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Estudio mundial de matrículas 
escolares por edad simple

Guillermo Ramón Adames y Suari1

Este estudio es un fragmento de la tesis doctoral del autor. Es una 
nota de investigación derivada del estudio original que aporta conclu-
siones que podrían aplicarse en el caso de México. Lamentablemente, 
por razones de espacio en esta publicación no puede incluirse la parte 
estadística relativa al análisis de datos propiamente dicho, con más 
de 400 análisis. Culmina con un resumen de las experiencias de otros 
países con la fi nalidad de mostrar alternativas probadas para el siste-
ma educativo actual de México.

Esta investigación utilizó seis bases de datos de organismos interna-
cionales: 1) base de datos de educación por edad de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
2) archivo de edades y educación del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF), 3) archivo de datos sobre la educación en el 
mundo, Fondo Monetario Internacional (FMI), 4) Financiamiento de la 
educación del Banco Mundial (BM), 5) archivo de datos en educación, de 
países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) y 6) archivo de población del Fondo de Población de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La posición privilegiada 
del autor le permitió tener acceso a todas estas bases de datos.

Este texto se resume como una investigación comparativa entre 
administraciones públicas nacionales de sistemas de educación de los 

1 Guillermo Ramón Adames y Suari, Universidad Anáhuac, México. Correo electró-
nico: stanahuac@gmail.com
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países considerados. Representa cinco años de trabajo. Como preci-
sión, se desarrollaron técnicas matemáticas, geométricas, informáticas 
y estadísticas para el manejo de mega y metabases de datos aparte de 
los compiladores comerciales disponibles y con base en estos mismos.

Acorde con los requisitos impuestos por los organismos internacio-
nales que permiten la utilización de sus datos, se precisa que el autor 
es el único responsable del estudio, de sus alcances y conclusiones, 
por lo que se libera a las instituciones citadas de cualquier valoración 
directa o indirecta emitida en este documento.

Análisis de la investigación

Primero: Se trata de una contribución concreta al sistema educativo 
obligatorio en México. Se sugiere en tres etapas, empezando con la pro-
puesta de que el sistema educativo obligatorio sea más largo. Las ex-
periencias en otros países con sistemas más largos son muy exitosas.

Segundo: Se reconoce que los cambios en educación deberán ser 
continuos. Con base en el fl ujo de información que prevalece hoy día, 
la Secretaría de Educación no podrá permitirse hacer actualizaciones 
“anuales”. Los planes de estudio y los materiales deberán ser revisa-
dos, por lo menos, semestralmente.

Tercero: Las conclusiones evidencian que las condiciones históri-
cas y económicas del siglo XXI exigen revisar a fondo la política educa-
tiva obligatoria en México.

Preguntas esenciales

El estudio responde a las siguientes preguntas fundamentales que se 
formulan con base en evidencias numéricas.

¿Puede reconsiderar la Secretaría de Educación Pública (SEP) la me-
jora continua —a partir de las experiencias de varios países, obtenidas 
de datos a nivel mundial—, y por ende, el cambio del sistema educativo 
mexicano?
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¿Aporta algo este trabajo a México y, en particular, a su juventud?
La investigación muestra que puede obtenerse una auténtica “ganan-
cia educativa” para nuestros jóvenes.

¿Cómo interpretar este estudio?
El trabajo está estructurado siguiendo una serie de análisis factoriales 
de correspondencias sucesivos (más de 400). Se agrupan los países de 
acuerdo con técnicas de análisis factorial. Se van caracterizando los 
resultados respecto a un cuadro de referencia. Cuando el cuadro de 
referencia presenta resultados útiles, se exploran, se resumen y, de-
pendiendo de su pertinencia, se sugiere una posible utilización en al-
gún país, para nuestro caso, México, que entonces se presentan como 
conclusiones/sugerencias. Como ejemplo, no se requiere de un estu-
dio estadístico para saber que existe una diferencia entre la cantidad 
de muchachas y muchachos escolarizados. En todos lados las hay. El 
estudio mide esas diferencias y se da una idea de su proporción: esta 
información puede ser útil para una política educativa hacia las jóve-
nes, dependiendo de la dimensión de la diferencia. También se precisa 
que el ejemplo presente no es una diferencia numérica poblacional: que 
nazcan más niños que niñas o viceversa: es una política educativa desde 
la más tierna infancia. Hay que cambiar este enfoque; otros países han 
tenido éxito en esa equidad. ¿Por qué México no podría?

¿Qué hay de bueno en nuestro sistema educativo actual 
para poder optimizar lo que ya hay respecto a la educación 
anterior a la escolaridad obligatoria?
Las estructuras educativas anteriores a la escuela primaria en México 
cubren prematernal, maternal, jardín de niños y tantos otros nombres 
“técnicos”; de ahí se pasa a la educación primaria. La educación formal 
en México, se sugiere —con base en el presente estudio— que empezara 
desde antes de los cinco años. Por otro lado, muchos establecimientos 
en México “exigen” la matrícula anterior a la escuela primaria como 
“requisito”. A la fecha estos requisitos no están ni estructurados ni re-
gulados. Una revisión regulatoria completa debería ser instaurada para 
que no se convierta de un requisito “sin valor” y con un costo obligatorio 
para los padres sin aportar gran cosa a los niños. 
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¿Qué se hace en esos niveles? 
Cada escuela tiene su idea: véase en el apartado de conclusiones de 
esta investigación los resultados que se obtienen cuando la formación 
comienza “casi desde la cuna”, tal como sucede en Hong Kong, en 
Brunei. Este estudio también confi rma numéricamente lo que varias 
teorías psicoeducativas ya han adelantado: “mientras más tempra-
no empiezan a formarse nuestros niños, mejores resultados dan des-
pués”. Al respecto, este punto está orientado a apoyar la iniciativa 
mexicana correspondiente. La sugerencia es que la Secretaría de Edu-
cación encuadre el marco de referencia, retome, impulse y aplique es-
trictamente esta política. Esto ya se intentó, pero sin éxito, ¿por qué?

