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Economia nsatonst 

Economfa y p gr d 

Introduccion 

Existe un acuerdo ent re especialistas 
en educacion superior y desarr ollo 
respecto a que la cantidad y calidad 
de los program as de posgrado que 
existen en un pais son determinantes 
para el desar rollo de este . El supuesto 
se fundamenta en que los program as 
de calidad desarr ollan investi gaci6n 
ciendfica y forman recursos huma
nos de alto nivel, 10 cual tiene efectos 
positives en el sector pr oductiv e , en 
la ensefianza superior, en los secto res 

publico y social; en fin, en to das las 
act ividades econ6micas, politicas y 
sociales de un a naci6n. En estes pr o
gramas se genera el conocimiento y 
la informacion , asi la relacion es di
rect a: entre mayor numero de este 
tip o de program as, mayores seran las 
posibilidades de desarrollo socioeco
nornico . En este ensayo se haee un 
br eve analisis del posgrado en Me
xico . E1 tema es relevante po rqu e el 
pals requiere formar recursos huma
nos de alto nivel para la doeencia y 
la investigaci6n en instituciones de 
educaci6n superior en casi todas las 
areas, especialmente las tecno16gicas. 

Contexto deJ posgrado 
en Mexico 

En Mexico, un mayor fomento de la 
in vestigaci6n y del posgrado por 
parte de las instituciones es una pr eo
cupacion relativarnente nue va que tal 
vez se ini cia con la crcacion del Co n
sejo N acional de Ciencia y Tecno
logia (Con acyt) a prineipio s de los 
afios setcnta. Villa Trevino (1994: 
347-348) considera que existe un re
traso en la investigaci6n: si se quisie
ra tener la mitad de la proporci6n de 
inv estigador es co n que cuenta Es
tados U nidos habria que multipli car 
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por 17 a los 4 mil cientificos mexica
nos que habia en 1994; es decir, de 
continuar el ritmo de ese afio, cuando 
316 mex icanos recibian anualmente 
el doctor ado, para tener 67 mil espe
cialistas se requerirlan 212 afios, 
supo niendo que los invest igadores de 
Estados Unidos t ienen este grado . 

Co n base en dato s del Co nacyt 
para 1995 , se pu ede estimar que eada 
ana egresan 884 candidatos a docto
rado de inst ituciones nacionales y del 
extranjero, rnient ras que la planta del 
Sistema N acion al de Inv estigad ores 
es de 5 969; si se estirna el nurnero de 
cientificos con los crite rios de Villa 
y los dato s de 1995) se requeririan 69 
afios para alcanzar la mitad de la 
proporci6n de investigadores de Es
tados Unidos. Por ello, es imp ortante 
resaltar que el crecimie nto del nume
ro de egresa dos de progralnas de 
doctorado puede reducir la brecha de 
Iorrnacion de recursos humanos. 

En dato s de la Asoc iacion Naeio
rial de Universidades e lnstituciones 
de Educacion Superi or (AN UrES) se 
puede o bse rvar que a partir d e 
mediados de los ochenta se ini cia un 
crecimiento not able en el numero de 
programas y en la rnatr icula de 
posgraduados. En cl nivel de maestria 
el aumento ha sido exponencial, 10 

El autor es d irector del In stitut e de Estudios Economtcos y Regionales (l neser) del Centro Uniuersitario de Ctencias Econom lco 
Administratiuas de La Un iuersidad de Guadalajara. 



Economfa neclo net 

mism o que en el nivel de d octorado, can alrededor del 50 por ciento de la 
p em este ultimo a p artir de 1992 ; en m atricu la de posgr ad o en este ni vel; 
cambio los programas de especializ a m as aun, en maestrias de negocios y 
cio n han tenido un crecimiento rn o adrnin ist rac i6 n se conce nt ra el68 p ar 
derado. En el caso de la rnaesr ri a el cien to de esta area. 
in cr emento se debe a la concen tra E l doctor ad o, en cam bio, rep re
cion de la m at ricula en los programas senta ape nas el7 .02 por cien to de la 
del area de ciencias sociales , que desde matricu la de p osgrado, y las areas de 
mediados de los afios oche nta cue n ta cie ncias sociales y administrati vas, 

Alumnos de posgrado por areas de conocimiento.
 
