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Guiílerimo Martínez At31anoz 

Resunien 

.Los sistemaspú blicos yprivados de educación superior se complementan. 
Por la población que atienden, por la investigación que realizan, por la 
organización de sus estructuras de administración y de participación, las 
univeisidades e institutos de educación superior ahn forma y complementan 
una o,í&aplural y diversa de servicios educativos. L a s  teorías recientes de la 
rnicroeconomía permiten plantear los problemas de la educación superior 
en estructuras de mercado de no competencia perfecta, donde la segmentación 
de mercados y la teoría de los incentivospermiten de mejor forma plantear 
los problemas del mercado de ofirta y demanda de servicios educativos. E n  
la primera parte de este artículo .se argumenta en favor de un cambio bacía 
la demanda. Para aumentar la eficiencia terminal en las universidades 
públicas se debe fondear la demanda. Se propone y describe la operación 
de un sistema de financiamiento, cuyas caracteristicas principales se basan 
en el credit0 indexado a los incrementos a los salarios mínimos, en la creación 
de umz instituciónfiruanciera con carácter nacional de crédito a la educación, 
los fond(os de esta instituciónprou~rndrían del actualpresupuesto que se otorga 
a las nniversi~despúblicas, con lo cual se reduciría el subsidio a la oferta 
deforma deliberada. 

u[. PrelliimLnares 

Lai educación pública ha sido duramente criticada. En las discusiones 
sobre educación superior la teoría económica se presenta reducida al más 
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aumentarlo, el stock sufrió un considerable deterioro; no obstante los méto- 
dos de selección basados en concursos de oposición, improvisó profesores 
y tuvo en los años noventa que corregir este proceso de una forma precipi- 
tada, olfreciendo becas al persona.1 docente en f o r m  no abierta. El costo de 
los programas de calidad y de formación de su planta docente ha sido alto 
y los resultados aún no se reflejan en una mejor calidad y en mayor investi- 
gación. El estudiantado se pauperó, sin embargo, y este es un hecho impor- 
tante, no se politizó. Las opciones se cerraron, no hubo forma de continuar 
con los estudios y mucho menos pensar en estudios de posgrado. La única 
alternativa para los egresados fue la incorporación al mercado laboral, pero 
aún aquí las dificultades fueron enormes, ya que el empleo prácticamente 
se estancó y las remuneraciones cayeron. El proceso inflacionario iniciado 
en los años ochento minó los ingresos provenientes del pago de colegiaturas, 
todos los sistemas basados en cuotas fijadas en términos nominales sufrie- 
ron dols efectos desfavorables; la inflación y la corrección del peso. Final- 
mente, la quita de tres ceros hizo del todo inviable recabar ingresos por 
medio de las colegiaturas a los estudiantes. 

Para las clases altas y medias la UAM dejó de ser una opción de 
educativa, las tres unidades acaclémicas se segmentaron y sus perfiles de 
investigación cambiaron. La Universidad Autónoma Metropolitana perdió su 
impetú inicial y pasó a atender a la población de la delegación política en la 
cual está ubicada cada unidad. Así, un primer acercamiento a la población 
estudiantil de cada unidad está referido a Bas condiciones socioeconómicas 
de las tres delegaciones políticas: Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco; 
por lo tanto las características de cada delegación política están presentes al 
interior de las unidades académicas. Las medidas correctivas de principios 
de los aiios noventa y varios de los cambios que se hicieron fueron acerta- 
dos, eni especial aquellas que corrigieron los ingresos por colegiaturas y que 
abrieroa el campo para la calificación a la planta docente. Sin embargo, los 
prograinas de becas a la permanencia y a la docencia no han resultado ni 
han brindado los resultados esperados, lo mismo que los programas de 
becas para estudios en el extranjero. Pero esto requiere el uso de algunos 
elementos de la teoría econólmica de los incentivos3 y del análisis 
microeconómico. 

I_ 

3 Ver litem- sobre incentivos, Jean Tirole, Organización hdutrtal, Bosch editor, lh4, España. 
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han probado ser importantes en la explicación de los fenómenos, compar- 
ten con la competencia perfecta, el problema de participación de los agen- 
tes económicos en los mercados para ser utilizados. Entonces, la estructura 
de mercado es fundamental para los resultados obtenidos. 