¿Dónde están los problemas en nuestro sistema educativo?
Este estudio es útil en la evaluación de las diferencias entre unos y 
otros, y a qué edades críticas ocurren, así como sus explicaciones. 
¿Sabe el lector que las edades de mayor deserción educativa a nivel 
planetario es entre los 10 y 11 años? ¿Por qué esa edad? ¿Qué se pue-
de hacer para detenerla o prevenirla?

¿Qué ganaría México?
Nuestro país también padece el problema de la deserción. Es útil ex-
plorar la forma en que algunos países han buscado y obtenido solu-
ciones. Existen enmiendas prácticas que pueden deducirse de lo que 
hacen otros países.

Presentación de la metodología: 
análisis factorial de correspondencias

El problema principal en este estudio es que no existe ninguna teoría 
educativa ni matemática que describa una política de educación pú-
blica a nivel nacional. Todavía menos regional ni mundial. Es decir, 
no existe un modelo matemático que pudiéramos considerar a priori. 
Simplemente no hay un gobierno que tenga el modelo que explique su 
política educativa. Tampoco hay ningún otro estudio como éste. En tal 
contexto, la única forma de hacer un análisis es proceder a la inversa: 
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qué esquema matemático se ajusta a los datos disponibles y arribar a 
conclusiones en consecuencia. En estadística sólo tenemos el análisis 
factorial, mismo que fue utilizado en su variante “correspondencias”, 
ya que pretende generar ligas entre resultados provenientes de países 
y grupos de edad de escolaridad obligatoria y deducir políticas educa-
tivas en consecuencia.

Se utilizó el precepto: “el modelo debe seguir a los datos, no a la 
inversa. De ahí en adelante se utilizó lo que algunos llaman las dis-
tancias de Kendall o las distancias de Spearman que no es otra que la 
matriz de varianza-covarianza”. Con el modelo ya construido se utilizó 
la estadística clásica que ayuda a interpretar algunos de los conceptos 
tales como la inercia, la correlación y la covarianza.

Después del análisis descrito en el párrafo anterior, pasamos a un 
sistema de agrupamientos basado en el sistema de clasifi cación as-
cendente jerárquica (CAJ) consistente en calcular las distancias eucli-
dianas entre los perfi les de países. De ahí se procedió a la trafi cación 
de los nudos y de su estructura (dendograma). Se elabora un com-
plemento de análisis de agrupamiento relativo a las características. 
A estas alturas necesitamos conocer cómo se relacionan los ejes con 
estos grupos, así como la contribución a los factores. Nuevamente en 
este contexto utilizamos cálculos de distancias a los ejes y, por otro 
lado, las contribuciones a su creación; ahí es donde entran los cálcu-
los elaborados por los programas Stanacor y Stfacor, respectivamente. 
Gracias a todos estos elementos se construyen las conclusiones.

Presentación de la idea

Se toman los sistemas educativos actualmente en aplicación en el mun-
do y se conjunta toda esta experiencia en una primera matriz de 97 T 
36 (países T variables) para evaluar por análisis factorial. Se pretende 
analizar cuáles son las mejores prácticas educativas por edad aplicadas 
en el planeta. Esta investigación evalúa únicamente resultados: con tal 
sistema educativo, aplicado en tal país, se educan tantos niños, de tal 
edad a tal edad, y hay tales rezagos. Con tal otro sistema educativo se 
obtienen tantos niños educados… y así sucesivamente. Con este pro-
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cedimiento se concluye sobre los mejores resultados medidos desde el 
punto de vista “cantidad de estudiantes” (resultados de niños/mucha-
chos obteniendo una educación básica) a nivel planetario.

Países seleccionados

En el momento en que se llevó a cabo el estudio, la UNESCO estaba 
compuesta por más de 150 países. Después de una serie de análisis 
se seleccionaron, en un principio, 107 países con “buenos” datos. El 
estudio preliminar con 107 países se llevó a cabo y fue publicado por 
el autor en la Universidad de París: Adames G., Comparaison entre 
âges de scolarité obligatoire entre plusieurs pays (Comparación etaria 
de escolaridad obligatoria entre diferentes países), Diplôme d’Etudes 
Approfondis, 1980, Université Pierre y Marie Curie, París, Francia (te-
sis de maestría en fi losofía).

Con datos de 30 años para un país en consideración se gene-
ra, a través de varios análisis estadísticos, un perfi l numérico inde-
pendiente del tiempo, apareado al sistema educativo del país. Este 
procedimiento se aplica para todos y cada uno de los países conside-
rados en el estudio. Con los perfi les así generados se construye una 
matriz compuesta de países, todos referidos a la misma escala para 
poder compararlos. Repitiendo el procedimiento se genera un “espa-
cio educativo mundial estable en el tiempo”.

