemas de una ··sobreurbanizaciónM. la concentración de la población en las 
CllJdades es ma,..or que la generación de empleo Los servicios y su 
infraestructura resultan marcadamente insuficientes. lo cual conduce a plantear la 
urgencia de crear nuevas profesiones y especialidades que estudien las causas. 
efectos y soluciones de los fenómenos de marginalidad social. tercianzación. 
deterioro ecolog1co. comunicación social masiva. desarrollo fis1co explosivo y 
otros En los últimos diez años. varias instituciones de educación superior han 
creado a!gunas especialidades para preparar recursos humanos que atiendan los 
problemas derivados de estos fenómenos. pero la importancia y naturaleza de la 
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urbanización y el cambio inherente que ésta importa en todos los órdenes de Ja 
vida, demanda, además. una concepción distinta a la actual en lo referente a la 
función social de los profesionales. -
• Desde el punto de vista funcional, el proceso de urbanización en México -y en 
forma concurrente la industrialización y la modernización de sectores importantes 
de la sociedad y el Estado - han presionado fuertemente sobre los centros de 
enseñanza superior. cuestionando la eficacia de sus funciones en relación a las 
urgencias sociales. La desproporción de las exigencias de la nueva escala urbana 
frente a la llmitaaa disponibilidad de recursos humanos y materiales y la poca 
claridad en la redef1n1c1ón de la función moderna de las instituciones de educación 
superior. fueron obstáculos significativos para lograr un adecuado grado de 
funcionalidad de estas instituciones". 23 

En cuanto al rubro de las consideraciones generales, se presentan detalles que 
vale la pena considerar. dado que servirán de soporte para el diseño de los 
subsecuentes programas: 

HEn el marco de las instituciones entre la educación superior y el problema del 
desempleo. cabe destacar algunos hechos que ayudarán a establecer la forma en 
que este problema afecta a las instituciones de educación superior. Las 
condiciones económicas del país agravadas por una insuficiente inversión 
privada. han determinado que se acentúe el funcionamiento amortiguador de la 
presión social que tienen las instituciones de es!e nivel educativo. México. al igual 
que muchos paises latinoamericanos. tiene una población joven mayoritaria· el 
65º/o es menor de 24 años y representa el 43º/o de la población económicamente 
activa Por otro lado. puede señalarse que del total de la población de 20 a 24 
años. el 12º/o corresponde a estudiantes del sistema de educación superior 

Por otra parte. el impacto que la juventud tiene en la educación superior y en 
otras esferas de la vida social. obliga necesariamente a que las inst1tuc1ones 
educativas adecuen sus objetivos y funciones a las expectativas intereses. 
valores y necesidades de los jóvenes. sin que se pierden de vista los fines y el 
papel especifico que ellas cumplen en la conservación y transmisión de la 
cultura:.: 

Un aspecto que desde entonces es tomado en consideración. es la creciente 
participación de la mujer. de lo cual el documento apunta lo siguiente: 

.. La proporción de mujeres menores de 24 años y los procesos de 
modernización y desarrollo económico-social observados en la última década Y 
prev1s1bles para la próxima, son factores que apuntan hacia un incremento en la 
proporción de mujeres que acuden a la educación superior. Esta ~ituación tendrá 
consecuencias cualitativas que agudizarán el problema de la atención a la 
demanda de estudios. y también modificarán la actu2I composición de la 
población en las carreras profesionales. 
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Las cambias que se observan en el desempeño social de la mujer a raíz de los 
procesos antes mencionados son muy importantes. toda vez que inciden 
directamente en la conformación de un nuevo tipo de sociedad. Par esta razón, 
las instituciones de educación superior deberán realizar estudios, investigaciones 
y otras actividades académicas para conocer y, en Ja medida que les 
corresponde, orientar y apoyar este proceso·.25 

En el ámbito de Jos pronósticos se establecian lineas de análisis que resultaban 
pertinentes, aún para las visiones que existen en la actualidad. Destaca sobre 
todo, la noción de creación de nuevas instituciones, misma que no se ha cumplido 
en los términos que se establecian, pero que sin embargo, expuso la necesidad 
de considerar la creación de otras. las denominadas universidades tecnológicas: 

"'La realidad urbana de los próximos diez años sera resultado de las tendencias 
de su crecimiento y además, de los planes. polit1cas y acciones que esté 
llevando a cabo el Estado para modificar algunas de esas tendencias No cabe 
duda que cualquiera que sea la combinación de estos factores y las 
modificaciones posibles. para 1990 el pais será predominantemente urbana. 
Estimaciones bastante conservadoras revelan que. por ejemplo. en dicho año. el 
60º/o de la población mexicana vivirá en poblaciones de más de 15 mil habitantes. 

Es previsible que en la próxima década. en forma conexa al desarrollo urbano 
se presenten manifestaciones de mayor industrialización y de una incrementada 
modernización económica y social. De este modo. es probable que aumenten los 
estratos medios y que se modernicen sectores importantes del proletariado. que 
la marginalidad urbana. en términos absolutos. se incremente considerando la 
incorporación en el decenio. de aproximadamente 22 millones de nuevos 
habitantes urbanos: que disminuya el alto porcentaJe de ciudades con act1v1dades 
en que predominen los servicios y aumente el de otras en las que las act1v1dades 
de transformación sean las más desarrolladas. que se acentúen en la sociedad 
rasgos urbanos con una mayor propensión al cambio. fuerte movilidad social 
asignación más precisa y compleja de funciones sociales. que se acrecienten las 
expectativas por alcanzar más satisfactores. mejor nivel de vida y pos1c1ón social. 
que se incremente el papel de la mujer en las act1v1dades profesionales que se 
acreciente el sector burocrático y estatal. que en algunas c1uoades 
··sobreurbarnzadas .. se agudice el problema del deterioro urbano y que se adopten 
en mayor grado valores culturales correspondientes a una sociedad urbana 
moderna 

Dada la correlación que existe entre el proceso de urbanización y la educación 
supenor en Mexico. y considerando que dicho proceso se acrecentará. entre 1980 
y 1990 es de esperarse que ocurran importantes cambios en la segunda De esta 
manera. es prev1s1ble que continúe el crecimiento acelerado de las instituciones 
de educación superior del pais y que se creen otras nuevas 

Es muy probable que el estrato social medio continúe ensanchándose y que 
siga presionando para ingresar a las instituciones de educación superior: por 
tanto. es alta la probabilidad de que se mantenga la absorción de los egresados 
del bachillerato a Ja licenciatura en por lo menos el 80°/o. 
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Por otra parte. es posible que disminuya ligeramente el predominio del sector 
terciario en la urbanización mexicana, lo cual puede significar que se debilite un 
poco la presión de demanda sobre las carreras tradicionales y que se observe 
cierto repunte en la matricula de otras carreras". 26 

Finalmente, consideramos importante incluir algunos extractos relacionados 
con la definición de pollticas, éstas senalan la necesidad de reorientar la dirección 
de la formación profesional, considerando la creación de nuevas opciones de 
estudio. No obstante, se hacia patente, al menos en aquel entonces. la escasa 
producción de trabajos vinculados al tema, por lo que únicamente se enmarcaban 
sus rasgos generales: 

.. La agudización de ciertos problemas inherentes a la .. sobreurbamzación" 
obligará a que las instituciones de educación superior reajusten sus programas 
de formación profesional. de investigación y de extensión. 

El desarrollo burocrático estatal y la importancia creciente del Estado en la vida 
socioeconámica. obligará a desarrollar nuevas especialidades y a relacionar aún 
más la investigación con el sector público: asimismo. la complejidad urbana y la 
modernización generarán una mayor movilidad del profesional en una an1pha 
gama de actividades 

De lo que antecede. se desprende la necesidad de precisar mediante estudios 
profundos de la vinculación entre el sistema educativo y el entorno social. las 
características esenciales del ciclo de la licenciatura. Al respecto. por ejemplo, se 
han propuesto opciones para formar especialistas de carácter mult1d1sciplinano o 
de producir profesionales .. generalistas". partiendo de una base de conoc1m1eri_tos 
productivos que faciliten, por su flexibilidad. la incorporación al medio laboral .. -

En sintesis. se han presentado en este apartado. algunos de los principales 
aspectos que en 1981 iniciaron el largo camino de propuestas oficiales orientadas 
a atender los asuntos más urgentes de la agenda educativa de nivel superior. Es 
importante mencionar que buena parte de estos planteamientos son retomados 
por el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior, PROIDES. 
Lo cual resulta comprensible, en el esquema de los cambios politices que en cada 
sexenio. han dejado inconclusos los proyectos y objetivos. 
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2. Los cimientos ... Programa Integral para el Desarrollo 
de la Educación Superior, PROIOES". 1986.28 
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C onsiderado por muchos la columna vertebral de la educación superior, este 
programa surge a mitad de la década de los años ochenta, precisamente 

cuando las presiones democratizadoras daban origen a una reforma que buscaba 
ensanchar la participación y ampliar la representación política de nuevos sectores 
de la sociedad. Los acontecimientos de las posteriores elecciones federales 
realizadas en julio de 1988, confirmaron la esperanza de que la nación habia 
iniciado un dificil y complejo tránsito hacia el pluralismo democratice. 

En el marco de este contexto económico y político. las universidades públicas 
enfrentaron una serie de retos monumentales. Por un lado. el mercado profesional 
se vio comprimido severamente, mientras que la demanda de formación en 
educación superior creció en forma sostenida. Por el otro, la estructura productiva 
y de empleo se transformó y volvió cada vez mas obsoleta la estructura liberal de 
las profesiones. planteando problematicas que en esquema de las instituciones de 
educación superior. les planteaba la necesidad de revisar su quehacer 
universitario. En aquel entonces: 

"De la Madrid anunció que las universidades deberian evaluar la calidad 
profesional de la enseñanza porque era injusto que el pueblo sufragara a 
instituciones que no se preocuparan por la calidad. En este periodo se crean 
otros programas como el PRONAES que se proveen recursos alternos al 
presupuesto con base en criterios de eficiencia y calidad .. :-s 

A lo anterior. se debe añadir los recortes presupuestales derivados de las 
politicas federales de ajuste económico que. deprimieron significativamente los 
rendimientos académicos y administrativos. Resultaba compresible el por qué se 
arribó al planteamiento nada cómodo que rezaba formar con cada vez menos 
recursos. más profesionistas que tuvieran cada vez mayor calidad y 
paradójicamente. menor oportunidad de insertarse en un mercado de trabajo cada 
vez mas demandante y en acelerada transformación. 

Al respecto. habia quienes consideraban que esta realidad demostraba la 
incompatibilidad de la democracia educativa con los principios de eficiencia 
administrativa y excelencia académica. Suponian que había que escoger entre 
uno y otro. argumentando que el costo de la democracia se traducía en 
ineficiencia y que el costo de la eficiencia, conllevaba al elitismo ~- al autoritarismo. 
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En esta perspectiva, el gran crecimiento de la universidad fue percibida como el 
origen y causa de sus males y a la elitización como el gran remedio. Se 
consideraba que en realidad, el fenómeno conocido como masificación fue, a su 
vez. un efecto de la deficiente planeación, cuando no de la escasez de recursos 
financieros para implementar eficaces programas de desconcentración, 
descentralización y diversificación de la oferta de educación pública superior. Al 
respecto. una aspecto notable que marcó una diferencia, consistió en que: 

"Es hasta este régimen delamadrista cuando se desarrollan ampliamente las 
ideas de evaluación, esbozadas en los sexenios anteriores simplemente como 
automonitoreo sistemático de la acción educativa del gobierno o como fase 
terminal del proceso de planeación, programación y presupuestación. Durante 
este sexenio se inicia una etapa en la cual se consideran los resultados como 
criterios para la asignación de recursos; de ahí la preocupación de concretar 
rápidamente criterios y normas de evaluación". 30 

La condición de la eficiencia no fue entonces. la elitización. sino la planificación 
racional y los recursos para implementarla. Del mismo modo. la condición de la 
democracia educativa no fue. la improvisación. la concentración y la 
centralización. Surgió entonces, el reto de la reestructuración de la universidad 
pública dirigido a lograr la vinculación orgánica entre democracia educativa. 
excelencia académica y eficiencia administrativa, donde el camino para lograrla 
consistia en la concertación democrática entre los distintos sectores de la 
comunidad universitaria. Lo cual provocó que: 

"Las instituciones educativas reaccionaran frente a los íntentos evaluatorios por 
parte del Estado con la defensa a ultranza de la autonomía y sostuvieron la 
exclusividad de su competencia institucional para establecer la metodología e 
instrumentos de la autoevaluación. La reflexión interinstitucional condujo a un 
documento suscrito por las instituciones afiliadas a la ANUIES en el cual se 
acepta su utilidad metodológica con la salvedad de que cada institución lo 
asumiría en cuanto lo considerará pertinente". 31 

No obstante. se debe reconocer que la improvisación fue. a pesar de todo, la 
ünica base. hasta entonces, de las universidades públicas de masas. Lo cual 
repercutió. en lo externo, en un bajo acoplamiento con las exigencias del entorno 
económico. político y cultural de la nación. Y en lo interno. en una baja 
productividad académica y administrativa. 

Por tanto. la responsabilidad histórica consistia en revertir esa tendencia. La 
planeación y la evaluación participativa y sistemática representaban los mejores 
instrumentos para lograr la expansión equilibrada y racional de los factores 
internos que componen el quehacer universitario. Asimismo. se consideraba que 
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estos instrumentos debían ser la punta de lanza de la necesaria reestructuración y 
revitalización de la oferta educativa y cientifico-tecnológica que permitirla adaptar 
a las instituciones de educación superior a la vida productiva del pals. Pero no 
sólo a ella, porque ello implicarla una visión corta y estrecha de la naturaleza de la 
institución universitaria y de las altas funciones que cumple. 

En este contexto. la universidad no sólo cumplia funciones pertinentes a la 
reproducción económica, sino que también y con la misma importancia, funciones 
pertinentes a la reproducción politica y cultural de la nación. Por lo que además de 
seguir atendiendo las exigencias del aparato productivo. al mismo tiempo. deberla 
seguir atendiendo las exigencias del desarrollo político y cultural de nuestro 
pueblo. 

A pesar de lo anterior. se recalcaba con insistencia que al interior de la 
universidad la administración y la politica debían de estar claramente orientadas al 
servicio de la vida académica y ésta, al servicio de la sociedad, con lo cual se 
buscaba legitimar el fundamento y razón de ser de la universidad moderna. Esta 
noción resultaba cuestionada. dado que los procesos sociales de aquel entonces 
ocupaban la atención de la ciudadanía. por lo que hacían suponer en algunos 
sectores radicales de la universidad que ésta debía tener un papel más 
protagónico en la definición del proyecto nacional. Tal involucramiento. no 
obstante, resultaba ajeno a su naturaleza. en tanto que los partidos politices 
constituian los encargados de hacerlo, junto con Estado. 

En el fragor de estas polémicas surgro el PROIDES, dando paso a 
planteamientos que han sido considerados por los especialistas, como los más 
profusos hasta la fecha y que han servido de plataforma para una gran variedad 
de investigaciones en el ámbito de la educación superior. Con base en lo anterior. 
es posible afirmar que hasta el presente: 

··Ha constituido la plataforma de una nueva corriente orientada a mejorar el 
nivel académico de las instituciones de educación superior a través de la 
evaluación"' 3 :: 

Consecuentemente. los fines que se planteaba por entonces, se diriglan a 
ponderar aspectos vinculados con el tema de calidad y el financiamiento. temas 
que por cierto se les otorgó. como ya mencionaba, una gran importancia: 

··El mejoramiento de la calidad de la educación superior exige de las IES la 
adecuaci6n de sus procesos y resultados a los requerimientos de la sociedad y la 
consecución de sus propias finalidades institucionales. La calidad depende de la 
coherencia. ef1cac1a. guias de acción con que las IES podran desarrollar en 
mayor grado el cumplimiento de sus funciones. 
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En cuanto a las IES, también es necesario que encuentren mejores 
oerspectivas económicas mediante una pla;ieación y programación adecuadas, el 
uso racional y eficiente de sus recursos, la generación de fuentes alternativas de 
ingresos y la complementariedad y colaboración interinstitucional".33 

El programa ofrecia una la primera gran caracterización del crecimiento de la 
educación superior, donde señalaba aspectos que serian retomados en versiones 
posteriores: 

"El crecimiento de la educación superior en México se hizo vertiginoso a partir 
de los años setenta con un aumento considerable de instituciones. facultades e 
institutos; carreras y programas; alumnos y personal académico y administrativo: 
presupuesto y otros aspectos como planta fisica. equipo, materiales. etc. Esto fue 
un logro sin precedentes en la sociedad mexicana. ya que así se alcanzaron una 
mayor cobertura y el ofrecimiento de servicios académicos más completos 

Este crecimiento. sin embargo, tuvo ciertos rasgos: fue vert191noso. 
desequilibrado. descoordinado. poco planificado. desproporcionado 
funcionalmente. De esta manera la educación superior adquirió. entre otras. las 
siguientes caracteristicas: 

1. Concentración excesiva de la población en algunas áreas y carreras 
tradicionales en detrimento de áreas estratégicas y prioritarias para el desarrollo 
del pais. En 1985. la matricula de carreras prioritarias (principalmente 
correspondientes a las áreas agropecuaria y de ingenierías y tecnologías) llegó al 
28°/o. En el mismo año la matricula en el área de ciencias naturales y exactas fue 
de 3°/o, en tanto que la de ciencias sociales y admin1strat1vas alcanzó el 44°/o 

2. Crecimiento desmesurado de unas cuantas instituciones y escaso 
tamaño de otras. En 1984. sobre 279 IES. ocho instituciones públicas tenian mas 
de 30 mil alumnos. y 241 menos de 5 mil; de 125 instituciones privadas. sólo ocho 
tenian más de 5 mil alumnos. 

3. Excesiva matricula en el subsistema universitario en relación con el 
subsistema tecnológico. En 1984, tomando en cuenta la licenciatura y el 
posgrado. la matricula universitaria representó el 72º/o: la del tecnológico 16°/o. y 
la de la normal superior 12º/o". 3 " 

Sin embargo, los efectos de dicho crecimiento fueron de tal magnitud que 
desencadenaron problemas que aún ha sido dificil abatir: 

"Heterogeneidad en al calidad de los servicios y desarticulación 
excesiva en la prestación de los mismos. 

En los últimos años han proliferado instituciones. en su mayor parte 
privadas. que no realizan las funciones y tareas propias de las IES. 
particularmente las de investigación y extensión. 

Desproporcionado tamaño de la docencia y la administración en 
detrimento de la investigación y la difusión. 



Desmesurada proporción del bachillerato, particularmente en las 
universidades públicas, en relación con los estudios de licenciatvra y 
posgrado. 

Insuficiente vinculación de los programas de las IES con áraas 
estratégicas para el desarrollo del país. 

• Duplicación innecesaria de servicios, especialmente de carreras. en los 
subsistemas e instituciones ... :l5 

Por tanto, 

.. Resultaba previsible que en el futuro cercano se incremente la matricula de 
licenciatura para alcanzar, en 1991, aproximadamente 1'555.000 alumnos. Este 
crecimiento probablemente agravará aún más la situación descrita. si se toma en 
cuenta la restricción de recursos económicos que la actual crisis impone". 36 

Asimismo, fue por primera ocasión que se detallaban de manera explicita las 
funciones de la educación superior: 

•"Formar profesionales, investigadores y técnicos útiles a la sociedad. 
•Realizar investigación científica, tecnológica y humanística que se oriente 

principalmente a la resolución de las necesidades y problemas nacionales y 
regionales. 

• Extender los beneficios de Ja cultura a todos los sectores de la población". 37 

En torno a elevar la calidad de la educación superior y a la racionalización en el 
uso de los recursos y la ampliación del acceso: 

"Apoyar particularmente los cambios necesarios en la estructura de carreras la 
actualización del currículo y la vinculación de la investigación con la enseñanza ... 

Incrementar la actual proporción de alumnos de ciencias agropecuarias. 
naturales. exactas e ingenierías y moderar el crecimiento de la matrícula en 
c1enc1as de la salud. sociales y administrativas. 

Atentar las carreras no tradicionales. promover los cambios curriculares 
necesarios y estimular la investigación científica con la enseñanza y con las 
necesidades del desarrollo nacional" JE 

Algunos elementos que se mencionaban en términos de prospectiva para la 
educación superior fueron: 

.. Se puede anotar que esa problemática del contexto y de las instituciones, de 
seguir las tendencias actuales y no modificarse los factores que la causan. se 
acrecentaria aún más. con signíficativas consecuencias para el funcionamiento 
de este nivel educativo. 
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Dada la heterogeneidad de las instituciones en lo que concierne a su régimen 
juridico y naturaleza, a su diversidad en lo que respecta al tamaf'lo. grado de 
desarrollo y contexto institucional. asi como a las características socioeconómicas 
de su entorno. dicho marco tendrá significaciones distintas para cada institución, 
pero al mismo tiempo habrá de establecer pautas unificadoras y de congruencia 
nacional. 

En el momento actual, algunos aspectos del marco orientador que revisten gran 
importancia para el desarrollo de la educación superior. son los siguientes: 

• En relación con el contexto socioeconómico las IES tendrén que generar 
suficientes conocimientos y recursos humanos para apoyar la aplicación o. en 
su caso. la orientación de las metas para el desarrollo nacional Esto Ultimo 
está estrechamente relacionado con la reconversión 1ndustnal requerida por el 
sector industrial. resultante del ingreso de México al GATT. 

• En relación con la demanda de ingreso a la educación superior. será 
conveniente orientar a la población estudiantil hacia otras opciones de 
formación Una de las opciones será incrementar la absorción de los 
egresados de secundaria en la educación media terminal y en los estudios de 
bachillerato tecnológico. Otra será Ja de modificar la oferta educativa y la 
matricula hacia áreas relacionadas con la producción También será 
necesario impulsar de manera más decidida el proceso de desconcentrac1ón 
regional. estatal e institucional de la matricula. tomando en cuenta la 
evolución de la población escolar en cada entidad federativa. el flujo 
migratorio. la respectiva tasa de absorción del bachillerato. la infraestructura 
institucional y las posibilidades de financiamiento Es deseable. por tanto. 
apoyar la desconcentración de la matricula del O F y promover la 
consohdac1ón institucional en aquellos estados con matrículas reducidas en 
relación a su población de jóvenes de 20-24 años. 

• En Jo que se refiere a Ja distribución de la matricula escolar en cada IES. 
será importante reducir la proporción de estudiantes de bachillerato a fin de 
canalizar mayores recursos para la licenciatura y postgrado: impulsar las 
areas de ciencias naturales y exactas. y las de humanidades e ingeniería y 
tecnologia, reduciendo la proporción en ciencias sociales y adm1nistrat1vas y 
conteniendo el ingreso a las carreras de derecho. contaduría y adm1nistrac1ón. 
medicina y odontologia. 

• En relación con la formación de profesionales. los currículos rígidos de 
gran parte de las carreras deberán ser sustituidos por enfoques 
interd1scipllnarios y polivalentes que permitan a los egresados un amplio 
repertorio de posibilidades de ejercicio profesional que estimulen la 
autoformación de manera permanente y que desarrollen una conciencia social 
que los capacite en la acción para resolver los problemas de su comunidad". 3

5' 

Lo anterior. se tradujo en politicas que servirian de directriz para las casas de 
estudio de nivel superior. considerando: 

··aue las instancias de planeación y financiamiento. así como las prop!as IES. 
realicen acciones necesarias para cambiar la actual distribución de los programas 
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docentes de licenciatura por áreas de conocimiento. de manera que se impulsen 
y consoliden los correspondientes a las Ciencias Naturales y Exactas, 
Humanidades e Ingeniería y Tecnologia, y se disminuya la proporción actual de 
los programas ubicados en el área de Ciencias Sociales y Administrativas. 

Que las instancias de planeación y financiamiento, asf como las propias JES, 
realicen acciones necesarias para cambiar la actual distribución de la matricula 
por carreras, a fin de impulsar y consolidar las carreras estratégicas y prioritarias 
para el desarrollo estatal. regional y nacional. 

Que las instancias de planeación y financiamiento. asi como las propias IES, 
eviten la creación de estudios de licenciatura que dupliquen innecesariamente 
esfuerzos. o propicien la formación de profesionales en aquellas carreras para las 
que existe una saturación del mercado ocupacional, sin perspectivas de 
modificación"."º 

Por lo que respecta a las medidas correctivas para intentar frenar la demanda en 
algunas carreras que por décadas han concentrado la matricula de primer ingreso, 
el programa señalaba lo siguiente: 

MQue las IES establezcan y peñeccionen sus requisitos y procedimientos de 
selección académica para el ingreso a los estudios de licenciatura. buscando la 
eliminación gradual del pase automático y el establecimiento de limites de 
admisión por carreras y prestando atención especial a los estudios profesionales 
sobrepoblados o que muestren saturación en el mercado ocupacional ... " 1 

Los rasgos de la implementación adquirirlan, no obstante, muchas modalidades. 
sin llegar a ser compartidos por todo el subsistema de educación superior. Al 
respecto. cabe decir que la generalidad de sus planteamientos serian retomados 
por dos años después por el programa que le precederia, mismo del que 
hablaremos a continuación. 
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3. El reto ... Programa para la 
Modernización Educativa, 1989-1994". • 2 

E 1 pensador Marshall Berman escribió hace tiempo algunas palabras que se 
avienen muy bien con la visión que, en su momento, inspiró la puesta en 

marcha de un programa que buscaba recomponer todo el sistema educativo 
nacional. a partir del concepto de modernidad, del cual expresó lo siguiente: "la 
modernidad consiste en vivir una vida de paradojas y contradicciones. Es estar 
dominados por las inmensas organizaciones burocráticas que tienen el poder de 
controlar. y a menudo de destruir, las comunidades. los valores, las vidas. y sin 
embargo. no vacilar en nuestra determinación de enfrentarnos a tales fuerzas, de 
luchar por cambiar su mundo y hacerlo nuestro. Es ser a la vez revolucionario y 
conservador: vitales ante las nuevas posibilidades de experiencia y aventura, 
atemorizados ante las profundidades nihilistas a que conducen tantas aventuras 
modernas. ansiosos por crear y asirnos a algo real, aun cuando todo se 
desvanezca".43 

En efecto. dichas ideas condensaban en buena medida, los propósitos de la 
política educativa que a finales de la década de los ochenta, se instrumentaron 
para todo el sistema nacional. Tener presente el contenido de estos conceptos y 
su significado. permitirá comprender sus efectos hasta nuestros dias. 

El Programa para la Modernización Educativa, surge como la alternativa de 
solución para la crisis universitaria mexicana en la perspectiva de una 
modernización que ya enfrentaba todo el sistema, como parte de un proceso de 
inserción a la economía y a los procesos internacionales. los cuales fueron 
encarados por el gobierno federal del sexenio delamadrista con políticas de 
planeación y evaluación universitaria que intentaron abordar diversos aspectos. 

Uno de los principales fue la calidad de las actividades sustantivas y sus 
resultados, expresados en la demanda de reformas curriculares. de elevación de 
la competitividad magisterial y de un adecuado equipamiento de las instituciones 
Todo ello en una referencia permanente a las exigencias derivadas de la 
velocidad de los cambios científicos y tecnológicos y de las nuevas condiciones 
del mercado profesional. Esta orientación lleva implícito un reclamo del sistema de 
educación superior público que desde la década de los setenta ha subordinado la 
calidad de sus actividades a las presiones de una demanda creciente. 
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En segundo lugar. la mayor eficiencia y productividad de las instituciones, medida 
en términos de racionalidad, medida en términos de racionalidad y economla en el 
uso de los recursos financieros, de Ja eficiencia terminal de las carreras y de las 
competencias de los egresados para un acceso inmediato al mundo laboral 
profesional. - -

El tercero. la vinculación de las únivérsidades con el medio social, entendida como 
posibilidad de mayor aprovechamiento - productivo de los resultados de la 
investigación; de multiplicar los cursos de formación y educación continua. 
redimensionando sus alcances para una sociedad abierta y competitiva. y un 
mayor énfasis en el interés de las instituciones por acercarse a fuentes de 
financiamiento no gubernamentales. 

Y por último. el diseño y uso obligado de métodos e instrumentos de evaluación 
para medir y certificar. cuantitativa y cualitativamente. el desempeño de las 
instituciones. Esto sobre la base de acciones estrictamente definidas. planificadas, 
calendarizadas y presupuestadas". 44 

Estas orientaciones. ligadas en sus inicios a los momentos de austeridad en el 
gasto y a las reestructuraciones del financiamiento público que se operaron con 
rigor en dicho sexenio, cobraron una nueva dimensión en la actualidad gracias a 
la vitalidad que ha mostrado la politica de modernización y al consenso social 
hacia los programas de privatización e integración económica del presidente 
sucesor Salinas de Gortari. En este sentido. el proceso que caracterizó en 
recortes presupuestales a las universidades públicas. hoy marcha al lado de la 
necesidad de mayores apoyos económicos y de corte social. 

De ahi que. en la dificil transición mexicana de aquel periodo. haya cobrado 
fuerza la demanda de transformar la condición del sistema educativo nacional. 
Desde diversas perspectivas. con intereses diferentes. con diagnósticos y 
propuestas que distan mucho de ser homogéneas. el gobierno. los partidos 
políticos. las organizaciones empresariales y civiles. núcleos magisteriales y 
universitarios. coincidieron en la necesidad de emprender una auténtica 
reconstrucción del sistema educativo. 

'·Las propuestas y proyectos sobre la modernización de las instituciones de 
educación supenor. especia!mente de las universidades pUbhcas han abierto un 
gran debate acerca de múltiples dimensiones que giran tanto sobre aspectos 
académicos. organizativos y pollt1cos de los centros de educación. de tas 
relaciones de las estructuras sociales. con los grandes problemas nacionales".""-
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Con estos antecedentes se inició por aquellos años la llamada Consulta 
Nacional sobre Modernización de la Educación. El gobierno de Salinas de Gortari 
emprendió asi, como en otros campos de Ja vida politica, económica y social del 
pais. un recorrido para saber que pensaban, que opinaban y que proponían los 
diversos núcleos de la sociedad mexicana sobre el sistema educativo nacional. 
Dicha estrategia buscaba la legitimación de su gobierno después del largo y 
conflictivo año electoral de 1988. Asimismo, representó un acto político orientado 
a recoger los posibles saldos de un proceso nacional de reflexión y debate sobre 
Jos múltiples y complejos problemas educativos que se afrontaban. AJ respecto se 
pensaba en aquel entonces que: 

··son dos los grandes retos presentes en este debate por modernizar las 
instituciones de educación superior e incorporarlas al proyecto de modernización 
nacional: Uno. construir un programa nacional de educación superior que permita 
un uso mas racional de recursos financieros y de infraestructura y sobre todo una 
mayor movilidad y articulación de los recursos humanos Dos. articular este 
programa a las nuevas especialidades de las exigencias regionales y locales en 
sus problemáticas económicas, culturales. académicas y sociales" .:.t, 

Admitir el carácter bivalente de esa consulta equivalía a reconocer en el proceso 
no sólo un ritual de legitimación gubernamental. sino también. y quizá 
esencialmente, la reactivación de un proceso politice-social de reflexión colectiva 
que podía llevar eventualmente a establecer consensos básicos acerca de Ja 
magnitud de los problemas educativos, de sus soluciones posibles y deseables. 

La consulta dio inicio en el mes de enero de 1989. en medio de un agitado 
panorama político y social. que se manifestó en el sector educativo con fuerza 
inusitada y coincidió con procesos de cambio administrativo en varias 
universidades públicas del pais. De esta forma, el proceso de consulta educativa 
se desarrolló frente y al lado de expresiones de cambio politice-sindical en el 
sistema educativo nacional, que reclamaban en su mayoría una profunda 
transformación politice-organizativo de la educación pública mexicana. 

No obstante. el proceso de transformación educativa dio origen también a un 
largo. conflictivo y sistemático proceso de imaginación y elaboración colectivas 
para una efectiva modernización del sistema educativo y atento a las 
peculiaridades institucionales y a las características de cada región. 

··La modernización que se pretendía desde el gobierno evocaba sin duda 
múltiples y variadas intenciones. Como ocurre en otros ámbitos de la vida social 
del pais. era indispensable construir lenta y paulatinamente una cultura del 
debate para articular consensos. En resumen, la consulta constituyó una buena 
oportunidad para desarrollarla. Cabe recordar que en el discurso presidencial 
pronunciado durante la instalación de los trabajos de la Comisión Nacional para la 
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Consulta sobre la Modernización de la Educación, se propuso conducir la 
reflexión nacional sobre cuatro ejes principales: los contenidos de la educación 
los métodos de la enseñanza, la revisión del sistema educativo y la participació,.; 
de la sociedad".""7 

Algunos de los aspectos que formaban parte de los problemas más relevantes 
por los que atravesaba la educación pública nacionales se referian a la baja 
calidad, ineficiencia escolar contenidos irrelevantes. evaluación deficiente. 
deterioro financiero. Algunos evidentes y, ejemplo de agudos signos de nuestra 
crisis educativa, que fueron referencia obligada en los ejes propuestos por el 
gobierno federal para su discusión. De ahi que: 

.. La estrategia que se proponia la modernización educativa era el rescate del 
PROIDES, con miras al establecimiento de políticas de planeación para la 
coordinación e interrelación de las instituciones de educación superior. en la 
formulación de planes y objetivos, regulación de la demanda. reorientación y 
redistribución de la matricula. tanto para el control del crecimiento de tas 
universidades. coma para el establecimiento de criterios de calidad que definan el 
trabajo académico de las instituciones .. . ""e 

Una aproximación general al estado que guardaban los contenidos educativos 
mostró. que dichos contenidos no sólo son irrelevantes y descontextualizados. 
sino que además la calidad de la enseñanza era dramáticamente baja. El 
indicador más revelador de esta situación, tenía que ver con el bajo promedio 
escolar de los educandos mexicanos. 

Con el propósito de ilustrar lo dicho con anterioridad. se presentan algunos 
principales extractos relacionados con las lineas más representativas que en 
materia de educación superior y en especial, las referidas al impulso de las áreas 
de conocimiento junto con sus carreras, se establecieron desde el ámbito oficial: 

Por cuanto a las características de la modernización de la educación superior se 
refiere. los elementos de diagnóstico que en este programa se planteaban. 
ofrecían juicios de análisis y datos que representaban en muchos sentidos la 
continuación del PROIDES. de ahi que: 

.. Por lo que se refiere a la educación universitaria y con base en sus propios 
diagnósticos y programas, las instituciones de educación superior universitaria 
han propuesto como parte de su modernización evaluar sistemáticamente su 
actividad. planear coordinadamente su desarrollo y diseñar y ejecutar programas 
de superación académica que permitan atender la demanda educativa con mejor 
calidad: d1versif1car la formación del estudiante para hacerlo un profesional con 
características flexibles. formación multidisciplinaria y una actitud emprendedora 
hacia el trabajo y la producción; fomentar el trabajo y la producción: romentar el 

... 1 u1 .. 1 nra¡m.: < "'''.:'' t•r .:11 r ~ 

... <1111..,..:n•• ...,1ha "í' .:n T' 1:: ... 

TESIS CON 
·• · =-~ DE OfüGEN 



trabajo personal y la formación para el autoaprendizaje y la actualización 
permanente; reforzar los mecanismo.> de actualización, evaluación y promoción 
del personal academice: impulsar. mediante los contenidos y los métodos 
educativos, la cultura científica y el espíritu de solidaridad social; y aprovechar los 
recursos de organización. infraestructura y saber hacer de las universidades para 
colaborar en la solución de los principales problemas que aquejan a la sociedad 
mexicana y a las regiones donde se localizan Jos centros académicos. 

Asimismo. se brindará mayor apoyo a las instituciones de educación superior 
tecnológica a fin de que consoliden e incrementen la calidad de sus servicios y 
atiendan un mayor porcentaje de Ja demanda educativa. Se inducirá una política 
general que conduzca a la reordenación académica y administrativa. 
Complementariamente se fomentará la educación abierta"."~ 

Entre los principales objetivos se señalaban: 

"Mejorar la calidad de la educación superior para formar los profesionales que 
requiere el desarrollo nacional. 
Atender la demanda de la educación superior universitaria y tecnológica en la 
medida que lo necesite la modernización de la sociedad. asegurando la 
oportunidad de ingreso a los estudiantes que proceden de las regiones y grupos 
sociales más desfavorecidos. con aptitudes para cursar estudios de nivel 
superior 
Vincular a las instituciones de educación superior con la sociedad para orientar 
part1c1pat1vamente el desarrollo de este nivel educativo y contribuir a resolver. con 
los recursos del conocimiento y la organización institucional. los grandes retos 
sociales. económicos. tecnológicos y científicos del pais. 
Fortalecer el sistema de coordinación y planeación nacional de la educación 
superior. orientar su actividad mediante un esfuerzo de evaluación y reonentación 
interna de las 1nst1tuc1ones. con el apoyo sostenido del Estado para su 
consolidación. e impulsar una mejor y más amplia part1c1pación social" s:: 

Asimismo. como parte de las estrategias. se encontraban las que planteaban 
que: 

··Para promover la modernización de la educación superior. el gobierno federal 
reafirma los planteamientos de las instituciones. concretados en et PROIDES 
Especif1camente. el gobierno federal reitera el acuerdo con las instituciones de 
educación superior alcanzado desde 1978. en Puebla. que generó el Sistema 
Nacional para la Planeación Permanente de Educación Superior (StNAPPES) Y la 
decisión de hacer de éste un instrumento para la consolidación del sistema 
nacional de educación superior. 
La operación óptima PROIDES supone la ejecución de una estrategia de 
correspc.nsabilldad asumida en un marco de libertad por los gobiernos estatales. 
las 1nstituc1ones de educación superior públicas y privadas y la sociedad. Esto 
requiere que -.:ada institución convoque a los integrantes de su comunidad a 
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través de sus representantes en los órganos de gobierno, a fin de que las lineas 
de acción que se adopten y las particularidades que se aporten se sustenten en 
el consenso interno. 
Para complementar esta estrategia se establecerán nuevos mecanismos de 
acreditación de conocimientos adquiridos fuera de las aulas, y se ampliaran las 
opciones de educación abierta. 
Se fortalecerán la áreas de ciencias básicas. humanidades. ingeniE:!ria y 
tecnologia. Los programas deberán permitir a los egresados un amplio repertorio 
de posibilidades de eJerc1c10 profesional y estimular la autoformación d2 manera 
permanente 
Un elemento indispensable en la calidad de la enseñanza es el personal docente 
Por ello. se buscará fortalecer la profesionalizac1ón tanto de los catedráticos 
como del personal de carrera. Se buscará también establecer estimulas y 
reconoc1m1entos que tiendan a revalorar su prest1910 social y a reconocer su 
1mportanc1a capltal en al modernización del país. 
El Estado por su parte ha reiterado su decisión de apoyar firmemente la 
consol1dac1ón de las instituciones de educación superior mediante mecanismos 
de interacción armónica y solidaria entre las 1nst1tuc1ones y la asignación de 
recursos públicos adecuados. tomándose en cuenta las pnondades. objetivos y 
lineamientos de la educación superior en relación con el desarrollo nacional 
La modern1zac1on del país en todos sus órdenes requiere que en un marco de 
part1cipac1ón y de respeto. la sociedad aporte a Ja educación superior. mediante 
mecanismos de concertación y apoyo. contnbuc1ones de recursos humanos. 
planta productiva. 1nvers1ones y acciones solidarias. que hagan factible la 
consolldac1ón de las 1nst1tuc1ones y la atención de la demanda con servicios de 
calidad 
En ambos casos se alentará el funcionamiento de todas las instancias de 
coordinación entre niveles de actividad. instituciones y sectores sociales para la 
consonancia y vinculación de esfuerzos. La Secretaria de Educación Pública 
apoyará la consolldac1ón institucional. la reordenación interna. Ja oferta de nuevas 
opciones y el establec1m1ento de servicios educativos abiertos 
Además. es importante que los apoyos del Estado a la educación superior se 
orienten apropiadamente para asegurar, por un lado. que los estudiantes de 
escasos recursos puedan continuar sus estudios y. por otro. las oportunidades de 
estudios se d1stnbuyan equitativamente. evitando las concentraciones 
inst1tuc1onales o geográficas .. ~, 

En suma. las consideraciones que dicho programa propugnaba para la 
educación superior universitaria, se dirigían a rescatar los aspectos más 
relevantes en el esquema del PROIDES, e incorporando otros que por su 
relevancia señalamos a continuación: 

.. En el periodo 1970-1979 la matricula de educación superior universitaria 
creció casi tres y media veces. pasando de 207 mil a cerca de 710 mil 
alumnos. lo que constituyó un logro significativo. Ello coincidió con el 
nacimiento de nuevas institur:iones y la acelerada expansión de las ya 
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existentes. Este proceso produjo desequilibrios académicos en detrimento de 
la calidad educativa. La gestión de complejos servicios en expansión. el 
crecimiento de la planta física, la integración de los cuerpos docentes y la 
ampliación de su infraestructura académica plantearon severos problemas 
La democratización de la enseñanza superior ha significado acoger a 
poblaciones de diversos estratos cuya atención reclama nuevas tareas de 
apoyo educativo y metodologias de enseñanza desarrolladas de manera 
imaginativa. 
El dinamismo de los conocimientos ha puesto de relieve la insuficiente 
flexibilidad de los planes académicos. 
El acelerado crecimiento de la n1atricula ha redundado en un deterioro de Ja 
calidad de la educación Asimismo. se advierte una insuficiente relación ccn 
los sectores sociales y productivos de las regiones respectivas. y se estima 
deseable una interacción armónica para el planteamiento y solución de sus 
problemas practtcos 
La distribución de la matricula de licenciatura por area de conoc1m1ento 
muestra desegu1l1bnos preocupantes Parece necesario contar con una 
politica de forriación de recursos humanos de onentac1ón vocac1onal y 
desarrollo de los programas de estudios. ya que la matrícula nacional 
concentra casi el 50º/o en el area de ciencias sociales y admin1strat1vas. y 
menos del 3º/o en las ciencias b.3s1cas y en las humanidades 
El desarrollo cualitativo es prioritario Frente a esta situación las un1vers1dades 
han formulado una estrategia de superación académica descrita en el 
PROIDES Dicho documento subraya 1nsuf1c1enc1as en el desarrollo de los 
planes y programas de estudio. limitaciones en la formación profesional 
deficiencias en los métodos de enseñanza y de admin1strac1ón. así como 
insuficiencia de recursos económicos" • 

Finalmente. cabe mencionar que a partir de entonces comienzan a producirse 
ejercicios de reflexión sobre el quehacer universitario a la luz de los cambios que 
se producen en los contextos nacional y mundial. atendiendo particularmente al 
impacto de los cambios científicos y tecnológicos en la labor de las instituciones 
educativas y en el mercado de las profesiones, y reconociéndose. sin duda. la 
necesidad de modificar los contenidos. prácticas y estructuras del conocimiento 
para hacerlos funcionales con un mundo moderno. cambi8nte y exigente. 
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4. El pasado inmediato. "Programa de Desarrollo 
Educativo, 1995-2000". 03 

E n cuanto a la presentación oficial del Programa de Desarrollo Educativo: 
1995-2000, por parte del entonces presidente Ernesto Zedilla Ponce de 

León, un doce de enero de 1996, fue precedido por una larga espera de meses 
que provocó una gran expectación en la opinión pública. especialmente la 
vinculada con la educación superior. El aspecto central que se menciona en dicho 
programa tiene que ver con la equidad, el cual quedó expresado en la ampliación 
de la cobertura. programas compensatorios y mayores oportunidades de estudio 
para los segmentos sociales menos favorecidos. Lo que condujo a que los 
propósitos para la educación superior se englobaron en tres principios 
fundamentales: equidad. calidad y pertinencia. 

No obstante, desde un inicio, la equidad conllevó un tinte meritocrático para la 
educación superior aue, aún hoy resulta teórica y empiricamente defendible. Al 
respecto. el programa asienta "que es el pueblo de México quien sostiene 
principalmente la educación, y de que los recursos que otorga. en un contexto de 
grandes carencias sociales, deben invertirse sólo en quienes pongan todo su 
empeno para tener éxito en la educación", tal argumento buscaba: 

.. Consolidar un auténtico sistema de educación media superior y superior, que 
haga posible mejorar la calidad. pertinencia y equidad de la educación e impulsar 
la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico. mediante la ampliación de 
la base científica nacional".s.a 

Otro aspecto que se planteó, consistió en establecer un programa nacional de 
becas de estudiantes de bajos recursos y alto desempeno en los estudios. Con lo 
cual. el programa de estimules pretendía servir para modificar las tendencias en la 
composición de la matricula. Lo cual se reforzaría, mediante la creación de 
comisiones de oferta y demanda de educación superior. 

En contraste. resultaba extrano que el programa no aludía a las necesidades de 
incrementar cuotas y colegiaturas en la educación superior como otro principio de 
equidad. No obstante se entendía que abordaba un asunto politicamente delicado. 
por lo que no se debía soslayar que se podían instrumentar varios esquemas de 
recuperación parcial de los costos de la enseñanza superior. 

'ºAl interior del programa. los pronósticos de crecimiento de la matricula fueron 
tal vez los mas optimistas. debido a que los supuestos en que se asentaron 
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parecieron los más razonables. No se debe olvidar que un crecimiento global de 
400 mil estudiantes eil la educación superior para el año 2000, significaba crear 
el equivalente a una Universidad Autónoma Metropolitana por año. además de 
ampliar la capacidad d:!: oferta de otras instituciones existentes: se esperaba 
entonces que el crecimiento relativo más grande, del 100 por ciento. se diera en 
el posgrado". 55 

Al respecto. los criterios para la apertura de nuevas instituciones públicas fueron 
tajantes y tuvieron que ver con la regulación y redistribución de la matrícula por 
regiones y áreas académicas. asi como con las características regionales. Es 
decir. se planteó de nuevo, como se hizo desde la reunión de la ANUIES en 
Villahermosa. Tabasco. en 1970, la aspiración de aumentar las inscripciones en 
los institutos tecnológicos y se propuso que. la matrícula aumentara del 17 al 25 
por ciento del total del nivel de licenciatura y posgrado. Tal anhelo fue una de las 
líneas de continuidad. no sólo del gobierno anterior. sino desde el de Echeverria. 

