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En estos rnomentos en que la Universidad Nncional Autbnorna de M&.co requiere el 

concurso de uoluntades y es fuaos  decisivos, dedico lapresente tesis a 10s 

estzdiantes, acad6micos, autoridades y trabajadores universitarios que 

constmirnos juntos 10s consensos del Congreso Uniuersitario de 1990. 
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La Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) ha experimentado. 

al igual que otras lnstituciones de Education Superior (IES), un conjunto de 

transformaciones que han repercutido en su organization y comunicaci6n 

intemas, y han modificado sus formas de interaccion y expresmn en la 

dinamica de la sociedad. 

Dei conjunto de dichas transfonnaciones, este trabajo considera, como su 

objeto de estudio, el proceso que vivio la UNAM en el context0 de la 

Reforma Universitaria, emprendida bajo la Rectoria del Dr. Jose Sarukhan 

K.. en el periodo 1988-1996. 

La caracteristica peculiar de esta Refona Universitaria fue su atencion 

preferente a docentes e investigadores, a traves de un conjunto de 

programas orientados hacia la Academizacion de la UNAM. 

Una pregunta obligada ante este planteamiento del Dr. Sarukhan es: 'Se 

puede academizar una instiucion erninentemente acadernica? La 

respuesta es si. Para el rector la estrategia de academizar significaba 

generar las condiciones laborales y salariales necesarias para que el sector 

academico institucional se involucrara y comprometiera en la construcci6n 

de la Calidad Academics. 

Ai referirme a la construccion de las bases dlidas que superen como 

concept0 la calldad academica para haceria un element0 tangible, tanto en 

el comportamiento, actitud. disposici6n y formaci6n del academico, como 

de 10s insumos (laboratorlo, equipamiento, etcetera), y de las estructuras 

administrativas que la hacen posibie, asumo que en el periodo que he 



estudiado no era una categoria nueva, sencillarnente era el proposito del 

Dr. Sarukhan para revitalzar las funciones sustantivas de la UNAM: 

docencia, investigacion y difusion de la cultura. 

Al poner en vigencia un conjunto de Programas de Estimulos dirigidos a1 

personal academico, se busco la solucion de problemas, tales como el 

deficiente equipamiento univenitario; el rezago de apoyos a la titulacion: la 

falta de espacios y apoyos para nuevas investigaciones, lo que represento 

un rnecanismo inicial que garantizara el liderazgo academico y el 

rnejoramiento de la calidad y productividad del trabajo academic0 y que 

contribuiria a ubicar las dirnensiones reales de 10s diversos problemas de la 

institucion. 

El diagnostiw respecto a la necesidad de prornover mejoras en las 

condiciones de trabajo, asi corno en 10s ingresos de este sector 

universitario, suponia. sn la perspectiva de esta reforma, recimentar la 

relacion entre autoridades y docentes: la interacci6n entre estos ultirnos y 

con los estudiantes. Tambien se suponia que si la estrategia de esta 

reforma era acertada, en el largo plazo se solucionarian problernas como la 

integration de los egresados universitarios a la planta laboral. 

La perspectiva de estos prograrnas de estirnulos se fundamentaba en la 

lbgica de promover el reconocimiento, a traves de mecanisrnos 

perrnanentes de evaluacion cotidiana, a la labor de docentes. 

investigadores y estudiantes, asi como de algunas unidades acadernicas. 

Esto supone, necesariarnente, que 10s aspirantes a participar en algdn 

prograrna de estimulos Sean evaluados por sus pares, es decir, por iguales 

a fin de valorar los rneritos de cada solicitud. En este sentido, dichos 

prograrnas conllevan nuevas forrnas de interaccion entre 10s rnlsrnos 

docentes, asi corno de estos con las autoridades universitarias, generando 

progresivarnente las condiciones para una cultura de evaluacion. 



La difusion y la socialization de 10s programas de estimulos entre la 

comunidad universitaria. ahora con el nombre de Programas de Apoyo 

Academico, suponen la busqueda y promocion de nuevos rnetodos de 

evaluacion, encaminados a lograr la Calidad Academics como norma de la 

Institution. Este es un mecanismo que progresivamente se ha establecido 

como norma en diversas activtdades profesionales, incluidas las 

universitarias. El proceso de evaluacion no se lleva a cabo con el irnico fin 

de ubicar a la perrona en la categoria apropiada, sino tambien para 

identificar, dentro de una misma categoria, a quienes merecen mayor 

reconocimiento pmfesional. 

Los criterios de evaluacion varian de una pmfesion a otra, de organizacion 

a organizacion. y de pais a pais. Sin embargo, el criterio que todos parecen 

compartir es que 10s sistemas de evaluacion deben ser sistematicos y 

objetivos, dejando a la subjetividad fuera de este proceso. Es necesario 

seiialar que una diferencia notable entre 10s sistemas de evaluacion se 

refiere a 10s instrumentos empleados para ello, asi como al manejo del 

proceso. En ciertas instituciones y empresas la evaluacion es un proceso 

de arriba hacia abajo; en otras, un proceso negociado entre evaluado y el 

evaluador. 

En el ambit0 universitario, Como lo he mencionado anterlormente, el 

consenso casi mundial es que las evaluaciones de 10s academicos 

(investigadores y docentes) deben ser realizadas por sus pares. Asi, por 

ejernplo, el dictamen de un articulo de revista academica la realizan otros 

academicos familiarizados con el tema. Sin embargo, 10s criterios que 10s 

mismos pares pueden usarlejercer en la evaluacion del trabajo de otros, 

varian notablemente de pais a pais y dependiendo de la disciplina. 

En terrninos generales se puede afirmar que la cultura de evaluacion esta 

mucho mas definida y aceptada entre 10s investigadores, especialmente 

entre aquellos que se les han llamado "cientificos duros ". 



En Estados Unidos, por ejemplo, encontramos que los criterios de 

evaluacion son determinados en gran medida por las mismas disciplinas. 

manifestindose cierta tendencia a cuantificar los logros academicos, y 

poco se ha hecho para discemir sobre la calidad y el impacto real que 

puedan tener. 

Una area problematica aun es la docencia, en ella existe poca tradicion 

sobre su evaluacion. Asi, por ejemplo, en algunas universidades de Europa 

y Estados Unidos, la docencia ha sido ubicada como una actividad 

secundaria. En este ultimo pais empieza a surgir una carrera paralela a la 

investigacion, en donde el enfasis es la contribucion como docente. En la 

Universidad de Indiana, por ejemplo, se le da oportunidad a ios nuevos 

profesores de optar por la wta de investigacion o la ruta de docencia. En 

cualquier caso se les pide ser activo en ambas funciones, pero su 

evaluaci6n personal tiene mayor peso en la concentracion elegida. En el 

caso de la docencia se somete a evaluacion: a) La opinion de 10s alumnos 

sobre la labor del maestro; b) El desarrollo curricular de cursos y programas 

academicos, y c) Su participation en la comunidad educativa como experto 

en docencia (congresos, publicaciones sobre el tema, seminarios, etc.) 

Tambien en vivo se hacen evaluaciones de la docencia, en la cual el 

maestro es obsewado mientras imparte clases. 

La cultura de evaluacion en Mexico, como parte de la vida intema de las 

lnstituciones de Educacion Superior (IES) y en particular en la UNAM, es 

un fenomeno reciente que atin no esta plenamente cimentado. 

Encontramos, por ejemplo, planteamientos como el siguiente: por razones 

economicas, la vieja tradicion de ejercer la actividad academics por el 

"amor" a la ciencia o docencia tiene pocas probabilidades de resurgir (Adler 

8 Aicantara. 1995). Segun estos autores en el presente el reto no consiste 

en tratar de eliminar mecanismos de evaluaci6n. sin0 en el desarrollo e 

implementacibn de una cultura de evaluaci6n. Pero para que esta cunura 



de evaluaciCm rinda frutos y sea recibida positivamente en la comunidad 

academica, se debe tomar en cuenta las condiciones de cada pais, puesto 

que no se trata simplemente de emular sisternas de evaluacion practicados 

en otros paises. A1 respecto, U. Teichler (1993) sugiere que deben tomarse 

en cuenta 10s siguiente factores: 

a. La economia. 

b. La heterogeneidad en la calidad dei sistema de educacion. 

c. Los mecanismos reguladores de la garantia de calidad que no han 

sido ConstNidos dentro del sistema mismo. 

d. La disparidad regional. 

e. La capacitacion y remuneracibn del personal docente. 

En el caso de nuestm pais, uno de 10s problemas que resaltan es el que los 

criterios usados en los mecanismos de evaluacion de 10s investigadores 

han sido marcados por las tradiciones de las ciencias "duras", entre las 

cuales se le da rnucha importancia a la cantidad de articulos publicados, y 

a la calidad de las revistas donde dichos trabajos se publican 

(generalrnente en Estados Unidos y Europa). En Mexico, a1 usar estos 

criterios se prejuicia a 10s investigadores del area humanistica y de las 

ciencias sociales, entre otras razones porque para publicar en el extranjero 

se requiere un dominio del idioma mucho mas profundo y porque sus 

disciplinas no tienen el caracter internacional que tienen las dichas 

ciencias. SegGn Adler-Lornonitz y Alcantara, la tendencia predominante en 

Mexico ha stdo, hasta ahora, evaluar el trabajo cientifico de las diferentes 

areas con criterios que corresponden a las llarnadas ciencias "duras". "Esto 

se debe, en parte, a1 hecho circunstancial de que la mayoria de quienes 

han determinado 10s cri!erios de evaluacion del sistema han sido 

lnvestigadores de las cienc~as naturales o exactas". 

Una acertada cultura de evaluacion debe sustentarse en el desarrollo de 

rnecanismos de evaluacibn apropiados para cada pais. cada institution y 



cada categoria profesional (cientifiws duros, cientificos sociales, maestros, 

etc.). Lo que se llama "ley pareja" solo funciona cuando los mecanismos 

son 10s adecuados para la discipiina en la que el acadernico es evaluado. 

El papel de 10s programas de estimulos. 

Como parte de lo que se llama la cultura de evaluacion, es vital establecer 

lo sustantivo a evaiuar, por lo que cualquier programa importante debe ser 

evaluado sistematica y regularrnente con la finalidad de identificar 10s 

aspectos a modificar y transformar a futum. Por lo que la institucion, en 

este caso la UNAM como irnpulsora de una nueva cultura de evaluacion, 

debe evaluar progresivamente la trascendencia e impact0 de sus propios 

programas. 

Por lo anterior, esta investigac6n tiene coma HIPOTESIS: 

Los Programas de Apoyo Academico se orientaron a atender a1 personal 

academico de canem y se tomaron criterios para la evaluacion que 

pudiemn ser cubiertos por cualquier profesor/investigador, sin importar su 

profesion o disciplina. A pesar de esta diversidad del cuerpo academico de 

la Universidad se ha logrado genemr una cultura permanente de evaluaci6n 

del conjunto de actividades academicas (docencia, investigacion y difusion 

de la cultura), sin modificar 10s sistemas de relacion laboral (ingreso, 

promoci6n y permanencia), ampliando la relacidn insfitucional entre /as 

areas de gobierno (directores, consejos, Rector) con las instancias de 

trabajo delpersonal acadernico (aulas, laboratorios, etcetera.). 

Con base en lo anterior, este trabajo mostrad que: 

A. La ubicacibn de este proceso en la perspectiva de la evaluacion es una 

tendencia international que se inclina a permanecer y dar viabilidad a la 

Universidad en el context0 de transformaciones constantes. 



B. Este proceso de evaiuacion acadernica a modificado cualitativamente la 

cuffura de evaiuacion entre profesores e investigadores. 

C. Los Programas de Apoyo Academico han sido 10s instrumentos 

mediante 10s cuales /as autoridades de la UNAM han cumplido con la 

meta de colocar en el centro de las politicas de education superior a/ 

personal academico y a todas las acciones encaminadas a cumplir con 

ese fin. La premisa de AcademizaciCvr tiene su referente en 10s 

Programas de Apoyo Academico. 

Dentro de la ruta metodologica de este trabajo se entrevisto a varios 

investigadores, profesores y un secretario academico para poder identificar 

10s tipos de problernas y experiencias tipicas entre aquellos que han 

participado en 10s programas de estimulos. El resultado de estas 

entrevistas, contribuyo a confirmar que las areas a investigar en este 

trabajo son: 

A. InformaciCm. Aunque la comunidad acadernica sabe de la existencia de 

estos programas, la informacion detallada, los tiernpos, 10s requisitos, y 

otros temas relacionados, no siempre llegan con oportunidad. En 

algunos casos, 10s investigadores y docentes "esperan" que sus 

directores y secretarios academicos les comuniquen a cuBles 

programas se podrian aplicar y los formatos que deben de llenar. Esta 

dependencia a la tnforrnacibn genera ciertas irregularidades, ya que no 

todos 10s directores o secretarios acadernicos cumplen adecuadamente 

con la difusibn. En otros casos, supuestarnente, no les es claro en qu& 

momento pueden hacer su solicitud, o si pueden solicitar mas de un 

estirnulo. Tarnbien queda por investigar 10s canales tipicos (gaceta. 

circulares, a traves de colegas, directores, entre otros) por medio de 10s 

cuales 10s inleresados se informan de estos prograrnas. Estos 

problernas de comunicacion se identiican corn0 vartables a 



investigarse. 

0. Experiencia con 10s prograrnas. Una segunda categoria de variables se 

refiere a la experiencia de aquellos investigadores y docentes que han 

solicitado algun estimulo: 'Fue satisfactoria esta experiencia?, 'LaS 

formas y el proceso fueron clams?, 'Les tom6 demasiado tiernpo y 

esfuerzo con relacion en lo que el estimulo aporta?, 'Les parecio 

transparente el proceso?, 'Sintieron que el proceso fue objetivo? 

C. Efectos sobre la cultura de evaluacion. A raiz de las experiencias que 

algunos miembros de la comunidad han tenido con 10s programas de 

estimulos, 'Cual ha sido el efecto que estos han tenido en la aceptacibn 

o rechazo de una cultura de evaluacion? No solo se trata de investigar 

si estos efectos son positivos, o no, con relacion en la aceptacion de 

una cultura de evaluacion, sino de identificar cada actiiud perteneciente 

a 10s sectores y las posibles variables que manfiesten las mismas. 

'Cuales son las experiencias especifias que generan una actlvidad 

favorable o desfavorable hacia una cultura de evaluacion? La 

experiencia acumulada con los programas de estimulos, ' Ha generado 

cambios en dichas actitrdes? Estas son las preguntas que se intenta 

responder en este rubro. 

Para dar soporte con algunos criterios cuantitativos (indicadores 

estadisticos) se elaboro un cuestionario dirigido a 10s responsables de la 

implernentacion de 10s Programas de Estimulos en cada una de la5 

Unidades Academicas. Se les preguntb sobre 10s impactos de los 

programas de estimulos en su dependencia, a lo que respondieron 

mayoritariamente que han propiciado una mayor participation de 10s 

academicos en actividades tendientes a contar con una mejor evaluacion, 

mayor inter& por continuar con su forrnacion academia y arraigo a las 

actividades de su dependencia Pero igualmente coincidieron en la falta de 

elementos para conslfiersr si estas actitudes favorecerian al conjunto de las 

actividades de la dependencia y de la institucion. 



igualmente se aplico una encuesta a 50 profesores e investigadores, 

algunos de ellos son beneficiarios de 10s Programas de Apoyo Academico 

en cinco dependencias. Es importante seiialar que mmo resultado de las 

encuestas aplicadas, 10s acadernicos en general seiialan como positivo el 

manejo de las evaluaciones, incluso en 10s criterios, pero no asi en 10s 

tiempos que represents el llenado de solicitudes para participar en un 

pmgrarna. 

El contenido del cuestionario aplicado es el siguiente: 

Apartado Uno 

informacion acerca de los Programas de Apoyo Academico (PAA). 

1. Respecto a 10s PAA que ofrece la UNAM, ~Cuales son las dos fuentes 

de informacion mas importantes? 

2. Con respecto a la informacion que recibe sobre los PAA, 'Que tan de 

acuerdo esta con las posibles necesidades que tenga para un mejor 

entendimiento de 10s mismos? 

Apartado Dos: 

Experiencia sobre 10s PAA. 

1. De 10s varios PAA que la UNAM ofrece presentamos una lista. Marque 

con una X aquellos que conoce, ha solicitado, y que le fueron 

otorgados. 

Apartado Tres 

Efectos sobre la Cultura de la Evaluacibn 

1. A continuacian se presenta una lista de los posibles efectos que pudiera 

tener el PAA, a1 que usted pertenece. Marque en la casilla 

correspondiente si esta de acuerdo. en desacuerdo. o si no tiene ningirn 

impacto. 



2. En su opinion, 'Cuales han sido 10s efectos de estos PAA en su Unidad 

Acadernica? Marque si esta de acuerdo o en desacuerdo con cada una 

de las siguientes afirrnaciones. 

Impact0 de la Cultura de Evaluacion 

1. Nos interesa saber si en su opinion, el PAA lo ha inducido a cambiar 

estrategias de trabajo. Marque si esta de acuerdo, en desacuerdo o si 

no han tenido ningun irnpacto, considerando las siguientes 

afirmaciones. 

2. En su opinion, 'Cual es el efecto que tienen 10s PAA en cuanto a la 

aceptacion o rechazo de una cultura en la cual la labor academica sea 

evaluada wntinuarnente? 

Las respuestas, su frecuencia e interpretation se puede consultar en las 

conclusiones corresoondientes. 

Para cornprobar y contextualhar la argumentacion de la hipotesis 

establecida, ademas del cuestionario aplicado, se elabom un conjunto de 

investigaciones sobre 10s textos de diversos autores, que perrniten ubicar 

elernentos de context0 de este proceso de Reforma Univenitaria, la cual 

tuvo su particularidad en la conceptualizaci6n de la Academizacion como 

proceso transformador de las condiciones laborales de 10s docentes 

universitarios, para que esto repercutiera en sus niveles de ingreso y en 

consecuencia trascendiera al desarrollo de su actividad academica, 

generando las condiciones para logar que la calidad acadernica sea una 

norrna real y vigente en la vida interna de la UNAM. 

Por lo anterior, este trabaj0 se integra de 10s siguientes capitulos: 

1 .Las rutas de la Educacion Superior Contemporcinea. En este apartado se 

definen y ubican 10s elementos de caracter econornico y social que definen 

el perfil a cumplir de la Educacion Superior, asi como las articulaciones 

necesarias que debe tener con el aparato productivo mundial. 

2.La Academ~zaciCm en el Confexlo de la Reforma de las IES. Aqui se 

reloman 10s elementos que han id0 trazando la ruta de las IES. en cuanto a 



los requisites y ordenamlentos que establece por una parte la ANUIES, de 

acuerdo a su relacion con el gobierno federal, principalmente debido a la 

necesidad del financiamiento estatal. De igual forma, se presenta un 

seguirniento de las politicas pitblicas establecidas en las idtimas tres 

decadas, como elemento indispensable para entender que la 

Academizacion de la UNAM no es una decision ljnicamente tomada por la 

voluntad del Dr. Jose Sarukhan, sin0 que responde a una decision de 

acuerdo a una lectura de tiempo y problematica real que exigia respuestas 

amplias e incluyentes. 

3. La legislacion Universitaria, soporte basico de la Academizacion. En este 

apartado doy cuenta de como los elementos de carkter legal que 

conforman la relacion laboral en la UNAM, en el periodo estudiado, son el 

sustento de la implementation de los diferentes PAA, en el entendido de 

que la Propuesta de Reforma Universitaria del Dr. Jose Sarukhan no se 

pmponia hnicamente incluir al mayor nljmero de docentes e investigadores, 

sin0 que puso el enfasis en la brisqueda de la Calidad Acadernica. Quiero 

aclarar que en este capitulo tambien se hace una explicaclon exhaustiva de 

cada uno de 10s Programas de Apoyo Academico que a lo largo de la 

gestion rectora del Dr. Sarukhan se fueron ofertando a la comunidad 

academics. 

El sentido de presentar el ordenamiento y revision de los programas, es 

mostrar la concatenation entre el discurso de la academizacion y la puesta 

en marcha de estas acciones. La estructura de cada programa se aborda a 

partir de la convocatoria publicada en la gaceta de la UNAM y del context0 

en el que son ernitidas para la cornunidad universitaria. 

Paralelarnente se tratan los elementos relacionados con la estructura de 

gobierno universitario y sus adaptaciones para la atencion de estos 

programas. en especizl I= creacion de la Secretaria Academics y la 

Coordinac~on de Cue:-os Colegiados, asi como la incorporacion de 10s 



Consejos Academicos de Area al Estatuto General de la UNAM con 

atribuciones para forrnar parte del proceso de evaluacion academic0 y 

como organos orientados a sancionar sobre la calidad y el desarrollo de la 

estructura academica de facultades y escuelas, del subsistema del 

bachillerato universitario y de posgrado. 

En el mismo sentido se describe la situacion actual del Estatuto del 

Personal Academico, el procedimiento para su ingreso, prornocion y 

permanencia, las caracteristicas de cada una de \as categorias y la 

situacion politica academica preexistente que hace de su reforma un punto 

no resuelto en la agenda universitaria. 

Como guia de este extenso capitulo y para una mejor comprension del 

papel de 10s prograrnas en la reforma universitaria , elabore tres cuadros 

explicativos, separando los prograrnas de acuerdo a sus fines y poblacion 

objetivo. Esta clasificacion permite una vision de conjunto de los 

prograrnas. 

En la description de 10s prograrnas se encontrara como la diversidad 

propuesta responde precisamente a la pluralidad existente en la 

comunidad, por ejernplo, el Prograrna de Estirnulos de iniciacion a la 

Investigation (PEII) esta orientado a 10s academicos que pueden aspirar a 

ser miembros del Sistema Nacional de lnvestigadores: el Programa para 

Estancias en el Extranjero(ESTANCIAS), hacia el personal academic0 del 

bachillerato, o el Programa de Esfimulos para Profesores que se reintegran 

a la planta docente despues de concluir estudios de posgrado en otras 

universidades (PROCARE). 

Los numerosos programas, vistos en un primer rnomento de rnanera muy 

general, aparecen corno acciones inconexas entre si, pero al revisar 10s 

objetivos, la poblacion a la que van d~rigidos y 10s resultados que se piensa 



obtener, se obsewa una Clara articulation de 10s mismos en torno al 

objet~vo eje: la acadernizacion. 

Es importante rnsncionar que precisamente la sistematizacion de 10s 

Programas de Apoyo Academico que present0 en este capitulo dio origen a 

la investigacion y es en gran medida la comprobacion de la hipotesis 

central de la reforma academica iniciada en este rectorado. 

4. Conclusiones y Sugerencias. En este segment0 doy cuenta de 10s 

resultados obten~dos en la encuesta realizada. Asumo que puede parecer 

que 10s indicadores obtenidos son minimos si se habla de todo el conjunto 

universitario, per0 corno dicen 10s universitarios - y 10s no universitarios- 

ipara muestra, un boton! Y para desperlar el interes en algo hay por lo 

menos que dibujarlo. El debate siempre esta abierto, 10s retos habd que 

asumirlos, y 10s errores y aciertos hay que reconocerlos. 



CAPITULO I. LAS RUTAS DE LA EDUCACION SUPERIOR 

CONTEMPORANEA 

Los recientes cambios politicos y ewnomicos operados en el ambito 

internacional, revelan con mayor claridad la necesidad de mantener una 

estrecha reiacion de las universidades con el desarrollo. Entre el wnjunto 

de caracteristicas que identifican el nuevo period0 se encuentran: 

A. La reorientation del papel del Estado en la economia, dejando en 

manos de 10s particulares la mayoria de las actividades, anteriormente 

bajo el control gubemamental. Las reglas del mercado se convierten en 

el reierente para la inversion privada y social, la ley de la oferta y la 

demanba, sumada a los criterios de productividad y competitividad. 

pasan a ser el paradigma central de los paises que deseen incorporarse 

a la nueva dinamica de 10s mercados y de la division internacional del 

trabajo.. 

B. El conocimiento, la ciencia y la tecnologia han pasado a ser fuerras y 

medios de production directas, factores fundamentales de la elevacion 

de la product~vidad, el consumo y la distribution. La relacion entre 

conocimiento y sistemas economicos avanzados es wnsustancial al 

desarrollo. 

C. La nueva economia basada en el valor - conocimiento2 rebasa las 

fronteras nac~onales y se organiza en nuevos bloques y procesos de 

integraclon, bajo forrnas de un~dades territoriales, donde se combinan 

amplios movimientos de inversion de cap~tales y trabajadores, sobre 

'Halleu~y I,:.:: La ir;f , ,w~:. ,  'Ic,/ it'.arrb, Ctrp,nr/ Glob01 ? E.v,orlu .\i,riortoi. en Perfilcr 
~3rmo~menr.?c... S I .  FL,&C(O b1ixir.o. 1992. 
-Dtdrikss,,n. +\:I E,\, ~,r,, it  ii,. .;, 10 ',<hn.uciurr s8,/>l,o.ior. oi .\l;,v,~u. Uniwnidad Nations1 hulonorna 
dc ~ICIICLI. C~z:r~'de in \ cr i~ :~ ;w,~c~  > Smze>or Educarnos. 199.'. p. 24. 
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todo trabajadores calificados en el contml tecnol6gico y administrativo 

de 10s grandes consorcios internacionales. 

D. Estos nuevos bloques econornicos, ejernplificados en la Comunldad 

Econornica Europea, el Tratado de Libfe Comercio de America del Norte 

y 10s paises de la Cuenca del Pacifico, articulan el nuevo rnodelo 

economico a partir de la division derivada de 10s componentes 

tecnologicos de alto y bajo nivel dentm de cada producto. Este esquerna 

sustituye la anterior especializacibn sectorial entre economias 

desarrolladas y en viss de desarrollo. 

E. La nueva economia depende, de rnanera creciente, de la innovation 

tecnologica y de la creatividad de la investigacion cientifica y 

academica. Estos wrnponentes tienen wmo referente basic0 a las 

universidades y su vinculacion con el sector productivo. La viabilidad a 

largo plazo de las naciones esta en la capacidad para adaptar la vida 

academica de las instituciones educativas en la difusion, transferencia y 

produccion de conocirnientos y tecnologia. 

EL CONTEXT0 MEXICAN0 DE LA EDUCACI~N SUPERIOR 

En Mexico la Educacion Superior ha cumplido, en deterrninados momentos, 

el papel asignado para la etapa de desarrollo economico correspondiente. 

Asi, en el period0 de sustitucion de irnportaciones e industrializaci6n, las 

profesiones libres tuvieran su auge: la education superior se orient6 a la 

forrnacion de recursos hurnanos capaces de aprender a ernplear las 

tecnologias adquiridas en el extranjero para poner en funcionamiento las 

industrias y ocupar las plazas de trabajo burocraticas y de servicio que 

demandaba el Estado y la iniciativa privada. 

Hasta rnediados de la decada de los 60 es notable la ausencia de centros 

de investigacion y de profesionales con estudios de posgrado, ya que 

durante esa etapa es much0 mas barato la cornpra de tecfl0lOgia y 

procesos industriales que i~~gertir en plazos largos para obtener resultados. 



Factores corn0 la urbanizacion, carnbios en la estructura de produccion y 

sus irnpactos en el ernpleo, variaciones en la estratificacion social y, por 

supuesto, la ampliacion de las oportunidades educativas en educacion 

basica y media - transforrnaciones inherentes al desarrollo econornico que 

experimenta el pais -, modificaron substancialrnente la situacion de la 

educacion superior. 

En un periodo de tres decadas el nurnero de instituclones de educacion 

superior en Mexico paso de 50 centros en 1960 a 372 en 1992, con lo que 

se atendio una rnatricula de 1'126.805 alumnos3. El crecirniento y la 

celeridad con la que ocurrio este proceso, rnodificaron las condiciones y 10s 

contextos en 10s que se relacionan 10s actores de la vida univenitaria. Entre 

10s aspectos que se pueden destacar se encuentran: la rnodificacion de la 

cornposicion social del alumnado, la diveffiificacion de la oferta de estudios, 

la cornposicion del cuerpo acadernico, el surgirniento de sindicatos 

universitarios, el crecirniento del cuerpo directive y del aparato burocratico. 

y una alta dependencia de 10s fondos provenientes del gobierno federaL4 

Las politicas gubernamentales hacia la educacion superior, durante el 

periodo de crisis, desarrollamn fuertes rnedidas de ajustes presupuestales 

para las instituciones publicas. El recorte en el gasto federal destinado a la 

educacibn afecto a todos 10s niveles educativos. Segun datos de Olac 

Fuentes5, en terrninos agregados bajo mas del40% entre 1982 y 1987 (a 

precios constantes de 1980). especialrnente la educacion superior tuvo una 

reduction del 38%. 

El impact0 de la crisis econornica y de la estrategia gubemamental para 

enfrentarla, fue devastador para el desarrollo del sisterna educativo. Al 
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perder las bases financieras de su sustentacion, las dinamicas de 

expansion y diversificacion se frenaron, cerrando un largo ciclo de 

crecimiento. El deterioro Rnanciem de las intiituciones fue impresionante, 

IDS efectos institucionales de esta caida afectamn principalmente a las 

comunidades de profesores y trabajadores del sector pirblico, sobre todo si 

se considera que cerca del 90% del total del gasto universitario se destina a 

salarios. La planta fisica, el mantenimiento de talleres, laboratorios y 

salones, asi como recursos e instrumentos para la ensefianza y la 

investigacion tuvieron importantes perdidas y rezagos. La expansion 

institucional en el sector, vio disminua el dinamismo que la caracterizo 

desde los aAos cincuenta. 

El ritmo de crecimiento de la matricula descendio notablemente desde 

1983. El crecimiento anual entre 1982 y 1989 fue en pmmedio del 3.9%. La 

tasa bruta de Escolaridad Superior baj6 durante ese periodo. Segirn datos 

de la UNESCO, solo e! 14% de la poblacion del grupo de 20 a 24 afios 

estaba inscrito dentro de aiguna institution de educacion superior, lo cual 

coloco a Mexico por debajo de la atencion de la demanda de paises de 

igual o rnenor nivel economico, sirva como ejemplo que en Uruguay la 

poblacion atendida es del 24% en Chile del22% y en Brasil del 19Y06. 

Respecto al desarrollo del cuerpo academico. Manuel Gi17 demostrb que. 

contrario al decrement0 absoluto en la matricula estudiantil, se mantuvo el 

crecimiento en el nirmero de plazas para personal academico, promediando 

entre 1982 y 1989 la apertura de 10.6 plazas por dia. Asimismo, la 

profesionalizacion continuo. el personal de carrera pas6 de 26.8% en 1982 

al 32.9% en 1989. notandose un mayor increment0 en las plazas de tiempo 

complete. 

"Lopez Orptoo Gurl;wo (comp>ladol.) Ruarl.ii: Ii;;~~nirrcrun,'~l de Ritlc~u;i,a vohrr lo\ .St,cvor Rolcr 
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El efecto de la crisis en el mercado academic0 lo constituye sin duda el 

deterioro del salaries. En 1980 un profesor asociado ganaba de seis a siete 

veces el salario minimo y gozaba en general de condiciones para hacer 

una carrera de vida en la academia; en 1989 ese mismo profesor ganaba 

entre cuatro y cinco salarios minimos que aunado a la precariedad en que 

se desarrollaron durante ese periodo \as actividades academicas, significo 

un dermmbe de expectativas de desarrollo en la carrera academica. 

Durante el periodo referido, las iniciativas para delinear las politicas 

educativas tuvo uno de sus principales referentes en el PROIDES, el cuai 

no log6 mas exitos que haber dado la pauta en el pmceso de integracion 

de 10s organismos encargados del proceso de evaluacion institucional. 

Sobre esto hare referencia mas amplia en el capitulo dos de este trabajo. 

En la UNAM el Dr. Jorge Carpizo, en el marco del objetivo central del 

PROIDES "Mejoramiento de la calldad de la education", promovio un 

diagnostic0 y una consulta que derivaron en una serie de propuestas de 

reformas al Estatuto General, entre elias el aumento de cuotas y servicios. 

la cancelacion del pase reglamentado y la departamentalizacion de la 

evaluacibn. La respuesta de 10s estudiantes organizados en el Consejo 

Estudiantil Universitario (CEU) obligo a la suspension de las medidas y el 

compromiso de realizar un Congreso Universitario en el que se disefiaran, 

por el conjunto de 10s sectores que integran la instiiucion (profesores, 

investigadores, estudiantes, trabajadores y autoridades), 10s lineamientos y 

politicas academicas de la UNAM. 

- 
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lndependientemente de La interpretation sobre las caracteristicas del 

movimiento estudiantil y de 10s resultados del Congresog, para efectos del 

presente trabajo de investigacion es ind~spensable acotar lo siguiente: a) El 

proyecto original de la Rectoria pretendia superar la compleja situacibn 

universitaria y responder a 10s retos planteados en las lineas 

gubemamentales por una via de corte adrninistrativo, aunque buscaba el 

wnsenso de la comunidad, predominarian las practicas de autoridad 

vertical en las que se consulta a 10s universitarios per0 se decide al rnargen 

de estos. Tal rnecanismo demost6 su insuficienc~a, por lo que la 

adrninistracion universitaria tuvo que replantear las relaciones tradicionales 

w n  la wmunidad"; b) El mismo proyecto mostri, tambien que la respuesta 

a 10s retos de elevar la calidad de la educacion superior no podian iniciar 

anulando 10s valores y metas de la educacion prornovidos a lo largo de 10s 

ahos en las instituciones publicas: la gratuidad y la oportunidad de 

movilidad social. Por lo que fue necesario modificar las estrategias de 

apl~cacion de las politicas educativas. 

Las experiencias fueron aprendidas y no pasaron rnuchos aiios (inicio de 

10s noventa), para que la poiitica educativa cornenzara a tornar forma. 

desarrollando lineas concretas de una nueva relacion entre el Estado y las 

Universidades. 
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Como b sefiale anteriormente, esta surgiendo un nuevo apatato productivo 

mundial, sobre la base de un patron tecnologico cuyo eje es el 

conocimiento. El rasgo distintivo de esta transformation es la creciente 

integracion del desarrollo cientifico, 10s progresos tecnologicos y sus 

aplicaciones en el campo de la produccion, distribucion y el consumo. Por 

esta via, surgen y se consolidan sistemas tecnologicos que constituyen la 

base del aurnento la productividad de la economia. 

Actualrnente se busca evaluar el product0 y la rentabilidad de la educacion 

superior, se introducen nuevos conceptos y practicas en la administracion y 

control de 10s niveles educalivos, cambian las modalidades de 

financiamiento, y se fomenta el vinculo entre universidad y sector 

productivo. En suma, se genera una nueva nocion de las instituciones de 

educacion superior." 

En el nuevo paradigma tecnoeconomico" no solo hay un aumento en la 

velocidad de la generacion de conoc~mientos tecnologicos, existe tambien 

un aceleramiento en la incorporacion de 10s carnbios a la produccion. La 

ernpresa competitiva propicia el carnb~o, ya que esta dotada de una 

organization flexible y adaptable que le pemlite actuar para mercados 

segmentados y cambiantes. La ernpresa se transforma en un sistema en 

que se conjuga la produccion con el aprendizaje. 

Un ambito fundamental en la articulation universidad-aparato productivo es 

el de la forrnacion de cuadros profesionales, ya que la velocidad del carnbio 

tecnico y la incorporacion del conocim~ento a la produccion exige personal 

prepatado tanto para asimilarlo como para generarlo. Es precis0 

desarrollar capacidades que permitan elevar la calidad del capital humano. 
.- .. . .- 
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Se deben identificar 10s carnbios que es necesario iniciar en ias 

universidades. En este period0 de transition tecnologica, un factor clave 

para proceder a replantear 10s prograrnas de formation y actualizacion, lo 

wnstituye el conjunto de requerirnientos de las ernpresas que viven el 

carnbio de su base te~coica.'~ El entrenamiento multiple y la recalificacion 

constante son dos instrumentos caracteristicos del nuevo modelo, por lo 

que resulta indispensable preparar profesionales capaces de enfrentar el 

carnbio tecnico de manera cotidiana, para lo cual deben desarrollar ias 

habilidades que les penitan asirnilar nueva informacion, generar 

innovaciones y facilitar su actualizacion perrnanente. 

