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abocarse al estudio de los factores que mayormente Influyeron 

el. crecimiento dependiente de HExlco de los Gltlmos 45 a~os, 

~~teci6 qu~ este crecimiento estuvo sustentado hist6ricaraente 

la ampliación y consolidación de una estructura productiva m~ 

der.na ... Y d.lverslflcada en la cual el sector industrial se man.ife~ 

t6 como el más dinámico al introducir, en formil sistem5t1ca, in

técnicas en sus procesos productivos. 

La .. transformaci6n de estas fuerzas productivas no se 11ev6 a ca

:bo· con ia participación y apoyo de una 1 nfraestructura clent1'fl

"c0-teé.nof6glca interna o local, sino a través de dos mecanismos 

fundamentales: mediante el uso de la inversión extranjera direc

ta, y por medio del proceso de Industrialización sustitutivo de 

1 inpo rtac 1 ones. 

Las c~racte~fsticas inherentes a estos mecanismos fueron, por -

parte, la de absorber tecnologías generalmente ajenas al en

t'~r:ño. de. la est.ructura económica del pars,. y por la otra, la de 

producir y reproducir las condiciones de supeditación del exte~

rior al Incrementarse la demanda de la$ importaciones necesarias 

~-r~·.e1 mantenimiento y expansi6n de la nueva planta productiva. 

~a inver.s16n extranjera di recta produjo una descapl tal ización de 

la economfa del pafs al remitir gran parte de sus utilidades ge-

rie~adas a sus países de origen. El proceso de sustitución de i~ 

po~tacione.s por su parte propició cambios importantes en la com

pcislclón de las adquisiciones de HExlco con el exterlo~ al pasa~ 

.se:.-de una estructura de lmportacione~ donde fundamentalmente se 

compraban bienes de consumo no duradero. a otra en la cual las a.5!, 

-~uisi~lo~es fueron preponderantemente de bienes intermedios. yde 

partes y equipo de reposición y para la expansión industrial. 
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,Las te~nologfas absorbidas mediante estos mecanismos representa

ron adicionalmente: pagos por el uso de patentes y marcas asr e~ 

mo por el asesoramiento t4cnico y administrativo; imposiclones -

de cl,us~las contractuales que condicionaron o restringieron su 

uso¡ subutilizaci6n de su capacidad productiv~ ya que al haber -

~i~o concebidas para abastecer mercados m~s grandes que el naci~ 

;,-aJ tuvieron que empearse con elevados niveles de capacidad ocl~ 

sa con· Jo cual se incrementaron los costos unitarios por unidad 

de p~oducto obtenid~ acentu§ndose con ello el proceso lnflacion~ 

·rio¡ al ser intensivas en capital agudizaron los desajustes del 

mercado laboral. 

La incorporación sistemática de procesos de producci6n más eficfe!!. 

tes se tradujo en una creciente dependencia externa que evf0en-

cl6 dos necesidades fundamentales: por un lado se imponía trans

~or~ar l~s caracterfsticas de la fuerza de trabajo adecuSndola a 

~os nuevos requerimientos del moderno aparato productivo, por el 

otr.o. se hacra necesario impulsar el desarrollo de las act.ivida

de·s· cienttflcas y tecnol6.gicas con el objeto de lograr un mayor 

control sobre nuestros prÓcesos productivos. 

La~ condiciones,que se planteaban como indispensables para res-

ponder a tales necesidades eran: 

La de transformar los contenidos curriculares de los servi-

cfos educativos proporcionados por los centros de educación 

super·ior. 

2) La de crear y/o diversificar los estudios de posgrado • 

. La de fortalecer a los centros de investigaci6n. 

El 1 levar a cabo estas transformaciones implicó enfrentar numer.5:?.. 

sos problemas· de muy diversa naturaleza, entre los cuales pueden 
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mencionarse los s~gufentes: 

La 'car~ncla de un dla~n6stico que Identificara las necesida

des locales con las tareas de educaci6n superior, ocasion6 -

que el porcentaje m5s representativo de tos a1umnoi de este 

nivel se._matricularan en las Sreas de cí_encias sociales y h~ 

mal'!idades, entantoqueunporcentaje menor de los mismos se ub.!_ 

cara· en carreras tecno16gicas de ingenierfa, quTmico-mEdico-

bfol6gicas, agropecuarias y ciencias exactas. Estos út timos, 

altamente demandados, no contaron con el perfil profesional 

ld6neo requerido por el ámbl to laboral. 

'La inflexlbll ldad de la estructura de los planes y programas 

de estudio que impidió la adecuación rápida de éstos a tas -

cambiantes circunstancias d·e·t entorno social. 

La infraestructura institucional para formar cientrficos de 

alto nivel resultó .~nsuficiente e inoiJdcc.uada. 

La deseoordinaci6n entre el slste_ma universitario y el tecn2. 

16gico provoc6 dupl lcidad de esfuerzos en los ámbitos acaJé

mlco y de investlgacl6n. 

La escacez de las investigaciones orientadas al desarrollo -

de tecnologías vinculadas. con las necesidades locales. 

La carenera de un mecanismo interior encargado de la dtfu--

sl6n de tecnologfa localmente producida. 

La insuficiencia del presupuesto asignado a la investiga.ción, 

ya que este ha venido representando menos del 1% del PIB .. 

La carencia, hasta el ailo de 1970 en que fue creado el 

CONACyT, de un organismo encargado de establecer la polftlca 



·de de .. arrol lo .c lentífico·-·tecnol6glca del paf s. 

o'ebe .. ~eftalarse que en el crec·imlento econ6mico alcanzado por los 

pa.fses altamente Industrial izados ha desempeñado un papel funda-' 

el desarrollo de las actividades clentlflcas y tecnol6gi-

y. t.ecnologfa involucran en su proceso evotutiv~ al &mbi

to de la producci6n y al de los centros de educaci6n superior. -

.... l..as.-·,,run·cfonc5··que desempei\an estos últimos, respecto a ta forma

. _ción ,de recursos .humanos y a la generac16n de nuevo~ 1;.onoc.imicn

~- .. t.os. ··e~ ~ásica para el caso de H.éxico, ya que es en estos _centros 

CÍOndé se. real iza el más importante número de investigaciones y. 

en~e, de donde emana su mayor caud~t de riqueza congnoscitt-

que en la dinámica del cambio social. se obliga a las ins

ti.tucíones educativas del nivel educativa superior a su permanen 

t~.cuestlonamlento sobre las actividades y funciones que deben -

lograr una vtnculaci6n estrecha con et sector --

·La presente te~ls parti6 del concepto de que la educacl6n supe-

'rior. la_ ciencia y la tecnologfa son un todo Indivisible; consti 

tuyen· mo111entos o etapas distintas de un mismo proceso, el de ---

:ap~e~dizaje y generaci6n de conocimientos. 

Con·· base en esta conceptualización se abordó la problemática an

teriormente mencionada en el.neo ~apítulos principales. En el 

ptimero y segundo capitulas se define el marco referencial en el 

cual se desenvuelven la educaci6n superior,· la ciencia y la tec

nologfa, determinándose la relaci6n de estas con el ámbito de la 

producción; en e·1 tercer capfÍ;:ul.o se real Iza el anál isls del co~ 

portamiento que tuvo el Sistema Nacional de Educací6n Superior -
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en 'et ·periodo 1970-1985: •n el cuarto capítulo se l lev6 a cabo -

al_ anllls.ls del SI ste•a Nacional de Ciencia y Tecnología •n el -

periodo antes. -n·cionado¡ finalmente en el capftulo cinco se· es

~~blecen cuales son los puntos de convergencia entre los lnstru

•entos de política de la educaci6n superior y los de la política 

cl~ntfflco-tecno16gica, analizando las aportaciones que han he-

cho. ••bos ••. desarrollo econ6•ico y social del pafs. 

Para.una .mejor comprensi6n de la temática abordada en cada capf

_.tl.fo se co~ternpla, en la parte Introductoria de 1os •ls-s, la d.!, 

~Jlnlci6n de aquellos conceptos que son utilizados a lo largo de 

cada. uno de ellos. 

p,1nc:lpal que aquf se persigue es el de establecer -

cuales .fueron los proble•as que esenclal~ente obstaculizaron~· 

~a~o\desarrollo de las actividades clentfflc:o-tec:no16gic:as nacl~ 

nales, par• concluir realizando una serle de recomendaciones, -

. tanto para los centros de educacl6n superior co.., para los e>rga-

n.ls-s guberna•entales Involucrados en estas actividades, ten--

dlentes á lograr un desarrollo .enos dependiente y •ás Integral 

del pah. 
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1~ LA VINCULACION EOUCACION SUPERIOR-DESARROLLO ECONOHICO 

El. proceso de desarrollo econ6mlco y social de un pafs ·exige, de 

entre .una ••PI la ·g•- de f•ctores, de la utll lzacl6n efectiva 

~anto de sus recursos humanos como de su capacidad clentfflca .y 

tecnol6glca. 

Las Instituciones de educacl6n superior se insertan en este pro

ceso .. diente tres lfneas de acción fundamentales: 

I·) Acu•ulando y trans•itiendo el pat:rimonio cultural nacional. 

2) for-ndo • los ·profesionales e Investigadores requeridos por 

el sector productivo; y 

3) Constltuyendo--part..---l•portante del sistema clentfflco y tec

nol6glco nacional • 

. El.desarrollo histórico de una sociedad determina la estructura 

y actividad de sus Instituciones educativas, a la vez que condi

ciona .el "qué" o contenidos de la educación, en tanto que el 

"có-" lo definen los métodos dldáct leos y pedagógicos. 

LOS Vt~culos exis~entes entre el sistema educ•Civo y productivo 

f~rman parte de un proceso histórico cuya esencia está ~eflnlda 

por el !tipo de relaciones sociales l•perantes. La educación. 

po.r sf •Is...,, no es un factor determinante de la organización de 

la producción ni de las alternativas tecnológica~ en tanto en 

,una estructura social concreta esté definido qué, cómo y'para 

qulEn producir • 

.. Conceptu•l-nte, la vinculación educación-producción, no debe con

slder~rse solamente como un proceso orientado a la satisfacción 

los requerimientos de fuerza de trabajo del sector productivo, 

ya qu~ se estarla dejando de lado la función i~eológlca y cultu-
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:·r•l de l• educaci6n. Esta vinculacl6n debe conceptuarse adem&s, 

:c,omo un mecanismo que pued .. tncldtr en la transformac16n del ap!!_ 

rato producto o de las relac.iones sociales que caracterizan al 

del entorno de esta vinculación existen dos tipos de de-

una social y la otra económica. 

socfal, la constituyen las personas que habiendo ter

~inado un ciclo escolar, aspiran a continuar en el niVel educat~ 

~? s·fgufente· o bien a empleArse en el sistema productivo. Esta 

demanda depende prfncipalmente del incremento de la poblaci6n y 

de la. expans16n de la cobertura del nivel básico. 

demanda econ6mica la conforman los requerimientos de fuerza -

trabajo del sector productfvo, públ leo y privado; su crecl--

·mient~ o decrecimiento depende de ta fase en que se encuentre el 

Si el nivel de inversión está abatido la dama.!!. 

.econ5~ica disminuye y viceversa. 

En la etapa depresiva del ciclo econ6mico, se dan las condlcío-

~~~-~~e agudizan 1-as contradicciones sociales, ya que se pierde 

- ·a-·p.osibil idad de atender- adecuadamente la demanda social, refe

ri~a e~ este caso a la poca expectativa que tiene el egresado --

~~~t.nl~~1 .~ducativo medio y superior, de emplearse r¡pidamente -

el sector pro-ductivo. En esta fase, el sistema educativo se 

~~- o·b{igado a.ampliar su cobertura a través de la creaci6n de -

ri~e~~; _opciones educativas, o bien a prolongar la estancia del 

_estudiante dentro del ámbito escolar, en tanto el sector produc

pueda absorber los excedentes de mano de obra. 

_-En .. eSt'e .~en·tido, la ampliación de la cobertura educativa, reviste 

do~ funciones fundamentales dependiendo de la sltuaci6n econ6mi-
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1) La de otorgar Igualdad de oportunidades a la población en g~ 

Oera 1; y 

2) Utilizarla como pal lativo o mecanismo retardatorio de Ja 

demanda social. 

-~n· Ja etapa de auge del clclo, cuando el cr,cimiento econ6mico 

se torna --muy dínámIC.o, el sist.ema educativo crea las condiciones 

'ne'cesarias paf<~ capacitar ·rápidamente el mayor número de perso-

Íla_s_, propiciando además su inmediata incorporaci6n al ámbito de 

producción. 

~u·alq_uier· fn:se del ciclo econ6míco, el sistema educativo asume 

una función correlativa, consistente en Ja adecuaci6n de este -

s(st'ema a Jos requerimientos del sector productivo en términos -

·cuantitativos y cualitativos, esta es, a través de la dotación -

número idóneo de profesionistas demandados. con el perfil -

···académ.lco requerido y en el tiempo propicio para su absorci6n. 

desarrollo económico adoptado por México en las úl

déc8das, basado en Ja importacion masiva de proce-

,:~'o.'.s -pr.oduC:tivOs de pa1ses Científica y tecno1ógicament"e más ava~ 
.~za·d~·s:. i'Jn.trodujo rasgos particulares a Ja vinculación educación

~-p,.·C,d·uc.~-¡ón·,_ e·ñ-tr-e ·1os cuales pueden mencionarse los siguientes: 

la··p~rspectfva educativa: 

din~m~co 'proceso de industrial izaci6n propició "per se 11 
-

'un·a mo_dernizacíón tecnológica que evidenció la necesidad de 

1'·~~01r:1e"nt.ar Ja actividad educativa (sobre todo de los niveles 

·.~··e:·-c~·pacitación, medio superior y superior}, con el objeto -

-dii:"'_.·a·decuar JaS caracterTsticas cognoscitivas de la fuerza de 

.. t.r:a··baJ.~ a los nuevos requerimientos del transplantado y mo-

~~·:~:rio i.pa rato productivo. 



La lntroduccl6n slstem&tlca de las Innovaciones tecnol6glcas, 

'VTa lmportacl6n de procesos productivos, hizo patente el gr!!_ 

ve atraso cientTflco V tencol6glco'del paTs. Al conclentl-

zar el Sector Pübl leo esta s ltuac 16n de atraso, comenz6 a da!:_ 

le mayor Impulso a la creación de centros de lnvestlgaci6n y 

a la formacl6n de recursos humanos de al to nivel (postgradu!!_ 

dos), capaces de realizar la lnvestigaci6n cientfflca y tec

nti16glca demandada por el pafs. 

-.Des"de·.-. la perspectiva de la estructura económica: 

La lmportaclcSn de la nueva planta productiva, al demandar a 

su vez de nuevas importaciones necesarias par.a su mantení--

miento y expansf6n, cre6 las condiciones para que se formara 

u·~.ci.clo comercíal de Ja tecnología adquirida, que históric!_ 

mente a venido actuando como un factor deprimente de ta ba-

lanza de pagos nacional. 

Es'te modelo de desarrollo, permlt 16 la coexl stencia de modos 

d~ producci6n y de organízaci6n del trabajo que corresponden 

-~:&t~~as t&cnicas y socJales hlst6ricamente diferentes. 

Por una· parte, subsistieron 1 as organizaciones productivas no 

i.~-t.ensivas en capital fijo, con bajos nfveles de ·circulante, 

',modelos organizativos simples, y una sencillez tecnológica -

qu,e no requirl6 calificaciones mayores o radicalmente dlfe-

rentes a las que va poseía el trabajador. 

Por la otra. se conformaron organizaciones que· al elevar la 

dotaci6n de capital fijo a través de la lncorporac16n siste

mática de innovaciones tecnológicas, propiciaron un rápido -

~espl.~zamiento de la fuerza de trabajo. AJ combinarse esta 

situación con las altas tasas de crecimiento demográfico Y -

la insuficiente Inversión interna, se redujeron las posibilJ_ 
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dades de que los nuevos contingentes de trabajadores encon

traran opciones de.empleo en un restringido mercado labor.al, 

propictSndose, a tr~v6s de esto, Incrementos al ejErcito i~ 

dustrlal de reserva • 

. l:.a·s teé:n,~logias importadas, creadas generalmente para abas

mercados más grandes que el nacional, t.uvieron que ºP!.. 

con elevados niveles de capacidad ociosa, 1o cual 

repercutió en un mayor costo de capital por unidad de pro-

duct,o. La subutll ización excesiva de la ca¡lacldad instala

uno de los factorc.s que atizoron el rápido proceso -

Inflacionario del país. 

(a~ tecnotog1as importndas que si se adecuaron a las carac

'teristlcas del mercado interno. permitieron al empresario -

Incrementar su productividad, disminuir los costos unlta--

elevar así sus ganancias.~ 

sector educ<!ltivo han 1 fluido diversos factores, endógenos 

,"f :exógeno.s al mismo .. que han obstacu1 izado una adecuada vincu1!!_ 

·ct6n con el productivo. cada uno de los cuales reviste una cie.r. 

''roblemitlca cuyas c<!lractcrfstlcas son bocetadas eri las lf--

.FACTORES ENDOGEHOS 

La·política educ<!ltlva y la descoordlnación institucional 

·El nivel educativo superior Incluyendo en él al posgrado, ha V.!:, 

~id~· evolucionando. en gran medid~ a merced de las coyunturas -

.8Con6mfcas, poi tt icas y sociales sexenal es y no con un verdade

ro apego a los propósitos polftlcos est<!lblecldos, esto a pesar 

de l<!I existencia de organismos tales como la Asoclac16n Naclo-

~a1 de Universidades e Institutos de Ensenanza Superior, encar-
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~ado de la planeaci6n y coordlnaci6n del desarrollo de este ni--

·.vel. educat lvo. Debe señalarse por otra parte, que la existencia 

·:de .diversas instituciones con funciones similares_ entre sí, como 

son el·Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Subsecretaría 

de Educaci6n Superior e Investigación Clentrfica, y la Subsecre

taria de Educaci6n e Investigación Tecnológicas, ha propiciado -

·u_n manejo oneroso y poco eficiente del presupuesto y un control 

'··programático poco eficaz. S61o algunos de los programas de es--

.,, ,·tos·:.organismos se relacionan formal e institucionalmente, lo cual 

h.a. reducido sensiblemente las posibilidades de poder ápl lcar de 

·.··manera realista cua,quier política de deisnrro1lo taf'\to para la 

educacl6n superior como para la actividad científica y tecnol6gl 

ca ciel país. 

El problema académico 

.~uando los dlse~adores de planes y programas de estudio del nl-

.vel educativo superior se dieron a la tarea de orientar los.cu-

.rrlculos a la satisfaccl6n de los requerimientos cualitativos -

de_~ me~cado labor.al, incurrieron en diversos errores metodo16g¡

~~·s q'Ue· se manifestaron, fundamentalment.e, en la desart.iculaci6n 

·:'-;:'o9nOscitlva del egresado con las verdaderas nece.sidades demand!. 

.das por los nuevos procesos productivos. A est~ situ~ci6n· debe -

:aft~dirse el hecho de que ha existido y persistido un dlvorio 

-y en el mejor de los casos s61o eventuales retroa1 imentacfo--

nes- en.t:re los disei'\adores curriculares y los docentes e~carga-. 

·dos de la aplicac:l6n de los mismos. Este hecho ha limitado el 

enrlqueclmle~to metodo16gíco y de contenidos de los planes y pr~ 

gramas de estudio. 

Adicionalm.ente debe señalarse que las caracter1sticas de rigidez 

o poca flexibilidad de los mismos planes no les ha permitido ad=. 

cuarse rápidamente a la dialéctica del contexto social, situa--

ción que se agrava si se considera que en gran parte de las ins-
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:·ti,tuciones del nivel superJor no se real Izan evaluaciones cu---

rr'rCulares. en forma sistemática. 

S_e~ _pue-de· s ~ntet izar, en cuanto a planes y p,-.ogramas de estudio, 

que se· han tenido deficiencias en ta elaboraci6n, ap1icacl6n, ªL· 

tlcul~cl6n y ~valuacl6n de los mismos. 

El problema de la universidad de masas 

:Exi-ste. para el nivel educativo superior un planteamiento di_cot6-

.~ic.o, cuyo dilema se expresa en dar menos educaci6n a más estu-

·_di·antes (opción denominada ''educación de masas''), o dar más edu

.. caél6n a menos estudiantes. 

-Se __ argumenta, dentro del &mblto acad~mico e inclusive gubernamen 

:~;~al, que ta universidad de masas no produce necesariamente un d~ 
tr.lmento del nivel académico del egresado; como tampoco una uni

ver~idad pequefta garantiza la obtenci6n de una buena educaci6n. 

·En.ambos casos es condición indispensable contar con los mecani~ 

mos .. a~a~Emicos, de coordinaci6n y ffnanciamiento adecuados que -

<1?..cqnitan evi·tar la caida de los niveles educatl_vos, y en el me-

---J!>r de los ·casos, elevar la calidad de los mismos .. 

Stn"embargo, en et plano real, estas instituciones han cacecido 

. e_n !f1Ú1 tiples casos de estos mecan_fsmos y enfrentan un panorama 

de escasos recursos financieros, agudas deficiencias admlnistratJ.. 

_.v.~s, falta de coordinación Institucional y ambiguedad en ta apl.!.. 

"caci6n de .su poi ít ica educativa, situación que ha obstaculizado 

1a· a·decuada vinculaci6n educaci6n-producci6n. Cabe preguntarse 

entOnc·es· Lcuáles son las alternativas ·viables, dentro del cante~ 

to ~e ta educaci6n de masas, que produzcan una respuesta favora

ble" a los requerimientos del desarrolla económico y social del 

par s1 * 

* En las conclusíones de la presente tesis se retone en lo particular esta 
Probleniitica y se hacen algunos se~alamlentos de carácter operativo ten

.dientes a lograr una mejor vinculación educación-producción. 
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ideología y el "statu quo 11 

ccinformaci6n ~urii¿u·tar con orientaci6n marxista que existe -

.. algunas ~reas del conocimiento del nivel educativo superior -

7Pr.lncipalmente en las ciencias soc'lales y humanidades-, ha -

,f_~_rmado _segmentos de egresados que se han ~anifestado renue'ntes 

• _faborar· en un siStema productlvo con característ feas eminente

·mente ·capitalistas, es decir, existen entre estos egresados cie.r.. 

~-~--¿~nvicciones ideo16gicas que choca~ frontalmente con el 

~-•.s.tatu-·quo", y por lo tanto se niegan a reforzar al mismo,_ no Í!!,. 

gre"sa'ndo a· laborar en el modo de producclón existente o retarda!!,. 

do su entr~da al mismo. 

·FACTORES E XOGE NOS 

y el egresado 

empresas de la iniciativa privada y en algunos casos también 

del sector público, han mostrado una tendencia por desplazar 

,~a} e.gresado de las inst it.uciones educativas federales y estata-

·=-·-~~e-~,·._ y_ .c.ontratar preferentemente a profesionistas provenientes -

-~~- Uilive_r_s.idades. particulares. Estos Últimos, en su_ mayoria c-x

.:.~eft'tos de'una 1deologTa cuestionante del "stat.u quou, y en algu

~~~ casos con un nivel acadEmfco m~s elevado que el de los egre-

:·sado_s ·de i_nst lt.uclones educativas públicas, han encontrado un a~ 

·ce'so relatiV.amente más fácil al campo laboral. 

1~ posicí6n de Ja empresa privada respecto a los 

~g~es~dos de l_as instituciones educativas privadas, es la de ab~ 
s·orber preferentemente a éstos, ya que dada su extracc i6n soc!al, 

altos, se identifican más con los intereses del in-

verslonista-privado. 
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Factores tales como la lnflacl6n acelerada, la cafda de los pre

·c:~os de los productos de exportaci6n, la enorme y creciente deu

da e•terna y el ~onsigulente incremen~o del pago del servicio de 

la misma, propiciaron que el Estado Mexicano adoptara una polft~ 

_ca restrictiva del gast.o que repercuti6 negativamente en la apl.!_ 

caclón de las políticas de desarrollo del nivel educativo supe-

rl~r, y de la lnvestigaci6n científica y tecno16gica. 

Si. a la prob1emStica anterior se le agrega la ya mencionada des~ 

C·'oar·dinacl.ón programática t:. •n::it.Itucion<ll, se infiere que, de no 

~analizarse los suficientes recursos presupuestales a la educa-

cl6n superior (factor ex6geno), y de no eficlentar este nivel 

·_educativo sus mecanismos acad¡micos, de coordinac16n y admtnis-

trativos (factores endilgenos), se llegará irremediablemente al rom

prlmiento total de lo liga educación-producci6n. 

. 

El sigulente esquema de congruencia muestra las relaciones que -

en forma hipotética se establecen entre el sector educativo y el 

Pr.oductlvo. 
· .. A H B 1 T o s 

E o u e .A T 1 V o• P RDDUCT 1 VD 
.-' 

Niveles Requerimientos hi potét i-Productos 
cos del sector productivo 

1. Capac:taci6n para el Trabajador Obreros traba o cal i flcado 
z. Edix;ac•on media SUP.!:.. Trabajador altamente ca 

·i:lor terminal 11 flcado V formación de Técnicos 
mandos medios 

3, Educacion superior T rabaJ ador a 1 ta mente ca 
liflcado y formac Ión de Profes lonal es 
cuadros directivos 

3;rPosgrado 1nvest1 gadores Real 1zac1on de la tnvest_i 
gac16n científica y te e no 
16gica/innovaciones teCn~ 
lóolcas. 

.. * onsi e 1 si vamen e s 1ve es e at l vos Se c deraron xc u t lo n duc q ue están orientados 
a· incorpora_r en forma Inmediata a sus egresados al mercado de trabajo .. 
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E_n .la. v·i.nculación educación-producción no se considera deseable 

,~~· '~s centros de educaci6n superior se limiten a ser me·ros -

. :ª~~TI~lé:es de~ 
1
sector productivo, público y privado. asrgnándo--

't~~ Jn· fin Gltimo de eficiencia al supeditar la formacl6n de r~ 

cursos· humanos y el desarrollo de 1 a 1 nvest igac icSn científica y 

~- t:·ecnológfca exclusivamente a los requerimientos de este se~~or. 

con ielto, co~o ya se ha mencionado anteriormente, se limitaría 

la funclcSn cultural e ideol6glca de la educación. 

egresado de este nivel ed~cativo debe poseer además de 1as c~ 

-~~--~-t~ri·s-'ticas idóneas requeridas por el campo labora\, una act·i-
, " . 

tud critica respecto a las relaciones sociales de producclcSn y -

··:Un::espfritu transformador comprometido con los intereses soc.fa-

tes nacionales. 

·.po·r su parte la investigación 1 igada a los grandes problemas na

cionales, coordinada con las prioridades establecidas en \as po

líticas de desarrollo cient1flco y tecnológico nacional, no debe 

conducir al descuido del avance de la ciencia en general (inves

tigación pura). 

debe sei\alarse que las funciones formati~as. (de 

investigadora (en ciencia y tecnología) que 

d~sarro11an los centros de educac16n superior, son factores 

esencia1es que inciden en la transformación social y material 

de una sociedad. 

lograr una alta calidad de estas funciones se constituye. de 

esta man~ra, en condfción indispensab~e para lograr el sano de

.s,arro1 lo' económico y social del país. 
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CIENCIA Y TECNOlOGIA EN El DESARRDLLO ECONOHICO 

la· ~i~ncfa y la tecnologfa son factores que en su proceso de de

·s.arrol lo, han propiciado la transformación de las condiciones m.!!. 

de-existencia de la sociedad e incidido determfnanteme~ 

organización económica y política. 

la actividad científica, considerada como un -

,,.,.::'·"'-'·''·'·······:_."·p~·Oceso organizado, aeumula~fvo y ~utocor·rectivO de generación -

-de-' .Co~.·o-c·imr'en~os,. desempei\a el papel princ ípal en el avance de -

l_ás-actlvfdades productivas y sociales, a un punto tal que se la 

-~uede consfde-rar como el eje .motor del crecimiento en los pafses 

_que ha_n s r"do de.nominadas 1desarroJ lados".]_/ 

los descubrimientos cientrficos.se ha producido una 

de alt:ernatlvas tecnológicas que se están utll Izando 

gran intensidad en países altamente industrial izados y en m..«:_ 

nor::escala en los Jamados subdesarrollados. Toda esta tecnolo

gfa ·es producto de la investigación científica a la cual se le -

'_dfVJde generalmente en tres grandes grupos: 

Bis 1.ca o pura; 

Aplicada; y 

De desarrollo 

---L.a_' i-nves·t.igacfón básica se caracteriza por real iza·rse con el so

de adquirir conocimientos, desprovista de todo fin -

en tanto que 1 a ap1 ícada, se efectúa con e 1 objetivo 

R. Francisco. Ciencia, Tecnologfa y Desarrollo Latinoamericano. -
Ensayos de. pp. 15-26. El Trimestre Económico Vol. 42, Fondo de Cultura 
Econ6mlca. México, 1981 •.. 
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de contribuir ~directa o indirectamente~ a la solución de pro-

',tile111as' pdictlcos. La diferencia entre ambas es fundamentalmente' 

de;_wiotlvaclón. De la Investigación aplicada emana, como produc-

t·a:.,fi.nal, el ·invento que se constituye como un postulado de tas 

po~lbllldades técnicas de un producto o proceso nuevo. 

La··¡nvestigación de desarrollo, por su parte, efectúa el proceso 

d~:c~nversi6n de 6ste invento-innovaci6n, para to cual es neccs~ 

ria la realización de estudios de factibilidad técnica y económ.!_ 

ca (determinación de insumos; construcción de plantas; de proto

tipo~; cv~luacfone~ de mercado, técnicas, financieras, etc.), e~ 

yos. resultados o productos finales expresados e•• artTculos· o pr~ 

cesos nuevos son denominados genéricamente como tecnología. 

La actividad científica, entendida como tal, produce conocimien

tos básicos (potencialmente util lzables), que no se incorporan d.!_ 

rectamente a las actividades productiv~s: en tanto la actividad 

tecnológica genera procesos o productos nuevos tendientes asa-

tisfacer necesidades económicas y sociales. 

innovaciones tecnológicas, que inciden en el mejoramiento de 

procesos productivos. son producto de un ciclo que general-

~ent~ presenta las siguientes fases: 

b) 

Descubriffliento. Se manifiesta como un resultado final de la 

actividad cientifica, sentando un principio o ley de ~a nat~ 

ra 1 eza. 

'nvenc ión. Consiste en utilizar los descubrimientos del ám-_ 

bito científico con objetivos específicos. Se produ.cen 11co-

sas 11 potencialmente útiles a las necesidades sociales. 

tnnOvac Ión. Consiste en comprobar la factibilidad técnica -

y econ6mica de un invento para incorporarlo en algún proceso 

.,:..,:·;"· 
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P.ro:duct lvo o bien presentarlo como un producto final. 

Se ~fectGa cuando los centros de investigaci6n 

-.,qu~-~-desarrol lan ta innovación tecnológica comercial izan la -

patente y el proceso técnico.· 

.~1as universidades de 1os países subdesarrollados existe gene-

1.mente una débil vinculación entre la investigación pura y la 

ap·1·fc.ada. La P.rimera, muchas veces se real iza sin considerar ta 

>P.ro.blemática especlfica de cada pals, en tanto que la segunda 

-·:~-'ene -una produc.c.ióri muy escasa que rara ve% 11 ega a la etapa de 

·~esarrbllo debido a que se c~rece de la capacidad t~cnica neces~ 
·'ria para implantar sus descubr lmientos. 

'En· las· Universidades de tos países altamente indust.r ial izados, 

funciones y tareas básicas se ha puesto tradi

cionalmente- en ta formaci6n de recursos humanos y en el cultivo 

-~~la· ¿~encia en general, en tanto que ta actividad invcstigado

institutos extrauniversitarios o en la industria 

En cambio, en los países subdesarrollados, especia1me~ 

!.~~.aquel1~s que conforman el ¡rea latinoamericana, la universi-

invcstlgacioncs de cierta magnitud, --par

campo de 1a ciencia pura o fuodamentnt-, pero 

·~~~~ticamenie no se hace nada en e1 campo de la investigaci6n de 

rol lo, sólo excepcional mente se rea tiza ésta en sectores in 

iales o instituciones extrauniversltarias. Entre ambos se~ 

(educativo y productivo) no ha e~istido la debida intera~ 

diversos componentes que haya propiciado avanCes 

im~ortantes en esta área. 

,Eh· ·la m·ayor parte de las ramas de la t:ecnología industrial, los 

:_p~í.~~~ subdesarrollados no están aún en condiciones ni de adap-

~·ar .. en. forma eficiente tos procesos de producci6n que les son -

transfer.idos de tas naciones más adelantadas, ni tampoco de inn,2_ 

la investigación apl !cada. 
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Estas deficiencias han evidenciado dos necesidades fundamentales: 

Detectar aque11as áreas productivas donde exista mayor fact~ 

bll idad de desarrollar una tecnología Interna o local media.!!. 

te 18 Investigación aplicada; y, 

Crear y/o consolidar centros de desarrollo tecnológico que -

coadyuven al estab1ecímiento de una base industrial menos de 

pendiente. con la consiguiente reducción de import~ciones n~ 

cesarías para el mantenimiento y expansión de la planta pro

ductiva. 

'E.JCfSt:en sectores en los que, por sus sofisticadas característ i-

cas tecnológicas, no ha sido posible real izar Ja innovací6n por 

medio- de la investigación ap1 ícada, por Jo que los esfuerzos se 

._han ~rientado (o debieron orientarse) a crear la capacidad nece

saria para adaptar a las condiciones locales los procesos de pr~ 

ducción importados. 

·En las ramas que se han caracterizado por su alta complejidad 

feC.n~ó(ógfca como son: Ja energía atómica, la computación, las t.!:_ 

·Jécomun ícac.lones. por satél ice, etc:., los países subdesarrollados 

··~endrSn que seguír dependiendo casi totalmente de lo que se pro

~;·~;;.,,:·,duce -en las naciones altamente industrial izadas. En estas ramas 

las tareas se han orientado a lograr 1.:i capacitación de alto ni-

ver de los recursos 

·za~i6n en ~I uso de 

humanos, teniéndose como objetivo 

esre tipo de importaciones. 

1 a opt lmi-

La estrategia de real izar investigación apJ icada en determinados 

.sectores y la de aprovechar en otros lo que se produce en el ex

'.terior.,.·es seguida también por Jos países desarrollados debido a 

qu~ en eJ actual contexto tecnológico Internacional, ninguna na

ei6n es•auta~uficiente en materia de cfencía y tecn~logTa. 
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Los grandes problemas que enfrentan los paises subdesarrollados 

,en 1as ramas antes mencionadas, hacen necesaria la consideraci6n 

de- factores part fculares del desarro1 lo tec.nológi co, tales como: 

innovac·i6n; adopci6n o adaptaci6n de nuevas tecnologías; p-romo_-

cl6n y fortalecimiento de la infraestructura industrial, así co

mo la formacíón de los recursos humanos.. De no darle mayor rel,!_ 

vancia a estos factores no se podrá promocionar un sano desarro

llo cient1fico y tecnológico Interno. 

2.1 Características del desarrollo tecnológico 

El desarrollo tecnológico de \os países al tamcnte industrial iza

_dos. t-~vo lugar al vincular la generación sistemática ·de conoci

·mientos con los procesos productívos. A través de 1a apl icac.ión 

de l_os. descubrimientos cíentTficos al desarrollo de t6cnicas de 

prodUcción, transformaron sus conocimientos en product.os sin la 

~ecesídad de recurrir al exterior, excepto para contrastar c1 

avance propio con el ajeno (este es el caso de Jos países de --

'Europa Occidental, Estados Unidos y Japón). En los primeros, es 

t~ desarro1.1o se di6 como result.ado de un proceso acumulativo i~ 

·-terno de ·conoc lmientos, en tanto que para los dos úl t irnos éste ... 

implantado y desp_u~s desarrollado por el los mi s.mos .. 

y Estados Un idos la invcst i gac ión de desa-

:rro1 lo recay6 principalmente en las grandes corporaciones y s6lo 

·en menor grado en las instituciones de educación superior. En .. 

·1os países socialistas las académicas dt! c¡enc.ias e institutos -

Estado, han sido las encargadas de real izar esta labor. 

En contraste con las naciones altamente industrial izadas, las de

nominadas subdesarrolladas, no produjeron una base tecnológica -

derivada de los descubrimientos cientTficos propios; en estas, 

la invéstigacl6n comunzó a real izarse tardíamente y/o quedó prá~ 

tfcamente desvinculada de la esfera productiva, debido a lo cual 
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.les fue injertada y por lo tanto condlci.ona-, 

por los Intereses de los países desarrollados. Por la forma 

insertaron en la divisi6n lnternacro-

nal. del trabajo, su base tecno16glca se caracteriz~ por ser aje

al medio físico y social que la rode6, además de depender ca-· 

totalmente del exterior para su mantenimiento y renovación. 

desarrollo tecno16gico ha contribuido, en forma considerable 

Crecimiento econ6mico de los paf ses altamente industrial iza-

• en ·ta.nto que éstos han producido la mayor parte de ta tecn~ 

·Tógía ·utll izada en t:odo el mundo. 

investigación cfentifrca y tecnológica de excelencia, se ha -

·,·c·aracter-izado por esta~ concentr'ada en .unas cuantas corporacio-

