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INTRODUCCiÓN: 

QUiero en fonna breve y sencilla ex:plicar los motivos que me llevaron a desarrollar esta 

tesis. Estoy convencido que una de las palancas más importantes para lograr los cambios y la 

solución a los problemas que avaten a nuestro pais, es la educación y en fonna muy especia1 la 

educación supenor. 

Para la administración la planeaclón es una función fundamental. Sin una buena 

planeaciÓll no se puede desarrollar un buen proceso administrativo. Es por esto que muchos 

autores que presentan. el tema de administración pública hacen especial enfasis en la importancia 

que tiene la planeación para cumplir con exito las responsabilidades de los servicios públicos. 

Desde hace más de cuatro dec.adas en varias dependencias del gobierno federal se vienen- realizando 

trabajos de planeación. No obstante los indiscutibles avances aún no se puede afirmar que se haya 

legrado aprovechar todo el potencial que encierra un buen proceso de planeaciÓll, permanente y 

participativo. Sin embargo todo este esfuerzo ha permitido que tengamos más información y por lo 

mismo un mejor conocimiento de nuestra realidad. 

También considero que debe haber un verdadero crecimiento social y económico de 

nuestro país y para lograrlo es indispensable contar con los profesionales que sean el motor del 

desarrollo. 

El moodo contemporáneo se caracteriza por la "globalizaclón", esto es, la apertura de 

fronteras y la competencia, en la que los diferentes países tienen que buscar el mejor 

posicionamlerito para no verse arrazados por los más fuertes o poderosos en una competencia 

comercial y tecnológica desigual. Adicionalmente, como parte de esta crisis mundial, surgen 

nuevas oportunidades, que se pueden convertir en verdaderas soluciones a los problemas de nuestra 

sociedad. a través del conocimiento, -la apropiación y manejo de la información-, en esta nueva 

"sociedad del conocimiento". 

En esta compleja sociedad mundial nuestro país tiene que crecer y desarrollarse, resolver 

sus problemas, atender las necesidades de nuestra sociedad y contar con un pueblo educado y 

vigoroso que enfrente los retos del momento actual. 

El objetivo que busco en esta tesis es resaltar la importancia que tiene la educación 

superior en nuestro país. Sostengo que es viable, -posible y descable- impartir en MeXJco 

educación superior a un número mucho mayor de jóvenes mexicanos y con un alto nivel 



académico. Considero que un instrumento útil para lograr este propósito es la planeacion y que el 

enfoque estratégico resulta el más apropiado para el fenómeno de la educación superior. 

La tesis la divido en tres capítulos_ En el primero me refiero a la planeación. Considero 

que la planeación, o las metcx:iologías de la planeacián, son instrumentos, son medios que nos 

ayudan para enfrentar los problemas que nos aquejan. Revisé los elementos claves del concepto de 

planeación y encontré que Jos especialistas hacen énfasis en la importancia que tiene "tomar 

decisiones racionales" como la esencia de la planeación. Para el caso de la educación superior 

mexicana hay muchas decisiones que se debecin tomar, s.i es que se desea que crezca en número y 

calidad, esto es, utilizar la planeación. De las diferentes metodologías de planeacién selecciono la 

estratégica por ser la orientación que mejor responde a las características de la educación superior. 

Presento en el primer capítulo, la defmición de planeación y sus principios: centro la atención en la 

caracterización de la p1aneación estratégica. Conduyá que es conveniente y necesaria la planeacién 

en la educación superior y qué enfoque estratégico es el más adecuado. 

En el segundo capítulo, presento una caracterización de la educación superior de nuestro 

pais. Dedico W1 apartado a señalar algunos de los principales problemas que se viven en este nivel 

educativo. Asi como- las funciones clásicas que desarrollan las instituciones de_ educación -la 

docencia, la investigación y la difusión de la cultura- las cuales han sido realizadas con diferentes 

grados de intencidad. La docencia es la función que realizan todas las instituciones y con menOf 

amplitud y alcance la difusión cultural. Y son pocas las instituciones universitarias O tecnológicas 

que realizan investigación en forma sistemitica, planeada y ordenada. En este capitulo se menciona 

algunas cifras que nos muestran la debilidad de nuestro sistema de educación supenor,mientras que 

en México sólo el 1& % de los jóvenes de la edad entre 19 y 24 años asisten a las universidades y 

tecnológicos en EEUU cerca del 80% Y en Canadá el 90%, lo hacen. Si nuestros socios 

comerciales tienen esta preparación nunca podremos competir si no modificarnos esta realidad. Por 

este motivo resalto el fenómeno del crecimiento de la matrícula, cumpliendo con la hipótesis central 

de este trabajo que es la necesidad de impartir educación superior a un gran número de mexicanos, 

-masiva-, con un alto nivel académico, como uno de los factores más importantes para la solución 

de los grandes problemas nacionales, 

Según R. Akoff "la planeación es el diseño del futuro deseado y la manera más adecuada

de lograrlo". En el tercer capitulo presentaré algunos de los principales elementos del futuro que 

deseamos para- ~ educación y, también algunas de las estrategias que nos permitirán alcanzarlo, 

para esto retomo los elementos señalados en los dos capitulos anteriores, para lograr el objetivo del 



crecimiento con calidad de la educación superior señalo, que, lo lograremos si realizamos una 

verdadera plancación estratégica de la educación superior de nuestro país. Revise muchos 

documentos y planes que se han fonnulado y de ellos seleccioné los objetivos, que con mayor 

insistencia se asumen para este nivel educativo. También incluyo las principales oportunidades y 

retos que debemos enfrentar para lograr una educación superior de calidad en nuestro país. 

Tennino la tes~ con algunas conclusiones. Ratifico mi esperanza de que nuestro país 

enfrentará con éxito los graves problemas que estamos enfrentando y que la educación superior va 

a contribuir a lograrlo y la planeacióo estratégica es un instrumento de gran utilidad para cumplir 

en mejor fonna con la responsabilidad social de las instituciones de educación superior. 
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CAPiTULO 1 

PLANEACIÓN y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

En este primer capítulo voy a presentar y analizar los conceptos: planeación y planeación 

estratégica. Comparto la idea, con muchos- autores, que-Ia·mejor Fespuesta que podemos daF, ante 

los graves problemas que nos aquejan, es la planeación. Est¿: planteamiento, que es central en mi 

tesis, ~ desarrollo a lo largo de este capitulo. 

Primero me referire a la definición de planeación. Recurriré a diferentes autores y resatlare 

las comcidenÓas y los elementos esenciales que incluyen en sus-definiciones de planeación. 

Posteriormente pasaré al estudio de la planeaciÓll estratégica. Compararé la planeación 

estratégica con la planeación tradicional para marcar las características que singularizan a la 

primera. Con estas ideas presentaré una breve definición. 

A contmuación estudiaré los elementos ftmdamentales de la planeacióo estrategica: 

Visión 

Misión, 

Análisis Externo, 

Análisis lRtemo, 

Estrategias, 

Planes Estratégicos, 

Planes de Acción, 

Planes Operatívos. 

Al revisar estos elementos incluiré ejemplos de algunas instituciones de educación 

supeQor. 

Panr finalizar plesaitaJé- las etapas que se sugieren para que un grupo o tm3 institución 

participen en el proceso de planeaciÓl1 estratégica. 



.1 PLANEACIÓN y PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

DEFINICIÓN DE PLANt:ACIÓN: 

Vamos a revisar una serie de definiciones de planeación que dan algunos estudiosos de este 

tema para después estudiar con mayor detalle la planeación estratégica. 

Hay diversas formas de ~Ktir: fonnas wnsc.ientes e inconscientes, razonadas y 

viscerales, por hábito y con objetivos explícitos. Se dice que la toma de decisiones constituye un 

acto de planeacián cuando se lleva a cabo teniendo en cuenta sus consecuencias a fin de decidir el 

curso de acción más conveniente por anticipado. I 

Esto nos indica que: 

..... La planeación es la toma racional de decisiones .. .,2 

Para el estudio de la planeación en general el autor Ackoff 3 la divide en tres grupos: 

Planeación reactiva. En este enfoque se detecta con lo que se está inconfonne de la 

situación actual y se trata de modificarlo. 

Planeación preactiva. se realiza cuando se intenta predecir lo que acontecerá y se dictan ras 

medidas más convenientes para afrontar el futuro predicho. 

Planeación proactiva. Cuando reconocemos que tanto nosotros como otros seres pueden 

influir en el devenir de los acontecimientos, nos damos cuenta de que podemos interactuar con 

ellos, sea compitiendo o colaborando. La colaboración es el ingrediente esencial ro la planeación de 

todo sistema con componentes sociales. 

Respecto al concepto de planeación el autor Arturo Fuentes Ze.nón, indica que éste no 

cuenta con una sola definición sino con muchas definiciones, pues muchos de los autores presentan 

lUla propia, y estas varían notablemente en su nivel de abstrac-ción-, contenido y forma 

Si analizamos el siguiente cuadro nos percatamos de lo expuesto: 

1 Cfr; Rosenblueth [)culch. Emilio. Ploneacián l:ducolil'a. p.7. 
'Ibid p.7. 

1 Cfr: Ibid. 



Cuadro Número I 

Algunas Definiciones de Planeación. 

·La planeación consiste en el diseño de un futuro deseado y de la manera más 
efectiva de lograrlo (R: Ackoff). 

·Es el proceso continuo de emprender decisiones en fornla sistemática y con 
el mejor conocimiento de sus resuhados. organizando sist.ematicamente los 
esfuerzos necesarios para llevar a cabo las decisiones y midiendo los resultados 
contra las expectativas a traves de una contínua retroalimentación (P. Drucker) 

"PIaneación es un proceso de decisiones dirigido a fas fines (C.W. Churchman) 

*Planeación es una actividad interesada con el enlace entre el conocimiento y la 
acción organizada (FriddmaHn y Hudsm} 

"Planeación es mr proceso para determinar las acciones futuras máS" apropiadas a 
través de una secuencia de decisiones CDavidoff y Reimer) 

·Planeac..ión puede verse como la.. habilidad para controlar las consecuencias. 
futuras de las acciones presentes. Su objetivo es lograr que el futuro sea diferente 
del que hubiera sido sin su intervención (A. Widnsky) 

*Planeación es la formalización de los factores involucrados en la detenninaciém 
de los fmes y el eswblecimiento del proceso de toma de decisiones para ejecutar 
esos fines (OCDE) Reunión de Bellagio. 

·Planeación es la toma anticipada de decisiones (R. Ackoff). 

Ftlent<!: Fu.:nIceo latón. Anuru. Un SWt'/I'" JO' Me/odologitu JO' PIOf1eoX;¡Ón. 
r 2-.l 

El autor Fuentes Zenón, realiza un análisis de estas definiciones e identifica algunos 

elementos commtes y ciertas coostantes (proceso, conocimiento, decisión y fines) a partir de los 

cuales articula una nueva propuesta: 

" ... La planeación es W1 proceso para ganar conocimiento y así apoyar la toma de 

decisiones para guiar la acción conforme a ciertos objetivos .. .'>4 
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Llama la atención en estas definiCiones la importancia central que tiene el concepto 

deeisión. Se señala que la planeaciÓll es tomar decisiones, siempre y cuando estas decisiones sean 

racionales, lo que significa que estas decisiones se basan en un claro conocimiento de lo que se 

quiere y puede alcanzar, tomando en consideración el lugar en el que se esta (estado actual) 

La planeación está evolucionando día a día y con frecuencia se proponen nuevos enfoques 

de esta disciplina como lo indica Emilio Rosenblueth en la siguiente cita: 

" ... Dada la juventud de la planeación, 110 ha alcanzado sanción universal. Tendrán por 

tanto necesariamente matices propios del ambiente y la cultura en que actuamos y reflejaran 

preferencias personales del autor ... ,,' 

Algunos enfoques de planeación han tenido o tuvieron mayor aceptación que otros, pero 

todos han ayudado a desarrollar y diftrndir el uso de la planeación en un amplio rango de 

instituciones, negocios e incluso a nivel personal. 

A continuación se describen brevemente, algunos de los enfoques que a juido del autor 

Rosenblueth (1980) tuvieron mayor aceptación 

La optimización COffi() estrategia de planeacióo: Esta se tiene presente como una guia y 

porque su discusión sirve para dilucidar aspectos de todo esquema de planeación. Este proceso 

supone la existencia de un d.ecisor individual el cual asigna probabilidades y utilidades. Si to hace 

de conformidad con la lógica fonnal y analiza su modelo de igual manera, se dice que se trata de 

un decisor lógico. Debe elegir, de conronnidad con su ética el mejor camino de acciÓR de los que ~ 

son conocidos y de los que puede idear. Elegir el mejor camino significa optimizar, es decir, elegir 

el camino a que corresponda la utilidad máxima. Si la: decisión es congruente con sus asign.aciones 

de probabilidades y utilidades y con los razonamientos, se dice que el decisor es racional.6 

Sin embargo este sisterna le da un gran peso a la decisión racional que toma una persona 

como el autor iod\ca: 

" ... Los seres humanos tenemos multitud de limitaciones, no siempre somos lógicos y. 

rnenos somos racionales (no lo somos cuando tomamos las decisiones más trascendentales de 

nuestra vida: elegir cónyuge y eregir carrera), ... Estas consideraciones hacen deseabre que quien 

planee no sea un individuo sino un grupo. ,,7 

~ Roscnbluelh Dcutch. Emilio. Planeaclón Educativa. p.7. 
(, crr: Ibid p.3~. 
-'bid.. p.36 
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Planeación Nomlativa: formalizada principalmente por Ackoff (1 (70) Y Ozbekhan (1 (69), 

comprende los siguicl1.tes pasos 1) elección y descripción del sistema y de su entorno con base en 

observaciones y experimentación. 2) construcción y calibración de UIl modelo del sistema y de sus 

interacciones con el entomo; 3)extrapolaciÓtl del estado del sistema suponiendo que se mantienen 

las tendencias actuales; la extrapolación se lleva hasta un horizonte que se juzgue suficientemente 

lejano o basta que la simulación del sistema prediga una situación catastrófica o imposible; el 

escenario extrapolado se conoce como "proyección de referencia" 4) definición. mediante 

participación amplia, del escenario deseable para el futuro, suponiendo para ello que no hay 

restricciones políticas, sociales ni económicas, sino solo las que impone el estado de la tecnología, 

y 5-) elección del curso de acción que acerque el sistema lo más posible al escenario deseable.s-

Las principales objeciones a este esquema de planeación 500: que se implica que las 

decisiones tomadas en grupo no pueden estar equivocadas o que, si lo están, ello carece de 

importancia. Está indefinido lo que se entiende por "acercarse lo más posible" al escenario 

deseable. Al no considerar explícitamente escenarios alternativos puede sacrificarse una situación 

satisfactoria fácilmente akanzable por un ideal sólo alcanzable a un gran costo_ 

Planeación inductiva: En esta se conservan la amplia participación y el enfoque sistémico 

de la nonnativa pero se inicia abordando problemas sencillos.cuya solución es casi obvia y, en caso 

de estar errada, las consecuencias son de poca monta. Gradualmente se amplian los horizontes 

espaciales., temporales, sociales, económicos.,. culturales- y politicos, tendiendo a una Visión 

globalizadora del sistema que interesa y de todo el futuro. 

La principal objeción a este tipo de planeación se ilustra con la siguiente cita: 

..... Por carecerse inicialmente de una visión sistémica de los problemas se corre el riesgo de 

comenzar a caminar en una dirección que, al tiempo que:-facilita resolver los- problemas mmediatos, 

dificulta o impide cambiar de rumbo y acercarse a la solución óptima de problemas globales ... ,,9 

Igualmente el autor Rosenblueth distingue otras tres formas como clasificaban la 

planeación, las cuales son: 

La planeaciOn a rorro plazo (a un aRo o menos) emplea fundamentalmente a la 

programación; abarca la formulación del presupuesto y la asignación de recursos por programas y 

subprograma. Idealmente la programación debe obedecer a una planeación propiamente dicha, que 

abarque todo el futuro. Tratándose de nuevas actividades o de cambios drásticos a las que se tienen 

s Cfr: RoscnblucLh D .. Emilio. Planeaciún Hducativa. p.42 
9 lbid. p.4J Y .JX. 
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en proceso, no se dispone del tiempo suficiente de que así suceda, y la programación ha de basarse 

en criterios muy burdos e improvisados. 

La planeación a mediano ptazo (a más de 1 año y menos de 25) Y a largo plazo (mas de 25 

años) estos se derivan en objetivos cualitativos; se descomponen en metas más cuantitativas a 1,2, 

... ,5 años. que definen a los programas y subprogramas a realizar y a los que se asignan por~iones 

del presupuesto. 

Las principales objeciones que se le hacen a este sistema es de basarse en resultados 
cuantitativos contra los resultados cualitativos, igualmente se insistía en la dificultad de evaluar el 
desempeño-dentro de este sistema. 

Gráfica Número 1. 
La Planeación. 

Presente 

Futuro. 

Fu",te: Elahorncim del autor 

EVOLUCIÓN DE LA PLANEACIÓN: 

La planeaclón es una actividad relativamente reclente en el mundo capitalista: en cambio, 

en los países socialistas cuenta con una vieja tradición que de hecho se confundía con el sistema 

mismo, pues esta constituía- su forma básica de administración. 

En particular, la ex Unión Sovietica elaboró el Plan Estatal Vnieo hacia finales de 1920 e 

implantó el primero de sus planes quinquenales en el periodo 19-28-32: estos trabajOS estaban a 

cargo de una comisión estatal de planificación, quienes también eran responsables del análisis y 

coordinación de las propuestas y programas de producción de los diferentes departamentos y 

organizaciones regionales_ Así, esta planeación socialista se caracterizó por-
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*Constttuir una fomla de dirección de la economia que liquida el mecanismo del mercado 

al quedar el estado como único organizador y pianista; 

·Tener un carácter universal, al abarcar tanto la producción material como la esfera no 

productiva -industria, agricultura, transporte, abastos, educación, cultura. salud, fmanzas, defensa. 

etc.; 

• Estar centralizada, ya que las. decisiones quedan subordinadas a un centro dominante que 

fija las políticas, estrategias, metas y medios globales y particulares. 

Esta foma de planeación fue ampliamente criticada; en especial por los países 

industrializados en cuyo interior el mecanismo de mercado parecía satisfactorio y sobre todo los 

beneficiaba en el plano internacional. De esta forma, pnictic:ammte se rechazaba cualquier idea- Q 

forma de planeación que, además de calificarse como ineficiente, se asociaba a un estilo fascista o 

dictatorial, atentatoria contra la libertad y la democracia, al relegar la conducta humana a 

esquemas emitidos por la burocracia. 

En este contexto, aquellas teorías_ y doctrinas que estaban mas acordes con la po!itura 

ideológica y económica del capitalismo, como la teoría de la producción, teoría del consuoúdor, 

teoría de bienestar, etc. recibieron un mayor impulso; así mismo, los estudios de benefK:io-c.osto

(que derivaron en la evaluación de proyectos) y las técnicas y modelos para la asignación óptima 

de recursos se difundieron rápidamente.. 

Hasta finales de los 40 Y princip~ de los 50, la p-Ianeación empezó a ser ac~ada en e~ 

mundo capitalista, aunque para efectos prácticos estas fechas se mueven hacia mediados de los 60 

y principios de los 70; son muy diversos los factores que influyeron este cambio entre los- que. 

destacaron: 

*EI debate que por s~mpre mantuvo un bando formado por Quienes, además de recordar: 

los desequilibrios económicos de los 30, argumentaban las ventajas de la organización económica y 

social para alcanzar metas-de gran envergadura; grupos que concebían a la planeación no como un 

instrumento de dominio, sino como un medio efectivo de participación política y control racional 

sobre los procesos econOrnU:os- y sociales. 

·La experien-cia europea, en particula-f la francesa, con- sus planes de reconstrucción de. la 

posguerra para reorganizar la producción y recuperar el tiempo y los bIenes perdidos. 

·La e..xpansión det movimiento de planeaciÓll urbana a campos tales como la satllil 

transporte, educación, justicia, cultura, etc., dado que los estados, en respuesta a la cada vez mayor 
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presión social, multiplicaron sus funciones dando pie a lo que se conoce como el estado

benefactor. 

*Ia IIltroducción de la planeación y su éxito en las grandes corporaciones estadounidenses 

durante el período 1955-65, que a su vez fue inducida por el cambio de poder económico entre los 

países imperialistas después de la guerra. 

En favor de esta nueva posición, se manejaban argumentos como la presencia de un 

cambio acelerado que es necesario orientar, el surgimiento de problemas cada vez más complejos 

que demandaban una acción de conjunto, la diversificación de funciones públicas, la mayor 

conCienCia en los costos sociales de las decisiones, la exigencia por una mayor eficacia en la 

direccióo, etc. 

Así, poco- a poco fue creándose un clima más favorable para que la planeacWn ganara 

terreno y dejara de verse como W1 paso hacia el totalitarismo. Un hecho revelador de la 

respetabilidad que alcanza esta disciplina es que distinguidos personajes de la economia, la política 

y los negocios dieran sus argumentos en favor de la misma. 

y aooque en la actualidad el debate aún no termina, ha traspasado el plano de to

puramente ideológico y toca más aspectos de fondo relacionados con el tipo y límites de la 

planeación y con un sinfin de tópicos en busca de desarrollar esta- disciplina- en el marco politice, 

económico e ideológico del mundo occidental. Por ejemplo, al temor de la planeación centralizada 

se responde con la planeaciÓll lndicaüva y los procedimientos participativos. 

En la actualidad, coexisten diferentes concepciones y enfoques que cuentan con un "mayor 

o menor grado de:-madllreL y aceptación,. cada uno- con sus pros-y contras y con muchos--aspectos 

por mejorar o desarrollar todavía; esta situación resulta para muchos confusa lo que hace que 

algunos piensen que la planeaciÓll esta en crisis, pero en opinión de Arturo Fuentes Zenón esto sólo 

refleja el estado incipiente de evolución de esta disciplina y, sobre todo, el hecho de que esta 

actividad no puede ser reducida a un trabajo mecánico a la manera de un manual de 

procedimientos, por la diversidad de factores que inciden. lO 

lO Fuentes Zcnón. Arturo. El Problema General de La PlaneoClÓn. l'aUlas para un Enfoque Conllilgeme. 
p.7-9 
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Como se mencionaba durante los últimos cuarenta años. en los países occidentales 

industrializados, la planeaclón corporativa ha- tenido que ver con muchos hechos que han

determinado cambios importantes. Los autores Bemard TayJar y lohn Harrison 11 reconocen las 

siguientes fases por las que ha pasado la planeaciÓD desde su introducción generalizada en la 

decada del 60. 

Cuadro Número 2. 

Desarrollo de la Planeación Corporativa: Hechos Claves. 

Planeación para un Planea:ción para: PhmeacÍÓI1 para Phmeación para: 
periodo de estabilidad empresas en situación recortes y lCrecimiento rentable 
y crecimiento de ataque racionalización 2Transfonnación cultural 

3Desnonna1ización Y-
privatización 
4 mercados mundiales 

Decada del 60. Década del 70 Principios década del 80 Finales década del 80 

.. c ·1 u..-nt.:. raylor.lkmard ~ lIamson JoIul. ¡ lun.;<JcJOn E,tmt,Jgl<<1 Exllosa. pSII . 

Igualmente estos dos autores identi6can que la planeación dominante en general ha seguido. 

el siguiente patrón: 

11 Harrison. John y Taylor Bernard Plan(!aclón l::\'(ra/(lglca f:xi/o.\"O. p. XI • XVii. 
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Cuadro Número 3. 

Desarrollo de los estilos de Planeación Corporativa. 

Estilo de Fase I Fase 11 Fase 111 
planeacion 

Gerencia 
estratégica 

Planeación 
estratégica 

Planeación 
a 

largo plazo 
Década del 60 Déc;)d:J del 70 Déc;)d:J del 80 Década del 90 

Fua\le; Bem.ud. Ta!,lor} lhrris!n..kim. Plo.ne=lOn ESlIaleglca E.uwsa. p_ :\11 

En seguida se da una breve explicación de las características básicas de estas etapas, por 

las que ha pasado fa planeación, según los mencionados autoreS": 

Deuda del 60: planeación a largo plazo 

Esta década fue un periodo de relativa- estabilidad; la continuación del "boom" de 

posguerra. Las compañías industriales líderes estaban extendiendo sus procesos de presupuestadón 

de uno a cinco años, con actualizaciones anuales., en el marco de un plan operativo quinquenal y. 

una proyección a largo plazo. En ese momento, la planeación se refería nonnalmente a la 

expansión y crecimiento a través de medios tales como )a diversificación, la expansión interna... la 

adquisición y la fusión. También se refería a la asignación de recursos para respaldar el desarrollo. 

Ei:J. et pcoceso de planeación corporativa en las industrias tradicionales solia prestarles poca 

atención al mejoramiento del desempeño corporativo y al incremento del nivel del servicio a los 

clientes. 

La mayoría de los planes a cinco años se basaban en una simple extrapolación de 

tendencias pasadas. El supuesto subyacente era que el boom económico continuaría hasta el 

infinito. Este supuesto habría de minar los planes de muchas empresas durante la siguiente década. 

Década del 70: planeación estratégica 

A mediados de ta década del 70 se desarrolló una nueva variedad de técni-cas de 

planeaClón, que estimulaba el debate sobre la estrategia corporativa y empresarial antes de 
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preparar los planes operativos detallados. La crisis energética de 1973-1974 conllevó al abrupto 

final de! período de crecimiento económico estabte. En muchos países occidentales, esta cflsis 

introdujo un período de alta inflación, relaciones industriales turbulentas e inversiones pllblicas a 

gran escala. Al mismo tiempo, los japoneses encabezaban Wl3 nueva ola de competencia, basada

en nuevos estándares de calidad del producto, de servicio al conswnidor y de mercadeo 

emprendedor. 

Los ultimos años de la década se caracterizaron por un generaliza(\() recorte y 

racionalización de recursos, dado que las finnas luchaban por adoptarse a las primeras etapas de la 

recesión. Uno de lo problemas que enfrentaron los gerentes fue que no estaban habituados a

negociar con mercados estancados y en descenso, y estaba mal preparados para tomar 

rápidamente decisK>nes drasticas. En consecuencia, muchas compañía-s se encontraron a si mismas 

en una situación, a la que algunas no lograron sobrevivir. 

Déuda del 80: gerencia estratégica 

A principios de esta década,. una acción positiva. empezó a cambiar la tendencia 

económica. En los Estados Unidos y en Europa occidental se eligieron gobiernos con visión 

futurista los cuales apoyaron a- las· empresas, reducieJldo. el nivel de OOrocracia- gubernamental y 

llevando al sector público un nuevo sistema de comercialización. Para muchas empresas, ésta fue 

una época. di.fícil. debido a que tos. recortes. y racionalizaciones· fueron continuos-eon el propósito 

de restaurar los negocios hasta lograr un estado fmanciero estable. 

Después dél período de recorte y racionalización, la confianza retomó a muchas- de las.. 

compañias Que sobrevivieron a la recesión. La cuestión estratégica que enfrentaron entonces los 

sobrevivientes- fue cómo crecer y prOSfleIa! en- tHI- medio incierto, y 00m0 transformar la· cultura 

corporativa para responder a estandares competitivos de pnxluctividad, calidad y servicio al 

clieJ:lte. 

1.2. ETAPAS DE UN PROCESO DE PLANEACIÓN 

Todo proceso de planeación comprende las cinco etapas siguientes: 

'ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL (EA) 



'ANÁLISIS DEL ESTADO FUTURO(EF) 

'ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS O ACCIONES PARA PASAR DEL EA AL 
EF 

'SELECCiÓN DEL MEJOR CAMINO. 

'REALIZACiÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y EVALUACiÓN DE LOS 
RESULTADOS. 

13- CARACTERISTICAS DE LA PLANEACIÓN EN UNA UNIVERSIDAD. 
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Por la naturaleza de la universidad, la plancaclón es una tarea indicati).'Q toda vez que 

establece lineamientos de orientación; participo/iva en la medida que involucra la actividad de la 

comunidad universitaria; cmuÍRua en tanto que se reahza- de manera permanente; global porque 

abarca a todos los componentes de la institución; prospedivo en virtud de que es capaz de producir 

situaciones deseadas y promover cambios cualitativos en el desarrollo Wliversitario; y Op€FQÜ).'Q ya 

que se traduce en fannular programas para actuar y modificar la realidad universitaria. 

En consecuencia, la planeaclón de la ES se convierte en un instrumento que, por un lado, 

consolida el desarrollo armónico institucional y por otro, permite explorar y definir el futuro 

deseado y proyectar acciones acordes con el mismo. 

Este proceso estaba presente en la UNAM desde hace más de tres décadas, ya en 1973 en 

las labores de planeación que entonces se realizaban se decía: 

"La planeaci6n constituye un instrumento básico para la toma de decisiones y para la 

previsión del futuro desarrollo de la educación superior en México, toda vez que las Instituciones 

de Educaci6n Superior (lES) del país se encuentran inmersas en un proceso de rápida evoluci6n y 

en un amblente caracterizado por la rapidez de cambios en el contexto económico y social y en d 

mundo científico y tecnológico,,,12 

En este punto los autores, Valdés Olmedo y Velázquez Jiménez, también toman en cuenta 

la Importancia de oonciliar la urgencia en la toma de las decisiones con la importancia en la 

1: ValdCs Olmedo. Cu.auh.tCmoc y Vclazqucz Jirnélli:l_ Anuro. La PlancaCJuli lnlerinslituclVllal en la 
(',\:U/. P,II. 
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previsi6n, y asumen como algo evidente que gran parte del futuro de la Educación Superior (ES) 

esta determinado por las medidas que se adopten en el presente. 

También es importante seilalar como se estudia desde estos modelos de planeación el 

entorno de la universidad. En la realización de sus fines. la mayor interacción entre la educación 

superior y la sociedad ha jugado un papel relevante en el cumplimiento de sus funciones 

específicas. En este punto resulta obvio quena se puede dar ningún sistema de planeación si existe 

un divorcio entre las lES y la sociedad a la que debe servir. 

lA PLANEACIÓN TRADICIONAL y PLANEAClON ESTRATÉGICA 

DEFINICIÓN DE PLANEAClÓN ESTRATÉGICA: 

La ptaneación estrategica es un proceso que permite visualizar, de manera integrada, el 

futuro de las instituciones, que se deriva de la filosofía de la institución, de su misión, así como de 

sus orientaciones, sus metas, objetivos y p-rogramas, así como determinar las estrategias a utilizar 

para asegurar su logro. El propósito de la planeaciÓll estratégica es el de coocebir a la institución, 

no como un ente cerrado,. aislado,. como- suredia anteriomleote, sino en- relación esuecila con su 

medio ambiente]3. 

P"ara la feaJÜacióll de la planeadén estratégica se presentan las siguientes cinco etapas, taso cuates.. 

se describen en paginas siguientes: 

1. - La prepanu:iÓIL 

11.- El Plan Estratégico. 
·vJs~ón. 
·misión. 

'análisis ext"'l'0' 
·análisis interno. 
*estrategias.... 

III.-La planeación operativa. 

]J Hanel del Valle, Jorge y Loyo Quijada Jesús. curso-taller Plancac¡im cstrmcglca para la efiucoción 
superIOr. p. Y 
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IV.-La aprobación fomlal 

V. -Seguimiento y control de Resultados (Evaluación). 

Ahora veamos las diferencias básicas entre la planeación estratégica y la planeación 

tradicional para de esta foona contar con más elementos del tipo de planeación que es mas indicado 

utilizar dentro de las instltuciones de educación superior (lES). 

En el cuadro número 2 se pueden observar las principales caracteristicas que distinguen a 

la Planeación Estratégica (PE). Esta surge después de 1970 y su aplicación en la educación 

superior se realiza a partir de 1985. 

La PE privilegia la eficacia frente a la eficlencia que enfatiza el proceso y los recursos que 

se usan. Para la PE alcanzar resultados previsiblemente defmidos constituye una premisa 

funda\lll'll\3 L 

En la PE el sistema al que se aplica es considerado abierto, que tiene una intensa relación 

con su entorno y en la planeación tradicional no se toma mucho en cuenta el exterior por que éste 

es considerado estabIe y predecible y se consideraba que los cambios para ~ar la situación de 

la institución se debian tomar al interior de ésta sin darle mayor importancia a lo que sucedía 

an,e",. 

Cuando se realiza el proceso para llevar a cabo la PE se considera que cada grupo debe 

definir su visión y misión y que la integración de éstes al nivel de toda la organización constituye la 

misión y visión del conjWlto-. Para· un grupo-, lo- interno es todo aquello que puede cambiar 

directamente y lo externo es lo que influye sobre de ellos, pero que no pueden modificar 

directamente. El medie ambiente o- contexto para una organización o para un grupo- en la PE se 

considera altamente cambiante. 

El éxito de la PE depende, en mucho, de la infonnación con que se cuente y aproveche 

tanto la cuantitativa como la cualitativa para conocer mejor al sistema. 

La PE considera que el ambiente externo está cambiando muy fapWamente por lo que e~ 

proceso de planeación debe ser continuo, a corto y a mediano plazo. Ante una realidad tan 

turbulenta ya no es posible trabajar a plazos muy prolongados. 

Finalmente, el resuhado del proceso de planeación tradicional era un documento llamado 

plan. En la PE es llil plan dinámico y evolutivo, Que pennanentemente se encuentra en revisián y 

que sólo se considera vigente mientras resulta ¡Jtil para la organización. 
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Cuadro Número 4 

Comparación Entre Planeación y Planeación Estratégica. 

ELEMENTOS DE PLANEACIÓN PLANEACIÓN 
COMPARACIÓN TRADICIONAL ESTRATrGICA 

Origen Antes de 1970 A p;lr1lf de 11J85 

Valor Prh'ilegiado Eficiencia Eficacia 

Sistema Cerrado Abierto 

p"""", Deductivo- Inductiyo 

Medio Ambicntt- Estable C:lIllbianLc 

Infonnación Cuantitativa Cuantitativa y Cualitativa 

Ciclo Largo y Discontinuo Mediano. Corto y Continuo 

Finalidad Plan Estático Plan E"olutivo 

I'rodlldo Decisiorns orientadas WK:ia el Decisiones actuales a partir del 

futuro (uturo 

Ibsado al las 1de3s de Robert c~) de SU7.:111nC Feuw". Fuente llane! del \ alk, Jorge 
PÚ/muu;u'In Eurar¿glca.. p.6 IrA,!..t- .-\I~ICIJ. I~o de Sist.em.:I$ 

ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN ESTRA TEGICA. 

PREPARACiÓN Y APROXIMACiÓN A LA PROBLEMATICA. 

En esta primera etapa se detallan los aspectos logísticos requeridos para realizar un 

proceso de PE, esta etapa iniclal comprende dos grandes acciones: 

1.- La organización del proceso de PE. 

2. -Llevar a cabo los instrumentos necesarios para comunicar y motivar la 

participación de la comunidad universitaria. 

El objetivo de ésta es crear (a organización y asegurar los recursos necesarios para 

la operación eficaz del proceso de PE. 

Los resultados concretos que se deben lograr en esta etapa son la composición de los. 

equipos de trabajo, la aprobación de los recursos financieros, contar con la infraestructura 
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física necesaria, el equipo de apoyo secretarial y otros aspectos en que toda la comunidad 

universitaria tendrá un espacio de participación. 

Con esta participación la PE se distingue de otras formas de planeacion 

fundamentalmente por el nívd de compromiso que adquieren las personas involucradas. 

Este tipo de planeadón involucra una inversión significativa de tiempo y energía ya que su 

éxito depende de un cambio de actitud entre los participantes. Por este motivo es... 

indispensable que los resultados sean vistos como legítimos y creíbles por la comunidad 

universita.ria. 

Igualmente es importante durante esta etapa la capacitación de los grupos de 

trabajo que tendrán la responsabilidad de la ejecución y la calidad del trabajo. 

Las siguientes tres etapas buscan la obtención de información útil, así como la. 

promoción de acuerdos. 

EL PLAN ESTRATÉGICQ. 

Aquí se presentan los elementos fundamentales de un plan estratégico: 

A. MISIÓN 

B. VISIÓN. 

C. ANÁLISIS EXTERNO 

[}. ANÁLISIS INTERl"O. 

E. ESTRATEGIAS. 



Para Ilustrar estos elementos se anexa la siguiente graftca' 

VISIÓN. 

Gráfica Número 3-. 

Planes. 
Programas 
PrOyectllS 

(ACCIONES) 

FUCIll.,; lime! dd '·alla. Jorge.y LoyoQuijano . .bús 
C~lI"lla ~Planc(2.Cf6rr Eslrareg¡ca para la EdUC"UCl6n Superior ··l!Mt-.-\ZC. p 12. 

La visión es una representación de cómo se piensa deberia ser et futuro de la 

institución ante los ojos de las personas relacionadas con ésta. En su origen la visión es 

casi por completo intuitiva y debe ser una consecuencia de los valores y convicciones de 

un grupo lo mas plural posible de la propia institución. 

De acuerdo a George Morrisey una declaración de visión debe cumplir con los 

siguientes..requisitos para que sea efectiva: 14 

* Es breve; de preferencia, con menos de diez palabras. 

*Es fucil de captar y reeordar. 

*lnspira y plantea retos para su logro. 

*Es creíble y consistente con los valores estratégicoo- y la misión. 

*Sirve para lograr el consenso de las personas participantes. 

*Muestra la esencia de 10- que debe llegar a- ser la institución. 

14 err: 1\.-1.orriscy. Gcargc.,. Pensamie/Uo F_sJraléglco_ p_ 69-70. 



*Permite tener flexibilidad y creatividad en su ejecución 

Es recomendable recordar y utilizar realmente el contenido de la visión como una 

fuente de inspiración para dirigir todos los esfuerzos de la institución y no olvidar lo 

siguiente: 

" i El solo hecho de que una compañía tenga una declaración de visión (o algo 

parecido) no garantiza de ninguna manera que se convertirá en una compañia visionaria .. 

una declaración puede ser un buen primer paso pero es.cso,.apenas un primer paso!. .. "15 

Igualmente es recomendable que la visión nos de cierto margen de flexIDilidad para 

que el trabajo de la institución se pueda adaptar a ciertos cambios del entorno sin que 

pierda por esto su compromiso del cumplimiento de su visión futura. 

" ... Una visión que demuestre que la empresa no es una víctima indefensa de 

fuerzas incontrolables, sino un agente activo que tiene cierto poder sobre su propio 

destino ... "lt> 

¿Cómo Se Genera La Visión? 

En su libro pensamiento estratégico, George Monise/7 recomienda plantearse 

ciertas preguntas como las siguientes para lograr que cada persona involucrada con el 

proceso. de planeación piense cómo-debeJia. ver el futw"o: 

1.- ¿Qué es lo que yo veo como clave para el futuro de nuestra institución? 

2.- ¿Qué contribución única debCfem05 hacer en el futuro? 

3.- ¿Qué me emocionaría acerca de ser parte de esta empresa en el futuro? 

4. - ¿Qué valores necesitan ser acefttuados.? 

5.-¿Cuáles deberían ser nuestras posiciones en cuestiones como las funciones 

sustantivas de la institución? 

7.- ¿Cuál veo como la mayor oportunidad de crecimiento para nuestra institución? 

Para lograr que este trabajo tenga mayor efectividad es.. recomendable· en la 

medida de lo posible que se realiza fuera de las instalaciones de la institución para evitar 

las distracc.iones. 19t1almente se debe recordar a los participantes que este e·s un proceso 

15 Collins. James y Porras. Jcrry Citado en: Morriscy. Gcorgc, Pe/lsamie.nto l::\·/rDti!gu.o p 70 
1<; Rcdding. 10hn y Catalanello. Ralph.Citado en: Gcorgc Morrisey. PcnSOfmmto ¡'.~<;/ralégICfJ p.70. 
f" Cfr Mof"ri-se:l·. Gcorgc. Pen:t:amintlo tstrofegiro. p. 73. 
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intuitivo y creativo y que las preguntas que se plantean deben ser recordando que estan 

creando una visión sobre como le gustaría que llegara a ser su institución en el futuro, no 

una imagen de lo que es ahora. 

También se recomienda ampliamente el uso de un facilitador experimentado, 

también llamados coordinador de planeación, es una persona que es designada como 

responsable de asegurar que se neve a cabo "el proceso de planeación. El facilitador de la 

planeación necesita ser alguien con una buena capacidad administrativa y que esté 

dispuesto a aceptar la responsabilidad. Esta función la deberá desempeñar durante todo el 

proceso de planeación para asegurarse del seguimiento, además que es conveniente que 

supervise los siguientes. trabajos: Establecer y supervisar el calendario- de la planeación, 

Coordinar y manejar el apoyo logístico de las juntas de planeación. Documentar y 

distribuir los registros de la reunión. Diseñar o modificar el proceso de planeación. 

Entrenar y preparar a las personas involucradas en el proceso de planeación. Diseñar y 

facilitar las reuniones de· planeación y preparar y asesorar a tos ejecutivos encargados de

tomar las decisiones. 

Este facilitador se recomienda preferentemente que sea una persona externa a la 

institución, alguien que no tenga un interés personal en el resultado. Aunque algún alto 

funcionario podría tener la capacidad para desempeñar este papel no es recomendable que 

lo desempeñe por que estará predispuesto a tomar posiciones de defensa en ciertos 

asuntos y podrá expresar convicciones personales. durante los debates. 

Para este estudio muestro una tabla de definiciones de visión que nos permiten una 

méjor comprensión de tan importante concepto dentro de la ptaneación: 
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CUADRO NÚMERO 5. 

DEFINICIONES DE VISiÓN. 