No obstante. las respuestas para la oferta educativa de la educación tecnológica 
fueron insuficientes. Acaso se pudo hacer algo en este sentido si la politica oficial 
hubiera tendido más a adecuarse a las aspiraciones sociales. Parece que había 
ciertas cosas legitimadas por la historia y por la tradición que con respecto a las 
profesiones. lo cual reafirmaba en las familias la preferencia por un titulo 
universitario para sus hijos, que uno de procedencia de tecnológica. por lo que se 
llegó a pensar en cambiar el nombre de institutos tecnológicos por el de 
universidades federales. Con ello. resultaba probable que la respuesta social 
hubiese cambiado con mayor rapidez y sin traicionar nada. 

Un ejemplo de ello. fue el crecimiento relativamente rápido de las universidades 
tecnológicas. las cuales. a pesar de ofrecer ciclos de dos años y títulos de técnico 
superior no son recha7.ados por egresados del bachillerato bivalente. Estas 
universidades. parecen ser la alternativa que se implantara para satisfacer cierta 
demanda y regular el crecimiento de otras instituciones: por lo que resulta poco 
probable que se instituyan nuevas universidades públicas autónomas o que se 
estimule su crecimiento de la matricula, excepto en casos excepcionales. 

Un segundo aspecto fundamental dentro del programa fue el de la cobertura. El 
proceso de su ampliación buscó aumentar las oportunidades de estudio. 
planteando un mayor número de oportunidades. sin embargo. el hacerlo 
indiscriminadamente. tal vez no fue lo mejor en términos de equidad social. 
Considerando que existen segmentos sociales que bien podrían pagar parte del 
costo de sus estudios. de manera que dichos recursos serian canalizados a 
subsidiar a estudiantes que provengan de los segmentos sociales más pobres: 
además de ofrecerles otro tipo de estímulos intelectuales. Lo cual seria un paso a 
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favor de una mayor equidad y agregarla otro punto de presión para elevar Ja 
calidad de educación superior. 

En este tenor el tema de fa cobertura de fa educación media superior y superior. 
movilizó en su tiempo a muchos alumnos que no lograron incorporarse a las 
instituciones públicas. Si bien en el programa no se especificaron acciones 
concretas para este aspecto. como en el caso de la creación de nuevas 
instituciones en las entidades federativas o al menos en las regiones del país, si 
daba luz sobre las poffticas que se pretendían seguir en los próximos años y se 
delineaban grandes metas que se orientaban al sector. 

En el diagnóstico de fa educación superior que hace el programa. fuego de Ja 
presentación de datos generales que describen fa composición del sistema. se 
ponia énfasis al tema de la cobertura. mismo que ya estaba presente tanto en los 
discursos del presidente Zedilfo como en el Plan Nacional de Desarrollo. lo cual 
contrastó con las políticas de Jos dos sexenios anteriores. 

"Los datos que se manejaron. de acuerdo cor. el comportamiento esperado para 
el bachillerato en los años próximos. fueron los siguientes· para el año 2000 se 
esperaba un incremento del primer ingreso a licenciatura en 90 mil estudiantes 
con respecto al que se tuvo para el ciclo escolar 1994-1995. que fue de 311 mil 
alumnos. y al misma tiempo se esperaba una matricula total en educación 
superior de un millón 800 mil alumnos al inicio del nuevo milenio. esto es. 380 mil 
alumnos más en cinco años. lo que representaría un crecimiento en dicho periodo 
del 27 por ciento. Al comparar este crecimiento con el que se tuvo en 1989 a 
1994 para Ja 1tcenc1atura. que fue tan sólo del 10.6 por ciento. se hace patente el 
esfuerzo nacional que ello representa. En el diagnóstico se hace notar. tomando 
el penado 1980-1994. mientras que la matricula del bachillerato creció en 83 por 
ciento. la correspondiente a educación superior lo hizo en 68 por ciento·· ~€ 

En consecuencia. el programa establece dos objetivos respecto a Ja cobertura: 
en primer término .. atender la creciente demanda de educación media superior y 
superior. ampliando la capacidad del sistema··. pero acota esta atención a que las 
nuevas oportunidades que se brindan sean "'acordes con las aptitudes y 
expectativas de quienes demandan educación y con fas necesidades del pais .. 
Asi. no se trataria de crecer por crecer. sino de darle una orientación al 
crecimiento con políticas bien definidas. que estén presentes en el segundo 
objetivo: orientar a quienes demandan educación hacia las opciones educativas 
con mejores perspectivas de ejercicio profesional y de mayor relevancia para el 
desarrollo de la nación". 

Estos objetivos se especifican en cinco metas: incrementar en 700 mil alumnos 
la matricula total de la educacoión media superior, hasta llegar a poco más de tres 
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millones en el ciclo 2000-2001; atender a los 380 mil alumnos más en educación 
superior ya señalados: incrementar en 100 por ciento la matricula de posgrado; 
alcanzar casi el doble de la matricula en la opción de educación profesional 
técnica (Conalep), y elevar del 17 al 25 por ciento la partici¡>ación del sistema 
tecnológico en la atención a la demanda de educación superior.57 

Como se puede observar. se buscaba que el crecim;ento se diera en aquellas 
áreas y modalidades de corte tecnológico, continuando con los intentos de revertir 
las preferencias de los demandantes por carreras tradicionales universitarias ya 
saturadas corno Contaduria, Administración y Derecho. Este propósito. ya lo 
señalábamos. ha estado presente en programas anteriores como el PROIDES y el 
Programa para la Modernización Educativa. ambos de anteriores sexenios. con 
resultados poco satisfactorios. Al respecto. se llegó a plantear la necesidad de un 
instrumento eficaz que hiciera las veces de un sistema de orientación educativa y 
profesional. para que los alumnos demandantes de estos niveles educativos 
contaran con información actualizada sobre las opciones educativas existentes. 
asi como sobre sus perspectivas ocupacionales. 

Para lograr los objetivos y metas propuestas -denominadas como lineas de 
aceran- un aspecto novedoso lo constituyó la propuesta de creación de 
comisiones de oferta y demanda de educación media superior y superior en cada 
una de las entidades federativas y en el área metropolitana de la Ciudad de 
México. con la finalidad de que éstas analizaran y propusieran acciones en la 
materia. Las propuestas que estas comisiones formularían debían tomar en 
cuenta las politicas del programa para el crecimiento: crecer. primero en aquellas 
instituciones que posean capacidad de crecimiento: buscar nuevas modalidades 
educativas. como son la educación abierta y a distancia. y promover la creación 
de nuevas instituciones donde la demanda rebasaria la capacidad instalada y 
existieran condiciones para el buen desempeño educativo. bajo mecanismos de 
corresponsabilidad del gobierno federal y los gobiernos de los estados. 

Se esperaba que una vez que se pusieran en marcha o se consolidaran dichas 
comisiones de oferta y demanda, se estaria en condiciones de ver el alcance de 
las politicas. sobre todo en un contexto de escasez de recursos que obligaria a 
plantear respuestas imaginativas, novedosas y viables para lo que resta del siglo. 

Acerca de los datos que se reportaban en las páginas del Programa de 
Desarrollo Educativo para el nivel de educación superior. se mencionaba que: 

··en el ciclo escolar 1994-1995 la educación superior alcanzó una matricula de 
un millón 420 mil estudiantes. de los cuales poco menos del 5 por ciento cursaba 
el posgrado Estos estudiantes son atendidos por 153 mil maestros. de los cuales 
el 93 por ciento labora en la licenciatura y 7 por ciento en el posgrado. 
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Por lo que se refiere a los servicios de educación superior, son prestados en 794 
instituciones. tanto públicas como privadas, de las cuales 534 pueden agruparse 
en cuatro subsistemas principales: el universitario, con 68 por ciento de la 
matrícula total; el tecnológico. con 17.2 por ciento; el universitario tecnológico. 
con 0.3 por ciento. y el de educación normal, con el 9 por ciento. Existen además 
260 instituciones que por su naturaleza no se ubican en ninguno de los 
subsistemas anteriores. Entre ellas destacan colegios. escuelas militares y 
centros de investigación y estudios especializados. que atiendén al restante 5.5. 
por ciento de la matricula. De éstas. 217 son particulares y tienen reconocimiento 
de validez oficial de estudios, otorgados por parte de la SEP. de los gobiernos 
estatales o de alguna institución de educación superior 
El subsistema universitario se compone de 39 inst1tuc1ones públicas y 49 
particulares De las 39 públicas. 36 son autónomas. Dentro de las particulares se 
incorporan sólo aquellas instituciones de mayor grado de consolidación 
académica que ofrecen estudios profesionales en tres o mas áreas del 
conocimiento En el con1unto de las universidades públicas se ofrecen 447 
diferentes programas de licenciatura. 
El subsistema tecnológico del nivel superior esta conformado por el Instituto 
Pohtécn1co Nacional (IPN). su Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav) y por 11 O institutos tecnol691cos coordinados por instancias federales 
y 16 operan como organismos descentralizados de los gobiernos estatales 
Los institutos tecnológicos ofrecen hoy 19 carreras o planes de estudios 
diferentes En años anteriores existian 55. pero se redujeron en el contexto del 
proceso de reforma curricular que se puso en marcha hace tres años 
El subsistema de unrversrdades tecnológicas creado en 1991 esta compuesto por 
1nst1tuc1ones que operan como organismos públicos descentralizados de los 
gobiernos estatales Ofrecen una opción de educación superior tecnológica de 
dos años. que permite a los egresados incorporarse en poco tiempo ar sector 
productivo. Actualmente operan 10 instituciones de este tipo en siete entidades 
federativas. con una población de casi 5 mil estudiantes 
El subsistema de educación normal del que se habla en el apartado de educación 
básica esta conformado. según datos del ciclo 1994-1995. por 508 escuelas 
normales. de las cuales 346 son públicas y 162 particulares. 
De las 1nst1tuc1ones de educación superior existentes en el pais. las particulares 
representan el 52 por ciento y atienden al 22 por ciento de la matricula: el 78 por 
ciento restante se encuentra inscrito en alguna institución pública. Muchas 
inst1tuc1ones cuentan con una población menor de 1000 alumnos en promedio y 
se encuentran aún en etapa de consolidación académica". 58 

Como lo hemos venido mencionando, un aspecto interesante fue el de la 
cobertura. aspecto que mereció un análisis poco prepositivo. que esencialmente 
adaptaba las lineas de programas que le precedieron: 

··La matricula de educación superior ha experimentado un gran crecimiento en 
los últimos 25 años. En la etapa comprendida entre 1970 y 1980 se triplicó, 
pasando de 250 mil a 810 mil estudiantes. es decir. 560 mil más incluyendo 
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posgrado. Esta población fue atendida principalmente por instituciones públicas, 
en diversas entidades de la república. 
Durante la década de los años ochenta. el crecimiento de la matricula· fue de 50 
por ciento. incorporándose aproximadamente 400 mil estudiantes más al nivel 
supe,.ior. De este modo. al final del periodo la matricula sumaba un millón 210 mil 
alumnos. En esta década se observa un proceso de diversificación institucional 
debido a la creación de un mayor número de instituciones particulares. colegios y 
centros de investigación. En la primera mitad de esta década la matricula creció 
en 140 mil estudiantes. lo que significó un incremento del 12 por ciento 
Entre í 980 y 1994 et bachillerato creció 83 por ciento. mientras que la matricula 
de educación superior se incrementó sólo en 68 por ciento durante el mismo 
penado 
Para atender a la población estudiantil que había crecido considerablemente. a 
finales en la década de los años setenta se puso en marcha una amb1c1osa 
polit1ca de expansión de los servicios educativos del nivel medio superior y 
superior que se tradujo en la creación de numerosas mst1tuc1ones en todo el 
territorio nacional el establecimiento de nuevos progran1as y carreras. y la 
contratación de un numero significativo de personal académico y adm1n1strat1vo. 
Este gran crecimiento representó un logro en materia de cobertura educativa. 
pero rebasó la capacidad de respuesta de muchas mst1tuc1ones cor la rapidez del 
proceso Ello 1mpl1có improvisaciones. duplicación 1nnecesana de programas e 
insuficiente desarrollo de los métodos y contenidos educativos Este crec1m1ento 
fue 1dent1ficado a principios de los años ochenta como la principal razón del 
deterioro académico 
El impacto negativo del crecimiento acelerado y s1stemát1co motivó a las 
mst1tuc1ones educativas y a la Secretaria de Educación PUbllca a definir. a mitad 
de la década de los años ochenta. una politica concertada para prop1c1ar un 
crec1m1ento racional de la educación superior que perm1t1era restablecer y 
consoltdai la calidad educativa (Programa Integral para el Desarrollo de la 
Educación Superior. PROIDES. SEP-ANUIES. 1985> 
El Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 retomó en su capítulo 
ae educación superior vanos de los postulados y políticas que habían sido 
expresados en el PROIDES. De este modo. la política nac:1ona1 de los Ultimas 
diez años ha dacio mayor énfasis al fomento de la calidad academ1ca De ahi. que 
muchos centros educativos hayan incorporado examenes de se~ecc16n para el 
ingreso. pusieron en practica proyectos de modernización de la infraestructura 
mst1tuc1ona! y de innovación educativa. asi como tareas de actualización de 
programas y formación del personal academrco En otras palabras. el P.nfas1s en 
los logros cuantitativos fue sust1tu1do por una mayor atenc1on a la calidad de los 
serv1.::1os 
Aunque resulta d1fic1I ant1c1par con exactitud el componam1ento de la demanda 
educativa futura. podemos estimar. tomando como base el año escolar 1994-
1995 en el que el pnmer ingreso·· a la educación superior fue de 311 mil alumnos 
y se absorb10 a poco mas de 70 por ciento de los egresados del bachillerato. que: 
de mantenerse ta absorción observada y de aumentarse la eficiencia terminal del 
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bachillerato en 3.5 puntos porcentuales la población de primer ingreso a 
programas de licenciatura se incrementará progresivamente hasta alcanzar 400 
mil personas en el año 2000. Adicionalmente, habrá que considerar un posible 
crecimiento en el posgrado de aproximadamente el doble de la matricula actual. 
Como resultado de lo anterior. debe preverse que el número de estudiantes 
inscritos en la educación superior será de alrededor de un millón 800 mil al inicio 
del nuevo milenio. 

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO Y MATRICULA TOTAL DE LA EDUCACION SUPERIOR• 
(Cielos 1994-95 y 2000..2001) 

Ciclos Alumnos de Nuevo Ingreso a 
PnmerAño 

Matricula Total 

1994-1995 
2000-2001 .. 

F_,p~te SE" :>i•e--...i::IO"' Gene•a :lf' ~•at>eiio;•Of' Pr09•amoteOOl'I,. P.Mupueste 
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311.332 
400.000 

1.420.000 
1,800.000 

Conviene señalar que la demanda adicional de educación superior se 
presentara con más intensidad a partir del periodo 1997-1998. cuando se 
manifieste un significativo incremento del egreso del bachillerato. el cual. a su 
vez. sera resultado de un número creciente de alumnos que terminen la 
secundaria. 

De mantenerse el mismo comportamiento en la demanda de educación 
superior. la mayoria de los aspirantes buscará inscribirse en las áreas de 
contaduría. derecho y administración. En los años siguientes. como resultaco de 
la concentración de la matricula observada en las tres áreas señaladas. es 
probable que estas profesiones no ofrezcan más las oportunidades que 
representaban en el pasado. 
Cabe mencionar que durante el periodo 1988-1994 la matricula de los institutos 
tecnológicos aumentaron su matrícula en 55 por ciento por lo que hoy atienden al 
17 por ciento de los estudiantes de licenciatura y al 7 por ciento del posgrado. 
Por otra pane. a pesar de las caracteristicas de la demanda estudiantil que se 
orienta a ciertas mst1tuciones y carreras. el crecimiento se ha distribuido 
geografacamente. Asi. en 1970. el 53 por ciento de los estudiantes de licenciatura 
se encontraban en el Distrito Federal. Gracias a la apertura de nuevas 
oportunidades en otras regiones del país. en la actualidad. esta proporción se ha 
reducido a 23 por c1ento Aún así. el Distrito Federal todavía mantiene la mayor 
tasa de cobertura con respecto al grupo de edad de 20 a 24 años y el mayor 
indice de absorción de los egresados de bachillerato.!>9 
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Como se puede apreciar. las aportaciones de este programa recogen muchas 
de las temáticas de documentos anteriores; sin embargo, la diferencia que se 
observa, consiste en que el fenómeno de integración internacional para la 
educación superior, ocupa cada vez más un lugar preponderante. Por lo que 
resultará necesario dilucidar los puntos de vista y las correspondientes políticas 
educativas para este nivel, con base en las implicaciones que dicho fenómeno 
denominado. recientemente, como globalización, tiene para el futuro del pais. De 
esto nos ocuparemos como parte del ultimo capitulo de este trabajo. entretanto 
pasaremos a describir el marco histórico y contexto social de las áreas del 
conocimiento. con objeto de comprender el escenario en que se mueven las 
preferencias de los jóvenes aspirantes a licenciatura . 

.-1/gunct.' /1'.lluhra., t.•ierr<.' f'Clr" <.'.'••le ,·apitulo 

Si bien en este capitulo se intentó presentar únicamente un apretado bosquejo de 
algunos de los aspectos más sobresalientes de los planes y programas que se 
promulgaron en el periodo 1980 a 2000, considero que vienen muy bien las 
palabras de Martha Robles en torno a la educación en nuestro pais. las que al 
alce dicen: Los sistemas han propuesto rnodelos. la acción escolar los ha 
modificado y la sociedad recibido su influencia transformadora. la que. a su vez. 
ha determinado otras proposiciones educativas. De tal dinámica se desprende un 
hecho: ningún programa ha llegado a su cabal cumplimiento ni el modelo del 
hombre elaborado a su total realización; programas y modelos han sido. en el 
curso de la historia nacional. tentativas y ensayos. 00 
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Capítulo 2 

Marco histórico y contexto social 
de las áreas del conocimiento 



·Es importante saber creer en la perlectibildad humana. en la 
capacidad innata de aprender y en el deseo de saber quó la 
anima. en que hay cosas aue Pueden ser sabidas y que merecen 
ser1o. en que lo!> hombres podemos me1oramos unos a otros por 
medio del conoom1ento y asi formar gente convencida de c.::ue el 
principal bien que hemos de producir y aumentar es la 
humanidad~. 
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Marco histórico y contexto social 
de las áreas del conocimiento 

La EducaC'u:'m Su~,.1or .. ,, .\l~x1co 

A ntes de iniciar, permitaseme unas palabras con relación al significado del 
concepto áreas del conocimiento. A lo largo de muchos años éstas han 

servido para ilustrar conceptualmente el gran escenario educacional de nivel 
superior que aglutina las preferencias de los jóvenes egresados del nivel 
bachillerato. En cada una de las seis áreas que las integran. los aspirantes al 
primer ingreso a licenciatura conflan adquirir los conocimientos y habilidades que 
les permitirán incorporarse al mercado laboral como los futuros profesionistas que 
la sociedad requiere. Sin embargo, este proceso que pareceria simple. no lo es. 
ya que la elección de carrera representa una de las decisiones más importantes. 
decisivas y trascendentales de nuestras vidas. Por lo mismo. en dicha decisión se 
encierran sueños y anhelos de enorme jerarquía: por lo que de la correcta 
elección que hagamos. dependerán muchas más circunstancias que definirán 
quiénes somos y lo qué deseamos en lo personal y para nuestras familias. 

Es por lo que acertadamente, el economista Nicola Cacace. escribe en su libro 
"Nuevas profesiones y empleo en el cambio de siglo. algunos consejos para los 
jóvenes que trabajarán en el tercer milenio", que estamos frente a la exigencia de 
crear nuevos trabales y nuevas profesiones, siendo bautizado por él como "La 
cultura del cambio" '. la cual será, cada vez más, la cultura típica de la sociedad 
postindustrial. es decir, la de los servicios y de la información de la sociedad 
mundial. De acuerdo a sus previsiones, menos de la tercera parte de la población 
se bastará para producir todos los bienes agricolas e industriales que la sociedad 
necesita. dedicándose el resto, a elaborar o vender informaciones o servicios. 

Al respecto. conviene señalar que es frecuente que las personas cambien de 
ocupación. No así de profesión. Una ocupación es lo que una persona hace en un 
momento determinado, la forma que tiene de ocupar el tiempo laboral. En cambio. 
la profesión se caracteriza por los conocimientos técnicos adquiridos a través de 
formación y a veces acreditada por una certificación. La profesión remite a unos 
conocimientos teóricos. De ahi que la finalidad de cualquier profesión es 
conseguir una ocupación, un lugar de trabajo, que permita ejercitarla. Pero puede 
suceder el otro caso cuando un profesional llegue a estar en paro. es decir que no 
tenga ocupación. 

Si a este panorama se le añade la constante innovación tecnológica y los 
cambios sociales que se están produciendo. como el envejecimiento de la 
población en los países desarrollados, se podrá comprender que estemos 

• ...... Hll••~ lnfa111..:: ... ··-...u.:'ª" rn•li:..,.••ni...., .:n una nu.:,,a .:ra··. Prc-,.ccto \'1H~mct Plan [.;tr:.tc1,?1..:l• riara la ~t•c1.:dad de la lnh•rrnac11ln en 
1 .. u .. ·01JJura. i .. f'Jfla ::0111. f' ~ Pa~ma \\Cf't hnp IMi 1.J; t>~ ·c0n1,irc"'' r••11cnc1a"' roncnc1a-I••.~ pJl 



La Edur:andrr Superu>r rn .'.fli.T1ca 

viviendo una profunda revolución del mercado laboral, con la aparición de nuevas 
necesidades. nuevas actividades y, en consecuencia, nuevas profesiones. 

Lo anterior, ha llevado a que las nuevas ocupaciones están siendo resueltas por 
profesionales de distinto signo, de distinta formación, de distinta categorla. 
Profesionales que compiten entre sí por un puesto de trabajo, cada uno con sus 
puntos fuertes y deficiencias. para cubrir una nueva área de actividad que irá 
tomando forma progresivamente. Un ejemplo que con mayor frecuencia se 
sucede en el mundo, consiste en que: 

.. En este momento. la escasez de expertos en tecnologías de la información es 
tal que varias empresas reconocen que se dirigen a los estudiantes de los últimos 
cursos de ingeniería Informática y de Telecomunicaciones para hacerles ofertas 
de trabajo y asegurarse el contrato de los nuevos licenciados. antes incluso de 
que obtengan el título ... 62 

Las nuevas profesiones aparecerán cuando se consoliden estas nuevas 
actividades ocupacionales de manera que, de una forma estable, permitan 
configurar un perfil profesional formado específicamente para esas tareas 
laborales. 

El impacto que tiene este amplio conjunto de tecnologías innovadoras en el 
contenido y forma de los productos y servicios ha modificado sustancialmente los 
parámetros de la competitividad mundial. Y en este nuevo escenario, la 
investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la formación de cuadros 
profesionales y técnicos de alto nivel y constantemente actualizados adquieren un 
papel vital en el desempeño productivo de cualquier pais. Sin embargo. 

··se debe habilitar al profesional para que se desempeñe una actividad u oficio. 
pero al mismo tiempo prepararlo para hacer frente a una continua renovación y 
cambio en el mundo del saber práctico. sin olvidar su formación integral como ser 
humano 

Las bases que se cimenten en los niveles básicos. técnicos y medio superior. 
serán de particular 1mportanc1a para Ja formación de estos cuadros profesionales. 
Los aspirantes a estudios de nivel superior tienen que contar con una 
infraestructura cognosc1t1va y con información. habilidades y destrezas lo 
suficientemente amphas y equilibradas que les permitan. de ser necesario. no 
sólo incorporarse al mercado laboral y adaptarse a sus ::;>rev1sibles condiciones 
cambiantes. sino acceder al estudio de un área disciplinada en particular. "5 ~ 

Por lo anterior. se puede afirmar que. si bien existen transformaciones profundas 
que inciden en la creación de nuevas profesiones. en ciertos casos. resulta más 

\\ "" Lºlp.11~ o.'~ 
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relevante, desde un enfoque cualitativo, examinar las modificaciones en las 
práctic;os y contenidos de las ocupaciones vigentes. Esto significa que un buen 
numero de profesiones se han transformado cualitativamente en sus contenidos y 
formas de ejercicio. en muchos casos. se encuentran profesiones que en los 
últimos diez años han desplazado casi la mitad de los contenidos tradicionales, 
además que la obsolescencia de los sistemas tecnológicos implica una renovación 
constante de los currlcu/a y las prácticas escolares y de servicio. 

Otro aspecto relevante se refiere a la oferta actual de empleo que ha superado 
los esquemas tradicionales, demasiado orientados a darles prioridad a los titulas 
académico,., y ha evolucionado paulatinamente hacia la búsqueda de nuevos 
perfiles y de nuevos profesionales que posean un currlculo formativo y una 
experiencia real más cercana y apropiada a la evolución tecnológica y a las 
capacidades y actitudes personales. 

Hoy los ingresos de las personas ya no dependen tanto de Jos títulos 
acumulados como de su saber hacer. Los oficios, relegados durante décadas a un 
segundo plano, son los grandes beneficiarios de esta situación, en .la que el 
mercado está saturado de licenciados y carente de profesionales que sepan 
desempeñar un oficio. 

Si partimos de esta base, supondrlamos que un licenciado siempre ganarla más 
que un albañil, un plomero o un electricista. Y sin embargo, Ja realidad es otra, ya 
que Ja mayoría de trabajadores dedicados a estos oficios son autónomos. No 
obstante no existir estadísticas fiables al respecto, sobre sus ingresos reales, es 
sabido que muchos, suelen mantener un buen nivel de vida. 

Recordemos que décadas atrás, proliferó una tendencia a la titulación como 
remedio a muchos males sociales, lo que arrastró a los jóvenes masivamente 
hacia las universidades y Jos pocos que se decidieron por la formación 
profesional. en algún oficio del sector industrial, no siempre alcanzaron la 
formación y experiencia que requerla el mercado de trabajo. El resultado fue una 
gran carencia de personal de oficios y, a pesar de que los números nunca habian 
jugado a su favor. el número de éstos fue mayor que el de los titulados 
universitarios. Incluso, la oferta de trabajo superó a la demanda, como sucede con 
panaderos. ebanistas o albañiles. 

Si bien las nuevas tecnologlas no conllevan necesariamente a una reducción 
drástica de puestos de trabajo, tampoco a la creación masiva de otros. De hecho, 
la aplicación de las nuevas tecnologlas no afecta de manera general el grado de 
ocupación de un país. sino que implica. sobre todo, cambios en su estructura 
formativa y ocupacional. 

Con base en esta aseveración, habrá que tomar en cuenta que, la inclusión de 
los jóvenes egresados de bachillerato, obedecerá cada vez más. no sólo a la idea 
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de un mejoramiento de su condición de vida, o de un cierto prestigio que c~nlleva 
una profesión, sino también al hecho de que la sociedad, llámesele grupos de 
amigos, clrculos sociales y familia,. formarán parte de las primeras fuentes de 
orientación que permearán su decisión hacia nuevas modalidades de estudio, en 
qué medida y a qué ritmo, es motivo de nuestro interés. Por lo que es objetivo de 
este capitulo, bosquejar de manera general, el estado que guardan desde el punto 
de vista social e histórico, y los ámbitos de acción de cada una de dichas áreas. 
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1. La situación del agro mexicano. 

P ara nadie es un secreto que desde hace décadas, el campo en nuestro país 
presenta un serio rezago desde hace varias décadas. A pesar de las 

acciones emprendidas, la actividad agropecuaria continúa con baja productivicJad, 
antiguos problemas de tenencia de la tierra, poca rentabilidad y escasos 
beneficios que se traducen en bajos ingresos para los productores.64 

Esta baja productividad se puede explicar por la presencia de condicione& 
orográficas que no son favorables para el desarrollo de la agricultura, la falta de 
infraestructura productiva adecuada, la carencia de suficientes tecnologlas 
modernas y la falta de apoyos financieros. 

Es patente la falta de infraestructura regional que acerque la producción al 
consumo. que incentive la inversión y que permita mecanismos eficientes de 
comercialización, ya que se carece de una estructura regional de mercados que 
tienda a igualar los costos de comercialización entre las diferentes regiones del 
pais. Los costos de transporte y almacenamiento en México son superiores a los 
de nuestros principales socios comerciales. 

Por su parte, la investigación y la capacitación no responden a las demandas de 
los mercados y no se ajustan adecuadamente a las necesidades regionales de la 
producción. Esto resulta en una baja generación de tecnologias modernas· cuya 
transferencia se ve afectada por la falta de financiamiento y de extensionismo 
adecuado. 

Tampoco se cuenta con un sistema financiero rural que ofrezca serV"1c1os 
competitivos. No existen instituciones regionales que cubran los requerimientos .de 
los productores y los costos de intermediación son altos. Aún a mediados de esta 
década de los noventa. 

Las reformas al marco juridico, la apertura comercial y los apoyos directos que a 
últimas fechas se han implementado, han tenido por objeto propiciar mayor 
productividad. rentabilidad y competitividad en el campo mexicano. Sin embargo, 
no han ofrecido los beneficios esperados. debido, en primer lugar, a ·que no ha 
pasado el tiempo suficiente para que estas medidas rindan sus frutos; y también a 
que no han sido accmpañadas por las debidas pollticas y acciones.· 

Es importante señalar que la actividad agropecuaria es la actividad económica 
con mayor intervención estatal a nivel mundial. Esta intervención se expresa en la 
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existencia de altos niveles de subsidio, en la imposición de barreras comerciales y 
en el otorgamiento de apoyos dirigidos a remediar condiciones de baja 
productividad. Más aún, los apoyos y subsidios se han incrementado como 
resultado de la tendencia decreciente de los precios agropecuarios observada en 
el mundo durante el siglo XX. 65 Al respecto, es interesante mencionar que: 

'"En México. la especialización de la carrera de Ingeniero Agrónomo empezó tal 
vez desde su aparición, sin embargo, fue en los años setenta cuando alcanzó su 
máxima expresión, ya que algunas instituciones que formaban al agrónomo 
general para atender más ampliamente la problemática rural, establecieron la 
formación especializada en una etapa en que el desarrollo tecnológico y la 
contratación por parte de las estructuras gubernamentales así lo requerían: el 
resultado fue la formación de un agrónomo muy especializado, con poca 
capacidad para desempeñarse en áreas diferentes a las de su formación y con 
una mentalidad para ser empleado de gobierno, lo que agudizó el desempleo y el 
subempleo".66 

Contexto intl!rnacional 

Una politica sensata de comercio exterior agropecuario. por razones de equilibrio 
social deberá salvaguardar la producción nacional de productos de gran 
importancia, como granos, carnes, leche y maderas. La producción interna de 
alimentos básicos debe también protegerse, principalmente por razones de 
soberania nacional y de equilibrio externo e interno en el patrón grupal de 
desarrollo económico . 

.. Es comprensible que dentro del contexto internacional. al aumentar la 
población humana. se presenta una mayar demanda de alimentos. Actualmente 
poblamos la Tierra alrededor de 5,600 millones de habitantes. de los cuales 
muchos sufren hambruna. De acuerdo a datos que aportó la Conferencia 
Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en 1994 en el Cairo. 
Egipto, bajo Jos auspicios de la ONU. para el año 2025 seremos 8.500 millones 
de seres humanos y para el año 2050 la población aumentara hasta alrededor de 
12.500 millones de personas. 
La población de mediados del siglo XXI. se ha estimado en 12.500 millones de 
habitantes. la cual podría ser alimentada con una parte de la producción máxima 
posible actual. Con la capacidad productiva que tiene el planeta. seria posible 
alimentar a 50,000 millones de seres hutnanos. Para llegar a esta cifra tope del 
crecimiento poblac1onal con la tasa de crecimiento actual de 94 millones al año. 
sólo transcurrirán 471 años. lo cual indica que en el año 2466 de nuestra era. no 
habrá cupo o alimentos para más congéneres".67 
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Además, la humanidad afronta una grave amenaza ante el deterioro ecológico, 
por lo que es prioritario conservar y restituir el medio ambiente en que vivimos. 
realizando una serie de acciones en favor-del-mismo. para que la tierra produzca 
alimentos; todo esto con criterio de sustentabilidad y sobre todo, para la 
supervivencia del hombre. Para lograrlo, los sistemas de gobierno, la sociedad 
civil y la universidad, tienen que redoblar esfuerzos en programas multilaterales de 
conservación y restitución ecológica, con o sin esquemas de bloques comerciales. 

El sector agropecuario está llamado a jugar un papel importante en el futuro de 
la economia mexicana. La participación de nuestro pais en el Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, nos obliga a 
realizar una profunda revisión critica y objetiva de nuestros procesos de formación 
de profesionistas, los cuales deben estar acordes con los modelos de acreditación 
de programas y de certificación profesional. procurando con ello la 
internacionalización del curriculo68

, incorporando las dimensiones internacionales 
en la enseñanza. en la investigación y en la extensión y/o las funciones públicas 
de las universidades69

, para incrementar su pertinencia en un mundo 
interdependiente. Al respecto: 

MLa formación profesional en ciencias agropecuarias debe preparar en la 
realización de anéihsis integrales, lo que significa que el profesionista sea capaz 
de involucrarse en un trabajo en el que se le presenta la realidad en múltiples y 
variadas combinaciones. Por ejemplo que si ha trabajado en temas relacionados 
con el maíz. pueda atender correctamente también a cultivos de rábano. yuca. 
plátano. café, etc .. que pueda pues ocuparse de cultivos anuales y perennes. 
además de atender a los animales de la granja o del rancho. Se requiere gente 
que sepa analizar cultivos en conjunto porque la unidad de producción tiene que 
ser rentable··. :-e 

Dicho proceso de internacionalización, se sustenta principalmente en los 
intereses de los estudiantes y profesionistas, para poder insertarse en un mundo 
económico globalizado y más competitivo, en las necesidades de los productores 
agropecuarios. en programas educativos que vislumbren problemas de naturaleza 
global. en los mercados actuales y en las futuras oportunidades de trabajo. y en la 
necesidad de interactuar con colegas en otros paises. 

'• 1 1 .:"n.:cf'I•• .. .,.. rcl:1 .. uin;1 .:110 h•' Je aCtt"dllac1on ~ ccn11icac1on. lo" que en ~ .. umcn 11a1:m 1,kt rc.:1•nu.:mncnh• lle la calidad tan10 di." 
m .. 1uu.i.•11.: .. .:.~m1• d .. • rn•¡;r.tni;i .. <h:;1dcm1.:1• .. Vca.. .. c tamh1cn Rc\.l!>ta Connucn.:1a -..;' lt> del atlu ¡<Ju.;_ put>l1..:aJa i'••r ·\.Sl ·¡1_~. J,,ndc .. i; 
n1 .. ·1i.. '""" o.JUC ..-.. ta Jctim..:11•11 ._ ... un mcn .. ;11c .:laru para la\ m.,tnucir.ncs rC!>J'K'Ch• a la." cualidad\.' ... hah1hda.Jc.,, dc .. 1:c'a.~ ~ cc>nn;:1m1cnh" 

:::!~~,:.~:::1~1~1~·~,:~:.~~~~;:1~~~.~·l·~· .. ~::~~~~::~;~~::~~:~:~~~~~~:~~~~:0::~~~~:~ .... ~~;~~~·1:~~~~:~ir~~~~:~·~~~~~ r~~~~:1',:11~~,~~~;:c~~.ac~~J~~ 
J~· llJ•J..; \'-l 11 .... I" 1" 

-., \. .:;1 .. .: "f <>ll' ';1.:1t•ll.t! J.: 1;1 1 Ju.;a.:;1<>1\ '.'>Uf'CUtlf ~ la. .. l'h>fC.,llll\\.'" r .. nna." ~ -..t..:t.•Ju, d\.' flhllC .. h'n.til."ó.1.:ll>ll t!1l .J"•\.'f"O"' .;amp..1 .. del 
.:i•m• ... 11111\.'nl•• l>•• ... ·unnrll•' rclcrcn.;1.tl' ..,, J•-1 n1 ....... ,...nfaJ de (.'c>l1nia-ln.,111u11 -..1c,1ct>. 
,.,., •• r .::.:: 

'f'H'SJS COrJ 
FAL'""a JJE OIUGEN 

66 



Ante tales circunstancias, México tiene que tomar rumbos congruentes de 
internacionatización en sus pollticas de educación agricola superior, en respuesta 
a los requerimientos cambiantes; no podemos estar fuera ni tomar otro rumbo 
diferente, sin desconocer la existencia del gran sector de medianos y pequeños · 
productores, algunos en situación de subsistencia7

', los cuales requieren de una 
atención especial, de aquí la responsabilidad de planear a corto, mediano y largo 
plazo y de ajustar los modelos educativos. 

El 1..·0111<.'Xlo nacional 

Es un hecho que en todos los paises del mundo, la vida· eé:o;,ómica y social 
dependen básicamente de tres sectores: el primario; es decir, el agropecuario, el 
industrial y el de servicios, siendo de vital importancia el.primero; dado que se 
encarga de satisfacer las necesidades alimentarias de la p()blación y la producción 
de materias primas para la industria. · · · 

En México, considerando el recurso tierra existente, las condiciones 
climatológicas adversas, y la falta de aplicación tecnológica y científica, necesaria 
y oportuna, que por diversas razones no han sido empleadas, se ha generado una 
baja en la producción agropecuaria en perjuicio de.los productores del campo. 

El crecimiento de la población, ha originado una dep.;ndencia externa creciente 
en la importación de granos y otros alimentos básicos, con un .costo de miles de 
millones de dólares anuales; por lo tanto, la atención a la producción de alimentos 
en México resulta prioritaria. 

De acuerdo al último censo de población en México del año 20007 2, la población 
en nuestro pais asciende a 97.5 millones de habitantes, de los cuales. 
aproximadamente. casi una tercera parte viven en zonas rurales. Lo que al ser 
contrastado con la superficie total del territorio nacional nos lleva obligadamente a 
mencionar algunos datos básicos: 

.. De los 202.2 millones de hectáreas. 196.7 corresponden a la superficie 
continental: el 16º/o que es del orden de 32 millones de hectáreas es apta para la 
agricultura; de esta superficie se cultivan un promedio de 24 millones: los ocho 
restantes requieren obras de infraestructura y rehabilitación para incorporarlas al 
cultivo. 

De dicha superficie que se cultiva en el pais. esto es. de los 24 millones de 
hectareas. el 16 por ciento es de riego, 12 por ciento de buen temporal y 72 por 
ciento de temporal errático. por lo que la base de la producción nacional depende 
en un alto porcentaje del clima. 

De acuerdo con el régimen de tenencia de Ja tierra. de los 196.7 millones de 
hectareas que integran la superficie continental, 108 millones corresponden a 
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ejidos y comunidades agrarias: 74 millones a propiedades privadas y los 14.7 
millones restantes son de propiedad federal, estatal y privada no muestreada ... 73 

Durante los 20 anos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, México asombró 
al mundo por sus elevadas tasas de crecimiento agrlcola: con una exportación 
media anual de 6.1 por ciento entre 1947 y 1965, en términos de Producto Interno 
Bruto (PIB) se le considero paradigma· del desarrollo agrícola entre los paises de 
economía de mercado del tercer mundo. El llamado "Milagro agrícola mexicano" 
significó una pródiga fuente de divisas que financiaron la importación de bienes de 
capital para el desarrollo industrial, satisfizo la creciente demanda interna de 
alimentos y suministró las materias primas demandadas por una economía en 
répida industrialización y urbanización . 

.. Al finalizar el año de 1981, la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH), la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
(SAGAR). informó que durante ese ciclo agricola pudo lograrse la más elevada 
producción de granos básicos y oleaginosas en la historia agrícola del país. al 
cosechar un total de 28.62 millones de toneladas. cifra que superó en 5.13 
millones de toneladas a lo producido en 1980. Entre los factores que 
contribuyeron al incremento del volumen de la producción agrícola. destacaron. 
además del aumento de las superficies cultivadas. los incrementos logrados en la 
productividad por hectárea en los más importantes cultivos. 

En los últimos años, la producción de los diez principales granos se ha 
mantenido estancada; por ejemplo, en 1990 se cosecharon 27 millones. 670 mil 
toneladas; en 1991, la producción cayó a 25 millones. 966 mil toneladas: en 1992 
se recuperó a 28 millones. 140 mil toneladas y en 1993 la cosecha fue de 27 
millones. 253 mil toneladas. Como se ve, no se ha podido igual la producción de 
1981" ,. 

En consecuencia, será necesario que: 

"El ingeniero agrónomo, para ayudar realmente. para contribuir a la solución de 
los problemas del campo, debe emplear su ingenio. por eso es ingeniero. De 
manera que la formación ha de ir hacia ese espacio. y esto ocurre inclusive a 
nivel mundial".75 

No obstante, y en aras de la modernidad económica, México se. insertó en .el 
Tratado de Libre Comercio (TLCJ. y con ello en la tendencia globalizadora: a 
escasos meses de la entrada en vigor de dicho tratado en enero de 1994. 

76 
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Con base en lo anterior, el gobierno ha implementado una serie de programas 
para atender al campo, algunos de ellos efímeros y de dudoso impacto como ti.Je 
la Alianza para la Producción, Mecanización. del Campo, Sistema Alimentario 
Mexicano (SAM), COPLAMAR; PRONASOL; PROCAMPO; etc .• a través de múltiples 
instancias que, en algunos casos se traslaparon o dejaron lagunas entre ellos, 
ocasionando que: 

.. En los últimos años se hán reduddo las oportunidades de empleo para el 
agrónomo. Por un lado hay muchos .. egresados.·debido al incremento de la 
matricula, y por otro se ha dado 'una baja en las oportunidades de empleo porque 
el gobierno cerró muchas dependencias que hacían extensionismo, las cuales 
eran los sitios donde los agrónomos tenian su empleo".77 

Las oportunidades de empleo para los agrónomos, han estado y seguiran 
estando influidas por la polltica gubernamental hacia el sector rural, social y 
privado, en respuesta a demandas de las comunidades y del sector productivo, y 
por la participación de Jos propios agrónomos mas preparados y empeñosos 
(Véase anexo 9). La tecnologla y su desarrollo seguirán siendo factores importantes. 

De la experiencia reciente, se podría señalar que la actividad agrícola del pals, 
estara influenciada por la polltica económica a nivel mundial y nacional, y por la 
politica agrícola nacional resultante, con los costos sociales correspondientes. La 
creciente participación de la sociedad mexicana y particularmente la rural, en las 
definiciones pollticas nacionales y regionales • impactara el futuro de la agricultura 
del país . 

.. Las tendencias en el mediano y largo plazo. señalan que en la agricultura 
nacional. se acentuará la concentración de la tierra. rentada y/o comprada. en 
unidades productivas más grandes. buscando costos. mayor productividad y 
competitividad para obtener mejores resultados económicos. 

Las pequeñas unidades de producción perduraran buscando sobrevivencia, 
alimentos. empleo agrícola y no agrícola. y uso intensivo de tecnología en la 
producción y comercialización de productos competítivos". 7 e 

En los dos casos habra demandas de científicos agrícolas y de agrónomos 
permanentemente bien capacitados. técnica y practicamente. Para los dos niveles 
sera crucial la capacidad de creación, innovación, solución de problemas y de 
formulación y administración de proyectos agrícolas viables. sustentables Y 
duraderos. 
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A n1anera de conclusión 

La agricultura es una forma de vida, es un valor cultural de la sociedad. 
Actualmente en su acepción de agronegocio, incluye todas las operaciones, 
desde la producción de alimentos y materias primas, hasta el transporte, 
procesamiento, almacenamiento, distribución y comercialización de productos 
agropecuarios y forestales. A su vez. la actividad agricola se abastece de 
insumos, como fertilizantes, productos del petróleo, maquinaria, productos 
químicos y otros productos del petróleo, maquinaria, productos químicos y otros 
productos y servicios. Dicha actividad tiene ahora la responsabilidad, no sólo de 
alta eficiencia productiva, sino también de lograr que sea sustentable desde el 
punto de vista ecológico y social. 

La preparación de los agrónomos, además de descansar en las ciencias y 
practicas básicas, debe incluir también el conocimiento socioeconómico y 
ecológico necesario para optimizar el uso de recursos eScaso's, como son: tierra . 
.,gua, capital y fuerza de trabajo capacitada. 

No hay proyecto importante en la form3ción ·de· 'un·.· agrónomo, si el area 
académica institucional y el interés del estudiante no se vinculan con la sociedad y 
en la práctica. con el aparato productivo. · ·· · 
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2. El sector salud en México. 

E 1 desarrollo pleno de las capacidades para el trabajo, la educación y la 
cultura sólo será posible cuando existan condiciones de salud adecuadas. 

La reforma del sistema nacional de salud adquiere entonces un doble 
compromiso: mejorar la calidad de los servicios mediante la reestructuración de 
las instituciones, y ampliar la cobertura de los servicios, fortaleciendo su 
coordinación e impulsando su federalización. Un aspecto central del nuevo 
sistema de salud radicará en estimular la vocación de servicio de quienes tienen a 
su cuidado la salud de millones de mexicanos. Al respecto, algunas palabras del 
Dr. Ignacio Chávez: 

.. Aquél que quiera ingresar a la carrera de Medicina, le será necesario que sepa 
que ninguna exige más obsttnada constancia, ni más arduo tesón en el estudio 
ingrato y árido. ni más ferviente espíritu de sacrificio ... peor tiene el médico una 
recompensa honda y humana, la del bien que procura, la del dolor que alivia, la 
de la vida que salva".79 

Tal precepto resulta fundamental para quien opte por carreras del área de la 
salud, ya que deberá estar consciente de que ello le exigirá estudio 
ininterrumpido, entrega con pasión y vocación de servicio. Por tanto, es importante 
que conozca, aunque superficialmente, la evolución de la enseñanza de estas 
profesiones en nuestro pais, que se asome al pasado, a las raices de estas 
actividades y que entienda la realidad actual y las posibilidades futuras. 

Con todo, se debe tener presente que nuestro pais ha recorrido en las últimas 
décadas un arduo camino para proteger y mejorar la salud de la población. El 
esfuerzo realizado ha dado resultados positivos en diversas áreas. No obstante. 
los avances innegables en la salud de los mexicanos, éstos no han sido 
uniformes. Un ejemplo lo representa el sector indigena: 

MOficialmente se reconoce que existen aproximadamente nueve millones de 
indígenas, distribuidos en 56 etnias, que viven en condiciones notoriamente más 
precarias que el resto de la sociedad nacional. La larga crisis económica ha 
afectado considerablemente al sector primario y aumentó los rezagos y carencias 
de los pueblos indígenas, al mismo tiempo que acentuó su pobreza".80 

Aunado a lo anterior, se han presentado un conjunto de condiciones adversas 
que involucran aspectos tales como: 
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.. El sedentarismo, la dieta inadecuada, el tabaquismo, el consumo excesivo de 
alcohol, la falta de prevención efectiva de accidentes viales y laborales y las 
prácticas sexuales poco seguras. constituyen nuevos factores de riesgo. 

