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I NTROWCCI ON 

E l  presente trabajo t i ene  como prop6sit.o fundamental 
contempl ar 1 os di fer entes pl anes y programas pol 1 ti cos orientados 
a l a  educación con relacibn a l as  acciones concretas llevadas a 
cabo en el f i nand ami ento de 1 as uni ver si dades C Un1 ver si dad 
Nacional Autónoma de Wxico y Universidad Autónoma Metropol i kana3 
y de l a  investigacibn científica y tecnol-ica CConsejo Nacional 
de Ciencia y Tecnologf a y Sistema Nacional de Invertigadores3. 

E l  gobierno constituye l a  fuente basica para l a  educaci6n al 
asignar cierto porcentaje del Producto Interno Bruto al subsidio 
de l a  misma. s i n  embargo este porcentaje en el caso de Mxico. 
está muy por debajo de l o  recomendado por l a  UNESCO C8.0% 
aproximadamente:,. Esto se ve reflejado en l o s  problemas a lor que 
se enfrentan l a s  instituciones de educaci6n pQblica en todos los 
niveles; algunos de estos problemas son: 

- Elevada demanda del servicio. 

- Mínima infraestructura. 

- SaturaciCln de grupos. 

- Baja calidad de l a  planta docente. 

- Disminución del poder adquisitivo del salario de los  profesores. 

- Excesivos problemas de carácter sindical que conlleva a l a  
distracción de l as  actividades encomendadas a los profesores. 

- Falta de actualizacidn en los planes y programas de estudio. 

En un aniklisis retrospectivo, podemos observar que a partir 
de l a  d&cada de los cuarentas comen26 a surgir una importante 
demanda de 1 os ser vi ci os educati vos, que se ace1 ere5 
conforme se acentaaba el crecimiento urbano e industrial del pals. 
En l a  d&cada de 1970-1880 se constituyó l a  denominada &poca de 
expansi6n del sistema popular, comprendió además del crecimiento 
tan notable de matrícula. un sustancial aumento en el nQmero de 
planteles. l a  capacitacibn de maestros. l a  definición de objetivos 
y contenidos claros y concretos del proceso educativo. 



Los estudiosos sobre el tema de l a  educación hablaban de una 
c r i s i s  educativa dada l a  f a l t a  de coordinación, sistematización y 
articulación pedagdgica que existla entre 1- diversos niveles 
educativos. Los contenidos, l a  metodología y l a  organización de 
los programas de estudio no representan un conjunto coherente, 
además de que no respondían adecuadamente ni a l a s  peculiaridades 
regionales n i  a los  requerimientos de l a  sociedad actual. La meta 
de l a  cobertura se había logrado as í ,  a expensas de l a  calidad de 
1 a enseñanza. 

En 1983 JesQs Reyes Heroles anunció el inicio de una 
Revolución Educativa cuyos principales objetivos eran: 

- Racionalizar el uso de los  recursos disponibles, y 

- Ampliar el acceso a los  servicios educativos a todos los 
mexi canos - 

Esto con atencibn prioritaria a zonas y a grupos rds 
desfavórecidos, vinculando l a  educación y l a  investigación 
cientlf ica,  l a  tecnologla y el desarrollo experimental a los  
r equeri m i  entos del desar r o1 1 o naci onal . Con estas medi das se 
procuraba elevar l a  calidad de l a  enseñanza. 

En el caso específico de l a  educación superior sabemos que 
presenta problemas financieros tales como: una expansión sin 
precedentes de l a  matrícula, incremento de los  costos por alumno. 
demanda de profesionales cada vez mas especializados que requieren 
para su preparadon equipos costosos. 

Las universidades son vistas como los centros con mayores 
posibilidades para transformar al país y poder penetrar en el 
proceso de los problemas nacionales, de l as  carencias y 
deficiencias arrastradas a l o  largo de nuestra formación nacional 
con el objeto de entenderlos y promover su solución. 

Aparte de los profesionales, los tknicos  son también 
considerados como medio para soportar y apoyar una economía 
moderna y eficiente. Esto como consecuencia de que l a  educación no 
debe ser separada del aparato productivo, n i  de l a  investigación, 
por esto se puso en marcha el Plan Nacional de Educación Superior 
y l a  Ley para l a  Coordinaci6n de l a  Educación Superior en l a  que 
se basa este plan, como instrumentos para vincular l a  educación 
superior al aparato productivo nacional y l a  investigación 
adecuada a las  necesidades regionales y locales. 



Aunque varios puntos del sistema público comprenden centros 
educativos y de investigación de excelencia, el conjunto se ha 
desarrollado más EN CANTIDAD QUE EN CALIDAD y con deficiencias en 
su estructuración, pues ha sido necesario proporcionar los 
servicios al ritmo intenso del crecimiento demografico. 



1 .  - ASPECTOS GENERALES. 

Los objetivos, metas y estrategias del sector educativo para 
1890  son una propuesta a l a  modernizaci6n que se propone para el 
sector de acuerdo a l as  disposiciones contenidas en l a  Ley de 
Planeación, Plan Nacional de Desarrollo 1gSg-1884 y Program para 
l a  Modernizacidm Educativa 1989-1994. 

La nrodernizacic5n se inserta en los siguientes objetivos de l a  
política educativa planteada en el Plan Nacional de Desarrollo: 

- Mejorar l a  calidad del sistema educativo en congruencia con los 
proptjsitos del desarrollo nacional. 

- Elevar l a  escolaridad de l a  población. 

- Descentralizar l a  educación y adecuar l a  d ist r ibucih  de l a  
función educativa a los requerimientos de su modernizaci6n y de 
l as  características de los diversos sectores integrantes de l a  
sociedad. 

En concordancia con estos objetivos l a  estrategia general 
para transformar el sector educativo consiste en: 

- Consolidar los servicios que han mostrado efectividad. 

- Reorientacih de aquellos servicios cuyo funcionamiento ya no 
armoniza con l as  condiciones actuales. 

- Implantación de nuevos modelos educativos adecuados: a l a s  
necesidades de l a  población demandante de estos servicios así 
como l a  introducción de innovaciones adaptadas al avance 
ci ent í  f i co y tecnol6gico mundial. 1 

a:, PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 

La modernización de l a  educación no s6lo comprenderá l as  
tr ansf ormaci ones necesar i as par a responder a 1 as condi c i  ones 
cambiantes del país sino, también, l a s  indispensables para que l a  
educación se oriente hacia el logro de los objetivos relevantes: de 
los diversos grupos de población que l a  demandan, contribuyendo 
asf al proceso para su  desarrollo y bienestar. 



Mejorar l a  calidad de l a  educación media y superior y ampliar 
su oferta frente a una demanda creciente, son tareas urgentes. a 
las  que se destinará un esfuerzo especial. Fomentar 1 a educad& 
tkn ica ,  en todos sus niveles, reviste particular importancia para 
disminuir el rezago tecnolIjgico que nor separa de los paises 
avanzados. V i  ncul ar l a  educación tecnoldqica con los 
r equer i mi entos del aparato pr oducti vo del pal s ,  ser á una 
estrategia fundamental del programa educativo. 

Motivado por diversas causas y justificaciones, el sistema 
educativo creció de manera centralizada: hoy es preciso 
descentralizar para innovar y mejorar los servicios. Por e l l o  es 
indispensable i mpul sar 1 as potenci alidades y 1 a creati vi  dad 
existentes en todas l a s  regiones del pa í s ;  a d ,  deben acercarse 
las  facultades para decidir, planear, administrar y operar los 
ser vi ci os. 

En concordancia con l o  expuesto, l a  modernización se propone 
los siguientes objetivos que orientarán l a  polltica durante 
el periodo 1989-1994: 

- mejorar l a  calidad del sistema educativo en congruencia con los 
propósitos del desarrollo nacional; 

- elevar l a  escolaridad de l a  poblaci6n; 

- descentralizar l a  educación y adecuar l a  distribución de l a  
función educativa a los requerimientos de su modernización y de 
l as  características de los diversos sectores integrantes de l a  
sociedad; y 

- fortalecer l a  participación de l a  sociedad en el quehacer 
educativo. 

La estrategia estará orientada por los tres criterios 
sigui entes: 

- consolidar los servicios que han mostrado efectividad; 

- reorientar aquellos cuyo funcionamiento ya no armoniza con 
las  condiciones actuales; e 

- implantar modelos educativos adecuados a l as  necesidades de l a  
pobl aci 6n que demanda estos ser VI ci  os. e i ntroduci r i nnovaci ones 
adaptadas a1 avance c i  entí  f i co y tecnol6gi co mundial. 



En cuanto a ciencia y tecnología el Plan Nacional de 
Desarrollo propone que l a  modernización requiere una clarificación 
de l as  respectivas contribuciones de l a  actividad científica y de 
l a  actividad tecnológica en el desarrollo nacional. La ciencia no 
debe valorarse como un proceso supeditado a los requerimientos 
coti di anos de 1 as acti vi dades econ6mi cas, si no por su contribución 
a largo plazo. Por su parte l a  tecnología debe ponderarse 
principalmente por su capacidad para impulsar el mejoramiento de 
l a s  actividades productivas: ahorrando insumos materiales, 
mejorando el trabajo humano, permitiendo obtener productos de 
mejor calidad elevando l o s  ingresos de quienes l a  utilizan. 

Resulta indispensable, por tanto, hecer una distinción entre 
los objetivos y l a s  estrategias que habrán de procurar l as  
políticas gubernamentales en ciencia y tecnología, s i n  que e l l o  
implique apoyar el desarrollo de una en detrimento de l a  otra. 

E l  desarrollo científico del país se impulsará mediante l as  
siguientes acciones: 

- se dará un aumento gradual y sostenido en el monto de recursos 
p ~ b l i c o s  que inciden en l a  actividad científica, de tal manera 
que durante el período del Plan, crezcan sensiblemente l a  
cantidad y calidad de l as  infraestructuras f í s i ca  y humana 
utilizadas en este campo; 

- se establecerán programas permanentes de mejoramiento y 
actualización para los profesores de carrera de ciencias básicas 
e i ngeni er í a en 1 as 1 i cenci atur as, dando recnonoci mi ento y 
estímulo especial a los investigadores que participen en dichos 
programas ; 

- se crearán, en los programas de formación de recursos humanos, 
l a s  condiciones que aseguren que los becarios en áreas 
científicas se incorporen, al t&rmino de sus estudios, a grupos 
i nsti tuci onal es de i nvesti gaci 6n con producti vi dad comprobada; 

- se apoyará el mantenimiento o reforzamiento de grupos de 
investigación ya establecidos, que hallan demostrado tanto su 
capacidad en l a  produccih científica como en l a  formaci6n de 
investigadores de a l ta  calidad; 

- se inducirá al regreso de los científicos mexicanos radicados en 
el extranjero, mediante incentivos que les permitan incorporarse 
eficazmente a grupos de investigación ya existentes en nuestras 
instituciones; y 



- se fomentar& el es tab lec imiento  de convenios de cooperación con 
i n s t i t u c i one s  nac iona les  y ex t r an j e ra s  que permitan a los 
i nves t i gado res  mantenerse ac tua l i z ados  en las áreas prioritarias 
par a el desar  r 01 1 o naci onal . 2  

b3PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION EWCATIVA 

A N U I E S  

EWC.  SUP. UNIV. E m .  TECNOLOG. 