Me xico , 1984 y 1997
 

Niveles y areas de conoc imiemo 1984 1997 Crecimiento 
pr om edio 
anua1 (%) 

Doctorado 1220 5156 11.72 

Ciencias agropecuarias 18 420 27.42 
Ciencias de 1a salud 99 456 12.47 
Ciencias naturales y exactas 214 1 621 16.85 
Ciencias sociales y adrninistrarivas 452 1 574 10.07 
Educaciori y humani dades 437 1 085 7.25 
Ingenieri a y tecnologia 57 1002 24.67 

Maestria 22 389 59 913 7.87 
C iencias agropecuarias 743 1 368 4.81 
C iencias de la salud 1 298 2 032 3.51 
Ciencias naturales y exactas 1 839 3 028 3.91 
Ciencias sociales y adrninisrra t ivas 11 813 29469 7.28 
Educacion y humanidades 2 651 13 792 13.53 
Ingenieria y tecn ologia 4045 10 224 7.39 

Especializan on 11 724 21 625 4.82 
Ciencias agro pecuar ias 47 82 4.37 
C iencias de la salud 9201 12391 2.32 
Ciencias naturales y exactas 76 168 6.29 
Ciencias sociales y administrativas 1 673 6 117 10.49 
Educacion y humanidades 253 1 513 14.75 
Ingenierla y tecnologia 474 1 354 8.41 

Total 35 333 86694 7.15 
Ciencias agro pecuarias 808 1870 6.67 
C ienc ias de la sa1ud 10 598 14 879 2.64 
Ciencias naturales y exactas 2 129 4817 6.48 
Ciencias sociales y adrninistrativas 13 938 37 160 7.83 
Educacio ri y hurnanidades 3341 16390 13.01 
Ingenieria y tecnologla 4576 12 580 8.09 

FUENTE: Elaborado con base en datos de la Asociacion Naciona l de Univers idades e 
Instituciones de Educacion Superior, Anuario Estad istico 1997. 

educaci6 n y humanidades conc en 
t ran el 43 par ciento; de elIas so bre
salen los doct orad os en educacion , 
co n el 25 .1 por cien to; derecho , ca n 
el 18 por cie nto, y cienc ias sociales, 
que alc anza el13 po r cien to . 

D e 10 anterior es p osib le in ferir 
que, en general, la m atricula del p os
grado reproduce las di storsiones del 
nivel de licen ciatu ra, 10 que n o nece
sar iamente se deb e a una "dem anda 
social" de grad uados , in vestigacion y 
exte ns io n en est as ar eas, sino a una 
tendencia hist orica y a que sus pro 
gramas son corn para t rva mente rn u

cho m as baratos, por que no requie
ren laboratorios cos t osos - algun os 
pued en inst rurnentarse d e man era 
se rniescolarizada, tutorial a a d ista n
cia- y so n flexibles t an to en 10 que 
se refiere al t iempo que se les dedica 
com o en la tran smisi6n de conoci
m iento s d e profesores a lo s est u 
di antes, pues n ormalmente no re
quieren gra n can tidad de horas-clase, 
especialm ente los de adrn in ist rac ion 
y negocios. 

Los d atos muestran que au n es 
valido el arg umen to de R esendi z y 
Barnes (1987: 5) , quienes advertian 
que era n ecesari o au mentar la m at ri

cula y el numero de programas de 
doct orado , t anto en las ciencias bas i
cas y las in genicrlas co mo en algun os 
cam pos de las cienc ias sociales, pues 
se requieren much os m as p o sgr a
duad os de ingen ierl as ya que en este 
sector el rez ago del pals es m as am
plio y el d in amism o in ternacional 
m ay or. 

E n el pe r iodo 1984-1997 el m ayor 

cre cimiento prornedi o an ual en este 
n ivel fue de 27.42 par cien to en cien
cias agro pecuar ias, ingenierias y tee