Limitaciones en los datos

Aun cuando hay datos disponibles desde fi nes de la Segunda Guerra 
Mundial —que es cuando se funda la UNESCO—, este estudio cubre de 
1950 hasta 1980. Los datos disponibles no nos permiten extender el 
periodo de estudio: la transmisión de los datos a la UNESCO a partir de la 
primera mitad de la década de 1980 empezó a llegar a cuentagotas. Ha-
bía una tendencia muy marcada por algunos de los Estados miembros 
de creer que se trataba de averiguar indirectamente las líneas de inves-
tigación que llevarían a trazar la futura ruta económica de los países.
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Tecnología utilizada

La tecnología está compuesta de dos elementos principales: 

1. Informática
2. Estadística, matemática y geometría.

Informática. El tamaño de los archivos que se usaron es del orden de 
4 a 5 Tb. El archivo de edades de la UNESCO es del orden de 1.5 Tb. Se 
requería un tiempo de procesado considerable cuando ya se añaden 
los demás archivos citados en el primer párrafo de este artículo. Se 
corrieron más de 400 análisis en total, incluyendo las pruebas y los 
ensayos. La UNESCO misma proporcionó el tiempo/máquina requerido 
para el tratamiento informático de los mismos.

Software. Los programas que se utilizaron para manejar este volu-
men de datos incluyen todos los programas siguientes: MLIF04 (análisis 
factorial de correspondencias, versión E R Yagol-nitzer, Universidad 
de París-Sorbona), SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 
main frame versión, STANACOR (Análisis de variabilidad, del Pr. Jean-
Paul Benzécri, de la Universidad de París, París VI), Clasifi cación As-
cendente Jerárquica (CAJ), del Pr. Jean-Paul Benzécri y M. Jambu, 
versión Universidad de París, París VI), STFACOR (Generación de Facto-
res, del Pr. Jean-Paul Benzécri, de la Universidad de París), compila-
dores de Fortran en sus varias versiones, incluyendo una versión de 
Cray Computers Inc. compiladores de Cobol, en sus varias versiones; 
compiladores de WYLBUR, BMDP Statistics Software (para el preanálisis 
espectral). A la excepción de los compiladores comerciales como SPSS o 
BMDP o Fortran, Cobol, todos los demás códigos tuvieron que ser adap-
tados y reescritos por el autor.

Estadística. Se utilizaron varios métodos. Para generar los “perfi les 
país” se utilizó una parte de análisis descriptivo de datos. Se utilizaron 
métodos como medias móviles para asegurar mezclas balanceadas de 
datos y varios periodos de tiempos. Con estos perfi les ya generados 
se utilizaron principalmente métodos de análisis multivariado: análi-
sis espectral, cluster análisis, análisis de agrupamientos, análisis en 
componentes principales, análisis factorial de correspondencias. Este 
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Tabla 1. Lista de valores propios y tasas de absorción 
de las inercias calculadas por factor

Lambda Tasa Acumulado Histograma

0.04437112 54.072   54.072 *****************

0.01464614 17.848   71.921 **********

0.00939856 11.453   83.374 ******

0.00474646 5.784 89.158 *****

0.00267730 3.263 92.421 ***

0.00205896 2.509 94.930 **

último fue utilizado como consecuencia y con el apoyo de teorías esta-
dísticas distribucionales fi sherianas. Igualmente se utilizaron progra-
mas de CAJ, así como de generación de factores en el Laboratorio de 
Informática de la Universidad de París.

Para considerar los comportamientos se utilizó el análisis espec-
tral, así como los primeros diagnósticos del cluster análisis. Cuan-
do los perfi les de países ya estuvieron generados, se utilizó toda 
la mecánica del análisis en componentes principales y del análisis 
factorial de correspondencias. Las primeras interpretaciones fueron 
solamente geométricas. Esto considera la absorción de la inercia 
por eje, así como los valores propiamente dichos de los eighen-valo-
res. Se evalúa la estabilidad inercial del todo. También se evalúan 
las inercias de los factores que “mueven” el “espacio educativo 
mundial” a través de cálculos, considerando otros valores de pará-
metros que, en términos prácticos, equivalen a cambios de sistemas 
educativos. No olvidemos que no hay ningún modelo matemático de 
sistemas educativos, en ningún país (Tabla 1).

De ahí se invocó el teorema del límite central para utilizar algunas 
de las propiedades de la curva normal en el cálculo de variabilidades 
arrojadas por los eighen-valores en los diversos planos. Se corrobora 
después de este conjunto de análisis que el elemento principal del es-
tudio, la inercia (y varianza) no es una función del tiempo. Por esto es 
posible manejar las modifi caciones de estructura educativa sin preo-
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cupación de que la variabilidad (inercia de los datos) distorsione las 
conclusiones. Se maneja la varianza como una estadística puramente 
distribucional independiente del tiempo, en nuestro caso. Esta cons-
tatación es, entre otras, una de las conclusiones más sólidas del estu-
dio. Con base en esta evidencia numérica, el cambio en esquemas de 
sistemas de estudios refl eja cambios en resultados y no en funciones 
de la varianza.

Selección de los datos

El banco de datos de la UNESCO contiene toda una serie de datos a nivel 
mundial por país. Las informaciones por país son transmitidas al or-
ganismo por los Estados miembro para su publicación por mandato, 
en el Anuario estadístico de la UNESCO. Tanto Estados miembro o país 
son sinónimos en el contexto del presente trabajo. La arquitectura 
del Banco de Datos fue originalmente concebida para responder a un 
mandato de la UNESCO. Se utiliza para un estudio completamente di-
ferente a lo estructurado y concebido en esta investigación. No existe 
estudio previo y hay cinco razones principales:

 • Primera: el tamaño mismo de los archivos que contienen datos 
para Estados miembro desde el fi n de la Segunda Guerra Mun-
dial a la fecha. Los espacios informáticos son considerables. 
Aun cuando el poder operacional de las computadoras no pre-
senta problema, la depuración de los datos sí.

