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1. Introducción 

 

La economía es una disciplina con una larga historia a nivel mundial, por lo que su 

estudio cuenta con amplia trayectoria en las principales universidades. No obstante, en 

México surge hasta el siglo XX, cuando se crea la Escuela de Economía, como parte de la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional el 10 de febrero de 1929, 

iniciando labores el 18 de febrero con una matrícula de 118 alumnos, según consta en 

archivos. Para 2007, esta carrera se ofrecía en 89 universidades, públicas y privadas, y su 

matrícula ascendía a más de 21 mil estudiantes en todo el país. A pesar de la importancia 

que tiene el conocimiento de la economía en la vida diaria de los individuos y de la 

sociedad en su conjunto, la expansión de esta área de estudio en el país ha sido 

relativamente limitada, e incluso su participación en la matrícula total nacional ha venido 

disminuyendo en las últimas décadas. Este comportamiento se ha observado también en 

otros países, en particular desarrollados, lo que ha causado cierta preocupación entre 

autoridades universitarias y organismos gremiales, estimulando el estudio y análisis de este 

comportamiento para comprender las causas de esta evolución. Sin embargo, en nuestro 

país no se ha profundizado en este tema. 

  

La necesidad de realizar estudios que analicen y busquen entender el comportamiento 

de la evolución de la enseñanza de la economía en el país, y en particular de su matrícula, 

es un tema que preocupa a las autoridades de universidades responsables de diseñar las 

estrategias de sus instituciones para ofrecer sus programas de estudio. Este tema también 

preocupa a los académicos y organismos gremiales en la medida que afecta su campo de 
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estudio y ejercicio profesional. No solamente es el interés de generar y mantener una 

comunidad que desarrolle planteamientos teóricos y empíricos y construya un entorno de 

estudio y discusión, sino que además es importante tener un conocimiento sobre las 

necesidades de la sociedad en cuanto a este tipo de especialistas y la capacidad de 

satisfacerlas. Finalmente, este tema también debiera ser de interés para los jóvenes que 

están en proceso de decidir la continuación de sus estudios, ya que esta información resulta 

útil al ser un ingrediente para valorar la relevancia en la selección de su carrera. Queda 

claro que el estudio de este tema es muy amplio, ya que no sólo significa analizar las 

razones que existen para que un estudiante decida optar por la carrera de economía, sino 

que además es necesario comprender la evolución y comportamiento, tanto en el presente 

como en el futuro, de la oferta de estos programas y la oferta laboral. Por desgracia, la 

información necesaria para un análisis completo del mercado laboral es muy limitada, por 

lo que resulta casi imposible realizar estudios comprensivos en la materia. 

  

En este sentido, el objetivo central de esta tesina es tratar de contribuir en la 

comprensión de este tema analizando la estructura y evolución de la matrícula  de la carrera 

de economía en México, así como el del ingreso anual de alumnos buscando entender las 

principales causas que explican su comportamiento. Este análisis constituye un primer paso 

para un estudio más amplio que permita comprender la enseñanza de la economía en 

nuestro país. 

 

Este trabajo de investigación consta de seis secciones. La segunda se enfoca en la 

revisión de la literatura sobre el tema, para comprender las diferentes teorías que se han 

presentado a lo largo del tiempo. La siguiente muestra la evolución de la enseñanza en 
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economía en México y su situación actual. En la cuarta sección se presentarán los factores 

que determinan la decisión de los alumnos de estudiar economía y se realizará una 

discusión de las hipótesis presentadas anteriormente, con el fin de establecer aquellas que 

son las más relevantes para este trabajo. Una vez planteadas las diferentes hipótesis, se 

procederá a realizar una estimación econométrica para poder llegar a conclusiones sobre los 

factores que determinan el comportamiento del primer ingreso y la matrícula en la 

licenciatura en economía, mismas que se presentan en la última sección. 
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2. Revisión de la literatura 

 

Los estudiantes en el nivel superior toman en cuenta muchos factores para decidir su 

futuro académico. Los alumnos observan el tipo de carrera que buscan según sus 

preferencias, la universidad que cumple con los requisitos geográficos, económicos, y de 

prestigio, así como el plan de estudios ofrecido. Estos y otros factores son ponderados para 

tomar la mejor decisión al hacer su elección. Aunque es importante elegir la universidad a 

la cual se quiere asistir, debido a la dificultad para modelarla empíricamente por falta de 

datos, se utilizará como único factor la decisión de los estudiantes de estudiar economía a 

lo largo del tiempo del estudio. La influencia de la elección de universidad se verá reflejada 

en el error de las estimaciones econométricas realizadas más adelante.  

 

Un análisis más avanzado podría mostrar las diferentes razones por las que una 

persona elige cierta universidad, lo cual estaría basado principalmente en los planes de 

estudio y requisitos de ingreso y titulación de los diferentes institutos. Sin embargo, es 

necesario tomar en cuenta ciertas restricciones: los estudiantes buscan la institución que 

refleje en mayor medida la escuela de pensamiento que creen adecuada. No obstante, las 

corrientes de pensamiento dentro de la ciencia económica1 son más distinguibles después 

de algún curso básico de economía, lo que ocasiona confusiones sobre los modelos o cursos 

que imparten las instituciones de educación superior.  

 

                                                 
1 Algunos economistas cuestionan la diferencia en el contenido de las principales corrientes, argumentando 
que la diferencia está en la temporalidad. Los Keynesianos estudian el corto plazo en la economía, mientras 
que los Neoclásicos se enfocan en el largo plazo. 
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Al respecto, David Colander y Arjo Klamer (1987, pp. 108) realizaron un análisis 

sobre las ideologías impartidas por seis universidades de alto prestigio en Estados Unidos2 

y observaron que “aunque si ocurre algún ajuste a las opiniones de la universidad, a menos 

que el cambio ocurra durante el primer año, el factor predominante en la determinación de 

las creencias del estudiante universitario es por auto selección. Las universidades modifican 

esas creencias ligeramente pero frecuentemente se refuerzan opiniones previamente 

existentes”. 

 

Aún respetando los resultados de estos autores, hay algunos estudiantes que no 

conocen a profundidad las ideologías económicas por lo que toman en cuenta la percepción 

externa, ya sea por alumnos de distintas universidades, reportajes en los medios, entre 

otros, para determinar su mejor opción. Dado esto, las universidades en nuestro país 

podrían tomar ventaja de la falta de conocimiento de los estudiantes sobre el tema para 

captar la mayor matrícula posible. Un ejemplo de esto se puede presentar en los planes de 

estudio. Dos universidades pueden impartir un curso con el mismo nombre pero el 

contenido es completamente distinto. Los catedráticos dan un matiz a los cursos según la 

corriente de pensamiento a la que pertenecen y esto moldea la opinión de los estudiantes. 

Estos, al ingresar a una universidad y al notar que ésta no les brinda lo que esperaban, 

deciden cambiar de institución o incluso de licenciatura.  

 

                                                 
2 Las universidades estudiadas son University of Chicago, Columbia University, Harvard University, 
Massachusetts Institute of Technology, Stanford University y Yale University 
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Por este y otros motivos que no son estudiados en este trabajo de investigación, como 

los requisitos de admisión3, las decisiones de los alumnos debido a ubicación geográfica, 

condición socioeconómica, entre otros, solamente se analizará el ingreso a la disciplina a 

nivel nacional; tomando indistintamente el ingreso a cualquier instituto de educación 

superior. 

 

El cambio en la matrícula en economía es un reflejo de la tendencia a nivel general 

 

Una de las hipótesis que podría parecer más simple es que los cambios en la matrícula 

analizada no son más que un reflejo de la tendencia observada en el número total de 

estudiantes de licenciatura a nivel nacional. Es posible que choques exógenos modifiquen 

la matrícula total, afectando en la misma medida a las diferentes carreras universitarias 

impartidas, sin importar su área de estudio. Esto modificaría los niveles de crecimiento pero 

la proporción de alumnos en cada carrera con respecto al total se mantendría igual a lo 

largo del tiempo. Un factor que afectaría al nivel superior en su conjunto es el cambio en la 

estructura poblacional, en donde el número total de jóvenes y niños bajara y la proporción 

de adultos aumentara. En el Anexo 1 se encuentra la estructura poblacional de nuestro país. 

 

Consideración de carreras sustitutas  

 

Aún cuando la hipótesis anterior se cumple, una posibilidad a considerar es que los motivos 

por los que una persona elige cierta licenciatura pueden basarse en la gama de opciones que 

                                                 
3 Los requisitos de admisión no son relevantes dada la dificultad de tomar en cuenta un método cuantitativo 
que determine su rigor a nivel agregado. 
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cada alumno tiene. Si consideramos carreras “sustitutas”,  es probable que la proporción de 

alumnos que hubiera decidido estudiar economía en un inicio se vea modificada por la 

tendencia de inscripción en estas carreras. Sin embargo, ¿cuál es el impacto del cambio en 

la matrícula de otras carreras sobre la matrícula en Economía? 