Sin embargo, las preguntas que deben formularse para entender los 
problemas de educación y seguridad social muchas veces están por fuera 
del mercado. Es difícil sino imposible, definir claramente cuales son los 
mercados donde se participa, la demanda y la oferta. El mercado de servi- 
cios educativos comprende tanto a los demandantes como a los oferentes, la 
cantidad de estudiantes atendidos por el total de las universidades y el pre- 
cio de los servicios prestados deberán corresponder a un equilibrio. Por este 
motivo, se llega a formulaciones basadas más en el consenso social y en el 
interés piiblico, así como en las instituciones y en los costos de transacción.' 

Podemos concluir que plantear el problema como una competencia 
entre universidades privadas y públicas, no es correcto. El ámbito de la 
competencia está dentro de las propias universidades públicas y la única 
forma que existe para que ellas compitan es por medio del fondeo a la 
demanda. Al otorgarlo los estudiantes podrían elegir entre las universidades 
y sus prolgramas. Un indicador de eficiencia resultaría del número de estu- 
diantes con financiamiento otorgado por alguna institución educativa y el 
total de ellos. 

Esta propuesta podría vincularse a las nuevas formas para medir el 
desempefío de cada profesor, para establecer políticas que retribuyan más y 
mejor a quien más aporte a la universidad. De esta manera una parte impor- 
tante de las becas de docencia podría basarse en mantener la eficiencia 
terminal. 

W. 0p:iones de financiamiento 

Con la firma del Tratado de :Libre Comercio con Norteamérica se creó 
en el apartado de servicios financieros la figura de las Sociedades Financie- 
ras de Objeto Limitado (SofoZes), las cuales son conocidas como Non-Bank- 

Véase Olivier Williamson, Las instituciones económlw del capitalismo, Ed. Fondo de Cultura 
Económica, 1989, México. 





deiarius 
n y h p r i i l r a  -- 

La administración de dichos esquemas ha probado ser dificil, veamos 
porque: 

l., Indexar el financiadento a un 'mdice, o bien, a una unidad de 
pago (colmo las Udi's). Este sistema protege al prestamista, sin embargo, 
genera problemas al acreditado y de inflación inercia1 puesto que los ingre- 
sos actuales y futuros se rigen por los salarios y no por la inflación. Como se 
muestra en las tablas 1 y 2, los salarios kan sufrido un rezago respecto de la 
inflación en las últimas tres década. 

2. Indexar el fondeo a los; incrementos al salario. Este esquema 
supera los problemas de los créditos en términos nominales sin hacer invia- 
ble para el acreditado el pago del mismo. En la tabla 2 se observan los 
ajustes ;a1 salario, incluso, de dos 13 tres veces en un año, esto protege a la 
institucióii que fija su recuperación en este indicador, por lo tanto cuando se 
fijan colegiaturas, créditos o cualquier otra operación en salarios mínimos se 
asegura ulna actualización constante de los pagos. Por otra parte, la pobla- 
ción tralbajadora que recibe un salario mínimo ha dismúiuido por lo que se 
convierie en una unidad de cuenta más de referencia de 1a dinámica del 
mercado laboral el cual se rige en su mayoría por los salarios contractuales. 

3. Otorgar los préstanios ten términos nominales. Esta forma de 
financiamiento representa un serio problema de recuperación de cartera ya 
que cuando el acreditado no tiene ingresos la cobranza se vuelve inviable. Si 
por el contrario los cobros fueran directamente vía nómina el problema se 
resuelve. Por otra parte el deterioro constante de los contratos nominales y 
los cambios en las unidades monetarias (México 1993) provocan que la 
administración de éstos sea onerosa, es importante entonces, una adecuada 
gestión ya que permite al igual que la condonación de pagos una ganancia 
en costos fijos para los participantes. 

4. El fondeo fijado al salario rn'inino. Este esquema resuelve mu- 
chos de 10s problemas planteados anteriormente, asegura la recuperación 
de la cartera y permite una fuente regular de ingresos para la institución de 
crédito. Sin embargo enfrenta el problema de pagos en dos sentidos: prime- 
ro, los descuentos no se hacen vía nómina por lo que el deudor tendría que 
suscribir un contrato pagadero al término de sus estudios y en cuanto se 
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seguida se muestra la distribucióii porcentual de la población mayor de 15 
años conforme al nivel de instrucción. 