"Visión es un ténnino que proyecta la imagen compartida de lo que queremos que la 

institución llegue a ser, típicamente expresada en témlinos de éxito a los ojos de trabajadores, 

alumnos y otras personas." (Enrique Tenorio) 

"La visión es una imagen mental viva, que representa un estado futuro deseable, mientras 

más claridad y detalle contenga, mejor podrá traducirse en rea1idatf' (Enrique Tenorio) 

"La visióo es una representación de cómo cree usted que deha ser el futuro para su 

institución ante los ojos de los empleados, profesores y alumnos" (George L. Morrisey) 

"Visión es una descripción del futuro deseado, son sueños de los lideres y de la comunidad 

respecto a cuál debe ser el estado de la organización a largo p-Iazo" (Hemando Mariño) 

"Vi-sión es- una imagen en palabras de ro que llegará a ser su mstrtución" (Dan Thomas) 

Fu.::nte: Hznd dd Valle. hge. Concepros Claves J':'/11 ['/aneac¡ón l:."$!rak-fl./ca. p.6 

A continuación presento albJUnas visiones de lES que ejemplifican la aplicación de este 

concepto. 

VISiÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA" 

"La Máxima Casa de Estudios de los Colimenses será un espacio de excelencia 

"Como universidad modelo de~ siglo XXI deberá desarrollar la creatividad y la innovación, con 

capacidad para formar profesionistas de alto nivel y ciudadanos útiles a la sociedad. Asimismo, ser 

111 Fucntc:http://www.ucol.nt.~accrca/misión.hlntt 
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reconocida como institución de vanguardia y punto de referencia a nivel nacional e internacional en 

la enseñanza, la creación ':i la promoción cultural. 

"En la docencia ofrecerá una educación sólida en ciencias, matemáticas y tecnología, balanceada 

con una buena formación en artes y humanidades. En lo fundamental promoverá el pensamiento 

critico, la capacidad en la solución de problemas y la comunicación efectiva entre los estudiantes. 

Propiciará además, el desarrollo de las competencias, con una currlcula flexible e implantará 

modalidades de enseñanza alternas como la educación abierta, rontinua y a distancia, adoptando 

estándares internacionales, que permitan una constante evaluación y retroalimentaóón a la 

academia. 

"En la lnvestigación tendrá que definir programas con autenticos equipos de trabajo, balanceando 

adecuadamente la investigación básica, orientada y aplicada, a fin de propiciar la generación y 

difusión del conocimiento. Deberá ser parte esencial en la actividad docente. La producción 

científica será de relevancia tal que su impacto será importante en los niveles regional, nacional e 

intemacipnal. 

"En la extensión y difusión será necesario fortalecer los procesos internos de comunicación; 

promover las actividades culturales y deportivas haciéndolas extensivas a todas las dependencias; 

propiciar en la comwüdad wUversitaria el mejoramiento de su cuerpo y su mente al posibilitar la. 

creatívidad cultural y el desarrollo de deportistas competrtivos. Impulsar además, la preservación y 

difusión de la cultura, al interior y al exterior de la Universidad, particularmente de aquellos 

productos de docencia, investigación y creación artística de la comunidad universitaria; propiciar y 

divulgar el conocimi.ento de los varares y manifestaciones que fortalezcan la identidad nacional, a 

traves del rescate permanente de los valores culturales, regionales y de nuestras comunidades. 

Asimismo, poner en marcha un modelo enfocado a apoyar los sectores productivos y social". 
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Otro ejemplo de visión es el formulado en la Universidad de Guadalajara. 

VISiÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 19 

"'Para el 2010, la Universidad de Gualalajara será una institución pública de excelencia a la 

altura de las mejores del mundo. La sociedad estará satisfecha y orgullosa de su desempeño y 

le brindara el debido reconocimiento y apoyo". 

·Se operará un eficaz sistema estatal de telebachiUerato. 

·Las escuelas politécnicas y las opciones terminales del bachillerato gozarán de un gran prestigio 

entre los empleadores. Se insertarán de inmediato a la vida prcd.uctiva. 

·EI bachillerato estará orientado a la fonnación de ciudadanos honestos y capacitados para 

trabajar en equipo y usar herramientas tecnológicas en el aprendizaje continuo y solución creativa 

de problemas. 

·Los departamentos universitarios esta..r.in integrados por personaJ aca.dém.ico de carrera. rn. 
mayoría con posgrado y enfocados a la investigación, formación de recursos humanos, asi como 

intercambios de servicios útiles a la sociedad. 

'La investigación tendrá un sólido fundamento científico y estará orientado interdisciplinariamente 

a resolver problemas claves para el desarrono. de Jalisco. 

'Las carreras tendrán salidas laterales y múltiples opciones de especialidades y se desarrollan 

carreras intercentros, Habrá educación continua para profesionales, para lo cual se usará 

tecnología de punta y educación a distancia. 

'Habrá moVl1idad de alumnos y personal académico. entre los. departamentos, centros. universitarios.. 

de la Red, así como con otras instituciones nacionales y extranjeras. 

'Los egresados hablarán otro idioma, será innovador, trabajará en equipos, será guiado con roca, 

honestidad y profesionalismo. 

'Habrá un intenso flujo de intercambios entre la Universidad y la Sociedad. El servicio social será 

un instrumento efectivo y eficaz de solidaridad. 

'La administración general será una entidad pequeña y altamente profesional. 

'La Red contará con un sistema integral de la infonnación y administrativo que proporcionará: 

Costos unitarios, programación y presup"PstaciÓO , la. evaluación,. así. como la planeacióu orientada 

a resultados. 

19 Fuentc:http:/www.udg.mx 
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·EI personal estará bien remunerado y la universIdad funcionara como un entorno estimulante y 

propic-io para el aprendizaje p..1ra todos. 

*La infraestructura fisica será adecuada. suficiente y sujeta a un programa de seguridad y 

mantenimiento preventivo. 

*EI subsidiu púMico corresponderá a la magnitud y calidad de los resultados de la actividad 

universitaria. 

·La Red contará ron un sistema de evaluación permanente del desempeño de estudiantes, 

académicos y administrativos. 

·La relación Colegiado-Gobiemo se habrá fortalecido, haciendo más rápida y transparente la toma 

de decisiones. 

·La Universidad mantendrá relaciones de cooperación con el sistema de educación básica, «OH 

otras instituciones de educación superior de todo el país y el extranjero 

"La Universidad será una institución centrada en resultados y reconocimiento sotialmente 

por la calidad de sus servicios para el desarrollo sostenible de Jalisco y México." 

En esta etapa se trata de revisar, o en caso de que no se tuviera, definir la misión de la 

institución. El grupo de trabajo debe reflexionar y hacer un análisis o inventario axiológico (de sus 

valores) que concluya en la expresión formal de aspectos tan importantes para las Instituciones de 

Educación Superior (lES) como los siguientes: 

·Su propósito fundamental. 

·Su sentido del pasado y de la herencia. 

·Su filosofía de la educación. 

·Su compromiso específico sobre la enseñanza, la investigación, la difusión de la cultura y 

el servicio a la sociedad, aquí debe explicarse lo que singulariza e identifica a esa 

lnstftución frente a las otras. 

·Su inclinación o énfasis a alguna disciplina o área del conocuniento 

·Su estilo de organizaóón y participación. 



La Mislon idcntrfica el objetivo, la razón de ser, el para que de una instItución y el 

compromiso o empuje implícito de la misma. Se expresa a diferente-s niveles de abstracciÓA: las 

hay breves y concretas y otras más amplias y detalladas. La miSIón debe proporCIonar guias 

generales para la planeacióo estratégica y para la creación de estrate<Jias. 

De esta manera una declaración de misión bien formulada sirve como fundamento para 

tomar las decisiones fimdamentales de la institución . 

..... La declaración de misión se plantea para proporcionar una fínue guia en la toma de 

decisiones administrntivas, .. "zo 

Si una institución no tiene bien definida su declaración de misión, es fácil que los recursos 

se vuelvan difusos y que las unidades operen con propósitos cruzados. 

De esta forma tener ma declaración de misión bien definida ayudara a la institución a; 11 

*Establecer y mantener la consistencia y la claridad del propósito en toda la institución. 

*Proporcionar un marco de referencia para todas las decisiones de planeación importantes. 

*Obtener el compromiso de todos a través de una comunicación clara de la naturaleza yel 

concepto de la institución. 

* Atraer la comprensión y el apoyo de personas externas que sean importantes para el éxito 

de la institución. 

Al igual que cuando se plantea la visión en el proceso de estructuración de la misión se 

recomienda el uso de un facilitador externo. Y se recomienda que el grupo encargado del proceso 

de implementación de la planeación tome el tiempo que requiera para la reflexión y preparación 

cuidadosa así como la afinación de los distintos puntos de vista que sean expresados en tomo a 

estos trab,ajQs. 

La misión necesita ser reexaminada por lo menos cada tres años, o cada vez que se lleven a 

cabo cambios importantes, para asegurarse de que siga siendo relevante para las labores 

instituciona~s. 

Para que la misión sea realmente efectiva debe ser un documento visible que conozcan y 

tengan presente todos los miembros de la institución de tal forma que pueda permitirles a estas 

:o Morriscy. Gcorgc. Pefl5amienlo F:slrolegico, p.35-36. 
~1 Cfdbid p.J6. 
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personas enfocar sus esfuerzos de una manera sustentable y coherente con el propósito general de 

la organización, 

Una advertencia importante es que no se debe incluir en la declaración de mislOn nada Que 

no esté la institución dispuesta a respaldar con acciones. 

Enseguida se presenta un cuadro con varias definiciones de Misión dadas por diferentes 

autores: 

CUADRO NÚMERO 6. 

DEFINICIONES DE MISiÓN. 

"Misión es el- propósito o razón por el cual la institución existe" (Arturo Fuentes ZenÓfl) 

"Misión o. ram de ser de la instit~ es.. un breve enunciado que sintetiza. los. principales 

propósitos estratégicos y los valores esenciales que deberán ser conocidos, comprendidos y 

compartidos pertodas las persenas de la organización" (Rafael Corona Funes) 

"La misión es el ebjetive, la razón de ser, el para qué de una institución y el compro.miso o. empuje

implicrtode la misma". (Jorge Hanel del Valle) 

"MtstOO es la respuesta a las preguntas; ¿Para qué existe esta organización? Y aclara ¿quiénes 

somos?" (Hemanrle Mariñe) 

"Su misión es le que hace come institución. Usted. no. sólo. tiene una misión, SUlO que está 

cumpliendo. una misión; la cuál cuenta con ciertos resultados medibles explícitos o tmplícitos" 

(Dan Thomas) 

"Una declaración de misión es- una frase- breve, coocisa que da un senúdo de propósito y direcciÓQ 

a los esfuerzos de unequlpo" (Enrique Tenorio) 

Fumte:llmd dd Valk Jorge. Concep'o .• (·I."·L·.' dO! la I'luneacwn .:~"r<ll.'.c,ca, p. 8. 
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Misiónes actuales de algunas lES: 

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA l2 

Los principios fundamentales de la Universidad de Colima, al trascenderla en espacio y 

tiempo, al través de la filosofia educativa que los permea y les da sustento, demandan hoy 

como nunca, cumplir con su misión de contribuir a transformar a la sociedad mediante la 

educación, haciéndola más preparada, productiva y eficiente, de manera que avance 

pennanentemente en la consecución del bienestar colectivo; comprometida con la 

conservación y el rescate del patrimonio cultural, científico, ecológico y social, al través

de: 

La fonnación Integral de recursos humanos attamente competitivos en el mercado laboral 

y capaces de incidir, con visión humanista en el desarrollo regional y nacional, 

comprometidos con su fonnación permanente, creativos y con las habilidades necesarias.. 

para el análisis científico y el desarrollo tecnológico, así como para la generación de 

conocimientos que dé solución a los problemas sociales a través de un modelo 

institucional con proyección internacional, vinculado a los sectores sociales y productivos 

y con un decidido impulso a la cultura. 

El aseguramiento de la calidad académica construida durante más de medio siglo de 

tradición universitaria, construirá la estrategia fundamental para avanzar en el desarrollQ 

intenor de la Casa de Estudios de los Colimenses y cumplir con su misión 

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA" 

La fonnación integral de los alumnos, para el desenvolvimiento pleno de sus capacidades y su 

personalidad; la tolerancia, el amor a la nación y a la humanidad., asi como conciencia de justicia~ 

democracia y libertad. 

:: Fuente: http://,,ww.ucol.mxlaccrca/misión.html 
:.1 Fuente.: ~\1"\\'w.ude.m.\ 



Para lo cual se requiere 

*Orientación a la Solidaridad SociaL 

"Libertad de cátedra, investigación y difusión de la cultura. 

* Examinar todas [as corrientes del pensanuento 

:n 

*Participación de la comunidad universitaria en las políticas, planes y programas de la institución, 

* Promover la vinculación amlÓnica entre las funciones do docencia, investigación y extensión. 

*Contribuir a la solución de problemas sociales y preservación de la soberanía nacional. 

*No hacer discriminación de nmgu.n tipo. 

MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO." 

"La Universidad Autónoma de Guerrero tiene como fines fundamentales el ejercicio de la 

docencia, la investigación y la difusión; sus objetivos son, el logro del desarrollo académico de alta 

calidad con profundo compromiso SOCJ.a1. la imparticióu de la educación superior para la formación. 

de profesionales, investigadores técnicos y extensionistas que coadyuven al desarrollo cultural, 

económico y social del Estado de Guerrero, así corno promover y realizar investigación científica y 

tecnológica en los ámbitos de la realidad natural, social y humanística, extender y difundir la 

cultura a todos los sectores sociales, generar. en los egresados una sólida formación con base en 

más altos valores de nuestra cultura y el espíritu de nuestra Constitución, tal que les pennita 

coovertirse en sujetos de cambio social, promoviendo la transfonnación de la realidad a través. de 

la crítica y el desempeño profesional; por otra parte, integrar las relaciones permanentes con la 

sociedad. guerrerense a través. de sUs. organismos. públicos, sociales- y privados con el objeto de 

satisfacer las necesidades en el ámbito educativo, productivo y de servicios." 

MISiÓN DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS." 

"Formar, mediante programas cortos de educación superior, hombres y mujeres que 

garanticen. la competitividad. de las empresas y estén preparados para responder al cambio 

tecnológico y a la sociedad." 

:-1 Uni\'crsidad Autónoma de Gucrrero. Plan de Desarrollo Instilucional/997-2006. p.16. 
2~ SEP, Coordinación General de. Univcrsidad.c.s Tecnológicas. Presen/ación del Modelo de .. Up. ci/. p.:! 
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MISiÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERíA. DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

COAHUILA. " 

"La Facultad de Ingeniería tiene como misión preparar profcsiooistas en las areas. de 

ingeniería civil y mecanico administrador altamente competitivos y comprometidos con la 

sociedad." 

ANÁLISIS EXTERNO 

La PE es una exploraclón en busca de dirección para toda la institución en relación con et 

medio externo. El contexto debe ser explorado, hay que determinar las tendencias que impactan 

directamente a la institución y los fuctores que [o explican. Es importante detectar las 

megatendencias para lo cllalla visión prospectiva es de mucha utilidad. 

Entre las tendencias que se deben estudiar estan: 

*Las alianzas estratégicas entre la universidad y la sociedad. 

'La inserción laboral de los egresados. Identificación de necesidades de profesionales. 

*La emergencia o cambio de paradigmas en las diferentes disciplinas académicas y en la 

sociedad. 

*Las tendencias de las expectativas que tienen la sociedad en relación con la wlIversidad. 

*Las relaciones de la institución con los distintos niveles de gobierno. 

La institución toma en consideración demandas, perspectivas, visiones y expectativas de 

actores externos. Pocas veces las lES exploran qué se espera de ellas en cuanto a su inserción en la 

estructura económica, en el desarrollo significativo de las disciplinas académicas o en la 

satisfacción de expectativas culturales de las sociedades. 

La exploración externa es de naturaleza prospectiva-: ya que más que- responder a la 

situación attual se pretende preparar a la institución a- confrontar activamente el futuro. 

Por úhimo también se considera valioso tomar en consideración los estudios de algunos 

reconocidos futurólogos como es el caso de los realizados por John Naisbitt. Veamos ahora un 

cuadro que resume parte de sus estudios: 

;:6 Universidad Autónoma de eoahuila. Plan de Desarro/fo. Facultad de Ingeniería 2005. p. -1- . 

. Pensamiento que se reftere al futuro. opuesto a~ retrospcclivo. 



Cuadro Numero 7. 

LAS DIEZ MEGA TENDENCIAS IDENTIFICADAS POR JOH}; NAISBITT. 

DE A 

SOC¡F.DAD INDUSTRIAL SOCIEDAD DE INFORMACION 

TECNOLOGIA OBLIGADA TECNOLOGIA AVANZADA 

ECONOMIA NACIONAL ECONOMIA MUNDIAL 

CORTO PLAZO LARGO PLAZO 

CENTRALIZACIÓN DESCENTRALIZACIÓN 

AYUDA INSTITUCIONAL AUTOAYUDA 

DEMOCRACIA REPRESENTA T1V A DEMOCRACIA PARTlCIPATlVA 

JERARQUiAS· REDES 

NORTE SUR'" 

YIO OPCIONES MULTIPLES 

CAMBIO LENTO CAMBIO ACELERADO 

.. F.l1 ~lo.1CO es el C3SO cmtrano)a que observamos UOIl cmlgJ<lClOO del sur alOMe, asl oomo un mayor d.':sarrollo <k.!Sl3 r..'gÍÓIl 

del-pais .. 
Fw:Du:.: KdJa, Pbilip.Amil/S/$ dcl.4.mbICfUe de laMerc.adotecma. p. I ~4.... 

ANÁLISIS INTERNO. 
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Para realizar un buen análisis interno se aplican- metodologías que permiten. con base en 

consensos, producir mapas conceptuales acerca de las fortalezas y debilidades de la institución. Es 

importante que estos mapas conceptuales· no sólo enlisten- las virtudes y los vicios, sino que 

desarrollen una noción sistemática del diagnóstico, que permita identificar probables causas y 

factores asociados. De aquí en una etapa posterior, se identificarán los aspectos más critlCOS que se 

traduórán en indicadores estratégicos del. desempeño- institucional. 

El análisis interno es el proceso de comparación entre lo que es la institución y lo que debe 

ser, expresado a través de las forta~zas y debilidades.. 

Mapas COlLCcptuales: ft!prCS(!lltaclón mcnI.ale inlcrprt!tacioll\!S simplificadas de la r\!3.l¡Jad. 
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La institución es estudiada internamente con una perspectiva diagnóstica, mas que 

evaluativa. Para la PE es mas importante saber dónde y cuáles son las fortalezas y debilidades 

actuales de la institución ya dónde quiere ir, que detemlinar qué tan bien o mal se encuentra. A 

pesar de que continuamente se le confimde. una PE es Wl proceso totalmente diferente a una 

evaluación institucional 

Lo que el análisis interno busca es la respuesta a la pregunta: 

¿Qué es la institución y qué debería ser?, 

Lo que Heva a establecer la razón de ser, el para que de la institución; esto es la misión y 

una vez conocida descubrir todo lo que tiene la institución que puede facilitar el cumplimiento de 

su mislOO (fortalezas) y aquello que carece (debilidades). 

Una vez que se ha identificado la Misión de la institución, ejecutado el diagnóstico de las 

fortalezas y debilict.ades internas e indagado sobre las opo.rtunidades y riesgos futuros del contexto 

se definen las estrategias a seguir. 

ESTRATEGI,A, 

De acuerdo a Arturo Fuentes Zenón, el concepto de "estrategia" ha recibido una atención 

muy amplia pero no existe algún acuerdo sobre su sentido, de modo que casi todos los autores 

cuentan con una definición propia, las cuales varían en cuanto a su nivel de contenido, abstracción

y forma. 

Sin embargo, este autor ldentifica e indica ciertos factores clave o posiciones básicas, que 

penniten caracterizar la idea de estrategia confonne a los elementos que se manejan, los cuales 

SQI1: 27 

La estrategia como el desarrollo y aprovechamiento de la cap8(':idad inlerna para 

enfrentar distintos retos. 

La estrategia como respuesta o anticipación a los cambios del medio ambiente. 

La estrategia como la forma de competir en el mercado. 

La estrategia como la viswn,dc largo plazo o como el reto que resulta de preguntar 

:;" Fuentes Zenón. Arturo. Las ..lrma<; del /{slmleRa. p. 25. 



¿en qué lugar estamos? y ¿en qué lugar deberíamos estar? 

La estrategia como el víll('ulo entre los objetivos que se persIguen, los programas de 

acción y [os recursos requeridos 
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Por este motivo el concepto estrategia ha tenido un carácter Illulüdimensional, de suerte 

que cada autor le imprime a Su definición un toque personal, al enfocarse en uno u otros de los 

referidos factores. Ahora revisemos como se concibe este cencepto por otros autores: 

"Es el conjunto de acciones que deberán ser desarrolladas para lograr los objetivos más 

importantes, lo que implica definir y priorizar los problemas a resolver, plantear soluciones, 

deterntmar los responsables para realizarlas, asignar recursos para llevarlos a cabo y establecer la 

fonna para medir avances, detectar-desviactonesoy realizar las corFeCüiooes".2B-

La estrategia es el procedinúcnto encaminado a alcanzar los fines, objetivos y metas del 

sistema de la planeacián. Es la orientación práctica claramente definida que va a guiar la fonna de 

realizar detenninados propósitos, dentro del proceso de ejecución de lo indicado en los planes. 

La idea básica de estrategia se aplica a las acciones que emanan de las decisiones 

requeridas para poder obtener los propósitos generales a largo plazo, distinguiendolas de las 

tácticas que involucran decisiones referidas a propósitos específicos y más inmediatos. 

Las estrategias deben ser capaces 0029: 

*Optimizar las fortalezas ligándolas operacional mente con las tendencias que plantean 

oportunidades para la institución. 

*Transfonnar las debilidades en fortalezas, a partir de una inserción más funcional con las.. 

necesidades del contexto. 

*Realizar acciones preventivas frente a las tendencias que planteen amenazas futuras. 

Las estrategias son orientaciones amplias para toda las decisiones que habrán que tomarse. 

Una vez que las estrategias son definitivamente adoptadas, se procede a identificar las 

:'S Hancl de.! Valle.. Jürg¡!.- Conceptos Claves de la I'laneacióll Estrm¿gica para la EducaCion .\·uperinr. 
p.lO. 
~ Tomado pardalmcmc de lbid. p.IO- U 



tácticas a seguir. Las tacticas son acciones específicas sobre maneras o medios para llegar 

a concretar las estrategias. 

Las estrategias pueden trabajar de alguna de las siguientes formas: 

l.-Fortalecer un plan o programa existente, haciendo mínimos cambios y reasignando 

prioridades. 

2.-Crear un plan o programa, debido a que la infoonación recolectada detecta una área de 

oportunidades que no ha sido satisfecha apropiadamente, pero que aprovecha las 

fortalezas existentes puede enfrentar exitosamente. 

3.-Reconvertir un plan o programa existente en otro diferente, ya que unos cambios en un 

plan o programa débil lo pueden convertir en uno· fuerte. 

4.-Desaparecer un plan o programa existente debido a que sus debilidades y amenazas 

parecen ser muy poderosas con refación a sus fortalezas y oportunidades.. 

1.5. PLANEACIÓN OPERATIVA. 

Del plan estratégico se pasa al plan operativo o 'plan' de acción. Las grandes... 

estrategias se concentran en metas y tácticas específicas. Cada táctica queda definida por 

las acciones concretas a realizar y quién. Y cómo las llevará a cabo, además se. incluyen 

todos los recursos necesarios. Las metas señalan el resultado, indican el momento en que 

se alcanzará, así como las cantidades esperadas. 

Los planes se integran por programas, los que a su vez lo hacen de proyectos. 

Generalmente es aceptado que los planes se refieren a objetivos generales y a largo 

plazo que se desean alcanzar con las estrategias. Los programas incluyen objetivos 

específicos a mediano plazO. y a estrategias más particulares. Al nivel del proyecto se 

definen metas concretas y las tácticas a seguir para lograrlas. 

Los planes de acción son el proceso especiflCO mediante el cual se busca el logro de los.. 

objetivos en este punto del proceso de planeación se establece quién va a implementar y quién va a 

participar en fonna activa al logro de los objetivos. 

Los planes de acción básicamente incorporan estos cinco factores:·lO 

l{, Tomado dc:.lbid p.70. 



1. Los pasas o acciones específicos que se requerirán. 

2. Las personas que serán encargadas de ver que se cumpla cada paso o acción. 

3. El programa para realizar los pasos o acciones. 

4. Los recursos que se necesitará destinar para llevarlos a cabo. 

5. Los mecanismos de retroalimentación que se emplearán para controlar el progreso 

dentro de cada paso de las acciones. 
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El plan de acción debe crear una base racional para responder a las siguientes preguntas 

con lo cual se puede determinar la viabilidad del objetivo que buscamos: 

¿El objetivo puede lograrse de manera razonable dentro del tiempo estipulado? 

¿Se tienen los conocimientos y la capacidad necesarios para llevar a cabo el plan? 

¿Se cuentan o se pueden obtener los recursos necesarios? 

¿Se han tomado en cuenta todas las posibles cpciones? 

Por último dentro del plan de acción es importante tener contemplados planes de 

contingencia para de esta forma estar protegidos en caso de qua suceda algo posible pero no 

deseado (inesperado). 

OBJEHVOS. 

Para los autores Huáscar Taborga31 y Arturo Fuentes Zenón32" los objetivos expresaIl en 

ténnmos generales, lo que se pretende alcanzar, cuando señalan un nivel de concentración mayor 

de lo que se desea alcanzar se les denomina objetivos específicos. Por último, las metas definen 

resultados concretos 3· alcanzar en un tiempo detennlnado. 

Es necesario ser cautelosos en el momento de elegir los objetivos pues estos determinaran el futuro 

de nuetro plan como se indica en la siguiente cita: 

..... La selección y el planteamiento de los objetivos es el pilllto focal de cualquier plan ... 'U} 

Esta es la parte del proceso cuando la institución debe enfocarse en los resultados 

específicos que cada unidad de la institución debe lograr. 

31 Tabru"ga Torrico. Huáscar. Etapas del proceso de plmzeaciónprospeeJ.iva ulllxersiliJria. p.21. 
32 Fuentes ZcnÓn. Arturo. Las armas del estratega, p.:q·35. 
H Monise)'. George L, Planeación TiJc/fea, p.55. 
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Las fuentes primarias para la definición de objetivos son las conclusiones obtenidas y los 

cursos de acción identificados por los miembros de la comunidad, paaicipantes en cursos como el 

que se expone en el punto 1.8 de este capitulo. así como en otros estudios de ana lisis de la situación 

iostltuciorlfll. 

METAS. 

" ... Una meta es lo que un individuo lucha por alcanzar .. ."·i.-.I 

Cuando una persona o grupo de personas se esfuerzan por obtener algo se 

involucran en una conducta dirigida a metas. Cuando se plantean las metas por lo general 

se esta consclente de alguna condición actual, alguna condición ideal y la discrepancia 

entre las situaciones actuales y las ideales. 

" ... Las metas motivan a-las personas para actuar a fin de reducir las discrepancias. 

entre '"'dónde estan" y ""dónde quieren estar" ... ,,35 

De acuerdo con Locke y Latham (1990) 36 ·hay cuatro razones esenoiales <fue. 

explican por qué el establecimiento de metas mejora el desempeño. 

l. Las metas dirigen nuestra atención hacia la tarea que realizamos. 

2 Las metas activan el esfuerza. 

3.Las metas aumentan la persistencia. 

4. Las metas fomentan el desarrollo de estrategias nuevas, cuando las estrategias 

antiguas son insuficientes. 

Jgualmente las metas ayudan.' a cuantificar los objetivos definidos en los planes de 

desarrollo que deberán alcanzar las personas involucradas. 

Tipos de ~et¡ls. 

q Woolfolk. A.. Afo/Ívación: Aspectos.v Explicaciones en Psicolo¡!.ío Fducafll-o. p .. D6. 
U/bid p.:t16_ 
.\ó Locke y Lalham Citado en: Woolfolk. A. Motivación: Aspectos y E.xplicaciones ... Op en p.337. 



Los tipos de metas que se establecen influyen sobre el grado de motivación que se tiene 

para alcanzarlas. El autor Woolfolk distingue 2 tipos de metas: las especificas, COI1 una dificultad 

moderada y susceptible de alcanzarse en el futuro cercano, las cuales tienden a aumentar la 

motivación y persistencia. y con est<indares claros para evaluar su cwnplimiento. 

La segunda clase de meta es una meta de desempeño. Las personas que tienen metas de 

desempeño se enfocan en la fonna en que son juzgadas o evaluadas por las otras personas. Lo que 

tiene importancia es la evaluación de su desempeño no que se logra o como se intenta. 

Aceptaci6n de Ia~. 

Un factor que afecta la motivación- para alcanzar una meta es la aceptación que se tenga de 

ésta. Cuando los integrantes de un grupo aceptan las metas que se establecieron se encuentran con 

lUla mejor disposición para colaborar en su cumplimiento, por esto es importante aprovechar la

capacidad que tienen estos para el establecimiento de las metas. Por el contrario si son rechazadas 

las metas que otras personas o ellos mismos establecieron se verá afectada la motivación . 

..... Por lo general, las personas se muestran más dispuestos a adoptar metas de otras 

personas si-éstas parecen realistas, razonablemente di-ficiles y significati-vas ... ,,31 

Veamos. ahora algunas otras definiciones y clasificaciones que se le da a este concepto en la 

literatura especializada: 

M",rde Resultado" 

"La meta de resultado es la cuantificación de la- produ<:cióo y c-omercializaóón de bieQes 

y/o la prestación de servicios que contribuyen directamente a la realización de las lineas generales 

de acción del Plan Nacional de Desarrollo y , por consiguiente, de la estrategia del respectivo 

Programa de Mediano Plazo. Una meta de resultado debe ser producto fmal de la programación 

anual de un tema estratégico; puede ser insumo- para otro tema estratégico o satisfacer en forma 

directa la demanda final de la población. La meta de resultado es cumplida por un solo conjlmto de 

acciones mterrelacionadas (la línea prioritaria de acción), que puede comprender las cuatro 

vertientes del SNPD. Las metas de resultados incluyen tres elementos: a)descripción; b)unidad de 

medidas; y e) cantidad." 

37 Woolfolk.. A..J.fn!il'aciim .... E"xplicaclón_.Op.cIL p. )40. 

3&Cfr: S.P.P" Ant%gio de la PlalleaC/fin .. Op. CiL p.167 



42 

Meta Internledia: 

"Por una meta intemledia se- entiende la cuantificación de la producción y comercialización 

de bienes y/o la prestación de servicios que son indispensables. en el curso de un proceso 

productivo, para la realización de una meta de resultado, Por ende. la meta intermedia no es 

producto fmalla programación anual del tema estratégico" . .19 

Meta Presupuestaria: 

"Por una meta presupuestaria se entiende la cuantificación y presupuestaciÓll de la 

producción y comercialización de bienes y/o prestación de servicios del Sector Público Federal 

(vertiente obligatoria) qUe contribuyen directamente a W13 meta intermedia o a una de resultado. 

Una meta presupuestaria debe ser producto final de la dependencia, entidad y/o sector 

administrativo que sea señalado responsable de su realización. En ocasiones, la meta 

presupuestaria podrá coincidir con la de resultado, si la realización de ésta únicamente involucra la 

verttente obligatoria y no comprende- a las otras tres verttentes,.,.40 

LA TÁCTICA. 

Esta en función de los·objetivos estratégicos las metas y ras estrategias. Es el cómo. 

debe ser atacado el problema orientado a conseguir las metas. Tiene que resolver el cómo 

va ser atacado eficazmente. Define la manera de llevar a la práctica la acción que se 

traduce en la realización de los objetivos generales a través de objetivos particulares.·n 

PRESUPUESTACIÓN. 

Las· acciones que habrán de realizarse requieren recursos que hay que consignar y 

se deben cálcular los gastos en que se incurrirá. Todos los costos, identificados en el 

tiempo, se convierten en el presupuesto necesario para realizar el plan: 

39 Cfr: Jbid... p. 167 . 
.ro Cfr:lbid p.168. 
·H Parcialmente lomado de Barajas Villallxv:{}. Angclic3 __ 1nálisi.\ Coml'orafll'l) de lo .. Op. Cit. p.IO 
(1998)Tesis de Licenciatura 
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16.- APROBACiÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO, DEL PLAN OPERATIVO Y DEL 

PRESUPUESTO. 

Esta etapa es la culminación del proceso participativo. En la medida que se haya 

logrado involucrar a los actores, la formalización será más auténtica y la planeación 

estratégica será más efectiva y útil para la universidad. Es importante la aprobación formal 

por el reconocimiento y compromiso que se adquiere por parte de la institución. De igual 

forma se debe involucrar a toda la comunidad desde las etapas iniciales de la planeación, 

también es importante la difusión del plan para continuar involucrando a toda la 

comunidad en su realización. 

Seguimiento y Control de Resultados Estratégicos: 

Para asegurar la realización del plan deberá contarse ron indicadores que pennitan saber 

en que medida se han alcanzado las metas, los objetivos y la eficiencia de las tácticas y estrategias 

realizad;!s. 

El seguimiento del plan es una tarea indispensable para asegurar su éxito pennanente. Se debe 

realizar lUla evaluación que pennita detectar desviaciones y realizar las correcciones necesarias. 

EVALUAClÓN: 

La revisión y modificación en la planeación estratégica debe efectuarse dentro de la 

PE completa, lo cual incluye la articulación de la visión, la misión y la estrategia, una de 

las- fanas de mucbas planeaciones- estratégicas es- que no es tornada en cuenta su plan 

estratégico y solo se realiza como un evento por cumplir y despues es archivado. El éxito 

de la implantación de cualquier plan va en proporción a la profundidad del proceso de 

evaluación. 



La revisión de la planeación estratégica requiere que todo el equipo de planeación 

lo hagán periodicamente por lo menos trimestralmente para asegurar que todo está 

trabajando correctamente. La revisión regular de la PE ayudará a la institución a: 42 

*Mantener presente la visión, la misión, y la estrategia. 

* Asegurar que las actividades cotidianas sean consistentes y apoyen la visión.. la 

misión y la estrategia. 

*Identificar circunstancias que pueden requerir revalorar y posiblemente cambiar la 

dirección estratégica. 

*Enfocarse en aspectos de fa planeación que necesiten abordarse inmediatamente o 

en el futuro cercano. 

* Asegurarse de que las- disposiciones de la PE. se estén cumpliendo en forma 

oportuna y eficaz. 

*Recordar que la planeación es un proceso continuo, y no un evento.· 

¿Por qué, cuándo y cómo modificar la planeación estratégica? 

Es obvio que se deberan hacer cambios- en fa visión. la misión, la· estrategia o en.. 

otras partes integrales de la PE si los cambios de circunstancias hacen necesarias dichas 

modificaciones. 

El autor George L. Morrisey" nos da algunos ejemplos de por qué podrian ser 

apropiados algunos cambios en diferentes panes de taPE: 

*Innovaciones tecnológicas. 

*Oportunidades inesperadas para la institución. 

·Competencia inesperada. 

* Altibajos- en la economía: 

·Cambios políticos. 

*Falta de recursos de capital aaecuados. 

42 CfL Morrisey. Gcorgc. L Planeaciim a lo.rg.o pla::o._ D 76, 
B Cfrlbid p.80. 



*Disponibilidad inesperada o pérdida de personal clave. 

La planeación debe cambiar sólo después de que un análisis cuidadoso determine 

que tales modificaciones están completamente justificadas. Cualquier cambio que se haga 

debe comunicarse rápida y completamente a todo aquel que se vea afectado, de modo que 

pueda hacer los ajustes necesarios en sus planes. 

La evaluación de la planeaóón nos proporciona información titíl para hacer tos 

ajustes pertinentes a la dirección de nuestro trabajo como lo indica la siguiente cita: 

" ... La evaluación es la herramienta fundamental qUe retroatimenta a la dinámica del 

proceso de planeación, particulannente del siguiente ciclo de instrumentación, porque sus 

resultados constituyen el diagnóstico' actualizado de toda la situación que se guarda en el 

sistema." :44 

La evaluación es lU1 proceso- planeado, proposiüvo., dinámico, continuo. y sistemático. que 

regula el desarrollo de lo que se aplica y brinda infonnación acerca de los mismos para emitir 

juicios y tomar decisiones. Proporciona información útil, válida, oportuna· y confiable sobre. los. 

diferentes aspectos empleados en relación a un diseño explícito y a una concepción educativa 

conc,r~a. 

Para red:ondear'ef concepto del prOceso de. evaluación en la PE retomaremos. brevemente 

algunos puntos de vista de la Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior 

(CONAl;\(A) 

"".En el proceso de planeacíón, la evaluación es un medio fundamental para conocer la 

relevancia social de los objetivos planteados, el grado de avance con respecto a los mismos, así 

como la eficacia, impacto. y eficienCia de las acciones realizadas. La infunnación resuftante. es; 

entonces, la base para establecer los lineamientos, las políticas y las estrategias que orientan la 

evolución de este nivel educativo ... ,.n 

..\~ Cfr: S.P.P.·AlIlolo,í;ia de la Planeación ... Op. Cit. p..l69. 
15 CONAEV A. t:\'aluación de la I:aucación .S·uperior. p.41. 
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Gráfica Número 4. 

Modelo General de la Planeación Estratégica. 
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FUmle: Hmcl Del VaUe. Jorge y Loyu 

Quijada, JesIis. (."\irs(>..tallcr PwneJJclón Eslraleglca para la EducacIón SI/perlor·· UAM-AZC p_I). 

1.7.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN 

LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

El análisis que deben realizar las lES parte de Una exploración axiológica, donde se 

identifican las creencias y valores básicos que permiten definir los compromisos fundamentales. El 

compromiso tiene su formulación sintética. en la inisión, actual y futUra, yen los objetivos y metas 

que se propone alcanzar. Uno de los beneficios de la PE es que permite a los miembros de la 

comunidad universitaria reflexionar, discutir, y dermir los valores y creencias básicos a través de 

acuerdos especiales. 

La institución es estudiada i.nternamente con una perspectiva diagnóstica, más que 

evaluativa como ya se ha mencionado. Para la PE es más importante saber dónde y cuáles son las 

fuerzas y debilidades actuales de la institución y a dónde quiere llegar, que detenninar que tan bien 

o mal se encuentra. A pesar que continuamente se le confunde, una PE es un proceso totalmente 

diferente a una E valuación institucional. 
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La institución toma en consideración demandas, perspectivas, VISiones y expectativas de 

actores externos. Pocas veces las lES exploran qué se espera de. ellas eu cuanto a su inserción en la 

estructura económica, en el desarrollo significativo de las disciplinas académicas o en la 

satisfac.ciÓll de expectativas culturales de las sociedades, lo que en el caso de la PE es fundamental. 

La exploración externa es de naturaleza prospectiva, ya que más que responder a la situación 

actual se pretende preparar a la lnstitUciÓll a confrontar activamente el futuro. 

Con los procesos de PE se propicia la cohesión institucional al desarrollar 

acuerdos básicos sobre las prioridades institucionales y acerca de las vinculaciones claves que se 

requieren. La participación auténtica provee de legitimidad a los procesos de planeación 

institucional, dejando de ser Wl mero ejercicio tecnocrático. 

Con base a la PE se identifican los aspectos claves que pemlitirán a la institución 

modernizarse, es decir, desarrollar medios eficientes para impactar aspectos que aumentan 

sustancialmente su eficacia social, con base en acuerdos grupales y de conocimiento interno y 

externo se. propicia el planteamiento de proyectos pertinentes y fuct.ib1es. 

FINALMENTE, LAS ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA A UNA INSTITUCiÓN: 

l.-Capacitación de todo el persanat 

11.- Crear instancias responsables y representativas para que asuman el impulso a la Planeación 

Estratégica. 

111.- Desarrollar una cultura de Planeación Estratégica. 

¡V.-Instrumentación de metodologías para mejorar los procesos y la organización. 

V.- Aplicación de tecnologías para el seguimiento y evaluación de la calidad (Estadísticas, 

muestreos, sistemas de información, etc.) 



TÉCNICA DE CONFERENCIA DE BUSQUEDA COMO APOYO A LA PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA. 

En este apartado se presenta una tecnicaoló que puede ayudar a la planeación estratégica de 

las lES. Se integra un grupo representativo de miembros de la institución: personal técnico, 

personal administrativo, los mandos superiores, los maestros, alumnos y sindicatos (100 a 200 

personas) así como un equipo asesor externo·, Igualmente se deberá contar con el apoyo y 

parücipación pennanente del rector de la- mstItución, se realizan durante tres días una serie de 

sesiones plenarias y sesiones en grupos de 7 a 10 personas. En las sesiones plenarias pueden 

participar hasta 200 personas. 

Aquí se desarrolla en. fonna detallada el programa y el contenido de las sesiones de la 

conferencia de búsqueda para apoyar a la planeación estratégica. 

Las. preguntas que se incluyen son respondidas por escrito en los grupos o equipos de 

trabajo haciendo uso de hojas de rotafolios. El trabajo lo realizan con el apoyo de los facilitadores. 

Las sesiones plenarias son dirigidas. por un miHtador general que coordina todos los trabajos del 

proceso. 

Sesión Plenaria introductoria-. 
·Bienvenida a todos los asistentes. 
*Presentación de los facilitadores. 
*Exposición de motivos de la reunión. 
*Explicación de la metodo1ogia de trabajo. 

Primera sesión. Exploración del entorno de la lES, desde la perspectiva del presente y futuro . 
.. Asignación del relator. 
* ¿Cuáles son los factores externos actuales que afectan a la lES? 