n ologia crec ie ron 24.67 por cien ro , 
segu idas pa r las ciencias naturales y 
exactas can cl 16.85 pa r cien to . Est a 
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tendencia refl eja el en fas is de la y elevaI' la calidad en este nivel, 10 m as perten ecen al area de n egocios y 
pol itics de prornocio n de doct orados que no se puede co nside rar un aspec adrrunistracion de em presas - cornun 
en estas ultirnas areas . Puest o que to n ecesariamente negative , so bre mente llamados "ejecutivos' - , los 
estos pro gramas de posgrad o requi e to do en programas con alt os costas cua les so n de t iem po par cial par a los 
ren mas conocimientos de las ciencias de investigacio n . D esde el punto de estudian tes -a veces tarn bien califica
exactas , es may or la n ecesid ad de vista del desarr oll o regional, la ten dos co m o "p rofes iorializantes"- y 
horas-clase, de practi cas, de uso de dencia a una mayor co ncen tra cio n tan to ello s co mo la pl anta docente 
laboratorios y de trab ajo en equ ipo , ha representado costos sociales par a realiz an p oca 0 ninguna investi ga
as! com o de h oras de asesoria d el el pais, porque los recursos human os cio n , p or 10 cual les resulta dificil 
profeso r, pOI' 10 que res ulta di flciJ de alto nivel y los resultados de inves in corporarse al Padron , y tal vel. ello 
inst rumeritar pro gr amas de m oda tigacion ben efician menos a las p o n o sea del interes de los dir igentes de 
lidad tutorial y a distancia. bl aciories regi onales que a las del tales progr amas. Al respecra existe 

La matricu la del posgrado se con altiplano. Serb deseable una politi ca la opinion gene raliza da de qu e los 
centra geograficamente en elDi strito que promueva programas regionales pr ogramas "ejecutivos" son de actua 
Fede ral y el Estad o de M exi co , co n de posgrado con la mi sma calidad que lizacion y pueden realizarse con poco 
el 32.7 por cien to de las rnaest rias, el ofrecen las in stituciones presti giadas, esfuerzo de profeso res, estudian tes y 
77.6 pOI' cien to de los doctorados y con una co laboracion ent re ellas que de la propia institucion. Esto es in a
el 58 .4 pOI' ciento de las especiali  pe rmitiera la movilidad de prolesores ceptable porque la profundid ad del 
dades. y estudian tes . n ivel de maest ria, sea cua l sea el area 

£ 1 m ayor nurner o de programa s Se 0 bserva que un poco m as de la del conocirn ien to, si se realiza con 
de doctorad o en el Distrit o Fe deral mitad de los programas de doct orado calida d , requiere investi gacion de 
y el Estado de M exico se deb e a la se encuentran en el Padron de Pro p ro feso res y est udianres, as! como 
concen t rac io n de institucio nes de gramas de Posgrado de Excelencia del es fu er zo y de dic acio ri de tiernpo 
educacio n supe rio r consolidadas y de Conacyt , m ientras que de lo s de com plet o de am bos. En orr as pala
p ro fesores-investi gad ores. A un que m aestria so lo el 19 p OI' cien to se bras , n o se puede cons ide rar que los 
esta concen tracion perrnite mantener hallan en este. Muchos de los progra- programas de m aestria en n egocios 

Concentraci6n de programas y alumnos de posgrado en el 
Distrito Federal y el Estado de Me xic o 

1997 

Programas	 Alumnos 

(1) (2) (1) (2) Padron del Conacyt (1) (2) (1) (2) 
Posgrados	 To tal D istri to Resto % % 96-97 96-97 Distrito Resto % % 

Federal y del % Federal y del 
IEstado de pais Estado de pals 

Mexico Mexico 

Doctorado 303 149 154 49.17 50 .83 160 52.81 4 003 1 152 77 .64 22 .36 

Maestria 1 668 457 1 211 27 .40 72 .60 318 19 .06 19 603 40 308 32.72 67 .28 

Especializacion 989 334 655 33.77 66.23 12630 12 630 58 .40 41.6 

To tal 2 960 940 2 020 31.76 68.24 36236 8 997 41.8 0 58.2 

FUENTE: Elaborado con datos de la Asociaci6n Nacional de Universidade s e Instituciones de Educaci6n Superior, Anuario 
Estedistico 1997; y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologfa, hffp://www.main.conacyt.mxldaic/padronhistorico.html. 
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estas areas y muy pocas incl uso de 
doctorad o , rep resenta p ara las uni
ver sid ades publicas un a Fue nte p ara 
obre ner recursos propios 0 un indi 
cado r de p restigio. Par o t ro lado, 
exi ste una gra n dernanda de los gra 
du ad os en estos cam pos de estudios 
para act ua lizarse 0, en el peor de los 
caso s -algo muy frecu ente-, pa ra ob
tener un grado mayo r que les pe rmi ra 
asce nde r en sus trab aj os . T ienen 
m ay or demanda aque llos p ro gram as 
que se irnparten en fines de sem ana 
a en horari o n octu rn o. La ma yo ria 
d e lo s est udian t es n orm almente 
o btienen elgrado de rnaestria. Sin di s
cut ir la calidad de estos p ro gra mas, 