 • Segunda: el poder utilizar (o desarrollar) alguna tecnología 
ma temática e informática adecuada para poder explotar esta 
masa de datos. Con una cantidad de información como ésta, 
los cálcu los y la investigación manual es simplemente inconce-
bible. Hay que pasar obligatoriamente a la tecnología informá-
tica de punta con una computadora de alto rendimiento dado el 
tamaño de los archivos y de cantidad de cálculos misma.

 • Tercera: las conclusiones propiamente dichas (cuestionamien-
to eventual de políticas educativas y otras implicaciones que 
pueden quedar al descubierto) de un análisis no sólo tan dife-
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rente, sino simplemente osado. ¿Cómo puede una sola persona 
cuestionar el sistema educativo mundial?

 • Cuarta: ninguna teoría/modelo matemático había sido elabo-
rada respecto al comportamiento de la ventilación de alumnos 
por edad y por género. Simplemente, un estudio como estos 
sólo puede hacerse con el apoyo de un organismo internacio-
nal, así como de un sistema computacional elaborado. No hay 
otra posibilidad.

 • Quinta: había una preocupación genuina por instruir a los niños 
y darles el futuro del que sus padres no habían disfrutado por 
múltiples razones: guerra, hambre, emigración, persecución, 
refriegas políticas, limpiezas étnicas, etcétera. Había confl ictos, 
pero la educación de los niños era la preocupación primordial. 
Esa motivación es la columna vertebral de esta investigación. Si 
esa idea predominó en ese periodo, analicemos con base en esa 
idea, obtengamos las conclusiones y tratemos de desarrollar las 
conclusiones para México.

En esencia, estas cinco razones constituyeron el reto de la inves-
tigación.

Por otra parte, este estudio se basa en el análisis del Archivo infor-
mático de edades de la UNESCO, por tres razones principales:

Primera. El autor fue responsable de una parte de dicho archivo: 
integridad, mantenimiento, evolución y, después, migración a siste-
mas más efi caces, calidad de datos, verifi cación de los mismos, análi-
sis; y toda la tecnología requerida para su operación y funcionalidad 
correcta del mandato de la UNESCO.

Segunda. Dado que el autor conocía el valor mismo de los datos 
remitidos por los países, la decisión de selección de los países in-
cluidos en el estudio dependió mucho de la integridad de los datos 
remitidos por cada país.

Tercera. Por sus funciones en la UNESCO, el autor operó como punto 
de contacto informático entre la UNESCO, la UNICEF, la ONU, la OCDE, el FMI 
y el BM para las bases de datos. Esto simplifi có, por mucho, el acceso a 
la información requerida para el estudio. Particularmente la obtención 
de archivos informáticos de población.
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Estructura del archivo de edades

No tiene caso hacer una descripción de los campos de la estructura fí-
sica de los registros, pero sí subrayar que la confi guración del archivo 
de edades es la siguiente:

1. Sistema legal de matrícula obligatoria por país que va de una 
edad a otra.

2. Presenta las condiciones —desglose de dicho sistema educati-
vo: primaria, secundaria, etcétera— bajo las cuales la pobla-
ción considerada adquiere esos conocimientos.

En la base de datos de la UNESCO existen otros archivos/elemen-
tos que completan esta información y se utilizaron parcialmente para 
esta investigación, verbigracia, la tasa de alumnos/maestro, así como 
otras informaciones.

Por tener más de 30 años de observaciones en el estudio, la pre-
gunta de qué tan pertinente es mezclar tantos datos tiene sentido. 
Después de haber elaborado varios análisis preliminares incluyendo 
algunos intervalos de tiempo, apareció que sólo un cambio brutal en 
la política educativa (e.g. un cambio de régimen de democrático a to-
talitarista, guerra civil u otro evento extremo) podría causar desnive-
laciones en las series de datos comunicados a la UNESCO. Esto permite 
ilustrar que se están considerando procesos estables. La varianza en 
el contexto fi sheriano tampoco nos dará cambios extremos.

La Tabla 2 se integra con datos de 97 países con la información 
distribuida en seis columnas que a continuación se describen:

Siglas: cada país fue indicado por la sigla de tres letras determi-
nadas por el sistema de las Naciones Unidas. Por ejemplo, ARG indica 
“Argentina”, así como para Libia, el código es LIB, aun cuando su nom-
bre ofi cial es Jamahiria Arab Libya. Algunos países están precedidos 
por un asterisco indicando que no se tiene el periodo de escolarización 
exacto o que corresponde a “periodos” (coincidencias religiosas) y no a 
“edades”. En las conclusiones se incluyen algunos nombres de países 
en sus lenguas nativas y que favorecieron con su comprensión el apre-
ciar cómo otras culturas se presentan a sí mismas.
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Escolaridad: intervalo de edades de matrícula “obligatoria” de 
acuerdo con la legislación de cada país, como ha sido publicado en el 
Cuadro 3.1 del Anuario Estadístico de la UNESCO, en dicho documento. 
Por ejemplo, ARG (6-14), donde en la Argentina la instrucción obligato-
ria va de los 6 a los 14 años.

País: es el nombre explícito del Estado, pero reducido a su mínima 
expresión. Por ejemplo, una R indica “república”.