 

La respuesta es ambigua, dado que el efecto de otras licenciaturas puede no ser 

consistente a lo largo del tiempo. Michael K. Salemi y Charie Eubanks (1996) analizan la 

causa por la que la aparición de nuevas opciones de estudio, especialmente de 

administración, afectan la matrícula en economía, sin embargo, no es evidente si su efecto 

es positivo o negativo. La hipótesis de los autores es llamada “Discouraged-Business-

Major” (DBM)4. Ésta implica que los alumnos que buscan como primera opción estudiar la 

carrera de administración tienen como segunda la de economía. Esto se debe, en gran parte, 

a que ambas comparten materias por lo que las bases son similares, aunque conforme pasa 

el tiempo su contenido se dispersa.  

 

La hipótesis consta de dos partes, la primera afirma que hay dos tipos de estudiantes: 

licenciados desanimados de administración (DBM por sus siglas en inglés discouraged 

business majors) y otros licenciados en economía (OEM por sus siglas en inglés other 

economic majors). Los primeros son estudiantes que toman la carrera analizada como su 

segunda opción después de administración, mientras que los segundos son personas que 

eligen esta licenciatura por otras razones. La segunda parte de la hipótesis es que el 

                                                 
4 Salemi y Eubanks realizan su investigación para estudios de postgrado, es decir, se realizan comparaciones 
entre la maestría en economía y la maestría en administración. En este estudio se adapta la hipótesis a 
licenciaturas. 
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aumento y la subsiguiente disminución en el número de DBMs es la causa de las 

fluctuaciones en el número de inscripciones a esta licenciatura. 

 

Al aumentar el interés de los estudiantes en las carreras sustitutas, los espacios 

disponibles para ingresar a éstas son cada vez más escasos, por lo que los requisitos de 

admisión se vuelven más estrictos. Las personas, al no poder elegir su primera opción 

debido a que no cumplen con los requisitos de admisión, estudian economía y aumenta la 

matrícula. Estos programas o divisiones, al equilibrarse, ya sea por su infraestructura o 

personal docente, relajan sus requerimientos de nuevo y el ingreso a la licenciatura en 

economía cae dado que muchas personas ya pueden elegir su primera opción.   

 

Cambios a nivel internacional 

 

El cambio en la tasa de crecimiento en la matrícula no es un efecto exclusivo a México. 

Éste fue notado por Siegfried y Round (2001) en otros lugares como Australia, Canadá, 

Alemania y Estados Unidos, que enfrentaron un decremento sustancial de 1992 a 1996, 

seguido por una ligera recuperación. Hay hipótesis que buscan explicaciones “globales”, es 

decir, que un fenómeno afecta en cierto modo a todas las regiones. Otras hipótesis 

argumentan que hay sucesos que crean un efecto aislado en un solo país y en otros cercanos 

a éste, por lo que los cambios observados en la misma época en distintas regiones no 

necesariamente son resultado de las mismas causas. 

 

Un ejemplo de este tipo de hipótesis es presentado por John J. Siegfried y David K. 

Round (2001), quienes exponen que durante finales de la década de los ochenta los empleos 
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para los economistas graduados en Estados Unidos disminuyeron, por lo que, con un rezago 

de dos años, es fácil justificar la disminución ocurrida en 1992. Sin embargo, en los otros 

países no se observó este patrón de comportamiento laboral. 

 

Por otro lado, Margo y Siegfried (1996) notan que podría haber una reversión a la 

media en la proporción de estudiantes de licenciatura que se dedican a la economía, por lo 

que hay un mecanismo autorregulador, sin embargo, no es conocida la forma en la que éste 

opera. Los autores realizan un análisis basado en datos de Australia, Canadá, Alemania y 

Estados Unidos, países que, como se mencionó, mostraron una disminución en el número 

de estudiantes durante los años noventa. Esta década es un buen periodo de análisis ya que 

varios países la iniciaron en un momento de estabilidad en su matrícula, no obstante, con el 

tiempo aumentaron las fluctuaciones. Los datos muestran una disminución consistente entre 

los países de 1994 a 1996, habiendo extensiones en algunos de ellos.   

 

La inclusión de las mujeres en la educación superior 

 

El comportamiento de la matrícula puede ser explicado, según Margo y Siegfried (1996), 

por diferentes factores que afectan a los países que analizaron. Una de las hipótesis 

presentadas habla de la influencia de las mujeres en la matrícula total. Hasta este siglo, no 

estaba socialmente aceptado que las mujeres obtuvieran títulos universitarios en áreas 

cubiertas principalmente por hombres, dado que ese era un campo exclusivo para ellos. El 

papel del sexo femenino en la sociedad era el de amas de casa y, si llegaban a hacer algún 

trabajo, era únicamente en profesiones simples, que no requirieran estudios superiores.  
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Con el paso del tiempo, las normas sociales de la población cambiaron y fue mejor 

visto que una mujer decidiera continuar sus estudios hasta lograr un título universitario. 

Estos cambios, claramente, aumentaron el número de estudiantes de licenciatura dentro de 

todas las carreras impartidas, incluida economía. Esta hipótesis no es examinada en este 

trabajo de investigación debido a las dificultades que presentaría el analizar los factores que 

llevan a las mujeres a elegir economía en lugar de otra de las opciones que tienen. Esto 

implica que al haber más mujeres estudiando, aumenta la matrícula; no obstante, la 

proporción con respecto a la matrícula total no es necesariamente mayor.  

 

Cambios en las preferencias de los estudiantes 

 

Otra hipótesis presentada por Margo y Siegfried (1996) incluye cambios en las decisiones 

de los estudiantes, ya sea por el aumento del interés en otras licenciaturas competitivas o el 

de buscar una continuación en sus estudios. Los alumnos que hubieran decidido ingresar a 

la licenciatura en economía pueden verse atraídos hacia nuevas opciones con características 

similares a esta carrera. Este tema fue estudiado por Michael Salemi y Charlie Eubanks 

(1996). También existe la posibilidad de que estos potenciales estudiantes cambien de 

parecer sobre la continuación de su formación académica y decidan no continuar con 

estudios de mayor nivel. Esto implicaría que la tasa de crecimiento del primer ingreso a la 

licenciatura en economía disminuya, sin embargo, la proporción de alumnos que se 

inscriben por primera vez a esta carrera respecto a las demás licenciaturas no cambiará.  

 

Margo y Siegfried (1996) exponen que uno de los motivos por los que la matrícula 

puede variar es el cambio en los métodos de enseñanza. Esto puede deberse a la adecuación 
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académica a los nuevos modelos económicos, lo que implicaría que personas con intereses 

más clásicos no estén interesadas en la materia o que otros se interesen por el avance del 

conocimiento en la ciencia. También podrían afectar los retornos laborales relativos a un 

título en economía. Las personas, al ver que hay mayores retornos monetarios en el área 

económica, esperan que esa tendencia continúe así para ingresar al mercado laboral 

aprovechando esas ventajas. En caso contrario, las personas buscan la carrera que pueda 

garantizar ese aumento en los retornos. Los autores concluyeron que los motivos 

determinantes de las fluctuaciones son el efecto del interés por la carrera en administración 

y la influencia de los estándares de calificación. 

 

Contexto Social – La guerra 

 

Uno de los factores que más se han utilizado a lo largo del tiempo para explicar el 

comportamiento de la matrícula en economía a lo largo del mundo es la guerra. Dada su 

importancia en el contexto internacional, es importante realizar una revisión de literatura 

más extensa, aunque no aplique en el caso mexicano para el periodo estudiado. En este 

contexto existen muchos ejemplos publicados sobre su impacto en la cantidad de personas 

inscritas en esta carrera. Margo y Siegfried (1996) observaron que el interés de los 

estudiantes americanos por ingresar a la licenciatura en economía ha sido notablemente 

bajo durante tres ocasiones desde la Segunda Guerra Mundial: Después de un aumento al 

finalizar ésta, el número de alumnos disminuyó 56% de 1950 a 1955. Durante la primera 

mitad de la década de los setenta el número volvió a bajar pero esta vez sólo 18%. De 

acuerdo a Siegfried (1999) la última disminución notable en Estados Unidos se ubicó entre 

1992 a 1996 con un decremento de 29%. Otros autores que atribuyen estos cambios a la 
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guerra son David Card y Thomas Lemieux (2001). Entre 1965 y 1975 la tasa de 

matriculación a licenciatura en Estados Unidos aumentó y después disminuyó 

abruptamente. Esto es atribuido a que los jóvenes aumentaron su asistencia a la universidad 

para evitar ser enviados a la guerra de Vietnam.  

 

David Card y Thomas Lemieux (2001) analizaron los datos obtenidos de la encuesta 

Ocupational Change in a Generation (OCG) de 1963 que muestran que la tasa de 

matriculación de hombres aumentó de 54% en 1963 a 62% en 1968, el año con mayor 

llamamiento a filas. Sin embargo, esta tasa disminuyó entre 1968 y 1973, época en la que 

esta práctica ya no era frecuente. Estos autores realizaron una estimación econométrica para 

hombres nacidos entre 1945 y 1947, de los cuales el 50% estuvo en la milicia. Sus 

resultados muestran que la propensión de ir a la guerra para un hombre con un título 

universitario es solamente un tercio de la que tiene un hombre sin título. Ésta confirma que 

la asistencia a la universidad fue una forma poderosa de evitar la asistencia a la guerra para 

alumnos de Estados Unidos. 