~~~ y orgarilzaclones privadas y del gobierno, que se han config~ 
-~a~o e·n .v.erdaderos ol fgopo1 ios que_ abarcan prácticamente todo~ -

~~~- ~mbf~~s productivos, especialmente aquellos con un alto gra.

_do de complejidad tecnol6gica. 

naciones altamente industrlal izadas producen tecnología co.n 

~aracter1sticas especificas y nec~s~rias para satisfac~r .. sus_ 

s· neCe'st_dades, lo cual ha ori_gi'nado- una ca rene ia- de opc io

.. ~decuadas para .los paises dcpendfentes, prescnt~ndoscles a -

C§stos la siguiente disyuntiva: 

Co~t·lnuar laborando con tEcnicas obsoletas, que si bien man

tienen el nivel de empleo, no producen artículos con las ca-. 

racter'istfcas de calidad y sofistiflcacfón necesarias con --

-·~los cual.es se pudiera cor.1petir en el mercado internacional. 

Implantar técnicas de producción modernas, que por ser inte~ 

Sfvas en capit'al, desplazarían importantes contingentes de .. 

.. trabajadores agravando el problema de desempelo local• 



sector productivo de los patses dependle~tes 

para absorber adecuadamente la tecnologfa tran~ferlda del exte-~ 

~io.r, se debe entre otros factores, a que no tienen ni el ~amaft~ 

ni 'los incentivos para real izar la tnvestlgaci6n que les permita 

adaptar a las condiciones locales esta tecno1ogia, o bi~~ crear 

la propia. 

Para el empresario privado de estos países ha sido más fácil y -

·directo, en el corto plazo, importar tecnologta (aún cuando esto 

.te· h.a significado pagos por concepto de regalías y por el aseso

ramiento t~cnieo o Know how), que establecer departamentos pro~-

de investigaci6n tecnológica. 

Esta transferencia tecnológica se ha venido presentando en dos -

diferentes modal ldades: 

1) La que se real Iza entre países desarrollados; y 

2) La que se efectúa hacia los países subdesarrollados .. 

·En el primer caso el intercambio tecnológico se produce princl-

palmente ~ través de dos mecanismos: 

He.·diante la -trañsferencia d-e -resultados obte_n_idos ~e la in-·

vestigación básica y aplicada, que son posteri~rmentc ampl.i.!!,. 

dos y desarrollados por los países receptores; y 

Por la adaptación a las condiciones locales de producción y 

mercado de tecnologías producidas externamente. 

E.l. pr,imer mecanismo es el que ha utilizado Japón en el campo de la 

.electrónica, logrando una posición de l lderaz.go mundial con base 

·en las inve~tigaciones que se llevaron a cabo originalmente en -

E~t~dos Unidos y Europa. 

El segundo mecanismo, permite a los países relativamente menos -



23 

'desarrollados, compensar el desequll lbrio que resulta de transf~ 

rlr niveles superiores de Investigación apl lcada, asf como de -

su participación en el mercado internacional aún en-,.

campos en 1·os cuales otros paises tíenen preponderancia 

p~r su mayor capaclda~ de investigación b~sica. 

·~a t~a~sferencia tec~o16~ica hacia tos paTses subdesarrot•ad~s -

se e.f~ctGa casi totalmente mediante la adopci6n de tecnoto~fas -

~l~boradas en el exterior sin ningGn proceso previ~ de adapta--

·.c:.{6~ •. real izác:fo med~ante el mecanismo de 1a compra de patentes y 

técnico. 

m~canismo ha presentado desventajas para estas naciones, e~ 

las cuales pueden mencionarse 1as siguientes: 

·Alg~no·s pafses ponen a la venta Gnicamente las tecnologfas -

~ue ya han sido superadas dentro de sus fronteras, por lo -

_que los adquirientes se encuentran con la desventaja de po--

seer t~eno1ogías menos perfeccionadas. Aún comp rondo l'as --

·más. avanzadas, éstas se vuelven rápfdamente obsoletas debtdo 

al con·t tnuo proceso de perfeccionamiento al que se ven some

.t 1 das. 

En Ocasiones en la venta de patentes se incluyen cláusulas -

q~e condicionan o restringen e1 uso de la tecnologfa adquirl 

da por los paises dependientes. 

Exisien casos en que las nuevas tecnologfas. requieren de .nu~ 

vos insumos no disponibles en los mercados locales, por lo -

que Se ve incrementada la demanda de Importaciones. 

,_Las tecnologías irnpo_rtadas, generalmente dlse~adas para aba.!,. 

tecer mercados más grandes que tas de los países receptores, 

--son utilizadas con elevados niveles de capacidad ociosa, por 

lo que la producción asf obtenida es de alto costo y por --

ende poco competitiva a nivel internacional. 



Estas desventajas evidencian la necesidad de establecer para los 

paf~es subdesarrollados una estrategia que esté orient~da a. ~a-

sar de la simple Importación Indiscriminada de tecnologfa, a la 

etap~ de ~daptacl6n y posteriormente a la de creación, con b•se 

_en los resultados de la investigación fundamental. 

Los. campos sobre los cuales debiera avanzarse, deben se1ecciona~ 

-~~--~ornando en cuenta los si~ufentes factore~: las necesidades 1~ 

'cales; las posibilidades científicas propias; tos sector:e·s rela-: 

tivamente descuidadós por los países más desarrollados. etc. 

Las-~nteriores· consideracion~s. ~on un indicador de la impor~an

,cTa que tiene el impulsar el desarrollo de la investigación ele!!_ 
iifica y tecno16gíca de un pais, debido a que se contribuye en--.: 

. tre otr~.s cosas, a detcrmlnar el nivel de independencia econ'6mi

c~· asi como ampliar su riqueza cognoscitiva y materia~. 
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·3 •. El 5.1 STEMA NACIONAL DE EDUCAC ION SUPERIOR (SNES} 

·J.·1 Caracterización .del sistema 

· .. E.1 _n·i~el educativo superro.r en México, constituye el tercer nivel 

del Sistema Educativo Nacional precedido por la educación básica 

V Ja media· superior. Su objetivo general es el de formar los '--

~~~~ros t~cnicos, cient1ficos y de investigací6n y preparar y e~ 

.:·:·pacltar al educando para ejercer actividades profesionales. lo-

e.luye 1.os ciclos de l icenclatura y posgrado (especialización, -

y doctorado}. 

pa1s el Sistema Nacional de Educación Superior (en Jo 

. sucesfvo. denominado SNES), está integrado por dos grandes subs i~ 

temas: el universitario y el tecnológico. 

:·sub~lstema de 'educación superior universitaria comprende los 

··-servic_ios. que ofrecen las universidades públicas y privadas. Las 

~rl~eras-, po·seen capacidad legal y autonomia para formar recur--

humanos de al to 

tecnológicas. 

de los fondos 

nivel y desarrollar investigaciones cientifl 

Su principal fuente de financiamiento pro-

que les otorga el Gobierno Fcder.:il y/o los:-

~ubsistema de educaci6n superior tecno16gica esti integrado -

fnst ituto Poi i técnico Nacional y en las entidades fe.dera

industriat y de ser 

y forestales, as7 como en ciencias del mar". 

SNES que mayor repercusión tiene sobre la gener~ 

d~.·~~noclmientos cfentfficos y tecnol6glcos es el del pos-

' motivo por el cual en el presente capítulo se hace unan! 

s·m&s de_talla"do acerca de las características de la evolución 

sin dejar de tocar, desde luego, aspectos generales -

c·1c10 de 1 icenciatura. 



26 

El ... po.Sgra.~~:• ·en su éonformact6n y funcionamiento, presenta cier

tas particularidades que lo hacen diferente a otros niveles edu

··su universo se caracteriza por no tener promoci6n nat~ 
rai. ya que solamente algunos de los egresados de t icenc iatura .. -

optan por cursar ~ste tipo de estudios. Es discontinuo debido a 

qúe tos.,estudiante·s que deciden .cu_rsarlo lo pueden hacer en ins

~ltuclones nacionales o bien del extranjero. 

A_1·_.'P_Os9rado se le puede conceptual izar como el út tirr.o nivel de -

que ofrecen las Instituciones nacionales de educaci6n 

y los centros de lnvestlgac16n dividido en tres grandes 

-~).v~les o categorías: especialización, maestría y doctorado .. 

La especial izaclón t:iene como objetivo profundizar en el conocl ... 

de .un área de estudios específica buscando .el mejoramien

nlvel académico de docentes y profeslonistas. 

ia ~aestrfa forma profesionales en área~ particulares del conocl 

~tent~ proporcíonando las herramientas metodo16gicas necesarias 

pa~~ la reatiZacl6n de investigaciones de caráct.er adaptativo,. -

p~rmitiendo desarrot lar el ejercicio profe~ion.al con un al to ni

.ve1 .de especial izaci6n disciplinaria .. 

·El doctorado prepa-:-a al profesionista para desarrollar, de mane

ra innovativa, 1a investigación básica o la ap1 icada. 

Lo.s eStu~ios de posgrado en Héxico presentan además las sigu_ien

tes caraeterfsticas: 

Son estudios de ·alto nivel académico. 

Son impartidos por instltucioncs de educact6n superior y ce~ 

iros de Jnvestigaci6n. 

Se dirigen a profesionlstas del nivel de licenciatura. 

Actual Izan a profesionales y personal académico. 
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Se· cu~san bajo programas de investigación básica y apl fea.da·.· 

Al-gunos-·est·gn orientados a alcanzar la independencia tecnol! 

gica del 'paTs. 

posgs:-ado se inserta en el sector productivo a través de la· d~ 

~aci6n t~nto de los recursos humanos de nlto nivel profesJonal,, 

-~Omo. de Jc!s innovaciones ·tecnológicas producto de tas investiga-. 

de desarrollo realizadas dentro del ámbito de las. instit.!!, 

~ione•.de educaci6n superior o de los centros de invest-igaci6n~ 

Desarrollo del SNES en el periodo 

periodo considerado ( 1970-1984*), el desarrollo del 

nivel educativo superior estuvo fuertemente impulsado por la As~ 

ciaclón Nacional de Universidades e lnst jtutos de Enseñanza Sup~ 

rior (ANUIES, creada en marzo de 1950), la cual ha venido funci~ 

~an.do como 6rgano de p1ancaci6n, co6rdinaci6n y foro de expos·i-

ci6n de los problemas que aquejan a este nivel educativo. 

'oesde una perspectiva global, el desarrollo del SNES tuvo las s..!.. 

.gulentes caracterTsticas generales: 

·1984.fué el último aiio disponible en la "Estadística Básica de Educación 
SU"pértor" de la Secretarla de Educación Pública al nornento de concluir -
Ja-presente tests. · 



lVGLUC 1 011 Q[ LA MATRICULA DEL SNES 1970 - 1984 
( TOTAL NACIONAL ) 

CICLO 
ESCOLAR 1 NST ITUC 1 ONE S :;:; ESCUELAS l. 

1970-71 114 J8S 1971-72 118 3.5 393 2. 1 1972-73 123 4.3 412 4.S 1973-74 136 10.6 '•56 10.7 1974-75 144 5.9 484 6.1 1975-76 175 21 .5 531 9.7 1976-77 172 -1 . 7 572 7.7 1977-78 187 8.7 61•3 12.4 1978-79 200 7.0 718 11.7 1979-80 221 10. 5 772 7.5 1980-81 230 4. 1 836 8.3 1981-82 237 3 .1 875 4.7 1982-83 271 14 .) 9¡;1, 10.2 1983-84 308 13 .G 1 239 2s.s 

FUENTE!;: Estadística Básica del Sistcn'kl Educativo Nacion.:d 
Series hlstóric~s: 1970-71/1975-76 

197&-77/1982-1.!3 

,\LUtlilOS 

271,275 
316,077 
355,226 
403,897 
471'71 7 
543,112 
526,504 
577 '595 
677 ,884 
760,215 
811,281 
875,600 
918,791 
981, 159 

Estadrstica Blsica de Educaci6n Superior 1983-1984 
Sucrctaríu de Educación Pública 
México 

l ~ ~ Incremento porcentual anual 

'(; 

16.5 
12.4 
13.7 
16.8 
15.1 
-3.1 
9.7 

17 .J 
12.1 
6.7 
8.0 
s.o 
6.8 

MAESTROS :.\ 

25,056 
28,065 12.0 
31 ,037 10.6 
36,350 17.1 
41,893 15.2 
47,529 lJ.4 
40,980 -13.8 
50,203 22.5 
58,757 17.0 
65,639 11. 7 
68,617 4 .. s 
69,553 1.4 
82,061 18.0 
86,406 5.3 
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Del •ntul.Qr cuadro pres.ent¡tdo 1 '\El. harán los sl_gu1entes sei'ialaml.entos: 

El creclmlentQ porc;eJ'l~ual regl_s.trado en el per(odo 1970-1984 de cada 

··.,una de las, vart·ables conshleradas fue el si-guiente; 

1 ns t ttuc l·ones 

E.Cuelas 

Alumnos 

Maestros 

170% 
222'.l; 

262% 

245% 

,puede observar que de estas variables la que tuvo.el crecimiento más 

slgntflcattvo fue la de "Alumnos", ya que.pasó de 271,275 matriculados 

en el ciclo escolar 1970-71 a 981,159 al ciclo 1983-84. 

IÍ·e·b,! sei'ialarse que de 1970 a 1976 este rubro registra una tasa de lncr.!:_ 

mento anual procentual alta y sostenida del órden del 12.4% en promedio, 

cifra que se ve fuertemente reducida en el ciclo 1976-77 (-3.1%, respec

.to. ~1 ciclo anterior} .. Excepto este decremento, la tasa anual de matri

culados se mantiene muy elevada de 1970 a 1980 (11% en promedio), comen

zando a mostrar·creci'mientos anuales más moderados n partir del ciclo e~ 

colar 1980-81. De 1980 a 1984 el incremento anual promedio fue del 

6.6%, es decir 40% menos Importante que los crecimientos registrados en 

.la década antes mencionada. 

La variable "Haestros 11 tiene un comport.amicnto siml lar a la de ºAlumnos" 

ya.que observa altas tasas de incremento porcentual anual en la década 

- _1970-1980 (10.6% en promedio). Esta tasa promedio disminuye slgniflcat..!_. 

vamente de 1980 a 1984 (7.3%), a pesar del alto crecimiento anual mostr!!. 

do .en el ciclo 1982-a3. 

~JC.ceptuando e 1 r·ubro de 11Escue 1 as", puede observarse que 11 1 ns ti tuc iones~• 
~·Atumnos" y "Haestros11 , muestran un decremento durante el ciclo 1976-~7 

.. que_.blen pudo ser una de las expresiones que tuvo la crisis económica de 

finales del sexenio echeverrlsta. 

En los siguientes cuadros se desglosa la distribución de las cuatro va

~iabtes consideradas de acuerdo a su tipo de control administrativo, es

to·.es_, federal, estatal, aut6nomo o particular. 

Debe hacerse notar que en el periodo 1970-1976 la"Estadístlca Básica del 

SiStema EducatiVo Naciona1 11 , presenta en forma agrupada el control est.!, 

tal y autónomo, y sólo es a partir del ciclo escolar 1976-77 cuando se 

hace la división en la presentación del tipo de control. 



015iRIBUCIQr; vE. l?~'.:>TITUCtO!l[~ Y E$CUEL/\5 DE 5N~S PO~ TIPO DE CONTROL 
( 1970 - 1984 ) 

INSTITUCIONES / ESCUELAS 

CICLO P.A. ESTATAL Y P.A. P.A. P.A. TOTAL DE 
ESCOLAR FEDERAL P.E. AUTONOHO P. E. AUTONOHO P.E. PARTICULAR P. E. ESCUELAS 

1970-71 30/40 40/239 44/106 
1971-72 32/42 41/246 45/105 
1972-73 37/51 41/251 45/110 
1973-74 41/55 44/279 51/122 
1974-75 4S/59 46/296 581129 
1975-'76 61/75 48/315 66/141 
1976-77 55771 12 6766 11 357298 52 76/ 137 24 572 
1977-78 76/97 15 'j/66 10 34/30b 48 72/174 27 643 
1978-79 83/110 15 6/90 12 33/321 45 78/197 27 718 
1979-80 89/118 15 7/9S 12 381335 43 87/224 29 772 
1980-81 92/124 15 5/108 13 36/363 43 97/241 29 836 
1981-82 92/128 15 5/ 114 13 36/379 43 104/254 29 875 
1982-83 101/138 14 7/128 13 40/413 43 123/285 30 964 
1983-84 107/176 14 8/144 12 39/548 44 154/371 30 239 
Particl-
pación % 
promedio 
76-84 14 12 45 28 

FUENTES: lbid. cuadro anterior 

P.A.P.E. Participación anual porcentual de escuelas en el total nacional 

NOTA: En el lapso comprendido entre el ciclo 1970-71 y el de 1975-76, no se obtuvo la P.A.P.E., debido a que 
al aparecer los control~s Estatal y Autónomo en forma agregada, se deforma el peso e~pecfflco de estos 
rubros en el total nacional. Por ello la P.A.P.E. se obtuvo a partir del ciclo 1976-77. 
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En .el cuadro anter l.or s,c: Qb.'l.c:rya que las. e!¡cuel<1s. de control aut6nomo r.!:. 

-'pre•ent:an el s.egll)Cnto 111Ss 1,ll)portante de.I ~NE~. a 1 contar con una P..rtlcl 

pacl6n promedio en el perlado ·(1976-1981¡) del lt5%~ Le siguen en lmpor

tanc.la las escuelas partlc&1lares con el 28%, mostrando. l!stas uná 1 lgera 

tendencl'a a aumentar su ·parti·cipacl6n en el total nacional. 

c'on·_.,na aporta.cl6n menos slgnl·flcatlva se encuentran los centros de ~du
cacl'6n superl·or de control federal y estatal con el 14 y 12% respecUva

me~te. que contrarl~mente ª·las particulares. muestran una tendencia a 

disminuir su partlclpacl6n a· nivel nacional. 

_referente a la dlst~iliucl6n de alumnos, y 

~e estructur6 el cuadro siguiente: 



tltLO 
EStOl.All 

1,70-71 

1971-72 
1,72-73 

"73-74 
1,74-75 
1975-76 

1,76-77 

1977-78 
1,7e-19 
1979-80 

1'80c81 
1!1111-82 

1982-8] 
1'83-84 

P•r&.lcl .. 
pecl6n ' 
prOIHdlo 
76-64 

P'UINTE5t 
~.A.P. 

HOTAt 

FEDERAL P.A.P. 

52994/4262 
6434,,5217 
75443/6401 
7870317596 
'0123t87d7 

10361]/IOC75 

103078/8585 20/21 

97260/10919 17/21 
116341/10918 17/18 
1) 1545112769 17/19 
11117811 )Z)) 14/19 
120152/14488 14/21 
128603115132 14/IB 
142592/16052 14118 

16/20 

lbld. ant•rlor c.ual.lro 

OISTA.IBUCION DE ALIJf'\HOS Y '1i'ESTRDS DEL SHES POP. TIPO DE COHTllOl 

( 1970 - 1984 ) 
ALUMNOS I MAESTROS 

ESTATAL Y 
AUTONOJ10 P.A,P. AUTONOHO P.A.P. 

180419/16682 
212382/ l 8247 
234911 /19694 
274374/23047 
)26246127046 
l/">}2/)1041 

5002313920 919 317961/21475 60/52 
7'077/4177 12/8 ))))87/27749 58/55 
98046/5528 14/9 ]8]267/34017 56/58 

110250/5694 1419 425376/371t69 56/57 
130558/7126 16/10 463035/37292 57154 
13928115788 16/8 486191/37515 55154 
1430)6/6160 1517 515642/47838 56/58 
13627119248 1 lt/1' 559874/45920 57153 

14/9 57/55 

Partlclpac.16n •nuo\ porc•ntual U• olun1no1 y llWl•atr-01 r••P.C.tlvam•nt•. 

TOTAL 
PAf'TICULAft P.A.P. NACIONAL 

)786214112 
39346/4601 
4487214942 
50820/5707 
55348/6060 
64667/6413 

5544217000 11/17 52650V4°'80 
7387117358 1)/15 577595/5020] 

80230/8294 12/14 677884/58_757 

93044/9707 12/15 760215/.656'9 
106510/11056 1)/16 811281/68617 

129976/11762 15/17 875600/6955] 
131510/12931 14/16 91&791/82061 
142422/15186 14/18 981159/86406 

1)/16 

... ... 
In el 1•pao comprendido •ntra el ele.lo 1970·71 y •l do 1975·76 no•• obtuvo l• P.A.P., debido• qu• al •par.c•r 101 control•• E.Ita• 
UI y Aut6ncmo en forma 1grcgiada 1• dotarme •I p•10 eap•cff1co dt eatal rubros an el tot•l nacional. Por ello l• P.A.P. •• "1btuvo 
• putlr del ciclo 1976-77. 



~ el cuadr.o arite.rl.or S.ti. o~ti.rya. qu<:. l<l!i c;entros. de. o:dt.!cacl6n ,upcrtor 

de cont.rol autOnong ab.sor.b.l.~~n o:.n proniedlo en •:I Perl.~o (l!i76-'J!:184l 

el ·57:g de los al..,.nos· y e,l 55% de los 1113estros adscr.Jtos a este .nivel 

educaÍ:l~o. Con una part.klpacldn stg.nlflcatlvament:e menos .importante 
. .. .. 
••: encuen.t:ran las escu.elas de control federal, que en promedio matrlcul_! 

ron el 16% del total nacronal y contaron cón·el 20% de los maestros • 

. . Con una tasa de absorct6n de alumnos muy siml lar al de las. escuefas de· 

contro.1 federal se encuentran las estatales y particul.,res con el 14·y 

· 13% respectivamente de promedio en el periodo. 

La'. plantilla niSs raquftlca de -estros la tienen las escuelas estatales,. 

con,s61o él 9% del total, en tanto las particulares euentan.con el 16% 

a nivel nacional. 

A un mayor nivel de desagregacl6n de las var.iables conslderada.s, 

presenta las siguientes caracterrstlcas por Eni:lda<I Fed..-tlva •. 



(:~":,/'.'' 
:~~~:.~t'.ld: ~ d e. s 

LToTÁL MCrdNAL 
:,::z~¡~;, ,e~t•s .. 
c.·· .. Ja•C•.Ufornla 
':S: .. Ja:C•.!.ifilrnla Sur 