DISTRJBUCI~N PORCENTUAL DE LA POBUCIÓN MYOR DE 15 AÑOS 
DE ACUERDO AL, NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Nivel de instrucción 

Sin Instrucción 
Primaria Incompleta 
Prim.aria Completa 
Con Instrucción Media Básica 
Con Instrucción Media Superior y Superior 
No Especificado 
Total 

Participacidni Porcentual 

10.44 
21.13 
18.84 
22.10 
26.93 
0.56 
1 O0 

Fuente: Elaborado con datos del Conteo de Población y Vivienda 1995. 

Ahora bien, en las tablas h y 2 puede observarse la evolución del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y del Salario Mmimo de 
los últimos 28 años. El poder de compra del salario nominal ha decrecido en 
forma coasiderable, de 1986 a 1998 la política económica adoptada en Méxi- 
co ha propiciado que los salarios nominales aLumenten en razón inversamente 
proporcional a su caida real de tal suerte que entre más han “subido” las 
percepciones de los trabajadores más ha caído su poder de compra. Mien- 
tras en 1988 nueve productos de consumo básico se podían comprar con ei 
equivaleinte a 2.5 salarios mínimos diarios en 1996 se requerían 5.5 para 
hacerlo. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) espe- 
cifica que sólo en 1995 los salarios tuvieron una caída real de 12.3% respecto 
de 1997 más el desplome de 8.3 % en 1996. En 1997 se registro una baja en 
el salario mínimo de 1.8 y en 1998 del 1%. 

33 





denarius 
nwI*aiií,- 

TABLA 2 

SALARIO MINIM0 

Gral. Prom. 

0.028 
0.028 

0.033 

0.039 

0.047 

0.055 

0.071 

0.091 

O. 103 

0.120 

0.141 

O. 183 

0.257 

0.431 

0.666 

1.036 

1.767 

3.878 

7.218 

8.133 

9.345 

10.967 

12.084 

13.060 

13.970 

16.449 

20.410 

24.300 

27.879 

XF (nom) 

0.032 
0.032 

0.038 

0.040 
0.055 

0.063 

0.083 

0.106 

0.120 

0.138 

0.163 

0.210 

0.301 

0.492 

0.756 

1.169 

1.892 

4.279 

7.961 

8.976 

10.310 

12.130 

13.300 

14.270 

15.270 

17.960 

22.308 

26.450 

30.200 

0.000 

18.750 

5.263 

37.500 

14.545 

31.746 

27.711 

13.208 

15.000 

18.116 

28.834 

43.333 

63.455 

53.659 

54.630 

61.848 

126.1 63 

86.048 

12.750 

14.862 

17.653 

9.646 

7.293 

7.008 

17.616 

24.209 

18.567 

14.178 

eai de 1994 

32.659 
31.115 

35.070 

34.086 

34.140 

35.777 

36.217 

38.497 

37.592 

36.264 

33.197 

33.161 

23.424 

21.742 

21.073 

20.032 

16.607 

14.066 

17.260 

16.247 

14.368 

14.195 

13.972 

13.981 

13.970 

10.824 

10.517 

10.739 

10.855 

).F red 1994 

37.418 
35.649 

40.105 

34.782 

39.295 

41.062 

42.312 

44.913 

43.589 

41.780 

38.462 

38.043 

27.423 

24.806 

23.927 

22.609 

117.783 

15.518 

19.036 

17.930 

15.852 

15.700 

15.378 

15.277 

15.270 

11.818 

11.495 

11.689 

11.759 

Fuente: Elaborado con base en datos de Banco de México y Comisión de los Salarios Minimos, STyPS. 
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institutional, entre los diversos miembros que conforman la institución se 
haya un fin común, que es la realización de la obra mediante la organización 
del poder que a su vez crea órganos. Lapermanencia, de acuerdo al artículo 
359 de la LGTOC, el fideicomis’o debe establecerse como plazo máximo a 
treinta años, salvo algunas excepciones. órganos sujetos a un régimen 
estatutario, la forma de organizar el poder y de ejercerlo conlleva un estatu- 
to que puede derivarse de voluntades de los miembros o de la propia ley. 
Existen diversos tipos de fideicomisos, los cuales están en función de figuras 
jurídicas utilizadas y de los fines particulares que busca el fideicomitente. En 
nuestro caso el fin es la administración de activos y pasivos de un fondo de 
recumx con el objeto de proporcionar financiamiento a estudiantes de edu- 
cación superior, a este fin responde un jdeicomiso de administración. 