 

Para el caso mexicano, es necesario tomar en cuenta que la guerra no solamente tiene 

efectos en la enseñanza de la economía mientras existe conflicto entre los países. También 

se debe de tomar en cuenta el periodo de posguerra dado que las personas cambian su 

percepción con respecto a las funciones del Estado. Además, debido a la convivencia con 

las costumbres de otros países durante ese tiempo, es posible que se vean afectadas algunas 

áreas de comportamiento. Sarah Babb (2003, pp.28) sugiere que durante el periodo de la 

posguerra, “las carreras de economía tornaron su percepción hacia una en la que el 

gobierno tiene un papel más activo en la creación de niveles deseables de crecimiento y 
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empleo mediante el control de la demanda agregada”. Este contexto llevó a una diversidad 

relativa de modelos de políticas económicas y sociales. Con la liberalización económica y 

la apertura de los mercados financieros a un contexto global, las carreras de economía 

alrededor del mundo se americanizaron de manera notable.  

 

Por lo tanto, gracias a la globalización, es posible explicar ciertos patrones de 

comportamiento mundial debido a sucesos que ocurren únicamente en uno o un grupo 

reducido de países. Un Estado con poca autonomía o que está ligado a otros con más poder, 

como Estados Unidos, puede verse influenciado por sucesos de índole social ocurridos en 

otra parte del mundo, con lo que se sugiere la posibilidad de una actitud común hacia la 

economía por parte de estudiantes de cualquier nacionalidad o tipo de pensamiento. Esto 

explica el comportamiento similar en la tendencia que siguen las distintas universidades y 

países en relación al número de estudiantes que ingresan a la licenciatura en economía.   

 

Contexto Económico 

 

Otro factor que se considera al analizar el número de alumnos inscritos a la licenciatura en 

economía es el contexto económico, en especial los puntos bajos del ciclo económico, 

aunque estos pueden ocasionar efectos opuestos. Por un lado, los jóvenes se interesan en 

conocer el comportamiento de la economía debido al aumento de la cobertura mediática 

sobre el tema, y por otro, al haber crisis, las personas tienen menos recursos económicos 

para pagar una licenciatura y deben trabajar. Sin embargo, si la mayoría de los estudiantes 

se encontraran inscritos en universidades públicas, no sería necesario pagar una cantidad 

considerable por continuar con los estudios. Por esta razón, esperaríamos que la matrícula 
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aumente durante los años siguientes a las crisis económicas. El costo de oportunidad entre 

el tiempo dedicado al estudio y el de utilizar ese tiempo para generar ingresos monetarios 

se debe considerar, ya que, sin importar si el alumno asiste a una universidad gratuita o no, 

la falta de generación de ingreso podría ocasionar un efecto negativo en la matrícula.  

 

Marcia Edwards (1932) probó estas hipótesis para Estados Unidos y su conclusión no 

concuerda con la hipótesis mencionada anteriormente. Solamente concluye que los choques 

debido a crisis económicas no son significativos ya que las alzas y bajas en la matrícula se 

observan en diferentes épocas, sin importar la situación de la economía del país. Es de 

tomarse en cuenta que este trabajo se realizó hace casi un siglo, por lo que no se contaba 

con las herramientas econométricas y con los datos que existen en la actualidad. 

 

Al revisar la literatura existente sobre el tema, es notoria la diversidad de 

explicaciones que se pueden encontrar para explicar los movimientos en la tasa de 

crecimiento de la matrícula en la licenciatura en economía en México durante las últimas 

cuatro décadas. Sin embargo, es necesario hacer las pruebas econométricas necesarias con 

los datos colectados para apoyar una o varias de estas hipótesis y, con esto, entender los 

factores que determinan el estudio.  
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3. La enseñanza de la economía en México 

 

La enseñanza de la economía en nuestro país se remonta a 1823, cuando apareció por 

primera vez como materia de estudio en el Colegio de San Ildefonso aunque no logró 

establecerse como una materia de la carrera de Jurisprudencia debido a que se restringió a 

un pequeño círculo de hombres de negocios, científicos y funcionarios. No fue hasta un 

siglo después que se decidió establecer la licenciatura en economía dado el interés de 

académicos y profesionistas que vieron la necesidad de incorporar una nueva área de 

estudio en la que se pudieran analizar y entender los sucesos observados en el país y 

especialmente en el gobierno.  

 

La licenciatura en economía surgió dentro de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. “Los primeros cursos de la 

carrera de economía se iniciaron un día dieciocho de febrero de 1929 con una matrícula de 

118 alumnos de procedencias distintas - unos con secundaria, otros más con bachillerato y 

algunos otros con primaria superior” (Rodríguez y Garza, 2000, pg. 227). El primer plan de 

estudios de la licenciatura tenía alta orientación técnica, en la que solamente se impartía un 

curso de teoría económica y uno de estadística general y económica. Sin embargo, dos años 

después aumentó 69% el número de materias impartidas y se le dio mayor peso a las 

materias de teoría económica, contables, financieras y bancarias, quedando en segundo 

lugar la sociología y el derecho (Rodríguez y Garza, 2000).  
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Hasta 1934 se observaron problemas de falta de alumnos y de profesorado 

capacitado5, por lo que Enrique González Aparicio tuvo que reestructurar la licenciatura, 

creando la Escuela Nacional de Economía (Rodríguez y Garza, 2000). Los siguientes años 

se caracterizaron por la adaptación de nuevas corrientes de pensamiento, así como de la 

especialización en los temas económicos tratados internacionalmente. 

  

Los economistas egresados de la UNAM, desde los inicios de su enseñaza, en 1929, 

hasta la década de los setenta, siguieron un plan de estudios dirigido a la formación de 

profesionales que pudieran desempeñarse en la administración pública en diferentes áreas 

del gobierno. A partir de los años ochenta, el prestigio académico, así como el 

reconocimiento social e institucional de la UNAM comenzaron a declinar, entre otras 

causas, por un cambio en la percepción sobre los determinantes del desarrollo económico. 

Este lugar fue ocupado por otros centros de educación superior, especialmente privados, 

que formaban un perfil de economista más acorde con la nueva estrategia política y 

económica instrumentada a partir de 1982. Uno de éstos es el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM), que aunque se fundó en 1946, con la Escuela de Economía 

como su carrera pionera, no fue hasta cuatro décadas después que logró reconocimiento 

dado que sus egresados comenzaron a tener éxito en el mercado laboral y a ser aceptados en 

las principales universidades en el extranjero. 

 

Dentro de las universidades públicas que han tenido mayor auge en la licenciatura en 

economía, además de la UNAM, están el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la 

                                                 
5 Los primeros maestros de la carrera son profesionistas (abogados, contadores e ingenieros agrónomos), que 
adoptan o comparten, sin teoría de por medio, las políticas de expansión del gasto público.  
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Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). El Politécnico fue fundado hace setenta y 

dos años, en 1936, siendo uno de los primeros centros de educación superior en México. La 

licenciatura en economía atravesó un camino difícil para lograr su consolidación en la 

universidad. La escuela de economía de la Universidad Obrera se incorporó al IPN y se 

fundó la Escuela Superior de Ciencias Económicas, Políticas y Sociales un año después de 

su fundación, en 1937. Quince años después se logró la separación de la Escuela de 

Economía, logrando formalmente la Escuela Superior de Economía.  

 

En el mes de marzo de 1973 los periódicos dieron a conocer a la opinión pública una 

problemática importante en la educación superior: la falta de cupo para satisfacer la 

demanda comercial. La UNAM recibía 180 mil solicitudes y únicamente podía aceptar a 68 

mil jóvenes. (Universidad Autónoma Metropolitana, 1973). Las universidades en la capital 

del país no podían absorber la creciente demanda de servicios educativos. Fue entonces 

cuando se hizo una llamada a las universidades estatales para que trataran de retener a sus 

estudiantes y así minimizar las migraciones al Distrito Federal.  

 

El Presidente Echeverría solicitó a la Asociación Nacional de Universidades e 

Institutos de Educación Superior (ANUIES) un estudio sobre la demanda de educación de 

nivel superior en el país y la respuesta incluía la siguiente recomendación:  

 

“Creación, por el Estado, de la Universidad Autónoma Metropolitana de la 

Ciudad de México, como primer paso para el establecimiento de otras 

instituciones superiores, de acuerdo a las necesidades, para atender la 

demanda de educación superior presente y futura que no puede 

satisfacerse por las actuales instituciones en el área mencionada, se sugiere 
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poner especial atención en el próximo año lectivo, en las carreras o 

especialidades que ya presentan ahora mayor demanda” (Universidad 

Autónoma Metropolitana, 1973) 

 

Fue así como se fundó la UAM en 1974, con el objetivo de aliviar la falta de oferta 

educativa para los miles de estudiantes que buscaban una alternativa debido a la saturación 

de las universidades en el Distrito Federal. Para quién buscaba ingresar a una universidad 

privada, otra opción que surgió en 1973 fue el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey Campus Ciudad de México. Esta universidad fue fundada en 1943 en Nuevo 

León, gracias al esfuerzo de un grupo de empresarios del norte de la República y en 1960 

ya contaba con 4,458 alumnos nacionales e internacionales. Siete años después, en 1967, la 

universidad empezó a expandirse fuera de la ciudad de Monterrey. Esta institución cuenta 

con 33 centros de enseñanza a lo largo del país, imparte 44 licenciaturas en las que están 

inscritos 55,311 alumnos. La desventaja que presenta este instituto es que, de los 33 

campus con los que cuenta, solamente se imparte la licenciatura en Economía en 23 centros 

hasta, en promedio, tercer semestre (Tecnológico de Monterrey, 2006). Los únicos centros 

que imparten la carrera completa son tres: Ciudad de México, Estado de México y 

Monterrey. Esto implica, nuevamente, la concentración de la población estudiantil en las 

ciudades más pobladas del país. 