"''' Programa de actividades del curso-taller Planeaci/m estratégica para la "ducacu:m superior. Impartido 
en la URh:crsidadAulónoma deTlaxca1aen agostO del,año 2000 por los facüitadorcs Hancl del Valle. 
Jorge)' Loyo Quijada, Jesús . 
. La "enlaja de trabajar simultáneamente con un equipo de trabajadorcs internos a la institución y otro de 

caractcr externo. es aprovcchar con el primero el conocimiento de la problemática dc la instilución IXX 
parte de sus participantcs_ el acceso a la información y definir el p;lp:!l que dcscmpcfurán en 1(1 
administración de los procesos de planeadón ~ la vcntaja del equipo cxterno es facilitar y acelerar el 
proceso dc,plancación. 



* ¿Cuáles de estos factores externos continuarán afectando a la lES durante los próximos diez 
años? 
* ¿Cuáles son los factores extefll{)s emergentes Que considera afectaran a la lES en los próximos 
diez años? 
* ¿Cuáles son los factores externos emergentes que considera afectaran a la lES entre los años 20 to 
Y 2020' 

Primera sesión plenaria: 
*Presentación de las reflexiones de cada grupo. 
*Introduccion- a la segunda sesión. 

Segunda sesión. Problemáüca presente y futura de la institución enfocada desde la docencia. la 
investigación y la extensión. 
* Asignación del relatar. 
* ¿Cuál es la situación actual de la docencia? 
* ¿Cuál es la situación actual de la investigación? 
* ¿Cuál es la situación actual de la extensión? 
*¿CuáJ será el futuro global de. las funciones sustantivas en la institución, en caso de que no.. 
ocurran cambios importantes? 

Seg.ada sesión plenaria: 
*Presentación de las reflexiones de cada grupo. 
*lntrOOucción a Ea tercera sesión de grupos-pequeiios. 

Tercera sesión. Problemática presente y futura de la lES enfocada desde la vinculación entre 
administración y trabajo académico y presencia de la lES en la sociedad regiooaL 
* Asignación de relator. 
* ¿ Cómo es. la vinculación entre administración y trabajo academico-? 
* ¿Cómo opera la estructura académico administrativa? 
'¿Cómoes la presencia de la lES en la sociedad regional? 
*¿Cuál es la imagen pública de la lES? 

Tercerasesión plenaria: 
*Presentación de las reflexiones de cada grupo. 
*IntroduccK>n a la cuarta sesión. 

Cuarta sesión.La visión: el futuro deseado. 
*"AsignaÓán det relator. 
¿Cómo es el futuro ideal que desearíamos tener dentro de veinte años? 
*Formulación audaz de la imagen futura de la lES para el año 2020: 

+lmagen pública institucional 
+Vinculacián con su entorno regional, nacional e internacional. 
+Amb1ente interno, 
+Funciones sustantivas. 
+Perfil del profesionista que requiere el México del futuro (conocimientos, habilidades y 

valores). 
+FuncK>nes adjetivas. 
+lnfraestructura. 



50 

+Otros aspectos relevantes. 
*Selección de un relator para sintetizar las ideas sobre el futuro deseado, la relatoría sera 
presentada durante la cuarta sesión plenaria. 

*Recapitu.laciÓll de la sesión anterior. 

Cuarta sesión plenaria: 
*Presentación del futuro deseado por cada grupo. 
*Presentación de la relatoría general sobre el futuro deseado. 
*lntroducción a la quinta sesión. 
*(Entregar a cada participante copia de la visión) 

Quinta sesión. Fortalezas y debilidades de la lES, amenazas y oportunidades en el estado, la región 
y el país . 
• Asignaciórule reia\?r. 
¿Cuáles son las fortalezas y cuáles las debilidades internas que facilitan u obstaculizan el futuro 
deseado? 

Quinta sesión plenaria! 
*Presentación de las reflexiones de cada grupo. 
*Introd\:tCción a la sexta sesión. 

Sexta sesiÓA: Proposicioo de las líneas de acción estratégicas para. acercarse al futuro deseado-; 
* Asignación de relator. 
* ¿ Qué acciones. debemos emprender para. acercamos. al futuro deseado-? 

Sexta sesión plenaria: 
·Presentación de las líneas de acción propuestas. 
*Relatoría de líneas no redundantes. 
*JerafqllizaÓóo de líileas. de aCción. 
-Formación de nuevos grupos de trabajo alrededor de líneas de acción prioritarias. 

Inicia trabajo independiente de los nuevos- grupos. 
·Trabajo de los nuevos grupos. 

Presentación preliminar de resultados de los nuevos grupos: avance logrado y programa de trabaja. 
*Consideraciones finales. 

La distribución por tieI11pG- es la siguiente: 
Primer día. 

Sesión introductoria, 
Primera sesión plenaria. 
Segunda sesión p~a(ia. 

Segundo día. 
TercerasesiÓD. ptenm:ia. 
Cuarta sesión plenaria. 

Tercer día 
Quinta sesión plenaria. 
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Sexta sesión plenaria. 

Como se puede ver con el trabajo realizado en estas reuniones de reflexión y búsqueda se 

puede lograr una gran participación y un fuerte impulso al proceso global de planeac¡ón 

estratégica. Esta técnica ha sido aplicada en varias lES, entre otras en la Universidad Autónoma de 

Guerrero, los resultados han sido de utilidad en sus procesos de planeación y reforma universitaria 
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CAPITULO 2 

EL CONTEXTO DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR MEXICA'iA 

En este capítulo presento el fenómeno del crecimiento de la matrícula estudiantil en las 

instituciones de educación superior mexicanas. Para contextualizar este crecinuento me remito a 

las tres últimas décadas, tratando de ubicar los principales acontecimientos políticos, sociales y 

económicos que han influido, en la- educación- superior. 

Más adelante muestro las principales características de la educación superior para concluir 

que la expansión de la matricula ha sido la cohunna vertebral del sistema de educación superior. 

mexicano. 

Tennmo este capítulo estudiando el crecimiento de la matrícula y señalo que éste es lUla de 

las principales estrategias que deben de contemplarse para lograr el sistema de educación superior 

que necesita nuestro país. 

2.1.- MARCO HISTÓRICO 

2.1.1 EL SEXENIO DE LUIS ECHEVERRiA ALVAREZ (1970-197ii) 

Al concluir el sexenio- de Gustavo Díaz Ord3z, el país enfrentaba una severa crisis, 

caracterizada por el crecimiento de grandes monopolios, aunado al empobrecimiento del 

proletariado urbano y campeslno; la suspensión de la refomla agraria; el estricto control del 

movimiento obrero; la represión de los movimientos populares (principalmente el de los 

estudiantes); y el desgaste del sistema político. 

" ... EI gobierno mexicano, después de haber sofocado el movimiento estudiantil con todos 

los recufsos ideológicos, militares y políticos a su alcance, dejé- profundas cicatrices en la 

conciencia política y social de México. La coyuntura que enfrentaba el licenciado Echeverría era 

clara: la pérdida de legitimidad, cooocida principalmente por la opinión púbhca, la cual cooocia a 

los protagonistas, principalmente a quien fuera en ese entonces el secretario de Gobernación y la 

antipatía popular desencadenada por la represión del movimiento estudiantil Por una parte 
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resultaba -entonces- inconveniente seguir gobernando como antes y, por otra, se requerían 

cambios en el regimen político ... ,,1 

Por este motivo, al ser electo Echevcrria definió lUla politica precisa: la reconciliación. 

Propuso en lugar de la política del "desarrollo estabilizador", una estrategia de crecimiento del 

ingreso a la cual llamó "desarroUo compartido". Aunque buscaba corregir las deficiencias. del 

"desarrollo estabilizador" sus resultados no fueron los esperados. 

Al tomar posesión declaró lo siguiente: "Una auténtica reforn13 educativa exige revis.ar, 

profunda y permanentemente, los objetivos, los conceptos y las técnicas que guían la docencia, 

desconfiemos de los cambios. espectaculares y. las· decisiones arbitrarias, la reforma que iniciaremos. 

no será fruto de una imposición burocrática, surgirá de cada aula y estará fundada en la veracidad 

y el <liiOOgo. ,,2 

Nos damos cuenta que la poliúca·educativa se presentó como una '"refonna educativa". A 

pesar de esto, el régimen nunca defmió con precisión los objetivos de la refonna educativa ni sus 

metas y programas. 

La función académica del sistema de educación fue redefinida de acuerdo con el concepto

de enseñanza-aprendizaje (aprender a aprender), que sirvió para la refonna de los planes y 

p rograma5.- de los distintos ni veles. del siStema. 

Básicamente, la política de reconciliación se basó en los siguientes elementos: 

l. - Incremento de los subsldios. 
2. - Respeto a la autonomía de las universidades. 
3.- Ofrecimiento a intelect.uales daoportuni.da.des dacicci6n Y de expresión. 
4. - Promoción de diálogo con los estudiantes. 

La actitud oficial ante las universidades fue básicamente orientada a manejar con 

benevolencia la hostilidad de los estudiantes y la descofianza de los intelectuales. 

El incremento en el gasto educativo tenía. entonces la finalidad de contrarrestar la agitaciÓIL 

política en las universidades después del movimiento estudiantil del 68 y la crisis y represión de 

1971. 

f B~r::Jjas Villalba7.o. Norma Angelica. Ana/isü· Comparmil'o de la ... Op. cil. p.6! 
~ Erneslo l\.1cncscs Morales. Tendencias educarivos oficiales ell México 196+-/9i6. cilado en: Barajas 
Villalbazo. AngcJlca, Ibid. p. 63 Y 64. 
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El 26 de enero de 1971 el Congreso Universitario aprobó la creación del Colegio Nacional 

de Ciencias y Humanidades (CCRs) y, el reglamento de la unidad acarumuca del cicla del 

bachillerato. Para su funcionamiento el Centro de Didáctica coordinó cursos que impartieron 

especialistas en cada asignatura y pedagogos. que establecieron los nuevos metados de enseñanza, 

con la idea de aprender a aprender, que se desarrollarían en la dependencia recién creada. Se 

abrieron los planteles de Azca.potza1co, NallCaIpan y Vallejo que empezaron a trabajar en abril de 

ese año. 

En marzo de 1972 el rector de la UNAM Pablo González Casanova, al acompañar. al 

presidente Echeverría a un viaje de trabajo por el Japón, fue acusado por un grupo porril 

autooombrado "romite. de lucha de la facultad de dereCho", de no haber consultadó, dicho viaje,.. 

con la comunidad universitaria, bajo ese motivo, tomaron el piso 6 de Rectoría. Mas adelante en 

julio, nuevamente es tomada Rectoría y la UNAM es testigo de constantes hostigamientos e incluso. 

violentos enfrentamientos entre "porros" y estudiantes. 

Ante esta. dificil situación.. el rector no contaba con los elementos y pruebaS necesarias 

para determinar quiénes eran los culpables de tales delitos, por lo que exigió al gobierno que 

actuara directamente sobre el origen del problema. La policía judicial informó que se trataba de 

León de la Selva y Miguel Castro Bustos; no se procedió en su contra. 

E! edificio de Rectória fue entregado el 31 de agosto de 1972 en deplorableS condiciones. 

meses después el rector presentaba su renuncia a la Junta de Gobierno. 

Especial atención merece la creación de la Universidad Autónoma Metroporrtana, unld3.ctes.. 

Iztapalapa, Atzcapotzalco y Xochimilco, el 17 de diciembre de 1973. Esta se organizó por 

W1idades. divisiones Y departamentos con la. intención de favorecer la calidad academica. l. 

flexibilidad y la interdisciplinariedad además de la introducción de cuotas-créditos, característica 

que la hizO diferente -por su grado- de· selectividad- de las ct-ras universKiades públicas. El gobierno 

optó por esta politica de admisión en las instituciones nuevas porque la resistencia era menor. 

Con inspiración similar se creó la "Unidad Profesional lnterdisciplinaria de lngenieria- y 

Ciencias Sociales y Administrativas" las universidades de Ciudad Juarez, la Autónoma de Chiapas 

y Baja- C-.lOOmia S(¡r. 

Entre los logros mas significativos en la ES durante este periodo estuvo la creación de las. 

Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEPS) de la UNAM. El objeto de las ENEP fue 
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fimdamentalmente el mismo que el de la UNAM; es decir, impartir educación superior para fOffi13r 

profesionales útiles a la sociedad, fomentar la investigación y difimdir los beneficios de la ciencia Y

la cultura. Con el objeto de optimizar estas labores se creó un programa de descentralización que 

cubriera sitios de la metrópoli densamente poblados. lnicialmente se pensó que el cump.limiento de 

este objetivo primario se realizaría a nivel regional a través de la gestión de este tipo de escuelas en 

su conum.idad. circunvecina.. No obstante, como lo tenian previstos sus autoridades, una vez 

alcanzados tales propósitos se dedico un mayor esfuerzo en el conjunto de sus actividades para el 

cumplimiento de nuevas metas; a fin de responder a una creciente demanda de educación 

profesional. El 19 de febrero de 1974 fije aprobada la creación de la ENEP Cuatitlan se trataba 

de un nuevo modelo de escuela, Con administración propia. y con carreras independientes de· ~ 

escuelas y facultades tradicionales. El 17 de marzo de 1975 fue aprobado por el Congreso 

Universitario la- creación de las ENEP Acallan e Iztacala de acuerdo COR el modelo iniciado en 

Cuatitlan. Este mismo año fue aprobado el programa de descentralización de estudios profesionales 

que apoyaba a las ENEP recientemente creadas. Meses más. tarde son aprobadas las creaciones de 

las ENEP Aragon y Zaragoza. 

Durante 1915 fue creada en la UNAM la Dirección General de Planeacm 

El 14 de marzo de 1915 el presidente de la República Luis Echeverria, acudió a inaugurar 

el año lectivo, como se acostumbraba hasta el gobierno de Díaz. OrdaZ. El acto tuvo lugar en la 

Facultad de Medicina, a donde asistió una multitud. Al final del acto W1a piedra alcanzó la frente 

del primer mandata(io. 

El crecimiento de matrícula en el transcurso de este gobierno fue lncreible "la matrícula ck 

licenciatura creció de 256,752 a 545,182 alumnos. También el número de carreras profesionales 

creció de 113 a 206. El de profesores de tiempo completo en nivel licenciatura. de 2,339 a 4,093., 

en tanto que el profesorado en general creció de 26,485 a 47,832. El posgrado se triplicó elevando 

su matricula·de6,461 a 18,944»3. 

La tasa de crecimiento media anual (tc/ma) durante estos seis años fue de 13.9 %, siendo 

mayor en el subsistema w1iversitario. que en el tecnológica. Este fenómeno de altas. tasas de.. 

crecimiento en ES no fue exclusivo de México, sino que se dio en la mayoría de los países de 

ocódef\te. 

3 Barajas Villalbazo. Norma Angelica . . ~náJisjs Comparatil'o . .JJp. CIt. p.106. 
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Al no poder soportar las instituciones la rápida expansión de la matrícula, se presentaron 

varios efectos negallvos destacando: Planeación insuficiente, contratación de profesores con poca 

expenencia, falta de vinculación con el entorno, dando éstos por resultado el descenso de la 

eficiencia tenninaL el deterioro de la calidad académica y el incremento del desempleo en perSQuas 

de alta escolaridad 

El problema de la distribución sólo se atendió en el discurso politico "Las universidades

de provincia en su conjunto aglutinaban el 51 % de la matricula, mientras que la UNAM tenía el 

36% y el IPN el 74% de la matrtcula tecnológica''"' Durante el sexento se reforzó aun más la 

centralización con la creación de la UAM y las ENEPS. 

Durante los primeros meses de 1976. el rector de la UNAM Guillenno Soberón Acevedo 

promovió una adición al Artículo 123 Constitucional, conslstente en un apartado C; Q..ue

especificana las relaciones laborales en las universidades. La iniciativa despertó entusiasmo en el 

sector educativo pero no hubo respuesta ofic;ial. y también pro-vocó la oposición, sobre todo del. 

sector sindical. 

2.1.2 EL SEXENIO DE JOSÉ LÓrEZ PORTILLO {1976-19&2) 

A inicios de la decad:a de ·1980 decreció la asignación de los recursos destinados a la.ES-.. 

La escasez fmanciera en las más diversas esferas de la vida mexicana en buena parte de la década 

pasada fue particulannente aguda sobre los recursos públicos destinados a la ES. Esto genera un 

rezago en los incrementos salariales de los trabajadores de las lES, aumentando con esto el 

movimiento sindical. volviéndose. las relaciones., entre estos y las autorida..d.es,. muy tensas., 

Llegando incluso en junio de 1977 a entrar la policía a la UNAM para romper una huelga en la 

cual el sindicato pedía un contrato colectivo único. 

En 1977 el Dr. Guillermo Soberón Acevedo fue electo rector de la UNAM por un segundo 

período de 4 años. En febrero de ese año promovió la publicación del Reglamento de las 

Comisiones Dictaminadoras del Personal Académico que si bien ya existía, no habia una 

reglamentación que nonnara sus actividades. 

No hubo una politica lo suficientemente explícita del gobierno acerca de los objetivos 

educativos que esperaba rindieran las partidas que asignaban. Hubo eso si. la elaboración de Ull 

Plan Nacional de Educación Superior el cual fue hecho entre la ANUlES y la Secretaria de 

Educación Publica, que se pensaba aplicar entre la década 198 I - 199 I: sin embargo, ademas de tos.. 

4 Ibid .. p.W7. 



defectos del documento, la irrupción de la crisis modificó las expectativas y las posibilidades de 

aplicación. 

El propósito central de este proyecto era detener el crecimiento anarquico de los centros de 

ES y regular la distribución de la población escolar, desviándola de carreras tradicionales 

saturadas hacia otras sin demanda pero consideradas prioritarias. 

Se proponía realizar estudios prospectivos para determinar la fumra demanda ocupacional 

para el pais, regiones y estados. así corno apoyar los. proyectos académicos que fueran congruentes 

con el crecimiento previsto y canalizar de manera adecuada a la población estudiantil mediante 

información de las carreras con mayor futuro con orientación v~óonal y con la aplicación. de 

mecanismos selectivos. 

Can este Plan, el gobierno contaba por primera vez con un mecanismo de operación capaz. 

de convertir en realidad los objetivos programados. De esta forma se croo una red nacional de 

órganos de planificación, en los. que figuraban por primera vez, representantes de las lES y del 

Gobierno Federal, con capacidad para orientar el desarrollo de cada institución y del conjunto de 

ellas, mediante procedimientos que respetaban de modo fanual la autonomía y evitaban toda 

apariencia de coacción. 

De esta fonna se aseguró que los criterios de planificación correspondierán a los proyectos 

sociales de las fuerzas dominantes. 

Las.autoridades insistierón en. que.el plan de. ES no vulneraba en lo minimo la. autonomía· y. 

respetaba la iniciativa local. En efecto. lo hizo formalmente, pero en la práctica abrió y cerró 

líneas de acción académica, sobre todo porque el financiamiento podía ser entregado 

diferenciadamente y por proyectos específicos, como lo establecía la Ley de Coordinación de la ES 

de 1978. 

El presidente José López Portillo. decía al respecto "se ha construido, con la. 

participacion de la ANUlES, un sistema que asegura su planeacióo pemtanente y se ha reafirmado 

en su autonomía elevada ahora a rango Constitucional.. ,,~ 

Sin embargo, esto. lo vieron los especialistas romo un Plan que a largo plazo sería una 

presión continua para orientar a las lES en un sentido pragmático, para que se transfomlara en 

centros de capacitación subordinados al· aparato productivo. "Con esto se percibe la desoladora 

~ 5" [nformc de Gobierno. L de Scptiembre.dc..19&l. 



pobreza de su vida intelectual, la radical supresión del pensanuento critico que han sufrido, para 

saber hasta dónde puede conducir el sometimiento tecnocrático a las exigencias de lo lIül',(' 

El 9" de Junio de L 980 apareció en el Diario Oficial de la federación La modificación del 

Articulo 30. Constitucional, consistente en la adición de una fracción VIII que garantizaba la 

autonomía de las unlversidades y demás instituciones de ES a las que la ley otorgara autonomía. 

También estableció que las relaciones laborales se regirían por el apartado A del Artículo 123 y 

con ~s modalidades que estableciera la Ley Federal del Trabajo. Con esta modificación 

constitucional, la situación laboral de la universidad tendria un referente en la mas alta jerarquía 

legal de.ldtepública. 

2.1.3. EL SEXENIO DE MIGlJEL DELA MADRID HURTADO (1982-1988) 

Al asumir el poder, su gobierno enfrentó una severa recesión económica, situación que 

causó SOlpresa e intranquilídad tanto en el país como en el exterior. Esta crisis manifestaba tas. 

deficiencias de la estructura económica, producto del agotamiento del modelo de la 

industrializaclón basada en la sustitución de importaciones y del desarrolJo estabilizador que se 

generaron desde finales de los años cuarenta uno y de finales de los setentas el otro. 

Con la crisis no se fograron canalizar suficientes recursos para soluclonar las necesidades

básicas, sin embargo se puso énfasis en los programas de desarrollo social como el caso de la 

Revolución Edu<;¡¡tiya. 

El problema relacionado con la política educativa había sido duramente criticado durante 

la campaña de De La Madrid, por lo que en este sexenio, se esperaba un enfoque distinto. De 

manera que para Iogi"ar que las nuevas políticas se cnm:p-li:eran.,. se dedicó un capitulo entero a la 

educación en el Plan Nacional de Desarrollo. 

ET dOcumento en sí, no variaba con relación- a los sexenios anteriores, sólo en dos· puntos. 

era diferente: Consolidar la política educativa y cultural para mejorar la calidad de los servicios y 

la calidad con que se ofrece. Es· el tennino '"'"Ca:hdad" el que marcabá (a diferencia ·con otros 

sexenIos. 

6 Funtes Molinar. Olac. l'.aucaciún y politica en .\Iéxico .. p. 11~ 



El Lic. De la Madrid pensaba que "no puede haber independencia política y económica sin 

una razonable independencia cultural y esta depende de la calidad educativa,,1 Para lograr esta se 

definierÓll 3 iniciativas fundamentales: 

l. -Idea de ciclo básico de diez grados. 

2. -Cambios. en la formación de maestros. 

3.-Orientaciones que incluían "Programa Nacional de Educación Superior" el cual comprendia 
una política de gasto, descentralización y reformas organizativas en la calidad.. 

Así mismo, este gobierno se planteó tres metas en materia de Educación Superior:' 

1.- Lograr una matrícula de 1.2 millones de estudiantes (se logró). 

2.- Obtener una mejor distribucWn de la matrícula entre las diferentes especialidades profesionales. 

3.- Conseguir una mejor distribución de los alumnos entre las instituciones del Distrito Federal y 
los esla,dos. 

Para desarrollar este subsistema se llevó a cabo en el periodo 19&6- 19&& el P"rograma 

Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (pROIDES), que sustituía al Programa 

Nacional de Educación Superior (pRONAES) correspondiente al año 19&4-1985, y que suraió 

principalmente para superar la grave crisis financiera de las lES. 

La tendencia desóeotralizadora en las universidades fue. quiz:is el hécho mis s;gnifu:ativo.. 

en la ES durante este perícxfo. 

Los objetivos y metas de planeaciÓll por cubrir en esta administración, estuvieron. 

indicados como "reorientacién del sistema de educación universitaria", donde se señalaban los 

logros. cuantititivos para el bachillerato Y los. estudios. profesionales. 

Las universidades públicas padecían una severa etapa de restricción financiera, al 

establecérseles topes de incremmtos a los subsidios. A pesar de estas fuertes restricciones.. 

1 Cuadernos de Reno .... ación Nacional scriceducación. Y cul1u.ra.. MéxiCO, FCE. 1988 p. 15. citado en 
Barajas VilIalbazo Angelica, Op. cit. p 124. 
~ Cfr: Barajas Vmalbazo. Norma Angclica. Op. cil... p..129. 
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económicas en 1987 se integraron a las lES públicas los servicios gratUItos de salud del IMSS a 

todos los alUDIDOS. 

Este Gobierno se situó en un contexto, en el que la ES pertenecía a un aspecto secundario 

dentro de la agenda gubernamental; antes que nada, esta administracion tenia que restmcturar la 

economía y cimentar las bases de un nuevo modelo OCQJlómico para el filturo. 

En 1986 el Rector de la UNAM, Jorge Carpizo dio a conocer el documento, Fortalezas y 

Debilidades de la UNAM, en el que manifestaba los problemas que tenia que afrontar la 

Universidad. El primero de ellos, se refería al bajo nivel academico de los estudiantes; bajas 

calificaciones en los exámenes de admisión de la UNAM, la deserción escolar, el término de los 

estudios académicos acompañados del abandono del trabajo de tesis, la gran cantidad de alunmos 

aceptados con pase automático, y el gran número de exámenes extraordinarios que pI"esentaban. 

El segundo tipo de problema que estudiaba el documento, se refería al financiamiento de la 

educación en la UNAM, "El costo por estudiante de licenciatura era de $327,428 pesos en 1986 

de donde cada estudiante pagaba proxirnaclamente $400 pesos al semestre. Si consideramos que el 

presupuesto de la UNAM decreció de 0.33 % del PIB en 1978 a 0_18% en 19&5, podemos 

comprobar que el pago estudiantil resulta mcreíblemente bajo".9 

El tercer grupo de problemas se relacionaba con la labor y distribución de los académicos 

de la UNAM. La situación que se presentaba era el ausentismo, ya que algunos- profesores tenían.. 

otros trabajos para obtener más mgresos, o algunos nombramientos tenían una relación más 

estrecha con el clientismo que con las necesidades. reales de la institución. En 1970 la UNAM tenía 

5770 profesores de tiempo completo~ en 1980 eran ya poco más de 30,000 lo cual representaba 

una c~fra muy por encima del incremento en la matricula de estudiantes durante el mismo periado-: 

El cuarto y último problema era de tipo político, había demasiada burocracia en la 

Universidad. "Entre los años 1972-1985 el estudiantado-aumentoen 73.8 0.-0., el personal académico

en 955 % Y los empleados administrativos en todos los niveles de jerarquía en un l59.1 %,.10 

Para mediados de 1983, las lES se encontraban en calidad de supervivientes. no tenían 

aprobado ·el subsidio para es.e año, como consecuencia, se empezaron a dar nwnerosos. 

9 Carlos Alberto Torres. ··HI Corporalivismo E.stala' " Citado en: Norma Angel.io B.ar.ajas. Vi.llaI.b.uo_Op. 
cit. p. 131. 
Ir'Ibidp.131. 
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movimientos de huelga en varias instituciones, las peticiones iban desde revisiones contractuales 

hasta topes salaóales 

La crisis económica que afectaba al país, repercutió también en el deterioro de su planta de 

investigadores, los bajos salarios provocaron la emigración de investigadores al extranjero y el 

abandono de las tareas de investigación. Como consecuencia el gobierno creó el Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI), por decreto del 26 de julio de 1984, con la colaboración del CONACyT y 

la Academia de la Investigación Científica. Tanto el PRONAES, como el SNI y el PROIDES 

representaron el contenido de la agenda gubernamental, es decir, que estas acciones se identificaron 

como relevantes en el sexenio delamadridista. 

Entre 1983 y 1989, tanto el servicio como la amortización de la deuda absorbieron una 

buena parte del (PIB), aunado· a la reducción del presupuesto federal que afectó directamente al 

sistema educativo, para el caso del gasto educativo per capita, se observó un deterioro de éste al 

bajar de 23,821 en 19&2 a 14,393 en 1987 llegando a limites inferiores a lo alcanzado 50 años

antes. 

Este gobierno advirtió como primer objetivo que la revolución educativa debería elevar la

calidad de ésta. Sin embargo el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte: 

1984-1988, puso énfasis solo en la formación de los maestros y en afinnar la licenciatura deJa 

Educación Normal. De esta forma en 1984, en atención al acuerdo presidencial que detenninó que 

la Educación Normal en todos sus tipos y especialidades fuese de tipo superior (lo que ya estaba 

prescrito desde 1973 en la Ley Federal de Educación), quedando el sistema de ES constituido por 3 

grandes ramas de estudios profesionales.: la universitaria, la tecnológica y la Normal-. 

2.1.4. EL SEXENIO DE CARLOS SALINAS DE GORTARI (1988-1994) 

" ... El resultado de las "turbias" elecciones mdicaban a· Carlos Salinas de Gortari como el

presidente electo el 10 de septiembre de 1988. El nuevo gobierno heredaba como es costumbre un 

país en crisIs con serios problemas con los sindicados ... ,,11 Los estándares de vida se habían 

derrumbado, aunado a esto, el problema. de la educación era considerado -desde sexenios anteriores. 

como un problema fundamentalmente político, de ahí que los secretarios de Educación Pública 

Jesús Reyes Hero1es y Manuel Bartlett- fueran exsecretarios de Gobernación. 

11 Barajas ViUalbal.o.. Angclica.. Op. al. p..135. 
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En 1989 se restructuró la deuda y se logró reducir la tasa de interés a plazos más largos, 

de todas maneras el saldo seguía siendo muy alto. Frente a esta situación el gasto en educación que 

había sufridó Wl desplome en 1983 empezo más tarde recuperarse. A partir de 1990 el gobiemo 

otorgó recursos suficientes Que permitieron la recuperación momentánea del sistema, cifra que en 

1993, alcanzó entre el 5.2 y 5.3 % del PIB. 

Cuadro Número 8. 

Gasto Nacional en Educación comO Porcentaje del 

Producto Interno Bruto. 1976-1995. 

AÑO 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984-
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991· 
1992 
1993 
1994 
1995 

. PROrORCION 
4.6 
5.0 
5.1 
5.3 
4.8 
5.3 
53 
3.8 
4.3 
4.1 
3.6 
3.7 
3.6 
3.9 
4.3 
4.7 
5.2 
5.9 
6.1 
5.3 

~ 

Fuente: R"nnr:J1du t ... 'l!C1. Zárnte, 'f onmfo. de. el 
Finllnciami""t" 3 la ':.du""""in Superioc. 199$. p. 26 

Además, para 1990, se esperaba un excedente de proresionistas, que enfrentaran el 

divorcio entre escuela y oportunidades laborales, y que representarían una fuerza de trabajo 

destinada a obtener un empleo qUe no existía.. 
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Este gobiemo abora evaluaría todo lo planeado por su antecesor (gobiemo de Miguel de la 

Madrid), la diferencia de tipo cualitativo se manifestaba en W1 pllilto novedoso: el de la calidad 

pero relacionado con la asib11l3Ción de recursos. 

Para que estas políticas sirvieran, el gobi.cmo presentó el programa para la modernización 

educativa: 1989-1994. Las deficiencias y necesidades del sistema educativo mexicano se mostraron 

en el documento aflclal que en su diagnóstico reconocia que la educación mexicaIl3 atravesaba por 

uno de los momentos más difíciles de su historia. El gobierno del presidente Salinas anunciaba que 

era el momento de otorgar mayor justicia social a los mexicanos. Por otra parte, el acuerdo jooto 

con la Ley General de Educación de 1993, conformaron las bases de la transición del sistema 

educativ<>mexicano (SE~), 

Los objetivos propios del sistema educativo, así como la calidad de la educación, 

tuvieron un lugar secundario en la agenda, Por el contrario, la necesidad de implantar un proyecto 

modernizador, la eliminación del liderazgo sindical tradicional, estuvieron entre las más. 

importantes de la agenda educativa del país. 

"Algunas explicaciones que giran en tomo al desprestigio de la ooucacioo pública, tienen 

que ver con la justificada raron por parte del gobierno de que las lES públicas carecen de 

"calidad"" educativa, medidas como-el recorte presupuestario encuentran su motivo más próxlffiO en. 

la política de "adelgazamiento." del estado -con su erigen en la década de los ochenta- y otras más 

perversas que intentan convencer incluso a ros mismos estudiantes, que la universidad pública es... 

mala, de mala calidad académica, mala por estar politizada, mala por su bajo rendimiento, mala 

por su escasa adrnffiistración y·mala porque-exigia atJmeRtos-presupuestates,,12 

Para' ampliar este análisis presento un par de citas del entonces Director General <k 

Educación Superior de la SEP y del licenciado Salinas de Gortari, en ese momento candidato a la 

presidentia de la República. Las cuales lluslran las nuevas relaciones que se empezarían a dar. 

entre las lES públicas y el gobierno federal. 

" ... Muy pocos mexicanos. esci.n satisfechos con el Quehacer actual de" las institUciones de. 

educación superior. La mayoría exige mejoramiento en la calidad y ampliación en la cobertura. Los 

r;:- Cfr: Barajas Villalbazo. Angclica. Op. cit. p. 150 Y lSI. 



reclamos vienen desde dentro y desde fuera del sector educativo .. En sintesis, la eficacia de las lES 

está en duda ... .,13 

En esta misma reunión, el Lic. Carlos Salinas de Gortari, expresó; "Reitero nü 

compromiso de destinar mayores recursos fll1ancieros a la educación superior"' Pero delineó cuáles 

serían los criterios para· la asignación de los· recursos: 

1) "Deben seguirse apoyando las acciones que nos pennitan satisfacer la totalidad de la 

demanda educativa, con programas sólidamente fundados~ 

2) recibirán mayores recursos las instituciones académicas públicas que impulsen medidas 

eficaces para elevar su calidad. Este será el criterio báSlco para la aplicación de recursos 

adicionales, 

3) la política de financiamiento debe utilizarse para impulsar el proceso de 

descentralización que favorezca el desarrollo de los estados~ 

4.) las instituclones ... deben instrumentar medidas para racionalizar su gasto orientándolo a 

funciones sustantivas y dando cuentas claras a la sociedad del modo en que lo utilizan. Esto no 

significa condicionar el subsidio; 

5) las instituciones deben redoblar s~ esfuerzos para furtalecer su disciplina financien¡. 

lograr una actividad académica de mayor calidad y dentro de sus posibilidades, generar fuentes 

alternativas de fmanciamiento". 14 

y también señala en dicha reunión: 

"Por ello el gobierno afirmaba que los.resultados.eran escasos y que por tanto se les· debia 

coaccionar el presupuesto. Se logra entonces construir una mala imagen de la ES, misma que al ser 

financiada por el gasto público era sinónimo de desperdicio y mala calidad. El problema aquí, y 

que resulta importante destacar, no es que la UNAM, por ejemplo, haya dejado de ser el modelo 

ideal, sino lo grave del asunto es que la Universidad. pública,. dejó de. ser un modelo deseable de. 

universidad; además, de que la universidad desempeña un papel muy relevante en el proceso de 

legitimación política de Wl.Estado alttoritario .. l~ 

13 Antonio Gago H .• Discurso pronunciado en ellnstitulo de Estudios Polilicos y Sociales (lEPES) en abril 
de 1988 citado en.: Lópcz Zárale. Romualdo, El Financiamiento a la . . Op. el\. p.56. 
14 Carlos Salinas de Gortari, ¡bid, p.5? 
l~ Cfr: Barajas Villalbazo. Angclica. Op cilo p. 15c. 
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El desprestigio de nuestras lES públicas obedecía en gran medida a la disminución de la 

calidad con que operaban y se prestaban las funciones sustantivas en este nivel educativo, este 

desprestigio acarreó al Estado l6 mexicano diferentes problemas y malestares, principalmente a su 

elemento de población, lo que ocasionó un descontento hacia las propias instituciones educativas y 

los tres niveles de gobierno, principalmente el federal. Para ilustrar este punto, se citan dos fuentes 

diferentes las cuales, a pesar de tener muy diferentes puntos de vista, coincidían en que era 

necesario realizar cambios importantes para mejorar nuestra educación superior: 

" ... Mucho se ha comentado respecto a que el nuevo milenio se caracterizará por la 

importancia del conocimiento como factor decisivo para el desarrollo y la- generación de riqueza.de 

los países. de aquí la atención y cuidado que Jos países han puesto en el desarrollo de su sistema 

educativo, pues mientras más desarrollados y eficientes sean éstos, el país logrará tener mas.. 

ventajas competitivas en cuanto a la innovación y el desarrollo tecnológico alcanzado, sobre los 

países que no k> logren ... A pesar de los esfuerzos que se han hecho durante las últimas 

administraciones, los esfuerzos han sido insuficientes para la magnitud que representa el problema 

a nivel país ... De aquí la urgencia de llevar a caoo cambios drásticos e incluso dramáticos para.. 

elevar el nivel educativo de los mexicanos ... ,,17 

y por otro laoo.se establece q.ue: 

" ... El ·problema mas alannante. es que se ha desarrotlado uD. subsistema con recursos. 

limitados y calidad dudosa. Más preocupante aún es la visión parcial y limitada que se tiene de la 

educación técnica. Esta se restringe-a un esquema de capacitación para el trabajo, muy distante.de· 

los requerimientos actuales de los programas de educación· técnica en todo el mundo .. Con toda 

intención, el gobierno y las administraciones universitarias han deprimido los salarios y limitado su 

crecimiento por debajo del de. lOs salarios mínimos... Se. ha buscado instrumentar con ello una. 

16 Aquí se toma. el concepto de. -Estado~ camo es· estudiado por la -tcoria. acerca. de. los clcmentos del 
Estado" esta doctrina analiza el concepto de Estado por medio de los elementos que to forman y considera 
su integración 'con tres elementos: pucbto o población..· territorio y poder público.· El tcnitorio- es 
considerado como el ambito de validez espacial de la norma jurídica~ el lugar donde una nonna puede 
aplicarse juridicamcn1e~ el Lercer elemento- constiLuLi\'D. del Estada es el Poder públiro o la poteslad 
pública. Lo eual concioon algunos autoreS simplemente como el hecho de que algunos hombres manden y 
otros obedezcan.. P::rra otros es una [unción.:. la de creación de difectivas- obligatorias- a-los. miembt"os deJa 
comunidad. Vcasc_ Piehardo Pagaza. Ignacio. introducción a la Administración Publica de Afer/co. 
Valnmen:-l p-. 27 ~~-II. 
lJ Fenlandez Garnl. Alberto el. al. Comisión (k Eilucación del Sector Empresarial. p.J. 
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política eficientista, que supuestamente compense los bajos niveles salariales con suplementos 

corno el Sistema Nacional de lnvestígadores y los programas de estímulos ... La educación superior 

debe concebirse como un reto mucho más ambicioso que el de sólo fomlar técnicos o profesionales 

para la producción; su responsabilidad es formar ciudadanos cultos, comprometidos con la 

sociedad, capaces de contribuir eficazmente a la solución de sus graves y múltiples problemas .. 

Debemos reivindicar a-la- educación superior como el fuRdamento de un proyecto cultural en el cual 

se sustenta un proyecto de nación deultx;rdtÍca, justa, equitativa y soberana ..... u 

El gobierno a través de su evaluación, trataba de incidir sobre el cumplimiento de ciertas 

metas que garantizaran resultado!;"estratégicos a nrediaIro pIazo,para el cambio del sistema y del 

modo de funcionamiento de las universidades. Pero este modelo de Estado evaluador no era 

inventiva Salmista, sino que tenia su origen en vanos países europeos, donde esta ftgura~ 

evaluadora junto con la ética de competencia, era considerada la fuerza principal para el desarrollo 

de la universidad y del conjunta del sistema de ES . 

..... Se sentía la inquietud por parte de la Subsecretaria de Educación Superior e 

lnvestigación Científica; de utiliza'r el recurso del presupuesto para impulsar cambios de fonwúm. 

las instituciones de educación superior: obligar a la evaluación y ligarla con el presupuesto, sugerir 

y cuasi obligar a las' instituciones a elevar lós ingresos derivados. de sus sen~cios de. doCen.c.ia y a 

obtener ingresos por la realización de investigaciones, todo ello con el objeto de captar mayores 

ingresos .propios, que.en.la .1Htima.década.se habían reducido ... »l9 

Es Por ello, que el gobierno neVÓ" a cabo la- formación de: la Comisión Nacional- de. 

Evaluación (CONAEVA) quien formularia los cambios necesarios para el desarrollo de las 

acciones; después surgio el Fondo'para la Modemizaciórr de la Educación SuPerior (FOMES)' que 

se encargaría de los cambios cualitativos de las instituciones y del abatimiento del rezago 

financiero. De' 1990 a 1993. los recursos- para este programa se incrementaron en términos.. 

absolutos en 323 %, al pasar de poco más de 70 mil millones a casi 300 mil millones de viejos 

pesps. 

La repercusión que esta potitica tuvo en el aspecto educativo, se reflejó a favor de una 

detenninada élite, que adquirió fuerza a raíz del apoyo económico y del desprestigio de la 

HI" Aspectos sobresalientes de la conferencia pronunciada por el rng. Cuau((!moc Cárdenas en er 50 
aniwrsario de. la ANUlES. lomado del.~odico Rcl"orma miercolcs 29 de marl.O dcl2DOO p_ l7A. 
19 Ló¡xz Záratc. Romualdo. El Financiamiento a la ... Op. cit. p. 56. 
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educación pública. Es evidente que en el sexenio Salinista se favoreció la iniciativa privada, lo que 

provocó en este sector el incremento de universidades privadas Que "En veinte años (1970-19QO) 

pasaron a tener del 6 % de la población escolar al 17 % además que contaban con índices de 

eficiencia terminal superiores al g.g. % Y eoo 90 %de-sus egresados trabajando'..w 

Hablainos de una elite de la educación privada formada por un grupo de instituciones. que. 

ofrecian la separación de clase social y que tenían una afiliación ideólogica, religiosa o económica 

ron el sector privado como un todo. Se propagaba la idea de que la instrucción educativa que 

recibían en estas escuelas era superior. Así mismo, algunos alumnos que egresaban de esas 

universidades y se incorporaban al sector público, eran los,primeros en defender la privatización de, 

la economía. 