En el despliegue de diversos rnecanismos de vinculaci6n entre las 

universidades y la industria, destacan ios centros universitarios de 

transferencia tecnologica, 10s laboratorios de investigacion dirigidos por 

universidades y nucleos de ernpresas, la asociacion entre organismcs 

financieros y universidades para apoyar proyectos de investigacion, 10s 

parques tecnologicos y las incubadoras de ernpresas. 

Esta situacion plantea un doble desafio: propiciar una formacibn profesional 

basica y polivalente, basada en el desarrolio de las capacidades creativas y 

de 10s habitos de autoaprendizaje, capaz de ubicar y procesar informacion 

y estar al tanto del conocirniento de frontera, al mismo tiempo exige operar 

programas de reciclaje profesional, que perrnitan el acceso flexible y por 

periodos cortos a la universidad, de sus antiguos egresados e incluso de 

demandantes dotados ljnicarnente de experiencia laboral. 

Para curnplir con estas nuevas demandas, las universidades enfocaron 

corno factor clave de sh transformacion a ios acadernico~'~. Los profesores 

e investigadores tendrian que comprorneterse a lograr las metas 
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contlnuando con su formation y actualizacion disciplinaria, dentro y fuera 

del pais; hacer que la production intelectual se eleve en cantidad y calidad, 

y participar entre 10s ~cincipales circurxos de generation deel conocimiento. 

Asimismo se procura dotartos ce ios apoyas en infraestructura 

(laboratorios, reactivos, publicaciones, computadoras, etc.), para el 

desarrollo de sus actividades. Y scSre todo contar con 10s recursos 

econbmicos que sirvieran de estimulo para su permanencia en la institucion 

y cumpiimiento de los propositos arriba sefialados. 

La transforinacion mas importante que experimenta la universidad moderna 

es la confonacion de un mercado  academic^.'^, al que subyacen una 

nueva division del trabajo de producciiin y transmision de conocimientos; 

una organization del saber en disciplinas especializadas que en el context0 

de la universidad desarrollan su peculiar cultura de disciplina. Por tanto, 

opera en ese mercado un nuevo tipo de profesional; un hombre que no 

necesariamente vrve para el conocimionto o la cultura, pem de cualquier 

modo vive de ella. Y la un~versidad csnvertida ella misma en importante 

espacio ocupacional se transfona in el objetivo de vastas capas de 

intelectuales y cambia sus relaciones con las clases y grupos en la 

sociedad.16 

El mercado academic0 expresado en las politicas institucionales de ingreso 

promotion y permanencia, asociadas directamente a )as luchas sindicales 

de 10s ahos 70. significaban para las grandes instituciones universitarias un 

obstaculo real para la incorporation voluntaria de los academicos al 

pmyecto de modernizacion de las lnstituciones de Educacion Superior. 

Paralelamente, el rezago salarial producto de los aiios de crisis provocaba 

presiones por aumentos generalizados y un efecto de fuerza centrifuga 
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sobre el personal academico. Para enfrentarlo, a mediados de los airos 

80" se Uise66 para el personal academico con estudios de posgrado y 

desarrollando actividades de investigacion, el Sistema Nacional de 

lnvestigadores (SNI), como parte de las medidas para evitar la fuga de 

cerebros e integrar en un solo cuerpo 'dl conjunto de investigadores dei pais 

con reconocimiento academiw en su institucion y disciplina cientifica. 

ARos mas tarde, en la medida que se perfecciono el SNI, esto es, 

desarrollando un reglamento e instancias de evaluacion de la produccion 

acadernica para el otorgamiento de los incentives economicos. se impuld 

en' 199018 una partida presupuestaria especial para cada universidad, la 

que se entregaria a 10s profesores de tiempo cornpleto y medio tiempo, 

tomando como criterios su desempeRo acadernico y respetando su nivel 

dentro del escalafon de cada institucsn. De esta manera se resolvio el 

dilema de impulsar el nuevo rol de las universidades sin modificar 

radicalmente las estructuras tradicionales. 

Es asi como se inicia un proceso paulatino de reforrna universitaria, que 

responde a1 interes macro de reorientar la educacion a las necesidades del 

nuevo modelo de desarroilo con el menor costo politico posible. En el 

nuevo esquema, la racionalizacion del uso del presupuesto involucra la 

participacion de profesores e investigadores, ya que si desean ser 

atendidos en su dernanda de mejoramiento salarial deben producir mas y 

mejor; deben desarrollar adividades academicas de relevancia y ser 

reconocidos por sus pares en su trabajo academico. 
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CAPlTULO 11. LA ACADEMIZACION EN EL CONTEXT0 DE 

LA REFORMA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION 

SUPERIOR 1988 - 1996 

En el capitulo anterior aborde el context0 nacional y algunos elementos del 

internacional, a fin de destacar los escenarios sociales en donde se realiza 

el Droceso de Academizacion. 

En este apanado present0 el desenvolvimiento de la acadernizacion y su 

articulation con las politicas publicas de la education superior. 

implementadas durante las dos ultimas decadas. Sin embargo, consider0 

necesario retomar algunos elernentos de lo acontecido en la decada de 10s 

70, para cornprender el desenlace actual del mercado academic0 a partir 

del proceso de planeacion de la educacibn superior. 

Las politicas publicas educativas irnpulsadas en el periodo 1988-1996. 

hacia las lnstituciones de Educacion Superior (I.E.S), indican elementos de 

continuidad y transformation, que contribuyen a establecer acutaciones 

basicas del impact0 de estas en el arnbito particular de las IES, y en el 

desenvolvimiento de la educacion superior rnextcana. 

El considerar el irnpacto de las politicas pdblicas y destacar algunos de sus 

elernentos, me perrnite delimitar de manera precisa la problematica de las 

universidades nacionales. lo que desde diversos autores permite establecer 

cuales son 10s indicadores que han configurado, en el periodo que estudio. 

la problematica de 10s centros educativos superiores y las perspectivas de 

solucion, mamas que nan contribuido a fundamentar las lineas del 

quehacer educative superior ante el nuevo rnilenio. 



Asi. entre los indicadores de la problematica de ias universidades, 

sobresalen los aspectos criticos de financiamiento que han dificuitado el 

cumplimiento de la tarea sustant~va de preparar y formar a los pmfesionales 

requeridos por la dinamica de desarroilo nacional. Vinculado a esto, han 

enfrentado el detriment0 de ingreso salarial dei personal universitario. Los 

dos elementos mencionados, en estrecha interaccion, se han manifestado 

como un eje de atraccion de otros problemas y dificultades que se han 

matizado por la actitud estatal de no poder atender, de manera oportuna, 

los wrnpromisos de increment0 y distnbucion del financiamiento a 10s que 

se habia wnvenido en diferentes momentos de los prograrnas de 

educacion superior, a los que hare referencia m h  adelante. Un argument0 

de esta falta de cumplimiento es la reduction del gasto public0 hacia la 

educacion, producto de la prolongada crisis economica que vive nuestro 

pais desde mediados de la decada de los 80. 

Por lo anterior, la comb~nacion de elementos como el financiamiento, el 

aumento de la demanda estudiantil, la negativa de rnodificacion o 

transformacion de la oferta educativa de las IES, las convierte en espacios 

de complejas problematicas, si bien no imposibles de soiucionar, si 

exigentes de procesos de amplia convocatoria y concertacion no exclusivas 

del ambito Estado-Universidades. sino incluyentes del nivel de relacion de 

estas ultimas y su personal universitario. Es en el alcance y ubicacion de 

esta relacion como se concreta un punto de solucion a la problematica 

universitaria. 

A1 enfatizar esta relacion, seiialo que en el primer momento estrategico de 

la relacion entre e! Estado y las Universidades se propuso que la 

implantation de la pleneacion educativa para contribuir al mejoramiento de 

la calidad de la educac~on, deberia de rebasar lo establecido en 10s planes 

generales para concretarse en decisiones asurnidas por el personal 

universitario de cada centro en particular, esto es, el horizonle dei exito de 

la planeacton educattva se sustentaba en alcanzar la participation de los 
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academicos en el proceso, y cuya convocatoria se sostiene en la iniciativa 

propia de cada lnstitucion. 

Un segundo momento es el relacionado con las nuevas ordenanzas de la 

logica de financiamiento estatal, y tiene que ver con la calidad de la oferta 

educativa de las IES, asi como con ia calificacion academica de personal 

universitario encargado del quehacer educativo. La conceptualizacion de 

esta etapa se encuentra articulada con la propuesta de Evaiuacion 

Educativa, la cual no tiene exclusivamente que ser analizada como la 

participation estatal en la vida y autonomia universitaria, sino como la 

perspecttva de crear y fortalecer una cultura de evaluacion, tanto de la 

oferla educativa, corno de 10s perfiles y reubicacion del personal academic0 

cbn relacion a su desarrollo acadernico y la consecuente retribucion 

salarial. 

Establecer como caracteristicos estos mornentos, me perrnite desarrollar 

.en este apartado, como 10s programas globales que han orientado la 

educacion superior, en el period0 selecdonado, hacen posibie identificar 

10s linearnientos en que sustento, como eje central de la problematica 

universitaria, el financiamiento, la perspectiva de concretar una planeacion 

educativa y participativa, y la posterior configuracion de una lbgiw de 

evaluacion incluyente del personal acadernico en la oferta educativa de las 

lnstituciones de Educacion Superior. 

Por lo anterior, es:a seccion cuenta con dos momentos: 

A. El momento de la planeacion educativa, su perspectiva y 

resultados. La perspecttva de la convocatoria a alcanzar lineamientos 

globales para ia educacion superior y concretar la logica de la 

Planeacion Educativa. como un referente para atender el increment0 de 

demanda estudiantil, 10s requerirnientos regionales de profesionales y 

soluciones a la ~roSiematica de un ernergente rnercado laboral 
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academic~, product6 de la crisis economics nacional. De igual manera 

doy cuenta de 10s esfue~zos para establecer espacios nacionales de 

planeacion educativa y de las orientaciones para concretar espacios 

institucionales de planeacion. 

8. Evaluacion lnstitucional y 10s actores. La perspectiva de la 

Evaluacion lnstitucional y del personal academic0 en el context0 del 

acceso al financiamiento priblico. Los retos de implantar una cuffurn de 

evaluation como mecanismo de transformacion del quehacer eduwtivo 

universitario, en la contingencia de sustentar la propuesta de investigar 

el proceso de awdemizacion de la UNAM en el period0 del Dr. Jose 

Sarukan Kermess. 

EL MOMENTO DE LA PLANEACION EDUCATIVA PERSPECTIVA Y 
RESUL TADOS 

El antecedente a la etapa de impulso de la planeacion educativa, se ubica 

en 1978, cuando en la asamblea de la ANUIES. en Puebla. se define la 

conforrnacion de organos institucionales con la finalidad de promover que la 

planeacibn sea asumida como una tarea participativa por parte de la 

comunidad instituc~onal. para lo cual se crea e instrumenta el Sistema 

Nacional de Planeacian Permanente de la Educacibn Superior 

(SINAPPES). Ademas de aprobar el Sistema Nacional de Planeacion 

permanente de la Educacion Superior, se deiinen 10s lineamientos 

generales del Plan Nacional de Educacion Superior 1981-7991, para cinco 

campos: a)Vinculacion de la educacion superior con la sociedad; 

b)Fortalecimiento de la identidad de las instituciones que caracterizan su 

razon de ser; c)Mejoramiento de la calidad de 10s componentes que 

intervienen en el proceso de ensehanza, en investigacibn y extension; d) 

Educacion del crecimienro con base en las necesidades sociales y 10s 

recursos disponibles: e) Funcionalidad del sistema de educacion superior y 

de las instituciones que lo conforman. 

En 1979 dan inicio la, :,::ajos del SINAPPES con la presentacion de la 



propuesta conjunta SEP-ANUIES, denominada La Planeacion de la 

Educacion Superior en Mexico. Tambien se presenta el Plan Nacional de 

Educacion Superior con metas para 1979-1980, a cargo de la Cornision 

Nacional de Planeacion de la Educacion Superior (CONPES) y otras 

instituciones. Este plan perfila la creacion de instancias de planeacion 

nacional (CONPES): planeacion regional.(CORPES); planeacion estatal 

(COEPES): y a nivei institution (UIP), asi como ser guia de las acciones de 

la SEP. 

La instmrnentacion de este plan, da muestra con mas precision de la idea 

del desarroilo que se ambiciona para la educacion superior, en aspectos 

como la concrecion de temas nacionales, regionales, estatales e 

interinstiiucionales, lo mismo que la instrurnentacion de estrategias para el 

mejoramiento de la educacion superior. 

Entre 10s documentos generados en este lapso, por ser basicos para 

entender ia situacion y perspectiva de la educacion superior, asi como 

sustento del plan de actuation del sigu~ente periodo, seiialo 10s siguientes: 

Lineamientos generales para el periodo 1981-1991'~. Plan Nacional de 

Educacion Superior: Evaluacion y Perspectivas 1982-1992 y "Plan Nacional 

de Educacion Superior: Recomendaciones Normativas 1982. asi como las 

versiones 1984 y 1985 del Programa Nacional de Educacion Superior 

(PRONAES). 



De este primer mornento, es posible establecer que el pmceso de 

pianeacion tuvo tres logros: "El cornpromiso concertado entre el Estado 

mexicano y las lnstituciones educativas para planear conjuntarnente el 

desarrollo de este tip0 de education; el establecimiento y puesta en 

operacion del SINAPPES, y la generacion y divuigacion de una cultura de 

planeacion" 

De igual rnanera los instrumentos y documentos pruducidos en esta etapa 

del context0 de la planeacion educativa, impulsada desde la instancia 

gubernamental de la Secretaria de Educacion Pljblica (SEP), tenian corno 

perspectiva atender el increment0 de la matricula que enfrentaban las 

universidades, asi wmo buscar y establecer mecanismos de concertacion 

con las instituciones agrupadas en la ANUIES, de forma tal que en la 

formulacion de Planes Nacionales de Educacion se presentaran no 

solamente la perspectiva oficial, sin0 se incluyeran la tendencia y 

preocupaciones de atencion de cada unidad o bien preocupaciones 

regionales. 

Aunado a esto se va configurando la intencion oficial de participar en la vida 

universitaria, a traves de establecer mecanisrnos que le facilitasen 

intervenir sin alterar la dinamica de la vida universitaria o afectar la 

autonomia de \as lnstituciones de Educacion Superior. 

Un factor que se periilaba corno factible en la busqueda de establecer la 

correspondencia entre la pmpuesta gubernarnental de desarmllo nacional y 

la consiguiente dernanda de ciertos periiles profesionales con la oferta de 

prograrnas educativos universitarios, es el representado por el wbro de 

financiamiento estatal a las IES, y sera el instrumento que guiara la 

realizacion de planes nacionales globales para todo el sector educativo. 

:.. 
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impulsados desde 1977 y que se manifiesta en las acciones de 

concertacion entre el gobiemo federal y la ANUIES. Es a partir de 1978, 

con la presentacion del Plan Nacional de Education Superior y su objetlvo 

central de ' elevar los niveles de calidad de la educacibn superior en 

Mexico y promover una mejor respuesta a las necesidades del desarrollo 

nacional , wmo Se perfila la posibilidad de concretar una nueva logica 

de concertacion y conduccion suave, con la cual el Estado mexicano inicia 

su intervention en la vida univenitaria. 

POT ser la atencion a la demanda estudiantil una prioridad en esta etapa 

inicial de la Planeacion Educativa, referire algunos datos estadistiws al 

respecto. En el ciclo de 1970-1976, la tasa de crecimiento de la demanda 

educativa fue del 15%. misma que es absorbida por las instituciones de 

educacion superior. Mientras que en el period0 1976-1982, se anota un 

descenso al registrase un indice de crecimiento del 7%. 

En el lapso 1982-1988. la tasa registrada de crecimiento anual fue de 3.5%. 

Estos indicadores muestran que el dinamismo de la educacibn superior 

finaliza. Asi, en 1989 10s datos registrados de ingreso a licenciatura fueran 

menores a 10s de 10s aiios precedentes. 

Al respecto, para Carlos Pallan Figuema "el crecimiento demografico 

nacional ha disminuido de manera importante desde la decada de 10s 7 0 , ~ '  

este elernento reduce el grupo de edad tipico de ingreso al ciclo de 

educacion superior. 

Vinculada a esta problematica, la disrninucion real del poder adquisitivo en 

ciertos sectores de la poblacion reduce su posible ingreso a las 

universidades, ya sea por la suspension de 10s niveles que le preceden, o 

por la discontinuidad de 10s estudios universitarios. 

:'li; Pl~arrac~~,r. .I, Ili E<Iucrrchii Slrri,aror oi ~ / ~ - , ~ : . u .  Mexico. ASUIFS. 1979. p. 6s. 
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Un eiemento adicional, consecuencia de la pmblematica de financiamiento 

a las universidades publicas, fue la reduccion de la oferta de sitios para 

estudios de licenciatura y se rnantuvo 10s desequilibrios en la oferta de 

licenciaturas de acuerdo a los pmpios requerimientos de las regiones. 

Estos elernentos sustentan la argumentacibn del porque de los pmp6sitos 

de convocatoria, concertacion y generation de acuerdos comunes que 

permitieran pasar de una educacion superior en respuesta a la dernanda 

estudiantil y a una fase de educacion superior planificada en concordancia 

con el desarrollo nacional. 

Con la definici6n del Sisterna Nacional de Planeacion Permanente de la 

Educacion Superior, originado en el context0 de la caida Internacional del 

precio del petroleo y la consiguiente propuesta de desarrollo nacional 

sustentada en la pretendida sustitucion de exportaciones, fueron rebasados 

10s supuestos y iinearnientos del Plan Nacional de Educacion Superior 

1981-1991. Por lo que su actuallzacion para el periodo 1982-1992. cumpli6 

con el propbsito gubernamental de tener un Plan Nacional, just0 cuando 

termina el sexenio. 

Durante el rnandato de Miguel de la Madrid y en la Iogica de "Elevar los 

Niveles de Calidad de la Educacion Superiof, se cre6, en el marco de a 

Revolution Educativa, el Programa Nacional de Educacion Superior 

(PRONAES), presentado en 1984 e integrado por 11 programas que 

alientan la expectativa de canalizacion de recursos hacia las universidades 

por parte del Estado. Por la variedad y amplitud de programas y lineas de 

actuacion destacan, por ser orientaciones hacia la posterior articulacibn y 

continuidad entre la Pianeacion y Evaiuacibn Educativa dirigida por el 

Estado, y que rnuestra que esta panicipacion no es inmediala, sin0 que ha 

sido elaborada progresivarnente. Asi, las propuestas de: Actualizaci6n y 

formation de profesores: foment0 a la investigacion cientifica y el desarrollo 



tecnobgico; vinculacion de la educacion superior con la sociedad; 

rnejoramiento del rnarco normatwo de la educacion superior; rnejoramiento 

de 10s servicios de apoyo para ia docencia y la investigacion; orientacion y 

atencion a la demanda social de educacion superior, seran las Lineas 

permanentes de la propuesta global de la politica pubiica hacia la 

educacibn superior. 

En 1986, en pleno auge y profundizacion de la crisis economica, se 

establece el Prograrna Integral de Desarrollo de la Educacion Superior 

(PROIDES), con el objetivo central de "Mejoramiento de la Calidad de la 

~ d u c a c i o n ~ ~ ,  constituido por 24 proyectos nacionales. 

Con ei PROIDES, el Gobierno Federal reitera el acuerdo con las 

lnstituciones de Educacion Superior, alcanzado desde 1978, en Puebla. 

que genem el SlNAPPES y la decision de hacer de este un instrument0 

para la consoi~dacion del Sisterna Nacional de Educacion Superior. Este 

enunciado expresaba, en la perspectiva ideologica. la decision estatal de 

intervenir en la vida interna de las univers~dades pljbllcas. 

Posteriores estudios de evaiuacion del impact0 de este programa reflejan 

que solo fue un docurnento mas en la linea de la Planeacion Educativa 

formal, que no respondio a la diversidad de las universidades y .menos 

aun, a las expectalivas de aumentar el financiamiento y asignacion 

presupuestal a las lnstituciones de Educacion Superior. 

En abril de 1989 la ANUIES en su asamblea a p ~ e b a  presentar 

sugerencias sobre aspectos especificos para rnejorar la calidad de la 

educacion superior a traves dei documento Declaraciones y Aporfaciones 

de la ANUIES. oara la :~lodernizacron de la Educacion. 
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El Prograrna de Modernizacion Educativa, expedido en octubre de 1989, 

contenia 11 grandes lineas de a c c ~ o n . ~ ~  Por reflejar la posterior politica de 

Evaluacibn institucionai, resalt6 ias siguientes: Ampliacion de la oferta 

educativa; limitar la excesiva especializacion de licenciatura; establecer 

pautas nacionales para el establecirniento de criterios de excelencia en las 

instituciones; concebir a la evaluacion corno una actividad fundamental del 

quehacer universitario; establecer un fondo nacional de desarrollo a la 

invetiigacion, y fortalecer la parte de infraestructura. equipo y laboratorios. 

Tambien en noviernbre del rnisrno aiio, se reinstala la Cornision Nacional 

de Planeacion de la Educacion Superior (CONPES) con seis cornisiones de 

trabajo destinadas a: evaluacion de la educacion superior; posgrado; 

foment0 a la educacion abierta: vinculacion de la investigacion con 10s 

sectores social y productivo: evaiuacion y pmmocion de la calidad de la 

investigacibn, e incorporac~~n de La lnstituciones de Educacion Superior a 

las actividades del Prograrna Nacional de Solidaridad. 

En 1990, se aprobaron 10s trabajos de tres de estas comisiones y se 

publicamn 10s docurnentos correspondientes: Programa Naeional de 

Posgrado: Linearnientos para Evaluar y Prornover la lnvestigacibn 

Cientifica, Hurnanistica y Tecnologica, y Evaiuacion de la Educacion 

Su~erior. 

Tambien en este a60 se inicia el Prograrna Nac~onal de Estirnulos al 

Desempefio Acadernico, al cual se incorpora casi el 30 % de personal 

acadernico de tiernpo cornpleto de la instituciones de Educacion Superior. 

En febrero de 199lZ5. se retine el pieno de la CONPES para conocer el 

resultado de ias comisiones, destacando que la cornision con impact0 real 

fue la de Evaluacion (CONAEVA). Respecto a las de investigacion y 

:i Pallm. Figucrm C~rlor .  Op.. c ~ : .  p. 45. 
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posgrado, con la publicacion de 10s docurnentos seiialados anteriorrnente, 

concluyen sus actividades. La comision de educacion abieita suspendio 

sus trabajos ante la ausencia de lineamtentos claros. La de participacion en 

el PRONASOL, ante la divergencia de concepcion entre el subsisterna 

universitario y tecnologico, y despues de la firma del convenio general entre 

la SPP, la SEP y la ANUIES, asi corn0 el de vinculacion con el sector 

productive, que facilito la formulaci6n e instrumentation de una estrategia 

general, suspendio sus actividades. sin trascender information sobre sus 

resultados. 

Tarnbien en abril de 1990, la CONPES aprueba el docurnento del Consejo 

Nacional de la ANUIES: Prioridades y Compromises de la Educacion 

Superior, que sefiala diez lineas de accion a escala institutional y cinco a 

nivel interinstitucional, asi wmo orientaciones para la canalization de 

recursos del Fondo para la Modem~zacion de la Educacion Superior 

(FOMES), orientado hacia la innovacion de la infraestructura de las casas 

de estudios. 

Posteriormente, en julio, se instaian 10s Comites lnterinstitucionales de 

Evaluation a la Educacion Superior (CIEES). lnician sus trabajos con: 

Ciencias Exactas y Naturales, lngenieria y Tecnologia, asi como Ciencias 

Agropecuarias y en la funcion de adrninistracion, evaluacion de carreras de 

licenciaturas, prograrna de posgrado e investigacion, y organizacibn 

adrninistrativa, en distintas instituciones de educacion superior del pais en 

el marco del prograrna de la CONASVA. 

El doctor Ernesto Zedilo, en 1992. asume la conduction de la Secretaria 

de Educacion Publica. En mano se da a conocer el Programa de la Carrera 

Docente del Personal Academic0 de /as Institucio~?es de Educacion 

Superior, misrno que sustituye c! prograrna de becas al desernpefio 

acadernico. 



Este nuevo prograrna proponia que la SEP asignaria a cada institucion un 

rnonto anual, a regularse en 1993, con la tinalidad de otorgar 

reconocimiento permanente a1 personal dedicado a la enseiianza y con 

buen desernpeiio academico. 

En el periodo de la segunda rnitad de la dicada de 10s 90, la relacion entre 

el Estado rnexicano y las univenidades cambia de forma tal que el 

Programa de Modernization Educativa (irnpulsado por el gobierno de 

Carlos Salinas de Goitari), en la biisqueda de mejorar la calidad y eficacia 

de la educacion, prornueve a la evaluacion corno siguiente fase de la 

pianeacion educativa. 

Respecto al prograrna para la educacion superior 1995-2000, resalta en su 

contenido la iogica de apoyo y orientacion para asegurar el desarrollo 

cientifico y tecnologico desde la consolidation de centros de excelencia, asi 

como aurnentar 10s posgrados de excelencia en las IES. Este programa 

tuvo elernentos de continuidad de la Iogica de financiamiento hacia las IES 

y la consubstancial evaluacion educat~va institutional. Asi, por ejernplo. 

seiiala que una tarea de alta prioridad es formar personal docente de alta 

calidad, para las instituciones de educacjon superior. 

Tal accion contribuiria a crear un circulo virtuoso que va de mejores 

profesores a estudiantes con mas preparacion; candidatos a doctores con 

mas posibilidades de exito y mejores profasores del futuro. Acelerar el ritrno 

del desarrollo cientifico implica aumentar los recursos cornprometidos en 

esta actividad, mejorar la calidad del trebajo cientifico, ernprender tareas 

mas arnbiciosas y que este cause mayor impacto en la vida de la sociedad. 

En otro punto establece: Es claro que un yograma corno el presente exige 

financiamiento adicionai. Por eilo, la po!ilica presupuestaria dei Estado 

debera tener en cuen!a y atendel 10s zqectos que hasta aqui se han 

mencionado. Adernas, debe proccl-arse myor  eficiencia en el rnanejo de 



fondos disponibles. Tambien es de gran importancia lograr mayores 

aportaciones de empresas publicas y privadas para estimular el desarrollo 

cientifico y tecnolbgico en Mexico. 

Sobre las perspectivas y trascendencia de esta fase, tratara la siguiente 

seccibn. 

Al referinne a1 concept0 de evaluacion institutional, retomo el 

planteamiento de Rollin Kent, quien indica que para ubicar la Iimitacion y 

grado de eficacia de la politicas publicas educativas es necesario analizar 

"la autonomia de las instituciones, as1 mmo la caracteristica de 

gradualidad, opacidad y ritmo distinto en 10s pmcesos de cambio en la 

educacion ~uperior"'~. Esto es, cuales son las propias dinamicas que se 

dan en cada institucion para impulsar su refonnulacion academica, desde la 

modification de su propuestas educativas, inwrporando no solamente a 

sus estructuras formales abocadas a esta accion, sin0 a 10s actores que 

participan en el proceso, es decir, cuerpo docente, administrative y, en su 

caso, a la planta estudiantil. 

Por otra parte, Kent tambien establece que ademas deben identificarse 

otros elementos. Y para que estas politicas publicas impacten a las 

universidades estas deben tener: 

a. Caracter inductivo que pase por mediaciones de aceptacibn, sin la 

participacibn directa del estado en la vida universitaria. 

b. Condiciones financieras (infraestructura, planta docente etcetera). 

acordes con 10s propositos establecidos. 
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Tambien es importante identiicar en la relacion Estado-Universidad (como 

seRala Mendoza Rojas), el papel que tiene la evaluacibn institucional en la 

perspectiva de obtener un mayor financiamiento para su quehacer 

educativo. 

La evaluacion institucional supone, ademas de la definition particular de 

cada IES, acerca de las formas e instrumentos a producir para ir normando 

el equilibria de acceso a la matricula escolar, en correspondencia con su 

oferta educativa y la congruencia de esta w n  la demanda que plantea el 

desarrollo del pais para la coyuntura inmediata y de largo plazo; la 

participacion en el acceso al financiamiento federal destinado a la 

educacion. y que ser5 congruente con el nivel de promocion y desarrollo de 

la planta docente y de investigacion, asi como a la adecuacion y 

desenvolvimiento de la infraestructura academica necesaria para cumplir 

satisfactoriamente la ofena de se~ic ios educativos y de investigacion 

propuestos por \a int i ic ion. 

De la forma en que la instrurnentacion de la politica de evaluation conlleva 

a la generation de una cultura de evaluacion que, promovida y asumida 

desde el sen0 de los academicos, contribuya a ir pautando los cambios o 

transformaciones al quehacer y funcion de las universidades e instiiuciones 

de educacion superior. 

Si la Planeacibn Educativa, wmo proceso concertado, provoco diversas 

opiniones a favor y en contra, tambien la implementation de la Evaluacion 

Educativa, presentada no unicamente en la perspectiva de calificar 

resuitados del proceso educativo, sin0 como instrumento propio de cada 

espacio universitario que refiere sus cualidades y limites, y que en la 

medida de su instrumentacion da cuenta de la participacion compartida de 

autoridades y planta docente en la construccion de rnedidas tend~entes a 

solucionar problematicas presentes y establecer parametros de solucion a 
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problematicas posibles en el futuro propias de la dinamica del ambito 

universitario. 

Tambien ssta instrumentacibn permite ir estableciendo las lineas de 

aspectos que por sus cualidades y sus apottaciones a la consolidacion de 

la propuesta educatlva deben consolidarse, de forma tal que se garanticen 

10s minimos que posibilitan el que la institucion cumpla su funcion social, en 

el entendido de que la definicion de estas lineas de actuacion se 

contextualizan en una vision y actkud por ordenar no solo coyunturalmente, 

sin0 en el futuro el quehacer academico, wmo el elemento constante de 

valoracion penanente de la esencia de la funcion social de la 

universidades, es decir, de su actuar academico. 

La evaluacion supone la definicion y establecimiento de parametros que 

penitan deteninar 10s niveles de trabajo (actuacion acadernica) y su 

correspondiente remuneration economics. 

Esta evaluaci6n no se realiza con la finalidad exclusiva de ubicar a las 

personas en la categoria apropiada, sino que, ademas, con la posibilidad 

de discemir quienes merecen mayor reconocimiento por su desempeiio 

profesional. 

Los sistemas de evaluacion tienen como objetivo central valorar 10s 

procesos y estimular la productividad. Sus criterios son variables. 

dependiendo del objeto a evaluar. Sin embargo un denominador comun se 

refiere a que 10s sistemas de evaluacion deben ser sistematicos y objetivos. 

Esta opinion se sustenta en la importancia de establecer la exclusion de la 

subjetividad en el proceso. 

Entre las variables mencionadas anterionente, se encuentran 10s 

lnslrumentos aplicados en la evaluacion de la labor realizada por la 

persona, y en el manejo que se realizarA de eslos durante el proceso. En 



algunas instituciones o ernpresas la evaluacibn se ejerce de aniba hacia 

abajo, esto es, de jefe a subalterno. En otros casos este proceso es 

negociado entre el evaluado y el evaluado?' 

En el ambit0 universitario, casi rnundialrnente, se ha llegado al consenso de 

que las evaluaciones de 10s academicos (docentes o investigadores), 

deben realizarse por sus similares. Asi, por ejemplo, el dictarnen de un 

articulo de una revista acadernica lo realizan otros acadernicos 

especializados con el terna. Es irnportante sefialar que 10s criterios entre 

sirnilares wrnbian de un pais a otro, y dependen de la disciplina de que se 

trate. 

La actual fase de desarrollo de las IES se puede denorninar de Evaluacion 

Educativa, queen cada institucion se manifiesta de rnanera particular. Esta 

etapa tiene mmo referente de identificacion la estrategia de la politica 

gubernarnental hacia las universidades ptiblicas irnpulsada por el gobierno 

de Carlos Salinas de Gortari, asi corno 10s medios estrategicos utilizados 

para inducir la rnodernizacion educativa en ese sexenio. Un primer 

elernento a resaltar wrno punto de partlda de la evaluacion educativa, es la 

discusion arnplia que se da entre 10s profesionales dedicados al terna, 

superando 10s discensos y llegando a consensos. Se resalta el context0 de 

carnbios, de organization del quehacer acadernico, asi corno las 

condiciones nuevas que perrniten el surgirniento de continuidad e 

innovacibn del proyecto de rnodernizacion universitaria iniciado desde 

finales de 10s aims 70 en el context0 de la instrurnentacion del sisterna de 

planeacion de la educacion superior y algunos de sus resultados ya 

seiialados. 

.. 
- B y m .  Lloyd L ? L c ~ ~ c  \V. RUC. Perionel Manafcnlcnr. P b ~ l a d i l p h ~ ~ .  1V.B Saundrrs Company. 
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Retomando el aspect0 de la evaluacion educativa y los elernentos en que 

se sustenta, es necesario recordar que en 1992 el Secretario de Educacion 

POblica, Ernesto Zedillo, en su torna de posesion, enfati26 los criterios de 

"excelencia y pertenencia"'', fundarnentales para evaluar e impulsar 

acciones en las universidades. 

La reiteracion del proposito de rnejorar la calidad, rnuestra el 

desplazarniento, paso a paso, de la politica educativa hacia el terrnino 

caiidad, que expresa con claridad "el pmyecto rnodernizador" irnpulsado 

desde la fornulacion de los linearnientos de politica educaf~a desde fines 

de los aiios setenta. 

Asi, puede establecerse que desde el Plan Nacional de Educacion Superior 

1981 -1991 y sus cinm grandes carnpos de accion, el PRONAES con sus 

once prograrnas; el PROIDES con sus 24 proyectos nacionales y su 

estrategia de accion en torno a ocho aspectos, a 10s que ya me he referido 

anteriormente. plantean lineamientos variados, pero con la pretension 

similar de orientar la oferta de la educacion superior a la satisfaction de la 

dernanda de profesionales que exige el desarrollo del pais, asi corn0 ir 

gestando la participacion estatal en la vida universitaria. 

Con estos elementos de contexto, desarrollb 10s resultados de la 

investigacion realizada en tom0 a la Academizacion de la UNAM, que 

irnpuld el Dr. Jose Sarukhan Kerrness en el periodo en que asurnio la 

conduccion de la Rectoria Universitaria. de 1988 a 1996. 

En particular resalto el papel de los prograrnas de apoyo acadernico, sus 

perspectivas, sus resultados, sus dificultades y su perspectiva de logros a 

futuro. 



HAClA LA ACADEMIZAClON EN LA UNAM 

Al inicio del rectorado del Dr. Salukhan, la Administracibn Universitaria 

estuvo sujeta a dos compromises centrales: Primem, la demanda del 

Estado por garantizar que la Universidad oriente sus esfuerzos hacia el 

nuevo modelo, a la que se s u m  una campaia de medios de diversos 

sectores, destacindose figuras empresariales que cuestionan la calidad 

academica de la UNAM, aduciendo que es product0 de una 

sobrepolitizacion de su vida intema; segundo, la realiiacion del Congreso 

Universitario acompafiado de una presencia inmanente del movimiento 

estudiantil en 10s organos colegiados, particulamlente el Consejo 

Universitario y la Comision Organizadora del Congreso Universitario 

(COCU). 