*Ley para l a  Coordinación icconsejo de l  Sistema 
d e  1 a Educación Super ior .  Nací onal de Educaci ón 

Tecnoldqica. 
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CONPES PROGRAMA INTEGRAL PARA EL COEPES 
Apoyo Federal  DESARROLLO DE LA EDUCACION Apoyo Federal  

SUPER1 OR. 
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CORPES 
Apoyo Federal  

PRECISA LOS MEXANIsMas DE COORDINACION 
. Y LOS OBJETIVW DE MODERNIZACION. 

El propt5sit.o de l a  modernizacibn cons i s t e  en apoyar a las 
i n s t i  t u c l  ones par a cumpl i r sus  f i nes vi ncul ando sus  acti vi dades a 
los requerimientos que solicita el desarrollo del pals. Dada l a  
transformación que ha t en ido  el pals en cuanto a s u  p l an ta  
i ndus t r i a l  y de servicios j un to  al gran desarrollo tecnológ ico .  
o b l i g an  a que lor p lanes  y programas de es tud io  conl leven el 
conocimiento de métodos y s u  ap l i c a c i ón  en tareas concretas  as1 
como tambih a l a  capacitacih y ac tua l i z ac ión  constante.  Con el lo 
el enfoque educat ivo  se centra  en l a  formación de es tud iantes  que 
adquieran d e  manera permanente nuevos conocimientos t e6 r i cos  con 
&n f a s i s  en el tecno log lco .  



Con el aumento de l a  matrícula de l a  educaci6n superior surge 
l a  necesidad de una acelerada expansi6n de l as  instituciones l o  
cual produce severos desequilibrios, sobre todo en relaci6n al 
deterioro de l a  calidad de l a  educaci6n y a l a  insuficiente 
relación can l o s  sectores sociales y productivos de l as  diversas 
regiones del país. 

Con fundamento en los trabajos del Sistema Nacional de 
P1 aneaci on Permanente de 1 a educaci 6n Superior , el gobi er no 
plantea como líneas de acci6n: el brindar mayor apoyo a l as  
instituciones de educaci6n superior tecnológica, además de ofrecer 
asistencia a los gobiernos de los Estados que decidan crear 
nuevas instituciones. 

E l  Gobierno Federal reiter6 el compromiso de definir 
criterios claros y mecanismos eficientes para l a  asignacibn de 
recursos, propiciando l a  participacicln. de los gobiernos estatales. 
Por otro lado se ha dicho que el gobierno seguirá determinando sus 
aportaciones a los ingresos de l a s  instituciones s i n  merma, con el 
objetivo de estimular l a  bósqueda de ingresos propios. 

Descentralizar y regionalizar. 

Ampliar el campo de concertacidm y operatividad 
de l as  instancias de coordinaci6n. 

Desenvol vi - 
miento de l a  
Educaci ón 
Super i or 

Simplificar y agilizar l o s  procesos 
administrativos de l a  Educaci6n Superior. 

Aplicar de manera 6ptima los  recúrsos 
di spani bl es. 

Evaluar permanentemente los: logros y procesos 
de 1 a educaci6n superior. 

La modernizaci6n educativa ha sido planteada bajo un marco de 
participacidn dentro de l a  cual l a  sociedad debe aportar 
contribuciones de recursos humanos, planta productiva, inversiones 
y acciones solidarias para lograr un servicio de calidad. 



Para fomentar y promover l a  oferta de l a  educacl-6n superior 
tecnol&gica se pretende ocupar hasta el limite de l a  capacidad 
instalada de los  planteles existentes. Junto con l a  realización de 
esfuerzo que promuevan el prestigio social y el reconocimiento del 
valor de l a  educacih tecnol6gica. fomentar l a  participaci6n de 
los Estados y orientar el crecimiento hacia aquellas regiones 
donde sea necesario el desarrollo productivo y tec-nol&gico. 

Par a 1 ogr ar 1 o anter i o'r es necesar i o i mpl antar al  ter nati vas 
de financiamiento que consideren una mayor participacibn de los 
gobi ernos estatal es de 1 os particulares . de 1 os propi os plantel es 
y del sector productivo, además de pugnar para que los  ingresos 
propios de los institutos de educación superior tecnol6gica 
crezcan conforme a 1 os nuevos r equer i mi entos. 

Por otro lado se pretende concretar acciones con los sectores 
sociales, el sector empresarial, empresas paraestatales y sector 
productivo en general, con el objeto de realizar programas de 
investigación y desarrollo tecnol-ico bajo contrato. estancias 
de profesor es y estudi antes, asesor1 as y asi stenci as t k n i  cas. 

Se establecerdn acuerdos que logren l a  participación del 
' sector social y productivo en l a  formulación y desarrollo de 

proyectos de colaboración con l as  instituciones educativas. La 
formación de profesionales y tknicos  habrá de orientarse 
principalmente al conocimiento y a l a  satisfacción de las  
necesidades de l a  sociedad mexicana. 

La investigación dada su  trascendencia e impacto en l a  
planeaci6n nacional desborda o rebasa su acción meramente 
educativa, por e l l o  se requiere de un esfuerzo nacional de 
or denaci ón concertaci ón , estí mu1 o y eval uaci 6n par a que sea 
posible definir pollticas, objetivos. prioridades, proyecto e 
instrumento de apoyo que conlleven a l a  pollt ica econ6mica y 
social mediante el desarrollo cientf fico y tecnol6gico. Para 
lograr esto el gobierno ha implantado el siguiente esquema: 



LEY PARA COORDINAR Y PROMOVER EL DESARROLLO 
CI ENTI FI  CO Y TECNOLOGI CO. 

Secretar ia de Conse j o  Naci onal 
Programación y de Ciencia y 
Presupuesto F i j a  l a  integración y Tecnol og i  a 

nor mat i vi dad del Si s - 
tema Nacional de Cien 

Di ver sas c i a  y Tecnologia. Secretar ía de 
instancias de Educaci ón  
pl aneaci ón  Pñbl i ca 

La i nvesti gaci ón y el posgrado son  ac t i  vi dadea i ndi spensabl es 
que ofrecen resultados a largo plazo, esto se traduce e n  proyectos 
que generalmente n o  maduran e n  corto tiempo y necesitan de apoyos 
i nst i  t u c i  onal es y f i nanci er os sosteni dos. 

Mientras que en  1988 l a  Universidad Nacional Aut6noma de 
M & x i  co contaba con 2856 investi  gadores , 24 i n s t i  t u t o s ,  13 centros, 
3 programas y 2415 proyectos de invest igación,  en el r e s t o  de l a s  
un i  versi dades p ~ b l  i cas exi st l  an en promedi o 13 veces menos 
investigadores y 25 veces menos proyectos. Con respecto a l  tipo de 
i n v e s t i  gaci ones también ex is ten desequi 1 i br i  os pues, de 1 os 3600 
proyectos financiados e n  los i f l t imos  c i n c o  años por el CONACYT 
el 83 % correspondieron a l a  invest igación básica y 17 % a l a  
aplicada. En re lac ión a l a  distr ibución geográf ica en 1987 el 
67 % de los investigadores se concentraba e n  la UNAM, el 10% e n  
l a  UAM y el 23 % restante en l a s  universidades de los Estados. 

E l  CONACYT respalda la formación de recursos humanos con un 
programa de becas para r ea l i z a r  estudios de posgrado e n  M#xico o 
en el extranjero con montos más elevados y mejores de trabajo,  
l i gados  con l a s  prioridades de l a  nación, el sistema educativo 
y de invest igación,  concurrirá a l  fomento de l a  matrícula en 
especi a l  i dades tecnol ógicas. 

E x i s t e n  marcadas d i ferenc ias  en cuanto a l a  preferencia de 
lasáreas soc ia l es ,  administrativas y de la salud con respecto a 
l a s  Areas tecnoldgicas, s i n  embargo esta  preferencia disminuyb de 
un 24% a un 15% e n  los dltimos cinco años, sobretodo en  el área de 
especial  i zaci  6n. 



En el contexto que M&xico se desenvuelve con grandes 
necesidades apremi an tes  y recursos i n s u f i c i e n t e s  para apoyar 
programas h e t e r  og&neos , el desenvol vi m i  e n t o  de 1 a m o d e r  n i  zaci  ón 

, supone l a  ar t icu lac ión de los ob je t i vos  y proyectos de l a s  
i n s t i t u c i o n e s  con l a s  prioridades nacionales. 

La invest igacidn se vinculará con l a  enseñanza superior y de 
manera especia l  con el posgrado, incorporando a los programas de 
estudio,  los nuevos conocimientos cientí f icos,  tecnológicos y 
humanlsticos y acercando cada vez mAs l a  t e o r í a  y l a  práctica. 
Buscando que los ob je t i vos  y contenidos sean congruentes con l a s  
necesi dades soci a l  es y econ6mi cas del pal s .  

La eval  uaci ón i n s t i  tuc i  onal sobre 1 a cal  i dad, competi ti vi dad 
y e f i c a c i a  del posgrado y l a  invest igacidn se hará con base a l a  
real idad nacional y c r i t e r i o s  internacionales e n  que se alentarán 
los programas d e  formacidn de investigadores estimulando a 
profesores de l a s  i n s t i t u c i o n e s  tecnológicas y univers i tar ias  para 
que part ic ipen en proyectos de invest igación y estudios de 
posgr ado, consol i dándose 1 os grupos d e  i nvesti gaci ón exi stentes , 
particularmente los que trabajan e n  áreas p r i o r i t a r i as .  

Se pretende establecer convenios y contratos de prestación de 
servicios de invest igación con empresas públicas y privadas, como 
una forma de vinculación hacia el sector productivo y como f u e n t e  
a l t e rnat i va  de financiamiento. 

Se crear4 un fondo nacional para el desarro l l o  de l a  
i nv e s t i  gaci  ón c i  entf f i ca y t ecno l  ógi  ea des t i  nado a programas de 
invest igacidn y de posgrado de l a s  i n s t i t u c i o n e s  de educación 
superior. D icho  fondo quedar& administrado por procedimientos que 
l a  CONPES instruya. 

Se l l e v a r á  a cabo l a  promoción para que part ic ipen los 
sectores público, privado y soc ia l  en el financiamiento del 
posgrado. A a f  m i s m o  se estimulará el i n t e r &  de los investigadores 
mediante el aumento en el monto y el número de  becas con el 
propósito de incrementar el número de personal altamente 
c a l i f i c ado  dando un impulso mayor a l a s  áreas tecnoldgicas y 
c i  entf f i cas natural es. 63 



2. - ASPECTOS ECONOMICOS 

Es necesario hacer h f a s i s  e n  l a  gran importancia que t i e n e  
l a  re lac ión que guarda el sector económico nacional con l a  
educación en v i r tud de que e n  base a l  desar ro l l o  del primero se 
determina 1 a canti dad presupuesta1 asignada a l  segundo. 

Cabe destacar que esta re lac ión se ha visto gravemente 
afectada por diversas circunstancias que han hecho var iar  el 
Producto Interno B r u t o  t a l e s  como: 

- el auge petro lero ,  

- l a  c r i s i s  econbmica de 1982. 