 

Otras universidades que han sobresalido en el área durante las últimas décadas debido 

a su enfoque técnico son la Universidad Iberoamericana, que, aunque fue fundada tres años 

antes que el ITAM, tardó treinta años en impartir la carrera en economía. Esta universidad 

cuenta con reconocimiento internacional debido a su amplio espectro de programas 
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académicos, así como a la evaluación de organismos internacionales sobre su desempeño. 

Dentro del área económica se especializa en la economía aplicada.  

 

Además de la Universidad Iberoamericana, es importante considerar al Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE); una institución pública fundada en la 

década de los setenta especializada en ciencias sociales, y financiada con recursos públicos. 

En 1994, el CIDE creó la licenciatura en economía con la finalidad de formar profesionistas 

con altos estándares de calidad. Aunque su cuerpo estudiantil es pequeño, este centro se 

reconoce por su excelencia académica. (CONACYT, 2001). 
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4. Base de datos 

 

La base de datos a utilizar incluye cifras compiladas por la Asociación Nacional de 

Universidades e Institutos de Educación Superior (ANUIES). Ésta reporta, desde 1970 

hasta 2007, cifras sobre alumnos de primer ingreso, matrícula total, egresados y titulados, 

haciendo distinción entre hombres y mujeres. Existen dos problemas principales con 

respecto a los datos. En primer lugar, no existe información completa debido a que no se 

reportan datos sobre género o primer ingreso para ciertas universidades en algunos años del 

estudio. Además, existe un segundo inconveniente: la exactitud de la información 

proporcionada, debido a que la licenciatura en economía puede compartir materias con 

otras carreras dentro de la misma área de estudio durante los primeros semestres. Es decir, 

hay “tronco común” en algunas universidades. Aunque los datos utilizados son 

principalmente los proporcionados por la ANUIES, para corregir este problema lo más 

posible se analizaron y corrigieron los datos de las universidades que albergan al mayor 

número de los estudiantes en economía: la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). No se cambiaron datos de 

otras universidades debido a que el número de alumnos en otras instituciones no es lo 

suficientemente grande como para impactar en el tamaño de la matrícula total. 

 

Para mostrar la importancia de estas dos universidades, la Gráfica 1 expone la 

proporción de alumnos que estudian esta licenciatura en la UNAM y en la UAM con 

respecto a la matrícula total.  
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Gráfica 1: Proporción de matrícula en la UNAM y de la UAM con respecto a la 

matrícula total en economía. 1970-2007 
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Fuente: Cifras de ANUIES, UNAM y UAM con cálculos propios. 
 

Se puede observar que estas dos universidades concentran, en promedio, 35% de la 

matrícula total, mostrando una proporción mínima de 28% en 1997-1999 y su participación  

máxima fue de 47% en 1974. Otra característica es que la matrícula relativa de la UNAM 

ha mostrado una tendencia decreciente con el tiempo, logrando un máximo de 44% en 1974 

y un mínimo de 17% en 1996 y 1997, mientras que en el caso de la UAM, ésta aumentó 

durante las primeras dos décadas, y después de 1992-1993, en donde logró 17%, ha ido 

disminuyendo. En esta última se imparten los primeros tres trimestres junto con las demás 

licenciaturas del área de Ciencias Sociales y Humanidades.  

 

En la Tabla 1 se presenta un resumen de los datos utilizados. En ésta, se exhibe la 

información de manera quinquenal para tener una perspectiva general sobre el 
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comportamiento del mercado. En ella se observa el primer ingreso y la matrícula a la 

licenciatura en economía, así como el número de universidades que imparten la carrera 

según régimen y su ubicación geográfica.  

 

Tabla 1: Resumen de información utilizada 

 

  1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2007 

 Número de universidades 18 21 46 56 63 70 75 89 

            Privadas 7  
(39%) 

3   
(14%) 

17 
(37%) 

26 
(46%) 

30 
(48%) 

32 
(46%) 

38 
(51%) 

45 
(51%) 

            Públicas 11 
(61%) 

18 
(86%) 

29 
(63%) 

30 
(54%) 

33 
(52%) 

38 
(54%) 

37 
(49%) 

44 
(49%) 

DF 5  
(28%) 

6   
(29%) 

12 
(26%) 

12 
(21%) 

12 
(19%) 

14 
(20%) 

18 
(24%) 

20 
(22%) 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 so
br

e 
un

iv
er

si
da

de
s 

Provincia 13 
(72%) 

15 
(71%) 

34 
(74%) 

44 
(79%) 

51 
(81%) 

56 
(80%) 

57 
(76%) 

69 
(78%) 

Primer ingreso 1,892 3,649 9,303 9,097 6,409 7,248 4,966 5,126  

            Hombres 601 
(32%)   844 

(9%) 
641 
(7%) 

666 
(10%) 

438 
(6%) 

2,946 
(59%) 

3,501 
(56%) 

            Mujeres 178 
(9%)   271 

(3%) 
297 
(3%) 

353 
(6%) 

275 
(4%) 

2,020 
(41%) 

2,789 
(44%) 

            N/D* 1,113 
(59%) 

3,649 
(100%) 

8,188 
(88%) 

8,159 
(90%) 

5,390 
(84%) 

6,535 
(90%)     

Matrícula 7,249 11,570 20,351 19,949 20,575 17,743 21,215 21,497 

            Hombres 4,856 
(67%)   15,013 

(74%) 
13,656 
(68%) 

12,798 
(62%) 

10,646 
(60%) 

12,586 
(59%) 

12,224 
(57%) 

            Mujeres 776 
(11%)   5,338 

(26%) 
6,293 
(32%) 

7,777 
(38%) 

7,003 
(39%) 

8,629 
(41%) 

9,273 
(43%) 

            N/I* 1,617 
(22%) 

11,570 
(100%)       94 

(1%)     

Egresados 736 1,203 1,798 1,786 1,968 1,944 2,691 N/D 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 so
br

e 
 

A
lu

m
nu

s 

Titulados 333         1,352 1,646 N/D 

* N/D: Datos no disponibles 
Fuente: Cifras de ANUIES, UNAM y UAM con cálculos propios. 
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En la Tabla 1 se nota un dominio de las universidades ubicadas en la capital del país sobras 

las que se encuentran en provincia, así como de las públicas sobre las privadas en los 

primeros años, aunque la brecha se reduce conforme pasa el tiempo hasta igualarse en la 

actualidad. Esta tendencia es la misma para la relación entre hombres y mujeres. Por otro 

lado, no se ve un incremento constante, tanto en el primer ingreso como en la matrícula, 

aunque la tendencia es positiva.  

 

 Una vez observada la situación actual de la matrícula en economía en nuestro país, 

es de suma importancia estudiar las diferentes distinciones a las que se puede someter; esto 

con el fin de observar el comportamiento de la matrícula a través de los años con más 

detenimiento. Se pueden realizar tres estudios sobre la evolución de las instituciones 

educativas en nuestro país: El régimen al que pertenecen, ya sea público o privado; su 

ubicación geográfica y la distribución por género. 

 

En primer lugar, se analizará el comportamiento de la matrícula en economía. En la 

Gráfica 2 se observa la tendencia en los últimos 34 años, así como su tasa de crecimiento 

compuesta anual6 para periodos seleccionados según el comportamiento observado.   

 

 

 

 

 

                                                 

6 Tasa compuesta de crecimiento anual. 1
inicialValor 
finalValor Periodo

1

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

TACC   
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Gráfica 2: Matrícula de la licenciatura en economía. 1970-2007 

 
 

Fuente: Cifras de ANUIES, UNAM y UAM con cálculos propios. 
 

La Gráfica 2 muestra que el número de estudiantes de economía aumentó durante la década 

de los setenta, después disminuyó y durante la década de los noventa creció nuevamente, 

aunque esto se ha revertido en los últimos años. El año que marcó el mayor número de 

estudiantes de licenciatura fue 1999, en donde 25,232 alumnos cursaban esta carrera. 

Aunque este dato podría considerar que la licenciatura en economía tuvo su mayor auge en 

1999, estos valores no toman en cuenta la proporción con respecto al total nacional, por lo 

tanto, al estudiar únicamente los niveles de economía no es posible afirmar si los cambios 

en la matrícula son un efecto observado únicamente en esta carrera o si está relacionado 

con el número total de estudiantes.  
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Régimen educativo 

 

La mayoría de las instituciones de educación superior en nuestro país, como en muchos 

otros, pertenecen al régimen público. El Gobierno en todos los niveles -Federal, Estatal y 

Municipal – se debe hacer cargo de otorgar la educación gratuita obligatoria a todo alumno 

que solicite educación. En el caso del nivel superior, en cada Estado se encuentra una 

Universidad Autónoma que permite la educación a bajo costo y en el Distrito Federal se 

encuentra la máxima casa de estudios del país: la UNAM. La Gráfica 3 presenta la 

matrícula en economía durante el tiempo analizado. Ésta distingue entre los estudiantes en 

universidades públicas y privadas.  