y administ racio n de ernpresas, ni a par media de politicas educativas, p uesto que n o existen bases p ara ha
otros de ciencias sociales (como algu  pues est a tendenc ia p odria exten derse cerlo , segura mente los estud ian tes 
nos del area de educacion], sean taci al nivel de doctorado . Norm alm ente, obti ene n alguna actualizacion a re
les per se. E ste aspecto deb e evita rse ofrecer pro gr amas de rnaestr ia en m ed ian algunas de las deficie ncias 

Nivel acadernico de prafesares graduados , par nivel academico, rnetas PROMEP y becari os 
en educaci6n superior , 1994-1995 

N ivel 1994-199 5 Egresados 1995 Meta del Fo rma ci6n Becas adrninistra
profesores PROMEP" an ua l de pro das por el 
existen tes Tot al Po r 10 mil para el fesores segun Conacyt" " :" " 

en educacio n habitantes afio 2000 ':'* meta PROMEP profesores 

D oct orado 7280 519 0.06 9000 1 125 4424 
Maestria 25 485 10 008 1.1 33 000 41 25 11 776 
Especial idad 12 287 7 000 0.8 
Li cenciatura 84673 
D ipl oma medio 

pr ot esional 3900 
No registr ado 10 050 

T otal 143 675 

Nota: Si se considers que un programa de doclorado se concluye en cinco aries , se esperaria que de los becarios del Conacyt, 884 obtuvreran 
el grade anualmente. Si se supone que los egresados son becarios del Conacyt , para cumplir la meta del Programa de Mejoramiento del 
Profesorado se requiere que obtengan el grado de doctor 241 egresados adicronales, y que adernas todos se incorporen a la docencia 
universitaria. 

PROMEP : Programa de rnejorarmento del prolesorado. 
•• Anuario Esladistico 1997, Poblaci6n Escolar de Posgrado, ANUIES. No incluye escuelas normales. 

. .. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolcq ia, lndrcadores de las actividades cientificas y tecnol6gicas, 1997, p. 146. 

FUENTE: Elaborado con base en datos de la ANUIES , Anuario Estadislico 1997; y el Conacyt, Indicadores de las actividades cientfficas y 
tecnol6gicas, 1997. 
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que tuviero n en la licen ciatura, desde 
este punto de vista se les puede co n
siderar com o programas de actuali

. /

zacion . 
Sin em bargo, algunos de los p ro

gramas dentro del Padron de Exce
lencia del Conacy t en esta area que 
requieren profesores e in vesti gadores 
- algunos de ellos miemb ros del Sis
tema Naciona l de In vestigad ores- , 
tienen co m para t ivamente menos de
manda de los estudiantes, aun cuando 
el Conacyt les paga pOI' estudiar. De 
esto se pu ed e in ferir que el rigor aca
derni co requerido para el nivel de 
maestria dista much o de ser el mejor 
en est os program as. 

A ruvel agregado es posible afir
ma r qu e un crecimiento deso rden ado 
en los pro gramas de maest ria en el 
are a de neg ocios y algu nas d e las 
cienc ias soc iales ti ene muy poco efec

to en el desarrollo econorn ico porque 
no rmalmente no in cr ementan el co
nocim iento poria escasa in vesti ga
cion que se realiza y porque los estu
dian tes n o h acen estudios d e alto 
rendimiento pa ra situarse en el um
bral del co nocim iento de sus respec
tivas areas, que les pe rrnita realmente 
tran sformar la realidad en su cam po 
profesional 0 au mentar en fo rm a sus
tantiva su product ivid ad social. 

En suma, es necesar io aumentar 
la cant idad de program as, su calidad 
y la mat ricul a en el ni vel de licen cia
tura y en el de posgrad o a fin de su
perar el hecho de que M exico t ien e 
la men or rasa de estudiantes de licen
ciatura pa r 100 mil habitan tes entre 
los paises co n los que se le com p ara, 
y seguramente un ni vcl de p osgrado 
aun men or. 