En su discurso de toma de pmtesta mmo Rector, el Dr. Jose Sarukhan 

asumio el mmpromiso de realizar el Congreso Universitario, y definio como 

su principal linea de accion academizar la universidad: 

"Sostuve en dias pasados que mi tarea central en la 
Rectoria ser4 contribuir ai proceso de acadernizar a la 
Universidad, y que entiendo por academizarla genear la5 
rnedidas concretas y adoptar las attitudes que pongan a1 
personal academico y a la vida academica de la comunidad 
universitaria como el objetivo central de la insfitucion" 

Entre las premisas centrales, con las que inicio la Academizacion, destacan 

las de promover el liderazgo academim y elevar la calidad y productividad 

del trabajo a ~ a d e m i m ~ ~ ,  a traves de un conjunto de programas. Para el 

liderazgo academico se prornoviemn premios y distinciones a 10s 

profesores e investigadores mas destacados de la Universidad; para elevar 

la productividad y la calidad del trabajo academico, un programa de 

estimulos econom~cos al personal academico de tiempo completo que 

resultase mejor evaluado por las comisiones conespondientes. 

?' Sarukhb. l o x  -li r i,ridrplo!r,sru ccax;,, R'sc,or 10 L'alwwidad SVO(IC~O~~Y/ At<rtint>niil de ICX(CO. 
D'.. iriurros. CKASI. I9R9. 



Para la administration universitaria las denominaciones de calidad y 

productividad tienen el fin principal de refonnar las practicas univenitarias 

tradicionales, es decir, la orienlacibn profesionaliante de las carreras, el 

estancamiento de la planta docente, los problemas relativos a la 

masificacion, asi como los pocos vinculos entre las instituciones de 

educacion superior y las necesidades de la industria y 10s servicios que 

demandan un nuevo tipo de cuadm profesional, con mayor capacidad de 

generar respuestas, desarrollarse en esquemas de organizacibn 

horizontales con iniciativa propia y con una inclinacion permanente hacia la 

capacitacion y fonnacion, entre otras. 

Mas alla del debate teorico de los wnceptos, es importante partir de las 

definiciones practicas y su wncrecion en la Univenidad. En el pmyecto del 

Dr. Sarukhan sobre la Universidad, el wncepto de Academizacibn ha sido 

sinonimo de calidad y excelencia academica. Si bien invita al pleonasmo la 

premisa de academizar el ambito academico, el horizonte de la palabra es 

idea-fuerra que sintetiza la aspiracion estrategica de recuperar la 

Univenidad de su situacion de deterioro, desgaste, desfiguramiento y 

desvio de la mision o quehacer esencial de la universidad para el nuevo 

period0 de desarrollo. 

Las razones rnateriales o culturales del desvio de la academia son 

diversas. Existen interpretaciones ampliamente difundidas sobre la crisis de 

la Educacibn Superior, asi como de las respuestas para atender estos 

problemas3'.No obstante, la situacion del ma1 funcionamiento de muchos 

aspectos en la UNAM y su impacto negativos en varios sentidos del pensar 

y actuar academico, no dejan de tener su especificidad, de esta manera se 

pueden destacar, por su presencia, situaciones wmo las siguientes: 

''$amkhan. JorC. Plun ric rwh'go 1'969-1992. UNAM. 1989. 
"A lo largo de 13 d s c a d ~  d~ 10s oclirnw y prineipias dc los nnvenxa. Julorcr coma Antonlo Gago 
Hugrc. Rolltn Kcnl. 0 1 ~  Fucnlcr. \lanuel Gil hn16n. G~lhcno Gucram Nicbla. AlGcdo Fcrn6dcz. 
S I I ~ J  Onepa. Robcno Rodriguez. Axel Didriksron. Maria dc lbarrola. Jwicr Mmdoza Rajas. enue 
ol~os. han p ~ h l ~ ~ 3 ~ l i l  imb~jo\ robre 13 rctuacih dc la. IES en d w c n n  edlrorialc.; y rewrr3r 
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En el aspect0 material, los salarios academicos, como he destacado, en los 

80 tuvieron un fuerte descenso, lo que origino, entre otros problemas, la 

ausencia de un tompromiso en tiempo de acuerdo w n  las funciones o 

tareas para las que se habia contratado, derivando en la busqueda de otros 

ingresos que le permitieran a1 academico su subsistencia. La infraestructura 

mostn5, a su vez, un rezago significativo, el equipamiento result0 escaso y 

10s recursos fueron inexistentes o b~rocratizados.~~ 

En la parte instltucional, el sentido de la carrera acadernica se habia 

desvittuado. A la poliocupacion, antes referida, se sumo la fuga de 

academicos acentuada en ciertos sectores, lo cual impact0 negativamente 

en Escuelas, Facultades e lnstiutos. La actualizacion y consecucion de 

posgrados perdio relevancia, product0 de esta inercia. El ausentismo y la 

simulacion aparecieron como factores reales de desarticulacion que en 

muchas ocasiones se mostraban indistintamente en autoridades, personal 

academico y trabajadores adm~nistrativos. La Univenidad sufrio el 

sindrome del desprestigio al aparecer ante los ojos de su propia wrnunidad 

y de la sociedad como incapaz de reforrnarse. 

Una vision interna de este period0 la encontramos en el tiltimo informe del 

Dr. Sarukan como Rector. En este documento rewnoce que al inicio de su 

gestion el ambiente politico, econbmico y social del pais se encontraba 

alterado y se hacia frente a un nuevo pmceso de ajuste economico. 

situacion a la que la Universidad no era ajena. Mas adelante seiiala que 

"privaba en la Universidad un ambiente de decaimiento en la estirna y en la 

valoracion de la carrera academica; existia una situacion generalizada que 

':LO< plan!cle< dcl $uhsis!rrna dcl hachillento son un rlaro cjcmplo dc rrlo. rrpcc~almcnle el 
Colegio dc C>c-.;ir% y Hurn3n8dsdcr. el cud no recihah Jcsde i u  fundacton, niodificuc~oner 
ru.;rnniiale~ cn .:: pl:tnm tir~;s. con erccpeib dc lr oon~lmcci6n d r  hlbl!al~.cb. p r m  el direfir, de 
aulaa, cdtfic~c C gohlcmo ! ,cn.!clor. lrhorntor~~rr ). 5r-s drponhrs. rc mmrvrirmn con cl 
p>oyccropro\ t.:\.n~I dr pr!n;ipw dc lor 70 cn i.lnic -c unt>scmlan b. in.!zlreionc. dcfinitivar 
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de no haber sido corregida podria haber puesto en peligro la esencia de la 

universidad wmo !nstitucidn awdemica" 

Entre los multiples factores que influyen en esta valoracion, destaca uno 

que el rector explica de la siguiente manera: 

"Hasta ese mismo afio (1989). la UNAM habia estado 
expuesta a presiones muy intensas en lo relativo a sus 
estructuras y a su desernpeiio; se encontraba sujeta a viejas y 
nuevas agresiones, provenientes de /as mismas fuerzas que 
de manera recurrente han tendido a quebrantar el quehacer 
cotidiano universitario; fuerzas camcterizadas por su 
artifcialidad, por la magnificacidn intencionada de cualquier 
falla o limitation, por su capacidad de manipular necesidades 
reales; motivadas, en soma, por lntereses ajenos a la 
institution y a la academia y que se siwen de ellas para fines 
totalrnente extra~niversitarios.~ 

Aunque en el discurso no menciona por su nombre a tales fuerzas, deja 

abierla la interpretacion de que se trata de 10s grupos estudiantiles 

integrantes del CEU que a lo largo de su gestion actuaron como grupos de 

presion frente a sus iniciativas. 

Como podemos observar el proceso de academizacion se orient0 

principalmente a recuperar la imagen de la universidad ante la sociedad, 

(lease 10s detractores de la universidad pirblica), reactivar la carrera 

acadernica a travbs de estimulos y la reordenacion de 10s recursos 

academicos, asi como acotar la parlicipacion del movimiento estudiantil a la 

realization del Congreso y a 10s ambitos del quehacer academic0 en los 

cuerpos colegiados. 

Para lograrlo fue necesario, en primer lugar, crear las condiciones 

necesarias para que se revitalizara la vida academica. La tarea implicaba 

concluir 10s compromises politicos y a1 mismo tiempo desarrollar estrategias 

para que 10s academicos contaran con 10s espacios de participacion. 

reconocimiento y desarrollo de sus actividades, los instrumentos para hacer 

viable el proyecto fueron 10s Programas de Apoyo Academico. 



CLASlFlCAClON DE LOS PROGRAMAS DE APOYO ACADEMIC0 

A continuation present0 un esquema general de interpretacion de como se 

encuentran articulados 10s Programas de Apoyo Academico, de 10s cuales 

doy cuenta ampliamente en el Capitulo Ill. Para tal efecto, parto de una 

primera clasificacion de 10s Programas, de acuerdo con las caracteristicas 

de cada uno de ellos, quedando de la siguiente manera: 

1. Pmgramas de Estimulos a1 Personal Academico 

2. Programas para el Desarrollo del Personal Acadernico 

3. Programas de Apoyo a Estudiantes 

4. Programas de Apoyo a las Funciones de Docencia e Invesfmacion 

PROGRAMAS DE APOYO ACADEMIC0 

Programas de 
Estimulos a1 

Personal 
Academico 

En el primer gmpo se encuentra el Programa de Primas at Desempefio 

(PRIDE), el Programa de Estimulos a la Productividad y al Rendimiento del 

Personal Academico de Asignatura (PEPASIG), el Programa de Apoyo a la 

PRIDE 

PEPASlG 

FOMDOC 

EMERITOS 

PEll 

PAIPA 

Programas para el 
Desarrollo del 

Personal Academic0 

Programas de 
~poyo  a 

Estudiantes 

PROCARE 

PAP\IT 

PAPIME 

POSDOCTORALES 

I 

Programas de Apoyo 
a las Funciones de 

Docencia e 
Investigation 

BECAS - DGAPA 

BECAS CREDIT0 

PAAS 

PlTlD 

ALTO 

DESEMPENO 

PADEP TESlS 

ESTANCIAS 

TESlS 

BECAS 

POSGRADO 
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lncorporacion del Personal Academico de T~empo Completo (PAIPA), el 

Pmgrama de Estimulos de lniciacion a la lnvestigacibn (PEII), el Programa 

de Estimulos al Personal Emerito (EMERITOS), y el Programa de Fomento 

a la Docencia (FOMDOC). 

En el segundo se ubica el Programa de Becas y Apoyo para la Forrnacion y 

Superacion del Personal Academico, (Becas DGAPA), el Programa 

Fundacion UNAM de Becas y Becas Credito para la Actualizacion y 

Superacion del Personal Docente (BECAS CREDITO), y el Programa de 

Actualizacion y Superacion del Personal Docente del Bachillerato (PAAS). 

En el tercer gmpo se ubica el Programa Fundacion UNAM, de iniciacion 

Temprana a la Docencia (PITID), el Programa Fundacion UNAM de Apoyo 

Acadbmico a 10s Alumnos de Alto DesempeAo (ALTO DESEMPEQO), el 

Programa de Apoyo a las Divisiones de Estudios de Posgrado - Tesis 

Doctoral (PADEP - TESIS), el Programa Fundacion UNAM de Becas 

Reconocimiento para Estudiantes Distinguidos de la UNAM para Estancias 

en el Extranjero (ESTANCIAS), el Programa de Becas para Tesis de 

Licenciatura en Proyectos de lnvestigacion (TESIS), y el Programa de 

Becas para Estudios de Posgrado en la UNAM (BECAS - POSGRADO). 

En el cuarto se integra el Programa de Colaboracion de Academicos 

Mexicanos de Alto Nivel Residentes en el Extranjero (PROCARE), el 

Programa de Apoyo a Estancias Posdoctorales en la UNAM 

(POSDOCTORALES), el Prograrna de Apoyo a Proyectos de lnvestigacion 

e lnnovacion Docente (PAPIIT), y el Programa de Apoyo a Proyectos 

lnstitucionales para el Mejoramiento de la Ensefianza (PAPIME). 

Apoyado en esta prlmera clasificacion explico la evolution de estos 

programas y sus irnpactos. 



LA ICADEMIWCI~S EN EL COXTEXTO DE LA REFORMA 

Programas de Estimulos 

Los Programas de Estimulos arrancaron en primera instancia con el 

personal academia de carrera a traves del PEPRAC, puesto en operacion 

a mediados de 1990. El primer problema a1 que se enfrento la 

implementation de estos programas, fue el de 10s criterios sobre los que se 

evaluaria y otorgaria un estimulo a1 trabajo docente, en virtud de que hasta 

el momento el personal academic0 de tiempo completo habia estado sujeto 

iknicamente a procesos similares para la promocion o permanencia dentro 

de los Ginones establecidos poi el EPA. 

Trasladar mec5nicarnente 10s criterios empleados en la evaluacion de 10s 

investigadores significaba ponderar en un mismo bloque actividades que 

dentro de la realidad academics de las instiiuciones no se corresponden. 

Esto es asi, porque al suponer que un mejor docente es aquel que 

desarrolla investigacion, se fortalece la investigacion sobre la docencia El 

discurso de vincular la docencia con la investigacion ha sido durante mucho 

tiempo uno de 10s grandes propositos no realizados, ya que de facto las 

labores de investigacion y el nivel de exigencia y rigor que demandan 

chocan con las labores de docencia. 

Por ejemplo, algunos de 10s criterios intemacionales comiknmente 

empleados para la evaluacion de los investigadores son: publicaciones, 

conferencias, patentes, recitales, consultorias, invitaciones selectivas a 

eventos academicos, academias, prernios y distinciones, tesis dirig~das. 

sociedades profesionales, invitacbnes a instituciones extranjeras. 

evaluacion de parte del alumnado, estudios y grados del profesor, 

dictdmenes de pares, entre otros. 

Darle un mayor reconocimiento a las actividades extraclase como la 

publicac~on de articulos, ponencias y libros sobre las de carhcter 

estrictamente docente supondria una exclusion inmediala de un nlimero 



importante de profesores que no habian estado en posibilidades de 

desanollarse en estas tareas. Para mantener un equilibrio justo se opto, en 

una prirnera fase, por surnar a 10s criterios anteriores, lineamientos que 

tomaran en cuenta varios de 10s aspectos fundamentales para la docencia, 

tales como la forrnacion y actualizacibn, la production de material de 

apoyo, la didactica, la evaluacion de la ensefianza, la asesoria a 10s 

alumnos, la direccion de tesis, el disefio de programas de estudio y la 

difusion academica". 

LaS opiniones diversas surgidas en tomo a este nuevo esquema de 

evaluacion acadernica llevaron a la realization de eventos y foros 

tendientes a analizar 10s criterios mas apropiados para la evaluacion de las 

actividades academicas, especialmente las docente~~~.  Tambien surgieron 

las criticas abiertas a1 Programa de Estimulos, por un lado, por considerarlo 

una respuesta parcial al problema de 10s ingresos del personal academico y 

no quedar establecidos de manera directa dentro del salario, por otra parte, 

porque la evaluacion del trabajo academico sobre la base de la utilization 

de criterios empresariales como productividad y calidad en el ambito 

univeffiitario promueven la wmpetencia individual entre 10s academicos, lo 

cual impactaria negativarnente en la libertad de catedra y en la integracion 

de 10s claustros y colegios academicosJ6. 

Los Consejos Tecnicos, el Colegio de Directores y la Secretaria General 

fueron atendiendo las diversas situaciones planteadas, corno la falta de 

objetividad en 10s criterios de cuantificacion de las acciones desarrolladas 

por 10s acadernicos; ampliar el period0 a evaluar, ampliacion de 10s criterios 

para la evaluacion de la actividad docente, diferenciando la de 10s tecnicos 

"~roenrna de Er~imulos al Penonrl Aeadtmico dc Carrcn (PEPR4C) DGAPA. Secretaria Gcncral 
UA'AM. 1990 
''~n mayodc 1991 rc llcvo 3 cabo el Foro sobre Evaluucibn dcl Tnbajo Acvdtmieo convocada par 
cl Ccnmro de lmcq~gnciones ? Scn.icios Educaii\.or (ClSE) c u p  rntmoria fue puhlicadn en 11 
rr, ,.in Pemler Educaunor slin,rro doblc. pp 5:-54. 
'''Cfr. h1.4RTISEZ DELLA ROCA. Salvador Lo L:\:l If. E.pt:i,: trld ,>ic*i,,,r. Af;sico pa\ihh,. ERA. 
1993. 



acadernicos y de 10s investigadores, integracion de las cornisiones y 

arnpliacion del esquerna de estirnulos. 

A partir de la rnodalidad de Prirnas al DesernpeRo se solucionan, en buena 

rnedida, los problemas planteados con el PRIDE; se definen linearnientos 

de caricter cualitativo para la evaluacion y se especifican para cada nivel y 

figura academics, se integra el estirnulo al salario, incluyendo todos 10s 

beneficios existentes en el Estatuto del Personal Acadernico EPA 

(antigiiedad, prima vacacional, etc.), y se garantiza una rnejor participation 

de los organos colegiados en la evaluacion (ver PRIDE). 

A lo largo de la aplicacion de este prograrna se beneficio a mas del 70% del 

personal acadernico de carrera (ver cuadm PRIDE), con lo que a un 

profesor de reciente ingreso contratado como pmfesor de carrera Titular "A" 

con un ingreso. por ejernplo. de $3.341.40 se le otorga un estirnulo de nivel 

"A" del 45% de su salario obteniendo $4.845.03. En el caso de un 

academic0 Titular "C" con un salario tabular de 54,556.40 que hubiese sido 

evaluado con el nivel "D" equivalente al 105% de su salario obtendria un 

total de $9,568.44, adicionalrnente podernos seiialar que en la rnayoria de 

10s profesores Titular "C" de tiernpo cornpleto forman parte del Sisterna 

Nacional de lnvestigadores (SNI), con lo que sus ingresos practicarnente se 

duplicaban. 

El prograrna destinado a1 personal acadernico de asignatura (PEPASIG) es 

lanzado en 1993 conjuntarnente con el PRIDE, en lo que podria 

interpretarse corno una ofensiva politica de las autoridades para sofocar las 

protestas de acadernicos que reclarnaban su derecho de ser considerados 

en el esquerna de apoyos econornicos, ya que en los aRos anteriores solo 

habian sido conternplados 10s profesores de carrera. estos ultirnos a su vez 

reclarnaban que sus prestaciones se consideraran en el otorgarniento de 

10s estirnulos. Para tener una vision arnplia del universo laboral que 

pretendian atender las autoridades universitarias, ver el cuadro 1 



El PRIDE resolvio la demanda del personal de carrera. Al personal de 

asignatura, el segment0 mas numeroso del peffional academico, se le 

ofrecio el PEPASIG, poniendo como condicion el estar titulados y cumplir 

con 10s wmpromisos que marca el EPA, especialmente en la entrega 

oportuna de las actas de calificaciones de 10s alumnos y la asistencia 

puntual a sus clases. De acuerdo a1 numero de horas contratadas recibirian 

una cantidad fija adicional a su salario. Como se pod& observar en el 

cuadm correspondiente. la mayoria de los profesores de nivel bachillerato 

se vieron beneficiados con un importe similar a su ingreso mensual. En las 

emisiones posteriores la wnvocatoria adiciono nuevas cantidades, las 

cuales serian otorgadas de acuerdo a las horas contratadas y al nivel de 

estudios de cada academico, obteniendo mejores estimulos aquellos que 

contaran con 30 horas o mas y con grado de doctor. 

Cabe destacar que el otorgamiento de los apoyos ewnomicos no vino 

acompafiado de una evaluacion del desempeiio academico por comites de 

pares, sino que se otorgaron de manera automatics, de acuerdo a la 

observancia de la autoridad sobre el cumplimiento de sus obligaciones 

descritas en la wnvocatoria que, entre otras, son basicamente las que 

establece su nombramiento y lo que a este respecto marca el estatuto. 

Resulta interesante que se defina como criterio, para otorgar un estimulo. 

cumplir con obligaciones establecidas por contrato, ya que en los hechos 

se reconoce que hay incumpl~miento, es decir, que se carece de un 

cornpromiso del profesor contratado para curnplir con sus obligaciones 



.,U"UL V 1 

DISTRIBUCION DEL PERSONAL ACADEMIC0 DL? LA UNAM 
POI< I;IGUI<A 

Nola: En cl rubro de profesores de camera se incluyen 10s profesores asociados, titulares y pmfesores de camera de educaciot~ media superior 
En cl rubro de ticnico acad6mico. se incluyen: auxiliares. asociados y titulares 
En el rubro dc investigadores se incluyen: asociados y titulares 

CONCEPTO 

Profesores de 
Asignat~~ra - 
I'rofcsorcs dc 
Carrcra 
l~~vestigadorcs 

'I'fc~~icos 
Acaclf n~icos 
Ayudantcs 

'I'OTA L 

A N 0  , , , .. 
198'7 1 , 1988 1 1989 I 1990 1 1 9  1 ,1992 1 19?3,,.1::':1994 . 1 ,1995 

18,239 18,449 18,394 18,344 17,91 1 17,809 18,071 18,646 18,528 

2,932 3,247 3,423 3,674 3,791 3,858 3,928 4,01 1 4,570 

1,398 1,450 1,512 1,597 1,533 1,537 1,632 1,700 1,776 

2,240 2,323 2,367 2,391 2,443 2,453 2,545 2,597 2,701 

5,055 5,096 4,798 4,532 3,990 3,836 3,786 3,504 3,438 

29,804 30,565 30,494 30,538 29,668 29,493 29,962 30,458 3 1,103 



1-4 ACADEMIZACIOX EN EL COSTEXTO DE LA REFORW 

laborales y de un caracter etico con el desempeiio de su trabajo academico 

frente a grupo, per0 tambien las autoridades carecen de formas de control 

eficaces para hacer vaier las obligaciones de su personal. 

No es un asunto menor reconocer que existe una grave deficiencia en el 

cumplimiento de la entrega de actas de calificaciones, mucho menos el 

problerna wnocido wmo ausentismo que, sin duda, generan impactos 

negativos en el desamollo del alumno y en el cumplimiento de una de las 

funciones sustantivas de la Universidad, como es la docencia. 

Diseiiar un programa de tal envergadura, tanto por el despliegue de 

recursos como por sus alcances, particularmente en el bachillerato, si bien 

se puede interpretar que fue diseiiado para dar respuesta a una demanda 

real con posibilidades de potenciarse en presion politics, habla tambien de 

la capacidad de aprovechar la ocasion para incorporar a la reforma 

academica a uno de los sectores mas desprotegidos de la carrera 

academica como son los profesores de asignatura. 

La aplicacion del programa de foment0 a la docencia (FOMDOC), dirigido a 

promover la participacion de investigadores de primer nivel en actividades 

docentes, preferentemente en el bachillerato y 10s primems semestres de 

licenciatura, otorgandoles un emolumento, toma una direccionalidad similar 

al programa desclito anteriormente: es indispensable ofrecer un beneficio 

adicional a1 investigador para que cumpla con una actividad a la que esta 

obligado estatutariamente. Si bien el EPA no indica puntualmente que debe 

cumplir con actividades docentes en 10s niveles que sugiere el FOMDOC. 

no existe un argurnento, mas alla del econbmico, que justifique la falta de 

participacion de un investigador en este tipo de activrdades. 

Por otra parte, el Programa de Estimulos de lniciacion a la lnvestigaci6n 

(PEII), diseAado para promover el ingreso a1 SNI del personal academico 

de carrera que se in~cia en la investigac~on, pone en claro la prioridad de 



hacer del personal academia, de carrera, una planta docente altamente 

calificada, misma que al ir obteniendo rnayores beneficios en su carrera 

acadernica fortalece sus vinculos con la instiiucion. En estos rubms del 

cuadro 2 permite wnsiderar la cantidad de investigadores que al 

incorporarse a los Programas de Apoyo Academico, son posibles 

beneficiaries de estimulos 

Finalrnente, en el caso del Programa de Apoyo a la lncorporacion de 

Personal Academico (PAIPA), la intention es evidente: hacer atractwa la 

carrera acadernica a destacados profesionales o acadernicos con estudios 

de posgrado que deseen integrarse a la planta docente de las escuelas y 

facultades, abriendo la posibilidad de contar desde un inicio, si curnplen Con 

los meritos suficientes, con alguno de 10s estimulos contemplados en el 

PRIDE. 

Corno se habra obsewado los programas de estimulos directos cuentan 

con una wherencia general en el proyecto de reforma univen~taria 

ernprendido durante el rectorado del Dr. Jose Sarukhan, al cual se 

incorpora, pmgresivarnente, el personal docente de asignatura y de carrera 

a partir de su necesidad econbmica y de reconocimiento a su carrera 

acadernica. Sin embargo, existe un problema de fondo: el deterioro del 

poder adquisitivo del salario ha hecho del 'estirnulo" un ingreso necesario. 

en lugar de ser complementario. Asi las cosas, al otorgar una beca al 

desempefio con criterios que demandan mayor esfuelzo de profesores e 

investigadores, la Universidad intenta cumplir con la meta de elevar la 

calidad de la educacion a partir de una evaluacion permanente del personal 

acadernico. Sin embargo, se ha iniciado un proceso en el cual la institucibn 

tiene un limite: la ausencia de recursos suficientes para rnantener el 

estimulo como tal. 





Las medidas complementarias para dar el salto a la siguiente etapa, en 

donde 10s estirnulos Sean realmente eso, estirnulos, consiste en otorgar 

los apoyos necesarios para poder exigir, en su momenta, criterios mas 

altos de calidad en el otorgarniento de incentivos economicos. 

En el rubro de Programas para el Desa l~~ l lo  del Personal Academico, 

agrupe las becas que otorga la Direccion General de Asuntos del Personal 

Academico (DGAPA); las becas credito de la Fundacion UNAM, y el 

Programa de Apoyo a la Actualization y Superacion del Personal Docente 

del Bachillerato (PAAS), por ser estos 10s que se orientan a promover el 

eStudio de posgrado entre el personal academico. 

Las becas que otorga DGAPA no son un pmgrama creado por la 

adrninistracion del Dr. Sarukhan. Por el contrario, el estimulo de becas es 

uno de 10s apoyos con mayor antigiredad y beneficios otorgados al 

personal academico. per0 fue en su rectorado cuando sufrib ajustes 

indispensables para su aprovechamiento dentm del proyecto de reforma. 

Como se habra observado, las becas seran pmmovidas por el solicitante y 

aprobadas en el marco del Plan de Desarrollo Institutional, presentado por 

el director de la unidad academica en donde el profesor esta adscrito. 

Asimismo, se definen criterios mas estrictos, con una destacada 

participacion de 10s cuerpos colegiados claramente establecidas en las 

Reglas de Operacion para el Prograrna de Becas aprobadas en 1994. 

El sentido de estas medidas era invertir en la formacion de 10s recursos 

humanos, en el entendido de recuperar la inversion en un mediano plazo. 

De acuerdo a la planeacion de cada escuela o facultad, no se podra seguir 

ejerciendo un gasto sin la garantia de que el docente regresara de su 

doctorado para incorporarse a la institucion con el cornpromiso expreso de 

no contratarse en otra institucion pliblica, privada o definitivamente no 

retornar. El criterio, aunque con un fuerte contenido administrativo, muestra 



las dificultades de responder a una demanda perrnanente de ejercer el 

derecho de participar de las prerrogativas que ofrece la Universidad a su 

personal academico dada la disminucion en el presupuesto, per0 tarnbien 

encierra la realidad probada de la inexistencia de oportunidades de mejores 

ingresos para personas con altos niveles de preparacion en un pais 

inmerso en una crisis economics prolongada. 

Paralelamente, se abrio una opcion para el personal academiw que 

deseaba hacer cursos de actualizacion o estancias breves en el extranjero 

y que careciera de 10s apoyos intiiucionaies para realizarlos: ias llamadas 

becas-credito, apoyadas con recursos de la Fundacion UNAM que, sin 

embargo, por las propias circunstancias de volatilidad del rnercado 

tnanciero han resultado poco atractivas. 

El PAAS represento, en este caso, el factor novedoso a1 incorporar a1 

personal academic0 del bachillerato a cursos de actualizacion dentro de la 

unlversidad y posteriormente con estancias en el extranjero. El rasgo 

distintivo fue la cooperadon de 10s acad6micos de licenciatura del area de 

las ciencias experimentales y humanidades con profesores de la Escuela 

Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades, ya que en 

muchos de 10s casos la mayoria de 10s profesores de bachillerato, una vez 

que concluyeron sus estudios de licenciatura y se incorporaron como 

personal academico dentro del subsistema del bachillerato, perdieron todo 

vinculo con sus facultades de origen, ocasionando asirnetrias entre lo que 

enseiian a sus alumnos y se demanda en la licenciatura. 

Un ejemplo que demuestra las deficiencias en el bachillerato, por demas 

aleccionador, es el hecho de que la Facultad de ingenieria viene aplicando 

desde hace mas de una decada un exarnen diagnostic0 del nivel de 

conocimiento de las matematicas a 10s alumnos de primer ingreso, en su 

mayoria egresados de la ENP y el CCH. El resultado ha sido un prornedio 



de 4.5, situacion por la cual se cuenta con un semestre propedhutico en 

matematicas para ingresar a alguna de las lngenierias. El instrumento 

aplicado en la Facultad ce Ingenieria muestra que existe una formacion 

previa deficiente en el bzcnilierato universitario, per0 al no poder intervenir 

en la fomacion de 10s alumnos en ese ciclo se opta por ampliar el tiempo 

de forrnacion de ingenieros para resarcir !as ausencias de conocimientos. 

Algo similar ocurre con las ciencias quimicas, pem con una carga mayor en 

la responsabilidad oel ;ersonal azhiemico y la infraestrudura en 

laboratorios y materiales. .Ai encontrarsi iirnitados por sus instrumentos de 

trabajo y ajenos a1 proceso de camio tecnologiw en 10s procesos 

experimentales, 10s alumn,~s de primer ingreso tardan en inwrporarse en el 

manejo de 10s instrumantos y procedimientos desarrollados en la 

licenciatura. 

Sin duda, la respuesta a estos desfaramiantos nos plantea un problema 

complejo: la medida de 2-tualizar y pro.-:nver el desarroilo acaddmico del 

personal docente del bacnilierato es a:? de ellas. El problema real es la 

capacidad de absorcion e l  la planta acrciemica de la ENP y del CCH de 

esos profesores, baste recardar que el njmero de profesores de camera del 

nivel rnedio superior es 'una minoria respecto a la gran cantidad de 

profesores de asignatura. Esta situacion habla de la poca movilidad en el 

esquema escalafonar~o el: ei subsistet~~. amen de la limitada capacidad 

existente para contar co:- !as equipcs :i2cesarios que penitan el plen0 

aprovechamiento y desa:roiio de 10s :uevos conocimientos adqu~ridos 

(equipos multimedia, micrcscopios elec!lbvcos etcetera). 

A partir de lo anterior abcrjo la c las i f~c ic~~n relacionada con 10s Programas 

de Apoyo a las Funciones ae Docenc,; r lnvestigacion. En este apartado 

se agrupan 10s programas c:ie, entre ;:.: s razones. fueron diseiiados para 

dotar de la infraestwcl~:. ,, $2 recc humanos que coadyuvan en el 



cumplirniento de las tareas sustantivas de Escuelas, Facultades e 

In5tiiutos. 

Con la primera emisibn de la convocatoria~al ~ k g r a m a  de Apoyo a 

Proyectos de lnvestigacion e lnnovacion Docente (PAPIID),se abrio un 

proceso de participacion academics de nuevo tip0 en la Universidad. Las 

bases propiciaban la corresponsabilidad del pmyecto entre un profesor con 

nombmmiento de Titular "A" de tiempo completo con uno o varios 

profesores, menores de 40 aiios, lo que daba la posibilidad de contratar 

personal via honorarios, becar estudiantes y contar con una partida 

presupuestal para la cornpm de material y equip0 que pasarian a ser 

patrimonio de la institucibn. 

Con esta medida se incentivb el trabajo inter y multidisciplinario y el 

acercamiento entre academicos y estudiantes: se abrieron nuevas lineas 

de invetiigacion y productos de los rnismos, y, colateralmente, se genero 

una cornpetencia por la obtencion de recursos entre 10s distintos grupos de 

academicos. 

En 10s cuatro aiios de aplicacion del PAPllD se mejorrj la infraestructura de 

algunas hreas de escuelas y facultades, principalmente en aquellas 

relacionadas con las ciencias duras, argument0 que se empleo oficialmente 

para dividir el programa en su parte tecnologica yen su parte de docencia. 

El Programa de Apoyo a Proyectos de lnvestigacion e lnnovacion 

Tecnologica (PAPIIT), mantuvo la esencia del programa original, per0 dada 

su especificidad se redujo la participacion a segmentos especializados de 

la universidad en esta materia. 

El Programa de Apoyo a Proyectos lnstitucionales para el Mejoramiento de 

la Ensetania (PAPIME) tiene caracteristicas tolalrnente daerentes al 



programa original. Si bien es cierta la explicacion de que 10s proyectos del 

PAPllD se habian orientado mas a la investigacion que a la innovacion 

docente por lo que se hacia necesario atender de rnanera diferenciada este 

aspecto, la convocatoria del PAPIME indica una reorientacion de estrategica. 

En esta ocasion 10s proyectos son de caricter institutional, es decir, por su 

forma y contenido, el programa tiene por objetivo apoyar a las 

dependencias academicas en la adquisicion y aplcacian de nuevas 

tecnicas y formas de enseiianza, sustentados dentro de alguna de las 

siguientes areas propuestas: a) Innovaci6n y mejoramiento de la 

enseiianza en las distintas disciplinas y modalidades, b) impulso a nuevas 

tecnicas de ensefianza, y c) elaboracion o adaptacion de programas de 

computo para la docencia. 

Portal motivo, 10s proyectos deben ser presentados por 10s titulares de las 

dependencias. justificando las repercusiones en la calidad de la p~c t i ca  

docente y de su respective Programa de Desarrollo, asi como la rnanera en 

la que se fomentara la colaboracion y cooperaci6n entre facultades 

escuelas y dependencias de investigacibn, de extension y de sewicio en el 

desarrollo del proyecto. 

La pertinencia y viabilidad de 10s proyectos esti  a cargo de 10s Comites de 

Evaluacion de 10s Consejos Academicos de Area y el Consejo Academic0 

del Bachillerato y una vez aprobados el financiamiento es prorrateado entre 

la administracion central de la UNAM y la dependencla responsable del 

proyecto. 

Entre las virtudes del programa destaca el foment0 a1 us0 y aplicacion de 

las nuevas tecnologias en la enseiianza, asi como la probabilidad de 

involucrar a las autoridades en la elaboracion y coordination de 10s 

proyectos. a traves de su cuerpo academico. Per0 a1 mismo tiempo, este 

ljlt~rno aspecto represent6 un factor no deseable en el desanollo del 
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programa ya que algunos proyectos se vieron afectados por el relevo de 

autoridades. 

Los Programas para 10s estudiantes, Gltimo apartado de la primera 

claslhcacion, tiene como rasgo distintivo la ampliacion de la oferta y 

especialmente 10s apoyos para 10s estudios de posgrado en la UNAM, 

ejecutando pmgramas como el PADEP-Tesis dirigido a 10s estudiantes 

prbximos a obtener el grado. En el mismo sentido se abrio un programa 

para apoyar la elaboration de tesis de licenciatura y se contempla la 

participacion de 10s estudiantes en 10s programas de innovacion 

tecnologica y para el mejoramiento de la enseiianza (PAPIIT y PAPIME 

respectivamente). Los programas dirigidos a estudiantes se orientan a 

fomentar la formacion disciplinaria del alumno, su participacion en 

actividades docentes o de investigacion antes de concluir sus estudios, y la 

posibilidad de promover su vinculacion con la carrera docente, una vez 

concluidos sus estudios, especialmente del posgrado, como es el caso del 

Pmgrama de lniciacion Temprana a la investigacion y a la Docencia 

(PITID). 