- l a  deuda externa, 

- l a  deuda interna, 

- el l i b r e  mercado, e tcetera .  

a3 EL AUGE PETROLERO 

E l  auge pe t ro l e ro  se mantuvo durante 1877 y parte  de 1978, l o  
cual modificb el proyecto de desarro l l o  nacional. 

Con 1 os abundantes i ngr esos petr o1 er os, el otorgami e n t o  de 
c réd i tos  externos y la repatr iac idn de cap i ta l es  se d i6  l a  llamada 
administraci6n de l a  abundancia que sen t6  s u s  bases e n  los Planes 
Globales y Nacionales de Desarrol lo.  

As1 , a l a  severa calda del crecimiento econdmico de 1977, 
sigue un repunte s i n  igual a pa r t i r  de 1978 y hasta 1981, e n  
este periodo el P I B  crece  a una tasa promedio superior a l  8% 
anual. En este contexto. l a  s i tuación econ6mica y p o l l t i c a  se 
presenta prometedora para l a  l i nea  impulsada por el gobierno, ya 
que l a s  expectat ivas apuntaban a que el crecimiento económico se 
mantendrla a un ritmo de por l o  menos el 6% anual durante todo el 
sexeni o. 



Si n embargo, el proceso i n f  1 aci  onari o se ace l e ró  rápidamente 
y a l  m i s m o  tiempo se expresa una reducción del crecimiento del 
PIB, el cual pasa de 9.1% e n  1979 a 8.3% e n  1980 y 7.9% para 
1981. 

Las fugaces expectat ivas producidas por el espejismo del  auge 
pet ro l e ro  pronto desaparecieron y dejaron a l  descubierto l a  
profunda f i su ra  sobre l a  que se habla mantenido hasta entonces l a  
peculiar estructura económica nacional. 

Durante este periodo l a  in f luenc ia  de l a s  nuevas tendencias 
para l a  planeación del desarro l l o  adquiere concreción en el ámbito 
de l a  educación superior. Se elabora uno de los planes más 
estructurados y que además c o n t ó  con una considerable 
infraestructura y apoyo f inanc iero  para s u  diseño y puesta e n  
marcha CPlan Nacional de Educación Superior3. Aún cuando el 
mencionado Plan representó l a  postura p o l í t i c a  del  estado s u  
implantación no trascendió el n i v e l  del discurso y de acciones 
ais ladas y poco orgAnicas a n i v e l  ins t i tuc iona l ,  regional y 
nacional . 

b> LA CRISIS ECONOMICA DE 1982 

La agudizacibn de los problemas estructurales de l a  economfa 
mexicana, h i s tó r i cos  desde 1979 a 1981, f inalmente causaron 
conmoción. A l a  devaluación de f ebrero  de 1982, se suman el 
de t e r i o ro  de los precios del petró leo ;  el repunte de l a  in f lac ión ;  
una creciente fuga de cap i ta l es  y el acelerado crecimiento del 
endeudami e n t o  externo. 

Las medidas que se tomaron tuv ie ron  muy poco éxito de t a l  
manera que l a  fuga de cap i ta l es  cont inuó ,  l a  captación bancaria se 
derrumbó, l a  in f l a c i ón  se disparó y se d i6  de hecho una bancarrota 
del  Estado. Se buscó controlar el d e f i c i t  f i s c a l  através de l a  
reducción del Gasto Público en un 8% Cen 1982> y el aumento de 
precios de  s e r v i c i o s  y bienes producidos por el Estado. 

E l  nuevo  contexto se caracter i za  por reconocer el de te r io ro  
de l a  s i tuación económica y soc ia l  del pals ;  en él se contemplan 
l a  necesidad de superar l a  ausencia de capacidad y l a  i n s u f i c i e n t e  
competitividad nacional en materia c i e n t í f i c a  y tecnológica. En 



es ta  nueva es t ra t eg i a  se conceptúa a l a  educación superior como 
p ieza  c l a v e  y como medio para producir los cambios estructurales 
propuestos a mediano y l a r g o  plazo. En l o  educativo l a  
preocupaci ón por a l  canzar 1 a autosuf ic iencia t ecno l6g i  ca, se 
traduce en impulsar y coordinar l a s  acciones de invest igac ión 
c i e n t l f i c a  y tecnológica de  l a s  i n s t i t u c i o n e s  de educación 
super i or. 

Se pretende fomentar l a  rea l i zac ión  de proyectos de  
invest igac ión que tiendan a superar l a  s i tuación de dependencia y 
los que ofrecerán soluciones a los graves problemas por los que 
atrav iesa  el pals.  

La educación e n  general y la educación superior en 
par ti cul ar son  consi der adas 1 os el ementos c laves  del  cambi o 
estructural y l a  invest igac ión c i e n t l f i c a  l o  es en el sent ido de 
l a  modernización y de  l a  cal idad. 

La respuesta, por par te  del  Estado, es l a  p o l l t i c a  de 
austeridad la que se traduce en una disminución drást ica  de los 
recursos para l a s  inst i tuc iones  de educación superior y, e n  
consecuencia, para l a  invest igación.  

Las causas neurálgicas de  la problemática estructural de l a  
capacidad de  invest igac ión c i e n t i f i c a  en México son: el reducido 
incremento del Gasto en invest igac idn y desarro l l o  durante los 
ú l t i m o s  años, l a  ausencia de canales de divulgación de los 
avances c i e n t f f i c o s ,  l a  f a l t a  de  información sistematizada 
acercade l a  s i t u a c i h  de l a  invest igac ión c i e n t í f i c a  e n  el pa ls  y 
por i f l t i m o ,  l a  poca ar t icu lac ión e n t r e  el crecimiento del  sector 
profes ional  egresado de l a s  i n s t i t u c i o n e s  de educación superior y 
los requerimientos de  recursos humanos para l a  invest igacidn.  

c> EL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y EL GASTO PUBLICO. 

En el per iodo 2971 a 1976 dentro del contexto económico del 
pa ls ,  se obtienen l a s  s i g u i e n t e s  tasas de t r e s  indicadores que son 
fundamentales para observar el desarro l l o  alcanzado. De esta  
manera el Producto I n t e r n o  B r u t o  creció con  una tasa del 6 . 2  %; el 
Gasto Pi fbl ico l o  h i z o  en 1 4 . 4  % y el Gasto Públ ico en Ciencia y 
Tecnologla l o  h i z o  e n  24.3 %. 



De 1977 a 1982 l a  part ic ipación del sector educativo 
disminuyó e n  un 40 % del Gasto del Gobierno Federal. Para este 
ú l t i m o  afío l a  inversibn pública en educación alcanzb tan sólo el 
4.7 % del t o t a l  de dicho Gasto. 

Aún así  dicho Gasto r eg i s t ra  un crecimiento sistemático e n t r e  
1970 y 1982; el Gasto Federal en educacibn en base a l  porcentaje 
del  PIB. pasa del 1.76 % en 1970 a l  3.10 % en 1978, l o  que 
representa un incremento  del 78 %. Sin embargo, es ta  tendencia 
ascendente se i n v i e r t e  abruptamente a pa r t i r  de 1983, en ese año 
el mencionado indicador disminuye a l  n i ve l  reg is t rado e n  1975 
C2.84 72 para comenzar a disminuir de ahi en adelante como nunca 
antes. 

Así se r esa l t a  l a  importancia del  Gasto educativo rea l i zado  
tanto por l a  Secretar#a de Educación Pública y o t ras  Secretar ías 
de Estado, como por los Gobiernos Estatales y Municipales además 
del sector privado. Lo que ocasiona que esta  c i f r a  disminuya de 
5.5. % a pr inc ip ios  del sexenio de Migue l  de l a  Madrid a 4 . 0  X e n  
los años f i na l e s .  

En 1980 Jose López P o r t i l l o  planteaba el a juste  de l a  
f ormaci ón prof esi onal a 1 as necesi dades r eg i  onal es y 1 oca1 es, el 
desarro l l o  de l a  invest igación y di fusión,  as í  como garantizar 
el u s o  de los recursos asignados a l  n i v e l  educativo superior. 

E l  Gasto t o t a l  e n t r e  1980 y 1987, medido en terminos rea les ,  
alcanza s u  nivel d x i m o  e n  1981. Durante los dos años s iguientes 
hay fuer tes  reducciones Cde -4.1 % a -27.5 YJ coincidiendo con la 
disminución del PIE3 e n  -0.6 % y -4.2 %, de manera que el Gasto 
t o ta l  en 1983 representaba sólo el €36 % de l o  erogado dos años 
atrAs. En 1984 se presenta una recuperación importante C20.2 *%I 
aunque el gasto t o t a l  queda todavía lejos del n i v e l  de 1982. 

Para 1980 cae todavía más, a l  2.09 % para una l i g e r a  
recuperación en 1987. Lo anter ior  nos  muestra que a par t i r  de 
1983, dentro de un contexto de f u e r t e  contracción económica y de 
un PIE3 que prácticamente no  crece ,  año con año l a  parte  que de 
este se destina a educación es cada vez menor. 



PRODUCTO INTERNO BRUTO 

AÑO 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

NOTA. DATOS OBTENIDOS DE: 

PESOS DE 1980 

MILLONES DE PECOS 

4 470 O00 

4 862 219 

4 831 689 

4 628 937 

4 796 050 

4 919 905 

4 725 277 

4 792 936 

"EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO EN 
CIENCIA Y TECNOLOGIA" en ESTUDIOS 
ACADEMIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFLCA 
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d3 GASTO PUBLICO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA. 

De acuerdo con l a s  es tad ís t i cas  del  CONACYT, el Gasto que l a  
i n i c i a t i v a  privada destinaba en Ciencia y tecnolog ía  se estimaba 
entre un 15 % del t o t a l ,  y es por demás d i f í c i l  saber si estas  
f luctuaciones correspondían a var iaciones r ea l e s  en el Gasto o a 
l a s  f u e n t e s  de  información. 

Gran par te  del  i n t e r &  en anal izar  el Gasto e n  Ciencia y 
Tecnologfa e s t r i ba  en que és ta  es una manifestación e f e c t i v a  de l a  
p o l l t i c a  que en l a  materia s igue  el Gobierno Federal,  tanto  en l o  
que respecta a la importancia de  l a  c i enc ia  y l a  tecnología 
respecto a otras act iv idades,  como en l o  referente a d i s t in tos  
renglones de ese m i s m o  Gasto. 

S i n  embargo, l a  i n v e r s i ó n  e n  l a  Ciencia y Tecnología no sólo 
es el resultado de l a  voluntad del Gobierno Federal,  s i n o  que es tá  
irremediablemente atada a l a  p o l l t i c a  económica y, por medio de 
e l l a ,  a l a  misma marcha de l a  economía del país.  

A t ravés  del  desar ro l l o  del  Gasto PGblico, uno de los puntos 
centra les  y que presenta un problema que requiere  solución, se 
r e f i e r e  a l a  adecuada de f in i c i ón  de  l o  que se entiende por Gasto 
en Ciencia y tecnologfa.  