Ademas, coexisten en nuestro país enfermedades propias de la pobreza como 
el cólera. las infecciones respiratorias agudas en los niños, la desnutrición y las 
muertes maternas y perinatales que afectan sobre todo a los grupos de menores 
ingresos, con nuevos problemas de salud, relacionados con los cambios en los 
estilos de vida que se traducen en una mayor frecuencia relativa de 

~~~~~~?eªn~~: m~~t~l~-;ª!~i~l~i~ens~s :~~~:~~~~':~~nerativas. tumores malignos. 

Se añade a esta compleja situación epidemiológica, el perfil demográfico que el 
país está sufriendo en términos de una transformación radical, debido a la 
reducción en las tasas de mortalidad infantil, los programas de planificación 
familiar y el buen éxito creciente de los programas preventivos de salud. De esta 
forma. se presenta un crecimiento relativo de los grupos de edad avanzada que. 
paradójicamente, se vincula con problemas de salud más costosos. de larga 
evolución y dificil prevención. 

Si bien el Sistema Nacional de Salud ha alcanzado logros indiscutibles. es poco 
probable que. bajo su forma actual de operación y organización pueda superar los 
rezagos acumulados, hacer frente a los nuevos retos y atender al legitimo reclamo 
de los usuarios de que los servicios operen con mayor calidad y eficiencia. Un 
interesante estudio revela para el caso de la carrera de Medicina lo siguiente: 

.. Una cuarta parte de los alumnos manifestó que a lo largo de sus estudios se 
ha arrepentido de su opción, debido principalmente a la decepción ante tanto 
sacrificio y al futuro incierto que ofrece la profesión; este último aspecto llegó a 
ser considerado hasta por 50º/o de los alumnos entrevistados. los cuales 
manifestaron haberse arrepentido en algún momento. sólo 21°/o expresaron su 
interés en cursar otra carrera. en caso de abandonar Ja medicina".e:; 

Debido a esto y otros condicionantes, las instituciones de nuestro sistema de 
salud se encuentran segmentadas, y operan de manera centralizada. sin lineas 
bien definidas para una coordinación eficaz entre ellas. Cada una realiza por 
separado acciones normativas, financieras y de provisión de servicios sin que 
exista un marco que garantice la congruencia de las acciones y evite la duplicidad. 
Esta operación segmentada y centralizada de los servicios públicos de salud 
reduce las posibilidades de dar respuesta ágil y efectiva a los problemas Y 
necesidades locales, diluye la asignación de responsabilidades y resulta cada vez 
más costosa e inoperante. 
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La necesidad de renovación de nuestro sistema de salud no es un caso aislado. 
Las iniciativas de reforma a los sistemas de salud han adquirido una importancia 
creciente en paises con los más diversos niveles de desarrollo económico. Es 
urgente reformar nuestro sistema de salud con el propósito de mejorar el nivel de 
salud de la población, distribuir equitativamente los beneficios y la carga de los 
servicios, satisfacer a los usuarios y a los prestadores de servicios, y evitar 
dispendios. 83 

El den~·cho a la salud 

Cabe mencionar, en primer lugar, que esta conquista social es resultado de 
grandes esfuerzos y de luchas sociales que por décadas han acompañado el 
anhelo de muchas generaciones hacia su logro. Dejar su destino al azar, es 
olvidar hoy, que por cada mexicano que tiene lo suficiente para aliviar sus males. 
existe otro al que el país está obligado a proteger para librarlo de la enfermedad y 
brindarle el bienestar al que tiene derecho; y que no puede retribuir lo que le 
deberíamos proporcionar, porque nada tiene. 

.. A pesar de que el número de médicos casi triplicó el crecimiento de la 
población general. se siguen presentando importantes desigualdades entre los 
estados y dentro de ellos. Más aún, ha emergido un nuevo fenómeno paradójico: 
la alta subutilización de los médicos, aun en lugares con gran cantidad necesidad 
de atención médica. Esto señala que formar mas médicos no es la solución a la 
falta de accesibilidad en la atención a la salud, sino que de hecho puede 
aumentar la desigualdad". 84 

No obstante. la situación precaria en la economía del país y el cambio en las 
políticas han deteriorado, en poco más de una década. la calidad de vida de la 
población y ha incrementado sus necesidades de salud. Simulténeamente. los 
servicios han recibido un menor financiamiento y apoyo. deteriorándose y 
disminuyendo su capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas. Cabe 
recordar que entre los servicios de salud. la seguridad social en México es uno de 
los logros más trascendentales en el último siglo y constituyeron un ejemplo para 
muchas naciones. 

En los acuerdos internacionales, existe una corresponsabilidad entre paises 
pobres y ricos para el desarrollo, la paz mundial y el trato más equitativo entre las 
naciones. Más aún, se reconoce que la salud no es un problema que un país 
pueda resolver. sino una meta regional y de nivel mundial. No obstante. para 
muchas personas en el planeta salud para todos continúa siendo un sueño 
inaccesible a medida que llegamos al nuevo milenio. La brecha entre los que 
tienen salud y los que no la tienen persiste a pesar de la revolución de conceptos 
e ideas expresadas en distintos foros. 
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.. Los principios fundamentales de la justicia. según Rawls. son sólo dos. 
Permftanme citar el segundo: Las desigualdades sociales y económicas han de 
satisfacer dos condiciones. Primero. deben estar asociadas a cargos y posiciones 
abiertos a todos en condiciones de equitativa igualdad de oportunidades: y 
segundo, deben procurar el máximo beneficio de los miembros menos 
aventajados de la sociedad". 85 

El actual consenso mundial coincide en que la situación de salud en un pals 
depende de las condiciones generales de vida de la población y de la base 
económica y social en que éstas se producen. La salud contribuye al desarrollo al 
desarrollo social y económico de la misma manera en que dicho desarrollo 
favorece la salud. Es un componente básico del bienestar de la población, y un 
elemento esencial para evaluar el desarrollo social. Salud y desarrollo se nutren 
recíprocamente para alcanzar la equidad y la justicia social. 

.. La salud es una precondición para la igualdad de oportunidades sociales. 
conjuntamente con la educación. Sólo los individuos sanos pueden generar mejor 
trabajo y la riqueza social que determinan la viabilidad y calidad de supervivencia 
de todo individuo y de todo país. Un real desarrollo económico incide en Ja 
evolución humana. a través del mayor bienestar de las poblaciones. No 
considerar integralmente este bienestar y restringirlo a indicadores parciales del 
mismo ha conducido a omisiones y sesgos trascendentes. entre los que destacan 
la pobreza extrema y el deterioro ambiental. En esta época de globalización 
económica. polltica y social. también se universaliza el principio de equidad, 
expresado en el derecho universal al acceso a la salud y el bienestar. así como 
en el de toda nación a la protección de su capital humano ... 86 

La preocupación social por el cuidado de la salud se traduce en que el derecho 
a ella representa una obligación del Estado de organizar un sistema con los 
recursos aportados por la sociedad en general, que asista médicamente en forma 
integral a la población que lo requiera. Mientras existan grupos marginados que no 
tengan acceso a ella. no se habrán cumplido los preceptos indicados. 

Una población sana física y espiritualmente es una población dispuesta al 
trabajo. a la superación. al progreso. Por su universalidad, la atención a la salud 
es el mas preciado de los derechos humanos. Cuando la enfermedad hace presa 
de un grupo social y éste no tiene los medios de aliviarla, surge la apatia. el 
desgaste físico y emocional, la impotencia e incluso la muerte. El hombre requiere 
de salud para cumplir con sus deberes. y también para que se cumplan en él sus 
demás derechos. Su libertad, su integridad, su superación, y su capacidad de 
manifestar libremente sus pensamientos se ven coartados por la invalidez y la 
disminución de sus facultades. 
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La aplicación del derecho a la salud debe beneficiar a todos los miembros de la 
comunidad a través de mecanismos que especlficamente aseguren la cobertura 
hacia los grupos de población que ·tradicionalmente encuentran barreras para 
ejercer sus derechos en otros terrenos, operando la equidad integral: de 
cobertura, de pago y de calidad. 

La salud se relaciona con todos_ los_ aspectos de la vida cotidiana y las 
coyunturas vitales de los individuos y las poblaciones: el ambiente, el trabajo, la 
vida doméstica y el asueto. El análisis poblacional evidencia que los factores de 
riesgo que pueden afectar la salud se concentran en los grupos con menores 
recursos y acceso a los servicios por razones educacionales, económicas. 
geográficas o culturales. Estos grupos permanecen al margen del desarrollo 
social, con mayor incidencia de enfermedades evitables y con mayor número de 
riesgos. Se trata de identificar los cambios que como sociedad queremos y la 
eficiencia de la politica social que solucione con éxito, en términos humanos, la 
pobreza de 40 millones de mexicanosª'. la insuficiente cobertura de empleos, 
ingresos y nutrición. 

Es importante señalar que el análisis de la salud debe permitir identificar a las 
sociedades en sus diferentes contextos: rural y urbano: su nivel socioeconómico: 
escolaridad y ocupación; estilos de vida y grupo étnico. El incremento de la 
pobreza en nuestro pais ha incidido en la inequidad y en la insatisfacción de las 
necesidades básicas. La perenne pobreza rural se sumó a la urbana de la última 
crisis económica. dando lugar a un fenómeno global. Ello ha recrudecido la 
subalimentación. la desnutrición, la vulnerabilidad a las enfermedades. las malas 
condiciones de higiene y salubridad. Ha acentuado las diferencias entre las 
necesidades existentes y la posibilidad de satisfacerlas. La pobreza, cerno ya lo 
señalábamos. es más generalizada en las zonas rurales y mayor en los grupos 
indigenas. con la más alta necesidad de atención médica y extrema carencia de 
servicios de salud . 

.. Si consideramos que los municipios en los que se concentraban los médico 
son áreas urbanas. estos hallazgos se pueden interpretar como una oferta 
excesiva de médicos en las ciudades. con una baJa ubicación en las zonas 
rurales··. ee 

En 1995 el 53 por ciento de la población se encontraba cubierta por un servicio 
médico de seguridad social. El 47 por ciento restante se consideró como 
población abierta. atendida por la Secretaria de Salud, los servicios médicos del 
Departamento del Distrito Federal, los del IMSS-Solidaridad y por personal privado, 
incluyendo terapeutas tradicionales. Esta población no asegurada pertenece en 
general a los grupos de pobreza y pobreza extrema. En esta última categoría se 
ubicaron en 1996 casi 20 millones de mexicanos. 
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"En el aspecto cualitativo, el incremento en el número de médicos se acompaña 
de una aparent.! mejora en su distribución. Ciertamente el número absoluto y 
relativo de médicos en los estados ha aumentado, lo cual se puede juzgar como 
progreso. Es indudable que en los últimos 20 años se han hecho grandes 
esfuerzos por dotar de servicios de salud a amplios sectores de la población; sin 
embargo, se siguen presentando importantes desigualdades entre y dentro de los 
estados, a pesar de que el crecimiento del número de médicos ha sido tres veces 
mayor que el de la población q,eneral. Así, los estados más pobres, como Oaxaca 
y Chiapas. siguen rezagados .. _ ~ 

Resolver el problema de la mala distribución de los médicos no ha probado ser 
fácil en ningún país del mundo. En el caso de México. será necesario evaluar las 
experiencias con técnicos y promotores de la salud, ya que este personal bien 
capacitado, supervisado y apoyado con los recursos necesarios, puede ofrecer 
servicios de calidad a la población rural. 

"El futuro augura una ampliación de Ja medicina institucional: el médico tendrá 
que involucrarse en la globalización,. en la.· medicina social, conservando el 
imprescindible humanismo y sobre todo, deberá f'l'.'Bntener sus hábitos de estudio 
cotidianamente. ejerciendo con responsabilidad y con la más· estricta 
honestidad". 90 

Sin duda. habrá que profundizar en el análisis de los datos censales y en otros 
esfuerzos de investigación, a fin de . desentrat'lar las complejidades de la 
formación, la distribución y la ocupación .. de los profesionales de la salud, en 
particular de los médicos. Tales esfuerzos anallticos resultan indispensables para 
orientar las políticas públicas hacia el logro de una meta que deberá prevalecer 
sobre cualquier otra: reducir las desigualdades en salud, a través de la cobertura 
universal de los servicios con calidad, eficiencia y equidad (Véase anexo 9). 
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3. La ciencia en Méxlco91 

E n nuestro país, Ja intervención explicita del Estado en el desarrollo de la 
ciencia y la tecnologla data ya de dos décadas. El análisis de los resultados 

de esa intervención no es demasiado alentador; sin embargu, no es el propósito 
aquí. hacer ni un balance de éstos. ni una evaluación de las posibles causas del 
poco éxito alcanzado en este terreno. Lo que si se pretende, es presentar un 
bosquejo de nociones básicas que den cuenta del estado actual de la ciencia en 
México, relacionado al ámbito de las profesiones. 

Recordemos que hasta poco empezó a reconocerse la necesidad de apoyar a la 
investigación cientifica y tecnológica como factor fundamental del desarrollo 
integral del país. El primer intento oficial en tal sentido fue en 1970. con la 
creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. mientras que otros paises 
iniciaron esas actividades por lo menos hace más de cincuenta años. lo cual. 
como nación, nos pone en una clara desventaja histórica. 

En este mismo tenor, conviene mencionar que el desarrollo científico del país 
ocurrió en el pasado en forma lenta y desigual, pero durante los últimos lustros, 
aunque con distinto énfasis, su ritmo ha empezado a acelerarse tanto por el 
aumento del apoyo gubernamental, como por la mayor conciencia de la sociedad 
con respecto a la conveniencia de impulsar este proceso. 

'"La tradición en México en el área de las ciencias es grande. La primera vez 
que se instituyeron como profesión dentro del sistema educativo la Física y las 
Matemáticas fue en 1938, cuando se fundó la Facultad en la Universidad 
Nacional y comenzaron a impartirse ambas licenciaturas. Esto quiere decir que se 
cumplirán casi setenta años de formación a nivel profesional de físicos 
matemáticos. Desde luego la situación hoy es muy distinta a la de hace setenta 
años y en la actualidad ya no solamente en la Universidad Nacional se imparten 
carreras profesionales de Ciencias Exactas, sino que ya hay una veintena de 
instituciones que tienen programas de las mismas. ya sea en Física. en 
Matemáticas o en una combinación de ellas ... 92 

Sin embargo. como bien se señala. los problemas de hoy son de otra naturaleza. 
se derivan de la baja inversión y promoción de la ciencia en el pasado. de las 
dificultades que surgieron por las características del mismo avance alcanzado Y 
c:te las asociadas con cambios sociales recientes, como la apertura de la 
economía. De acuerdo con este escenario: 
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"La investigación cientffica ha cambiado sustancialmente en los últimos años. 
Metodologías más poderosas, basadas en avances tecnológicos espectaculares 
han llevado a conocer mejor múltiples procesos en los diversos campos de la~ 
ciencias naturales, incidiendo de muchas maneras en los procesos productivos. 
El desarrollo tecnológico ha llegado a tener un fuerte componente de 
investigación cientifica. por lo que ahora se habla de investigación tecnológica, 
generando discusiones teóricas en el campo de las ciencias. nuevas 
vinculaciones prácticas con el aparato productivo. y entre éste y las instituciones 
académicas que se dedican en buena parte a la llamada investigación básica". 93 

Con relación al desarrollo cientifico nacional. el problema que se menciona mas 
a menudo es lo reducido de la actividad misma. tanto de su volumen como de los 
recursos disponibles para llevarla a cabo. Si bien en los últimos años el sector 
científico ha crecido con mayor rapidez. su tamaño es todavía inferior a Jo 
necesario. No obstante: 

"La realidad es que desde el propio ámbito de los planificadores y tomadores de 
decisiones en ciencia y tecnología, se plantea ahora que uno de los defectos 
principales de la politica científica-tecnológica. ha sido la incapacidad de lograr 
crear mecanismos que promuevan y faciliten la vinculación entre los centros de 
investigación y el sector productivo. Esta idea parece ser el núcleo de la nueva 
política de ciencia y tecnologla impulsada por el Estado. Y esto conlleva 
importantes repercusiones para las universidades. que son los lugares donde se 
realiza el mayor porcentaje de investigación en México".9<f. 

En relación con los recumos destinados, algunos indicadores ponen al 
descubierto la relación entre el gasto en ciencia y tecnología y el Producto Interno 
Bruto del país. En el año de 1996 dicha inversión alcanzó los 8 mil 855 millones 
de pesos: de cuyo total el sector educación participó con 66.5 por ciento. (Véase 
anexo 11). 

Conforme a la politica científica vigente de aquel. entonces, el 11 Informe 
Presidencial expresaba que, se realizaron acciones para aumentar el volumen y 
alcance de la actividad cientlfica en el pais, fomentar la calidad del trabajo 
científico. apoyar la vocación cientlfica entre los jóvenes. y promover la vinculación 
entre la academia y las demandas de conocimientos originadas ~n la empresa.95 

En cuanto al personal calificado que trabaja en actividades consideradas 
científicas y tecnológicas, también se vio reducido si lo comparamos con el de 
otros paises. Es cierto que estas comparaciones. por si solas. son de dificil 
interpretación. entre otras razones. porque los paises definen de distintas 
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maneras el contenido del gasto en ciencia·y tecnologla y también lo que incluyen 
bajo el rubro de actividad cientlfica y tecnológica. Tales argumentos. sostienen la 
necesidad de que el gasto en investigación debe aumentar, no porque éste sea 
mayor en otros paises, sino en la medida en que existan proyectos de 
investigación rentables desde el punto de vista social. Siempre y cuando se tome 
en consideración lo siguiente: 

.. Los grandes cambios que se están dando en la actualidad se ubican por igual 
en el terreno de la ciencia, de la tecnología y de los sistemas productivos. en 
forma tan interrelacionada que sólo se pueden separar cuando se estudian con 
fines de análisis. Estos cambios han dado base para pensar Que se están 
efectuando transformaciones cualitativas sustanciales en los principios en que se 
basan los actuales sistemas de producción y la plataforma de 13 investigación 
tecnológica con base en la electrónica. Es decir. se está llevando a cabo una 
revolución tecnológica que articula la ciencia. la tecnologia y la producción en una 
forma que no ex1stia anteriormente". 96 

En nuestro país. como en muchos otros. no hay un indicador adecuado de la 
rentabilidad en relación con el total del gasto en investigación. Sin embargo. la 
experiencia de muchos centros de investigación sugiere que actualmente existen 
proyectos de gran importancia que no alcanzan apoyo financiero adecuado. 
Ademas. la opinión bien informada y seria de los científicos coincide en que es 
importante aumentar el volumen de la investigación cientlfica realizada en el pals. 
De ahi que se señale el incremento de la actividad cientffica como uno de los 
objetivos prioritarios de la politica científica y tecnológica de cada sexenio. De lo 
cual se desprende que: 

"'En tanto la universidad se torna más dependiente del gobierno y de las 
industrias. éstas. a la vez, se vuelven más dependientes de la universidad: En 
este contexto está surgiendo un nuevo contrato social entre la universidad y la 
sociedad. en el cual el financiamiento público a la primera está cada vez más 
condicionado a sus contribuciones directas a la economía".\;-

Cada año los investigadores mexicanos publican 2.500 artículos en revistas con 
arbitraje y circulación internacional. cifra que registra un ritmo de crecimiento de 
entre 5 y 1 O por ciento anual. Sin embargo. el lugar de la ciencia mexicana en el 
ambito internacional sigue siendo muy modesto. Por ejemplo. a finales de 1994 el 
CONACyT registró que. en la última década. 250 investigadores mexicanos 
habían sido citados más de 100 veces en revistas de prestigio internacional; 90 
por ciento de las citas correspondió a investigadores que pertenecen a sólo veinte 
instituciones. Pero buena parte de los trabajos de investigación no se han citado 
en la literatura científica internacional. Asl. aunque la investigación científica en 
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México ha hecho aportaciones de prestigio internacional en casi todas las áreas, 
el logro se debe a un número de investigadores relativamente pequeño, que, por 
lo general. se concentra en sus instituciones de origen y en grupos de 
investigación. 

Ciertamente, la investigación se materializa en proyectos especificas, que se 
desarrollan en condiciones institucionales muy concretas. En donde se absorben 
recursos, se publica en ciertas revistas bajo ciertos criterios y se siguen lineas de 
acuerdo a exigencias temáticas de la ciencia internacional dominada por los 
paises industrializados. La investigación cientlfica es un factor determinante en el 
conocimiento de nuestro universo, nuestro mundo. nuestra realidad social. En ese 
sentido, es un importante producto cultural. mediado por las condiciones 
históricas. sociales e institucionales. 

"En términos per capita México publica menos articules de alta calidad que 
Chile, Argentina y Brasil. Además, entre estos paises. los que están aumentando 
su productividad económica son los que han sido c=1paces de elevar en forma 
continua su gasto en ciencia y tecnología"'.~8 

Por tanto, es imprescindible aumentar la calidad del trabajo científico. En primer 
lugar. porque en esta materia un solo trabajo de calidad vale más que muchos que 
no logran trascender. En segundo, porque dado el tamaño relativamente pequeño 
de la comunidad científica. todos sus miembros deberian efectuar trabajos de alta 
calidad. Además. si la calidad de la actividad cientifica en general no es elevada, 
se reduce el alcance de las tareas que se pueden emprender . 

.. El reto es crecer, y este reto tiene enormes barreras que vencer. yo diría que la 
principal es el hecho de que la investigación científica en México tiene una muy 
pequeña repercusión en la economía. en la producción. es decir. los esquemas 
productivos en México no hacen uso de la investigación científica, ni de la ciencia 
misma. y en ese sentido el aparato científico es todavía un proyecto mas bien 
académico. cultural. intelectual y educativo. que una regla económica y ahl es 
donde encontramos los principales cotos al crecimiento en la educación 
superior·· 99 

Es posible que una de las causas de la falta de calidad en la investigación 
aunque no la única ni la más importante, sea la escasa remuneración que reciben 
muchos investigadores. En los últimos años el gobierno federal ha hecho 
considerables esfuerzos por mejorar la situación: se aumentaron en forma 
considerable las remuneraciones de los investigadores en los centros de 
educación pública superior. se establecieron mecanismos de estimulo y se 
incrementaron las becas del Sistema Nacional de Investigadores. 
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Con frecuencia, la falta de calidad del trabajo cientifico, sobre todo en algunas 
áreas del conocimiento, puede derivarse de la insuficiente preparación de muchos 
investigadores. También influye la falta de incentivos y evaluación adecuados y el 
rezago en las áreas nuevas del conocimiento cientifico. De hecho, las ramas 
mejor desarrolladas tienden a coincidir con las más antiguas. Además, el 
fortalecimiento de la capacidad institucional para llevar a cabo investigación de 
alta calidad suele tomar mucho tiempo y recursos. El apoyo a las tareas de 
investigación debe ser adecuado y estable, y tendrá que asegurarse la suficiencia 
y calidad de la infraestructura necesaria para su desarrollo. 

Todo el aparato productivo y la sociedad en general requieren de personas 
calificadas en todos los niveles. De ah[ que una de las dificultades de México es 
que la preparación de sus profesionistas para los trabajos concretos no es 
comparable con la de paises con alto desarrollo tecnológico. Lo anterior. a 
conducido que en la actualidad se tenga mayor convencimiento de que al 
dedicarse a las Ciencias Exactas ·para contribuir con su desarrollo. se requiere 
una formación total: lo que significa que nivel de doctorado no puede haber 
científicos a medias. 

Además, las profesiones en el área de ciencias exactas han estado desde 
siempre en el contexto internacional. Si bien el hacer ciencia fue y ha sido una 
tendencia que se empezó a establecer hace cincuenta años en México, jamás se 
ha cerrado el quehacer .cientlfico, a pesar de que estaba considerado. como una 
cuestión mundial. Siempre la referencia a la investigación cientlfica realizada en 
México ha sido internacional, y la competencia es. y ha sido siempre a este·nivel. 
Al respecto resulta interesante lo siguiente: 

.. Pasteur fue un hombre enraizado en su pais. 'La ciencia no tiene patria. pero 
los cienUficos si'. decia, y en ese decir hay mucho que aprender hoy, en el mundo 
globalizado" .100 

Esto nos lleva a considerar los aspectos de la difusión y la divulgación, 
consideradas ambas como actividades fundamentales en la cultura y en el 
quehacer cientrficos. Ditrcilmente se puede pensar que la ciencia avance 
adecuadamente si falta alguna de ellas. Privilegiar la difusión y denostar a la 
divulgación significa sencillamente elitizar el conocimiento. con lo cual 
prácticamente se marginarla a la gran mayoría de la población. en la que se 
incluye una parte muy importante de ella, que son los niños y los jóvenes en 
formación. Ello, a su ves, significaria secar el manantial que alimenta el desarrollo 
futuro de estas actividades. con lo cual estar!amos garantizando que ese atraso 
histórico al que nos referimos se perpetúe. 
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Finalmente, cabe mencionar que para el caso de esta área, la formación que los 
jóvenes reciben en la licenciatura está muy orientada a la continuación de 
estudios en el posgrado, ya que en las ciencias físico matemáticas no podemos 
considerar de ninguna manera que alguien está formado como científico si sólo 
tiene estudios a nivel de licenciatura. Las licenciaturas son un nivel formativo que 
se basa en el aplicación profesional de lo investigado por otros, no en la 
generación de nuevo conocimiento; en términos generales. debe ser continuado 
pues queda un largo camino de formación cientffica por recorrer . 
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4. Las Ciencias Sociales en Méxlco101 

E n el siglo XX y a escala cada vez mayor, el objetivo de las ciencias sociales 
se ha modificado en términos cualitativos, además de cuantitativos. Sus 

objetos de estudio: la realidad social, la historia de las sociedades, de las 
naciones y de los continentes, presentan en la actualidad, nuevos problemas 
cientlficos para el diseño de los conceptos, nuevos actores sociales. nuevas 
categorias, leyes e interpretaciones, que no obstante, parecen estar todavla lejos 
de probar su eficacia para el análisis de fenómenos sociales. 

Lo mismo que en otras disciplinas. las de Ciencias Sociales, sobre todo las de 
los setenta a la fecha, lo principal que las caracteriza, ha sido la expansión de la 
matricula. muy similar a lo que ha pasado en otros campos disciplinarios pero en 
caso extremo. En realidad, el crecimiento de la matricula no se distribuyó de 
manera homogénea en ningún campo de conocimiento. 

Cabe mencionar, con base a las interesantes reflexiones de la socióloga Sylvia 
Ortega Salazar, algunos aspectos que dan cuenta del camino por el que han 
transitado las Ciencias Sociales: las disciplinas de las Ciencias Sociales han 
pasado varias cosas. Todo este periodo, hasta finales de los ochenta. predominó 
un tipo de formación basada en el marxismo: la escuela latinoamericana marxista 
en sus muy diferentes versiones, produjo desviaciones en la formación profesional 
muy importantes. entre las que se pueden señalar las siguientes: 

Un alejamiento muy visible del campo de las matemáticas y de la metodologia. 
que es probablemente lo más grave; una orientación hacia un solo tipo de 
investigación que, en vista de la carencia de familiaridad con las matemáticas y 
los métodos cuantitativos, aportó muy poco, porque no tenia bases empíricas; una 
falta de interés de la comunidad de las Ciencias Sociales por construir bases de 
datos y por consultarlas, bases grandes. acumulación transversal para poder 
hacer los estudios longitudinales; cuarta y última. disputas internas entre las 
distintas escuelas. siempre dentro del pensamiento marxista. pero estructuralista 
ortodoxo, que además se asoció mucho a la militancia política. Fue todo esto lo 
que generó una serie de disputas muy graves al interior de la comunidad. 

102 

En dicho lapso. se perdió la buena dosis de la vitalidad de la ciencia social, que 
en realidad lo que ha hecho. es inspeccionar los cambios sociales; pero si uno no 
tiene documentación empírica, o no sabe manejar las fuentes de información, o 
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no tiene la orientación hacia la comprensión de los fenómenos que realmente 
ocurren, sino sólo la teorla y solamente un tipo de teorla, esto tiene efectos de 
rezago. 

Las transformaciones de la .realidad social a las que he aiudido, son nuevas a 
escala mundial, y no se limitan. a alteraciones relacionadas con el objeto de las 
ciencias sociales. Implican problemas ontológicos y epistemológicos sobre los 
cuales vale la pena reflexionar,. y. qUe.: las: -ciencias sociales apenas empiezan a 
enfrentar. · · 

En esta perspectiva, resulta que las ciencias sociales hoy tienen el desafio de 
interpretar nuevas realidades y de reinterpretar realidades que ya habian sido , 
aparentemente, explicadas o comprendidas. Se reabre, por asl decirlo, el 
problema de la reconstrucción de conceptos, categorías, leyes e interpretaciones. 
Además de las nuevas realidades, las realidades anteriores se reubican en 
nuevos moldes. en otro contexto histórico, en un contrapunto diferente entre 
singularidad y universalidad. De acuerdo a un estudio publicado por la UNESCO, 
se expresa lo siguiente: 

"Reivindicar la producción de conocimientos como estatuto de legitimidad de las 
ciencias frente a los procesos de la realidad y en particular frente a lo histórico. 
social y cultural y sus expresiones en los órdenes económ1co. politice. ideológ1co. 
cientif1co. tecnológico, comunicacional. artístico y a las variadas formas y 
contenidos que adquiere Ja intersubjetividad. y la sensibilidad individual y 
colectivamente consideradas. en las sociedades de hoy. aparece como algo 
demasiado obvio y redundante. Sin embargo, en el momento de hurgar dentro de 
los mecanismos que posibilitan esta forma particular de racionalidad que es el 
conocimiento sistematice o científico y -muy particularmente en el caso de las 
Ciencias Sociales y de las disciplinas humanisticas-. una vasta red de factores de 
múltiple origen. hacen de lo ob\/io un nivel de problematizac16n cuya forma más 
manifiesta. descansa en el supuesto que. las transformaciones que se están 
produciendo en el mundo contemporáneo están rebasando la capacidad 
explicativa de las ciencias sociales. cuyo campo de 1nc1dencia sobre la realidad. 
tanto en lo pudiese ser el alcance de una comprensión de lo que en está ocurre Y 
más aún de lo que puede seguir ocurriendo. se presenta bastante debilitado" ,:::~ 

En consecuencia. el objetivo de las Ciencias Sociales rebasa la capacidad de 
interpretación de los conceptos conocidos. El individuo y la sociedad ya no se 
sitúan únicamente en el ámbito de la nación y de su historia. La biografía no ya la 
autonomía o identidad del individuo. ni se explica suficientemente a través del 
grupo. clase o sociedad nacional. La cultura. además de sus formas conocidas, 
como expresión o condición de grupos. clases. etnias. minorías o sociedades, 
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está llena de patrones y valores, ideas e imaginarios provenientes de otros 
grupos, clases. etnias. minorías y sociedades que .van más allá de su rango de 
interpretación. Las relaciones. los procesos y las estructuras de dominación y 
apropiación, de antagonismo e integración, rebasan las fronteras¡ Jos mares y los 
océanos. En suma, los problemas con los que se enfrentan las ciencias sociales 
parecen rebasar la capacidad de interpretación de los conceptos conocidos, o al 
menos, manifiestan desapego con las nuevas realidades. 

Por lo común. se pasa por alto el hecho de que. el objetivo de las Ciencias 
Sociales evolucionó y se transformó. Las dimensiones globales de la realidad 
social parecen inabarcables para las ciencias sociales. Si bien la economia y la 
politica se dedican a las relaciones internacionales. estas ciencias siguen 
apoyándose en cánones referidos a la sociedad nacional. El patrón del mercado 
para la economia sigue siendo el nacional. Y el patrón de la soberanía. para las 
ciencias poiiticas. continúa siendo el Estado-nación. 

Es como si la historia volviera a empezar. Hay mucho que interpretéií en primera 
instancia. o de un modo diferente. La sociedad global comporta nuevas formas de 
ser. de trabajar, de sentir, de pensar. de soñar, de imaginar. Se trata de un 
horizonte histórico y teórico en el cual el individuo, grupo, etnia, minoria. cJase. 
pueblo, ciudadania. democracia, autoritarismo, representación, opinión pública, 
historia, tradición y otras expresiones y condiciones de la vida social adquieren . 

.. En el ámbito del saber y del conocimiento. la racionalidad del occidente 
moderno. igualmente interrogada por los protagonistas de su propia trama y de 
sus propias astucias se interroga a si misma cuando hace caer sobre los 
espacios que ocupan hoy las ciencias y las profesiones. el peso de la duda 
acerca de su legitimidad al ser confrontadas con los nuevos fenómenos. procesos 
y relaciones de las sociedades'". io-c 

Dicho proceso puede ser visto como una totalidad histórica y lógica. Es un todo 
multiple. heterogéneo y caleidoscópico. al mismo tiempo tenso e integrado, 
contradictorio y organizado. abierto y en movimiento. Comprende naciones y 
continentes. pueblos. sociedades y culturas, lenguas y dialectos. religiones y 
sectas. grupos y clases sociales. etnias y minorías. movimientos sociales. partidos 
politices y corrientes de opinión pública. Involucra factores de producción. fuerzas 
productivas e instituciones juridico-politicas que garanticen las relaciones de 
producción. los modos de producir y reproducir, repartir y consumir. Por lo que: 

.. Es un desafio para el campo intelectual y profesional de las Ciencias Sociales. 
promover y estimular una conciencia estatal de la dimensión humana del 
desarrollo. recuperar la dimensión y valor de lo social relativamente dispersa, o 
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débilmente diseminada en el esquema técnico del poder (Foucault). a causa de la 
centralidad de lo económico. en la cultura de la gobernabilidad de la regl6n". 1º5 

No es aventurado afirmar que, la historia se escribe de nuevo. En lugar de una 
sociedad global en vlas de peñeccionamiento, en la cual las cuestiones sociales. 
regionales, nacionales y continentales encontrarán soluciones satisfactorias para 
unos y otros, emerge una sociedad global problemática, en la cual el pasado 
irrumpe por todos lados. En lugar de un mundo capitalista sin dilemas. 
realizándose de modo cada vez más perfecto, como si fuese el climax de la 
historia. tenemos un mundo capitalista dificil, no tanto interdependiente y 
articulado como contradictorio. 

En suma, la rápida expansión y la gran diversidad de especialidades en esta 
área han constituido tradicionalmente, un conjunto de opciones que desde 
diferentes posturas han intentado colaborar a la solución de los problemas de una 
sociedad tan extremadamente diferenciada como la nuestra, tanto estructural 
como funcionalmente, el gran número de alternativas con que cuenta. representa 
uno de los más fuertes indicadores de su desarrollo y al mismo tiempo del grado 
de modernización alcanzado por la sociedad. en parte. debido a sus 
contribuciones para los fenómenos sociales. En este marco: 

.. La responsabilidad que corresponde al campo de las Ciencias Sociales dentro 
de la educación superior para responder a este reto central que significa 
participar en la construcción de una opción global y alternativa para el camhi(). 
debe conducir a una inmediata re110\·ació11 críticc1 de '"·' e.\tructuru .... act.uf,huica'. 
tanto en el área de la docencia o formación de los profesionales como en el área 
de la investigación. Se trata de rearticular ambas áreas en función de la 
actualización de los contenidos programáticos de la formación y de la 
reorientación de las prioridades de investigación. hacia las prioridades regionales 
sin que ello implique el menoscabo de la libertad de investigación desde este reto 
central derivan otros retos para los cuales la racionalidad institucional. académico 
docente y de investigación de las universidades. -tanto en el pregrado como 
mayor énfasis-. deben prestar la mayor atención'". 106 

Nuevamente la socióloga Sylvia Ortega. señala un fenómeno que merece 
tomarse en cuenta, el cual se refiere a las escuelas de Ciencias Sociales, las 
cuales pasaron de tener una gran demanda a lo contrario. Hubo escuelas que se 
cerraron. porque al final de cuentas las personas reconocen muy bien las señales 
del mercado, una vez saturado el mercado académico la pregunta que se hacian 
los egresados era ¿a dónde ir?, especialmente si no se tiene ninguna habilidad de 
tipo profesional. únicamente el discurso. 

Ademas agrega. existe un problema grave en la formación profesional social. No 
se cuentan con datos. se demuestra poca habilidad para analizarlos y explicarlos. 

0 
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lo cual es el trabajo de los cientlficos.sociales, no se tienen nuevas ideas teóricas, 
nuevas respuestas, nuevas maneras de encarar los problemas del crecimiento, de 
la marginación, de las comunidades indlgenas. de la violencia, de los niños de la 
calle y una cantidad más de temas que se adicionan a los existentes. los que en la 
actualidad inciden en la conformación de una sociedad con modalidades 
especfficas, cuya dinámica se sustenta en nuevos actores. 107 

A/¡.!unos retos en /aforn1ación de los profesionules ele las Ciencias Sociales. 

Las ideas hasta aqul planteadas, ofrecen un abanico de problemáticas que en el 
mundo contemporáneo son ineludibles, de ahi la necesidad de afrontar los nuevos 
desafios. armados con nuevas concepciones. abiertas al constante cambio y 
sensibles ante los problemas del hombre. A continuación señalaremos sólo 
algunos de los principales retos que las Ciencias Sociales tienen: 

.. 1. Actualización de los planes de estudio mediante la incorporación de las 
nuevas corrientes, tendencias y autores y de los nl.!evos abordajes de viejos 
temas. asi como la inclusión de temas recientemente surgidos de la reflexión e 
investigación sobre los procesos de transformación experimentados por la región. 

2. Enfatizar la formación y capacitación en el manejo constructivo y creativo de 
las teorías, y particularmente en la comprensión del valor heurlstico y 
hermeneútico del trabajo teórico con particular atención en la enseñanza de los 
procesos teóricos para la comprensión, explicación predicción y elevación dela 
capacidad prepositiva de la teoría frente a los problemas de la sociedad 
latinoamericana. 

3. Enseñar el aporte de los clásicos desde la perspectiva del valor de tales 
aportes para la comprensión de los actuales problemas y especificidades de la 
región. Se trata. de lograr que el futuro profesional delas ciencias sociales. 
comprenda los usos y aplicaciones del aparato conceptual y categorial contenido 
en los enfoques. paradigmas y matrices teóricas, metodológicas y 
ep1stemológ1cas de las Ciencias Sociales en sus expresiones clásicas. cuando se 
confrontan con los fenómenos. procesos y relaciones de América Latina. 

4 Problematizar crlticamente en el proceso de formación. las relaciones de 
continuidad y ruptura entre los clásicos y las nuevas corrientes del pensamiento 
social latinoamericano y extra-regional desde la perspectiva de las exigencias 
regionales". 10ª 

Finalmente. coincido con Sylvia Ortega, en el sentido de que los jóvenes 
mexicanos inscritos en las escuelas de Ciencias Sociales están lejos de 
desarrollar estudios de frontera para cada una de sus disciplinas. en razón de que 
la propia comunidad científica todavla se encuentra lejos de sentar las bases para 
ello. Existe un margen de duda con respecto al mejoramiento de sus habilidades, 
el deseo es que las continúen mejorando, porque existen no obstante, indicios de 
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que los profesores de hoy están mejor capacitados de aquéllos que se. formaron 
hace algunas décadas atrás. 
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5. La educación y las humanidades en México 109 

E n la lucha histórica de nuestro pais por alcanzar una forma de organización 
civil y un sistema politice y económico. basados en la libertad y en la 

igualdad. la educación y la cultura han desempeñado un papel determinante. La 
culminación de esto, ha quedado plasmado en el articulo 3º de la Constitución, 
principio y fin de toda acción educativa y norma para ponderar lo ya realizado. En 
dicho articulo, se destaca que: la educación que imparte el Estado será 
democrática considerando a la democracia no solamente como una estructura 
juridica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. y será nacional. 
en cuanto atenderá a la comprensión de los problemas, al aprovechamiento de los 
recursos. a la defensa de nuestra independencia política y económica: y a la 
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura contribuyendo a la mejor 
convivencia humana. 

Una sociedad más educada, conciente de sus valores culturales. es también 
más responsable: quienes la integran conocen mejor sus posibilidades y limites. 
sabrán resolver sus diferencias internas y, por lo mismo. serán más dueños de su 
momento y de sus circunstancias. Una educación para el ejercicio de la vida 
ciudadana impide aceptar y ejercer la autoridad como un valor en si mismo, antes 
bien, la reconoce como medio para la realización de fines y metas que los 
hombres se proponen. 

No olvidemos que la educación es un fenómeno que a través del tiempo ha sido 
utilizado por la sociedad para incorporar a sus nuevos miembros de manera que 
se integren a ella. Por su trascendencia. la educación ha sido en muchos casos 
absorbida, y en otros controlada por el Estado. Para que éste pudiera ofrecer el 
servicio de la educación, se crearon los sistemas educativos. que al evolucionar 
se han hecho instituciones muy complejas. porque siempre la formación de los 
miembros de ia sociedad del futuro ha preocupado a los gobernantes. ahora más 
por el crecimiento constante de la población. 

Es por esta razón, que la educación es uno de los temas centrales para los 
estudiosos de los problemas sociales de nuestra época. 

"La educación es parte integral de la sociedad que al mismo tiempo la modifica 
y es modificada por ella. Ello lo expresa el informe Faure de la siguiente forma: 
··La educación es ta vez un mundo en si y un reflejo del mudo. Esté sometida a la 
sociedad y concurre a sus fines. especialmente al desarrollo de sus fuerzas 
productivas. atendiendo a la renovación de los recursos humanos: de forma más 
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general, reacciona necesariamente, aunque sólo sea por el conocimiento que de 
ello proporciona, a las condiciones ambientales a la~ que se halla sometida".1 10 

Es inobjetable que los avances en materia de educación a lo largo de los últimos 