Cabe senalar que el apoyo a 10s estudiantes para la obtencion del grado 

(PADEP-Tesis), tiene una clara tendencia a estimular la formacion continua 

de 10s actuales profesores de licenciatura y bachillerato que en su momento 

intermmpieron sus estudios de posgrado, o no 10s iniciaron por diversas 

razones. Esta linea responde a1 esquema seiialado por la acadernizacibn 

de contar, en un plazo rnedio, con una planta docente de mejor nivel 

academico, que redunde en mayor calidad en la enseiializa. 

Paralelamente a 10s recursos destinados por la lnstitucibn para el apoyo a 

estudiantes, se impulsaron programas con recursos de la Fundacion 

UNAM, que representan un apoyo economic0 mayor para 10s alumnos 

respecto a 10s que ofrece la Universidad en el nivel de licenciatura, como 



son las becas para alumnos de Alto Desempeiio Academic0 y las becas 

reconocimiento a Estudiantes Distinguidos para Estancias en el Extranjero. 

Las primeras se someten al concurso de 10s estudiantes de altos pmmedios 

que demuestren tener necesidad de apoyo econ6mico para continuar w n  

sus estudios. Desde su primera convocatoria en 1994 se han venido 

otorgado anualmente 1000 becas con montos superiores a 10s mil pesos 

mensuales durante un aiio escolar con posibilidades de renovacion. En la 

actualidad se beneficia a cerca de cinm mil estudiantes de los cuales la 

mayoria son jovenes que han mantenido su promedio y regularidad escolar 

durante su estancia escolar. 

Este Programa tiene contemplado, desde su origen, la adquisicion de un 

compromiso moral de 10s estudiantes becados para que en su momento 

puedan becar a otro estudiante con caracteristicas similares a las de ellos. 

Habri que revisar la respuesta de 10s becarios que han egresado, en virtud 

de la situacion del mercado laboral profesional y la capacidad de 

compromiso mostrada durante aiios, especialmente de aquellos que 

durante 10s aiios 80 estudiaron en el extranjero y no regresaron al pais. 

En el caso de las estancias, airn y cuando no existen limites en la 

convocatoria como tiempo y tipo de curso, la referencia a 10s convenios de 

la Universidad con lnstituciones educativas de otros paises significa una 

restriccion importante para muchas de las disciplinas. ya que las estancias 

son consideradas solo para actualization y su duracion no supera 10s seis 

rneses. Quienes hasta el momento se han beneficiado mas son aquellas 

carreras de corte experimental, teniendo como ejemplo un grupo de trece 

estudiantes de veterinaria de la Facultad de Estudios Superiores CuautitlBn 

que lograron hacer un curso de especializacibn en ovinos en la Universidad 

de Nueva Zelanda por espacio de tres meses. 



Con base en lo anterior se puede construir una segunda clasificaci6n 

complementaria que agrupa los programas de acuerdo a los beneficios que 

genera cada uno de ellos, tanto en las adividades academicas de 

docentes, investigadores y estudiantes, como de las Unidades Academicas 

(Escuelas Facultades Centms e lnstitutos). En este caso los rubros que lo 

integran son: 

Estirnulos, en el que se agrupan, por su mecanismo de asignacitm: a) 

evaluaci6n integral de su actividad academica y b) directa por su trabajo 

docente. 

Infmestmcfum, en la que sa agrupan los programas que apoyan las 

actividades de docencia e investigacion, y permiten la adquisicion de 

rnateriales y equlpo, asi como la formacion de recursos humanos para la 

investigacion y la docencia en las dependencias academicas participantes. 

Formacion y Supemcion. en ellas se agrupan 10s programas que apoyan la 

formacion del personal academico, en estancias, estudios de posgrado o 

posdoctorales y actualizaciones, y que se pueden diferenciar por el tipo de 

instancia que las otorga, esto es, las becas que ofrece la UNAM y las que 

otorga la Fundacion UNAM (ver cuadro 3). 

En el cuadro 4 se muestra la clasificacion antes descrita y su interrelacion 

con las figuras academicas beneficiarias: profesor de carrera, tecnico 

acadernico, profesor de asignatura, estudiante de licenciatura y estudiante 

de posgrado. En esta clasificacion se pueden apreciar clararnente las 

opciones de programas para cada figura acadernica, asi como los periodos 

de renovation existentes. La figura de profesor de carrera es, sin duda, la 

que cuenta con mayor cobertura, seguida del tecnico academico y el de 

asignatura. Para los estudiantes se amplia la oferta de apoyos 

diferenciados por su nivel de estudios. 





Cuadro 4 

PROGRAMAS DE APOYO ACADEMICO, UNAM 



LA AC.WEMIZACIOZ EX EL COSTEXTO DE LAREFORMA - 
Siguiendo este esquema, 10s programas de apoyo claslficados en 

Estimulos, lnfraestmctura y Formation y Superacion tienen impactos 

diferenciados en el personal academico, en las escuelas y facultades y e n  

la vincuiacion institucional. 

En el siguiente cuadro se muestra en un diagrama simple la 

correspondencia de 10s objetivos del programa con 10s resultados que se 

desean obtener de manera general en cada clasificacion. Asi tenemos que 

en el ~ b r o  de estimulos las metas son elevar la productividad y calidad 

academica y fomentar la formacion y el cumplimiento de las tareas 

docentes y de investigacion. En el caso del rubm de infraestructura el 

objetivo es generar el ambiente propicio para el desarrollo de las 

actividades academicas, hacer corresponder 10s objetivos de 10s programas 

con el Plan de Oesarrollo lnstitucional y dotar de la infraestructura 

necesaria para el desarrollo de 10s proyectos. Por ultimo, 10s programas de 

formacion y superacion fortaiecen la vinculacion institucional, la 

colaboracion academica y la organizacion de eventos interuniversitarios. 



CAPITULO Ill. LA LEGISLACION UNlVERSlTARlA SOPORTE 

BASIC0 DE LA ACADEMlZAClON 

ESTRUCTURA DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNAM 

ANTECEDENTES 
Con la aprobacion de la Ley Organica de la Universidad Nacional Autonoma de 

Mexico, en enero de '1945, se faculta a la inst~tucion para el establecimiento de 

categorias en sus relaciones de trabajo con el personal academiw. El articulo 13 

de dicha Ley seiiala: 

"Las relaciones entre la Universidad y su personal de investigaclon, 
docente y adminlstrativo, se regiran por estatutos especiales que dlctard 
el Consejo Universitario. En ningijn caso 10s derechos seran inferiores a 
10s que conceda la Ley Federal del Trab6,0".~' 

En junio de 1945 se establece el primer Reglimento del Profesorado de Carrera 

para diferenciar al personal academic0 y sus labores de las demas actividades y 

relaciones laborales. Al afio siguiente se establece el de lnvestigadores de carrera 

y, en 1948, se reglamenta lo relativo al profesorado de tiempo completo. 

Durante el rectorado del Dr. lgnacio Chavez se aprueba el Reglamento de 10s 

lnvestigadores al Servicio de la Universidad, que se transforma en estatuto, y 

posteriormente el reglamento del profesorado de carrera pasa a ser el Estatuto del 

Personal Docente al Servicio de la UNAM. En 1970 se aprueba el Estatuto del 

Personal Academico, el cual hizo las veces de contrato colectivo para 10s 

trabajadores academicos de la ~niversidad.~' 



A finales de 1973, cuando avanzaban las labores de const~ccion de un sindicato 

univer~itario,~~ se abrio el debate sobre la pertinencia de tener un Estatuto o un 

Contrato Colectivo de Trabajo. El debate ileg6 a su climax cuando las autoridades 

universitarias con su anteproyecto de Estatuto definian los diversos requisitos para 

ocupar las diferentes plazas: los procedimientos de selection, promotion y 

adscripcion del personal academico; los derechos y obligaciones de las distintas 

cdtegorias; la integradlon y tuncionamiento de las comisiones dictaminadoras; 

etcetera, con lo que se conformaba un cuadro reglamentario dei trabajo academico. 

El 28 de junio de 7974 el Consejo Universitario apmeba el nuevo Estatuto del 

Personal Academico (EPA), vigente hasta hoy. No obstante que contiene articulos 

de caracter laboral como 10s derechos sobre prestaciones, remuneracion, jornada 

maxima, dias de descanso, antiguedad, etcetera, el desarrollo del movimiento 

sindical derivo en la celebration de un Contraro Colectivo entre la institution y sus 

trabajadores, estableciendose una ciara diferenciacion entre 10s asuntos laborales y 

los academicos. 

En la pldctica el EPA es uno de los instrumentos de la relacion contractual 

colectiva. tansiderado incluso en el Contrato Colecf~o de Trabajo como uno de los 

documentos que rigen las cuestiones laborales," aunque tambien especifica que el 

Contrato Colectivo tendra preponderancia sobre el EPA en cuestiones laborales. 

El Congreso Universitario realizado en mayo de 7990 abordo el tema de la carrera 

academica en la UNAM en una de sus meszs de trabajo. Entre 10s acuerdos 

generales a los que llegaron destaca la formulacion de un nuevo Estatuto del 

2" Woldcnberp Jose. Hi.?ro,iri Doc,,c.,~mrro/ cb.1 SI'.4UNAM fd:;ioner de C u l w  Popular. MCxico. 1988. pp. 
! 14-129. 
4" La cliurula N" 10 Le~islaci4n aplicabii: dci Contwo Culc;-,i\.o de Trabajo ceiebrado enue ia UNAM y 
.4AP,4UNAM striala "Las cueslionc\ c.;~nc~:m>r.n~e 1ubor:tli.. dc las ~.claeioner cnuc la  uni%,cnidad y u s  
u2bajos acad6micos st ripm err lu~i \~meslc p ~ i -  lor siguicni,. . ~i\lenamienlos ciladns cn forma cnunciarlvn: el 
Aniculo Y Fmcclcm \'Ill y el apan3Ju ".\" JC! :\nieulo 123 J. I;, Consrirucibn Polirlca de lor Esradas Unidor 
Mcxinnor. la Lcy Orginica de 12 L'NSI, 1.1 1.c~ Fedwl Jri . rahajo y sur Rcp1amcnior. el ESI~NIO Gencml. 
e l  E.\itrrr,o rl'd P ~ ~ ~ ~ o n u l  . ~ ~ n L , , n n o .  r.! p>c\r.ntc Cotit :-.... Colccciv~ y la< demis dirposicioner quc 
hii~leial~neac acuerdm la UNAN ) ,3.\l'AL:X.\A4''. 
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Personal Academico en el que se incluyeron medidas tendientes a mejorar la 

profesionalizacion de 10s academicos. Del conjunto de propuestas s e ~ l a d a s  en 10s 

acuerdos, destaca el mejoramiento en las normas de ingreso: la promccion y 

permanencia; la consideracion en la posibilidad de transito horizontal de una a otra 

figura del personal acadernico de carrera; evitar incompatibilidades entre las 

actividades reaies de cada sistema y los criterios que deberin regir la evaluation 

de la carrera academica; hacer de 10s concursos de oposicion abierto la regla y no 

la excepcion en la contratacion del personal academico, por lo que debe 

restringirse el uso de las formulas extraordinarias de ingreso mnsideradas en los 

artlculos 46 y 51 del EPA por obra determinada y contrato de prestacion de 

servicios respectivamente; 10s cuerpos colegiados deberin establecer mecanismos 

instiucionales que permitan contar con un sistema integral de forrnacion del 

personal academico. para responder y fortalecer su planta acadernica, y garantizar 

la continua actualization y superacion del personal que ya forma parte de la 

in~titucion.~' (En el cuadro 5 se observa la desproporcion entre el personal 

acadernico por contratacion definitiva y el contratado por interinato). 

No obstante que los acuerdos del Congreso Universitario fueron asumidos en su 

totalidad por el Consejo Uni~ersitario~~, el EPA no ha sufrido carnbio alguno. Sin 

embargo, como se apreciari mas adelante, algunas de las preocupaciones y 

propuestas vertidas en tom0 a la carrera academica en la UNAM fueron atendidas 

bajo otros mecanismos que, sin modificar el marco juridiw, transformaron la 

concepcion traditional de mercado de trabajo academico(ver cuadro 6). 

"Acucido< dcl Conyrcso Cniver.;ilam Suplenlcnro Especial public3do cn G~cem LSAM Nljmcra 2-19;. 2 dc 
350~10 dt  1990 
4' El Conrep Cnivcnilario cn su sesadn dcl IS dc oc~uhrc dc 1990 =urn)" m ru mulidad 10s Acuefdo* dcl 
Congrc~o Unwcrnrano. Gzina  UhAM. Nrlnam 25 12.22 de ocrubrc dc 1990. 
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Cuadro 6. 

ESTAD~STICAS GLOBALES DEL PERSONAL ACAD~MICO DE LA UNAM 

' FUENTE: Estadisticas del Personal Acadimico dc la UNAM, 1987-1995, publicacibn basada en infonnacirin obtaiidn de la Nntiiina 

CONCEPT0 : 
, . 

, ~ .; 
;.,. 

'I'oli~l tlc Acntl6111icos CII In 
UNAM ' 
'I'oti~l ilc Ac;~cli.n~icos CII 

I;ls ~ c ~ ) c ~ ~ d c ~ ~ c i a s '  " 
Tola1 clc ~ o n ~ b r a m i c n t o s '  

Tota l  dc l ~ o r a s  
contra tadas2 

r 

(ie~tcral del I 'ers~~tl;~l AcadCnlico dc la UNAM, e ~ r r e ~ p u t ~ d i c ~ ~ t c  a la In. quincct~a ilc julio. 1'187-1995. 
* I N  I :  Nbmirla General del Personal AcndC~uico de In IJNAM, corrcspo~ldicnte a In I;, quiticc~!a clc iulig,. 1987-19953 ' El lotal de AcadCmicos en las Dependcncias se obtiene sulnanrlo el n"ti;ero de acadCmicos con quc c~tenla cada dcpetideticia de la 
UNAM, cslo implica que si un acadunico Iabora cn dos o m i s  dc)icndcncias, estonces 6ste sc cuctita tantas veces como el ni~mcro de 
dc~tetldencias donde trabaje. 

- 
, ~ ~, , . . .i',k.. J , .  I , !  ,... .. 

. , ,  
. . < ' .  . . , . ;.. ,:: '.,.,! , ;,,!('*,~;,:, ,', '; ,, ,,', . ~ 

1987.: 

28,346 

30,499 

35,661 

: 1988. 

28,')03 

3 1 , l  15 

36,393 

5'919,290 

, , 

1990 - 

28,852 

3 1,096 

36,473 

6'066,375 

1992 

28,158 

30,307 

35,081 

6'040,975 

1989 

28,787 

3 1,000 

36,253 

5'992,830 

, . . ., 

1 9 9 1 .  

28,333 

30,476 

35,497 

6'040,400 

,1993; 

28,732 

30,856 

35,498 

6'1 83,070 

. ~ , .  

' 1994 ', 

29,207 

3 1,384 

36,141 

6'334,4 15 

'1995 

29,366 

3 1,357 

36,156 

6'6 13,560 
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IDENTlFICACION DEL PERSONAL ACADEMIC0 DE LA UNAM 

El personal academic0 de la U N A M ~ ~  esti organizado por categorias y niveles, de 

acuerdo a las caracteristicas de su trabajo, asi corno por 10s requisitos acadernicos 

y profesionales para acceder a ellos. 

El personal academic0 esta integrado por tecnicos, ayudantes, profesores e 

investigadores; en las categorias de titulares, asociados y visitantes; estructurados 

por niveles A, B y  C; por tiempo completo, rnedio tiernpo y asignatura, asi corno por 

contratos por obra, prestacion de sewicios, interinos y definitivos. 

Los tecnicos academicos ordinarios son quienes hayan dernostrado tener la 

experiencia y las aptitudes suficientes en una determinada especialidad, rnateria o 

area, para realizar tareas especificas y sisternaticas de los programas acadernicos 

y de servicios tecnicos de una dependencia (ver cuadro 7). 

Podran ocupar la categoria de auxiliar, asociado o titular y de acuerdo a sus 

capacidades acceder a niveles A, B y C. En el caso de los auxiliares deben contar 

.en el primer nivel, w n  el grado de bachiller; en el segundo, con el 50% de 10s 

estudios de licenciatura, y, en el tercero, haber acreditado todos los estudios de 

una licenciatura. 

Por su parte los asociados en el nivel "A" deben tener grado de una licenclatura y 

haber trabajado rninimo un aim en el area de especialidad; en el nivel "B", adernas 

de 10s anteriores, haber colaborado en trabajos publicados, y, en el lrltirno nivel. 

haber trabajado minirno dos atios en el area o rnateria de su especialidad y 

participado en trabajos publicados. 



TOTAL DEL PERSONAL ACADEMIC0 EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNAM, SEGUN 
FIGURA DE TECNICO ACADEMIC0 

* Nola: en la publicaciirn de  1988, cita err6neameele la cifra dc 96 
** En la ligura de tCcnico acadernico auxiliar se  presenlan crrorcs en la publicaci6n de 1993 en 10s siguientes casos: 

I'am 11lalio ricnipo ell cl r~ivcl "11': dice 57 y rlclre ser 58 
I'ara mcdio ticmpo en cl nivel "c", dice 39 y dcbe scr 40 
En liernpo complelo nivel "a", dice 41 y debe ser 48 
En el tiempo cornpleto nivel "c", dice 286 y debe ser 282 

***En la publicaciirn de 1995, cila err6nearnenle la cifra 271 1 
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Para ingresar o ser promovido a tecn~co academic~ titular, se requiere tener el 

grado de maestro o equivalente y haber trabajado tres aiios en la materia o area de 

su especialidad; haber trabajado en tareas de alta especialiiacion y grado de 

maestro; tener grado de doctor y contar con un minimo de cinw a k s  en tareas de 

alta especialiiacion y contar con obra publicada, esto para 10s niveles A, B y C. 

respectivamente. 

Los ayudantes son quienes auxilian a 10s profesores e investigadores en sus 

labores. Esta categoria esk4 concebida dentro del EPA como parte de la forrnacion 

de recursos humanos para la docencia y la investigacion. Los nombrarnientos de 

ayudante son por un plazo maxirno de un afio prorrogable hasta en cuatro 

ocasiones y s in  10s Consejos Tecnicos de cada dependencia acadernica 10s que 

fijan las bases de su adxripcion de acuerdo a sus necesidades, en ninghn caso el 

ayudante podr5 ser encargado responsable de una catedra ni irnpartir la totalidad 

del cuno (vercuadro 8). 

El estatuto establece 10s niveles A, B y C para 10s ayudantes de profesor e 
investigador, requiriendose para cada uno de ellos tener cubierto el 75% de lo5 

craitos de una licenciatura y promedio minimo de 8.0 para en nivel "A"; el 100% y 

el prornedio rninimo para el "B" .y para el nivel "C se requiere, ademas de 10s 

requisitos del nivel "B", una antiguedad cuando menos de un a% wmo ayudante 

de profesor o investigador. 

El profesor de asignatura lo define el EPA, considerando aquellos que son 

remunerados por nhmero de horas de clase que irnparten. La figura de profesor de 

asignatura comprende las categorias A y B, y no tiene niveles. Estos pueden 

impartir una o varias rnaterias y ser interinos o definitivos. 



PERSONAL ACADEMIC0 EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNAM, 
POR CATEGORIA Y NIVEL OCUPACIONAL SEGUN FIGURA DE A YULMNTE 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 
.. ~ 

Ayudante d e :  
profcsor 

dc nsignatl~rn 
C I'l)" 

1,334 3,672 
~ 

1,285 3,767 
- ~ ~ ~~ 

1,166 3,589 

1,158 3,343 
. 

Ayudante de '. 
profesor:t-' 

dc cni-rern 'l'C 
"A" ,, ,, "J3V 

. . 
1 0 

- ~ ~- 
I 0 

- 

1 0 
. . ~ . . ~  .~ 

I 0 

1 0 I 3 I 6 5 4 3,504 
~- ~ ~~ ~~~ ~ ~ 

~ ~ 

1 0 2 2 1 7 2 3 3,438 
- 

1994 

1995 

992 2,970 I 0 2 4 2 8 3 8 3,990 

l.000 2,483 
.. 

941 2,479 

... 

946 2,866 
~ .. . . . ~ - 

989 2,773 

. , . ,  . ' ,  : ' . ,+ ' . 

Totnl do 
nyedn~~tcs 
, ! '; ., ,,.: ~ 
.,. . , .i) 

5,055 
.~ 

Ayudaute de J~l~estigador . : . ' .  . : 

.,,,,,.,, !, Mcdio t i e n ~ ~ o '  * 
"Al, <<J3t> . '6C99 . . . . ' ,  

3 4 5 
. ~ ~ 

I 0 

I 0 

, k t ,  -. 
-i:;:!:.:.Tic~l~po col~lyleto :.. 

<'A>!,;, , "J3X , , , < C p  , 
, . , . . ' :*. ,;., 

I I 5 20 
~. ~.. .... -~ .... . ... 

2 5 5 I 1 4 16 5,096 

~~ ~ ~~. . 

2 3 3 7 3 5 3,836 
.. ~~ ~ ~ ~ ..- ., ~ -... ~. 

2 4 I 8 4 4 3,786 

I 5 5 
.- 

2 3 2 
~ ~~ 

~ 

I I 4 I6 
.... . ~. ~ ~. 

10 4 9 
~ 

4,798 

4,532 
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Para ingresar a1 nivel "A" se requiere: a) tener titulo superior a1 del bachillerato en la 

materia que vaya impartir, y b) demostrar aptitud para la docencia. Para profesor de 

asignatura "6 ademhs se requiere: a) haber trabajado cuando menos dos aRos en 

labores docentes en la categoria "A" y haber cumplido satisfactoriamente con sus 

labores academicas, y b) tener trabajos publicados que acrediten su competencia 

en la docencia y la investigacion (ver cuadro 9) 

La mesa VII del Congreso Universitario emitib el acuerdo M-VII G-3 D-4.M segbn el 

cual la figura del profesor de asignatura corresponde a la del profesionista dedicado 

a su atii idad profesional fuera de la Universidad, y que participa en la lnstitucion 

impartiendo un nSmero limitado de clases, principalmente en areas en que la 

transmision de la experiencia profesional es importante para la formation de 10s 

alumnos. 

Los profesores o investigadores de carrera son 10s que dedican a la Universidad 

medio tiempo o tiempo complete; pueden detentar las categorias de asociado o 

titular en 10s niveles A. B y C. Los requisitos para ser Asociado "A" son: tener una 

licenciatura, haber realizado un afio de trabajo docente o de investigacion y haber 

producido trabajos: Para ser asociado "B" es necesario el grado de maestro, dos 

aiios de trabajo docente o de investigacibn y tener publicaciones; para ingresar al 

nivel "C"; ademas del grado de maestro y obra publicada, se requieren rninirno tres 

afios de labores docentes o de investigacibn. 

Los requisitos para ingresar a titular nivel "A" son: Tener titulo de doctor, haber 

trabajado cuando menos cuatro aiios en labores docentes o de investigacion y 

haber demostrado tener capacidad para forrnar gente en su disciplina. Para ser 

titular "B" se requiere, ademas del grado, cinco aiios en labores docentes y haber 

demostrado capacidad para dirigir grupos de docencia o de investigacion. 

u 
.Acucrdoi dcl Conpeso Unlvenll~rio. Op.. CII, hlcra VII La Cnncm Acadcmlca cn la LXAM. pp 26-30 



PERSONAL ACADEMIC0 EN LAS DEPENDENCIAS DE LA UNAM. POR CATEGORIA Y NlVEL OCUPACIONAL SEGUN FIGURA 

DE PROFESOR 
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Finalmente para el nivel "C" es indispensable contar con seis aiios de labores de 

docencia o de investigacion, haber publicado trabajos que acrediten la 

trascendencia y alta calidad de las wntribuciones a la docencia y a la investigacion. 

y haber formado profesores o invest~gadores que laboren de manera autonoma. 

El Estatuto del Personal Academic0 establece que 10s organos que intervienen en 

el ingreso, promocion y permanencia del personal academico son: el Consejo 

Universitario, 10s Consejos Tecnicos, 10s Directores, 10s Consejos Internos, las 

Cornisiones Dictaminadoras, 10s Jurados Calificadores y los Consejos Asesores. 

Como se puede observar, para pasar de un nivel a otro se pondera la formation 

acadernica, su expenencia laboral y sus aportes. Los academicos que desean ser 

promovidos de una categoria a otra o se les otorgue la definitividad en la categoria 

y nivel que tengan, deben presentar la documentation probatoria para el nivel 

correspndiente y solicitar a1 Consejo Tecniw, Interno o Asesor de la dependencia 

acadernica a la que este adscrito para que se considere su caso y se le promueva 

via concurso de oposicion. La evaluacion esta a cargo de 10s Consejos Tecnicos. 

apoyados en las Comisiones Dictaminadoras y jurados calificadores integrados 

para tal efecto. 

Dentro del marco juridic0 del EPA, se establecen tarnbien 10s tiernpos para solicitar 

su promocion y definitividad en un promedio rninimo de tres aiios. Sin embargo. 

una vez obtenido el nivel wrrespondiente, el profesor no esta obligado a solicitar su 

promocion o cert~ficar su permanencia en el rnisrno. 

Pero la carrera acadernica no solo esta acotada por el sisterna escalafonario, sin0 

por la disponibilidad de recursos financieros tanto en la creacion de nuevas plazas 

como en la recuperacibn del nivel salarial de profesores e investigadores. 

La situacion anterior obligo a las autoridades universitar~as a tomar medidas para 

resolver el problema de mantener al personal academico en las mejores 



LA LEGISLACIOK LXnTRSITARU SOPORTE BAS~CO DE LA ACADEMlZACION 
pp 

condiciones de trabajo profesional, reconociendo sus esfuems y otorgando 

apoyos directos a sus salaries. 

LCI REESTRUCTURACION ADMINISTRATNA DE LA UNAM 

A1 rendir protesta wmo rector de la Maxima Casa de Estudios, el Dr. Jose 

Sarukhan, indicaba en su discurso: "...mi tarea central en la Rectoria ser8 contribuir 

a1 proceso de academizar a la Universidad, y enfiendo por academizarla generar 

las medidas Concretas y adoptar las actitodes que pongan a1 personal academic0 y 

a la vida academica de la comunidad universitaria como el objetivo central de la 

Instltucion. n."'5 

La estrategia de acadernizacion de la UNAM inicio con la reestructuracion de la 

adrninistracion centraP6, integrando y desapareciendo diversas instancias a efecto 

de orientar el conjunto de esfuerzos hacia las funciones sustantivas de la 

universidad; evitar duplicidades y asegurar que eden debidarnente definidas y 

plenamente justificadas. Asi \as wsas, la Secretaria General absorbe a la 

Secretaria General Acadernica, denominandose Secretaria Adrninistrativa y 

Secretaria Auxiliar, y desaparece la denomination de Secretaria General 

Administrativa y Secretaria General Auxiliar. Desaparece la Coordinacion de 

Cornunicacion Universilana. Las Direcciones Generales de Television Universitaria 

y Radio UNAM pasan a forrnar parte de la Coordinacion de Difusion Cultural. La 

Direccion General de Prensa se transforma en Direccion General de lnforrnacion y 

se incorpora a esta dependencia Gaceta UNAM. 

Tarnbien desaparecen las Direcciones Generales de: Proyectos Academicos: 

Estudios Administrativos: para la Administracibn de Recintos Cuiturales. 

Recreativos y Deportivos; Relaciones Laborales, y de Extension Acadernica; 10s 

Centros Universitarios de lnvestigacion. Exarnenes y Certificacion de 
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Conocimientos, y de Tecnologia Educational para la Salud. Las funciones de estas 

instancias, una vez determinadas cuales funciones deben subsistir, son asignidas 

de la siguiente manera: 

La Oficina del Abogado General asume directamente las funciones juridicas de la 

Direccion General de Relaciones Laborales. La Coordinacion de Difusion Cultural 

asume las desarrolladas por la Direccion General para la Administracion de 

Recintos Culturales, Recreativos y Deportivos, y una parte de las de la Direccion 

General de Extension Academica. La Direccion General de Planeacion se 

transform en Direccion General de Planeacion, Evaluation y Proyectos 

Academiws, y se le adscriben parte de las funciones de la Direccion General de 

Proyectos Academicos. Asi mismo la Direccion General de Administracion Escolar 

se mantiene como tal y se le adscriben funciones del Centro Universitario de 

InvesYgacion, Examenes y Cerfificacmn de Conocimientos. La Direccibn General 

de Asuntos del Personal Academico conserva su denominacion y se le adscriben 

las funciones de la Direccion General de Proyectos Academicos. La Direccion 

General de Personal mantiene su denominacion y se le asignan parte de las 

funciones de la Direccion General de Relaciones Laborales y algunas que le 

correspondian a la Direccion General de Estudios Administrativos. La Direccion 

General de Presupuesto por Programas se transforma en Direccibn General de 

Prograrnacion y Presupuestacion y se le asignan parte de las funciones de la 

Direccion General de Estudios Administrativos. Tambien la Direccidn General de 

Obras se transfomla en Direccion General de Obras y Servicios Generales y se le 

adscriben parte de las funciones de la Direccion de Servicios Auxiliares. La 

Direccion de General de Actividades Deportivas y Recreativas conserva su 

denorninacion y absorbe parte de las funciones asignadas a la Direccion General 

para la Administracion de Recintos Culturales. Recreativos y Deportivos. La 

Direccion General de Apoyo y Sewicios a la Comunidad conserva su denorninacion 

y se le adscribe parte de las funciones de la Direccion General de Extension 

Academica. La Direcci6n General de Servicios Auxiliares conserva sus funciones 

except0 las que transtiere a la Direccion General de Obras y Servicios Generales. 



Finalmente el Centro de lnvestigaciones y Servicios Educativos mantiene su 

denominacion y se le adscriben las funciones asignadas al Centro Universitario de 

Tecnologia Educational para la Salud. 

Las Coordinaciones y Direcciones generales que awrdarin con el Secretario 

General son: la Coordinacion General de Estudios de Posgrado; la Coordinacion 

del Sisterna de Universidad Abierta; la Direccion General de Planeacion, 

Evaluacion y Proyectos Academicos; La Direccion General de Asuntos del Personal 

Acadernico; la Direccion de Adrninistracion Escolar; la Direccion General de 

lncorporacion y Revalidacion de Estudios; la Direccion General de Bibliotecas; la 

Direccion General de Orientacion Vocational; la Direccion General de Servicios de 

Computo Academico, y El Centro de lnvestigaciones y Servicios Educativos. 

Acordarin con el Secretario Adrninistrativo los titulares de la Direccion General de 

Personal; la Direccion General de Programacion y Presupuestacion; la Direccibn 

General de Obras y Servicios Generales; la Direccion General de Pmveduria; la 

Direccion General de Computo para la Adrninistracion; la Direccion General de 

Actividades Deportivas y Recreativas, y el Sistema de Tiendas de Autoservicio de 

la UNAM. 

Acordarin con el Secretario Auxiliar la Direccion General de Apoyo y Servicios a la 

Cornunidad; la Direccidn General de Pmteccion a la Comunidad; la Direccion 

General de Servicios MMicos; el Programa de Vinculacion con 10s Egresados y, el 

Programa de Servicio Social Multid~sciplinario. Los t~tulares de la Direccion General 

de Asuntos Juridicos y la Direccion General de Estudios de Legislacion 

Universitaria, acordaran con el Abogado General. 

Los Coordinadores de Humanidades y de la lnvestigacion Cientifica mantienen su 

estructura y unicamente al coordinador de Difusion Cultural se le suman la 

Direccion General de Television Universitaria y la Direccion General de Radio 

UNAM. 
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Finalmente, adernas de los titulares de 10s diversos sistemas, acordaran con el 

Rector 10s titulares de la Direccion General de lnforrnacion y de la Direccion 

General de lntercarnbio Acadernico. 

El 6 de rnam de 2989 la Gaceta UNAM~' publica la reorganizacibn de la estructura 

adrninistrativa de la Secretaria General de la UNAM, en la que se reitera la 

intencion de adecuar.la estructura de la universidad para que constituya un apoyo 

al quehacer sustanfio de la insfitucion. En tal sentido define como sus funciones, 

adernas de las que explicitamente se sefialan en la legislacion y dernh 

ordenarnientos legales, las siguientes: 

" I. Coordinar el sistema participative de planeecion y evaluation 
academicas, tanto a corto como a mediano y largo plazos. 
11. Establecer y Coordinar e l  marc0 general de apoyo que se brinde 
para la supeacion y mepr desemperio del personal academico y de 
la lnstitucion. 
Ill. Coordinar el sistema de apoyo integral para el desarroNo del 
proceso enseiianza-aprendizaje, a parlir de 10s elementos que lo 
comoonen."" 

En el Acuerdo de Reorganization se hace referencia a las funciones de cada una 

de las dependencias que conforman la estructura de la Secretaria General. Es de 

particular interes para este trabajo las relativas a las de la Direccion General de 

Asuntos del Personal Acadernico (DGAPA). 

I Proponer 10s lineamientos generales para el establecimiento de un 
sistema integral para la formacion y el desarrollo del personal 
academico en /as distintas dependencias, que procure su 
incorporacion en 10s programas institucionales; 
I1 Supervisar el funcionamiento y operation del sistema integral para 
la formacion y desarrollo del personal academico; 
Ill Coordinar, implantar y administrar 10s pmgramas del Comite 
Tecnico de Becas de la UNAM; 
IV Mantener on sistema de informacion referido a1 proceso de 
ingreso, promoci6n y permanencia del personal academico, conforme 
a /as nonas estatutarias vigentes: 



V Coordinar 10s programas de estimulos y reconocimienfos a1 
personal academico de la Institution, y 
Vl Coordinar la integration de /as comisiones di~taminadoras."~ 

En su segundo periodo como Rector, el Dr. Samkhan impulso modificaciones a la 

est~ctura institucional, manteniendo la premisa de la academizacion y el 

cumplimiento de 10s compromisos surgidos del Congreso Universitario, de manera 

particular en lo referente a la creacion de los Consejos Academicos de Area. 

En su Programa de Tmbajo 93-9650 anuncio la adecuacion de algunas 

dependencias de la administracibn central: Se crea la Secretaria de Servicios 

Academicos que se encargara de atender algunas de las tareas que wncentraba la 

Secretaria General, quedando bajo su responsabilidad la Coordinacion del Sistema 

Ue Universidad Abierta, la Direccion de Administration Escolar, la Direccion 

General de Bibliotecas, la Direccion General de Incorporacion y Revalidacion de 

Estudios, la Direccion de Servicios de Computo Academico y el Centro de 

lnvestigaciones y Servicios Educativos. 

A la Secretaria General se adscriben la Direccion General de Asuntos del Personal 

Academico, la Coordinacion General de Estudios de Posgrado, la Direccion 

General de Estadistica y Sistemas de informacion lnstitucionales que sustituye a la 

Direccion General de Planeacion, Evaluacion y Proyectos Academicos, la 

Coordinacion de Programas Academiws y la Unidad de Apoyo a Cuerpos 

Colegiados, estas tres riltimas dependencias de reciente creacion tendrdn la 

responsabilidad de realiar el acopio, procesarniento y difusion de la informacion 

estadistica relativa al funcionamiento de la Universidad, la wordinaci6n de 10s 

programas institucionales de fortalecimiento del bachillerato y mejoramiento de la 

enseiianza y de apoyo a ios Consejos Academicos de Area. Consejo Universitario 

y Colegio de Directores de Escuelas y Facultades, respectivamente. Asimismo, se 

modiicb la Secretaria Auxiliar por la Secretaria de Asuntos estudiantiles a la cual 

.a Ibid..p. R. 
'" Gacnn UNAM. S~rnoo2709. l l de etwm dc 1993. pp. 4-7. 
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se k adscribio, ademas de las dependientes de la anterior Secretaria Auxiliar, la 

Direccion General de Actividades Deportivas y Recreativas. 