 
Gráfica 3: Matrícula de licenciatura en economía según régimen. 1970-2007 
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Fuente: Cifras de ANUIES, UNAM y UAM con cálculos propios. 

 
 

En la Gráfica 3 se puede apreciar un aumento en el interés por esta licenciatura durante la 

década de los setenta y de la segunda mitad de los noventa para las universidades públicas, 

mientras que en los años ochenta se observó un comportamiento constante en la matrícula. 
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Estos cambios implican un comportamiento poco regular sobre la cantidad de personas que 

deciden ingresar a estudiar esta carrera. En el caso de las universidades privadas, se observa 

un patrón muy similar al del público. Sin embargo, el cambio en los valores no es tan 

significativo como en el primer caso. Esto se debe a que la matrícula privada es más 

pequeña. En ambos casos, se observa que el número máximo de estudiantes se da en la 

década de los noventa: En 1997 las universidades privadas registraron una matrícula de 

4,600 alumnos, mientras que en 1999 las públicas llegaron a un máximo con 21,299 

estudiantes.  

 

Es claro que en el transcurso de los años en nuestro país las universidades públicas 

han dominado sobre las privadas. Dado el subsidio de los gobiernos a la educación, según 

el país, las personas tienen el derecho de obtener educación gratuita. Además, en México la 

población estudiantil se concentra en las universidades públicas debido a que el centro de 

educación superior con mayor número de alumnos es la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) que, en promedio, alberga al 27% de los estudiantes en economía. Ésta 

tiene prestigio y reconocimiento debido, entre otras cosas, a que es el primer instituto que 

estableció la licenciatura en economía en México.  

 

Ubicación 

 

La ubicación de las instituciones educativas que imparten la carrera en economía se observa 

con el fin de entender la movilidad geográfica de la población en edad de ingresar a la 

licenciatura. En el Anexo 2 se muestra la distribución de universidades y estudiantes. La 

mayoría se encuentra en el Distrito Federal. Además, este número no es proporcional al 
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número de alumnos que se encuentran en este Estado ya que 50% de la población 

estudiantil estudia en la capital, por lo que es notorio el peso que ésta tiene sobre la 

matrícula total. 

 

 La Gráfica 4 muestra la relación entre el comportamiento de las universidades en 

provincia y las situadas en el Distrito Federal. Dado que el número de alumnos que se 

encuentran en la capital es similar al de la suma de los demás Estados de la República 

Mexicana, y dado que ningún Estado tiene tanto peso como para hacer mención especial, 

solamente se realizó la distinción entre “Provincia” y “DF”. 

 

Gráfica 4: Matrícula de licenciatura de economía según  
ubicación geográfica. 1970-2007 
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Fuente: Cifras de ANUIES, UNAM y UAM con cálculos propios. 

 

En la Gráfica 4 se observa que de 1970 a 1981 hubo más alumnos que estudiaban en el 

Distrito Federal que en provincia. A partir de esa fecha, esta tendencia se ha revertido 
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muchas veces en las últimas dos décadas. De 1982 a 1989 y de 1995 a 2000 el número de 

estudiantes en provincia era, por lo general, mayor que en el D.F.  

 

Aunque el número de alumnos de Economía en el Distrito Federal y el resto del país 

ha cambiado a lo largo del tiempo, la diferencia entre estas regiones se ha ido reduciendo. 

El número de estudiantes de Economía en la capital es similar al observado en el resto de la 

República Mexicana. Sin embargo, esta brecha era mayor en la década de los setenta. 

Como se puede observar en la gráfica anterior, en el año 2007 la diferencia entre el número 

de alumnos en el D.F. y en provincia fue de 890, mientras que en el inicio del estudio, es 

decir, 1970, era de 2,341. Es decir, la población de alumnos en Economía en la capital 

correspondía al doble de la ubicada en provincia. En la actualidad se está revistiendo la 

proporción de alumnos en escuelas públicas con respecto a las privadas. 

 

Un punto importante a considerar es que los cambios en la tendencia se dan en 

periodos de tiempo similares – en promedio, de seis años. Además, estos lapsos de tiempo 

concuerdan con los sexenios en la presidencia de México. Es posible que la matrícula en la 

Licenciatura en Economía se comporte de manera distinta cada sexenio dado que se adecua 

a las condiciones y estructura económicas y políticas de cada mandato presidencial.  
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Gráfica 5: Distribución de alumnos y universidades según Estado de la República Mexicana, 2007 
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Fuente: Cifras de ANUIES, UNAM y UAM con cálculos propios. 
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Género de los estudiantes 

 

Otra distinción realizada en el estudio para observar el comportamiento de la matrícula es la 

de género. Esto es relevante ya que las universidades deben saber a qué tipo de personas 

atraen para adaptar su oferta educativa al segmento de la población más interesado. Una 

hipótesis a considerar es que la apertura de la educación para las mujeres podría crear un 

aumento en la matrícula en economía. Al revisar los datos disponibles en la base utilizada 

se observa que la tasa de crecimiento en la matrícula debido al ingreso de más mujeres es 

proporcional al crecimiento observado en la matrícula total.  

 

Gráfica 6: Distribución de hombres y mujeres en la matrícula de la licenciatura en 

economía. 1977-2007 
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Fuente: Cifras de ANUIES, UNAM y UAM con cálculos propios. 
 



 32

Gráfica 7: Brecha entre géneros en los niveles de la matrícula de la licenciatura en 

economía. 1977-2007 

7A: Brecha entre géneros como proporción                  7B: Brecha entre géneros en niveles   
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Fuente: Cifras de ANUIES, UNAM y UAM con cálculos propios 

 

Las Gráficas 6 y 7 muestran que la brecha entre hombres y mujeres es cada vez menor, por 

lo que si la tendencia sigue como hasta la fecha, es probable que la distribución de hombres 

y mujeres sea uniforme en la matrícula en economía. Actualmente, existe 1 mujer por cada 

1.3 hombres. En el 2007, año con la menor brecha en el estudio, solamente se observan 

2,951 hombres más que mujeres. En cambio, en 1979 la brecha logró superar los 11,000 

estudiantes. 

 

Gracias a estas tres distinciones, podemos entender de mejor manera el 

comportamiento de la matrícula de economía en México. Los principales resultados 

observados son el aumento en el número de alumnos durante la mayor parte del tiempo, 

aunque durante finales de la década de los ochenta la tendencia fue negativa. Además, la 

distribución de los alumnos entre universidades y a través de la República Mexicana 

muestra que el 50% de los alumnos están concentrados en el 21% de las universidades del 

país, mismas que están ubicadas en el Distrito Federal. Otros aspectos relevantes sobre el 
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comportamiento de la carrera se pueden observar en la disminución de la brecha entre 

universidades públicas y privadas, así como entre hombres y mujeres. Después de analizar  

la manera en la que la licenciatura en economía se ha comportado durante los últimos 37 

años, es necesario presentar los factores que pudieran ser los determinantes de este 

comportamiento. En el siguiente capítulo se presenta una discusión sobre los factores que 

determinan la decisión de los alumnos por estudiar economía.  
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5. Factores que determinan la decisión de los alumnos por estudiar economía  

 

La licenciatura en economía ha representado una de las carreras más tradicionales en el 

país. Su matrícula, en comparación a la de otras carreras, no varía mucho de un periodo a 

otro aunque si muestra una tendencia marcada según la época observada. Pero, ¿cuáles son 

los factores que cambian el comportamiento del número de alumnos que ingresan 

anualmente? 

 

Se puede encontrar una posible respuesta a esta pregunta en diferentes hipótesis, 

algunas de ellas contradictorias. Como se observó anteriormente, diversos autores buscan 

encontrar una explicación a esta tendencia según el país en el que realizan su estudio y no 

todas las hipótesis analizadas son aplicables a la situación mexicana.  A continuación se 

presenta el comportamiento del primer ingreso a la licenciatura en economía durante el 

periodo de estudio y después se discutirá sobre las hipótesis estudiadas anteriormente que 

pudieran aplicarse en el caso mexicano.  

 

1) Ingreso a la licenciatura en economía 

 

Para lograr el objetivo central de esta tesina, es necesario recurrir a los datos para observar 

los ingresos anuales y buscar las principales causas que explican el comportamiento de la 

enseñanza en economía. La Gráfica 8 muestra la cantidad de personas inscritas durante los 

últimos años.  
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Gráfica 8: Primer ingreso a licenciatura en economía. 1970-2007  
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Fuente: Cifras de ANUIES, UNAM y UAM con cálculos propios. 