Primero, debe considerase que el propósito esencial  de 
indent i f i car  el gasto  que un gobierno o pa ís  r e a l i z a  en  c i enc ia  y 
tecnolog la  es el de valuar cuantitativamente el esfuerzo para 
mejorar la capacidad de invest igac ión,  de innovación y de 
desa r ro l l o  tecnológico. Por el lo, 1 as r ecomendaci ones 
internacionales a l  respecto CUNESCO3 se orientan a i d en t i f i c a r  
el Gasto que se hace para sustentar y fomentar l a s  act iv idades e n  
c i enc ia  y tecnología.  

D i cho  Gasto comprende sa l a r i o s ,  operación y apoyos para l a  
formación de personal Cbecas3 pero, también inc luye  inversiones e n  
tinfraestructura y equipos necesarios para l a s  labores de 
invest igac ión y de desarro l l o  tecnológico.  

En segundo lugar se encuentran l a s  d i f i cu l t ades  para d e f i n i r  
l a s  act iv idades  de c i enc ia  y tecnolog ía  propiamente dichas. Las 
mismas recomendaciones de l a  UNESCO n o  son  totalmente ob je t i vas  y 
dejan márgenes de incertidumbre, sobre todo e n  l o  que se ref iere a 
proyectos de  capacitación, de extensionismo y de desarro l l o  
experimental o tecnológico.  



La e v o l u c i ó n  del Gasto Público t o t a l  en c ienc ia  y tecnología 
ent re  1980 y 1987, medido e n  tlorminos rea l es ,  alcanza s u  n i v e l  
maxim0 en 1981 C 22,608'000,000 de pesos de 1980>, durante los dos 
años s iguientes  hay fuertes reducciones Cde -9.1 % y -27.5 %3 
coincidiendo con  l a  disminución del Producto I n t e r n o  B r u t o  en 
-0.6 % y - 4 . 2  % de manera que el Gasto t o t a l  en 1983 representa 
sólo el 66 % de l o  erogado dos años atras. En 1984 es aparente una 
sustancial recuperación C20.2 Yóó aunque el Gasto t o ta l  queda 
todavía lejos del n i v e l  de 1982. 

A par t i r  de 1984 el Gasto t o t a l  e n  c ienc ia  y tecnologfa 
disminuye con lent i tud,  aunque con un decremento más marcado en 
1986 C-5.1 "4 que coincide una vez más con l a  reduccidn del 
Producto I n t e r n o  B ru t o  C-4.0 Yóó. En 1987 se mantiene casi  a l  mismo 
n i v e l  anter ior ,  comparado con el de 1981, en Gasto de 1987 
representa únicamente el 74 %. 

De l o  anter ior  se desprende que el Gasto en Ciencia y 
Tecnología s i g u e  por l o  general el comportamiento de l a  econoda:  
se reduce e n  l a s  recesiones y aumenta en  las recuperaciones, no  
obstante es notable un e f e c t o  aparente de amp l i f i c a c i h :  l a s  tasas 
de cambio en c i enc ia  y tecnologf a son mayores que l a s  del  Producto 
I n t e r n o  B ru t o ;  sorprende a s í ,  por ejemplo el incremento de 1984, 
que es proporcionalmente cuatro veces mayor que el del Producto 
I n t e r n o  Bruto. 



GASTO PUBLICO EN LA EDUCACION SUPERIOR 

PESOS REALES DE 1980 

millones de pesos 

A Ñ O  

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

MILLONES DE PESOS 

30 181 

32 025 

35 604 

27 694 

22 854 

23 699 

23 933 

24 862 

NOTA: DATOS OBTENIDOS DE: "EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO EN 
CIENCIA Y TECNOLOGTA" en ESTUDIOS 
ACADEMIA DE LA INVEST IGACION 
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\Ño 

- 980 

.98 1 

,982 

983 

984 

985 

986 

987 

GASTO PUBLICO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 
PESOS DE 1980 

MILLONES DE PESOS 

19 193 

22 268 

20 243 

14 679 

17 648 

17 432 

16 543 

16 535 

OTA. DATOS OBTENIDOS DE: "EVOLUCION DEL GASTO PUBLICO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA" 
en ESTUDIOS ACADEMIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 
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3. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO. 

a> ANTECEDENTES H I  STORI COS. 

En el año de 1929 E m i l i o  Portes G i l  vi6 l l egado  el momento de 
conceder a l a  Universidad Nacional Mexicana s u  autonomía, por 
medio de una l e y  que consideraba que 1 a Universidad debf a ser una 
i n s t i t u c i ó n  democrática funcional,  invest ida con atribuciones 
s u f i c i e n t e s  para el desarro l l o  de l a  funcibn soc ia l  que 
l e  corresponde. 

S i n  embargo l a  autonomla otorgada a l a  Universidad por l a  l e y  
de 1929 es bastante precar ia,  por t a l  causa el 17 de octubre de 
1933 el presidente Abelardo Rodriguez e n v i 6  a l  Congreso de l a  
Unión un proyecto de Ley Orgánica de l a  Universidad Autónoma de 
México, de acuerdo con  el cual se l e  entregaba el gobierno a l a  
Inst i tuc ión,  así como se l e  confer fa  el derecho de determinar s u  
propio destino, segrlin decla l a  exposicibn de motivos. 

Paradójicamente l a  autonomía plena f u é  concebida ba jo  
condi ci ones sumamente onerosas. 

En 1934, despues de haber s ido  aprobada l a  Ley Orgánica, el 
Conse jo  Univers i tar io  d i c t ó  el estatuto  general de la Universidad; 
pero s u  urgencia n o  l l e g b  a los dos aKos pues en j u n i o  de 19365 f u é  
sancionado un nuevo  estatuto,  cuya vida resu l tó  también e n  extremo 
ef 1 mer a. 

En 1944 fue5 aprobada una nueva Ley Orgánica por el Congreso 
de l a  Unibn. promulgada por el Presidente de l a  Repfiblica, esa Ley 
y el estatuto  general aprobado en 1945, son los que estan e n  v igor  
actual mente. 

E l  Patronato de l a  Universidad está  integrado por t r e s  
mi embr os que serán desi  gnados por ti e m p o  i ndef i n i  do y desempeñar An 
el cargo s i n  perc ib i r  retr ibución o compensación alguna. Sus 
f unci  ones serán: 

1 .  Administrar el Patronato Univers i tar io  y sus recursos 
or d i  nar i os. 

2. Formular el presupuesto de  ingresos y egresos. 



3. 

4.  

5. 

6. 

Presentar a l  C o n s e j o  Univers i tar io  l a  cuenta respect iva previa 
revisión de l a  misma, que practique un contador público. 

Designar a l  tesorero  de la Universidad. 

Designar al contralor y a l  auditor i n t e r n o  de l a  Universidad. 

Gestionar el mayor i n c r e m e n t o  del patrimonio univers i tar io .  as1 
como el aumento de los ingresos de l a  i n s t i t u c i ó n .  

b3 DISTRIBUCION DE INGRESOS 

Los ingresos e n  l a  Universidad Nacional Autdnoma de Mxico se 
dividen e n  cuatro rubros pr incipales:  

1 .  Servi cios de Educación. 

2. Ingresos Propios por Serv i c ios  y Productos. 

3. Productos del Patrimonio. 

4. Subsidio Federal. 

A l o  l a r g o  de l a  h i s t o r i a  de l a  Universidad se ha observado 
que l a  mayor parte  de los ingresos provienen del Subsidio 
Gubernamental, e n  segundo lugar de los Productos del  Patrimonio, 
e n  tercer  lugar de los Ingresos Propios por Servicios y Productos 
y por u l t i m o ,  de donde obt iene menos Ingresos, es de los Servicios 
de Educaci ón .  

c> CLASi FI CACI ON DEL PRESUPUESTO. 

Las c l  as i  f i caci ones pr esupuestari as son un medi o de 
or denami e n t  o de 1 as oper aci  ones que r ea1 i za 1 a Uni ver si dad ; dan 
forma y estructura a los datos del  presupuesto permitiendo l a  toma 
de decisiones en  s u  programación, e j e c u c i ó n  y evaluacidn. 

A l a  vez que dan sent ido y s i gn i f i cado  a l a s  c i f r a s  de 
ingresos y egresos, l a s  cuentas presupuestarias permiten r e f l e j a r  
con precis ión l o  que l a  Universidad se propone hacer con  los 
recursos de que dispone. 
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Ex i s t en  d i ferentes  c l as i f i cac i ones  del  presupuesto, como son: 

- Clas i f i cac ión  por Funciones: espec i f i can los recursos de acuerdo 
a l a s  más amplias f ina l idades  que persigue l a  Univerisidad, 
docencia, invest igac ión y extensión univers i tar ia .  

- Clas i f i cac ión  por Programas: és ta  es l a  c l as i f i cac i6n  
fundamental , ya que establ  ece r el ac i  ones  en t r e  1 os r e s u l  tados 
prev i s tos  y s u s  costos dentro de cada programa estab lec ido  para 
cumpl ir con  1 as func iones  i n s t i  t u c i  onal es. 

- Clas i f i cac ión  por Ramos: agrupa a l a s  dependencias de l a  
Uni versi dad y s u s  as i  gnaci ones  pr esupuestal es, de  acuerdo a 1 a 
natural eza pr edomi riante de sus  act iv idades.  

- Clas i f i cac ión  por Objet ivo  del  Gasto: agrupa los bienes y 
s e r v i c i o s  que l a  Universidad adquiere de  acuerdo a l a  naturaleza 
intr fnseca de los m i s m o s .  

- Clas i f i cac ión  Económica: muestra l a  ordenación de los gastos e 
ingresos ins t i tuc iona les  de conformidad a s u  naturaleza 
económica ya sean corr ientes  o de  invers ión ,  para hacer pos ib l e  
evaluar los e f e c t os  del  gasto e n  el desarro l l o  g lobal  de l a  
Universidad y s u  capacidad para f inanciar  s u  crecimiento. 

- Clas i f i cac iones  Combinadas: se ref iere a l a  in te r re lac ión  de l a s  
c l  as i  f i caci ones anter ior  es. 

d3 DISTRIBUCION DE EGRESOS. 

E l  presupuesto de egresos r e f l e j a  l a s  p o l í t i c a s  generales de 
l a  Universidad y considera con especia l  én fas i s  el for ta lec imiento  
del  bachi 1 1 er a t o  ; 1 as uni dades mu1 ti d i  sci pl  i nar i as ; el posgr ado y 
l a  invest igac ión,  as í  como los aspectos de infraestructura e n  los 
sistemas: b ib l i o t e ca r i o ,  de informática y telecomunicaciones. 

La integración del presupuesto de  egresos es como sigue: 

1. DOCENCIA. 

Tiene como f ina l i dad  continuar l a  formación de los cuadros 
pro fes ionales  y t&cnicos en l as  d i f e rentes  Areas del conocimiento 
que se ofrecen e n  l a  Universidad. Las áreas que comprende son: 



- Educaci ón  M e d i  a Supe r i o r .  
- Educación Técn i ca .  
- Educación de L i c e n c i a t u r a .  
- Educación de Posgrado.  
- Servicios a Es tud ian tes .  
- Servicios de Admin i s t rac i ón  Esco l a r .  
- Servicios de Coord inac i ón ,  Apoyo y Superacic5n a l a  Docencia.  
- Adaptac ión y Servicios de Mantenimiento e n  Docencia.  