Como se puede observar, en las funciones de DGAPA est& contemplada la 

aplicaci6n de programas de estimulos y reconocimientos desde el inicio del 

rectorado en 1989. lgualrnente significative es sefialar que la planeacion deja de 

estar al cargo de una Direccion para pasar a formar patte del cuerpo de asesores 

del recto?'. Conviene resaltar que 10s Programas de Apoyo Academico han estado 

a cargo de la DGAPA y la Coordinacion General de Estudiis de Posgrado y la 

Coordinacion de Programas Academicos dependientes de la Secretaria General. 

EL PROGRAMA DE LIDERAZGO ACADEMIC0 Y APOYO A LA CARRERA DE 
PROFESOR E INVESTIGADOR UNNERSlTARlO 

En el Plan de Trabajo 89-93 se propuso, como parte del proceso de 

academizacion, un prograrna general que atendiera prioritariamente la situacion 

ecornjmica de 10s profesores e investigadores. El 20 de abdl de 1989 el Rector 

present0 ante el Presidente de la Repljblica el Programa de Liderazgo Academico y 

Apoyo a la Carrera de Profesor e lnvestigador, dentro del cual se contemplaban 

cuatro grandes acciones: 

1. Establecer estimulos de iniciacion a la investigacion para 10s profesores e 

investigadores de carrera recien graduados de un posgrado, 0 recien 

incorporados a la Universidad despues de concluir estudios de posgrado. Estos 

estimulos consisten en becas de ternporalidad fja. 

2. lncrementar el nljmero de niveles en la carrera academica, a 10s que podhn 

aspirar profesores, investigadores y tecnicos academicos titulares de carrera de 

la UNAM. Para ello el Rector someterd al Consejo Universitario la propuesta de 

crear 10s niveles D y E en la estructura academica de la UNAM. 

"~c;icn~ernrnic la Cool.dmadon de .A.crorch drl Rccror la Drs. Rosa Man'. Scco public6 cl libro "Fururns dc 
1. unt\mt&d. LX.iM 2025" una muc,in del csfucno dc plancnciAn c?;mteg>ca dndc la Tom de Recton'a 
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3. Establecer, con la autorizacion del mismo Consejo, el Premio Universidad 

Nacional para Jovenes Academiws, que se otorgara a diez distinguidos 

universitarios de camera de tiempo completo que se hayan distinguido por la 

wlidad y trascendencia de sus trabajos. 

4. Establecer un pmgrama especial para fomentar y apoyar la investigacion y el 

estudio en nuevos temas y campos, a traves de proyectos en 10s cuales 

participen, de manera signifiwfiva, 10s jovenes acad6micos de la UNAM. Los 

proyectos estaran orientados al establecimiento o wnsolidacion de nuevas 

lineas o wmpos de investigacion, a1 desarrollo de estudios interdisciplinarios 

que refuercen la docencia, y a la investigacion, y el desarrollo de nuevos 

enfoques, contenidos y procedimientos en la ense~anza.~ 

El programa se concibio como una primera respuesta para hacer atractiva a las 

nuevas generaciones la vida academia profesional, para wntrarrestar la perdida 

de talentos que ha sufrido la Universidad y el pais, y una oferta concreta para el 

desarrollo profesional del personal academico. 

Este Programa es la antesala de un conjunto de proyectos formulados en 10s 

primeros meses de funciones del Dr. Sawkhan al frente de la Rectoria. Ei 

compromiso del Congreso Universitario obligar.4 esperar a su realization para 

resolver sobre el tema de la ampliacion de nuevas categorias en el Estatuto del 

Personal Academico, dando paso bnicarnente a la iniciativa de las becas de 

Iniciacion a la lnvestigacion y la Distincion Universidad Nacional para Jovenes 

Academicos. 

' .G~CCIJ  UNAM. Nbnlcro 2 j i 3 . 2 4  dc rbrd dc 19fi9. pp. 1-2. 
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CONSEJOS ACADEMlCOS DE AREA 

Los Cansejos Aca&micos de Area fueron concebidos desde el Congreso 

Universitarios; como oganos eminentemente academicos, para servir de instancias 

de articulacion, coordinacion y enlace entre los distintos subsistemas universitarios. 

En la Exposicion de Motivos de las Bases para la Creacion de los Consejos 

Acaderniws de Area%, elaborados por la Comision Especial del Consejo 

Universitario se plantea la necesidad de generar una mayor capacidad de 

organizacibn academica para la Universidad, dotandola de nuems organos y 

mecanismos que permitan su funcionarniento articulado, en virtud de la gran 

cornplejidad alcanzada por la instiiucion a lo largo de su vida y que se expresa en 

una gran diversidad estnrctural y sisternica, que incluye escuelas, facultades, 

institutes y centros; sisternas y subsistemas que buscan coordinar las actividades 

de docencia, investigacion y difusion que se realizan en sus mljltiples disciplinas. 

en numemsas licenciaturas y posgrados, en dos opciones distintas de bachillerato. 

Se reconoce, ademas, que gran parte de las actividades de coordinacion, 

evaluation y planeacion las realiza el Consejo Universitario, y las dimensiones de 

estas tareas hacen indispensable la creacion de organos academicos colegiados, 

estruciurados por ahnidades disciplinarias, a los cuales el Consejo Universitario 

otorgue o delegue una serie de funciones academicas, para pmpiciar una mayor 

articulacion del quehacer universitario. 

La inclusion de los Consejos Acadernicos en la Legislacion, se aprobo el 21 de 

mayo de 1992 por el Consejo Universitario wmo Adici6n al Estatuto General de un 

Titulo Transitorio para el Establecimiento y Operation de los Consejos Academicos 

de Area y del Consejo Academico del Bachillerato. 

> +  .Acuerdo\ drl Congrcro Unlvcrritrno h1.111 G.1 D-I. D-2 y D-j. M-Ill 8 3  y G-18. 
.2 

Culrrk.n>,,.b rlc L~,gr.~Dindu l!nh~~rrr!uriu. Nucva dpoea. Sumcro I .  W A h l .  1993. pp. 65-64 
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Estos cuerpos colegiados intermedios entre el Consejo Universitario y 10s Consejos 

Tecnicos, tienen como mision basica atender */as tareas de planeacion, evaluation 

y decision academicas, para fortalecer las funciones sustantivas de la Universidad, 

promover la articulacion entre sus diferentes nlveles, disciplinas y funciones 

academicas, y propiciar el optima aprovechamienfo y d e s a d o  de 10s recur so^."^ 

Las ati~vidades de las diversas facultades, escuelas, intiitutos y centros de 

investigacion de la UNAM se agruparon en cuatm areas: ciencias fisico- 

matematicas y de las ingenierias, ciencias sociales, b i i ~ ~ c a s  y de la salud, y 

humanidades y artes. Cada una de ellas contar6 con un Consejo Academico. 

Por la importancia de la educacion media superior se propuso la creacion del 

Consejo Academico del Bachillerato w n  el objetivo de fortalecer las tareas 

sustantivas de este nivel y promover la articulacion de las actividades academicas 

de la Escuela Nacional Preparatoria y la Unidad Academics del Ciclo de 

Bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Los Consejos Academicos de ~ r e a  (CAAS) estan integrados por: 

I El Coordinador. 

II. El Director de cada escuela, facultad, instituto y centro que forme parte del 

Consejo Academico. 

Ill. Un consejero representante del personal academico del area por cada 

escuela o facultad que forme parte del respect~vo Consejo Academico. 

IV. Un consejero representante de ios alumnos del area de cada escuela o 

facultad que forme parte del respectivo Consejo Acadbmico. 

V. Un consejero representante del personal academico de cada instituto o 

centro que forme parte del Consejo Academico. 

VI. Un Consejero representante de 10s alumnos de 10s Ciclos Profesional y 

de Posgrado del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
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VII. Dos profesores del area correspondiente, miembros del Consejo 

Academic0 del Bachillerato y designados por e~ te . '~  

En el cam del Consejo Academiw del Bachillerato (CAB) este quedari integrado 

por: 

1. I El Coordinador. 

I!. El Directory el Secretario General de la Escuela Nacional Preparatoria. 

Ill. El Coordinador del Colegio de Ciencias y Humanidades y el Director de la 

Unidad Academica del Ciclo del Bachillerato del mismo. 

IV. Dos wnsejeros representante del personal academico de la Escuela 

Nacional Preparatoria de cada una de las siguientes areas: ciencias fisiw 

matematicas, ciencias biologicas, ciencias sociales, y humanidades y artes. 

V. Dos consejeros representante del personal academico de la Unidad 

Academica del Ciclo del Bachillerato de cada una de las siguientes areas: 

ciencias fisico matematicas, ciencias biologicas, ciencias sociales, y 

humanidades y artes. 

VI. Cuatro alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria. 

VII. Cuatro alumnos del Ciclo del Bachillerato del Colegio de Ciencias y 

Humanidades. 

V111. Un profesor, un investigador y un alumno, miembros de cada uno de 10s 

cuatro Consejos Academicos de ~ r e a  designados por cada C o n ~ e j o . ~  

En ambos casos, el Coordinador de 10s CAAS y del CAB son designados por el 

Rector, previa consulta al Consejo en 10s tenninos de su reglamento intemo. Los 

alumnos, profesores e investigadores representantes seran electos conforme al 

Reglamento para la Eleccibn de Consejeros Academicos de Area y del Bachillerato 

Representantes de Profesores, lnvestigadores y Alumnos del Estatuto ~ e n e r a l . ~  

,* >bid.. pp. 14.15. .an, 5 .  
Ibid..pp.20.21. An. 23. 

"~<gr.$lncnj,i. w. Cir. Rqbmorio apmbadc por la Co,mi,8on de Lc~iiiaclbn Uni\.crsiwrir dcl Conscjo 
Vnivcrsiur~n m su dcl I$ dr mno dc 1996. 
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Entre las funciones de 10s CAAS y CAB. por su participacion en 10s Programas de 

Apoyo Academico, destacan las siguientes: 

VII. Designar, a traves de la Comision Permanente de Personal Academico, a dos 

miembros de cada cornision dictaminadora del area correspondiente. 

XVI. Coadyuvar a la formulacion de 10s instrumentos de evaluacion necesarios para 

el cumplimiento de 10s objetivos educativos en el Bachillerato y en 10s 

estudios tecnicos, profesionales y de posgrado que la UNAM ofrece. 

XVII. Coadyuvar a la d&~nicion de las caracteristicas generales de la planta del 

personal academico requerido por el area, para lograr el equilibrio entre 10s 

diferentes tipos, categorias y niveles que la integran, de manera que se 

posibilite el cumplimiento de las tareas academicas programadas. 

M. lmpulsar la creacion de Comisiones de Trabajo Academia para la atenclon de 

asuntos e ~ ~ e c i f i c o ~ ~ ~  

Como se podra observar mas adelante, la participacion de 10s CAAS y CAB en el 

proyecto de Academizacih de la UNAM sera de gran importancia a1 formar parte 

de 10s cuerpos colegiados responsables de la evaluacion del trabajo academico de 

profesores e investigadores y de apoyo a las tareas sustantivas de la Universidad. 

Un componente basic0 de la propuesta de Academizaci6n es consolidar el 

liderazgo academic0 de profesores e investigadores. En este marco, a1 inicio de su 

rectorado el Dr. Jose Sarukhin incluy6 entre 10s remnocimientos de la universidad. 

para 10s mas destacados miembros de la comunidad acadernica, la distincion 

Universidad Nacional a Jovenes Academicos, que junto con el Premio Universidad 

Nacional, el Doctorado Honoris Causa y Pmfesor Emerito son 10s galardones m5s 

importantes de la Universidad, 10s cuales. por su participacion en 10s Programas de 

Apoyo a traves de los Comites de Evaluacion, se describen a continuacion: 
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GRAD0 DE DOCTOR HONORIS CAUSA 

El grado de Doctor Honoris Causa se confiere a profesores e investigadores 

mexicanos o extranjeros que son considerados con meritos excepcionales por sus 

contribuciones a la humanidad, tanto en lo que concieme a1 saber universal, como 

en lo que respecta a trabajos de extraordinario valor en el mejoramiento de las 

condiciones de vida del bienestar humano6'. 

Es facultad exclusiva del rector de la Universidad proponer al Consejo Universitario 

el otorgamiento del grado, el cual debe ser aprobado por el Consejo Universitario 

reunido en sesion extraordinaria para este finico proposito. 

PROFESORES E INVESTIGADORES E M E R ~ S  

El Estatuto del Personal Academia en el titulo cuarto, capitulo I, articulo 33 se 

define: "Son profesores o investigadores emeritos, aquellos a quienes la 

Universidad honre con dicha designacibn por haberle prestado cuando menos 30 

aiios de senricios, con gran dedicacion y haber realizado una obra de valia 

exceptional." Mas adelante, en el capitulo VI, articulo 54 se describe el 

procedimiento de designacibn de profesores e investigadores ementos, el wal se 

normara por el Reglamento del Reconocimiento al Merito Universitario. La 

propuesta se ha* por el Consejo Tecnico debidamente fundada por la opinion de 

comision dictaminadora y la designacibn debera ser aprobada por al menos por el 

voto de dos terceras partes del Consejo Universitario. 

PREMIO UNIVERSIDAD NACIONAL 

El Consejo Universitario establecio en 1985 el Premio Universidad Nacional en diez 

areas de conocimiento, el cual rewnoce la excelencia academica universitaria y las 

aportaciones que han hecho 10s galardonados a la investigacibn y a la docencia de 

ciencias exactas, naturales, sociales y humanidades, asi como innovacion 

M ,  Leprlaci6n. Op, Cit . Reglnrnemo dci Rcconocirn!enlo a1 hlinto Univcrs$!ario. modi5c&en la mion dtl 



tecnologica y aportacion artistica y extension de la cultura. Actualmente, tambien se 

otorga el Premio en las categorias de arquitectura, diseiio, docencia en educacion 

media superior (ciencias exactas y naturales, humanidades, ciencias sociales y 

ewnornico administrativas), docencia e investigacion en ciencias economicas- 

administrativas. 

El prernio consiste en un diploma y una cantidad en efedivo, se otorga a 10s 

miembros del pemnal academiw de la UNAM con 10 aiios o mas de antiguedad y 

que en su area correspondiente posean una obra sobresaliente que integre 10s 

conocimientos sobre la materia o area; o bien hayan logrado una exploracion 

exhaustiva o desarrollado y sigan desarrollando innovaciones singulares y 

trascendentes; o bien, desempefien una labor altarnente significativa de docencia o 

formation de recursos humanos. 

Ei Jurado del Premio Universidad Nacional esta integrado por cinm miembros del 

personal academic0 ampliamente reconocidos en cada una de ias cinco areas 

seiialadas. Son designados por ios siguientes organos: 

a) Uno, por el Consejo Tecnico de la lnvestigacion Cientifica o por el Consejo de 

Humanidades, segun corresponds. 

b) Dos, por el Coiegio de Directores de Facultades y Escuelas. 

c) Uno, por la Comision del Merito Universitario del Consejo Universitario, y 

d) Uno, por la Comision de Trabajo Acadernim del Consejo Univer~itario.~' 

El informe de la DGAPA reporta durante el rectorado del Dr. Sarukhan un total de 

siete entregas dei Premio Universidad Nacional. De 1989 a 1995 se recibieron 416 

candidaturas, y el Jurado Calificador otorgo el galardon a 111 academicos. De 

1985 a 1989 el premio se entrego a 39 acadbmicos. 

Conrejo Unlvcr.ierio dcl I 4  de mryo de 1996. An Z 
,.I Reglamento dcl Rrconoc~mienm 31 Menlo Uniicr;lrmrio Op. Ca.. An 23. 
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DlSTINClON UNIVERSIDAD NACIONAL PARA JOVENES ACADEMICOS 

Esta distinciong, similar ai Premio Universidad Nacional, fue creada corno 

propuesta del Dr. Jose Sarukhan en 1989, con el proposito de estimular a 10s 

profesores jovenes de carrera de la Universidad por el desemperio sobresaliente de 

sus labores, y se otorga en las mismas areas del Premio. 

Los candidatos deberin formar parte del personal academico de carrera de tiempo 

completo como profesor, investigador o tecnico academico, con una antiguedad 

minima de tres aiios; no haber cumplido 40 aiios de edad a la fecha de expedicion 

de la convocatoria; contar con obra publicada de alta calidad academica y haberse 

distinguido en el cumplimiento de sus labores docentes, de investigacion o de 

difusion de la cultura. 

Los candidatos seran propuestos por 10s Consejos Tecnicos y el jurado sera el 

mismo que se constituya para el Premio Universidad Nacional. De 1989 a 1995. se 

recibieron 446 candidaturas y 101 fueron prerniados con la Distincion Universidad 

Nacional Dara Jovenes Academicos. 

LOS PROGRAMAS DE APOYO ACADEMIC0 

Una de las principales medidas adoptadas para academizar a la universidad fue la 

de poner en marcha programas para la recuperation salarial, estimulos y 

reconocirniento al personal academico. A continuation se describen los principales 

programas emprendidos a lo largo de del rectorado del Dr. Jose Sarukhan. 
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Programs de Estimulos a la Productividad y el Rendimiento del Personal 
AcadCmico (PEPRAC) 199Ct 

En mayo de 199063 se ernite la prirnera convocatoria al programa de Estimulos a la 

Productividad y el Rendimiento del Personal Academico (PEPRAC), dirigida a 

profesores, investigadores y tecnicos academicos de carrera de tiempo completo. 

sus principales fines son: 

- Estirnular la superacion del personal academiw. 

- Fomentar la vinculacion de la labor docente y de investigation del personal. 

- Elevar 10s niveles de productividad y de calidad del desempefio academiw. 

-.Estimular la participation del personal acaderniu, en la formaci6n de 

recursos humanos. 

- Propiciar la permanencia del personal academico en la institucion. 

En b Fraccion \I de las condiciones generales se destaca que el Programa estara 

sujeto a revision y evaluacion periodica, por lo que los criterios de evaluacion 

podran ser precisados. 

Sus caracteristicas son la de otorgar un estimulo economico en funcion del 

desernpefio y productividad del personal de carrera de tiernpo completo, cuyos 

montos secin de un salario minimo general mensual: un saiario y medio minimo 

mensual; dos salarios minirnos mensuales, y dos salarios y rnedio mensuales. 

El otorgarniento de los estimulos tendra una vigencia anual, y el ingreso al 

Programa, asi coma su permanencia, dependeran de la evaluacion anual a la que 

estaran sujetos los academicos que deseen participar. 

La evaluacion sera sobre aspectos academicos y estara a cargo del Consejo 

Tecnico, interno o asesor de la dependencia de adscripcion del solicitante. La 

h l  Gaccta LNAM. Ktimero ?i69. 1 I de mnyn de 1990. pp. 1-9 
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DGAPA adrninistrara y otorgara 10s recursos de 10s estimuios de acuerdo a \as 

evaluaciones que les proporcionen ios organos coiegiados. 

El programa consider6 10s siguientes elementos y factores de ponderacibn para el 

sistema de evaluacibn: 

fonnacion y escolaridad (20%). En &i se incluyen todos aquellos aspectos 

relacionados con el nivel de estudios, experiencia profesionai y ias actividades en 

torno a la superacion acadernica: 

a) Escolaridad: carrera tecnica, iicenciatura(s), especializacion(es) con 

diploma universitario. maestria(s), doctorado(s). 

b) Superacion academica: asistencia a cursos o seminarios con constancia 

oficiai y reiacionados con la actividad del academiw dentro de la UNAM: 

dorninio de idioma(s); distinciones (mencion honorifics, premios, mernbresia 

en el SNI, etcetera). 

c) Experiencia profesionai o tecnica. 

Aportacion dentro de la institucion a las labores docentes y de formacion de 

recursos humanos (40%). Comprende todas aqueilas acciones en las que de 

forma directa se parlicipa en la formacibn de recursos hurnanos dentro de la 

UNAM. En este rubro se evaltja: 

a) Cursos irnparlidos, asesoria de tesis, asesoria de proyectos de 

investigacion, asesoria en proyectos de servicio social y tutorias. 

b) La trascendencia de las aportaciones en la formacion de recursos 

humanos en 10s carnpos cientificos, hurnanistico, tecnico y artistiw. 

Productividad y calidad en el desemperio academic0 en la UNAM (40%). En los 

aspectos reiacionados con: 

a) Productividad de material didactico: manuaies, notas de cursos. 

antologias, libros de texto, material audiovisual (contenido), publicaci6n de 



traducciones de iibros, articulos, eiaboraci6n o rnodificacion de planes y 

programas de estudio. 

b) Productividad en investigacion: publication de articulos, edicion de libros, 

patentes, trabajos presentados en eventos especializados, desarrollo de 

prototipos o modelos innovadores, participacion en programas y proyectos 

de investigacion, asesorias, imparticion de cursos y conferencias fuera de la 

UNAM, presentation de trabajos en wngresos, arbitraje de articulos o libros, 

direccion de publicaciones, coordination de congresos, sirnposios o 

coloquios de caracter acadernico. 

c) Productividad artistica: creacion de obras propias expuestas ai pfibliw, 

piastica arquitectonica y de disefio (fotografia, pintura, escuitura, obra 

grafica, etcetera.); publicaciones artisticas y traduccibn literaria publicada. 

En todos 10s casos se emplearan factores de ponderacion en virtud de que se 

busca no solo incrementar la productividad, sino la caiidad de lo que se produce. 

Los mecanismos para realizar la evaluacion seran determinados por cada consejo 

tecnico, interno o asesor, dentro de los lineamientos del programa. 

Los solicitantes deberen llenar el formato correspondiente acompafiado de su 

cuniculum y del informe anual de actividades correspondiente, asi como de la 

documentation que avale las actividades reportadas. 

Los piazos se definieron de la manera siguiente: del 11 de mayo al 15 junio. 

recepcion de solicitudes; del 18 al 22 de junio, registro ante la DGAPA de las 

solicitudes por los 6rganos colegiados; del 18 al 27 de julio, evaluacion y 

asignacion de niveles por parte de ios Consejos, y dei 31 de juiio ai 3 de agosto, 

envio de resuitados a la DGAPA. 



cargo de una comision general de la UNAM, designada por el Rector e integrada de 

la siguiente manera: 

- Cinco miernbras dei personal academico que se les haya otorgado el  

Premio Universidad Nacional. 

- Dos miembros extemos de la UNAM con reconocido prestigio academico. 

La DGAPA dara a conocer a cada wmisi6n evaluadora el presupuesto y patron de 

distribution de estimulos wrrespondientes a su dependencia, tomando como base 

10s resultados del ejercicio del prograrna en a60 anterior y 10s recursos econ6miws 

disponibies en la lnstitucion. 

En el caso del sisterna de evaluacibn se hacen modificaciones, fundamentalmente, 

adoptando criterios base para cada uno de 10s subsistemas y categorias 

(profesores, investigadores y tecnicos academicos), rnanteniendo 10s rubros 

generales de fonnacion y escolaridad; aportaciones a las labores docentes y de 

forrnacion de recursos humanos y, productividad academica. 

Se indican, ademas, 10s intelvalos de ponderacion para cada ~ b r 0  y figura 

academica, donde cada consejo tecnico, interno o asesor correspondiente, deberi 

precisar el valor, de mod0 que el total ajuste 100%. Asi, se estabiece que para 10s 

investigadores en la forrnacion y escolaridad se pondere entre el 5 y 1O0h, en 

aportaciones a las labores docentes entre el 35 y 45%. y en productividad 

academica del45 ai 55%. A 10s tecnicos academicos en el primer ~ b r 0  del 10 al 

20%. en el segundo entre el 25 y 30% y el tercero entre el 50 y 60%. 

En el subsistema del bachillerato a 10s profesores de carrera de la Escuela 

Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Hurnanidades en forrnacion y 

escolaridad se propone el 25%; en apoltaciones a las labores docentes, el 50% y 

en productividad academica el 25%. Para 10s profesores y tecnicos academicos de 
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escueias y facultades se pondera el 20% en formacion; 40% aportaciones a labor 

docente, y 40% en productividad academica." 

En la rnisma convocatoria se adjuntan las bases para la renovation dirigida a 10s 

academicos que en la edicion anterior resultamn beneficiados con algunos de 10s 

montos de 10s estimuios, por primem vez se seAala que la evaluacion podri variar 

el monto del estimuio e incluso considerar su exclusion del progmma, para tal 

efecto las escaias de evaluacion no wnsiderarin wmo obligatorios ios puntajes en 

el rubro de formacion y escolaridad, aunque en caso de que se presenten avances 

en ese sentido. sera considerado. 

Son requisitos para 10s montos indicados en 10s incisos "a" al "d" entregar la 

soiicitud por triplicado e incluir la documentacion probatoria de las actividades del 

period0 a evaluar, entre ias cuales esta el informe de 1990. 

Tendran derecho a solicitar 10s montos "e" y "f' aqueiios academicos que en la 

edicion anterior del programa al monto mas alto de 10s estimuios (2.5 salarios 

minimos), y que en el ejercicio del programa 1991 Sean evaluados nuevamente en 

ese nivel. 

Serin 10s consejos tecnicos 10s que consideren a 10s candidates y 10s propongan a 

la Comision Especial de Evaluacian encargada de resolver sobre estas propuestas. 

A principio de ios 90.el total de academicos que reporta la DGAPA es de 28.852. de 

10s cuales 18.344 son personal de asignatura, 3.674 de carrera, 1.597 

investigadores y 2.391 tecnicos a~ademicos~.  

<,. lbtd..p. 10. 
bh Esi=dislacas drl Pcnonnl Aeadimleo dc Is W A h l .  DGAPA. 1991 



LA LEGISLACION UXI\'ERSITARL4 SOPORTE BASIC0 DE LA ACADEMZACION 

PEPRAC 1992 

En 1992 la DGAPA emitio una convocatoria extraofdinaria del PEPRAc,~' bajo 10s 

considerandos de incluir a 10s miembros del personal acadernico de tiempo 

completo que por diversas razones no han presentado su solicitud de ingreso al 

programa: incorporar al personal academico de reciente ingreso, asi como procurar 

que 10s fines del programa (elevar 10s niveles de produdividad, superacion 

academics y calidad en el desempeiio del personal academico) igualen las 

condiciones del resto del personal academico de carrera con 10s que ya participan 

en le PEPRAC. 

Se hace notar su caracter de extraordinaria en tanto que por hnica vez y por 

vigencia de una aAo se abre la convocatoria para 10s profesores, investigadores y 

tecniws academicos de carrera que no hayan solicitado su ingreso al pmgrama en 

10s dos aiios anteriores. Todas las condiciones son identicas a la anterior 

convocatoria except0 en 10s montos, ya que en esta ocasion no se contemplan 10s 

de cuatro y siete salarios minimos mensuales. 

En 1991 el total de academicos se reduce a 28 333, de 10s cuales 17 91 1 son de 

asignatura. 3 791 son profesores de carrera. 1 533 investigadores y 2 443 tecnicos 

a~ademicos.'~ 

PEPRAC 1993 

En la Gaceta UNAM, del 26 de abril de 1993.7' aparecio la convocatoria para 

ingreso y renovacion al PEPRAC. Las caracteristicas generales son similares a las 

anteriores. Sin embargo, aparecen nuevos elementos que la distinguen, estos son: 

10s montos, las especificaciones del sistema de evaluacion y la intewencion de 10s 

Consejos Academicos de Area y del Bachillerato en la evaluacion. 

,..> 
-,, Gaeew Llr'\l. Ndlnero?657. 1" dc jvnio dc 1992. pp. 16-17. 

E~ladistica~ dcl Penonal AeadCrnxeo dc la W A U .  DGAPA. 1992. ., Garem L!h\(.NGmeio 2 i j i . 2 6  dr abril dr I 9 9 j . p ~ .  5-10. 
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En el apartado Vde la convocatoria se definen cuatro montos de acuerdo al salario 

minimo vigente en el Distrito Federal, distribuidos de la siguiente manera: 

a) Un salario y medio minimo mensual. 

b) Dos y medio salarios minimos mensuales. 

C) Cuatm salarios minimos mensuales. 

d) Siete salarios minimos mensuales. 

En esta emision del PEPRAC 10s estimulos tendr6n una vigencia de dos ahos en 

10s niveles A. B y C, y de cuatm afios para el nivel D, y se otorgahn a partir del lo 

de septiembre de 1993. 

El sistema de evaluation puntualiza por categoria 10s Nbms que deben ser 

considerados para profesores e investigadores, asi como para tecnicos 

academicos. En ambos casos se consideran de manera identica 10s rubros de: a) 

fomacion y escolaridad y c) productividad academia. Las diferencias son 

sehaladas en el ~ b m  -b" el cual se denomina "Aportacibn a las labores docentes y 

de Formation de Recursos Humanos" (para profesores e investigadores),~ 

"Actividades de Apoyo a la Docencia, a la lnvestigacion y a la Difusion de la 

Cultura" (para tecnicos academiws). 

El primer caso comprende todas aquellas acciones en las que de manera directa el 

personal academic0 participa en la fomacion de recunos humanos dentro de la 

UNAM o a traves de programas de colaboracion interinstitucional. En el segundo. 

10s tecnicos academicos seran evaluados por el desempefio de las tareas tecnico- 

academicas para las cuales fuemn contratados. Adicionalmente, ia convocatoria 

presenta una tabla de porcentajes de ponderacion por clasificacion de 

nombramiento, susbsistema y rubm, como se india a continuacibn: 
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Profesores e lnvestigadores 

INVESTIGACION FACULTADES Y BACHILLERATO 
ESCUELAS 

Fomacian y 510% 15-20% 

escolaridad 

Fonnauon de 3545% 3545% 45~55% 

recursos humanos 

Productividad 45.55% 3545% 2Q30% 

academics 

Tecnicos Academicos 

INVESTIGACION FACULTADES Y BACHILLERATO 
ESCUELAS 

Forrnacion y 1 Q20% 10-20% 10-20% 

escolaridad 

Actividades de 40-50% 40-50% 50.60% 

apoyo 
Productividad 3545% 3545% 2535% 

academics 

FUENTE: Oaceta UNAM 26de abrii de 1993. p. 8 

La asignacion de 10s montos A, B y C estara a cargo del Consejo Tecnico 

respectivo, especificindose algunas obligaciones de este 6rgano colegiado 

respecto al sistema de evaluacion, las cuales son: 

Una vez definida la calificacion relativa para cada actividad y 10s criterios 

que ser$n tornados en cuenta para evaluar la calidad de las 

aporiaciones, debera darlos a conocer con oportunidad a 10s posibles 

aspirantes, antes de realizar la evaluacion. 



L A  LEGISLACION L3-n'ERSITARL4 SOPORTE BASIC0 DE LA ACADEMEACION 

Seran 10s organos evaluadores nornbrados por el Consejo Tecnico 10s 

que determinaran si los aspirantes reunen los requisitos rninimos 

establecidos, evaluardn la calidad de los rnontos y elaboraran una 

propuesta de asignacion de montos para cada caso. 

- Si el monto total de los recursos asignados a la dependencia resultan 

insuficientes, el Consejo Tecnico podrd presentar a la Cornision Especial 

de Area 10s casos que considere rnerecen se les otogue el rnonto 

inmediato superior asignado, siempre y cuando ios casos no superen el 

15% del total aprobado por el Consejo Tecnico. 

- Los candidatos al monto de siete salarios rninirnos rnensuales (s.m.rn.) 

deberan presentarse a las Comisiones Especiales de Area. Los 

candidatos propuestos por el Consejo Tecnico, ademas de haber tenido 

un desempeiio sobresaliente, deberan cubrir uno de 10s siguientes 

requisitos: 

Haber sido acreedores a 10s montos de cuatro o siete s.rn.rn. en 

la edicion 1991 del Programa. 

Haber obtenido el monto de 2.5 s.m.rn. en la evaluation anterior 

y ser evaluados para el rnonto de cuatro s.rn.rn. en el ejercicio de 

1993. 

- El Consejo Tecnico notificari por escrito a 10s solicitantes el resultado de 

su evaluaci6n y el rnonto del estimulo asignado. 

- Se podran interponer recursos de reconsideration de 10s solicitantes 

debidamente fundamentado, cuando se hayan presentado ornisiones o 

errores que vulneren sus derechos?' 
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La convocatoria define la integracion de ias Comisiones Especiales de Area en el 

apartado IX, las cuales correspondeen a cada uno de 10s Consejos Academicos de 

Area y una para el consejo Academico del Bachillerato, cuya composicibn queda de 

la siguiente fona: 

- Cinco miembros del personal academico, seleccionado5 por el respectivo 

Consejo Academico de Area, preferentemente por aquellos que se les 

h a p  otorgado el Premio Universidad National, hayan sido designados 

profesores o investigadores emeritos, o bien que hayan recibido una 

distincion equivalente. 

- Dos miembros extemos a la UNAM designados por el rector. 

Asimismo, se descliben las atribuciones de ias Comisiones Especiales: 

- Evaluar, para cualquier monto, a 10s Directores de las dependencias, a 

10s miembros del Consejo Tecnico que soliciten participar en el 

Prograrna. 

- Las evaluaciones seran con base en 10s criterios que ellas rnismas 

definan, tornando en cuenta las recornendaciones del consejo Acadernico 

de Area correspondiente y respetando ios iineamientos generales de la 

convocatoria, 10s cuales deberan dar a conocer con antelacion. 

- Conocer y revisar las peticiones de 10s Consejos Tecnicos sobre la 

ampliacion de 10s recursos para la asignacibn de estirnulos, asi como de 

10s casos en 10s que se detecten vicios de procedimiento, debidamente 

fundarnentados?" 

En 1992 se reportan un total de 28 158 academicos que se reduce a 28 333, de 10s 

cuales 17 809 son de asignatura, 3 858 son profesores de camera. 1 537 

investigadores y 2 453 tecnicos acadernico~'~. La DGAPA  inform^^^ que en la 

emision 1993 dei PEPRAC se recibieron 5 728 solicitudes de un total de 7 231 

G3:tIa LY.A\l S u n ~ c o 2 ' ? - .  1 6 d c  abn: dc 1993. p 9 
'E.l-dt<lfiu. ~ c l  P r r \ . ~ a l  .4i3dcrn!cr dc 15 L's~hl. DCAPA. 1993. ., 
IrGmc DG.%P\. S c c r c u l i  General b:un,cnlo de cacrllc~on cc.L?ngsds. 1495. 
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academicos que cumplian con 10s requisitos solicitados en la convocatoria. 

Despues del pmceso de evaluacion de 10s Consejos Tecnicos y las Comisiones 

Especiales de Area, hasta diciembre de 1993, fueron integrados un total de 5 171 

academicos evaluados en alguno de los niveles del prograrna, estos representan 

mas del62% del total de academicos de carrera de la UNAM. 

En el mismo informe se indica que de 10s 5 171 academicos vigentes en diciembre 

de 1993, 303 fueron evaluados para el nivel D; 980 para el nivel C: 1 757 

correspondieron al nivel 8,  y 1 805 para el nivel A. 

Durante el mes de septiembre de 1993, fueron publicados diversos cambios que 

modiiicaba el estimulo PEPRAC en una prima al desemperio (PRIDE) que a 

continuacion se describen: 

Programas de Primas al Desempeiio del Personal Academico de Tiernpo 
Completo (PRIDE) 

En la inauguracibn de 10s cursos 1993-1994 el Dr. Jose Sawkhan, rector de la 

UNAM, anuncib en su discurso la integracion de 10s estimulos a las percepciones 

definitivas de 10s academicos de camera7=. Como parte de la justificacibn de estas 

medidas el Rector anoto que el esquerna sobre el cual se habia avanzado hasta 

ese momento, si bien habian sido beneficiosas para la Universidad y para sus 

integrantes, su ciclo habia wncluido, por 10s que era indispensable dar paso a 

esquemas mas atractivos. flexibles y prometedores que rewmpensen 

economicamente la carrera academica. 