Por su parte la educación tecnológica tuvo cambios cuantitativos. Y a pesar de que 

mostraba cifras preocupantes donde "menos del 3 % de la población escolar se inclinaba por ellas. 

'tuvo un incremento eJl mas. de un 7~ % en su matricula, lOgrando operar en el país más de. I7Q 

institutos tecnológicos. Asimismo, el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica 

(COSNETj."realizó. un estudio sobre seguimiento. de' egresados de fa educación tecnológica, con eL 

objeto de detenninar su impacto social. 

No. 'obstante, . algunos teconociercm: que necesitaban mayor capacitación en" actividades 

especificas, Otro servicio fue el de establecer estructuras descentralizadas que operarían los 

gobiernos estatafes. Con el apoyo de la SEP-_ 

La educación superior incorporó para esta administración además de la licenciatura 

universitaria tradicional, una innovación: ta ticeaciatura' tecnológica, el novedoso concepto de... 

licenciatura atendía las nuevas necesidades sociales y económicas del país. Su objetivo era el de 

contar con técnicos altamente calificados que podían incorporarse con rapidez al campo de trabajo_ 

Su duración era de dos años y concluia con la entrega de un título de técnico superior universitario, 

lo que equivale a' un punto intermedio entre el técnico profesional Y la licenciatura. Duiante el 

régimen, se crearon las LU1Íversidades Tecnológicas de Aguascalientes, Hidalgo, Ciudad 

Nezahuakóyod, Puebla, Guanajuato, y Querétarc. De' acuerdo a fas necesidades de cada región, 

aunado a otros proyectos que pondría en marcha el gobierno en 1995. 

::o Datos lomados de' Murayama Rendón. Ciro. n Financiamiento I'úhliw a la Fducación 5;uperwr en 
México. p.42~4. 
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En 1990 se crea el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES) que 

sustituía al Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (PROlDES). mismo 

que empleó cuantiosos recursos para su funcionamiento. Su objetivo era el de contribuir a la 

consolidaóón de las estrategias y proyectos de modernización de las universidades. 

En 1992 se llevó a cabo un programa para evaluar la planta docente denominado "La 

carrera docente del personal academico". De: igual inanera,. se implementaron dos programas: el 

primero sobre la evaluación de carreras y posgrados, a través de comites interinstitucionales: el 

segunoo evaluarla los egresados- de bachilk,rato y de licenciatura con dos ex.:ámenes de vatOf

nacional: El examen indicativo para el ingreso a licenciatura y el examen general de calidad 

profesional. La aplicación de- estos exámenes implicó ta· creación de un centro nacional de. 

evaluación de la ES, que ineluia la participación de expertos, profesionistas y colegios educativos. 

Tcimbien en coordinación con la ANUlES, se acentuó el programa de Solidaridad para 

apoyar a los jóvenes universitarios en sus estudios. 

Se propuso tamb.ien, la -desconcentracié de la matricula que presentaba una fuerte 

concentración en el D.F., logrando reducir la matricula de ES en el área metropolitana e 

incrementarJa en los estados de la Rei:ulblica 

Una fuerte oposición en favor de la gratuidad de la educación no ha pennitido el aumento 

de cuotas. en la·UNAM, puesto que al incrementarse.estas, la -educación se haría·aun más elitista" 

dejando sin derecho a la educación a los sectores populares. 

Aunque hay Quienes defienden deSde d¡feremes puntos. el. aumento de ·cuotas COOlO los que.

piensan: «El mito de la gratuidad cumple un propósito psicológico y sociopolítico, que se articula 

en la Cultura -del patemalismc del Estado, 'lo que ha inducido a las familias a- considerar la. 

educación más como dádiva que como derecho y a comportarse pasivamente ante sus 

deficieneias,,21 

ReSulta lógico pensar que han habido· diferentes. puntos de vista de como tratar la... 

gratuidad o no de la educación superior, por esto es conveniente anexar la siguiente cita: 

... Et acceso a la educación superior es- ooa de las cuestiones fundainentales de la. 

educación. Las condiciones establecidas para este acceso reflejan en gran medida las políticas 

naclonales·de educación superior y -en cienos aspectos- lis 00 educación en generaL En el párrafQ.. 

I del Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se proclama lo siguiente: 

Zl Barajas VillalbaJ:o. Nonna Angelica. Op. cit. p.I72. 



"Toda persona tiene derecho a la educación ... : el acceso a los estudios superiores será igual para 

tOOos, en ñmción de los méritos respectivos". En el párrafo a) del Articulo 4 la Convención de fa. 

UNESCO relativa a la lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza. se dice: 

"hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada una, la 

enseñanza superior". Yen el párrafo 2 e) del Artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales se estipula: "La enseñanza superior debe hacerse igualmente 

accesible a todos sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y 

en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza. gratuita". Se puede considerar que 

las expresiones "méritos" y "capacidades respectivas" implican concretamente una preparación 

adecuada, una. voluntad y aptitud demostradas con el esfuerzo, y una opóón clara y motivada de 

cursar estudios superiores en W1 detenninado campo del conocimiento; por su parte, la experiencia 

de la vida práctica constituye una ventaja. La expreslón "en plena igualdad" para todos p-tasma el 

objetivo de equidad, que es el primer principio que debe regir el acceso a la enseñanza superior. El 

Pacto Internacional desarrolla ese principio y añade . que ese acceso para todos debe procurarse 

"por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la 

~ gmttHta., .. ~,21 

Además tambien se.señ:aIa..que: ..... A pesar de que hay en día el acceso a la educaciÓlt 

superior se ha ampliado considerablemente, persisten las desigualdades. Se deben a distintas 

causas de Úldo1e goográfica, económica y social, así como al influjo persistente de la roncepción

elitista. Estas desigualdades perjudican sobre todo a las mujeres, a las poblaciones rurales y a los 

distintos. grupos desfavorecidos, y afectan tanto al acceso a los estudios COOlO al desempeño de la. 

función docente y de puestos de dirección ... "23 

la labor de investigación recibió un especial impulso pof parte del gob~mo, mismo que se 

reflejó en el aumento de investigación del SIN de tener en ] 984 1,396 investigadores, alcanzó para 

1992 los 6,997. Entre las investigaciones que se realizarOR. las más importantes fueron orientadas 

a mejorar la calidad de la enseñanza. 

:-:: UNESCO. Conferencia Mundial sobre Ja Educación Superior, l/acia un Programa 2/ para la 
EducaciÓH Superior. p.16. 
:3 Ibid. p. 17. 
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2.2.-PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR 
MEXICANA 

2.2.1.- UBICACiÓN DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR DENTRO DEL SISTEMA 
EDUCATIVO MEXICANO. 

El sistema educativo mexicano esta compuesto por tres niveles: 

1.- Educación básica que incluye los niveles de preescolar. educación primaria con 

duracioo de seis años y educación secundaria oon duración de tres años. 

2.- Educación media superior que esta compuesta por el bachillerato ó equivalentes y 

los estudios tecnico-profesionales con carácter de estudios tennmales. 

3.-Educación,superior: Este.nivel comprende la educación que se imparte después del 

bachillerato o sus equivalentes el cual engloba los estudios de técnico superior universitario (TSU) 

al que se empieza a llamar profesional asociado, de licenciatura y de posgrado que incluye lQs 

niveles de especialización, maestría y doctorado. 

La UNESCO en 1997 estableció un sistema de "clasificación internacional normalizada. 

de la educación" (CINE)Z4 con el cual las estudios de TSU o profesional asociado se ubican en el 

nivel 58, los de licenciatura, especialización y de maestría en el nivel 5A y los de doctorado en el 

nivel 6. 

En 1999 el sistema de educación superior (SES) de México estaba conformado por l250· 

instituciones considerando únicamente las unidades centrales si se consideran las unidades 

descentralizadas de estas instituciones, el número ascendía a 1533 planteles, de estas instituciooes 

515 eran publicas y 735 particulares 

2.2.2.-CARACTERISTICAS DE LOS PRINCIPALES SUBSISTEMAS. DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO. 

El nivel de educación superior mexicano se clasifica en 6 grandes grupos obedeciendo a su 

coordinación, dependencia o régimen: 

;;4' Fuenle: http://unesdoc.uncsco.orglulis/ged.html 
Tipo de documento: UNESCO document . Inlcmatiollal Standard Classiricalion of Educalion (SED 1997 

Código de documento BPE.98/ws/1 Microficha:9RsO 116 Número de catalogo: 111387 
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*Subsistema de Universidades Tecnológicas (UT"s) son organismos públicos 

descentralizados de tos gobiernos de los estados. En su creacion intervienen los 3 niveles de 

gobierno: federal, estatal, y municipal así como algunos representantes de empresas locales. 

Estas instituciones fueron creadas a partir de 1991 Y ofrecen programas de dos años a 

traves de los cuales se fannan técnicos superiores universitarios (TSU's). Conviene aclarar que en 

un inicio se prometió a los alumnos que podrían proseguir sus estudios dentro de.las mismas ur's' 

para obtener el nivel de licenciatura "5A" incluso en el caso de la Universidad Tecnológica de Tula 

Tepeji se encuentran actualmente dos generaciones cursando estudios para obtener el mencionado 

nivel, sin embargo se dio marcha atrás en este proyecto por causas que ocultan las autoridades 

universitarias.. y ni siquiera ellos- saben si se va a volve·r a ofrecer la opción de. que los jovenes.. 

TSU's continuen sus estudios. 

En 1999 se registraron 38 UTs distribuidas en 20 estados y tenian una población que 

representaba el 1.1 % del total de la matricula de educación superior. Los estados de la República 

que cuentan con una o más. UniversidadesTecnológicas 5.on: 

Aguascalientes 1, Baja California Norte 1, Campeche 1, Coahuila 3, Chiapas 1, 

Chihuahua· 1, , Guanajuato 3, Guerrero 1, HKialgo 5, Jalisco 1, Edo. de México 4, Nuev-o León 2, 

Puebla 4, Querétaro 2, Quintana Roo 1, San Luis Potosi 1, Sonora 2, Tabasco 1, T1axcala 1, 

Zacateqls 1. 

Las carreras que ofrecen estas instituciones son: 

Contabilidad Corporativa, Electrónica y Automatización, Mantenimiento Industrial, 

Procesos de Producción, Tecnología para el Ambiente, Comercialización, Infonnática y 

Computación, Gestión y Administración de Empresas y Química lndustriaL 

Otras instituciones del nivel superior que han iniciado- en fechas muy recientes el 

ofrecimiento de este tipo de estudios son: 

Universidad Autónoma de Coahuila, Universldad de Colima, Universidad Autónoma de 

Chihuahua, El Colegio de México, Universidad del Ejercito y Fuerza Aerea, Universidad 

Nacional Autónoma de México, Universidad de Guadalajara, Umversidad Autónoma del Estado. 

de México, Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de San Luis Potosi, 

y la Universidad Veracrnzana entre otras. 
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*EI subsistema de universidades publicas: Considerando únicamente las unidades 

centrales, está integrado por 45 instituciones. En este conjunto están las universidades federales y 

estatales. La mayor parte de estas universidades son autónomas, por lo cual tienen el derecho y la 

responsabilidad de autogobemarse y realizar las funciones- sustantivas de docencia, investigación y 

extensión cultural de acuerdo a los principios del Artículo Tercero Constitucional. 

De acuerdo a datos de la ANUlES dentro de este subsistema se realiza más del 50% de la 

investigación de México y atiende al 52% de los estudiantes de licenciatura y al 48% de los de 

posgrado. 

*EI subsistema de educación tecnológica: Esta confonnaclo por un total de 147 

instituciones, de las cuales 102 de ellas son coordinadas por el gobierno federal a través de la 

Subsec.ntaria de Educación e InVestigación Tecnológica de la SEP, por medio de la DirecciÓQ 

General de Institutos Tecnológicos y de la Dirección General de Educación Tecnológica, 

Agropecuaria y del Mar. Dentro de estas se encuentra el Instituto Politécnico Naciona~ (lPN) así· 

como su Centro de Investigación y Estudios Avanzados, los institutos tecnológicos federales, los 

agropecuarios., los del mar, así como uno forestal. 

Los 45 institutos restantes son organismos descentralizados de los gobiernos estatales. 

Este subsistema persigue los siguientes propósitos: 

l.· Ofrecer estudios en el campo de las tecnologías. 

2.· DesarroUar proyectos- de.investigación relacionados' can LaS. necesidades regionales y 

nacionales. 

3.- Vincular la educación superior tecnológica con los sectores social y productivo. 

4.· Promover la fonnación integral del estudiante. 

Otras Instituciones públicas: Se tienen registradaS 67 instituciones. de . este tipo no 

comprendidas en los otros subsistemas. Estas nonnalmente son instituciones que pertenecen a la 

Secretaría. de Educación Pública o de otra Secretaría··de estado, entre estas se encuentran. las 

escuelas náuticas de la Secretaria. de Marina; las escuelas militares subordinadas a la Defensa 

Nacional, las. de artes dependientes del Instituto Nacional de' sellas Artes, asi como escuelas de. 
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medicina y ciencias de la salud adscritas al ISSSTE y a la Secretaría de Salud. Este grupo atiende 

al 1.4% de la Población total de licenciatura y el [0% de posgrado. 

·Subsistema de Instituciones Particulares: Se compone por 598 organismos (no se 

incluyen las normales), y se das~flCan segun su nombre oflcfa~ en 5 conjuntos; UniversKiades-. 

(168), Institutos y Centros (171), escuelas y otras instituciones(259). 

Los estudios impartidos por los particulares requieren. en su caso, el reconocimiento de 

validez oficial de estudios (RVOE) este puede ser otorgado por la Secretaria de Educación Pública 

o los gobiernos de los estados, o bien, estar incorporados a una institución educativa púbtica

facultada para ello. Este nivel atiende al 27.6% de la matrícula de licenciatura y al 36% del 

POSRra~o. 

*Suhsistema de Educación Normal: En 19&4-el· Gobierno de la República- elevo a nivel de 

licenciatura la Educación Normal. aumentando con esto el número de años de los programas de 

estudio de los profesores, teniendo las carreras una duración de cuatro a seis años, en la actualidad 

se foonan licenciados en: educación preescolar, educación primaria, educación secundaria, 

educación especial Y educación física. 

El subsistema de nonnales tiene 2 funciones básicas: 

1.- La fonnación de profesores. 

2.- La actualización, nivelación y capacitación de docentes, directivos y personal 

de apoyo. 

Las instituciones que confonnan.este subsistema ascendía a 357 en el año de 1999, de las 

cuales 220 eran públicas y las 137 restantes eran particulares. Este sistema durante 1999 atendió 

al1 L5% de la.matricula total de eduCación superior del país. 

El crecimiento de la educación normal se halla intimamente ligado a las polrticas de 

expansión de la educación· básica, de tal modo que en momentos de mayor- crecimiento las- normales 

amplían su oferta y viceversa. 



2.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS DE POSGRADO. 

Son programas de estudio que se ofrecen para quienes han completado los estudios de 

licenciatura y desean continuar su preparación hacia niveles mas altos de estudio. Su objetivo es la 

especialización en algún campo profesional o buscar la fonnación científica. Los estudios de 

posgrado comprenden la especialidad, la maestría y el doctorado. 

Para conocer qué pretenden lograr cada uno de estos niveles de posgrado se anexan los 

datos que se manejan en la revista Temas de Hoy en la Educación Superior. a este respecto:2~ 

La Especialidad: Forma personal para el estudio y tratamiento de problemas especificos 

de un subcampo, rama o vertiente de las-licenciaturas y pueden referirse tanto a cooocimientos y 

habilidades de rnla disciplina básica, como actividades especificas de una profesión detemtmada. 

tiene como requisito cubrir 1Ul mínimo_de 60 éréditos y se otorga diploma de especialización. 

La Maestría: Fomta personal para participar en el desarrollo innovador, el análisis, 

adaptación e incorporación a la práctica de los avances de un área o aspectos. específicos del

desarrollo profesional. 

En este nivel, el egresado adquiere un amplio conocimiento sobre el Origen. desarrollo, 

paradigmas, metooologías y técnicas de su area, lo que le permite estar preparado para el 

desarrollo de actividades académicas de alto nivel o de acuerdo con la la orientación de la maestría, 

para la aha especialización, la formación que se busca es más bien panorámica y de extensión. 

Tiene una,dur3ción normalmente de, 2 años e implica cubrir cuando menos 100 créditos. De esto~ 

el 30 % pueden asignarse para el trabajo de tesis. 

El Doctorado: Forma personal altamente capacitado para hacer avanzar el conocimiento, 

participar en la investigación y el desarrollo tecnológico, generar y aplicar conocimiento en fomta 

original e innovadora, preparar investigadores y dirigir grupos de_ investigación cumpliendo una 

función de liderazgo intelectual en la nación. En el doctorado, la formación es más exigente tanto 

en extensión como en profundidad. El egresado debe poseer un dominio pleno de su área, hasta 

alcanzar la frontera del conocimiento o de sus aplicaciones. Se otorga el grado de doctor a quien 

cubra el equivalente a 195 créditos. La duración promedio' de este,tipo de estudios es de 3 años. 

2_~ Pallán Figucroa, Carlos, EL al. Ln I:aucación Superior en AiéJ.ico, p.29-30. 
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En 1999 la ANUlES tenía registrados 3470 programas escolarizados a nivel posgrado; es 

decir, estudios de especialización, maestría y doctorado; este nivel atendía en este mismo año una 

matricula total de 111,247 alunmos,l6 de los cuales el 69.5% (77,279) estaban inscritos en 

programas de maestría en especialización se encontraban inscritos 26,057 es decir el 23.4 %, 

mientras que el doctorado contaba únicamente con el 7.l% del tetal de la matricula lo cual nos da 

un total de 7,911 estudiantes.u 

Coo la finalidad de rOCOOO<er la calidad de los p!'ograma. de posgJado que se ofrece.. "" el 

país el Consejo Nacional de Ciencia y Ternología (CONACyT) inició en 1991 el padrón de 

programas de posgrado de excelencia, es importante mencionar que en 1998 ÚflK:amente reconocía 

esta institución a 478 programas dentro de este padrón de excelencia de los cuales 318 

correspoodían a maestrías y 160 a doctorados, índices muy bajos si los comparamos con lOS-OlaS 

de 3,000 programas registrados por la ANUIES.21 

La ANUlES infonna que son 402 instituciones las que ofrecen estos- estudios de posgrado 

las cuales estan dispersas en todo el país aunque se advierte una fuerte concentración de estas en el 

D.F. , Nuevo León, Puebla, Jalisco, yel Estado de México. Estos programas tienen diferentes 

estructuras académicas y distintas formas de organización que obedecen a la pluralidad de 

regímenes juridi~. 

2.2.4.- FUNCIONES SUSTANTIVAS·DE LA EDUCACION SUPERIOR EN MÉXICO. 

Las lES tienen como fmes fundamentales el ejercicio de la docencia (fonnación de sus 

estudiantes), la producción de conocim~tos (investigación} y la difusión· de la Cültura y e~ 

servicio (extensión). 

Sus objetivos deben ser: el logro académico de. alta calidad.. la fonnación de profesionales. 

que coadyuven al desarrollo cultural, económico y social del país, así como promover y realizar 

26 Ver- ANUlES. Lo Educación S·uperior en el S .. Op. ell. p.79. 
21 lbid p. 79. 
2H Ibid p. 81. 
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investigación científica y tecnológica en los ambitos de la realidad natural, social y humanista, así 

como extender y difundir ~a cultura a todos los sectores sociales. 

Pero las lES no deben olvidar que su entorno está constituido tambien por muchos sectores 

sociales que padecen tOOo tipo de carencias y que la docencia, la investigación y la extensión

deben orientarse también a responder con sensibilidad humana y con responsabilidad profesional y 

eficacia a esta demanda soclal-, contribuyendo así, desde su ámbito y en su papel, a acercarnos al

ideal de Wl3 sociedad más justa, igualitaria y libre. 

2.25.- ELEMENTOS NORMATIVOS Y JURíDICOS DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR. 

El cuerpo normativo de la educación superior mexicana está integrado por el conjunto de 

aspectos que condicionan yorientan el desarrollo del sistema. Estas normas tienen el carácter de: 

*Ordenamientos jurídicos. 

·PoIíticas y Lineamientos para el desarrollo. 

*Orientaciones de tipo filosófico. 

Los ordenamientos jurídiros que conforman la infraestructura legal básica· de la ES. son la

Constitución Política y más especificamente el Artículo 3 Constitucional, en el se establece que la 

edu<:ación debe te!lder al desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, fomentand(}. 

también el amor a la patria y la solidaridad internacional basada en la independencia y la justicia: 

"'El criterio que orienta la edlK:3Ción, basado en el progreso científico, será ajeno a 

cualquier doctrina, religiosa, luchará contra la ignorancia, los fanatismos y los prejuicios. será, 

además, democrática, entendida. la democracia no sólo. como una estnlctura jurídica y un régimen 

político, sino también como una foona de vida fundada en el mejoramiento económico, social y 

cultural del pueblo. Será nacional, atendiendo a la comprensión de nuestros problemas., al 

aprovechamiento de nuestros recursos, a nuestra independencia política y economica y al 

crecimiento de nuestra cultura. deberá contribuir también a mejorar la convivencia humana, 
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fomentando el respeto a la dignidad de la persona, el ¡nteres general de la sociedad y la igualdad de 

derechos entre todos sus miembros". 2<1 

La Ley General de Educación, la cual reglamenta el articulo mencionado, establece. la 

naturaleza, fines, medios y condiciones de operación de la educación. 

OtrOs ordenamientos son la Ley para la Coordinación de la Enseñanza Superior que por Sll 

parte establece en su artículo tercero que "El tipo de educación superior es el que se imparte 

después del bachillerato o de su equivalente. La Ley de Planeación, la Ley de Profesiones y las 

disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal."-'o 

La naturaleza jurídica de las lES está constituida por la Ley Orgánica, los estatutos 

generales, Ios.reglaInentos, el contrato coleCtivo de.trabajo y otras disposiciones_internas. 

Esta naturaleza señala, entre otros aspectos, el tipo de relación que guarde la institución 

con la administración pública federal o estatal, según esta condiciÓfl, las instituciones son públicas 

o particulares. Las primeras las puede crear el gobierno federal o los gobiernos estatales. Este tipo 

de centros educativos puede'l constituirse en instituciones ceru.ra1izadas' u organismos 

descentralizados. A su vez, éstas pueden ser autónomas o no autónomas. 

$Las Políticas y Lineamientos para el Desarrollo. 

Estos son instrumentos (integrados por los planes y programas de desarrollo de orden 

nacional, regional, estatal e institucional) cuya aplicación no es obligatoria en todos 1o's casos.,. sin. 

embargo tienen un caracter de "indicativos", en la medida en que una buena parte de ellos se 

encuentran- contemplados en el Plan Nacional de Educación Superior y otTOS·SQn. acordados en las 

asambleas de la ANUlES. 

Otia fuente orientadora del "deber ser" de. ti edUcación superior se sustenta en el 

ideario y orientaciones filosóficas que encauzan el desarrollo de las diferentes lES, las cuales hacen 

referencia a la misión de la educación superior, coocep.ciones, valores)' principios que al interior 

se tienen, por ejemplo, de la sociedad, el hombre, la educación el conocimiento y la cultura. 

~ Vcr_ ANUlES, La Educación ,)'uperior en Mexico, p. Z::;-25. 
30 ANUlES, La r..aucación ,)'uperior en ¡\.léxico, p.23. 



2.3. MARCO JURÍDICO OE LA PLANEACIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

MEXICANA. 

La planeación de la educación superior en México, en sus distintas vertientes y 

modalidades, parte de las disposiciones juridicas. existentes en este campo. El Artículo 30, 

Constitucional y la Ley General de Educación representan los instrumentos generales que 

nonnan la educación superior. La fracción VII del primero se aplica a las universidades y.. 

demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía. Desde 

diciembre de 1975 está vigente la Ley para la üiordinación de la Educación Superior la 

cual establece las bases para la distribución de la función educativa de tipo superior entre 

la Federación, los Estados y los MUnicipiOs, así como prever las aportaciones económicas... 

correspondientes a fin de ayudar al desarrollo y coordinación de la educación superior. 

Cada universidaa autónoma cuenta con su ley orgánica respectiva, mientras que. tos.. 

órganos administrativos desconcentrados de la Secretaria de Educación Pública (SEP) se 

rigen por ti normatividad contenida: en sus ordenamientos constitutivos. 

La ley para la Coordinación de la Educación Superior asigna a la federación las 

funciones de "promover, fomentar y coordinar acciones que ,inculeo. la planeacián.. 

institucional e interinstitucional con los objetivos, lineamientos y prioridades necesarios 

para el desarrollo integral del País; favorecer, con la participación de. laS instituciones, la. 

evaluación~ auspiciar, la concertación de acciones y apoyar a este nivel educativo mediante 

la asignacii>n d.,. recursos públicos federales. ,,3, De esta forma la SEP ocupa Wl Iuga¡:. 

relevante, como órgano rector de la educación nacional, en el estableciniiento. de políticas... 

y directrices para el desarrollo de la educación superior. Su reglamento interno especifica 

las- atribuciones de las subsecretarías y direcciones relaCionadas con la educación superior 

tecnológica, universitaria y normal. 

Dada la naturaleia heterogenea del sistema de edu·cación superior> y. 

principalmente el carácter autónomo de las universidades, en la planeación nacional de 

este nivel educativo intervienen organismos y asociaciones no gubernamentales. Entre 

ellas destacan la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

JI Poder Ejecutivo Federal, Programa para la .Hoderni::ac/(in Educatim 19"9-199-$, México, p. f24. 
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Superior (ANUlES); la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior; asociaciones de escuelas y facultades afines y asociaciones académicas y 

científicas de diverso tipo y naturaleza. 

El mecanismo diseñado para la 'planeación conjunta en1re el gobierno y las

instituciones de educación superior es el Sistema Nacional de Planeación Pennanente de la 

Educación Superior (SINAPPES), Con sus diversas instancias y comisiones. 

El autor Javier Mendoza Rojas señala que el trabajo que ha orientado al 

SINAPPES es el "burocrático-racional" cOn lo cual se refiere al hecho de que esta tarea, 

ha sido atribución de organismos técnicos que se encuentran desligados del cuerpo 

académico; surgiendo una cultura administrativa propia y un renguaje especiallzado que e&. 

desconocido por los no iniciados. Este modelo parte de la noción de que el cambio puede 

ser realizado a partir de ejercicios racionales de actuación en las universidades. 

La creación del SINAPPES obedeció a una iniciativa del entonces Secretario de 

Eduéacióri PúbrlCa, Fernando Solana~ para establecer un sistema de planeación concertada, 

entre los representantes de las instituciones educativas, del gobierno y de diferentes 

sectores de la sociedad. Adoptando como sus principios orienfadores la' Coordinación' y. 

concertación interinstitucionales, en un marco de pleno respeto a la autonomía de las lES 

y a la soberanía de los estados: ¡Ye esta forma la plarieación solo recioe un carácte< 

indicativo. La novedad principal que introdujo este sistema de planeación, radicó en que 

por primera vez en nuestro país, en este nivel educitivo, se abrío un espacio formal de 

concertación para la planeación conjunta entre el gobierno y las universidades. 

A partir de 1979 comierizan a establecerse instancias de planeación 'encaminadas a 

coordinar el desarrollo de la ES. Detrás de la constitución de estos sistemas de planeación 

estaba' el reconocimiento tácitO., por parte del gobierno, de la Imposibilidad' de establecer

planes sin la participación de las universidades. dado su carácter autónomo. mismo que 

les da la potestad de definir sus planes y programas académicos, así como estableCer las.... 

formas de organización que acuerden internamente. 

El contexto del STNA?PES, en ese momento, lo Constituía el proceso acelerado de . 

expansión del sistema que en la década de los setenta tuvo su crecimiento maximo. 

ESTA TESIS NO SALE 
DE LA BmUOTECA 



La planeación era vista como la posibilidad de controlar las variables criticas del 

sistema para dar racionalidad al crecimien'to cel conjunto de instituciones de educac.ión 

superior y de cada una de éstas, al mismo tiempo de encauzar la oferta de profesionales 

por et camino de las -exigencias del desarrollo del país. De esta torma se propusieron. 

instancias de planeación en los siguientes ámbitos: 

*El nacional, para el que se estableció la Coordinación Nacional para la- Planeación 

de la Educación Superior (CONPES), encargada de estudiar la problemática y los retos 

que enfrenta la ES; oe fomular las estrategiaS: para hacer frente a estos problemas y retos; 

y promover la comunicación y concertación entre las instituciones y otros sectores, 

principalmente el gobierno federal, 

'El regional, atendIdo por los Cornit';s Regionales para la' Planeación de 

Educación Superior (CORPES), identificarian problemas comunes en las entidades 

federativas que conforman una región detenruoada, con el fin de establecer acciones de

carácter interinstitucional que atendieran problemas comunes con base en la 

complementariedad y la cOlabOración. 

"El eStataL, a través de Comisiones Estatales para la Planeación de. la Educación... 

Superior (COEPES), para que presisaran la problemática particular de la educación 

superior en cada entidad fedérativa y fonmular" directrices y planes estatales en el marco 

de los problemas y lineamientos nacionales. 

'El instituCIonal, mediarite unidades de planeación, que coordinanan los proyectos_ 

y actividades de los diversos organos y dependencias de las casas de estudio para llevar a 

cabo planes de desarrollo en congruencia con tos ámbitoS anteriores.. 

Durante los años ochenta y los noventa se implementaron varios planes y 

programas nacionales de planeación para la eduCación superior entre los· que destacan el., 

(PNES) (PRONAES) y el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior 

(PROlDES) igu,ilmente sedesarronaron plan .. de desarrono en muchaS: lES. Dentro de. 

estos proyectos los hubo de alcance nacional como el elevar a rango constitucional la 

autonomía universitaria haSta proyectos específicos de mejoramiento de las funciones... 

sustantivas de las casas de estudio. 
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En febrero de 1994, en la sesión de la Coordinación Nacional para la Planeación de 

la Educación Superior (CONPES) se presentó un balance y las perspectivas del Sistema 

Nacional de Planeación, en el cual se reconocen los principales logros obtenidos y se 

señalan las deficiencias en su funcionamiento. entre los' que destacan: 

Las COEPES fueron instaladas en las entidades federativas de 1979 a 1982, y 

formularon sus respectivos planes estatales'¡ndiCativos, mismos que fueron actualizados' en 

una segunda etapa de promoción a nivel nacional de 1985 a 1988. Estas instancias han 

tenido un funcionamiento esporádico y cíclico: sólo' 15 de -ellas mantuvieron- un. 

funcionamiento relativamente estable hasta 1988. 

Los CORPES nO habían operado hasta 1995, á pesar de distintos esfuerzos po< 

activarlos. 

La CONPES, ha tenido como objeto principal la concertación y el .stableciiniento_ 

de políticas generales para la educación superior. El cuerpo fundamental de estas políticas 

se ha plasmado en un conjunto de publicaciones que versan sobre -distintós tópicos y con. 

a1cances diversos. En ellos han quedado documentados diversos postulados y principios 

rectores de la educación superior de los'últimos treinta-años.' 

Igualmente la CONPES ha realizado esfuerzos importantes para conocer cada vez 

con mayor detalle las característicaS, faciores y variableS relevantes de la ES por medio' del 

acopio, procesamiento y divulgación de información especializada sobre este nivel 

educativo". Además ha 'contado 'con un faMa especial que ha permitido financiar y apoyar. 

diversos programas y proyectos orientados, fundamentalmente, al mejoramiento de la 

planeación y evaluaéión 'de la eduCación,superior y de las-funciones sustantivas. 

Sin desconocer los logros obtenidos, gran parte del esfuerzo desplegado en 

materia de planeación no cristalizó en los 'resultados deseados. Entre los factores Que 

incidieron en las limitaciones de la planeación de la educación superior se encuentran 

varios que tienen que ver con aspectos-externos al proceso mismo de planeación, como_ 

fueron la restricción financiera a las universidades y sus repercusiones en la vida 

académica, así como la naturaleza y régimen jurídico de las universidades autónomas. 

y otro gran obstáculo que enfrenta este Sistema de Planeación es el siguiente: 
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«, .. EI Sstema Nacional de Plancación de la Educación Superior, más que un 

sistema en sentido estricto que permita la participación amplia de todos los- sectores y 

actores involucrados en la vida universitaria, ha constituido un espacio en el que la 

participación está centrada en las autoridades, tanto de las" universidades' como de "'os.. 

gobiernos ... ,,31 

Los cambios que se han intentado introdUcir én las lES seran más viables si se 

utilizan mecanismos de planeación flexibles, participativos y descentralizados_ como se 

indica.en. la siguiente c\ta: 

" ... Romper las inercias" y generar procesos de cambio en el plano de la vida.. 

cotidiana universitaria, no es tarea que dependa únicamente, ni fundamentalmente, de los 

órganos directivos y administrativos centrales quienes, a lo más, pueden establecer

condiciones propicias para que se produzca este cambio, que está en manos del núcleo 

académfco de las universidades ..... 33 

32 Mcndoza Rojas.. Jav-ier. Problemas y desafws en la Planeación. p.l7. 
J3 !bid p.18. 



2.4.-PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

PÚBLICA. 
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El estudio de la problemática de las lES públicas es el primer paso para abordar un tema 

tan complejo como es la planeación de la educación- superior. 

En este punto algunos investigadores y autores como Jorge Hanel y Huáscar Taborga 34 

han realizado Wl esfuerzo de síntesis lo más objetiva posible -hasta donde los datos lo pernliten- de 

los ·prOblemas. fundamentales así. como de las caracteristicas y condicioneS en que funci~ y que 

deben tomarse en cuenta para la emisión de juicios sobre el fimcionamiento de las instituciones 

publicas de este nivel educativo. 

No obstante que resulta obvio que la generación de juicios sobre las coodiciones. de 

funcionamiento global del sistema es metodológicamente imprecisa, dadas las limitaciones 

inherentes al análisis de casos que entre otras características, presentan gran heterogeneidad, gran 

diversidad de elementos de juicio y diferentes niveles de profundidad en el análisis presentado. 

Las consideraciones aquí enumeradas tienen el propósito de presentar una aproximación 

al fimcionamiento actual de las lES públicas que permita, en alguna medida valorar sin pretender 

calificar con rigor las dificultades, los esfuerzos, los rubros de atención urgente y las... 

potencialidades de desarrollo del conjunto de instituciones que tienen alta responsabilidad en la 

fonnación de profesionales y en el desarrollo de la ciencia y la- cultura en beneficio de la sociedad. 

El listado de los problemas detectados por las instituciones no es exhaustivo. Se incluyen 

los principales problemas que podrían. generalizarse para la mayoria de lES publicas. Estos 

problemas pueden ser considerados como condicionantes de fimcionamiento, cuya presencia 

debería ser constante, para los- cuales es-necesario diseñar e instrumentar políticas y estrategias de 

resolución paulatina, de acuerdo con propuestas experimentales que permitan avanzar en su 

superación. 

34 Hanel, Jorge y Taborga, Huáscar. Elementos AnaJiticos de /a eva/uació" del Sistema de Educación 
Superior en México. pA9·50. 



Nonnalmente los instrumentos que se utilizan para captar infomlaóón para la evaluación, 

corresponden a las propuestas metodológicas de la Comisión Nacional para la Evaluación -

organismo integrado entre las lES y el Gobierno Federal-(indicadores) y de la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación Superior (criterios de análisis cualitativo). 

Los infames de evaluación realizados por las lES públicas como parte de su proceso de 

autOCOlltrol pennit.en, en general,. apreciar en tcxlas ras· jDlttituciones una autocritica·que orientado 

con estímulos adecuados, podría coadyuvar a promover el dinamismo de aquellas instituciones con 

menor grado- de conciencia- de su problemática, para incorporar cambios importantes en su 

funcionamiento. 

La revisión de los problemas que deteétan' las instituciones, permite observar que las.. 

situaciones que aluden son tanto de naturaleza estructural, como funcional. Esta visión coincide 

con la problemática común consignada en diagnósticos anteriores efectuados en diferentes planes 

de desarrollo de la educación superior. La naturaleza y origen de los problemas, persiste de 

acuerdo con lo que se analizó en el djágnÓstjco del P"rogwna Iritegtal para el D"esárroUo de la 

Educación Superior (PROIDES) en 1986. La permanencia de problemas semejantes indica que no 

existen avances significativos en cuanto a su superación o erradicaclón en los últimos años, 

Para enriquecer este plano de análisis es conveniente examinar cuáles son las causas de 

lo~problem3s, con el fin de contribúir aplantear so!uciooes más-.~ v determinar el grado de 

influencia de los problemas entre sí, para establecer prioridades por atender y definir las estrategias 

Entre los principaleS. problemas que se detectan sobresalen: 

Problemas generales de organización y estructura detectados desde el año de 1982 en las lES: 

"'Reducción de recursos eecnórnicos. 

*Dificuhades para consolidar un sistema de planeación para el desarrollo institucional. 

* Ausencia de vinculación interinstitucÍOJ1al (entre sus funciones sustantivas) y carencia de.. 
mecanismos de superación académica. 



·En las leyes orgánicas no. se prevén cambios y actualizaciones que poorian mejorar el 
funcionamiento de la institución. 

·Coexistencia de modelos diversos de organización y administración en las funciones 
acadérnicl\s. 

·lnadecuación de la estructura universitaria para promover la colaboración 
interdisciplinaria. De hecho. se da una disociación en el funcionamiento. de las escuelas, 
facultades e institutos. 

-Retrasos en la entrega de recursos financieros. 

·Contracción de los salarios del personal académico, lo que provoca desvío. del interés, 
falta de motivación y dedicación en sus labores. 

2.4.\ PROBLEMAS ESPECIFICOS DE LAS FUNCIONES: 

Docencia: 
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Un indicador aproximadO-sobre la calidad con que se desarrolla el proceso de enseñanza

aprendizaje, le constituye la relación maestro-alurnno. Organismos internacionales come la 

Organización de las Naciones u.iidas para la Eduoación, la· Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

recomiendad que dicha relación sea de un profesor de tiempo. complete por cada 18 estudiantes 

dado que áiCha proporción facilita un mejor deSempeño pedagógico y didáctica. 

En contraste dicen los estudiosos de la materia, que un mayor nUmero de estudiantes por 

profeSor ocasiona deterioro' en el .. rendimiento académico, en tanto un numero menor resulta... 

demasiado costoso e inoperante. 

Sin embargo nos encootramos que es- muy diñcif determinar una proporción ideal en. la.. 

relación profesor-alumno, porque dependerá del tipo de organización académico administrativa, del 

tipo de carrera y de la naturaleza de la asignatura_ 

" ... En el país, en 1993 se contaba con 27 alumnos por cada profesor de tiempo completo y 

medio- tiempo. Las lES públicas tenian una- relación- de '25. alumnos por cada. profesor: en cambio 

las privadas tenían 40 alumnos por cada profesor de tiempo completo o medio tiempo, alejándose 

éstas, considerablemente-de}. parámetro deseable ... " ~~ 

JS HaneL Jorge y Taborg;:¡. Huáscar. Elementos Analitlcos, ". Op. cit, p_ 41 



La relación maestro/alumno es completamente heterogeneo en las lES. Revisemos algunos 

datos3
" de la relaáén de profesor con el número de alumnos en el año de 1993-, los índices mas 

altos corresponden· a la Universidad· de Guerrero con un profesor por cada 27 alumnos la 

Universidad Autónoma de Puebla 1/23 en comparación a los índices mas bajos de la Universidad 

de Baja California Sur con l/S la UNAM cOn. una relación igual de liS Y la Universidail. Autónoma 

de eh.pingo 1/6. 

Actualmente la mala distribución continúa por este motivo el PROMEP, entre uno de sus 

propósitos, busca equilibrar las proporciones del personal académico en las lES, en fUnción de los 

perft.1es que se deSp renden· de la naturaleza. de los programas académi.cos que se impartan. 

Por otro lado no hay que olvidar que la preparación del personal docente es lUlO de los 

pilares fundamentales donde descansa la calidad de la educación y constituye y seguirá 

constituyendo en el futuro el principal renglón hacia donde se deberan canalizar una parte 

importante de lOs presupuestos de.tas instituciones de ooucación superior. 

En el ciclo escolar 1997-1998 se tenían en el sistema de educación superior un total de 

177 ,9&& plazas de personal académico distribuido de la siguiente manera: el 80.5% en el nivel de 

licenciatura, el 9.2% en educación nonual yel 10.3% en posgrado; el 28% es de tiempo completo, 

el 9% de ffied.i.o tiempo y. el 63% por horas. La·proporcion de. profesores de tiempo. completo. ha 

venido aumentando de manera importante: en 1980 sólo repr~entaba el 17%.37 

Sin embargo, esta distribución varía de manera importante de acuerdo con las áreas de 

COflOClmientos y tipo de mstituciones. Actualmente se busca por el Programa de Mejorarnlento. del 

Profesorado (PROMEP), equilibrar las proporciones del personal académico en cada dependencia 

académica, en firnción de los perfiles que se desprenden de la naturaleza de los programas que 

imparten. 

~r;lbid...pA2 . 

.17 Ver_ANUlES. Personal Docen/e de Licencia/ura y de Pos1!,rado en Universidades e Institutos 
Tecnológicos, Anuario t"slamsüco 1988. p.XVlIL 
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En gran medida la problemática de este sector es debido al explosivo crecimiento del 

personal académico el cual ha respondido a laS. necesidades de contratación derivadas de !a 

expansión de la matricula, tema que abordaremos en este mismo capítulo. 

De 1970 a 1985 el número de profesores e investigadores se cuadruplicó y en esta 

rapidísima incorporación no se pudo dar la atención suficiente a la forolación pedagógica, así como 

al nivel académico de todos estos nuevos_profesares. 