2. I NVESTI GACI ON. 

En l a  Un i v e r s i dad  se r e a l i z a  gran parte de l a  I n v e s t i g a c i ó n  del  
p a í s ,  o r i e n t a d a  bás icamente  a l a  g e n e r a c i h  de nuevos 
conoc im ien tos ,  a l  p e r f e c c i onam i en t o  de los ya e x i s t e n t e s  y,  e n  
g e n e r a l ,  a l a  bQsqueda de s o l u c i o n e s  de i n t e r é s  nac i ona l .  Los 
programas que  l a  conforman son  los s i g u i e n t e s :  

- I n v e s t i g a c i ó n  e n  C i e n c i a s  y Desarrollo Te cno l ó g i c o .  
- I n v e s t i g a c i ó n  e n  Humanidades y C i e n c i a s  Sociales. 
- Servicios de Coord inac i ón ,  Apoyo y Superac i6n a l a  Inves t i gac i c5n  
- Adaptac ión y Servicios de Mantenimiento e n  l a  I n v e s t i g a c i ó n .  

3. EXTENSI ON UN1 VERSI TAR1 A. 

La Un i v e r s i dad  se d i s t i n g u e  por s u  g r an  labor academics y 
c u l t u r a l ,  así  como s u  t r a s c endenc i a  d e n t r o  y f u e r a  del Ambito 
u n i v e r s i t a r i o  mediante  l a  r e a l i z a c i ó n  de e v e n t o s  acad&micos y 
c u l t u r a l e s  d i r ig idos  a los u n i v e r s i t a r i o s  y a l a  comunidad e n  
g e n e r a l .  Las actividades que  comprende son: 

- D i f u s i ó n  d e  A c t i v i d a d e s  Artísticas, C i e n t l f i c a s  y Cu l tu ra l e s .  
- Ex t ens i  ón Educat i  va. 
- Servicios de D i vu l ga c i ón .  
- Servicios a l a  Comunidad. 
- Adaptac ión y Servicios de Mantenimiento e n  Ex t ens i ón  

Uni ver si ta tar  i a 

4. APOYO. 

Es l a  f u n c i ó n  que  a u x i l i a  para que  se desarrolle de una manera 
mAs expedita l a  g r an  variedad de actividades s u s t a n t i v a s  que  se 
r e a l i z a n  e n  1 a Un i ve r s idad .  Una de 1 as p r i n c i p a l  es o r i e n t a d  ones  
es l a  de t r a n s f e r i r  una serie de  d e c i s i o n e s  de carácter 
a d m i n i s t r a t i v o  a l o a  n i v e l e s  locales. Las áreas qaue comprende 
son  : 
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- Dirección. 
- P1 aneaci ón. 
- Servicios Administrativos Generales. 
- Adaptacibn y Servicios de Mantenimiento en Apoyo. 

d3 COSTO BENEFICIO POR ALUMNO. 

E l  costo beneficio por alumno en l a  Universidad es muy 
elevado, y si tomandos en consideraci6n las  cuotas que pagan los 
alumnos por l a  preparación que reciben, podremos obervar que son 
mlnimas. 



COSTO-BENEF IC IO 

EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

Es necesario señalar la manera como se calcula el costo-beneficio, 
o la cantidad correcta qu% las instituciones destinan para la formación 
del alumnado. 

El costo-beneficio y la gran mayoría de cantidades que se maneja- 
ron durante la presente investigación debieron pasar por una serie de 
manejos de los datos, de esta manera, se obtuvieron en primera instan- 
cia las cifras en pesos constantes; es decir, el valor nominal que la 
moneda tiene en el momento. 

Para tener una visión más clara de las cantidades tuvieron que - 
someterse a un proceso de deflactación, partiendo de los pesos cons - 
tantes se realiza una conversión que se explicará más adelante para - 
obtener su valor real o lo que es llamado "pesos reales". 

El proceso de conversión puede explicarse de la manera siguiente: 
debe tomarse como referencia lo que en economía es llamado un "año ba- 
se", lo común es tomar el año de 1970, pero para nuestro objetivo se - 
consideró tomar el año de 1980 como base pues este año representa una 
realidad más cercana al tiempo de nuestro estudio. 

Así, se tomó el índice de precios del año de 1980 que correspon- 
dió a 149.3. Para elaborar la deflactación se procede a dividir la -- 
cantidad deseada en pesos constantes entre el índice de precios arri-- 
ba señalado y posteriormente el resultante se multiplica la cantidad - 
por 100 y así se obtiene la cantidad ya deflactada o en "pesos reales". 

. -_ ~ "" . . . . 



COSTO BENEFIC IO 

EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

AÑO PESOS CONSTANTES 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

37 257 

63 647 

36 435 

51 870 

82 630 

370 329 

370 443 

1987 907 822 

1988 

1989 

2279 433 

2745 809 

1990 3348 972 

PECOS REALES 

24 953 

42 630 

24 404 

34 820 

55 345 

248 043 

248 120 

608 052 

1526 747 

1839 122 

2243 116 

NOTA : INDICE DE PRECIOS 1980 

DATOS OBTENIDOS DE: "LA ECONOMIA MEXICANA EN CIFRAS" 
NAFINSA. BIBLIOTECA DEL BANCO DE MEXICO 
(SE OBTUVO EL INDICE NACIONAL DE PRECIOS PARA LA 
DEFLACTAC ION 1 
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4. UN1 VERSI DAD AUTONOMA METROPOLI TANA. 

a3 ANTECEDENTES H I  STORI COS. 

Es innegable atribuir a las  necesidades que el país presenta 
en l a  decada de los cuarentas. una necesidad derivada del 
desar r o1 1 o econbmi co. Un desar r o1 1 o que requerí a ur gentemnte de 
mano de obra calificada, l o  cual conlleva a l a  expansi6n de l a  
matricula escolar a todos los niveles, desde el punto de vista de 
l a  creacidn de una industria propia que llevará a l a  sustituci6n 
de importaciones. 

Para el medio social el  aumento de matricula implica que las  
capas medias que conforman l a  sociedad de l a  &poca represente una 
expectativa para una movilidad social en plan ascendente por medio 
de l a  escolarizaci6n. 

# 

En l a  d&cada de los  sesenta el gran aumento de l a  matrícula 
ocasionó al final de este periodo un desajuste entre l a  demanda y 
l a  oferta de las  posibilidades que se ofrecían en el aspecto 
educativo. 

Este hecho coincide con el inicio de l a  cr is is  del modelo de 
desar r ol 1 o econ6mi co , pues se encuentran di ver sas tendenci as de 
influencia de l a  economía en el ámbito de l a  educacih superior. 
E l  modelo econ6mico ocasiona que l a  expectativa de escolaridad 
superior como medio de ascenso social deje de ser un medio 
ef ecti vo. 

E s  así como se hace notorio el aumento del desempleo 
profesional; y se l lega a cuestionar l a  calidad del nivel 
acad&mico de los  centros que ofrecian educaci6n superior en virtud 
del gran crecimiento de los mismos. 

Aún así es mayor el número de j6venes que se alejan del 
sistema y se hace más notable l a  desarticulaci6n que ha existido 
entre los centros de educaci6n superior y el aparato productivo, y 
si esto no fuera poco, el distanciamiento entre los centros y l a  
sociedad. 

Dentro del marco político, l a  relaci6n entre Estado y los 
centros de educaci6n superior sufre una gran ruptura como 
consecuenci a del movi mi ento estudi anti 1 y popul ar de 1968. 



An t e  este panorama, l a  reforma del  sistema educativo surge 
como una necesidad inaplazable;  es dec i r ,  reestructurar con una 
v i s i ó n  moderna y cubrir todos los niveles posibles de educación 
pues ah1 se s ienta  l a  base para creer que este aparato es una 
sa l ida  combatiba a l  subempleo, l a  improductividad y l a  dependencia 
tecnológi  ca. 

Estos aspectos son  asimilados y es cuando se crea l a  Ley 
Federal de Educación e n  el año de 1973 cuyos puntos pr incipales 
son l a  f l e x i b i l i d a d ,  el crecimiento del  aparato productivo, l a  
in t e rd i s c ip l ina  y l a  desconcentración. 

Con fecha 28 de mayo de 1973 l a  Asociación Nacional de 
Universidades e I n s t i t u t o s  de Educación Superior presenta a l  
Presidente de l a  República un estudio rea l i zado  sobre l a  demanda 
de l a  educación media superior y superior para el periodo 
1973-1 980. 

Dentro  de este estudio se recomienda concretamente l a  
creación de l a  Universidad Autónoma Metropolitana, como respuesta 
tanto  a l a  demanda de educación superior como al cambio de l a  
or ientación a ese n i v e l .  

Con l a  aprobación presidencial  se nombra un comité para la 
planeacic5n de l a  nueva Universidad integrado por el Consejo 
Nacional de F0rnent.o Educativo, 1 a Universidad Nacional Autónoma de 
México, el I n s t i t u t o  Po l i t é cn i co  Nacional, el Colegio de México, 
l a  Subsecretaria de Planeacidn y Coordinación Educativa de la 
Secretarf  a de Educación Pública. 

Finalmente el 13 de diciembre de 1973 se emite el decreto de 
creación de l a  Universidad Autónoma Metropolitana. 



b> DISTRIBUCION DE INGRESOS 

Los ingresos de l a  Universidad Autónoma Metropolitana se 
dividen en tres rubros principales: 

1. - Subsidio Federal. 

2. - Ingresos Propios. 

3 . -  Otros Ingresos. 

E l  Subsidio Federal es entendido como l a  partida del Gasto 
Pifblico que el Gobierno destina a l a  Institución. Cabe señalar que 
&te representa el mayor porcentaje en cuanto a los  ingresos. 

Dentro del rubro de Ingresos Propios entendemos que son los 
recursos que l a  Universidad percibe por servicios que presta a los 
alumnos, tales como: pago por servicio de trimestre, 
i nscri pci ones, mu1 tas , expedi ci ón de documentos, exámenes 
extraordinarios, etcétera. 

Para el caso de Otros Ingresos, en el periodo analizado, se 
observa ifnicamente en tres años: 

1986- donde se dió una amortización del def ic it  del ejercicio de 
1985. 

1988- se registró un remanente del ejercicio de 1987. 

1989- se registrb un remanente del ejercicio de 1988. 

c> CLASI FI  CACI ON DEL PRESUPUESTO. 

Las cl asi f i caci ones presupuestarias es el mecani smo medi ante 
el cual l a  Universidad distribuye sus ingresos en l as  diferentes 
áreas que opera. Estas son: Docencia, Investigacibn, Extensión 
Uni versi tari a ,  Dirección Uni versi tari a, etc&tera. 

Esta distribución es una expresibn clara en l a  bQsqueda del 
cumplimiento de los objetivos para l o  cual f u e  creada. 