El nuevo programan se plantea como la primera de varias etapas destinadas a 

restituir el ingreso del personal acad6mico entre 1993 y 1996, por su caracter 

progresivo sustituye en forma automatics at Programa de Estirnulos a la 

Productividad y al Rendimiento del Personal Academico (PEPRAC), hasta ese 
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momento vigente. Sin embargo, se mantienen 10s objetivos, es decir, estimular la 

labor del personal acadernico que haya realizado sus actividades de manera 

sobresaliente y elevar el nivel de productividad y calidad del desempeiio 

academico. 

Esta dirigido al Personal academico de camera de tiempo wmpleto con antiguedad 

minima de un atio, y el ingreso y la permanencia en el Programa depende del 

resultado de la evaluacion academica que se realice de sus antecedentes 

curriculares y de las actividades realizadas en 10s irltimos tres aiios. 

Pero la distincion fundamental entre un programa y otro es que 10s estimulos sedn 

considerados una prima de desempeAo directamente relacionada a un porcentaje 

del salario tabular vigente del academico, asociado a su categoria y nivel, 

incluyendo su antiguedad; este estimulo direct0 al sueldo representa tambien un 

increment0 en la prima vacacional y aguinaldo. 

Los niveles fueron modificados para dar cabida, por 6nica ocasion, a diversos 

academicos que no alcanzaron la puntuacion minima requerida para recibir el nivel 

"A" anterior de 1.5 s.m.m.. pese a ser evaluados positivamente por sus Consejos 

Tecnicos respectivos. Asi, el nivel 1 correspondio a 10s academicos descritos 

anterionente que recibirian, previo dictamen favorable de su Consejo Tecnico, un 

aumento del 15% de su salario. Los demas niveles quedaron wmo lo describe la 

siguiente tabla 

Nivel de Estimulos Primas a1 Desempeh 
en el PEPRAC en el Nuevo Programa 

(salaries minimos mensuales) (Nivel y % salario) 
% 

Nivel2: 35% 

Nivel 3: 55% 

Nivei 4: 75% 

Nivel2: 95% 

Fuenle: Gacela UNAM. 23 be repbembre de 1993 p 4 
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Asi las cosas, de 10s 5 171 academicos beneficiados dentro del PEPRAC 326 

fueron incluidos en el nivel 1, luego de la transforrnacion del PEPRAC en PRIDE''. 

En 1993 el total de academicos en la UNAM asciende a 28 732, de 10s cuales 18 

071 son de asignatura, 3 928 son pmfesores de camera, 1 632 investigadores, y 

2545 tecnicos academicosm. 

Programa de Primas al Desempeiio del Personal Acad6mico de Tiempo 
Completo (PRIDE) CONVOCATORIA 1994 

En junio de 199@' la DGAPA emite la convocatoria al Programa de Primas al 
DesempeRo del Personal Academico de tiempo Completo (PRIDE), en la que de 

manera formal se especifican 10s objetivos y caracteristicas, ias cuales mantienen 

10s criterios generales del Programa anterior. Las adiciones son en 10s articulos 

transitorios, en 10s que se seiiala el arranque del PRIDE con el personal 

academico, previamente se establece un plazo a 10s Consejos Academicos de Area 

para que den a conocer ios criterios generales de evaluacion y 10s requisitos 

minimos para cada Nbro, asi coma la ponderacion relativa de acuerdo a 10s rubms 

y figura academica contenidos en la base VII de la convocatoria, y por liltimo se 

presentan las modificaciones en 10s porcentajes del salario que seran considerados 

en cada nivel: 

PRIMERO. Todos 10s academicos incorporados el l o d e  septiembre de 1993 

al Programa de Estimulos a la Productividad y a1 Rendimiento del Personal 

Academico de Carrera, quedan incorporados automaticamente. 

SEGUNDO. Los criterios generales, 10s requisitos minimos y la ponderacibn 

relativa para los diferentes ~ b r o s  a los que se refiere la base VII seran 

establecidos por 10s Consejos Academicos y dados a conocer por medio de 

la Gaceta UNAM antes del l o d e  septiembre de 1994 

'"lnforme DG.AP.4 1993. Op. CII .  p. > 
-L~. i13dis t t~~ . i  dcI Pcrrenzil Academi:~ dr la W . \ l .  DGAPA. 1991. 
"'Gxc!. m\'.%hl. Sljrncm 2 3 9 . 6  lcluoio dc 1992. Suplcmcnlo dc l a  Sccretzrin Gcnenl pp. 4-7 
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TERCERO. Los porcentajes del saiario tabular que corresponden a cada uno 

de los niveles a los que se retiere la base IV son ios siguientes:'' 

Hasta el 31 de A partir del de 
agost0 de 1994 septiimbre de1994 

NIVEL A 35% 45% 

NNEL B 55% 65% 

NNEL C 75% 85% 

NlVEL D 95% 10556 

Para el personal academic0 adscrito a una unidad muitidisciplinaria la prima de 

desempeiio sera: 

Hasta el 31 de A partir del l 0  de 
agosto de 1994 septiembre de1994 

NlVEL A 40% 50% 

NIVEL B 60% 70% 

NlVEL C 85% 95% 

NlVEL D 105% 115% 

Lineamientos y requisitos generales de evaluacion para profesores e 
investigadores 1994 

Los Lineamientos y requisitos generales de evaluaci6n para profesores e 

investigadores apareciemn en la Gaceta UNAM el 10 de octubre de 1994, entre los 

elementos mas importantes se destaca el siguiente tip0 de evaluacion: 

La evaluacion que lleven a cabo las Comisiones Evaluadoras debera ser 

fundamentalmente cualitativa, basada en estos lineamientos y requisitos 

generales y en los criterios especificos que en este marco establezca el 

Consejo Tecnico de la entidad academics. Se analizara la pertinencia de las 



LA LEGISL4CION L~IVERSITARIA SOPORTE BASIC0 DE LA Ac~DEhllZAcIolr' 

actividades desarrolladas, en relacion con el nombrarniento del acadernico, 

su figura acaddrnica y su categoria y su nivel." 

Mas adelante se indica que 10s criterios de evaluacibn debedn ser aplicables tanto 

a quienes se dedican fundamentalmente a la docencia, corno a quienes se han 

orientado, primordialrnente, a la investigacibn, aunque tambien apunta que para 

todos los niveles de PRIDE se espera una parlicipacion rnin~rna en los siguientes 

teninos: de colaboracion en el caso de asociados, de responsable de proyecto en 

el caso de titulares "A", y de coordinacibn de gnrpos de trabaio en el caso de 

Titulares "8" y "C". 

En virtud de considerar a la evaluacibn principalrnente cualitaiiva 10s criterios se 

basan en una descripcion de 10s elernentos que deben ser contemplados en cada 

rubro y de acuerdo a su actividad principal, docencia o investigacion. 

Formad6n acadernica, escolaridad y reconodrniento acadernico 

La formacibn acadernica y la escolaridad seran fundarnentales en la evaluacion de 

profesores e investigadores asociados. 

Se estirnulari la consecuci6n de posgrados, en particular de doctorado, 

congruentes con el prograrna de desarrollo de la entidad acadernica de adscripcibn 

del profesor o investigador. 

Se evaluarB la trascendencia de la trayectoria acadernica de los profesores e 

investigadores titulares rnediante el reconocirniento de su obra en el rnedio 

especializado y entre sus pares. Asi, se tornaran en cuenta reconocirnientos tales 

corno premios y distinciones de alto valor, invitaciones a dictar conferencias 

rnagistrales o a parlicipar en mesas especiales en congresos y simposiums. 
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invitaciones a participar en comites editoriales de publicaciones de reconocimiento 

nacional e intemacionaf, comites de evaluacion y de arbitraje, entre otras. 

Docencia 

Se reconocera la labor destacada en la docencia y la fonacion de recursos 

humanos a traves de la imparticion de cursos y por medio de asesorias, tutorias y 

direccion de tesis, asi como la parlicipacion en actividades y pmyectos que 

redunden en el mejoramiento de la ensefianza. Se pmmoveri la evaluacion de la 

actividad docente, y se tomarin en cuenta, en su caso, la opinion de alumnos. Se 

estimulara a 10s profesores e investigadores que indistintamente ejerzan la 

docencia en 10s niveles de licenciatura y posgrado y a quienes colaboren en el 

fortalecimiento de las tareas de docencia y de divulgacion en el bachillerato de la 

UNAM. 

Se reconoced la dedicacion a la fonacion directa de recursos humanos, mediante 

la direccion de tesis, tutorias, o pmyactos de investigacion en donde participen 

estudiantes de licenciatura, de posgrado y posdoctorales, asi como profesores o 

investigadores asociados. 

Se reconocera la productividad enfocada a la docencia, relacionada con la 

elaboration de materiales didacticos, libros de texto o de apoyo a la enseiianza, 

antologias comentadas, programas innovadores de hmputo, entre otros, cuando la 

calidad y pertinencia de 10s mismos, hayan sido sometidas a una evaluacion 

preferentemente colegiada. 

Debera reconocerse la productividad en la investigacibn tanto de profesores como 

de investigadores, mediante la evaluacion del desarmllo y de 10s resultados de 10s 
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proyectos de investigacion especificos, previamente apmbados por la autoridad 

academica correspondiente. 

Se reconoce~ la labor de investigacion cientifica, social, humanistica, artistica ode 

desarrollo tecnologico, cuando sus resultados hayan sido publicados en medios de 

reconocido prestigio o cuando hayan sido plasmados en obras artisticas o 

tecnologicas, o de infraestructura para la investigacion o la docencia. 

Desarrollo de infraestructura academica 

Se valorari la palticipacion de los academicos en el desarmllo de infraestructura 

academica, entendida corno el disefio, desarrollo, puesta en marcha y operacibn de 

bibiiotecas, laboratories, talleres, plantas, clinicas, granjas, museos y similares, 

dentro de 10s planes institucionales de la UNAM, o en otras instituciones, esto por 

comision academica de la UNAM, y en el marco de convenios o programas de 

colaboracion. 

Difusion y extension y colaboracion en programas institucionales 

Se reconoceran las labores de difusion y extension de alta calidad, asi corno la 

participaci~n valiosa en programas institucionales, siempre y cuando se hayan 

realizado de manera adicional a las fundamentales de docencia y de investigacion. 

Sin embargo, cuando la dependencia, o alguna de sus areas se dedique a dichas 

labores o cuando en casos excepcionales y en plena justificacion. el Consejo 

Tecnico haya autorizado de manera expresa que !as labores de difusion y 

extension Sean las tareas fundamentales de algljn academico, la calidad y 

trascendencia del trabajo desarrollado constituiran los elementos principales para 

evaluar la productividad academica. 



Sed vatorado y reconocido el desempeiio destacado de los academicos en Los 

organos wlegiados de la instiiucion, o en cargos de coordination o direccion 

academica dentro de la UNAM. 

Requisitos minimos generales para profesores e investigadores 

En este apartado se presentan 10s requisitos minirnos generaies que deberin ser 

satisfechos para acceder a los niveles "A" y "C" del PRIDE. Estos requisitos se 

refieren a la trayectoria acadernica ylo profesional, al desernpeiio y la obra reciente 

del academico, necesarios para realizar una evaluacion integral de su labor 

acadernica. Toda labor acadernica realizada adicionalmente a 10s requisitos 

minirnos, tanto en el caso de los asociados como de los titulares, d e b e ~  ser 

debidamente evaluada y reconocida, de confonnidad con los criterios especificos 

que establezcan 10s Consejos Tecniws. 

Los academicos cuya trayectoria, obra y desempeno se encuentren entre 10s 

requisitm minimos establecidos para los niveles 'A" y "C del PRIDE, seran 

asignados ai nivel "B". 

Para ser propuestos al nivel 'D", los academicos deberan haber tenido un 

desempeno que en tenninos de productividad, calidad y trascendencia sea 

excepcionai. En estos casos las comisiones evaluadoras deberan presentar por 

escrito al Consejo Tecnico una recomendacion fundamentada, para ser turnada, en 

su caso, a la cornision especial del Consejo Academic0 del area correspondiente. 

Los Consejos Tecnicos podran estabiecer criterios y requisitos especificos, segirn 

las caracteristicas de cada disciplina, para perrnitir la adecuada aplicacion de lo?. 

lineamientos y requisitos generaies que a continuacion se incluyen: 

A) Formation y trayectoria acadCmica ylo profesional 
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i) Nivel A del PRIDE 

Para profesores e investigadores asociados "A" y "B", poseer un posgrado; para el 

resto de las categorias y niveles, el grad0 de doctor. En todos 10s casos deberan 

contar con una obra y trayectoria academica yJo profesional de buena calidad, de 

acuerdo con su categoria y nivel. 

ii) Nivel C del PRIDE 

Para profesores e investigadores asociados "A" y '6". poseer un posgrado y no 

tener mas de cinco afios en la misma categoria y nivel. Para el resto de las 

categorias y niveles, tener el grado de doctor. En todos 10s casos debekn wntar 

con una obra y una lrayectoria academica ylo profesional sobresalientes, de 

acuerdo con su categoria y nivel. 

Para ambos niveles, cuando por las caracteristicas especiales de una disciplina se 

justifique que de rnanera general se exirna a 10s acadernicos del grado de maestro 

o doctor, el Consejo Tecnico correspondiente, con la opinion favorable del Consejo 

Academic0 de Area que corresponda, especificara, en relacion con dicha disciplina, 

10s requisitos que debedn curnplirse en lugar del grado wrrespondiente. 

Para arnbos niveles, 10s Consejos Tbcniw, a propuesta debidamente fundada de la 

Cornision Evaluadora correspondiente, podran exirnir del requisito del grado a 10s 

academicos que cuenten con una obra y una trayectoria acadernica ylo profesional, 

que por su calidad y trascendencia sea ampliamente reconocida en su campo, o a 

quienes, sin demerit0 de sus responsabilidades academicas, esten inscritos en un 

prograrna de estudios de posgrado y hayan demostrado un avance satisfactorio. 
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B)  Labores docentes y de formacicin de recursos humanos 

i)Nivel A del PRIDE 

Para profesores: en el periodo que se evaltia, haber impariido satisfactoriamente 

10s WEDS que, en el marco de la legislacion universitaria, le hayan asignado su 

Consejo Tecnico, de acuerdo con su categoria y nivel, y haber participado en 

direccion de tesis, asesorias y tutorias en la UNAM, o en otras instituciones, 

cuando sean realizadas en el marco de convenios de colaboracion instiiucional. 

Para investigadores: en el periodo que se evalua, haber participado de manera 

Satisfactoria en labores docentes, tales como la imparticion de cursos, asesorias, 

tutorias, direccion de tesis, en la UNAM, o en otras instituciones, cuando sean 

realizadas en el marco de convenios de colaboracion institucional, conforme a 10s 

programas anuaies de trabajo aprobados por el Consejo Tecnico de la 

dependencia de adscripcion. 

ii) Nivel C del PRIDE 

Para profesores: en el periodo que se evalua, haber impartido de manera 

sobresaliente 10s curso que, en el marco de la legislacion univenitaria, le haya 

asignado su Consejo Tecniw, de acuerdo con su categoria y nivel, y haber 

pariicipado de manera sobresaliente en direccion de tesis, asesorias y tutorias, en 

la UNAM, o en otras instituciones, cuando Sean realizadas en el m a w  de 

convenios de colaboracion institucional. En 10s casos de 10s titulares "B" y "C". 

ademas, haber participado de manera sobresaliente en programas de fomaci6n de 

Drofesores. 

Para investigadores: en el periodo que se evalira, haber pariicipado de manera 

sobresaliente en labores docentes: ~mparticibn de cursos, asesorias, tutorias, 

direccion de tesis, en la UNAM, o en otras instituciones, cuando Sean realizadas en 
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el marco de convenios de colaboracion institucional, conforme a 10s programas 

anuales de trabajo aprobados por el Consejo Tecnico de la dependencia de 

adscripcion. En 10s casos de b s  titulares "W y "C", ademas, haber participado de 

manera en la forrnacion de investigadores. 

C) Productividad acad6mica 

i) Nivel A del PRIDE 

Para profesores: en el periodo que se evaltia, haber mantenido una satisfactoria 

productividad cientifica, hurnanistica, artistica o tecnologica, en el contexto de 10s 

proyectos academicos de su pmgrama anual de trabajo, previamente apmbado por 

su Consejo Tecniw, reflejada en publicaciones, material didactico, obras artisticas, 

productos tecnologicos o de infraestructura academica. 

Para investigadores: en el periodo que se evalua, haber mantenido una 

satisfactoria productividad cientifica, humanistica, artistica o tecnoldgica, en el 

contexto de proyectos y lineas de investigacion previamente aprobados por el 

organo colegiado de la entidad academica de adscripcion del investigador, que sea 

original y de buena calidad, y que este reflejada en publicaciones, obras artisticas o 

productos tecnologicos. 

ii) Nivel C del PRIDE 

Para profesores: en el period0 que se evalba, haber mantenido una sobresaliente 

productividad cientifica, humanistica, artistica o tecnologica, en el contexto de los 

proyectos academicos de su programa anual de trabajo, previamente aprobado por 

su Consejo Tecniw, y cuyos resultados sean comprobables mediante una obra 

original y de alta calidad, reflejada en publicaciones, material didActico, obras 

artisticas, productos tecnol6giws o de infraestructura academica. 
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Para investigadores: en el periodo que se evalria, haber mantenido una a b  

productividad cientifica, humanistica, artistica o tecnologica de alta calidad y alto 

grado de originalidad, en el context0 de proyectos y lineas de investigacion 

previamente aprobados por el organ0 colegiado de la entidad academica de 

adscripcion del investigador, y reflejada en publicaciones, obras artisticas o de 

desarrollo tecnologico. 

i) Niwel A del PRIDE 

En el caso de los pmfesores e investigadores titulares, haber real i ido de manera 

satisfactoria labores de diision sobre 10s temas de su disciplina, mediante 

conferencias, libros o articulos de difusion, exposiciones, entre otras. 

ii) Nivel C del PRIDE 

En el caso de 10s pmfesores e investigadores titulares, haber realizado de rnanera 

sobresaliente una labor de difusi6n sobre 10s temas de su disciplina, rnediante 

conferencias, libros, o articulos de difusion, exposiciones, entre otras. 

E )  Colaboracion en programas institucionales 

Nivel C del PRIDE 

Para el caso de pmfesores e investigadores titulares, haber participado en forma 

destacada en actividades de cwrdinacion academica institutional o en cuerpos 

acadhmicos colegiados, comisiones de evaluacidn y comites editoriales, cuando les 

haya sido requerido, o haber participado de manera sobresaliente en programas 

institucionales de servicio o de desamllo de infraestructura academica. 
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En 1994 el total de academicos en la UNAM em de 29 207, de 10s cuales 18 646 

son de asignatura, 4 011 son profesores de carrera. 1 700 investigadores y 2 597 

tecnicos academic~s.~ 

Tal y como se describe en la convocatoria de 1994, al PRIDE ingresaron la 

totalidad de 10s beneficiados con el programa anterior, por lo que 10s lineamientos y 

requisitos minimos se aplican para 10s academicos que soliciten ingresar a1 

programa por primera vez o bien que haya transcurrido el period0 para ser 

evaluado nuevamente, si result6 rechazado en anteriores evaluaciones. 

Los estimulos serin otorgados hasta 1996, aiio en que todos 10s participantes en el 

pmgrama deberan de someterse a una nueva evaluacibn. El 29 de abril de 1996 se 

emite la convocatoria al PRIDE, la cual contiene algunas modiicaciones y viene 

acompaiiada de 10s lineamientos y requisitos minimos para profesores, 

investigadores y t h i c o s  academicos, y las bases para la evaluacmn del personal 

docente dei ba~hillerato~~. 

Programa de Primas al Desempeiio del Personal Academico de Tiempo 
Completo (PRIDE). Convocatoria 19% 

Los requisitos son similares a la convocatoria anterior, esto es, contar con un aiio 

de antigiiedad; presentar solicitud de ingreso al Consejo Tecnico de su 

dependencia de adscripcion, acompaiiada de 10s siguientes documentos: 

curriculum actualizado, copia de los informes de labores presentados en 10s itltimos 

tres aiios al Consejo Tecnico, lntemo o Asesor de su dependencia, y copia de 10s 

documentos probatorios, asi como el resumen de las actividades mas relevantes 

realizadas durante el oeriodo a evaluar. 

r l  Eardnslisw dcl Pcrsanal AcadCrnice de la UNAM. DGAPA. I994 
u Gaecwi LWAZI. 29 de ab"1 1996. Suplcmento Lrpeci~l. 
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En el caso de tecnicos academicos, un informe del responsable del grupo de area 

de adscripcion, donde se describan las funciones que ei tecnico tiene a su cargo, 

se evalite su desempefio y se analice su contribution a la productividad academica 

de su grupo o area 

La caracteristica basica es que deben sujetarse a una evaluacion de su actividad 

academica durante 10s tres ultimos afios de labores, por el Consejo Tecnico de su 

dependencia. En el caso de academicos con menos de tres airos de antigijedad, se 

evaluar6 unicamente el periodo transcumdo desde la fecha de ingreso a la plaza. 

Los nuevos rasgos de la convocatoria son: 

A mas tardar 90 dias antes del vencimiento de su periodo el academic0 solicltari 

una nueva evaluacion. 

Los Consejos TCnicos o lntemos contaran con 90 dias para efectuar la 

evaluaci6n. En la evaluacion el academic0 podra: 

- Ser ratificado en el mismo nivel y recibir la prima correspondiente. 

- Ser as~gnado a un nivel superior o a ninguno, por lo que recibira su prima 

como cantidad fija y no como porcentaje equivalente al salario tabular. 

- Acceder a un nivel superior y recibir la prima correspondiente. 

Se abre un apartado en la convocatoria en el que se explican las caracteristicas del 

proceso de evaluacion, estableciendose 10s siguientes criterios generales: 

a) Debera ser cualitativa y global, fundada en criterios de calidad academica. 
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b) Tomar2 en cuenta el desempeho global del candidato, la trayectoria (curriculum) 

y 10s resultados alcanzados en el period0 en el que se evalua (informes y 

documentos). 

C) Juzgari el desempeho academic0 a partir de los requisitos y exigencias de las 

funciones sustantivas de la UNAM, y de Ios requisitos minimos establecidos en 

el EPA para cada nombramiento, categoria y nivel, y el plan aprobado por el 

Consejo Tecnico de la entidad academica. 

En wanto al procedirniento de evaluacibn, este se basar6 en el analisis de las 

actividades, 10s logros y las habilidades de 10s academicos en los rubros 

establecidos por 10s Lineamientos y requisitos generales de evaluacion para 

profesores e investigadores y en 10s Lineamientos y requisitos generales de 

evaluacion para tecnicos academicos respectivamente, elaborados por los 

Consejos Academicos de ~ r e a .  

Los profesores del bachillerato seran evaluados confone a las Bases generales 

para evaluar la labor academia del personal docente del bachilerato de la UNAM, 

diseiradas por el Consejo Academico del Bachillerato. 

Dentm de las normas de procedimiento se puntualiza que las actividades 

realizadas fuera de la UNAM solo seran consideradas cuando formen parte de 

convenios institucionales o hayan sido aprobadas por el Consejo Tecnico de la 

entidad academica. La evaluacion de 10s candidates a los diferentes niveles 

mantiene la normatividad de la mnvocatoria anterior, a saber: Niveles A, B y C 

estan a cargo de una comisibn de evaluacibn por cada unidad academica. El nivel 

"D ,  asi como la evaluacion de 10s consejeros tbcnicos y directores, estara a cargo 

de las Comisiones especiales de cada Conseio Academico. 

Una de las innovaciones en este punto es la obligation de las cornisiones 

evaluadoras de tornar las decisiones con la presencia de al menos cuatro de sus 
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cinco integrantes y de a1 menos cinco de 10s siete miembms, en el caso de las 

comisiones especiales. La integracibn de las wmisiones se mantiene en 10s 

terminos de la primera convocatoria. 

Programa de Estimulos a la Productividad y al Rendimiento del Personal 
Academic0 de Asignatura 

El 26 de agosto de 1993 se publicb en la Gaceta UNAM la convocatolia a1 

Programa de Estimulos a la Pmductividad y al Rendimiento del Personal 

Acadernico de Asignatura (PEPRASIG), con 10s objetivos de estimular la labor de 

10s profesores de asignatura que hayan realizado sus actividades de manera 

sobresaliente y elevar el nivel de productividad y calidad del desernpeno 

acaderniw. 

Este programa se dirige principalmente a1 personal academic0 de asignatura sin 

nombramiento de investigador o pmfesor de carrera y tecnicos academicos con 

actividad docente frente a g ~ p o  y consiste en estimuios econ6micos, por cada tres 

horas de clase, maxim0 30 horas a la semana en bachillerato y 18 horas en 

licenciatura y posgrado. 

El estirnulo se otorga por un periodo lectivo y 10s pagos son mensuales, entre 10s 

requisitos se destaca: tener un aiio de antiguedad docente; presentar solicitud de 

ingreso a1 Consejo Tecnico de la(s) dependencia(s) donde imparte clase, en las 

fechas establecidas en la convocatoria correspondiente: estar tituiado o pr6ximo a 

titularse, en este caso debe presentar compromiso por escrito; tener 90% de 

asistencias registradas, haber cubieno el programa del curs0 y entregar 

oponunamente las actas de examen, en el ultimo periodo lectivo. 
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Para 10s tecnicos academicos, 10s requisites son: impartir por lo menos tres horas 

de clase fuera de su jomada contractual, contar con la autorizacion dei Consejo 

Tkcnico de su dependencia de adscripcicjn; y haber cumplido con las demas 

obligaciones que, con base en la Legislacion Universitaria, haya establecido el 

respectivo Consejo Tecnico 

En esta primera convocatoria se definieron las cantidades del estimulo de acuerdo 

a la siguiente tabla: 

Horns sernanales frente a grupo 

3-5 

6-8 

9-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

24-26 

27-29 

30 o m9s 

' Maximo para el nivel tecnico, licenciatura y posgrado. - Mbximo Dara el bachillerato. 

Hasta 1995 se aplicaron las mismas condiciones del PEPRASIG, hasta la 

publicaci6n de un viso en la Gaceta UNAM" respecto a la modlficacibn de 10s 

importes del Programa, en la que se considera, ademas de las horas frente a 

grupo, el grado academic0 dei personal, quedando de la siguiente manera: 
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Rango 
HISIM 
3-5 

8 8  

911 
12-14 

15-17 

18-20 
21-23 

24-26 

27-29 

30 o mas 

Nivel A' Nivel B" Nivel P' 

P10165~1 oe asignatura mn Lsencnatura - Plofescr ae as ;naurro con Maesula - Profesor de as gnanra con Dodoraoo 

La DGAPA sefiala en su infomle que en la edicion del afio 1995,9 428 acadernicos 

de asignatura disfrutan de estirnulos que van de $150 a $1 790 rnensuales, cifra 

que representaba mas del 50% del total de academicos de asignatura. 

Prograrna de Fomento a la Docencia para Profesores e lnvestigadores de 
Carrera 

Con el objetivo de fortalecer la docencia y pmpiciar la interaction acadernica enire 

los subsistemas educativos de la UNAM, en 1993 se inici6 el Programa de 

Fomento a la Docencia para Profesores e lnvestigadores de Carrera (FOMDOC),~~. 

dirigido a profesores e investigadores de carrera con actividades docentes corn0 

tutorias, direccion de tesis o irnpafiicion de clase. 

Sus principales caracteristicas son las de otorgar un estirnulo queen aquellos aRos 

era de NSlOO a NS400 de acuerdo a su categoria, actividad docente y lugar de esta 

actividad. Su vigencia es de un afio, renovable a partir de la evaluaci6n del Consejo 

Tecnico correspondiente. En ningljn caso los profesores o investigadores podran 



recibir mas de uno de estos estimuios y en el caso de 10s profesores e 

investigadores de medio tiempo recibiran el 50% de dicho estimulo. 

El academico que desee entrar al FOMDOC debe presentar solicitud de ingreso en 

el area donde imparte la docencia, con el aval del Consejo Tecnico de su 

dependencia de adscripcion, en las fechas que seiiale la mnvocatoria respectlva, 

para lo coal deberi tener un aiio de antigiredad y cumplir con 10s limites minimos 

establecido~ en el Articulo 61 del Estatuto del Personal ~cademico'~ 

Si el academico imparte clase, deberi tener un 90% de asistencia en el ultimo 

period0 lect'vo; haber cubierto en su totalidad el programa del curso; haber 

entregado oportunamente las actas de examen, y haber cumplido con las demas 

obllgaciones que en relacion a su labor docente haya establecido el Consejo 

Tecnico de la dependencia donde realiza dicha actividad 

La distribucion de 10s montos se define con base en 10s siguientes criterios: 

5700.00 Profesores e investigadores con actividad docente 

$200.00 Profesores e investiaadores oue imDartan clase frente a aruDo en 
asignaturas contempl$as en lo; planes y programas de estudio aprobados 
por el Consejo Univenitario. 

$400.00 Profesores de facultades y escuelas', e investigadores de institutos y 
centros que imparlan clases en el bachillerato en asignaturas contempladas 
en 10s planes y programas de estudio aprobados por el Consejo 
Universibrio. 

5400.00 Profesores titulares de facultades y escuelas', e investigadores titulares de 
institutos y centros que impartan clases en ios cuatro primeros semestres de 
licenciatura 

'El subsistema de escuelas y facullades no lncluye a1 personal academic0 adscrito a la Escuela Naoonal 
Preparalona y a1 Colegio de Ciencias y Humanidades 

\. 
En cl Aniculo 61 dci EPA se sclialan las ob l~g~ i~oncs  dc lot. mvcsi1g3dorcr de rcvllwr laborer doccntcr. 

admmjr de sus lbborrr de mvcrdgrr.l(-n y al pcrronal doecac la dc rc2llwr labom de in\.csx>gacibn. fijjndore 
10s Ii#niler dr rinnpo en qoc im divrrcor c a m  dchcn dediear a rueas de dn.cncia y de mloria. con hose cn 
cros l imi ln cl Conrejo TCcnico dirmbuyc lor lkcmpos dc m planw ncadhica. 
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La DGAPA reporta en la edici6n 95-96 del FOMDOC que existen 4 151 academicos 

que reciben el estimulo de 100 a 400 pesos mensuales. Este estimulo se puede 

recibir ademas del PRIDE. 

Programa de Apayo al Personal Academic0 Emerita 

El Rector de la UNAM, en mayo de 1990, con objeto de rewnocer la obra y el 

pensamiento de tan destacados miembros de la comunidad, elabor6 el acuerdo por 

el que se estabiecen estimulos y rewmcimiento a1 personal academico em&rito, 

que, entre otros, contempla el otorgamiento de estimulos econbmicos. 

Esta misma clase de estimulos son otorgados al personal academico emerito, p e n  

derivados de 10s diversos Programas de Primas o Estimulos al Desempeiio, 

Productividad, Rendimiento y Fomento a la Docencia, a que la Universidad ha 

convocado con la finalidad de reconocer la labor de aquellos academicos de tiempo 

completo que hayan realizado sus actividades de manera sobresaliente. El acuerdo 

establece: 

PRIMERO. La Universidad se compmmete a difundir la obra y pensamiento del 

academico emerito a traves de la realization de actos academicos tales 

como mesas redondas, conferencias magisteriales y seminaries, asi como 

abrir un espacio para estos fines en Radio UNAM, Television UNAM y 

Gaceta UNAM. 

SEGUNDO. La Universidad otorgara al Personal Academic0 designado emerito 

10s siguientes estimulos de caracter economico: 

1) A partir de septiembre de 1993 se incorporan al PRIDE 10s profesores e 

investigadores emeritos, activos de tiempo completo, en el nivel V, el mas 

alto, equivalente a 95% de su salario, mas su repercusibn en su antigiiedad. 

integrado a su sueldo y pagado quincenalmente. 
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2) A 10s profesores e investigadores emeritos de medio tiempo y horas 

asignatura se les otorgarfi un bono anual pagado semestralmente (mayo- 

noviembre) equivalente a cinw salarios del titular " C  Tiempo Completo. 

3) A 10s pmfesores e investigadores emeritos jubilados se les darA una 

gratificacion mensual vitalicia igual a1 salario del nombramiento que tenia en 

el rnomento de retirarse, la cual se achralizara de acuerdo al tabulador 

salarial. Esta gratificacion no podra ser menor a1 equivalente de 20 horas/s/m 

del profesor de asignatura de la categoria superior." 

El 8 de septiembre de 1994 Gaceta UNAM public0 la siguiente adickn al acuerdo: 

El emerito que tenga asignada una percepcion adicional por su participacion 

en alguno(s) de 10s programas instiiucionales de Primas o Estimulos a1 

Desempefio, Productividad, Rendimiento y Fomento a la Docencia, y que 

cause baja por incapacidad permanente total, tendra el derecho de recibir 

mensualmente una gratificacion equivalente a1 imporle que percibia en la 

fecha de su retiro por dichos wnceptos, en sustituci6n de la gratificacion que 

se indica en el nlimero 2 de este Acuerdo, siempre y cuando le resulte mas 

benefico. 

Esta percepcion se actualizara conforme a 10s aumentos que se acuerden 

para las primas y estimulos que tenia asignados el interesado y sera 

independiente de la pension que le otorgue el ISSSTE. 

Hasta 1995-1996 se contaba con 114 emeritos vigentes en el Programa, y durante 

el segundo period0 del rectorado fueron designados 74 pmfesores emeritos. 
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Programa de Estirnulos de lniciacion a la lnvestigacion (PEII) 

Este programa surge con el objetivo de apoyar al personal academico que se inicia 

en la investigacibn, asi como propiciar su ingreso al Sistema Nacional de 

lnvestigadores y su permanencia en la UNAM. 

La primera cnnvocatoria al PE1i8' aparecib en la Gaceta UNAM el 8 de mayo de 

1989, dirigida a profesores e investigadores de carrera de tiempo cnmpleto y ha 

mantenido sus caracteristicas hasta la actualidad, entre las cuales destacan otorgar 

una beca economics mensual, por una sola ocasion, con duracion de 18 meses, 

lapso en que se debera presentar la solicitud de ingreso al Sistema Nacional de 

Investigadores. 

Los montos de la beca s e r h  de dos salarios minimos mensuales vigentes en el 

Distrito Federal y area metropolitana para 10s adscritos en esta circunscripcibn, y de 

tres salarios minimos mensuales vigentes en el Distrito Federal para 10s adscritos 

fuera del area metropolitana. La solicitud se puede presentar cualquier dia del aRo 

Los requisitos son: tener nombramiento de profesor o investigador de camera de 

tiempo completo: tener grado de doctor o de maestro inscrito en un programa 

doctoral: contar con menos de tres aRos con el grado de doctor o maestro, y/o 

tener una antiguedad menor de tres airos como personal academico de carrera en 

la UNAM; y no estar en cualquiera de las siguientes situaciones: recibir beca para 

estudios de posgrado; pertenecer o haber pertenecido al Sistema Nacional de 

investigadores o a otros programas similares: desempenar cargo academico- 

administrativo, y gozar de licencia sin goce de sueldo .o estar comisionado. 

La solicitud de ingreso al programa debera ir avalada por el director de su 

dependencia. En caso de estar comisionado, la solicitud debera ser avalada por el 

titular de la dependencia donde actualmente presta sus servicios. Ademas, la 



solicitud estari awmpaiiada de su constancia de antigiiedad, wpia de certificado 

de estudios y de una breve description de 10s proyectos de investigacion 

contemplados en su programa anual de trabajo. El profesor o investigador que sea 

aceptado al PEll esta obligado a presentar, al terrnino de la beca, un informe de 

actividades a DGAPA. 