Igualmente se requiere de estrategias consolidadas y viables para el desarrollo y 

renovación del personal académico. Así como una serie de programas de excelencia para la 

formación, capacitación y actualización de los docentes. 

En cuanto a la formación de los· profesores en el momento de incorporarse a la planta 

academica, se observa lo siguiente: 

De los académicos que mgresaron a las lES en" el periodo 19&6 a 199"2 el 27 % no habían.. 

ebtenido Wla licenciatura; el 55% de los prefeseres iniciaren sus actividades académicas sin 

experiencia docente previa.y, el 9l.1 % de' estos prolesefes- que accedieron a un puesto. 

universitario. entre 1986 y 1992 carecía de experiencia en investigación . .l l 

Respecte al apoyo recibido para asumir las funciones universitarias por parte de otros 

profesores de las instituciones, el 80% de quienes ingresaron entre 1986 y 1992 die clases bajo su 

exclusiva responsabilidad, sin relación con otres académicos y sin más elementes que un 

programaJborrador/gis. En tanto. quienes ingresaron como asistentes de un profesor, quien estaba a 

cargo. del procese formativo y junto al cual los nuevos profesores podían fermarse en la docencia 

descendió al 18% en las·nrismas-fechas... J.9 

A partir de. eStos datOs nos darnos cuenta .. que hay' razones estructurales." que explican la 

fragilidad de les cuerpos académicos de las lES mexicanas, sebre todo en un contexto internacional 

en el que cada vez más rigurosamente se exige el nivel de' doctorado para ingresar a la academia, 

."UI Vcr_ ANUlES. La ¡'~ducación Superior en el S. Op. Cil. p.93 
39 (bid p.'}]. 



Otro obstaculo que se detecta en esta area es el perfil predominante del profesor de corte 

tradicional, centrada en la figura del docente frente a grupo. Y la expansión de la matrlcula en el 

futuro no pocha darse sobre la base actualmente vigente del modelo de enseñanza-aprendizaje. 

A este respecto la ANUlES señala: 

" ... con los actuales indicadores profesor-alunmo, el número de profesores que se 

requerirán para atender más alunmos tendría que crecer en proporciones a todas luces 

inviables ... ,>lO 

Para eno recomiendan un nuevo perfil del profeSor universitario que responda al 

nuevo paradigma de la ES apoyado en las nuevas tecnologías de la infonnación y la 

comunicación, en el cUal se tendnln que redefinir los papeles del profesor y del estudiante. 

El paradigma del aprendizaje deberá desplazar al de enseñanza, y los profesores asumirán 

el rol de asesores o coorómadores del 'proceso de 'enseñanza-aprendizaje,' en lugar del 

papel central que desempeñan actualmente. 

Dentro de otros problemas se encuentran los Siguientes: 

* Ausencia de programas de orientación educativa. 

* Alta deserción, retraso estudiantil y. bajos índices de retención estudiantil 

*Bajos niveles de eficiencia tenninal. 

*Difirult.des para adecuaf planes y pn>gramas Qe,estudio,ocasiooadas par 
desinterés institucional para apoyar estudios sistemáticos de seguimiento de 
egresac(os. 

"'Escaso interés en el trabajo de diseño: y evaluación curricular (ptanes áe estudie). 

* Ausencia de estrategias de fonnación continua y de actualización del personal 
OOcerue. 

*Carerrcia de mecanismos de evaluación del deSempeño docente_ 

~o ANUlES. Programa E.strate.~jca dl! lJesmrolla. 1999- p...77 



*Falta de definición de criterios de calidad en la formación de profesionales. 

"Orientación preponderante hacia la formación de los profesionales en las carreras.... 
tradicionales: Contaduría, Derecho, Administración y Medicina entre otras, 

* Falta de promoción de estudios de pertinencia y viabilidad de tas Carreras 
existentes o de nueva creación, 

Investigación: 

En las insütudones de ES los organismos dedicados a la investigación Surgieron, 

inicialmente como grupos de estudio interesados en el análisis de problemas relacionados 

con las diferentes disciplinas y que en etapas posteriores se confornian como centros de. 

investigación con énfasis en proyectos de la planta académica, adquiriendo finalmente el 

rango de instituciones de investigación, 

En 1996, las lES reportaron un total de 12,819 investigadores, de los cuales 5,840 

se encontraban adscritos a las universidades públicas estatales' y 6,979 Se encontrabai:t. en 

la zona metropolitana del D.F, datos que nos indican la mala distribución geográfica que 

se tiene en esta actividad sustantiva.4
1. 

Auque se ha 'logrado 'un buen crecimierito de investigador'es, número que se ha. 

cuadruplicado desde 1970, estamos todavía por debajo del nivel aceptado 

internacionalmente de 2.5 investigadores. por cada 10,000 habit.antes. 

Efectivamente se reconoce un déficit de investigadores que desarrollen e impulsen 

la ciencia y la 'tecnología nacionales, Actualmente el sistema educativo enfrenta el gran 

reto de formar recursos humanos altamente calificados, tanto en las áreas de operación 

como de investigación'y desarrollo, En este sentido, 'y de acuerdo con el diagnóstico 

elaborado por la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior 

-11 Vcr_ ANUlES, La Educllcúin Superior en el S... Op. Clf, p.74. 
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(CONPES)42, los problemas que tradicionalmente han obstaculizado el desarrollo de la 

investigación en las instituciones educativas del nivel superior son las siguientes:-l3 

*Deficiencias en la planeación yen la administración de la investigación. 

*Desvinculación con el sector productivo de bienes y servicios. 

·Condiciones dispares y poco atractivas para los lnvestigadores. 

·lnestabilidad de los grupos de investigación. 

·Carencias presupuestales y de infraestructura. 

* Ausencia de estrategias institucionales sólidas de articulaciones entre la investigación 
básica y aplicada. 

·Limitada capacidad de transformar los resultados de la investigación en desarrollos 
tea1ológicos. 

-Limitaciones presupuestales para el desarrollo de investigaciones en aspectos prioritarios. 
así como para la ampliación de instalaciones adecuadas y la adquisición de nuevos equipos 
y materiales para la realización de esta tarea... 

-Incipiente impulso de esta fimción en instituciones de tamaño reducido. 

*Escasa publicación y difusión de los resultados de las- investigaciones realizadas. lo que
dificulta la vinculación de esta labor con las otras fimciones sustantivas. 

*Escasa aportacKln de esta tarea al desarrollo científico y tecnologico. dados los problemas 
anteriores. 

ExtensióR.y Difuswn: 

La extensión de la cultura y los servicios 

Esta función sustantiva de las lES tiene dos propósitos. El primero busca hacer partícipes 

de los beneficios de la educación y de los valores cuhurales nacionales y universales a todos los 

sectOfeS de la sociedad. esta concepción es compartida por la mayor parte de las instituciones 

educativas del nivel superior. yorienta los trabajos que éstas realizan. La segunda. incidir en la 

integración y transfonnación de las funciones académicas de las lES. mediante la difusión. 

42 Vease.: HancL Jocge:-. Taborga.. Huáscar, Elemenlils Analilicos de. ... Op. dL p ... 1.9-5~, 
4, Vease: ANUIES.l.a Educación S'uperioren Uhico, p.69-71. 
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divulgación, promoción y prestación de servicios educativos. científicos. tecnológicos y artísticos. 

Para' el logro de esta función 'se tienen dos areas de acción. La primera es la extensión de la 

cultura. la cual se refiere a la difusión del conocimiento. las manifestaciones artísticas. divulgación 

clentífica y tecnológica. fomento de los medios de producción editorial e incluso el desarroHo de 

museos. La segunda es la extensión, que presta servicios a la comunidad y comprende la extension 

de la Cultura Y loS servicios. SerVicios asistNlcia1es a la 'comwÜdad externa (bufetes. jurídicos..... 

servicios médicos. asesoría técnica) servicios a estudiantes, básicamente recreación y deporte. en 

algunas instituciones incluyen becas. casa de. estudiantes y otras prestaciones. La función de 

difusión cultural y extension de los servicios se ha rncxtificado paulatinamente de acuerdo con las 

transforinaciones de 'las"propias instituciones y también se-hail tenido que adeCuar con laS politicas . 

educativas gubernamentales y las necesidades del contexto. 

En·un diagnóstico realizado por la ANUlES. en 1998 encontraron los. siguientes problemas.. 

especificos que por los diversos factores no han podido superarse por lo que juzgan que es 

necesario poner énfasis en la solución· de los siguientes puntos:"" 

*Limitada capacitación del personal dedicado a la fi.mción. 

*Limitación en los recursos económicos. 

*Escasa evaluación e investigación sobre la propia. fi.mciÓtL 

*lnsuficiente vinculación entre la extensión y las funciones sustantivas de docencia e 
investi~ción . 

*Desequilibrio entre las actividades relacionadas con la difusión y divulgación de 
actividades artisticas y otras actividades como la divulgación científica y tecnológica y los 

servic~ 

*Escasa relaclón entre los grupos artísticos. profesiOnales y la formación· artística de los.. 
estudiantes. 

*Escaso reconocimiento académico de la ftm¿ioo. que se traduce en limitado· 
reconocimiento a los resultados de la labor del personal académico adscrito a la extensión 

universitaria. 

*Privilegio de actividades artísticas y culturales dirigidas a minorias intelectuales. 

*Falta de incorporación de los avances de la producción académica de la institución en las 
activida.deS que son desarrolladas en esta función.. . 

. 14 Ver ~ ANUlES. I.a é."t!uc(ldón Superior en .\léxic:o, p.77-&O. 



n 

·Inadecuación de la función de extensión universitaria a los actuales requerimientos de la 
sOCledad. 

·CarenCla en la defmición de criterios de calidad del desempeño de las acciones que 
corresponden a esta función 

* Ausencia de mecanismos de evaluación del impacto de estas acciones en el entorno. 

Apoyo Administrativo: 

Según datos obtenidos en la revista Educación Superior número 60 publicada por la 

ANUIES4~ en este sector en el periodo comprendido entre 1981 y 1985 se registró un incremento 

de personal del 55% mientras en la planta docente fue del 32% y según la misma fuente los 

p.rincipales problemas observados en muchai lES son los siguientes. 

·Escaso personal especializado en la administración de las lES. 

·Inadecuada selección, contratación y capacitación. 

·Escaso grado de compromiso y de identificación con la institución . 

• Bajos_ índices de productividad y eficiencia . 

• Ausentismo e interrupción de labores. 

·Falta supervislón eficiente del trabajo. 

·Carencia de estrategias de formación de recursos humanos para las actividades 
implicadas en esta funciÓR. 

·Falta de mecanismos de seguimiento y de evaluación en las acciones desarrolladas.. 

De los infonnes emanados de cada institución podrian derivarse otros problemas que 

tienen carácter particular, es decir. que surgen en las oondicloneS específicas de desarrollo de la 

institución, por lo que deben ser analizados desde ese ángulo. Sus soluciones, por tanto, deben 

corresponder a las circunstancias de fimcionamiento en- cada caso. 

~, ANUlES. ·1.)jag.nó~Iü:u de la EducaCión Superiur" RcÚS!.á de la Educación.Superior. ANUlES. Núm. 
60 octubrc-diciembrc de 1986. p.81. 



2.5. VINCULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON 
LA SOCIEDAD. 

Entre las actividades que realizan las lES para cumplir con los objetivos que tienen 

encomendados, aqueUas orientadas a estrechar los vínculos con los sectores social y productivQ 

cobran cada día mayor relevancia. debido a que permiten captar con mayor nitidez las necesidades 

reales de la sociedad a la que pretenden servir. 

Esta vinculación tiene el propósito de ofrecer respuestas y soluciones a problemas 

especificos de. lOs diversos secto.tes, para el desarrollo." económico y social de su entorno, lo que 

permite observar con mayor claridad los beneficios que generan las actividades de vinculación 

tanto para las universidades como para las empresas logrando- con esto mayor pertinencia-social de

la institución. 

SegUn indH:an Hanel y Taborga -l6 es dificil "llevar a cabo un análisis extenso de estos 

aspectos, debido a la vaguedad de la información que proporClOllilD las' lES· en tos repones- de 

evaluación. lo cual denota que se han desarrollado pocas relaciones en esta materia. 

Sin embargo nos encontramos con que la mayoría de las instituciones tienen interés en

estrechar sus vínculos con la sociedad. También alglUlas instituciones consideran que sus esfuerzos 

de descentralización constituyen Wl. avance importante en esta materia, ya que han procurado. 

proporcionar atención a un mayor nUmero de demandantes en diferentes zonas de la entidad en la 

que se ubican. Sin embargo este esfuerzo no basta para alcanzar el propósito de vlnculadÓll con el 

entorno 

Los. mayores esfuerzos que se han desarrollado han correspondido a las funciones de 

extensión y difusión y las que se promueven con mayor frecuencia son los eventos culturales y 

·16 Hallel. Jorge ~ Taborg<l. Huá!.Car. Ekmcnlos Analílil.'Os de ... Op. t:il. p.49. 



artísticos y. excepcionalmente. algunas de divulgación científica que están dirigidas a pequeílos 

sectores de la sociedad. 

Una encuesta realizada por la ANUlES y el CÜN.o\CyT en 1997 reportó que el &2.2% de 

las lES y centros de investigación y desarrollo tecnológico encuestados de un total de 238 

instituciones realizan actividades de vinculación. La misma encuesta resaltó una diversKiad de 

modalidades de vinculación, desde aquellas que fortalecen la formación profesional. el 

fortalecimiento a la docencia y a la investigación y el desarrollo tecnológico. hasta aquellas 

derivadas de las actividades de extensión. El reto ahora para las instituciones educativas y sus 

centros de investigación es la construcción de fonnas de organización más eficientes y efectivas. 

Las universidades que más han hecho en esta materia, han establecido una serie de 

convenios de interacción institucional con sectores productivos estrategicos y con el sector 

servicios; así como el desarrollo de proyectos de investigación en temáticas prioritarias para el 

desarrollo regional y estatal (ecologia. educación, desarrollo. agropecuario. salud, etc.) 

Sin embargo no se ha desarrollado una estrategia metodológica amplia que pennita valorar 

el impacto-de estas acQon~_ 

Por ·su parte la· ANUIES ha elaborado diversos. estudios en tomo al proceso de. 

organización académica de la vinculación. con los cuales se han identificado las siguientes 

caraderisticas y algüllOS aspectos- problemáticos: 

*Falta claridad y precisión sobre el significado y ambito de acción de las actividades de 

vinculación institucional, particuJannente con el sector productivo. 

*Falta una mayor cultura de la vinculación al interior de las lES que estimule: la 
comunicación. la cooperación, la confianza. el interés y la identificación clara de las 
capacidades institucionales para coadyuvar a la resolución de los problemas del entorno. 

·Se observan limitados esfuerzos en. el estableciiniento de mecanismos sistematices de 
colaboración entre las lES y los organismos del sector público y privado que fomentan la 
vincutaclon. 

*Ea la mayoría de las lES. la vinculación se realiza principalmente a través de la 
prestación de servicios (consultoría 82.5%, asesoría 84:2 % y asistencia técnica 77.2 %) 
Tamoién se han desarrollado otras formas como: transferencia de tecnología 35.1%~. 
Investigación básica contratada 26.3% y licenciamiento de tecnología 24.6%. 

*EI20.1% de las universidades- públicas incorporan dentro de sus funciones de 
vinculaCión, la realización de diagnósticos para identificar las necesidades de su entorno. 



·Sólo el 14.8% de las universidades públicas, han incorporado en su programa de 
desarrollo institucional estrategias de vinculación. 

·Unicamente el 18.7 % de universidades públicas han publicado un catalogo de servicios o 
algún instrumento similar, que pemuta Identificar institucionalmente la oferta de servicios 
y las estrategias para su difusión y comercialización. 

*EI63% de las universidades públicas indican que son insuficientes los recursos humanos 
calificados para desarrollar proyectos de vinculación, tanto del arca administrativa como 
acaoorn i ca . 

*EI 80.7 % de las universidades públicas se¡ialan como problema la falta de estímulos y 
reconocimientos a los académicos y estudiantes que participan en proyectos de vinculación. 

En este punto merece especial atención el subsistema de universidades tecnológicas ya que 

este modelo académico destaca la propiedad de la vinculación con el sector productivo. Con este 

modelo se menciona que la vinculación debe comenzar por conocer cuáles son las necesldades. 

concretas de las empresas y organizaciones del entorno en el que se ubicará el plantel educativo. 

" ... Es imprescindible, en un modelo que descansa en la correspondencia. que debe existir entre la 

formación y el desempeño profesional, que los empleadores participen desde la etapa de 

plaHeeciéA... .. ,..¡ 7 

Pani esto, elloS recomiendan recurrir a la· inferencia estadistica, para que con base.en.. una.. 

muestra representativa (de los sectores y sus necesidades), se pueda obtener información válida que 

servirá como punto de panida, y de esta forma precisar cuáles son los campos en donde se 

presentan las mayores necesidades y detallar qué conocimientos, destrezas y actitudes son 

considerailas como detenninan!es por tos t!mpresarios para cada caso. 

Posteriormente sugieren la elaboración de perfiles profesionales preliminares, que serán 

discutidos entre pedagogos. especialistas y funcionarios del sector productivo. 

Otra parte muy interesante dentro de la vinculación real lograda es la que: " .. .Todos los 

alumnos realizarán en su último. periodo t.etramestra1 una estadía en el Sector producti:vo. Para.. eUQ 

se establecerá previamente un programa de trabajo entre la UT y las empresas. Siempre habrá un 

tutor académico designado por la UT y un tutor profesional designado por la empcesa 

correspondiente ambos diseñaran un proyecto que .. ofrecerán a los alunmos y evaluarán 

17 SEP. Unin!rsidacl 7"ec:no/úgica. Una ¡'Úu.'I·a 0pcl/j" para la Formauún Pmje.\iona/ a Yivel Superior. 
p.47. 



periódicamente desde el comienzo de la estadía. en el programa quedaran claramente especificados 

los objetivos, las tareas, la duración y los resultados a obtener por el estudiartte. ESte deberá. 

elaborar un reporte que sera revisado y aprobado por los tutores y será el documento base para el 

examen final.del estudiante, despues obtendrá. su titulo profesioual .. ,..,. 

Efectivamente y de acuerdo a mi experiencia personal dentro de la Universidad 

Tecnológica de Tula-Tepeji, se ha logrado tener una estrecha relación con las empresas de su 

entomo. incluso varios ejecutivos de estas empresas participan como miembros del Consejo 

Directivo de esta UT al igual que los presidentes municipales de Tepeji del Río y Tula de Allende, 

con lo cual se logra un excelente acercamiento a la sociedad. Pero lo que yo C()I1.sidero que sería. 

mas importante, es tener mayor contacto y prestarle ayuda a las micro y pequeñas industrias y no 

solo a estas grandes industrias las cuales muchas veces induso son de capital extranjero. 

Estos son algunos de los factores que han inhibido el pleno desarrollo de la vinculación. 

que es indispensable por la valiosa ayuda que podría prestar. 

~l< SEP. ¡bid p. -t~ 
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26 EL FINANCIAMIENTO P(IBLlCO A LA EDUCACiÓN 

¿Por que subsidtar la educación superior? 

Todavía se debate si el subsidio a la educación superior es una obligación constitucional 

contenida en su Articulo Tercero. En este sentido lo que resulta urgente e imponante es la 

necesidad de que el Poder Legislativo haga una revisión y defina claramente el ooncepto de 

gratUidad, y de ser necesario se propongan modificaciones al artículo mencionado, para de esta 

fonna dejar muy en claro hasta que punto es una obligación del Estado la gratuidad y sus alcances. 

Lo mínimo que se debe garantizar es que " ... EI Estado debe garantizar la igualdad de 

oportunidades de los ciudadanos que deseen real-izar estudios superiores: es decir. la educación 

superior cuando menos debe ser impulsada por el Gobierno, como esta compensación a la 

población que no tiene recursos para solventarla .. :,",9 

Por otro lado. indican los conocedores del tema. que la sociedad del siglo XXI será una 

sociedad basada en el conocimiento y la información. y resulta inegable que la ES juega un papel 

funchmental dentro de esta sociedad de la información y conocimiento. Como consecuencia, el 

Gobierno debe ser el principal promotor de la ES. ya que de esto en gran medida depende el 

desarrollo de ~lé)(ico.Es inegable que la ES debe ser fortalecida e impulsada desde el Gobierno. s~ 

queremos estar en condiciones más favorables para competir en un mundo cada vez más 

globalizado. 

Tamb¡en es indispensable delimitar a quién le compete financiar la ES y cuánto se debe 

destinar por parte de los gobiernos. Federal y Estatales. 

" .. ES[ablecer paulatinamente pero firmemente políticas y criterios de asignación que 

trasciendan los períodos sexenales de gobierno, que en su establecimiento se piense en el país y por 

lo tafito a lar!.'O plazo ... ».\1) 

-t9 GUfu.<Ík/. Romero, Vil;wr Ivtanucl. México y el Mundo, ÚefnOrill de la IX reunión .'I/\'L11·:S-

PROF\fJ-:.r. Mc'\lcO i999. 
5" Lópcz Záralc. Romualdo. FI Financiamiento ala f:,lucación ,"l/perlOr 198J--1994. p.12 



98 

Como lo indica ROlllualdo López Zarate. si se lograra establecer un criterio de asignación 

de recursos para todas las lES legalmente constituido. y que dicha aSlgnaci.ón no estuviera 

condicionada a la voluntad y discrecionalidad de un grupo de funcionarios en el poder. seria un 

paso importante para el desarrollo y la autonomía de las instituciones, basta ver la siguiente. cita. 

para damos cuenta como son manejados los recursos por los funcionarios y la manera como 

presionan. agresiva y sarcásticamente. en este caso a la comunidad de la Universidad Autónoma de 

Guerrero: 

..... La UAG revestida de autonomía es- lUla universidad que se autogobiema en lo 

académico es un 1ema rotundo; Libertad de cátedra de planes y programas. En lo administrativo 

capacidad de administrar sus propios recursos únicamente sometidos a órganos superiores de la 

propia institución.. Donde no se ha podido, no hay leyes y, lamento ser preciso, no hay 

disposiciones legales ruficient'emente' explícitas ni sistematicas, es en lo relativo a la aufonomía. 

financiera de las instituciones universitarias. El estatuto legal de las universidades es incompleto. 

El preCepto de la economía universitaria, es un concepto trunco, en lo relativo a las finanzas no hay.., 

ningún precepto que oblige al poder Público, contra todo sentido de la lógica, jurídicamente a 

otorgar a las instituciones universitarias. todos- los- reeursos financieros que demandan~ no· hay 

ningun precepto juridico que pueda hacerse valer frente a la jurisdicción. si no se trata. en todo 

caso, de lineamientos de.car.3cter prog:ramático ... ,,jI 

Aquí nos queda claro que no hay' otro camino que er que indica López Zárate'l, para 
solucionar las cargas financieras y que haga, a su vez, finanCieramente viables fos proyectos. 

lUliversitarios. Por supuesto la responsabilidad ineludible del Estado no se contrapone con la 

posibilidad y necesidad de obtener recursos adicionales y complementarios de otras fuentes, 

Dentro de este rubro del financiamiento a la ES se han concluido algunos puntos con 

respecto a la participación de la ANUlES en este campO", lo cua~ considero importante mencionar 

para el desarrollo de este trabajo 

<1 Rui/. i'vh.l~~ieu. Jo~ Frolw,:üf.:O. Gobernador de Guerrero. Di~ur..o Reunión ""ReJlexwne., en ({}rrwala 

re/acu"m (.:·1(; CO/l el poder Púhliw"". p: 50 
<~ Lópcz Záralc. Romualdo. Eljinanciamiento a la educación slIpertor lWC-/99·r p. I H. 



*Desde su creación en 1950. la ANUlES ha planteado reiteradamente la insuficiencia de recursos 

públicos Que destina a la ES el Gobierno Federal. A todos los presidentes de la República y 

Secretarios de Estado les ha solicitado el aumento del presupueste para las casas de estudio. 

*En los últimOs años.. la propia ANUlES ha recooocido (a falta de un manejo. adecuado, en la 

mayor parte de los instituciones, para administrar idónea mente el recursO escaso. y ha fom1Ulade 

recomendaciones puntuales para corregir esta situación. 

*Las instituciones afiliadas han solicitado. que conjuntamente con el Gobierno Federal se 

establezcim criterios claros y ebjetivos., tanto. para estimar el presupuesto que requieren las.... 

i.nstituciones públicas de ES como para distribuirlo entre ellas. 

*Con respecto al manejo del fondo para la modernización de la' ES (FOMES) por parte de. la 

Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC), los rectores también han 

solicitado el estableci.n1i.enta de reglas. claras- para la asignaom de. los- foados. para elinUnar. o 

minimizar la incertidumbre de contar o no con los recursOs. 

* La asociación, sin demerite de utilizar: criterios de calidad académica. considera y ha considerado. 

que los criterios de equidad, desarrollo equilibrado y complementariedad entre las instituciones. 

debe ser necesariamente tomados en cuenta tanto para evitaJ EJüe se siga ahondando la brecha entre 

las instituciones como para satisfacer rezagos existentes. 

·Ha propuesto como mela que se canalice a la- ES el- 1.5% del PIS, que en 1985· se situaba, en eJ. 

0.6% 

"Se ha propuesto- la elaboración de un 8lleVQ- marro normat¡'vo QHe. ofrezca segwldad y garantia-.a 

las instituciones para cumplir su función social. 

"Se ha insisttdo- en b necesidad de-elevar las remttneraciones directas al. personal que trabaja es.las 

lES. Los programas en marcha (estimulas) no pueden considerarse como la solución al problema. 

'El grupo técnico de financiamiento de la ANUlES ha elaborado diversas propuestas para esti!I1ar 

Y distribuir el subsidio entre las instituciones, ninguna de las cuales ha sido tomada en 

conslderación_ Se presume que no existe rures del Gobierno Federal por utilizar alguna. de ellas.. 

puesto que se restringiría su capacidad discrecional para asignar el recurso. 

Corno vemOs, es necesario que se establezca un nuevo coojtmto de reglas, explicitas~' que 

pemütan exactamente saber de qué depende la asignación de recursos a las lES y todos los 

compromisos que las mismas adquieren por hacer uso' de los fOlidos públicos. es decir se debe.. 

fonnar toda una política de y para la ES que promueva el desarrollo académico de las mstituciones 
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involucradas y, a la vez, de certidumbre y garantice un nivel creciente en la calidad de la 

rnseña.n~a. 

Con esta política bien defmida se lograría entre otras- cosas- acabar con la dependencia 

entre las lES y el gobierno y el uso que éste hace de sus instrumentos financieros como una 

palanca de poIiticas como ..... Un- inslmmefttO que en su inOmento se pueda otilizar para 

"'timonear" desde lejos la marcha de las instituciones ... " ~3 

2.TCOMPARATIVOINTERNACIONAL DEL GASTO EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 

Analizando el rubro de los recursos que invierten los paises miembros de la OCDE . a la 

cual peneneee México: en la' ES: tenemos que el prornedto-det gasto-por alumno, alcanza la cifra 

de 10.300 dólares americanos anuales. cantidad que es superada por nuestros "socios comerciales 

de norteamerica-". mientras- qoo IWestro ~is se encuentra tasi cuatro veces por debajo de,esta cifra, 

Cuadro Número 9. 

Gasto Anual por ·Alumno en- Edttcación Superior. 

País US$ % IPC (ingreso per capita) 

Promedio OCDE 10,300 61 

México 2,662 76 

EEUU 12,350 63 

Canadá 13,890 61 
.. 

F",anclQltllenlO Púf:oll(:Q ti la EducacIón SuperIOr. p.Yi2. 

Resulta interesante que aunque el gasto de Mexico es muy inferior a loS países en cuestión. 

si lo comparamos con el ingreso per cap ita de las naciones señaladas, en México este indicador es 

del orden de 76-~~ esto es-un 25% superior que losotros-paisei. 

~J Fucnlc~ Molinar. Olae. "El ~culi¡Ju dt..: la c\aluaóón ul.SLiWl.:wna'" Unin:rsidld fulura. \'012. núm 6-7 
UAM. Mé:\ico. pnma\em de 1991. p..17 
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Esto significa que para sostener los gastos que origina un estudiante en México, la 

sociedad en su con)unto reqUIere hacer un mayor esfuerzo, a pesar de que la cantidad invertida sea 

mucho menor en temlinos reales. tal como se expone anterionnente. Igualmente cuando vemos que 

del total del gasto público (salud. vivienda, seguridad pública, educación. etc.) el sector educativo.. 

en México recibia en 1999 el 20.3%· , mientras que el promedio de la OCDE es de 11.3%, con 

estas cifras México dedica 80 % más en educación que el promedio de los países de la OCDE, con 

lo cual casi se tiene que hacer el doMe de esfuerzo que los otros países miembros de la mencionada. 

organización. 

Lo anterior se debe al hecho de que los· ingresos de México medKios por el PIB en terminos 

absolutos son notoriamente inferiores de acuerdo a las condiciones del país, lo que da corno 

consecuencia un ingreso per cápita bajo. un gasto· por alumno muy reducido y un porcentaje mayor 

del gasto social destinado al rubro de educación. 

A pesar del enoone esfuerzo que tiene que realizar la sociedad mexicana, como acabamos 

de ver, para dar oportunidad de ofrecer estudios superiores a nuestros jóvenes, es tambien cierto y 

es muy importante destacar la tendencia que se ha venido observando en México durante. los 

últimos años y a partir de 1994 donde se ha dado una disminución en el porcentaje del PIB 

dedicado a todo el sector educativo nacional. 

La situación que ha observado el subsistema de ES es aun más grave, ya que este sector 

ha experimentado reducciones en sus ingresos aún mayores a partir de 1987 que el promedio de.. 

todo el sistema educativo 

" ... Los recursos destinados a la edttcaciórt..,. gene.af en 1994 fueroo "" ~.4% del PIB,·e) 

gasto federal para educación superior ha sido de 0.78% en el mismo año, y para 1996 ha 

dismimlido al 0.68% .. ,,~ 

Igualmente si analizamos las siguientes dos gráficas, resutta. evidente que el gasto en· 

educación ha disminuido y sin duda, el sector que ha resultado más perjudicado ha sido la ES. 

Por lo tanto se puede. señalar que, coino muestra la tendencia histórica. la' ES nO" es. ni ha 

sido una prioridad en las politicas federales. al menos en la última década. 

Segun datos mam.:jados por Vidor M. GOTuált!/. Rortlt:ru. Redor de la U de G. 

""' GOIV.ák-~ Romero. Vi<:tor M .. op. el!. p.3.54.. 
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2.8 -EL R),PIDO CRECIMIENTO DE LA MATRicULA ESTUDIANTIL EN LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACiÓN SUPERIOR MEXICANAS A PARTIR DE 1970. 

Antes de iniciar este punto es Importante aclarar lo siguiente: el término de demanda 

educatIVa expresa tanto e~ número de individuos en edad escolar y que cumplen los requisitos para

ingresar a la ES. es considerado el rango de edad de 20 a 24 años. el cual sería la demanda 

potencial, como el número de personas que solicitaR- mgresar al sistema de ES la" cual es 

considerada la demanda real. De esta forma, el volúmen de la demanda educativa y su ritmo de 

crecimiento están determinados por la dinámica demográfica de la población. así como por la 

expansión del sistema educativo en su conjunto. En el censo de 1970 la proporción de niños y 

jóvenes menores de 15 años representaba el 46.2 % del total de habitantes y la de menores de N. 

años constituía el 56.7 % de la población.~~ 

El proceso demográfico tuvo por resultado- un importante incremento relativo de la

demanda potencial educativa. 

La proporción de personas en el rango de edad entre 15 y 24 años es decir el grupo

potencialmente demandante de educación media superior y superior en relación al total de nuestra 

población, evolucionó de la sigulente manera: en 1950 el 17.9% de la población eran jóvenes. en. 

~erangodeedad,.en 1960eI18.5%yen 1970eI18.9%.~ 

Los años setenta con&t~tuyeron una fase de expansión en. la historia de la ES que. se· 

caral':terizó por un ritmo de crecimiento sin precedentes tanto en el número de estudiantes, 

profes."Jres, trabajadores, e instalaciones. Apoyada por la política nacional de cambio educativo. 

impulsada por el presidente Echeverria. 

la refonna educativa que se inició como tal en 1972, se propuso entre orros puot~ 

ampliar la oferta educativa; esto se pretendió lograr mediante la atención a la demanda social 

educativa. a través de la ampliaclón de los servicios educativos. es decir, con la apertura y... 

ampliación de nuevos centros educativos, dándole especial importancia a las zonas marginadas. 

Aunque. también se buscaron otras fómlulas para el logro de este objetivo como sistemas..... 

abiertos, extraesc."lares así como organismos de capacitación técnica para obreros y campesinos. 

l~ Rodrigw,.:-t: GÓrncz. R.oberto. ExpllnsirÍn de/sistema Educaf;w) Superior en ¡\féxic.u /970-/995 

Documento preparado para la ANUlES. Mé.\ico D.F. Julio 1997 p.12, MinlCO. 
~6 Ibid. p. 1:1 
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Para llevar a cabo esta reforn13 fue necesario formular varios ordenamientos nornlativos 

los cuales fueron' la "ley Federal de Educación" en 1973. en esta se plasman los principales

objetivos de la reforma, ampliación de las oportunidades educativas. orientación de la enseñanza. 

flexibilidad del sistema, cacicter bivalente (propedéutico y terminal) a partir del nivel medio da 

enseñanza, función del profesorado como promotores, coordinadores y agentes directos en el 

proceso educativo. 

En el terreno de ES esta reforma se orientó en dos direcciones. La primera fue el imputso. 

al sistema de Institutos Tecnológicos Regionales y su propagación por el territorio nacional, así 

como la creación de nuevas carreras en los mismos; igualmente se apoyo a las universidades 

autónomas que se encontraban emprendiendo acciones de reforma institucional. 

Un dato que resulta importante- para damos cuenta del impulso al crecimiento de la. 

matrícula fue la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana en 1973. 

La reforma de l. ES (el modeló ANUlES) 

La ANUlES junto con sus 41 lES afiliadas coincidieron con la estrategia del Estado a 

favor de llevar una reforma ~tiva. por lo cual establece desde 1970 una serie de acuerdos que 

iniciarian la orientación general de la refonna de la ES. Desde 1969 los rectores habían acordado 

elaborar Uf} Diagnóstico. JNeliminar de la ES-en México. 

Como respuesta a los planteamientos de este diagnóstico. se acordó la formación de un 

Centro Nacional de Planeacióo de la Educación Superior. dependiente de la ANUlES .. y se aprueba. 

el documento "Objetivos de la Educación Superior". En este texto se menciona la importancia de 

la vinculación entre las fu.nciones académicas y la problemática del desarrollo nacional y se 

indican los trabajos que en esta dirección deberían hacer las lES en sus funciones de docencia. 

investigación y difusión cukuraL 

Es rtwy imponame que en esta asamblea de la ANUlES efectuada en Hermosillo en 1910 

se indicara en fanna explícita la prioridad de ampliar la matricula W1iversitaria. 

En los siguientes tres años las asambleas de la ANUJES· proftmdizaron en las reformas~ 

planteadas en Villahennosa. igualmente se iniciaron IQS diseños de modelos de evaluación y 

planeación para el sí.steina de.ES. 

.l~ 
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Entre 1970 Y 1974 se tenía como propósito central. integrar un sistema de instituciones 

para armonizar la refonna universitaria con Los. objetivos. del programa gubernamental de reforma 

educativa, llegándose a fonnar una plataforma de medidas concretas indicadas como 

transfonnaciones deseables. pero se dejaron para su- implantación al arbitrio de cada institución. 

haciendo hincapie en el valor de la autonomía y la independencia de las instituciones . 

..... Al dificultarse la implantación de los pOSh,lados de. refoima educativa en el seno de las 

universidades. el Estado optó por la creación de instituciones como el Colegio de Bachilleres y la 

UAM. por multip-hcaf los Institutos Tecnológicos Regiánales y por financiar los procesos. de 

expansión de las universidades autónomas ..... ~7 , 

Por otra parte en 1970 los subsidios federales· representaban el 23.5 % de Jos ingresos <kL. 

las instituciones públicas de ES y para 1976 constituían el 53.4%. Lo cual ayudó a que el 

conjunto de lES alcanzara cifras consider3.bles. 

Llegándose « ... En cuanto a la cobertura de la demanda real, el sistema atendía en 1970 

aproximadamente el 90% de los egresados del baChillerato, en 1975 alcanzO la cifra'cúspide d<t. 

95% de cobenura .. ."1! 

En el período 197()"'1974, en comparación ron el Sistema Educativo Nacional. la tasa de 

crecimiento del sistema de ES creció a un 10.8% anual. mientras que el resto del sistema creció al 

4.6%aRJJal.~9 

Un punto sumamente importante que favOreció- positivamente el crecimiento dé. la.. 

matrícula durante este periodo. fue el incremento en la proporción de estudiantes mujeres la 

" ... Población que Cfociódel 12.5 % en los primeros añQS sesenta alI8%·en 1974.y·a cerca de 25%... 

al iniciarse la decada de 1980 .. :-.60 

En México. las mujeres han representado históricamente poro mas de la mitad de nuestra. 

población: sin embargo. como vemos en los porcentajes. el acceso femenino a la ES no 

: R~guc:. GÓmc.l .. Rob.:rto. F..rpanóún del Sistema ... . Op. cil. p.11 
fbKi p.I.). 

W Vc::asc ¡bid. p. 13. 
m n)Í~i p~ 16. 
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corresponde con el peso que tienen dentro del total de la población. Afortunadamente, la evolución 

del sistema de ES ha pemlitido. conlO uno de sus efectos más valiosos, una mayor igualdad entre 

sexos en nuestro pais. " ... Las mujeres participaban sólo con el 14% de la matrícula en ES en 1970, 

con el 30 % en 1980 y el 40 % en 1990. En el ciclo escolar 1993-1994 la proporción de mujeres 

ascendía al 45% ... ,'('1 

Estos cambios en la demanda de enseñanza superior por género es un fenómeno importante 

para el estudio en el aumento de la matrícula. Este fenómeno presenta una doble tendencia. En la 

primerael segmento femenino se ha incorporado a las oportunKiades de educación superior hasta 

casi alcanzar paridad con el segmento masculino y simultáneamente, se presenta una progresiva 

disminución del volumen absoluto de los hombres que han optado por ingresar a la enseñanza 

superior. 

"La cantidad de hombres ha pennanecido prácticamente constante. En la estadística de 

primer ingreso al ciclo de licenciatura se observa que el número de hombres que se incorporaron a 

los estudios superiores en 1995 fue inferior a la inscripción de 1990. la doble tendencia. de 

"feminización" y "desmasculinización" de la matrícula es general en la distribución por áreas de 

conocimiento no obstante-que varía en proporción en cada una de ellas:-.62 

Con estos datos ROS damos cuenta que a pesar del desarrollo y el aumento a. la 

incorporación de la mujer en este sistema sigue estando un poco por abajo de los estandares 

lHUIld(a les. 

Cuadro Número 10_ 

Participación de la Mujer en la Educación superior 
a Nível Mundial (porcartajes): 

AÑO HOMBRES MUJERES 
1960 66 34 
f9S11 56 54 
1995 53 47 

FUQlte·. U":\.1'.SCO. panu¡:ama.~ dc.la t:z1S<2lllD.Z3. $~ ro. d mundo 19&O_I99S.Tumada de A.l\iUlES. PWlDraftUl EstrateglCO. 

de Dexarrollo de [o Edl;CaCU)tl SuperIOr. p.lO. 

Observando el rilpido crecimiento en cuanto a matrícula. veamos y analicemos lo que nos dicen 

algwws autores y estudiosos del tema, del porqué o a qué condiciones politiC3s V sociales 

obedecieron los cambios que hicieron posible este aumento cuantitativo: 

61 ANUlES. L(ll~·dllWl.."il)n Superior en A./é.nw, p.37.3&. 
f.;: Rodríguez GÓmel:. Roberto. Expansión del ...... Op. cit.. p :13. 
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Por un lado este proceso de expansión tiene lugar, gracias al considerable aumento, 

principalmente en el periodo de 1970 a 19&2, del soporte gubernamental hacia las institucJOnes 

responsables de la ES. 

A este respecto Cira Murayama dice: 

" .. .Ia decisión de incrementar el gasto para la educación superior desde inicios de Jos años 

setenta a tasas mayores que las registradas para cualquier otra partida del gasto pilbliro y deL 

desarrollo social, justamente cuando la primera crisis de legitimidad del Estado posrevolucionario 

babia hecho irrupción -flOS- referHnos por supuesto-, al movimiento estudiantil de 196%--permitiendo 

dar respuesta inmediata a la creciente demanda de educación superior.. .• >63 

Igualmente en el aspecto económico el gobierno mexicano recibe un fuerte respaldo en el 

consenso internacional sobre la enonne importancia que reviste a la educación para el desarrollo, lo 

cual significó la concurrencia de divisas para el fmanciamiento de proyectos educativos sobre la 

base de créditos otorgados a través de agencias internacionales como el Banco Interamericano de 

Desarrollo, el Banco lnterarnericano de Reconstrucción y Fomento y la Agencia Internacional para 

el Desarrollo, otorgando préstamos, grants,· becas, etc. para- el fomento y desarrollo de la. 

eduC3<;,ián . 