Esta clasificación presupuesta1 hasta antes de 1 9 8 s  se 
llevaba a cabo mediante el uso de Partidas de Gasto, lo cual 
provocaba un exesivo burocratismo en las  asignaciones de recursos 
financieros y materiales. Para el año de 1985 se implementó el 
sistema de Asignación Presupuesta1 por Programas l o  que trae como 
consecuencia l a  simplificacibn administrativa en el manejo de los 
recursos 

d> DISI'RIBUCION DE EGRESOS 

La Universidad Autónoma Metropolitana destina l a  mayoría de 
sus  egresos al área de docencia, área que dentro de los obJetivos 
de l a  Universidad pose& mayor prioridad ya que t i ene  como 
f i nal i dad fomentar 1 a for maci ón de prof esi onal es capaces de 
responder a l as  necesidades que requiere el país. 

La investigación ocupa otro lugar importante en l a  partida de 
egresos, ya que l a  Universidad t i ene  como obdetivo también 
fomentar esta área del conocimiento. Si bien en cierto que en l a  
Universidad Nacional Autónoma de México se realiza l a  mayor parte 
de las  investigaciones del pals, también es cierto que l a  
Uni ver si dad Autónoma Metr opol i Lana ocupa un 1 ugar preponderante. 

La Extensión, l a  Dirección, l a  Gestión y el Apayo ocupan 
también un lugar en l a  asignación del presupuesto, ya que dichas 
áreas son de soporte a las  actividades de docencia e 
i nvesti gaci ón. 

e> COSTO BENEFICIO POR ALUMNO. 

Debido a que l a  estructura presupuestal de l a  Universidad 
Autónoma Metropolitana no se presta a un profundo análisis de 
asignaciones , es i mposi bl e obtener el costo beneficio por al umno, 
aunado a esto se dan problemas estructurales en cuanto a l a  
docencia, esto en virtud de que dicha partida no comprende 
divisiones hacia licenciatura y el posgrado. 

Si exist ier i  esta división se obtendría de manera más clara 
l o  que l a  Universidad Autónoma Metropolitana invierte en l a  
formaci6n de cada alumno, tal como se hizo en el caso de l a  
Universidad Nacional Aut6noma de Mxico. donde se divide el costo 
de l a  licenciatura entre l a  matrícula que maneja l a  Institucidn. 
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5.- COMPARACION GRAFICA ENTRE LA UNLVERSIDAD NACIONAL 

AUTONOMA DE MEXICO Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA ME- 

TROPOL ITANA. 

E l  p r o p ó s i t o  d e  e s t a b l e c e r  una comparación d e  c a r á c t e r  g r á f i c o  - 
e n t r e  é s t a s  dos  casas d e  e s t u d i o  e s  e l  de  v i s u a l i z a r  d e  una manera - 
más c l a r a  y o b j e t i v a  l a s  d i f e r e n c i a s  que en cuanto a a s i gnac i ón  presu  - 
p u e s t a r i a  poseen .  

Es l ó g i c o  suponer que l a  Un i ve r s idad  Nac iona l  Autónoma d e  México 

tenga des t inada  una mayor p a r t i d a  presupuesta1 en v i r t u d  d e l  tamaño y 

l a  impor tanc ia  que é s t a  posee  en e l  ámbito educa t i v o  n a c i o n a l ,  ya que 

es en l a  U.N.A.M. donde se  l l e v a  a cabo l a  mayor p a r t e  d e  l a  i n v e s t i -  

g a c i ón  y l a  f o rmac ión  d e  p r o f e s i o n a l e s  en e l p a í s ,  e s t o  dado p o r  l a  ca - 
pac idad  que t i e n e  pa ra  a t ende r  a una mayor ma t r i cu l a .  

S i  b i e n  e s  c i e r t o  que l a  Un i ve r s idad  Autónoma Me t r opo l i t ana  no  - 
cuenta con una p l a n t a  f í s i c a  comparable con l a  d e  l a  UNAM, no  podemos 

d e j a r l a  l a d o  s i n  r e conoce r  l a  impor tanc ia  que t i e n e  también en l a  f o r  - 
m c i ó n  de  p r o f e s i o n a l e s .  

Con e s t e  f i n  s e  e s t a b l e c i ó  una comparación g r á f i c a  e n t r e  e l l a s  - 
para que e l  l e c t o r  tenga l a  oportunidad d e  entender  que l a s  a s i g n a c i o  - 
nes  p r e supues t a l e s  e s tán  dadas en base  a l a s  neces idades  de  l a s  i n s t i  - 
t u c i one s .  

Para  f i n a l i z a r ,  s e rá  n e c e s a r i o  que e l  l e c t o r  c onsu l t e  l a s  t a b l a s  

de d a t o s  anexos a l a  g r á f i c a  con e l  f i n  d e  l o g r a r  una me jor  i n t e r p r e -  

t a c i ó n .  



AÑO 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

UN IVERS IDAD AUTONOMA METROPOL ITAEIÁ 

PRESUPUESTO GLOBAL ASIGNADO 1985-1990 

INGRESOS 

10 786 360 O00 

15 919 450 O00 

34 456 O10 O00 

96 349 330 O00 

152 732 400 O00 

177 625 930 O00 

NOTA: C I F R A S  EN PESOS CONSTANTES 

DATOS OBTENIDOS DE: PRESUPUESTO 1985-1990 U.A.M. 

EGRESOS 

11 554 200 000 

15 919 450 O00 

34 456 O 1 0  O00 

96 349 330 O00 

152 732 400 O00 

177 623 930 O00 



UN IVERSIDAD NAC IONAL AUTONOMA DE MEX IC0 

PRESUPUESTO GLOBAL ASIGNADO 1981-1990 

AÑO INGRESOS 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

17 395 500 O00 

26 800 O00 O00 

41 936 O00 O00 

58 387 O00 O00 

93 553 800 O00 

138 988 066 459 

317 844 328 O00 

815 998 665 O00 

997 631 O00 O00 

1248 521 388 O00 

EGRESOS 

NOTA: C I F R A S  E N  PESOS CONSTANTES 

DATOS OBTENIDOS DE: PRESUPUESTO 1981-1990 U.N.A.M. 

17 395 500 O00 

26 800 O00 O00 

41 930 O00 O00 

58 387 O00 O00 

93 553 800 000 

138 988 066 459 

317 844 328 O00 

815 998 665 O00 

997 631 O00 000 

1248 521 388 O00 
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AÑO 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

DOCENCIA E INVESTIGACION 

CACO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOW DE MEXICO 

vs . 
UNIVERSIDAD AUTONOW METROPOLITANA 

C A S O:  U. N. A. M. 

DOCENCIA (PESOS CONSTANTES) 

10 914 145 O00 

16 757 066 O00 

25 825 508 O00 

36 323 070 O00 

56 112 653 O00 

86 525 996 O00 

207 014 813 O00 

527 249 935 O00 

646 O99 093 O00 

808 792 156 O00 

(PESOS REALES) 

DATOS OBTENIDOS DE: PRESUPUESTO 1981-1990 U.N.A.M. 

16 935 315 421 

11 223 755 O90 

17 297 728 377 

24 328 914 951 

37 583 827 003 

57 954 451 526 

138 656 941 058 

353 147 980 576 

432 722 768 251 

541 722 810 448 



AÑO 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

INVESTIGACION 

C A S O:  U. N. A. M. 

PESOS CONSTANTES 

':3 O09 o11 O00 

4 636 625 O00 

7 136 742 O00 

10 536 679 O00 

15 328 304 O00 

22 578 538 O00 

64 689 269 O00 

178 461 625 O00 

218 281 663 O00 

278 632 442 O00 

DATOS OBTENIDOS DE: PRESUPUESTO 1981-1990 U.N.A.M. 

PESOS REALES 

2 015 413 227 

3 105 576 531 

4 780 135 432 

7 057 387 518 

10 266 781 024 

15 122 932 472 

43 328 378 432 

119 532 233 757 

146 203 391 158 

186 625 882 116 
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6. CIENCIA Y TECNOLOGIA 

a l  CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

La creación del CONACYT en 1970 se di6 en medio de renovadas 
expresiones de adhesión a l as  posibilidades que podría brindar el 
conocimiento científico al desarrollo nacional. Existen dos 
factores que explican el establecimiento de este tipo de 
organi smos. Por un 1 ado, 1 a competi ti vi dad i nternaci onal que 
adquiere l a  tecnología en el marco expansionista de l as  economias 
industrializadas, y por otro lado, el auge de l a  planificación del 
desarrollo en países como México. La conjunción de ambos factores 
con l a  trayectoria seguida por l a  política nacional sobre las  
condi ci ones del desarro11 o ci ent í  f i co y tecnol ógi co agl u t i  nó 1 a 
di versi dad de i ntereses i nvol ucrados , en una instancia del mismo 
corte de l as  ya establecidas. 

E l  CONACYT se crea con l a  finalidad de contituirse en un 
cuerpo asesor y auxiliar del Ejecutivo Federal para cumplir las  
sigui entes f unci ones: 

- Elaborar programas indicativos de investigación. 

- Canalizar recursos adicionales hacia las  instituciones 
académicas y centros de investigación. 

- Investigar en forma directa y exclusiva sobre l a  investigaci6n. 

Hasta 1982, el CONACYT se limitó a elaborar programas cuyos 
promsitos eran presentar propuestas sin l a  intención de normar 
acciones concretas y canalizar recursos adicionales a l a  
investigación en ciencia y tecnologia; s i n  embargo, tales medidas 
han tenido poco efecto en l a s  tendencias y orientaciones de l a  
i nvesti gaci ón , par ti cul ar mente en 1 as i nst i  tuci ones de educaci ón 
super i or. 

Dentro de los  principales obtkulos a los que se ha 
enfrentado el CONACYT, para l a  definición de una política en 
materia científica y tecnológica, son los siguientes: 

- La fa l ta  de una ConCEpCidn sobre l a  ubicación y función social 
de l a  ciencia en México. 



- La canalización de iniciativas gubernamentales en materia de 
ciencia y tecnologla a trave% de organismos exclusivamente de 
consulta y asesorla. 

- E l  diseño de planes y programas que por su  carácter indicativo 
distaron de tener algan efecto directo en l a  conduccibn del 
desarrollo científico nacional. 

- La composición de un sistema nacional de ciencia y tecnología 
desarticulado orgánica y estructuralmente. 

- La fa l ta  de relación entre las  necesidades industriales y l a  
infraestructura acadamica de investigación, instituciones, 
institutos, organismos, asociaciones y grupos de cientlficos. 

- La escasa voluntad pollt ica del sector gubernamental y de 
quienes detentan el poder económico, para impulsar una ciencia y 
una tecnol ogl a naci onal es. 

- La participación relativa de l a  comunidad científica en l a  
definición de prioridades y pollticas de investigación 
cientffica y de desarrolla tecnológico. 

La implantación, en 1984, del Programa Nacional de Desarrollo 
Tecnol ógi co y Ci entf f i co 1984-1 988 C PRONDETYC3 , establ eci ó 1 as 
pollticas y orientación que nuestro pais requiere para un 
desarrollo sano y sostenido en materia de ciencia y tecnología. E l  
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología t i e n e  orientadas sus 
actividades hacia el cumplimiento de PRONDETYC por lo cual es el 
coor di nador de 1 a e3 ecuci ón general . 