POI' otro lado , la Iormacicn de 
p rofeso res co n p osg rad o pa ra la 
educacion superior es fundam ental 
si se quiere eleva r la ca lidad de esta. 

EI P rogram a de Mejoramien to del 
Profesorado esta blece metas par a la 
Iormacicn anual de profesores co n 
m aestria que podri an alcanzarse, en 
Iuncion del numero de egresa do s de 
posgrad o y de becarios del Conacy t 
en 1995, aun cua ndo un alto por
centaje de los egresados de este ni vel 
se inco rp o ran a m e rcados p r ofe
sionales diterentes de las institucion es 
de educ acion supe rior. 

En el caso del doct orado, el nu

mero de sus egresados anua les no 
correspo nde a la m eta de fo rrn acion 
de profeso res con este ni vel fijada pOI' 
el Progr ama de Mejoramiento de l 
Profesorado . Aunque en 1997 egre
saron 774 de los programas nacio
nales, aun ex iste un deficit anua l de 
351 nuevos doctores, numer o aproxi
m ado que egresa ba a p rincipios de 
lo s n o ven t.a. En 1995 el Consejo 
Nacional de C ienc ia y Tecnologia 
becaba a 4 424 estudiantes de do c
torado , de 10 que se deduce qu e existe 
alt a desercion 0 baja eficiencia ter 
minal y, pOI'10 tanto, un nurnero cre
cien te de "pasante s de doct o rado" , 

La co laboracion 
interin t itucional 

A nte la sit uac iori de escasez de pro fe
so res co n nivel de docto rado y de 
ti empo co m pleto que puedan impul 
sar el posgrado en las difer entes insti
tuciones de educacion super ior, se ha 
considerado seriamente la coo pe
racion in terinstitucional. A unque la 
idea es com part ir fo rtalezas en este 
rubro e incluso en el rub ro de infraes
tructura pa ra el posgrado , en muchas 
ocasiories a veces se co mpa rten deb i
lidades. 

Es ev idente que los directi ve s de 
las in stituciones de educa cio n supe 
rior, la Secretarla de Educa cion Pu-

Eeanamla nne/anal 

blica y la ANU IES deben da r pr iori
d ad y apoyo a pro fesores-investi
gadores y est ud ian te s de p rogramas 
de posgrad o, pues el reducid o nume
ro de un os y otros qu e son mi em bros 
de l Siste ma N acio nal de In vest iga
dores , ade rn as de su co ncentra cio n 
geografica y en pocas instituc iones 
(U niversidad Nacional Auto rioma de 
M exico , EI Colegio de Mexico , Insti 
tuto P oli tecnico N aciona l, U niver
sid ad A u to noma M etropolitan a) 
restringe n not ablem ente la promo
cion de nuevos progr amas en este 
ni vel y el aurnento en la calidad de 
los existentes, so bre todo en areas 
difer en tes de las cienc ias so cia les, 
ed ucacio n y humanidades . 

En un examen de las politicas de 
ed ucacion superio r en Mexico, ex
penos de la O rgan izacion de Coo
peracion y Desarrollo Eco rio rnico 
(1997) recomiendan la cr eacio n de 
rede s inter in st itucionales para inter
ca rn b iar es tu d ian tes gra d uados y 
profesores, expe rienc ias y resultados 
de in vesti gacion ; ellos afirm an qu e 
ins ti tuc io nes co mo la U ni versid ad 
Nacional A uto norna de Mexico , la 
U nive rsidad A utonorna Met ropo
lit an a , EI Colegio de M exico y el 
Insti tute P ol itecnico Nacio nal po
d rian desempeiiar un papel dest aca
do en la creac io n y puesta en m archa 
de dich as redes. 

Ya ex isten alg unos p ro gram as 
int erinstitucio nales y recien tem en te 
se han desarroll ado nuevas ini ciativas 
que aun n o se co nc retan , pOI' 10 qu e 
n o se encue ntran regist radas. No se 
sa be cua ntos p rogramas e in iciativas 
existe n en este sent ido, much o m e
nos la colabo racion in formal que se 
desarroll a en tre acade rnicos de dife
rentes in stituciones, ta m poco en que 
areas del conoc imiento ni el p ot en 
cial que puede ex istir al respecto . 
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Aun no existe n apoyos cla ros de 
la Secret ari a de Educacion Publica, 
del C onacyt y de la ANUIES re s
pec to a 1a co la bo r ac io ri int er ins
titucional; excepto el Program a de 
C atedras Patrimoniales del C onacyt, 
qu e otorga fin anciamiento para aca
demicos de alto nivel que se invo
lu cr en en actividades de investi ga
cion y docencia para que ayuden a 
aumentar la calida d de las univer
sidades que 10 soli citen. 