¡gua Imente Robeito Rodriguez GÓmez. nos dioi " ... despues de la crisis de legítimitad. 

derivada de los eventos del 68 mexicano, el poder ejecutivo federal buscó reponer su autoridad y 

presügio político entre la clase media y los· intelectuales-, promoviendo la asimilación orgánica de. la 

disidencia mediante la cooptación a traves de la generación de oportunidades de empleos, 

participación y compromiso con las instituciones públicas, el. cUal es: por supuesto el caso de las. .. 

entidades de educación y cuftura ... •064 

De igual forma el- mismo crecimiento de las lES hizo de ellas un mercado laboral 

profesional importante, y debido a la alta demanda de profesores causada por el rápido crecimiento 

del sistema dio Oportunidad' a muchas generaciones de 'profesionistas fonriados durante esta. 

6J Murayama Rendón.. Ciro., ¡'J FinaJlciamiento Puhlico de ... pp. ciL P 7 . 
• Apo~ .. o económico que brindan rundaciones o asociaciones (Ford.. Kellogs entre otras) a las 
uW\'crsidadcs.. para el dcsano11o de CS1Udios e invcstigaciones. 
(,4 Rodríguez Góme .... Roberto. HxpansiúlI del .\¡xlema ....... Op. Cil. p 17 

" 
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coyuntura para encontrar un empleo como academicos O como funcionarios. Dando con esto mayor 

estabilidad al gobierno, así como areptaciórl de estas políticas de crecimiento. 

Hay autores que van más a fondo como la Maestra Alejandra Cárdenas Santana quien nos 

previene de las supuestas bondades, con las que pretenden ensalzarse los funcionarios 

gubernamentales, de la wlÍversidad-popular y en la supuesta homogenizaciÓll de las clases sociales 

dentro de ésta. Claramente nos indica " ... tal vez alguien señale que lo popular deviene de medidas 

adoptadas por la universidad-pueblo, como la apertura de comedores, donnitorios, etc. Pero no hay 

que olvidar que estas medlclas están en la lógica del poder que en un momento historico dado 

necesita de la masificación de la enseñanza como una cuestión indispensable para el capital y en el 

caso que nos ocupa, incluso- se inserta en la lógfca del rontrol polít¡co ... ,>6~ 

Más adelante en su discurso la catedrática señala: " .. Quiza en un momento de convuls.ión 

social (el movimiento guerrillero de 1967-1974) es mejor para el estado que miles de jóvenes 

"estudiantes" griten por las calles, pinten las paredes, en una palabra que aflore el descontento de 

una manera controlable .. .'-.66 

En este punto es primordial plantearse las siguientes preguntas: ¿qué pasaría si estos 

jóvenes desempleados estuvieran fuera de las universidades? ¿no se trata esto de tolerancia 

repre.siya? 

El Ciclo de Estabilización del Crecimiento y Diversificación Institucional. 

En el sexenio de López Portillo, el tema de la refonna universitaria general cedió el lugar 

aL objetivo de estructurar un Sistema Nacional Universitario. Así,. -en 1978 se formu1aron el Plan. 

Nacional de Educación Superior y el Sistema Nacional Pennanente de la Educación Superior. 

En la década 19&0-1990 el promedio de incremento de la matrícula en licenciatura fue del-

3.8% y en el posgrado de 5.4% respectivamente; casi 3 veces menos que en la década anterior. 

/j~ Cárdenas Santana. Alejandra. ., .\/i/osy Rea/u/ades de la Umversidad'·, A'n /a Universidad que 
G/l-errero :\á;esllll, p. 111. 
r,r,lbid p.lll~ 112. 
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Cuadro Número 1I 

MATRICULA DE LA EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO 1970 - 1990 
NIVEL DE ESTUDIO 

AÑO LICENCiATURA POSGRAIX) l()'rAL 

1970 2 f8,6J7 5,753 224,390 

19RO 7J.1,29\ 25,2g¡ 756.572 

1990 1'078_19\ 43,%5 rtLL156 

PROMEDfO DE 
lMCREMENTO 10.8% 12.6% 10.9% 

1970-1980 
PROMEDIO DE 
IMCREMCNTO 3.8% 5.4 % 3.9% 

1980-1990 
~~ HANEL l. ~ TABORGA II (J991). E~IWJ:¡ anáh!,c<>~ <k W e~aUl<lcwn <kl ~Ule1na de eduC<JcWI1 supenar en Me,\/co-. 

ANUlES MéXICO 

Sin . embargo aún se. nota un aumento. de la matrícula en este periodo." .. DuraiJ.te los dos.. 

primeros sexenios del período considerado, hubo un importante aumento de la oferta educativa 

fundado en- un fmanciamiento que de manera creciente y libre asignaba el gobierno a las 

instituciones ... Entre 1970 y 1993 el gobierno federal mcrementó su gasto en educación superior en 

un 500% asignación que creció durante el lapso referido a-lffi promedio anual de 7.8-0/00 .. ,~7 

En 19&2, cuando Miguel de la Madrid Hurtado asumió la presidencia de la Repúbli~ el 

sector público atravesaba por un deficit presupuestarío sin precedentes. Las reservas del Banco 

CentTal- estaban- virtualmente agotadas; y las'lnversiooes tanto pública como privada alcanzaron 

casi un alto total. 

En la etapa del 82" haSta· la "recuperación economica del 89" las insuficientes... 

aportaciones que la economía habia dejado de percibir desde los años setenta, aparecieron como 

defectos inocultables, mismos que fueron combatidos por la adminÍstración de Miguel la Madrid; 

con una enérgica política económica para recuperar los equilibrios macroeconómicos perdidos, 

poniendo sus miras en el control de los pr-eclos y el saneamiento de las finanZas públicas. De ahí se 

produjo una contracción de las partidas del gasto públiso que, como si se tratara de un asunto 

6~ Mumyama Rendón. Oro. El Financiamiento Público ... Op. ci!. P. 79 Y SU. 
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distinto del que habia merecido un trato privilegiado por los dos gobiernos previos, afectó por 

encima de cualquier otro renglón a los presupuestos de la ES. 

En este período mas alla de lo que discursivamente se señalara, cambió la valoración que 

desde el gobierno se hacía sobre la relevancia de la educación superior. ·'El gobierno de Miguel.de 

la Madrid se situó en un contexto, en el que la educación superior pertenecía a un aspecto 

secundario dentro de la agenda gubernamental, antes que nada, el gobierno tenía que reestructurar 

la economía y comenzar las bases de un lluevo modelo económico para el futuro,...,1 

Es por esto que resulta paradójico el hecho de que el sistema de ES siguiera creciendo en 

los años del ajuste económico. Así, matriculó a más alumnos y contrató a nuevos profesores, 

mientras sus fondos reales iban disminuyendo. 

En este contexto, la participación del ramo educativo en el presupuesto público sufrió. 

severamente el impacto de la refonna administrativa, pero el gobierno le da mayor impulso e 

importancia a subsanar el rezago de la enseñanza primaria y en segundQ termino se apoya. a la 

enseñanza media superior de caracter tecnológico y tennmal. 

En esta ocasión el gobierno mexicano es nuevamente influenciado por politicas.. 

provenientes del extranjero como lo señala Roberto Rodríguez Gómez 

..... Puede notarse la consooancia de esta fórmula con los cambios de prioridades que en la.. 

misma década se estaban proponiendo desde los principales organismos internacionales de fomento 

educativo,. como la UNESCO. BID~ y el Banco Mu.ndial,.·que recomenda han ·canalizar recursos 00 

forma preferente a la educación básica y la formación tecnológíca .. .'-.69 

Esto dio como resultado que el SES dejara de crecer con el ritmo que tenia, e incluso llega 

a un punto de retroceder en la atención a la demanda-. Para ilustrar esto, podemos revisa[ un 

indicador utilizado convencionalmente para estimar el crecimiento relativo de la población atendida 

por este sistema educativo, el cual expresa la tasa de absorción de dicho sistema con respecto a ta 

demanda potencial en el lapso 1970-1980. La cobertura del nivel respecto a ese orden de la 

demanda pasó del 5.2% al 11.8% gracias a que la matricula creció en el periodo una y media 

68 Bar~ Villalbazo.... Angel.ica.. Ami/is¡~ COlllparalivo ... Op. cit. p.I.10. 
6'< Rodriguez Gómcz. Robcno. Expansión del Sistema Educatl\'o Supcnorcn México 1970- 1995. 
Documento- prepaffiOO para la ANUlES, Mesico D.F .. julio de 1997 p.ll. 
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veces. Diez años mas tarde, esto es en 1989, el sistema daba atención a apenas un 2% mas que en 

I9{\O 

Cuadro Número 12. 

Cobertura de la Enseñanza Superior sobre la Población entre 20 y 24 años. 

Año CMtr.rl Pobbción Matricttltr Cobertura 
20-2'" años Superior (MSlPohl)" 100 

19-5& 2,299,334 29,&92 I.JO 
1960 2,947,072 28,100 {).95 
1970 4,032,34\ 109.872 5.20 
)9S0 6,154,527 731,291 11.88 
1'I9tI 7,82'1,163 1,078.191 l3.n 
1995 8,838,682 1,217,431 13.77 

F~ Jl.udrigu.:¿ Gómcz. Rob.::rta. F,J;pwl$lón dcls"ltemo. &hu;m¡VO Supurar en Mib:Ico 1970_/99J. p.Ancxu 2 

Al analizar este cuadro se constata la tendencia al estancamiento antes señalada, la cual obedece 

por una parte a la reducción real en el gasto educativo. 

"Entre 1982 Y 1988 el presupuesto gubernamental asignado a las licenciaturas disminuyó 

en pesos constantes en aproximadamente 7%, al pasa¡: de mH millones a 56 mil millones de pesos 

constantes de 1982 mientras la matrícula continuaba creciendo si bien a un ritmo más moderado 

que el de los años pre«dentes, el desembolso por alumoo- mscrito. en licenciatura se redujo en casi 

25 % durante el mismo período,,70 

'O Ver: Lópcz Záralc.Romualdo. FI Financianllento a la ... Up. cit. j.J-."i6. 
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Cuadro Número 13. 

Gasto Federal en Educaóón Superior 1970-1993 (milloneS de pesos, 1993 ) 

Total del 
Año ~asto federal Educación ParticipacroR 

en Educación SUDcrior % 
[970 7.&86.& 1,/J(il1, 13 
1971 8,978.0 1,0]7 I 12 
1972 10,611.5 1,461.5 l' 
1')73 12,031 l) 1,747.7 15 
1974 13,497.7 1,870.0 14 
1975 17,442.5 2,578 () 15 
1'176 [9.'B4.3 3,138.2 16 
1<J77 22,222.2 4,207 1 19 
1978 2-3,913.7 4,437.6 I~ -
1979 26,390.0 4,483.7 17 
1980 27,&71.& . . 6,012-.3 22 
198\ 34,834.1 6,382.3 18 t--
19&2 36.179.8 7,07-7.0 20 
1983 25,366 1 5,511A 22 -
1984 27,255.1 4,549.U 17 
1985 28,05S.1 4,717.7 17 
19&6 24,866.L 4,783.6 19 
1987 25,392.8 5,041.2 2V 
1988 25,613.5 5,001.9 20 
1989 26,501.7 4,112.6 16 
mo 28,083.7 4,441.0 16 
1991 34,007.3 5,118.S 15 
1992 39,662.7 5,659.9 

I 
14 

1993 4J.l,.l4L9 6,368.4 14 
Fumto!. ~Iura~ama RcmlÓfl elfO en Fmancwmlemo Pubf¡cou la Educac¡óm SuperIOr en MUICO p 97 

Aunado a to aurerior. hay otros factores. que- igualmente d:etenninaron esta desaceleración 

en el crecimiento matricular de las lES, en los que destacan la disminución de la demanda real 

provocada pOr el fuerté impacto. de la crisis económica en la mayona de los hogares mexicanos. Lo 

que no permitió el acceso de los jóvenes más necesitados con lo cual nuevamente se cae en un 

circulo vicioso. m.ehos prejla:ración menos posibilidades de desarrollo. 

Otro factor importante fue la política de encauzar a una proporción de los jóvenes que 

terminaban sus estudios de secundaria a k>s bachil1eraros" cOn estUÓIOS termina~: Jos cuales~ 

durante los años 80's absorbieron a un 15 % de los egresados de secundaria. 

Es. unportante resaltar la política de. descentralización de las lES, con-lo cual se registran 

modificaciones imponantes en lo referente a la distribución geográfica de oportunidades escolares. 

Con esto se empieza a dar un cierto equilibfto entre bt demanda atendida en las instttuciones del 

Distrito Federal y los estados de la República. En el primero se abatió drásticamente esta mientras 
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que en los segundos, considerimdolos como conjunto, su crecimiento matricular sobrepasó 

ligeramente al crecimiento demográfico de la demanda potencial, el cual se estimaba en 

aproximadamente el 3% anual durante este periodo_ 

.En la década la tasa de crecimiento anual en el nivel nacional fue de 3.5&%; no obstante, 

la mayoría de las entidades federativas incrementaron su ritmo de crecimiento por encima de ese 

promcdio.- 71 

Cuadro Número 14, 

Tasa de cobertura en el nivel de licenciatura por entidad federativa, 1996 y 1998, 

ENTIDADES COBERTURA (A) (B) TASA BlA.100 
19% POBLACIÓN- MATRtcULA" 

20-24 AÑOS 1998 
AGUASCALlENTES 0.18- 92.361 16,558- 17.9 
BAJA CALIFORNIA 015 251,987 40,850 16.2 
BAJA CAUFORNtA SUlt 0.12 43.734 6).44 143 
CAMPECHE 0.15 66,444 12,916 19.4 
COAHUlLA" 0.21' 231,537 50,482 21.8 
COLIMA 0.20 50.237 11,025 21.9 
CHIAPAS.· 0.0& 39l,285 33,686 8.6 
CHlllUAHUA 0.13 298,556 44,916 15.0 
DlSTRIIO FEDERAL 0.36 855.517 326232 38.1 
DURANGO 012 138.010 20,928 15.2 
GUANAJUATO 0.06 467.728 35,0'54 7.5 
GUERRERO O.r4 279,825 45,SW 16.3 
IUDALGO 0,09 208,362 25,302 12.1 
JALISCO 0.13 649".558 to4,195 16.0 
EDO. DE MEXICO 0.10 [,307,647 137,257 10.5 
MICHOACÁN 0.10 377.040 42,290 " .2 
MORE LOS 0.12 143,648 21,495 15.0 
NAYARIT O. t3 86.&12 22;428' 25.8 
NUEVO LEÓN 0.24 390,658 97,671 25.0 
OAXACA O.ll' 326.404 38,402 11.8 
PUEBLA 0.16 496,906 83,671 16.8 
QUERÍ'.TARO {I.IS U .. UD 20, ~ 7& 15,0 
QUINTANA ROO 006 85 .. 126 6,575 7.7 
SAN LUIS POTOSÍ 0.12 220.237 29,590 13.4 
SINALOA 0.20 254 .. 723 56,354 22.1 
SONORA tUl 219.168 51,89\ 23_7 
TABASCO 0.20 190,024 31,893 16.8 
TAMAULlPAS fl.21 270,8R 1 76.004 28.1 
TLA..XCALA 0.14 95 .. 166 14,439 15.2 
VERACRUZ 0.10 715,631 77..1Rt 10.8 
YUCATAN 0.13 153.M2 2J.6!B ISA 
ZACATECAS (lO9 131,380 15,435 11.7 

TOTAL 0.15 9.62'¡,357 . 1,620,J35 16.8 .. 1 uente.A'q 115. La f.ducac/on Supcnoren el, S/¡:/oX\J. P.4S 't 130 
• Jncl¡¡y.:.toXmw sup..:n.>r.liccn~.I. univ..n.itaru. t.xIwlógi<.:l. y 1\GD1l.l1. 
La tasa do! cOO.:rtt1r.l do! 1999 <.'l< <Id 1 7.7%. 

~! Vease ANUrES. La 1:'duclIciún SuperIor en Jlé.'(/co, pAl-4'¡. 

-

-
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En la decada de los QO algunas de las tendencias desarrolladas durante los 80's se 

afianzaron. otras en cambio modifi.cari su curso. a continuación estudiaremos las orientaciones de 

política y planeación y sus impactos en la distribución de la oferta educativa. 

Las orientaciones generales en materia de políticas públicas en el rubro de ES durante el 

sexenio de Salinas de Gortari ([ 989-1994) se basan principalmente en una vertiente que se deriva 

del capitulo de ES contenido en el Programa NaciOnal de Modernización Educativa (PNME) 

publicada por el Ejecutivo Federal en 1989, la cual, supuestamente, está basada en el documento 

"Declaraciones y Aportaciones de fa ANUlES para la Modernización de la Educación General" eL 

cual es un diagnóstico y planteamiento de estrategias desarrolladas entre 1988 y 1989 por el 

aducido organismo y fue aprobado en su-asamblea general a_principios de-l9&9. 

En el PNME. si bien se reconoce la necesidad de ampliar la cobertura social de la ES, éste 

aparece como un objetivo marginar en el conjunto de propuestas; el tema de la- reactivación de·1a 

expansión se subordina al objetivo de redistribución de la oferta en el interior de la república, al 

atianzanUento del subsistema, tecnológico y al desarrollo de mcdaIidades ~ Y a distancia. asi 

mismo, en el propio programa se establece el lineamiento de detener la expansión de aquellas 

unidades- de enseñanza superior de mayores ~. 

A propósito del sexenio "salinista", la ANUlES expresa que ".. En una etapa de 

recuperación econOmica y de _ mOOernizaciGn del ¡><ti.. las, principales- políticas ~ se 

introdujeron en la educación superior fueron: Atención de la demanda evitando la masificación de 

las instituciones: revisión.y .actuali.zaci.ón.-de plane$ . 

En esta ocasión vemos que al gobierno salinista le iriteresaba por motivos meramente 

polítiCOS adelgazar al sistema universitario llegando incluso muchos de sus funcionarios a tener un 

discurso a todas luces desprestigiador de este si.stema, analizamos el siguiente ejemplo: 

-~ ANUlES. La Educocivn SlIpuior en .\.féxiw. p.17. 
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", .. Es mucho mas fácil, para el gobierno federal por ejemplo. financiar el crecimiento que 

financiar el mejoramiento. Es bastante mas facil hacer crecer la matricula, que impartir o crear 

condiciones para una buena educación superior ,.Yo creo que hay un gran margen para mejorar las 

condiciones de enseñan.za, y nadie está en contra de eso. No se esta en contra de la educaCión a ms. 
masas por el hecho mismo, sino porque es una educación y es ficticia la idea de que se esta 

educanro. .. "n 

Así opinaba en 1989 el subsecretario de Educación Superior Gago Huguet quien era fiel 

representante del sistema neoliberalista que bajo la supuesta bandera de aumentar y dar una una 

ES de "alta calidad" frenaron hasta donde les fue posible el crecimiento de la matricula.. 

universitaria, disminuyendo aún mas las posibilidades de ingreso de los jóvenes más necesitados, 

fenómeno que reforzO aún más la elitización del siStema. 

Aunado al desprestigio que fomentaba el propio gobierno de las instituciones públicas de 

ES as¡ como una serie de facilldades-otorgadas a las instituck>nes-privada-s RO es de extraiiarse que 

éstas hayan logrado acrecentar su presencia en la enseñanza superior. 

Cambios Por Áreas o Tipos de Instituciones. 

Durante este. sexenio sw-gió, bajó la bandera de ampliar 'las opciones de educación superior para. 

los que concluían su bachillerato, el sistema de las UTs como un modelo de educación técnica 

donde egresarian los jóvenes con el grado de Técnico Superior Universitario (TStrs). Este modelo.. 

adoptado por el régimen salinista y todavía hoy con gran fuerza. y dinamismo, es una copia de 

modelos extranjeros, y resulta irónico, pero con el nialinchisnto que caracteriza. a m.uchos. 

funcionarios toman como un punto importante el hecho de que sea éste un sistema copiado de 

paises extranjeros: E,U.A. (jlmior coltege), Francia (institute universitaire de technologi3) Japón.. 

(semangokko) Alemania (fucchochülen) y Gran Bretaña (polytecnic). 

Otro dato que llama la atención "" el hechn de que incluso en ·doc~ oficiales 

aparezca y se le de gran crédito a e:\.1ranjeros como al norteamericano Philip Coombs· , asesor 

externo de la SEP, que nos da un claro ejemplo de la intromisión y de la abierta postura del 

'.1 Gago Hugcl. Antonio, Conferencia.: "La Unil'f!rsldad de A'uestro Tiempo ", en Universidad y Desarrollo 
Volumen 3" I? 3~ 
. Philp Coombs es- "Presidenl of Ihe Intcrnational Council for Educational Dc ..... c1opmcnt, USA", y asesor 
exlerno de la Secretaría de Educación Pública de r..1C.xico. 
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gobiemo mexicano para llevar a cabo todos y cada uno de los puntos que dictaran los gobiernos 

extranjeros quienes no hacen más que ocuparse de cuidar los capitales que representan. 

Se advierte claramente dentro de las características principales de este sistema que está 

pensada coo un enfoque neoliberalista y clasista, al ofrecer ·· ... carreras profesionales que 

responden directamente a las necesidades de las empresas .. ,,7.¡ 

Aquí si uno se pregunta a que empresas se pretende "responder" nos damos cuenta de Que 

no son obviamente los pequeños negocios familiares o locales: si DO más bien a tos grandes. 

corporativos corno Cemex, Kahex, Zigma Alimentos y por supuesto también a muchas otras 

firn13s de capital extranjero. 

Otra de sus caracteristlcéls claramente elitistas se tiene, cuando ..... Para lograr un proceso

de calidad se requiere que todos los elementos que intervienen en el mismo lo sean. Sólo se 

captarán los egresados de bachillerato que aprueben un riguroso examen de admisión_ 

selectiva ... dedicación completa de los alumnos ... ,,7!i 

Obviamente se deja fuera de este modelo aunque sea en sus planteamientos a la mayoría de 

nuestros jóvenes- aquí me pregunto a qué más se refieren- con- admisión selectiva aparte de un 

supuesto riguroso examen de admisión y también me cuestiono por qué no tienen cabida los 

jóvenes con necesidad de Wl empleo de medio tiempo para costear sus gastos. 

Lo mas importante en este punto es la matrícula que se espera obtener en este subsistema 

para lo cual ane~o la siguiente cita: 

" ... El tamaño de la instjhlciÓn es. una variable qUe. ha deaiostrado tener una i.nflueilcia c!etenninante 

en el proceso educativo. Lo diminuto limita la posibilidad de desarrollar algunas funciones y no 

enriquece el intercambio de ideas y experiencias, el extremo opuesto conduce a la creación de

problemas distintos al ambito netamente educativo. De acuerdo con las experiencias 

intemacion.ales estudiadas" y con. la opinión del institucion.és.mex.icanas de eif" C3 ciÓn superior se. ha.... 

establecido que las UT"s podrán ser de 1000 a 2000 alumnos. Estos numeros corresponden a la 

matricula total que como límite superior, podrá 'alcanzar los planteles en cuatro o cinco años de-

operación .. ,,76 

.~ SEP. (iniverslllades Tecnológica., .. Op. cit, p.5 
0' [bid, p.6. 
;6 [bid. r> 55 
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AtendIendo por el momento, únicamente la matricula que se espera atender dentro de estas 

instituciones, es a todas luces raquítica en comparación a la demanda potencial que eXiste y en 

poco ayuda a subsanar el retraso que en este sector tenemos. 

Siedo presidente Carlos Salinas de Gortari, la tasa de crecimiento anual fue úmcamente 

del 2.05% 

En 1995 las lES contaban con 1,355,OOO·estudiantcs, el subsistema con mayor matric-U-Ia fue el 

univeristario, que contaba con 66 % de los alumnos. 

Gráfica Número 5. 

Población en el Sistema de Educación Superior en México en 1995. 

Pedagógico ,.% 

Total de Alumnos 1,355,4}1 

Tecnológico Universitario 

20% ''''' 

Otras 4% 

Al comparar el nivel de cobertura de ES en México (20 a 24 años) en México era del 14% 

en 1995 porcentaje relaüvamente pequeño si. comparamos y observamos que en la mayoría de los.... 

países el porcentaje aumenta, mientras en México ha permanecido constante desde 1980. 
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Cuadro Número 15. 

Porcentaje de la Población de 20-24 Allás Atendida en 

Educación superior 

País 198~ 1992 

Colombia 10 15 
Venezuela 21 30 

Méiico 14 14 
Argentina 22 43 

Canadá 42 99 
Estados Unidos 56 76 

Gooro!.:z C'lk!vas, CkcoIr ~L La Unwas¡JaJ y el [J(!$(Jrro{fo de (<1 ("fHClM;ió" :;uperwr en M&lco. p.All<lM) ~. 

El crecimiento del SES se ha concentrado en los últimos años en las instituciones privadas, 

las cuales han aumentado tanto en número de instituciones como en matricula. El número de 

instituciones privadas práctlcamente se ha dupli.cado, mientTaS que las instituciones públ-icas han 

permanecido casi constantes; sin embargo, la matricula en las instituciones públicas es aún mucho 

mayor que en las privadas. Esto se debe a que son relativamente pequeñas a pesar de que su 

número es 2 veces el número de instituciones públicas, su matrícula es el 33% del total de 

estudiantes. 

Cuadro Número 16. 

Crecimiento anual de la Matricula de Licenciatura en las Instituciones de Educación 

Supérior, 1985-1992. 

Año Crecimiento Tol:il.l Crecimiento en lES Crecimiento en lES 
Públicas-o;.. Parth:ulares % 

1984-19&5 2.6 2.7 2.0 
1985-198ú 0.2 0.2 0.3 
1986-1987 4.0 4.' 2.2 
1987-l988 2.9 '-1 6.5 
1988-198') <1 1 -1.0 50 
1 989-T990 0.0 .lJ6 2-5 
1990-1991 25 1.8 55 

Promt.>dio de mcrt.'lnenlo 1 5.\ 1.27 3.0 
19&5-1991 

F~ SEP-Al'.'UlES.. 1991. Agonda Esudisliadela.Edu.\::;¡ciOO$up..T1Of. 

Tomado de A:-''lJIF_<;.IJJ EdllcQCIOn Supenor en .\/li"CO. p.52 



2.9 EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA 

ACTUALIDAD. 

11& 

La matricula de la ES ha tenido deficientes ritmos de crecinucnto, en sus subsistemas. En 

el ciclo escolar 1997-1998 la matricula de las universidades públicas tuvo un crecimiento 

moderado, 4% frente al 5.1% de crecimiento de los institutos tecnológicos o del 8% de otras 

instituciones públicas, o un impresionante 37.6 % de- las UT·s.n 

Como ya se mencionaba la modalidad de TSU o profesional asociado ha sido impulsada a 

lo largo de los últimos años por el gobierno federal y por los gobiernos de los estados bajo la 

premisa de dar atención, a las necesidades de diversificar la oferta educativa y dar respuestas a los 

nuevos requerimientos sociales . 

..... En el cido 1994-1995 existían lO UT's-en 1 entidades federativas con una población de 

casi 5000 estudiantes. En 1997-1998 se tuvo en ellas una matrícula de 11,714 estudiantes. En el 

ciclo escolar 1998-1999 entraron en operación 14 nuevas UT's para alcanzar un total de 38 Y se 

tuvo una matrícula de TSU's considerando todo el sistema de 21,850 estudiantes, lo que representa 

un incremento del 90% respecto al ciclo inmediato anterior, no ob-stante que representa tan solo el 

1.3% del total de la matrícula de ES para 1999. La matricula de este nivel ascendió a 34,100 

alurrm~ ... 7I 

Las estadísticas y los números son más que contundentes en cuanto al apoyo que ha 

recibido este subsistema de educación superior y por lo visto continuará con toda clase de apoyos, 

veamos que opinan a este respecto los funcionarios de.ta ANUlES 

" ... En comparación con otros países, México se encuentra muy rezagado en la impartición 

de este nivel de estudIOs. En algurios países europeos del 50 al 80 % de los estudiantes egresad~ 

~l ANUlES. Lul':d/lcacián .)·uperi()1' /lacia el Siglo xxr UReas 8traleglcas. de Oe.wrrol1o. 1999, p.5-'~ 
58. Mimco. 
~s Una 54~58. 
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del nlvel medio superior se incorporan a programas de educación tecnológica. con duración de 2 

años .. ,7'1 

En el ciclo 1998-1999 la matricula fue de 1,837,884 alumnos distribuidos de la siguiente 

manera en los diferentes subsistemas de educación superior" 

El 1.3 % en las universidades tecnológicas bajo el rubro de TSU's o profesionales 

asociados; 81.2 en licenciatura; el 11.4 % en educación nonnal y e16.1 % en posgrado. 

Cuadro ~úmcro 17. 

Matricula de Educación Superior 1998 y 1999.(Miles de alumnos) 

Tipo Cicto ocolar 1997- Ciclo escotar lm- Variación porttntoal 
1998 1999 1999-1998 

Licenciatura 1.392.0 1.~82.0 6.~ 

Profesional asociado 22.0 34.1 55.0 
Nonnal 206.3 210.5 2.0 
P~ado 107.1 111.2 3.8 

Total 1. 727.5 1,837.9 64 
Faalte; El:rbcnclo ca'! d:rto:, del ~ informede CJObi= t999-y de !n. anuanos ~= deb ANUlES: 

TOfIliIOO de :ANUIES,LA EduCI1C/ón Superro~ en el SIglo XXI p.J6 

El posgrado por SU parte tuvo un incremento importante. La matrícula creció de 1995 a 

1999 en 700/0, tan sólo de 1997 a ) 998 se observó un crecimiento del 22%, si se considera la 

totalidad de los alumnos que cursan algúri programa de posgrado ya sea en vías escolarizadas 0.00 

escolarizadas en los ultimas 8 años de la presente década, la matrícula paso de 44,000 a 111,200 

estudiantes. 

Con las cifras manejadas por la ANUlES 'de afumnos inscritos, la tasa de cobertura de la. 

ES (matrícula de licenciatura entre la población de la cohorte de 20 a 24 años) sena del 17.7 % en 

1999 porcentaje muy raquítico ..... t1.o obstante esta mejoría, la ~a de cObertura acti1al es aún 

insuficiente para atender las necesidades del país en materia de formación de científicos, técnicos y 

profesiOOistas, como ha sido ampliamente recooocido por gobiernos, instituciones educativas y 

sectores sociales. La ubicaci6n de México en el contexto internacional muestra índices de atención 

josatisf'ilctorios.,. no solo si·la comparación es. con.nucstros socios comerciales. de.Atner1ca del Nene 

y la Unión Europea o con países desarrollados que forman parte de la OCDE, sino también con 

paises de igualo menor nivel de desarrollo. México tendrá que hacer un gran esfuerzo para la. 

ampliación de la cobertura de la ES en atención a los desafios que plantea la sociedad del futuro 

'9 fbid 5-'-58. 
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basada en el conocimiento, asi como la superación de los grandes rezagos históricamente 

acumulados. El l7.7 % de la cobeltura actual es insuficiente para competir en (os planos nacional 

e intemacional y para lograr la equidad social. .. "gO 

Como se expone aquí se reconoce el rezago y por supuesto este es el primer paso para 

combatir un problema, por esto se vislumbra cierta voluntad para aumentar la cobertura, 

esperemos que el próximo gobierno tenga esta.misma voluntad politica. 

SI) ANUIES.I.a Flhlcaciim ."ittperioren el."{Jp. cit p. -1.6. 
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CAPiTULO .> 

APLlCACIO", DE LA PLANEACION ESTRATÉGICA A LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACION SUPERIOR PÚBLICAS EN MÉXICO. 

El Sistema de Educación Superior Publico formado por el conjunto de las lES públicas de 

las 32 entidades federativas, deberá tener un desarrollo cuantitativo y cualitativo muy imponante 

durante los próximos veinte años, para ayudar a la sociedad mexicana a hacer frente éxitosamente 

a los retos que le plantea el desarrollo demográfico, económico, político, social y cultural, que 

como puede preverse continuaran en las primeras décadas del siglo-XXt. 

En este capítulo se presenta un panorama del Sistema de Educación Superior Público, tal y 

como se considera que debería ser en el año 2020 para estar a la altura de los retos que deberá

enrrentar nuestro pais. 

Un primer apa~do contiene tul conjunto de objetivos de la ES qUe sustentan al resto del 

capítulo. En efecto para definir cómo se quiere que sea el Sistema de Educación Superior no basta 

el conocimiento de su entorno y de los retos que se deberán enfrentar, hacen falta, además, ciertas.. 

premisas valora les que, junto con la visión del entorno, llevarán a la defmición de la configuración 

deseable para la educación superior. 

Los- objetivos de la ES no son otra- cosa que-Jos vaJores fundamentales· de ésta que, en 

cierro 5eIltido, trascienden la coyuntura- y tienen urt carácter bastante pennanente pero,. en otro 

sentido, no pueden escapar a su contextualización histórica y geográfica. Toman en cuenta la 

Servir al ser humano y a la sociedad es el valor fundamental de la ES. Y de acuerdo a sus trabajos de 
investigación y estudio. a sus programas. de.enseñanza y formación.. a sus aetivi.dades de cooperación. y a 
su vinculación con distintos sectores de la sociedad.. la ES está destinada a contribuir decisivamente a 
abrir nut:'\'OS: caminos- hacia un. porvenir mejor pam. la sociedad y- el ser humano ~ asi como a orienlar. y 
contribuir a ese por .... enir. Dentro de esta perspectiva. sus valores fundamentales son multiples como 
panicipar activamenle en-Ia solución de los problemas i:mportant~s de a1cances nwndiaL regional ~·locaJ, 
como la pobreza. el hambre, el racismo, cl analfabetismo, la marginación social, el agravamiento de las 
desigualdades en el plano intcroaciona1 y nacional la agudización de la- disparidad entre paises 
industrializados y países en desarrollo, }' la protección del medio ambiente. Y obrar con perseverancia. 
sobre todo preparando- propuestas-- y rccomeooaóencs alternativas-, en pro del- desarrolle- hwn:J.Ilo 
sosteniblc. del aprovcchamiento compartido de los conoci",ientos, del respeto universal de los derechos 
humanos. de la- igualdad. de dcIcchos enLr~ hombres 'j mlycrcs. de la justicia y la. :tplicación de los 
principios democr:iticos en su seno y dentro de la sociedad. del entendimiento entre naciones. grupos 
étnicos. religiosos. culluralcs- y de Olm- tipo. de una- Ewtura de paz Y no violencia. y de la solidaridad 
intelectual y mor..!1 
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naturaleza misma de la educación superior y se inspiran tanto en los grandes lineamientos que 

contiene nuestra Constitución Política y la legislación nacional, como en los documelUos 

normativos de las lES de nuestro país y en la tradición universitaria internacional. 

Los otros dos apartados del capítulo desarrollan los diversos elementos de la planeación 

estratégica al año 2020 del SES público nacional. El horizonte temporal puede parecer muy lejano 

pero, dados los- tiempos necesarios para que lleguen a su madurez procesos tan complejos como los.. 

que requiere el desarrollo de la educación superior, éste es apenas suficiente para proponerse metas 

ambiciosas factibles de alcanzarse. 

Finalmente se propone un conjunto de programas estrategicos, con metas escalonadas ell el 

tiempo, cuya realización lleve al SES en el lapso de veinte años a la situación que se indica en la 

visión con lo cual la sociedad mexicana en su conjunto alcanzaría también niveles mas altos. de 

bienestar y desarrollo. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

3. L- ANÁLISIS DEL SISTEMA DE EDUCACiÓN SUPERIOR EN MÉXICO. 

3. LI.-LA DOCENCIA 

Para poder hablar del principal objetivo, de [a razón de ser, de las (ES de nuestro país es-

necesario iniciar analizando los dos actores que hacen posible este proceso de enseñanza

aprendizaje; es decir, por un lado los alumnos que son y deberían siempre ser el foco de atención de

todos los esfuerzos de la institución, y por el otro lado los profesores, sin los cuales tampoco sería 

posible llevar a cabo este proceso. 

Todos los que hemos tenido. algUna relacion con la ES, estamos de acuerdo .que.. los.. 

estudiantes constituyen, junto con el personal académico, la razón de ser principal de la educación 

a cualquier nivel. Sin embargo, no se cuenta en la mayoría de las instituciones con programas 

integrales de atención continua para su desarrollo y sólo a últimas fechas, algunas lES han 

desarroJ.lado programas expresamente dirigidos al apoyo integral de los· alumnos- Pese a su 

Un buen ejemplo de estos programas integrales de atención a los estudiantes es el recientemente iniciado 
en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el cual se ha encontrado que las principales causas 
por las cuales se presentan la deserción y el rCJ:ago de sus eS~).ldiantes son las siguientes: Causas de origen 
social: desantculaóón familiar, dcsadap\ación al medio.. por su origen sociocultural del que provienen, 
estudiantes que trabajan. Causas de origen psicológiCO: desubieación en propósitos de vida, inadecuada 
opción vocacional. Causas económicas: escasos recursos. Causas imputables al rendimiento escolar: 
perfiles de ingreso inadecuados, ralla de hábitos de estudio. Causas fisicas: problemas de salud. Co.n este 
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importancia, a este actor se le conoce mal y poco (antecedentes, situación social, económica y 

cultural, trayectorias. etc.) " ... Quienes se han acercado a su conocimiento lo han hecho en los 

momentos de alta politización o de conflictos, pero se han perdido de vista las enormes 

transfomlaclones ocurridas en ellos en los últimos años ... '" 

Efectivamente, a pesar de ser los actores más importantes, los alumnos de las lES no han 

sido el objeto prioritario de investigación e incluso en ocasiones, son tomados como un factor 

secundario Tomándose en cuenta únicamente los aspectos estadísticos, como el crecimiento de la 

matrícula o la mayor o menor participaci6n de las mujereres en esta. Quu.a uno de los puntos por. 

los que no se han realizado las investigaciones mencionadas es por la gran heterogeneidad de los 

alumnos, lo cual dificulta cualquier trabajo de este tipo. 

De los pocos estudios que se pueden encontrar realizados en este campo, están las 

encuestas que ha elaborado la ANUlES.,. las cuales según sus. datos se hari aplicado. en nueve. 

instituciones de un total de más mil, y a un total de 4,332 estudiantes, 50% mujeres y 50% 

hombres; dicho estudio pretende detenninar entre otros aspectos, el perfil social y educativo de los 

padres de los estudiantes, las condiciones de estudio que tienen los estudiantes en sus lugares de 

residencia, la organización del trabajó en clase,. las pcicticas...de estudio mas regulares, la opinión. 

sobre el trabajo de los profesores, la frecuencia en la utilización de los servicios e instalaciones que 

ofrecen las instituciones y las expectativas de empleo, 

Los resultados que arrojó este estudio son: 2 

"El 95.3% de los estudiantes son solteros. 

'Tienen un promedio de edad de 22 años. 

"El 73.3% no trabajaba. 

"El 25.6% de los que declararon trabajar, lo hacen de tiempo parcial. 

"El 10% tienen dependientes económicos. 

'El 57% de los padres yel 77% de.1asmadreS de los estudiantes no tuvo acceso a.la educación 

superior. 

"El 79-% COA-Sideró entre sus planes futuros continuar su- fOffilación,académica. 

estudio conclu)cuquc los estudiantes con baja rendimiento cscolar._son sujetas. normales desde el punto de 
vista intelectual por lo cual su recuperación es altamente p~ble con la ayuda de mecanismos integrales 
como es la tutoria integral que. I.rabaja Jlól!a- prC\'enU a corrcgu los problemas de. aprendizaje escolar eo 
forma global. Cfr: ANUlES Programas institucionales de tutoría. p. 27-28. 
¡ ANUlES. La educación ..... upenor en el Siglo X\7. p.95. 
'Vcasc_ANUIES.lbid. pp.HKl-102. 
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*EI 13% de ellos declararon que no contaban con los recursos económicos suficientes para sostener 

sus cstti4ios 

Este Ultimo pWlto es de suma importancia y es sin lugar a dudas uno de los factores más 

importantes que ocasionan la alta deserción de muchos estudiantes, con lo cual se hacen tan poco 

eficientes las lES públicas de nuestro- país, y se puede ver que no se ha trabajado en este asunto. 

" ... A pesar de que faltan estudios sistemáticos sobre deserción, rezago y eficiencia terminal en el 

ámbito de cada institución. de los diferentes subsistemas y de todo el sistema, la información de 

que se dispone revela que éste es uno de los problemas mas importantes del sistema. En este 

sentido será urgente contar con estudios que permitan identificar los factores causantes de esta 

problemática, para diseñar estrategias y programas idóneos ... ") 

Al respecto la ANUlES señala: " ... EI país no cuenta con un sistema nacional de becas y 

crédito educativo que apoye a los estudiantes de bajos recursos y buen desempeño académico. Pese 

a que en el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 se estableció el objetivo de 

constrtuirlq ... ,,", 

Por' otra parte. tampoco se tienen bien. definidas las fon:ilas. en que los jóvenes.. se deciden a.. 

cursar un programa u otro, no se tienen estadísticas de la influencia y las aportaciones que dan los 

trabajos de orientación vocacional, con lo cual se dificulta· aún más el conocer con exactitud los 

motivos que llevan a los aspirantes a optar por detenninado programa de estudios, y, según el 

estudio mencionado de la. ANUlES,. el inayor ,peso para esta decisión es la influeÓcia de. los. padres. 

así como las expectativas de empleo que imaginan los futuros estudiantes. las cuales en muchas 

ocasiones estan alejadas de la realidad, de ahí que aún se continúa con una alta demanda y 

concentración en los programas llamados tradicionales 

" ... Entre los estudiantes se ba mantenido la 'tendencia de inscribirse, en. carreras 

sobresaturadas tales como contaduría, administración, derecho, medicina.. Por el contrario, se 

mantione escasa demanda en carreras como química, fisica, ingeniería civil, ingeniería petroler3-... a 

pesar de la importancia estratégica que tienen para el proceso de modernización que vive el 

pa-ís... .. ,,~ 

3 Hancl. Jorge ~ Taborga Huáscar. Elemento,~' Analiticos de la h:mJuación ... Op. cit p.~2 
~ ANUlES, La educación superior en el si¡:do .rn, p.99. 
s ANUlES. La EducaCIón S'uperior en .\léxico. Op. Cit p.45 
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Uno de los factores que aparentemente ocasiona este fenómeno es el prestigio social de 

que gozan estas carreras y las expectativas de empleo, pues .... ___ El impresionaute crecimiento de la 

matrícula en el área de Ciencias Sociales y Administrativas es probablemente resultado de las 

incongruencias y desequilibrios en la estructura ocupacionar, en la que predomina el sector 

terciario y del bajo impacto qtJe tiene el sector moderno de la economía. ,.6 

Cuadro Número I S. 