cuarenta años han sido considerables, teniendo un papel histórico fundamental al 
propiciar el.acceso de gran parte de los mexicanos a los beneficios del progreso. 

Con todo, la educación se ha tornado en una variable de manejo múltiple que 
desvirtúa el control puro de la pedagogfa al constituirse en un factor aprehendido 
por la economia, la antropofagia y distintas disciplinas. Por ejemplo, el hombre, 
para el economista de fa educación es recurso básico para la formación de la 
infraestructura social; para el sociólogo, la educación representa una institución 
social que puede influir con su enfoque para hacer posible orientar. a través de la 
participación educativa. a una sociedad hacia su desarrollo . 

.. La educación como proceso dentro de la sociedad. transmite Ja cultura. es 
decir, los valores. normas. pautas de comportamiento y conocimientos científicos 
y tecnológicos; tiene que ser dinámica. provocar en Jos miembros de la sociedad 
un espíritu crítico. desarrollar la creatividad implícita en el hombre y llegar. en 
consecuencia. a la modificación o adecuación d la sociedad en la cual vive. 
Tradicionalmente se le ha confundido con la enseñanza . esto es. se ha limitado 
el proceso educativo a la transmisión de conocimiento; sin embargo. actualmente 
se reconoce que la enseñanza es sólo una parte del proceso educativo.. ~, ~ 

Por otra parte, se debe tener presente que el estudio de los fenómenos sociales 
cambia constantemente, pues la sociedad se ve sujeta a presiones que la hacen 
transformarse. Algunos de estos cambios son naturales. debido a causas como el 
aumento de Ja población, la urbanización. las migraciones, etc. Pero los cambios 
mas significativos en nuestra época han sido cambios inducidos. el avance de la 
ciencia, las comunicaciones, estos cambios inducidos han constituido lo que en 
nuestra época se denomina el desarrollo y que tanto han influido en las acciones 
de las sociedades en los últimos años. 

"La historia nacional puede contemplarse y escribirse desde distintos puntos de 
observación. El de la educación es particularmente útil para conocer cómo 
surgieron las ideas que orientarán y darían conciencia a la nación mexicana. y 
cómo se fue constituyendo el sistema que habría de encargarse de su 
conformación cultural y educativa. Es útil. también para apreciar la forma como 
los mexicanos han ido aumentando gradualmente su capacidad para mejorar por 
si mismos. individual y colectivamente. ta calidad de su vida".,,~ 

Asimismo, fa educación como la entendemos hoy dia. es un proceso normativo Y 
de orientación ideológica porque instaura códigos de valor que son convertidos en 
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sistemas de instrucción. En este contexto, le corresponde al sistema educativo 
nacional. lo siguiente 

.. Será indispensable mejorar sustancialmente la calidad del maestro y de los 
demás factores que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, si la 
eficiencia se ha de superar en el grado previsto. Las nuevas tecnologías de la 
comunicación ofrecen recursos. importantes para facilitar el aprendizaje. 
Asimismo, el esttmulo de las familias. la multiplicación de bibliotecas hasta en 
localidades pequeñas y la abundancia de libros adecuados y asequibles 
contribuirán a apoyar el aprendizaje que se realice en las escuelas ... ,, 3 

Lt.1.liJr11u1ción clocetui..•. 

En primer lugar. es importante señalar que se prevé para el futuro un 
crecimiento considerable de los aspectos cualitativos que influirán a su vez sobre 
los cuantitativos. ya sea por el incremento de las necesidades en materia de 
inversiones o por una reconquista del interés para la enseñanza por parte de los 
jóvenes, en virtud de un mejoramiento del estatuto profesional y un aumento del 
prestigio social de los educadores. 

De esto se desprende que sólo una formación de los profesores que familiarice 
al profesor en ejercicio o al profesor en cierne con las nociones y los 
descubrimientos cientlficos en el más alto nivel posible permitirá a la ciencia 
ejercer una acción real sobre las bases del sistema escolar y de la educación. En 
la medida en que los establecimientos de formación de profesores sean incapaces 
de realizar la tarea anterior. por razones atribuibles a los propios establecimientos, 
al nivel de los profesores. el equipo y a los métodos, este objetivo tendrá prioridad 
a corto o al largo plazos. 

Puede asegurarse lo mismo para la creación artística, que constituye el segundo 
medio importante de la aprehensión del mundo por el hombre y que se refleja en 
la educación de los jóvenes. De esto se colige que los establecimientos de 
formación de los estudiantes deben ligarse a las universidades que se consideren 
centros de desarrollo global de la ciencia, de sus aplicaciones y de su enseñanza. 
cuyo personal docente debe tener un nivel científico y artístico comparable al de 
otros centros universitarios y cuyo equipo científico debe corresponder a las 
técnicas evolucionadas de la educación y de la investigación científica. 

Se debe subrayar que en la escuela. el profesor sigue representando el principal 
agente dela educación: tiene por función esencial la de "transmitir" conocimientos, 
teniendo los alLimnos sólo que ... aprender .. de manera más o menos receptiva esos 
conocimientos y memorizarlos. Hoy, el centro de gravedad de la actividad se ha 
desplazado del maestro al alumno, observando, experimentando. seleccionando y 
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clasificando los fenómenos, resolviendo por sf mismo fos problemas que se le 
presentan. 

El alumno debe, en la medida que le sea posible, adquirir solo los conocimientos 
nuevos, "descubrir" las propiedades y las estructuras de los fenómenos y llegar 
por si mismo a las generalizaciones correspondientes. De esta manera es como el 
profesor ha pasado del papel de un simple inform .. dor y examinador al de un 
estimulador, de un organizador y de un regulador de la actividad de estudio de sus 
alumnos. Lo cual supone, no sólo que el profesor domine su materia sino también 
que se a capaz de lograr una formación educativa y cultural adaptada a los 
alumnos para estimularles su interés y resolverles sus dificultades. 

En suma, la creciente complejidad de las tareas pedagógicas, se acentuarán con 
la modernización de la enseñanza. creando responsabilidades cada vez mayores 
al personal directivo de los establecimientos escolares. Lo cual le plantea a todo el 
sistema educativo. el incremento de una red de investigadores que establezcan el 
enlace entre la in\festigación educativa y la práctica académica . 

.. Efectivamente. la teoría económica ha demostrado que e1 progreso de los 
conocimientos de la población general es un factor crucial que incide sobre el 
crecimiento y el desarrollo económicos. Si bien es cierto que la acumulación de 
los acervos de capital y el avance y Ja incorporación de la tecnología son muy 
importantes. estos factores son estériles si no se cuenta. progresivamente, con 
una población más culta. más capacitada y más especializada. de manera que 
pueda explotar al máximo e potencial productivo de dichos factores".,, .. 

La.\ '1u111a11ic"1th•.\ 

Los dolorosos procesos de reestructuración productiva y de reorganización 
social que se estan observando en todas las sociedades del mundo. no pueden 
ser planteados sin considerar la relevancia determinante del papel que tienen la 
ciencia y la tecnología. Al respecto, Eduardo Loria señala que: 

"La universidad moderna, no obstante su preocupación por formar los técnicos. 
no puede convertirse solamente en una fé.brica de doctores sin ciencia y sin 
conciencia. sin un sentido de sus valores como hambres en los cuales no se ha 
creado la responsabtlid~d social del ciudadano. En el especialista así formado el 
hombre quedaria apagado. ensombrecido par la preocupación de la eficiencia".

115 

En este misn10 arden de ideas. especialistas en educación. como es el caso del 
Dr Drucker. senala que 
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.. En la etapa que actualmente está viviendo la sociedad mundial, la educación 
debe recobrar esta dirección. En este sentido, el objetivo principal de las 
universidades püblicas debe ser proporcionar a todos sus estudiantes una 
educación de calidad. que responda a los retos técnicos que plantea la realidad 
concreta, pero también debe mantener siempre como objetivo central la 
formación de mejores seres humanos. en el más amplio sentido del término. Esto 
supone un enfoque universalista que constituya el soporte del conocimiento 
especializado". 116 

A partir de lo anterior, resulta dificil, concebir a la sociedad general del siglo XXI 
como un conglomerado simplemente industrial, cientifico y tecnológico, porque de 
estas actividades no se desprende un sistema de valores que haga mejor la 
sociedad. Por lo que resulta lamentable que las grandes potencias industriales 
sean belicistas, racistas. contaminadoras. imperialistas y drogadictas. Son 
características que ninguna persona de buena voluntad puede considerarlas como 
positivas. De ahi que el sistema de educación actual. requiere de una buena dosis 
de humanismo para que los profesionales que se formen en ambos terrenos, 
tengan una idea de a dónde debe ir la corriente histórica, para que no acabemos 
destruyéndonos a nosotros mismos y al planeta que habitamos. En relación con 
esto, el ilustre maestro Jaime Torres Bodet, escribió: 

.. El mundo, hoy, no sólo reclama hombres objetivos. independientes y 
tolerantes. Exige mas. Quiere espiritus desinteresados. pero no espíritus que se 
desinteresen y que se desvíen con indiferencia, a veces con desdén, de las 
dificultades entre las cuales se debate la humanidad". 117 

Por otra parte, mención igualmente especial merece la cultura, ésta ha sido 
concebida mas como un bien reservado a determinados grupos privilegiados, que 
como el conjunto de valores, expresiones y tradiciones, resultado tanto de la 
inventiva individual como de la experiencia colectiva. La trascendencia del 
concepto queda impecablemente descrita por el maestro Alfonso Reyes. cuando 
expresaba que: 

"'La cultura es una función unificadora. La concebimos bajo la especie 
geométrica del circulo. la figura total y armoniosa. La función unificadora tiene un 
cuerpo y un alma. En el orden individual o moral. todos lo entienden. En el social 
o politice. el cuerpo es la geografía (necesidad) y el alma es la concordia 
(libertad) ... 1 H! · 

Las acciones que ha emprendido el Estado a fin de enriquecer y desarrollar la 
cultura requieren de una mayor vinculación con la politica educativa. No debe 
soslayarse que se han desaprovechado las potencialidades del magisterio para la 
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promoción cultural. En la enseñanza primaria, la falta de una adecuada formación 
artlstica ha limitado las posibilidades creativas en detrimento de la vida cultural. 

En las últimas décadas, el pals ha sufrido permanentes agresiones a su 
identidad cultural y se ha acentuado la marginación de sus culturas étnicas y 
populares. En este proceso han influido los medios masivos de comunicación que 
han impuesto patrones de conducta enajenantes. que desvirtúan los valores 
superiores a que aspira nuestra educación. Por otra parte, las creaciones 
artisticas universales y nacionales más relevantes han estado fuera del alcance 
de las mayorías. 

Se debe recordar que México y su cultura son el fruto de un proceso histórico 
colectivo. no de una imposición arbitraria de valores. Los centralismos y 
monopolios culturales empobrecen y disgregan. El vigor de la nación reside en su 
diversidad y fecundidad culturales. 

Por tanto, el desarrollo de la cultura nacional en sú concepción amplia del 
concepto. se basa en la participación de las más elevadas.creaciones del genio 
individual; pero también en la rica y permanente contribución de las comunidades 
étnicas y de los diversos grupos sociales que integran nuestro heterogéneo país. 

Además, habrá de fortalecerse la vida cultural mediante la búsqueda de dos 
grandes objetivos estrechamente correlacionados: ampliar la participación 
democrática de los individuos, de los grupos y de las comunidades en el 
conocimiento. la creación y el disfrute de nuestra identidad nacional. fortaleciendo 
el federalismo con una vida cultural más equilibrada, con la descentralización y el 
apoyo a las culturas de las regiones, de los estados. y de los municipios mismos. 
El nacionalismo en la política y en la economía alcanza pleno sentido con el 
aliento y la defensa de nuestra identidad cultural. De nuevo las palabras de Don 
Alfonso Reyes resultan un faro que alumbra el presente: 

"Querer encontrar el equilibrio moral en el solo e1ercicio de una actividad 
técnica. más o menos estrecha. sin dejar abierta la ventana a la circulación de las 
corrientes espirituales. conduce a los pueblos y a los hombres a una manera de 
desnutrición y de escorbuto. Este mal afecta al espíritu. a la felicidad. al bienestar 
y a la misma economia Después de todo. economia quiere decir recto 
aprovechamiento y aarmoniosa repartición entre los recursos de subsistencia. Y el 
desvincular la especialidad de la universalidad equivale a cortar de raíz. la linea 
de alimentación. Cuando los especialistas. magnetizados sobre su cabeza de 
alfiler. pierden de vista el conjunto de los fines humanos. producen aberraciones 
polit1cas. Cuando los hombres lo pierden de vista. labran su desgracia y la de los 
suyos~ ,,., 
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De esta manera, tanto la educación. la cultura y la ciencia. deben estar 
permeadas. más que nunca. por el más legitimo humanismo. Al respecto. Erich 
Fromm planteó que: "El humanismo surgió como una reacción ante una amenaza 
del hombre contra si mismo". Por su parte el escritor y filósofo Miguel de 
Unamuno se refirió a esto al escribir lo siguiente: 

.. Cuando alguna vez. en los momentos de desaliento. nos entra la .tentadora 
idea de la inutilidad de nuestros esfuerzos. ponémonos a pensar en que nada se 
pierde, en que así como en el mundo físico no hay pérdida de materia ni de 
fuerza. no la hay de pensamiento en el mundo moral. No se pierde un átomo de 
fuerza. ni el más imperceptible y ligero movimiento; se transforman. Tampoco se 
pierde la menor idea sembrada. Con un solo espiritu en que caiga. basta: está 
salvada .. 120 

Finalmente. no está por demás recordar que hoy vivimos en un periodo en que la 
amenaza contra la existencia de nuestra especie. es muy grave: pero además 
existe otra. la amenaza en contra de nuestra existencia espiritual. En la sociedad 
industrial el hombre se ha transformado cada vez más en una cosa. en un eterno 
cliente. Se transforma progresivamente en el hombre organización y corre el 
peligro de perder la esencia misma de su humanidad. el estar vivo. Comparto las 
palabras de Carlyle. dignas de ser meditadas por quienes han decidido 
incorporarse a alguna de las carreras del área de educación y humanidades: 

"'Hermoso es entender y saber que jamás ha de morir un pensamiento; que así 
como tú lo engendraste. lo has recogido y creado del pasado todo. así lo has d~ 
transmitir a todo el futuro". 12, 
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6. La ingenieria en México122 

E 1 desarrollo industrial y en especial el desarrollo de las ingenierlas es 
fundamental para el desarrollo económico de todas las naciones. De 

acuerdo con la OCDE. el concepto de globalización de las economlas mundiales 
ha impactado la internacionalización de la industria mundial de diversas formas a 
lo largo de las últimas tres décadas. 

Durante la década de los 80. la habilidad para innovar. adaptar e implantar 
tecnologlas fue clave para la competitividad entre paises. Las compañías 
adecuaron su tecnología flexibilizándola al máximo, elaborando productos a la 
medida del cliente y estableciendo una amplia red de proveedores. Las empresas 
de la era Ford. la producción en masa de productos estandarizados, divisiones de 
trabajo estrictas y la competencia internacional empezó a ser gobernada por la 
microelectrónica y las tecnologías de la información. 

MEn la actualidad. la formación de ingenieros enfatiza la habilidad práctica en Ja 
aplicación de principios matemáticos y cientlficos, la comprensión de los métodos 
de ingeniería y su aplicación a la solución de problemas asi como de fuerzas 
económicas y sociales y su relación con los sistemas de ingeniería. y la 
socialización en los patrones de razonamiento y conducta apropiados a la 
profesión ... , 23 

Actualmente. la globalización ha traido un cambio en la noción de las ventajas 
comparativas de las naciones. La competitividad tradicional de la industria basada 
en los recursos naturales. las entradas de capital y la mano de obra ya no es 
conveniente. Ahora. las naciones basan sus ventajas comparativas industriales en 
una mayor escolaridad de sus sociedades, una mejor capacitación para el trabajo. 
un incremento de sus capacidad de aprender. acumular. crear y comercializar 
tecnología. es decir. con mas educación y con mayor capacidad para el desarrollo 
tecnológico. lo cual sólo puede lograrse con el fomento y apoyo a la investigación 
industrial. y con un impulso a la comercialización. 

Debido a que la tecnología es la expresión más clara de la ingeniería. El impulso 
a la formación de ingenieros resulta fundamental para lograr la competitividad 
global de las naciones. Sin ingeniería no puede haber desarrollo. y sin desarrollo 
no hay mejoras a la calidad de vida de las sociedades. por eso. reflexionar sobre 
el futuro de las ingenierías es importante en todos los paises. En este sentido. hay 
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aportaciones mundiales y puntos de vista muy interesantes como veremos a 
continuación. 

Aléxicof"rente a la globali=ación 1~.1 

Desde mediados de Ja década de los ochenta, nuestro país ha realizado 
esfuerzos por participar en el proceso globalizador de las economías mundiales. 
Aqul cabe señalar que en torno a este concepto existe una amplia producción 
ensayfstica, las cuales han dado paso a otras denominaciones que abordan Jos 
ámbitos que se relacionan con dicho concepto, tales como globalidad, 
mundialización o internacionalización. Sin embargo, para los usos de este trabajo 
utilizaremos por conveniencia los argumentos que la describen como un proceso 
económico, un fenómeno cultural; además de una modalidad de la producción de 
mercancías y servicios. un nuevo parámetro de la generación, transmisión y 
preservación del conocimiento. 125 

En el terreno docente. la globalización p:antea a las universidades el reto de 
formar profesionales en y para un sistema globalizado. Dicho de otra manera. 
plantea a las universidades el desafío de formar profesionales con un perfil 
mucho mas ampho que en el pasado, pero con capacidad para adaptarse a 
diversos ambientes profesionales. Se trata entonces. de profesionales que 
contribuyan a resolver problemas en espacios de su especialidad que resultan 
más aniplios no sólo en términos cognoscitivos sino también geográficos. lo que 
implica desenvolverse en espacios culturales antes desconocidos. 
inexplorados. , 26 

Sin ser demasiado extensos. puede decirse que con la entrada de México al 
Acuerdo General de Comercio y Aranceles, hoy Organización Mundial de 
Con1ercio. y con su apertura comercial derivada de la firma de tratados 
comerciales con diversos paises, y particularmente. el signado con Estados 
Unidos y Canadá. se inició un proceso de cambio muy importante en materia 
industrial. 

El periodo 1986-1996 resultó clave para México. ya que pasó de ser un pais 
mono-exportador que dependia altamente del precio internacional de los 
hidrocarburos a una economía en la cual una gran diversidad de manufacturas 
represt=ntan casi el 90 por ciento de nuestras exportaciones. 

Si bien es cierto que la actividad exportadora de la industria es un elemento 
fundarnental para nuestra competitividad internacional. también es cierto que. de 
acuerdo a las tendencias mundiales. en materia de internacionalización industrial, 
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debemos fortalecer la capacidad endógena de desarrollo tecnológico, donde la 
investigación y la incorporación de nuevas tecnologias en los sistemas productivos 
de las plantas industriales es fundamental, y de igual forma la mercadotecnia de 
nuestros productos. 

Esta nueva realidad productiva exige recursos humanos de alta calificación y en 
esp19cial ingenieros con una nueva formación en cuanto a conocimientos, 
aptitudes y valores. Tomando en cuenta que el Estado es el que fomenta 
primordialmente la formación de recursos humanos de alto nivel y la investigación 
del pais, y que éstas se concentran fundamentalmente en las instituciones de 
educación superior públicas, es evidente que la competitividad :ndustrial a nivel 
internacional dependerá de la forma en que se estrechen los mecanismos de 
cooperación entre las escuelas formadoras de ingenieros y el aparato industrial. 
para así construir los nuevos perfiles del ingeniero del futuro. 

"Las nuevas tecnologías y el profundo cambio que ha experimentado la 
econor11ia mundial tienden a demandar tres tipos de ingenieros: aquellos con una 
sólida base cientifica, totalmente inmersos en tecnología de computación. 
trabajando en problemas rea1es y creando ingenieria de diseño y de software: 
ingenieros involucrados en tareas importantes pero rutinarias. usando pero no 
desarrollando software y el "'ingeniero funcional". capaz de integrarse en equipos 
de trabajo. conformados por una variedad de individuos con un amplio rango de 
antecedentes y experiencias relacionadas con todos los aspectos del desarrollo 
de un producto. Cada tipo de ingeniero requiere una mezcla óptima de 
habilidades teóricas. abstractas y prácticas~. 12' 

Tccnologia. ;,.•d11n.1L'irjn y dc.H1rrollo industrial. 

La competencia global de la industria de cualquier parte del mundo. depende de 
la capacidad local de desarrollo tecnológico. es decir, de la capacidad que se 
tenga para adquirir. absorber. adecuar e innovar tecnología aplicable a los propios 
procesos de la producción. Por lo que. un país sera menos interdependiente 
tecnológicamente si logra el estadio de generar tecnología y exportarla por 
diferentes mecanismos. 

De ahí que. sea fundamental analizar las tecnologías que se están aplicando a 
la industria mundial. porque darán la pauta para, en primer lugar. orientar el tipo 
de conocimientos y aptitudes que deben adquirir los ingenieros del futuro: Y en 
segundo lugar. porque permitirá ubicar el estado tecnológico de nuestra industria, 
y así visualizar la brecha que nos separa de los paises industrializados. En este 
sentido. estas reflexiones están ligadas estrechamente con la prospectiva de la 
educación en ingeniería. 
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Esta nueva realidad productiva asf como la necesidad de las naciones de 
ampliar sus plantas industriales y hacerlas competitivas globalmente, plantean 
nuevos retos a la educación en el ámbito de la ingenierfa mundial. Si México 
pretende ser competitivo globalmente, debe poner énfasis en tener procesos 
formativos de ingenieros de clase mundial. En consecuencia, deben revisarse las 
tendencias internacionales en la formación de ingenieros y adaptarlas o 
modificarlas de acuerdo a nuestra propia realidad. Por ejemplo. es bien sabido la 
capacidad que nuestro pals tuvo en diversas ramas de la ingeniería, civil, 
petrolera, mecánica. qulmica y metalúrgica, entre otras. lo cual le permitió 
inclusive exportar tecnologfa y plantas ''llave de mano''. 

Las industrias competitivas globalmente incorporan dinámicamente los avances 
científicos y tecnológicos en sus procesos de la producción. Aunque esta 
conducta ha sido tradicional en el desarrollo industrial mundial. es a partir de la 
década de 1960. que se volvió más notoria con los desarrollos en microelectrónica 
y en las tecnologias computacionales y su introducción en la producción en las 
etapas de diseño y manufactura. control y automatización. con lo que p&rmitió dar 
un vuelco a los modos tradicionales productivos, obligando a las plantas de 
trabajadores en todos los niveles organizacionales. a tener una mayor formación, 
flexible y polivalente y de calidad. 

Tan1bién es cierto que los ingenieros en el pasado sostuvieron los procesos 
productivos. tioy en dia con el desarrollo de estas tecnologias y de otras 
genéricas nuevas y en rápida evolución como la de nuevos materiales. la 
biotecnología. 1aseres y metrología. se crean muchas oportunidades y desafíos 
para las estrategias competitivas amplias. que deben aprovechar y enfrentar los 
ingenieros del futuro. 

··A nivel n"'lund1al la educación en ingeniería en el siglo XXI. esto es. la 
educación para los ingenieros de nueva Generación en la que se ha denominado 
·Tercera Revolución Industrial" o ''Revolución de la Inteligencia"' requiere tanto un 
currículo actualizado flexible. sólido, creativo y multidisciplinario. centrado en la 
sctuc•ón de problemas. con un acercamiento a las ciencias sociales y 
humanidades que proporcione al estudiante una apreciación del contexto natural. 
histórico y cul~ural en el cual se practica la 1ngenieria y una academia altarnente 
c,-,¡::,aci~ad;¡ ~ctLaf1zada y estimulada al rendimiento. con una experiencia. 
t"ntrenan"'lientc y práctica permanente en la industria" · 2 s 

Diversos países por medio de sus instituciones formadoras de ingenieros, se 
han puesto a reflexionar sobre la educación en ingeniería para satisfacer las 
nuevas realidades productivas que, debido al proceso globalizador. está afectando 
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de una manera u otra, su propio desarrollo económico; pero sin perder de vista 
sus propias necesidades locales de crecimiento de infraestructura e industrial. 

En este sentido, no existe un acuerdo de cómo debe ser la formación de 
ingenieros, si generalista o especializada desde etapas tempranas de su 
entrenamiento. Al respecto, no hay todavía acuerdos generalizables e 
independientemente de las conclusiones a que se lleguen, hay un consenso 
mundial, desde la década de 1950, con el Reporte Grinter (Véase anexo 12), de que 
la enseñanza de la ingeniería se enfoque en términos de Ciencias Básicas, 
Ciencias de lngenieria. Diseño de lngenieria, e integre aspectos Sociales y 
Humanísticos. Al respecto, cabe mencionar que: 

.. La organización del currículo en ciencias básicas y matemáticas. ciencias de 
ingeniería e ingeniería de diseño, que asume en la reforma dela educación 
superior tecnológica. es la que ha dominado en la educación de ingenieros desde 
la aparición del Reporte Grinter. Si se compara, en porcenta1es por áreas, la 
formación de ingenieros en Europa, Israel y Estados Unido!::. destaca que el 
modelo base para la reforma es el del TECHNION. ampliamente documentado en 
el Reporte del Instituto Samuel Neaman: Engineering Education 2001"' , 29 

A finales de los años 80, surge un movimiento internacional a favor de que se 
limiten las materias de las llamadas ciencias de la ingeniería y se enfoquen los 
procesos formativos hacia una mayor especialización. La respuesta a esta 
corriente educativa la da el National Research Council's Comitee on Engineering 
Design Theory and Metodology de Estados Unidos. al insistir. en 1 gg4, que la 
educación en ingeniería debe poner énfasis. más que en la disyuntiva 
especialista-generalista. en la formación interdisciplinaria. en el trabajo en grupo e 
involucrado de manera directa con las empresas productoras de bienes y servicios 
que representan el trabajo potencial de los futuros ingenieros. 

Lo importante de estas recomendaciones es que se pueden delinear diversos 
procesos de formación de ingenieros con distintos enfoques, algunos 
predominantemente técnicos y otros que preparan para otro tipo de servicios no 
tan directamente relacionados con la ingeniería propiamente dicha. De alguna 
manera. las instituciones formadoras de ingenieros pueden elegir el enfoque que 
consideren conveniente para su oferta educativa. En este sentido: 

··Los cambios mas importantes que aporta la reforma de la educación superior 
~ecnológ1ca al curriculo de ingeniería son: 

• La organización del currículo de acuerdo a criterios internacionales. 
• La posibihdad de un espacio flexible en el plan de estudios constituido por la 
especialidad. a diseñar en cada Instituto Tecnológico, que favorece la ate~Qn.d 
necesidades del sector productivo. t":t""·.·. •"!"\ r0'-' 
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• La relevancia de las ciencias sociales y humanidades en la educación de 
ingenieros. 
• Una estrategia de vinculación que permite integrar al estudiante a situaciones 
reales de trabajo, que se concreta en la reside~ci'!J en el sector_ productivo. 

Mediante la reforma, la educación superior_ tecnológica define un nuevo modelo 
académico que pretende responder al proceso de modernización de los sectores 
productivos, permitiendo alcanzar los estándares para· competir en los mercados 
nacional e internacional ... 130 . -. · · · . --. - ._ 

Es importante mencionar que las áreas que· aé:tualmente ·son ·atendidas de 
acuerdo con estos perfiles son: lngenierla Mecatrónica, lngenierta Biónica. 
Ingeniería Telemática, Ingeniería en Sistemas Ambientales e Ingeniarla 
Matemática. 

Panoramu d,· la tt.·cnolo~ia en .\h:xico. 

El cambio tecnológico ocurre con gran rapidez. lo que tiene implicaciones 
importantes para el uso eficiente de los recursos y para la competitividad 
internacional. La acumulación y el uso del conocimiento es más imponante que 
las dotaciones de recursos naturales para determinar las ventajas comparativas y 
la acumulación de riqueza de las naciones. Esta circunstancia está dividiendo a 
las economías entre las que pueden responder rápidan1ente para aprovechar las 
nuevas oportunidades tecnológicas. y las que se rezagan aún más por dejar 
crecer la brecha tecnológica entre ellas y el resto del mundo. 

Es imprescindible que el Gobierno asuma un papel catalizador en áreas donde 
el mercado no existe. o funciona insatisfactoriamente. como en el caso del acopio 
y diseminación de información. la introducción inicial de nuevas tecnologías. y el 
financiamiento en investigación y desarrollo. En las condiciones de nuestro país. 
en el corto y mediano plazos el elemento más crítico de la política tecnológica 
consiste en asimilar y utilizar eficientemente el creciente acervo mundial de 
conocimiento tecnológico. 

La nueva polit1ca tecnológica debe partir de un diagnóstico objetivo de la 
situación actual. Es preciso reconocer que ha habido un Ciecimiento muy bajo en 
J;::¡ p:oduc~!vi:::!ad total d~ los f~ctores productivos, que ayuda a explicar el bajo 
ciecirniento de nuestra t:-cunon1ia. 

Nuestra economia tiene una estructura dual muy acentuada. Por una parte, hay 
un sector moderno con un número relativamente pequeño de grandes empresas 
con tecnologías modernas y, por la otra. un sector tradicional con muchas 
pequeñas empresas que acusan un marcado rezago tecnológico. Esto significa 
que hay una gran dispersión en la eficiencia productiva entre empresas y sectores 
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de la economla. México no está haciendo un uso eficaz del enorme potencial que 
significan las nuevas tecnologfas en informática. en nuevos materiales y en 
biotecnología. 

A pesar de algunos esfuerzos aislados que han sido exitosos. prevalece una 
concepción limitada acerca de los beneficios que puede traer un mejor uso de las 
tecnologías existentes o nuevas, en términos de productividad más elevada. 
mejores productos y servicios, y aumento en el bienestar. Existe también una 
apreciación poco extendida de la importancia que tienen hoy en día la alta calidad 
y la entrega oportuna de bienes y servicios. tanto en los mercados domésticos 
como en los internacionales. Una escolaridad promedio aún insuficiente y una 
población con educación técnica. media y superior aún pequeña en relación al 
tamarío del pais. son factores que también limitan la actualización tecnológica. 

"'La educación de ingenieros se ha convertido en el eje central en la búsqueda 
de competitividad en el marco de una economia global donde la competitividad es 
una exigencia da la economia nacional; un requisito de las instituciones a medida 
que las oficinas de acreditación se oficializan para garantizar los niveles mínimos 
de competencia profesional; un atributo de la academia comprometida con al 
excelencia: una demanda de los egresados en un mundo de rápido avance 
tecnológico compitiendo con ingenieros formados en otras partes del mundo"., 3 • 

Es preciso considerar que nuestra infraestructura tecnológica esta 
insuficientemente desarrollada y poco dirigida a apoyar el aumento de la 
productividad. Son muy escasas las instituciones dedicadas al extensionismo de 
servicios tecnológicos. Los centros públicos y privados dedicados a la 
investigación y desarrollo son escasos en relación con la importancia económica 
del país. y su productividad es insatisfactoria respecto a las necesidades de los 
sectores productivos 

"Los retos que se plantean a las instituciones de educación superior. en el 
campo de la formación tecnica. son formidables. No sólo deben mantenerse al 
dia en todos estos avances científicos y tecnológicos. para ;:::>oder preparar 
ingenieros con conocimientos sólidos y actualizados. sino que deben crear en sus 
estudiantes hélb1tos de estudio que les permitan seguir actuallzélndo!;e. impartir 
conocimientos sobre la forma de trabajar de las empresas modernas. promover 
en ellos :·a$90s de personalidad que resultan indispensables para la part1c1pac1ón 
en grupos de alto nivel técnico y vocación de servicio ~ ... ara que resulten 
ciudadanos valiosos en sociedades cada vez más complejas- , • 

Si perdemos de vista estos aspectos. el mundo en que los graduados de 
ingeniería trabajarán sera muy diferente del mundo para el cual se diseño su 
educación. Habrá fronteras transparentes que no podrán cruzar. barreras 
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invisibles a la comunicacoon, techos· de cristal que no les permitirán su movilidad 
vertical. Para llegar a la competitividad a la educación tecnológica superior sólo 
queda la posibilidad de buscar la excelencia, ese atributo tan dificil de definir y tan 
fácil de reconocer. 133 
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"Asl pues. admito abiertamente que para llegar a mis 
propuestas me he guiado, en Ultima instancia. oor ju1c1os de valor 
y por predicciones. Más espero que sean aceptables para todos 
los que no sólo aprecian el ngor logico. sino tambien la hbertad 
de dogmatismos: para quienes ouscan la aplicabilldad práctica. 
pero se sienten atraidos aun en mayor medida por la aventura de 
la ciencia y por los descubnm•entos. que una y otra vez nos 
enfrentan con cuestiones nuevas e inesperadas. Que nos 
desafian a buscar respuestas nuevas e 1nsospechaoas~ 
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Apartado metodológico para la presentación 
del Marco Teórico Conceptual. 

E 1 proyecto surge como resultado de las conclusiones que arrojó el seminario: 
"Problemas Universitarios" (1994), a cargo de la maestra Catalina González 

de la Maestria en Enseñaza Superior (MES), en donde se discutieron temas 
relacionados con las universidades y en general con el ámbito de las instituciones 
de educación superior. Este intercambio de ideas. se complementó con las 
experiencias de los integrantes del seminario, quienes dieron a conocer algunos 
aspectos y necesidades de sus casas de estudio que, en general. son los mismos 
que prevalecen en la mayoría del sistema de educación superior. esto es: la 
elevación de calidad de la educación, el mejoramiento de la docencia. el 
fortalecimiento de la investigación, elevar la eficiencia terminal. incrementar el 
financiamiento. lograr una más estrecha vinculación con los sectores productivos. 
y otorgar una adecuada atenc..ión a la demanda educativa del pais. 

Es a partir de dicho seminario que surge la idea de lievar a cabo esta 
investigación. con la cual se pretende describir de manera general la evolución de 
la educación superior en los últimas dos décadas, con el propósito de identificar 
cuál seria el escenario futuro para las necesidades descritas. 

Los temas que se consideraron en ese entonces. se precisaron a medida que se 
avanzó en la recopilación de la información. No obstante, en lo esencial 
corresponden a las temáticas fundamentales que fueron desarrolladas. Como se 
indica en el titulo de este proyecto, dos son los temas generales que atrajeron la 
atención: 

<P Llevar a cabo un acercamiento al primer ingreso a licenciatura y 
..;,. Establecer de qué manera su condición actual, está favoreciendo la conformación de un 

nuevo campo de las profesiones en México. 

La perspectiva de la educación superior, sobre todo a la luz de acontecimientos 
que tuvieron que ver con el ingreso de México a la Organización para la 
Cooperación y Desgrrollo Económico (OCDE) en 1994, dio pie a la indagación Y 
analisis de su situación en el periodo 1980-2000. Cabe mencionar que a raíz de 
este evento. se realizaron en el año 1995, diversos foros como el seminario donde 
asi-;ti. realizado bajo el tema: "El cambio en la educación superior: las propuestas 
de la OCDE" que tuvo como sede la Universidad Autónoma Metropolitana. 
campus lxtapalapa. 

Asimismo. conviene aclarar que, con respecto a la información estadfstica :'.:IUe 
se utilizó. los datos de 1980 se tomaron como base con el propósito de ilustrar la 
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evolución que se ha manifestado a lo largo de estos veinte años, a partir de dos 
aspectos cantrales que corresponden a los dos indicadores estadlsticos: el 
crecimiento de la matricula; y su participación porcentual en licenciatura por áreas 
del conocimiento. . 

Por lo que respecta al ámbito cualitativo, éste se orientó, preferentemente, a 
considerar los años de la década de los. noventa, en el contexto de la 
problemática económica y polltica por la· que. el pals transita, la cual está ceñida 
por los cambios cientlficos y tecnológicos que de modo acumulativo e incesante 
experimenta el país, los cuales afectan nuestra vida de manera cada vez más 
directa. 

Otra de las razones que me movieron a realizar esta investigación. fue la escasa 
producción de trabajos de esta indole dentro de la propia maestría. Se sabia que 
existía insuficiente material bibliográfico, lo que representaba una carencia 
importante. por lo que con esta contribución se esperaba resolverla. en el corto y 
mediano plazos. De hecho, durante el seminario se intentó contrarrestar esta 
situación con la creación de un banco documental de información que fuera 
enriqueciéndose con las aportaciones de los demás compañeros. Si bien la 
propuesta fue acogida con entusiasmo, pronto reveló una serie de obstáculos que 
dificultaron su consolidación: sobre todo los de corte burocrático institucional. Por 
lo cual. convendría repensar su continuación con miras a apoyar no sólo los 
trabajos de investigación que se efectúen. sino con el propósito de conformar la 
creación de un Centro de Investigación en Enseñanza Superior (CINVES). en la 
División de Posgrado de ENEP Aragón. 

No obstante que. la maestría cuenta en su plantilla de profesores con 
destacados colegas. es indispensable consolidar lo logrado hasta ahora. con el 
impulso dec;dido de nuevos proyectos que den paso a la conformación de equipos 
de trabajo que permitan el acceso a los recién egresados y de sus propuestas. 
Con base en lo anterior. la investigación pretende lo siguiente: 

/ < >hft.•li\·o., 

El objetivo general de esta investigación, consiste en detectar cómo han 
evolucionado en los últimos anos. lo que se ha denominado primer ingreso a 
licenciatura (PIL). con base en dos referentes esenciales que conforman a este 
indicador. los cuales son: 

..,. Crecimiento porcentual de la matricula de primer ingreso a licenciatura por áreas Y sub
áreas del conocimiento. 

~ Participación porcentual de la matricula de primer ingreso a licenciatura por áreas y sub
áreas del conocimiento. 
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La importancia que estos aspectos revisten hoy en día, resulta de primer orden, 
ya que al hacer las veces de bar6n1etro de ia demanda a educación superior, 
conducirán, por un lado, a la realización de estudios ele mayor profundidad; y por 
el otro, será reflejo en buena medida del cumplimiento de los programas 
institucionales de las instituciones de educación superior han planteado y llevan a 
cabo. 

Asimismo, como parte de los objetivos especificos, se encuentran los siguientes: 

1. Describir de manera concisa la situación que prevalece en algunos aspectos 
relacionados con la evolución de la matricula de educación superior a partir de 
1980. 

2. Conocer la situación y avances que en materia de reorientación de la demanda 
por areas del conocimiento se ha logrado. 

3. Describir algunos aspectos que tienen que ver con el ingreso de nuestro país 
en 1994 a la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) y sus 
repercusiones para la educación superior, de cara a Jos escemarios que han 
surgido como el denominado globalización. 

4. Plantear algunas nociones en torno al nuevo escenario de las profesiones en 
México. 

_ . . \/arco ( "onre.,·111a/. 

La educación superior representa un universo tan amplio de temas que resulta 
un verdadero desafio resumir en unas cuantas lineas. las intrincadas y complejas 
relaciones que se establecen entre ellos y, por supuesto. sus implicaciones. Tal 
intento ésta fuera de nuestros propósitos. Nuestra intención se dirige a bosquejar 
sólo algunas tópicos generales que permitirán obtener una semblanza de este 
ámbito fascinante de la educación y de su indiscutible trascendencia para el futuro 
de nuestro pais. 

Un primer aspecto en el que coinciden los especialistas de estos temas. es que 
por encima de cualquier diferencia, el principal problema de la educación superior 
no sólo en el país. sino en muchos otros. es la calidad. 134 Para lograrla Y 
preservarla. según uno u otro caso, se percibe en todas partes una actitud 
innovadora de sistemas. instituciones y programas. Esta actitud se sustenta en el 
hecho de que el análisis critico de su relación con el contexto, de sus insumos. 
procesos. resultados e impacto en la sociedad. así como de su papel de 
anticipación social. indican la necesidad urgente de transformarla. 
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El crecimiento de las instituciones. en algunos casos vertiginoso. los recursos 
limitados y la búsqueda . de la diversificación financiera y de una mayor 
racionalidad en la utilización de los mismos; la relevancia y actualización de lo que 
se enseña y aprende; la obsolescencia de los planes de estudio y el rezago en las 
metodologlas de enseñanza aprendizaje; el insuficiente desarrollo de la 
investigación y su necesaria vinculación con la docencia: la incorporación de la 
investigación al desarrollo moderno; el burocratismo y las distorsiones en el 
cumplimiento de metas y objetivos institucionales: el desempeño del personal 
académico y las acciones que pueden emprenderse para mejorar sus condiciones 
de trabajo y rendimiento; la oferta poco diversificada, flexible y dinámica, asi como 
los "cuellos de botella" en el mercado de trabajo: y la débil presencia de algunas 
casas de estudio en el reforzamiento de una cultura nacional y universal: son 
aspectos sobresalientes que en muchos sentidos, forman parte de la 
preocupación de este trabajo, así como la urgencia de que todas las instituciones 
de nivel superior garanticen una educación de la mejor calidad. adecuada a los 
requerimientos actuales y futuros de la sociedad. 

3. C ·0111 .. ·,.•¡110 di• prt?fi.! ... ·ián. os 

El concepto de profesión varia en las distintas áreas del conocimiento. Por 
ejemplo, la idea de profesional, en el caso de las Ciencias Exactas, se aparta de 
la concepción de origen liberal que enmarca a carreras como Medicina o Derecho. 

Como parte de la identificación del campo profesional, en algunos casos -como 
en Fisica o Matemáticas- no es muy claro a qué se dedica el egresado: mientras 
en otros hay mucha certeza al respecto. Ante esta ambigüedad, parece necesario 
precisar y difundir cuáles son los espacios de las diferentes carreras. tanto para 
los empleados como para los futuros estudiantes. lo que sin duda les permitirá 
una elección de su profesión más certera. 

La elección de una carrera profesional no solo implica lo que el individuo va a 
estudiar si no lo que va a ser en su vida; algunos autores. como Freud (citado por 