Ven ts jas d la colabo r: cion 
in tcrin t it ucional 

1. Con form acion 0 reforzamiento de 
Ia planta de protesores. Frecuente
m ente una instituciori de ed ucacio ri 
superior sola no tien e suficientes pro
fesores-investigadores de ti empo 
co m pleto co n el nivel acad erni co ne

. . 
cesano para in st rumentar un pro-
grama de posgr ado de calidad , pOl' 10 
que necesita Ia colabo racio n de otras, 

2. Los resultados de investigacion 
de los profesores de las in stituciones 
qu e co labo ra n en r iquecen el p rogr a
m a in te rins tituc io na l, 

3. Se aprovech an ex pe r iencias 
acadernicas distin tas y se enriquecen 
las biblio grafi as y Ia informacion 
necesarias para el desarroll o del pro
gram a. 

4. La formacion de co mites acade
mico s interinst.ituci c n ales d e un 
programa pueden ev ita r la politi
zac io n de las decisi ones respect o a 
co n t r atac io n de profesores, acep
tacion de estudian tes y otorgarni en to 
de grados, entre otros vicios , y co n 
ello evita r tambien la "endogamia" 
en qu e han surgido y se desarrollan 
numer osos programas de po sgrad o 
en nuestro pais, 

5. Las in stituciones particip antes 
en un progr ama co n jun to pueden 
m ejorar el ni vel acade rn ico de sus 
profesores dandoles facilidades para 
que realicen el p rograma en parti
cula r. 

6. La co labo racio n inter institu
cio nal facilita Ia instrurn entacion de 
programas de posgrado co n caracte r 
tutorial y de investigacion, p Ol' la 
co n junc i6 n de profesores de al to 
ni vel y el aprovecham ien to de sus 
exper iencias acade rn icas . 

Desvcntajns de I 01. h rad on 
Iru crinst itucional 

1. Los prof esores de nivel acaderni co 
alto recon o cid os y algu nos mi ern 
bros del Sistema Nacional de In vesti
gado res so n recursos humanos sum a
mente escasos , pOl' 10 que n ormal
mente ti en en demasiado trabaj o aca

dernico -y a veces administrat ivo
dentro de sus propias in stituciones, 
y es poco el tiernpo que pueden de
dicarle a un programa de posgrad o 
en co labo racion interin stitucional. 
A dernas, much os de ellos son rniem
br os de di fer enr es co m ites, 10 que 
reduce su tiempo disp onible. 

2. Las lineas de in vestiga cion de 
las in sutuciones que participan en un 
programa de posgrado podrian dejar 
de se r prioritari as para una 0 mas 
. . .
insutuciones. 

3. Se requiere un verdadero espi
r itu de co la bo racion interinstitu
cio nal para co m partir ex pe rienc ias, 
bibliografla , infra estructura, etce te ra. 
En la m ayo ria de los casos, para que 
se den estas co ndicio nes, es necesario 
finnar uno 0 mas co nven ios, pu es la 
mayoria de las in stitucion es resp al
dan sus progr amas en es tes docu
m ente s. Ello representa un problem a 
porqu e much as veces, si las auto r i
dad es de alto ni vel n o se interesan 
en este tipo de colaboracion, se re
quiere much o trabaj o de los grupos 
de academ icos interesados y resultan 
desgastantes para ellos las gestiones 
previ as a la firma de co nv enios, sobre 
todo cu ando alguna de las institucio 
n es participantes es muy gr ande . 

4. Pu ede ex istir resist encia de ins
tituciori es participantes a co labo rar 
si e1 grado 10 oto rga una sola inst iiu
cion , es pcc ialrne nre cuan do las co
mites aca de rn icos so n inter in stitu
cio nales y deciden de nunera co le
giada y aut on orna. Esto se pu ede co n
side rar co mo una perd ida de autorio
mia y un trato desigual en la distri
buc io n de los cre ditos del pragrdma 
para un.i 0 var ias de [as institucion es 
participantes. 