Entre 1983 y 1988 el CMJACYT apoyo 3594 proyectos de 
investigación científica y 1435 de desarrollo tecnológico. Durante 
dicho periodo se otorgaron 13,432 becas de las  cuales el 88 % 
fueron para estudios de posgrado, 16 % para tesis, 15 % para 
convenios internacionales y 1 % para especializacidn tecnica. E l  
80 % de estas becas se destinaron a estudios en Wxico y el 20 % 
en el extranJero. Los proyectos de investigación científica 
estuvieron orientados en un 98 % hacia áreas relacionadas con el 
estudio de l a  naturaleza y l a  sociedad, nutrición y salud, 
recursos renovables y excelencia, casi en proporciones iguales. 



En materia de estimulos al desarrollo tecnológico, se celebró 
un convenio con el Fondo Nacional de Estudios y Proyectos para 
estimar necesidades de apoyo financiero al desarrollo tecnol4ico 
y para coordinar l as  instituciones que estimulan éstas 
necesidades. Se colabor6 en el diseño del reglamento del decreto 
que establece esti mu1 os f i scales par a fomentar 1 a i nvestigaci ón 
desarrol 1 o y comercial i zaci 6n de tecnología nacional ; se 
establecid un programa con el Banco Mundial para promover l a  
inversión de empresarios del sector productivo en infraestructura 
de centros de desar r 01 1 o tecnol 6gi co y se pr omovi er on estudi os 
para crear centros de desarrollo tecnológico por ramas. 

E l  Consejo Mundial de Ciencia y Tecnología destinó apoyos 
financieros por más de 5.900 millones de pesos a l a  UNAM, IPN, 
UAM. DGTEA e Institutos Tecnol6gicos de l a  SEP para fortalecer 
estudios de posgrado a nivel nacional, l a  realizacibn de 78 
proyectos de investigación de a l ta  calidad y de particular interés 
para el pais, asi como para respaldar las  actividades científicas 
y académicas relacionadas con l a  investigacick en general a través 
de 302 apoyos especiales. 

I PN 

UAM 
CONACY T 

SEP 

UNAM 

CEstos apoyos abarcan del lo. de enero al 
13 de octubre de 19903 

864'499,000 

71 7' 102,000 

884 443,000 

3,439' 996 447 

A continuación se presenta el desglose de los  apoyos a l a  
i nvest i g a d  ón ci t ados anter i or mente. 



I PN Para 13 proyectos 
de investigaci itrn 
en tecnol ogí a ,  
química e indus- 
tria extractiva, 
,comercio y admi- 
n i s t r a c i h  y desa- 
r r o l l o  integral 
regional en Du- 
rango y Oaxaca. 

256 074,000 

TOTAL: 804,499,000 

for ta l  eci mi ento 
del posgr ado. 

Apoyos 
especi a l  es. 

UAM Para 7 proyectos Fortalecimiento 
en l a s  áreas de del posgrado. 
f í s i c a ,  química, 
educacibn y ocea 
nogr af i a. 

524’ 614,OO083’811,000 

239’ 480.000 374 ’ 334,000 

TOTAL: 71 7 1 02,OOO 

SEP Para un proyecto For ta l  eci mi ento 
agr opecuar i o. del posgr ado. 
Para 3 proyectos 
r el aci onados con 
l a  bo th i ca  y l a  
producción de 
a l  i mentos 

83 * 880,000 775’ 770 , 000 

APOYOS 
especi al  es. 

1 03 ’ 288,000 

Apoya 
especi ai  es. 

44’873.000 

TOTAL: 884’443.000 



UNAM 54 proyectos de 
i nvesti gaci ón 
en ecologla, ge 
nética y biotec 
no1 ogl a ,  medi ci 
na, química. 
ciencias del mar, 
f l  sica, geofisica. 
geología y nuevos 
materiales princi 
palmente. 

Fortal eci mi ento 
del posgr ado. 

Apoyos 
especi al es 

530’27’0.000 

TOTAL: 3,439’99Q,OOO 

Nuestra realidad muestra una grave f a l ta  de comunicaci6n 
entre las  empresas y los  centros educativos por l a  escasa 
participación de aquellas en l a  promocibn de l a  investigación 
cientlfica y el desarrollo tecnol6gico nacionales debido a l a  
preferencia por l a  ciencia y l a  tecnologla extranjeras, l o  que 
limita l a  participación de los  cientlficos en Mxico. 

b> SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES. 

Una de las  acciones derivadas del plan de gobierno en turno 
muestra con claridad l a  tendencia del Estado para apoyar a l a  
investigación. E l  26 de ju l i o  de 1984 se hace público el acuerdo 
presidencial por el que se crea el Sistema Nacional de 
Investigadores CSNI3 que, atendiendo a los  propósitos del Plan 
Nacional de Desarrollo, se propone lograr un mayor dominio sobre 
nuestros recursos materiales, acrecentar nuestra capacidad de 
absorber y generar mayores conocimientos y lograr una mayor 
integración de l a  investigación a l a  solución de los problemas del 
desarrollo del pals. Se trata de l a  creación de un Sistema 
compensator i o de sal ar i os par a 1 os i nvesti gador es ci ent l  f i cos 
naci onal es. 



E l  diseño de l a  propuesta de evaluación quedó a cargo de l a  
Academia de l a  Investigación Científica CAiC3 en relación de su 
amplia experiencia en este campo. Dicha propuesta debería 
constituirse como resultado de un proceso amplio de consulta que 
se limitó a l a  selección de criterios procedentes de solo algunos 
sectores del campo, que no necesariamente eran compartidos por el 
con3 unto de 1 a comuni dad ci entí  f i ca. 

A l  cabo de tres años y medio l a  difusión, evaluacióm y 
análisis cr ít ico acerca de los mecanismos de operación y 
funcionamiento del Sistema así como el establecimiento de 
criterios de evaluación del trabacjo científico por parte de las  
diversas comisiones dictaminadoras establecidas para tal efecto, 
han sido prácticamente nulos. En su  lugar, el Sistema ha 
representado un elemento tanto de promoción económica para el 
investigador, como de logro de posición y prestigio social;  con él 
se institucionaliza una imagen idealizada de l a  ciencia y de l a  
actividad cientifica nacional que el Estado ha tratado 
infructuosamente de hacer realidad durante ya casi cincuenta af'íos. 
Sera durante el presente año C1990>, cuando l as  cartas del Sistema 
tengan que abrirse para evaluar l a  permanencia de los integrantes 
que ingresaron a el durante l a  primera promoción. 

A f i n e s  de 1986 el SNI contaba con 3051 investigadores 
nacionales y candidatos en todo el país, en ese año un acuerdo 
presidencial reformó l a  estructura del SNI ampliando el ndmero de 
Comisiones Dictaminadoras de 4 a 5 para agregar, as í ,  l a  Comisión 
de ingeniería y tecnologia a l as  ya existentes de ciencia y 
tecnología; de ciencias físico-matemAticas; ciencias biológicas, 
bi omcOdi cas y qui mi cas ; y ciencias social es y humanidades. 

S i n  embargo, recientemente el presidente de l a  Academia de l a  
Investigación Científica señaló que a pasar de l a  creacibn del SNI 
y otros programas emergentes los salarios reales de los 
investigadores representan hoy el 33 % de l o  que fueron en 1975, 
para lograr el desarrollo de l as  universidades en Mdxico se 
requiere pues, una reestructuración del gasto interno y del 
aumento del presupuesto para l a  educación. 

Hasta 1988 el SNI contaba con 4000 investigadores de los 
cuales 1 5 0 8  son de ingeniería y tecnología y que no se dedican a 
l a  ciencia básica sino mAs bien a l a  aplicacibn de e l l a .  



Tomando en cuenta a los investigadores existentes en l a  UNAM 
tenemos que para 1986 se graduaron 70 doctores y sin embargo entre 
entre 1982 y 1987 se l levó a cabo una contratacidn de 78 
investigadores l o  cual da como resultado que buena parte de los 
egresados de l a  UNAM Ca nivel posgrado) no sean absorbidos al 
interior y formen parte de los grupos de investigadores en el 
extranjero después de haber sido entrenados a un costo muy elevado 
Csobre todo financiados por el CONACYD. 

Para llevar a cabo l a  modernizacibn de l a  educacibn superior 
universitaria se pretende extender su  oferta bajo l a  propuesta del 
PROIDES: que aquellas cuya matrícula se encuentre entre 10 mi l  y 
30 mi l  establezcan políticas de crecimiento moderado y que 
aquellas cuya matrícula sea menor a 10 mil  planeen su crecimiento 
para alcanzar un desarrollo adecuado. 

Las i nsti tuci ones de i nvesti gaci ón ci ent í  f i ca y tecnol dgi ca 
de M&xico -600 aproximadamente- deben enfrentarse a l a  cr is is  
económica con más y mejores resultados de sus trabajos y una 
permanente vinculaci6n con el sector productivo. 

Esa vinculacibn debe derivarse de acciones de apoyo y f l u j o  
de recursos financieros que les aporten un papel protagónico en el 
desarrollo de l a  ciencia y l a  tecnología de nuestro país. 

Otra medida debe ser el aprovechamiento de l a  capacidad 
instalada en los centros de investigación, para realizar no solo 
un intercambio interinstitucional , si no tambi&n 
interdisciplinario. 

A s l  mismo se señala que las  instituciones viven l a  reduccidn 
de presupuestos, y ante e l l o  l o  importante es que traten de 
generar mayores y mejores recursos propios. Otro de los programas 
contemplados es l a  colaboración institucional , a f i n  de que los 
centros se dediquen a l a  solucidn de problemas comunes, 
i ndependi entemente de su 1 oca1 i zaci 6n geográfica y se ter m i  ne  con 
l a  duplicidad de las  investigaciones. El lo  debe darse también en 
el aspecto de l a  formaci6n de personal. 

Existe tambien una preocupación por establecer vínculos con 
empresas par a 1 a transfer enci a de tecnol ogl as, además de procurar 
evitar l a  dependencia tecnológica por parte del país. 



La respuesta  a l a  i nde f i n i c i 6n  f i n a n c i e r a  d e  l a  SEP. f u e  el 
PRONAFS. E s t e  pr etendi 6 ser un mecani smo de  f i nanci ami ento  
e x t r ao rd ina r i o  sostenido  por l a  subsec re ta r i a  de  Educacion e 
I nvest i  gac i  6n Ci ent l  f i ca  para 1 a s  Uni ver si dades Estatal es, y que 
j un to  con el Sistema Nacional de  Inves t i gado res  buscaron 
conformarse con programas or ientados  a s u s t i t u i r  l as  demandas de 
mayores montos presupuesta les .  

As1 mismo el PRONAES f u&  confuso e i n e f i c a z ,  segtin el balance 
r e a l i z a d o  por l a  ANUIES en 1985. Señala  que durante 1984 se 
r e c i b i e r on  un total d e  2350 propuestas,  d e  las  cua l e s  l a  mitad 
fueron r e f e r i d a s  a proyectos d e  invest igac idn .  

E l  PRONAES f u é  el instrumento cent ra l  de un programa 
prioritario del  e j e r c i c i o  presupuesta1 d e  1984-198" d e  l a  SEP. 
denomi nado Programa de  Reor i entaci  bn de l  Si stem de  Educaci 6n 
Uni ver si t a r  i a. 