EVOLUCiÓN DE LA MATRicULA NACIONAL DE LICENCIATURA POR ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO. 

AREAS 1977 1986 1995 

Numero % Numero % Numero % 

CIENCIAS 31,700 5.9 83,799 8.5 J1.~2J 2.6 

AGROPECUARiAS 

ClENCrAS NATURALES 16.510- 3.1 27,83í 2.'" 2J.(>70 U 

y EXACTAS 

CIENCIAS DE LA SALUD 139,374 25.9 120,881 12.2 116,570 9.6 

CIENCIAS SOCIALES Y 197,629 36.6 437,752 44.3 618,705 SO.8 

ADMINISTRATIVAS 

EDUCACION y 12,4--!lJ. 2.3 211,224 2.9 35,363 2.9 

HUMANIDADES 

lNGENIERIA Y 141,666 26.3 289.~1 29.3 394,200 32.4 

TECNOLOGIA 

TOTAL NACIONAL 539.372 100.00 m.078 ·Joo.oo UI7.·131 100.00 

t'tta'Ite:- AnuMl<'lI F.~ drla Al'tlIlES-EbboraOOper IaCOOfliin!tt..wn-~lde ~dc-b- M.1JIES 

Según las investigaciones realizadas en 1997 por el autor Huáscar Taborga este problema 

lejos de aminorarse se iba agravando sensiblemente durante fas 15 últimos años, Igualmente 

maneja una serie de datos que resultan muy interesantes: 

" ... en 1995 tres carreras. poseían la siguiente poblacíOn: contaduria 162,348' alumnos. 

(13%); derecho 134,576 (11%); y administración 118,676 (10 %), que agrupadas significan el 

34% del total de la matricula de liccnciatura ... mientras que, en los últimos cinco años- la- matrícula 

(, H.mcl. Jorge y TaboJga Huascar. op. cil. p.32. 
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en Ciencias Agropecuarias descendió de 48,000 a 25,000 alumnos: en tennmos relativos bajo del 

6.7%a 3.5 ... ,,7 

Esto a todas luces resulta excesivo y no es congruente con las necesidades de nuestro pais, 

ni con la misión de las universidades públicas de fonllar profesionales en áreas prioritarias para la 

modernización, la complementación regional y nuestro desarrollo sostenido. A lo cual el autor 

mencionado agrega: 

" ... De este modo, muchas tmiversidades públicas no cumplen su misión de preparar 

profesionales y de efectuar investigaciones en áreas de conocimiento altamente prioritarias y de 

alcanzar niveles de ex.cel~ en lug3r de "esta trascendental tarea,. prepararon profesionales.. 

preponderantemente en carreras tradicionales ... "g 

De esta fonna en las últimas décadas el nlimero de profesores del SES ha ido creciendo de 

manera significativa. Llegando a alcanzar en el ciclo 1998-1999 la cifra de 192,406 plazas de 

personal académico. De los cuales el 29.4% Corresponde a tiempo completo? el 8.90/0 de las ptazas... 

es de medio tiempo y el 61.7% por horas9 Es importante señalar que este crecimiento ha 

respondido a las necesidades derivadas de la mencionada expansión de la matricula estudiantil a 

partir de la década de los setenta. 

" ... De 1970 a 1985 el número de profesores e investigadores se cuadruplicó y en su 

incorporación no se dio la atención suficiente al nivel académico y a la fonnación pedagógi~ ... "1O 

esto quire decir que " .. _La masificación de la matrícula en las dos últimas décadas, llevó a las 

autoridades de las instituciones a contratar profesores de manera improvisada, ocupando en 

importantes labores docentes a alumnos pasantes o recién egresados ... "tl 

Este rápido crecimiento, ha dado como resultado la poca preparación del personal 

academice y no debemos olvida! que de ello de¡iende la calidad dé la educación. En este punto 

también cabe aclarar que este rápido crecimiento es el que no ha permitido planear la 

1 Taborga Torrico. Huáscar. .\Ielas Problemas y Opcione ... dr; la .\lalrícula de Educación .S'uperior, p. 68. 
I! Ibid.. p.~9. 
9 Fuente Anuarms estad/sUco.\" de la A NUIJ:'S t980-19-99. 
trI ANUlES. La Educacu'm .':;uperior en el siglo )':.rI. p.90 
11 ANUlES. /.0 HducoclIln S'uperior en A/hico. p 56. 
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incorporación de los nuevos profesores, situación que debilita la fimción docente, ..... Entre 1986 y 

1992 el 80% de quienes ingresaron a las lES dio clases. bajo Sil exclusiva responsabilidad. sin 

relacionarse con otros académicos y sin más elementos que un programa, un pizarrón, un borrador 

y un gis .. 
~,12 

Ante las circunstancias descritas y la necesidad de aumentar los niveles de Calidad de la 

ES, Y bajo la premisa que la formación y actualización del personal académico es el pilar central 

para elevar dicha calidad, es indispensable contmuar y reforzar la operación de los programas 

encaminados a elevar la calidad de la cátedra y la preparación de los académicos; tal es el caso del 

PROMEP (Programa de Mejoramienta del t>rofesorado), el cual fue puesto en marcha a finales de. 

1996 por el gobierno federal. Dicho programa tiene entre sus propósitos, mejorar las condiciónes 

del personal académico de tiempo completo y por horas en todas las dependencias académicas, el -

fomento de la realización de estudios de posgrado por pane de los profesores de carrera, el 

equipamiento de los cuerpos académicos Y- de laS.lnstit.uciones.de OOuc.ación superior, así como la. 

promoción de profesores en acciones de vinculación con cuerpos académicos nacionales y 

extranjer9s. 

En 1994 se pone en marcha el Programa Nacional de Superación del Personal Academice-, 

(SUPERA), el cual ha apoyado a 1,596 profesores adscritos a lES, con becas para cursar estudios 

de posgrado. Esta- cantidad resulta insuficiente, sobre todo si se compara -con los 56,567 profesores 

de tiempo completo adscritos en 1999 a programas de ES. con el número de becas que se ofrecen: 

" ... A partir de 199& el SUPERA apoya fundamentalmente al perscnal de carrera adscritc> 

a los mstitutos Tecnológicos públicos federales para la realización de estudios de posgrado. Desde 

esa fecha ha otorgado 170 becas: .. "l3 

Esto muestra la necesidad de Incrementar los apoyos, que s¡ bien son muy valiosos, no son... 

suficientes para cubrir o disminuir los grandes rezagos que tiene el sistema de educación superior. 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

¡: ANUlES. La EducacIón Supenor en el SigJo J,.Xt p.93 
u ANUlES. /.0 Educación SlIperior en el Siglo .\TI p.95. 
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Actualmente el proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en el perfil predominante del 

profesor de corte tradicional, centrando su figura frente a un grupo; esto ha formado un paradigma 

dificil de romper, pero que tendrá que ser modificado para facilitar los procesos de aprendizaje. 

" ... La expansión de la matrícula en las próximas décadas difícilmente podrá darse sobre la base dcl 

modelo de enseñanza-aprendizaje hoy vigente ... "I~ 

Efectivamente, con los indicadores profesor/alumno, que se observan actualmente, sería 

muy dificil lograr en primer lugar contratar y aún implicaria una mayor dificultad el preparar el 

númerode profesores que se van a necesltar en los próx.imos veinte años. 

Esta relación maestro-alunmo es W1 indicador sobre la calidad con que se desarrolla el proceso de 

enseñan-za-aprendizaje. " ... La UNESCO, recomienda que dicha· relación sea de un profesor de 

carrera por cada 18 estudiantes, dado que dicha proporción facilita un mejor desempeño 

pedagógico y didáctico en el salOO de c1ases ... "I~ 

En Contraste entre mayor sea el D.Ümero de estudiantes p.or maestro es.1Il3.s dificil para éste 

mantener un buen nivel académico del grupo. Y proporciones demasiado bajas aumentarían 

considerablemente los gastos; lo que resulta inviable, dada nuestra economía. 

Para detenninar qué tan cercanos estamos de los lineamientos sugeridos por la UNESCO, 

debemos decir que " ... En el pais,. en 1993 Se contaba' con 27 'a.lu.rimos por cada profesor de tiempo 

completo y medio tiempo ... ,,16 Esta relación de 27 alunmos a simple vista se nota que es bastante 

más alta que los 18 estudiantes sugeridos por la UNESCO. Si consideramos que ",.En el cido 

1998-1999 la matricula fue de ·1,837,884 ... "17 Mientras que: ..... Las plazas de personaL 

académico del sistema de educlición superior han ido creciendo ... hasta alcalizar en el ciclo 1998.-

1999, la cifra de 192,406 ... el 29.4 % de las plazas es de tiempo completo, el 8.9 % de medio 

tiempo y el 61. 7% por horas .. :·18 

De estos úkimos datos obtenemos la siguiente tabla: 

Hlbid p.9.t, 
15 Hane!. Jorge r Taoorgn, Huásc.u. Elementos anali¡icns .. Op. dI. p. 40. 

16 IbHJ. p .... O. 
t~ ANUlES. La D.lucaciún Superior en el S. XXI p35. 
¡« Ibid p 88 (Los rangos de las categorias son: tiempo completo (25 hrs. o mas). medio tiempo (de 15 a 24 
hrs.) y por horas mc.nos de 15ltrs.) 



Cuadro Número 19. 

Profesores por Tiempo de Dedicación 

Ciclo 1998-1999 

Tiempo de Dedicación Porcentaje Total 

Tiempo Complet& 29.4 56,567 

Medio Tiempo 8.9 t 7;124 

Por Ho.ras. 61.7 118,714 

Total 100% 192,405 

Fuentc.elahoraCloo dclautor a partIr de los datos antenores. 

t29 

Si sumamos los maestros de tiempo completo (56,567) a los de medio tiempo (17,L24), 

obtenemos un total de 73,691 profesores. Si la cantidad de 1,837,884 de alumnos matriculados en 

el periodo to dividimos entre 73,691 profesores obtenemos la cantidad de 24.9 alumnos por cada. 

uno de este tipo de catedráticos. 

Aquí es importante mencionar que sí se dio una mejora en este indicador, aunque es muy 

baja y todavía estamos lejos de alcanzar la cifra recomendada por el organismo internacional, 

excediendo esta cifra por mas de 6 alUmnos por profesor.. 

3.1.2 INVESTIGACIÓN: 

La investigación es ooa de las tareas sustantivas de la ES actividad que se lleva a cabo en· 

las lES encaminada a la generación y aplicación del conocimiento. Este trabajo en nuestro país 

todavia se nota fuertemente centraliiado y concentradO en la ciudad de México " ... En 1996, las. 

instituciones de educación superior reportaron un total de 12,819 investigadores, de los cuales 

5,&40 se encontraban adscritos a las universidades públicas estatales y 6,979 a las instituciones de 

la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (UNAM, UAM, IPN y UPN) ... "19 

A parte de la distribución geográfica de los investigadores en México, también estamos por 

debajo de los niveles . internacionaleS recomenda.dOs de. 2.5 investigadores por cada IO~OOO 

19 ANUlES. /.(1 I!·ducacu"m , .... ·uperio,. en el Siglo XXI p.74 
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habitantes, dado que ..... La OCDE recomienda que Mexico tenga al menos dos o tres veces mas 

científicos de los que hay actualmente .... "zo 

Uno de los indicadores que se utilizan para medir el desempeilo de la investigación y la 

producción científica de tul país es el número de artículos o libros de este tipo que son publicados, 

así como las patentes. registradas: 

..... De acuerdo con el registro elaborado por ellnstitute for Scientific Information (lSll en 

el periodo 1981·1997 se publicaron 29,625 artículos de científicos mexicanos, con un rango que va 

de 907 artículos en 1981 a 3,268 en 1996, lo que representa un poco menos de la mitad de lo que 

se publica diariamente en todo el mundo ..... 21 

Las patentes además de ser un indicador de la investigación tecnológica son también un 

indicador del dinamismo tecnológico y la inventiva de un país. En 1998 se registraron .453 

solicitudes, por parte de mexicanos. pero desafortunadamente cita: ..... EI principal tipo de invmt.or 

de las patentes solicitadas por nacionales en. 1998, fue el profesional independiente (51%) en 

segundo lugar las empresas (33%) yen tercer lugar los institutos de investigación (14%) .. n 

y de las solicitudes hechas por las fES se desprenden los siguientes datos: 

" ... Las instituciones nacionales que en 1997 solicitaron un mayor número de registra. de 

patentes en México fueron: la Universidad Nacional Autónoma de México con 15 solicitudes, .. .Ia 

Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad de Guanajuato con 5, mientras que la 

Universidad Autónoma Metropolitana reportó 3 ... ,,23 

El CONACyT ha apoyado una gran cantidad de proyectos de investigación, alcanzando 

durante 199& un total de 1,029 en diversas. instituciones con una aportación financiera de 522.9 

millones de pesos. 

Otro apoyo importante que se inició en 1984 es el Sistema Nacional de InvestigacWo el 

cual ha sido uno de los principales instrumentos del gobierno federal para favorecer la permanencia 

del personal académico de calTera en las· lES, con lo cual se han visto favorecidas- las actividades 

de generación y aplicación del conocimiento que realizan las lES 

::o ANUlES. 1.0 /:aucacuín Superior en .\terico p.65 
11 ANUlES. 1,(1 ~d/lC(1C1¡m S//perior en el.'';;¡glo .\X1 p_75. 
:: ANUlES, Ihu!' p.78. 
=J ¡bid. 
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", .. En este sistema están inscritos los científicos más productivos del país. La función del 

sistema es reconocer los méritos científicos y tecnológicos de los investigadores y estimularlos 

económicamente ..... 24 

En 1999 este sistema· apoyaba a 7,099 investigadores los cuales estaban distribuidos de la 

siguiente fanna: 

" ... EI 23% se concentró en el área de ingeniería y tecnología, el 18% en ciencias fisico

matemáticas, el 32% en ciencias sociales y humanidades ... "ll 

De acuerdo a la opinión de destacados investigadores quedan todavía múltiples problemas 

por resolver con relación al desarrollo de la. ciencia así corno de la comunidad científica entre los. 

que destacan: 

", .. La repatriación del personal científico de origen mexicano; la ampliación y creación de 

nuevos centros para la investigación; mejoramiento del salario de los investigadores adscritos a las 

instituciones de educación superior; y descentralización de-Ia actividad científica .... 26 

Otros aspectos que deben atenderse son: 

" ... Limitaciones presupuestales para el desarrollo de investigaciones en aspectos 

prioritarios, así- como para la ampliación- de instalaciones adecuadas y la adquisición de nuevos 

equipos y materiales para la realización de esta tarea ... lncipiente impulso a esta función en 

instituciones de tamaño reducido. ... Escasa publicación y difusión de los resulta®s de las

investigaciones realizadas, lo que dificulta la vinculación de esta labor con las otras fwlciones 

sustantiYa5-... Escasa aportación de esta tarea al desarrollo científico y tecnológico, dados fos 

problemas anteriores ... ,,27 

Una vez descritos algunos de los principales problemas que enfrenta esta- función 

sustantiva de la ES, citaré los programas de investigación de la Universidad Autónoma de 

Guerrero incluido en SU Plan de Desarrollo e igualmente el caso de la División de Ciencias Basicas. 

e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, para ilustrar hacia 

donde se deberian enfocar aunque sea en teoría las labores de esta función-: 

24 ANUlES. La Educación Superior en Aférieo, p.63. 
::~ [bid. p,75. 
2r> fuKL p.71. 
17 Hancl. Jorge l' Taborga. Huáscar. Elemenlo ... ana!itlws de la evaluación .. Op.cit. p.S3. 
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Universidad Autónoma de Guerrero2R 

Investigación: 

a) Establecer un programa de investigación que articule la docencia y la extensión como formas 

fundamentales de articular 'el aprendizaje, la educaci.áIL y la difusión del saber y ejecución teen ica 

con eficacia. 

b)lmpulso de una estrateg.a de desarrollo de la in-vesúgaóón COH un proceso de armonización 

disciplinaria, interdisciplinaria y multidisciplinaria. 

e) Impulso ·a una estrategia que incluya Y armonice la ·investigación de punta con los procesos ~ 

desarrollo social y con la aplicación y/o construcción de modelos e instrumentos metodológicos 

objetivos. 

d) Redefinir las problemáticas y líneas de investigación con la. finálidad de consolidar, crear o 

apoyar las unidades, centros y/o institutos de investigación pertinentes a la fonnación de 

profesionales al servicio del estado:y la Comunidad goorrerense. 

e) Creación de un sistema de evaluación, capacitación y seguimiento del trabajo de los 

investigadores de la UAG cOn la fimllidad de incentivarlos· con promociones producto de su.. 

eficiencia académica. 

t) Crear Wla red de iilVestigadores para cada una de las ramas del cOnocimiento que realizan dicha... 

tarea y que por las condiciones de aislamiento se ven en condiciones de desventaja con respecto al 

conocj¡'lÍento exterior. 

g)Establecer un programa de investigación que se arti<:uIe de rilanera interna y regional en. funeión 

de las lineas de trabajo propuesta por la UAG. 

h} Diseñar·lID programa de actualizaclón y formación de investigadores cuya garantía de ejecución

se pueda concretar mediante un fideicomiso de investigación y con posibilidades de autogestión por 

cada ceotro del át:.~. 

Division de Ciericias Basicas e Ingenieria deJa Universidad Autónoma MetrOpolitana. 

Unidad Azcapotzalco". 

~8 Univcrsidad..AlllÓnollla de. Guerrero. PUJIl de desarrollo inslitucional.l997-2UU6. p.25-26. 
~ Uni,·crsidad Autónoma Mctropolitana. Plan Estrategico de la Dil'ision de Ciencias Basicas e 
lfTgemena. p.3. 
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La División han\ principalmente investigación aplicada y desarrollo tecnológico atendiendo 

las necesidades y problemas. del país., en particular los de la pequeña y ntedi.aria industria, Y

buscará incorporar esta experiencia a la fonnación de los ingenieros 

La investigación y el desarrollo tecnológico en la división buscaran 

*impulsar los procesos productivos, 

*concentrarse en áreas estrategicas para el desarrollo del pais (nichos) y 

·colaborar en la solución de los grandes problemas económicos y sociales, incluyendo la búsqueda 

de una mejor distribución de la riqueza generada, la protección ambiental y la racionalización de 

los recursos energéticos. 

La División privilegiará la investigación demandada, convenida y apoyada por los mismos 

beneficiarios y procurará mediante esta vía complementar el ingreso de los investigadores. 

3. U LA EXTENSIÓN DE LA CULTURA y LOS SERVICIOS. 

La extensión de la cultura y los servicios es considerada por las lES la tercera función 

sustantiva, esta tiene fundamentalmente dos propósitos: 

" ... Hacer partícipes de los beneficios de la educación y de los valores culturales nacionales 

y universales a todos los sectores de la sociedad. La segunda incidir en la integración y 

transformación de las funciones académicas de las lES .. ,,30 

Estos dos propósitos se pretenden logiar mediante la divulgaéi~ 'la difiisi~ asi como la 

promoción y prestación de servicios educativos, científicos, tecnológicos y artísticos. En dos áreas 

de ac.ción: 

La extensión de la cultura, la cual C<lmprende la difusión de las expresiones artísticas, la 

divulgación de la ciencia y tecnológia, producción editorial, desarrollo y mantenimiento de museos. 

La difusión artística en·las-lES públicas que tiene el propósito de contribuir al desan:ol!o 

integral de los estudiantes así como hacer participe a la sociedad de la cultura nacional y 

universal, mediante la participación de Jos universitarios en la preservación, difusión e 

investigación de las tradiciones estatales, regionales y nacionales " .. Los programas de actividades 

30 ANUlES. I.a I:tlucación ,""ufH!rior en Máico. p.77. 
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artísticas y estéticas se ha llevado a cabo principalmente a través de talleres, conferencias, 

exposióones y otros eventos .. , .. 11 

En todas estas actividades participan profesores expertos en cada especialidad y grupos de 

estudiantes, e incluso en algunas lES se cuenUl con grupos profesionales que se consideran 

representativos del país y cuentan con prestigio internacional tal es el caSo de varios baIlets.. 

folklóricos así como otros grupos de danza, música y teatro. 

La ANUlES concertó y promulgó junto con los rectores afiliados a esta asociación el 

Programa Nacional de Extensión de la Cultura y los Servicios el cual contiene las acciones a 

realizar por las lES como ..... Materiade planificación y definición normativa de Ialunción a nivel 

institucional; fomento de la integración de las funciones académicas; vinculación con las 

necesidades de las comunidades en donde se desarrollan; modernización de la organización .. 

institucional de la extensión universitaria; fonnación y capacitación del personal adscrito a la 

función~ aumento de la Cobertura e impacto de los servicios que prestan las universidadeS mediante. 

la utilización de los medios de comunicación ... "n 

Actualmente se encuentran funcionando estaciones de radio de 22 lES públicas, éstas 

tienen como objetivo el colaborar con las áreas de extensión de la cultura y los servicios, difundir 

éstos y promover el conocimiento dejas actividades y resultados del quehacer de las' instituciOnes...-. 

así como divulgar la ciencia y los avances tecnológicos. 

Igualmente en el campo de tecnológia avanzada se- han hecho esfuerzos con el uso de la 

televisión para fines de difusión y enseñanza. 

" ... Un avance import.ant:een el uSo de estos. medios ha' sido 'puesta en marcha en 1995, por. 

parte de la SEP, del Sistema Satelnal de Televisión Educativa (EDUSAD, que actualmente cuenta 

con mas- de 22,000 sitios de recepción a nivel nacional. La integración de las universidades 

públicas a dicha red ha incrementado las posibilidades de uso de este medio ... ,,33 

Igualmente se mencionan en este documento los esfuerzos realizados por la UNAM y la 

Universidad de Sonora para el uso y desarrollo de la televisión y video en el campo educativo. 

3\ ANUIES . ..IcclOllesde 1'ran,vonnación ... Op. Cit. p.3). 
;::: ANUlES. f.a /:"(/ucación .)'uperior en ,Héxico. p.78. 
H Anuics. Acciones de Transji.>rmación de las .... Op. Clt. p.32. 
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Sin lugar a dudas estos medios de infonnación pueden llegar a ser herranllcntas de valor 

incakulable para las tres grandes funciones sustantivas de las lES. motivo por el cual es 

imprescindible que se impulse fuertemente su desarrollo. 

La segunda función abarca la extensión de los servicios y comprende acciones 

relacionadas con el servicio social, la educación continua, la orientación vocacional, seguimiento 

de egresados y vinculación con los sectores social y productivo, así como los servicios. de 

recreación y deportivos. 

Este es un punto sumamente importante y Uevado a cabo adecuadamente por las LEs.. 

puede reforzar el compromiso que tienen éstas con la sociedad para ayudar a solucionar carencias 

y problemas principalmente en los grupos de extrema pobreza. Una de las formas básicas con que 

cuentan las instituciones para vincularse con su entorno es la prestación del servicio social de sus 

estudiantes. Entre los objetivos que se persiguen están: " .. extender los beneficios de ·Ia ciencia, la 

técnica y la cultura a la sociedad; realizar acciones que beneficien prioritariamente a los sectores 

sociales más desprotegidos, apoyándose en el conocimiento científico y técnico existente en las... 

lES; fortalecer la formación integral de los prestadores de servicio social y fomentar la 

participación conjunta de las rES, fa sociedad y los diversos niveleS de gobierno en la soIUClOn de 

la problemática soc:ial ... ":>.t 

En la medida de sus posibilidades y de acuerdo a sus programas ·de estudio algunas 

instituciones prestan servicios y brindan asistencia a diferentes sectores entre estas podemos 

encontrar: CHnKaS médicas externas, despadlos jurídicos, clínicas veterinarias, asesoría en 

arquitectura. ingeniería civil y empresarial, así como apoyo técnico a diferentes grupos como a la 

micro y pequeña industria y al sector agropecuario. 

3.2.1 OPORTUNIDADES Y RETOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MEXICO. 

Para mióar este punto comenzaré citando. algunos fragmentos del discurso "Uni~rs-idad y_ 

alternativas para un proyecto de Nación" que pronunciara el Ing. Heberto Castillo, el cual nos da 

una idea de la opinión que tenía él político y cientifico: 

;~ ANULES. I.a /!..d.ucación Superi{)r en el !)iglo .LV. p. 86. 
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" ... Ahora padecemos una Universidad de masas en donde no hay una educación masiva, 

pero pienso que esta abierta la perspectiva en utilizar (os medios modernos para esa universidad y 

falta una educación de masas adecuada ... Debemos entender que la universidad de masas, 

democratica, debe disponer tamblén de les recursos modernos para impartir el conocimiento y para

enseñar a pensar. Que una universidad de masas pueda enseñar con eficiencia, yo digo que es 

posible, lo que pasa es que estarnas alados a un pasado; a una concepción todavia hoy 

rudimentaria de una universidad con métodos artesanales para resolver problemas industriales. la 

enseñanza puede avanzar en su método, usando sus instrumentos racionalmente. Pero no to. 

haremos cediendo los espacios de Educación a Televisa .. La universidad de masas es posible. En 

ella -se puede enseñar masivamente. 

Nosotros buscamos la igualdad de las coportunldades, nosotros entendernos que todos.. 

somos diferentes. Creer que la cuhura se puede repartir como la tierra es un error. Yo pienso así, 

como Emiliano Zapata, como Flores Magoo que si la tierra es de quien la trabaja, tambien la

cultura es de quien la trabaja. No habrá universidad de masas, no habrá gobierno que pueda 

descubrir inyecciones de matematicas o lavativas de fisica o jarabes de biología. La cultura será de-. 

quien la trabaje. Podemos poner la tierra al servicio de los campesinos, a los muchachos para que 

aprendan que les podemos dar, sólo los elementos para que ellos trabajen la cultura, para que ellos 

se enriquezcan culturalmente, para que ellos creen, recreen y defiendan la euhura, defiendan las 

tradiciones que tenemos y defiendan su cultura ... ,,3.'1 

Como observalTlOS- en estas reflexiones dellng. Castillo, nuestra ES debe transformarse y 

modernizarse buscando la igualdad de oportunidades para todos los mexicanos que quieran 

estudiar dentro. de este nivel. 19úaImente se puede 'observar en el desarrollo 'de éste trabajo que el 

Sistema de Educación Superior Pública Mexicana es muy grande y compleja, por lo tanto será un 

camino largo y sinuoso el que se tenga que llevar a cabo para alcanzar las refonnas necesarias que 

nos lleven a una transformación que nos haga capaces de enfrentar exitosamente los retos que 

preseo!a el desarrollo de la sociedad dentro delliuevo entomode g10balización internacional. 

El término de "Sistema" que se utiliza para los estudios de la ES en México tiene un 

alcance limitado; refiriéndose a un conglomerado de instituciones que tienm en común realizaf 

alguna de las tareas correspondientes a la educación superior. Por lo tanto, este término está lejos 

n Castillo. Hcbcrto. Universidady alternativas para un pro.l/eclo de nación. pp. 13-16. 
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de expresar lo que en rigor significa "sistema": congruencia e interdependencia de partes o 

elementos, y contribución de modo planeado y organizado' de estas partes en el proceso de 

producción de un bien o de Wl servicio 

... ,.Queda claro que las Instituciones de Educación Superior (lES) actualmente no guardan 

entre sí una interrelación significativa, ni se complementan, y menos aún, contribuyen de manera 

organizada a cumplir programáticamente un objetivo que se. traduZ.ca en un bien o en un servicio. 

En consecuencia, cuando se utilice la palabra "sistema", ésta tendrá un alcance limitado; aunque, 

como "debe- ser, como,proyecto de futuro, se-debe buscar su constitución rigurosa y.funcional. ,,3(, 

Entonces- romo vemos, uno de los principales retos que deberán enfrentar las lES públicas 

será el de funcionar como un sistema integrado que ayude a la resolución de los grandes problemas 

na<:ionales y de su prop-ia modernización. 

Aparte de la necesidad de unir a las- lES se identifican otros tres retos que abarcan. de 

forma general los grandes desafíos que se deberán enfrentar en los primeros años del siglo XXI los 

cuales son: 

* Atender a una población estudiantil en constante crecllntento con calidad.· Igualmente las lES 

deberán proporóOIlar servicios a. un mímero cada vez mayor de profesionistas- y públiro en geueral 

que recurrirán a estas instituciones a actualizar sus conocimientos. 

·Ofrecer servicws educativos de alta calidad. que proporcionen a los estudiantes una formación 

que integre elementos humanistas y culturales con una sólida capacitación técnica y científica. De 

esta fonna, los egresados deberán estar en condiciones de insertarse en el proceso de desarrollo de. 

nuestro país promoviendo. activamente una cultura científica y tecnológica, así como Jos valores del 

crecimiento sustentable, la democracia, los derechos humanos, el combate a la pobreza, con miras 

a una sociedad global y pacífica en la que prevalezcan dichos principios. 

36 Hancl. Jorge y Taborga. Huáscar. 1~le"'f!nlos Analílicos ... Óp. CIf. p.7 
. En este caso cltcrmino calidad debe abarcar los aspectos decobcrtura, pertinencia, eficiencia terminal 
equidad y nivel de desempeño (ele"ados ni"e1es de rendimientos académicos). 
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Convertirse en el principal detonador que pennita a la sociedad el acceso al conocimiento, 

constituyendosc como un espacio de innovación pemlancnte e integral, ayudando de esta manera a 

un crecimiento autosostenido así como un desarrollo más equitativo: 

"_ .Constituirse en "la puerta de acceso a la" sociedad del conocimiento.. .. en el sentido más 

amplio, que la propone como un espacio de innovación pennanente e integral, clave para la 

articulación de una nueva concepción social que persiga un crecimiento autosostenldo y un 

desarrollo más equitativo ... ".17 

Aqui es importante explicar lo "que se entiende por el término calidad eduCativa dentro de. 

este trabajo y dentro de los trabajos encaminados a mejorar la actuación de las lES. Entendemos 

por calidad al conjunto de características de los elementos que representan tanto los insumas como.

los productos de las funciones sustantivas de las lES (docencia, investigación y difusión) así como 

tambien los. procesos- que se. Uevan a cabO y que representan las funciones de apoyo, las cuales. 

nonnalmente detenninan los resultados de las funciones sustantivas. Sólo atendiendo estos puntos 

se logrará responder a las necesidades de los alunIDos y de la sociedad en su conjunto yen. 

consecuencia hacer satisfactorio este servicio. Igualmente para lograr satisfacer las necesidades de 

los alumnos y del püblicO relacionado con la educación superior se deben abarca cinco puntos .. 

básicos que a continuación se mencionan y de los cuales se da una breve explicación: 

Tasa de Cobertura: Es la matrícula que atienden todas las lES mexicanas entre la 

población que tiene México de la cohorte de 20 a 24 años. Esto significa que entre mayor sea la 

tasa de cobertura la ES está dañdo ·mayores.oportunidades· para que día a día' más jóvenes reciban 

una formación de tipo superior: 

México en el contexto internacional muestra índices de atención insatisfactorios en 

materia de educación superior.. El 17.7% de cobertura actual es insuficiente para competir 

adecliadamente en los planos nacional e internacional y para lograr la equldad social ... ,,3. 

Este a todas luces es WIO de los grandes desafíos, lograr una cobertura suficiente para atender las 

necesidades del país en materia de formación de profesionistas, científicos y técnicos. 

37 Ruiz Durán. Clememe. tOOl::Jdo de ANUlES. La Educación Superior el1 el .')/f!./O .\TI. p.15~. 
38 [bid., p. -1-6. 



Pertinencia Social: Con relación 3 las necesidades del pais. la docencia. la investigación 

y la difusión deberán planearsc y llevarse a cabo, buscando atender la problemática del entomo de 

cada una de las lES. 

Las lES ayudaran a identificar las. necesidades del" país y las estudiara con profundidad, en 

el marco de una visión creativa del desarrollo sustentable del país a largo plazo. 

" ... En el ámbito de los planes y programas de estudio, la pertinencia social se evidencÍa a 

través de la coherencia que existe entre los objetivos y los perfiles tenninales establecidos en los 

mismos con las necesidades prevalecientes en el ámbito de Influencia de la instit.ucián eduCativa ... 

con el mercado de trabajo o con proyectos de desarrollo local, regional o nacional. .. ".19 

Otro indicador que esta fuertemente relacionado con la pertinencia social es la distribución 

de la matrícula entre las diferentes áreas de conoclrnHmto. Como se señalo anteriormente, existen 

grandes desequilibrios en la composición de la matricula lo cual implica otro reto significativo. 

Eficiencia Termiwil: Al contrastar el primer ingreso con el riúmero de egresados~ se puede... 

obtener una medida convencional aproximada de la eficiencia tenninal promedio para el 

subsistema de ES. Actualmente esta eficiencia es del orden del 50.6% . Este bajo nivel tenninaL nos 

habla de los altos índices de deserción y rezago estudiantil, atribuibles en buena medida a factores 

socio-económicos. 

Este india sobre eficiencia tenninal de las lES es muy heterogénea y presenta grandes 

contrastes en los niveles de cada institución. Indudablemente este es uno de los puntos básicos para 

lograr un trabajo de calidad dentro de las lES y representa un desafio impostergable, veamos que. 

nes dicen los siguientes autores al respecto: 

..... A pesar de que faltan estudios sistemáticos sobre deserción. rezago y eficiencia terminal 

en el ámbito. de cada institución, de los diferentes subsistemas y de tooo el sistema, la infonnación 

de que se dispone revela que éste es uno de los problemas importantes del sistema. En este sentido 

será urgente contar con estudios que permitan identificar les los fadores causantes de esta 

problemática, para diseñar estrategias y programas Kióneos ... '..4Q 

Igualmente dan algunas recomendaciones para vencer este desafio: 

19 ¡bid p. 5K. 
·10 Hanel. Jorge y Taborga Huáscar.1:.·/ementos analiticos de la emluació" . J)p. Cit. p. ~2. 
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" .. En relación con la deserción estudiar las causas que influyen, corregir las rigideces 

curriculares, subsanar las deficiencias didácticas, modificar la precedencia de asignaturas y salvar 

los problemas académicos administrativos, así como aplicar programas de apoyo económico a los 

alumnos capaces de escasos recufSOS .. :>4¡ 

Este punto nos remite inmediatamente a la equidad cOn el cual esta fuertemente ligado. 

Equidad: Para lograr aumentar la tasa de cobertura a los porcentajes necesarios y bacer 

frente a las necesidades que se. mencionan, y en la bUsciueda permanente de. niveleS. eduCativos. cada. 

vez mejores, es una tarea indispensable lograr ofrecer la igualdad de oportunidades para los 

jóvenes y aspirantes a cursar estudios de ES. Se debe tener una cuidadosa atención a la equidad 

para ofrecer apoyos especiales a quienes los necesiten y merezcan, por medio de planes y 

programas de becas a tos.' jóvenes. que mas lo neresjten- así como otros. apoyos como servicios. de 

domütorios y comedores. Igualmente se debera atender las desigualdades, que en ocasiones son 

muy marcadas, de las condiciones que distinguen a algunas (ES, dependeOCias o programas. con.. 

respecto a otras. 

Para que se logre alcanzar el desafío de la equidad es necesari<> atacar al mismo tiempo 

otros retos como es la todavía deficiente distribución geográfica de las lES dentro del territorio 

mexicano, con lo cual se logrará que loSjóvenes cuenten COA las instituciones de estudio' cerca.. de. 

sus lugares de residencia. Con esto menos jóvenes se verrán obligados a salir a estudiar fuera de 

sus comunidades, lo' que implicará un ahorro en el gasto de--los. est.ud.iantes. 

Nivel de Desempeño: Mejorar y asegurar la calidad de la ES nacional sólo se logrará si 

las acciones orientadas a tal propósito' se realizan institución por institución y programa pot.... 

programa, es decir, se debe tomar en cuenta las condiciones particulares de las instituciones o el 

nivel de desempeño que han alcanzado. cada tl1la de estas- para plantear los programas y prioridades 

de desarrollo. 

De éstos se desprenden muchos estudios:y varias lineas de accWn para lograr alcanzarlos.... 

Tal es el caso de la Comisión Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CON PES) 

que desde el año 199-l fonnul& el documento PriorKhdes y €ompmmisos. para. la Educación 

.tI Taborga T.ornco. H.uáscar •• \lelas. Problemas y op.. Op. cil p.108. 
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Superior en Mexico.l!. En este se identifican 10 líneas prioritarias de trabajo y se proponen 

diferentes políticas para el fomento de la calidad de la ES. 

Cuadro Número 20_ 

Lineas de acción prioritariM parll e~ mejonlmiento de la calidad 
de la educación superior en MéIico. 

l. Actualización curri!;ulru: y lll1.:.ioramicnln de. la calidad. en la 
formación de profesionales. 

2. Fohnación de profesores. 
3. Fonnación de im'estigadores. 
4. Revisión y readecuaciÓfl de (tt oferttt educativa: 
5. Definición de una idc..'ntidad institucional c..'"Il materia de investigación y 

"""".,", 
6. Actualización de la infraestructura académica. 
7.Rcordenación de la administración y la normativa. 
8. Sistc..-ma institucional de información. 
9, Diversificación de las fuentes de fmanciamiento. 

10. Impulso a la participación de los sectores social y productn'U en hIs áreas de 
la educación superior. 

Fuente: CQr>.l'F..S Priorida~y C~ para I..Edtto::aciOO superior en Mélrioo, 1991. p. 12. 

Igualmente se tiene el reto de " ... Una nueva cultura que enfatiza los valores asociados con 

la libertad académica, la respoosabili<lad- social y la innovación; gradualmente se está transitando. 

de un paradigma cerrado, a otro abierto más atento a la educación de la sociedad ... ,,43 

En lo que se refiere a responsabilidad social, las lES públicas tienen que adoptar 

mecanismos muy claros para la rendición de cuentas que permitan que la sociedad esté bien 

informada del quehacer de todas y cada una de estas instituciones, de los productos del trabajo 

académico, y de los usos que estas instituciones hacen de los recursos públicos que tienen a su 

disposición. 

Sólo cuando se logre el desafio -de romper el paradigma de una institucion cerrada Y

enfocada a su propio quehacer sin conexión con el exterior, indiferente a los cambios y necesidades 

de una sociedad en constante transformación y evo~ución y se pase a otro abierto a un contexto 

4~ CONPES. I'rioridadesy compromiso.\·para la educación superior en México. /99/, MimeQ. 
43 ANUlES. Acciones de transjórmación. Op. Cit. p 7. 
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más amplio en el cual no sólo se tenga una idea de como es su entorno y cuales son los problemas 

Que se presentan en este si no también que se trabaje directamente con la sociedad y se tenga una 

serie bien especificada de obligaciones y responsabilidades que se tienen con esa sociedad. 

Se requieren lES públicas fuertemente vinculadas con su entorno, que garanticen la 

calidad y la peninencia social de sus programas y servicios, se tienen que lograr cambios 

importantes que involucren las actividades sustantivas de las instituciones con planes de desarrollo 

de mediano y largo plazo que estén ubicados en el contexto de la transformación de nuestro país así 

como del fenómeno de La globalización mundial. 

En este punto resalta la importancia de la vinculación en el proceso de fonnación de planes 

estratégicos de desarrollo como una fórmula para involucrar a todos los sectores de la sociedad coo 

el quehacer de las [ES, con [e cual se lograría un respalde definitivo. a las tareas de estas 

instituciones así come la pertinencia buscada-. 

3.2.2.-ANÁLlSIS EXTERNO. 

En esta etapa es muy importante lograr la participación de la soóedad a la que sirven las 

lES. se debe invitar a representantes de diferentes sectores, líderes de opinión, políticos, 

exalurnnos, etc. Este tipo. de consulta puede realizarse utilizando técnicas que sistematicen las 

respuestas y produzcan documentes orientadores. 

A este respecte la UNESCO hace las siguientes recomendaciones: en la primera- nos. dice 

que la ES debe tener una erientación a largo plazo la cual tiene que estar fundada en la pertinencia, 

entendida esta c.omo la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y le que éstas 

hacen, el respeto a las culturas regionales y la protección del medio ambiente, referzande las 

fi.mciones de servicio a la sociedad y el desarrollo del conjunte del sistema educativa. 

y el otro plUlto que sugiere es el reforzar la cooperación con el mundo del trabajo y el 

análisis y la previsión de las. necesidades de la sociedad, considerando las tendencias que se dan. en. 

el mundo laboral y en les sectores cientificos, tecnólogicos y económicos, fomentando en el 

estudiante el espiritu de iniciativa que faciJite sus posibilidades de empleo. 

Para la realización de la propuesta de ampliación de la matrícula es indispensable conocer 

cual es el crocimiento que observa la población de ~uestro país, así como saber cual es su 

distribución tanto por edades como por niveles de escolaridad y las tendencias que presentan estos 
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sectores.. Como se sabe la demografia constituye una de las variables que influyen en el 

comportamiento de la matrícula de cualquiera de los niveles educativos .. 