il}~·'"' 
~~~¡~"~''º 

i'.elo• · .. 
i•~lt '' .· 

'c».L~n 

Dl&TRIBUCl.ON GEOGRAflCA DEL 

Instituciones Escuelas 

)08 239 

.3 9 
10 40 

4 6 
5 15 

'ª 78 
2 16 
6 19 

17 1,9 
61< 243 

5 22 
11 1¡5 

4 18 
4 10 
6 66 . 14 58 
7 26 
5 20 
3 12 

14 105 
JO 21, 
12 38 
5 18 

·2 2 
7 19 

14 . 37 
8 45 
I¡ 14 

15 52 
3 12 

14 78 
8 31 
2 12 

·."Estadistica Básica de Educacl6n Superior" 
•. Inicio de Cursos 1983 - 1984 
Secretarfa de Educación Públlcó· 
M&xlco 

SNES 

?. % 

100 

0.7 
3.2. 
o.s 
L2 
6.j 
1.3 
1.5 
l¡.o 

20.0 
2.0 
li.o 
1.4 

0.8 
5.3 
4.7 
2.1 
1.6 
1.0 
8.4 
2.0 
3.0 
J.I¡ 

0.2 
1.5 
3;0 
).6 
1.1 
4.2 
1.0 
6.3 
2.5 
1.0 

31¡ 

Alumnos P. % Haestros 

981 159 100 86 406· 

5 040 o.s 577 0.6 
21 896 2.2 870 2'.I 

2 379 0.2 240 0¡3··· 
3 065 0.3 liOS o •. 5. 

28 na 3.0 2 865 3.j 
5571 0.5 Ji57 o.s 
I¡ 811 0.4 .659 0;7 

26 751< 2.7 z 809 3.2 
277 1.32 28.2 32 181¡ 37 .2 . 

9 :;11 1.0 l 036 .r.2· 
11 803 1.2 1 638 :i.o·;;"' l"'.-~ 
13 970 l.li 416 o.s .·':: .·-,·'· 

5 920 o.6 565 .0.6 : ', ,~· '.\ 91 566 9,3 4 549 5.2 
65 531 6.7 7 639 9.0 
28 237 3.0 1 675 2.Q' 
8 303 o.a 581 0.7 
5 847 o.6 1¡70 0;5 

72 735 7.4 5 369 6.2 
10 478 1.1 1 166 1.3 
65 482 6.7 2 517 3.0 

7 377 0.7 732 o.a 
l 238 0.1 125 .. 0.1· 

17 8)1,. 2.0 520 1.7 
42 .922 . 4.4 2 321 2;7. 
26 058 2.7 1 591 . i;a· 
8. 516 o.a 715 0.8,',;•· 

27 475 ).0 2: 5as ).O.·· 
6 006 o.6 "21. 0;5 

61 954 6.3 5 11¡0 6.o 
10 194 1.0 949 . 1; 1. 

7 436 0.7 600 0;1: 



En el cuadro anterior ,¡e ob:;.erva q_ue el DlSctrl.to Federal concentra una 

muy Importante cantld~d de los recurso!; hun¡anos y de i·nfraestructura del 

pars, ·ya que absorbe, del total nacional, el 20% de "escuelas", el 28.2% 

de "alumnos" y el 37.2% de ''maestros". El resto de las entidades feder!_ 

tlvas. respecto al número de "escuelas", participan con menos del 9'.'t, 

siendo las m&s Importantes en su aportaci6n al total, Nuevo Le6n (8;4%), 

y Coahulla y Veracruz con el (6.3%) cada entidad. 

En lo .referente al número de 11ahamnos", le siguen al Distrito Federal, 

Jalisco (9.3%), Nuevo Le6n {7.4%), Estado de HéKlco y Puebla con el 

(6.7%) cada estado y Veracruz (6.3%). Estas seis entidades absorben el 

64.6% d~I total nacional de matriculados, el restante 35.4% se distribuye 

en to·s 2.6 estados rest.anles. 

La dlstribuct6n de "maestrosº es muy similar a la de "alumnosu, debido a 

que estas mismas entidades cuentan con el 66.6% de maestros a nivel nacl~ 

nal. 

Debe se~alarse que de los 981,159 matriculados en el nivel educativo su

perior, 951,352 se encontraban en licenciatura, 9,553 en el ciclo de esp!:. 

clallzaci6n, 19,271 en maestrfa y 983 en doctorado (ver aneKos}, de los 

cuales la Universidad Nacional Aut6nana de Héxico y las ENEP de Acatlán, 

lztacala y Cuautltlán absorbieron conjuntamente el 15.9~ de los alumnos 

del nivel de licenciatura, el 63.6% de especiallzacl6n, el 18.7% de maes

trfa y el 48.8% de doctorado. 

De ~cuerdo a las anteriores cifras, la configuración de 1a estructura del 

SNES presenta las siguientes características generales: 

Existe una elevada concentración de instituciones. escuelas, alumnos 

y maestros en el &rea metropolitana del Valle·de Héxlco. 

Exceptuando el Distrito Federal, s6lo siete de las 32 entidades federa 

tlvas ·(Nuevo Lc6n, Coahul la, Veracruz, Jalisco, México, Tamaul.lpas y 

Puebla), han logrado un desarrollo cuantitativo comparattvamente supe

rior al del resto del pafs. 

Por ·contrast~ las entidades que cuentan con el más reducido núnero de 

escuelas y alumnos, qulz& debido a su baja poblacl6n son: Baja Califa!_ 

nla Sur con seis escuelas y 2 379 matriculados y Qulntna Roo con dos 

escuelas y 1 238 alumnos. 
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La.UNAH concentra un excesivo número de estudiantes de posgrado, ya 

que de lo.s 29 807 alunnos que cursaron el mismo en 1984, 10,163 es

ban adscr:~tos en esta institución, lo cuaJ representó el 34.1% .del 

-total nacional. es decir, más de un tercio de matriculados en.pos-

grado .en sólo una de las 308 Instituciones existentes en el -paí~-. 

En términos generales se observa que el SNES t.uvo un significativó c're

cimlento· cu~ntft~tfvo dentro del peri~do con5;derado. Oesafortunadamen 

_té _1os _parárretros considerados no permiten establecer sr este fncrerneri-·. 

, to n'umérico estuvo aparejado de un desarrollo cual itatlvo siml lar. Los 

'·.cUadros prescntado·s a _lo largo del pre.sente capftulo muestran de que· ITl!!. 
nera evolucionó cuantitativamente el SNES en el periodo 1970 - 1984'de=. 

de una óptica general. En los subsiguientes párrafos se real iza ya un 

análisis más específico de cual fue el des.arrollo reciente del posgrado 

nacional. 

Este análisis se hizo separado de los anteriores cuadros debido a tres 

~azones fundamentales: 

EXisten diversas fuentes de lnformación en México acerca de la e~ 

luc:l6n de la matrícula del posgrado, pero c:on la limitante de ,que 

sus· crit.erios de contabilización de alumnos difieren entre sí&. 'ES--· 

solo hasta el año de 1979 cuando la Secretarfa de Educación Públi~ 

ca y la ANUIES·, presentan esta Información de una manera.homogénea, 

tanto en criterios de agrupaci6n corno en cifras. Por lo anterior, 

se juz.g6 conveniente real izar el análisis del posgrado, pa'~tiendo. 
del a~o antes mencionado. 

·'El posgrado, es el segmento del StlES que mayor !""acto tiene en la 

generación de conocímlentos científicos y tecnol6gicos, por 1.o cual~ 

l-ealizar un análisis específlco del mismo puede transpa'rentar con 

mayor claridad la problemática que envuelve al proceso de formaci6n 

de investigadores en México. 

3. El posgrado, como tal, recibe presupuesto a partir del. año de 1981. 

Los cuadros· siguientes muestran cual fue el desarro11o cuantitati

vo del posgrado en el periodo 1979 - 1985. 
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ARO 

1979 
1980 

1981 
1982 

1983 
1984 
19tl5 

C.P. 

FUENTE: 

P. :t 
C.P. 

TOTAL 
NACIONAL 

16 386 
24 313 

30 627 
30 179 
30 6~3 

33 793 
37 040 

126.oi 

EVOLUCION DE LA MATRICULA DEL POSGRADO 

1979 - 1985 

ESPECIALIDAD P. :¡, t\AESTR 1 A P. '.G 

15 681 95.7 
6 131 25.2 17 366 71. 4 
8 049 26.3 21 612 70.6 
8 651t 28. 7 20 532 68.0 

10 866 3~.4 18 876 61.1 
11 724 311. 7 21 143 62.6 
12 135 32. 7 23 586 63.7 

91.n 50.4i 

Anuario Estadfstico 1979/1980/1981/19B2/1983/1984/19B5/ 
Total de universidades, institutos y otros. 

DOCTORADO P. :t 

705 4.3 
816 3.4 
966 3.1 

993 3.3 
911 3.0 
926 2.7 

1 319 3.6 

87 .1% 

Asociación Naciona1 de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior. ANUIES. 

P.urticipución porct!ntual anua) 
Crecimiento en e1 periodo 



En el_ cuadro anterior ~e puede ob\ervar que.en el periQdo 1979 - 1985, 

el total naicl_qnaJ .de alulT)nos n¡at:.rl,culado,¡ en posgrado, se lncren¡entó 

126%. ·El crecimiento más significativo le correspondió al ciclo de "Es-

.peclall'<fad" con el 9].9% , en tanto que el "Doctorado" y la "Maestría" 

tuvieron ún lncrernen_to del 87.1% y del 50.~% respectivamente. 

ton lo que respecta a su participación porcentual anual, se tiene que .la 

"Especial ldad" presenta el crecimiento más dinámico, al aumentar en 7.5 
puntos .su cobertura en el periodo. 

La ."Haestrra 11 por su parte, observa un comportamiento irregular, ya que. 

disminuye su participación de 1980 a 1983, repuntando nuevamente a partl_r 

-_-_-_·de 1984_; su cobertura disminuye de 1980" 1985 en-7.7 puntos. 

PÓr-10: que respecta a1 ••ooctorado11
, este presenta un comportamiento simi'."'.' 

lar al ·de la "Maestrfa", disminuyendo 1 igeramente su participación porce!!. 

tual anual de 1980 á 19B5 en 0.2 puntos. 

La rápida expansión mostrada por el posgrado a nivel nacional, tuvu como 

origen_ tres eventos importantes a saber: 

1. La XI 1 reunión de la AHUIES celebrada en Vi-1 lahermosa, Tab. en 1971, 

en la cual se enfatizó en la necesidad de crear e impulsar los_ estu

dios de posgrado en el sistema nacional de educación superior, con el 

objetivo de abrir las oportunidades de actualización para los pro.fe

stona les tanto en et' área de docencia como en 1nvestigaci6n. 

2. L~ cr'eacfón· del Programa Nacional de Formaci6n de Profcsor~!S, pro -

puestc;> en la Reunión Extraordinaria de Toluca, Mllx. en 197i, cuya' fl.,-· 

nal !dad ·fue· la de integrar y mejorar el cuerpo docente d_e lasunlv_ers..!_ 

dales y centr_os de educación superior. En esta reunión la ANUIES pro'

puso real Izar las siguientes actividades 9enerales: 

Organlzacl6n de cursos y seminarios. 

·financiamiento de estudios de especialización, maestrfa y doctora

do. 

Asesorfa y financiamiento de programas para la formación de profe

sores. 

Creación y coordinación de centros regionales de formación de pro

fesores. 

3. La-elaboración del documento titulado "La Planeac16n de la Educación 

Superior en M!Oxlco" conocido como el Plan Nacional de Educacló_n Supe

rior, presentado en la XVI 11 reunión ordinaria de la Asamblea General 
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de la ANUlES, ceh:.brada. en Puebla 1 Pue. en 1978. 

l,a 1,mportanc(a de ~te último docul'l)ento radicó en el hecho de que en t!I, 

se establecieron los mecanismos permanentes de planeac\ón, contando con 

la partlclpaci·ón conjunta de las autoridades gubernamentales, representa

da ·por la Subsecretart'a de Educación Superior e Investigación Cientfflca 

de la SEP y los centros de educación superior, representados por la 

ANUIES, 

Este Plan estableci6 un conjunto de programas en los que se atendfan coe!. 

tiones tales ~ano Ja superaci6n académica, la lnvestigación c1entffica, 

el fl·nanclamlento y la administración universl taria, los sistemas de ln

formaci6n, el servtclo social y ta orientación vocacional entre otros • 

. Dos de ·tas directrices fundamuntalcs contcriiplad;,s en el Plan ft..eron las 

siguientes: 

Adecuar los currrculos de licenciatura y posgrado a la solución de las 

necesidades sociales; y, 

Diversificar la oferta educativa en función de las necesidades y recu.!:. 

sos del país. 

Estas-directrices implicaron definir, entre otros aspectos, las caracte -

·rístlcas del personal docente (nivel acadlintlco; tiempo de dedicación a la 

docencia¡ remuneración; antecedentes académicos), asf como \os niveles y 

objetivos del posgrado a nivel nacional; los criterios para el recluta -

miento del profesorado¡ la formulacl6n de planes de estudio; la vincula

cl6n_con la lnvest.lgacl6n; las formas de evaluación nacional del posgra

do;· la Incidencia de los programas de becas en estos es.tudlos, etcétera. 

A fin de desarrollar estos aspectos, el Plan propuso formar y actualizar 

.. recursos humanos de alto nivel en y para las Instituciones de educación 

superior. De la misma manera, y con el objeto de articular la investig!!_ 

ci6n .. con las necesidades sociales, este documento sugirió orlentar:los 

·programas de Investigación a las necesidades de la producción de bienes 

y servicios de Interés soeial, a fin de contribuir a la disminución de la 

dependencia tecnológica y a la racionalización de la explotacl6n de re

cursos naturales. 

Otro .de los elementos fundamentales senalados por este Plan, para lmpul~ 

sar el -desarrollo del posgrado, fue 'el de proponer la revisión de los pr~ 

gramas de estudio, para lograr la adecuada vinculación entre las Institu

ciones educativas y el sector productivo de la sociedad. 
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L. llmltante prtnctpal d~ ~t~ docu~ento, radicó en el hecho de que."º 

utabl~c_ló lo$ mecant"'1]o,.. con_Cf!<l.tO!i !1.1Jf(cj·ente!i, a travlh; ·de 1<;>s cuales.

se lograrfan los obJetlvos propuestos· para el posgrado, por lo que qued~ 

ron·_sln resolverse plenamente problemas tales como: 

La desvlnculact6n de los programas de este ciclo educatl'vo con las ne 

ces! dad es reg i ona 1 es o nac l·ona 1 es. 

La desadecuacl6n de los mismos programas con respecto al grado de de

sarrollo del pafs. 

La carencia de diagnósticos de oferta y demanda, tanto de recursos h~. 

__ manas·, como de la infraestructura rrslca requerida por el posgrado. 

Sin tales diagnósticos se estuvo desprovlste de los elementos-de lnfo~ 

,mac1Ón·necesarlos que permitieran detectar, por una parte, su proble

mitica específica por irea del conocimiento, y por la otra, conocer el.

potencial de recursos Internos disponibles para responder a sus posl -

bles requerimientos. 

La saturación de la matrfcula en áreas no prioritarias para el desarr!!_ 

llo nacional, y la escascs en otras áreas altamente demandadas po_r el 

paf s. 

El cuadro siguiente muestra cual ha sido la participación de las dlferen

·_Entldades Federativas en el desarrollo del posgrado nacional. 



DISTr.IBUCIOli G[OG~AFICA nr, LOS ALUt'llOS DE POSGRMO 
9 9 

UITIOAD 1979 P. ' 1980 P, 1981 P. ' 1982 P. ' 1983 P. ' 1584 •• l 158S P. l P.P.P,P. 
Agu•aca t lentes 1•9 0.9 JI 0.1 2] 0.1 16 0.1 8 o.o¡ 49 0.1 16S 0.4 0.2 8.C.H, 46 o.3 92 0.4 177 0.6 121 0.4 111 0.3 2]1 0.7 251 0.1 0.5 e.e. s. 29 0.2 32 0.1 4S 0.1 61 0.2 94 o.3 96 o.¡ 71 0.2 0.2 t.lp•che JJ O.! 15 o.os 15 0.04 18 o.os 0,0) Coahul ta ]85 2.J )02 1.2 561 1.8 7S6 2.5 857 2.8 106] 3.1 1124 ).O 2.4 Collma ]6 0.1 144 0.4 0.07 Chiapas -Chihuahua ]02 1.e 4se 1.9 5SJ 1.8 614 2.0 677 2.2 96S 2.9 e10 2.2 2.1 Distrito fed•r•I 9739 59 ... 14688 60.li 19624 64.1 17552 se .2 16910 ss. 2 1e286 s•.1 19427 52.4 S7 .1 Durango 19 0.1 e9 o.; 161 o.s 117 º·" IO) O.J 161 0.5 167 0.4 0.4 
Guanoju.:.to 2J] 1.4 •so 1.9 662 2.2 SOi 1.7 64e 2, 1 731 2.1 761 2.0 1.9 Cu•rrero 122 o. 5 141 o.s 1e9 0.6 144 o.s 122 o.¡ 209 0.5 o.4 Hldalgo 1]6 º·" 207 0.6 193 0.5 0.2 Jalisco 670 ... 1 1276 5,¡ 1620 S.3 174" S.e 2194 7 .2 2520 1.s 2)59 6.4 5.9 
E5Lado do tt•x 1 co 683 4.2 e90 J ,¡ 973 J.2 12.liO ... 1 1566 s.1 1e67 s.s 22•1 6.o ... s 
Hlchoac.lin 16 0.1 ee 0.4 110 O.] IJI º·" 99 O.J Se 0.2 201 0.5 O.J 
Horelos 96 0.6 100 o.4 141 0.4 2]0 o. 7 ]50 1.1 JJe 1.0 )JO 0.9 0.1 
Mayar 1 t 127 0.3 º·"" Nuevo Le6n 262¡ 16.0 3953 16.) 3910 12 .e •i15 1 •.3 ie•s 12 .5 ]180 9.4 3960 10.7 1).1 
Oaxaca JO 0.2 .. 6 0.2 51 o. 2 67 o. 2 87 0,J 106 o.¡ 148 o.4 0.3 
Puebla ]28 2,0 2J2 1.0 ne 1.0 J86 1 .] •20 1.• 630 1.8 692 1.9 l.S 
Quer&tero 195 1.2 150 0.6 168 0.6 186 0.6 ... 1.3 587 1 ,7 692 1.9 1.1 
Qulnuna Roo 
San Lula Po tos f 68 º·" 71 O.J 104 O.J eo o.3 e 1 0.2 241 0.7 2e¡ 0.7 o.4 
SI na loa 163 1.0 14] 0.6 159 o. s 195 0.6 201 o.6 4] 0.1 142 º·" 0.5 
Sonora e4 o.s 193 o.e 177 0.6 215 0.7 2/0 0.9 4S6 1.J s•e 1.S 0.9 
Taba•co 28 0.2 ]6 0.1 41 o. 1 74 o. 2 76 0.2 27 0.1 59 0.1 0.1 T...,.ltpaa 143 0,9 312 1.¡ 258 o.e 381 1.2 4e1 1 .5 S61 1.7 s2e 1.4 1.2 Tl•xcala 70 0.2 157 0.4 260 0.7 0.2 
Veracruz 2SI l.S 376 l. s 421 l.J 526 1.7 427 1.4 475 1.4 51e 1.4 1.4. 
Yuc.at•n 106 0.6 117 o.s 269 0.9 414 1.4 320 1.0 ::;,52 1.6 S67 1.s 1.1 Zacat•c:H 3S 0.1 •s O, I 1e o.os 43 0.1 o.os 
TOTAL NACIONAL 16366 100 24313 100 30627 100 30179 100 30653 100 33793 IDO 37040 100 100 

FUENTE: lbld. cuadro •nterlor ~ 

P.P.P.p, P•rtlclp•cl6n porc:entuel pron.edlo •n el porlodo. 



En el euadro anterl.o¡-, refe.r~do a la dl,strl.b.ucl6n geogr.liflca de lo!; alu!!! 

nos de posgrado, se ob.ser.ya la excesiva concentracl6n de los mis-.·· 

mos en el Distrito Federal, ya que este tiene una partlclpacl6n porcen

tual promedio en el periodo de 57.7%. st·n embargo, debe hacerse notar 

que a partir de 1982 ésta concentraci6n muestra una tendencia descenden

te constante hasta el último año considerado. 

Ocupando el segundo lugar en Importancia pero con una partlclpacl6n pro

medio significattvamente inferior a la del Oistrlto Federal,· se encuen

tra el Estado de Nuevo León con el 13.1%. Esta particlpac16n empero re-. 

sulta muy superior 3 la de Jalisco y el Estado de Héxico que es del 

6rden del 5.9 y 4.5% respectivamente. Estos dos últimas entidades mues

lran una lcndcnciu a au~cntar su contrf bución en el total nacional den

tro del periodo considerado. 

Con una captaci6n de alumnos de posgrado inferior al 3% se encuentran 

Coahulla (2.4%), Chihuahua (2.1%), Guanajuato (1.9%), Puebla (1.5%), 

Veracruz (1.4%), Tamaullpas (1.2%) y Querétaro y Yucatán con el (1.1%), 
c·ada uno .. Los restantes Estados de la Repúb1 tea Cilptan menos del 1~. 

Existen entidades que han incorporado rectentcmentc a sus centros de 

educación superior los estudios de posgrado, tal es el caso de Campeche, 

Colima, Hidalgo, tlayarit, Tlaxcala y Zacatccas, es por el lo que las par
tic1paclones porcentuales de estos estados en el total nacional son de 

las más raqufticas. 

Sólo existen dos entidades que no registran matriculados en este nivel 

·educativo, ellas sont Chiapas y Quintana Roo, 

Del cuadro anterior debe señalarse finalmente, que la mayor cobertura y 

el mejor nivel educativo -sobre todo del posgrado-, que ofrece la gene

ral !dad de los centros de educación superior del Distrito Federal y/o 

de algunas escasas ciudades de provlncla, han sido los causales funda -

mentales de la central lzac16n educativa en la minorfa de·las entidades 

federativas, (el D.F., lluevo Le6n, Jal lsco y el Estado de HExlco absor

ben conjuntamente el a1.2~ del posgrado nacional). HlpotEtlcamente las 

Instituciones de menor tamafto son tas que deberran ofrecer mejores c~n

diclones académicas y administrativas, pero, paradójicamente, .son las 

que mayores carencias sufren, resultando por ello las menos atractivas 

para alumnos, profesores e Investigadores. 
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A lo ántel"i.or ·debe agregaqe e.l hecho de que la prol lferaclón de lo• 

·e.,tudl.os. de posgrado no s,e dl.ó, en J11UChos casos, como el producto del 

a.nll 1·~.ls de las necesidades del país, la cual condujo a la formación 

de.una estructura del posgrado"muy desvinculada del contexto de la pr~ 

b hm&ti.ca reg 1-ona 1 o nac lona 1. 

Para conclufr el presente capTtuJo, se realizan a continuación alQunos 

seftalanlentos generales acerca del comportamiento presupuesta! que tuvo 

el posgrado en el periodo 1981 - 1986. 

Tradicionalmente la aslgnaci6n presupuestarla destinada al posgrado no 

se desglosaba del presupuesto total canalizado a la educacl6n superior. 

El posgrado, como,tal, recibe un presupuesto específico a partir de 

198.1 a tr;,vér. del programa 4Y de la estructura programática del Sector 

Gobierno., el cual estuvo orientado a vincular la educacl6n propedéutica 

y terminal con el sistema productivo de bienes y servicios, social y n!!. 

clonalmente necesarios, subprogramas 4Y - 13 y 4Y - 14 denominados res

pectivamente "Educacl6n Unlversi tarla de Posgrado" y "Educac16n Tecnol§. 

gl.ca de Posgrado", cuyo objetivo común fue el de preparar recursos hum!!_ 

nos para la docencia y la investlgacl6n. 

A rafz de las modificaciones realizadas a la estructura programática 

del Sector Educación en el año de 1984, el antiguo programa 4Y pasó a 

ser e.1 4S, el cual se orientó a coordinar la Investigación tecnológica 

,Y unlversl taria con las necesidades del país, cuyos dos subprogramas se 

·denominaron respectivamente: 4s - 01 "Investigación. y posgrado del sls

··tema unlv.ersltario" y 4s - 02 "Investigación y posgrado del sistema te.:_ 

· riológlco". 

El comportamiento presupuesta! de los subprogramas mencionados fue el 

siguiente: 



A i'i o 

1981 

·1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

FULNTE: 

4Y-13 
45-01 
4Y-14 
4s-02 
PPPTSE 

::::;sp. 
NOTA: 

EVOLUCION PRESUPUESTAL DE LOS SUBPROGRAMAS 4Y-13; 4Y-14; 45-01 y 45-02 

1981 - 1986 

(mi \Iones de pesos) 

Presupuesto Total del Presupuesto del Presupuesto de los Subprogramas 
Sector Educación Programa 4Y-13 - 45-01 PPPT5E 4Y-14 - 45-02 

Sist. Unlver, Slst, Tecnol. 

196,492.0 4Y 48,8!16.8 850.0 0.43 622.4 

306,5_52.9 4Y 78 ,089,9 1 243,9 o.41 912.3 

443,829.0 4Y 121,950,1 2 074. o o.47 2 836.7 

706,941.3 4S 21, 1ao.7 15 790.2 2.23 5 390.5 
1, 136,500,0 4S 37,778,3 28,593,7 2.52 9, 184.6 

1,!;51,300.0 4S 53,696,1 41,454.7 2.67 12,241.4 

Secretar fa de Prograrnac i6n y Presupuesto 
Presupuesto de Egresos de la Federación, Vol. 1, 1981, 1982 y 1983. Tomo 11 1984, 
Sector Educación Públ lea 

1985 y 1986 

11Educaci6n universitaria de posgrado" 
11 1nvest1gación y posgrado del slstemo universitario" 
111:.ducación tecnológica de posgrado" 
"Investigación y posgrado del sistema tecnológico 
Participación porcentuul en el presupuesto total del Sector Educación 
Sumatoria de los subprogramas. 

PPPTSE ~Sp 

0.32 o. 7' 

0.30 o. 7 
o.64 1.1 

0,76 2.9· 

0;81 3.3 

0.79 3.1 .. 

Se obtuvo la participación del Sp en el presupuesto total del Sector Educación y no la participación del Sp. 
en su respectivo Pr. debido a que el Pr. 4Y se subdividía en 14 Sp. lo cual hacia que necesariamente su mon
to presupuesta! asignado fuera mayor al del Pr 45, que únicamente se desglosa en dos Sp. El haber comparado 
la participación de Sp en el Pr. hubiera desvirtuado el análisis de los resultados finales. 
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En el cuadro anterior, \E;. puede ob~ervar que el presupuesto canalizado 

a travé>; de. la S.ecret.a~ja de. EducachSn Públ tea al pos.grado, repre5enl6 

apenas el 2% en promedio en el periodo 1981 - 86 del.presupuesto total 

asignado al Sector Educact.Sn. Esta parttctpaci.Sn, sin embargo, manl -

fest6 una tendencta ascendente, cuyos mayores beneficios le han corre.! 

pondido al subsistema universltario, ya que en los últimos tres a~os 

considerados, el presupuesto destinado al subsistema tecnológico fue, 

en promedio, tres veces inferior al universitario. 

En relación a estas cifras, debe resaltarse que los pafses altamente 

iOdustrialtz~dos dc~tfnan Una p~rte muy Importante de sus recursos 

económicos a la formacl.Sn del personal dedicado a la lnvestigaci.Sn, así 

como a la consolidaci6n de los resultados derivados de la misma, logra!! 

do a travEs de esto una posición de vanguardia en todos los campos pos.!_ 

bles de la actividad científica. 

Uno de los aspectos que ha Influido en forma negativa en el desarrollo 

científico y tecnol6glco de HExtco es precisamente la Insuficiencia 

del apoyo económico destinado a la actividad investigadora, referida en 

este ·~~so a la reallzada en c1 ciclo de posgrado, la cual ha carecido 

de la infraestructura física necesaria que demanda la formaci6n del 

cuerpo académico (profesores e investigadores), en las instituciones de 

educacl6n superior. 

Lograr Una mayor generaci6n int.erna de cor1oc.irnicntos, y por en~e una 

menOr dependencia del exterior, requerirá qu~ e1 Estado Mexicano acre -

ciente su apoyo político y econ6mico para la actividad educativa, la 

el ene ta y la tecnología. De no hacerse, se alejará cada vez más la posib.!. 

l ldad de lograr el verdadero desarrollo integral del país. 

Las. cifras anteriores. si bien no representan la totalidad de las erog.!. 

clOnes destinadas a los estudlos de posgrado, si permiten tener una 

primera aproximación de los montos presupuestales que se canalizan a e~ 

te ciclo educativo. 

Las asignaciones vía SEP, representan una de las dos m~s Importantes 

fuentes de financiamiento que apoyan la formact6n de los cuadros de In

vestigadores nacionales, la otra fuente la constituye el Consejo Naclo-· 

nal de Ciencia y Tecnología, de cuya partlcipacl.Sn en la formacl.Sn de 

posgraduados se trata en el capítulo siguiente. 
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~L SISTEHA NACIONhL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (SINCyT) 

Cara·ctcrlzación del SINCyT 

sistema nacional de ciencia .y tecnología (SINCyT) lo constlt~. 

un ~o-njunto. de organizaciones sociales complejamente interr=._ 

'1:-aCio!l.:!da~ cuya func~ó~ pr~mordial es la de generar ·conoc·imien--

, ... ~-·el -·~abe'r.·hacer, con el objct.ivo de lograr avances cienttf..!.: 

.. c'·oS .>flo. ~Jorar la act'ivi.dad productiva en general 

modelo. conceptual aquí desarrollado describe los di fe rentes -

"~-~-'¡_·a;:·es qu-e_cn nuestro país se establecen entre las di'o/~ÍI.ii.S. rni_ 
.. ~it-~i1~i_as ju.rfd,lcas·, polft.icas, normativas, de coordinación, de --

investigación. producción, de comunicaci6n y con ta -

so~·iedad en general. Este modelo* consta de lo~ siguientes cua-

Normátiv.o y de planeación del SINCyT, cuya funci6n central 

és ·1a de proporcionar un marco jurídico y polftico al siste

mn; ~ travé~ de es~e su~sistema se establece la po1Ttica -

.. ci~ntrfica y tecnol6gica del pars. acorde con los plane·s na-

·.C..i'o n'a 1 es ~ de des a r ro 1 lo a 

~.e· coordinación, el cual propicia la interacción de los di-

v-~rsos com_ponenees del sistena ent.re si., así corro con otros seE_ 

.tor~s de la soc.iedad. 

Oe_~omunicacI6n social, cuyo objetivo es el de infor~ar a la 

comunidad cienttf lca y a la sociedad en general sobre la ~a

.,_.~':'·ral~_za-,. funciones, problemas y pro.ductOs del avance cicnt!_ 

\(ico-te_cnoló9íco nacional e internacional. 

·E1· esquema·aquf presentado retomó los conceptos fundamentales presentados 
.. por Res.!ndiz, D. et. al. en 6ases para un programa de ciencia y tecnolo-

gía .. IEPES, Junio de 1982. 
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De lnvestigacl6n y desarrollo, el cual es el responsable de 

formar los recursos humanos de al to nivel cap.a'ces de prod·u--

: _ci r Jos nuevos conocimientos científicos y tecnológi~os al -

apl fcar- las Innovaciones que tiendan a mejorar el aparato -- -' 

productivo; traduce·. asimismo, las necesidades sociales en -

demandas especfflcas de investigación. 

esquema muestra las interacciones que se dan entr.e 

diversos subsistemas que conforman el SlNCyT. 

-,·•' 



• 
&VBS'ISTDCA. NOltKATlVO Y O?; PLUIU.CIOtl DEL SU(C\'T 

H A R C O 

MARCO .JUA.IDICO 

Can•tl tuc16n Polft ica 

Ley•• aobr• Tran•f•renci• y 
Cc:mimrciali•aci6n de hcnolo9la 

MARCO l'OLlTlCO 

PND 

PBHP 

POCT 

1 

NOA.HATIVO 

UIS-:"Jlt.J><ttt'TOS OPt1lATtVnfi r,r. rot.tTlCA 
TI!'OtO 1.0C l CA 

• 
1 

klACANlst«JS NORMATZVOS 

SECOF IN 

CONACYT 

1 Con•ejo Nacional do Clam::.i.a y T111cnoloq{a j 

SUB61STEHA 

RavhtA• y ¡H1ri6d1-co• de divul9aci~n 
cientS:tica y t'cnic:a 

Medio• 111aaivo• d• ccaunicac16n 

81.bliotacaa y cent.roa d• inforll\Ac16n 
nliblicoa 

SU!ISI!ITEHA 

•MLACS &DUCACIOH ~ IHVE•TICACIOH 

DE 

l 1 
COHUNlCAClOU SOC:IAL 

' 

Hu•ao• ci•nttticoa o t.¡c:micoa y parqu•• 
c.ool~icoa o bOt.Cnicoa 

&dit.orialoa da libro da texto y do divul
qncJ.ón 

If\IVESTIGAClON 01'SA HHOLJ,0 

.lHVESTIC.ACLO.N 

ictat.ro• 4• po•t.fJrado de 1 

• Univ.r•idad•• 

Cent.ro• d• Lnvaat.1qac16.n b&aica 

C•ntro• de lnvaatiQac100 •['l lcad.a 

O.partllmonto• t6cnico• d• ampraM• 

cuorpo• t•cnico• del gobierno y lo• orr¡ani81DO• 
d••centrali•ado•. 

Pinno.111 de Inqani•rla y Conaultorf:a 

Otr•• InatitucionaEt da &ducoc16n su~rio.r , A"oct•cion•u ciant'1'.r1ca11 ia"npreu111J ·racnol6q1cae 

• lnv•ntora• privado• Centi:oa ..:to Infonnac16n Tttcno16g1ca 
---------------------------'---------------~-------· --------------------------------- ------------------·----·------·-·--------·-------' 
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esquema "Artlculacl6n del Sl,¡tema Nacional de Ciencia y Tecnología" 

Plan Nacional de Oe~arrollo 

Programas sectoriales de mediano plazo 

Prográma de desarrollo cientTfico y tecnol6glco 

Secretaría de Programacl6n y Presupuesto 

SecretarTa de Comercio y Fomento Industrial 

Consejo Nacional de Ciencia y TecnologTa 

;;:;· .. ·· .. A.: través del sistema nacional de planeacl6n democrática se recopilan las pro -

·i~~-:-,'·:_:~-- -'puestas que .hacen los grupos organizados .de 1a sociedad y la poblacil>n en g,~ne
,/:.:.··: .::~al, lo cual constituye el Insumo fundamental pi'.lra la elaboraci6n del PND. · De 

este se desprenden los programas de desarrollo, que por su ámbito de accl6n pue

, .den ser sectoriales, estatal~s, especiales, etc. La SPP es ta instt~uci6n enea!. 

dé ·la· lr:itegración del PND, y cada sector en Ja particular de su PS11P. El 

a su vez desagrega y pormenoriza los planteamientos del PND y de Jos PSHP~ 

.SECOFIN ~s la institución que establece entre otras cosas, lai':.dlspcslclones 

·sobre la transferencia tecnológica y el uso y explotacl6n de patentes.y mar

deben seguirse en el paTs. 

CONACYT.es ·e·I organismo encargado de fijar, instrumentar, ejecutar y evaluar 

polftlca nacional en ciencia y tecnotogr"'; 
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lt~2 Desar'rollo científico y tecnológico en el periodo 

-·~e¡ p~oceso de desarrollo de una naci6n, se ha1·1a dcterminantcme!!_ 

influido por la rápida evolución de sus actividades científ!

.~as y t'ecn·ológicas; las tran5formaci"ones de estas impactan en -

sistema econ6mtco, en la trayectoria de su 

~es·~rrol lo, asf como en las re.tac iones soc::loeconórnicas .. Por ende, 

ciencias· y tecnolog1a .-son elementos fundamentales, en la confor

pol ítica de desarrollo socioeconómico general de -

Ei d~sarrollo clentlflco y tecno16gico de H~xlco en comparación 

países altamente industrial izados, presenta un im

po·rtant'ie rezago histórico, cuyos orígenes se encuentran: 

En las batallas ideológicas verbales contra los "científicos" 

t_lev.ada a cabo por las élites políticas postrevolucionarias .. 

El ha~er uso polf ltico de los científicos y tecnólogos de -

aquella época, obstaculizó su consolidación y la ulterior ex

pa~sl6n de _este grupo social. 

En_ .. 1 ~ r f g ,t de z e u r r i e u 1 a r de 1 n i ve 1 me d i o supe r i o r y s upe r i o r 

del sistema educativo nacional, fo cual condujo a la forma-

ci6n··~e "cuadros de profesionales que egresa~an con tos cono

c-imi"entos del "ayer''• retrasando la afectiva participación .. 

de ~s~os en la adaptacidn de tecnologTas o en la gcn~raci6n 

de t·nnovaciones ~ecno16gicas. 

-En'ª ·actitud primitiva de algunos empresarios del incipien

sector industrial de la década de los cuarentas, que mir~ 

des.interés a clentíficos y tecnólogos, ya que los _e_! 

·fuerzas de estos no se traducían en una optimizaci6n inmedia

para los _nuevos industriales. 
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relativamente fácil, de tecnologlas -

de otros países. 

~E~ que se careció, hasta el afio de 1971, de una polltlca que 

p~omoviera y orientara 1as actividades e lentifico-tecnológi

cas na'<: ional es. 

:Históricamente la preocupación del Estado tlexicano por la cien-

-~J·i y ·la t~cnolog1a se tradujo en el establecimiento de varios -

:organJsmos cuya aportación a estas áreas fue muy \imitada: crea

{1 .. 6n.·del Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investi-

gación Cient~fica en 1935; establecimiento de la Comisión lmpu\

~or~ y Coordinadora de la Investigación Cientlflca en 19-2; ere~ 
.Instituto Nacional de la Investigación Cienttfica (INIC) 

1950. 

El INIC se constituye como el antecedente inmediato del Consejo 

Nactonal de Ciencia y Tecno\ogla (CONACyT), creado en 1970, am-

·.Pllando este último sus funciones y atribuciones respecto a las 

·de··_.su ·~Úttecesor. (Para obtener mayor informaci6n al respecto ---

5, apartado 5.3.1.). 

aparición del CONACyT como ór9ano rector de· la 

·'. ª·.~-~:fvl.dad :científica y tecnológfca nacionales, que comienza a 

d¡'rSefe mayor impulso al desarrollo de estas áreas. y es por --

e.llo también que en la sl9ulente descripción del desarrollo ele!!_ 

t1~fic~ y tecnol6gico del periodo considerado. aparece como· una.~ 
co~~ta~te ta presencia de este organismo. 
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con las cifras proporcionadas. por la Dirección de Programacll!n del 

la actl.vldad clentTflca y tecnol<Sglca en Hi!xico present6 las siguientes 

CUADRO 

Participación del Gasto CONACYT en el PIB 1971 - 1985 
(millones de pesos a precios corrientes) 

2 

43 

101 

165 

1.97. 

318 

467 

51t3 

831 

1;203 

1,832 

J,084 

lf,813 

7,095 

11,768 
. 21,286 

3 

Crecimiento 
.¡Ú1Úa-J :¡¡ 

135 

63 

1.9 

61 

46 

16 

53 

lis 
52 

68 

56 

47 
66 

81 

l¡ 5 

Participación 
.,P 1 B % del gasto 

CONACYT en el 
p 1 B 

444,271 

490,011 0.008 

564,727 0.017 

690,8.91 0.023 

699,707 0.021 

l, 100,050 0.028 

1,370,968 0.034 

1,849,263 0.029 

2,337,398 0.035 

3,067,526 0.039 

lt,276,160 0.042 

5,874 ,386 0;052 

9,417,089 0.051 

17, 141 ,694 O.Oltl 

29,438,858 0.039 

37 ,293, 682 0.057 

".Datos.- derivados de "CONACYT en cifras" 1986 
Dirección de Programacll!n, CONACYT 

6 

Crec.imiento· 
e decreclmlen 
to % de la -
participación 

112 

35 
-8 

33 
21 

-14 

20 

11 

7 

23 

-2 

-19 

:..5 

46 

.. 
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óe~acuerdo con las cifras proporcionadas. por la DI ~ecclón de Programación del 

CONACYT, la actl.vldad clentrflca y tecnológica en HExlco presentcS las siguientes 

particularidades: 

1 

Allo 

CUADRO 

PartlclpacicSn del Gasto CONACYT en el PIB 1971 - 1985 
(millones de pesos a precios corrientes) 

2 3 4 5 

Gasto Crecimiento PartlclpacicSn 
CONACYT anual % p 1 B t del gasto 

COllACYT en e 1 
p ¡ B 

6 

Crecimiento 
o decreciml~-
to % de la 
par tic l pacl cSn 

·. 1970 - - 444,271 - -

,. 

. 

.• 

""' 

· .. 

1971 43 - 490, 011 o.coa 
1972 101 135 564,727 0.017 

1973 165 63 690,891 0.023 

1974 197 19 899,707 0.021 

1975 318 61 1, 1ºº·050 0.028 

1976 467 46 1,370,968 0.034 

.1977 543 16 1,849,263 0.029 

1978 831 53 2,337,398 0.035 

1979 1,203 45 3,067,526 0.039 
1980 ·1,832 52 4,276,18.0 0.042 

1981 3,084 68 5,874,386 0.052 

1982 4,813 56 9,417,o89 0.051 

1983 7,095 47 17. 141 ,694 0.041 

1984 .11, 768 66 29,438,858 0.039 

1985 21,286 81 37,293,682 0.057 

. ·FUENTE:' Datos derivados de 11CONACYT en cifras" 1986 
OlreccicSn de ProgramaclcSn, COHACVT 

-
112 

35 
-8 

33 
21 

-14 
20 
11 

7 
23 
-2 

-19 
-5 
46 
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' . 
Anatlz.ando inlci.almcnte el comportamiento del ~asto ejercido por 

e,1 ·coNACyT (Columnas 2 y 3), se observaron los s lgulentes re-

S:ul tados generales: el crecimiento anual promedio en el periodo 

.fue .del S7.7%; su mayor Incremento se registró de 1971 a 1972 -

con 135% y el menor de 1976 a 1977 con 16%. 

·:ou.rante·s.u primer ai\o de trabajo el CONACyT recibió un presupue~ 

_t.o, .. significativamente superior al de su antecesor, el tnstituto 

Nacional de Investigación Científicas (l!llC), el cual tuvo una .. -

asignación presupuestal en 1970 de siete millones de pesos •. 

·~~specto a la participaci6n del gasto CONACyT en ul pro~uct~ in