 

En ella se puede observar el mismo comportamiento que en la Gráfica 27, con la diferencia 

que la matrícula dejó de crecer en 1978 y el primer ingreso disminuyó desde 1983. Una 

posible explicación de este comportamiento es la probabilidad de que las personas se 

inscribían a la licenciatura en economía pero no acababan sus estudios, por lo que la 

matrícula desaceleró, a pesar del crecimiento de estudiantes de nuevo ingreso a esta carrera. 

Debido a la dificultad de estudiar los motivos por los que algunos alumnos no finalizaron 

sus estudios de educación superior en economía, este punto no se analiza a profundidad.  

 

Para conocer las razones por las que las personas deciden estudiar economía sería 

necesario identificar las preferencias e intereses de cada estudiante potencial, así como su 
                                                 
7 La Gráfica 2 muestra la evolución de la matrícula de la licenciatura en economía de 1970 a 2007. Su 
comportamiento muestra que el número de estudiantes aumentó durante las décadas de los setenta y los 
noventa, mientras que en los ochenta disminuyó, al igual que en la actualidad. 



 36

contexto socioeconómico, antecedentes, entre otras. Sin embargo, dado que esto no es 

posible, los resultados en este trabajo de investigación se podrán interpretar únicamente 

como algunos de factores que influyen en la licenciatura en economía, mas no todos los 

determinantes de ésta.   

 

A continuación se presenta un análisis sobre los determinantes en el comportamiento 

de la enseñanza de economía. Los factores analizados fueron presentados anteriormente por 

diversos autores. Sin embargo, no todas las hipótesis son adecuadas para México. Por lo 

tanto, se discutirán las hipótesis relevantes para nuestro país a través de un análisis gráfico 

y econométrico.  

 

2) Discusión de hipótesis relevantes 

 

Siguiendo las hipótesis presentadas anteriormente, podemos descartar el efecto de las 

guerras en la matrícula debido a que nuestro país no ha estado involucrado en ningún 

evento, ya sea en su interior como internacionalmente, durante el periodo de estudio. Su 

última participación en un acontecimiento de este tipo fue en la Revolución Mexicana de 

1910, por lo que tampoco aplicaría el periodo de posguerra. Otras hipótesis no serán 

analizadas debido a su complejidad, por ejemplo, los retornos laborales para los 

economistas graduados, así como el cambio en las técnicas de enseñanza. La primera de 

estas hipótesis presenta problemas al obtener los datos necesarios para su análisis, la 

segunda puede ser analizada a través de los planes de estudio de las principales 

universidades, así como el estudio de las corrientes ideológicas actuales. Ambas pueden 

tomarse en cuenta para un estudio posterior sobre el tema.  
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Al excluir las pasadas hipótesis, se probarán las tres opciones restantes: la primera 

consiste en que el cambio en la matrícula no es exclusivo a economía, la segunda considera 

la posibilidad de que carreras sustitutas como administración o comercio internacional 

ocasionen cambios en la matrícula y la tercera involucra el impacto de eventos económicos 

exógenos. Además, se incorporará una cuarta posibilidad que involucra el papel del 

gobierno y su penetración en la población, ya sea a través de la vida cotidiana o en aspectos 

más profundos. La percepción de las personas sobre el papel del Estado y su efecto laboral 

futuro podrían ser determinantes en el ingreso a la licenciatura en economía. 

 

La hipótesis que podría parecer más simple en primera instancia, debido a que no 

sería necesario encontrar explicaciones directas o exclusivas a economía, expone que los 

cambios en el primer ingreso a la licenciatura estudiada únicamente reflejan la tendencia 

del primer ingreso a la educación superior en México. Para probar esta hipótesis es 

necesario observar los diferentes niveles de primer ingreso representados en proporción de 

los ingresos nacionales totales. Dada la información presentada en la Tabla 1, no hay datos 

disponibles para realizar esta comparación para todos los años de este estudio, por lo que se 

restringirá el análisis de 1978 a 2007. Utilizando la base de datos expuesta anteriormente, 

se puede observar la siguiente gráfica: 
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Gráfica 9: Proporción de primer ingreso de la licenciatura en economía con      
respecto al total nacional. 1978- 2007 
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Fuente: Cifras de ANUIES, UNAM y UAM con cálculos propios. 
 
 
En la Gráfica 9 se observa que la tendencia de la licenciatura en economía con respecto al 

total es decreciente, aunque en 1983 se logró la mayor participación de los estudiantes en 

economía con respecto a la población estudiantil de nuevo ingreso total. 4.8% de los 

alumnos que ingresaron a una licenciatura eligieron economía. En cambio, en 2007 menos 

de una (0.84) de cada cien personas que ingresó a una carrera decidió inscribirse en 

economía. Esta tendencia muestra, en conclusión, que no existe un comportamiento similar 

entre el número de personas que estudian economía y el número total de alumnos en 

instituciones de educación superior. Con esto podemos concluir que la tendencia en 

economía no es reflejo de la tendencia a nivel general.  

 

Por otro lado, es necesario analizar los efectos que tienen otras licenciaturas sobre la 

estudiada. En México, como en otros países, se suponen como carreras sustitutas las que se 

encuentran dentro de su campo de estudio. Las licenciaturas que se incluyen en el estudio 
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debido a su mayor comparación con la economía son administración, comercio 

internacional, banca y finanzas, así como ciencias políticas. Debido a su peso en la 

matrícula total y su campo de estudio, se realizaron tres grupos de comparación: 

administración, ciencias políticas y “otras”. La Gráfica 10 muestra la relación en 

proporciones sobre el total nacional entre la licenciatura en economía con las consideradas 

sustitutas.  

 
Gráfica 10. Proporción de primer ingreso a la licenciatura en economía con respecto a 

carreras sustitutas. 1978-2007 
 
 
Gráfica 10.1: Primer ingreso a economía y            Gráfica 10.2: Primer ingreso a economía,             
                      administración                                                         ciencias políticas y otras 
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Fuente: Cifras de ANUIES, UNAM y UAM con cálculos propios. 
 
 
Como se puede observar, la carrera con mayor auge es administración, mientras que otras 

como comercio internacional han ido en acenso durante la última década. La licenciatura en 

economía se ha mantenido decreciente a comparación de las demás. Esto podría atribuírsele 

a cuestiones de moda o popularidad, sin embargo, es necesario considerar si el auge de las 

carreras consideradas como sustitutas ha afectado directamente a la población que decide 

estudiar economía. Para esto, se utilizan proporciones con respecto al total. Este análisis se 

realizará a través de una estimación econométrica presentada más adelante. El ingreso a 
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economía y administración se mantuvo similar hasta 1985, en donde el interés por la 

carrera estudiada empezó a decrecer y el de la sustituta aumentó. 

 

La siguiente hipótesis analiza la relación entre el ingreso a la licenciatura analizada y 

la percepción de los estudiantes sobre los temas económicos. Esto sucede debido a dos 

tipos de cambios macroeconómicos: las crisis económicas y el papel del gobierno en la 

economía. Por un lado, al ocurrir una crisis económica, las personas se ven influenciadas 

por la cobertura mediática sobre el tema, lo que ocasiona un aumento en el interés de los 

estudiantes potenciales por conocer a profundidad el tema y deciden elegir la carrera en 

economía como su primera opción. Además, la posición del gobierno también puede jugar 

un papel positivo. Esto se debe a que al haber un aumento en el grado de participación y el 

papel que juega el Estado en la economía, las personas perciben una mayor posibilidad de 

ingresar al mercado laboral a través de empleos en el gobierno diseñados para economistas.  

 

En el Anexo 1 se encuentra la cronología de la historia económica de México desde la 

década de los setenta a la fecha. Existen diferentes sucesos sobresalientes que pueden 

afectar el ingreso a esta licenciatura. En primer lugar, debido a la crisis internacional del 

petróleo, hubo un auge en las exportaciones de esta materia prima. Sin embargo, el 

gobierno de José López Portillo no previó que este aumento en las exportaciones duraría 

únicamente pocos años, por lo que aumentó la deuda del gobierno hasta que las reservas 

internacionales se agotaron. El gobierno mexicano se declaró en moratoria de pagos y se 

nacionalizó la banca en 1982.  
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Durante el periodo entre 1983 y 1985, aunado a la caída de los precios del petróleo, el 

desempleo creció en promedio 22%, lo que pudo haber ocasionado que las personas 

decidieran inscribirse a una universidad a realizar estudios superiores, lo que explicaría el 

aumento en 1985 del primer ingreso a 4% del ingreso total. Este aumento no implica que la 

diferencia entre la tasa de crecimiento en economía y la de otras materias haya cambiado. 

Es posible que el desempleo afectara positivamente el ingreso a todas las licenciaturas. Sin 

embargo, el aumento de estudiantes de economía como porcentaje del total solamente se 

daría por sucesos que inclinaran a los alumnos a elegir economía, en lugar de otra carrera, 

es decir, situaciones económicas. 