5. Aunque este tip o de programas 
r epresen tan un.i alte rn aci va pa ra 
au mentar la actividad aCddem ica del 
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posgrado , su in strum entacion es 
diflcil porqu e la organizacion de los 
mismos es cos tosa debido a la mo vi
lidad de profesores, la gestio n ante 
las instiru ciones y el co nve nc irnienro 
de gru pos acadernicos y de auro ri
dades de las instituciones. Adernas, 
no existe un programa m odelo de 
posgr ad o in ter ins ti tucio nal r eco
nocido oficialme nte que facilite su 
desarrollo . Sin embargo , el Conacyt 
apoya algunas ini ciati vas de este tipo. 

6. Ante la escasa disponibilidad de 
ti ernp o de profesores de alto ni vel 
que pudieran participar en los pro
gram as y el cos to de t ran sp orte, se 
pu ede presentar una te ndenc ia a crear 
pr ogramas de ca racte r tu torial , sem i
esco larizado a a distan cia en areas 0 

disc iplinas cientiiicas no apropiadas, 
en dernerito de su calidad. 

A manera d conclu ion 

A un cua ndo el estableci m ienta de 
program as interinstitucionales tenga 
ven ta jas y desventajas, es indiscutible 
la necesidad de co la bo rac io n para 
aume nta r la calidad y can tidad de los 
posgrados en Mexi co . Para ello se 
requiere crear un m od elo de co labo 
racion que sea promovido y apoyado 
pOl' instancias o ficiales, qu e 10 acep
ten las in stituciones de ed ucaci6n 
superior y se simplifique su gest io n . 
Tarn bie n es necesari o homol o gar 
cu rses de posgrado bajo el sistema 
de creditos para propiciar la m ovi
lidad de estudian tes entre p rogram as. 

Aunq ue la docen cia y la in vest i
gacion a nivel posgrado son fun da
mentales para eldesarrollo de un pals, 
pOl'co nsiderarse como la pl ataforma 
de la pr oducti vidad de la mana de 
ob ra, la capacitac io n recnologica es
colarizada tam bien es un facto r nece
sario para concretar el aumento de 

la producti vidad , Mas au n , la capac i
tacio n especifica de la m ano de o bra 
en sus luga res de trabajo ha sido una 
actividad primordial par a elevar la 
p roduct ividad , aspecta descuidad o 
casi tot alm ente en Mexico . 

En el caso de j ap on, a este respe c
to, N ishimura (1997) co nd uye en un 
estudio so bre crec irniento econo 
rnico, productivid ad e inversion en 
capital human o qu e "La in version en 
capital human o espedfica para las 
firm as, tal como capac itac ion en el 
lug ar de trabajo, ha tenido un dena 
directo mayor en el crec imienro ceo
n6mico que la inversion gen eral en 
cap ital humano . Can la introduc
cion exirosa y co njunta de los siste
m as de produccion de exce lencia y 
el rnovimie nto del co n tro l de calidad 
total , no so lame nte se incr ernen to la 
p roductivid ad de los t rabajado res de 
planta, sino tam bien aum entaron sus 
inic iat ivas de t rabajo. P ar o tra parte, 
la p rodu ccion p Ol' equi pos, que es 
una de las p rincipales carac teristicas 
de la pr oduccion de excelericia, redu
jo el p ro ceso producti ve y el porcen 
taje de pr oducros defectuosos, Ade-
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m as de esto, se debe en fat izar que la 
bu ena disciplina y m oral de los traba
jado res so n fact o res muy im por
tan tes para el crecim iento de la pro
du ctividad de la m ana de obra". 

Empero , se d ebe ten er en cue nta 
que la capaciracio n recn ologica de 
calidad , escolariza da a en los lugares 
de trab ajo, dep ende en gran med ida 
de lo s recursos humanos y de los 
co nocim ientos que se forman y ge
ner an , respectr vamente, en lo s p ro
gramas de posgrado de calid ad . 

ota 

1� El presente trabajo es una version 
modificada del docurn eruo p resenta
do en el XIII Co ngreso Naciona l de 
Posgrado, celebrado en Mazatlan, Si
naloa, en oc tub re de 1998. 
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