terno' bruto (PIB), se detecta una contribución muy raquítica en 

todo el periodo, pasando del 0.008% en 1971 al 0.057% en 1985. -

La participación anual promedio fue de apenas 0.034%. 

Asi.miSmo se observa que existe un comportamiento muy irregular -

~·de la ·participación de este gasto en et PlB, ya que mientras eíi 

e.1 ... a.i'lo· de .1973 creció en 35%, para 1974 cae ocho puntos pareen-

respecto al año anterior. Situaciones stmilares se pre--

se.ntaron en los ai\os 1977, 1982, 1983 y 1964, es decir, en la S!_ 

_."l".'¡_·e·. histórica de datos no se nota una tendencia definida de \a -

gasto CDNACyT en el PIB, hecho que p~do deber

ª dos situaciones disímiles entre sr~ 

A que tas variaciones en el monto presupuesta) de este orga-

nismo se deben exclusivamente al diferente peso po1ftico que 

en, un momento determinado tuvo esta institución; o blen, 

A que en los ailos citados, parte del gasto del 9obierno fed.!:. 

ral destinado a las actividades científicas y tecnológicas'.":: 

no. haya querido canalizarse vía CONACyT, sino a trav6s de -

otras Instituciones del propio ~oblerno. 



Esta última hipótesis s6lo puede clarificarse al detectar: si la 

participación del gasto del gobierno federal canal izado a estas 

actividades no cayó también en los mismos a~os mencionados, por

que de ser asT se puede concluir que, o bien no existe una po_lf

"tlca clara y bien definida acerca de la participación que del 

g~st~ se deba hacer al PIS en estas actividades, o que las cam-

b'i antes circunstancias económicas, las 1 lamadas variaciones co-

·y~.in.tural_es, obligaron al cambio de prioridades en la distribución 

·. ··d.el gasto. 

·.· 

Para definir las anteriores hipótesis fue necesario conformar y 

·ana1jzar el cuadro siguiente: 

ARO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1971¡ 
1075 
1976 
1~77 
197.8 
1979· 

:.19So· 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

FUENTE: 

·pie 
GNCYT 
GGFCyT 

CUADRO 
Gasto en actividades científico-tecnológicas 

(millones de pesos a precios corrientes) 

cron del • 1P~rt1i1pa- ! Participaci6n % 
p ' B GNCyT GNCpf 

8
en el 1 

444,271 712 0.17 
490,011 1. 753 0.35 
564. 727 2,229 0.39 
690,a91 2,859 o.i.1 
699.707 3,653 o.i.1 

1,100,050 3,898 º· 35 
1, 370,968 4, 732 0.35 
1,349,263 6,386 o. 35 
2,3'7.398 9,519 o.i.1 
3,067,526 12,924 0.42 
i.,276,490 23, 101 0.54 
5 ,874, )86 34. 732 0.59 
9,417,089 47 ,904 O.SI 

17, 141,694 60,579 o. 35 
29,436,8S8 159, 331 0.54 
37,293,682 199.341 0.53 

Datos derivados de "CONACyT en cifras 11 

Olr.,,ccl6n de Programación, CONACyT 

Producto Interno Bruto. 
Gasto Nacional de Ciencia y Tecnología 

GGFCyT GGFCyT en 
el PIB 

656 o. 15 
1,i.90 o. 30 
1,895 o. 31¡ 
2 ,430 o. 35 
3,105 0-35 
3,313 o. 30 
4,022 0.29 
5,lf28 0.29 
8,091 o. 35 

10, 985 o. 36 
20,0G8 o.i.1 
30,202 O.SI 
41,656 0.44 
57,694 o. 34 

lSl, 744 o.s2 
189,849 0.51 

191:Sb 

Gasto del Gobierno Federal en Ciencia y Tecnología 

GGFCyT en 
el GNCvT 

B5 
65 
65 
BS 
B5 
85 
84 
85 
85 
85 
87 
1!7 
87 
95 
95 
95 
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-oel .~uad-ro·-anterior se obtuvieron los siguientes resultados ,gen!_ 

·rales:. la participación anual promedio .del GNCyT en el PIB fue del 

El Gobierno Federal es el que hace la mayor aportación a 

~ste p~rcentaje, ya que participa con el 87.2% de promedio anual 

e~ .. el pe~iodo .en el .total del gasto nacional en ciencía y tccno-

... -, .. ~·gf_a;• Debe se-i'ialarse q~c esta partic_ipación se mantiene ·cons-~ 
de 1970 a 1979 (85%), observándose posteriorment.e un d.ecr.!._ 

i_mportante de l¡s entidades no gubernamentales, ya _qu~ ~1-
del Gobierno Federal aumenta su·particlpación, en los· últj_ 

tres a~os del periodo considerado, hasta el 95~~ 

del Incremento en la participación de·l GNCyT en el PIB -

en 1970; 0.35% en 1975; 0.54% en 1980 y 0,5)% en 1965), 

aun·'-se. está lejos del 2% que en promedio dedican los. países ·alt!!_ 

i~dust~ializados a estas actividades. 

c·i_fras Clarifican el por qué nuestro desarro1-1o científic.o 

~~--t~¿n~16gic~ se encuentra ~ezagado ~n comparaci6n con el de ---

0-tro'S'pafses, hec.ho que está 1 igado a nuestro proceso de desa~r~ 

--,._,~ ~i~t6.iieo, -y~ que no fue si~o hasta hace poco tiempo que se 

le cornenz6 a dar 1a impOrtancia que merecen estas actividdes pa

el crecimiento del paf s. 

·,~--.1a~clari.fiiaci6n de l~s hip6tes~~ anteriormente 

se ¿etecta~on tos siguiente ~1echos: 

i:·a.partlc.ipac16n en el PIB tanto del GNCyT como del GGFCyT. -

también se vio decrementada en los años 1977, 1982, ·1983 y -

:sl·,bfe~ es. cierto que hlst6rlcamente se ha venido lncremen-

.·:xando la. participación del GNCyT en el PIB, ésta aún resulta 

lrisufliierite si se consideran las necesidades de desarróllo 

cient,f.ficó y ·tecnoló,g.ico nacional. Asimismo, se obserya que 
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~~ta participacl6n se ve severamente afectada por factore~ -

econ6mlcos (variaciones en los precios del petróleo, incre-

mento en· las tas_as de interés por el servicio de la deuda e~ 

terna; lnflacl6n acelerada, etc.), y polftlcos (cambios sex~ 

nale~; intereses diferentes· de los nuevos funcionarios, cam

bios .en la estrateg.la de desarrollo tecnológico, etc.). que

dando sujeto el monto presupuesta! destinado a las activida

des cle~tfficas y tecnológicas, a la coyuntura del momento.

,.hlst6rlco, anulándose, de esta manera, la posibilidad de es,

polftlca continua de gran alc~nce. 

ejerciendo a través de 17 progra-

de desarrollo desglosados en el cuadro siguiente: 



PROYECTOS FINANCIADOS Y GASTO DE CONAC~T POR PROGR 

1971-19fll1 

PROGRAMAS 

·01 Investigación en ciencias 
exactas 

02 Investigación en ciencias na
turales 

03 Investigación en ciencias so
ciales 

·. ~04 Investigación en caq><>s de i!!_ 
'terés específrco 

05 lnvestígación para el desürro 
l lo t.ecno lógico -

06 Para el conocimiento de la 
rea 1 i dad nac iona 1 

í ! 3 

'* 
lio 
' ¡ 
¡" 
1 

l" 

1972 

PR G 
py 
PR 

1973 

G 
y 
R 

1974 

G 
PY 
PR 

(Mi les de pesos) 

1975 

G 
py 
PR 

1976 

G 
PY 
PR 

2503 6 580 5 6104 1 o lo 300 34 18302 28 

1841 11 10324 23 11 757 15 8855 32 0234 47 47363 45 

210 1692 

5850 2 6 13842 

906 3109 

9 3 l¡I¡ 3 7 31 ºº 
34 '6 599 30 13 168 

71 13339 18 18 8211 

18 
1 

5508 

38119 012 

116 [8 ?l'l 

17 S968 10 

40 9 296 32 

38 43 762 29 

3 3859 10 6 237 15 7023 13 13287 10 

1977 

G ¡¡: PY 
- PR_ 

4446• .10 ·485!: 1_8 
~ . ·._. :.r;·· ' : ',:· 

7873 82 35874 84 

255 7 ''•'J, 2~~6~ 7~ 
5898 -:5 2 872 i. 

07 Para el desarrollo de los ser ,-
vicios de Información cientT-:'" - • 1125 3963 7 060 10 11 692 6 131¡51 14 16509 __ '5 20·r~5 2 
fico-técn i ca 

08 Para el desarrollo de los ser 
vicios de estadística Cientf.. 

09 Difusión y divulgación cientí 
fica y técnica -

10 Para el desarrollo de los se_!. 
vicios de fnfonn5trca y COfT1'.i~ 
taci6n 

j 
1-

¡ 
¡" 
¡ 

~ .. 
¡ 

11 Normal i-znclón técnlcn 

12 Para el dcsarrol lo de servicioJ 
c:fe ingeniería y consultoría 

1

! * 
13 Para el desarrollo de equipo. 

materiales e instrumental 1 -
científico ¡ 

14 Cooperación internacional ! 

1> rara la l"'eguiarización ae la 
--t-rans fe renc·i·a·- i nt·c rnec+ona-.___....___. 

de teénología 

278 2 740 l 002 7 1 JOS 4 548 3 

1103 o 477 13484 2 3 920 

16 * 40 * 151 .. 103 * 315 * /¡ 203 

2 1150 2 115Z 3 818 2 sos 

39 492 234 3 038 2 772 

1' * 374 * 807 2613 ,, 

1662 3466 5157 7560 11 013 12 293 

lG Dirección, coordinación y 
-pronoción del SNCT 2../ -* 6811 » 16706 * 19 163 3 27Íl!:IO 4 O 266 5 58088 /¡ 

17 formación de recursos hurr.anos 

lnversi6n 
14964 
4325 

* 29 171 
3 16U 

* 65 331 * 8 3 964 
2 773 1 027 

Pago de pasivo 1 987 

TOTAL 18 43 101 53 101311 103 IE5 151 101 

_,flJENlE..:· Estados financieros al 31 de 
1/ En este programa están consi~erados él gasto administrativo 

li"YPR •-Núnero de proyectos por programa 
G:-- Gasto ·* No, existen datos de los p1·oyectc..s flnanciados 

221 

" 131 20 
4 881 



1972 

.G 

PROYECTOS FINANCIADOS Y GASTO DE CONACYT POR PROCRAHAS 

1n1-19C4 

py 
PR 

1573 

G IPy 
IPR 

1974 

G 
py 
PR 

(Miles de pesos) 

1975 

e py 
PR 

1976 

G 
py 
PR 

1977 

G 
PY 
PR 

1978 

G 
py 
PR 

1979 

G 
py 
PR 

1980 

G 
py 
PR 

1981 

G 
py 
PR G 

FY 
PR G 

py 
PR 

1984 

G 

3 2503 6 58oc 5 6104 10 1 o 300 34 16302 28 10 813 34 n 104 32 13 465 31 37 777 46 39624 29 54 493 61 15:;4of 32 4507;¡ 

11 10324 23 11 757 15 8855 32 ~OZ34 47 47363 45 27072 49 Jjl123 60 48066 87193 776118 1'!001 85 tl2 823 16J 30399C13'! ¡;340ó2 

~ 1. 1692 9 3 443 7 3100 18 5506 17 5968 10 4446 10 435!; 18 6990 7' 7 580 47 28727 30 35 12b 25 4255" 48 $477 

4o¡z9296 32 ~7873 82 35871, 84 49817 10~6522ob15 98089 79 43057 248 t:Ja¡o.;31961!13098, b 26· 13842 34 ... 599 30 13 168 38 19 012 

f 8 10448 21 13339 1818824 46138710 3843762 29122557 49 25965 75 60332 89 HXl796t!27IJ33861200fl71700 276 ~1921320º'23;771 

le. 1 3109 3 3859 10 6237 15 7023 1313287 10 5898 5 2 872 4 2 264 ,, 3642 13 1859 10 &5247 
1 

* 1125 1. 3963 J 7 060 10 11692 6 13451 14 16509 5 20145 2 42 735 s 54 542 * 63290 10 120261 

2 278 2 740 2 1 002 7 l 309 4 548 3 1 4 72 - - * l¡ 539 - -
1 

3 * 5439 " 9443 * o 477 1 13484 2123 920 * 13) 694 * 17 078 * '60 478 3 1;¡1¡ 20' " 35$64 * 394531 

6 '* · lio.. • 151 * 103 * 315 * 4 203 * 6 929 1 11 854 " 2 181 1 8 765 * 2 
... 
.2 

·1·:· 

11:50 2 

492 1 

115!1 

234 

3 818 

3 12 038 

4 " 374 " 807 

2 

2 

sos 
772 

1 769 

1 1 599 

1 2 613 * 13 529 

707 1 122 

" 3 513 

2 575 -

1 6 753 -

" 5 541 2 3 4 70 4 20 650 2 4 744 1 o vóo 

12 163 38.) 24 49302' 

3 193 325 12 33922 

3 153;>70 14:4735¡, 

- * 

3 1 9:;1 

122 

- 5738 1 él oso 

2 1 ~~66 
i,. :· 

5157 7560 1 11 013 1 12 293 ,. 13 712 .. 12 369 * 32 421 " 37 854 66 51 140 71 ~2 859 40 

----- ~-=- ·-··--- ---.~· ., . 152 3 - 901 ·z·· -·5sr ···• ·3-ro536 ··3 10976 3 12 283 2 11 494 
¡,:; I" <, . 

11 IH'. 16 io6 · * 19 163 3 2 7 &~o 4 l4o 266 5 SS 08tl 1¡ .,& 2 75 4 1220 732 - 1225 o&< 1 220 83' 3 405 o8f - ~26 21 B 7 1877 556 s ~'913~7 
~~t·:::.·z~;z~ * 6~~~; * ¡8~~7 * 1i1;~; *1844;~. "ro?a9j •13591/i * ~~g~~~ ·~~;:o 1 ¡~·:io~~ 21~r'o6ic l!i9 ~~3:i "º~~':;~ 

¡;;(· - 11.987 221 - 1 501 20 50J 26 435 3 4¡1 26000 27 16 - - - - -

fo1 5) 101 311 103 1E5 151 101 57 364 1891318 75712151467 21 1791543 320 23sl831 l14 2 78 l'l03 7J.'. 334 '831578 740 t18111CJ 62 4'813 733 1009 ~lil> 1'!3'• l';t;llll 13 
ie111b.re de c•da.ai'lo.v listados de·canal1.zac·lon.y·gasto Interno, Oirecc onde Programaclon, CONACY1 .• "" 
.el;i~no ~dml~lstrativo y los gastos financieros 

: ... _," 

~ /iÜ,~<: 1 .:ilc;~< ' 
. _,-,:»?.:-;;:;l -:·;~j.', :.~:_::-;;;;·' 

VI ...... 
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En e1 cuadro anterror, se observa que sobre Tos programas 04 Fo-

mento a la lnvestlgac16n en campos de Interés especfflco, y 05 ~

Fomento a la Investigación para el Desarrollo Tecnológico, se --

han desarrollado el mayor número de proyectos CONACyT. 

El programa 04 tiene una partlclpac16n anual promedio en le peri~ 

do del 30%, en tanto que la del 05 del 24%, sin embargo debe ha-

cerse notar que este último incrementó su participaci6n desde 

1901, convicrtiéndose en el que mayor número de Investigaciones -

ha real Izado en los últimos cuatro aftas del lapso cons.iderado·. 

ÓLro progr.una c:.on gran participación promedio dent.ro del total, -: 

es el 02 Fomento ar la Investigación en Ciencias Naturales con el 

20~, seguido en importancia, con una significativa meno·r partici

paci6n por el 01 Fomento a Ja Investigación en Ciencias Exactas y 

el 03 Fomento a la Investigación en Ciencias Sociales con el 8 y 

S% respectivamente. 

En lo referente al gasto CONACyT por programas se puede observar 

que el de mayor preponderancia en todo el periodo es el 17 Forma

ción de Recursos Humanos, con una participación anual promedio -

del 45%, seguido en importancia por el 16 Dirección, Coordinación 

~ Promoci6n del Si$tema Nacional de Ciencia y Tecnol.ogfa .. con el 

15%, y el 05 Investigación para el Oesarrol lo Tecno16gico con el 

9% • 

. Dos de los programas que menor presupuesto recibieron en le peri~ 

do.son el 11, Fomento a la Normalización Técnica y el 12, Fomento 

al Desarrollo de Servicios de lngenierfa y Consu1 to ría. Es impo.!:. 

tanie hacer este se~alamfento si se considera que en M~xico exis

t~ una notable insuficiencia de estos serviclos que s~ bien exis

ten, no son de fácil acceso para la pequeña y mediana industrias. 

En relación al número y tipo de becas otorgadas por el CONACyT se estructuró 

el siguiente cuadro: 



BECAS OTORGADAS POR EL COHACYT POR TIPO 

1971 1972 
T 1 PO OE 

1973 1974 197~ 1976 1;77' 1978 1979 1980 1981 

BECA H• Pl •' P\ •• Pt •• P\ •• Pl •• P\ •• Pl •• Pl IN• P\ •• 
Po1tdoctor,.do 1 0.2 2 0.2 4 o •. 6 º·" 8 o. 3 o. 1 6 0.2 2C o.6 .. 0.1 ! 

Doctore do 216 37 138 17 12S 9 t4 I ~ 12S 5 201 8 fl84 12 ¡9¡ 12 2a 7 312 

Ka••trf• 21S 37 29 .. J6 pOI 36 U3 )8 903 39 llS .. s ¡,,~ SI 1651 49 1662 "9 1l13• 

[5pcc le 11.t:•c 16n 
37 6 S2 G 83 s $) 6 I~) 8 187 7 108 4 22C 7 )24 10 431 acedimlc• 

Ent renainlen to 
1S 3 82 10 ~80 3S 226 14 298 1) 290 11 so 2 23i 7 394 12 661 t•cnico 

lntoar"ca•lo 95 16 1)6 17 190 " 19 .. 12 230 10 287 11 281 12 )61 11 , .. 9 10 29 

••c•s 1 0.2 ,2 11 1 o. 1 ll 2 l7 2 IS 1 16 1 52 2 49 1 9 e1peclal•1 

Actu•l l.Hcl6n - - 15 2 1 o. 1 33 2 199 9 192 7 55 2 14S .. 165 s 391 

ldloniaa - - - 219 17 )Ji 14 2SS 10 )80 16 2S! 6 209 6 28~ 

TOTAL sao 811 1JSs Jb08 ¡2llS 1581 "41 ])4 33;C 1461S 

FUlNTE: Datos. derivados de 11 CONAC'fT en clfras 11 t9H6. Olreccl6n de P.-ogramac16n CONACYT. 
VIGENCIA: Diciembre de 198~. 

''·- P•rtlclp,.cl6n porcentual 

Pl •• P\ 

0,2 23 

7 b6B 

46 Gn 

9 ~so 

14 ~33 

6 ~ 13 

2 65 

9 1334 

6 147 

~34 

1982 1983 198 .. 
P. Anu,.I 

•• Pl •• Pl • • " 
Pr"011'9dlo 

1 3 0.1 20 1 19 1 o. 4 

B 90 s 319 13 303 15 12 

39 455 25 1"81 SB 135 Sb 43 

23 70 .. 38 216 9 72 3 10 

5 352 19 .... 2 39 2 11 

12 - 212 B 157 8 10 

1 - 56 2 32 2 2 

8 189 10 149 6 184 9 . s 

3 58 3 43 2 92 .. 6 

85 254 ~<113 100\ 
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. - ' - . ' 
En. el an,1:edor cuadro se observa que el CONACyT ha otorgado· el ..,. 

. . 

nivel de maestrfa, alcanzando Uila -.-

promedio en el periodo del 43%. Con una 1 m-

.. ~ortancia menos Si"gnificatlva se encuentra el doctorado, el en-_

trenamiento técnico, 1a especialización académica y el intercam

bio-, con un rango de participación que oscila entre el 10 y. 12% 

_·anucll promedio, en tanto que los idiomas, los cursos de actuat·t-: 

;~aci6n y el ~torga~lento de becas especiales participaron ~on e1 

S y 2% respectivamente. 

~nor porcentaje lo constituyen las becas de postdoctorado -

con el 0.4% promedio, es decir, se becaron a un total de 128 

soñaS en e1 periodo considerado. 

\~"-:Finalmente, para mostrar la participaci6n de las becas 

por el CONACyT por área de la ciencia se estructuró el siguiente 



OCCAS QTORGAOAS POR COMACYT POR AREA DE LA CIENCIA 

1571 1972 1973 1$74 1~75 1976 1977 
A REAS 

"' Pi "' pt "' Pt H' P\ "' Pt "' Pl "' ·~ 
Clencl•I Ad111I• 10 2 19 2 es 6 98 • 118 5 119 5 140 6 nhtr•tfv•• 

Ciencias Agrope 
cuarl•t - 53 9 11C 13 152 11 106 7 202 9 253 10 251 10 

Clencl•• Blo16- 52 9 53 7 73 5 56 4 201 9 139 5 102 4 
glc•• 

Clencl•1 Blo-!_ 
die;•& 23 4 47 b' 103 7 51 3 140 6 188 7 20 1 

Clt:ncl•• dll I• 
~ 2 31 4 118 9 117 7 119 5 114 4 51 2 educacl6n 

Clencl•a F1•1 ... 86 14 ... 38 5 37 3 58 4 77 3 69 ] 59 2 

Clencl•a de L• 192 33 328 40 473 34 4~ 31 592 25 670 21. 645 27 lngt1nl•rh 

Ciencias ti.te-
60 10 26 J 38 3 52 3 94 4 108 4 63 2 Ñtlcas 

Clenc.IH Q.ulm! 

"º 7 39 5 112 8 102 6 189 8 218 8 119 5 ... 
Ciencias Soci!. 
1 .. 28 5 95 12 157 11 169 10 240 10 )81 15 50) 21 

Clc.nc.laa do lo 
27 5 25 3 )2 2 24 1 27 1 67 ) 85 4 Tl•rr• 

ldlon\H 275 17 n• 14 255 10 )80 16 
Tul AL 580 o 11 i1JG5 1 608 JJ> 2 5dl 2418 

FUINTE.~ Oeparl•niento d• lUudlos. E•peclílle•, Olrec;cl!in de Pro1Jr•nii•cl6n, CONACVT 
"·- P•rllclpecl6n Porcentual 
PAP.- l'•rtlcl1Ncióii Anual Prumedio •" .il rcriod•J, 

1978 1979 1980 .. P\ •• P\ "' Pl 

292 9 281 8 628 14 

362 11 304 9 347 7 . 
121 J 152 5 241 5 

248 7 300 9 462 10 

126 4 140 4 232 5 

55 2 62 2 118 2 

825 25 762 23 1011 22 

80 2 67 2 62 1 

169 5 120 4 154 l 

700 21 819 25 1000 22 

10) J 62 2 78 2 

250 8 209 6 285 6 

lmo --~ll!_ __ 4618 

1981 1982 198) . 1984 
TOTAL p 

"' Pl "' " "' Pt "' "ª A 

"' p 

692 16 287 16 1)8 5 88 " 2 995 7 

JIS 7 162 9 445 17 JOO 15 l 364 10 

237 5 102 6 283 11 282 11 2 044 6 

328 8 114 6 198 8 145 7 2 367 6 

173 4 43 2 47 2 51 2 1 371 4 

101 2 62 3 85 3 82 " 9a9 " 
115 26 426 24 547 21 496 24 8 s81 27 

88 2 19 1 120 5 75 " 952 3 

241 6 91 5 128 5 106 5 1 820 6 

881 19 384 21 374 15 262 .13 5 9t¡3 16 

72 l 5) ) 1 )2 5 104 5 091 ) 

147 3 58 J 43 2 92 4 2 )l1J 6 
~)ltO 1 801 2~110 2033 

. -.---·--·----------· l n 660 
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a~terior se pueden observar las siguientes particul~~ 

-rldades: 

EJ mayor número de becas otorgadas se concentró en el área -

de las cl~ncias de la iWgenlerTa con un to~al de 8 581 ~ers~ 

.nas b~cadas· en el periodo, alcanzando una par¿fcipaci6n 

'anual-promedio del 27%. 

·El área de las ciencias sociales ocupó «!I se-g'Undo JygiJ( ,:... 
1

~n i rnport:anc 1 a por becas otO rgadas co.n ·un to ta f de S 94 3., Y 

una participación anual promedio del 16%. 

'oe·upando el terc.er lugar en importanc-ia se encuentra. eJ área 

de las -ciencias agropecuarias ccin 3 364 -becas otorgadas y -

una par't ic ipacón anual promedio en el periodo del 10%. 

~-"ª·participación anuál ·promedio similar (6%), se encue.!!_ ·:.·· 

.. eran taS ciencias adrainlstr-atlvas, las biológicas 1 las biomé· 

la~- quimfcas y los idiomas. 

·me·ri_.Pr .. númcro de becas otorgadas se registró en fns ·áreas 

-las ciencias de la educaci6W y las ffsícas con el 4%.de 

así como en tas. 'ciencias matemáticas y 'dé Ja -

, .tierra con ·un 3% por cada área. 

observ.lr que, al igual que el comportamiento 

supueStal, ·el otárgamient.o de becas decrece en el último año 

.c:a.da ·.sexenio presldenclal y el" prif!lero del sigu·iente, hecho -

·q'ue· b"feóe a corroborar q'ue esta institución al ser tan sens(ble 

1o·s ·t;.ambios- poi rt reos ; nternos, 1 imita su caPac rdad de establ!. 

~-s~ ~~ce~~~la po)itica de desarrollo cientffic~ y tecnol6gi

a 'med_lano, y· largo plazos. 
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capftulo deben hacerse las siguientes 
.-t.·· 
...... "consideraciones finales: 

Sle~do el SINCyT un conjunto de organizaciones sociales cdmplej~ 

·.~~nte.-·i·nterre1acionadas,. en donde el subsistema de coordinación 

ltONACyT) asume uno de los papeles mis relevantes al promover la 

Interacción de sus diversos comPOnentes, se presenta como neces~ 

__ ,fl_C'.J-·.q~e éste amptfe sus atribuciones legales y reciba y canal ice 

·as'_lmismo, mayores aporLaciones. prc.r.upucsta1es. 

El ·ampliar sus facultades 1;,gales, le permltlrfa asumir en forma 

real la rectorfa de las actividades clentfflco-tecnológlcas na-

clonales y por ende una Injerencia mas directa en la planeaclón 

·¡~tegral de tas mismas.. Con el lo se eliminaría progresivamente 

la diversidad de cri.tedos _que se adoptan en las diferentes ent.!_. 

dades· gubernamentales que tienen relaci6n con estas actividades. 

~~l -~s· el caso de la Subsecretaria de Educací6n Superior e lnve~ 

tigacl6n Clentfflca y la Subsecretaria de Educación e Investigación Tecnol§_ 

glcas· pertenec.fentes a SEP, ambas con atribucíoncs semejantes en materia de 

.... :.lnv.estigación científica y tecnológica. 

··\El :anterior, es sólo uno de los casos en que se present.a cierta 

duplicidad de funciones, existiendo desde luego más de ellas. -

·-T·l variedad de entidades con funciones similares entre sí con-

_·t~fbuye a crear una situaci6n de caos, en donde mSs parecerfa 

que la política en ciencia y tecnologfa fuera precisamente la de 

que no existiera tal • 

. Por.otra parte, se hace necesario que las asignaciones presupue~ 

'&a[es destinadas a estas actividades tiendan a elevar su partlc.!_. 

-paci6n en el PIB. aGn cuan~o la situaci6n econ6~ica general no -

~·e. pre.se·nte como ideal o favorable para el lo. Oe no hacerse, se 

~lejará la posibilidad de romper con la subordinación que en 

ciencia y tecno1ogfa se ti.ene del exterior, permaneciendo lnalt~ 

rabie la si tuaclón actual. 
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;}l.( .El -.subsistema de .Investigación y desarrollo, es el segmento del 

·".,,-··s1.NCyT que viene a desempei\ar la parte medular o fundamental del 

:~.7-::·,~~-~rn).smo.,. al fOrmar a·. los recursos humanos de al to nivel capa.ces de 

·:,"- -:·:ge.nerar conocimientos y el saber hacer. El papel social ·que les 
!';.:.' 
:::¿:compete a los cent.ros de posgrado de las universidades, tecnoló-

y;" 'g.i,Cas· y otras Instituciones de educación superlor, conceptual me·.!!. 

rr: ·',··:··I~/.;~·d·~¿·rfto-s ª este subsistema, adquiere mayor re~evanc.ta s1 se 

~"·'··,· ·c·o-fasid_era que es a_ún. escaso el número de empresas que cuentan -

-~i-\;~-,. - c:on-.. de.pat:""tamentos técnicos de adaptación, investigac[ón o ·desa-

.r~~.l) __ o. tecnológico. Por este mot lvo, se hace Indispensable que 

-·los e.en.tres de educación superior se 1ogre una mayor coor.; 

~:~~_ci6n ~n su acc:i_onesa a fin de utilizar en form.l óptima el ·m!!._ 

rl.al y equipo disponible, eliminar dupl lcidades y el dispendio 

país. 

persiguiéndose a través de ~st.o. una efectiva vine~ 

·los sistemas educat.ivo y product.ivo, tratando de -

forma real a las demandas científicas y t.ecnológi--

.. , . -:-·: ... -... :~::.>. 
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INTERRELACION Y ANALISIS DE LAS POLITICAS DE EDUCACION SUPE

RIOR, CIENCIA Y TECNDLOGIA 

Una vez que han quedado establecidas las caracterlstlcas del de

sarrollo de l~ educaci6n superior y de las actividades clentlfi

cas y tecnol6glcas en nuestro pals (capitulas 3 y 4}, queda aho-

-~· p_or- determinar cual es son los rasgos general es de los lnstru

,~,éntos de polltlca que, han orientado el desenvolvimiento de es-

tas grandes ,ár~as de act lvidad. Estos instrumentos son: el Plan 

Glo,bal de Desarrollo 1980-1982 (PGD); Plan Nacional de Desarro-

po 1983-1988 (PND); Programa Nacional de Educación, Cultura, R.!:, 

·creacló~ y Deporte 1984-1988 (PNECRD); Programa Nacional de Edu-

cación Superior (PRDNAES); Programa Nacional de Ciencia y Tecno

logfa 1978-1982 (PRONACyT) y el Programa Nacional de Desarrollo 

Tecnológico y Clent1fico 1984-1988 (PRONDETyC). 

P~ra real Izar el anát isis de las pol tticas que México ha establ~ 

eldo en, las áreas de la ciencia y la tecnologfa, se adoptó el cr,!_ 

terlor,deductivo (de lo general a lo particular), partiendo lnl

·cJaln1ente con el examen de tos planes 1 lamados globales o nacio

~at·es de desarrollo, siguiendo con los programas sectoriales que 

··ii~neri ·retaci6n con estos temas. para finalmente llegar a las p~ 

ITtlcas especificas (de carácter multlsectorial) implantadas por 

¡I Consejo Nacional de Ciencia ~ TecnologTa. 

Pre.tender anal izar integralmente estas poi íticas, es' una actividad 

muy ambiciosa que rebasarla los objetivos fundament~les de Ja --

·.·.·~resente ~esís. Esen~ialmente lo que aqui se busca es determi-

nar:, en una primera instancla, cuál fue el marco inst ituc¡onal a 

través del cual emanaron las políticas generales (PGD y PND). En 

un segundo momento se persigue esta~lecer cuales son las interr~ 

laclones o puntos de convergencia que existen entre las polTti-

c.as particulares (PNECRD; PRONAES), y las pollticas específicas 

, (PRONACyT; PRONUETyC.). 
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Una vez concluidas las anteriores tareas. y hechos los comenta-

rios y observaciones pertinentes a los planes y programas se~al~ 

·dos, se podrá comprobar o no la validez de las hip6tesis de tra

baJO de la presente t.esis, es decir, establecer por una parte si 

efectivamente existe una débil vfnculaci6n entre estos instru.me!!. 

t'os de pol ttfca, y por la otra, si los mismos han carecido de los 

mecanismos idóneos que los 1 igaran más estrechamente con el sec

tor productivo. 

5;1 Análisis de las polfticas generales 

En'_ este apartado se establece cual fue el marco inst.ftucianal -

del cual surgieron el PGD y el PND, asimismo, se rescatan yana

l izan los 1 ineamientos más relevantes que sobre et ámbito de la 

actividad científica y tecno16gica se contemplaron en dichos do

cumentos. 

5. 1. 1 El Plan Global de Desarrollo 1980-198Z 

Durante el sexenio de José L6pez Portillo se le di6 Impulso a la 

llamada Reforma Social, la cual se instrumentó a través de trCs 

ve-rt:f.ent:cs fundamentales de acción: 1) La Reforma Política, cuyo 

objetivo fue el de fortalecer y acelerar. el proceso de democrat..!,. 

.zaci6n de1 país; 2) La Reforma Administrativa, la cual se orien

t:6. ~adecuar y capacitar a las instituciones para s~rvir mejor a 

los objetivos de una poi ft lea Integral de desarrollo; y 3) La R.!!_ 

forma Ec~n6mica, cuya finalidad fue la de promover un crecimien

to alto y sostenido para dotar a todos los mexicanos de empleo y 

.de lo~ mínimos de bienestar para arribar a la pretendida socle-

dad igual ltarla. 

Se consider6 que la utillzaci6n de la técnica de planeaci6n en -

_estos p_rocesos de Reforma~ serfa un instrumento fundamental para 

orientar y propiciar el desarrollo del país. 
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:~ue e~ este r~gfmen, y con base en el ejercicio del proceso de -

•ne•cf6n,, que emanaron: el Plan Nacional de Oesarro11o Urb•no; 

Plan Nacional de Desarrollo Industrial; el Plan Nacional de -

De·sar.rollo P.es.quero; los Planes Anuales del Sector Agropecuario 

Y·.Forestal; e.l Programa Nacional de Empleo; el Plan Nacional de 

Tur.lsmo; el Plan de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; el -

Programa· Nacional de Ciencia y Tecnologr". .. ; y los avances del --

Pli.'n .. :Nacional de Comercio; del Programa del Sector Educativo; -

del Plan Nacional de Comunicaciones y Transportes y del Plan de 
.. Agró.i ndu,s tri as. 

·La elaboracf6n de estoa planes sectoríales permitió, a la Se.:re

.. t.ilrfa de Programacf6n y Presupuesto, la sistematización y agrup~· 

los mismos, proceso que tuvo como expresi6n final la -

del Pla.n Global de Desarrollo 1980-1982 (PGD). Global, 

~orque se deriv6 de una concepcf6n de desarrollo integral, no re 

;flrl~ndose a una sola actividad ni a un Smbito especffico del g2 

PGD está compuesto por tres grandes partes: una polftica, una 

y·.una social. La primera la Integran los· conceptos de 

fi~~soffa política que sustentan el Proyecto Nacional. es decir, 

que se aspira en Jos &mbitos polftfco. ~co-

nómrc·o. social y· en la administración pública. Cont¡ene la ca-<.'° - . . 
.t.~c.·ter.iza.ción. orient-acl6n e instrumentación de la polftica in-

lá poi ítica exterior. la de seguridad nacional y la de -

Tmpartlclón de justicia. El Proyecto Nacional se orientó a la -

~o·nsecuci~~ de cuatro objetivos. 

Reafirmar y fortalecer. la independencia de M6xico como na--

c.ión democrática, justa y libre en lo económico, lo político 

Y· lo cultura!. 
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Proveer a la poblac16n de empleo y mrnimos de bienestar ate~ 

dlendo. con prioridad las necesidades de al lmentacl6n, educ·a

ción, salud y vívienda. 

Promover un crecimiento econ6mico alto, sostenido y eficien

te. 

Mejorar la distribución del ingreso entre las personas, los 

factores de la producci6n y las reglones geográficas. 

La segunda part.e del Plan, la dc.onúmic.a, c.ontumpla las cstrate-

giaS de desarrollo para lograr el cambio estructural. Las estr!_ 

tegias representan el conjunto de acciones articuladas que~se r~ 

quieren para alcanzar los objetivos globales; fija con base en -

di~gn6stlcos especfficos prop6sftos, metas y acciones para los -

principales Instrumentos de la política de desarrollo. 

v.elntldos políticas básicas Integraron la estrategia en el PGO, 

pero ninguna hace, al menos en forma explícita, la menci6n al d~ 

sarrollo tecno16glco y científico del país. 

_:La tercera parte del Plan, lo s.ocial, tuvo ta finalidad de t.ran.:!_ 

el crecfmlento económico en desarrollo social. 

El PGO contempla en su capftulo 10 Política económica general, 

·apartado 10.9 los prop6sltos específicos para el ámbito de la --

cienclj y la tecnología. En este apartado se señala que la poll 

tlca tecno16glca tiene como propósito fundamental formar, con la 

~ayor rapidez posible, la base tecnol6glca y cientrflca que per

mita sostener las prioridades productivas de bienes nacionales y 

sociates, el desarrollo de los seCtores estratégicos y, de mane

ra especial, el Sistema Alimentario Mexicano. El objetivo gene-

··ral de largo plazo que se apunta en el Plan, es el de lograr la· 

autodeterminaci6n en materia de ciencia y tecnología, para lo -

cual se señalan las siguientes lfneas estratégicas. 



.Fortalecimiento de la investigación básica. teniendo como -

de seiección el de evitar la dispersión de los re--

de la Investigación aplicada y el desarrollo ex

perl~ental a la solución de los problemas prioritarios de -

al lmentaclón y energéticos. 

For~aCfón y capacitación de recursos humano5 prf ncfp3lmenre 

en el. campo de las lngenierfas~ 

Fortalecimiento de las poi ítlcas en materia de identificación, 

selección y evaluación de las tecnologías transferidas. 

Impulso a la difusión masiva de Información accesible y sufl 

ciente con contenidos de ciencia y tecnología. 

. _.PGD. contempla asímismo. una serie de metas y acciones especi

ficas ionslderadas en el Programa Nacional de Ciencia y Tecnolo

·~~s cuales estan contenidas en los anexo~ de la presenre --

al .PGD 

real izados en México en el ámbito de la planeaclón 

desde 1930 con la promulgación de la Ley sobre Planeaclón 

1 de Ja República, cuya expresión política se tuvo con la 

Ión del Primer ·Plan Sexenal 1934-1940, el cual sirvió de 

Segundo Plan Sexenal de 1940. La siguiente expe

rie'1c,ia" en esta materia se tuvo con la Com(sión Nacional de In-

creada.en 1954. En 1961 se elaboró el Plan de Acción 

1962-1964, y en 1965 se Integró el Plan de Desarrollo 

y Social 1966-1970. Durante el sexenio de Luis Eche--
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verrTa (1970-1976) se avanzó en el planteamiento de la mecánica 

~e programación y en la elaboración de algunos planes sectoria

les. 

ton cada una de estas experiencias se lograron avances que crea

ron las condiciones para elaborar los planes sectoriales de des!. 

rrollo emanados durante el régimen de José López Portillo. 

En este periodo (1976-1982), cobró particular importancia la utl 

lizaclón de la Planeación como un instrumento para propiciar el 

: de~arrol 1 o del paí5. Así, ~e dieron los prfmeros pasos para con-

formar un Sistema Naclonal de P1aneac16n. cuyos resultados se e~ 

pres~ron en la formulación de los diversos planes sectoriales y 

tjue a su vez conformaron la estructura del PGD 1980---

1982. 

En este último documento fue posible integrar las accioneS de -

Jos distintos sectores econ6mtcos y sociales dentro de un marco 

Cstratégico general, homogeneizando la metodología en su formul~ 

~i6n, conceptos, enfoques y procedimientos. Este Plan, como Ya 

se. ha mencionado anteriormente, no hace en ninguna de sus 22 po

·¡:ftica~ b~sicas de estrategia, menci6n especffica para propiciar 

~es~rro11o d~ 1a ¿fencia y la tecnología, sin embargo, deben 

'co~slderarse los planteamientos de estrategia nGmero do~, cinco, 

ocho y veintluno, los cuales dicen: 2. Modernizar \os sectores 

de la economTa y la soc ledad; 5. Reorientar la estructura produE_ 

tl~a hacia la generacl6n dA bienes bSsicos y a la creacló~ de -

una Industria nacional de bienes de capital; 8. Impulsar el Sis

tema. Alimentarlo Hexlcano; 21. Establecer una vinculación efi--

e.ie,nte ·con et exterior, que estimule ta modernización y la efi-

del aparato productivo. 

Cada una de esta lfneas de acción, supone de la intervención ne

cesaria de las actividades clentTflcas y tecnológl¿as pero, se -
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:s-~br:~,·~·· no s.e. consideró· como una política de estrategia funda-

~.~~n.t~~r, dentro de este Plan, haciendo excepción desde luego de -

;:.:'';;''Jc)s'planteamlentos real izados en el punto 10.9 del mismo Plan, -

,y8-.·e'Xtractados anteriormente, lo cual constituyó únicamente una 

.,.,•·;·:<:aélhes.f6n del Programa Nacional de Ciencia y TecnologTa al docu-

·mento r.ector (PGD). 

~~·aspecto muy relevante del PGD es que integr6 acciones homogé

~~as del sector público y sent6 las bases que .dcbertan seguirse 

·•n.•la elal•oracl6n y aplicación de un plan de desarrollo, lo cual 

un antecedente importante para producir lo~ ulterro~-

re~ Planes y programas nacionales de desarrotto. 

El Plan Nacional de Dcsarrol lo 1983-1988 

~on .. el·propósito de hacer más realista la ejecución de la estra

tegia del· desarrollo nacional se promovieron al inicio del sexe

nio .de Hlg.uel de la Madrid, las reformas y adiciones a los prln-· 

clplos normativos del desarrollo económico y social del país. 

·.~~mo .. resultndo de ~stas modificaciones se promulgó la Ley de PI!!_ 

la cual estableci6 1a5 bases generales sobre las que se 

el. Sistema Nacional de Planeación !Jemocrátic;> (SNPD). -

caracteriza y define las tareas de la planeación y sus 

tes, s,enala asimismo. atribuciones, rcsponsabil idades, -

criterios de instrumentación y define y deriva compro-

m.l.s".>s; la Ley conceptual iza a la planeación como la ordenación -

tas acciones para transformar la realidad del país, 

con los fines y objetivos emanados de la constit~ 

A través de la p1aneací6n se fijan objetivos, metas~ es-

~,(~te9ias y prior_idades para lo cual se asignan los recursos, --

1tis. ~~sponsabtes, y los tiempos de ejecución. Del mismo modo, -

esta Ley marca la necesidad de integrar programas operativos anu~ 

les (POA's) y sectoriales de mediano plazo. En los POA's se ---

asienta·n las cifras precisas, los compromisos numéricos y las -

·~deeuaciones que las cambiantes circunstancias exigen. 
'\ 
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··"E.1···s1:1PD por su parte:t establece seis niveles de acción: global, 