V. El 1Fi.deicomiso de administración 

A.quel en virtud del cual st: trasmite la titularidad de bienes muebles e 
inmuebles y/o efectivo, o dereclhos al fiduciario, para que éste lleve a cabo 
operaciones de guarda, conservación o cobro de los productos de los bienes 
fideicomitidos y se entreguen dichos beneficios al fideicomisario. Celebran- 
do los contratos de arrendamiento respectivos, cobro de rentas, pago de 
impuestos, vigilancia y mantenimiento, depositando los excedentes en una 
cuenta de cheques del propietario. Es decir, la institución fiduciaria adminis- 
tra íos bienes fideicomitidos y el manejo de su patrimonio’ en interés del 
fideicomisario, que puede ser el propio fideicomitente. 

“El fin del fideicomiso es ].a actividad jurídica que realiza el fiduciario, 
or instrucciones del fideicomitente, a través del ejercicio obligatorio de los 

gerechos que le trasmite dicho fideicomitente9@. 

En relación al objeto del fideicomiso, podemos señalar el objeto direc- 
to, el objeto indirecto y el objeto material: “el objeto directo del contrato es 
el de crear o tranderir derechos y obligaciones; el objeto indirecto del con- 
trato, es el objeto de las obligaciones engendradas por él, y que pueden 

’ “En términos generales, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones correspondientes a una 
persona, con contenido económico y que coiutituyen urn universalidad jurídica”. Véase, Jorge A. Mart’ínez 
Domínguez. Derecho Civil. Porrúa, 2”. Ed. 1990, México, p. 215. 

Viilagordoa Lozano, José Manuel. Doctrina General ddFideicotniso. Pornía, 2&. Ed. 1982, México. p. 
179. 
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]En términos generales los miembros que conforman el Sistema Banca- 
rio Mexicano pueden desempeñar las funciones de fiduciarios. De acuerdo 
con el artículo 350 de la Ley de Instituciones de Crédito, pueden ser los 
siguientes: 

Banco de México 
Instituciones de crédito: Banca múltiple y Banca de Desarrollo 
El Patronato del Ahorro Nacional 
Los Fideicomisos Públicos constituidos por el Gobierno federal, 

para el fomento económico así como aquellos que se constituyan para el 
desempeño de las funciones que la Ley encomienda al Banco de México. 

s 

s 

. 

0 E1 fiduciario debe observar las instrucciones del Comité Técnico, 
es decir, de becas, como órgano colegiado quien tomará las decisiones como 
un Consejo de Administración. 

3. Elfiddcornisario, es la persona fííica o moral que recibe los 
beneficios del fideicomiso, puede ser un organismo público o privado, o 
bien, una persona física o simplemente ser determinable. “Es quien recibe el 
provecho que el fideicomiso implica””. 

$3 Los fideicomisarios serán todos aquellos estudiantes universita- 
rios q u e  reciban la beca o préstamo reembolsable. 

Por el origen de los bienes el fideicomiso puede ser de Fondos Mixtos, 
es decir, que haya aportaciones públicas o privadas, independientemente de 
que la finalidad sea de interés público. Los bienes fideicomitidos son tanto 
del dorninio público como de capital privado; en este sentido, podríamos 
tener un fideicomiso público o privado de fondo mixto, dependiendo de la 
forma en que opera y sobre todo de quien hace el papel de fideicomitente. 

El fondo del fideicomiso puede estar integrado por las partidas 
presupnestales aprobadas por la Junta de Gobierno de la UAM así como por 
diversas contribuciones que provengan de personas físicas o morales, tales como: 

(ZI 
ción superior 

Partidas del Gobierno Federal o Estatal para apoyo a la educa- 
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Apoyo alimenticio y, 
Adquisición de libros y materiales. 

’Y estará sujeto a renovación cada período. Ésta dependerá de que se 
hayan cumplido las condiciones que dieron lugar al crédito y a la disponibi- 
lidad de fondos. 