Programa de Apoyo a la inmrporacion del Personal Acadernico de Tiernpo 
Cornpleto (PAIPA) 

Coma parte del proceso de mantener y mejorar la planta docente, en junio de 1994 

se pone en rnarcha el Programa de Apoyo a la lncorporacion del Personal 

Academic0 de Tiempo Cornpleto (PAIPA), con la finalidad de propiciar la 

contratacion de personal academiw que se haya distinguido en la actividad 

academics o en la prictica profesional. Los Consejos Tecnicos y 10s Consejos 

Academicos podran autorizar el otorgamiento de una prima especial con caracter 

transitorio, al personal acaderniw de reciente wntratacion que cumpla con las 

siguientes caracteristicas: 

- Haber ingresado a una plaza de tiempo completo de la UNAM en 10s 

doce meses anteriores a su postulacibn. 

- El otorgamiento de la prima especial depended de 10s antecedentes 

curriculares del academico en su campo de especialidad, as; coma de la 

evaluacion del programa de trabajo a desarrollar. 

- De rnanera excepcional, cuando se trate de academicos con una arnplia 

experiencia en su especialidad y con obra publicada o realizada de 

reconocida calidad, el requisito del grado podra ser dispensado por el 

Consejo Acadernico correspondiente, a propuesta del respective Consejo 

Tecnico. 
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- Al personal academic0 que haya realizado una eminente labor docente o 

de investigacibn en otra institucibn academica del pais distinta a la 

UNAM, se le pod~3 reconocer el tiempo durante el cual haya prestado 

sus sewicios academicos, cuando este sea mayor a cinw aiios 

- Al personal academic0 de nuevo ingreso que se inwrpore a la UNAM, 

despues de haber concluido sus estudios de posgrado mediante una 

beca otorgada a traves del Program de Formaci6n y Superacibn del . 
Personal Academic0 de Carrera de la UNAM o del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnologia, le sera reconocido el tempo durante el cual 

mantuvo el caricter de becario 

El estimulo wnsta de una prima especial transitoria determinada wrno un 

porcentaje del salario tabular, de acuerdo a cuatro niveks A, 8, C y D 

Para el otorgamianto de la prima a profesores e investigadores, se mantienen lo?. 

criterios del PRIDE, y se plantean 10s requerimientos minimos para lngresarlos a 

cualquiera de 10s cuatro niveles: 

Nivel A: 

- Grado de maestria. 

- Haber tenido un desempeiio destacado en su pmgama de estudios. 

Nivel B 

- Grado de doctor. 

- Haber tenido un desempeiio destacado en su programa de estudios. 

- Contar con una publicacibn reciente en su disciplina en medios de 

reconocido prestigio. 

Nivel C: 

- Grado de doctor. 

- Amplia experiencia academica o profesional en su disciplina. 



LA LEGISLACION LXIVERSITARM SOPORTE BASIC0 DE LA ACADEhUZACION 

- Contar con publicaciones recientes en su disciplina, en medios de 

reconocido prestigio, ylo haber realizado obra significativa en su campo 

profesional. 

- Haber sido contratado para ocupar una plaza de profesor o investigador 

titular. 

Para el caso de tecnicos academicos: 

Nivel A: 

- Titulo de licenciatura. 

- Experiencia minima de un air0 en la materia o area de su especialidad. 

- Haber sido contratado para ocupar una plaza de Tecniw Academico de 

tiempo completo en el nivel de asociado o superior. 

Nivel 5: 

- Titulo de licenciatura. 

- Experiencia minima de tres aiios en la matena o area de su especialidad. 

- Haber sido contratado para ocupar una plaza de asociado o superior. 

Nivel C: 

- Grado de maestria 

- Experiencia minima de cinco aiios en la materia o area de su 

especialidad. 

- Haber sido contratado para ocupar una plaza de Tecnico Academico 

titular. 

Para acceder al nivel "D" se requiere ser propuesto por el respectivo Consejo 

Tecnico y contar con la evaluation del Consejo Academico correspondiente. Asi 

como cumplir con 10s siguientes requisitos: 

- Grado de doctor 
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- A1 rnenos diez aiios de sxperiencia acadernica o profesional. 

- Obra realizada y publicada, cuyo valor sea arnpliamente reconocido en 

su carnpo de especialidad. 

- Haber sido contratado en el nivel de tiular B o C. 

- Ser postulado en 10s doce primeros meses de haber lngresado como 

personal de tiernpo complete. 

Los porcentajes del salario tabular correspondientes a cada uno de los niveles son: 

Hasta el 31 de agosto de A partir del lode septiembre 
1994 de 1994 

Nivei A 35% 45% 

Nivel B 55% 65% 

Nivel C 75% 85% 

Nivel D 95% 105% 

Por lo clue respecta ai personal academic0 de las Unidades Multidisciplinarias, las 

primas para cada nivel sedn las siguientes: 

A partir del 1' de junio de A partir del 1' de septiembre 
1994 de 1994 

Nivel A 40% 50% 

Nivei B 6O% 70% 

Nivel C 65% 95% 

Nlvel D 105% 115% 
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Este programa, a pesar de tener similitudes con el PRIDE, en la base IX del PAlPA 

se seba\a que "El otorgamiento de una pHma especial no sed considerado como 

antecedente para el  Programa de Primas a1 Desemperio del Personal Academico 

de tiempo Completo, ni genera derecho alguno dentro del mismo, excepto en lo 

que se refiere a/ requisite de elegibilidad para acceder a1 nivel Da9 

Pmgrama de Becas y Apoyos para la Forrnacion y Superacion del Personal 
Academico de Carrera para la UNAM 

El pmgrama de Becas es uno de 10s mas antiguos de la Universidad. Para 

aprovecharlo mas eficientemente y de manera awrde w n  la tarea de la 

academizacmn, en junio de 1994, se dieron a conocer las Reglas de Operacion del 

Programa de Becas y Apoyos para la Forrnacion y Superacion del Personal 

Academim de teniendo como objetivo principal apoyar a las 

dependencias universitarias en los programas de fomlacion de candidatos a ocupar 

una plaza academica y en 10s programas de superacion de su personal academic0 

de carrera, inscritos en su Plan de Desarrollo y de acuerdo a 10s lineamientos 

generales que al respecto emitan 10s Consejos Academicos. 

El Programa va dirigido al Personal academic0 de carrera y otorga becas para 

realizar en el pais y en el extranjero estudios de posgrado, con una duracion 

maxima de dos arios para estudios de especializacion (hasta cuatm aiios para 

especializaciones medicas); dos arios para maestria, y cinco aios para doctorado 

(sin estudios previos de maestria). 

Tambien proporciona apoyos para estancias sabhticas, de investigation y 

posdoctorados en instituciones extranjeras y para estancias sabaticas en 

dependencias de la propia UNAM. Los apoyos para estancias tendran una duracion 

minima de seis meses y maxima de doce. Las becas y 10s apoyos podran incluir 10s 

'''Gacc13 LWAM. S\.Lj!l?~m 2S40.6 dcpnio dc 1994. Suplemmin Erpccml. 
.h, Ihid.. p. 8-15, 
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siguientes conceptos: manutencion. inscripci6n y colegiaturas, seguro m6dico y 

pasajes. 

Para su aplicacion se proponen requisitos tanto para las dependencias academicas 

como para 10s becarios y estancias: 

Para las dependencias: 

- Contar con un programa de fonacion y superacion del personal 

academico de camera aprobado por su Consejo Tecnico. 

Dicho pmgrama deberi identificar las necesidades de la dependencia y establecer 

las prioridades de La misma con relacion en la formacion de candidatos a ser 

incorporados a su planta academica y a la superacion de su personal academico 

de carrera 

Para becarios: 

- Presentar solicitud al Subcomite de Becas respectivo. 

- Pertenecer al personal academic0 de carrera ylo formar parte del 

programa de formacion de personal academic0 de carrera. 

- En caso de no pertenecer al personal atademico de carrera, tener menos 

de 30 afios de edad al momento de ingresar su solicitud y haber tenido 

un promedio minimo de 8.5 en el irltimo ciclo de estudios realizado. 

- Tener titulo de licenciatura. 

- Haber sido admitido a un programa de posgrado reconocido. 

- Ser mexicano o extranjem inmigrado en el pais. 

- No haber causado baja con anterioridad en alguno de 10s programas de 

becas de la UNAM. 

Para estancias: 

- Presentar solicitud a la Direction ylo Consejo Tecnico de su 

de~endencia. 
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- Carta de presentacion del director de la dependencia, especificando el 

impact0 del proyecto en su plan de desarmllo ylo apmbacibn del plan de 

trabajo por el Consejo Tecnico. 

- Constancia oficial de aceptacion o invitacibn de la institucion donde se 

desarrollari el proyecto. 

- Curriculum vitae. 

El Subcomite de Becas de la dependencia deberi presentar a la DGAPA las 

solicitudes de beca, dentro de Ios plazos previstos, y anexando la siguiente 

documentacibn: 

i) Calta de presentacion del director, en donde se especifique de que 

manera responde la propuesta al pmgrama de formacibn y superacion del 

personal academic0 de la dependencia, se manifieste el interes de la misma 

en incorporar o reincorporar al candidato a su planta de personal academic0 

de carrera una vet que haya concluido satisfactoriamente sus estudios, que 

haya cumplido con los requisitos que sefiala el Estatuto del Personal 

Academico, y 10s que adicionalrnente establezca el Consejo Tecnico de la 

dependencia. 

ii) Copia del curriculum actuaiizado. 

iii) Programa de trabajo, en el que se establezca el compmmiso de dedicar 

tiempo cornpleto para las actividades academicas por las que se solicita la 

beca, salvo lo estipulado en el punto V.l (ii) de este ordenamiento. 

iv) Copia del plan de estudios que wrsarri el candidato, donde se seiialen 

los requisitos de ingreso y de graduacibn, asi como la duracion total 

esperada del mismo hasta la obtencion del grado. 

v) Informacion oficial sobre el costo de inscripcan y colegiaturas. 

vi) Constancia oficial de adrnision a1 pmgrama, en la que se especifique la 

fecha de ingreso. 

vii) Constancia, en su caso, de las percepciones o remuneraciones que 

sedn recibidas por el candidato durante la duracion de sus estudios, en 

adicion a la beca solicltada. 
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viii) Carta compromiso del candidato para incorporarse o reincorporarse 

como miembro del personal academico de tiempo completo a la 

dependencia que lo postula, al menos por un periodo igual al que fue becado 

por la UNAM. Para estudios en el extranjero, deberin incluirse ademas: 

ix) Constancia de dominio del idioma extranjero correspondiente, otorgada 

por el CELE, o por alguno de 10s Centros de ldiomas de las Unidades 

Multidisciplinarias, o por la instancia que la lnstitucion donde realizara sus 

estudios de posgrado considere apropiada. 

Los becarios tendrin las siguientes obligaciones: 

i) Cumplir con el programa de trabajo aprobado, en 10s terrninos en 10s que 

le fue otorgada la beca. 

ii) Dedicar tiempo wmpleto a su programa de estudios, pudiendo 

comprometer hasta un maximo de ocho horas semanales para el 

desempeiio de actividades academicas d~stintas a las de sus obligaciones 

como estudiantes, Sean estas remuneradas o no. 

iii) Mantener durante la vigencia de la beca al menos un promedio de 8.5 o 

su equivalente. 

iv) En el caso de becarios nacionales de posgrado, colaborar en actividades 

de apoyo a la docencia en alguno de los programas academicos de la 

UNAM. Las clases que impartan les seran remuneradas por la dependencia 

correspondiente de acuerdo al tabulador vigente. 

v) Enviar anualmente al Subcomite de Becas de su dependencia un inforrne 

de las actividades realizadas, avalado por el asesor, y al concluir cada 

periodo academico, enviar la constancia oficial de las calificaciones 

oblenidas. 

vi) lncluir en toda publicacion o tesis product0 de la beca, un reconocimiento 

explicit0 a la UNAM por el apoyo como becario. 

vii) Asegurarse que la institucion educativa envie a la DGAPA la informacibn 

relativa al pago de facturas por concept0 de inscripcibn, colegiaturas o 

seguros, en caso de que el becario rnismo no lo haga. 
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viii)Cuando el becario hubiera solicitado beca o cualquier otm tip0 de 

rernuneracion o apoyo ewnomiw de otra institucion, y le fuera otorgado, 

comunicarlo por escrito a la DGAPA. 

ix) Entregar al Subcornite de Becas de su dependencia, al wncluir la beca: 

a)Un infone de las actividades realizadas y, en su caso, una wpia de 

sus publicaciones. 

b)Copia del diploma de grado obtenido y dos ejemplares de la tesis 

para la biblioteca de la dependencia acadernica que lo postulo. 

x) Al termino de sus estudios, inwrporarse o reinwrporarse a la 

dependencia de la UNAM que lo postulo wmo becario, al rnenos durante un 

period0 similar al que disfruto de beca. 

Prograrna Fundacion UNAM de Becas y Becas Crbdito para la Actualiracion y 
Superacion del Personal Docente 

Objetivos 
Brindar oportunidades de actualizacion y superacion al personal docente. 

Elevar ios niveles de calidad y propiciar la innovacion de la practica docente 

Caracteristicas 

Dirigido al Personal docente del bachillerato y de la licenciatura con antiguedad 

minima de 3 afios 

Promueve la actualizacion y superacion del personal academico, mediante el apoyo 

para la capacitacion disciplinaria y la formation pedagogica, en dos rnodalidades: 

Beca. Para r e a l i r  cursos formales o estancias acadernicas en el extranjero por un 

aRo corno mAximo, cuando esthn dentro del plan de desarrollo institucional de la 

dependencia y directamente relacionado con el programa docente del academico 

Beca credito. Para realizar cursos formales o estancias academicas en el 

extranjero, un a60 como maximo, cuya realizacion forfalezca el desarrollo personal 



L A  LEGISLACION LTVNERSITARIA SOPORTE BISICO DE LA ACMEMIZACION 

del docente. Deberb ser reintegradas, a traves de descuentos quincenales, al final 

dei curso o estancia. 

Requisites 

- Presentar solicitud de beca en la DGAPA. 

- Tener calidad de profesor de carrera o de asignatura definitiios (10 horas 

minimo). 

- Tener actividad docente frente a grupo, y haberla tenido 

inintermmpidamente en los dos aAos anteriores a su solicitud. 

- Estar titulado. 

- Reanudar e integrarse a sus actividades docentes al terrnino del curso o 

estancia. 

Programa de Adualizacion y Supeacibn del Personal Docente del 
Bachillerato (PAAS) 

En el marco de la politica dei rector de Fortaiecimiento del Bachillerato, se crea el 

Programa de Actualizacion y Superacion del Personal Docente del Bachillerato 

(PAAS), con objeto de elevar 10s niveles de calidad y pmpiciar la innovation y el 

mejoramiento de la enseiianza en el bachillerato, asi como apoyar la capacitacion 

disciplinaria y la forrnacicin pedagogica de 10s profesores del bachillerato 

El programa esta dirigido a profesores de bachillerato con actividad docente frente 

a grupo. Las principales caracteristicas de este programa son la realization de 

diplomados o cursos de entrenamiento pedagogic0 o de actualizacidn disciplinaria 

especializada en la UNAM ylo en el extranjero; comision con goce de sueido por el 

tiernpo que duren los diplomados o cursos que se aprueben; pago de cuotas de 

inscription de 10s diplomados o cursos, y boletos de avion y viaticos, en su caso. 

Asimismo, IDS solicitantes debet%n estar titulados y tener un minimo de tres afios 

de antigiiedad en la dependencia, y tener actividad docente frente a grupo en el 
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momento de la solicitud y en 10s dos aiios inmediatos anteriores a elia, excepto en 

el caso de profesores que esten disfwtando o hayan disfrutado de su periodo 

sabatico en el lapso mencionado, o bien que hayan sido comisionados por el 

Consejo Tecnico para realizar actividades academicas de tiempo complete. 

Tarnbien debeh estar incorporado a los Programas de Primas al Desempeiio del 

Personal Acadernico de Camra o de Estimulos a la Pmductividad y el Rendimiento 

del Personal Academic0 de Asignatura. 

Requisito adicional seh presentar su curriculum vitae y carta de exposicion de 

motivos en la que solicite su ingreso al programa, y elaborar un programa personal 

de desamllo academico en el que especifique los diplomados o cursos en que 

solicita participar, explicando la incidencia directa q w  tenddn en su actividad 

docente. Tambien deber6 incluir 10s mecanismos propuestos para hacer extensivos 

los beneficios academicos al resto de 10s profesores de su disciplina. 

Por otra parte debeh presentar, a la wnsideracion del Consejo Tecnico respectivo, 

su solicitud de comision con goce de sueldo y establecer el wmpromiso de cumpiir 

con las acciones enunciadas en su programa personal de desarrollo academiw. 

FUNDAClON UNAM 

La Fundacion UNAM A.C. se constituye el 8 de julio de 1992. compuesta por 

egresados y personalidades cercanas a la Universidad, con el objetivo de apoyar 

economicamente a la UNAM, asi como su imagen frente a la sociedad, de tal 

manera que la lnstitucion mantenga sus niveles de excelencia y se difundan 

arnDliamente. 

La Fundacion es un ente basicamente financiero, por lo que se nutre de 10s 

recursos que es posible recabar; nace con una aportacion inicial proporcionada por 

el Gobierno Federal de diez mil millones de antiguos pesos, con el compromise 
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adicional, expedido por acuerdo presidencial, de que por cada peso recaudado por 

la Fundacion UNAM, el Gobiemo Federal afiadird otro peso igual al del patrimonio. 

El apoyo de la Fundacion a la UNAM se da por medio de planes y programas 

especiftcos, per0 sin pertenecer a su estructura organica, su funcion sera de enlace 

y coordinacion adicional entre la Maxima Casa de Estudios y 10s sectores pljblico, 

social y privado. Tiene corno principios rectores ser una organization establecida 

en favor de las causas y objetivos de la Universidad Nacional, esta ajena a toda 

actividad politica y religiosa, no diseAa ni ejecuta proyectos academicos y se 

propone woperar en la tarea de dar a conocer 10s logros, actividades y 

contribuciones a la sociedad de la UNAM. 

La Fundacibn UNAM es una Asociacion Civil, con dornicilio en ia Ciudad de Mexico 

y de alcance nacional, cuenta corno organos de gobiemo a la Asamblea de Socios: 

el Consejo Directivo integrado por 22 miembros; el Comite Administrador, 

compuesto por siete integrants, \a Cornision de Vigiiancia, integrada por tres 

asociados, un presidente y dos vocales, y el director ejecutivo. 

El Rector de la UNAM y el Presidente del Patronato Universitario son presidentes 

Honorarios del Consejo Directivo 

En cuanto a su patrimonio, ademas de la contribution inicial de 10 millones de 

nuevos pesos que aporta el Gobiemo Federal, la Fundacion se propuso que las 

aporlaciones adicionales que obtenga, y que por acuerdo presidencial serian 

duplicadas. estas ingresarian a lraves de sus Asociados; Amigos y Simpatizantes, 

Asociaciones de Egresados: Organizaciones empresariales, industriales. 

cornerciales; lnstituciones pljblicas y privadas, nacionales e internacionales; 

herencias, legados, cesiones y otras aportaciones; ingresos derivados de 

actividades tecnologicas, culturales, deporlivas, de investigacion aplicada, de 

promoci6n organizadas por la Fundacion en el marco de sus estatutos. Los 

donativos podran ser: 
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Etiquetados. Aquellos que son otorgados a la Fundacion bajo la 

instruction de ser utilizados para un fin especifico. 

No etiquetados. Son 10s que recibe directamente la Fundacion para 

responder a 10s programas que Sean propuestos por la Rectoria o por 

aigun miembro de la Fundacion y Sean apmbados por su Consejo 

Directive. 

El primer Consejo Directiio se integm por Donato Alarcon Segovia, Benito Bucay 

Fardji, Jose Cam1 Escaiante, Teodoro Cesarman Viiis, Isaac Chertorivski 

Shkoonnan, Rolando Cordera Campos, German Dehesa Violante, Clementina Diaz 

y de Ovando, Rene Drucker Colin, Leon Garcia Soler, Alfredo Harp Helu, Javier 

Jimenez Espriu, Ricardo Legorreta Vilchis, Maria de 10s Angeles Moreno, Beatriz 

Ramirez de De la Fuente, Francisco Rojas Gutierrez, Emesto Rubio Cueto. Enrique 

Rubio Lara. Emilio Guillermo Salas Peym y Carlos Slim Helu; en la Presidencia, 

Oscar Espinosa Villarreal; en la Vicepresidencia Angel Bo rja Navarrete: como 

Presidentes Honorarios Gilberto Borja Navarrete y Jose Samkhan Kermez, y 

Eduardo Dosal de la Vega como Director Ejecutivo. A continuaci~n se describen 

algunos de 10s programas apoyados por la Fundacion UNAM. 

Programa Fundacibn UNAM de lniciacibn Temprana a la lnvestigacibn y a la 
Docencia (PUID) 

Este programa tiene como principales objetivos brindar a 10s alumnos que cursan 

una licenciatura o posgrado la oportunidad de incorporarse a las tareas docentes o 

de investigacion y ofrecer al personal academic0 de camera con nombramiento de 

asociado 'C" o titular de tiempo completo, la posibilidad de apoyar la formaclon de 

nuevos cuadros de investigacion y docencta. Se creo el Programa de lniciacion 

temprana a la lnvestlgacion y a la Docencia, apoyada con recursos de la Fundacion 

UNAM. 



Este programa esta dirigido a alumnos de licenciatura y posgrado; su primera 

convocatoria aparecio en Gaceta UNAM el 16 de mayo de 1994 y tiene las 

siguientes caracteristicas: 

Los programas se desarrollardn bajo la tutela y la orientacion de un profesor 0 de 

un investigador de carrera. Se tenia previsto otorgar becas mensuales para 

alumnos de licenciatura equivalentes a NS9.00 por cada hora wmprometida y de 

N$10.00 para posgrado y un apoyo adicional irnico a tutores de hasta N$1.500 por 

ciclo eswlar. 

En el caso de los estudiantes, para ingresar al programa se requiere: 

- Ser alumno regular m n  promedio minimo de 8.5. 

- Tener el 75% de creditos cubiertos en licenciatura cuando se trate de 

proyectos de docencia; para 10s proyectos de investigacion, un minimo 

de 40% de creditos cubiertos. 

- Dedicar 10 horas promedio semanalmente a1 proyecto de investigacion. 

- Dedicar entre tres y 10 horas semanalmente al proyecto de docencia. 

- No recibir ninguna remuneration adicional por su pati~dipadon en los 

proyectos . 
- Presentar un programa de trabajo con el visto bueno del tutor. 

Para los Tutores 10s requisitos son: 

- Ser investigador o pmfesor de carrera asociados 'C" o titular de tiempo 

complete. 

- Registrar el proyecto en su dependencia. 

- Aceptar el cornpromiso de tutoria. 

Para la operacion del PlTlD las Facultades y Escuelas seran las que definan 10s 

proyectos institucionales de apoyo docente para utilizar este programa, y 

efectuaran el registm de los profescres que participaran como tutores. Los 

proyectos de investigacion debersn ser diseiiados para que puedan realizarse en 
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un semestre y 10s de docencia durante el ciclo escolar. Cada dependencia que 

desee participar en el programa asignara un responsable y sera la Coordinacion de 

Programas Academicos, dependiente de la Secretaria General de la UNAM, la 

encargada de publicar y enviar a las unidades academicas el Catalogo de 

Proyectos de lnvestigacion y el Catalogo de Proyectos de Apoyo Docente para 

wnocimiento de los alumnos. Con base en esa infomacion 10s alumnos de 

cualquier facultad o escuela podrin participar en el programa, previa autorizacion 

de 10s tutores de 10s proyectos. Tanto alumnos como tutores estan obligados a 

presentar un infome de actividades. 

Programa Fundacion UNAM de Becas-reconocimiento a Estudiantes 
Distinguidos de la UNAM para Estancias en el Extranjero 

El 9 de Febrero de 1994 se public6 la convocatoria para el Pmgrama Fundacion 

UNAM de Becas-reconocimiento a Estudiantes Distinguidos de la UNAM para 

Estancias en el Extranjero, como el vehiculo para establecer un reconocimiento al 

alto desempeno academic0 de 10s mejores alurnnos de la UNAM y apoyar el 

fortalecimiento de la formacion integral de 10s estudiantes, asi como para favorecer 

lor procesos de intemacionalizacion de la educacion superior. Dirigido a 

estudiantes de licenciatura y posgrado, esta enfocado a rewnocer el esfuelzo de 

10s alumnos con rnejores antecedentes academicos. 

Su operacion se apoya en 10s convenios, que para este proposito, la pmpia UNAM 

tiene suscritos o que suscriba mas adelante con univenidades y centros de 

educacidn superior de otros paises, por lo que la Universidad sera quien aporte el 

apoyo logistic0 para sustentar su operacion y desarrollo. 

Las Becas podran ser totales o parciales y cubriran el pasaje aereo de ida y vuelta, 

el seguro medico y 10s gastos de hospedaje, alimentacion y transportacion local. 
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Los requisitos son: estar inscrito en el posgrado o tener cubierlo el 40% de creditos 

del programa de licenciatura respectivo: ser alumno regular y tener un promedio de 

8.5 como minim0 en las asignaturas acreditadas: presentar solicitud de ingreso a1 

programa, indicando la actividad a real'iar en su estancia: presentar dos cartas de 

recornendation de profesores de su dependencia de adscripcion, y demostrar 

conocimientos bAsicos del idioma ingles o trances, segun sea el caso. 

Programa Fundacion UNAM, de Apoyo Economico para Alumnos de Alto 
Desempnio Academico 

Con el objetivo de apoyar ewnomicamente a 10s alumnos para continuar sus 

estudios, la Fundacion UNAM public6 la convocatoria al Pmgrama de Apoyo 

Econ6mico para alumnos de Alto De~em~efio,~'dirigido a estudiantes de 

licenciatura de alto desempeno academic0 aue por su situation economica 

requieran del apoyo correspondiente 

El Programa otorga un apoyo economico reintegrable, equivalente a 10 salarios 

minimos vigentes en el D. F.. por a60 lectivo y renovable cada aiio 

Las bases se este programa plantean que el solicitante debe ser alumno regular de 

licenciatura, con promedio minim0 de 8.5 y estar cursando, al menos, el segundo 

aiio o el tercer semestre del plan de estudios en que este inscrito. 

La administracion del Programa se le asigno a la Direction General de Apoyo y 

Sewicios a la Comunidad, instancia que ha sido responsable desde su inicio del 

Programa de Becas Alimentarias, a traves de la Subdireccion de Prestaciones 

Economicas y Sociales. 
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Programs de Becas p a n  Tesis de Licenciatura en Proyectos de investigacion 

Los objetivos son 10s de apoyar a los alurnnos de licenciatura para la realizacion de 

su tesis: fomentar la vocacion de 10s alumnos para la investigacion y ofrecer a los 

profesores e investigadores de carrera asociados 'C" y titulares una posibilidad 

institutional para que, en calidad de tutores, apoyen a 10s alurnnos para la 

conclusion de su tesis de licenciatura. 

Se inicia en 1994 uno mas de los Programas de Apoyo Academico.* Entre sus 

rasgas &c@a!es destaca et apoyo a los estudiantes de kendatum con m a  beca 

equivalente, en aquel entonces, a 1.25 salarios minirnos vigentes para el Distrito 

Federal por seis meses, renovables una sola vez y el plazo de realizacion del 

proyecto es de un aRo. 

Los tutores recibian un apoyo adicional unico de hasta $3.000 por ciclo escolar, 

para cubrir gastos complernentarios del proyecto. Los requisitos para los tutores 

son: 

- Ser investigador de carrera asociado "C" o titular de tiempo complete. 

- Registrar en su dependencia 10s proyectos de investigacion con 10s que 

deseen participar incluyendo una breve descripcion y 10s resultados 

esperados en cada proyecto, asi corno la referencia de sus do5 ultimas 

publicaciones reiacionadas con el tema. 

- Orientar y supervisar de seis rneses a un aiio las actividades acadernicas de 

10s alumnos becados bajo su responsabilidad. 
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Pam 10s alumnos, 10s requisitos para tngresar a! Programa se sintetizan en: 

- Ser alumno regular, con un promedio minim0 de 8.5, 

- Haber cubierto el 75% de creditos de licenciatura. 

- Dedicar al programa 10 horas a !a semana durante el ciclo escolar y 20 

horas en el period0 intersemestral o interanual. 

- No tener otra remuneracion adicional de la UNAM, por desempeno de las 

mismas tareas de investigacion. 

- Presentar un programa con el visto bueno del tutor. 

Pmgrama de Becas para Estudios de Posgrado en la UNAM 

Con el objeto de fortalecer 10s programas de posgrado y fomentar la vocacion de 

10s alumnos por la investigacion, asi como apoyar a 10s mejores estudiantes de 

posgrado para la realiiacion de sus estudios y la obtencion del grado, el Programa 

se orienta a otorgar becas para maestria y doctorado, que podran ser totales o 

complementarias, dichas becas wmprenderin manutencion. inscripcion, 

colegiatura y seguro medico. Tendrin duracion maxima de dos aAos para maestria 

y cuatro para doctorado y serAn renovables anualmente. 

Para obtener 10s beneficios descritos anteriormente, el solicitante debe estar 

inscrito en un programa de maestria o doctorado de la UNAM: contar con 8.5 de 

promedio minimo en el Sltimo ciclo de estudios y ser propuesto por el subcomite de 

becas de la dependencia correspondiente. 
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Programa de Apoyo alas Divisiones de Estudios de Posgado-Tesis Doctoral 

En un tenor similar a 10s pmgrarnas anteriores, el PAOEP-Tesis, se crea para 

apoyar proyectos de investigacion para la obtencion del grado de doctor para 

estudiantes de doctorado de la UNAM. 

Se proporciona apoyo para la adquisicion de materiales necesarios para la 

realizacion del pmyecto de investigacion; a asistencia a cursos wrios y congresos, 

asi como la impresion de la tesis de grado, para lo cual es necesario estar i n s c ~ o  

en algun plan doctoral de la UNAM wntar w n  la apmbacibn del Consejo lnterno 

de la division, coordinacion o direction de posgrado correspondiente y entregar la 

solicitud en el formato correspondiente en la wordinadon o jefatura de su 

dependencia de adscripcion. 

Programa de Apoyo a Proyectos de investigacion e lnnovacion Docents 
(PAPID) 

En 1989 la DGAPA emitio la convocatoria para la realizacion de proyectos de 

invesfgacion o de innovacmn docente, dirigido a fivenes academicos con el 

proposito de proporcionar mayores posibilidades de desarrollo profesional, y 

propiciar la vinculacion entre jovenes del personal academic0 y aquellos con mayor 

trayectoria y madure~?~ 

Los pmyectos debedn estar orientados a desarmllar o consolidar una linea de 

investigacion, original y de alta calidad, asi como de nuevos enfoques, contenidos y 

metodos en el proceso de ensefianza-aprendizaje. 

Los responsables del proyecto serin profesores o investigadores de carrera de 

tiempo wmpleto con uno o mas co-responsables que tambien Sean profesores de 

camera de tiempo complete, pero wya edad maxima sea de 40 ahos. 
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El programa otorga recursos economicos para la realizadon del proyecto y 

comprende 10s siguientes rubms: becas para estudiantes y egresados de la 

Institucion: equip e instrumental, reactivos y material de consumo; libms, 

publicaciones y fotocopiado; wntratacion por servicios profesionales; contratacion 

temporal de profesores visitantes; trabajos de campo; pasajes y viaticos para la 

participation en congresos nacionales y en el extranjem, asi como el pago de 

derecho de publicaciones. 

Por lo anterior, el pmgrarna plantea que dentro del proyecto se incluyan 10s 

participantes y sus tareas, para la contratacion por honorarios o el otorgamiento de 

becas. Asimismo, se establece que todas las adquisiciones de materiales. 

instrumentos, libros, publicaciones, etetera, serin propiedad de la UNAM. 

La seleccion de proyectos se establecio a traves de un Comite de Evaluaci6n para 

cada una de las siguientes areas: ciencias exactas, ciencias sociales, ciencias 

naturales, innovacion tecnologica, humanidades y arles, y ciencias econ6mico- 

administrativas. Los fondos se administraen por la dependencia sujeta a 10s 

mecanismos y formas que establece para este efecto la Universidad. 

A pattir de 1993 se propuso la modificacibn del Programa de Apoyo a Proyectos de 

lnvestigacibn e lnnovacibn Docente (PAPID), separando la parfe de investigacion 

de la docencia en virfud de haberse rnostrado, en 10s cuatro aiios de aplicacion del 

PAPID, que la mayoria de 10s proyectos estaban orientados a la investigacibn y 

muy pocos a la innovacion docente. 

De esta manera surge el Programas de Apoyo a Proyectos de lnvestigacion e 

Innovacion Tecnologica (PAPIIT). Un aiio despks se da a conocer el Programa de 

Apoyo a Proyectos lnsiiucionales para Mejoramiento de la Enseiianza (PAPIME). 

orientado a atender 10s compromisos en la docencia y la ensehanza. 
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Programs de apoyo a Proyectos de investigacion e lnnovacion Tecnologica 

(PAPIIT) 

El PAPI IF  esta dirigido a profesores e investigadores titulares de carrera de 

tiernpo cornpleto. Se propone 10s siguientes objetivos: proporcionar a 10s 

acadernicos mayores posibilidades de participacion en proyectos de investigacion, 

propiciar la colaboraci6n entre jovenes academicos y aquellos con mayor 

trayectoria y madurez, incidir en la formacion de recursos humanos, y fomentar el 

desarrolio de proyectos interdisciplinarios. 

Al igual que su antecesor el PAPllT ofrece recursos ecomimicos para el desamllo 

de un proyecto, cuya selection estara a cargo de cinco comites de evaluacion, uno 

por cada area, en ciencias biologicas y de la salud, dencias sociales, ciencias 

fisico-rnaternaticas y de la ingenieria, humanidades y artes e innovacion 

tecnologica. La administracih de ios fondos estae sujeta a 10s mecanismos de la 

UNAM y todas las adquisiciones hechas con 10s fondos seran propiedad de la 

Institucion. 

Un rasgo distintivo es la definicion de limites temporales para la realization de ios 

proyectos. Asi las wsas, cada etapa anuai se inicia en el mes de julio del 

correspondiente aiio y su duracibn maxima es de 36 meses, divididos en periodos 

anuales. 

Se mantienen algunos de 10s requisitos basicos: la solicitud debe ser presentada 

por un grupo de academicos, con un responsable y co-responsable del proyecto, el 

responsabie debera ser profesor o investigador de carrera de tiernpo cornpleto, el 

co-responsable debera ser profesor titular de carrera de tiempo cornpleto, menor de 

40 aiios yen el proyecto deberan involucrane estudiantes o tesistas. 
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No obstante, aparecen nuevas disposiciones como la de presentar la solicitud de 

ingreso a1 Programa al Consejo Tecnico de su dependencia y no directamente a la 

DGAPA, como en la version PAPID. Los titulares no podran separarse del proyecto 

por mas de cuatro meses a1 aiio y presentar anualmente un informe academico y 

otm financier0 del proyecto a la DGAPA. 

Programa de Apoyo a Proyectas lnstitucionales para el Mejorarniento de la 
Enserianza (PAPIME) 

A diierencia de la mayoria de 10s programas el PAPIME% esti dirigido a 

Facultades, Escuelas y al Colegio de Ciencias y Humanidades, asi como a 10s 

lnstitutos y Centros que colaboran con ellos. Su justificacion consiste en que para 

alcanzar la tansformacion posltiva en las distintas modalidades de la practica 

docente, es menester el wmpmmiso 

Sus objetivos son: propiciar la creatividad del personal academico para la 

superacion de la practica docente, proponer el desarrollo y uso mas amplio de 

nuevas tecnicas y formas de ensefianza, fomentar la colaboracion entre escuelas, 

facultades, dependencias de investigation, de extension y de servicio, y promover 

la generacion de programas de computo de apoyo a la docencia. 