  

Dos sucesos que posicionaran nuevamente a la actividad económica en los medios fue 

la adhesión de México al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT) y el 

cambio estructural que sucedió debido a la reprivatización bancaria en manos de Carlos 

Salinas de Gortari. Por otro lado, la primera parte de la década de los noventa estuvo 

enfocada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado con 

Estados Unidos y Canadá y la desregulación económica en general. Sus preparativos fueron 

anunciados en febrero de 1991, un año después, en diciembre de 1992, se suscribió el 

documento final del TLCAN teniendo como objetivos generales: “La eliminación de las 

barreras al comercio. Fomento a la inversión. La promoción de la competencia. La 

protección de la propiedad intelectual” (Babb, 2003, pp.149).  El documento se firmó y 

entró en vigor el 1 de enero de 1994. 
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A continuación se presenta una relación entre las diferentes crisis económicas que se 

han presentado en el país en los últimos años y el comportamiento del ingreso a la 

licenciatura en economía: 

 

Gráfica 11. Las crisis económicas y el primer ingreso a la licenciatura en 

economía. 1970-2007 

 

 
Fuente: Cifras de ANUIES, UNAM y UAM con cálculos propios. 

  

Aún cuando por medio de las gráficas podemos observar ciertos resultados sobre las 

hipótesis, en el siguiente capítulo se realizarán los análisis econométricos necesarios para 

probar las hipótesis viables. Entre éstas se encuentra la percepción de los estudiantes en 

momentos de crisis, cuando hay una mayor cobertura de los medios sobre temas 

económicos. Además con la disminución en la participación del Estado en la economía 

después de 1980, la percepción de las personas sobre las oportunidades laborales cambió. 

Esto pudo haber causado una disminución en la matrícula de economía como proporción de 
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la matrícula total. Por otro lado, la última hipótesis se refiere a la posibilidad de que, con el 

surgimiento de nuevas licenciaturas, disminuya el ingreso a economía debido a la 

sustitución entre ellas debido al área de estudio. 
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6. Análisis econométrico 

 

Para analizar las hipótesis viables para México, se realizarán diez estimaciones tomando en 

cuenta diferentes parámetros que podrían explicar el comportamiento en el primer ingreso a 

economía. Para aislar el efecto que pudiera tener algún suceso sobre el número total de 

alumnos de primer ingreso a licenciatura, en todas las regresiones se utilizará como variable 

dependiente la proporción del primer ingreso en licenciatura con respecto al total nacional. 

El intercepto en las ecuaciones captura el efecto de las variables que no se utilizan en el 

estudio y que ocasionan la demanda de estudios en economía independientemente de las 

variables independientes tomadas en cuenta. 

 

Con el primer ingreso a licenciatura en economía como proporción del primer ingreso 

total nacional (PPIE) como variable dependiente, las variables independientes que se 

utilizan en este estudio son el Producto Interno Bruto real (PIB); el Gasto de Gobierno 

como proporción del Producto Interno Bruto real (GGPIB), con el fin de observar el 

cambio de este gasto a través de los años sin tomar en cuenta el crecimiento de la 

economía; el primer ingreso a licenciatura en administración como proporción del primer 

ingreso total nacional (PPIA); la suma del primer ingreso a las licenciaturas en comercio 

internacional y banca y finanzas como proporción del primer ingreso total nacional (PPIO) 

y el primer ingreso a licenciatura en ciencias políticas como proporción del primer ingreso 

total nacional (PPICP).  
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La primera regresión solamente toma en cuenta el Producto Interno Bruto real como 

proxy de cambios en el contexto macroeconómico, es decir, de crisis económicas.  

 

         εϕα ++= PIBPPIE                                                 (1) 

 

Esta estimación se plantea de nueva cuenta en forma con el producto en forma 

logarítmica para suavizar la serie y reducir los efectos de puntos aberrantes. Al utilizar esta 

nueva forma se busca suavizar la brecha entre estas variables y  permite analizar los 

resultados en términos de porcentajes. Otro efecto de medir el PIB en logaritmo es que los 

resultados se interpretan como tasas, y no niveles. No obstante, la forma de la ecuación 

estimada es la misma que la primera: 

 

                                                εβα ++= PIBPPIE log                                                   (2) 

 

Por medio de estas dos estimaciones, podemos llegar a una conclusión sobre el efecto 

de las crisis económicas sobre el comportamiento del ingreso a economía, aunque no están 

tomados en cuenta otros factores macroeconómicos que podrían ser significativos. 

 

La segunda hipótesis a examinar incluye el papel del gobierno en la economía. Para 

estimarlo se utiliza el gasto del gobierno como proporción del Producto Interno Bruto. Esta 

variable permite medir la participación del gobierno en la sociedad. 

  

εδα ++= GGPIBPPIE                                                     (3) 



 46

La ecuación (4) muestra la relación entre el ingreso a la licenciatura en economía 

como proporción del total con el logaritmo del PIB y la proporción del gasto de gobierno 

con respecto al PIB. Estos dos componentes pueden verse como los factores 

macroeconómicos que afectan el estudio. 

 

                      εδβα +++= PGGPIBPIBPPIE log                                              (4) 

  

Las ecuaciones (5) a (7) son ecuaciones univariadas que miden el efecto de otras 

licenciaturas en la proporción de primer ingreso en economía. Es necesario tomar en cuenta 

que al analizar las proporciones de otras licenciaturas, es probable encontrar endogeneidad, 

por lo que esta ecuación únicamente es ilustrativa para mostrar el movimiento de ambas. 

Con esto, no es posible garantizar la causalidad entre ellas. 

  

Para probar la siguiente hipótesis, es necesario medir el efecto del ingreso a otras 

licenciaturas consideradas sustitutas sobre el de economía. Como mencioné anteriormente, 

la carrera considerada como la que ocasiona más sustitución es Administración, otras 

licenciaturas del ramo son Comercio internacional, Banca y Finanzas y dentro de las 

ciencias sociales, también se encuentra Ciencias Políticas. La ecuación utilizada es la 

siguiente: 

 

                                  εξγθα ++++= PPICPPPIOPPIAPPIE                                        (8) 

 

Una vez analizadas las dos hipótesis por separado, unimos las variables de ambas para 

analizar los efectos conjuntos. Se realizará una regresión de la ecuación (9) para mostrar 
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ambos efectos. Debido a la diferencia entre el área de la licenciatura en Ciencias Políticas 

(Ciencias sociales) y Administración, Comercio Internacional, Banca y Finanzas (Estudios 

empresariales, estudios sociales), omitiré la licenciatura en Ciencias Políticas. 

 

                       εγθδβα +++++= PPIOPPIAPGGPIBPIBPPIE log                            (9) 

 

En la estimación (10) se analizaron todas las variables para medir el impacto de cada 

una en la proporción de primer ingreso a la licenciatura en economía en relación al primer 

ingreso a licenciaturas a nivel nacional.  

 

           εξγθδβα ++++++= PPICPPPIOPPIAPGGPIBPIBPPIE log                  (10) 

 

 Al realizar los estudios econométricos correspondientes con la técnica de mínimos 

cuadrados ordinarios, se presentan los resultados obtenidos en la siguiente tabla:  
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Tabla 3: Estimaciones realizadas para la prueba de las hipótesis relevantes 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R2 0.54 0.44 0.586 0.81 0.76 0.70 0.06 0.86 0.90 0.92 

C 0.054 0.373 -0.011 0.39 0.05 0.04 0.03 0.06 0.51 0.48 

PIB -2.4E-08 
(3.85E-09)*                   

LOGPIB   -0.057 
(0.011)*   -0.063 

(0.011)*         -0.078 
(0.022)* 

-0.074 
(0.020)* 

GGPIB     0.123 
(0.019)* 

0.069 
(0.017)*         0.021 

(0.019) 
0.050 

(0.021)* 

PPIA         -0.415 
(0.044)*     -0.378 

(0.089)* 
-0.211 

(0.105)** 
-0.068 
(0.111) 

PPIO           -1.276 
(0.160)*   -0.283 

(0.261) 
0.276 

(0.255) 
0.071 

(0.245) 

PPICP             -11.27 
(8.07) 

-7.017 
(4.497) 

*** 
  -10.942 

(4.328)* 

Fuente: Banxico, OECD, ANUIES, Cálculos propios 
Desviaciones estándar se encuentran en paréntesis  
* Significativo al 95% de confianza 
** Significativo al 90% de confianza 
*** Significativo al 85% de confianza 
Paquete econométrico utilizado: E-Views 3.1 
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Como se puede observar, en todas las regresiones que incluyen variables 

macroeconómicas, éstas son significativas, excepto en el caso de GGPIB en la estimación 

(9). En éstas se puede ver que el logaritmo del PIB tiene un efecto negativo sobre el ingreso 

a economía, lo que implica que hay un aumento de estudiantes que ingresan a la 

licenciatura en economía cuando la economía nacional no está creciendo. Al contrario, el 

estimador del gasto de gobierno como proporción del PIB es positivo. Esto se explica 

debido a que a mayor participación del Estado en la economía, más personas ingresan a esta 

carrera debido a la percepción de los alumnos sobre el aumento en la probabilidad de 

ingresar a la fuerza laboral en el gobierno, en empleos diseñados para economistas. 

 

Para estudios posteriores se sugiere realizar la estimación utilizando gasto de 

gobierno desagregado para eliminar la proporción utilizada en educación superior. La 

justificación de realizar esta nueva estimación es que existe la posibilidad de que el 

aumento en el gasto de gobierno ocasione un aumento en la matrícula en economía, no 

solamente debido a un aumento en el retorno laboral esperado, sino a una inversión mayor 

en educación por parte del Estado. 