Clase: se refi ere al número de clase al que pertenece el país; por 
cierto, dato se desprende de la sección 3 que integra la tesis doctoral, 
en que se basa esta nota de investigación; y como resultado de una 
CAJ (clasifi cación ascendente jerárquica) aplicada a los datos. En la 
tesis de referencia los datos completos de cada país están presentados 
en cuadros, siguiendo un orden de clase para poder interpretarlos. El 
número de clase permite establecer una liga entre los cuadros y las 
gráfi cas; lo que favorece una interpretación conjunta. 

Las columnas identifi cadas como 1#F y 2# F se refi eren a valores 
(en milésimas) de los factores 1 y 2, respectivamente.

Consecuencias

Como primera consecuencia tenemos que ya hay una actividad edu-
cativa muy intensa en los primeros años de escolaridad. Debemos 
estructurarla y sacarle el máximo benefi cio. La segunda son los resul-
tados propiamente dichos: aquellos países que empiezan su escolari-
dad antes de los 5 años, como escolaridad obligatoria ya estructurada 
generan resultados impresionantes. La inversión en educación a es-
tas edades aporta resultados numéricos favorables en el desarrollo de 
nuestros niños.

Evaluando esta política tenemos una “ganancia educacional” para 
nuestros niños de 20 a 25% como mejora en formación. En las con-
clusiones regresaremos sobre esta aseveración, así como la forma en 
la que ese impacto fue inmediato y medido.

Por otro lado, las clases de estudiantes “más viejos” (H02 y F02, clasi-
fi cación emanada de la tesis doctoral) que no corresponden a las edades 
de “educación obligatoria” se guardaron como parte del análisis mismo. 

Rev. Leg. num. 12.indd   160Rev. Leg. num. 12.indd   160 11/04/2014   06:38:19 p.m.11/04/2014   06:38:19 p.m.



Ta
bl

a 
2.

 L
is

ta
 d

e 
pa

ís
es

 s
el

ec
ci

on
ad

os
 e

n
 e

l e
st

u
di

o

Si
gla

s
Es

co
lar

ida
d

Pa
ís

Cl
as

.
1#

F
2#

F
Si

g.
Es

co
lar

ida
d

Pa
ís

Cl
as

.
1#

F
2#

F

AL
G

(6
-1

5)
Ar

ge
lia

17
2

32
8

0
RO

K
(6

-1
2)

R.
 de

 C
or

ea
18

0
-4

7
19

AR
G

(6
-1

4)
Ar

ge
nti

na
16

9
-7

0
81

KU
M

(6
-1

0)
Ku

wa
it

16
9

-11
7

-9
9

AU
L

(6
-1

6)
Au

str
ali

a
17

8
-1

55
13

9
LE

S
(6

-1
7)

Le
so

to
17

1
-3

21
22

4
BA

H
(6

-1
5)

Ba
ré

in
18

1
-2

67
-6

0
LIB

(6
-1

5)
J. 

Ár
ab

e d
e L

ibi
a

16
2

-6
5

-1
20

BA
R

(5
-1

4)
Ba

rb
ad

os
17

8
98

19
0

LU
X

(6
-1

5)
Lu

xe
mb

ur
go

18
1

-3
24

-2
9

BE
L

(6
-1

4)
Bé

lgi
ca

16
9

-1
52

51
*M

LW
 

Ma
law

i
17

5
-1

27
-2

7
BE

R
(5

-1
7)

Be
rm

ud
as

17
8

41
18

3
MA

L
(6

-1
3)

Ma
las

ia
16

8
24

1
83

*B
OT

 
Bo

tsu
an

a
16

9
-1

28
17

0
ML

I
(6

-1
5)

Ma
li

17
9

94
-1

81
BR

U
(5

-1
6)

Br
un

ei
17

6
-4

32
-1

51
MA

T
(5

-1
6)

Ma
lta

17
8

-1
36

85
BU

L
(7

-1
5)

Bu
lga

ria
18

1
-3

02
-7

4
MA

R
(5

-1
3)

Ma
ur

ici
o

17
7

12
2

45
*B

UR
 

Bi
rm

an
ia

16
8

20
9

37
*M

OR
 

Ma
rru

ec
os

17
9

13
9

-1
86

BD
I

(7
-1

3)
Bu

ru
nd

i
17

9
15

3
-1

08
MO

Z
(6

-1
4)

Mo
za

mb
iqu

e
17

3
18

4
26

CM
R

(6
-1

2)
R.

 de
 C

am
er

ún
18

0
58

-4
2

NE
T

(6
-1

6)
Pa

íse
s B

ajo
s

18
1

-2
43

16
CA

F
(6

-1
4)

R.
 C

en
tro

afr
ica

na
17

2
35

2
-1

32
NZ

E
(6

-1
5)

Nu
ev

a Z
ela

nd
a

17
8

-7
1

15
0

CH
D

(8
-1

4)
Ch

ad
17

2
40

3
-2

74
NI

C
(7

-1
2)

Ni
ca

ra
gu

a
17

7
16

13
0

CO
L

(6
-1

2)
Co

lom
bia

17
7

55
11

5
NO

R
(7

-1
6)

No
ru

eg
a

17
6

-4
40

-1
07

PR
C

(6
-1

6)
Co

ng
o

18
0

55
-4

*O
MA

 
Om

án
17

2
30

5
-1

99
CO

S
(6

-1
5)

Co
sta

 R
ica

17
7

12
1

99
PA

N
(6

-1
5)

Pa
na

má
17

6
-2

07
-4

0
CU

B
(6

-11
)

Cu
ba

17
7

11
5

10
7

PA
R

(7
-1

4)
Pa

ra
gu

ay
17

3
13

6
17

CY
P

(5
-1

2)
Ch

ipr
e

18
1

-2
10

47
PE

R
(6

-1
5)

Pe
rú

16
9

-11
3

-2
4

Rev. Leg. num. 12.indd   161Rev. Leg. num. 12.indd   161 11/04/2014   06:38:19 p.m.11/04/2014   06:38:19 p.m.