Jahoda. en 1981), resaltan que la profesión es la tarjeta de entrada a la sociedad 
y se convierte en el identificador número uno de la persona. 

El concepto profesión ha estado ligado a la evolución y desarrollo de las 
sociedades: pero es dificil tener una definición única de la profesión, ya que existe 
una frontera difusa entre lo que es una ocupación y una profesión. Sin embargo, 
es posible identificar algunos elementos como la formación educativa de alto nivel, 
la estructura organizativa, la vinculación con las estructuras de poder. el estatus. 

----~ -·~----
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la actualización continua y la búsqueda de autonomla como factores ~ue inciden 
en la determinación de una actividad determinada como una profesión. 1 6 

Durante el último ai'lo, al asistir a actividades y foros académicos nacionales 
relacionados con el tema profesión. ha podido observarse que, cuando se hace 
alusión a ella. se le relaciona exclusivamente con estudiar una licenciatura o hacer 
una carrera profesional, enfocándose básicamente al proceso de formación que 
se lleva a cabo dentro de las instituciones de educación superior. siendo que la 
profesión va mas alla del ambito escolar, puesto que su desarrollo ha estado 
ligado en forma permanente a la evolución de las sociedades. en donde ha 
asumido características que le permite ser considerada una institución dentro de 
la estructura social a la que pertenece. En este sentido. y considerando que hoy 
en dia los cambios de la sociedad influidos por la conformación de los nuevos 
bloques económicos están transformando y propiciando nuevas condiciones y 
caracteristicas del mundo de las profesiones, se consideró pertinente hacer una 
reflexión sobre la manera en que se conformado el concepto profesión y su 
relación con algunos elementos que han contribuido a su estudio. 

"Desde el punto de vista etimológico. el término profesión encierra en si mismo 
una idea de desinterés. ya que profesar no s1gnif1ca solamente ejercer un saber o 
una habilidad, sino también creer o confesar públicamente una creencia (Gómez 
y Tenti. 1989). La palabra profesión proviene del latin profess10. -on1s que 
significa acción y efecto de profesar. El uso común del concepto tiene diferentes 
acepciones. entre ellas. empleo. facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce 
públicamente: protestación o confesión pUbhca de algo (la profesión de fe de un 
ideario político. etc ) En este sentido. profes1on puede definirse como una 
actividad permanente que sirve de medio de vida y que determina el ingreso a un 
grupo profesional determinado En términos generales. se ha def1n1do la profesión 
como una ocupación que monopoliza una sene de act1v1dades privadas sobre la 
base de un gran acervo de conoc1m1ento abstracto. que permite a quien lo 
desempeña una considerable libertad de acción y que tiene importantes 
consecuencias sociales Sin embargo. el concepto en el sentido actual no puede 
remontarse mas allá de la época preindustrial. puesto que es producto de la 
industrialización y de la división del trabajo 

Los teóricos del siglo XIX consideraban las profesiones como una modalidad de 
lo que Tocqueville denominó ··corporaciones 1ntermed1anas" que eran 
organismos por medio de los cuales podia inst3urarse un nuevo orden social. en 
sustitución de la sociedad tradicional Para Max Weber ( 1 901 ). la profesión 
estaba vinculada a lo rellg1oso en la tradición cnst1ana. puesto que el acto de 
profesar esta retac1onado con la voluntad de consagrarse a Dios obed~cer a un 
ser superior. con un alto contenido de ascetismo. de entrega y de sufrimiento. 

Por otra parte. la expansión de los conocimientos técnicos. la explosión 
demográfica y el crecimiento de los centros urban1.Js en el siglo XIX. durante la 

j~: 1~~·~:1~~1~=~ •. ~ ·:·~~~af1 ~r:.J~~::1::~r~{~~:~~~:~;~"~.~~; .. ~~;~~~~~.~~~~:v~~~i~'~~~,;:~l";":?~~~· .. u r~·~.:''''"··. Rc:~1.,ta Lkctron1.:a 
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revolución industrial, contribuyeron a modificar la organización social existente, 
propiciando la creación de tareas profesionales más especializadas (Barrón, 
1996). Estos factores produjeron que, a principios del siglo XX. se incorporara la 
concepción de lo profesional como producto de las transformaciones producidas 
por la industrialización_ En este contexto, en 1915, Flexner sugirió que para 
reconocer este campo, era necesario tomar en cuenta la implicación de 
operaciones intelectuales. las cuales adquieren su material de la ciencia y de la 
instrucción Señala, además. que el manejo de este material es con un fin 
definido y práctico. el cual posee una técnica educativa comunicable. se tiende a 
la organización entre sus propios miembros y se vuelve cada vez más altruista 
(Gómez y Tenti. 1989). 

Para la década de los treinta. Carr Saunders y Willson (1933) señalaban que 
una ocupación alcanzaba el estatus de una profesión cuando un tipo de actividad 
no se ejerce más que mediante la adquisición de una formación controlada. Ja 
sumisión a reglas y normas de conducta entre los miembros y los no-miembros. y 
la adhesión de una ética del servicio social. En 1953. Cagan hacía referencia a 
que la profesión tenia una obligación ética de proveer serv1c1os altruistas al 
cliente. su definición estaba basada en la comprensión de seña1am1.rentos teóricos 
de algunas áreas de conocimiento especifico y sus habilidades (Pou. 1986) 

Más adelante. estudios realizados en la década de los sesenta def1nian la 
profesión cuando existía un cuerpo especifico de conoc1m1entos para actuar en 
una realidad social organizada Wilensky (1964) estableció que la profesión es 
una forma especial de organi¿ación ocupacional basada en un cuerpo de 
conocirnlento sistemático adquirido a través de una formación escolar. y 
establece que una actividad pasa a ser considerada profesión cuando supera las 
cinco etapas del proceso de profesionalización. en donde el trabaJO se convierte 
en una ocupación de tiempo integral como consecuencia de la necesidad social 
del surgm11ento y ampliación del mercado de trabajo se crean escuelas para el 
adiestramiento y formación de nuevos profesionales. se constituye la asociación 
profesional en donde se definen los peñiles profesionales reglamenta la 
profesión asegurando asi el monopolio de competencia del saber y de la practica 
profesional y se adopta un código de ética con la 1ntenc1ón de preservar asi a los 
··genuinos profesionales" (Pacheco. 1994) 

En ese contexto Millerson ( 1964) definió que toda profesión debe cumplir 
algunas caracterist1cas que permitan medir el grado de profes1onalización de las 
diferentes ocupaciones. ya que los profes1on1stas deberían tener un sueldo 
elevado. un estatus social alto y autonomía en su trabajo (Burrage. 1990) Desde 
una perspectiva funcionahsta explicaba esta pos1c1ón privilegiada diciendo que 
las profesiones realizan funciones que son socialmente valoradas tates como la 
ut1l1zac1ón de capacidades basadas en conoc1m1entos teoncos educac1ó"'l Y 
formación en esas capacidades. garantía de competencia en los individuos 
debida a exámenes. tener un código de conducta que garantice la integndad 
profesional: realización de un servicio para el bien público: ex1stenc1a de una 
asociación que organice a sus miembros. 

Par su parte. Schein (1970) estableció que las profesiones constituyen 
conjuntos de ocupaciones que han desarrollado un sistema de normas derivadas 
de su papel especial en la sociedad. en la cual el profesional es distinto del 
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aficio~ado, pue~to .que está dedic;:ado de tiempo completo a una ocupación que 
constituye su pnnc1~al fuente de ingresos (Gómez y Tenti. 1989). Se presupone 
que quien tiene una profesión tiene una fuente de motivación y la ejerce en forma 
continua, además de poseer, un cuerpo especializado de conocimientos y 
habilidades adquiridos durante un periodo prolongado de educación y 
entrenamiento. Quién detenta una profesión, toma decisiones a favor de un 
cliente conforme a principios generales, ofrece un servicio profesional basado en 
las necesidades de éste cor. un alto espíritu de servicio. Asimismo. los 
profesionistas constituyen asociaciones profesionales con la finalidad de definir 
criterios de admisión. niveles educativos. títulos o exámenes de ingreso. carreras 
y áreas de jurisdicción. 

En esa misma década. Moore y Freidson (1970) agregan que una profesión 
puede ser vista a partir de un conjunto de dimensiones estructurales y de actitud. 
como una ocupación de tiempo integral. caracterizada por la presencia de 
profesion1stas con una organización que permite la mutua identificación de 
intereses comunes y de conocimientos formales y en donde se aceptan las 
normas y los modelos apropiados para identificarse entre colegas (Machado. 
1991) Ademas. los profesionistas tienen una orientación para el servicio son 
autónomos. y ven a la profesión como un grupo de personas que realiza un 
conjunto de act1v1dades que proveen su pnnc1pal fuente de recursos para la 
subsistencia. a cambio de una compensación. Johnson (1972) señaló que. para 
que pueda ex1st1r una auténtica profesión. es condición necesaria que las 
personas que practican la ocupación formen un grupo relativamente homogéneo 
As1m1smo. Park1n (1979) sugiere que se siguen estrategias de exclusión para 
restringir el acceso a las profesiones utilizando requisitos educativos que pueden 
tener poca relación con la dificultad del trabajo profesional (Burrage. 1990). De 
acuerdo con esto. las profesiones pueden establecer estas estrategias porque el 
Estado da el derecho a practicar cienas ocupaciones a miembros acreditados. , 3

-:-

Algunas nociones acerca del concepto de carrera la definen como la institución 
social central de la civilización industrial del siglo XX. ' 38

. Asimismo. 
tradicionalmente se ha reconocido en ella al modelo dominante de la vida laboral: 
sin duda. en el campo académico, la carrera profesional representa el más claro 
ejemplo de la vocación de quien la elige, es la disposición única de aquellos 
individuos adoptan al iniciar su madurez para la que frecuentemente se le prepara 
desde la niñez. 

En consecuencia. la formación profesional requiere su propia renovación para 
dejar atras tareas anacrónicas. Cada vez más, es una opinión compartida que 
pocos oficios profesionales pueden aprenderse en las aulas, ya que con mucha 
frecuencia aquello que se logra dominar queda desfasado con el avance 
vertiginoso de la innovación y del cambio del medio en el que habrá de aplicarse. 
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No es extraño que la universidad tradicional sea incapaz de cerrar esta brecha 
cada vez más profunda y que traslade esta responsabilidad al sujeto que se 
prepara para el nuevo futuro, el cual tiene que valerse por si mismo. El oficio, el 
saber práctico que se convierte en acción eficaz, no se forma por un conjunto de 
rutinas o procedimientos aprendidos. El oficio se gesta en la persona amasando 
todo lo que ella es, quiere y hace en cada momento. El oficio es el potencial 
despliegue de todas las capacidades y es el acto mismo. 

Para la orientación de la formación profesional existen diferentes perspectivas. 
Las instituciones particulares son las que más rápidamente han retomado. en la 
formación profesional. los planteamientos neoliberales y de apertura de mercados. 
preocupándose por dotar a sus egresados de elementos prácticos y saberes 
instrumentales. altamente apreciados en el mercado laboral actual. lo que les da 
mayores posibilidades de obtener un puesto de trabajo. El reto para las IES 
consiste en desarrollar también esas habilidades en sus estudiantes, pero sin 
descuidar la perspectiva social. 

Por ejemplo. las profesiones en el área agropecuaria durante mucho tiempo 
tuvieron como fuente principal de empleo a las dependencias públicas. En la 
actualidad se busca an1pliar el carnpo profesional al ámbito de la empresa 
particular. que tiene una lógica distinta, pues el sector público estaba 
tradicionaln1ente enfocado al desarrollo de las clases menos favorecidas. mientras 
la nueva perspectiva apunta a la con1petitividad incluso a nivel internacional. Las 
universidades deben formar profesionales capaces de insertarse en las empresas 
particulares del sector agropecuario y promover desde su práctica el desarrollo de 
los grupos menos favorecidos del campo. 

Es importante ser1alar que. la apertura económica ha afectado diferencialmente 
a las profesiones. generando mayor preocupación en aquéllas que se han 
desarrollado desde una pe1spectiva n1as doméstica. ya que hasta poco tiempo los 
carnpos profesionales en México eran cerrados. la formación profesional todavía 
se caracteriza por ser muy "casera". mientras ahora se deben formar 
profesiunales para la globalización. que por lo tanto de ser con1petitivos. 

Al interior de estos aspectos, se encuentran presentes diversos rasgos Y 
cu1npo11entes del contexto gen~ral que inciden fuertemente en los rasgos de la 
educación superior mexicana. entre los que pode111os n1encionar los siguientes: 

El prin1er cornponente es la época En todas se advierte la obsolescencia de 
procesos y sistemas educativos que n1ostraron relativa eficacia en el pasado. pero 
que no puedt:n perdurar ante la dinó.rnica de ca111bio actual. Las realizaciones 
educativas de ayer. con sus logros. grandes o pequeños. resultan insuficientes 



La Educac-1ón Su~r10~ en .\ICxic-o 

para sustentar nuevos proyectos y modelos más audaces y comprometidos. Esta 
situación confirma. ciertamente, que en ninguna época se ha percibido la 
necesidad del cambio con tanta nitidez como en la del presente. 

Otro componente es el desarrollo cientlfico y tecnológico. Su producto más 
elevado, la cultura científica, define el esplritu de la época. la dinámica expansiva 
de esta cultura abarca o influye en todos los ámbitos del quehacer humano y en 
todas las regiones del mundo. Los paises avanzados la viven en el impulso de su 
desarrollo, pero se torna drástica en aquellas naciones que aún experimentan 
procesos de transición. o presentan traslapes de distintas etapas de desarrollo. En 
donde coexisten lo tradicional y lo moderno. la educación superior juega un papel 
de primer rango. dado que contribuye a difundir la cultura cientif1co-tecnológica y a 
rescatar expresiones culturales y formas de organización social valiosos. 

En este contexto. los sistemas e instituciones de educación superior se 
desempeñan como instancias privilegiadas de articulación y desarrollo de la 
cultura cientifit.a. A partir de este hecho puede establecerse una premisa: cuanto 
más actual. moderno y avanzado se considere un sistema de educación superior. 
su articulación con el desarrollo cientlfico y tecnológico reflejara de mejor manera 
el espiritu de la época y tendrá opciones más amplias para mejorar la calidad de 
sus servicios. 

Un tercer componente es el nuevo orden internacional, la llamada globalización. 
Por las implicaciones profundas que tiene para la producción y la organización de 
la sociedad y el estado. este elemento contextual pondrá a prueba modelos. 
sistemas y procesos educativos en vasta escala. Debido a las poderosas 
tendencias actuales de integración macroregional. las funciones y objetivos de 
este nivel educativo requerirán de eficaces mecanismos de vinculación con otras 
esferas de la vida social organizada a fin de facilitar la generación de recursos 
humanos y de procesos productivos altamente competitivos. Ademas. el nuevo 
orden 1nternac1onal. para ser operativo y por las condiciones htstóncas en que 
surge. habra de propiciar un acceso amplio al desarrollo tecnológico Y a la 
información c1entifica. reconocida actualmente como una fuerza productiva de 
primer orden. 

Ante la necesidad de reestructurar la actividad económica. y hacerla congruente 
con !as nuevas pautas de productividad y competencia. este componente afectará 
también a la educación como tal y sus resultados. En la perspectiva política. el 
compromiso de procurar nuevas formas democréticas de relación social y de 
convivencia internacional. requerirá la aplicación de nuevos valores que 
necesariamente habrén de impactar en la calidad de la educación. los cuales se 
ven conformados por la súbita aparición de nuevas profesiones que conllevan un 
conjunto de esquemas que. de un modo u otro. afectan el campo moral de la 
sociedad. 



5. Importancia de la elección de carrera. 

Imaginar y elegir el camino por el que habrán de desarrollarse profesionalmente 
los jóvenes egresados de bachillerato, es una de las dificultades que enfrentan 
hoy los jóvenes dentro de un entorno cambiante que, para muchos no ofrece 
puntos de referencia claros ni permanentes, y frente al cual la experiencia de los 
padres ha perdido cada vez mayor relevancia. 

Una de las manifestaciones del proceso de maduración del ser humano es la 
reflexión incesante acerca de su futuro; de lo que será su vida y de cómo 
gobernarla. La elección de la carrera profesional es hoy particularmente dificil. 

Se puede decir que la planeación de carrera y vida es el proceso de análisis en 
el que reflexionamos sobre los dos objetivos más importantes de nuestra vida: 
lograr nuestra autorrealización como seres humanos y usar nuestro tiempo para 
lograr una serie de objetivos específicos de vida que además impulsen nuestro 
crecimiento y desarrollo. 

Usar nuestro tiempo es usar nuestra vida. reza un refrán. de ahí que para hacer 
que nuestro tiempo tenga significado y sentido. las acciones que se lleven a cabo 
deben estar precedidas de un pensamiento y un deseo claros. En este sentido, 
rtdquiere significado detenerse a reflexionar acerca de la trascendencia de elegir 
una carrera profRsionat. 

En este crucial mornento, el joven recoge todas las din1ensiones de su persona y 
las entrelaza irnaginando y ensayando personalidades hipotéticas propias. 
aparecen de manera singular algunas cuestiones relacionadas con su medio y su 
n1on1ento concreto que debe resolver, decidir y realizar sin retraso y con la mayor 
asertividad En este punto. n1i aportación pretende coadyuvar con elernentos 
referenciales que permitan un conocimiento mas an1plio de lo sucede en la 
actualidad en el á111bito de las profesiones. 

Cntrc las principales cuestiones que campean como especialmente urgentes 
para los jóvenes. se encuentra la alternativa o disyuntiva profesional. Este aspecto 
de las grandes decisiones que se les presenta en una etapa especial de su vida. 
1...:ri n1~s de una ocasión. y muchas veces de n1anera obligada. la que se convierte 
t::C-n un nuevri ;;.:t 1 rariquc. en la h::::1se del futuro inrnediato. 

Cuando el jove1--: se plantea el problema de su futuro profesional. se encuentra 
con una doble d1f1cultad· por un lado. no cuenta con patrones probados de carrera 
a su alcance que le garanticen el «éxito» pues sólo a él y a nadie más se le han 
pre~entado las cosas de ese niodo particular. y por otro. está solo frente al 
re~ultado de su decisión que le marcará y condicionará por el resto de su vida 
pruductiva. 
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En tanto se ha acelerado la· dinámica del cambio del medio social, las 
referencias que servian de gula para visualizar y determinar las estrategias de 
desarrollo profesional han perdido relevancia. Lo que fue tradicionalmente eficaz, 
lo que resultó afortunado como base del futuro e:n experiencias ajenas, ha dejado 
de serlo. · · 

Sin embargo, el futuro personal no pue.de dejarse a los encuentros fortuitos. 
Nadie puede escapar a la exigencia de imaginarlo y quererlo. Hay que afrontarlo y 
resolverlo. Si el ccncepto de cambio se eleva como la condición dominante en la 
nueva dinámica social, habrá que buscar en el cambio mismo las claves de lo que 
vendrá, las referencias del horizonte que se quiere construir, los soportes del 
futuro profesional. 

La reflexión no será entonces acerca de las alternativas probadas en el pasado, 
con base en criterios de certidumbre y beneficio; de afinidad o disposición: de 
agrado o desagrado acerca de la actividad concreta que se supone habrá que 
realizar. La reflexión acerca del futuro profesiona: deberá partir de los valores del 
movimiento. de los sentidos del cambio. de los anclajes de la nueva dinámica. y 
fundamentalmente de lo que es el ser humano. de lo que conforma su naturaleza. 
único eje permanente del cambio mismo en la sociedad. 

En tal sentido. ya no será posible elegir carreras por actividad o función, sino por 
cambios de conocimiento básico. por habilidades desarrolladas. por capacidades 
de adaptación y aprendizaje. por valores universales que permitan conservar la 
dirección propia en la adecuación permanente a la tarea. en lo que se ha dado en 
llamar: por oficio profesional. es decir. el desempeño laboral con base a las 
habilidades y competencias requeridas en el mundo del trabajo. 

Es verdad que el futuro siempre ha sido nuevo. Hoy no es la excepción, pero lo 
es de manera aún más radical. Lo que está por venir arranca de lo que hoy existe, 
de lo que es posible desde el fundamento de la realidad. pero cuando lo vivido no 
muestra sentidos claros. cuando las lecturas de lo posible son particularmente 
confusas. cuando el presente no ha sido asumido plenamente y con profundidad 
de conciencia. el futuro se presenta incierto. En todo caso. el propósito de la 
investigación ha sido presentar una grisalla. 

1'1 Tl'oria.' para la ,•/,,..•cciún el<! carrl!ra. 

Es importante tener en cuenta que las teorias sobre la elección de carreras no 
son teorias en el sentido tradicional del término. No cumplen con todos los 
requisitos particulares de las teorias existentes para los modelos de la ciencia 
física. Se debe ser suficientemente prudente para tener en cuenta que los 
modelos de las ciencias físicas no son adaptables para el estudio del 
comportamiento; no obstante. las teorias sobre elección de carreras no están 
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!otalment~ construida~. sino ':lue constituye~ más bien "fragmentos" de teorias que 
intentan integrar y s1stemat1zar una porción del comporta.niento humano con 
respecto a un problema humano especifico. Tales teorías son el prototipo de las 
futuras teorías y desempeñan las mismas funciones que las teorías de las 
ciencias más sofisticadas. 

Al respecto. se han realizado r.umerosas investigaciones en relación con las 
perspectivas de la personalidad y del desarrollo, mientras que los modelos 
basados en los rasgos y en el enfoque sociológico han tenido un desarrollo 
1nenor. Una adecuada combinación de estos. permitiría tener una visión más 
amplia de las problemáticas que afectan a uno de los principales protagonistas del 
proceso educativo. los estudiantes. 

-. Lu teoría del sistema ... ocia/ (t'l!fi~c¡ue situaciona/J. 

El enfoque sociológico se basa en la noción de que los elementos que están 
más allá del alcance del control del individuo ejercen gran influencia en el curso de 
su vida. incluyendo las decisiones educativas y vocacionales. Quienes sostienen 
este punto de vista defienden que el grado de libertad que tiene una persona para 
escoger su ocupación es muy inferior a lo que generalmente se cree y que las 
expectativas de cada hombre no son independientes de lo que la sociedad espera 
de éL A la vez. se supone que la sociedad presenta las oportunidades 
ocupacionales en tal for111a que se relacionen con los miembros de cada clase. 

De ahí la importancia de la influencia de las oportunidades económicas y de los 
elen1entos situacionales de índole general que rodean al individuo como función 
de su clase social y la organización de su sociedad Los ambientes constituyen las 
dimensiones sobre las cuales se sustenta el enfoque de los sistemas sociales 
hacia la elección de carrera y el co1nportam1ento ocupacional derivado de estos 
preceptos 

De acuerdo a esta tónica. la idea de una completa libertad ocupacional resulta 
una exageración, ya que muchas presiones operan par limitar la elección 
(Chereven1k. 1956-1957). Aun. como lo muestra el estudio de Hollingshead 
( 1949). los jóvenes reconocen que una completa libertad en la elección no existe 
1--:Jn10 tal. así lo 1espaldan las respuestas de los adolescer1tes que participaron en 

c.ho ec:.t:.Jdio. los que se 11t.icaban con la clnsc soci;l! a la cual pertenecen. 
139 

Es 1n1po11ante niencionar que. existen dos puntos de vista en la sociedad par3 
detern1inar la ocupación de una persona (Caplow. 1954) En un extren10 esta la 
sociedad en la cual la ocupación es hereditaria. los hiJOS continúan con la 
oc•Jpac1ón del padre. o por lo n'1enos la carrera de éste y su estilo de vida impone 
sc·rias lin1itaciones en In variedad de carrerRs que su hijo pued0 seguir En el otro 
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extremo está la sociedad en la cual la elección vocacional es el resultado 
exclusivo de las caracteristicas personales del individuo. 140 

No se debe olvidar que, la educación es el elemento principal en la elección y el 
agente primario de la movilidad ocupacional. Las decisiones educativas, aun 
cuando a veces se hacen en forma casual, llevan a las personas a ciertos cursos 
de acciones. mediante la eliminación de otras posibilidades. Con frecuencia, las 
decisiones se basan en suposiciones muy tenues acerca del mundo del trabajo. 
Como la elección se hace para, pero no en el trabajo, los estudiantes encuentran 
que es muy dificil elep,ir. Una vez hecha la elección ésta se halla muy lejos de la 
final (Caplow. 1954).' 1 

Por lo tanto. el desarrollo profesional futuro. exige acciones comprometidas en el 
presente. La incertidumbre no debe convertirse en inmovilidad. Quien emprende 
hacia el futuro tiene que elegir y actuar en consecuencia. La capacidad de 
compromiso. la capacidad de mantener arraigada la voluntad por avanzar con 
dirección y paso firme. será el primer rasgo del profesional exitoso. Lo cual 
devendrá en experiencia. en el dominio del propio oficio, en la perfección en el 
desempeno personal frente a lo nuevo y la capacidad de aprender siernpre. 

Una parte esencial del ser humano es llegar a conocer por que suceden las 
cosas como suceden: es por eso. que este vive en constante estado de 
interrogación sobre los fenómenos que se dan a su alrededor y los que competen 
su propia vida. a los cuales da respuestas a partir de la percepción particular que 
tenga de dicho fenómeno. Estas respuestas. según teóricos como Heider (1988). 
son denominadas atribuciones que pueden ser. como ya lo mencioné. de dos 
tipos: externas y/o internas. 142 

Una experiencia que vale la pena mencionar. se refiere a la encuesta de opinión 
que realizó el Instituto de Evaluación en Gran Escala en nuestro país. en el año de 
1997 A través de dicha encuesta. se pudo conocer. entre otros aspectos. la 
posición de los padres de familia respecto a la orientación vocacional. misma que 
arrojó interesantes resultados que se consignan en el articulo publicado en el 
órgano informativo ··u200·· 143 Ejercicios de esta naturaleza resultan necesarios 
para actualizar los datos respecto de las preferencias y tendencias que está 
experi111entanda el campo de las profesiones. Por tal razón. la pertinencia del 
estudio del ingreso a licenciatura. se vuelve un recurso de suma utilidad para 
acercarnos estadísticamente, a los componamientos que hacen fluctuar las 
corrientes de las preferencias vocacionales. No está por demas destacar que 
desde entonces. es la única encuesta de su tipo que se conoce. 
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8. ltnpurtancia dí'/ indicudor: pri1ner ingreso a liccnciarura f P/L) 

Con base en lo anterior. pasaré a explicitar los principales propósitos de la 
investigación. mismos que deseo contribuyan con algunas aportaciones a la 
temática que, desde una óptica personal. merece una mayor atención si se desea 
reorientar las preferencias profesionales de los jóvenes egresados de bachillerato. 
lo cual se traducirá. por supuesto. en una mejor distribución de la matricula por 
áreas del conocimiento. pretensión que desde hace mucho tiempo ha sido parte 
de los planes y programas que en materia de educación se han instrumentado a 
lo largo de la historia de este nivel educativo. 

El detalle de los principales referentes de la noción primer ingreso a licenciatura 
(PIL). su crecimiento y distribución relativa por áreas del conocimiento representan 
los dos indicadores que he tomado en cuenta para ilustrar la tendencia de cada 
una de las seis areas de conocimiento a la largo de dos décadas. Conviene 
precisar que la importancia que conlleva dicha noción. constituye e/ punto de 
partida para identificar de manera. di~iamos. casi inmediata. la dinámica que 
presentan dichas areas y su efecto en la atención a la demanda 

Otra elen1ento a considerar. consiste en que el primer ingreso se cor.vierte en 
uno de los indicadores más útiles para e! diser1o e i111plen1entación de las políticas 
y estr-"11t=-gi;is instituc1on,:llcs Sin dud8. :-cprc-::e•1ta t:?I prin1e:1 gran accrcarniento con 
el que se cuenta para conocer hacia donde se inclinan las preferencias de los 
jóvenes <'..1spirantes a nivel licenciatura Además. una adecuada interpretación de 
éste. perrn1te detern1inar con cierto grado de certeza cón10 se han cumplido los 
objetivos de las lineas programáticas de los planes referidos. que pretenden lograr 
una educación de mejor calidad. con mayor pertinencia y equidad 

Es i111portante señalar que la noc1ón del primer ingreso. va de la mano con la 
noción de elección de carrera y con las denominaciones que aluden al tema de las 
profesiones y la forn1ac1ón profesional Tales aspectos conforrnan un proceso que 
debe ser analizado y descrito a un t1en1po No obstante. el peso particular que 
tiene el primer ingreso a licenciatura como rnd1cador estadistico. queda 
den1ostrado porque a partir de éste. es posible ide-nt1f1car los rasgos que 
conforn1an el con1por.a.m1ento real de los jóvenes que forn1an parte del nivel 
Lachitlc:rato y que aspiran a incorporarse a! nivel lic.:;-ncia~ura 

En adelanto de los plantear.1ientos que se exponen en la investigación. seiialaré 
uno que hdce el Dr. Huascar Taborga en su lit.no fV:r.:tas. problt::1nas y opciones de 
la rnatrícu/a de educación svperior. editado por la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). en donde afirma 
con base a los datos analizados desde 1970 que. a la fecha. "muchas 
uni·..-t:.·--sidades pUbl1cas no cun1plieron su misión de preparar profesionales y de 
cféctuar investigaciones en art::as de conoci1niento a.l:a111t:nle prioritarias y de 



alcanzar niveles de excelencia; en lugar de esta traseendental tarea, prepararon 
profesionales preponderantemente en carreras tradicionales".' 44 

Tomando en cuenta la aseveración anterior y tomado en consideración el mapa 
general que ofrece el PIL, es posible conocer cómo ha crecido cada área del 
conocimiento y cada una de sus sub-áreas. No obstante, ante la imposibilidad de 
profundizar en el ámbito de las carreras, consideramos que este primer gran 
acercamiento, resultará de gran ayuda al ofrecer una visión macro del temo. 

Por cuanto a la distribución porcentual se refiere, diré que este indicador 
complementa las tendencias de crecimiento del primer ingreso. Si bien resulta 
fundamental el saber cómo han crecido dichas áreas a partir de su primer ingreso 
a licenciatura: el saber cómo se reparten entre si dicho crecimiento. le añade. por 
así decirlo. cuerpo y volumen a la estructura ósea del crecimiento porcentual. 
Expresado de otro modo. la distribución porcentual se mueve en otro plano 
espacial que resulta necesario para saber hasta donde ha ganado extensión y 
profundidad la matricula de primer ingreso a licenciatura. a la luz de cada sub
área de conocimiento. 

Al 1especto. se propuso como estructura de la investigación cuatro capitules En 
el prin1ero. se ex:po1-1an los principales plantean1ientos de las politicas educativas 
que con bzise en la in1plcn1ei1~ación de planes y pro:;Jran1as a lo 1~rgo de un 
periodo de dos rl~cadas que van de 1980 a 2000. han estado dirigidas ;::i enc~uzar 
las preferencias profesionales de los egresados de bachillerato. Sin duda dichas 
propuestas han delineado diferentes escenarios educativos en el árnb1to 5uperior. 
por lo que en este trabajo sólo se lleva a cabo una sucinta referencia de sus 
aspectos más relevantes. reton1ando las principales nociones que se serlalan en. 

~ El Piar. Na:1onal de :=.ducac1ón Lineamientos generales ~ara e: oenodo ·195i-~99i 
.,,if; Et Programa Integral ;:;ara e! Desarrollo de la Ed:.Jcac1ór. S:.J;:>er1or (PRO!D:=:S1 1986 
<; E:' Prog<ama ;:iara la Modern1zac1ón Educativa 1989-199~ y 
...::; El Prog~a'Tla de :>esarrollo Educativo. 1995-2000 

Recapitulando. en el primer apartado. se presenta el sustente teórico a partir del 
c.;..~al ~odrá intc-rpre~arse mejor la evolución nurnénca del prin1er ingreso a 
r,.:.0!"..::~1ura por .-:::i.réaS del conoci1niento. la cual se d•.::-$arrolla en el tercer capitulo 
.Jl~ncn-;1na::Jo · C1L·...:tr::1e.·1to y O:'::,;,:ribución pu:c.:::n:ual c!ol µ11·nu31 ingrc~o por áreas 
u't..:f co11ocifniento .. 

En esta primera parte se incluyen nociones que encuadran a la educación 
superior corno factor de desarrollo para el país. al igual que se niencionan los 
pnnc1pales aspectos de los planes y progran1as que a la fecha se han 
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instrumentado para el impulso de las acciones encaminadas a eficientarlo, para lo 
cual se eligió, preferentemente, los apartados relacionados con: 

• La atención a la demanda 
• La distribución de la matricula 
• El diagnóstico que de las profesiones se menciona, y su recomposición prevista. 

Además. fue objeto de este trabajo llevar a cabo una identificación de los 
aspectos vinculados directamente con la situación que presentan las áreas de 
conocimiento que conforman el universo en que se ha dividido la educación 
superior. lo que incluye. por supuesto, su pasado y presente inmediato. Al mismo 
tiempo. se indagó en qué medida los objetivos de atención para el inipulso de 
dichas áreas se han alcanzado. 

Por otra parte. es innegable que el impulso actual de algunas áreas de 
conocimiento. tendré que considerar los avances tecnológicos del presente. los 
cuales están impactando de una manera radical su din.3n1ica de crecimiento y 
distribución: así como las posibilidades de vinculación con los sectores 
productivos. y por ende. las acciones adecuadas de atención a la den1anda. 

En surna. se identificó la situación que prevalece en cada área de conocimiento 
a lo largo de veinte aflos. lo que pern1itir.3 imaginar. p1ever, diseñar. o en su caso. 
afrontar a:gunos de los posibles L:scenarios que se espera tengan dichas áreas en 
el rnediano y largo plazos. Del 111is1110 modo. se pudo constatar. en la medida de lo 
posible. y con base en las propuestas plasn1adas. la congruencia entre los planes 
y progran1as gubernamentales de cara a lo esperado y lo realizado en el periodo 
estudiado. 

Por último, los organismos públicos. específicamente las instituciones de 
educación superior. deben to111ar conciencia y actuar para preparar a 
profesionales capaces de afrontar las demandas del n1ercado laboral. A partir de 
esta noción. se r.;sun1e en buena rnedida, hacia donde se dirige este proyecto de 
investigación. 

El an-1pliu iJdll01an1a que se abrt:::" úelantt: de 110"::.>utros no pu~de pasar µu1 oito. la 
ne-cesidad de es"tar al tanto de los Ultin1os acontP.cirnientos que en el árnbito de las 
nueva~ tecnologias están y seguirán afectando las tradicionales estructuras 
acadérnicas. particularn1er.te las que tienen que ver con el diseño de los planes Y 
prograrnas de estudio de las carreras en1e19entes. 

En el p~sado adquirir una forni¿::¡ción profesional reprce.entaba la posibilidad de 
obtener un en1pleo forrnal en el área respectiva y el ascenso casi garantizado a lo 
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largo de Ja vida, con frecuencia dentro de una misma institución. El conocimiento 
profesional resultaba, entonces duradero. 

La carrera profesional generalmente actuaba como un factor de reconocimiento 
social y apuntaba hacia la legitimidad del sistema. Asl, la carrera profesional 
constituyó por mucho tiempo un fundamento económico, ideológico y social para 
amplios sectores, por su carácter de medio comprobado para llevar a la 
realización del proyecto de vida prometía. En ar'los parecía que bastaba ser 
ingeniero. médico, contador, abogado. etc., para asegurarse una posición 
económica a través del desemper'lo laboral esperado, junto con otros 
profesionales, pero sobre todo para adquirir una identidad tanto personal como 
social. 

En las últimas décadas. el avance tecnológico y la economia globalizada han 
generado para el mundo del trabajo nuevas reglas del juego que constituyen en si 
mismas escenarios inéditos, y por ello significan potencialmente. tanto riesgo 
como oportunidad. 

Un aspecto fundamental que se debe tener presente en este momento acerca 
de las profesiones en el án1bito rnundial, es que con las nuevas reglas del juego 
derivadas del contexto económico global, el énfasis en la cornpetitividad y del 
acceso directo al vertiginoso avance tecnológico y su aplicación ~n las rnás 
diversns arcas del conocin1iento. ha provocado que cada vez menos exista la 
continuidad laboral. que implica el estudiar una profesión. 
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En resumen. lo hasta aquí escrito representa el conjunto de aspectos que se han 
to111ado en consideración para llevar a cabo la indagación de cada uno de los 
apartados que conforman la investigación. Estoy convencido que las notas que 
presento aportan elementos útiles para quien desee adentrase por los derroteros 
de este territorio cifrado de sorpresas. y con temas de inacabable contenido para 
los estudiosos de las problemáticas de nuestro país y de los jóvenes interesados 
en participar en el diseño de futuro de nuestro pais. 

~· ''ª'"l•h: .. do.!taJh: .. en '\la 1crc .. ua. Duran R;amo-.. -1.:, .. nuc'"ª' ro:¡;111 .. del JUc¡m··. ruM1coad•• en Rr:\1~t~ ra.,.d::1gp,1um. num .s. de 
111.1rl'••·;1i-.n1 '\k".:''· :!11111 r '7 
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Capítulo 4 

Crecimiento y Distribución porcentual 
del prin1er ingreso por áreas del conoci1niento 

de 1980 a 2000 



•No se necesita una bola de cristal para leer el futuro. Lo Umco 
que se necesita es e•ammar las tendencias recientes y sus 
proyecciones futuras para obl~ner una idea razonablemente 
ciara de algunos de los problemas criticas que asediaran a la 
educación en vanas panes del mur.do. durante la próxima 
década Aunque vanas 1ncenidumbres y tendencias 1mprev1s1bles 
nublan el futuro. todavia es posible aproximarse a é! con los OJOS 
ab1enos y la mente prepa7ada por la e;1,penenc1a pasada· 



La Educnc1rjn Supe''º' rn .\f..Ox•co 

Crecimiento y Distribución porcentual del 
primer ingreso por áreas del conocimiento de 1980 a 2000. 

L a creciente complejidad de la sociedad moderna, que se manifiesta por su 
diversidad de organizaciones sociales, politicas y económicas. ha creado y 

crea. de manera creciente. necesidades de información indispensables para su 
operación e interrelación146

. Simultáneamente. las necesidades de información y 
comunicación han crecido de manera importante y han afectado en forma decisiva 
los medios de con-,unicación e información de las empresas. industrias. centros 
educativos y entidades del gobierno. 

Por consiguiente el establecirniento de sistemas de información dentro de las 
organizaciones ha ido evolucionando rápidamente. lo cual depende. desde luego. 
de los volürnencs de información y del tipo de aplicaciones Por lo que la compleja 
sociedad en la que interactuamos requiere. día con día. del diseño y aplicación de 
sistemas de info1n1ac1ón que pern,itan contar .::on clen1entos necesarios para la 
buena to111a de decisiones La estructuración de la sociedad en sisten1as de 
diversa indole 1!árnense polit1cos. sociales o econón1icos. tiene la necesidad 
imperiosa dt: generar e interca1nbiar inforn1ación. 

En es1c 3111bito. e! 5-ec1or educativo nacional no escapa a esta necesidad. por lo 
que se hace r1ecesar:a la integración. en esta materia. de un siste1na nacional de 
información de la educación superior. Factores corno el crecimiento deff"logr8:f1co. 
la concentración urbana y el desarrollo económico. son las principales causas 
generadoras de la dernanda creciente de educación. las cuales deterrninan tanto 
el crec1n11ento de la demanda educativa como la estructura y el grado de 
absorción de la oferta de profesionales. 

Sin un min1mo de datos fundan1entales que expresen el contexto 
socioeconóm1co en el que se sitúa la educación en el país. región o estado. 
resultaria dificil comprender los factores que detern1inan la situación actual, las 
deficiencras prcsE:ntes en n1citeria educativa y las nt2cesidades socioeconómicas 
que debe te~1cr 0n ct1t?n1M par8 su planificación. 

C.'; u! ·.'11t.---..tr; de' ~:;.1~~t::"";:a f~d'-•CdtÍ\10, iGS C:St~disticas nos ayudan D COflOCer la 
realidad é'.'!Ctual tanto del sistt~r11a educativo con10 de les asµec1os 0conón1icos y 
soc:alcs Cabe r-ncnr::i,.:>nar que para el caso específico del subsisten1a de 
educación superior. varias instituciones oficiales cuentan con un banco de 
1;,for111ac1ón en ~I que se coricE-ntran los datos más irnportantes. cuyo análisis nos 
acercara n1as al conoci111iento de su realidad. ~ntre fas cuales destacan la 

;.,;. ·., ,.! .••.•••• , "•·i'•l•' i'·l·'.,,,j, 
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La f:duc:ac:1dn SuM,.,O,. rn ,\f~x1c:o 

Asociación Nacional de Universidades_ e Instituciones de Educación Superior, 
ANUIES; la Subsec:retaria de Educación Superior e Investigación Científica, 
SESIC; y la Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto, 
DGPPP, estas dos últimas de la SEP. 

Por lo que respecta a las etapas de planeación que ya mencionábamos, es 
necesario contar con estadísticas confiables que nos conduzcan al diagnóstico. al 
pronóstico y a la evaluación. Lo cual le otorga a la estadística el atributo de ser 
una herramienta necesaria dentro de la planeación educativa. que nos permite: 

• Obtener datos descriptivos que constituyan una base necesaria para planificar. 
Inferir indices y coeficientes, tanto de aspectos estaticos como dinámicos que 
conviene utilizar en el plantearniento educativo. 

• Y por último. analizar y resolver muchos de los problemas que se presentan en 
el planteamiento. 

No está por demás señalar que difícilmente puede darse un esquema único y 
perrnanente para las estadísticas en el plan1ca·niento educativo: los datos que se 
requieren dependen del esquen1a elaborado en cada una de las fases del plan: 
plazos. objetivos. y de los n1étodos e 1nforinació11 general fijados por los distintos 
especialistas de los equipos de planean1iento (econon1istas, sociólogos o 
educ<:tdores). que el estadístico debe detallar. indicando los fflétodos n1á:s 
.::ipropiados para su obtención y ané31isis. 

Otro aspecto a tornar en cuenta. es que las estadísticas dependen n1ucho de las 
características especiales del país. estado o región. y de los medios disponibles 
para realizarlas. 

Se pueden considerar como fines principales de las estadísticas en el 
planean1iento educativo. los siguientes: 

• Brindar una idea concisa de la situación educativa en un momento 
detern1inado. 
Proporcionar un panorama del estado econón1ico y social en la que se 
L:JlCLH.:11t1a inrnerso GI sist¿.n1a 1..:ducativo. 
Re!dcionar los diferE:ntes ;.:i:::.pec~os de la •?ducación en un n1on1ento dado. Y 
~e1lala1 dSi los defectos que puede tener el sisterna. 

• Analizar el desarrollo de la educ::tción a trevés del tiempo y en el territorio del 
país. región o estado. para apreciar las rnod1ficaciones sufridas. su orientación 
y an1plitud. Considerando la evolución pnsada y la situación educativa actual, 
las estadísticas per111iten estimar la orientación y posibles modificaciones 
f1ituras. 
F-stCtblecer la relación con f;i :;itu~ción e-con6n1ica y social. marco en el que se 
rnuiave el sisterna educativo. Lo n1ás prudente a este respecto es realizar un 



diagnóstico general socioeconómico, dando especial énfasis a :a mano de obra 
sus características. empleo, desempleo, subempleo y escolaridad (entre la~ 
mas importantes). 

Una vez elaborado el diagnóstico anterior y tomando en consideración uno o 
varios de los puntos anteriores. es posible realizar un pronóstico sobre las 
tendencias futuras del subsistema de educación superior con base en su mano de 
obra: su cantidad y calificación. lo cual permitirá establecer deterrninadas políticas 
y metas. Con la obtención de dos beneficios básicos. 