El financiamiento a través de préstamos reembolsables estaría indexado 
al salario nominal, es decir, a los incrementos al salario. En este sentido se 
prestará un determinado número de salarios nominales a valor presente y se 
pagarám el mismo número en el futuro. Como señalamos, esta alternativa de 
fondeo supera los problemas de los créditos en términos nominales y miniza 
el riesgo de “no pago” en el que otros esquemas incurren por la carga 
financiera derivada del fenómeno inflación más prima de riesgo contra po- 
der adquisitivo o ingresos en tiSrminos reales, mientras que con salarios 
nominales se asegura un incremento moderado de la deuda. 

,4demás el fundamento social de apoyo a 1a.educación espera un mí- 
nimo de igualdad entre deudor y acreedor. Este esquema sin duda, pretende 
el logro de un objetivo sin fines de lucro sino de “sentido social”, bajo la 
carta compromiso del cumplimiento de pago por medio de otra forma de 
gestión fomentando así la “cultura del pago” en nuestro país. 

]Entonces el financiamiento a través de préstamos reembolsables esta- 
ría indiexado al salario nominal como una unidad de valor (pago) por su 
equiva,lente en pesos. 

Como señalamos, en los últimos años en México se han utilizado como 
instrumentos de protección al poder adquisitivo de los inversionistas y 
ahorradores principalmente las Unidades de Inversión. En efecto, éstas pro- 
tegen las inversiones más no las deudas, el panorama actual del Sistema 
Bancairio demuestra que los créd:itos en Udis crecen aceleradamente ya que 
105 usuarios reciben el impacto de la inflación ocasionando un crecimiento 
acelerado del crédito en pesos. 

ILa Unidad de Inversión puede definirse como una unidad de referen- 
cia o unidad de cuenta para denominar tanto créditos como inversiones, la 
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TABLA 4.AMORTIZACIÓN CQN UNIDADES DE INVERSION 

Intirrés 0.00% 

Capitai 4,371.71 Udi's 
PllaZ'O 10 Meses 

Udi's (01-Ene-99) 2.364061 
Valor Udi's 1,033.50 
Valor pesos 10,335.00 

Las dos tablas considerar1 la amortización del préstamo en pagos 
iguales,. En el primer caso nos referimos al salario mínimo por lo que se 
estará pagando u:n salario mínimo mensual. Eo que se observa es que éste se 
mantuvo igual y al no existir movimientos el crédito inicial se mantiene igual 
por lo que "no genera" un costci financiero. En la tabla 4 se representa el 
crédito en Udi's, la amortización mensuar es con rentas iguales de Udis. 
Éstas fluctúan diariamente y al convertirse en pesos tienen un incremento 
diario por lo que durante la vigencia del crédito, éste refleja una tasa de 
increrniento del 7%. Bajo este esquema podemos ver que resulta más conve- 
niente iridexar el financiamiento :a Salarios Nominales ya que éste en condi- 
ciones económicas normales se ajusta unicamente una vez al año. Es impor- 
tante ret'omar que la tabla 3 refleja una tasa del cero por ciento de incremen- 
to porque no hubo ninguna alza del salario mínimo por lo que lógicamente, 
en un plazo majror del crédito, tal es nuestro caso (cuatro años) la tasa se 
verá crelcida en z.lgún porcentaje 

Finalmente, el problema no debe ser medido exclusivamente en ter- 
minos de una tasa de crecimieni.0 de la carga financiera, el problema real 
radica en la pérdida del poder adquisitivo de la población. 
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. Los préstamos reembolsables no causarán intereses sobre el saldo 
insoluto en salario nominal. 

. El beneficiario deberá cubrir su adeudo eon pagos iguales a partir de 
los seis imeses de conclusión de :sus estudios. 

. Los pagos se harán por un periodo equivalente igual al lapso sobre el 
cual se recibió el préstamo. 

. Si el alumno declara tener ingresos anteriores a la conclusión de sus 
estudios, es decir, durante los mismos, deberá iniciar inmediatamente la 
amortización de su deuda. 

. Si el alumno suspende sus estudios deberá iniciar de manera inme- 
diata la amortización de su préstamo. 

Aspectos fscales 

161 tratamiento fiscal del fideicomiso públicos es similar al trato fiscal 
de las personas morales en los términos de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales (LFEP), Código Fiscal de la Federación (CFF), Ley del Impuesto 
sobre la Renta (LISR) y Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAPF), 
así corno su reglamento. En este sentido existen fideicomisos semejantes a lo 
que se conoce como fundación. 