BE
N

(5
-11

)
Be

nín
17

2
28

0
-1

89
PH

I
(7

-1
3)

Fil
ipi

na
s

17
7

16
7

14
7

DO
M

(7
-1

4)
R.

 D
om

ini
ca

na
18

0
46

-1
6

PO
R

(6
-1

2)
Po

rtu
ga

l
18

0
22

-7
2

EC
U

(6
-1

4)
Ec

ua
do

r
17

7
11

8
66

*Q
AT

 
Qa

tar
17

6
-2

42
-1

27
EG

Y
(6

-1
2)

Eg
ipt

o
17

9
18

8
-1

65
RO

M
(6

-1
6)

Ru
ma

nia
18

1
-4

08
-4

9
EL

S
(7

-1
5)

El
 S

alv
ad

or
17

7
39

10
0

RW
A

(7
-1

5)
Ru

an
da

16
8

34
1

14
1

*F
IJ

 
Fij

i
17

7
63

15
2

*S
AU

 
Ar

ab
ia 

Sa
ud

ita
16

2
-8

6
-2

60
FR

A
(6

-1
6)

Fr
an

cia
16

9
-2

36
73

*S
IN

 
Si

ng
ap

ur
17

8
-1

0
89

*G
AM

 
Ga

mb
ia

17
9

31
8

-1
24

SO
M

(6
-1

4)
So

ma
lia

17
5

-2
03

-2
12

GH
A

(6
-1

6)
Gh

an
a

16
2

-7
8

-1
57

SP
A

(6
-1

6)
Es

pa
ña

16
9

-8
9

5
KI

R
(6

-1
5)

Ki
rib

ati
17

7
-9

16
1

SR
L

(5
-1

5)
Sr

i L
an

ka
16

9
-8

7
-2

GR
E

(6
-1

2)
Gr

ec
ia

16
9

-1
44

-4
1

*S
W

A
 

Su
az

ila
nd

ia
16

9
-1

22
33

GR
N

(6
-1

4)
Gr

an
ad

a
17

7
12

8
15

6
SW

E
(7

-1
6)

Su
ec

ia 
17

6
-2

65
-3

5
GD

L
(6

-1
6)

Gu
ad

alu
pe

17
1

-4
88

-8
SW

I
(7

-1
6)

Su
iza

17
1

-3
18

62
GU

A
(7

-1
4)

Gu
ate

ma
la

17
3

12
8

32
SY

R
(6

-11
)

R.
 Á

ra
be

 S
iria

17
9

79
-1

73
GU

Y
(6

-1
2)

Gu
ya

na
17

7
18

1
15

5
TH

A
(7

-1
5)

Ta
ila

nd
ia

16
8

29
3

62
HO

N
(6

-1
3)

Ho
nd

ur
as

16
8

23
5

16
8

TO
G

(6
-1

2)
To

go
17

2
30

7
-8

1
HO

K
(6

-1
5)

Ho
ng

-K
on

g
16

9
-1

79
81

TO
N

(6
-1

4)
To

ng
a

17
6

-2
12

-2
5

HU
N

(6
-1

6)
Hu

ng
ría

17
7

28
18

0
TR

I
(6

-1
3)

Tr
ini

da
d y

 To
ba

go
17

7
11

8
16

2
IN

D
(6

-11
)

Ind
ia

17
2

27
5

-1
67

*T
UN

 
Tú

ne
z

17
9

17
2

-7
6

IN
S

(7
-1

3)
Ind

on
es

ia
17

3
12

9
39

TU
R

(6
-1

4)
Tu

rq
uía

17
3

92
-3

2
IR

A
(6

-1
4)

Irá
n

16
2

-1
5

-2
52

UA
E

(6
-1

2)
Em

ira
tos

 Á
ra

be
s

16
8

21
5

85
IR

Q
(6

-11
)

Ira
k

16
2

-2
3

-2
90

UK
(5

-1
6)

Re
ino

 U
nid

o
17

8
-1

30
11

7

Rev. Leg. num. 12.indd   162Rev. Leg. num. 12.indd   162 11/04/2014   06:38:19 p.m.11/04/2014   06:38:19 p.m.



IR
E

(6
-1

5)
Irla

nd
a

17
8

-1
59

13
1

UP
V

(7
-1

3)
Al

to 
Vo

lta
17

2
40

9
-3

8
ITA

(6
-1

4)
Ita

lia
16

9
-1

43
-2

3
VI

E
(6

-11
)

Vi
etn

am
 de

l S
ur

16
8

48
7

11
*IV

C
 

Co
sta

 de
 M

ar
fi l

17
9

19
3

-1
08

*S
AM

 
Sa

mo
a

16
9

-1
95

39
JA

M
(6

-1
5)

Ja
ma

ica
17

8
-3

8
18

5
YU

G
(7

-1
5)

Yu
go

sla
via

17
6

-3
68

-9
8

JP
N

(6
-1

5)
Ja

pó
n

18
1

-2
44

63
ZA

I
(6

-1
2)

Za
ire

17
9

23
9

-6
4

JO
R

(6
-1

5)
Jo

rd
an

ia
18

0
2

-3
6

*Z
AM

 
Za

mb
ia

17
3

23
9

14
5

*K
EN

 
Ke

nia
17

3
19

9
79

 
 

 
 

 
 

N
ot

a:
 E

l a
st

er
is

co
 in

di
ca

 q
u

e 
el

 s
is

te
m

a 
de

 e
du

ca
ci

ón
 o

bl
ig

at
or

ia
 n

o 
fu

e 
co

m
u

n
ic

ad
o 

a 
la

 U
N

E
S

C
O
.