séct:orfal, regional, estatal, Institucional y especial; compren

de dos horizontes temporales: corto y mediano plazos, el primero 

·.de corte anual y el segundo comprendiendo el periodo 1933-1938. 

En et marco de esta reforma emanó el Plan Nacional de Desarrol to 

1983-1988, el cual precisa objetivos, estrategias y prioridades 

naCfonales; previsiones sobre recursos, instrumentos y responsa-

·b·1es de su ejecución; 1 ineamientos de política global, sectorial 

y regional, rigiendo el contenido de tos programas, generados en 

él SNPO. 

_El propósito fundamental de este Plan es: "Mantener y reforzar -

la independencia de la Nación; para la construcci6n de una soci~ 

dad que bajo los principios del Estado de Derecho, garantice l 1-

bertade~ individuales y colectivas en un sistema Integral de d~ 

moc..racla y en condiciones de justicia social. Para e\\o requerl 

una mayor fortaleza interna: de la economia nacional·. a -

t.r~vis de la recuperaci6n del crecimiento sostenido, que permita 

generar los empleos requeridos por 1a pob1aci6n, en un medio. de 

-~-~ida. digno; y de la sociedad, a travEs de una mejor distribuci6n 

_del ingreso entre fa mi t ias y regiones, y el cent i nuo perfecc ion!. 

·miento del régimen dcmocrático 11 .:!1 

Para lograr este propósito el PNO estableció cuatro objetivos -

principales: 

·1~, Conservar y fortalecer las instituciones democráticas 

2. Ve ne e r 1 a c r 1 s 1 s 

3. Recuperar la capacidad de crecimiento 

lt. Iniciar los cambios cualitativos que_ requiere el país en sus 
estructuras económicas, políticas y sociales. 

:!1 Plan Nacional de Oesarrol lo 1983-1988. Poder Ejecutivo Federal. Secret!!_ 
taría de Programadón y Presupuesto. Héxico, 1983. Cit. p. 12. 
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PND cons.t.a de tres grandes apartados: el primero referido a 

.~tos principios po1iticos, dfagn6stico, prop6sito, objetivos y es 
·.·:~·.ra'tegla; el segundo a la lnstrumentaci6n de la estrategia y eÍ 

a ia participación de la sociedad en la ejecución del -

s_egundo ,:tpartado, en su capítulo referido a la Política Soclal 

d~scrlbe el quehacer del ámbito de la educac16n superior (7.2 

Educaci6n, Cultura, Recreación y Deporte), donde se mencionan al 
-¡·un~.S- dC los. problemas más importantes que aquejan a este nivel 

e_·d_-~-c~t-ivo. sef\a1ánc:iose que en éste no se habfan establecido los 

···.crl.terlos y mecanismos adecuados y eficientes para la gestión y 

asignación de los recursos federales y estatales. Asimismo est!!_ 

~le~e que las Instituciones universitarias y sobre todo ias tec

nológicas no pueden mantenerse indiferentes a las demandas del 

.sistema productivo, pues faltarTan a su cometido de contribuir -

.. ál desarrollo del paTs. 

plantea además la necesidad de coordinar las acciones de ln-

v.estigaci_6n que se real izan en los distintos centros de educa--

:·'!:~~6n.:supcrior, con et objeto de. elimin;,r progresivamente la de-

p~n-_d~n_C1a· científica y tecnológica, destacclndose la importancia 

·de orientar las especial lzaclones, maestrfas y doctorados hacia 

lo~ campos clentiflcos y tecnol6gicos prioritarios y hacia aque

llas áreas en las que el paTs pueda aportar soluciones a proble

-,m~s. de1 ámbito internac fonal. 

·se debe-· hacer una menci6n general de las lineas de orientacl6n -

contenidas en el punto 8.12 del PND, referidas al desarrollo te.s 

riol6glco y clentfflco. Estas actividades tienen una gran rela-

c.16n con el quehacer de los centros de educación superior, ya que 

:e.s en estos centros donde se real iza el más importante porcenta

Je de las Investigaciones producidas en el paf s. 
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En este .apartado se establece que el "Ejercicio práctico del na

:c:lonal ismo y la Independencia econ6mlca y política de un país r~ 

quiere necesariamente de impulsar y orientar su desarrollo cien

.tfflco y un elevado grado de control sobre los procesos tecnol6-

g:lcos de buen número de los sectores de la economía".~/ 

Se señala que eKisten sectores completos de la actividad produc

~-iva nacional .que dependen para su operacf6n exclusivamente de -

tecnologra importada, a veees inadecuadamente adaptada al medio, 

récursos y condiciones nacionales. Asimismo, se reconoce que -

existen grandes 5reas de actividad que han sido marginadas de t~ 

do ~poyo técnico, operadas con tecno•ogtas tradicionales, obsol~ 

tas y·. de muy baja productividad, aflrmllndose que no se ha logra

dO 1a capacidad 1oca1 efectiva para identificar, seleccionar, -

asimilar y adaptar la tecnología extranjera. Otros aspectos lm

po~tan~es a destacar es que existe una escasa relaci6n entr~ los 

centros de Investigación y desarrollp y las firmas de ingeniería 

y co_nsultoria, así como tas 'deficiencias en la asignación de los 

recursos canal Izados al SINtyT, sltuaci6n que se ha originado en 

las limitaciones de los mecanismos de planeación, programación, 

c~ordinac~6n y eva1uaci6n en estas materias~* 

Comentarlos al PND 

La experiencia obtenida con la elaboración del PGO permiti6 a la 

Secretaria de Programación y Presupuesto identl ficar varias defl. 

ciencias metodológicas. El método seguido por la administración 

delamadrista para la elaboración del documento rector del desa-

rrol.lo económico y social del país, fue _inverso al uti1 izado por 

y lbid. p. 377 • 

. * En los anexos se rescatan los objetivos, l lneamientos de estrategia y li
neas generales de acción que el PND contempla para los árrbitos de la cien 
cia y la tecnologfa. -

:· •.•... ··· .• ·.-......• , ';'.::,~: 

.·>·\ 
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e1 gobierno antecesor. es decir, se parti6 inicialmente de Inte

grar un Plan Nacional del cual se desprenderían los programas de 

mediano plazo que lo desagregarían y detallarían, tratando de 

vincular más estrechamente los contenidos del Plan, con e1 manejo 

de ·pol ftlcas e Instrumentos, y particularmente con los montos pr,!_ 

5upuestales programados y tos efectivamente ejercidos. Asimismo, 

el PND persigue: asegurar compatlbll ldad entre los aspectos re-

gionales. y 1os planes estatales de desarrollo; realizar con ma-

yor claridad y oportunidad el análisis de la situación interna-

c.)onat previsible y las impt fcaciones que pue'da tener para Héxi

co; y por último, fortalece los mecanismos existentes de partic~ 

pación, negoclaci6n y concertaci6n, promoviendo y apoyando la ºL 

ga'nización de los-grupos·sociales y movilizando sus esfuerzos en 

torno a los objetivos nacionales. 

Oe1 PNO se desprendieron de esa manera los diversos programas -

sectoriales~ estatales de desarrollo, entre los cuales se dest~ 

carán tres para los fines específicos de la presente tesis: .El 

.. Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte --

198~-1988; El Programa Nacional de Educación Superior; y con ca

ricter de programa especial el Programa Nacional de Desarrollo -

Tecnológico y Cientfflco. Se puede observar que en la admlnls--

·c.traclón 1982-1988, se habla exclusivamente de un solo plan y de 

varios programas, sean estos sc~toriales, estatales. especiales, 

etc. 

A diferencia del Pl>D el PND hace mayor hincapié en los vfnculos 

··existentes entre los centros de educaci6n superior y el desarro-

1 lo d~ la actividad clentfflca y tecnológica ligada al ámbito de 

la produce Ión. Esto es particularmente importante debido a que 

estos señalamientos establecen los 1 ineamlentos políticos .sobre 

los cuales las instituciones del sistema universitario y tecnol§_ 

g leo habrán de encauzar sus esfuerzos. Se destaca. a 1 igual que 

eri el PGO, la ineludible respuesta que deben tener los centras -

.. ·.::, 
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del nivel educativo superior respecto a la demanda del sector -

productivo, pero resal t¡ndose además. el compromiso de estas in~ 

tltuclones en el desarrollo de la tecnologi'a sustitutiva para -

las Industrias e.stratéglcas de bienes de capital, así' como la n~ 

cesarla reorientación del postgrado hacia aquellas áreas prlori

t:'arlas para el desarrollo del paTs. 

El PND presenta, en el capítulo dedicado al desarrollo tecnológl 

coy cient1fico, un diagnóstico más amplio y pormenorizado Que -

el re seriado por su antecesor et PGD. Real Iza algunos serial ami e.!!. 

cos de corte crítico, precisando que los instrumentos de potfti

ca· tecno1ógfca de orientación, ·regulación y forr.ento, si bien ---

.existen, carecen de coherencia y de los mecanismos operativos -

apropiados para su ap1 icaci6n. 

Debe senalarse que en los 1 ineamlentos de estrategia (ver anexo) 

.no se obvió la naturaleza heterogénea del sistema productivo me

xi.cano, en cuanto a su escala y nivel técnico, al destacarse la 

importancia que tiene también el desarro1 lar t.ecnología para los 

sectores intensivos en fuerza de trabajo. 

Las líneas generales de acción. por su parte. compendian las ac

tividades que deberán desarrollarse a fin de dar cumpl imlento a 

los objetivos establecidos para el ámbito de la ciencia y la tes 

nol~g1a. Empero, existen lineas que denotan ambigUedad en su ---

planteam~ento, ya que en estas no se consideraron los mecanismos 

e~pec_íficos a través de Jos cuales se pretende implantarlas, de

Ílotando ciertas imprecisiones en el ºcómo 11 se intentará alcanzar 

el'o los objetivos. 

Operaclonalmente los planteamientos realizados en el PND deben -

_desagregarse y detallarse en ca.da uno de los programas sectoria

les de mediano plazo. Estos últimos conjugan actividades y pro

.yectos homogéneos y coherentes con ~especto a los sectores econ~ 
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111lcos y sociales prioritarios; en el los se establecen objetivos 

'y, metas que. deberán real Izare· durante el periodo de vigencia del 

Progra.ma. A _su vez estos pr~ramas de mediano plazo se tradu·cen 

a.-P~ogramas Operativos Anuales, los cuales establecen tos objet~ 

~'V<>s y metas a lograr en el corto plazo (un ailo), defl nlcndo res-

ponsables, temporal ldad, espacial ldad y recursos. A lo 1 argo de 

"··~_st'e proceso (planeación-programaeión-presupuest.ación}, no resu.!_ 

."_ta· p_oco frecue_nte que de los planteamientos hechos en el PHD a -

las actividades específicas que real izan las instituciones u or

,gani_smos (Unidades .. responsables), exista un rompimiento entre lo 

··es·tobleciÍ:lo· y to realmente desarrollado. Este es quizá uno de -

J_-os··aspeeios metodológicos más def¡cientt:.s dc.1 n_ctual sistema de 

Ptane~cl6n. sobre los cuales deberán orientarse los esfuerzos pa

mayor enlace y coherenc.ia entre lo deseado y lo real i-

Ariát is is de las polít¡cas p~rticularcs 

En· e.ste apartado se anal i:zan los 1 ineamientos que sobre la act i

vidad· científica y tecnológica estan contenidos en et Programa -

Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988 y 

~n el P~o9rama Nacional de Educación Superior. 

El Programa Nacional de Educaci6n, Cultura; Recreación y 

Deporte 1984-1988. 

fue mencionado en la parte introductoria de este capítulo -

adoptó un criterio deductivo para el anál lsls de los -

pt~nes. y programas de desarrollo nacional, habiendo examinado -

Inicialmente los planes global de desarrollo 1980-1982 y naclo-

nal. de desarrollo 1983-1988 • 

. Toca ahora, a un nivel de acercamiento más concreto, el análisis 

··,?e a_quel-lo's programas seetor1a1es o institucionales que tienen, 
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dentro de su ampl lo árnblto de acción, vínculos con la actividad 

c:.ientTflca y tecnológica del pa1s. 

Debe mencionarse que el PNECRD tiene carácter de programa secto

r:ial, es decir, es un documento que reune actividades y·proyec-

tos. homog~neos de un particular entorno de la politlca social: -

.la educacf6n en todos sus niveles, modalidades y características. 

Para 1os fines pi!rt:iculares de la presente tesis, únicamente se -

resca·t.af-on algunas de las metas contenidas en los programas de -

acc16n "Reordenación del sistema de educación universitaria", --

11lmpúl so ~1 sistema de educación tecnológica" y .. Vinculación de 

la investigación L~Gnológica y univer~it~ria con las necesidades 

del país", que de acuerdo con la estructura programática f986 de 

la Seéretaría de Educaci6n Pública se identifican con las claves 

40., 4R y 4s respect i vamentc.• 

·Et prog~amn 4Q contempla entre otras, las siguientes me_tas: lnt~ 

grar y operar un sistema de normas y cr·iterios que promuevan. la 

progresiva elevación de la calidad de la educación universitaria; 

.el desarrollo. de mccani smos que permitan la vinculación entre la 

doéencia y la tnvestigacl6n; en el nivel de licenciatura, tender 

a un~, estructura de la matrícula que refleje una porción signifl 

--~~tiva en ciencias agropecuarias, naturales~ exae~as y en 1nge~

nie·rra; mejorar la vinculación de las universidades con el siste: 

·"ma· pr:Oduct.iva para favorecer ta comunicación entre ambos. 

De_t programa 4R se destacan las siguientes metas: forntar doccn-

tes· de alto nivel a través de un programa de becas, cuya meta -es 

l~grar que el 30% de los profesores del sistema tecnológico de.-

* En los anexos se encuentran compilados los objetivos y líneas de acción de 
los mencionados programas. 
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n'fvel superior tenga estudios de posgrado; promover una mayor -

vlnculacl6n entre la lnvestlgac16n y la docencia; Instrumentar -

durante el periodo 1984-19e8 programas que vinculen al sistema -

de educacl6n tecnol6glca superior con los sectores social, públ~ 

co y privado de acuerdo con las necesidades prioritarias de cada 

uno~ La totalidad de lifS escuelas contará. con programas de 

v-inculación con el sector productivo. 

El programa 45 pretende alcanzar para 1988 una matrícula d" 60 -

111il alumnos de posgrado; per5igue canalizar recursos de manera -

priori~aria hacia aquellas instituciones que ya cuenten con una 

base mínima de investigación. tratando de garantizar la vincula

cíSn enlr~ dicha actividad y Ja docencia; esta.blecer las bases -·

de un Sistema_.Nacionaf de Jnvestigafoes de Carrera¡ reforzar 1a 

investigación mediante eJ fortalecimiento de las instituciones -

_de f·nvestigaclon ubicadas en los estados; crear centros regiona

les de investigación en tos que participen las universidades y -

JOs tecnológicos; establecer para 1988 cuatro centros regionales 

de mantenimiento y diseño de equipo; crear un centro nacional de 

revistas cientfficas para consulta a distancia; producir progra

mas de difusi6n científica, tecno·t6gica y humanística de las ins 

titucíones de educación superior e incrementar la producción de 

textos, revistas, programas de radio y televisión. 

Comentarios al PNECRD 

Los programas de accl6n 4Q, liR y lis contenidos en el PNECRD cons 

tituyen una; desagregación a un nivel más particular de los J in~!!. 

~lentos generales establecidos en el PNO • 

. Entre los programas l¡Q y 4R se puede detectar (ver anexos) u·na -

fntima corresponsabi 1 idad de objetivos en cuanto a elevar la ca:.. 

l fdad de la docencia y la investigación; racional lzación de la -

mal:_rfcula; vinculación de Ja docencia y la investigación, vincu-

.. ·.:. 
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lacl6n educaci6n superior-sistema productivo y vlnculacl6n entre 

los sistemas unlversítarlo y tecnológico. 

Aun existiendo esta corresponsabi1 idad de objetivos ent..-e dos d! 

ferentes programas del PNECRD no se establece cuales podrfan ser 

los mecanismos a través de Jos cuales se elevaría la cal fdad ,de 

Ja educacfón o se vincularía a Ja docencia con la investigación. 

En lo referente a la racional i2ación de la mat:rícula ya ha sido 

sei'lalado en el capítulo 3 que a partir de 1981 las tasas de ere- .·; 

cimiento de la educación superior se tornaron más moderadas. De 

1981 a 1984 esta tas" fue del 6.61; en promedio anual <0n compara.,-

c16n con el 11% en promedio anual que se tuvo en la década 1970-

1980. 

Observando la tendencia hist6rlca de la estadística del SNES y -

anal izando las poi ft icas establecidas en el PNECRD se Infiere --· 

que Ja contracción en la oferta de Jos servicios educativos para 

este nfvel persistirá en el mediano plazo. 

El programa 4S por su parte pretende alcanzar una matrícula de -

60 mil alumnos de posgrado para 1988 lo cual se antoja poco fac

tible por los siguientes motivos: 

1) La política de restricci6n del gasto del gobierno federal 

afecta en general (pero no por igual) a todos los ámbitos de 

actividad del sector público. Dentro del sector educativo -

las áreas menos impactadas por esta poi ít ica presupuesta) 

fueron las de atención a la demanda,. pero aún dentro de ellas 

tienen mayor prioridad los niveles básico y medio superior -

que el superior. De ello se deduce que son pobres las espes 

tativas para este último nivel educativo y sobre todo para -

el posgrado. 
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2) Durante el ciclo escolar 198~-1985 se matricularon a 37 040 

educandos en el posgrado, se se considera que éste ha venido 

creciendo hi st6ricamcnte a una tasa media anual del 15% se -

al"canzarfan a registrar, para 1988, a 56 333 alumnos; lo 

cual requeriría como condición indispensable que la tasa me

dia anual de crecimiento se mantuviera constante en el peri~ 

do 19811-1988 pero, como ya ha sido acotado en el Inciso ant.!:_ 

rlor, esto es poco probable dada la polftlca restrictiva del 

gasto del gobierno federal. 

'Se .. ha mencian.:J.do en el üpartado 3.2 q•Je el po~grndo no ha venido 

resp~ndlendo, en general, a los requerimientos del sistema pro-

ductivo, ~ue presenta una elevada concentraci6n geogr~fíca y que 

asimismo, carece de la infraestructura física necesaria para dar 

curñpl imiento a sus objet lvos. Tratando de responder a esta pro

b1emltlca el programa liS hace dos señalamientos importantes: el 

pr.imero referido a promover la desconcentración de estos estu--~ 
di~s adecuándolos a las necesidades estatales y regionales; el 

segundo referido a la relevancia que tiene la coordlnacl6n de e~ 

fuerzos entre las instituclones universitarias y tecnológicas. 

~~ e~te mísmo programa habrfa que cuestionar el planteamiento de 

:-c·~~alfzar re-C:Ursos de manera prioritaria hacia aquellas tnsti_tu

:~~<--... cio"nes que ya cuenten con una base mfnima de Investigación. Es

~~-e Í.rneamre~to podría constituirse como el origen de un mayor -

~-~~? dT's·~anciamiento (en cuanto a la capacidad investigadora) entre -

1os centros de educación superior de gran envergadura local iza-

dos fundamentalmente en el área metropol ltana del Valle de 11éxi

co y el resto de las instituciones de provincia. 

En lo. referente a la creac16n de un Sistema Nacional de lnvcstl

gado'res de Carrera; de un centro nacional de revistas científi-

e:as para consut ta a distancia y a la producctón de programa·s d_e 

dlfusl6n.cientTflca, técnica y humanística, debe señalarse.que -
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son metas que ya está e ri stal izando la Secreta rfa de Educación 

Públ lea a través de la Dirección General de Educación Superior, 

la Dirección General de Investigación Clentffica y Superación -

Acadén:lca y por el Fondo de Apoyo para la Investigación Cient1fi. 

ca. 

5.2.2 El Programa Nacional de Educación Superior 

El análisis de la problemática de la educación superior y el, de 

planear coordinadamente su desarrollo, ha sido objeto de preocu~ 

·::. pación desde hace varias élécadas~ Esta inquietud se rnanifes.t6 -

desde 19~8 en la asamblea nacional de la ANUIES, en donde se hi

zo manifiesto el interés por la planeación de este nivel educat.!. 

vo, lo cual quedó plasmado en el acta constitutiva de la Asocia

ci6n en 1950 y en los estatutos con los cuales ha venida funcio

nando este organismo desde 1961. 

·Otros resultados de este interés por planear la educación supe-

rfor han sido la Comisión Nacional para el Planeamiento Integral 

de la Educación, organismo creado en 1965 por el gobierno fede-

ral; el Centro de Planeación Nacional de la Educación SUpC.rior, 

creado en 1969; la Reforma Integral de la Educación Superior --

acordada en 1971, y el Programa Nacional de Formación de Profes~ 

re~ Implantado en 1972. 

Como fue mencionado en el apartado 3.2 de esta tesis, en 1978 se 

dieron· dos acontecimientos de s .... uma importancia para la vida aca

dEmica de 1as instituciones de educacf6n superior, ya que poi--· 
una parte la ANUIES presentó en su XVI 11 Asamblea el documento -

titulado "La P1aneaci6n de Ja Educación Superior en México", y -

por la otra, se promulgó la Ley para la Coordinación de la Educ~ 

c.ión Superior. 

El primer documento sirvió de base para instituir el Sistema Na-
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ci~nal de Planeaci6n Perma~ente de la Educación. Superior cuyos -· 

'_m_ecanismos de coordinación implican la participación de las pro

pias Instituciones de este nivel educativo y de Jos gocierno~·fe 

deral y estatales. 

En Jo referente a la elaboración del Programn Nacional de EduCa

c~ón Superior (PRONAES), fueron tres los insumos esenciales ütl-

1 lzados p·ara su configuración: 

··1.a El foro de consulta popular para el sistema universitario, -

,celebrado en Hermosillo, Son., en 1982, organizado ;:>c.r la Su.!?_ 

secretaría de Educací6n Superior e Investigación Científica 

y 1a ANUIES, e1 cual consistió en dos reuniones plenarias -

con lectura de ponencias generales organizadas en las siguie!!_ 

ces mesas de· trabajo: Aspect:os normativos de la educación S}!_ 

perior; Mejoramiento del servicio educativo; Vinculación con 

el sector econ6mico y social; Mecanisrr.os de superación acad! 

mica; Regional ización y relación con I~ comunidad; lnvestig!!_ 

ción en las instituciones de cducDción superior .. 

::.~·;2..v_ El foro organizado por la Subsecretaría C:e Eéucaci6n e ln.ve!,_._

tigación Tecnológicas, celebrado en la ciudad de Toluca,~iex., 

en el mismo año; y, 

32 E 1 PND 1983-988. 

De acuerdo a las propuestas, estrategias y 1 ineamientos rescata

dos de estos insu_mos, la Coordinación Nacional para la Planea---: 

"ci~n de la Educací6n Superior (CONPES) procedió a la elabora---

PRONAES, el cual cent iene once programas que establ.ecen 

laS actividades futuras del nivel de educación superior. 

programas son 16s· siguientes: 

Es tes 
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Formación y actuali.zación dC profesores para las lnstit.ucio

.1e_s de educación superior. 

Fomento a la investigación cient(fic.a y al desarrollo tecno-

16gico. 

Mejoramiento de la di fusión cultural .. 

Vinculación de la educaci6n superior ~on la sociedad. 

HeJoramiento del marco normativo de la educaci6n superior. 

Mcjo.ramic.nto de los servicios de apoyo para la docencia y la 

investigación .. 

]. Hejorami .. ento de los servicios de apoyo administrativo. 

8.- Integración regional del sistema de educación superior. 

9. Sistema nacional de información para la educacion superior -
(S 1 NI ES). 

10. Orientación y atención a la demanda social 
.r io r. 

de educaci6n sup~ 

_11. Participación de las comunidades de las instituciones· de edE. 
cación superior en ta elaboración de planes y programas. 

"·,Para ·los fines de esta tesis, se insert.aron en los anexos los -

.·.-p·~O_g·ramas: dos, tres y seis de los cuales se rescataron los.as-

pect.os que mayor impacto pudieran tener en el desarrollo de la -

aCt. Lvidad investigadora en e ienc i a y tecnología. 

Comentarios al PRONAES 

Se ob.serva que el PRONAES cuenta ya con un alto nivel de especi-

~icídad respect6 a su entorno de acci6n. En cada uno de sus on-

ce programas se contempla un diagnóstico justificatorio en el 

cual se identifican sus principales problemas padecidos; se est!.. 

b.lec.erl adÉ:.más los objetivoS a lograr, la política,. estrategias, 

metas y los responsables de la coqrdinación. supervisión y finan 

ciamiento de· los mísmos. 
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De.l PRONAES se rescataron (ver anexos) los programas que en for-

.• .. ina::·mis estrechá se relacionan con la actividad de investigación_ 

C_.f9n~_íJfca y tecnológica. En estos programas se señalan alg~nos 

de. fos· problemas· que en mayor medida han obstacuJ izado el sano -

d-esélrro1Jo.de1 nivel educativo superior, tales como la excesiva 

c_on~·en·tración, en la capi'tal de la República de las actividades 

c_i~ntí~-icas, humanrstfcas y técnicas; tas deficienc fas de comun!. 

.. _;-··ca.clón entre el personal que real iza estas actividades; la esca

sa relación entre los proyectos de investigaci6n y las demanda$ 
• sistema pr'o-duc-rivo y del contexto c;ocial; el insuficiente 

_pi"esúpu.esto destinado a las actividades investigadoras; Ja no -

.dispofflbilidad de la infraestructura necesaria para el apoyo de 

fa labor docente y de investigación; la desvincu1aci6n entre la 

'educ.ac-fón superior y la sociedad; 1a descoordinación extstente -

l~stltuciones de educacf6n superior. así como 1a insu

.,ficiente formación de cultura científica de grandes segmentos de 

1·á··.comunidad universitaria y de la población en general • 

. ~RON~ES se caracteriza por realizar un desglose pormenorizadci 

las act lvidadcs que deberán real izarse en cada uno de sus su~ 

incluyendo como parte integrante de cada 

la ·evaluación del mismo -(actividad muy relevant~ no co!!, 

en el PGD, PNOoPr>ECRO), empero no especifica como deberá 

Aún con esta carencia. debe señalar-

PRONAES constituye un documento metodol6gicamente b.ien 

.e·t,aborado. claro y muy detallado acerca de las acciones que deb~ 

para lograr el mejor desarrollo del nivel educat.!_ 

menci6n especial del subprograma 2.3 11 Sistcma Nacl.2,. 

de Investigadores" contenido en el programa 2 del PRONAES, -

··debido· a 1·a importancia que este reviste en: el fomento de la in

vest.lgacl6n clentffica y desarrollo tecnol6glco. Durante la ce

remonia de entrega de premios de la Academia de la lnvestlgacidn 
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·cientfflca, A.C. (AIC) celebrada a finales de 1983, el presiden

te de la. Repúbl lea invitó a la comunidad clentfflca en general, 

y-~ la AIC en partícular, a elaborar y proponer a trav~s de la -

·secretaría de Educacl6n Públ lea y tras haberlo anal izado el Con

sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un proyecto para ta crea

¿fón de'. un· sistema de investigadores nacionales. 

E~.· acuerdo por el que se establece el Sistema Nacional de ·Inves

tigadores fue publ !cado en el Diario Oficial el 26 de julio de -

1984, el cuan considera que ciencia y tecnologfa representan una 

f1.Ú!ri~. soclnl, económica y cultural de trascendental import.an~ia 

como factor determinante para mejorar li> calidad de la vida y -

hacer posible la autodeterminación tecno16gica.* 

Comentarios al SNI 

El entorno en el cual se llevó a cabo la actividad investigadoril 

.~t~nt.ifíca y tecnol6gica en H~xico hasta 1970, estuvo caracteri

.zada i>Or 1a insufic1encia de los recursos humanos abocados a ta

les fines; por la raquítica infraestructura física necesaria pa

ra su realización; por las restricciones burocr5t teas y económi_-

_'_cas ·tmpuest:as a la adquisición de material y equipo importado.; -

p·o,-: la- a·lta. concentración de los pocos investigadores_ en _las ci~ 

da~eS.de~mayor desarrollo del país, asr como por la carencia de 

estfmutos económicos destinados a los mismos. 

l·a Creación del CONACyT se subsanaron en part:e algunas de e~ 

deficie·ncías, (sobre todo en lo relacionado a la formaci6n .. -

los cuadros de investigadores), pero perslstier_on otras como 

el bajo nivel de ingresos que perciben dichos cuadros. 

En los anexos se rescataron los aspectos más relevantes del Sistema Nacio.:. 
nal de Investigadores. 
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Dentro de este contexto el SNI se presenta, en esencia, como. un 

.r·nstrumento de complemento salarial a base de becas mensuales e) 

cual pretende también Inducir la descentral lzación de la lnvest..!_ 

g•clón a otras áreas del paTs. 

En su concepci6n, encomendada a la Academia de la lnvestlgación 

Cientfflca (AIC) se marginó a los Investigadores de escuelas, fa 

-·~ültades e fnstituc_iones técnicas del nivel educativo superior, 

ya que solo se inco.rporaron las sugerencias de una reducida éli

te de Ja comunidad científica nacional concentrada en la AIC, 

''CONACyT, Subsecretaría de Educación Superior e Investigación --

Cientifica. Subsecretaria de Educaci6n e lnvestígací&n Tecno16gl 

·ca:s. -ambas adscritas a la SEP-, e ln5titutos de Ja UNAH entre 

, otros. 

El SNI, como pa ne integrante del PRONAES (proyecto 2. 3), cons i

deró originalmente el siguiente objetivo general: 11 1nduclr la -

descentral fzación de la investigación cientiflca y humanística -

que se desarrolla en el país, así como propiciar e1 mejoramiento 

sustancial de la calidad de los mismos, mediante la rdent ifica--

_ cJón de los investigadores que pueden ejercer un auténtico.·l ide

razgo en _cada uno de los c~mpos de Ja ciencia y las humanidades 

para promoverlos a la categoría de investigadores nacionales''. 

e·t ·objetivo original, matizado de un carácter"' promocional para -

lo~ Investigadores, fue modificado en el Acuerdo final, ya que -

en·.éste se omite et término "1 iderazgo", cuya acepción 

IOs· c
0

entros de enseñanza superior y de investigación es 

para ---

1 a de --

:Ot<?rgar el reconocimiento, por el los mismos, a aquel las per:sonas 

que por su actividad académica y aportaci6n al campo de la lnve~ 

tigaCl6n, son considerados como tos preclaros dentro de una· rama 

del conocimiento. 

Al hacerse esta sutil omlsl6n se efiminó también el carácter pr~ 
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'm,;ciorial de.l cual estaba originalmente impregnado el Sistema, -

convfrtl~ndose Es~e en un instrumento discrimrnatorlo de la ·bur~ 

~r.~.c:=ta. ·de1 sector; además tiene la capacidad legal de sustraer. -

el .1nanejo y orientacíón de la función investigadora a un entorno 

ajeno a. los cen'trOs de educacíón superior y de invest: igación. 

E~ cuanto a 1a conformaci6n de las Comisiones Dictaminadoras --

(Artículos 7 2 , 8 2 y 9~ del Acuerdo) deben hacerse los siguientes 

.~ue~tion.miencos: 

ff Al ~ívídl~ la5 comisiones en tres qrandes áreas de especlall 

dad. lCómo se dictamina sobre aquellos expedientes de los -

candidatos al Sistema que no encuadran estrictamente en es-

tas grandes divisiones? 

2) A )a. anterior Interrogante. se podrla responder que est.e ar

t~culo contempla la integración de subcomisiones de evalua-

ción. Desafortunadamente en el Acuerdo na se exp1 icitan los 

criterios para conformar estas subcomisiones. De tal manera 

surge ta siguiente pregunta: LCómo queda garantizado que un 

expediente fue evaluado en la comisi6n o subcomisión adecua

da? 

E1· Artfcu1o 82 establece que cada Comisi6n Dictaminadora es

tará integrada por nueve invest.igadores del máximo nivel del 

sistema. Los miembros de las comisiones serán designados --

por el Consejo Directivo, cuatro de ellos a propuesta de la 

AIC. A1 respecto se puede suponer 'que dentro de .la AIC, se 

eiicuentran investigadores de gran envergadura. y que por 

e·110 se le .otorgue a la Academia ésta capacidad de propuesta. 

P.ero LCuáles son los criterios de selecci6n que utiliza la -

Academia para hacer sus propuestas? 

LDe qué manera se determina quienes son los nueve lnvest iga~ 

dores nacionales del máximo nivel del sistema? 
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D~b~ fin~lmente asentarse que es incuestionable que fuera d~ 1·a 

y del SNI existen investigadores de alto nível de prepara--

Muchos de éstos tienen una larga carrera 

•ea'dém.ica •. amplia aportación científica. pero nulos vfnculos. po

lfti'cos., Por ello el SNI solo ha venido a acrecentar el di vi si!?_ 

de buena parte de nuestra comunidad científica -

sel\alado el SNI solo podrá justificar- su --

i'a si. se modtflcan su estructura y manejo actual y po:""

los buenos prop6sitos con los que ·fue conce

~r.fginalniente, dejando. de ser un instrumento de discrimina

manipulada del sector pÜbJ ico .. 

Análisis de las políticas específicas 

En.·_el_ pre·sente apartado se resaltan los acontecimi·cntos que ma-

_yo~ imp~ct~ causaron en el Smbito de la ciencia y la tecnologia 

~Exico durante el periodo considerado (1970-1985). 
, , , 

··e_~'te._-periodo se destaca 1a creación del Consejo Naci_onal de -

_-ciencia y !eionologia' (CONACyT); la elaboración del Plan Naclona_I 

,fn_dlcatlvo -de Ciencia y Tecnología; del Programa Nacional de --

~¡~~~la y Tecnologla 1978-1982 (PRONACyT); del Programa Nacional 

-_Cié:; Desarrollo Te;,nológlco y Científico 1984-1988 (PRONOETyC); y 

la creación de la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo -

·cJentffico ·y Tecnológico, publicada en el Diario Oficial de la -

Federación el Zl de enero de 1985. 

En'loS siguientes sublncisos se real izan una serie de comenta--

:i,ios, an_a·i tt-ico~ acerca de las principales actividades real izadas 

-.P?r' e_I CONACyT y so'bre dos de sus más importantes Instrumentos -

de· polftica: el PRONACyT y el PRONDETyC. 



5 .). 1 El COHACyT y sus programas de desarrollo 

El an~ecedente directo del actual Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnologfa se remonta a 1950 cuando fue creado el Instituto Na--

-c:ional de la Investigación Cientffica JINIC), en cuyo informe fl 

nal elaborado en Julio de 1970, (Poi ftica Nacional y Programa en 

Cl~~ci~ y Tecnotogia), se admitía la escasez de los recursos fi

n~~cieros destinados a este organismo; la falta de autoridad pa

~a_·cumpl ir realmente con sus funciones de manera unificada; la -

de facultades para intervenir con ampt itud en la inves

apl tc·ada; la ausencia en el país en épocas anteriores, 

·de· ·una "masa crítica 11 de científicos y tecnólogos que pudiese -

:res~atdar su acci6n, así como la falta de una po1ftica guberna-

mental eO ciencia y tecnologfa ligada al desarrollo económlco y 

Por ello, este informe propuso la creación del Consejo 

Ciencia y Tecnología. institución que le sus~ituirfa 

~y amp.liaríci en sus funciones .. Se ptant.eó asimismo. una política 

· nac·ioriill de ciencia y tecnologfa encaminada a resolver los pro-

blema~ de entonces. 