• Cornbinadas las estadísticas de la educación con datos demográficos, 
econón1icos y sociales, se tiene una base para elaborar planes educativos en 
relación con el plan general de desarrollo económico y social, de un país o 
región detern1inados. 

• Asi1r1isrno. puestos en marcha los planes. las estadísticas permiten evaluar su 
desarrollo. siguiendo regularrnente y con precisión las diversas etapas de la 
ejecución. 

En suma. el uso de fas estadísticas econórnicas y sociales en la planificación 
educativa 1esulta necesario para resolver uno de los aspectos que dicha 
pfanificación debe atender: la formación de recursos humanos en la cantidad y 
calidad requeridas. 

Resumiendo. esta etapa representa un proceso permanente- de toma de 
decisiones con base a los objetivos de la tarea educativa y sobre las formas de 
alcanzarlos El acierto de estas decisiones depende. en gran medida. de la 
cantidad y calidad de la infonnación que se tornó con10 base para su elaboración. 

Hacer operativo un proceso de planeación implica no sólo conocer el sistema 
educ;:itivo sino tan1bién la sociedad en la cual se halla inrnerso. Por lo que este 
tipo de estudios requiere de gran cantidad de inforn1ac1ón estadística sobre el 
cr•::-cir·n1ento di:::1nog!'"áfico y la econo~ía del pais. inforrnación sobre las 
:· .• ·7r1~ .. s1dddt-s de profcsion:'-".1~'3s, la ~xistt::ncia de zor.3s ind...;striales. agricolas . 
..._..._;¡·,t:r:.......ale~. con SL.i consl.!Cut::::1!1..: .::itldCCiór; de ¡.:,roft:;s1onistas 

De ahí que. su fundarnento sea la rt-copildción de información sobre las 
r1..;:...;l1dades sujetas a carnbio y sobre los factores que afectan dicho proceso. Por 
t.::s1o. cs. que scñalan1os que la utilidad eficacia y é::xito de cualquier plan educativo 
d.:;:pende. en forn1a consirlerable. de la ext:i<...:.titud y volurnen de la inforn1ación 
-scL11~ !a .;u<:tl SL: sustenta. En Qlh~~ r·n~d•da st::- cu111ple e-stos preceptos para el caso 
dt.J nuestru trabajo. t::S lo 4ue a continuación ve1i=n1os. 

l:?i 



A. Resumen del crecimiento de la matrícula de primer Ingreso a 
licenciatura por áreas del conocimiento, 1980-2000. 

Con base en las planteamientos de fa presentación de este capitulo. podemos 
iniciar. aseverando que la indagación en torno al crecimiento de la méltricula de 
primer ingreso a licenciatura. adquiere una importancia fundamental. ya que 
permite conocer el comportamiento de las áreas de conocimiento en el periodo de 
veinte años, asi como el curso que han tomado y el tamaño de cada una de ellas. 
Lo que conlleva a identificar su peso numérico y proporción que guardan entre si. 
Esto nos permite contar con un primer acercamiento general del estado que 
guarda las preferencias de los jóvenes al elegir carreras profesionales. 

Desde otro ángulo, el análisis del crecimiento constituye además un referente 
básico que proporciona un acercan1iento de conjunto. es decir. el punto de partida 
para arribar a enfoques mas especificas. lo cual per111ite conocer cómo ha crecido 
cada área del conocimiento. y la distancia que existe entre el área de mayor y 
menor de1nanda con objeto de detern1inar el grado de desequilibrios. 

CHE.CIMIENTO DE LA ñ'ATRiCULA 
RlSUMEH DEI PRIMER iHGHESG A LICENCIATURA 
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Asin1isn10. este referente forma parte de los principios rectores para el diseño de 
las políticas educativas de nivel superior. Representa un importante indicio de la 
dC'.":"':arida educativa en r.:~dr=t periodo y que junto con su contraparte, la oferta 
t:dw_.:;itivd, pt;;i ;;1i!en 8Ce'"c2Hrios a otro aspecto igualn1ente esencial que es la 
atención a la d~nianda (\!é.:'!se anexo 1). 



En torno al proccdilnicnto de /afórmula. 

Ahora bien, con el propósito de explicar las maneras e que se· obtuvieron los 
porcentajes de crecimiento, se pasará a continuación a describir la fórmula que se 
utilizó en el proceso de obtención de dichos porcentajes. 

(B-A)/A*100= Crecimiento porcentual 

A fin de que quede claro el procedimiento que se siguió, ilustremos con un 
ejemplo su aplicación. 

A 

e=-· -- ÁREA ____ J "~ J 
Les Sociales y Administrativas _J__ ___ 7_,,., --· __ _ 
Sustituyendo valores. queda lo siguiente: 

(199,280-76.952)/76.952-100 = 
(122.328)/76,952-100 = 

0.1589.100=158.9 
159.0% 

Por supuesto. los porcentajes negativos son resultado de una relación de datos 
distinta. en donde Bes menor que A. El porcentaje que se obtiene es negativo, es 
decir. corresponde al decremento de un periodo. 

Dicho lo anterior. pasemos a describir algunos aspectos del crecimiento de la 
n1atricula de primer ingreso en el periodo 1980-2000. 

En dicho periodo. la 11,atricula de primer ingreso a licenciatura registró un 
crecirniento promedio de casi 11 O por ciento. el cual se debió en primer lugar al 
dinan1isrno de las áreas de Ciencias Sociales y Adrninistrativas; Educación Y 
! iun ~21nidri.ries: y de Ingeniería y Tecnología Sin embargo. el área de Ciencias 
Agropecuarias rc-gic;tró un ciF<cre111ento que en pro111edio fue de -36 por ciento. 

Asin,isrno. se observa una enorme diferencia porcentual entre el área de mayor 
c11:;:cin1iento que fue !a de Ciencias Sociates y Administrativas y la de mayor 
decren1ento Cs Agropecuarias. por arriba de los 195 puntos porcentuales. El 
in1pacto -::.cici ·~ que tienen ~5tos d8tos es dificil determinarlo, sobre todo en el 
~1nbito profc~1011al. 



Co111entarios a la gráfica. 

No obstante, es innegable que a casi cuatro lustros de la puesta en marcha del 
Plan Nacional de Educación Superior, lineamientos para el periodo 1981-1991, la 
formación de profesionales continúa vigente, es decir, todo parece indicar que ha 
existido un cumplimiento de los propósitos del plan en este rubro, ya que se han 
fortalecido las ciencias básicas, las humanidades y las ingenierlas. No obstante, 
con el inconveniente de concentrar buena parte de la matricula. 
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A continuación, pasaré a dt-tallar el crecin1iento de cada área de conocimiento. 
to1nando corno base los rlspPctos que se har-1 $ef'lalado. Se incluyen ademas. una 
serie de textos introductorios que sirven de preámbulo y que constituyen 
~efert'ncias para la identifir:ación y con1prensión de los principales problen1as de 
cada una de dichas áreas. 

r---
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/.a Educacuín SuPf!r•or -rn ,\f¡x1co 

1. Crecimiento porcentual del Área de 
Ciencias Agropecuarias. 

E 1 crecimiento promedio del primer ingreso para esta área, fue de entre todas 
las áreas. el único que obtuvo un porcentaje negativo que, al final del 

periodo representó el menos 36.4 por ciento. Sin embargo, cabe mencionar que 
en 1g90 éste llegó a menos 41. 7 por ciento, es decir, que al final de cuentas se 
observó una muy ligera recuperación en números absolutos y porcentuales. La 
gráfica de crecimiento revela que la matricula de 2000. estuvo por mucho, lejos de 
igualar la de 1980. Ello en parte, quizá, al impulso que por aquellos años se le dio 
al ca1npo, fenómeno que no se ha vuelto a repetir. 

Ciencias Agropecuarias 

1eooo --------------------· -----
16000 

12000 

• 16,688 
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2000 
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Asin1isn10, cab~ precisar iiue el descenso al que hernos aludido, se acentuó aún 
111ás. en dos de sus sub-áreas: en Adn1ini~tración y Desarro!tcJ Rural. Las cuales. 
rebasaron considerablen1ente dicho pron1edio del a.rea, registrando porcentajes 
del n1enos 80 y 100 por ciente. respectivamente. 

Por cuanto a las carreras de Agronomía y Veterinaria y Zootecnia, son las que al 
final de este periodo de V8inte anos. atrajernn la n1ayor rnatricula de primer 
rn9reso a lict..:nciaturét No obstante. la SGgunda de éstas, tuvo un considerable 
Ut>::.-cenSLl del cosi 8 por ci~nto. que se tradujo en casi do:::. rnil lugares rnenos, lo 

TJ~SIS CON 9 ., :~,...,, ....... I 
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que en una área de baja captación y poca matrícula, los casi once mil lugares 
representan una considerable proporción. • 

En cuanto a las carreras que nominalmente exislen; pero que en los hechos han 
desaparecido del escenario, se encuentran las de Administra.ción; que en 1990 y 
2000 su matrícula fue cero. En este mismo lapso. las que reportan un tlmido 
repunte, son las de Horticultura e lngenieria Industrial. 

CIENCIAS AGROPECDl!RIAI 
CRECIMIEN'"TOOE ~ !.\l..TRICULA DE PRIMER INGRESO 

A LICENCIATURA ?O¡;;¡ SUS·AREAS DEL r:.ONOCIMIEN"':'O i9B0-2000 
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Estas observaciones permiten replantear la antigua necesidad de atender esta 
área para afrontar en 111ejores condiciones los grandes proble1nas nacionales que 
nian1fiesta el ca111po y que se expresan en el hecho de no contar no sólo con una 
rnayor prorfucción de alimentos. sino una mayor conciencia de los principios de 
;~1.;2;1t:ju dt~ fos recurso~ naturales, bu~cando la conservación, y evitando al misn10 
~;erripo los e:f•:"i:-1os t:-1osivos, contan1inantes y degr3dantes. rr.ejorando la 
organi;:ación producti\.:a con base en el apoyo institucional. 

La falta de estos estín1ulos ha acentuado la poca de111anda de las carreras, más 
aún cuando prevalece todavía una tendencia de 111igración del carnpo a la ciudad 
que no ha logrado dcsale:-ntarse. favoreciendo al :nismo tien1po escenarios poco 
3f! dC~i·.1 0~ p3ra el ejercicio profesional de los futuros egres~dos de esta área que 
~11c.ut..:11t1an. ¡_;u~ndo los ho.y, e~-c.Jsos bt::n8ficios ::::::-1l~ria!es y de desarrollo 
pr ofcsional. 

13:? 



De cara a estos obstáculos, resulta obvio que el reto que se presenta, consiste en 
alentar el crecimiento general de esta área, a través del apoyo especifico para 
ciertas carreras básicas para el desarrollo económico del pais. 

TE CJ0 ('"" () ,., u .J .J\Jl\· 
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2. Crecimiento porcentual dal Área de 
Ciencias de la Salud. 

E l área forma parte de un grupo de cinco. que obtuvieron porcentajes 
positívos al final del periodo 1980-2000. Sin embargo, debe señalarse que 

comparado con el de las otras cuatro, el suyo resultó el más bajo. Esta 
circunstancia comparada con la evolución de su matricula, nos muestra que su 
descenso en 1990 y la recuperación en 2000, quizás tenga que ver con las 
políticas que se implementaron en ese lapso, para desalentar el ingreso en 
algunas carreras que tradicionalmente se han encontrado en el grupo de las más 
pobladas. 

Ciencias de la Salud 
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A diferencia del área de /' .... gropecuarias. se observa que no obstante su 
recuperación con 1 especto de 1990, la n1atricula de 2000 resulta casi la misma de 
-¡ 080. lo cual nos llt.:.:va a L.onr::luir que su irnportancia en un país con 111ayores 
necesidades y requcr irnientos. podria encontrarse cada vez fflás limitado. 
Asirnisn10. esta cierta est<.'.:!bilidad. puede interpretarse lo mismo corno inmovilidad. 
que aunque no debe ser n-.otivo de preocupación inmediata, ltania la atención al 
rnenos. en lo que respecta al hecho de que hoy. el peso e iniportancia de su 
rnatrícula. no es el ffúsrTio que e1 de hace veinte ar1os. 

T.r<:~IS r,m.1 i 
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Por otra parte. destaca que las carreras más demandadas en esta área fueron 
las de Medicina, seguidas por las de Odontologia. Con lo cu"I se corrobora que 
después de estos veinte años, las preferencias de los jóvenes al primer :nareso, 
con relación a éstas. aún prevalece. Ello a pesar de que en 1990 manifeStó un 
ligero descenso. 

CICllCIAS DE LA SAL•• 
C~ECIMIENTO ~E LA t..\:.T~ICULt. OE ~:;;¡1r.1E=<: ll'-..IG;:¡ESl.1 

A LICE~CtATUl:!.A ?O~ sus.:. PEAS DE~ ('':I••')::•·.· E•; ... : ~;o:o,r .. .-:icc 

INVESTIGACIÓN Y BIOMFOICA 
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;:. 70 & 

Por otra parte. es importante reflexionar en torno a la paradoja que existe entre 
d;cha 1.:·st8bi!1zación y las n1ayores necesidades de atención en salud. 
c-spec1aln1.:::-nte en aquellos lugares donde la población de bajos recursos carece 
':i..:::. 10 ·~:d:~pP.•--sc1b~e El n1eJc::ar"!1iento en la salud. en este contexto. sigue 
1 ~r:r~·_.::...:;:<~e:ndo. un .3Specto fund'd!T'lt::ntal del bier·;(;s~L~r social ~n una sociedad que 
<=l<;p1ra ct la justicia social y persigue ser nir1s igualitrtria La protección de la salud 
es. e:1 surna. un derecho ~oci;;,I de prin1er orden que dGbe ser at~ndido. a partir de 
Gn rnayo1 nú1T1ero de rriejores profesiunistas provenie:1tes de esta área. 
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3. Crecimiento porcentual del Área de 
Ciencias Naturales y Exactas .. 

C on anterioridad mencionamos que en 1990, tres áreas obtuvieron 
porcentajes de crecimiento a la baja, es decir, por debajo de cero; de entre 

las cuales. además de ésta, se incluyen la de Agropecuarias y Salud. Sin 
embargo, sólo la de Naturales y Salud lograron revertir esta tendencia. Lo que en 
nuestra opinión, resulta interesante y alentador, en tanto cumple las expectativas 
que en los recientes prograrnas de educación se han planteado para la educación 
superior, en el ámbito de la redistribución de su demanda. 

¡ 
E«O ; 

=· 

Ciencias Naturales y Exactas 

7,770 

·--'"--·--- 6,392 • 

1980 1990 

~ 9,635 

2000 

Ahora bien. de entrt? Iris cinco óreas que obtuvieron al final d·-~I periodo 1980· 
2000 porcentajes positivos de crecin1iento. la dP. Naturales. ocupó el cuarto sitio. 
Un dato que merece niención, es el que .::ilude al crecimiento que en 2000 se dio 
con 1elación a 1990. el cual fue de 51 por ciento. es decir. rnás alto que el de 
i 980 Recorde111os que por estos anos novc:nta. se destinó la n1ayor cantidad de 
reCLHSOs a la educación. eft.:=cto que seguran1en1e en una mayor disponibilidad de 
luga1es para los jóvenes interesados por estas carreras. 

Por r\ i3rito ., s11 dc-c;:.3rrollo "'I fir~ril del p1-~ric•do, evidencia un ligero crecin1iento en 
n •. :nnc=10s <.Jb~olutos do casi rnil 900 alun1nos rnás. que en 1980. cifra significativa 

TESIS CO!\T 
FJ.ALL/~ f 1? :·_~·1 X(U}EN 
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para un área que concentró en 2000, casi diez mil jóvenes aspirantes. En otras 
palabras su matricula se incremento en casi una quinta parte. 

Con respecto a las carreras de mayor matricula en 2000, destacan las de 
Biología, Matemáticas y Fisica; y por su crecimiento porcentual la de BioquJmica. 
La primeras. sobresalen debido a que han mantenido un comportamiento a la alza 
en el número de jóvenes aspirantes; de éstas, llama la atención que a partir de 
1980. la de Matemáticas ha atraído a más jóvenes. y que bueno. que este interés 
sea niayor en las nuevas generaciones de estudiantes. Estos cambios. hablan de 
la promoción y difusión de las llamadas ciencias duras. lo cual ha dado algunos 
frutos que empiezan a revertir. aunque lentamente. la condición que hace veinte 
anos tenían dichas carreras, para ello. baste echar un vistazo a los números de 
aquel en1onces. 

CIENCIAS llATURALH 
(;;:;¡:;Clr.11~Ni0 DE !.J. t.t:.T~1=u~ :JE. ;>;;(:1t.•=.;; :~ •. :;:o-:.so 

;.. uCi:f-.oC!.C.i.J~!. ?Ql:f S'J3-:..R:..:.s CE~ cor.':>:it.1.::'.i\:'· •f.!':10-2000 

% % % 

~9..!-':"'.. ªº'ºº 
.,.~:;t,¡CO cor .. 1._¡r,. 3b:> -87.9 

f!IOLOGIA ~~ ú 

fllOOUIMICA 397.5 

es A'tMOSFEHtCAS 1'!7~ e e 

es DEL MAR -fiC' e 

' ~~:1 "º' e o o e 
:>0e:- ~~·e 3:-~ ;-c.-~ 

'.;!€' f7;> !,f~ -::,6f. C'? :,73 

1.n_~~~s·_;g_:l~~7~1-~ 63_!> ~-_:=3 _~_¿j 

Por otra parte. se obse1--..1a que por ejemplo. en las carreras de Geografia. la 
n11s1na situación que se presenta en otras áreas. es decir. su condición non1inal 
pero sin 1~p1est-ntar peso alguno en el conjunto del área. Situación que da pi_e a 
pe:ns.ar que en un país como el nuestro. con enormes recursos de todo tipo: 
1;·;a1 itil1,0S. foreS~;"'l!es 111inr?rC1~. por citr:tr ~faunos. podrian ser n1ejor ;::,provechados. 
con ayudo: de lo~ J(..vt:nt2'S forn,21dos en c:~tas disciplinas. 
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La EducaC"16n Superior en ,\1.,Jx1C"o 

Por tal motivo, el apoyo que se otorgue a ésta área, coadyuvará en forma 
importante a mejorar la calidad de vida de la sociedad, fortaleciendo la 
independencia económica y política que el pals requiere para impulsar y orientar 
su desarrollo cientlfico, con un elevado grado de control sobre los procesos 
tecnológicos de buen número de los sectores de la economía. 
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4. Crecimiento porcentual del Área de 
Ciencias Sociales y Administrativas. 

E 1 primer aspecto que llama la atención, tiene que ver con el predominio que 
esta área. ha tenido a lo largo del periodo estudiado. No sólo ha sido la que 

reporta la mayor matricula, sino también la que ha tenido mayor crecimiento 
porcentual; pero más allá de esta obviedad, nos interesa destacar las 
implicaciones que esto ha tenido y tiene para la educación superior. 

Ciencias SociaJes y Administrativas 

199,28 

• 
116.560 

lXO:C 76,952 
e 

• =-xo:: • 

·--· ·--------+- -------
19RO 1990 2000 

Al respecto, esta alta concentración representa uno de los problemas que han 
sido ser1r1lados al interior de los planes y progran1as a los que nos hen1os referido. 
Sin er-:1bargo rr1rri el cnso particu!ar de esta área. los resultados parecen indicar 
que la tt=ndcnci;i de crccin1iento se ha 1riantc::-nido y $t' mantcndr8 por un !l"iayor 
!1ernpo 

No oU~tante. caU1 io Jc-!enerse para consirler31 otro aspecto qut::- va de ia n1ano 
con dicho crr:-ci1nicnto. el ,.0tacion3do con los indices de crecimiento porcentual de 
tres f:ireas. que h<.i~ta 1990 t-.abian re-portado decrernentos signific:ativos. Lo cual 
nos lleva a suponer q:.Je hA h~bido una n,ejor repartición hacia las preferencias 
pr0fcsionafes. Un hr?r:ho in-1rerr:t3ptiblf? c:crnststc en que el area de Ingeniería y 
T._•cnnlc,gia ~' ip·=ró c-n i 990 ~I .írcr1 de ~ocia!es. al nienos en su c1 t::!Ci1niento 
porcentual. pero siguié-ndola de cerca en cuanto a rnatricula captada. 

~~C! ronJr 
/ k'L\ T 1.l~!J1~.u .. l..11....1 ;. 

L.!:6J:·~ '~ -'::~~:~ C Wl EN 1 



Por cuanto a las carreras que la conforman, es importante mencionar que 
durante el periodo, las que han tenido mayor demanda han sido Derecho y 
Contaduría, siendo desplazada esta última, por las de Administración. El cómo 
revertir esta marcada tendencia en el corto plazo, será uno de los más grandes 
desafíos para lograr la expansión de nuevas profesiones que hagan frente a esta 
época de grandes transformaciones. 

1 

CIENCIAS sac1aus y ADMl•ISTIATIWAI 
Ci::iECIMIENTO DE:....:.. M.:.TRl:'..J:...:.. :JE "'Rit.4!;P INGi::iEsc 

t. :....tCEt•Cl.C.iURA ;::i~p S"JB .t.RE.l.S DE~ CQt<,¡0:1t.11E~iO 1~30.z:>OC 

-:'.'.°lf. 

33.:. 871 •eo 3 :'83: 

1 ~~ ':> = 
CONTADURiA ,, .:.7:; 

;>() 897 .l.,'.' .:•0 

FCO.,.OMIA Y C'LSARROLLO -3.:..: " =~h~ 
l STUDIO!" LAT1f.iOAME.R1CANOS 

; 3C 

QRGAN!.lACIO,,_ DlPORTIVA '" '39 .t'?: 

PSICOLOGLA -~06 • •63 - .:.:si 

Rf! ACION!'S COMERCIALES 1 . ~ 3 3 :,; 01 

HFLACIOl'•H S ll'oDUSTRIAl ES 63:.> 

1-<t l AC•:-•Jt ~ P1 !l'ILICAS 

.:.7 3 .:is.: 

e 7.:.: • 
1 • ~1;: e 70< ' 

;'f -
1 

:'3 6 

1.:..& ' -
7 . o 

=~.: o 1 79 ' ,. : 

SEGURlúAC í>;.JfUICA 

1 •u~rSMO 3: :.>69 ~6~ !'-

! VlNTAS Y MEFICADOTE:CNIA b7 78'ó: i C:73? ;;.: 7 _?..:._~.:.1 . .: 

~F:it~~~:if.~i.Z.Jilfl[~~=-5;-...---.-~~:-~f~~~~~;;; =~~-º ,~9 ~ 

I TESIS CiJN 
I F.Ai.LA DE (;.i~1GEN 

1 

1 
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La saturación de esta área deberá ser materia de mayor reflexión, si se dasea 
recomponer el mercado profesional, en aras de combatir fenómenos como el 
desempleo y el desaprovechamiento de talentos y recursos. 

Finalmente, no se debe pasar por alto que a pesar de la alta concentración de la 
matricula. las carreras vinculadas con la Antropologia; Relaciones Industriales: y 
Relaciones Públicas han ido a la baja durante estos veinte años, por lo que son 
candidatas a desaparecer. o bien. a ser puestas al dia. 

Asi pues. la rápida expansión y la gran diversidad de especialidades en esta 
área han constituido tradicionalmente. un conjunto de opciones que desde 
diferentes posturas han intentado colaborar a fa solución de los problemas de una 
sociedad tan extremadaniente diferenciada como la nuestra. tanto estructural 
como func1onaln1ente. el gran número de alternativas con que cuenta es uno de 
los más fuertes indicadores de su desarrollo y al mismo tiempo del grado de 
modernización alcanzado por la sociedad. 
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5. Crecimiento porcentual del Área de 
Educación y Humar.idadea. 

E n comentarios anteriores. sei'lalábamos que del grupo de las seis áreas. 
tres. alcanzaron crecimientos positivos al término del periodo 1980-2000; 

dentro de las cuales se encuentran la de Educación y Humanidades con un 148 
por ciento. Recordemos que la de Sociales posee el más alto porcentaje. seguida 
por la de Ingeniería y ocupando el tercer sitio. el área que aqui nos ocupa. 

Educación y Humanidades 

20.127 • /,.· 

/.//,. 
8,107 8,492 / ·--------···. 

o' 

Cabe puntualizar que durante el periodo 1980-2000, su crecimiento al cabo de 
los diez y veinte años fueron siempre a la alza. Asimismo. el año 2000 representó 
el de m#fs alta nen1anda. superando al año 1980 an dos veces su matrícula. 

La evolución gráfica de su crecimiento n1uestra que hasta 1990, h<'lbia exis~ido 
una cier1a estabilidad en su den1anda; pero que su evidente despegue se dá 
durante la década pasada de los noventa, con un agregétdo de alrededor de 12 rnil 
jóvenes tnás incorporados a alguna de sus carreras. 

Un detatle n1ás, esta área no muestra porcentajes negativos en 2000. aspecto 
intercsantf"' que en otras áreas no ~e repite En este orden de ide?ts. es in1portante 
sc-f'i .. -llar que todas las sub-áre~s cuentan con n1atricula. 
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Por cuanto a las carreras relacionadas con la sub-área de Educación y 
Docencia, cabe decir que, fueron las más solicitadas por los jóvenes aspirantes, 
de tal suerte, que al final de 2000, su matrícula representó más de seis veces que 
la de 1980, por lo que al mismo tiempo, fue la de mayor porcentaje de entre las 
diez sub-áreas restantes 

Por otra parte, llama también la atención que las carreras relacionadas con las 
letras, sean las que empiecen a ganar terreno. esto a pesar de contar con una 
muy modesta matricula. Tal tendencia representa un aliciente que puede 
contribuir a lograr una mejor atmósfera cultural para nuestro país. 

Un caso especial que merece ser comentado, es el relacionado con las carreras 
de Arte Dramático en 1990, las que reportaron un porcentaje negativo, éstas 
mostraron una franca mejoria para el año 2000. 

EDUCACIOll Y HUMAHIDADIS 
CRECllJllENTO DE LI.. P.\,C.T=i1cu~ OE ~~.t.~:::;;; 1~•G=<ESO 

/.. LICE~JCJ.tiURA PO¡;: SU6-A~EA5 :i:;~ CC\'JO:: f.~•E ... '7·: ~5'80 2000 

T~ONCO CCMÚN 

ARTI: ORAMATICO 

ARTES 

DANZA 

l:.DUCACIÓN Y DOCENCIA 

E!:.CCNOGRAFIA 

F"llOSOFIA 

IOIOMAS 

MÚSICA 

:..781 

209 327 

~.363 

676 927 

685 

&76 

539 i.o.:i 93 ' 

=~si . 263 2 1..:9'.:. 3 300 e 

El apoyo a las Artes. y las Hurnanidades. en general. constituye en otro nivel _de 
análisis, una de las n1ás in1portnntes prioridades que se 1ienen en el án1bito social. 
1odci vez que sun1inistran clenien1o5 indi~pens~bles para la conformación de eso 
que i-•odria denon1in<:nse "¡¡li111~,~~ 1~·spiritual" de la sociedad. Ln prcscr~·.ación de 



los saberes acumulados a lo largo de la historia, representa una tarea cotidiana y 
permanente que compete a todos; un claro ejemplo, lo viene a ser la educación, 
pilar fundamental del mundo moderno, sin la cual no podrla concebirse el futuro. 
Asimismo, el arte como expresión vital de la humanidad colabora en el mismo 
sentido, a través de sus múltiples manifestaciones (literatura, artes plásticas, 
música, artes visuales y otras). Por ello, y sin menoscabo de las demás áreas, 
ésta tiene un lugar especial dentro del conjunto de las áreas de conocimiento. 

----.-~~:'.~.:-. ~":'"T 
1 ,.¡ ..... , \:. '· J 
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/.o Educac-1ein Super¡or en .\ft!xico 

6. Crecimiento porcentual del Área de 
lngenieria y Tecnologfa. 

E 1 primer comentario que se desprende para esta área. resulta similar a los 
expresados para el área de Educación y Humanidades, en el sentido de que 

forma parte del grupo de las tres áreas que alcanzaron altos porcentajes positivos 
de crecimiento. De ahl que, con relación a la importancia que tiene en el conjunto 
de las seis áreas del conocimiento, no cabe duda que el segundo lugar que 
ocupa, la coloca a muy corta distancia del área de Sociales. Un dato adicional, 
nos lleva a considerar que no se debe pasar por alto que la suma de ambas, 
concentró el 81 por ciento de la matricula en el año 2000. 

16:0::0 • 

ia:rxo 

Ingeniería y Tecnología 

136,874 
• • 

76,708~ --· .---53,939 

1980 1990 2000 

J UE,.Tt ANIJlfS ~NU ... ~105 FST40tSTICOS DE ·~O A :>000 

Tal ~endencia a la alta, indudablemente. tiene resonancia en el ámbito de la 
recon""lposición de las prof1?siones, sobre todo porque se percibe que las 
preferencias de los jóvenes egresados, se dirigen cada vez niás a especialidades 
novedosas. con alta de111anda; y que les asegure, de algün modo, su 
incorporación al nuevo rnercado laboral. 

Ahora bien. cabe señalar que la matrícula de 2000 supera a la de 1980, en 
~proxi111adamente dos veces y rnediéJ. Lo interesante. es que aün en 1980, dicha 
rnatri<:"ula tenia un peso con~ider~bl<:> en et conjunto de f:::ts seis áreas. 
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1•i:n11u11a Y nc•11L•11a 
CRECIMIENTO DE LA MA ... "'llCULA DE PRIMER INGRESO 

A LIC'ENCIATURA POR SU8-AREA$ DEL CONOCIMIENTO 1980-2000 

1 ... G[NlíRIA 8t00Utl'JllCA 
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Ot•IMICA 
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La F.duc<.1cuin Sup.!r1or en .\fJxu:o 

Por cuanto, a las carreras vinculadas con la Computación, se observa que éstas 
ocupan el primer lugar de las preferencias, absorbiendo el 31 por ciernto del total. 
Resulta conveniente recordar que dicha sub-área ocupaba en 1980. el séptimo 
lugar. lo cual habla de la importancia que ha adquirido a lo largo del periodo. 

Asimismo, y sólo como dato, en 1 980 Arquitectura ocupó el primer lugar; en la 
actualidad ha sido de~plazada al quinto sitio. Esta es la recomposición profesional 
de la que hablaremos en el capitulo cuatro. Caso parecido es ia Ingeniería Civil, 
que de ocupar el segundo lugar en 1980, pasó al sexto en el año 2000. 

Otro fenómeno interesante en 2000, es el que se observa en cinco sub~áreas 
cuya tendencia a la baja. las hace candidatas a desaparecer. a pesar de que 
todavía se les incluya con10 par.e del ñrca. Además. atrae la atención que tres de 
ellas. estén vinculadas a temas n1aritimos: otra a la tecnología de la madera: y la 
últin1a a la lngenieria Bion1éd1ca. 

Por último. destaca ta1nbién que en 2000. diez sub-áreas reporten alguna 
matricula cuando en 1980 se encontraban en cero La posible explicación. podria 
ser su reapte:1t111n poi parte de nquellas universidades que las. considerélrOn viables 
de ser rt-:.-act1vrtdas. co1no son !os casos de las relacionadas con las 
Telecon1unic;,ciones. la Biotecnología: las Pesqueras y la Ouimica. ésta última 
con unci •"! 1 dtrícul.:i nridi3 rn,:-.d·•-::.ta. ocupa el S•3µtiff\O s1t10. de entre las 32 que 
confu1111<:.--:1n el área. 

De cara a lns dificultades que el país vive. la recuperación de las b8ses del 
desarrollo social parece depender cada vez rnás. del avance que se logre en 
c1enc1a y tecnologia. anibas pueden favor&cer el mejoran1ieni.o de la planta 
industrial y contribuir a sotisfacer las necesidades b.3sicas de la población. 
logrando al rnisn10 tiernpo. una integración creciente del aparato productivo 
nacional que pern1ita una n1ayor vinculación con el exterior. auniento en el 
rendirniento de los factores de producción. creación de enipleos. mejoraniiento en 
la distribución del ingreso: y un descHrollo tecnológico propio. 
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B. Resumen de la distribución de la m~trrcula de primer ingreso a 
licencfatura por áreas del conocimiento, 1980-2000. 

L a principal caracterí."'.tica de la participación relativa consiste en que permite 
conocer la proporc1on que guardan entre si los elementos de un mismo 

género, es decir. permite conocer la n1anera en que se distribuyen al interior de un 
universo dado. Se tiene entonces que para el conjunto de las aireas del 
conocimiento. la participación relativa resulta igualmente útil, constituye un nivel 
de análisis que cornplernenta al dP. crecimiento. El cruce de los datos que 
proporcionan estos dos instrun1entos de análisis estadístico se vuelve necesario 
para identificar los aspectos n1ás in1por.antes de un conjunto de elernentos tanto 
en lo general corno por separado en un periodo dado Así mismo. dicha 
con1paración es igualrnente válida para comparar periodos entre sí. 

DISTRIBUClílN DE LA MATRICULA 
RESUMEN DEI PRIMER INGRESO A LICEWCIATURI 

POB t.RE..AS DEL COHDCIMIDiTO 1980· 2oae 

ÁREAS -" 

CS. AlikOrlCUAfilAS 

es O[ LA SALUD 

CS. HUURAllS Y u.ACTAS 

es SUCIAIES" ADMINISTRATIVAS 

EnUCACION Y HUMANIDAOlS t INCENIERIA Y TlCNOLDCIA 

TOTAL 

No esta por den18s. ilustrar algunos e.ases típicos de análisis ~stadistico donde 
s·~ 1.:0111binn el uso del C'""G-cirniento y de IE1 pa11ici¡:ac1ón relativa El p1 in1ero. cuando 
._:n ._:.;.:_.r··L·iltú di..::-11tro de una seíiE- 2111oja un crecin-.i~~nto r-tevrtdo y tiene una baja 
participación: en el ~égundo. s.e observa una situ21ción 1n·.1ersa. es decir. un 
t.:;~;1 ir=ntu cuyo c1e~i111i0nto Gs Ldjo pt-ro su padicipación rt..:!<.Jtiva es alta. Otras 
v~riantes al respe-cto son: un ele1nento con alto crecin11ento y alta participación 
re!ativa. o bien un elernento con brtjo cr~cimiento y a la vez con baja participación. 

Se o~serva que t'n los años que van de 1980 a 2000 repre~entan para la 
·-·iLn~ación su(.·t'rior una et;,pa de :"1v;:;nces irnpcJrt3r.tes Sin en1bargo. en la 
forr-nación de recur~os hun1anos que realizan en conjunto las instituciones 
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educativas a través de la docencia, los resultados no son satisfactorios, toda vez 
que la distribución de la matricula de primer ingreso por áreas del ccnoc;miento 
muestra desequilibrios preocupantes. Basta señalar que en 1980 las áreas de 
Ciencias Sociales y Administrativas y la de lngenieria y Tecnología concentraban 
el 66.5 por ciento de la matricula y para 2000, estas mismas áreas concentraban 
el 81.0 por ciento lo que significa que el fenómeno de la cancentrac!ón lejos de 
abatirse. se ha acentuado. Elfo explica, en parte, la escasa importancia relativa de 
las demás áreas. 

l>i.,trih1u.:itin porce111ual en J SISO 

El aspecto más sobresaliente que se observó en este año. fue el predomino del 
area de Ciencias Sociales y Adn1inistrativas. seguida por la de lngenieria y 
Tecnología Cabe señalar que dicha distribución de la matricula fue objeto de 
anélisis por parte de los organisnios federales de aquel entonces. los cuales 
dieron a conocer el docuniento: "Plan nacional de educación superior: 
Linearnientos generales para el periodo 1981-1991". el cual llevó a cabo el primer 
diagnóstico de este fenómeno de concentración en algunas áreas d~I 
conocin1iento. 

Di~tribución de fa n1atricula por tareas del conocirniento 
1980 

ln~cnieria y 
Tecnologia 

4%. 
Educación y 

Hum<tnid;idos 

~9"4 

Cs. Agropecuarias 

11•1o 
Cs de ta Salud 

4
"1. Cs Naturales y 

E'•ilCtaS 

Lejos se estaba de i111Ptginar lo que sucedería veif"'ltc arioz después. en donde 
~sta tendencia en lugar de ser <Jb;-]tida. al parecer se tia acentuado. Lo cual no 
quiere decir que no hayan existido avancc:s y que los esfuerzos de la federación 
no t1~yc:u1 sido significativos. al contrario. reconocemos que han existido avdnces 
in~µu:!~ntes en n1uchos '!1entcs Sin t.:rr:t:argo, c.::.;o rc-1.:;ción a este !c:rn3, los 
nú1nt.::1os 1~11elan una situ._;ción qut:- rn..JC:\.:G a di·wc:~as 1Gf1.:xioni=_s_. ____ , 

\ 

,...,-~·:(Y\1 \ 
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La Ed11cuc1d" Supcrwr •!1' .\1Jx1co 

Por otra parte, el aspecto más sobresaliente que se observó durante el periodo 
1980-2000, es de nuevo el predomino absoluto del área de Ciencias Sociales y 
Administrativas. Por lo que cabe sar'\alar que la diferencia porcentual entre un ar'\o 
y otro fue de nueve puntos. 

Distrihución porcl.!ntuul en 2000. 

Si al inicio del periodo el último lugar lo disputaban Educación y Naturales. 
ambas con 4 por ciento. Para 2000, este lugar lo ocupa el área de Naturales. El 
descenso de Agropecuarias en este contex1o. es notorio. ya que de 9 por ciento, 
bajó al 3 por ciento en veinte años. Podría decirse entonces que se han 
acentuado los porcentajes que a la baja han desplazado a las tres áreas que 
tradicionalmente han tenido poco peso en el total de matricula de primer ingreso. 

Distribución de la matricula por áreas del conocimiento 
2000 

Cs. Agropecuarias 3•;. de 1<1 Salud 

Cs Ni'tturales y 
F.:•<1Ctas 

De cara a nuevos escenarios. las a1eas del conocirniento reflejan una 
proble111t='ltica an el can1po de la d1stribL1ción de las preferencias Se requieren 
prof~sionistas con detern1inadas hFfbilid~des y quehaceres para un mundo 
3l~dP1¿:-nte 1.;01npetitivo Sin 12n1b~rgn. l~s 11~r1o:JenciM.S 12s.tadisticas alertan sobre un 
;;spc->ct-:> que al interior de los pl;,nP.s y prog:.:1rnAS oficiBles. si bien se ha 
n1e::ncionado. se han instrun1entí'1dO parcialint.::nte. acciones encaminadas a 
1evertir esto::.. pioc~sos. 
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1. Distribución porcentual de las sub .... reas de 
Ciencias Agropecuaria&. 

L as carreras relacionadas con Veterinaria y Zootecnia absorbieron en 1980 un 
tercio del porcentaje total del área, las que al sumarse con el porcentaje de 

las de Agronomía alcanzan el 55 por ciento del total, es decir, estas dos 
concentraron más de la mitad de la matrícula en ese año. 

Ciencias Agropecuarias 
1980 

v;:;.;::;:~ 

25°/~5% 
Agronomla Otras •reas 

Ciencias Agropecuarias 
2000 

~-e'cS:r,_ .. _ ... , Agronomla ... , . Zootecnia 

19"/o Otras 

Para el año 2000, la situación que se presentó en 1980 se invirtió, ya que fueron 
ahora las carreras relacionadas con Agronomia las que concentraron el 46 por 
ciento de la matricula: Sin embargo, la concentración que junto con Veterinaria Y 
Zootecnia tuvieron. creció hasta el 80 por ciento, dejando un pequeña repartición 
del sobrante a otras sub-áreas. 
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Lo anterior habla de una recuperación de la c-.aptación de jóvenes interesados en 
estas especialidades; pero como lo ilustra la anterio; gráfica de crecimiento, el 
área es la que menos matricula reportó, a lo largo de veinte años. El reacomodo 
interno del área parece ser uno de los primer. resultados de lo mucho que falta 
llevar a cabo, a favor de sus opciones profesionales. . · 

152 

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



2. Distribución porcentual de las sub-áreas de 
Ciencias de la Salud 

La Educoc1d1t Su~''º' f!n .\fbaco 

Las carreras relacionad3s con Medicina tuvieron en 1980, una participación 
por arriba de las dos quintas partes. Asimismo, cabe señalar que al 

integrarse con el de Odontologia alcanzan alrededor del 70 por ciento, mientras 
que un tercio de dicha concentración. se repartió entre las ocho restantes sub
áreas. 

Medicina 

Ciencias de la Salud 
1980 

3 2 •/., Otras areas 

Ciencias de la Salud 
2000 

·•8"--·~-....;;:..;..~ ...... ..;::-:--:-r. 

·t;:~_~;-:--' -

36%, Otras áreas 

r.,:11: .. •1: .... _,.[_!, ............ 10!; f5T&0•5T"::0!. 01!: •~!W:> • ~ 
.. o .......... .,. ............ -~...a .... ~_, . ....,.....,.. c., ... ..., 

La situación anteriormente descrita, de acuerdo con los datos de la gráfica, 
parece indicar que aparentemente no hubo ningún cambio, al menos asi lo hace 
suponer el hecho de que los porcentajes respectivos de las c3rreras relacionadas 
con Medicina y Odontologia. reportan un ligero descenso. donde la suma de 
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ambos alcanza apenas 64 por ciento d.el total. Lo que por ende, incrementa el 
porcentaje de participación de .las áreas restantes, Lo cual supone a su vez, una 
ligera redistribución de la matricula. 

Si en algo tienen que ver las acciones llevadas a· cabo a partir de las pollticas 
sugeridas en los planes programas ·y programas para la educación superior. el 
efecto resultará beneficioso·· en·'términos de abatir la concentración en algunas 
carreras. 

'i'EFF r:ow 
.. 1.· i ¿ , í\' Tr'!'!i'N 

, •, ·::.. - .lo• ~- - .1oUu 
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3. Distribución porcentual de la sub-áreas de 
Ciencias Naturales y Exactas. 

la Educac1ór1 Superior~,., .\!éx1co 

L as carreras relacionadas con las modalidades de la Biologla alcanzan en 
1980 la mayor concentración, logrando un tercio de la matricula de ese año, 

el cual al sumarse al de Odontologia. logran apenas un porcentaje arriba del 40 
por ciento. De manera que el casi 60 sesenta por ciento se reparte en las otras 
sub-éreas. 

Biolog1a 

Ciencias Naturales y Exactas 
1980 

Ciencias Naturales y Exactas 
2000 

•ur .. -E ..... J.!.S ..... .., ..... Ot. lS"l"A~·S"!"•O::~S :>f' •1><0C .. = 
... :;:- ... _ .................... _ ... ....,. ......... ..,,...t.<>C..,..... .. • 

Una observación con respecto a las Matemáticas. es que por década'S han 
resultado poco atractivas para los jóvenes aspirantes CJ licenciatura. Por lo que no 
resulta extraño que para el año 1980 obtuviera un porcerotaje tan bajo, que 

TESIS r,n1,¡ 
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traducido en números representó 684 lugares, de un total de casi ocho mil que le 
área captó al principio de esa déca.da. 

Para el año 2000, se observa que .los porcentajes de. Biologla y Matemáticas se 
incrementaron considerablemente; los. que juntos alcanzaron casi el 75 por ciento 
del total de la matricula. Si bien llama. la .atención. el porcentaje logrado por las 
carreras vinculadas con Biologla del 46 por ciento, que superó al de 1980, que fue 
de 32 por ciento. 

El porcentaje de Matemáticas resulta.notable, ya que su participación en este 
mismo año, fue de casi el 30 por ciento, veinte por ciento más que en 1980. Lo 
cual resulta alentador. dado que rompe con esa fobia que por años se tenla por 
estas carreras. 

Por otra parte. todo hace suponer también que las demanda de jóvenes 
especializados en estas ramas del saber se ha incrementando, debido a la 
incorporación de nuevas tecnologlas en nuestra vida diaria. hace veinte años. no 
exis\ian el uso extensivo de las computadoras, ni la Internet. ni la telefonla celular. 
Lo cual ha dado un giro a nuestra manera de vivir y de pensar. 
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4. Distribución porcentual de las sub-áreas de 
Ciencias Sociales y Administrativas. 

A ntes de iniciar. recordemos uno de los puntos de la presentación de este 
apartado B. donde mencionábamos que el referente de distribución 

porcentual complementa y añade juicios de valor a los datos del crecimiento 
porcentual. Para el caso que nos ocupa. se observa que la situación para esta 
área prácticamente no ha cambiado. por lo que resulta IP.jana la idea de abatir su 
tendencia. en el corto o medianos plazos. 

Ciencias Sociales y Administrativas 
1980 

g•/e Contadurla 

,=~ 
De•echo ~. . ~ • 

- ,...... 711'. 

Otras areas 

Ciencias Sociales y Administrativas 
2000 

o- ..Jf•.-E .o••.•E!. ,. .. ...,,. ... ~!. t!.~--=i•!.'•C:;>t. DI: '"•; • .:>O.:>C 
•.~· ....... ., ... ,,. .. ,_.,,..,.,.,,.,~,., ... ~ .. , • .,,.,u,::;...-..r 

En términos generales la situación que se presentó en 1980 pareciera ser la 
misma para 2000. ya que tan sólo se percibe, al menos en las dos sub-áreas de 
mayor concentración de la matricula. una repartición muy similar: excepto por el 
hecho de que la:; ccirrera<; de Contadurla cedieron su sitio a las de Administración. 

, i~~,lS CON l. 
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Cabe mencionar que en 1980, además, las dos sub-áreas aludidas concentraron 
el 30 por ciento de la matricula, mientras que el 70 por ciento de ésta se dividió en 
las otras restantes. Para el año 2000, esta relación se modificó ligerarnente, 
dando por resultado que la suma de dos sub-áreas se incrementara al. 40 por 
ciento, en tanto, disminuyó el porcentaje para las otras sub~áreas, al, 60 por ciento. 

Un aspecto interesante, concierne al hecho de que el porcentaje de las carreras 
de Derecho se vio prácticamente inalterado durante .veinte·años. A partir de esta 
evidencia se convierte en una necesidad. volver a :reftexion-ar acerca de cómo 
reorientar las tendencias que han llevado a estas cairreras,' a construir una 
tradición que, al parecer, es todavla dificil de revertir. 

' \ 
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5. Distribución porcentual de las sub-áreas ·de 
Educación y Humanidades. · 

R ecordemos en primer lugar que esta área forma parte de un grupo de tres, 
que obtuvieron crecimientos a la alta. durante el periodo de 1980-2000. De 

éstas. la de Educación fue la que menor crecimiento; sin embargo. se observa al 
interior de ella. una distribución que alude a una alta concentración, tanto en al 
principio del periodo. como al final. 

Educación y Humanidades 
1980 

Educación y Humanidades 
2000 

""'t: .. •f- .. -....,·1:s .... u ..... •es f.'!l~ ... 01s•,ees OE •Mo~ "~~: 
.. c ... ·•• -~•·••• ·-•"' .... ,....,., ..... P' ~"'"«'c ...... ~~ 

Es de mencionar que en 1980. las carreras relacionadas con Educación 
concentraron casi el 30 por ciento del total. porcentaje que al adicionarse con el 
de las carreras de filosofia. superaron ligeramente el 40 por ciento, dejando un 60 
por ciento para ser repartido entre las otrai;.s:.!á!!r~e~a!!S!,,·---::--::::::-:::;---¡ 
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Esta obviedad resulta de alto significado para el año 2000, ya que al cierre de 
dicho periodo estudiado, las carreras de Educación obtuvieron un porcentaje 
arriba del 60 por ciento, es decir, un veinte por ciento más que al inicio del ciclo. 
Algo que no debe pasarse por alto, es el hecho de.que una sola sub-área, atrajo 
las preferencias de los jóvenes aspirantes, en una proporción similar que la que 
obtuvieron el conjunto de otras áreas, en 1980. · 

Si a estas mismas carreras de Educación se',les'·añadeiel porcentaje de las 
carreras de Letras, que en este año ocuparon .el segundo Jugar en importancia, se 
tiene que el porcentaje de ambas se acerca:al .70 por ciento,.dejando un 30 por 
ciento para ser repartido entre las otras áreas. · · · 

Al igual que el área de Sociales, la de Ed~:ca'ci~rÍ •. co~'l:>;n'1 estos dos referentes 
de una manera parecida, es decir9 - , un:·-:·constante>_cre~~miento y .. una alta 
concentración. La diferencia, sin embargo; radica en ·que los· efectos que tiene el 
área de Educación sobre la demanda, aún no son"de la magnitud de aquella. 
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6. Distribución porcentual de las sub-áreas de 
Ingeniería y Tecnologia. 

A l igual que las áreas de Sociales y de Educación. la de lngenieria, forma 
parte de este grupo que durante el periodo 1980-2000, reportaron 

crecimientos constantes en sus matriculas. Sin embargo a diferencia de éstas. el 
área de Ingeniería manifestó un comportamiento especial en cuanto a su 
distribución porcentual. 

lngenieria y Tecnologia 
1980 

Ingeniería y Tecnologia 
2000 

~~1•.•c .... _•[!; ,. .. _ ... .,,osEs•A:>oS'!1cos:ic '"'9~.,~°°' 
•,:-•• ,nt~t·•'•"' ,,. .... .,,.,. "'"'~ ... ~ ... '·<>•<-<"c.,..,.,, 

En primer lugar. cabe señalar que el área presentó durante dicho periodo una 
recomposición totalmente diferente a otras áreas. En 1980, no se observó un 
porcentaje de concentración tan marcado en el grupo de carreras de mayor 
preferencia. como se dio en otras áreas. Tal es el caso de las de Arquitectura. con 
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apenas un 13 por ciento. Sin embrago, llama la atención que casi el 80 por ciento 
se repartió entre las 32 sub-áreas, Jo cual habla de una falta de predomino de 
alguna de ellas. Al respecto, si bien el grupo de carreras de Ingeniería Civil ocupó 
el segundo lugar en importancia, éstas serían desplazadas al sexto sitio al final del 
periodo. Lo cual confirma la idea de una recomposición en el área. 

Un cambio que en el año 2000, confirma esta tesis, es el grado de participación 
ae las carreras de Computación y Sistemas, las cuales concentraron casi un tercio 