Rev. Leg. num. 12.indd   163Rev. Leg. num. 12.indd   163 11/04/2014   06:38:19 p.m.11/04/2014   06:38:19 p.m.



164 Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública

GUILLERMO RAMÓN ADAMES Y SUARI

Aquí hay una lección que aprender: aun cuando la cantidad de estudian-
tes matriculados están “fuera de rango de edades obligatorias”, se nota 
que su contribución numérica es importante. Esto arroja la conclusión 
de que no hay que dejar de educar a los muchachos, y sí proporcionarles 
los medios para que obtengan una educación más allá de lo que original-
mente se fi jó como “escolaridad obligatoria” en un país dado.

Conclusiones

Resumamos lo que han hecho otros países y cómo su experiencia pue-
de ser de utilidad en México y construir sobre las políticas ya probadas 
por otros. 

Las sugerencias son consecuencia de lo que se constató por país, 
justo después de los análisis elaborados para cada país. Se presentan 
las experiencias/ilustraciones/informaciones que podemos retirar de 
la práctica/experiencia de los países citados.

Hay dos polos principales que se deslindan principalmente de éste: 
la duración verdadera o efectiva de la educación y la disparidad de 
géneros. Los datos proporcionados (y fi ltrados) para los países en este 
estudio refl ejan fi elmente esta disparidad.

La duración efectiva de escolarización molesta todavía más. Tiene 
poca relación con la duración ofi cial. Es ciertamente muy sensible a la 
defi nición adoptada para decidir si un adolescente está “en la escuela” 
u otra organización de diferente tipo: técnica, formativa en alguna ar-
tesanía o alguna actividad “no escolar”, etcétera. 

Nuestros datos provienen de edades de entre 5 y 7 años. Consta-
tamos que aquellos países que comienzan sus estudios antes de estas 
edades son más exitosos en sus resultados en la educación primaria, 
a nivel país. 

Se nota un esfuerzo para formar estudiantes que va más allá de 
las edades obligatorias. En varios países constatamos que hay una 
matrícula tardía y sería muy triste perder ese esfuerzo de la población 
porque “la escolaridad obligatoria ya se acabó”. 

Un problema que surge de este estudio es la calidad misma de la 
educación. 
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En la UNESCO se han hecho esfuerzos para medir el concepto de 
“calidad” en la educación. ¿Qué es lo que vale más?: a) una escolari-
dad primaria obligatoria de, digamos, 7 años, con maestros exigen-
tes, b) una escolaridad prolongada con un mal seguimiento, pero que 
vaya respondiendo a las necesidades (económicas) de la familia, así 
como a la economía del lugar; o c) una escolaridad a todo precio que 
queda muchas veces desarticulada por el abandono o simplemente 
por la deserción.

Experiencias por países

La ilustración más impactante es la política educativa en Hong Kong, 
así como en el Sultanato de Brunei; sus proezas educativas llevan a 
estos países a quedar clasifi cados dentro de los grupos de países euro-
peos o de aquellos que invierten sumas colosales en sus presupuestos 
educativos como Kuwait. Ambos sacan de sus dinámicas los recursos 
para la educación. Ambos, antes bajo la tutela británica, cuyo siste-
ma educativo empieza obligatoriamente desde los 5 años y ha sido un 
ejemplo impuesto en sus antiguas colonias. ¿Por qué no aprender de 
todos ellos? ¿Qué nos lo impide? ¿Por qué no lo hacemos en México?

Se precisa que estos países sacan “recursos de sus dinámicas”. Lo 
que también dice que si nuestro México no genera dinámicas creativas 
a nivel país, todo el sistema (y en particular la educación) se hundirá. 
Esto va más allá de la educación. Estudiemos estos sistemas, los re-
sultados van ligados a mis sugerencias.

Tonga: este pequeño país es de sumo interés para México. La 
con ducta tribal es similar, curiosamente, a los comportamientos 
que siguen leyes costumbristas de algunos estados en México. Se 
sabe que en un sistema matriarcal las mujeres no pueden acceder 
a puestos de dirección política reconocida como lo hemos visto en 
Oaxaca, Zacatecas o en Chiapas, pero controlan, de cualquier ma-
nera —allá como acá—, las decisiones locales sin tener puestos de 
autoridad política.

La promoción de la equidad entre géneros no dará resultados in-
mediatos, pero es un foco rojo que tenemos que seguir muy de cerca. 
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Notemos la prominencia de la mujer en el mundo de hoy… si no ex-
plotamos las cualidades de nuestras mujeres, estamos desperdiciando 
recursos. 

Afganistán: como consecuencia de las invasiones se observa una 
desnivelación de estudiantes desde los primeros años del confl icto. 
También hubo momentos en que la cantidad de jóvenes reportadas 
como escolarizadas no llegaban a 5% del total, igual que en Yemen, 
cuando los datos de población nos indicaban un mayor número de na-
cimientos de mujeres que de varones. Éste es el ejemplo más fl agrante 
de cómo las chicas no son consideradas de la misma forma.