i.a le.y .que crea el Consejo fue expedida el 23 de diciembre de 

:1·97o·y publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el dfa 29 

año. 

·CONACYTes un organismo público descentralizado con personall 

cÍad Jur'fdlca y patrimonio propios. Con la aplicación de la Re-

forma Administrativa de 1976-1982 quedó agrupado, a partir de -

-197i. ~~·.el ~ector coordinado por la Secretaría de Programaci6n 

y Presupu~s~o, posicl6n que le permite al Consejo una participa

di"re·c~a _en la programación y asignación del gasto púb1 ico -

para l~s actividades cient1flcas y tecnológicas. 

El Consejo ejerce las funciones de asesor y auxi 1 lar del del 

Presidente de la Repúbl iCa para fijar, instrumentar, ejecutar y 
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,.evaluar la polftlca nacional en ciencia y tecnología. Formula y 

:;}le.va a-cabo un prograry¡a nacional de becas; fomenta y fortalece 

lnv~stlgaci6n cientf~lca y tecnol6gica; promueve la creacl6ri 

._. . insti·tuclones de ·1nvestlgaci6n; cele~ra. conjuntamente 

';,C.ón la .. SecretarTa de Relaciones Exteriores, la firma de conve--

.·_n·itjs de cooperación internacional y promueve y difunde el cono

'~imi~nto clentff1co. 

t.area propiamente de Investigación que 1 leva a cabo· el 

es la de real izar investigación sobre la investigación, 

de est3blecer el estado, desarrollo y prospecciones de 

ac.tivi~ad cientffica y tecno16glca en nuestro pafs~ 

CONACyT ha elaborado varios pla-

, ;·n~s._y; p'rogramas de desarrollo cientffico y tecnol6gico, que han 

venldo,.a regular su gesti6n sobre estos ámbitos. En 1976 el Co~ 

Plan Nacional Indicativo de Ciencia Y Tecnología, 

en cuyo contenido se analizaron las corrientes del desarrollo -

t.ecnológico en los paTses del Tercer Hundo, plantea los proble-

la .dependencia tecno16gica, asr como las dificultades y -

del desarrollo del sistema cientfflco y tecnológico de -

en su conjunto y por sectores de actividad productiva y -

disponibles. 

Consejo formuló programas de -

~:'.·_in.ves_t_igación en aquellas áreas prioritarias para el desarrollo 

Estableci6 relaciones con la comunidad cientffica na

tra.vt!s de diez.Programas lnd(cativos: A1imentaci6n; 

iento de los Recurso Min~rales; Aprovechamiento de los 

Harinas; Meteorología; Ecología; Investigación Demográ

:S:alud; Ciencias Básicas; Ciencias y Técnica de la Educa--

y Agropecuario y Forestal. 

Consejo dió a conocer el Programa Nacional 
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de Ciencia y Tecnologra 1978-1982, y en agosto de 1985 se inte-

gr6 y públ icó el Programa Nac lonal de Desarrollo Tecnol6glco y -

Científico 198~-1988. este último derivado del Plan Nacional de 

·Desarrollo 1983-1988. 

L~ creación del CONACyT respondi6 a la necesidad de enfrentar el 

atraso que en materia de ciencia y tecno109ra padecfa y padece -

nuestro pafs; a .la dependencia que en estas áreas se tiene del ext.erior; 

a la fnsuficiencia de los servicios de consultorfa tecnol6gica a 

1-as e~presas;· a la falta de capacltaci6n y escasez de tEcnlcos y 

cientfficos. asr como a la poca investígaci6n que se dcsarrolt~

ba· s'Obrc diVc.rsos aspect'os que conformaban la realidad del pa.ís. 

A 15 aílos de la crcaci6n del Consejo, persisten problemas tales 

como la débil vinculación existente entre los centros de invest~ 

gación y las firmas de ingenierTa y consultoría a las empresas, 

esto es, ta Investigación aún no se encuentra totalmente incorp~ 

ráda al ámbito de los procesos productivos. situación que ha pr~ 

vacado que se importe tecnología que en muchos casos es posible 

desarrollar internamente. 

A pesar de la exlstencia de estos centros, no es usual que las -

·~mpr_esas uti1 icen de sus servicios. ademSs de que estás pocas V!:._ 

ces lrlcorporan en ·su interior depart.amentos dedicados ill desa rr~ 

llo tecnológico y, en general, les sigue siendo más fácil Impor

tar tecnología que producirla internamente. 

L~ vulnerabilidad tecnol6gica de Héxico resalta la necesidad de 

a1canZar una posición más autónoma sobre nuestros procesos pro-

duct·ivos. Esto se pretende lograr mediante la creaci6n de las -

c~ndi~iones id6neas que permitan la generación endógena de cono

cimientos y del saber hacer, para que con ello sea posible redu~ 

clr la dependencia externa transformándola gradualmente en inteL 

dependencia con los pa1ses tecno16glcamente más avanzados. 
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P•ra el logro de tales objetivos fue creado el Plan Indicativo -

:de 1976, el Programa de Ciencia y Tecnologfa de 1978, así como -

el Programa de Desarrollo Tecnol6gico y Cientffico de 1985.* 

··comen.t.arlos al PRONACyT 

Como fue mencionado en el apartado 5.1.1 de la presente tesis, -

el •PRONACyT constituy6 uno más de los programas elaborados dura!!_ 

te el sexenio lopezportillista que pasó a formar parte integran

te del PGO. 

'El PRONACyT constituye uno de tos instrumentos µoiÍL¡co~ que por 

.primera vez contemplan con una visión más ampl la las complejas -

relaciones que se establecen entre la ciencia, la tecnología y -

los ámbitos económico y so e i a 1 de 1 país. 

Su Integración responde a un requerimiento específico del Ejecu

tiVo Federal y no a una práctica de planeaci6n sistematizada, d~ 

bldo a lo cual presenta ciertas omisiones en su contenido, en--

·,tre las cuales pueden mencionarse las siguientes: 

La carencia de un sistema de seguimiento, control y evalua-

c.i6n de sus propios programas (becas, servicios de informa-

ción, publicaciones, progr-1mas fndrcativos, de riesgo compa.!:. 

t 1 do, et.e:,). 

La ausencia de mecanismos que vincularan a los programas de 

estudio del nivel educativo superior con el SINCYT. 

No. se considera el desarrollo de tecnologfas que crean em--

pleo. 

Si se contempla que la introducción de tecnologfa mi:::>dern~ tiende a 

el imina.r empico, pero para atemperar esta tendencia únicame!!. 

* E11 los anexos se encuentra la descripción sintéttfca del cont:enido del 
PRONACyT y del PRONDETyC. 



te se con.sidera un mecanismo de control fiscal para inducir 

.la reorientaci6n de las decisiones tecno16gicas. 

Carece de una concepción ¡ntegral del desarrollo científico 

y tec~o1"6gico, ya que sus programas fueron concebidos como -

uriidades administrativas aut6nomas. 

En lo.referente al número de becas proyectadas a alcanzar el-. el 

periodo 1978-1982 (17,684), se observa que se tuvo una desvia--

·ci6n negativa del 11.lt%,. en tanto que el objetivo de alcanzar el 

)¡del PIB p~rQ 1978 destinado a la actividad cíenrfflca y recn~ 

lógica, también se quedó por debajo de lo deseado en 0.6 puntos 

porcentuales. (Las anteriores cifras· se obtuvieron al contras--

tar las proyecciones del PRONACyT con 1os cuadros estadíst leos -

presentados en el capítulo 4). 

La devaluación de febrero de 1982, la Inflación acelerada y la -

contracción del gasto público en ese año, impidieron la marcha -

cont:ínua del PRONACyT.. Esta situación puso de relieve que, las 

dificultades de pronosticar el comportamiento futuro de la econ~ 

mía internacional, Jos efectos de ésta sobre la nacional, Yt las 

repereusion~s de amb~s sobre el gasto en ciencia y tecnología, -

o~l-igir&n a inctuir, en la elaboraci6n futura de planes y progr~ 

mas de desarrollo, mecanismos de ajuste a objetivos y metas, a -

fin de que estos· planes tengan vigencia o aplicabilidad en dis-

tintos esc•narios del comportamiento "econ6mico y social e inter

nacional. 

Comentarios al PRONDETyC 

Hetodol6gicamente el PRONDETyC constituye un documento m~s com-

Pleto Y.mej~r elaborado que sus antecesores. A diferencia del 

Plan Nacional Indicativo de. Ciencia y Tecnología no emanó exclu

sivamente de .una sola institución (CONACyT), y sT fija correspo~ 

sabil Jdades con otros sectores. 
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:-·r•mP~,,c·o:es un documento adhesionado a un p1an general de desarr5!,. 

.J.10· cOmo lo fue el PRONACyT. sino que contrariament.e a este últi. 

'<:mo constituye u.na desagregación del P~ID 1983-1988. La 'conforma

·:~i6n' d.el PRONDETyC comenz6 a darse a partir de febrero de 1983, 

o;'Con· la organizacl6n del Foro de Consulta Popular para la Planea-

·.~:<.Ci.~n _D_emocrát ica del Desarrollo Tecnológico, en el que ponentes, 

,>:<de.legados y público en general discutieron 5~9 ponencias en 28 -

::~ g~upos de l:rabajo. 

1·-- De _ _._e_~te. foro_.emanaron dos documentas, uno sintético publicado en 

·:;::-.~.~~·:1:a-~·revista Ptaneación Democ.r.;t.¡c.a, ·1 otro <lM?l io entregado a la 

~::,~~·-Seci"et.arTa de Programación y Presupuesto para su consideración. 

·',.oe .·es.ta manera se establecíeron las directrices para redactar la 

-a~ortaclón del CONACyT al PNO 1983-1980. 

Como responsable del proceso general de planeación la SPP invit6 

~ participar en 1a formulaci5n de este programa a las diez se¿r~ 

iarfas de Estado, que mayormente están involucradas en el pr6ce

de fnvestlgac16n científica y desarrollo tecnológico. 

la el abo ración del P_rograma se buscó el trabajo amp1 iamente -

p~rt·i~ipativo, sobre ~odo en l~ determinaci6n de los programas -

investigación y desarrollo para atender prioridades naciona--

PRONOETyC es el prfmer Instrumento de polítfca que ya respon

a un ejerctc1o sistematizado de planeaci6n; a diferenct-a del 

sT crinsldera un mecan.ismo para la evatuaci6n de las a~ 

científicas y tecnológicas instrumentadas durante el 

e va 1 uac r ón) • 

(en 1 os anexos de es_ta tesis, se encuentra el 

utilizados por el CONACyT para real izar es-



A pesar de que el PRONDETyC contiene una concepci6n Integral del 

d}!•Sarrollo tecnol6gico y e lentifico nacional, sigue careciendo de 

·10s mecanismos que Jo vincularan más estrechamente al ámbito de 
a act·ividad investigadora. Esta actividad, diesarrollada por d.!_ 

;,versos organismos de las distintas secretarías de Estado, se 11!_ 

ya. a cabo en muchas ocas Iones sin el apego a las directrices es

ta.blecldas en el Programa. 

f~e¿uente'encontrar grandes seg~entos de la comunidad cientffl 

nac~ional que desconocen las áreas prioritarias de investiga--

16n y desarrollan ésta desvinculada de los grandes requerlmlen-

,se:"infiere, de .ac.uerdo ..:i. l.:i problcr5tica ;u,,teriormente referida, 

:que el mejor de los programas de desarrol to .elaborados, no podrá 

llegar al logro de sus objetivos, si el subsistema de coordina--

·'.c:.)6n no perfecciona y clarifica tos mecanismos que propicien el 

1 rneamientos establecidos en los programas de media .. 

plazo. 

pu~s _condici6n ind;spensable que exista una vinculaci6n di res 

en~re el CONACyT y las unidades responsables de las diversas 

5e~retarras de Estado, pretendiendo con ello facilitar la coord.!.. 

nacl6ri .de la ac~lvidad Investigadora y lograr una mayor y mejo~ 

.-pr~ducc·i·¿n de conoci~ientos -Q~iles al pais. 
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CONCLUSIONES 

económico logrado por los países altamente indus-

trl•l.izado~ se debe en gran medida, al apoyo polftlco y económico 

que I~ han otorgado los sectores pGblico y privado a la educa--

~16n superior y a las actividades clentFflcas y tecnológicas. 

fué visto, el desenvolvimiento de estas act ivldades en rtéx.!_ 

c'O_.ha_.ve".li.do. enfrentando problemas de muy distinta naturaleza, -

"cuyaS partfCularidades se sintetizan en los siguientes cinco ru

.bros ref.eridos a: 

La :formación de la 11 masa crítica". 

La desarticulación de los sectores educativo y productivo. 

la insuficiencia del ·apoyo financiero destinado a la activi

dad Investigadora. 

~a carericia de un organismo coordinador de las actividades -

científico-tecnológicas. 

Las diferencias en la instrumentación de las políticas de de 

sarrol 1o científico-tccnotógicas. 

rimeros dos rubros hacen referencia de aquellos factores i~ 

terno~ y externos a Jos centros de educación superior, que han -

'ob.staculizado la adecuada vinculación encre las ámbitos educatí-

vo. y productivo. En el 

causas del por qué no 

tercer rubro se mencionan algunas de las 

ha tenido el suficiente apoyo financie-

d .. ~sarrol1o de la actividad investigadora en nuestro país. 

Finalmente en los dos ~)timos incisos se se~alan los principales 

~au_sa·les, de arden gubernamental t que han venldo 1 imitando el d~ 

~lent1fico y tecna16gico de la nación. 

Formación de Ja 11 masa crftica' 1
• Una de las condiciones in--

dispensables para lograr el desarrollo económico, política y 
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social del paí• es que los centros de educac16n superior fo~ 

men a los recursos humanos capaces de poder real izar las ln

vestlgaciones científicas y tecno16glcas de excelencia dema~ 

dadas por las distintas actividades productivas de la nación. 

··~st:os recursos sin embargo, se han caracterizado por su de~ade-

cuación respecto a los requerimientos cuantitativos y cual itati:_ 

vos del sector produc~ Jvo, esto es, no se encuentran ni en el nú 

rner¿-;.oidóneo, ni su perfil cognoscitivo y nfvel académico corres-:: 

"ponden al grado de evolución productiva y social del país. Exi~ 

te_ a.de.m~s.· una elevada concentración de profesronales de alto_ n.!,.. 

:vel acad6mfco_ en e1 ¡rea metropolitana del Val le de HExico, Jo -

que prop¡c4c.. que en mue.has ocasione$ scu m5s el factor humano--· 

que el financiero el que limite el desenvolvimiento de una acti

vidad investigadora,~ que la formaci6n de estos cuadros requie~ 

re de largos· periodos para lograr su conso1 idación •. 

No es p_óco frecuente que la formaci6n de recursos humanos se re!!_. 

1 ice tratando de responder a las exigencias del cambio tecno16g! 

co 9enerado en los países altamente industrial izados, dejando de 

lado 1.a formación de cuadros aptos para desarrollar internamente 

proyectos de creación tecnológica. 

Los. cent_r-os de educación superior, al no incluir explícitamente 

para la generaci6n de innovaciones técni

~as, p~~pician que el egresado participe solo esporSdica o· cir

cunstancialmente en procesos de desarrollo tecnológico. 

2) Oesarticulaci6n de los sectores educativo y productivo. A 

p·esar de que en México los centros educativos de nivel supe

rior son los principales generadores del conocimiento cient.!. 

flco y tecno16glco, no han e~tablccldo los nexos suficient~s 

y estrechos con el sector productivo. 
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social del país· es que los centros de educaci6n superior fo!. 

mena los recursos humanos capaces de poder real lzar las in

vestigaciones científicas y tecnológicas de excelencia dema~ 

dadas por las distintas actividades productivas de la naci6n. 

Estos recursos sin embargo, se han caracterizado por su desade--

. cuación respecto a los requerimientos cuantitativos y cual itati

vos del sector productivo, esto es, no se encuentran ni en el n.Q. 

mero id6ne~ ni su perf11 cognoscitivo y nivel acadimico corres-

ponden al grado de evoluci6n productiva y social del paTs. Exi~ 

te adem&s, una elevada concentración de profesionales de alto nl 
vel académico en el área metropolitana del Valle de México, lo -

,-.... que propicia que en muchas. ocasiones- sen más el factor humano -

que el financiero e1 que limite el desenvolvimiento de una acti

vidad investigadora, ya que la formación de estos cuadros requie

re ·de largos periodos para lograr su consolidaci6n •. 

No es poco frecuente que la for"'maci6n de recurs.os humanos se re~ 

1 ice tratando de responder a las exigencias del cambio tecnológ.!_ 

co generado en los pafses altamente industrial Izados, dejando de 

lado 1a formaci~n de cuadros aptos par.:1 desarrollar internamente 

proyectos de creación tecnológica. 

Los centros. .de educación superior, al no incluir explícitamente 

---actividades fOrmativas para la generación de innovaciones técn-i-

cas, propician que el egresado participe solo esporádica o cir-

Cunstancialmente en procesos de desarrollo tecnológico. 

2) Oesarticulaci6n de los sectores educativo y productivo. A 

pesar de que en México los centros educativos de nivel supe

rior son los principales generadores del conocimiento cient_,!. 

ffco y tecnológico, no han establecido los nexos suficientes 

y .estrechos con el sector productivo. 
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Entre los factores más Importantes que han obstaculizado esta --

,adec'uada vlnc.ulacl6n pueden mencionarse los siguientes: 

Existe una estructurac16n muy rfgida de los planes y progra

mas de estudio del nivel educativo superior, lo cual ha lmp~ 

dldo la rápida adecuacl6n de estos currfculos a la dinámica 

de los cambios del entorno social. 

_A. los currículos de este nivel. no se les aplica en general 

evaluaciones sistemáticas que permitan detectar ~u vlabll 1-

dad (pedag6glca), y su aplicabilidad y vigencia social. La 

f~Jt~ de esta~ e.valuaciones ha propiciado que se formen pro

fesfonlstas con los conocimientOs del 11ayer 11 , retardando por 

ello la efectiva participación de estOs egresados en los pr~ 

cesas de adaptacl6n y/o generacl6n de innovaciones tecnol6gl· 
cas. 

En muchos casos universidades e institutos no cuentan con 

los mecanismos jurfdlcos que propicien el acercamiento de 

estas fns.tituciones con el 5ector productivo. De ta misma -

manera al sector productivo no se Je induce para que acuda a 

estos centros educa~ivos buscando resolver sus problemas tE~ 

"nicos de a~aptaci6n o "desarrollo tecnol6gico. 

La anterior circunstancia· ha provocado un desarticu1amiento 

entre la investigac·ión real izada por estas institucr'ones ed_!! 

c~tlvas j las necesidades del sector productivo. 

Es frecuente que la actividad Investigadora se desarrolle 

con e~uipo ~bsoleto. o bien que el existente se encuentre 

subutll Izado por la falta de comunlcacl6n entre los lnvestl-

gado res. Esta situación retrasa considerablemente la Capac! 

dad.de respuesta que pueden dar universidades e inStitutos a 

la problemática planteada por el sector productivo, lo cual 

.· 
.; 
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h•cé que para el empresario sea más atractivo acudír al ex-.-· 

tranjero que a los centros educativos del nivel superior na• 

ciona1es. 

El inversionista privado ve con desinterés el esfuerzo real.!_ 

zado por clentfficos y tecn61ogos ya que los resultados del 

proceso de lnvestlgaci6n no les representa la probabilidad~ 

de elevar sus utll ldades en el corto plazo, que es lo real-~ 

'mente imp~rtante para el empres~rio de Ja pequena y mediana 

.industria nac;onal. 

lns~flclencla del apoyo financiero destinado a la actividad 

_I nve~ t 1 gadora. Se ha mene 1 onado que e 1 des a rro 11 o económl co 

alcanzado por los pafses altamente industrial Izados se debe 

en~ran parte al apoyo polftfco y econ6mlco que le han dado 

los ~ectores pGbllco y privado a la educacl6n, la ctencla y 

la tecnologfa. 

el apoyo financiero destinado a estas actividades ha -

fundament•.lmente de lo• l'ecursos aportados por el ls_t!!_ 

•. ya- que este canal 1z:6 de 1970 a 1979 el asi. en pro111ed_lo_a_nual,_ 
y Teenologfa (GNCyT), Incrementan

-o esta p~rtl~lpael6n de 1980 a 1~85 en seis puntos porcentuales, 

11 elitn'do :11 ·cv•r 1 r .,, 9 '' 4e es té 4ia"s to. 

En ot_ros tfrmlnos, en los Gltlmos seis ailos df7_1 periodo conaide

r;do {1970-1985) sol~ el 9t del GNCyT provino de fondos no fede

··rales, observindose una colaboraci6n marginal del sector privado 

estas· actividades. 

Justificable, si se considera que al in--

lo.nlsta- privado_ nacional le resulta más 

_logt_• q·,¡.;-_produclrla Internamente, debido a 

fácil Importar tecn~ 

que la actividad In-
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no garantiza ni el éxito de probables desarrollos tecnol6gicos· -

poder co1ocarse en una posición de 1 iderazgo en ·el 

a través de estas innovaciones. 

el proceso de investigación supone de Ja existen-

, c)a de una infl-aestructura bás fea y de recursos humanos al tamen

''t~ .. cal.ificados .para lle.varia a ca.bo, con Jo cual no cuentan en -

las empresas nacionales. 

que.'se ha venido increment.'.lndo la participación del 

PIB (de 0.2% en 1970 a 0.5% en 1985), es~a aún r<>su.!... 

~(n~uficiente· si se consíderan 1a·s mGltiples carencias cientr

cas y tec~ológicas que tiene el país~ sobre todo en aquellas -

-·áreas·.·consi_deradas como· estratégicas, como son la alimentaria, -

telecomunicaciones e informática, metalmec5nica y -

·L·a·s. as"ignacioncs presupuesta les, además de ser insuficientes. se 

han visto Influidas por los cambios políticos instltucionales·n!_ 

~~-~~na1es~ y po~ l.as variaciones del comportamiento de la econ~-
·mfa intCf.nácional. hecho que ha incidido en la continuidad de 

acciones emprendidas en el ámbito de estas actividades. 

ca·re-nCia _de· un ·organismo coordinador de las actividades e le.!! 

t1fl
0

co~tecn~i6glcas. A pesar de que hist6ricamente se crea

ra~· ~iVersos o.rganismos tales como el Consejo Nacional de -

Educación Superior (1935), la Comisión Impulsora y Coordina

dora de .Ja lnvesti'gación Científica (1942), y el Instituto -

·Naclo_nal de la lnvestigacl6n Científica (1950), no se había 

Contado reaimente con una inst i tucíón con fas suficientes f.2._ 

cu~t.~des "legales para Impulsar y unificar Jos esfuerzos des~ 

r~~l-lado~· en estas áreas de acción. 

CONACyT, en el ailo de 1970, marca el Inicio de -
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un~ ~ueva etapa en Ja conformacf6n de una potftlca de desarrol.Jo 

clentffico~tecnol69lca, debido a que por vez primera se le con~

ftere a un organísmo de. este t fpo, ampl fas atribuciones fegales 

para fijar, instrumentar. ejecutar y e"".aluar estas actfvidades .

el país. 

de esta instltución, sin embargo, puede considerarse 

eomo tardí.a dado el importante atraso que se tenía y t rene en es 

campos clave para· el desarrollo nacional. 

a¿tfvidadcs instituc¡onaJes de¡ CONACyT se orientaron a dar 

r_espuesta· a la necesidad de enfrentar dí versos problemas, entre 

lo~ cuales pueden citarse los siguientes: el atraso y ampl la de

_pendencia científico-tecnológica del exterior; la carencia de -

técnicos y cient:íftcos; la insuficiencia de Jos servicios de consu..!_ 

toría tecno16gica a tas empresas, así como a la escasa investig!!_ 

que se desarrollaba en el país. 

A 15 anos de la creacl6n de este organismo no se ha podido cum-

pl ir plenamente con sus objetivos institucionales. ya Que en di

ferentes grado~ se siguen teniendo los mismos problemas en el 

paf s. 

La 1imitacf6n en la obtención de mejores resultados fue en part~ 

·p~civocada a que este organismo dirigi5 fundamentalmente sus es-

.fuerzos al otorgamiento de becas de posgrado (45% de su presu--

p.uesto anual en. promedio dentro del periodo 1970-1985 se destinó 

a ta formaci6n de recursos humanos), marginándose de esta manera 

otros .aspectos relevantes como son el fomento a la investig.ación 

para. el desarrollo tecnológico, la normalización técnica y el d=._ 

sarrollo de servicios de ingenierfa y consultoría. 

·Es. 1.mportante señalar que el Impulso a la actividad científico-

tecnológica del pafs, no va a depender exclusivamente de la movl. 
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lf·zación de tos recursos humanos y financieros, ni de la existe.!!. 

el.• de un conjunto de directrices establecidas por un Consejo,·-

de actitud del pequeño y mediano empres~ 

i~·y de ·la sociedad en general hacia el esfuerzo intelectual; -

1' .búerl furi·cronamiento del sistema educativo nacional; de .la i!!!_ 

r~anci~ que le otorguen a estas actividades aquellos que ·ejer

·~en .e.1 poder. político, y de concebir a Ja educación, la ciencia 

y I~ t~cnologfa como un todo indivisible. 

Deficiencias en la instrumentación de las polrtlcas de desa

rrollo cientifico-tecno16gica. Fue a raíz de la creac.i6n -

del .CONACyT cuando comenzó a darsele mayor énfasis a la de-. 

··Jimftac·f6n de los Instrumentos de polrtica orientados ·a pro

piciar el desarrollo científico y tecnológico nacional. De 

este organismo emanaron el Plan Nacional Indicativo de Cien

cia y Tecnología (1976); el Programa Nacional de Ciencia y -

Tecnología 1978-1982 y el Programa Nac fanal de Desarrollo -

Tecnológico y Científico 1984"1988 • 

. a.:partir de 1970 cuando la política gubernarnental en estos á!!! 
bitOs··se convierte en una política pluralista, es decir, en Ja -

t:ol".'~·ulación de sus directrices, se buscó la intervención de diver-

s~s ·orgariismos p~blicos y representantes de la iniciativa priva

E,;,pero esta amp1 ia participación, estos p_lan:e:; y progra_mas 

ha·n tt!nido una eficiente aplicación debido a los siguientes -

Existen, en los instrumentos de política, los planteamientos 

tanto de la problemática como de las tareas más importantes 

a. des~rro11ar en el ámbito de la ciencia y la tecnologfa •. --

.:.exist~n asimismo, díversas instituciones encargadas de dar -

imp_ufsa··a la investigación (subsecretarías de Educaci6n Sup~ 

rior e lnv~stigación Científica y de Educación e lnvestlga-

~16~ T~cnofóglcas adscritas a SEP; CDNACyT y la AIC entre --



las más importantes). pero no existen los mecanismos de --

coordlnacrO-n .:i-ue propicien una efectiva programación, presu

puestación, instrumentación, ejecución y evaluación de estas 

acti vi da des. 

La escasa relación formal e institucional de los programas -

desarrollados por estos organismos., ha ·reducido las posfbi1 ¡..., 

dades de ~lcanzar l~s objetivos de las polfticas estableci-

das, y por ende han limitado también las posibll idades de -

cohesionar esfuerzos en beneficio de los programas y proyec

tos de investigación. 

No es posible aplicar en forma efectiva un sistema de segui.~ 

miento, control y evaluación programática dada la deficiente 

y/o escasa relación insterinstitucional que existe entre 101 

distintos organis~os del subsistema de investigací6n y desa

r ro 11 o. 

s.i bien es cierto que en los planes y programas de desarro--

1 lo clentfflco y tecnológico del Estado se hace hincapié de 

la necesaria vinculación de los centros de educación supe--

rior y del desarrollo de sus ínvest.igacfones ligadas al ámbJ... 

tó de ~~ pr_oducc rón, también es cierto-.que se obvia ta vaf-i!!: 

da pro.blemát ica que enfrentan estos centros educa ti vos, por 

Jo que las propuestas de vinculacf6n contenidas en dichos -

programas perraanecen en una amblguedad tal que impiden su -

Instrumentación adecuada. 

Los procesos de planeacíón, programac1on y presupuestaclón -

·insti tuciona1 (a nivel macro), son un conjunto de etapas té'~ 

nicas que poco o nada interesan al investigador e_n lo partic~ 

lar, por Jo que la elección de un proyecto de investigación 

se da en muchas ocasiones como resultado de iniciativas per

sonales o grupales de los miembros de la comunidad clentífl-
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ca:nacional, lo_cu·al evidencia el desconocimiento de las di

_rec~ices politicas establecidas para el imbito de la ciencia 

y la. tecnologfa. 

debe seftalar finalmente, que en general se ha avanzado más s~ 

e.1 planteamiento d~ la prob1em~tica que aqueja a las_activi

que sobre la lnst~u

t a 1 es pro b 1 e mas • 
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RECOHENDAC 1 ONES 

f·:desarrol·I;, de las actividades científicas y tecnológicas na-

·,'clon•les enfrenta~ una problemática amplia y de muy variada nat.!!_ 

r~Jeza, ~o~ Jo que pretender hacer diversos seftalamientos orien

.::..f;~dos a logr~r el mejoramiento de tales actividades equlvaldrr·a 

una l·abor muy extensa que rebasarfa Jos objetivos fu!!, 

tes i s. 

aq~í esencialmente se pretende es formul<"J r algunas reco..:.

bás ica's qÜe debieran considerarse para el ámbito de 

de educa-ci6n superior así como- para aquel Jos organi.!_ 

~gube~nament~les entargados de Ja determinaci6n e instrument~ 

de .J.as politicas de ciencia y tecnologia. 

de los problemas que en gran medida in

sano desenvolvin1iento de las actividades cientTfico-tc~ 

el relacionado a la deficiente vinculación existen-

1as instituciones de educación superior y el sector pr~ 

no entendida como la supeditaci6n del ~mbito -

product ívo, requiere para su func íonamiento de las 

condicionantes: 

Incluir en Jos planes y programas de estudio -como requisi

_.to_ irtdispensable de acredítación- prácticas de campo que -

coad~uven a ·una forrnaci6n m&s integ~al del educando. 

acercar al estudiante a su área especTfica de trabajo se 

pr~porcíonaría una visión más completa de tas condiciones 
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objet.fvas del campo laboral, lo que le permit i ria contrastar, 

··actual Izar ·y por ende. mejorar su formación profes lonal. 

Fomentar la investigaci6n educati.va orientada al desarrollo 

de-formas curriculares flexibles. capaces de poder adecuarse 

a los cambios del contexto social. 

Implantar un proceso de evaluación sistemática de los planes 

·y programas de estudio, buscando la partlcipac16~ conju~ta -

maestros, inVest igadores, di sei\adorcs curricula-

r~s, _así como a· personas del sector productivo. 

propio sector educativo: 

Afinar los mecanismos. de comunicación entre los centros de -

ed.ucacfón superior con el objetivo de poder identificar· con

juntamente los problemas que les son comunes; buscar solucl~ 

nes a los mismos, evitar la duplicidad de funciones y repetJ.. 

cienes de carreras por ende el dispendio de los escasos re-

cursos .disponibles. 

Propici'ar la utilización conjunta de material y equlpo de a.!,. 

to .costo ~ntre los dtst¡ntos centros de educaci6n superfrir. 

sector educativo y productivo: 

Est~~~ecer mecanismos para que los distintos ámbftos produc

tivos abran los espacios para que los educandos puedan real.!_ 

Zar sus práctJcas de campo. 

Pr"omover conjuntamente entre estos ámbitos la realizaci6n de 

seminariOs, foros, coloqUios, cte., sobre temas de interés. común .. 
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Establecer convenios con el sector industrial para Ja prod~.!:_. 

cfón de nuevas tecnotogfas. 

Sistematizar, en el ámbito del sector productivo, la elabor!!_ 

ción de diagnósticos sobre tos requerimientos Cuantitativos 

y cualitativos demanda~os por e1 campo laboral. 

Estos diagn6sticos a pesar de estar expuestos a las contln-

gencías del cambio del escenorio cc.onómico, poi ítico y so--

clal en el que hipotéticamente tendrTan apl lcabll idad, bien 

podr7an proporcionar diversos elementos de anál lsi s necesa-

rios para inducir cambios en Ja distribución de Ja matrícula 

y/o en Ja conformación de Jos planes y programas de estudio 

de Jos niveles medio superior y superior. 

Promover el acercamiento del sector productivo a las fnstit~ 

clones de educación superior a través def establecimiento -

-dentro de estas instituciones- de departamentos técnicos -

capaces de dar respuesta a Jos problemas planteados por el -

ámbito productivo. 

P_ropiciar que los propios sectores agrícola, industrial y de 

servicios determinen sus áreas prioritarias de lnvestigac.ióO. 

De financiamiento 

Incrementar la participación del Gasto Nacional en Ciencia y 

TecnologTa en el PIB. 

Complementar el financiamiento púbJ leo con el privado para -

la realización de proyectos de investigación de interés na-

cional, Jos cuales se des-arrollarTan en Jos centros de educa

ción superior. 
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Canal Izar el flnanciamlen.to del sector privado a universida

des e Institutos para llevar a cabo investigaciones orienta

resolver problemas específicos de este sector. 

·:Adml.nl strat 1 vas 
~ ' .,:·; · •. "', 
;'t"•• 

.-,.: _ _ , ·-· 
::·:~:?·,: ~ _ n i- ve l ma e ro : 

·{<-:.~--;-. 

Integrar en· un solo organismo a las distintas entidades gu-

· .. bernamentales -que tengan injerencia en la producci6n de ele

·mentos ciéntf fico-tecno16gicos. 

Esta integraci6n tendería a optimizar los escasos recursos -

de· que. dispone el pafs para el desarrollo de la actividad i!!_ 

·.vest_lgadora .. Paralelamente se estaría en la posibilidad de 

simplffJcar los procesos de p1aneaci6n, programaci6n, presu

:puestaci6n, coordinaci6n y evaluaci6n de las actividades 

·ci~~tfflcas y tecnol6glcas nacionales. 

·Establec•r un mecanismo jurídico que asegure e1 ~torgamiento .. 

f_inanciero gubernamental, a aquellos proyectos de fnvestiga

cl6n qu;; fuesen cal lflcados como estratégicos o prioritarios 

para el desarrollo nacional, con el objetivo de garantizar·

"1a continuidad de los mismos, independientemente de los cam-

-~bios d~· funcionarios que se dan al tErraino de una etapa sex~-

- nal o durante e1 transcurso de la mismil. 

Crear un sistema que tienda a lograr et enlace y la coheren

c.ia entre los planteamientos politi~os y las actividades que 

desárrol lan las distintas unidades responsables encarg.adas -

de las actividades científicas y tecnol6gicas. 
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mi e ro: 

'!-~lnar los mecanismos reguladores del manteni.miento, c.ompra 

y .reposición dCl material y equipo Oece·Sario para la real iz!_ 

c~6~ d~ los diversos proyectos de investigaci6n. 

la· Industria 

Se deberá desarrollar \a capacidad p_ara identificar, selec-

clÓnar, ~similar y adapt~r las tecnologfas extranjeras. 

Selec¿lonar aquellas ~reas en las que las con4i~¡onc~ loca-~· 

les ofrezcan ventajas para destacar internacionalmente. 

D:etect.ar aquellos campos, relativamente descuidados por los· 

paí~es altamente industrial izados, para abocarse a la ex.pto

.taci6n de loS mismos~ 

La pol_ítica científica y tecnológíca no deberá con_c_~;Oi··/~e en 

lo. f_~~damental como un insumo para lograr el prog~eso del 

sector industrial. marginándose con ello los intereses de 

:··los grupos mayoritarios del país. 

cOri el desarra1·10 tecnológico industrial se logra esenc.ial--

"·'mentc el crecimiento econórnico de las minorías privi 1 egiadas. 

por lo. que ta potTtica tecnol6gica no solo debe orientarse a 

10grar el perfeccionamiento de las fuerzas productivas., sino 

t_ainb ién a ·transformar ese cree imiento económico en desa rro--

11 o socia 1 • 

finalmente que el desarrollo de la investigaci6n 

·científica y tecnológica~compete no solo a las instituciones ed~ 



t 1 1 

nJVeJ superior y a los centros de investigación, s íno 

de manera muy directa, a las diversas organizacJones ~ 

product lvo púb 1 ico y privado. 