 

Las regresiones (5) a (10) miden el impacto de otras carreras sustitutas sobre 

economía. Se debe hacer una consideración con respecto a estas tres variables –PPIA, 

PPIO, PPICP. No es posible determinar si el aumento en el número de estudiantes en otras 

carreras ocasiona una disminución en economía o si el efecto es contrario, por lo tanto, se 

observa endogeneidad. Es por eso que los resultados obtenidos de estimar estas variables 

son únicamente ilustrativos, ya que muestran el patrón de comportamiento entre la carrera 

en economía y de las carreras consideradas sustitutas. Todos los estimadores de las 
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regresiones (5) a (10), muestran una relación inversa entre el comportamiento de economía 

con las carreras de administración y ciencias políticas. Esta situación ocurre también con 

“otras” licenciaturas, excepto para la regresión (9). Estas tres variables son, en la mayoría 

de los casos, no significativas. No obstante, dado que solamente son ilustrativas para 

observar su comportamiento, el que no sea una relación significativa no afecta los 

resultados del estudio central. 

  

La regresión (10) muestra la relación del ingreso a economía con las variables de 

ambas hipótesis: la primera, que incluye la percepción de los estudiantes debido a cambios 

macroeconómicos como las crisis económicas y la proporción del gasto de gobierno con 

respecto al PIB; y la segunda que relaciona negativamente el ingreso a la licenciatura 

analizada con el ingreso a otras licenciaturas. En ésta, solamente son significativas las 

variables que explican la primera hipótesis, con una esperanza de 95%. Es decir, en el 5% 

de los casos los coeficientes de las variables relacionadas a la primera hipótesis no serán 

válidos. La segunda hipótesis no tiene significancia estadística.  
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7. Conclusiones 

 

Debido a que las personas han utilizado la economía desde que el hombre comenzó a 

intercambiar bienes, su estudio ha sido primordial dentro del ámbito académico. En 

México, aunque como disciplina fue introducida a finales del siglo XIX, no fue sino hasta 

hace casi ochenta años que se empezó a impartir como licenciatura para formar 

profesionistas que ingresaran a diferentes áreas del gobierno. Dada esta circunstancia, se ha 

relacionado estrechamente al economista con el sector público. Una ventaja para los 

egresados de esta carrera es su amplio espectro laboral, debido a que además de laborar en 

el sector público pueden desempeñarse en el sector privado. Por lo anterior se podría pensar 

que la demanda por la licenciatura en economía en proporción a otras ha ido en aumento. 

Sin embargo, éste no ha sido el caso. Por lo tanto, es necesario investigar ¿qué factores, 

además de la oferta laboral, afectan la inscripción a dicha carrera? 

 

Un análisis estadístico de los datos permite concluir que hay un aumento en el número 

de alumnos durante la mayoría del periodo de estudio, aunque durante la década de los 

ochenta la tendencia fue negativa. Además, se mostró que el 50% de los alumnos están 

concentrados en 21% de las universidades del país, mismas que están ubicadas en el 

Distrito Federal. Otros aspectos relevantes sobre el comportamiento de la carrera se pueden 

observar en la disminución de la brecha entre universidades públicas y privadas, así como 

entre hombres y mujeres. 
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Dentro de las hipótesis analizadas sobre los factores que determinan el 

comportamiento del ingreso a esta licenciatura, se encuentra la influencia del contexto 

macroeconómico, en particular del Producto Interno Bruto como proxy de las crisis 

económicas, sobre la percepción de los estudiantes, así como del gasto de gobierno como 

proporción del PIB. El análisis econométrico muestra que el primero de estos factores tiene 

el impacto esperado sobre la inscripción a la carrera. Es decir, las crisis económicas 

cambian la percepción de los estudiantes debido a que se exponen a una mayor cobertura 

mediática sobre este tema. Asimismo, el gasto de gobierno afecta positivamente el ingreso 

a economía. Las personas que perciben mayor participación del Estado en la economía 

deciden estudiar esta licenciatura al creer que tienen una mayor probabilidad de obtener un 

trabajo en el sector público en el futuro. En cambio, y como se esperaba, la relación entre el 

comportamiento del ingreso a economía y otras carreras resulta contraria. Sin embargo, y 

por problemas de endogeneidad en los datos, solamente se puede concluir que el 

comportamiento en otras licenciaturas no determina el observado en economía cuando se 

controla por las variables macroeconómicas. Es decir, el resultado es únicamente 

ilustrativo. 

  

Un análisis más profundo resultaría útil para probar hipótesis como la influencia de 

los ingresos laborales esperados y cambios en las técnicas de enseñanza sobre el tema en 

cuestión. Para esto, sería necesario incorporar a la investigación los planes de estudio de las 

principales universidades, la estructura de edad y la ubicación geográfica, entre otros.  Para 

estudios posteriores sobre el tema se sugiere realizar un nuevo análisis econométrico para 

corregir problemas potenciales de endogeneidad o recursividad. Esto se debe a que la base 

de datos construida constituye un panel desbalanceado con 1891 observaciones, lo que 
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resultaría en una estimación más precisa, lo cual es necesario para el entendimiento integral 

del comportamiento de la enseñanza de economía en México.  
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Anexo 1: Cronología de la historia económica de México 

 

1970-1976: se abandonó el tipo de cambio fijo que existía desde 1954, de $ 12.50 por dólar, 

al final de su sexenio llegó a los 20 por dólar. La deuda externa aumentó de 6,000 millones 

de dólares que había en el sexenio de Díaz Ordaz a más de 20,000 millones. 

1976: Inflación alcanza el 27% 

1976-1982: Crisis internacional del petróleo hace que las exportaciones de México 

aumenten. Por ineficiencias la deuda externa se multiplica y se devalúa en más de 400% el 

valor de la moneda 

1974: Reformas para crear la banca múltiple. 

1978: Se empiezan a cotizar contratos a futuro sobre el tipo de cambio peso / dólar. 

1981: Fuga de capitales lleva a moratoria de pagos de la deuda externa 1982: 

Nacionalización de la banca – José López Portillo 

1983: Inflación de más de 100% 

1983-1985: Desempleo creció a 20-25% 

1982-1988: se establecieron los Pactos de Crecimiento Económico con los diversos 

sectores sociales, mediante los cuales el gobierno subsidiaba parte de los precios de los 

productos básicos y los productores/distribuidores se comprometían a no aumentarlos. 

1986: México se adhiere al GATT 

1990: Reprivatización bancaria.  

Febrero 1991: Se anuncian los preparativos para ingresar al Tratado de Libre Comercio 
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Diciembre 1992: Suscripción del documento final del TLCN teniendo como objetivos 

generales:  “La eliminación de las barreras al comercio. Fomento a la inversión. La 

promoción de la competencia. La protección de la propiedad intelectual.” 

1994: Firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá – Carlos Salinas 

de Gortari 

1994: Error de diciembre que fue la táctica de libre flotación de la paridad peso-dólar  

1994: Devaluación en 40% del peso.  

1995: Efecto Tequila afecta en cadena a América Latina 

1995: Creación del FOBAPROA para el rescate bancario 

1998: Constitución del MexDer y Asigna 
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Anexo  2: Distribución de universidades y alumnos según ubicación geográfica. 2007 

Estado No. de 
universidades 

% del total 
nacional  

No. de 
alumnos de 
economía  

% del total 
nacional 

Matrícula 
promedio 

por 
universidad 

Aguascalientes 2 2% 195 1% 98

Baja California 1 1% 212 1% 212
Baja California 
Sur 2 2% 97 0% 49

Campeche 1 1% 169 1% 169

Chiapas 2 2% 406 2% 203

Chihuahua 1 1% 305 1% 305

Coahuila 3 3% 243 1% 81

Colima 1 1% 185 1% 185

Distrito Federal 19 21% 9,660 45% 508

Guanajuato 2 2% 110 1% 55

Guerrero 2 2% 758 4% 379

Hidalgo 2 2% 208 1% 104

Jalisco 2 2% 812 4% 406

Mexico 11 12% 2,501 12% 227

Michoacán 1 1% 694 3% 694

Morelos 3 3% 134 1% 45

Nayarit 1 1% 78 0% 78

Nuevo León 5 6% 924 4% 185

Oaxaca 2 2% 48 0% 24

Puebla 7 8% 805 4% 115
Fuente: Cifras de ANUIES, UNAM y UAM para la matrícula en el año 2007. Cálculos propios.  
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Anexo 2: Distribución de universidades y alumnos según ubicación geográfica. 2007 

(Continuación) 

Estado Número de 
universidades Proporción Número de 

alumnus Proporción 
Matrícula 

por 
Universidad

Querétaro 1 1% 3 0% 3

San Luís Potosí 1 1% 382 2% 382

Sinaloa 2 2% 307 1% 154

Sonora 2 2% 327 2% 164

Tabasco 2 2% 533 2% 267

Tamaulipas 4 4% 353 2% 88

Veracruz 5 6% 415 2% 83

Yucatán 1 1% 279 1% 279

Zacatecas 1 1% 354 2% 354
Fuente: Cifras de ANUIES, UNAM y UAM para la matrícula en el año 2007. Cálculos propios.  

 

 

 

 

 

 

 