Estos dos países ilustran hasta qué punto de falta de desarrollo 
pueden llegar las niñas si no las tenemos en condiciones de igualdad 
con los muchachos.

República Popular de Bangladesh: los datos presentan fallas estruc-
turales y no concuerdan con los datos de población. Este país es uno de 
los países más poblados en la Tierra, con más de 1 100 habitantes por 
kilómetro cuadrado. El país ha sido destrozado una y otra vez por catás-
trofes naturales. Contra toda esa adversidad, tienen un sistema basado 
en el sistema educativo británico y sus resultados, aun cuando magros, 
marcan el desarrollo del país. Frente a la adversidad tienen resultados 
que les podemos copiar nosotros, que no tenemos tantos problemas (po-
blacionales) como ellos, todavía. El ejemplo que obtenemos de este país 
es que consiguen resultados a partir de una estructura educativa sólida.

Guinea Bisáu: aproximadamente dos terceras partes de los 
alumnos matriculados tienen una edad superior a los 17 años. Se 
trata de un país que ha estado en guerra desde 1994 (con proble-
mas tribales, similares, en cierto modo, a los problemas que vive 
actualmente Oaxaca). Por otro lado, se trata de un país en el que 
sus jóvenes emigran a Europa, como los nuestros, que también 
emigran. Sólo algunos de sus habitantes se quedan y ellos requie-
ren de una educación para mantenerse en la fuerza de trabajo. 
Tales experiencias indican que estos grupos de edad tienen nece-
sidades similares a las nuestras y las han resuelto extendiendo los 
periodos educativos más allá de los límites de la actual educación 
obligatoria. Estas modifi caciones forman parte de las sugerencias 
presentadas por el autor.
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Isla Norfolk: con una población reducida (2 000 habitantes), pero 
con una educación bien estructurada que puede indicarnos su ten-
dencia. La utilidad para México sería el poder obtener datos de países 
como la Isla Norfolk que puede aportar una idea de los periodos de 
tiempo en que se obtienen resultados y los periodos en los que dichos 
resultados se estabilizan y se logra algún progreso. Este país podría 
jugar un papel de “indicador” de cómo resulta la aplicación de políti-
cas educativas.

Seychelles: poco importa cómo crece o evoluciona la población a 
lo largo del tiempo. Los estudiantes son aproximadamente el mismo 
número de un año al siguiente. ¿Cómo lo hacen? En un archipiélago 
de 115 islas con una población inferior a 100 mil almas y que vive del 
turismo al 95%. ¿Será que en temporadas altas de turismo los chicos 
trabajan y en temporadas bajas estudian?

Consideremos en México la cantidad de localidades turísticas que 
tenemos: Cancún, la Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapul-
co, Huatulco y más. ¿Qué tal si copiamos el sistema de educación de 
las Seychelles para nuestros lugares turísticos y les damos a nuestros 
niños una educación que gire alrededor de la actividad económica local, 
como se hace en Seychelles? Esta sería una investigación excepcional 
in situ para México: reconocemos la fuente generadora de ingresos y 
adaptamos nuestra educación a lo que hace vivir a esas poblaciones.

Suazilandia: un país sumergido en problemas entre el racismo y 
el apartheid heredado de Sudáfrica. De luchas por la inversión de los 
capitales colosales que vienen de la vecina Sudáfrica. Este país tiene 
un comportamiento muy similar al de Michoacán, entre otros estados 
de México. La escolaridad de las niñas aumenta conforme las eda-
des avanzan. Este país nos puede dar una idea de la tendencia que 
tendremos en Michoacán (por ejemplo) si nuestros estados se siguen 
despoblando y nuestros compatriotas siguen emigrando. También de 
Suazilandia podemos aprender qué ha hecho para mejorar su política 
educativa y con qué resultados.

En México tenemos políticas educativas a nivel país, pero no te-
nemos datos tan desglosados a nivel de estado, simplemente por la 
confi guración misma de Michoacán que es el estado que escogí para 
este ejemplo. Durango e Hidalgo se encuentran en situación similar. 
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Mi recomendación es desglosar los datos si queremos tener una ver-
dadera planifi cación educativa. 

Vietnam del Sur: quise reservar los datos de este país porque apar-
te de tener datos verdaderamente fi dedignos, posee información muy 
interesante y concentrada en un corto periodo. Desde la indepen-
dencia de la colonización francesa, su comportamiento poscolonial, 
el comienzo de las políticas de sistemas con régimen centralizado, la 
separación entre el sur y el norte, la colaboración soviética, la invasión 
americana del país y la gran guerra, así como la “reconciliación” del 
país; todo esto en un periodo de 40 años, para un país del tamaño fí-
sico de nuestras dos Californias, con una población de 90 millones de 
habitantes. Algo así como un resumen de lo que vivió México en 200 
años compendiado en 30 o 40 años.

¿Cómo pudieron estructurar y hacer los cambios que a nosotros 
nos llevaron 200 años, en tan sólo 30? Vietnam tiene muchas simili-
tudes con México, aparte de las ya citadas. Al norte, China lo invadió 
y le arrebató territorios. El petróleo en aguas profundas en el Golfo de 
Tonkín es un motivo de confl icto con China hoy día.

Tenemos una gran cantidad de material para tomar en cuenta y 
poder incorporarle a la experiencia y al desarrollo de México: muchas 
ideas que todavía no considerábamos ni sabíamos que existían, lo 
que abre un espectro para visualizar los caminos futuros de nuestro 
México.
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