~~~te~se~~~r •. soslayando la grave problem~tica que envuelve a las 

•ctivldade.s.cientfflcas y tecnol6gicas del pafs, ha dejado la -

~.¡~-ación de las mismas, casi de manera exclusiva, a las inst.t' 

educ·at ivas mene ionadas. 

~~guir minimlzandose la importancia de estas actividade~ no -

amp1 iando la brecha cognoscitiva y ma~·e

Méxlco y los países al ta mente indust ria1 izados, sino 

respecto a aquellos· pafses con un desarrollo rclat.ivo 

nuestro. 

condicí6n indispensable impulsar, incentivar y mejorar -

'.:~a coordinacf6n de la ciencia y la tecnología con el objetivo de 

integral del país. 
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Los, objetivos fundamental es que pretende al can zar el Plan en es

&~bf tos son los siguientes: 

Aumentar significativamente la autodeterminación cientrfi~a 

y tecnológica del país. 

Avanzar en el conocimiento, en particular de nuestra real i-

dad física, blótica y social. 

O frece r soluciones científicas y técnicas a los problemas 

económicos y sociales del país. 

Coadyuvar al d~sarrol lo regional y a la descentralización de 

las actividades productivas de bienes y servicios. 

Crear conciencia en todas las capas. de Ja sociedad sobre la 

fmport~ncia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo 

eé:onómico. social y cultural de la nución. 

',E.n.tre los lineamientos de estrategia planteados por el PND para 

lógrar los objetivos de -la política científico-tecnológica, se -

destcícan los siguientes: 

E.1 Pr·ograma de Oesarrol lo Tecnológico y Científico se constl. 

·t.Uye como el principal instrumento de la política tecnológi

ca y científica del país. el cual tiene carácter de programa 

especial y es de naturaleza multisectorial. 

El sistema nacional de e ienc ia y tecnología se orientará ·a -

incrementar la capacidad de los agentes tecnológicos para --
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_Identificar, seleccionar, asimilar y adoptar los conocimien

tos que ofrece c1 mercado externo. 

Se plantea promover la interacción de la investigación bási

ca, la aplicada y 1a solución de problemas de la planta pro

ductiva. 

Se propone fomentar el desarrollo tecnológico tanto para los 

sectort:s.·tf-adic ionales que hf!lcen uso intensivo de mano de -

obra. como para los sectores modernos que necesariamente em

plean tecnologías intensivas en capital. 

Se tenderá a que la formación del personal de alto nivel que 

_demande el sector productivo y el sistema nacional de cien-

cía y tecnología, se lleve a cabo principalmen·te en institu

ciones nacionales, recurriendo a las extrajeras, sólo en fo_L 

ma complementaria. 

Se plantea descentra! izar las actividades de lnvcst igac!ón,

orientándolas al conocimiento de la problemática de cadn rc

gi.ón_ tendiendo a Ja ·vez, a satisfacer lo~ requerimientos re

gionales del personal .31 tamente calificado. 

fin de dar cumplimiento a los objetivos y estrategias antes -

planteadas, el PUO establece las siguientes líneas generales de 

a·cc ión: 

lnformaci6n para la programación. Se pretende subsanar Ja -

falta de datas y otros elementos del conocimiento sobre la -

ciencia y la tecnologia, sus condiciones y efectos. por -Jo -

que se hace necesario la recopilación de la información so-

bre los aspectos cuantitativos y cualitativos del Sistema, -

así como sus insumos, resol tados y eficiencia. As i mi smo, es 

condíción indispensable mantener actual izada la información 
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sobre los requerimientos cic.ntfficoS y tecno16gicos del sec

tor productivo de bienes y servicios socialmente útiles. De 

la misma manera se resalta la importancia de investigar las 

relaciones entre la actividad cíentífica-tecno16gica y el. d~ 

sarro11o económico y social, asr como la efectividad de poi.!. 

ticas e instrumentos alternativos de ciencia y tecnologra. 

Temas prioritarios de investigac·ión. Se aspira a que la in

vestigación a~arque desde cuestiones de ciencia básica hasta 

el_ desarrollo tecnológico, a través de programas orientados 

a'f conocimiento de 1." n..:.tu,ü.lc:z.41 Jet Pit.Í5 ~n ~u::. .:is.pecto..:. fl.. 
sicos y biótfcos; al incremento de los conocimientos cientf

ficos y desarrollos tccnológfcos nacionales en nutrición. S!,. 

lud. educación, vestido y vivienda; al desarrollo de tecn.o1~ 

gfas que propicien el .uso integral, racional y sostenido de 

los recursos renov.ables y no renovables; al desarrollo o 

adaptaci~n ·de tccn~logfas en los procesos productivos, espe~ 

cialmente en aquellas ramas consideradas como estratégicas, 

tales· como la alimentaria, energética, telecomunicaciones e 

informática, metal mecánica y qulmico-farmacéutica¡ a Ja in-

Vestigaci6n científica estratégica y desarrollo tecnológico 

de av~nza~a en aquellas Srea~ en las que se vislumbren _opor~ 

.t.unidades de inducrr cambios y efectos económicos importan-

tes, pa rt icu1 armen te en aquel las áreas en las que las cond 1-

c ion~s nacionales ofrezcan ventajas para destacar internacf~ 

nal mente. 

Fortalecimiento de la estructura del sistema nacfonill de ---

ciencia y tecnología. Se pretende estimular a este sistema 

canal izando los recursos presupuesta les de acuerdo con ·crit!:_ 

rios que tiendan a i ne remen ta r 1 a ef ic ienc ia y ca 1 i dad de -

los centros de investigación; fomentando la formación de re

cursos humanos a través de los progr~m~s de becas en instlt~ 

cienes nacionales que tengan programas de investigación de -
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~~o.duct.ividad probada; promocionando. la utilización conjurita 

de 1a infraestructura frsica con que cuenta el sistema en -

forma int.erinstitucional con los objetivos de complementar -

capacidades y compartir recursos; integrando sistemas nacio

nales de informac·ión científica y te~n.o1ógica por dlscipl ina; 

fomentando ia colaboración entre el aparato productivo y los 

centros de fnvestigac16n; creando nuevos centros de investi

g~cíón y asistencia tecnológica en Jos cuales participen co~ 

juntamente el gobierno y las empresas privadas; fortalecien

-d¿··jv~ programas de riesgo compartido. con el objeto de ind~ 

cir una mayor participaci6n del sector privado en el finan-

ciamiento de Proyectos de investigación. 

T~ansferencia de tecnología y cooperación internacional. Se 

plantea establecer unA instancia evaluadora a fin de adecuar 

la actual regulación juridica a las condiciones presentes de 

México; fomentar la capacidad de las firmas de ingenie .... ra ".!. 
cíona1es para identificar, seleccionar y adaptar conocimien

tos cientfficos y técnicos del exteríor; instrumentar crite

rios claros de cooperación internacional con Ja participa--

'Ción d~ la!:» Secretarías de Relaciones Exteriores, Educación 

P.úblicá, Comercio y Fomento Industrial, Desarrollo Urbano y -

Eco1é:»gia, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Programaci.ón y 

Presupuesto y del Consejo NaCional de Ciencia y Tecnología. 



11.7 

VOS Y LINEAS DE ACCION DE LOS PROGRAHAS 4Q, 4R y 45 DEL 

DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION ~DEPORTE 

acción ~Q Reordenación del sistema de educación 

se resaltan los objetivos siguientes: 

ln-strumentar de manera progresiva criterios y normas para -

elevar la calidad de la docencia y la investigación universJ_ 

ta r 1 as. 

Racional izar 'ta estructura de la matrícula, estimulando la -

incorporación de un mayor número de estudiüntes en 1as cien

~ias exactas y n~turales. y tas ingenierías. 

'Estimular y reforzar la vinculación entre la docencia y la -

.Investigación. 

Mejorar la difusión del conocimiento científico y humanísti

co .• 

Alentar la vinculación de las funciones de la educación sup~ 

·rior con las neccsidade~ sociales. 

Promover y apoyar el desarrollo de un esquema. regional izado 

de .~ducací6n superior e investigacldn cientfflca universita

,r 1 a. 

.el sistema de educación universitaria con el siste..:. 

tecnológíco. 

contempla entre otras las siguientes 1rneas de ac-
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ínstrumentarán criterios y normas que eleven Ja· calidad·

de la educaci~n superior. 

Se alentará la reorientación del flujo escolar de la educa--· 

ción superior a efecto de racional izar Ja estructura de la -

matrfcula por áreas de estudio. 

Se pugnará porque las instituciones de educación superior r

réspondan, en la produccí6n de conocimiento cientFfico, tec~ 

no16gíco y humanTstico, a Jos requerimientos del sistema pr~ 

duct·ivo y del entorno socfal. 

Se promoverán los cambios curriculares necesarios para vine~ 

lar la educación superior con 1.os necesidades del desarrollo 

soc 1a1. 

Se fomentará la vinculación de la actividad docente con la -

investigación propiciando su interacción. 

Se: propiclará la coordinación i nteri nst i tuc ional en mate-

ria de difusión. ampliando la cobertura de divulgación de la 

cf~ncfa, la técnica y la cultura. 

Se alentarán las acciones tendentes a fortalecer la vincula

ci6n entre las instituciones universitarias y las de educa

ción tecnológica en las áreas de docencia e investigación. 

Del programa 4R Impulso al sistema de educación tecnólógica. s·f!·' 

resaltan los objetivos siguientes: 

Elevar'. Jos niveles de cal ;dad de Jos servicios educativos e!!,_ 

fatizando los aspectos de formación integral de los alumnos 

y Ja preparación. de Jos docentes. 



E><P•.nder r•cionalmen1:e el sistema de educación tecnológl~a: -

de acuerdo con l~s necesidades de recursos humanos qu~ re-~~
qulere el 'desarrollo nacional. 

Regi.onal izar la educación tecnológica y promover su coordi"n!!_ 

cf6n con las instituciones universitarias. 

Fortalecer la vírtculación de la educación tecnológica con el 

s·i.stema p_roductivo,, 

Vital izar los vínculos entre la docencia y la investigación. 

Des.tacan las siguientes lfneas de acción para el programa ltR. 

Se ubicar¡n. Jos nuevos planteles de educaci6n tecnol6gica~ 

en las zonas de desarrollo económico prioritario que seflala 

el Plan Nacional de Desarrollo con base en los requerimfen--

tos que demanden los diferentes sectores productivos. D~ 

rante los próximos afies la matrícula de educación tecnológi

ca deb~rá e·xperimentar un dinamismo mayor que el hist6ríco. 

Se promover5 la vinculaci6n entre l~s escuelas de educacl6n 

tecnológica y el sector productivo a efecto de real izar ac-'

ciones de interés mutuo. 

Se pr~moverá la ce1ebraci6n de acuerdos regionale_s entr~ In~ 

tituclones de educaci6n, a fín de propiciar el uso comparti

do de recursos y fortalecer la int~gración de acciones que -

obedezcan a polí~rcas y objetivos comunes. 

;finalmente para el programa 4S Vinculación de la investigacf6n -

te.cnc:-lóg lca y un ivers r tari a con 1 as necesidades del país. se re-
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s•ltarán los siguientes objeti·•os y línea~ de acci.ón: 

Promove~ la Investigación científica, tecnológica y ~umaní~

tica· considerando las prioridades sei'laladas en el Plan Naci~ 

'"nal. de Desarrollo. 

Promo~er y fortalecer la desconcentración de la investiga--

e.1.6n y de los estudios de posgrado y adecuarlos ·a las neces_!: 

dades estatales y regionales. 

·Fomentar la vinculación entre docencia e investigación en -

las Instituciones de educación supericr y promover la coord_!.· 

nación de esfuerzos entre las instituciones de educación su

p~rior universitarias y tecnológicas. 

Promover la def[nición de criterios y normas para la opera-

clón y desarrollo de los estudios de postgrado. 

En. ·un .. esquema de reg lon;:i \ lzac Ión. de desarrollará una poi ít i

ca.·d l rlgl da a promover los programas de posgrado y tos pro.-

yectos de Investigación. 

Se fomentará la adopción de normas y criterios que permitan 

alcanzar niveles de excelencia en los est.udios de poSgr'ado. 

Atel).dlendo a las· prlorlda.des nacionales, se buscará que la·

lnvestlgaclón se oriente hacia la generación de tecnologla -

co·n:.Prioridad a la producción de bienes de capital, a la fo_!. 

macl6n de ~eservas de materiales y sustancias estratégicas -

y~ la prod~cclón de bienes destinados a satisfacer las nec~ 

~idades bisicas de la población. 



~e-p .. r~.move·-rá· la creación de centros regionales o estatales_ . .:.. 

de lnvesclgac16n con la partlclpací6n coordlnada~de las unl_

Versfdildes y las instituc~ones de educac.íón superior tec'rioJ~ 
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Y HETAS DEL PROGRAHA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 

PROGRAMA Z 

FOMENTO A LA IHVESTTGACION 
ClENTIFICA Y AL DESARROLLO TECNOLOGICO 

Sp. Z. 2 Red Nacional 
de Unidades Espec1all
zadas. 

Py 2.2.l Con 
solldación de -
los centros de 
la red. 

Py Z.0.0 Evaluación 
de Programa . 

Py 2.2.Z 
Creación de 
centros de in
vestigación. 

Sp. ,2.3 Sistema Nac10-
nal de Investigadores 
( SNI) 

Pv 2. 3.1 Diseño e implan~ 
tdción del 5111. 
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·E~t~ pr~grama se cre6 tratando de responder a la problem5tica --
",• "'• 

--que,-é:.a.racteriza a las actividades cientfficas, humanísticas y --
.. ·.·· , . 

. :t.cnicas, las cuales presentan las siguientes particularidades: 

Se encuentran concentradas en ta capital de la República. 

En. su mayoría la lnvcstlgaci6n y el desarrollo tecno16gico -

se desarrolla en los centros de educación superior. 

_Existen deficiencias de comunicación entre los investigado-

res. 

Es escasa la relación entre los proyectos de investigación y 

las necesidades de\ sistema product. ivo y del entorno social. 

El presupuesto asignado a la actividad cientffico-tecno16gi

ca es insuficiente. 

objetivo de este Program~ 2 se originó a elevar la capacidad 

'investigación científica, humanfstica así como el desarrollo 

t~cno.tógico en las instituciones de educación superior. 

desar.ro11o de ls investigacidn, se plantea, habrS de dirigir

hacia dos frentes: por una parte deberá dar respuesta a los -

.. pr:-oblemas particulares del momento, y por ta otra, deberá aten-

der las cuestiones uni versa\e--s del saber. 

·.Para descentralizar esta actividad se pretende canalizar tos re

cursos· humanos y financieros hacia las instituciones de educa--

.c/~~n: superior y los centros de investigaci6n ubicados en las en

t.idade"s federativas. Asimismo se plantea apoyar ta realización 

de proyectos y actividades que tlendan a la integración de gru-

pos y p-osteriormente de unidades de Investigación. 
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S~ asplra lograr un empleo m~s eficiente de los recursos media~

te el establecimien~o de mecanismos de cooperaci6n interinstitu-

de estos mecanismos se podrán desarrollar proyectos de 

maYOr envcr·g.adurá, propiciando el uso compartido de equipo, mat=., 

.·.·:r.iales e instalaciones .. 

~e pretende alentar a los investigadores de prestigio reconocido 

para que aprovechen el ano sab§tico, o incluso periodos mayores~ 

para generar programas de investigación en las instituciones de 

;: .. educaci6n superior que carecen de estos. 

Las metas que persigue alcanzar este programa en el periodo 

1984-1988, son las siguientes: 

Apoyar la realización de aproximadamente 400 proyectos de i!!. 

vestigación por año, orientados hacia las cuestiones univcr-· 

sales de1 conocimiento y hacia los problemas prioritarios 

del país. 

Crear cinco centros de investigación que den respuesta a ne

cesidades rcaiona1es concretas, y optimicen las ventajas de 

_su ubicaci6n geogr~fica. 

Forr.ent.ar·la creaci6n de seis centros universitarios de inve~ 

tigaci.ón. 

Consolidar la Red Nacional de Unidades Especial izadas. 

P~ra este proyecto quedó como responsable de coordinación y su-

pervisión la Coordinación Nacional para la Plai:aeación de la Edu

cación Superior (COtlPES), y como responsable del financiamiento 

la SEP. 



MEJORAMIENTO DE LA DtFUSION CULTURAL 

Sp 3.1 Difusión del conocimiento 
clentfflco y tecnológico 

Py 3,1.1 Coordinación 
de la difusión del 
conoc1mlento clentí
flco y tecnológico 

Py 3.1.2 Difusión de 
tnvcstigaclones en 
proceso 

Sp 3.2 Ampliación de la cobertura 
de la difusión cultural 

Py 3.2.1 Red de radlodlfusoras 
culturales 

Py 3.0.0 Evaluación del programa 
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La atencl6n de este programa se centra en ta rcso1ucl6n de dos problemas: El 

·, P.r lmero refer Ido al bajo nivel de cu i tura cl.entff lea y tecno16g lca de ta pob.la

cl6n en general, asf como a ta i·nsuflclente formaci6n al respecto de-grandes 

· .. núcleos de las comunidades de las, instituciones de educación superior. El se-. 

es relativo a la escasa difusión del conocimiento clentfflco y tecnológi-

resolver esta problemática, este programa persigue los siguientes objetivos: 

PrClllQver una mayor y mejor difusión del conocimiento cientfflco y tecnol6gl

- co de las Instituciones de educación superior. 

Crear un mecanismo permanente de difusión de las Investigaciones en proceso 

en las instituciones de educación superior. 

Ampliar la cobertura de la dlfusl6n de la cultura. 

Par3 et logro de tales objetivos se pretendo entre otros aspectos. promover .la 

·coord.lnaclón de las actividades de difusión de la cultura que reall:<an las lnstj_ 

tuclones de educación superior¡ apoyar con la misma prioridad la difusión .de co

~cimientos de tas ciencias sociales y humanidades, las ciencias exactas y natu

'rales ·y tod<ls las áreas de la tecnologTa; aprovechar más eficientemente la lnfr.!!_ 

··-·est_ruct.Ura existente en las lnsti"tuctoncs de educación superior p~rn ampl1ar la 

cobertura de la difusión. 

·como responsable de coordinación y supervisión del proyecto quedó la CONPES y_co

mo r.esponsable de financiamiento la SEP, Instituciones de educación superior y 

'tos·.goblernos estatale!;. 
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y actua ! Iza-

Py 6.1.3 .Formación y actualiza -
cl6n de personal especializado 

·py 6.1.4 Sistema de Intercambio· 
. y,prl!stamos lnterbibllotecarlos 

. Py. 6. 1 .'5 Servicio .naclona 1 
de. revistas científicas 

SENARC) 

Sp 6.2 Red de centros regionales 
de dlsefto y mantenimiento de 
equipo did&ctlco y clentff lco 

Py 6.2.1 Red de centros regionales 
de diseno, construcción, manteni
miento y reparación de equipó 

Py 6.2.2 Capacitación de personal 
t~cnlco, para el diseno, construc
ción, mantenimiento y reparación 
de· equl 

6.0.0 Evaluación del 
programa 
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En .":s.~e tirograma 6 s.e plantea que el descuido en el desarrollo de la infraestru=. 

.tura en que se apoya la lab.or docente. y la de i:nvestl:gacl6n ha hecbo diffcll ma.!!_. 

•tener la calidad de las mismas, por lo cual se hace nece!;ario que las instltuci.!:!_ 

nes de educación superior cuenten con los acervos bibliográficos y bemerográfi -

.cos suficientes y actual izados·, asf COtl!O con los Instrumentos y equipos dldáctl -

cos y de investlgaci6n indispensables para el correcto desempe~o de sus funciones 

sust:ant iv·as. 

Es.t.e _prograna persigue mejorar la infraestructura y los servicios de apoyo a la 

docencia y la investigacl6n e.n cada caS<> de estudios, de manera tal que cuenten 
. \ .. 

.. con 105 elC'i'lcntos e~eneiales para dar soporte a sus actividades intrfnsecas. 

Para conseguir tal objetivo se pretende: establecer convenios de colaboracl6n 

1nterinstitucionates para lograr el óptimo aprovechamiento de tos recursos: aume.!!. 

. tar progresivamente la re\act6n libros/usuarios; capacitar al personal en las 

áreas de apoyo a la docencia e lnvestigaci6n, así como el de conformar centros 

de instrumentos. de c6mputo. etc. 

Entre otras metas est~·programa contempla incrementar anualmente en un 20% los 

ace.rvos .bibliográficos y documentales de las instituciones pGbl leas de educación 

superior; contar para 1985 con un sistema bibliotecario de avaÓzado desarrollo 

,en cada una de las regiones de la ANUIES; contar para fines de 1986, con seis 

-céntros regionales de diseño, mantenimiento y reparaci6n de equipo científico y 

didáctico en operación. 

CONPES es la responsable de la coordinacl6n y supervisión del programa, y la, 

SEP y el CONACyT de su financiamiento, 
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VOS Y CRITERIOS GENERALES DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTI~ 

desarrollo científico y tecnol6glcb del país for 

ínvestlgacióO en cualquiera de sus ramas y es

a través deJ apoyo a los investigadore~·de las 

iristltuci~nes de educaci6n superior y de investigaci6n del 

secto·r .. públ i:co; 

lnC'rementar el número de investigadores en activo de t_icmpo 

·-.·co~~leo con que cuenta el pafs, elevando su nivel profesio--

Ja eficiencia y calidad de Ja investigacl6n; 

investigaci6n que se real ice en el sector púbJ ;

.del país, de acuerdo con las prioridades establecídas en 

Plan Nacional de Dcsarrol lo; 

de grupos de invcstigac_ic?n en las entid!!.. 

pafs; 

Integración de sistemas nacionales de infor

tecnológica por discipl_ína, que increme!!. 

diversifiquen los servicios vigentes actualmente. 

:pued.en ~articipar Jos investigadores de las instituc·i~ 

de educaél6n superior y de investlgacl6n del sector público 

las dependencias, organos desconcentrados, ·organis-

des~~ntral.lzados, asf como los centros de investigací6n ci~~ 

coordinados o en los que partic.ipa la SecretarTa de Educ-~ 

Públ lea; ·1os centros coordinados por el Consejo Nacional de 
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Ciencia y Tecnología; las universidades púb1 icas autónomas .o .de_: 

pendientes de los gobiernos de los estados que asi lo deseen y -

·.los organismos del sector público que 1 Jeven a cabo funciones de 

investigación. 

Las funciones generales del Con~ejo Directivo del SNI son: esta

blecer los lineamientos, polftic:.as y programas para et Sisten1a -

·de acuerdo con los objetivos y prioridades seftaladas en el PND -

1983-1988 y el PRONDETyC 1984-J9S8; decidir sobre las propuestas 

q __ ';'e,,re haga et Secret"aria·ó:t T~cf"fco; supcrvi!:iar et funcion.:Jmicnto 

de los mecanismos de evaluación y operación del Sistema; sancio

n·ar los criterios que se aplican en la evaluación de los candid!!_. 

tos a J_ngresar en el SNI; así como aprobar el reglamento que re

gi rS ·su organizacf6n y funcionamiento. 

El acuerdo mediante el cual se establece el SNI propone asimismo, 

la integración de tres Comisiones Dictaminadoras: 

l. Ciencias f1sico-matcmát icas e ingeniería; 

11ª Ciencias biológicas, biomédicas, agropecuarias y quf1'1icas; 

"llt. Ciencias sociales y humanidades. 

~estas comisiones se les confiere la capacidad de integrar cua~ 

do Jo consideren necesario y con carácter temporal, subcomisio-

nes para la evaluación en áreas específícas, de acuerdo con los 

1·rneamientos que al efecto establezca el Secretariado Técnicoª 

En lo referente a los criterios. fundamentales considerados en e~ 

te Acuerdo para decidir sobre la incorporación del investigador 

·al Sistema, se toma en cuenta: la productividad reciente de) in

vestigador, tanto en Ja calidad de sus .trabajos como en Ja con-

tribución a la formación de investigadores y de personal de alto 

·-nrVel-; y, la contribución de sus actividades de investigación al 

desarrollo científico> tecnológico, social y cul tura1 de México. 
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se corlsideran d~s categorías: la primera otorga el "º.!!!. 
de "lnvestigado.r Nacional" y se divide en tres niveles·, 

esti::destinada· a estímular a los investigadores activos; en 

.~--'.~ééiu:nda- categor_fa se otorga el n~mbra~iento de "Candidato a 

':.:· .. ~.'',.vestigadcir Nacionalº en un soló nivel, destinada a quiene·5-·-se 

1 a -

In--

¡".!.. 

__ ',.) 

¿¡~ri en la carrera de investigador. 

·A··los aspirantes al Sistema, cuya solicitud es aprobada, se les 

·~to~ga una beca que no afecta la re1acl6n de estos con la instL 

tu~16n. donde prestan sus servicios, ya que la beca se considera 

como un estíi.lulO ·y de ninguna manera como ~a1ario o contrapreSt!!_ 

-'ci6n _por _un servicio prestado. El monto menSual de estas becas 

es ~1 e~uivalente a los salarios mfnimos generales mensuales del 

Distrito Federal. 

·:A· los· Investigadores nacionales del nive1 uno se les otorga·el 

equiVa1ente a dos salarios mínimos; del nivel dos, tres salarios 

,mfiilmos y del nivel tres, cinco salarios mínimos. Al invc.stiga-

d"ar'·nacional en cualquiera de los tres niveles, que trabaja fue

r.~ _del.·. área metropolitana de1 Val le de México se le otorga un S!_ 

··,ari·o mfnimo adicional al ¡asignado de acuerdo al nivel que le --

--:~in'a1mente para los candidatos a Investigador Nacional la beca -

··:~e.~',equiva1~n.te a un salario mínimo cuando labora en una instítu

.C'i6n del .área metropolitana del Val le de Héxico, y el cquivalen

.. te. a ~~s salarios mfnimos cuando la haga fuera de dicha área. 
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DESCÍi:IPCION. SINTETICA DEL PROCRAllA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOL.!!_ 

.. :GIA 1978-1982. 

t~ i~uni6n de trabajo celebrada en Junio de 1977 en el Pala

·_c f~ Nacional, se congregaron con el Presidente de la Rep~blica -

·:SO mlem.bro·s de la comunidad clentrfica y funcionarios del CONACyT • 

.. Estos expusieron la problemática del desarrollo de la investlga

cl6ri en ·México, al mismo tiempo que so1 icitnron mayor apoyo eco-. 

n&mi'co para la real lzaci6n d<> la misma. A su vez el ejecutl vo ; 

federal le requlri6 al Consejo la e1aboraci6n de un programa na

ci~na.1 de crencia y tecnologTa que permitiera al pafs, como meta 

l~en~lficable, adquirir la capacidad para tomar decisiones inde

pendientes y se~alar \os objetivos especfficos que deberTan al--

,c~n·zarse en esta materia y aquel los por lograrse hasta 19&2. 