del total. Lo cual trajo de paso el desplazamiento de las de Arquitectura, hasta el 
quinto sitio en importancia. 

Con relación al porcentaje que se repartió entre la mayorla de las áreas, para 
ese año. fue del 55 por ciento. En este punto, es conveniente precisar que, la 
tendencia de crecimiento de la matricula y su distribución al interior del área, no 
fue tan marcada como en la de Sociales. No obstante. se espera que las 
preferencias de los jóvenes. continúen dirigiéndose hacia las del campo de la 
computación y sus filiales. lo que haria pensar en opciones alternas que eviten 
una concentración parecida como la de su área vecina de Sociales. 

( ·011 rc/aciún a /o, ,111exo .... 

Para un mayor detalle con relación a las sub-áreas que no se mencionan, se 
recomienda revisar los anexos del 1 ai 6, que para tai propósito se han preparado 
y donde se encontrará una más amplia descripción numérica con el detalle de 
algunos puntos que nos parecen de utilidad. 
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Capítulo 5 

Hacia una recomposición profesional 
en México 



·Todo conoci:nientc conlleva el riesgo del error y de la ilusión. La 
educación del futuro debe afrontar el prob!ema desde estos dos 
aspectos: error e ilusion. El mayor error seria subestimar el 
problema del error; la mayor ilusion seria subestimar el problema 
de la ilusión"'. 

Lu~ ~iCh: ~ahcrc~ nccc~ariu' 
para la educación d.:1 futuro. 

u:-.;1:sco 
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Hacia una recomposición profesional en México. 

P or todo lo anterior, es posible afirmar que en la actualidad aún prevalece la 
noción de que la educación superior constituye el motor central para el 

desarrollo económico de las sociedades. Sin duda, tal aseveración resulta válida 
para nuestro país. Esto a pesar de las tendencias que en el mundo moderno 
exponen un conjunto de transformaciones y turbulencias económicas que estén 
provocando nuevos desafíos para implantar la equidad y la igualdad en el ámbito 
educativo. 

Los cambios aludidos son de tal magnitud que, por momentos. hacen suponer 
que las sociedades se están moviendo hacia nuevos modelos donde el 
desempleo será el mal para muchos profesionistas, mientras que para otros. 
habrá cambios permanentes en el tipo de trabajo. Por lo que. resulta cada vez 
más común. plantear la creación, o bien. la renovación de las instituciones de 
educación superior. basadas en programas de estudio mucho más flexibles para 
dar respuesta a tan complejo panorama. 

HSe puede afirmar que algunas de las nuevas profesiones que serán 
demandadas en tas primeras décadas del próximo siglo todavía no se conocen. 
Asi. ha surgido un enorme compromiso de la educación superior para que México 
pueda hacer frente a las nuevas calificaciones que llegue a plantear la economía 
en todos los niveles y sectores". 14

':' 

Lo anterior. permite comprender por qué los aportes de la educación superior 
han contribuido a definir las ventajas comparativas de las economías. las cuales 
dependen más de la capacidad de sus propias instituciones para brindar 
respuestas ágiles a los jóvenes que demandan nuevos espacios de formación. y 
que cada vez. en mayor medida, presionan para el desarrollo de nuevos 
mercados profesionales. 

En este sentido. los cambios sociales y económicos conducen a la educación 
superior a brindar un conjunto de respuestas ante la creciente tarea de formación 
de ciudadanos. lo mismo para la construcción de una sociedad democrática con 
nuevas formas de liderazgo, fundada en la enseñanza de valores y nuevas 
habilidades para un mundo cambianta. 

Aunado a esto. un aspecto siempre protagónico. alude a que el conocimiento ~· 
la tecnología se renuevan a ritmos cada vez más acelerados. teniendo como 
consecuencia que se haya producido más conocimiento en una sola década. que 
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en todo un siglo. Situación que está conduciendo a una renovac1on continua de 
contenidos, pero también de métodos de enseñanza y aprendizaje al interior de 
las instituciones de educación superior. 

Una de las advertencias que hacen los especialistas antes de que programemos 
la profesión a la que queremos dedicarnos, es que todo lo que hoy sabemos. 
mañana puede que sea parcialmente incierto y, en un futuro no lejano, tal vez sea 
erróneo. Al respecto, recordemos que hace sólo algunas décadas un titulo 
universitario. además de dar prestigio personal a su poseedor. le abría 
prometedoras perspectivas de empleo y movilidad social. Empero. hoy. como 
resultado de la globalización, las nuevas tendencias en el mercado laboral, los 
vaivenes económicos. y la introducción de nuevas tecnologías en la producción de 
bienes y servicios. dicha situación muestra signos de cambio. 

De ahí que. sea indispensable precisar el concepto de las profesiones. pues éste 
alude a la actividad que una persona realiza en un momento determinado, es 
decir. la forma especifica que tiene de ocupar el tiempo laboral. Aqui es 
importante subrayar que las personas frecuentemente cambian de ocupación. no 
así de profesión. Por lo que una característica que distingue al verdadero 
profesionista. consiste en que éste posee los conocimientos técnicos adquiridos a 
través de formación, comúnmente acreditados por una certificación. Por tanto. 
hablar de profesiones, nos remite a los conocimientos teóricos reconocidos que 
tienen la finalidad acercar a una persona a una determinada ocupación. o bien. a 
un lugar de trabajo donde le sea posible ejercitarla. 146 

Un aspecto adicional a considerar, es que se debe tomar nota de la distinción 
sociológica y terminológica de las profesiones. con objeto de saber si son 
tradicionales. emergentes o nuevas. Partiendo de los planteamientos del italiano 
Nicola Cacace. uno de los expertos más reconocidos en el análisis de las 
profesiones. distingue tres grandes rubros que resultarán de utilidad en el 
desarrollo de los aspectos que deseamos señalar para el caso mexicano: 

"Las profesiones tradicionales son profesiones presentes en el mercado desde 
antiguo. cuya demanda de empleo. por distintas causas está estancada o en 
retroceso En este grupo predominan las profesiones de baja cuahf1cación 
Algunos e1emplos son el agricultor tradicional. el tornero o el portero de fincas 
urbanas 

Las profesiones emergentes son profesiones conocidas que están presentes 
en el mercado desde hace tiempo pero cuya demanda por parte de tos 
contratantes crece a un ntmo superior a la media. Ello sucede porque las 
profesiones en cuestión hr.mn sabido innovar continuamente sus respectivos 
contenidos. a fin de responder a los cambios y a las necesidades de la sociedad. 
En este grupo están presentes todos los niveles formativos. Algunos ejemplos de 

•• l ''"'ult...- ... ~· l .uh•1;1 t11u01a" t.u•m.:.r ··t nu...- el Jc!<o.:o ~ la oronumJaJ i.~ .. .: .. 1udmn11: .. d.: la t .,_.\'..1 lr.:nt.: al n1.:r.:ad•• de tratHU•'-·· 
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profesiones emergentes son ingeniero en tejidos y trasplantes. geriatra, 
desarrollador de software, publicista en Internet o agrobiotecnólogo. 

Las nuevas profesiones son aquellas profesiones que aún no existen en 
número significativo en el pais y en un periodo concreto, pero cuya demanda 
crece a unos porcentajes muy elevados. Generalmente se traia de profesiones de 
cualificación media-alta, con un nivel de titulado superior o medio, pero puede 
haber excepciones importantes. de más bajo nivel". 149 

Cabe mencionar que debido al ritmo vertiginoso de los cambios en el mercado 
de trabajo. se hace muy dificil ordenar las nuevas profesiones de una forma clara 
y completa. Otro factor. es la creciente saturación existente en la matricula de 
algunas carreras tradicionales en nuestro país, como derecho, medicina 
contaduría. administración. arquitectura o más recientemente ciencias de la 
comunicación, que ya son insuficientes para atender la demanda por parte de los 
alumnos. lo que ha provocado la creación de versiones similares. 

Todo parece indicar que muchos de los planes de estudio impartidos en los 
centros de enseñanza a nivel superior ya no logran satisfacer las expectativas de 
un mejor futuro abrigadas por muchos de quienes deciden invertir varios años de 
su vida siguiendo una carrera. Esta situación ha llevado en no pocas ocasiones a 
considerar a ciertas instituciones. cuyos programas académicos no han sido 
ajustados a los nuevos tiempos. como ''fabricas de desempleados". Este término 
ha sido acuñado en la jerga de la educación superior. sin tener rango oficial. y se 
aplica debido a las limitadas posibilidades para una rapida incorporación al 
mercado laboral por parte de los egresados. 150 

Mas aún. la falta de adecuación entre los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes en diversas áreas a nivel licenciatura y las necesidades del pais. ha 
propiciado la creación tanto de las universidades tecnológicas -estas surgen a 
partir del año 1991. iniciando con 3: para 2000 su número se incrementó a 44-
como de las llamadas escuelas profesionales técnicas. éstas últimas como opción 
enfocada a la formación de especialistas con conocimientos practicas. capaces de 
vincularse en forma eficaz al sector productivo. 

Resulta interesante que para cursar este nivel de profesional medio -como 
también se le denomina- y cuya duración varia entre dos. tres o cuatro años. sólo 
se requiere haber aprobado la secundaria. Además. es considerado tanto como 
terminal como propedéutico. pues los alumnos pueden continuar posteriormente. 
si así lo desean. su formación media superior. 

Ahora bien. con relación a un aspecto directamente vinculado con nuestra 
investigación. mencionaremos que al analizar las estadisticas disponibles del XI 
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Censo de Población del INEGI, se puede afirmar que desde 1990 se acentuó 
cada vez más, la evidente concentración en la matrícula que ya existía en un 
reducido número de profesiones, las cuales han gozado de una amplia 
preferencia, no obstante las dificultades que a menudo supone llevarlas a la 
práctica. 

Así, pese a la ampfia variedad en las opciones formativas de las universidades y 
centros de educación superior~ tan sólo diez disciplinas abarcaron en ese mismo 
año. más de fa mitad -el 55.7 por ciento- de la matrícula total. integrada por 1 
millón 897 mil 377 personas. Las de mayor preferencia fueron contaduría. 
medicina, derecho. administración, ingeniería mecánica e industrial. ingenieria civil 
y de la construcción. agronomía, arquitectura, odontología e ingeniería química y 
química industrial. 

Para el año 2000, la situación no varió demasiado. pues de acuerdo a con 
información de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior. ANUIES, las carreras más pobladas fueron derecho. 
contaduría. administración. ingeniería industrial. medicina. informática. 
arquitectura. ingeniería electrónica, ingeniería en sistemas computacionales. 
psicología. ingeniería civil. ciencias de la comunicación. cirujano dentista. diseño. 
ingeniería mecánica. economía e ingeniería química. 

Por otra parte. con relación al ciclo escolar 1999-2000. la distribución de la 
matricula -que contabilizó un millón 962 mil 763 alumnos. según datos de la 
Subsecretaria de Educación Superior e Investigación Científica. SESIC. de la 
SEP- por área del conocimiento. quedó de la siguiente manera: Ciencia Sociales y 
Administrativas con el 49.2 por ciento: Ingeniería y Tecnología con el 33 por 
ciento: Ciencias de la Salud con 8.7 por ciento: Educación y Humanidades con el 
4.4 por ciento: Ciencias Agropecuarias con el 2.5 por ciento: y por último. Ciencias 
Naturales con el 2.2. por ciento. 

Esta tendencia ha llevado. a los expertos en economía y nuevas tecnologias. a 
destacar la urgencia de fomentar entre los jóvenes mexicanos la elección de 
disciplinas profesionales ligadas con las ciencias básicas y aplicadas. las cuales 
se encuentran en la base del desarrollo de conocimiento que podrian contribuir en 
el largo plazo al crecimiento y la generación de riqueza en nuestro país. 

Sin embargo. el asunto de la concentración continua siendo preocupante. pues. 
como ha sido señalado, mientras exista un número mayoritario de personas 
inscritas en unas cuantas profesiones, la oferta laboral en el mercado para éstas 
tenderá a saturase. Es decir. paradójicamente, los centros de enseñanza superior 
están habilitando en muchos casos generaciones de expertos cuyas capacidades 
son desperdiciadas o no pueden ser plenamente aprovechadas. 
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Esta situación, aunada a las expectativas del mercado para· los prox1mos diez 
años. los desafios generado.; por las innovaciones en los sistemas de trabajo y la 
especialización dentro de las empresas. ha llevado a las propias autoridades 
educativas. a plantear nuevos escenarios donde no sólo se visualizan cambios 
significativos en el contenido de algunas profesiones. sino incluso, la desaparición 
de al menos diez de ellas, a favor de otras emergentes asociadas con las nuevas 
tecnologías. 

En este sentido, resulta comprensible que las nuevas ocupaciones estén siendo 
ocupadas por profesionales de distinto signo. de distinta formación, de distinta 
categoría. Es común que profesionales que compiten entre si por un puesto de 
trabajo. cada uno con sus puntos fuertes y deficiencias. están cada vez mas 
determinados a cubrir una nueva area de actividad que irá tomando forma 
progresivamente. Las nuevas profesiones están apareciendo a partir de la 
consolidación de nuevas actividades ocupacionales que. de una forma estable. 
permiten configurar un perfil profesional formado específicamente para nuevas 
tareas laborales 

Por otra parte. recordemos que los cambios sociales que se han producido en el 
todo el mundo y en el conjunto de las sociedades occidentales han sido muy 
profundos y han afectado intensamente el mercado de trabajo, la economía y los 
estilos de vida de los ciudadanos. Desafortunadamente. la globalización de la 
economia no ha significado que la evolución del empleo o de la sociedad del 
bienestar evolucione a un ritmo paralelo en todo el planeta. 

El acontecimiento económico mas importante ha sido el nacimiento de un nuevo 
sistema para Cíear riqueza que no se basa ya en la fuerza. sino en la mente. Sin 
embargo. la economía no se adapta a esta nueva concepción. lo que se traduce 
en problemas de desempleo: ·resulta imposible reducir la carencia de empleo sólo 
con aumentar el número de puestos de trabajo. porque el problema ya no es 
únicamente cuestión de números. El desempleo ha pasado de cuantitativo a 
cualitativo 

No obstante que. estas conclusiones son validas para un amplio conjunto de 
sociedades. donde a pesar de las lógicas desigualdades entre estados. se ha 
producido un crecimiento económico alentador y una transformación del mercado 
de trabajo basada en el aumento de la población activa. aunque también ha 
aumentado el número de desempleados. En un intento por sintetizar las 
principales transformaciones sociales, al tiempo que las mentalidades que han 
afectado al empleo y. en general. a toda la actividad económica. tenemos los 
siguientes puntos: 

La modificación de las piramides demograficas causada por el alargamiento de 
la esperanza de vida y la ca ida de la natalidad. 



La extensión de los sistemas educativos no sólo por la universalización de la 
escolarización obligatoria de los 3 a los · 16 aiios sino, también y 
voluntariamente, en la formación secundaria y superior post-obligatoria ahora 
como requisitos para acceder a un gran número de empleos. 
La importante, aunque aún insuficiente; incorporación de la mujer en el 
mercado de trabajo una vez alcanzado un nivel de escolarización y de éxito 
escolar superior al de los varones y una radical transformación de las 
estructuras familiares. 
Los cambios en las pautas de consumo,_ en la interrelación con el entorno y el 
tiempo y en los estilos de vida que se expresan en cambios en los gastos de 
las familias y la necesidad de adquirir nuevos servicios. la organización distinta 
del tiempo de trabajo y del tiempo libre y la modificación del sistema de 
valores. 
La demanda de un crecimiento económico sostenible que combine la actividad 
empresarial con la calidad de vida y la protección del medio ambiente. 
La aceptación social que la marginación y la exclusión de algunos colectivos 
exige la dedicación de esfuerzos económicos y la implicación de las 
administraciones y de la sociedad civil en su resolución. 
El desarrollo de las nuevas tecnologias de la información y de la comunicación 
ha supuesto no sólo un cambio radical en los sistemas de producción y 
comercialización de las empresas y organizaciones sino. también, una notable 
modificación de las pautas de consumo. 151 

La sociedad de la información va a cambiar el modo de acceso a los 
conocimientos y las relaciones laborales. El profesional más solicitado será el más 
versátil. La técnica más importante que debemos adquirir será aprender a 
aprender. 152 

La amplitud y profundidad de estas transformaciones culturales, sociales y 
económicas son de tal dimensión que, aunque es demasiado pronto como para 
aseverarlo. los expertos consideran que estamos entrando en una nueva era 
postindustrial. donde el conocimiento y la información serán más relevantes que la 
fuerza física. la capacidad productiva y, quizás, más importante que el propio 
capital. 
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La Educar:1im Sup..-r1f.>r en .\fé:nco 

1. La orientación de la oferta profesional 

La mayor parte de los tópicos que hemos tratado en este capitulo, figuran en las 
agendas de organismos internacionales como la UNESCO, el Banco Mundial o la 
OCDE. aunque con diferentes matices. Aún cuando las visiones de los problemas 
y soluciones sean distintas. tienen un aspecto en común: nos movemos. 
indiscutiblemente, hacia sociedades que basan su desarrollo en el conocimiento. 

Con objeto de adentrarnos un poco más en este análisis. es necesario señalar 
que dentro del conjunto de variables a tomar en consideración. la matricula de 
licenciatura continúa siendo la más representativa. ya que seguirá expandiéndose. 
al igual que la del posgrado, provocando un movimiento que va desde la 
educación superior de masas hacia la educación universal. 

En consecuencia. se debe desarrollar mucho más investigación. mejorar el gasto 
por estudiante. mejorar la preparación del p:-ofesorado. actualizar de manera 
permanente la tecnologla y mantener la infraestructura. Todos estos aspectos 
enfrentan un serio problema: la restricción financiera. Los presupuestos públicos -
en cualquier parte del mundo- no son suficientes para financiar el desarrollo 
deseable del subsistema de educación superior. lo cual conduce a la necesidad 
de definir cuáles actividades serán apoyadas por el erario público y cuáles a 
través de otras fuentes. 

Un reto básico para la oferta de programas consiste en repensar sus contenidos 
y propósitos. Una mirada somera a los datos de ANUIES revela que los noventa 
fueron la década del crecimiento anárquico de instituciones y programas. guiado 
privilegiadamente por la demanda estudiantil. pero rara vez con claridad sobre la 
utilidad o las metas en materia de formación profesional. Actualmente existe un 
total de aproximadamente 5.000 programas de licenciatura y 3.000 de posgrado. 
ofrecidos por más de 1 .300 instituciones de educación superior. 

Sin embargo. tal crecimiento seria positivo. si implicara una amplia 
diversificación. pero no siempre es el caso. Más bien. se observa una repetición 
de programas -como Derecho. Contaduria o Administración- al nivel de 
licenciatura. de donde llama la atención que dicho esquema se empieza a repetir 
en las maestrías. donde la matricula también se concentra en las carreras 
tradicionales del area administrativa. con lo cual las tendencias preferentes para 
elección de carreras. parecen no reorientarse hacia nuevas áreas del 
conocimiento. 

Un factor adicional es que el subsistema de educación superior en México 
parece sólo beneficiar a una elite de estudiantes. No se trata sólo de un problema 
de cobertura -en si bastante bajo con el 18 por ciento del grupo de edad 
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atendido- sino de eficiencia terminal, que se sitúa entre el 20 y 50 por ciento en 
términos reales. En los hechos, menos del 10 por ciento del grupo de edad logra 
titularse en la licenciatura y muy pocos de ellos pasan al posgrado. Por esta 
razón, en nuestro pals el costo por egresado se encuentra entre los más altos en 
los paises de la OCDE, solamente detrás de Noruega, Suecia y Canadá. 

Un tema ineludible para los próximos años, es la definición de las licenciaturas. 
En México, continuamos con la vieja idea de que la licenciatura es un programa 
de 5 ó 6 años, como mlnimo, mientras otros paises han adoptado el esquema 
norteamericano, donde el primer ciclo formativo es de cuatro años. Hoy en día, en 
la mayoria de los paises europeos y en los Estados Unidos, la formación de un 
doctor toma alrededor de 8 años, mientras en México este proceso requiere 
alrededor de 13. 

Una aspecto adicional será el surgimiento de instituciones particulares que 
ofrecen programas distintos a la licenciatura tradicional, como diplomados y 
entrenamiento para el mercado laboral. así como instituciones virtuales, 
nacionales y extranjeras. que competirán por nuestros jóvenes. La compra de la 
Universidad del Valle por una empresa ncrteamericana --dedicada a la educación 
a distancia- es solamente un ejemplo de lo que ha de venir. 

Por otra parte. frente a la enorme diversidad de programas. la acreditación se 
presenta como inevitable en el mundo globalizado y en nuestro pais no hemos 
avanzado suficientemente. Incluso, las propuestas recientes en el terreno de la 
acreditación parecen estar atrasadas en comparación con otros paises. 

Un ejemplo de cómo ha cambiado la forma de acreditar en varios paises 
desarrollados. ha sido la respuesta frente a Jos nuevos programas que se ofrecen 
a distancia. mediante medios electrónicos. El rapido surgimiento de esta oferta 
llevó a la necesidad de controlar su calidad. pero pronto resultó claro que estos 
programas no se podrían evaluar en función del número de libros en la biblioteca. 
las condiciones de los salones. el número de personal académico de tiempo 
completo. el número de computadoras. o la dedicación equilibrada de sus 
profesores a las tareas de investigación. docencia. tutorias o gestión. Como 
resultado. creció la conciencia de que estos programas solamente podrán ser 
evaluados a la luz de Jos resultados de aprendizaje de los estudiantes. Esto. a su 
vez. plantea la interrogante de si no es mejor evaluar a las universidades 
presenciales de la misma manera: en función del aprendizaje. 

Aun cuando hemos avanzado en el terreno de la acreditación. la poca 
información que tenemos después de casi una década de evaluar, resulta 
sumamente preocupante: de los programas evaluados por Jos CIEES. poco más 
de mil. sólo alrededor del 20 por ciento podría acreditarse en el corto plazo. según 
el padrón de ANUIES. Contamos ya con más de 5 mil programas de licenciatura 
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registrados, y no hay razón para suponer que los 4 mil no evaluados sean de 
mejor calidad que los que recibieron la evaluación externa. 

El impacto que tiene este amplio conjunto de tecnologías innovadoras en el 
contenido y forma de los productos y servicios ha modificado sustancialmente Jos 
parámetros de la competitividad mundial. Y en este nuevo escenario, Ja 
investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la formación de cuadros 
profesionales y técnicos de alto nivel y constantemente actualizados adquieren un 
papel vital en el desempeño productivo de cualquier país. 

Es comprensible que la globalización de la producción avance a un ritmo 
vertiginoso. simultáneamente con la emigración de población de paises pobres 
hacia los más desarrollados. en donde las grandes corporaciones multinacionales 
cada vez disponen de un mayor poder y se mueven por el planeta como nosotros 
por nuestra ciudad o pueblo. la integración de los grandes centros financieros se 
fortalece y hasta en los paises desarrollados se producen a ritmo creciente 
jubilaciones anticipadas y rechazo en el mercado laboral de segmentos 
importantes de población. 

Si a este panorama se le suma la constante 1nnovac1on tecnológica y los 
cambios sociales que se están produciendo, como el envejecimiento de la 
población en los paises desarrollados. se comprende que estemos viviendo una 
profunda revolución del mercado laboral. con la aparición de nuevas necesidades. 
nueva actividades y, en consecuencia, nuevas profesiones. 

Es importante traer de nueva cuenta la opinión del economista Nicola Cacace. 
que en su libro "Nuevas profesiones y empleo en el cambio de siglo. Consejos 
para los jóvenes que trabajarán en el tercer milenio" nos dice que "estamos frente 
a la ex1genc1a de crear nuevos trabajos y nuevas profesiones". para él "/a Cultura 
del Carnbio es. y cada vez lo será más. la cultura típica de la sociedad 
postindustnal. de los servicios y de la información. de la sociedad mundial". en 
donde según sus previsiones "menos de la tercera parte de la población se 
bastará para producir todos los bienes agrícolas e industriales que la sociedad 
necesita. dedicándose los demás a elaborar o vender informaciones o servicios". 

Hé'ce algunos años atrás. a quién se le iba a ocurrir que uno de los trabajos más 
requeridos pudiera ser el de diseñador de páginas web. El mundo avanza a pasos 
agigantados y el futuro nos presenta carreras que hoy nos pueden parecer 
alucinantes. 

No esta por demás. señalar que la lista de nuevas profesiones que se están 
desarrollando es abierta. algunas nos resultan ya familiares otras lo serán 
próximamente. Según Cacace, el elemento distintivo más importante será la 
flexibilidad y el carnbio. ocupaciones en las que "la polivalencia y la 



especialización tienden a ser pilares fundamentales de la nueva formación para 
los jóvenes. así como de la formación continua para todos". 153 

En palabras de Carlos Pallán Figueroa, ex secretario general de la ANUIES. la 
trascendencia del tema de las nuevas profesiones queda enmarcada con mucha 
claridad en el prólogo al libro "Las nuevas profesiones: nuevas tecnologias, 
nuevas profesiones", en donde enumera aspectos interesantes para el contexto 
mexicano. Pallán puntualiza que las nuevas tecnologías se sustentan en nuevos 
conocimientos, nuevas habilidades, nuevos valores y principios generados por la 
competencia con conocimiento y por conocimiento. y en recursos altamente 
calificados en una estructura de calificación dinámica que reclama una respuesta 
distinta a la que ha venido dando la educación superior. 154 

Hay varias ideas que subraya Pallán y que concuerdan con las tesis 
fundamentales del libro: las relaciones asimétricas internacionales plantean 
desafios a la competitividad de la economia pero también a la estructura social y 
educativa. Se reconoce que las nuevas tecnologías impactan de manera 
diferenciada a las distintas cadenas que focman la estructura productiva de 
México. Lo que implica. saber cuáles de ellas se fortaleceran. cuales se debll1taran 
y cuáles se reestructuraran. así como cuáles serán los nuevos requerimientos de 
profesionales y especialistas que contribuyan a hacerlas mas compet1t1vas 

El impacto que tiene este amplio conjunto de tecnologias innovadoras en el 
contenido y forma de los productos y servicios ha mod1f1cado sustanc1almerite los 
parámetros de la competitividad mundial. Y en este nuevo escenario la 
investigación aplicada. el desarrollo tecnológico y la formación de cuadros 
profesionales y técnicos de alto nivel y constantemente actualizados adcu1ereri un 
papel vital en el desempeño productivo de cualquier pais 

Se concluye en dicho prólogo que si bien existen transformaciones profunaas 
que inciden en la creación de nuevas profesiones. en ciertos casos resulta r.-:as 
relevante desde un enfoque cualitativo. examinar las mod1f1cac1ones er. las 
prácticas y contenidos de las ocupaciones vigentes Esto s1grnf1ca que un bue~ 
numero de profesiones se han transformado cualitativamente en sus conten1aos y 
formas de ejercicio. en muchos casos. se encuentran profesiones que en los 
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últimos diez años han desplazado la mitad de los contenidos tradicionales. 
además que la obsolescencia c!e los sistemas tecnológicos implica una renovación 
constante del curriculum y las prácticas escolares y de servicio. 

La oferta actual de empleo tiende a abandonar los esquemas tradicionales, 
demasiado orientados a darles prioridad a los titulas académicos. y evoluciona 
paulatinamente hacia la búsqueda de nuevos perfiles y de nuevos profesionales 
que posean un currículo formativo y una experiencia más acorde con la evolución 
tecnológica y a las capacidades y actitudes personales, o como diría Alvin Toffler: 

.. Francis Bacon nos dijo que «el conocimiento... es poden>. Esto puede 
traducirse ahora en términos contemporáneos. En nuestro medio social, «el 
conocimiento es cambio». y la adquisición acelerada de conocimientos. que 
alimenta el gran motor de la tecnología. significa la aceleración del cambio~. ,~ 5 

El conocimiento se ha convertido en una fuente de poder más efectiva que la 
violencia y la riqueza. El dinero era el combustible de la sociedad industrial. pero 
en la nueva sociedad de la información el combustible es el conocimiento. 

Los expertos en el tema coinciden· en que los nuevos y viejos profesionales 
deben concientizarse de una nueva cultura económica y explorar nuevas formas 
de actividad laboral sustitutivas de las que. como consecuencia del ajuste. han de 
quedar seriamente mermadas. Por lo tanto, se deberá tomar en consideración 
que: 

.. La magnitud del reto cuantitativo y cualitativo que en el futuro inmediato 
enfrenta la universidad para actualizar los planes de estudio, modernizar las 
técnicas de enseñanza. adecuar ta oferta educativa con el mercado de trabajo y 
responder a las expectativas que la sociedad ha depositado en la educación 
superior. son referente obligado de los ejercicios de planeación estratégica que 
se deben emprender o que ya están llevando a cabo al interior de las instituciones 
educativas y en el seno de la propia ANUIES". 156 
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La Cducac1ón Superior rn ,\f;:uc-n 

2. Las nuevas profesiones. 

E 1 uso de las nuevas tecnologlas está obligando a dar un giro a las carreras 
existentes, lo cual no quiere decir que desaparecerán en el corto plazo, sino 

niás bien, que será necesario hacerlas pertinentes, más que adecuarlas 
adaptarse a las nuevas reglas del juego157

. Con esta perspectiva y ante el proceso 
de globalización en el que México está inmerso. es fundamental vislumbrar las 
profesiones que se requerirán en el futuro, diversificar las carreras en el territorio 
nacional e impulsar una conciencia social entre los jóvenes. para que conozcan 
nuevas y más alternativas de educación superior. 

De acuerdo con las previsiones de la SEP. las actividades profesionales que 
tenderán a desaparecer son agentes de seguros y bienes ralees: corredores de 
bolsa: distribuidores de autos; editores de libros y periódicos; maestros 
tradicionales; secretario: asistentes ejecutivos e: incluso. también los altos 
ejecutivos. Todo ello como consecuencia del uso cada vez mas común de 
tecnologias como Internet. que impactarán directamente las formas de 
comercialización al consumidor directo. así como de las cada vez mas comunes 
videoconferencias o teleconferencias que simplificarán las comunicaciones a 
distancia. 

Lo anterior. representa la delimitación de los cuatro grandes retos que las 
sociedades tienen delante de si: primero, la aparición de nuevas necesidades 
sociales: segundo. la globalización de las relaciones económicas: tercero. la 
tendencia a la creación de mercados únicos de capitales. mercancías y 
profesionales en todo el mundo; y cuarto, la entrada de lleno en la sociedad de la 
información. los cuales resultarán de gran repercusión en la cantidad y calidad del 
empleo que se puede generar o destruir en los próximos años 

En este marco. es preciso hacer regulaciones en algunas areas para evitar lo 
que con anterioridad se ha denominado "fabricas de desempleados··. En el logro 
de tal propósito. se considera admisible modificar los planes de algunas 
disciplinas de acuerdo a los requerimientos del mercado. creando e intensificando 
las de aquellas áreas que se van a demandar en el futuro inmediato. Además. 
desde su perspectiva. el sector educativo tendrá que realizar un esfuerzo muy 
grande para ampliar su relación con el empleador, entiéndase sector productivo. 
misma que en la actualidad es muy escasa. A manera de reflexión. recordemos 
que 

Cuando fue inaugurada la Real y Pontificia Universidad de México, en 1535. 
ex1stian cinco facultades. a saber: Artes, Teologla, Cánones, Leyes y Medicina. 



donde se impartían disciplinas. como retórica, didáctica, latín, filosofía, teologla, 
derecho, sagradas escrituras y matemáti.::as, cuyos conteniaos. de orientación 
eminentemente escolástica y fuertemente influidos por las ideas religiosas de la 
época, contribulan a forjar a los miembros más ilustrados de la sociedad Novo 
hispana. Actualmente, lejos de ese concepto educativo colonial y con un enfoque 
mucho más práctico, existen en México múltiples instituciones -tanto públicas 
como particulares- donde es posible cursar estudios superiores. eligiendo entre un 
amplio abanico de profesiones que abarcan desde el campo social-humanístico. 
hasta la administración. las bellas artes y las ciencias en todas sus ramas. 

En consecuencia. es factible que debido al impacto de las nuevas tecnologías 
digitales, el proceso de globalización, la creciente especialización de las tareas 
productivas y los cambiantes escenarios económicos. muchas de esas carreras 
serán muy pronto tan arcaicas como las disciplinas de la antigua universidad. En 
este siglo XXI que recién inicia, aparecerán o tendrán mayor presencia otras 
vinculadas con diversos campos que apenas comienzan a desarrollarse: la 
moderna biotecnología: la medicina genómica: el diseñador de software: los 
trasplantes de órganos e implantes de tejidos: el comercio electrónico y la 
publicidad en Internet. entre otras. 

Aclaremos. no se trata de meras especulaciones. sino de una consideración 
sustentada en cifras sobre la realidad económica contemporánea en nuestro país. 
Efectivamente. de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). es muy factible que. en lo 
referente a la estructura de la Población Económicamente Activa Empleada 
(PEA). México se aproxime más a la distribución que guardan los paises 
desarrollados. 158 

El documento agrega que las proyecciones pélra el ano 201 O. indican que el 
sector con más crecimiento será el de los servicios, que absorberá alrededor del 
59 por ciento. de la población ocupada. mientras que el industrial llegará al 24 por 
ciento y el primario. al que corresponden las actividades agropecuarias. 
disminuirá. al dar ocupación al 17 por ciento. 

Tal fenómeno. corresponde a lo que se dado en llamar como terciarización de la 
economía. el cual se acentuó en la década pasada. como lo evidencian las cifras 
del XII Censo General de Población y Vivienda. las cuales mostraron que la 
proporción de la población ocupada en el sector comercio y los servicios ascendió 
del 46.1 al 53.4 por ciento, lo que sin duda, tendrá un considerable impacto en los 
perfiles de formación de técnicos profesionales de nuestro país. 

Todo esto. da pie para suponer que el esfuerzo para actualizar los planes de 
estudio y ampliar las ofertas educativas, deberá desarrollarse en forma conjunta. 

TfT'8 C'O'·) 
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bajo un esquema de planeación estratégica donde participen autoridaoes 
educativas, personal académico, empresas y la sociedad en su conjunto, de modo 
que puedan formarse profesionistas altamente competitivos, capaces de enfrentar 
los retos económicos-sociales de este nuevo siglo. 

Un aspecto que debe tomarse en cuenta es que la forma de organización 
económica y la evolución de los indicadores macroeconómicos se reflejarán no 
sólo en el crecimiento del sector de los servicios, sino en lo que está implícito en 
ello: la cada vez mayor importancia productiva del conocimiento y de Ja 
información. En los escenarios económicos más factibles a futuro. los mercados 
de trabajo tendrán un comportamiento distinto al actual. No se requerirá formar 
profesionales o técnicos para puestos fijos. sino para la continua cualificación 
profesional con vistas a al movilidad en el trabajo. En el mejor de los casos. las 
instituciones educativas deberán formar técnicos y profesionales con una fuerte 
orientación para el autoempleo y la creación de microempresas. 

Ante esta perspectiva. para los especialistas en el tema resulta claro que 
durante los próximos años en México deberán modificarse los planes de estudio 
de ciertas carreras en las instituciones de educación superior e incluso. en 
algunas áreas emergentes. crearse otras nuevas. Algunos de ellos consideran 
que entre las de mayor demanda estará el desarrollo de software, rama en la que 
actualmente se estima que el país tiene un déficit de 300 mil profesionales. 

Al respecto. se considera que en los prox1mos años habrá carreras 
interdisciplinarias como la electromedicobiologia o la agrobiotecnolgia. las que 
como su nombres lo indican. conjugan diversas disciplinas. además de emerger 
con fuerza todo lo relacionado con nuevos materiales como cerámica y plástico. 
así como la implantación de prótesis hechas a base de mecatrónica. 

Otras profesiones que se vislumbran ya en el futuro de nuestra país. son la 
ingeniería de tejidos y trasplantes. lo relacionado con alimentos modificados 
geriéticamente. los conocidos como transgénicos. y el comercio electrónico. De 
hecho. desde este momento ya puede percibirse la necesidad de contar con 
expenos capaces de ampliar los conocimientos que se tienen en estas áreas. 
dados los recientes dascubrimientos en farmacología, electrónica y. sobre todo. 
1ngenieria genética. las cuales obligarían a cambiar tanto los tratamientos médicos 
convencionales. y por otra parte, la producción, oferta y promoción de bienes y 
servicios. 

Por lo que respecta. al campo de las nuevas tecnologías de comunicación. el 
comercio y la publicidad electrónicos, éstas pasarán a ocupar un sitio muy 
destacado. pues se prevé que el número de computadoras personales, junto con 
el de suscriptoras y usuarios de Internet continúe aumentando en forma sostenida 
dentro del territorio nacional. 
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Es decir, tanto la promoción como las ventas tenderán a manejarse ya no sólo a 
través de Jos canales tradicionales. como Ja prensa, Ja radio. Ja TV. Jos anuncios 
espectaculares o Jos sitios de atención al público. sino explotando el vasto 
potencial mercadotécnico de Jos escaparates virtuales .... 

Bajo este escenario. nuestro país podría captar buena parte del total de este 
incipiente mercado, lo que sin duda se traducirla', al. menos al principio, en una 
oferta laboral muy amplia tanto para los creadores.de software y diseñadores que 
participen en la creación de los portales, como para los promotores de esta 
innovación. 

Al respecto. en 1994. Jacques Delors, Presidente de la Comisión Europea. 
detectó estas cuestiones y se planteó, en forma de libro blanco. cuáles eran los 
retos y principales pistas que el mundo tiene frente a sí en el siglo XXI bajo una 
perspectiva de crecimiento. competitividad y empleo. Sus planteamientos sirvieron 
de base para lanzar a la palestra pública conceptos como los de "Nuevos 
Yacimientos de Empleo", NYE y el de "Sociedad de la Información". SI, aspectos 
que han tenido repercusión en las nuevas ocupaciones y en las nuevas 
profesiones. 159 

Entre las muchas cuestiones que se plantean en su estudio, destaca seis 
prioridades de acción al servicio del empleo. aplicables en principio a los países 
europeos: pero que en muchos sentidos México deberá tomarlos en cuenta. Son 
prioridades dignas de ser mencionadas porque determinan las lineas estratégicas 
básicas de las políticas laborales de dichos gobiernos y. por lo tanto. ayudan a 
entender por dónde se están destinado presupuestos públicos y esfuerzos en 
reformas políticas. Entre las principales prioridades al servicio del empleo están 
las siguientes: 

• .\u111c111c• Je la llc-~ihilidad c:xtcrna e intcrnn. Las principales recetas son el aumento 
de la mov1hdad geográfica y acercar de forma mas intensiva la escuela. el 
instituto. la universidad y la empresa 
•Cl,ntiar1.1a en la Je~ccntrnlización :-- en la inici;1ti"~ pri,a1..h1. ll1.:;il ::- rcg.1f1nal. Esta 
medida consiste en facilitar la participación a las empresas y las administraciones 
locales y autonómicas en la capacidad de gestionar la ordenación del tiempo de 
trabajo y el estimula de nuevas profesiones y puestos de trabajo 
•Rcdu...:...:il'll del ..;o~h., rcJ¡1ti'-l' del trahaJl., po..;o cualiticadl'· Intentar que las cargas 
fiscales graven fiscalmente menos a las rentas bajas que a tas altas. para evitar 
la ec..onomía sumergida y un paro estructural en determinadas regiones 
•Rene•" :1..:i1._lfl pn..,funda di: la' politica' de i:mph:o. Esta renovación consiste en 
pnor1zar las polittcas activas de formación. información. colocación y 
acompañamiento al desempleado. antes que las políticas pasivas de subsidio al 
parado y. también. en facilitar la ocupación en los nuevos yacimientos de empleo. 
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•Detección y encuentro de las nuevas necesidades. Facilitar la creacíón de una 
econo"Tiia social que. mediante el estimulo de la oferta y la demanda, resuelva las 
necesidades sociales de los sectores más débiles y generar desde los gobiernos 
demanda ~nte los nuevos retos de la economia sostenible. Es decir, fomentar los 
NYE. 
•.Apuesta por Ja educación y la fonnación a lo largo de toda la vida. Hacer pedagogía 
de la necesidad de la formación permanente y tener una actitud favorable hacia el 
aprendizaje, arbitrar entre el aumento de la población universitaria y la calidad de 
la educación superior. entre la formación profesional y la universitaria. entre la 
educación tradicional y presencial y la cada vez mas fuerte formación on-line y 
abierta que brinda la Internet". 160 

Con todo. estas prioridades que se destacan deben ser enmarcadas en un 
contexto laboral concreto donde coexiste el paro y la rápida generación de nuevos 
puestos de trabajo en determinados sectores. la falta de profesionales cualificados 
de determinadas especialidades y la inmigración por falta de mano de obra 
disponible. las jubilaciones anticipadas y el alargamiento del periodo 
exclusivamente formativo de los jóvenes europeos. De ahl que se deberá tomar 
en cuenta que: 

.. Nuestros sistemas educativos nos enseñaban a almacenar el mayor número de 
conocimientos. en lugar de enseñarnos a aprender. a hacernos mas autónomos a 
la hora de afrontar cambios". 161 

Por tanto. encontrarán más fácilmente trabajo, aquellos que dominen una mayor 
cantidad de conocimientos. En los últimos años. muchos biólogos se han tenido 
que reconvertir en biotecnólogos: mecánicos en técnicos en robótica. y 
administrativos en especialistas en mercadotecnia. El aprendizaje permanente les 
ha hecho grandes profesionales. 

Estas paradojas denotan el radical y acelerado cambio en el mercado de trabajo 
en todo el mundo y en especial en las sociedades occidentales. Una 
transformación que no debe perderse de vista para conocer cuales son las 
actividades económicas más dinámicas y cuáles las que se están quedando 
obsoletas y. por lo tanto. cuáles son las ocupaciones y profesiones que ganan 
protagonismo y cuáles pierden fuerza o, simplemente. tienden a la desaparición. 
Esta obsolescencia de determinadas profesiones no es un proceso nuevo. Baste 
recordar la paulatina muerte de los oficios artesanales de antaño. c<:>mo 
consecuencia de la revolución industrial. 

Una tendencia que ha prevalecido en los paises desarrollados. es que desde los 
años setenta. el mercado de trabajo ha sufrido importantes cambies de tendencia 
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que han llevado a generar una importante masa de paro que. de no corregirse, 
puede convertirse en un fenómeno estructural. 

A pesar de las similitudes con otros paises, el caso mexicano nos interesa 