]En México las fundaciones surgen a partir de una Asociación Civil 
(A.C.) la cual carece de toda finalidad de lucro, en realidad su función social 
es altruista y benefactora. L o  importante de las asociaciones civiles semejan- 
tes a las fundaciones con “sentido social” (investigación, social, académicas, 
entre otras) es el derecho de otlorgar en términos de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta (LISR) comprobantes de ingresos deducibles de dicho im- 
puesta a favor del donante. 

]El artículo 27” del Código Fiscal de la Federación señala: “las personas 
morales, así como las personas físicas que deban presentar declaraciones 
periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las activida- 
des que realicen, deberán solicitar su inscripción en el Registro Federal de 
Contribuyentes de la Secretaría d e  Hacienda y Credit0 Público y proporcio- 
nar la información relacionada con su identidad, su domicilio y en general 
sobre su situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en el Regla- 
mento de este Código”. 
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En el artículo 140 de la LLSR se observa el tratamiento fiscal de los 
donativos a instituciones de ense fianza corrm sigue: “Tratándose de donati- 
vos otorgados a instituciones de enseñanza serán deducibles siempre que 
sean establecimientos públicos o de propiedad de particulares que tengan 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos 
de la Ley Federal de Educación, se destinen a la adquisición de bienes de 
inversión, a la investigación científica o desarrollo de tecnología, así como a 
gastos de administración hasta por el monto.. .” 

Cbmprobantes de donativos: RISR-40; límite de 5% para gastos de ad- 
ministración: RISR-159, 14C; requisitos para deducir donativos: RISR-14 al 
14E; tratamiento de las escuelas como personas morales no contribuyentes y 
autorización para recibir donativos:LISR-70X, 70B15. 

Admismo para efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en el 
articulo 9Q se dice: “Cuando a tra17és de un fideicomiso se realicen activida- 
des empresariales, la fiduciaria determinará en los términos del Título II de 
esta Ley, la utilidad o pérdida fiscal de dichas actividades y cumplirá por 
cuenta del conjunto de los fideicoimisarios las obligaciones señaladas en esta 
Ley, incluso las de efectuar pagos provisionales. Los fideicomisarios acumu- 
larán a sus ingresos en el ejercicio, la parte de la utilidad fiscal que les 
corresponda en la operación del fideicomiso, o en su caso, deducirán la 
perdida fiscal y pagarán individuahente el impuesto del ejercicio y acredi- 
tarán proporcionalmente el montlo de los pagos provisionales, incluyendo 
su ajuste, efectuados por la fiduciaria. 

Cuando alguno de los fideicomisarios sea persona fííica considerará 
esas utilidades como ingresos por actividades empresariales. En los casos en 
que no se hayan designado fideicomisarios, o cuando éstos no puedan 
individualizarse se entenderá que la actividad empresarial la realiza el 
fideicornj tente. 

Piara determinar la participación en la utilidad o pérdida fiscal, se aten- 
derá a la fecha de terminación del (ejercicio fiscal que para el efecto manifies- 
te la  fiduciaria. 

l5 Vease Prontuario Fiscal Correlacionado. 1999.LISR, Ecasa, México, pp,531 
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cas se mantengan cerradas a ia competencia ocurren porque se basan en 
subsidios a la oferta educativa. En la primera parte de este artículo se argu- 
mentó en favor de un cambio hacia la demanda. Para aumentar la eficiencia 
terminal en las universidades públicas se debe fondear la demanda. Una 
forma de hacer viable el fomento a la demnda en las instituciones de edu- 
cación superior es por medio del crédito educativo. Los sistemas de 
financiamiento educativo durante la década de los años ochenta desapare- 
cieron en parte porque la recuperación de los créditos otorgados no indexaba 
los montos de los prestamos a la inflación y porque las crisis recurrentes 
hacían inviable cualquier intento de previsión. Sin embargo, en un marco de 
una economía estable y de inflación controlable, es posible instaurar de 
nueva cuenta el crédito a la demanda. Se propone y describe la operación 
de un sistema de financiamiento., cuyas características principales se basan 
en el crédito indexado a los incrementos a los salarios mínimos, en la crea- 
ción de una institución financiera con cariicter nacional de crédito a la edu- 
cación, los fondos de esta institución provendrían del actual presupuesto 
que se otorga a las universidades públicas, con lo cual se reduciría el subsi- 
dio a h (oferta de forma deliberada. 