7.  C W S i  DERACI ONES FI NALES. 

Pese a los discursos pollticos nuestra educación nunca ha 
estado ligada con el desarrollo tecnológico. Y no por que &Sta 
haya sido su meta; sino simplemente, porque quienes han dominado a 
l a  sociedad mexicana solo han concebido que el lucro y el poder se 
obtiene de l a  dependencia. 

Son numerosos quienes han demostrado l a  capacidad creativa, 
pero no menos quienes se han visto limitados a l o  que el mercado 
sometido les impone: echar a andar, mantener o cuando mucho 
adaptar tecnologías importadas, o s6lo venderlas , administrarlas o 
publicitar l a s  empresas que con e l las  se enriquecen. Las 
i nsti  tuci ones ptfbl i cas m e x i  canas consagradas a 1 a educación 
superior , a l a  investigación y a l a  extensir5n no escolar , nunca 
han estado ligadas a l a  producci6n. 

La polít ica parece ser el reducir al máximo el papel 
formativo de l a  Juventud y si es posible. suprimirla para que su 
s i t i o  sea acupado por las sucursales de instituciones 
estadounidenses que capten a nuestros mejores cerebros y los hagan 
trabajar para e l las .  

Se considera que el problema para incrementar sueldos a los 
investigadores no es de dinero sino que proviene de políticas 
generales que en el pals se aplican a todas l as  instituciones. 
Cómo esperan lograrlo quienes pretenden modernizar al país, si no 

hacen ci enci a n i  desarro11 an tecnología? 

No hay razón alguna para que M&xico no sea líder en el campo 
científico si a l a  ciencia se l e  conceden las  prioridades que l e  
corresponden. Si se deseara sa l i r  del subdesarrollo se tendría que 
alcanzar un a l to  grado de excelencia en l a  ciencia y l a  tecnologla 
ya que estas son l a s  que hacen l a  diferencia entre los países 
desar r o1 1 ados y 1 os subdesar r o1 1 ados. 

Por que descuidamos l a  ciencia y l a  tecnologla cuando éstas 
se relacionan con el desarrollo? Ante todo esta l a  cuesti6n de 
l a  ambición nacional. Los que elaboran políticas se refieren a los 
problemas de transferencia de tecnologla. Para lograr una 
eficiencia a largo plazo, l a  transferencia de tecnología debe ir 
siempre acompañada de una trasnferencia de ciencia; que l a  ciencia 
de hoy es l a  tecnología del mañana. y que cuando hablamos de 
ciencia &Sta debe entenderse en s u  sentido más amplio para que sus 
apl i caci ones sean más ef ecti vas. La transferencia de ci  encí a se 



l leva a cabo por y para las  comunidades de cientlficos. Esto 
requiere de políticas científicas sabias, con cuatro ingredientes 
b&si cos: 

- un compromiso a largo plazo; 

- un patrocinio generoso; 

- una comunidad científica que se gobierna a s i  misma; y 

- libertad para establecer contactos internacionales. 

E l  mínimo de infraestructura cíentlfica que debe proporcionar 
un pals de cualquier de tamaño son laboratorios de enseñanza bien 
equipados y un suministro constante de l ibros y revistas. 

Uno de los principales problemas que se presentan en l a s  
universidades de los países subdesarrollados es que no son centros 
de investigación y los contados grupos de investigacibn creativa 
trabajan en un vacío social,  sus resultados, son útiles en el 
extranjero pero no localmente. 

En países como México se carece de una cantidad suficiente de 
gente bi en entrenada en di ver sas di sci pl i nas , La escasez econbmica 
y l a  discriminación política llevan a los profesionales y a los 
estudiantes de posgrado a emigrar o abandonar por completo l a  
ci enci a. 

En ciencias como l a  biotecnologl a y l a  f l  sica Mxico cuenta 
con muchas posibilidades para sobresalir a nivel mundial, l a  
pregunta sería: Se hara caso o se dejará derrotar? Ser& sólo 
por causa de los científicos o sera por causa del Estado? 



CONCLUSX ONES. 

Es innegable que aspectos tales como l a  política y l a  
economía influyen directamente en el desarrollo de l a  educación a 
todos los niveles, de tal forma que los planes y programas del 
Estado quedan a nivel del discurso político s i n  l legar a 
concretarse debido a que nuestra economía carece de una 
estabi 1 i dad capaz de mantener un proyecto sostenido 
financieramente hablando, pues además de l a  f a l t a  de dinero, es 
obvio que l as  universidades no ha sido capaces, por diversas 
razones, de allegarse capital propio de manera considerable y por 
otra parte, el aumento de l a  matrícula conlleva al detrimento de 
l a  calidad académica dada l a  disminución del dinero destinado a 
cada alumno. 

Las cuestiones políticas son otras medidas que de alguna 
manera influyen en l a  vida interna de l as  universidades que tratan 
de adecuar l as  capacidades de dichas instituciones a los 
"intereses nacionales", los cuales en realidad son enormes y todos 
prioritarios por l o  cual es imposible llevar a cabo un planeacibn 
coordinada sobre l a  educacibn. 

Si en 1981, último año del auge petrolero, l a  economía y el 
Producto Interno Bruto alcanzan un crecimiento notable, y el 
Gobierno Federal otorga un mayor presupuesto destinado a cubrir 
las  necesidades de l a  educacirjn a nivel general, por qué en el 
nivel superior se denota claramente un decremento? Por otro lado, 
es necesario hacer resaltar que en 1982 dada l a  cr is is  económica 
que dufrió el pals, se ha dado una disminución constante en el 
porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a l a  educación en 
general y a excepción de 1981 este fenómeno ha sido igual en l a  
educad ón super i or C habl ando en pesos r ea1 es>. 

!Ahora, con respecto al porcentaje destinado al gasto en 
ciencia y tecnología, cuyo campo ha sido considerado por el 
Gobierno Federal como el punto central para l levar a cabo - 
el desarrrollo del país, es claro que no podrá realizarse debido a 
que aKo con año el porcentaje del Producto Interno Bruto destinado 
a esta rama es menor.', 

En síntesis, podemos decir que l a  trayectoria econ6mica. 
política, social y cultural del pals, ha tenido una influencia 
decisiva en l a  configuración de l a  actividad científica nacional. 
Un rápido esbozo de l a  situación actual es el siguiente: 



- E l  Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se caracteriza por 
tener un relativo apoyo estatal y por el desiteres casi total 
por parte del sector privado. 

- E x i s t e  gran diversidad de concepciones acerca del significado de 
l a  investigación y del papel de l a  ciencia en l a  sociedad, no 
solo en los diversos sectores productivos de l a  misma. sino 
tambikn al interior de l a  comunidad científica. 

- La actividad científica está predominantemente marcada por l a  
imposicidn de normas, criterios y modelos de organización 
per teneci entes a grupos de ci ent í  f i cos de paí ses avanzados. 

- Hay excesiva burocratizaci6n en l a  administración y en l a  
planeaci6n del desarrollo de l a  actividad científica del país. 

- Existe a l ta  concentración geográfica en cuanto a recursos e 
infraestructura para l a  realizaci6n de l a  actividad científica. 

- Hay una particular preocupaci6n por l a  formación de recursos 
humanos de a l to  nivel, expresada y reiterada en el discurso 
político, en los planes y programas oficiales,  pero que hasta el 
momento no cuenta con resultados sati sf actor i os y congruentes 
con el discurso que los genera. 

- La i nvesti gaci 6n se real i za ' pri nci pal mente en i nsti tuci ones de 
educaci6n superior, y ha respondido a objetivos e intereses de 
diversa naturaleza, dando lugar a una actividad científica poco 
orgánica y aprtada de los requerimientos sociales, econ6micos y 
cul t ur al es del pal s .  

- La organi zaci 6x1 acadiomi ca en i nsti  tuci ones de educaci ón superior 
orientada de manera predominantemente a l a  formación de 
profesionales, con l o  que se ha reducido las  posibilidades para 
el establecimiento de espacios e infraestructura meterial y 
organizativa idonhs para l a  realizaci6n de investigacidn y de 
formaci6n de recursos de a l to  nivel.) 

- La diversidad de modelos de organizacih en l as  instituciones de 
educacidn superior en lo relativo a sus cuerpos de gobierno, 
for mas de par ti ci paci 6n de profesor es y al umnos , or gani zaci ón 
acadkmi ca y reg1 amentaci 6n j ur í di ca , 1 i mi ta  1 as posi bi 1 i dades 
par a i mpul sar acciones coordi nadas de col aboraci 6n, pl aneaci ón 
i nteri nsti tuci onal e incluso dentro de l as  propias 
instituciones. 



- E l  predominio de l a  investigación) unidisciplinariaC en las  
instituciones de educaci ón super i or, determi nada 
fundamental mente por 1 os patrones de avance ci entí  f i co 
internacional . 

- Deficiente r e  lamentación en torno a l a  carrera de investigador, 
así como l a  3 a l ta  de reconocimiento institucional , nacional y 
social. 

- E l  posgrado como institución formadora de investigadores ha 
carecido de objetivos claros para l a  formaci6n de especialistas, 
maestros y doctores, así como de pautas curriculares para l a  
f ormaci ón de i nvesti gaci ón. 

En base a datos estadísticos del gasto realizado en 
acti vi dades de docencia e i nvesti gaci ón se denota claramente que 
1 a Uni ver si dad Autónoma Metr opol i tana manti ene un equi 1 i brio más 
real entre estos dos rubros,en comparación a l o s  mismos que l a  
Universidad Nacional Autónoma de Mxico eroga. Esto como 
consecuenci a de que 1 a Uni ver si dad Autónoma Metropol i tana t i ene  
asignado un presupuesto más acorde a sus necesidades, y por l o  
tanto al momento de manejar este en precios reales l a  cantidad no 
obsaerva un márgen considerable de cambio, a esto se aQnatambi&n 
que 1 a Uni ver si dad Autónóma Metropol i tana obti ene una canti dad 
mayor por ingresos propios, que en el caso de l a  Universidad 
Nacional Autónoma de México no es posible por políticas ajenas a 
l a  educación, pero cabe señalar que en l a s  dos instituciones los 
alumnos pagan cuotas muy por debajo de lo que en realidad se 
i nvi er te en su  pr epar aci ón. 

Otro punto en consideración es el Subsidio Federal otorgado a 
~ ambas instituciones, así mismo deben tomarse en cuenta que existen 
factores que determinan l a  manera en cómo se emplear& dicho 
subsidio. estos factores son: el aumento de matrícula, aumento de 
infraestructura, aumento de servicios, etcétera. Lo que provoca 
que este subsidio medido en teh-minos reales no satisfaga las  
necesidades de l a  educación a nivel superior. 

Es  importante hacer mención de que l a  mayor parte de los 
ingresos C90 X aproximadamente3 es destinado al pago de salarios, 
sin embargo en varias ocasiones se ha hecho patente por parte de 
profesores e investigadores el descontento por l a  Mrdida del 
poder adquisitivo de su  salario, mientrds que en otros sectores, 
en los que también se ha dado esta pérdida, no ha sido tan notoria 
como en el sector educativo de tal forma que es incongruente que 
gente con menor preparación Cchoferes de ruta cien3, tengan 
ingresos mayores que el personal acad&mico. 
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