porque en 20 años, la población potencialmente activa -aquella en condiciones de 
trabajar y que se ubica entre los 16 y 64 años- pasó de 21. 1 millones en 1980, a 
26.4 millones en 2000. Ha crecido en 5.5 millones.'62 

La lectura de estos datos nos lleva a la siguiente conclusión: la población activa 
ha crecido mientras que la población ocupada se ha estancado. La recuperación 
económica de mediados de los años ochenta en el mundo. impulsó el crecimiento 
del empleo hasta superar ligeramente. en el año 1991. los valores de los 
principios de los setenta. Desde entonces, la nueva fase de crisis volvió a hacer 
caer el empleo. La recuperación de los últimos años. ha provocado que la masa 
global de empleo sea. aproximadamente. la misma que a principios de los años 
setenta en la época de máxima ocupación. Insistimos. el crecimiento de la 
población potencialmente activa ha sido muy superior a la creación de empleo. 

De todo ello. los analistas del mercado laboral han aprendido que ya no basta 
con crecimiento económico para generar lugares de trabajo. se requiere de un 
conjunto de políticas públicas que contribuyan a conformar un perfil de egresados 
de educación superior. mejor conciliado con el mercado laboral de las próximas 
décadas. 

Ahora bien. a pesar del escaso crecimiento de la población ocupada en México. 
cabe señalar que no todas las ramas de actividad han evolucionado de la misma 
manera. Estas variaciones del empleo han acentuado el perfil terciario de la 
ocupación. 

Ahondando en este tópico, resultaría interesante conocer cuáles han sido los 
sectores económicos capaces de generar más empleo y cuáles. al contrario, han 
destruido puestos de trabajo. Sin embargo. para los fines de este capitulo. hay 
algo que nos interesa más especificamente: conocer las profesiones que estén 
generando mayor dinamismo laboral y detectar aquéllas que van a desaparecer. o 
las ya existentes que van a surgir. 

Un aspecto interesante al interior de este proceso. es que las transiciones en las 
ocupaciones y las profesiones no son nltidas sino progresivas. Por ejemplo, cada 
una de las ramas de actividad económica pueden generar nuevas oportunidades 
de empleo y. a su vez. eliminar determinados perfiles profesionales. El sector 
informático. para citar un ejemplo de la ramas más dinámicas. al mismo tiempo 
que crea el puesto de trabajo del especialista en el entorno Windows. esta 
eliminando la actividad profesional de programador en Dbase 3. 
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Por ello, mas que tratar del empleo desde la actividad económica, debe 
analizars., desde la perspectiva de las profesiones y las ocupaciones que ellas 
desarrollan. Incluso, se debe ir mas allá para reflexionar sucintamente cuales son 
las características. formativas que mejor pueden encajar para las nuevas 
profesiones. Por lo cual. no esta por demás señalar la conveniencia de retomar 
las estrategias de la orientación vocacional y la aplicación de técnicas 
fundamentadas en exámenes psicométricos. 163 
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:i. De cara al futuro 

Los involucrados en el tema que señalan que durante ·ros años venideros 
tendrán que crearse nuevas profesiones para hacer frente a los requerimientos de 
una sociedad cada vez más compleja e influida por los cambios económicos y 
tecnológicos y la competencia por los mercados, hoy existen muchos 
profesionistas involucrados en el desarrollo de proyectos innovadores cuya mira 
está puesta en el futuro. En este sentido, cualquier prospectiva que pueda 
hacerse sobre las profesiones del mañana puede quedarse. por fortuna corta. 

"En este contexto se desarrolla una gama de profesiones nuevas resultantes de 
las necesidades que suscitan las transformaciones sociales y económicas 
anteriormente citadas. Además. las profesiones tradicionales se transforman para 
adaptarse a la nueva situación, para abrirse a nuevas posibilidades y para 
asegurarse un hueco en el mercado laboral de este mundo en pleno cambio" 16

• 

Se tiene entonces que, dada la importancia que tiene a nivel mundial el 
surgimiento de nuevas profesiones, en este apartado nos interesa destacar 
algunas de las mas importantes lineas programáticas que se han delineado en 
torno a la educación superior, en el ámbito de las carreras y de las profesiones. 
Las cuales tienen que ver con las que presentó en 1997 la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, al gobierno de México. poco 
antes de su ingreso a dicha organización. 

Por aquel año. nuestro país solicitó a este organismo que realizara un estudio 
sobre la situación de su sistema de educación superior. Fue a partir de 1994 
cuando se realizaron las misiones del equipo de expertos, que concluyeron su 
dictamen en 1996. El resultado que se obtuvo en 1997. se publicó en un 
documento denominado "E.xamenes de las políticas nacionales de educación. 
México. educación supen·or ... 

Tradicionalmente. los informes de la OCDE se han referido a las principales 
cuestiones emanadas de un amplio intercambio entre los examinadores. las 
autoridades nacionales y los delegados de los paises miembros. En este informe. 
los capitules se redactaron, de acuerdo con lo que se vio y discutió durante la 
estancia en México de los examinadores, complementando con lecturas Y 
confrontando con lo que se conoce de otros paises. De acuerdo con las 
observaciones de los examinadores de la OCDE, el contexto de la educación 
superior en México reportó datos sumamente ilustrativos. De entre las mas 
irnportantes características del sistema educativo, relacionadas con la situación 
que prevalece en las profesiones, se señalaban las siguientes: 
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"Desigualdad social y disparidad regional en todo el pais 
Insuficiente preparación de la sociedad para participar en la vida pública. 
Existe una ausencia de reglas comunes o de criterios idénticos para la admisión a 
la educación superior, lo que es fuente de grandes desigualdades. 
Los procedimientos de equivalencias entre las IES son largos y complicados. 
Cerca de la mitad de los alumnos que ingresan abandonan la carrera y no 
pueden revalidar sus estudios. 
La mitad de los egresados de licenciatura no se titulan. De los que se titulan. el 73 
por ciento corresponde al área de la Salud y escasamente el 28 por ciento al de 
Letras 
El 3 por ciento de la matricula corresponde a posgrado 
Para la importancia que tiene el sistema de educación superior. graduar sólo 250 
doctores al año representa un esfuerzo muy limitado 
Problemas y riesgos del sistema: complejidad. reducida diversificación. carácter 
selectivo. funcionamiento inequitativo. instituciones bajo presión. 
Las fronteras entre los diferentes componentes del sistema son poco permeables 
Paradójicamente el modelo es heterogéneo y complejo pero poco d1ferenc1ado: la 
única referencia para tvdas las instituciones es la carrera 
Las altas tasas de abandono estudiantil no parecen preocupar a los docentes: §.g 
transfiere a los alumnos la responsabilidad por la deserción o la reprobación 
El 80 por ciento de los docentes de nivel superior sólo cuentan con el grado de 
l1cenc1atura 
El número de carreras se multiplicó por ocho en 20 años sin un replanteamiento 
de la estructura general de los estudios. 
La organización de los estudios en ramas estrechamente profesionales ya no se 
adapta a las exigencias del mercado de trabajo La ausencia de salidas 
intermedias en los estudios y el tiempo excesivo de duración de la carrera llevan 
al abandono. lo cual debe ser objeto de atención especial 
Las universidades no cumplen cabalmente con el desarrollo de la educación 
continua 
Se carece de estudios sistemáticos de seguimiento de egresados que permitan 
obtener una medida confiable de la ef1cac1a del sistema. 
Las políticas de las universidades se limitan al penado del rector en turno. sin 
horizontes a mas largo plazo. 
Los planes y proyectos de las instituciones no parecen vincularse con una política 
o pnondades nacionales. o con objetivos de desarrollo regional. 
El peso de las formaciones científicas y técnicas es modesto en relación con el 
grado de desarrollo económico del país 
Se debe examinar cuidadosamente la situación del mercado de trabajo antes de 
incrementar la matricula en las d1sc1plinas sobresaturadas del nivel medio 
supenor 
Crear para cada área profesional un comité nacional permanente compuesto por 
representantes de los sectores académico y productivo. con el objeto de definir 
las ramas profesionales y los programas pertinentes. Su trabajo se basaria en un 
análisis de las necesidades y en la definición de las competencias requeridas por 
los empleadores en los diversos niveles de calificación. 
Conceder prioridad al desarrollo de los institutos tecnológicos. 
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En el nivel medio superior se recomienda aumentar las formaciones profesionales 
y tecnológicas hasta alcanzar, en un primer momento, la tercera parte de la 
matricula total. 
Desarrollar considerablemente el nivel técnico superior en el sector tecnológico o 
en instituciones como las universidades tecnológicas ... 165 

En el documento se hace constar que no se pretende hacer propuestas sobre 
cómo reorientar la misión de la educación superior, sino más bien llamar la 
atención hacia ciertos aspectos concretos de las relaciones entre la e·ducación 
postsecundaria y la sociedad. El resumen de estas consideraciones .. ofrece un 
interesante cuadro que toca los aspectos nodales del nivel superior en nuestr.o 
país. -. ... >. ' 

De todos los cambios que se han producido en las ocupación~{\;1·;~a1'i·'de. la 
transformación del mercado de trabajo y de la sociedad : contemporánea, 
entendemos que pueden destacarse dos grandes ideas: - --;, ->, ·,;, ;-, · 

• La aparición de nuevos yacimientos de empleo qÚe· respondéi{a' lá satisfacdón 
de nuevas necesidades sociales y · · · · · · · · 

• Las nuevas ocupaciones que se han generado con el advenimiento de la 
sociedad de la información y el conocimiento, con la nueva economía. 

Con base en estas nociones, es importante recordar, una vez más, el papel de la 
economia como parte de los elementos que determinarán Ja nueva fisonomla de 
las profesiones: 

'"Es indudable que el contexto macroeconómico actual -caracterizado por la mayor 
competencia y el libre comercio- subraya la importancia de la educación en el 
proceso de crecimiento. El cual. al interior de Ja industria mexicana viene 
dependiendo cada vez mas del aumento de la productividad y no de la utilización 
extensiva de factores como ocurrió en el pasado. En este sentido. es plausible 
afirmar que el factor productivo fundamental no sera ya ni el trabaJO ni el capital. 
sino el conoc1m1ento 
Esto exige de cambies rápidos en el sistema educativo nacional que tengan un 
impacto prácticamente inmediato sobre la calidad de la fuerza de trabajo para que 
de esta manera podamos enfrentar en mejores condrciones la competencia con 
otras economias Durante mucho tiempo el pais ha gozado de una ventaja 
comparativa basada en salarios ba¡os. Es dificil creer que pueda o deba 
mantenerse esta condición. 
Ahora. las ventajas comparativas dinémicas de las naciones se basan no sólo en 
el precio de la mano de obra. sino en su calidad y eficiencia. razón por la cual la 
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hipótesis c.Jel capital humano adquiere gran validez en la actualidad y. más aún. 
en •os años por venir". 186 

, 

Por todc 3Sto, es necesario definir las profesiones que en nuestro pais va .a 
requerir en el corto y mediano plazos, realizando los cambios pertinentes en los 
planes y programas de estudio en las escuelas, de - manera que' los· nuevos 
profesionistas puedan tener un horizonte mucho más promisorio,' en· un esfuerzo 
institucional por corregir las tendencias actuales de la oferta educativa por parte 
de las instituciones de educación superior. 
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CONCLUSIONES 

L os comentarios que a continuación expongo intentan ilustrar, a grandes 
rasgos. los principales resultados de este trabajo. teniendo en cuenta qua 

pretenden ser lo más representativos de muchos de los temas que se abordaron 
en el desarrollo de los capítulos que lo conforman. El deseo. es que sean lo más 
concisos posible y se conviertan en reflejo de los propósitos que le dieron origen 
Sin duda. el conocedor en temas de educación superior podrá percatarse que 
algunas de nuestras ideas. coinciden con otras que han sido expresadas con 
anterioridad por expertos en la materia. No pretendo obviar esta circunstancia. 
pues en todo caso no será más que el resultado lógico de arribar a los mismos 
aspectos. que en boca de esos muchos. han levantado sus voces para que se 
sean tomados en cuenta con la debida importancia que ameritan. 

Por lo demás. espero que estas opiniones. contribuyan para traer a la mesa del 
análisis, los tópicos que hemos abordado. y que estamos ciertos. son de la mayor 
actualidad. El tiempo. quien como siempre tiene la última palabra. nos dará la 
razón. 

Pri111crn co11clusiá11. 

El aspecto más sobresaliente que se observó durante el periodo de las dos 
décadas estudiadas. fue la acentuación de lo que se conoce como concentración 
de la matricula. A pesar de lo cual. en cada una de las áreas del conocimiento se 
efectuaron cambios que alteraron el lugar de importancia de las denominadas 
sub-áreas. cuyas carreras de mayor preferencia por los jóvenes de bachillerato. 
cedieron en algunos casos. el lugar a otras. 

Un aspecto ínteresante. consistió en que durante estos veinte años. ha 
permanecido la clas1f1cación de dichas s:.ib-áreas. lo que habla de una posible 
desactualización de contenidos que. convendría tener en cuenta de cara a las 
.::::onstantes transformaciones que en el campo de la tecnología. estén presionando 
cada vez mas para abrir de manera ineludible nuevos campos de conocimiento. 

En general. la dinamica que guardaban las áreas del conocimiento al principio del 
perrada. se mantuvo con algunos ligeros cambios al termino de éste. lo cual 
interpretamos como la constante de un fenómeno. que si bien no ha mejorado la 
distribución de la ma~ricula. tampoco la ha agravado. Esta afirmación se sustenta 
a partir de los siguientes datos: en 1980 el número de sub-areas que no 
reportaron matricula fue de 28: en tanto que para el ano 2000. su número 
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disminuyó a 1 O. Lo anterior es parte de un proceso que da cuenta de la situación 
de aquellas sub-áreas que hace veinte años no reportaban ninguna demanda. 
mismas que para el año 2000 han empezado a formar parte de las preferencias 
de los jóvenes de bachillerato. 

Se concluye entonces. que es altamente probable que a la par con la 
concentración de la matricula en determinadas áreas, este proceso se vea 
afectado por una mayor demanda de opciones de educación superior, lo cual 
mantendrá en vilo la necesidad de encauzar adecuadamente dicha demanda. No 
es la intención plantear la existencia de un cuello de botella. sin embargo, es 
conveniente no perder de vista la dimensión de este asunto y atenderlo del modo 
mas eficaz. 

Por otro lado. no se consideraron suficientes los indicios para que en el corto 
plazo pueda revertirse el fenómeno de la concentración. tal y como se ha 
deseado. Lo que si es posible. es que su tendencia se acentúe aún más. a menos 
de que se le reconozca como una prioridad del más alto nivel para intentar revertir 
su dinémica. con la implementación de acciones compartidas por todos los 
actores sociales directamente involucrados. 

Seg1111d11 co11cl11sió11. 

La compleja problemática vinculada con las profesiones. en particular. con el 
surgimiento de las de nuevo cuño, permite suponer que en la mayoria de las 
instituciones de educación superior de nuestro país. se ha identificado. cada vez 
más. la necesidad de ahondar en los aspectos que le son propios, a saber: 
actualización de los planes y programas de estudio; su vinculación con los 
requerimientos de los sectores productivos; la atención a la demanda educativa 
nacional: y su inserción en el mercado internacional. 

Es importante señalar que la indagación en torno a las profesiones nos condujo a 
un nuevo campo de probiematización que. consideramos. ha sido 
insuficientemente tratado. La import:ancia que adquiere hoy en día su estudio. 
conlleva una relevancia indudable. dado que de la correcta elección profesional 
que los jóvenes egresados realicen en su momento. depende buena parte de su 
futuro personal y por ende el de nuestro país. 

De ahí que. los temas que subsisten alrededor de este tema. al parecer. se 
encuentran disgregados de una linea general de análisis que para el caso 
mexicano. han aportado estudios especificas. cuyas alternativas han ayudado 
sólo parcialmente. a contrarrestar las tendencias de concentración de la matricula 
en algunas carreras que han sido tradicionalmente atractivas. y que ha dado lugar 
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surgido nuevas opciones profesionales que. como es de suponer. han sustituido a 
otras. 

De ahf que los documentos consultados. nos referimos a los pianes y programas • 
sólo establecen de manera sucinta las consideraciones básicas que tienen que 
ver con cada uno de estos aspectos. Con todo, no se localizó alguna fuente donde 
se les considerara como parte de un todo, de modo que fuera posible identificar 
los puntos críticos que de manera elemental. hemos intentado presentar. 

Por otra parte. pareciera que en el ámbito de influencia de cada una de éstos. 
hasta el momento. se mueve de manera independiente con respecto de las otras. 
lo cual consideramos. ha limitado profundizar los estudios que pudieran ofrecer 
mejores propuestas para regular y en todo caso reorientar. las preferencias 
profesionales de la gran masa de jóvenes de nuestro pais. deseosos por ingresar 
al nivel licenciatura. 

Al respecto. este planteamiento visto de un::i manera ligera. puede conducir a un 
fácil equivoco. pues es tal su complejidad que ha superado en mucho las 
expectativas que en cada régimen. las instancias encargadas de atender estas 
cuestiones, se han visto rebasadas por una realidad aún mas compleja que a 
puesto en entredicho los supuestos sobre los que se basan las tesis 
institucionales que en materia de educación superior se han elaborado. 

Q11i11tn co11c111sió11. 

La reordenación de la demanda profesional, con base en el análisis del indicador 
denominado primer ingreso a licenciatura, expone la preeminencia de la 
planeación en el ámbito de la educación superior. Su vigencia continúa siendo 
una de las herramientas mas útiles en este nivel educativo. Más aún. si se habla 
de lograr en el futuro. lo que por años han sido los anhelos institucionales más 
altos para lograr una mejor sociedad. me refiero a los principios de equidad. 
pertinencia y calidad. 

Asimismo. el estudio del primer ingreso expone el primer eslabón de una larga e 
imbricada cadena que poco se ha estudiado. es decir. su impacto. su 
continuación. Me refiero. al seguimiento de egresados. el cual tiene que ver con 
estudios específicos que den cuenta del cambio de actividad profesional. y de la 
interacción profesional entre distintas especialidades lo que conduciría al análisis 
del surgimiento de algunas nuevas profesiones. 

La incursión en estos campos. daría elementos para justificar no sólo la creación 
de nuevas carreras. sino también para la implementación de reformas en las 

rr·}~~,"tS C:íl~~ 
·:::~,~·\ . .tYiS ',",~ .. iCrEN 

-~--·-·-" 
l<>I 



instituciones de educación superior y en el mejor de los casos, par& la apertura de 
nuevas instituciones. 

Sextn conc/11sió11. 

Es importante tener presente que la educación superior en nuestro pais ha dado 
muestras de un vigor inusitado, no obstante las dificultades por las que har. 
atravesado sus instituciones a lo largo de varias décadas. Prueba de ello. es que 
su misión asume el compromiso de responder a las necesidades de una sociedad 
tan compleja como la nuestra. Los retos que se tenían hace veinte años, han 
adquirido en la actualidad una dimensión que supera lo educativo. lo social, lo 
cultural. lo político y lo económico. Su trascendencia ha alcanzado niveles que se 
entretejen con lo existencial y lo ético. Nuestro destino como especie, en buena 
parte se encuentra asentado en la educación superior. 

Finalmente. el estudio de las profesiones reveló la otra cara de nuestra condición 
humana. más allá del estado profesional de quienes hemos tenido el privilegio de 
egresar de una casa de estudio. llámese universidad, la elección de una carrera 
profesional alude a un conjunto de elementos de muy diversa procedencia que. en 
lo fundamental han empañado la raíz de un misterio que hoy por hoy deberia 
cuidarse más: la vocación profesional. En este sentido. considero que 
actualmente la enseñanza de destrezas y habilidades, si bien permiten el ejercicio 
de una determinada profesión a lo largo de la vida. lo cual no contradice el perfil 
del nuevo profesional: sin embargo en estos tiempos de perdida de valores. la 
interrogante que surge. consiste en responder si las profesiones de hoy. tienen la 
facultad no sólo de enseñar a afrontar la vida, sino también a vivirla. 
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La Edut:at:u1n Suprrror f!n .\féJt1t:o 

l'ROFJ:s1n,1sTA. 
E}!r~~·~do dc una carrera. que acredita haber cumplido con todos los rcquisitoi. acudCmico' ~ está hahilitado para ejercer su 
protc~1on. 

l'HOl.t:!<oOH. 

¡._.,el acudCmicn u cu~o car}!~ cstá.n fundamcntalmemc las ac1i\idadc~ d<1ccn1.:i. de una ins11tucion de C'duca~km superior. 
aunque. rc1..·ihcn e~ dc!'oi¡!nacmn 'º" académico!> que tamhién !>e dedican a la in\C!'oli!!ación. Su ad-.cripc1ún al amhilo 
m.:aLlcnl•,.·o pucJc ~et J.: "ano!'o tipo": U)Jltlr la d.:dicadón de tiempo cnmpk10 i:!!' o m:i!'o hora., a la !'>cmana1. de medio 
11.:mpu f I~ a :!.J hora!'o a J¡¡ .,cmana1. por hC"tru.!'> Cmeno.!'> de IS hora.!'> a la !'o.:Omana1. t·qpnr catc~urm 1i1ulnr. ª~'•c1ad11. 
a .. 1 ... 11.!'nll.!'. rnr ;1 .. 1!!n:11uro1: ,.-¡por el nt1mhr.1miento: dctinitho Cpur cnnr.:ur .. 01. por r.:nntro110. pur hnnnrarh•., 

l'HO(.iH''I \ 0 

<_·,•n.1u111t• ~11.!' a1.·-.·1t•nc ... 1n1 .. ·rrcl~11.·1(•n:id:1!' ~ n~cUt!'otl-. c1ricntadu:- :al h•¡.:ru di.!' ul->11.!'11\n .. ~ rn.:t~• .. <-'••n.1unh• J1: a.: .. ·1on1: .. 
1: ... p1:.:11i ... ·;1 .. ordl.!'na.Ja.., ... 1:.,;ucn .. ·1aln1cn11: cn el ucmro. 1nterr..-Jo1r.:1una.Ja .. \·•in h• .. r1: ... ·ur .. u .. n..- .. ·1: ... trl•'" t"'.ir:t L"l h•J!rll dL" 
1•t'>1L"ll\''"' :;- lh<.·t,1 .. 

011"1 '._.,. ( ' '" "· 
l'tL"t"'·1r.1r.1 J.:1in1 ... ·1<•n 

..,1ca l'\.lll.,10lll l<OIU-..,,110 .... 
1 ,.1lu.Ki.•n lk l;1 ... 1 ... ·11\ 1.Ja .. t .. ·-. dL" ll• .. L"~rL•.,01.J,~ .. en rL"l;u;1on ..:un .. u .. ..- ... 1u.Ju• .. r.:a11,..;1dl''" 1 .. L"I t"'tt•CL"J11111.:11h• 1n.:.J1antc d 
..:u.d un~1 1n ... 1i1u..:11•n l">u-...;.1 .:onu.:.:r 1:1 ;i..:11" iJouJ rr.1fc:-1nnal qu .. • c .. h1 .. J .. ·-.arrnll:.in .... u ca111p<' .J1: <1.:.:1t•n. -.u nnd di: 
1n~r .......... l.1 .. r•• .. 1hl..-.. ..¡ ........ l;tO:ltlTll.." .. pn11c~1unalc~ qu.: han lL"nido ;¡..,¡ <.::l•mu -.u .. 1.:au-.a ..... u ul">1..:;a..:1l•ll L.'11 .:1 111.:rcad .. J .. • 
tr.ih.it•• :;- .. u 1,1r111.1.:1••n .¡¡,:,1J..-1111 ... ·.1 r••-.1..-r1t•r al c~tL'!'U 

..,1 .. 11 '\.I '\. l.IH e "11' O'\( IO' '\.I. 
t ••n.1un1<• J.: -.1:n 1 ... ·ui-. \·.Ju..:all\o:- ..¡u .. • 1mpartc el Estadl1. ~u~ Ot!!an1~mo .. d..:~..::cntrali.-.a.Jl•., ~ ll,.. pan1..:ulatc!' 1:un 
;1uh•r1.-;1 ... ·1pn " r .. • .. ·1•110 .. ·11111L"nh• .. k \JllJ..-.- .. 11ii.:ial de c~1uJ10 ... Cl1mprcnd.: ll" llf'll" 1.!'kmcntal. mcdil• ~ !-Upcnor. 1:n .,u., 
ni. .. .J.t!1.J.1LI..-....... ..;,•l.1r ~ ..- .. 1r.i1:.,•:olar 

..,1 H..,1..,11-'\.I "~ 1u· 1:111 e \('10' !<ol "1'1-:H.tOH. 
l 1 .1r~1 .:1 .. • ... ·1t• .. J1: ana11 .. , ... pl.1n1:.1.:11•n :;- urgan1.-.ac1ún. Ja .. in,.titucinnc!'o .J.: \.0 du;;:;11..·ion !'oupcrn•r 'e agrupan en .:ua1n• 
-.u¡.. .. 1 .. 1cn1.1-. ut11\ ... ·r ... 1.J.1 .. i..- ... 1..- .. ·nuh•¡!1..:o!' . .: .. .:u..-Ja. .. nunnalc .. ~ 1•tr:.1!' in:-t1tu.:1nn..-.... 

11 ll 1 '\.IHI. 
1· ... ·r-.1•11.1 .. ¡u-.· h.1 r .. · ... ·11">1J,, un 1nult1 Lju.: amp.1r~1 el cicr1:1r.:i•• J1: una pro1.._· .. iu11. 1.·,t"'.:.J1 .. h• por la 111..,llhK1t•11 1:.Ju.:.itl\J .:n la 
<.:ll.11 .i..r ... ·~111<> un pl.111 ~1 ... · .:-.1uJ1u .. :;- ... ·unlplin .:l•fl lo., r.:..¡u1-.i10 .. c:-tat->J..-..:1 .. h• .. put \'.,t.1 t"'•1ra -.u u!->1..-11..:ion 

11 f ,,,1 '"·'' ,, .... 
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La Educaci6n Suprr1or en Mb1co 

ANEX01 

INCREMENTO DE LA MATRÍCULA DE PRIMER INGRESO 
A LICENCIATURA EN NÚMEROS ABSOLUTOS POR DECADA 

)00000 

j 2~00DC 
~ :::ico::i~ 

AÑO 

1990 

~ººº TOTAL 

INCREME"'-'TO CON 
RELACJO~ A 1 A OECAD.-. 

ANTERIOK 

44.6~5 ( .) 
171.~70 , •• , 

215.895 

l·ucnlc .\nuano .. E!>tad1s1tco .. de la ,.\SL:n:~. J <;K{•·:!OOO 
e• 1 lncrcmcnlc> con rclnc1on a l<>KO 
1••1 lncrcmcnlo con rclac1un a 1 Q40. 1,1 que rcprc,cnla un ºo ma,. 

Evolución del Primer Ingreso a licenciatura 
1980-2000 

•12,464 
1 
! 

Fuente ,\nuarn~' E!>lad1!iUC'>s de Ja ASUIES. IQSO·:!OOO. 

TESIS CO}J 
FALLA D}; Gf~IGEN 

1'>8 



ANEXO 2 

c11•c1ASuunc ...... 
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA MATRICULA DE PRIMER INGRESO 

A LICENCIATURA POR SUB-A.REAS DEL CONOCIMIENTO 1980-2000 

TRONCO co·.~'.)r, 

ADMINISTRACIÓN 

AGRONOMIA 

CIENCIAS FORESTALES 

DESARROLLO AGROPECUARIO 

DESARROLLO RURAL 

INGENIERIA AGROINOUSTRIAL 

OUIMICA AGROPECUARIA 

6.969 

9;'7 

:?60 

00 94 

3 ,9, 

4• ; 

e e 

'" ' 
o~· 

o 7 

2 7 

'·º ,, e 

,. 

16.688 9.722 100.0 10.610 

OBSERVACIONES 

Suo-area ::on mayor oart1c1oac1on en el 
period:: 19SG-200·: afie-,· oorcenta1e 

A.ño er. que es:a misma si..:b-area 
tuve menor part1c1oa:1:ir. 

Suo-area con mayor oaf'l:1c1oac1on en 1980 
Numero ae suo-areas sin oart1c1pac1on en 1980· 
t..iumero ae suo-areas sir. oart1c1pac1on en 2000· 

Agronomla con 46.6% en 2000. 

En 1990 con 19.8% 

Veterinaria y Zootecnia 
4 
1 

C.9 

2 3 

e ' 

TESIS Cfi!>i 
FALLA. Di:!; CiuGEN 
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ANEX03 

CIUCIAS •E IA ua•• 
OISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MATRICULA DE P~IMER INGRESO 

A LICENCIATURA POR SUB-A.REAS OEL CONOCIMIENTO i9B0·2000 

TRONCO COMUN 6.3 798 

ENFERMERIA Y OBSTETRICIA 3 2 !J.223 

INGENIERjA EllOMEOICA 29 O.o 22 

INVESTIGACION Y BIOMÉDICA 00 ºº 
LABORATORIO ºº 

14.661 44 3 15.513 

NUTRICIÓN 225 520 2 2 

OOONTOLOGiA 7.814 2-i.o 

OPTOMETAIA 0.3 393 

OUIMICA 2.618 7.9 2.989 i2.e 4.524 

SALUD PÚBLICA º·' 
SEGURIDAD E HIOIENE o o.o o.o 82 

o.o 03 268 

33.113 100.0 23.320 100 o 35.938 

OBSERVACIONES 

Suo-area con mayor part1croac1on en el 
penoao 1980-2000 año ~- porcenta1e 

.:..ño en que esta misma sut>-area 
tuvo menor parnc1pac1on 

Suo-area con mayor part1c1oac1on en 1980: 
Numera oe suo-area~ sin part1c1pacion en 1980: 
Numero de sub·areas sin part1c1pacion en 2000: 

Medicina con 43.2% en 2000 . 

en 2000 

Medicina 
3 
2 

"' 

º·' 
o.o 

o.o 

43.2 

•.O 

21.3 

12.6 

0.2 

TOO.O 

TESrn c0r-,r 
FALLL JJ ~ :~i~~GEN 

:wo 



ANEXO• 

c1mciu unuus Y uac1u 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MATRICULA DE PRIMER INGRESO 

A LICENCIATURA POR sua.AREAS DEL CONOCIMIENTO 1960-2000 

SUB ARE-AS 1980 - 1990 - 2000 -

TRONCO COMÚN 2.918 37.6 51~ 352 

BIOLOGIA 2.457 31 .6 2.223 34 B 

SIOCUiMICA 

CS. ATMOSFERICAS o.o 

CS. DEL MAR 

ECOLOGIA e.o 

FISICA 696 9.0 8:\2 13.0 1.006 

GE O LOGIA o.o 24 "3 

GEOGRAFIA 4.3 o.o 

MATEMATICAS 2.083 32.6 2.718 28.2 

,., B.9 566 

7.770 100.0 6.392 100.0 9.636 100.0 

OBSERVACIONES 

Sub-area con mayor part1c1pacion en el 
penado 1980-2000. año y porcenta¡e Slologia con 45.9 % en 2000. 

Año en que esta misma sub-area 
tuvo menor oarttc1pac1on 

Sub-area con mayor part1c1pación en 1980: 
Numero de sub-areas sin part1c1pación en 1980. 
Número de sub-areas sin part1c1pac1on en 2000: 

1980 con 31.6% 

Biologia 
3 
1 

TESIS f)}l\1 
F.'AT - 1 i · n ,· .• -.GEN .u1.h ;)2, U.i.Ú 

:?01 



ANEXOS 

•llM-IMlllUSY-.. numu 
OISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MATRICULA DE PRIME=! INGRESO 

A LICENCIATURA POR SUB·AREAS DEL CONOCIMIENTO 1S80·2000 

TRONCO COMUN 30.009 39 o ;;>t 797 

AOMINISTRACtON 

ANTROPOLOGIA Y AROUEOLOGIA 1.033 

ARCHIVONOMIA V BIBLIOTECONOMIA 

BANCA Y FINANZAS 

CS. DE LA COMUNICACION 3.531 6 33;;> 

CS. POLITICAS Y AOMON. PÚBLICA 334 

CS. SOCIALES , .714 , , 2 546 

COMERCIO INTERNACIONAL 

CONTAOUAIA 6.856 ;>8.86~ 

DERECHO 15.176 20,897 

ECONOMIA Y DESARROLLO 4.344 5 36~ 

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 'ºº º·' 
GEOGRAFIA 280 

ORGANIZACION DEPORTIVA '76 0.2 

PSICOLOGIA 4.906 6 4 6.163 ~ 3 o=.-1~ 

RELACIONES COMERCIALES ' 133 

RELACIONES INDUSTRIALES 63: 

RELACIONES INTERNACIONALES ; ~(,: 

RELACIONES PUBLICAS 

SEGURIDAD PUBLICA 

ººI , 4 

,. 

770 e 7 6 735 

1 

76.952 100.0 116,560 '199.2801 

A"~(~ ..... ._,.,.,,es es"r,o.01sri::os ::>E 19eo A :1000 

TE;:i•.~) cm.-, 
"FALLA Di 0J.UGEN 

06 

14.5 

o 

00 

, . 
34 

100.0 



OBSERVACIONES 

Sub-área con mayor participación en el 
periodo 1980-2000. ai"lo y Porcentaje: 

Ar'\o en que esta misma sut>-area 
tuvo menor part1c1pac1ón: 

Sub-area con mayor participación en 1980: 
NUmero de sub-áreas sin participación en 1980: 
NUmero de sub-areas sin participación en 2000: 

Derecho con 21.3°!. en 2000. 

1990con17.911/o 

Derecho 
7 
2 

TE.-;;;·~ r•r:' í 
"FALLA Dl5 v ... üúEN 

203 



ANEXO& 

EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 
OISTRIBUCION PORCENTUAL CE LA MATRICULA DE PRIMER INGRESO 

A LICENCIATURA POR SUB-AREAS DEL CONOCIMIENTO 1980-2000 

SUB AREAS 1980 .. 1990 - 2000 -

TRONCO COMUN 

ARTE DRAMATICO 

EDUCACION V DOCENCIA 

ESCENOGRAFIA 

FILOSOFIA 

HISTORIA 

IDIOMAS 

LETRAS 

MÚSICA 

3.781 

•60 

209 

2.363 

876 

539 

•9 

38 

8,107 

46.6 

o.o 

10.8 

o.o 

6.6 

0.2 

100.0 

6'3 7.2 2.0 

ºª 
327 3.~ 

3• ºº 
3.798 62 o 

o.:.> 

927 10.9 1.358 6.7 

685 6 9 

676 e.o 708 35 

1.041 12.3 1.592 7.9 

259 3.2 

•5 0.5 

8.492 100.0 20.127 100.0 

OBSERVACIONES 

Suo-area con mayor oart1c1pacion en el 
oenooo 1980-2000 ano y oorcentaje 
A.;o en que esta misma suo-area 
tuvo menor part1c1oac1on 

Sub-area con mayor partic1pacion en 1980. 
Numero ce sub-areas sm participación en 1980: 
Numero oe sub-areas sin part1c1pación en 2000: 

Educación y docencia con 62.0% en 2000. 

1980 con 29.1% 

Educación y docencia 
3 
o 

20.i 



La Educacu:lrr Su~''°' ~n ,\fé:nco 

ANEX07 

.. eUIDla YnlHLella 
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MATRICULA DE PRIMER INGRESO 

A LICENCIATURA POR SUB-A.REAS DEL CONOCIMIENTO 1980-2000 

CIENCIAS DE LA TIERRA 

CIENCIAS DEL MAR 

COMPUTACIO"' 't SISTEM4S 

DISENO 

INQENIEAIA AMBIENTAl. 

INQENIEAIA BIOlllEDICA 

INOENIEAIA BIOQUiMICA 

INQENIERIA CIVIL 

1 ... 0ENIEAIA DE LOS TRANSPORTES 

INOENIEAIA HECTAICA Y ELECTAONICA 

INOENIEAI• El'llEAOn'ICA 

INOE ... tEAIA EN CONTROL. !"'STA 'f PAOCS 

INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES 

INQE ... IEAIA EN TELEMATlCA 

INQENIEl'llA EJlóTAACTIVA V METALUAOICA 

INGENIERIA FISICA 

INQE ... IEAIA INDUSTRIAL 

PLANEACION 

OUIMICA 

TECNO .. DGIA DE LA MADERA 

TIECNOLOOIA DE LOS ALIMENTOS 

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

53,939 100.0 76.703 100.0 

TESIS r:rt-r\T 
FALLA ;;:_; :· ~--.~líEN 
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OBSERVACIONES 

Sub-área con mayor partic1paciOn en el 
periodo 1980-2000. afio 'I porcentaje: 

Ano en que esta misma sub-área 
tuvo menor part1cipac1on 

Sub-area con mayor participación en 1980: 
NUmero de suo-areas sin part1cipac1ón en 1980: 
Numero de sub-areas sin part1cipaciOn en 2000: 

Computación y Sistemas con 31.0D/o en 2000, 

1980 con 2.9% 

Arquitectura 
15 
6 

1'~~.1c:; C'1W 
, '":":,T 

:?06 



ANEXOS 

AÑO DE CREACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS EN MÉXICO 

UNAM 
Univerw.ldad Michoauna de San Nkoláa de Hidalgo 
Unlvet9ldt1d de Guadalajara 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
IPN 
Benemf!rita Universidad Autónoma de Puebla 
Universidad de Sonora 
Universidad Autonoma de Yucaün 
Unlve,..ldad Autonoma de Sinaloa 
Universidad Veracruzana 
Univerw.idad Autonoma de Coahulla 
Unhteraidad de Guanajuato 
Instituto Tecnologico Regional 
Universidad Autonoma de San Luia Potosi 
Universidad Autonoma de Qucrétaro 
Unlverw.ldad Autonoma del Estado de Mori,loa 
Universidad Autonoma de Chihuahua 
Unlvenidad Autonoma Benito Juilrez de Oaxaca 
Universidad Autónoma del Eatado de Mexleo 
Universidad Autónoma de Tamaulipaa 
Universidad Autonoma de e.ja California 
Universidad Juarez Autonoma de Taba•co 
Universidad de Colima 
Universidad Autónoma del E•llldo de Hidalgo 
Instituto Tecnologlco de Sonora 
Universidad Juarez del E•taido de Ourango 
Universidad Autonoma de Tla:1:cala 
Universidad Autonoma de Guerrero 
Universidad del Sudeste 
Universidad Autonoma del Carmen 
Universidad Autonom11 de Zacatecas 
Universidad Autonoma de Nayartt 
Universidad Autonoma de Ciudad Ju.irez 
UAM 
Universidad Autonoma de Chiapas 
Universidad Autonoma de Aguascalientes 
Universidad Autonoma de Baja Calilomla Sur 
Universidad Autónoma Agraria .. Antonio Narro" 
Universidad Pedagógica Nacional 
Universidad de Oc:c:dente 

•en 1984. por deaelo PteS•denaal. a la educacion normal se le otorga el rango de hceneiatura 

1910 
1917 
1925 
1933 
193il 
1937 
1938 
1938 
1942 
1943 
1945 
1945 
1948 
1949 
1950 
1953 
1954 
1955 
1956 
1956 
1957 
1958 
1960 
1961 
1962 
1962 
1962 
1963 
1965 
1967 
1968 
1969 
1973 
1973 
1974 
1974 
1975 

'1975 
1979 
1985 

207 



La Educac1dn Su~r1or en Aftlxu:o 

ANEX09 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DE NIVEL SUPERIOR 
Y DE LA EDUCACIÓN AGR(COLA SUPERIOR EN MÉXICO 

DE 1980 A 2000 

"'"º l!DUCACION •u•e•10• l!DUCACON AORICOLA •DRCl!NTA.11! QUI! 
TOTAL aUPl!RIDR ltEPRl!al!NTA LA 

(LIC•NCl&TU- Y P09-GltADOI l!DUCACION 
ao1t•coLA 

1960 756,649 67.570 6.9 
1966 1,026,033 63,799 6.1 
1967 1,027,626 77,524 1 7.5 
1966 1,072.712 71,906 • 6.6 

.......1.969 .. __ _ _.......l_ll.2. ??n 

~tK~t=:--l-===~~-= __ 1_99.0 __ ---~1 ~1:!.2 156 
1991 j 1, 136.270 45.151 1 39 
1992 1.174,344 

i:g;1=~·· 1993 1,192.349 
_ 1.994 _____ --1..238..0"" 14J.6Q 2.6 __ 
_ 199_5_·-1- ---~1 2.a~§ ... 1 52_3 2A.__ 

1996 1.362.025 32.200 2.3 
1997 

1 

1,397,925 32,734 2.3 
1996 1,499,197 36.679 2.4 
1999 1,593.246 36.759 2.4 
2000 1,703,507 40,335 2.3 

1 

1 ucnlc l\nuarw.-. l:o,tad10,11¡;0 .. de llccncuatura. A:-.:UIE~. llJ<.I!' ~ ~000 

i 
1 

1 

1 



ANEXO 10 

CUADRO(A) 

SISTEMA NACJON;.L DE S;.wo. Mtx1co. 1998 , __ 
~por cr1._.~ ,_.a'_ ..... .,. ¡,......,.._ """""' U....n °"-

hll!~ roo oon too OC.G ,.,.,. -.... - pol'TOO~ ;-f!iGG ~~poi' ---poi' porf!i~ lw:aplvJ1"1~ 
'""'-ª -e - ,.....,,e ~ ..,,...,., """"º" •a:r (~) 

r-1:.cion•• ?B.11 ne.a 1.6 2.3 ;o; 3'GA 3.9 7.6 3.t5.l 66.3 
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CUADRO(B) 

PAINCIPALES RECUAS OS HUMANO~ POR INSTITUCION DE SALUD. 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD. MEXICO, 1998 

~.laUBICantKIO p.,..-, 
fntidad IMll.alillil Tor.i• T.oaJ• Gw- ti,mcJ.1 f.n iDf. o;¡;;; -..... Ent•· ÓUaspUil º"º _, IDM!Ccs 

,_ 
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Secreur11 de Salud" 184 425 -49 453 12 HQ 1l l1.C 15 ]91 4 637 3992 [:6104 l9f<I 63 900 
lnsuCJto Mo11:.o11n:i drl Seguro Soo•l·Sohdilru:i!d 17 l20 °'"' 336 110 ""º 135 ,.. 6 759 ,,,, 4 122 
Unlll'l!ri;t.r1os 4 79"1 1291 •• ""' '28 " 137 1 !152 210 lHl 

Crur Ro.JoJ ~:ac..nil 53.J!io 16M 715 '18 85 1l 320 1 6Jft 4:,9 1000 
lrz.1111.110 Ni1aon.a1 lm1~n1su 'º 20 o JO 20 

Pobli1c1on derechohilbente 3011 90) 74 916 21 1115 26641 e 221 36411 15210 103 JOB 31 872 09810 
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f'e.tr~eos MeJJc:.inos. 10703 2 403 920 1 201 12J ,,. 2 658 1 025 • 617 
51!Cl'eUtla de la Oele1"15ooi Nai:.1ol'\illl 9 3'12 1128 •112 "'º 132 "' 20 2 215il ""' 1202 
Seo:renrta de Manna 3588 ... .,, 30J 'º 112 .. 927 ,., 1:.•1 
[uau1eos• B 132 2911 9'6 1 HO 305 187 113 2 409 ,,, ) 23i 

' lncl~ rl!!.ident15 y pas.antft 
1 Jn::J~ au1:ih..are:i. de- 01..¡nosui:.o y tnumentc, PI!"'°"ª' a::tmn1strnivo y otro personal 
~ ln.::t~ 1nlormac1on del Instituto de Serv1e1os de Salud del 01str1tofederal (lSSOF}.de la Secretatfade Salud (SSAJ y de los irsitutos na::cn.1IKde salud 
• lncl~ 1'1::1rrracicn del Sistema de Trais~rte Colect"'°'Metro (STC.Metro) 

r~nLe D1reccon Gereral de Estadl5bc.ae lntcrmatia. Boll!un de lnlormacion Estadis::1a Recur505 JServi:ios. 19S:S.fllie:mo:i.O.í.:OGELSSA.1SOB:rum. 18, 
"':·11 
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CUADRO (C) 

PDINCIPALES QECURSO!. HUMANOS POR ENTIOA.D FEDERA.TIVA. 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD. ME.XICO. 1998 
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ANEX011 

CUADROIA) 
INDICADORES DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS 

Cl&STO FEDE-L EN CIENCIA Y TECNOLOOI& (ClFC.,T) 
Foderal SCJence and Tochnoiogy &pend1ture tFSTE) 

1990-2001 
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·- ,, .. .,, . -11~.t~. :JI 

23 ,,, " """~ . 7!>: ':'Ot' 

.. c1a1_.._.....,._.Fc-...1,..1~.-
•• _._.. """"' •• -._. ~PP :._,..,..u. ........ _nc..~F- ... tl>PC 

!IHCF ~O. .. -~"'-•• IWT·~ 
.Nt.Gl.~ .. c.-~ ...... ---

.,.,.._ .,.,.,_,. 
11-: 1:-.· 
•.:to 11:"'~ .,. :t6t: 

~0(. ~,.-

•o> ,.e 
60(;.!>ll:; 

'" .i?<!to 

IJO" 'º' ... •ó~ 

GASTO FEDEfllAL EN CIENCIA Y TECNOLOGiA (GFCyTt 
Feaerat SCJence and TechnoJogy Expendtture (FSTEJ 

':. , ' -- ~ 11 
-GJC.yl 

.,...._ .,.,,_,,, 

840 Mf:" .,. ... 
921.•U:!: 

OFC"tT/ GPSPF 
FSTEJDF'O 

2 .. 



CUADRO(B) 
INDICADORES DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS 

GASTO FEDE-L EN CIENCIA Y TECNOLOGIA (GFCY'T) 
Nationa/ Science and Technology Expenditures (FS TE) 

1••z-aooz 
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1996 17 789 256i6 3 846 350 5 540 7g4 o 46 EOO 5&~ 
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CUADRO(C) 
INDICADORES DE ACTIVIDADES C1ENTIFICAS 

GIDE POR PAIS 
GERD by country 
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GERD by country BS B percantage Of GDP 
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1 u.:nlc 

1.07 

1 ·-. ..,, =· 
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ANEXO 12 

MODELO DE CURRiCULO PROPUESTO POR EL 
"REPORTE GRINTER" 

W& 
CIENCIAS BASICAS 
Matema?1cas. 
F1s1ca 
Ou1m1ca 

ANALISIS Y DISEÑO 
ce 1ngen•er1a 
:..nahs1~ 

Smies•s 
Desart"ollo ce mves11gac1or. 
c1ng1aos a 1as fases creativas y 
practicas oe1 diseno econom1co 

CIENCIAS SOCIALES 
Muman1Cades 
Economía 
Goo1emo 
Soc101og1a 
í='liosof1a 

CIENCIAS DE INGENIERiA 
Mecar.1:::a oe sohcos 
t.~e:a.,1:::a ce •1u100~ 
T ermoo1nam1ca 

OTROS CURSOS 
:::i,.,.ta::ii11ca::: 
.:.:::...,,.., s~·a:,on 
~:e·cao::i1e::::i.a 

:::, ... a-.:a~ 

Otros Cursos 
s•.-

l u<:nh.: ~1ana Ruth Varp:m., Ri:-o.·1sta ANlJl(S. S .. Q4,. op en 

La Educacrdn Suprf'ror en Alb1co 

TESIS CON 
'FALLA r;:~ C}T'JGEN 



La Educación Super1ur ~·n _,,féx1cr> 

ANEX013 

CUADRO(/\) 

OPCIONES EDUCATIVAS 
DE NNEL SUPERIOR 

1996-1997 

Z~ ...... t,.1HoP?-1•-~ :;:t 
L.• ce º'" ... ~ ·•":~ 

i,!,irii~~·~~~ªiiihl~~; 

E::--t;i pt1blu·;,.·i.,:. fu· l;· ¡¡¡-1ni..·r;1 ... ·n 0--11 J.-":t..•n,·ri1 qu•· i;1 ~11~-· .·•·· ~;·r:.• !·.c:1 ·:1°·:•1;·. 
Sup(_•nor ,_. In\ ··-ta . .:;,.·¡):: --·1 ... ·nt:f1c:1. :--:-1-::-.:.11.... ... J:innr" :- <11'-tr:t)'.l'.' · · 1- e:·. 
r"IÍ\:t..'I b:il·hi/k·r:1:' ;H:hl1l·.,~ :- p:1rth·ti1;1r ... ·:-:. t..º••n vi ohjv«• cit ;1\.!Jd.:1..- ¡, I•>- )·l". 

CUADRO(B) 

!._ :1 ;if'l·, el• -¡n:• ;,p,,r. ,·¡,' 1:1 ~v~11ncL1 , ..... r,.,111:~ d.·· .. :--t;, rnih'... C· :1· ·-tr;1:oc · 
q1h J;, cJ, :~1;1nc.· i''': · -¡;, ttP'' d•. 1n;1t•_·;-:01lt..·'.·. ,.,(>:: r ... ·q'.1-. no· 1- :i·,;· ·,\,·:-:. ... ·::--ch 
h:it..·h¡Jj, r;.t·, 1... .. '.1· :~:· lh'1t1r.;1r Qtl'· :1dcrn;i ..... d·· !:1 di'-'!;-1~l!l~·1· ''· e;.:-. "·.·' •i c;1b11. 
t1l!lt..'h·i,.. _1, ;,, .n!1··1-.in dir··,·;:1::1.·nt• J;1- ,,:·:,·in;~".- rl· ~!-::'!L. p:1r:1 

;:dq111:-1:-i·" E:-. l ~l ·- :·.:· •!i< •.·~. n!1 i:.1._· pr1s1bl;_· 1._·, ,¡,h·arl . vr. intl :-:-,•t. 

r'::;-:YI 
1.LA uj~, :·;[;.i ~ "N 1 

----- -----------L-'--' ....... '--'LL"-2"-~~""-""-'""-.... ,'-'-"'--------



L-z Educ:ac1ón Supenor- en ,\fC:nca 

. .,. .... 

CUAORO(C) 

OPCIONES EDUCATIVAS l 
DE l~ffVEL SUPERIOR , 

1998-1 .,.,._, 

Zona :-..1 ... 1ropolit4tnH 
dt• la Crt. dt.· ~1,,:,i1..·11 

!.~j..~· ()rlirnt•Cl()a •ducati<wa ~ _-

SHP Coordiru1C'i<Ñ"1 Nacional 1.ar.J. la 
f"lunt.-i1dnn dt.• la F.dtu.~1d<in ~111••rior 111 

1.:1 tvrL·L·r;1 -.._ r·:-:<•11 ck· '--'~h.' ci•1cumt·nt•1. ;1ctu;1IÍ/!• l•i:- c11n1.·n1d'1:- ch !;,~ .._·;1;:-.._·:-;1:

Cilh "ÍL r~;ih:1:~ cr: !:1 ;-on;1 mt•tropnlit<1nr1. ~u d1:-:~nh~1.._·1r1n r. b;1:-ri la~ 
._.,p.._· .. ·t;it1\ ;1:-. ¡¡.._ ..:.incl" :1 public;1r~.._. un t1r<1jt_• :1d1 .. ·1(Jn;1! p;1r;1 ;tt>;1:-h·t.'t_·:"' J;, 
dL·n1;11Hl;1. 1 >,. h•_·chu. iut_· objL·to dt• n_·conoc:imienl\J por p;1rtv dL" org;1no~ t.•:-..._·ntu~ 
dv! amb1to .. ·duc:tt1\·11 comn l;1 l~c>\"Í$ta Conflut.•nc1<1 dt· 1;1 A:--.:-L·!E~: t_•l Pt.•riodi .. ·n 
L·~i)uU. L·rnm.._·;1 di_· la Educncion Superior: y La Ga .. ·L·U1 Cultural dt· l<i 
l"ni\"L'i~id:1d dt_• Gu:id:ilnjarn. 

El jc::>V"~n l::>c:oc::hille-r y SL>S 
ciisy LI nf'i....,,CIS prC>fEll'SÍC>rtiCllE!".s 

• •t•r Ir ''I.,. l.t•! • '11' , .... 
! •! '!\ l T ... ¡ l'I t:ll 11.:. 

f'l 11l"o·l'"I·• 

L:1~ rn._·n..:innt.•:-:- qti\ r.1cr._·L·1u la <1p:in..:1on dt_· L'Sle lr<ibajn tuvieron lu¡.:::nr 
pi_•riúdicu~ cit.· rL·C• 1fHH:idu presti).":io L'lJmu el "L·-2000 ... E~t•1 not:1 apareció en 
ju11i(, dt.· 1 ~H•.-. 

,. 
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Lo Educación Su~r1or .rn Mh1c:o 

OpCio11es educa.1iv&i.s 
""" de·11ive/ superior 
· eH la Z011a 1\l'letropolitaru.1 

de la Ciudad de 4"\.Jéxico 

L...,,, .o·.·f!",.,.., C-L.< r•. , : •••. -.•.• , , 
ro;.c.,;.1.u 119'.'H 1'-'•· ., .• ,.,,.- 1 , ••• L• • 

ttop,~1.:.•n·• :.u· :,. L•.•·' ,.. ••• ,, •.• 
;1rn,.·n !.lo po: •• l•··•C"·"'·1 L'•" ,.,., ·~·· , . ._, ._ · 
b•c c.-..d .. u...,, •••• 1 ... ,. u::~.• "'º-'" "-., ··~· 
te-,. '-'"h> "''' .n-..r.r.,c.;.,.,.,,...._ e•·· ,. 1 . 
C.IÚ" ~UJ>-etlot f>,,J:_.;,_,.., c.._·~·<· ¡ .. ·tt•< .• 

rt "'· ,,.., .... 11 ... nrr uri fL,l.<•t._, ·•~'-· nJ>- r-u•·~1: 

#1 S.U ..... : .. ,Ho0:.0::- ¡,, (_ • t...!.,.•~ 1. • '-.,•< ·-·•••' 
P"""' 1 .. f'l.OU'oH 'º" •'< ·' ln:. <".t·.•C'"' 
S.o..:p~·.-:o• cc.C.•Nf".!.~ 

(.J 1011~:0 111<.:-1·.·- r·.,,, .. ,,.n .. !r1•r ...... 

!l.ro;.C:•On <.ir- í'r11.1...- ... ,.,,.,. ... , •• ,,.,,. .• "-''"'"' 
$r onfo-r .... s.o:..•n- •o· • .,,.,1.-r ..... >:r.. 11:. ......... .,, 

d<."~ C"u~h ... .:.rr pr.:.f•·• .. ;•· .. • •!•• 1•~: .:., •.. 
f • .-. l.,, .... ,:::. .... to• r-, .......... 1 ......... , .. ,,, .. ,.. oJ•••••. 

C1Uf!" ........ f~'rtr-t• c.u•,.._ ,., .... <'<'l.-..-. C.•.<1t·f.-..•o '-
l.a dur.,e11c~n ...... ..,.,. .. 1_. u•• .. ,·.- , ¡;_,._ 

~c••t,;C..,.,,,.,. u1. <-·••r••-' '''º' ·.r 
lntcnn-...<..<..>n fC:'J~Ct<> .-. !.•. _-_-. ... ·::· 

''""' .. ·L't ...... ~i.:.-. t::y .. <. .. - ''"'~ •• , 
:"' t.-o;.~>-> _,,. •r•h " o.· 1• • _,, - - 1· 
mr-n~.- ._,, P''-'""º ._, .,., .._, .,, . 
....... !" .... 1 ....... , ...... 

c;"lc e:,...:,~ .n.,t.h•-. 
J.n ... .,nr1.:c .._,, 

._.e,,, ... , ¡_,e, ,>n~··· ,, ... 
,_.., ........ ·,- ....... , .... 
-·:··· ~'""'· ............. . 

L.r.-1,·.1 . ._ .. ..;.11., ....... .-·• ._ ,., ••• ~ 
pe~ ....... ··'>_..,_ .. .._.!"-•·• ·•· • ·'" .,- .• "" ... 
r .. , <:"<: ,.,. "'· .. u:r.s : ............. _ •.. ·.·.· • -·, 
,.,_...LO" °\' .•. •.-·•'<.-u•,.,,.,.· •. • "• ,· 

"'"' ................... t: ..... - .••• , .... ·.·.: .... - ..::.•• 
lll·1r•;"" -..••· ,_.._ "' ·., ·•· ·~·. • , .. , .. 

En el mismo tenor. In Revista .. CONFLUENCIA .. de lit .-\!\:L"IES . le otorgó un 
espacio pnrn hablar de sus aspectos mtJs representativos: la nota se publicó en 
mayo de J 99to\. 

:?18 



La Educ:ac:1ón Superior rn Alé:c1c:o 

ANEX014 

LAS CARRERAS MAS POBLADAS DE PRIMER INGRESO A LICENCIATURA 
1980-2000 

COMPARATIVO DE LAS CARRERAS MAS POBLADAS 
•EA INGRESO A UCENCIATURA 

1980 Abs. % 1 2000 
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Abs. "· -1 42.082 10 2 56 779 1 28 9 1 Dcrc1.:ho 
1 llcnu.,ta 34.482 t 17 5 1 .'\dmm1 .. tracinn 40 04~ 97 
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• l on1a.Jor l'uhl11:0 28 914 · lng. lnJu .. 1n..il 19 5'?'5 .. 
i ,\Jnu•n Jc l mpro..·-.a-. 2e 542 14 5 lnlt•nnau1.:<1 1-: 145 .: 2 

15 51;;. :i.s 
·3 66:' ~ .! 

' ·\•·n•nnl11•• en l 11"''-"•:111.1 B 625 1•,11.:ol.•¡.:1.1 ~:i .:.:~ - -

~-'"-"'-"----------·-5_8~_9~-~~~I~•----------~: -:;~ 
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