Los proyectos se evaluadn por Comites de Evaluation, integrados por cada 

Consejo Academico de Area. Se apoyar6 hasta con el 100% de 10s recursos 

necesarios para el desarrollo del proyecto en su fase inicial y hasta con el 50% de 

10s recursos necesarios para adquirir e instalar la infraestructura requerida para 

implantar las experiencias exitosas 

Los requisitos del Programa son 10s siguientes: 10s proyectos deberan ser 

presentados por 10s directores de las dependencias y estar enmarcados en su plan 

de desarrollo. Deberan precisar sus objetivos, metas, metodologia, requerimientos 

"'GJ~-ar UNAhl. Xurnmo?Sfi-. I6 de dlciemhre dr 1994. p. 26. 
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de presupuesto, asi como 10s elementos para su evaluation cualitativa y tendran 

una duraci6n mixima de 36 meses 

Programa de Colaboracion de Academicos Mexicanos de Alto Nivel, 
Residentes en el Extranjero (PROCARE) 

Entre las medidas para recuperar el potencial de 10s academicos universitarios, 

tanto para repatriarlos como para mantener una relacion estrecha con 

investigadores mexicanos avecindados en otros paises, la Secretaria General a 

trav& de la DGAPA, dirigio a las diversas dependenclas academicas el Pmgrama 

de Colaboracion de Academicos Mexicanos de Alto Nivel. Residentes en el 

Extranjem (PROCARE),% con el objetivo de refolzarel nivel academic0 de diversas 

areas de nuestra Casa de Estudios, estableciendo vinculos de colaboracion 

acadernica con profesores e investigadores mexicanos de excelencia residentes en 

el extranjero. 

De esta manera las Escuelas Facultades, Centms e lnstitutos que asi lo deseen 

podran pmponer estancias de trabajo que no podran ser menores a 15 dias ni 

mayores a tres rneses. Para esto, 10s academicos invitados deberan cumplir con 

10s siguientes requisitos: 

- Ser mexicano. 

- Tener grado de doctor. 

- Haber trabajado en 10s ljltimos tres anos en alguna institucion acadernica 

o de investigacibn de reconocido prestigio en el extranjero. 

El PROCARE otorga 10s siguientes apoyos: pasaje ida y vuelta para el profesor o 

investigador y para su acornpanante; viaticos para el investigador o profesor 

visitantes y difusion del evento por medio de carteles y tripticos. Las solicitudes de 

apoyo estaran a cargo de las dependencias academicas previa consulta con 10s 
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posibies candidates y deberan acompariarse del curriculum vitae del profesor o 

investigador invitado, del programa de trabajo especificando la duracibn de la 

estancia y las fechas probables de realization, y una carta al director, serialando 

10s impactos de la visita en el plan de desarroilo de la dependencia. Para dar 

cumplimiento al PROCARE, se public6 en Gaceta UNAM el lnstwctivo 

mrrespondiente e 4 de julio de 1994. 

Programa de Apoyo para Estancias Postdoctorales en la UNAM 

En el marco de fortalecer el Posgrado y el liderazgo academico, la Secretaria 

General pmmovio el Programa de Apoyo para Estancias ~osdoctorales~~ en la 

UNAM, con la finalidad de apoyar estancias posdoctoraies de academicos que 

colaboren en un proyecto de investigacion en un area de interes para la 

dependencia receptora y forialecer 10s prograrnas de fomlacion de recursos 

humanos de alto nivel y de investigacibn en las dependencias academicas. 

Este Programa esta dirigido a Facultades, lnstitutos y Centros interesados en 

recibir a investigadores o profesores recien doctorados para una estancia 

posdoctoral. Al respecto la DGAPA otorgara apoyo a las dependencias academicas 

para cubnr 10s siguientes conceptos: pasaje, seguro de gastos medicos y una beca 

por un aiio equivalente al sueldo de un investigador asociado 'C" de tiempo 

comoleto. 

Los requisitos para el candidato son: haber obtenido su doctorado en 10s tres aiios 

previos a su solicitud, cumplir con los requisitos del Estatuto de Personal 

Academiu, para 10s profesores o investigadores asociados 'C" de tiempo complete, 

tener una pmductividad demostrada a traves de obra publicada o aceptada para su 

publicacibn en medios de reconocido prestigio. 



Si el grado lo obtuvo en la UNAM, realizar su estancia posdoctoral en una 

dependencia diferente a la que procede. 

Tambien el aspirante tiene que compmrnetene a desarrollar durante su estancia 

posdoctoral el prograrna de trabajo acordado con la dependencia receptora y 

presentar un lnforme anual, indicando 10s resultados de su trabajo. 

El asesor, por su pafie, debe ser profesor o investigador titular de tiernpo completo 

en La dependencia; tener experiencia previa en la fomac6n de recursos humanos 

a nivel posgrado, habene distinguido en actividades de investigacibn y contar w n  

experiencia dernostrada en el area en que se ubica el prograrna de trabajo 

propuesto. 

La dependencia debera presentar una solicitud de apoyo a DGAPA acompaiiada 

del cuniculum del candidato y del asesor, el programa de trabajo a desarro1lar.y 

una cana del director donde exprese la contribution de la estancia posdoctoral al 

curnplimiento de 10s objetivos de la dependencia. 

El Programa UNAM -BID 

La estrategia de Awdemizacion planteada por la UNAM (mejorar la calidad de sus 

funciones sustantivas: docencia, investigacibn y difusibn de la cultura; incrementar 

la eficiencia y eficacia acadernica y administrativa de sus programas y resultados; 

mantener su nivel de liderazgo en el ststerna nacional de educacibn superior, y 

contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnologia), requeria crear las condiciones 

para producir el ambiente propicio que generalizara la parlicipacion en el esquema 

de superacibn academica y garantizar la equidad en las circunstancias para una 

competencia academica de alto nivel. 

Para lograr estos objetivos de largo alcance, la UNAM y el Gobierno Federal 

solicitaron apoyo financier0 del Banco lnteramericano de Desarrollo (BID). lo que 
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se concreto en e\ programa denominado Programa UNAM - BID. Este Programa 

contempla el otorgamiento del BID de un prestamo al Gobiemo Federal, a 

condition de que este aporte una suma similar para 10s misrnos fines. 

El Programa UNAM-BID consisti6 en una inversion de 209.7 millones de dolares 

para ampliar y modemizar las instalaciones y equipos de ensefianza del 

bachillerato, las cameras pmfesionales y los programas de especialization, asi 

como las areas de investigacion. 

Entre las acciones mas importantes del Pmgrarna destacan el incremento de 10s 

acervos bibliogriificos; \a remodelacion, rnodemizacion ylo constwccion de 

bibliotecas; el incremento del equipo de cornputo para estudiantes y personal 

academico: la instalacion de laboratorios de lenguas extranjeras, asi como la 

ampiiacion y modemizacion de equipos de laboratorios experimentales en 10s 

niveles de bachillerato y licenciatura. 



CONCLUSIONES 

En el desarrollo de este tmbajo he dado cuenta de como la articulacion de 10s 

elementos contextuales de la education como proceso social en el period0 1980- 

1994 y las mndiciones intemas de la vida universitaria en la UNAM, fundamentan y 

particularizan la Reforma Universfiaria emprendida por el Dr. Jose Samkhan K. 

Esta propuesta de Reforma tuvo como eje sustantivo reformar las mndiciones 

academicas, a partir del referente Programa de Apoyo Academico (PAP.). Asi la 

academizacion tuvo wmo horizonte estrategia, la Calidad Academica. 

Este horizonte estrategiw, considem wmo sus sujetos prioritarios a 10s docentes e 

investigadores, quienes en este momento de reforma institucional, ai involucmrse 

en el proceso, dinamizarian las perspectivas de solucion a problemas 

institucionales como: 

a) El sindrome del desprestigio, el cual se reflejaba en el abandon0 de la docencia 

como adividad central, ante la necesidad de buscar ingresos adicionales, dado 

el deterioro del salario, producto de la crisis economics que vive el pais. 

Entre 10s resuhados negativos de esta situation se pueden sehalar: la perdida 

de continuidad en la imparticion de 10s programas de estudio, como 

consecuencia parcial de la asistencia irregular del profesorado, y la 

desvinculacibn enire este y el estudiantado en sus obligaciones y tareas 

academicas. 

b) Burocratjzacibn o inadecuada asignacion de 10s recursos existentes que. 

sumado a la disminucion del financiamiento estatal, evidenciaron, entre otras 

cosas. la desconexion de docenc~a e investigacion; escasos vinculos entre el 

personal docente; formation a academicos, y crecimiento del individualismo 



academico (Ilamado ironicamente neoliberalismo academico); este elemento 

tambien wnvergente con la caida salarial y la escasez de recursos para el 

cumplimiento de diversas tareas academicas. 

c) La atencicin a la dernanda de educacion superior de un n h e r o  creclente de 

estudiantes; problematica compleja en si rnisma, y ademL, con una dinamica 

propia, que rebaso no solo a ia UNAM, sin0 al conlunto de IES, tas cuales por la 

estacionalidad de su oferta no pueden absorber la totaliad de la demanda. 

Este elemento general en la situation de las IES adquiere, en ese periodo, 

matices particulares en materia de calidad academics, especialmente en la 

UNAM, por ser 6sta la Universidad con la matricula & alta. de estudiantes. 

Estos problemas, delineados de manera general, pem con articulaciones intemas 

profundas, representaron para las autoridades universitarias una problemattca que 

requeria soluciones igualrnente pmfundas en tiempo y magnitud. 

Como ya he sehalado, el context0 ds la educacion y 10s elementos que le 

caracterizan, son 10s que definen y fundamentan la Academizacion; concept0 que 

aparece como contradiccidn: 'Academizar un centro academico? Si. Lo acertado 

de la pmpuesta fue haber articulado una problematic8 compleja, a la que ya me he 

referido en diferentes rnomentos, siendo el ingrediente principal 10s acotamientos 

estatales que se representan en el otorgamiento reducido de financiamiento. 

paradojicamente no orientado hacia el mejoramiento salarial, cuando es el 90% del 

presupuesto institucional. 

El elemento orientador dei financiamiento estatal era la 'Calidad y la Excelencia." 

La perspediva estatal de priorizar esta responde a problemas euternos, y suponia 

lnstituciones de Education Superior verticales sin legislacion, sin relaciones 

laborales, sin compmmisos intemos por cumplir, sin espacios de consenso. ni de 

discenso. 



Asi, la perspectiva de la Reforma Universitaria, via la Academizacion de la UNAM. 

se enfrentaba al reto de reconstruir la Calidad Academica como norma, y su 

lmplantacion como metodo. 

El instrumento basico de este proceso refonnador, fueron 10s Programas de Apoyo 

Academico -anteriormente, Programas de Estimulos- a traves de 10s cuales se 

lograria atender al sector universitario de docentes e investigadores, otorgandoles 

estimulos por su participacion en la reconstruction de la calidad academica, que 

tambien al alcanzarse permitiria a la lnstituciirn recuperar su liderazgo academico. 

La proyeccion de generar las condiciones laborales y salariales necesarias para 

que los investigadores y docentes cumplieran con las labores institucionales que se 

establecian en el Estatuto del Personal Academim (EPA), permitia convertir 

nuevamente este instrumento legal en el eje rector de la Academia. 

Por ejemplo, programas como el PRIDE. PAlPA y PEII, esthn orientados hacia la 

regulation de la carrera academica y a recuperacion salarial, asi mmo a la 

consecucion del posgrado, el fortalecimiento de la docencia y el desarrollo de la 

investigacion, ademas de que sirven especialmente para asegurar el cumplimiento 

docente. 

Resulta interesante observar que durante los aRos en que se avanzo 

paulatinamente en la incorporacibn del personal academic0 de carrera a diferentes 

programas, tanto de investigacion, formacion, apoyo a la infraestructura acadhica. 

incluso de ampliacian a ios estudiantes de {icenciatum y pasgrado, asi como del 

personal academico de asignatua, en el horizonte de las politicas relevantes del 

rectorado, aparece como piedra angular en la memoria colectiva yen 10s medios de 

comunicaci6il el tema del financiamiento, principalmente en la busqueda de fuentes 

anemas como el increment0 a las cuotas de inscripcibn y de se~icios a los 

estudiantes, o bien en 10s casos de mayor asignaci6n presupuestal a \as Bieas de 



las ciencias exactas que a las sociales y humanisticas, sin que se perciba en el 

analisis de 10s medios o al interior de las facultades y escuelas, una vision de 

conjunto de 10s impactos de 10s programas. 

Esto resulta ser asi, en gran medida, porque 10s criterios de asignacion de un 

estirnulo direct0 al salario, un emolumento por dar clases en licenciatura, apoyo 

para una investigacion en compra de materiales, becas para estudintes o algunas 

de las diversas modalidades de 10s programas, representan una oportunidad para 

rnejorar el ingreso econornico o el desarmllo profesional en el ambito de sus 

propias aspiraciones, es decir, atienden lo queen buena medida se ha demandado 

por profesores e investigadores y no represents en el mediano y largo plazo una 

carga mayorde trabajo. 

El esquema resulta interesante por la forma en que 10s programas se presentan 

ante \a comunidad. En una primera etapa se tornan como base 10s protocolos de 

evaluacion aceptados intemacionalmente, situacion que genera, por un lado, el 

reconocirniento a la necesidad de evaluar permanentemente el trabajo academic0 y 

la discusion se centra en 10s criterios. La aceptacion de ser evaluado, las mas de 

las veces tacita y silenciosa, tinalrnente se incorporo al lenguaje y actividad de 

profesores e investigadores. Estos tiltimos, mas acosturnbrados a la mirada critica 

de sus pares y al concurso de sus ideas en otras latitudes, fueron quienes mas 

ripidamente validaron y promovieron el desarrollo de estos programas. 

Cada vez con menos reclamos de profesores e investigadores, como 10s 

suscitados al inicio de la aplicacion del Programa de Estimulos a la Productividad y 

el Rendimiento Academic0 (PEPRAC), sus reforrnas ulteriores generaron mayor 

aceptacibn, hasta la incorporacibn de derechos laborales como la antiguedad y la 

prima vacacional de cada profesor inscrito en el programa. gstos aiiadidos 

modificaron su nombre con una nueva denominacion: Primas al Desempeno 

(PRIDE). El advenimiento del PRIDE marca el inicio de una nueva etapa en la 

relacion del personal academic0 con la institution. donde la evaluacibn permanente 



de! trabajo docente y de investigacion det personal academico de carrera, se 

desarrollara de manera independiente de las relaciones contractuales y, 

especialmente, sin reformar el Estatuto del Personal Academia. 

Por otra parte, encontramos que el PAPllT estimula la libeltad de la investigacion, 

siendo este programa un referente de foment0 a la iniciatwa y creatividad 

academicas; aspectos que en la problematica universitaria han contribuido, al no 

ser atendidas adecuadamente, a desalentar a la planta docente en sus 

proyecciones de hacer y tener en ia UNAM, sus referentes profesionales y de vida. 

Con estos ejemplos de la proyeccion de 10s PAA, senalados anteriormente 

(ademas de que las camcteristicas de todas y cada una se encuentran anotadas a 

detalle en el capitulo 3), muestra c6mo la Reforma Universitaria, via la 

Academizacion, se perfilaba a la solucion progresiva de su problematica interna, a 

traves de priorizar su atencion del ambito academico wmo sujeto y actuacion. 

Sobre la dimension que adquiria la reconst~ccion de la calidad acadernica como 

norma, es necesario definir como se wnfigura como metodo. 

Si la academizacion suponia, institucionalmente, la generation de las condiciones 

laborales y salariales que dinamuaran la actuaci6n de sus academicos, en 

consecuencia el metodo tenia que wrresponder a sus parimetros legales, a sus 

estructuras organicas, a las necesarias formas de comunicacion e interaccion entre 

autoridades y docentes, que garantizaran resultados y modificaciones acordes a la 

institucionalldad de la Reforma. 

Asi, el metodo y sus diversas manifestaciones acordes at programa especifico y al 

g ~ p o  particular al que se dirige, tenia que superar la cultura meritocratica, 

vinculada indisolublemente a disposiciones evaluat~as, que en la comprensibn de 

muchos se reduce a un nuevo sistema de supervision y vigilancia, de castigo y 

recompensa. 



El Como operar este metodo en la Iogica institutional, asumio el reto de dejar que 

fuera cada espacio organiw el que actuara dentro del ideario y marco legal 

existente en la lnstitucion, consensando lo consensable y enfrentando las 

dificultades propias de este proceso particular de cada espacio y en general de la 

UNAM. 

Como ya he anotado. la busqueda de la calidad y el mejoramiento academico no 

representaron la satisfaccion, exclusivamente, de la onentacion estatal, sino fue 

una respuesta a la situation instiiucional. 

Esta articulacion de demandas, de ambitos distintos, dimensiona en 10s docentes e 

investigadores el sujeto capaz e institucionalmente responsable de asumir las 

tareas de la Reforma. 

Indudabiemente, el proceso de Reforma de la UNAM es wmplejo y no debe de ser. 

de ninguna manera, simplificado en su explication e interpretacion, por lo que 10s 

resultados de este trabajo se perfilan a ser un aporte minimo de interpretacion, 

recuperando desde los limites propios las alticulaciones neurilgicas de este 

proceso, del cual he mencionado algunos aspectos relevantes que me posibilitaron 

dibujar las vinculaciones entre Refomla Universitaria - Academizacion- Programas 

de Apoyo Academic0 y Cultura de Evaluacion. 

Los punms concluyentes de este trabajo son fundamentados en la aplicacion de un 

cuestionario al que me he referido ya. Como mencione en la introduccion, se 

definieron tres bloques de inforrnacion, por lo que se disefio un instrumento de seis 

preguntas. Este numero de indicadores fue reducido porque las preguntas fueron 

directas, al entender que a 10s docentes no les es muy agradable contestar grandes 

cuestionarios. La muestra establecida fue de 50 investigadores y profesores. Los 

datos generales de la poblacion entrevistada son: 

Las Dependencias deddscripcicjn fueron: 3 del CISE: 23 de Facultades; 6 de la 

ENP; 5 de Escuelas, y 13 de 10s lnstitutos de lnvestigaciones. 



La proportion por Sexo es: 30 del sexo masculine y 20 del femenino. 

t Respecto a1 Rango de Antigiiedad en la UNAM se encontm lo siguiente: 3 de 

31 a 50 aiios; 5 de 26 a 30 aiios; 6 de 21 a 25 aRos; 7 de 16 a 20 aiios; 14 de 

11a15aiios;7de6a10aiiosy8deOa6aiios. 

La poblacion eentrevistada tiene como Maximo Grado de Escolaridad el 

siguiente: 20 cuentan con iicenciatura; 18 tienen el grado de maestros; 10 

cuentan w n  doctorado; 2 tienen diplomado. 

Su Categoria Laboral es la siguiente: 4 son Tecnicos Academicos Asociados 

"B" de tiempo completo; 2 son lnvestigadores Asociados "A" de tiempo 

completo; 2 son lnvestigadores Asociados "B" de tiempo wmplelo; 3 son 

profesores de camera; 6 son profesores de asignatura "A"; 2 son profesores de 

asignatura "0'; 12 son profesores fitulares " C  de tiempo completo; 2 son 

Academicos; 5 son Titulares "A"; 2 Asociados "B"; 1 es Asociado "C": y 1 

Secretario Tecnico. En esta pregunta 8 no coentestamn. 

t En cuanto a la Actividad Principal encontramos que: 23 se dedican a la 

docencia; 2 a la investigacion y 25 a ambas. 

4 En el area de Especializacion Profesional \as respuestas son las siguientes: 1 

en Evaluacion; 2 en Educacion; 3 en ldiomas; 8 en Filosofia; 10 en Emnomia; 4 

en Derecho; 4 en Historia; 1 en Matematicas; 2 en Sociologia; 4 en Artes y 2 en 

Ingenieria. 

A continuacion present0 10s resultados generales por bloque, de 10s cuales partire 

para hacer algunas sugerencias: 

El primer bloque se refiere a la Informacion sobre los PAA, considerando el canal 

a traves del cual la obtienen y sobre las necesidades de que esta inforrnacion sea 

mas clam o sobre que aspectos se debe de profundizar mas. Es importante 



recordar que la informacion cumple un papel imporlarite en todos lo momentos, 

mas aim en el proceso de la Reforma y de la Academizacion, sobre todo si se 

considera que el instrumento que vincula a las autoridades universitarias con 10s 

sujetos dinamizadores, es decir, con el sector docente, son 10s Programas de 

Apoyo Academico. En consecuencia la oportunidad y fluidez con la que 10s 

objetivos, camcteristicas y requisitos de 10s PAA llegan a 10s interesados o posibles 

candidatos, es determinante para la futura incorporation a 10s programas de 

estimulos y, por ende, de la perspectiva de exito de la Academizacion. 

Es importante recordar que las instancias instiucionales son las responsables de 

socializar la infonacion respecto a 10s programas en tiempo y forma, las 

respuestas obtenidas son las siguientes: 

Bloque I 

Information acerca de 10s Programas de Apoyo Academico 

1. RESPECT0 A LOS PROGRAMAS DE APOYO ACAD~MICO QUE OFRECE 
LA UNAM, iCUALES SON LAS DOS FUENTES DE INFoRMACI~N MAS 
IMPORTANTES? 

importancia 

1 2 

Gaceta UNAM 

Circulares de mi facultad o instituto 

Comentarios de pasillo 

Juntas con el d~rector ylo secretario 

Red-UNAM (Internet) 

Otros (especlficar) 

Se pidio que se enumerara con 1 la mas importante y con 2 la segunda en 

irnoortancia. 



Para 34 de 10s entrevistados, la Gaceta es el medio de informacion mas importante, 

mientras que para 5 es el segundo en importancia. Para 6 el medio mas importante 

son las Circulares de su Facultad; para 23, el segundo medii en importancia. Siete 

consideran a los comentarios de pasillo como la segunda fuente de informacion 

sobre 10s PAA, solamente 3 consideran las juntas con el director como un medio 

importante de informaci6n.y 4 lo consideran segundo en importancia. La Red- 

UNAM, un medio tan de boga, ocupa para 5 de ellos el segundo lugar de 

importancia respecto a la informacion sobre 10s PAA. Para ninguno, la Red UNAM, 

es una primera fuente de informacion. Uno de ellos se enter6 a traves de un cartel. 

Como se obsewa, 10s rnedios de informacion sobre 10s PAA no funcionan 

agilmente, como se espsraria de la Gaceta, de las circulares, entre otros. 

2. RESPECT0 A LA INFORMACI~N QUE RECIBE SOBRE LOS PROGRAMAS 
DE APOYO ACADEMICO 'QUf TAN DE ACUERDO ESTA CON LAS 
POSlBLES NECESIDADES QUE TENGA PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO 
DE LOS MISMOS? 

En desacuerdo De acuerdo 

1 2 3 4  5 

Las convocatorias que salen en la Gaceta 5 4 10 20 11 
son claras tal como estan 

Se necesitan notas infonativas aue 2 1 3 15 29 
acompahen las convocatorias para sehalal 
c~ales son (as noveaades m6s lrnporlantes 

Ayudaria que existiera folleteria que exptique 2 0 2 8 3 8  
como funciona cada uno de 10s programas 
de Apoyo Academic0 

Seria 6til tener en la Red-UNAM un servicio 2 0 4 5 3 9  
de correo dedicado a aclarar dudas que se 
tengan con respecto a 10s Programas de 
Apoyo Academic0 

Seria util que peri6dicamente se dieran 3 1 6 6 3 4  
platicas sobre el conjunto de 10s PAA ylo 
para cada uno de 10s Programas 
Acadkmicos 



En este indicador, la respuesta es que hay un cierto margen de aceptacion de que 

la informaci6n sobre 10s PAA, tal cual se emite, es clam, pem tambiCn es 

importante que se arnplie el ambito de difusion. por lo cual 10s Comites de 

Evaluacion, considem, deben poner atencion a que la difusion sea mas amplia y 

sobre lodo que conesponda a 10s iiempos de ernision de las tonvocatorias, para 

que asi se logre estimular una mayor participacion de 10s docentes. 



COICLUSIOSES 

Sugerencias 

Los medios institucionales, como he mencionado, si bien cumplen con el papel de 

inforrnar sobre 10s PAA, ai ser responsabiiidad de las autoridades, es impoftante 

que pongan mas cuidado en que efecfivamente 10s calendarios de /as 

convocatorias coincidan con 10s calendarios escolares. 

Considem que esto contribuir5 a que mas academiws se puedan incorporar a 10s 

programas de estimulos, sobre todo si aceptamos que ia mayoria de 10s docentes e ... 

investigadores tiene wnocimiento de la existencia de programas de estimulos e 

identifican cuales corresponden a su nivel y tipo de contratacion, pues wmo se 

observa en la pregunta dos de este bloque, en general, la opinion es que las 

convocatorias son adecuadas tal wmo se presentaron. 

Bloque II 

3. EXPERIENCIA EN EL CONOCIMENTO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO 
ACADEMICO. QUE LA UNAM OFRECE. PRESENTAMOS UNA LISTA, 
MARQUE CON UNA X AQUELLOS QUE HA SOLlCiTADO Y LOS QUE LE 
FUERONOTORGADOS 

Conoce 

Si No  

PRIDE 42 8 

Prngrama de Primas al Desempeiio dei 
Personal Acadkmicc de Tiempo Compldo 

PEPASIG 23 27 

Prograrna de Eslirnulo a la Produclbidad 
y Rendmiento dei Personal Academlco 
de Aslcnatura 



Conoce Otorgado 

Si No Si No Si No 

FOMDOC 

Programa de Fomento a la Docencia para 
Profesores e lnvestigadores de Carreia 

Programa de Estirnulos de lniciacion a la 
Investigacion 

Programa de Apoyo a la lncorporacion dei 
Personal Academb de Tiempo Completo 

Programa de Apoyo a Proyectos 
lnstitucionales para le Mejoramiento de la 
ensefianza 

Programa Fundacion UNAM de lniciacion 
Ternprana a la lnvestigacion y la docencia 

Programa de Apoyo a las Divis~ones de 
Estuddos de Posgrado. Tesis Doctoral 

PASS 

Programa de Actualizaci6n y Superacibn 
del Personai Doc. De Bachillerato 

TESlS 

Programa de Becas para Tesis de 
Licenciatura en Proyectos de 
Investigacion 



Entre el personal entrevistado se puede concluir que si existe conocimiento sobre 

10s programas de apoyo academico; la orientacion de solicitarla o no wrresponde a 

la ubicacibn de 10s docentes con respecto de 10s programas. 

De estos dos primeros bloques de informacion, es posible establecer que 10s PAA, 

como referente de la acadernizacion, si estan presentes en la comunidad 

academica, es decir, no les resulta ajeno ser una posible fuente de estirnulos a sus 

ingresos. Cabe preguntamos si la falta de una difusion mayor en 10s medios 

formales institucionales no obedece a la burocratizacion de las escuelas y 

facultades, y al poco interes de las autoridades para que 10s acadernicos asurnan el 

papel que les asigna la Academizacion como proyedo lnst'hcional. 

Si he seiialado que 10s PAA han resultado un referente natural a la Academizacion, 

tambien en consecuencia debere referime a los posibles alcances de la promotion 

de una cunura de la evaluacibn. Al respecto se hicieron las siguientes preguntas: 



Bloque Ill 
t m ~ a c t o  de la  cultura de Evaluation 

3. NOS INTERESA SABER SI EN SU OPINION EL PROGRAMA DE APOYO LO 

HAN INDUCIDO A CAMBiAR ESTRATEGIAS DE TRABAJO. MARQUE St ESTA 
DE ACUERDO 0 EN DESACUERDO CON LAS SlGUiENTES AFIRMACIONES: 

En vez de escribir libros, ahora me dedico a 
sacar muchos articulos 

Ahora escojo temas de investigation que 
es6n de moda para poder publicar mas 

Ahora voy a wngresos y wnferencias que 
antes ignoraba 

Ahora entiendo mas, per0 no mejor 

No ha tenido ningdn efecto en la manera 
wmo trabajo 

Han generado un mejor amb~ente 

De 
Acuerdo 

13 

En 
desacuerdo 

13 

Ningijn 
impacto 

24 

4. EN SU OP IN I~N  ~ C U A L  ES EL EFECTO QUE TIENEN LOS PAA EN 
CUANTO A LA ACEPTACI~N 0 RECHAZO DE UNA CULTURA EN LA CUAL 
LA LABOR ACADEMICA ES EVALUADA CONTINUAMENTE? 

De En Ning~in 
Acuerdo desacuerdo impacto 

Le evaluaci6n wntinua est6 ayudando a 38 9 3 
elevar el nivel academic0 de la institution 

La experiencia ha creado divisionismo entre 25 8 9 
colegas 

La experienc~a ha castigado, en vez de 15 19 8 
estimular 

La experiencia ha creado una mayor 23 8 10 
sensacibn de control 

Estos programas han contribuido a que se 26 9 7 
acepte de rnanera irreversible una nueva 
cultura de evaiuacibn continua 



La Cultura de Evaluacion, como he seiialado anteriormente, no pas6 inadvertida 

por considerar que mas que contribuir a que todos participaran en 10s programas 

de estimubs bajo {as mismas condiciones de acuerdo a su tipo y nivel de 

contratacidn, mas que a una vieja costumbre meritocratica, segljn 10s resultados de 

opinion, encontre que tuvo un trinsito tranquil0 sin soiucionar viejos problemas. 

pero sin general otms nuevos. 

Al respecto, la5 opiniones obtenidas nos muestran que la realizacidn de las 

atiividades academicas de docencia e investigacibn no sufrieron muchas 

alteraciones, salvo en el aspecto de no estar de acuerdo en que han generado un 

mejor ambiente de trabajo, o bien en que no es mas claro. De igual manera las 

respuestas se orientan a establecer el impacto. no tanto en resultados o en nuevas 

actitudes sobre el quehacer academico, sino hacia la apertura de que ciertas 

acciones pueden, a1 realbane, mntribuir a modificar la calidad de ia actuacion 

particular, per0 este sentido de lo particular no ha trascendido a1 espacio colectivo. 

tat vez por el excesivo peso burocratico institucional, que mas que acompaiiar a 10s 

participantes del pmgrama de estimulos, asumen actitudes de vigilancia y control. 

Sugerencias 

Las juntas de Direccion y de Comites de Evaluacion deberan ser mas parte que 

juez, si estan de acuerdo con el reto de la Calidad Academica.. 

La Calidad Acadernica podria asumirse, no exclusivamente como la norrna y el 

metodo de 10s docentes e investigadores, sino como el compromiso por parte de 

las autoridades de tambien actualizarse. El futum de 10s PAA no radica en que una 

cantidad mayor de profesores participen en ellos, ni que se tenga mayor 

presupuesto, sin0 en que efectivamente 10s beneficiarios se sientan reconocidos en 

su funcibn y desarmllen su sentido de pertenencia a la lnstitucion. 



Las denominaciones de Calidad y Productividad, fueron orientadas a refomlar las 

pr2cti-s universitarias tradicionales, mismas que se promovieron wmo elernentos 

que a1 integrarse pmgresivamente en la aduacion de docentes e investigadores, 

wntribuian de manera esencial, a traves de 10s referentes de 10s PAA, a dos 

ambitos necesarios para alcanzar la acadernizacion: 

a) Ser elementos permanentes de la Evaluacion Educativa. 

b) Ser elementos cotidianos y gestores de la Cuturn de Evaluation que 

intrinsecamente constituyen la pertenencia a la institution de docentes e 

investigadores. 

Los resultados de la encuesta aplicada nos wnducen a lo siguiente: 

Efectos sobre la Cultura de Evaluaci6n 

Respecto a los pmgramas de apoyo a su labor academics 

1. A CONTINUACI~F, SE PRESENTA UNA LlSTA DE LOS POSIBLES 
EFECTOS QUE PUDIERA TENER EL PAA. AL QUE USTED PERTENECE. 
MARQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE SI ESTA DE ACUERDO, 
EN DESACUERDO 0 SI NO TlENE NlNGUN IMPACT0 

De En 
Acuerdo desacuerdo 

Me ayuda porque ahora no tengo que perder 25 7 
tiempo buscando ingresos adicionales 

Me fuerza a publicar mas seguido 22 6 

Me obliga a preparar mas mls clases 20 6 

Me obliga a ser m6s regular en mi asistencia 20 8 

Me estimula porque veo que mis esfuerzos son 25 7 
recompensados 

Me convierte en una persona que continuamente 10 16 
lleva la cuenta de los puntos 

Ha hecho que mi productividad sea de mayor 23 10 
caltdad 

Ha hecho que me titule mas raxdo 8 6 



En este apartado es importante seAalar que cinco no participan en ningun 

programs, ocho estan en el PEPASIG; uno en PADEP; 14 en FOMDOC; seis en 

PAPIME; cinco en el de Tesis; uno en PEII: uno en el PAlPA y dos en el PAAS. 

Apartado 3 

Efectos sobre la Cultura de Evaluation 

2. EN SU OPINION 'CUALES HAN SlDO LOS EFECTOS DE ESTOS 
PROGRAMAS DE APOYO EN SU UNIDAD ACADEMICA? MAQUE SI ESTA 
DE ACUERDO 0 EN DESACUERDO CON CADA UNA DE LAS SlGUlENTES 
AFIRMACIONES: 

De En Ningun 
h e r d o  desacuerdo impact0 

En mi unidad estos programas nos han 28 14 7 
hecho sentimos apoyados por la Institucidn 

Han creado un ambiente mas propicio para 21 13 14 
hacer investigaciones (+ 6 de 10s 
entrevistados no contestaron esta 
pregunta) 

Han aportado una notable mejoria en la 48 16 12 
infraestructura 

Nos han hecho sentir parte de la wmunidad 20 13 15 

La generacidn de condiciones laborales, en la que se optimizan b s  recursos, la 

infraestwctua y funcionalidad de la estructura academico-administrativa. 

contribuyen a que el docente tenga la percepcmn de que las cosas funcionan como 

deberian, lo cual puede aparecer como una verdad simple. Pero contextualizada en 

el pasado inmediato, anterior a 10s PAA, es un logro significativo, es decir, 10s PAA 

le han dado al sector academico la dimension real de sus funciones sustantivas, sin 

mas pretensiones que la de su cumplimiento. Ya no se cumple con el minimo 

indispensable, sino que se normaliza el ambiente academico, la seguridad laboral. 

las cond~ciones rnateriales que a pesar de ser preexistentes no se habian 

aprovechado optimamente. Asi, por ejemplo, encontramos que a1 preguntar si 

saben si han aportado mejoria en la infraestructura, la respuesta obtenida es casi 



similar: no ha tenido ningun irnpacto y que no ha mejorado nada, rnientras que la 

participacion en prograrnas genera la sensacion de que si hay apoyo institucional, 

la respuesta es mayoritaria. 

Por lo anterior, puedo asegurar que en el proceso de Reforrna dei DrSarukhan, 10s 

PAA son una referencia a la Academizacion y en mnsecuencia a la Reforma. La 

participacion en 10s PAA reafirrna en 10s beneficiados la validez dei curnplimiento 

de sus actividades academicas, no solo por el estimulo del programa, sino ademas 

porque saben que estas funciones corresponden a su relacion laboral. 

Las opciones sobre el curnplimiento de sus actividades en la proyeccion de una 

aceptacion a ser evaluados sistemWicamante, segun las opiniones recabadas. 

aparecio como un proceso de induction que no wusb mayor problerna que el 

asumir que su actuation acadernica, por la que estaban contratados y por la 

finalidad misma de etica profesional, pasaba por recibir estimulos adicionales al 

curnplir con su desernpefio academic0 e institucional. 
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