Eri respuesta a tal demanda el COANACyT present6 en 1978 ~1 Pro--

• grama Nacional de Ciencia y Tecnologfa 1978-1982 (en lo sucesivo 

-~enomlnado PRONACyT}, el cual fue elaborado con la particlpaci6n 

comunidad científica v tecnol6gica de la administracl6n P! 

rederal y representantes de la iniciativa privada .. 

como parte integrante del Plan Global de Desarro

llo 1980-1982, consider6 las prioridades de polrtica econ6mlca -

establecidas en el sexenio 1576-1982 relativas a la producción -

·.de energéticos, la necesidad de lograr la autosuficiencia al ime~ 

tarla, la urgencia de mejorar la salud pública en toda la nación, 

~batir el desempleo y alcanzar la autosuficiencia cientTflca y -

tecnológica. 

EÍ PRONACyT contiene programas y proyectos, la estlmaci6n de sus 

costos, periodos de realización, así como los plazos para la ca

pacitación del personal técnico y científico necesarios para 11~ 

varios a cabo. Estos programas se agruparon en nueve áreas pr¡~ 
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rltarl.as: lnves·tigacl6n Básica, Agropecuaria y Forestal, Pesca, 

C0nstru.cci6n, Transporte y Comunicaciones. Oesarro11o Social y -

A.dml n l st rae 16n Púb 1 i ca. 

Cada programa contiene una serie de consideraciones generales -

de su estado actual y posible desarrollo mediato (1978---

1982). así. como la forma en que cada uno de ellos se Inserta en 

·~1 contexto econ6mlco y social del país. 

PROHACyT propu5o metas c5pccíficds de forrnac¡ón de recurso~ -

hulnanos derivados de las demandas de Jos sectores de investfga-

-~i6n, ed~caci6n y producci6n, asi como de la administraci6n pG--
bl lea. Para el periodo 1978-1902 se plante6 otorgar 17,684 be--

·cas, de las cuales 10% serian para el nfvel de doctorado, 36% P.!!., 

el de maestría, t6% para la éspecial izaCión académica, 27.% p~ 

,'el entrenarniento técnico y 11% para la e:laborací6n de tesis. 

planteaba que para lograr las metas de este Programa el gasto 

p¡jbJlco y privado destinado a la actividad científica y tecnol6-

·glca debería aproximarse al 1% del Producto Interno Bruto. Lo -

lmpl icaba, según el PRONACyT, que el gasto federal c.rec icra. 

"un· 22% anua·1 a precJos corrientes, esto es, pasar, en- números r~ 

de 8,200 millones de pesos en 1978 a 19,000 millones en 

~RO~ACyT hace una serie de consideraciones genera1es sobre v~ 

considerar por la política en ciencia y tecnolo--

como son: 

El cambio técnico y el desarrollo económico. En donde se --

pl'antea que ' 1 La economía mexicana es una economía mixta de -

mercado y, por lo tanto, 1 a reorientac ión del cambio técnlco 

·"ºpuede lograrse sin actuar sobre el sistema de precios • ..!..( 

Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 1973-1982 
·consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México, mayo de 1986 
Cit. p. 29. 
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En este sentido el Programa busc6 ~nducir la adopci6n de t~~ 

n~logfa congruente con la cantidad y caracterfstica~ de la -

oferta de mano de obra y el estímulo a la generacl6n y adap

taci6n interna de tecnologfa para reducir el costo financie

ro de su transferencia, teniéndose siempre presente que la -

creación de tecnologfa por si sola no puede reorientar tas -

deci sienes de inversión. "El resultado de la tecnología, C!_ 

be insistir, depende de su viabilidad econ6mlca in situ"~/. 

Tra~sferencia de tecnologfa y empleo. En donde se plantea -

que es en la industria donde se observa una alta dependencia 

'técnica y una lenta absorc16n de mano de obra, adem~s de ser 

este el sector que recibe la rnayor part.e de la inversión n.LJ

cional. Para reorientar este proceso. se propone como ins-

trumento de control de las decisiones tecnológicas, una poll 

tica impositiva que establezca un sistema de subsidios cana

l izados a las empresas en función de la relación de obreros 

ocupados por peso invertido. Dentro de este esquema las ga-

nancias de la empresa surgirian fundamentalmente de la utili 

zación extensiva de la fuerza de trabajo. 

Transferencia de tecnología. Aquf se establece que las em--

presas e inversiones extranjeras actúan en sentidos diferen

tes, _ya qu~ por una parte aceleran el desarrollo de los paf

~es e~ que actaan, y por la otra. explotan y en ocasiones.--

atentan contra su soberanfa. Esta situación obliga a adop--

tar los mecanismos legales apropiados para gozar de las con

~ribuciones y experiencias tecnológicas del exterior sin me

noscabo de la economía nacionil1. 

referencia a los fenómenos que han inhibido un desarrollo --

·Clentffi¿o y tecnol6gico fluido, el PRDNACyT ~enciona los sigule~ 

causales: 

lbid. p. 30. 
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La descoordlnación de la actividad científica. Se menciona 

que en ausencia de una po1Ttica e lentifica y .tecnol6glca- -~

bieii·coordinada, tas instituciones de inv_estigación operaron 

hasta ese momento en forma índependíente y con orientaciones 

Individuales. Por otra parte Jos sectores público y privado 

al acudir sólo en forma excepcional a las instituciones- de -

_lnvestfgacfón nacionales, provocaron Ja correspondiente fal

ta de interés de estos centros cientrficos por 1os problemas 

nacionales inmediatos y concretos. 

Insuficiencia de blbl iotecas y centros de información. Se -

hace referencia a que en 1977 existían aproximadamente 90 r

personas con preparaci6n a nivel de licenciatura o maestría 

en blblioteconomía; en promedio, un bibliotecario por cada -

17 bl bl lo tecas. Para corregir estas deficienci~s se plante6 

fortalecer Jos servicios, equipos y colecciones de bibl lote

e a s _es p ec i a 1 i za da s , a s i e o mo 1 a e re a e i ó n de s f s tema s a u toma -

t .. rzados de información y ampliación de vfnculos con Jo cen-

tros en el extranjero. 

·,. Lasdeficiencias en el manejo de los recursos presupuestal·es. 

Se· menciona que la incertidumbre respecto al apoyo financie

ro a corto y mediano plazo afecta la actividad de los centros 

de l"nvestigac i6n. Los· procedimientos presupuestales. uti 1 iZ!!_ 

dos hasta entonces por el Gobierno Federal eran inadecuados 

e inoportunos. El presupuesto se conocra ya avanzado el año, 

produc.iéndose la suspensi6n de e iertos proyectos al ignorar-

s~ su posible apoyo, o la interrupción de otros que se enea~ 

trab~n en marcha. Más adelante se plantea que al no asigna~ 

- se por separado el apoyo económico otorgado a los centros de 

inVestigación,de las instituciones de educacfón superior (111 

ser indirecto el procedimiento presupuestal}, se reducTa c~n

si"derablemente los recursos canal izados a estos centros. 
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Se indica que el cri·terlo para asignar tos recursos financi~ 

ros, debfa estar en func Ión de la capac !dad de estas· i,nst rtu

c fones_ educatívas para producir ciencia y tecno1ogra, y no a· 

l~s proporciones de su masa estudiantil. 

lnsuficlencfa de equipo, materiales y servicios de man~eni-

mlento. Et atraso o interrupción de Jos proyectos de inves

tigación, se subraya, es producido en muchos casos. cuando -

oportunamente con et equiPo y Jos materiales -

necesarios para su realización. la mayor parte de estos son 

Tmportados, o bien su producción nacional es escasa o de ma

la ·calidad. 

Por otra parte el servicio de mantenimiento o reparación de 

estos equipos depende de especialistas e Instalaciones de -

las cuales se carece en el número adecuado. 

PRONACyT represent6 en el sexe!'io 1976-1982, la principal ac

ción nacional indicativa y reguladora de las funciones del sist!_ 

, .ma 'científico y tecnolc5gico, al orientar el gasto nacional en --

estos ámbitos, coordinar los diferentes sectores e institucio-

ne~ donde se real izaron programas y proyectos, definió asimismo 

la póll.tica de formaci6n de investigadores de alto nivel, t6cni

~~~~~·Y·-·es~ecial istas, y determin6 el carScter de la coopera¿-¡5~ -

·:fnter-nac lona!. 

lo'gro de tales objetivos se plante& seguir diversas ac-

entre las que resaltan: 

Fortalecimiento de Jos instrumentos de planeací&n, p~ograma

clón y asignación de recursos a ·objetivos y metas predeterm.!_ 

nadas·, como son los Programas Indicativos CONACyT. 

Fortalecimiento del enlace entre la comunidad cientffica y -

.. ;~ 
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como son los Comités de Ciencia y de Cons"ul'ta --

·· ... Mejorar la coord.lnaclón entre las distintas Instituciones 

becas para lograr una po\itica m&s ~ongruente en 

Consol idaci6n de los centros de investigaci6n existente~. 

Apoyo a los proyectos de riesgo co .. partido; enlace industrial¡ 

·e.5.tudios de poi ftlc.a tecnológica y estudios de prefactlbll 1-

los centros de asesoría y gestión para la adquisl--

·c.i_ón .de equipo e instrumentos, como a los centros especial 1-

za'dos en· mantenimiento y reparación de equipos, también a -

.l~s.que prestan servicios de normalización, metrologfa y co~ 

trol de calidad. 

Apo~o a publicaciones especializadas, a la rea1izaci6n de -

eventos de carácter científico y tecnológico y a la divulga

.ció.; técnica, agrfcola y pesquera. 

l~str.umentaclón de paquetes fiscales y ~~_editicios que 'fome~ 

ten e Impulsen la acción Innovadora del sector productivo •. 

desarrc:>11o de la tecnología de alimentos, acorde 

con el Sistema A.I !mentarlo Hexlcano y en apoyo a la agro.In-'-

dustria, a la'industria p~squera y, en general, al 

rñl~nto, _distribución y conservación de alimentos. 
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DESCRIPCION SINTETICA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO TECNO• 

.LOGICO Y CIENTIFICO 1984-1988 

ColltO fue mencionado en el apartado 5.1.2 de la presente tesis, -

con la promulgación de la nueva Ley de Planeación se establecie

ron los principios normatívos que sustentaron al Sistema Nacio-

n•1 de P1aneací6n Democritica, del cual emanaría el Plan Nacfo-

n,¡jJ de Desarrollo 1983-1988, los Programas de tled iano Plazo y, 

de' Estos, ·1os Programas Operat lvos Anuales. 

El Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Cientffico 1984 

1988 {en lo sucesivo denominado 'PRONDETyC), desagrega y detalla 

las lrneas de orientación del PND referidas a estos ámbitos de-· 

actividad. 

De esta manera el PRONDETyC se constituye como el principal ins

trumento-de Ja accí6n del Estado par~ i~pulsar•y orientar las t~ 
reas tecnológicas y científicas que el pafs demanda. 

Este Programa persigue: Lograr un mayor conocimiento de la rea

lidad fislca, blótlca y socl~l del país; modernizar y hacer más 

____ competitivo e1 aparato·productivo; tener dominio sobre Ja tecno

logra importada; reforzar la lnvestlgaci6n clentffica y tecno16-

.91c,¡j .artlcul&ndola con la soluc16n de los problemas econ6rnicos Y 

so_c~ales def pafs; alcanzar mayor capacidad de formación de esp!:_ 

ciáÍistas en ciencia y tecnología; asr como el difundlr más am-

pl'iarnente infor·mación cíentífica y tecnológica a Jos productores 

y a I~ población en general. 

El PRONDETyC Integra, conjuga y da coheren~la a los planteamien-

~:' :.'-to_!..-Y: ~c:ciones,- de las dependencias administrativas que son coor-

dinadoras de,_ los sectores que más influ•¡en o demandan act ívidades 

'clentfflcas y tecnol6gícas. 
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··<:'En s·u formulación e Implantación participan, además del CONACyT 

'Y· .. de 1a Secretarfa de Programac'ión y Presupuesto, las siguiente·s 

·jt secreterfas de Estado: 

:A·gr:i.eultura y Recursos Hidráulicos 

c·omerc;o y Fomenco Industrial 

.C.omunlcaclones y Transportes 

Desarrollo Urbano y Ecología 

Educación PGbllca 

, Energfa, Minas e Industria Paraestatal 

~··· ··Pesca 
Rel~clones Exteriores 

Salubridad y Asistencia 

Tr•bajo y Previsión Social 

Las cuales, en el ámbito de su competencia sectorial, realiza-·-

ron sus respectivas aportaciones al Programa, señalando tanto -

las ·&reas prioritarias espec1ficas que necesitan del apoyo ·del 

d~~arrollo cientfftco y ·tecnol6gico, como tos mecanísmos y accí~ 
nes que_ deben _inst~umentarse para lograrlo. Las scc reta rfas de 

__ Relaciones Exteriores y Trabajo y Previsión Social, no aportare": 

P .. ~O.grarnas sectoriales, pero hicieron seña1amic.nt.os a1 Programa -

de·_~cuerd~ a su ¡mbfto de competeneia. 

PRONDETyC está organizado en cinco partes de la manera sigule!!, 

Política de ciencia y tecnología, en cuyo diagnóstico se es

tablece que la rápida modernizaci6n del sistema productivo -

nacional se dio a .través de \a lmportac¡ón de tecnologras --

COfl escasa participación de la creatividad nacional. Se de.! 

taca qu_e la rama produc.tiva que muestra el máximo índice de 

i,npo.rtaciones es la de bienes de capital, la cual ha ~!do P!, 

ra el. inversionista nacional la menos atractiva por su-com--
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plejldad cecnológica, por la demanda de personal altamente -

calificado y. el sostenido esfuerzo de Investigación y desa-

rrotlo que requier~. 

,se senala también el Insuficiente desarrollo tecnológico de otras 

reinas Industriales b5sica como son la metalmecánica y la indus-

tria d~· la construcci6n, las cuales necesitan de una revltaliza

,cfón tecnológica para abatir sus costos en el mercado interno y 

contribuir más a la exportación. 

P~r otra parte se tiene que las industrias p~que~a y mediann no 

so~ capaces de elevar la calidad de sus productos y procesos de

'-,bido a:, sus ·deficiencias técnicas y administrativas, o a la inad.!_ 

cuada lnfraestructura del pafs para adaptar o desarrollar tecno

logfas. 

En lo inherente a1 sistema nacional de ciencia y tecnología se -

destaca que a partir de 1970 se ha avanzado considerablemente en 

la creación de las condiciones indispensables para generar y --

apra:.vechar conocimientos: se ha expandido y descentralizado la -

e.duc.lci<?n superior; se creó el CONACyT y éste a su vez. fundó' V!!., 

rios~cegtros de investigación y desarrolo que rcforz~ron y mult! 

plicaron ta investígación básica y aplicada; se co'menzó a ofre-

cer est:'fmulos a la invest.igaclón y al desorro1 lo tecno16glco y -

se' instltuci~nal izó et programa de formación d~ recursos humanos 

con otro ·nivel de preparac lón. 

No; obstante los esfuerzos re~l izados, se asevera que el sistema 

científico y tecnológico es aún insuficiente, incompleto y poco 

a·~t: fculado. Entre tos factores que se sei\alan como l imi tantes -

de.t .. '.·su~s.istema de generación y ap11cación de conocimientos cien-

.. tf.flcos y t~cnicos destacan los siguientes: 

El número y n ivet académico de 1 os investigadores es aún ba

jo en c~mparacíón con otros paTses. 
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Existe heterogeneidad entre los dl_ferentes grupos de invest.!_ 

gado-res¡ aún los· más vigoras.os, como son los de investiga-

ci6n ·b¡slca, carecen de polfticas, organizaci6n·y mecanismos 

· .. para pa.rtlcipar en proyectos de gran envergadura 1 lgados a -

prOblemas de interés nacional 

En··áreas tales como ciencias de la tierra y clencias del mar, 

~~iste una notable disparidad entre las necesidades del pafs 

_y_ la escasez de estos grupos de investigación • 

. Ex.is~~ una apropíadA oferta nacional de servicios de ingenf~ 

rfa en estudios de factl.bil ldad, ingeniería de detalle, esp~ 

~ificación de compras y supervisión de construcción y monta

je, pero somos deficitarios en ingenierfa básica. 

PRONDETyC 1984~1988 fija cuatro objetivos generales: 

Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologfa e in

tegrarlo a1 caudal de recursos nacionales para generar solu

ciones cientfficas y técnicas a los principales problemas --

~-~>- .-Ccon6rnlcos y sociales del pais y reducir 5.U dependencia téc-
-=---:. 

nlca ·del exterior. 

Prever las necesidades sociales y los cambios tecnológicos -

fu.turos, a fin de orientar oportunamente las acciones de po-

1Tt.ica· necesarias. 

desarrollo regional y a la descentra! izaclón de 

las actividades productivas. 

Crear conciencia en todas las capas de la sociedad sobre la 

·naturaleza y el papel de la ciencia y la tecnología en el de 

sarrollo Integral de la nación. 
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Para alcanzar estos objetivos generales, se establecieron las si 

.gule~tes estrategias: 

Conducir el desarrollo tecnol6glco y clentffico con esquemas 
de planeaci6n participativa, en la que Intervengan tanto los 
generadores de la ciencia y la técnica como los usuarios de· 
las. mismas de los sectores públ feo, privado y social. 

o-rlen'tar el aparato productivo nacional para que. según .Ja -
rama de que se trate, seleccione tecnologfas modernas. nue-
vas, o de punta y busque su integración vertical y horizontal. 

En Jas relaciones económicas y culturales con otros pa1ses: 
regular el flujo de tecnología Importada, fomentar la capacl 
dad de n•gociacl6n, asimllacl6n y adaptacl6n de las empresa~ 
importadoras de tecnología, y orientar los mecanismos de coo 
pera~i6n t€cnica y acad~mica internacional, para que contri= 
buyan a los esfuerzos clentfflcos y técnicos Internos y no -
los sustituyan. 

Cuscar que la inversi6n nacional en ciencia y tecnologfa au
mente sistem&ticamente, de acuerdo con las necesidades- y po
slbll idades del pafs. 

Inducir una mayor participación de las empresas públicas, -
privadas y sociales en el financiamiento de proyectos de rn
vestlgac16n para sus propias necesidades. 

Impulsar la descentra! izaclón de las actividades cientTflcas 
y tecnol6glcas de manera acorde con la descentra! izaclón de 
otras act r vidadcs .. 

Fomentar la formación.de recursos humanos de posgrado para -
mejorar la cal ldad de la educaci6n superior y propiciar la -
innovación tecnológica en el aparato productivo. 

Desarrollar paralelamente la oferta y la demanda de tecnolo
gía y servicios técnicos y promover la normal izacl6n técnica. 

Difundir conocimientos sobre ciencia y tecnologfa en todos -
Jos medios sociales y especialmente entre los j6venes .. 

Programas para el desarrollo del SINCyT. Para dar cumpll---

miento a los objetivos y estrategias, se diseñaron 17 progr.!_ 

mas que_ tienen la misión de fortalecer la infraestructura _y 

capacidad nacional en investigación científica y desarrollo 

tecnol6glco, dando 6nfasls a la formacl6n de Investigadores 
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Y: p~ofeslonales de alto nivel para el sistema productivo; a 

la capacidad nacional para adaptar y asimilar tecnolog1a im

portada y vincular la investigación local con el aparato pr~ 

ductivo así como al fomento de normas de calidad ·para est im~ 
competitividad internacional de los productos nacion~ 

pro·gramas son: 

Eva.1 uac Ión y actual izac Ión de poi ít icas y programas de c len-

cla y tecnología. Este programa tiene el objetivo de mante-

ner actual Izado el PRONDETyC y mejorar los proceeimientos de 

planeacfón-programación-presupuestación de las actividades -

Cientrflcas y tecnológicas. 

~nventarfo de recursos humanos. Pretende establecer y mant~ 

ner actual izado un ,banco de fnformaci6n al respecto. 

lnCorporacfón de posgraduados al mercado de trabajo, para -

p~omover el .empico adecuado de los recursos humanos ~specia

: 1 Izados. 

Part~ci.paclón det sector produc~ivo en la formación de recur.. 

_sos h·umanos. cuyo objetivo es promover 1a mayor participa--

: clón de las empresas públ leas y privadas en el financiamien

to ·v orientaci6n de 1a formaci6n de recursos humanos de alto 

ni·vet para ta p1anca productiva nacional. 

Fortalecimiento del posgrado nacional. Orientado a contrl--

:búii, con Ja Secretarfa de Educación Pública, a desarrollar -

un s Ístema de posgrado de mejor cal fdad, más amplio Y más -

viitculado ·a los requerimientos del paTs. 

Otorgamiento y administración de becas, para promover la fo.r_ 



mación de recursos humanos de alto nivel, preferent~mente en 

Instituciones nacionales. 

Enlace investigaclón-producci6n, 

de. lnvestlgac16n y las firmas de 

.con las empresas productivas. 

para vincular a los( centros 
' ingenierTa y consu~~or1a 

Estímulos al desarrollo tecnol6gico, para promover la Impla~ 

taci6n de estfmulos apropiados para inducir a las empresas a 

fn~Ve.rtir en acciones de innovaci6n tecnológica ... 

Rlesg~ compartido, para fomentar el desarrollo de tecnolo--

gfas naClonales compartiendo el riesgo financiero que le es 

inherente. 

Adaptacl6n de tecnolog1as, cuyo objetivo es Incrementar la -

.capacidad de las -firmas de ingeniería y consu1 toría y' los d.!_ 

partamentos técnicos de las empresas en la identificación, -

selección, asimilaci6n y adaptación de tecnología. 

Normalización técnica, para favorecer la estandarizaci6n de 

~iezas.y componentes y estimular la adopci6~ de sistemas de 

cdntrdl de cal !dad adecuados al sistema productivo. 

Asístencia tecnológica, orientada a superar et nivel tecno1§. 

91co del aparato produCtivo y articular los servicios de as~ 

-sorta y extensionismo tecno16gico. 

lnfraestructura física para la investigación, cuyo objetivo 

es refdrzarla y distribuir equitativamente el equipo de las 

_Instituciones de· investigaci6n. 

informacl6n clentfflca y tecnológica, para promover el ·desa.

rrollo armónico y eficiente de bancos y sistemas nacionales 

de ·información cientffica y tecnol6glca. 
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Comunicación social de 1a ciencia y la tecno1og1a, para con

tribuf r a crear una cultura científica y tecnológica en to-

das Jas capas de población. 

Estudio y afinación de los sistemas nacjonales de transferc~ 

cla de tecnoJogía. para promover 1a adec;.uación del instrurr.e~ 

to jurTdlco sobre importaci6n y transferencia de tecnologTa 

a las condiciones y políticas del desarrollo nacional. 

Cooperación clentffica y técnica Internacional, para establ~ 

_cey mecanismos de colaboraci6n técnica y aead6mica que coad

Yuven aJ desarro)lo nacional en ta rr.ateria,. en coordinaci6n 

con la SecretarTa de Relaciones Exteriores. 

_Estos programas son ! levados a cabo coordinadamente por el CONACyT 

y otras entidades y dependencias de la administración públ lea -

tienen competencia en estos asuntos. 

Programas para el desarrollo sectorial. En este apar""tado se 

Incluyen los programas de los ocho sectores de actlvJdad pQ

bl lea que más influyen o requieren de desarrollo tecnol6glco 

-y-c:lentTflco. En ellos se proponen acciones tendientes a i!!... 

Crernent-ar la oferta de los conocimientos y servíc ios e ientr:

flc·os y t"ecno1óg icos demandados por cada uno de estos secto

res .. 

considerados son: 

··Agrlcul tura y Recursos H ldrául icos 

·Comercio y Fomento Industrial 

Comunicaciones y Transportes 

-_~es·a·rrollo Urbano, Vivienda y Ecología 

:EduCación PQbl lea 

Energfa, Hinas e Industria Paraestatal 
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Pesca 

Salubridad y Asistencia 

Para los fines específicos de esta tesis solo se destacó aquí el 

objetivo del programa de Educación Publ lea, el cual está orlent~ 

do a formar recu-rsos humanos en áreas científico-tecnológicas -

prioritarias; promover la investlgacfón eductfva necesaria para 

eleva·r ta calidad académica; fomentar la invest igaclón tecnológl 

ca .y científica en las instituciones educativas~ incrementar la 

.l).g.a "de: .Ja lnves.t igac ión de 1 sector con las ncccs ida des prOplas 

r .. d~l entorno socioecon6mico. 

Los programas de cada sector deberán ser real izados.por las de-

pendenc las, centros e institutos de investigación coordinados -

por las secretarías de Estado que encabecen al sector correspon

d lente. 

4. Programas de ínvest:igaci6n y desarrollo para atender priori-

dades nacionales. En este apartado se proponen 11 programas 

con temas especfficos: 

r~v~stigacl6n de ia naturaleza y sociedad nacionales 

lnves~lgacl6n sobre nutrición y salud 

Investigación sobre el uso de recursos naturales renovables 

'¡n~est igac 16n sobre e1 uso de recursos no renovables 

tecnol6gico de Ja agroindustria 

tecnológJco de la indus~r.ia electrónica 

oe·sarrol lo tecnológico de la industria químico-farmacéutica 

Desarrollo tecnol6gico de la industria petroquímica 

Desarrollo tecnológico de la Industria metalmccánica 

Oesarr011o tecnológico de la industria de Ja construcci6n 

ln'v~st igación de exce.lencla en otros temas 
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'cre111enten el conocimiento sobre la realidad del país o se apli-

al sis.tema productivo de bienes y servicios. 

Instrumentos de política. Hedlante la modernización admini~ 

trativa se persigue ajustar tos mecanismos de µrogrnmaci6n. 

'operacl6n y control del. gasto pGbl ico en ciencia y tecnolo--

gfa a los propósi.tos del Programa. Los objetivos de este --

Programa en materia de modernizaci6n administrativa son los 

sig~.'entes: 

.. Est~echar· Ja coordinacf6n enrre las entidades y dependencias 

··de la administración pGbl ica federal que desarrollan activl-·. 

~•de~ clentTficas y ~ecno16glcas o que influyen en su fomen

to y regulación a fin de racionalizar c1 gasto y evitar du-

·,.·1 icaciónes innecesarias. 

Contar con un sistema claro y ordenado de catalogaci6n del -

gesto, federal en ciencia y tecnología para facll itar la asi.l!. 

neci6n y contr~ del presupuesto destinado a estas activida-

'des. 

Avanzar en la descentra1·rzación de las actividades de inves

t_{gaci6~· y de formacr5n de recursos hun1anos 1 y en 1~ oferia 

d-e-_-servicios de ciencia y· te~no1ogía a las ramas productivas 

para atender más objet:ivamentc los problemas .del desarro1 lo 

regional. 

Rac·fonal·izar Ja estructura organfzacional de Jos laborat:o---

. ;los nacionales y centros de investlgaci6n de la administra

ción pública de acuerdo con las necesidades sectoriales e i!!_ 

tersectorlales·. promoviendo, cuando sea necesario, la crea-

C:i6n de cent'ros de ·investigación y servicios científicos Y -
tecnol6glcos. 



'Consol ldar la calidad y eficiencia operativa de los centros 

~e lnvestigacl6n mediante el establecimiento de criterios -

que norm~n 1~ carrera' de los cientificos y tecn~logos al seL 

vicio. del Estado. 

Facilitar la participación y la consulta de los diversos gr.!!. 

pos sociales Interesados en la definición de polftlcas cien

~~ficas y tecrio16gicas nacionales y sectoriales, y en el es

table~Jmiento de mecanis~os operativos para ·ta concertac.i6~ 
de acciones. 

·Partlcip.ación de los Comités de Planeación pa·;a el Ocsar.ro.1.lo 

Estatal y los Convenios Urilcos de Desarrollo, deberán permitir -

·.h~.cer ·compatible los esfuerzos de los gobiernos federal, estatal 

.. v.··_raunicipal en la instrumentac-ión. control,, evaluación y _fort;al,!:. 

cimiento de las acciones de desarrollo clenttf lco y tecnológico 

·en-rcados en los planes y programas estatales de desarrollo • 

. Se !lellala finalmente que, las acciones definidas por el PRONDETyC 

están acordes c~n los objetivos y propósitos de lo~ planes est~-· 

iales y regionales. Estas acciones deber&n contribuir tanto a1 

d_esarrol"lo·.regional. como a la descentralización del Sistem_a Na
·, :d·e tiene.la .y Tecnología. 
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Jntroducci6n 

·Acciones y progresos al.canzados 

An&lisis presupuestal 

Problemas del entorno 

Areas por cubrir del PRONDETYC 

Organigrama sectorial de las u.~idades e instituciones 

que realizan-actividades cienttficas y tecnol6gicas 

Funciones de las unidades que realizan actividades 

cienttficas y tecnol6gicas. 
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~~?~;;~:-/~·. ' ' . , 
!i'.{<"Jtl documento deber& comprender todas laG actividades cientlficas 
f?J$~-:;·;_ .'..: .. , 
'1o'/~'.·y. tc:cnol6gicas instrumentadas en el &cctor administrativo corre,!!_ 
fu;·}~:-~ :~ ... :· . -
,~.¡:,,c .. ,~:o.diente durante el trienio en cuesti6n. 

i~;;:·t~ con&ideran dentro de las actividades cientHicas y tecnol6gi

~\";é-'(-C&S las. siguiente&: 

~¡f:.{:• La. planeac16n y ad.'nin1straci6n de la ciencia y la tecnolog!.a, 

se refiere a todas las actividades de gestión relaciona

con la utilizaci6n efectiva y desarrollo del potencial 

,c1ent1fico y tecnológico. 

de recursos humanos de nivel posgrado (especial~ 

doctorado). 

·.~ investi9aci6n y e·l desarrollo experimental, q:.ie al::arca to

aquellas actividades sistem,ticas y creadoras que tienen 

próp6sito incrementar el acervo de conocimientos o enco~ 

nuevas aplicaciones. 

•ervicios cient!ficos y tecnológicos, que consisten en t2, 

._aquella& actividades que sin formar parte de la investig!. 

ci6n y el desarrollo experimental, sustentan su car~cter 1nn2. 

.va~or contribuyendo a la producci6n, la difusión y la aplica

de conocimientos cient1ficos y tecnológicos. 

Jntroducé:ión 

La .introd~cción dcbcrft contener una evaluaci6n global de las 

actividade& cicnt1fica~ y tecnol6gicas ejecutadas por el s~c

.du.rantc los 6ltimos trc.s años. Dicha evaluaci6n nl<>b:•l. 
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:debe referirse principaln:.ente a lo& avance& logrados respecto 

e :los· objetivo& generales del PRONDET'iC y del .Programa para_ 

el de&arrollo sectorial respectivo. 

~y_;::_:~: . ~cciones y progresos alcanzados 

~tt~/; ... Ea frecuente que las acciones realizadas se ºP.eren en las un~. 

· tlade• adainistrativas y entidades del sector en términos de 

:proyectos, en algunos casos 6stos pueden ser tan numerosos 

que.•u ailllple listado no permite percibir los progresos logr!_ 

·-_cSOa. En estos casos ·es reccc:endabl.e emplear otros niveles mas 

agregados de especif icaci6n. 

y progresos al.canzados en el trienio deb~r!n 

por temas de acuerdo con los compromisos estableci

PRONDETYC. La descripci6n de los avances deber! re-

lecionarse directamente con los objetivos y l!neas de acci6r. 

. itelialado• en los proqrAl:lAs para el desarrollo sectorial. Ade

hacerse referencia expltcita de las unidades admi 

y entidades responsables de los avances descritos. 

loe determinaci6n del progreso logrado puede especificarse en 

~6rlllinos de la cantidad y calidad del e.sfuerzo realizado, o 

lo• efectos directos e indirectos de las acciones en su ento~ 

no .sectorial o nacional. 

Para homogeneizar los niveles de dotalle de las descripciones 

·-de _los avances. se recomiendi'.l utilizar algunas de las unida

medida aplicables a las actividades cien~tficás y tec

ind.icadas en el anexo adjunto.· 
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L•a.acc:..on~a y 109.:-os de 1985 deber6n destacarse para que • 

misrno documento evaluatorio pueda derivarse 

la parte del J:nCorme de Ejecuci6n del PND corre:;;pondiente. 

An!lisis presupuesta! 

El aniliais presupuesta! deberá mostrar la util1zaci6n de 

los recuraos financieros relacionados con las activi~ades 

c~ent1ficas y tecnol6gicas efectuadas. Para swninistrar la 

.tnformaci6n que requiere la evaluaci6n en el Sistema Nacio-

,:nal de l'laneaci6n Democr!.tica, este análisis deberá ¡>resen

·tarae én dos versiones: 

La primera, se realizará a nivel de l!nea de acci6n del 

PROHDE'l'~c. indicándose los montos, a precios corrientes, de~ 

'tinados en los años 1983, 1984 y 1985, y las un:i.~ades respo!:!_ 

aablea. involucradas. Las llneas de acci6n prodr-'n desglosar-

··••· en· aus pr:i.ncipales temas ¡Mira facilitar el ll.enado del 

~oraiato respectivo. 

segianda, se efectuara a nivel de progrania y subprograma 

la aP,rtura programática, señalándose los montos, a pre

cios corrientes, empleados en el trienio, y las unidades 

responsables correspondientes. Para esta versi6n también se 

_adjunta, Wl_ Cormato especlfico'. 

Problemas de entorno 

En este apartado dcber:in presentarse sucintan.ente los prin

problcmas del sector o del pals que.han .limitado o 
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SnstrWM1ntaci6n de las actividades cient!ficas y tecno16qi

cas .definida& en el PROllDETYC. 

<La reseña ·de los problemas del entorno permitir& encua.drar 

·.loa avances alcanzados y fundar.ientar ,tas estrateqias y ac

.. ctones f!Ue se deberSn emprender en l.os siguientes años pa-.. 

ra CuaPlir con los objetivos especificados en el Proqrama 

Mediano Plazo. 

por cubrir del PRONDETYC 

en los capttulos anteriores y los compromisos esta

en el PRONDETYC, deber~n señalarse las áreas del 

que se cubrir.in en los pr6ximos años. 

aquellas áreas, o conjuntos de 

~-c~iones. que tendr¡n S1ayor pr1oridad en lo c;:ue resta .del. 

· ·· :~doc!O de vigencia c.te1 Proqrama. 
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