Es cierto que la tasa de crecimiento de la población se ha reducido en terminas globales, 

esta sigue siendo alUl muy joven. lo cual representa Wl3 gran fortaleza para Mexico, pero al mismo 

tiempo es una enonne responsabilidad que nos enfrenta a grandes desafios. 

En 1995 México tenía lUla población de personas menores de 24 años de 52,360,724· lo 

que causaba y seguirá causando una gran necesidad de los diferentes niveles. educativos .. " ...... En las 

dos primeras décadas del nuevo siglo continuará la presión sobre el sistema de educación superior 

y esta no empezará a disminuir sino hasta entrada la tercera decada ... ..'44 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) ha furmulado proyecciones de crecimienIQ 

mínimo y máximo para las próximas décadas, en las cuales toman en consideración la fecundidad, 

la mortalidad y la migración internacional. De acuerdo con estas, para el año año 20 I O la 

población oscilaría entre 1 I 1 .. 3 Y 116 millones de habitantes y para el 2020 entre 119.7 y 130 .. 5 

millof\es. 

3.3 ELEMENTOS PARA LA VISIÓN Y LA MISIÓN DE LA EDUCACIÓN 

SUPERlOR PÚBLICA EN MÉXICO. 

3.3.1 ESCENARIOS BASE PARA El ANÁLISIS DEL FUTURO. 

Para la formulación de la visión de la ES se toman como marco de referencia tres posibles 

escenarios del futuro de nuestro país de los cuales: 

El Escenario A es muy optimista, toma tasas de crecimiento promedio del orden del 7 % 

anual en forma sostenida y juntos con otras variables económicas igualmente favorables como 

disminución del desempleo, crecimiento del salario real, aumento de la productividad, etc .. En este 

escenario el PlB per cápita, en términos absolutos, subiría a poco mas de cinco mil dólares en el 

año 2010 y a casi ocho mil en el 2020. Se lncrementaria la producción agrícola, con una 

s~gnificativa reducóón de las importaciones de alimentos. También se estima tener en este 

escenario un crecimiento demográfico a la baja. 

El sector industrial también experimentaría un fuerte incremento, aproximadamente de un 

6 % durante la primera decada del siglo XXI, basada principalmente en las exportaciones, alUlque 

Fuente: Situación Demográfica .. CONAPO .. 19% (Cuaderno) .. 
·-14 ANUlES .. La EdlKocián Superior en el SigloX\'J p.ll. 



también destlllaría una parte importante de la producción al fuerte mercado lIltemo. Se lograria una 

participación muy importante de la pequeña y mediana industria. 

El sector terciario tendría un fuerte impulso debido al desarrollo de los otros dos sectores 

lo cual generaría necesidades de transporte, comercio, comunicaciones y de otros servicios de 

apoyo. 

El turismo, constituiría fa. principal fuente de divisas del país y una formidable fuente de 

empleos. Como parte importante del sector de servicios, contaríamos con un sistema financiero 

saneado y articulado a los procesos productivos que atefldería en forma especial a la pequeña y 

mediana industria. 

En el Escenario B, escenario tendencial, la crisis continúa durante los próximos años, con 

un crecimiento del PIB moderado~ estancamiento de la inversión productiva; mercado interno 

deprimido-; problemas de deuda interna y externa; agudización de la crisis financiera; deficiente 

apertura comercial al exterior que resultaría en el desplazamiento de algunos sectores económicos 

dando como resultado mayor desempleo. 

En este escenario el sector. industrial. es el que soportaría en mayor parte. el desarrollo 

económico basándose en la economía exportadora con una pequeña aportación al mercado interno. 

su crecimiento anual oscilaría entre el 3 % y- el 5 % en los siguientes 20 años. El crecimieQto 

industrial es el que básicamente sustentaría el crecimiento del PIS del país y la creación de 

empleos. 

Por su parte el sector agrícola mostraría un crecimiento insuficiente y no alcanzaría a. 

satisfacer la creciente demanda de alimentos por lo cual se continuaría con la importación de éstos. 

Ello implicaría canalizar imponantes.cantldadesde divisas para cubrir estas importaciones. 

El sector terciario continuaría con las tendencias de crecimiento observadas en el pasado y 

tambien. forn13ría parte de un sector dinámico de la economia. 

Al igual que en el escenarío A, las demandas de la planta laboral exigiría crocientes niveles 

de cualificación, lo que plantea demandas al sistema. educativo en general y a las lES en particular. 

Los grupos de población con pocos niveles de escolarización continuarían siendo marginados del 

sector formal de la ecOftOnÚa. 

Escenario C: Por último, se plantea un tercer escenario con un toque pesimista el cual 

combina bajas tasas de crecimiento económico y una mayor tasa de crecimiento de la población de 
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la esperada. dando como resultado una acumulación de rezagos en el país como bajo nivel de 

edocaóón y la pobreza de amplios sectores de la población, así como una crisis pemlanente en los 

tres sectores de la economía. El PIB crecería a tasas inferiores al 3.5% anuales. El nivel de empleo 

alcanzaría solo el 70 % Y la relación población total-empleo prácticamente no aumentaria. 

La crisis en el sedar agrícola no pennitiria atender la creciente demanda alimentarla. sería 

necesario utilizar gran cantidad- de los presupuestos públicos para comprar alimentos y evitar 

hambrunas en varias regiones del país. 

Como consecuencia de este escenario, se agudizarían los siguientes problemas sociaJes; 

aumento de la pobreza y la pobreza extrema, fuerte desempleo, contexto que desincentiva la 

fonnación y capacitación de las nuevas generaciones; hacinamiento en las grandes ciudades; 

generalización de la violencia y delincuencia; y extensión de los focos de rebelión . 

3.3.2- VISIÓN Y MISIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

En este punto es muy importante que todas las lES del país tomen en cuenta las 

recomendaciones emanadas de la Reunión Mundial sobre Edocación, llevada a cabo en la sede de 

la UNESCO en París en el año de 1997. Los participantes de dicha reunión proclamaron lo 

siguiente en- cuanto a misiones- y funciones de la educación- superior: 

*Formar diplomados altamente cualificados, de capacitación profesional, constituir un 

espacio- abierto para la formación superior que propicie el aprendizaje pennanente, y promover la. 

flexibilidad de entradas, salidas y movimientos, así como promover, generar y difundir 

conocimientos por medio de la investigación, tanto cientifica y tecnológica como en el campo de las 

ciencias sociales, las humanidades y las artes creativas. 

*Contribuir a comprender, interpretar, prese·rvar, reforzar, fomentar y difundir las culturas 

regionales. nacionales e internacionales e históricas en un contexto de pluralidad y diversidad 

cultul'fI:l. 

*Contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad, democracia, actitud crítica y 

objetiva, fortaleciendo enfoques humanistas. 

*Contribuir al desarrollo y a la mejora de la educación en todos los niveles, en particutar. 

mediante la capacitación del personal docente. 
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* Respecto a forjar una nueva visión de la ES: hacen referencia a la declaración ulliversal 

de derechos humanos y hace énfasis en la igualdad de acceso, basado en !os meritos, esfuerzos, 

perseverancia y detenninación de los aspirantes, sin que importe la edad ni otro tipo de 

d.scnminaciOO, facilitando el. acceso- a grupos especifkos desfavorecidos como pueblos indígenas, 

minorías étnicas o discapacitadas y haciendo especial énfasis en el fortalecimiento de la 

participación y promoción del acceso-de las mujeres. 

*Situar a los estudiantes en el centro de las preocupaciones del conjunto de lES, como 

protagonistas y participantes- responsables del proceso de renovación de la enseñanza superior. 

Esto implica la participación de los estudiantes en la evaluación, renovación de métodos 

pedagógicos y de los programas, la elaboración de políticas y gestión de los establecimientos. 

Tomando en consideración las orientaciones de la UNESCO, la ANUlES propone como 

Visión del sistema de educación superior al año 2020: 

" ... En el año 2020, gracias al compromiso efectivo del gobierno federal, de los gobiernos 

de las 32 entidades federativas y sus mW1icipios, de los poderes legislativos y de la sociedad civil 

en su conjunto, las instituciones de educación superior de México integran un vigoroso sistema de 

educación superior que forma profesionales e investigadores de alto nivel, genera y aplica. 

conocimientos, extiende y preserva la cultura, tareas que realiza con calidad, pertinencia, equidad y 

cantidad equipamOles. con· los estándares intemaciooales-; gracias a- lo cual la educación superior 

contribuye de manera fundamental a que los mexicanos disfruten de paz y prosperidad en un marco 

de libertad democracla; justicia y solidaridad ... ,4~ 

A partir de esta_ visión las lES. miembros de ta ANl:IlES- han acordado como la misión del sistema. 

de educación superior: 

..... En el horizOnte de las·dos primeras décadas·del siglo veintiuno, la m~ión del SES es la 

de lograr el mejoramiento del conjunto y de cada una de sus insÜtuciones, gracias al compromiso 

desus miembros en procesos rigurosos.-y pennanentes de evabwjón y aseguramiento de.la.calidad.. 

El mejoramiento del SES estará basado en su transformación en un gran conjunto de carácter 

abierto, compuesto por 32 sistemas estatales bien integrados- al interior de cada uno y entre sl ~ 

los cuales numerosas lES de diverso perfil y excelente calidad, cada una segim su propia misión, 

~'ANUIES. La Educaciól1."'·uperior en eI.\"iglo .\T/. pp.139-f40. 
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llevarán a cabo las funcIones de docencia en diversos niveles, generación y aplicación del 

conocmuento, preservacIón y difusión. de la cultura y servicios a la sociedad con altos niveles de 

calidad._ ,~ 

3.4 HACIA UNA TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SU~ERIOR 

PÚBLICA. 

Como se aprecia en los puntos anteriores de este trabajo es necesario que se transforme el 

SES público mexicano si realmente se tiene la voluntad de enfrentar exitósamente los retos y 

desafíos que se presentan y que se agudizarán aun más durante las dos próximas décadas. 

Esta transfonnación debido a la complejidacJ que encierra y al enonne tamaño de este nivel 

educativo no va a ser un trabajo fácil y sólo será viable con. la planeación adecUada y la activa.. 

participación de los actores involucrados directa e indirectamente en el funcionamiento de este 

nivel educativo, de todas y cada una de las de las lES públicas de las 32 entidades federativas. 

La propuesta que hice para desarrollar la ES pública mexicana, inicié primeramente con 

un diagnóstico de. la situaciOn que guarda este sistema, lo cual eS el ariálisis interno del ~ como 

un segundo paso se ha elaborada un resumen de tres escenarios posibles de la vida del país para los 

proximos veinte años, lo cual constituye parte del análisis externo. para nuestra planeación 

estratégica. Posterionnente retomé la Visión deseable del sistema enfocada en el año 2020. 

Igualmente se plantea la ~lSiOn del SES-pUblioo, COIllúual ya. estamos en la.sÍtuaciÓll adecuada. 

para poder contrastar la situación actual que surge del analisis interna del misma sistema y nuestra 

Vtsión, para así presentar una propuesta- de lHl3 serie de estrategias- de ac(;ÍÓI1, para que a partir. de· 

10 existente, se logre lo deseable expresada en nuestra Misión en el horizonte de tiempo. p~aneado. 

3.5 ESTRATEGI~S: 

Todas las estrategias deben estar dirigidas al logra de la equidad e igualdad de 

oportunidades de los futuros estudiantes y los alunmos de las lES públicas, así coma el 

-!<'; Tbid p.167. 
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mejoramiento de la calidad académica, para que de esta forma se logre una mayor cobertura de la 

ñltura demanda por los servicios de ES logrando elevar la matrícula con un alto nivel académico. 

Nuevamente aquí se recalca con la siguiente cita la importancia de la igualdad y equidad: 

" ... EI objetivo de igualdad se refiere a la capacidad del sistema de enseñanza superior para 

ofrecer oportunidades de educación superior a todas las personas que poseen condiciones 

académicas SYfu::ientes, sin menoscabo de su origen social, condición de género o edad, o cualquier 

otra característica social o cultural. La igualdad de oportw1idades exige un balance continuo entre 

los volúmenes de oferta y demanda del sistema, lo cual es complejo en virtud de que este balance se 

ve presionado por fuerzas y dinámicas que son externas a la institución universitaria: la dinámica 

demográfica, las políticas educativas prevalecientes en los subsistemas de educación báSlca y 

media, y por el mercado de trabajo ... en íntima conexión se encuentra la problemática de educación 

socialmente equitativa, es decir el conjunto de disposiciones nonnativas cuyo propósito es asegurar 

un mínimo de calidad entre la diversidad de establecimientos encargados de la fonnación 

urriversitaria ... ,,.¡7 

Las estrategias serian las siguientes y su.prioridad.está determinada por el ordea deJa secuencia de... 

aparición: 

l. -Desarrollo Integral de los Alumnos. 

2.-Fonnación de Cuerpos Académicos. 

3.- Rompiendo Viejos. Paradigmas Educativos: la Universidad' Virtual. 

4. Expansión y diversificación de la ES y desarrollo regional. 

5.-Pertinencia ~ifl. 

3.6 PLAN ESTRATÉGICO: 

3.6.1 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ALUMNOS. 

Se considerarán a los alumnos como la razón de ser "como el centro de atención" del 

trabajo. de todas las lES públicas, y se afinnará que el compromiso fundamental de estas 

instituciones es asegurar la pennanencia, buen desempeño y desarrollo integral, así como la 

satisfactoria conclusión de los estudios de sus alumnos dentro (le lOs tiempos establecidoS para ello. 

Bajo esta premisa se buscará: 

17 Rodrigucz Gómcz. Roberto. Expansión del 5,·'.'\lcma 1'~dllcalim .'úfpcrio.r en Mhico /970-/995. p.39. 
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"'Las lES formaran a los estudiantes con un sólido conocimiento de su área académica, 

aunado a un caracter integral, partiendo de una visión humanista y responsable frente a las 

necesidades y oportunidades del desarrollo de su comunidad y del país. Las lES pondrán especial 

atención en fanuar ciudadanos críticos y comprometidos en la construcción de un pais que brinde. 

mejores oportunidades de bienestar a toda la población. 

*Para el logro de este objetivo prioritario será necesario Que cada una de las lES públicas 

se haga respondable de implementar un conjunto de actividades y es indispensable que estas se 

traduzcan en el establecimiento de un programa prioritario para alcanzar estas metas: 

Información y Orientación antes del Ingreso. 

Primeramente las lES en coordinación coo las instituciones de educación p.reuniversitaria. 

de su entorno deberán implementar procedimientos de orientación vocacional. En el que se dará a 

conocer a los alwnnos de este nivel infarinación de la gama de opciones de estu.diO que les permita 

realizar una decisión adecuada tomando en cuenta sus características personales asi como otras 

caractensticas, como las perspectivas de emp.leo () ejercicio profesional posteriores. 

Cursos de Inducción. 

Igualmente se deberá. contar con cursos. de ind.ucciÓIL para Jos' a1wnnos de nuevo ingreso, 

antes de que inicien los cursos fonnales, donde se oriente e informe a los recién ingresados sobre el 

funcionamiento académico y administrativo así como los servicios que estén a su disposición. 

En este punto es necesario acabar con la practica de las llamadas "novatadas" o 

"perradas" lás cuales son,. una. prá.ctica. conuin en varias lES. públicas. y constituyen. el casa. 

contrario a un curso de inducción y bienvenida. 

Primeros Semestres y Desarrollo de la Carrera. 

Todas las lES públicas deberan contar con programas que ayuden a los alunmos a superar 

tanto las dificultades acadéinicas. como sociales. favoreciendo de esta fonna su permanencia. 

exitosa. Este punto reviste especial importancia en los primeros semestres donde se presenta la 

mayor deseróón de alumnos. 

En el area académica se implementarán tres lineas de acción: 

La primera. cursos propedéuticos, con.sistentes en programas fonnativos previos al ingreso. 
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definitivo. 

la segunda: Programas para awncnta.r el desempeiio académico tales como: habilidades 

del aprendizaje, hábitos de estudio, uso de biblioteca, Internet, capacidades 

lóglcas, etc. 

La tercera: Asesorías o tutorías de profesores, extra a los horarios de clases. Para este 

punto es sumamente importante, la fonnación de grupos o cuerpos 

académicos..en las diferentes disciplinas. Los cuales veremos mios 

próximos planes. 

Para atender la dimensión social se plantean tres líneas de acciones: 

La primera: Reforzar los programas de becas de diferentes tipos; como las de 

alimentación, de transporte y las monetarias. 

La segunda línea está encaminada a mejorar las condiciones de estudio por medio de otros 

servH:ios a los estudlantes ooroo son servicios de comedores y en caso de lES donde sus estudiantes 

tienen que viajar largos recorridos contar con servicios de donnitorios. 

La tercera son los. programas de becarios. Para que los alumnos puedan disfrutar de estas 

becas o prestaciones tendrán que participar activamente en programas de apoyo en su propia 

institución desarrollando trabajos. en diferentes áreas como: en la biblioteca, labmatorios, salas de 

cómputo, cafeterías, etc. 

Práctica Profesional y Etapa de Conclusión de Estudios. 

Las lES deberán firmar convenios de colaboración con empresas e instituciones que 

realicen trabajos afines a los programas de estudio que se imparten en las instituciones, para que

de esta fonna los alwnnos puedan realizar prácticas profesionales y estén en contacto con los 

problemas reales del mundo laboral en el ámbito de su competencia, con lo cual se complementará 

la fonnación profesional dándole una balanza entre la formación teórica y la práctica. Igualmente 

esta relación ayudará a que se tenga mayor. facilldad y coherencia entre lo estudiado y la 

realización del servicio social de los estudiantes. 

También es importante que· las lES cuenten con un programa de bolsa de trabajo la cual 

promueva la contratación de sus egresados, este programa también realizará pennanentemente el 

seguimiento de sus exaJumnos con· el propósito de retroalimentar los programas académicos y 

constituirse como un indicador en las evaluaciones de la ínstitución. 
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Como estrategia fundamental, para alcanzar este grupo de acciones es necesario establecer 

una instancia coordinadora en cada lES, que cuente con el nivel jerárquico adecuado y los· recursos

necesarios para desempeñar la nmción de promotora y coordinadora de las acciones respectivas. 

Metas: 

En este punto se deben establecer varias metas a alcanzar, la primera detenninará los 

programas que deberan desarrollar las lES en este campo: 

Para fmales del año 2001 todas las lES públicas habrán implementado nuevos tipos de 

programas de apoyo a la fonnación y desarrollo integral de sus alunmos tomando en cuenta las 

características parti(;u1ares- de éstos, poo~do especial atención en la equidad e igualdad de 

oportunidades. También se establecerán mecanismos para su actualización con base en los 

resultados obtenidos, igualmente se espera que la aplicación de estos trabajos- mejoren 

notablemente el desempeño de la mayoría de los estudiantes dando esto como resultado una mayor 

eficiencia tenninal, logrando, que en el año 2006 se eleven en todas las lES el nivel de titulación al-

55%, y se reduzca el tiempo para graduarse a un promedio no mayor al 20% de la duración 

establecida en los planes de estudio. 

3.6.2 FORMACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS. 

Para lograr el desarrollo integral de los alumnos es indispensable que sus profesores estén 

en las mejores condiciones posibles para transmitirles los conocimientos y destrezas necesarias así 

como los valores éticos y morales. Todas las lES deberán tomar en cuenta en sus p.rocesos de 

planeación estrategica que la formación del personal es fundamental para lograr una enseñanza 

superior de calidad. La manera en que se considere e imparta en· un futuro dependeni en gran. 

medida del marco laboral y de las condiciones de empleo del personal universitario. 

Parte de la reforma academica que precisan las lES públlcas mexicanas, consiste en la 

generación de ambientes institucionales prop'icios para el surgimiento o desarrollo de cuerpos 

académicos, los cuales son grupos.discip.lmarios o multidisciplinarios de profesores-mvestigadores 

que comparten una o varias líneas de investigación y la transmisión de un cierto saber así como un 

conjunto de objetivos y metas, en estos grupos existen estructuras jerárquicas con cierto grada de 

validez y legitimidad asignado y reconocido por sus miembros, lo cual no significa que sea un 

poder paralelo a las autoridades universitarias, por el contrario los cuerpos académicos trabajarán 

apoyados yen constante comunicación con sus autoridades. 
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Los cuerpos académicos preservarán los valores de la vida universitaria: cultivaran el 

conocimiento dentro de sus respectivas disciplinas; buscarán la integración de la enseñanza, la 

investigación y la difusión como la mejor estrategia para reproducir y transmitir el conocimiento. 

Estos cuerpos. académicos buscarán enriquecer y profundizar más los conocimientos de sus 

disciplinas colaborando e intercambiando experiencias e infom13ción con redes académicas 

transi.n.stitucionales., estén doude eStén. Los. profesores mantendrán una intensa relación con colegas 

adscritos en otras instituciones, incluso en otros países, pero dándoles siempre una importancia 

mayor a la comunicación con los colegas de su propia institución. 

Línea estratégica para su fennación. 

Conformada. esta unión de profesOres., sus acadénücos deben estar interesados. en. ubicar la~ 

actividad académica como eje central de la acción profesional. Los maestros para completar sus 

conocimientos y prácti-ca profeslúnal serán miembros de una red de relaciones académicas y 

profesionales que rebase los umbrales de su lES. Ejemplo de esto es la afiliación a sociedades 

cientificas o profesionaleS, nacionales o internacionales: Esto les perm.it.iri eStar al tanto de' los.... 

avances en el desarrollo de su especialidad por medio de este contacto y de las múltiples 

publicaclones Que editan estas sociedad~s. 

La meta que se busca es· la capacitación y la investigación constante de los p.rofesores para 

que ellos a su vez logren llevar a sus alunmos conocimientos de calidad. Aquí se debe tener 

presente que resulta igual de estéril un localismo extremo como un cosmopolitismo vacío de sentido . 

institucional. En este punto no interesa únicamente Que el personal sea competente, sino que 

además deberán asumir un compromiso con los objetivos. de la institución y la promoción de una 

capacidad de cambio. 

Con' respecto a la capacitacWn la UNESCO señala lo siguiente: 

..... Se afirma que en algunas esferas académicas la totalidad del conocimiento humano se 

duplica cada. cinco o diez años. Por tanto, es prácticamente imposible que un docente se mantenga 

al corriente de un tema si no dedica parte de su tiempo a la adquisición de conocimientos y al 

autoaprendizaje. Cuando estos cambios en el saber van acompañados de cambios similares en la . 

pedagogía, la preparación de material didáctico y la utilización de la tecnología, se requiere un 

perfecóonamtemo mucllO·mayer ... '>41 

11< UNESCO. !.a/ormación del personal de la educación superior una misión permanente, p.] 
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No debemos quedamos cnlzados de brazos e ignorar el hecho de que muchos profesores 

están comwücando infOffi13ciones obsoletas de manera ineficaz. 

Estas metas que se persiguen serán la fuerza motora del desarrollo institucional, deberán 

participar activamente en los procesos de planeación institucional así como en la fomlación del 

sistema de educación superior. 

Ayudaran en la formación de. los recurSOS huinanos que requiera la institución. se 

encargarán de contratar a los nuevos profesores así como prepararlos y apoyarlos para que se 

enfrenten con mayor éxito a sus nuevas ocupaciones. Igualmente los cuerpos académicos revisarán 

junto con las autoridades universitarias y en su caso con los sindicatos las políticas institucionales 

en lo referente. Ioscriteriosde·seIección y ascenso, • la CoIifinnación de contratos teas el perio<kl 

de prueba ya la atribución de un puesto pem1aIlente y contemplar la posibilidad de participar en 

la consecución de los objetivos de formación del personal. Los cuerpos académicos de cada lES. 

examinarán la posibilidad de convenir la formación del personal en una condición obligatoria para 

obtener ascensos ti ocupar ciertos puestos: 

Garantizarán el cumplimiento de los objetivos institucionales, en constante participación 

con las autoridades universitarias. ayudarán. a lleva~ a cabo las evaluaciones necesarias de los 

trabajos realizados para detectar cualquier desviación y así poder corregirlo, de esta fonna 

autoregu1aci.n el fimCionamiento de.la·institucián. 

Por último, formarán grupos de asesoría para los alumnos que lo requieran al igual que 

darán tutorias de orientación. 

En este apartado es importame resaltar que al analizar los cuerpos. académicos no. te 

estamos, por ningun motivo, restando importancia al personal no academico, al contrario 

proponemos que en cualquier estrategia de desarrollo de los recursos humanos, las lES deberán 

tener en cuenta a todo su personal; el personal administrativo y de apoyo puede desempeñar 

funciones importantes ayudando a. los estudiantes a aprender, héK:iendo posible y facilitando un. 

entorno que favorezca el aprendizaje. Si el personal no académico se consagra a los objetivos de la 

institución, puede convertirse en un v::Ilioso colaborador de los' académicos. 



15-1 

3.6.3 UNIVERSIDAD VIRTUAL. 

La matricula de ES deberá tener un incremento significativo durante las próximas. 

dos décadas. Para el año 2006 deberemos alcanzar cerca de tres millones de alumnos y 

para el año 2020 se deberá tener una matrícula de alrededor de cinco millones. 

Corno lo hemos analizado seria muy dificil que con nuestro sistema tradicional de 

ES sé pueda lograr estas cifras, como se indica en la cita del Ing. Heberto Castillo, es 

imposible lograr una universidad moderna y que de albergue a un gran número de los 

jóvenes que así k> demanden utilizando métodos-artesana!es. 

Es por esto que aquí proponemos a la Universidad Virtual (UY) como una opción 

favorable para complementar el esfuerzo que se lleva a cabo en las institUciones. Ahora 

veamos qué es la UV y como se pueden adoptar estos instrumentos en las lES mexicanas. 

La UV es una serie de herramientas mediante las cuales se llevan a cabo· procesos., 

principalmente asociados a las actividades de enseñanza.. aprendizaje y gestión, a través de 

diferentes medios, tales como teleconferencias, vldeoconferencias, internet, redes_ de· 

cómputo, video didáctico e interactivo, producción de discos compactos y automatización 

de bibliotecas, multimedia, etc. Bajo· estas modalidades se promueve el aprendizaje 

mediante la interacción entre los alumnos, apoyándose con estos medios electrónicos, con 

la consulta de información en una biblioteca digitalizada y la comunicación con estudiantes.... 

y profesores. 

A este respecto la UNESCO opina: 

" ... La comunidad científica ha dado origen a la mayor parte de las soluciones 

técnicas y metodológicas necesarias para el desarrollo· de las Nuevas TeCnologías de la

Información y la Comunicación (NTIC), como Internet. Sin embargo, el sector de la 

educación es, paradójicalnente, la esfera que menos se ha 'beneficiaao del aporte de esas 

nuevas tecnologías. Ahora bien, el contexto actual en materia de información se 

caracteriza por el ingieso masivo de Soluciones numéricas que revolucionan. la realidad 

existente. Hoy en día, la universidad debe reflexionar sobre esos usos y sobre su difusión 

inevitable en el mundo de·la enseñanza y·de·~a invesÚgaetón:. ,,49 

.w UNESCO. De lo tradicional a lo l'irlual: las nuevas tecnologías de la información, p.2 
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En este sentido la UV deberá concebirse como un sistema de carácter nacional 

sustentado por las lES existentes en el país, destinado a allto~aportarse apoyo, sobre todo 

a las lES mas pequeñas, de reciente creación o a las que se encuentren en lugares 

apartados. 

Como indicamos en el punto de los·cuerpos académicos la acelerada generación y 

renovación de conocimientos principalmente en el área científica y tecnológica da como 

consecuencia, que muchos de loS. conocimientos en un corto plazo queden obsoletos. Lo 

que nos obliga a tener una formación y actualización permanente. La UVes una 

herramienta adeCuada para apoyar la· educación permanente, gracias a que los... 

participantes (estudiantes y personal docente) pueden tomar cursos por algunos de los 

medios electrónicos mencionados en muchas· ocasiones sin necesidad de- asistir a las 

instalaciones de las lES, igualmente con este sistema se pueden romper las limitaciones que 

implican los horarios fijos, y a que sus métodos y recursos técnicos permiten lUla rápida 

actualización y difusión de conocimientos. 

Las principales actividades de la UV serian de tres tiJ)Qs: académicas, técnicas y de 

gestión, a través de cuatro elementos que la conformarán: el aula virtual, cuya función básica es la 

transferencia de cooocimientos, el laboratorio virtual cuya función es la generación de 

conocimientos, la biblioteca virtual con funciones de conservación, actualización e intercambio de 

conocimientos, y la oficina virtual con labores de gestión general. La mayoría .. de estas actividades 

tendrían participación e interacciones de todas las lES públicas del país. 

Los objetivos-que se persiguen con la-p-uesta en marcha de Ja UV san: 

a) preparar profesionales en las áreas de alta prioridad para el desarrollo del país; 

b) contribuir a·la actualización de conocimientos de los· profesionales; 

c) ampliar la cobertura de la educación superior para cumplir las metas de crecimiento deseadas. 

Metas: 

Para el año 2001: 

"Preparar al personal (por medio de los cuerpos académkos) para que acepten, utilicen, 

dominen y apliquen estos cambios radicales de UV y. NTIe, con lo cual no sólo estarán en 
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condiciones de reforzar y actualizar su conocimiento disciplinario si no que serán capaces de 

aponar infonnación útil a otros grupos académicos. 

*Elahorar un modelo de UV adecuado para el SES mexicano así como un programa de 

acción para su puesta en marc~a. 

Para el año 2002 

*Comenzar la operación de la UV. 

Estrategias: 

'* Formar los' recursos huntuios necesarios, tanto doCentes "como adnUnistrativos, así corno preparar 

a los estudiantes con una visión y actrtud idónea a este medio. 

*Diseñar Wl modelo organizativo y funcional, flexible y adaptable a los requerimientos de cada

región, a las necesidades de los usuarios y a los cambios tecnológicos. 

*Contar con la asesoría de.orga.nisrnoS- nacionales e. internacionales,' especia]iza{fos' en la materia 

para elaborar el material adecuado a nuestro país. 

*Establecer alianzas técnicas con institucÍQnes nacionales y extranjeras que cuenten con trabaj.os 

similares a la VV. 

·Obtener los recursos necesarios para.la etapa de. arranque del proyecto; en un inicio la mvers:iÓlt 

es aha pero el programa, a mediano plazo, sena autofinanciable, en un alto porcentaje. 

3.6.4 EXPANSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ES CON PERTINENCIA SOCIAL Y 

DESARROLLO REGIONAL. 

La·expansión cons.i.ste.en el incremento. de la matricula actual de todo el SES'·en térmillQS 

no solo cuantitativos sino tambien tomando en cuenta el ambito del espacio de nuestro país. Esto 

involucra ooa racionalización, es decir que la matrícula se distribuya de nianera adecuada, tanto eRo 

el territorio nacional, como en las diferentes opciones educativas superiores, en las áreas de 

conocimiento, en las ·carreras.. pro.fesionales y en las instittlciones.,. sólo con esto se klgraran cwnp.lir. 

las metas de equidad, de eficiencia y de congruencia con las necesidades sociales presentes y 

futuras, en materia de profesionales. Y la diversificación eS. busCar nuevas opciones profesiOnaJes.... 

indispensables para las necesidades de desarrollo de la sociedad mexicana. 

Uno de los problemas· más graves 'de la rilatrícula en· el territorio na.ciooaJ. es' su 

desequilibrada distribución en las diferentes entidades federativas. Si tomamos en cuenta la 
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población de 20 a 24 años para efectuar las respectivas comparaciones. se hacen patentes los 

marcados contrastes entre kls estados. Mientras Que 6 entidades ( Distáto Federal, Puebla, Nuevo 

León Tamaulipas, Jalisco y Sonora) tienen un porcentaje mayor al 10% de alumnos matriculados 

en este rango de edad; pero en el otro extremo tenemos ocho estados (Quintana Roo, Chiapas, 

Guanajuato, Oaxaca, Hidalgo, Tabasco, Michoacán y Zacatecas) tienen una tasa menor del 10 % 

de aIOt11TTOS""<rtmcfi6qs.~ 

La deS(;cntrahzaóón, multiplicación y diversificación de la oferta educativa incluyendo la 

aun incipiente opejon de educación a distancia, han tenido un efecto positivo en la equidad de 

acceso a la ES.,. pera estas hari sido insuficientes.... Se ticn.en.que complerrientar estos_esfuerzos. con 

un intenso programa de expansión de nuevas lES públicas de los diversos tipos en todas las 

entidades que no cuenten con estas o que sean insuficientes, para de eSta fomia dar Posibihdades~ 

reales que ingresen a ellas jóvenes de condición económica limitada. 

Para el logio de la expansión y diversificación se deberá oohtac con el apoyo y la. 

participación de los gobiernos federal, estatales y municipales; el del SES en general y de las lES 

púhlicas en partic.!llar. 

Caracterización: 

La expansión de-m_ matricula efe. ES. pam tos. sigJ,ientes seis-. años. requerirá- un enOrme.. 

esfuerzo del Estado mexicano. Deberá apoyarse el crecimiento de aquellas lES públicas que tengan 

capacidad para- crecer y se necesitará- de una· importante lnversión para la creación de nuevas lES 

públicas, de los tipos y modalidades que se requieran en las distintas regiones del país. 

Sin afun de despreciar los. ayaru:e< \ogIadcs y el esru.rZü realizado, afiroamo.;. qú .. es. 

preocupante que las más altas autoridades mexicanas esten apostando a una disminución en el 

crecimiento- demográflCO-, para lograr esuindares O- cifras mejores en la atención al' porcentaje-de la 

población atendida por la ES pública. Si bien es cierto que es importante controlar nuestro 

aumento demográfiro. y al disminuir este,podremos.<on mayor facilidad Jograr.wbrir .1. demanda 

potencial, no es admisible que nuestras autoridades asuman un papel pasivo ante el enorme reto 

Que enfrentamos tte.llevar ES-a-un número cadadia~ de---mexteanog.. Vea-mos-Ia-s-iguientecita:. 

" ... Ia dinámica demográfica y la del propio sistema educativo nacional, al convinarse, 

producirán.casi automáticamente una. ampliación ~ada do cobertura de la educación. superior, 

50 Cfr: Tilborga Torrico. HuáscaL Melas problem.as1' opciones de la matricula de educación superior: 
p.29. 
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pues no hay razón para que la matricula no siga creciendo por algún tiempo a tasa similar a la 

actual, que es muy Stlpertor a la de crecimiento de la- respectiva población juvenil ... ".\1 

Resulta in:dispensabte, "que los actores involucrados tengan una part~ipación activa en el 

logro de estas metas, cabe señalar que el solo aumento del primer ingreso no garantiza la elevación 

de la matrícula, se deberá completar con el incremento de la eficiencia "terminal; por tanto, deberá 

elevar la tasa de egreso y de titulación y reducirse considerablemente la de deserción y reprobación. 

Tamoien es importante que las lES potlgaft atención- al ineremento en la velocidad o e~ tiempo-en 

que los alumnos tardan entre el ingreso y su egreso, lo que pemlite, a su vez, que al ser menor este 

tiempo sea viable el incremento del cootingeHte del primer ingreso. 

Objetivos: 

·Crear nuevas-lES y fortalecer las existentes para que den atención a la defnaada.-seGial.de 

ES en todos los estados del país; incrementar la cobertura y atender simultaneamente la equidad, la 

pertinencia-, la- ehclencia temtiftal.y el nivel de-desempeño. 

Algunas metas importantes son: 

"AJcanzar en el- año 2006 una matriettla- naeiona. de-tres-- millones de-esttldiautes; es decir~ 

un 30 % de la población en la cohorte de 20 a 24 años. 

"En el año 200+ todas las lES púbHcas del- país- deberán' fijar su· eapaeiclati ma~ima-de 

crecimiento en función de su capacidad institucional y sus planes de desarrollo. 

La planeación estrntégi<a del SES elabofflda y apoy;¡d¡> por instituciones coma 1._ 

ANUlES, la UNESCO y la SEP establecerán metas precisas, en cuanto al número y tipo de lES 

que se necesita-táft cre&f en- cada- entidad, teniendo siempre e& cuenta-las necesK:lade& regiooales,.'y' 

dándole mayor apoyo a los estados más retrasados. 

Entr~ ros. años 2001 Y 2006 se crearán- en cada entidad federativa 'nuevas lEs.- de· kl$ 

diferentes tipos, con base en los planes estatales de desarrollo de la educación superior y de la 

planeación estrategiea del SE$-, Y se estabJecetán pregrarnas nuevos en- las lES- existeHtes-qu~ 

estén en condiciones de incrementar su oferta, de acuerdo a sus propios planes. De esta manera y 

trabajan<fo.eft eonjtmto se-CtlmpfuáH las metas de-crecimiento-de la matricula y de oobenUfa dando 

respuesta a las necesidades de fonnación de recursos humanos calificados. 

51 Rcsend.iz Nuñez. Daniel. Futuros de la educación superior en A{¡;.\·¡co, p33 
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En Particular se buscará: 

Incrementar la oferta de programas· de técnico superior universitario tanto en 

Universidades Tecnológicas. como en las I ES de otro tipo. 

Impulsar el deSarrollo de la oferta de ES en cada entidad. tanto en Jas lES existentes que 

aún puedan crecer, como en nuevas instituciones, atendiendo los criterios de pertinencia y calidad, 

y evitando la concentración de la matrícula en unas cuantas instituciones masificadas", como ht. 

existencia de lES que carezca de los elementos básicos para operar con calidad. 

Eslrale!;~s: 

Para el logro de estas metas es necesario que. las estrategias que a continuación se 

mencionan se lleven a cabo por el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales así corno 

por el sistema de SES Y las IES_ 

Nivel del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales. 

Se buscar.r el cOmpromiso de tos- tres órdeHes de- gOOiemo a- propiciar el' incremento- en el 

número de lES públicas y en la matricula. Principalmente por parte de los gobiernos de los estados 

y en. panicular de aquellos- con tasa,¡. de cobcaura.·inferiores- a la media naciooaI-ac:tua.l, de-c.rear 

nuevas lES públicas y fomentar el crecimiento de la matricula en el nivel de pregrado, para 

acercarse al menos a la tasa media- de-ateftcién. 

Compromiso de los tres órdenes de gobierno de impulsar y fomentar el incremento de la 

matrkula. eA las .instituciones..del sistema. de..edl.lcación tecuológica 

Compromiso de las autoridades respectivas para incrementar el número de universidades 

tecnológicas; en aqueflasentidades doode-oo--se-ttenen. 

Conformación de un fondo federal especial para propiciar el crecimiento de la matricula: 

a) en entidades con baja cOOertuta b)·eJl nue.vas..opciooes de tecniro superior w1iversitaria c)en 

nuevos programas semipresenciales o a distancia, en particular los que se ofrezcan a traves de la 

Universidad Virtttat, y d) en carreras priOfftarias para et-desaffoJle. económico- y social de-aeuerdQ 

a las necesidades locales y regionales. 

Nivel del siGtema. de educación superior (SB.l-

Compromisos interinstitucionales en cada entidad federativa para que las lES que 

confonn¿m. el subsistema, estabIeze.m- c:on el gobierno estatal políticas en matert& de oferta y 
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demanda de la educación superior en el nivel de técnico superior universitario y de licenciatura: 

sobre cobertura académica, apertura de nuevas carreras, expansión de la matricula, programas ck 

onentación vocacional, calendario y características de los exámenes de ingreso y otros aspectos 

relevantes. 

Nivel institucional. 

Establecimiento de poliÜcas y estrategias para el desarrollo institucional en materia de. 

cobertura académica de tecnicos superiores universitarios y licenciatura, así como de matrÍcula de 

primer ingreso de-ahtmnos. 

Colaburarpara poner 611" marcha fas políticas y lineas de desarrollo acordadas por el SES, 

la federación y los gobiernos estatales y municipales; en materia de expansión, racionalización y 

crn"m¡¡caCÓll de la matricula. 

Poner en. marcha- un programa perman.ente- de· exploración en las. entidades sob"re· los 

requerimientos actuales y futuros en materia de profesionales. 

Las- rES asuiniran el compromiso- de- acuerdo con su naturaleza, misión. y poslbllKl3des. de 

cumplir pennanentemente detenninadas metas para la expansión, racionalización y diversificación 

de la matricula; laelevación.dela eficiencia tenllinal, y la puesta ..... marcha de medidas pertinentes 

para su logro. 

3.6.5 PERl'lNENüA SOCIAL 

POT pertinencia: se entiende ef niVel de concordancia entre ras necesidades que tos.. 

individuos y la sociedad aspiran a satisfacer con la ES y lo que ésta efectivamente les da. Es decir, 

SU ajuste alas necesidades- tanto- tanto iRdividuales como !OCiales._ 

El mejoramiento de la calidad de la educación superior el cual debe atender los principios 

de eficiencia, efiCacia, transparencia en el manejo de los recursos, rigor y suficiencia de. la 

educación hace posible mejorar a su vez la pertinencia y la equidad. pero estos dos aspectos de la 

ES reqttÍeretl de UJI3 planeaciet> Y "" esfuerro ""P'esamente enfocad<> a elles .. 

La pertinencia enfrenta diversas dificultades, incluyendo la derivada de la tradición tan 

escasa que tiene en este medio la cooperación pMa-este fm entre- H~S y otros actores como son las 

empresas. Aunque es más grave el hecho de que los esfuerzos en pro de la pertinencia sean a veces 

abieltal11ente restst1dos y ¿ritteaOOs-, tanto en el nwdro aeadémtco como en otros circulos 
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intelectuales. Una de estas resistencias apunta hacia el argumento de que la educaci6n no tiene por 

qué ponerse al servicio de la capacitación. 

La pertinencia puede presentar dos tipos de desajustes: 1) diferencias entre el rontenido 

actual y el deseable o necesario en programas educativos específicos y, 2) a escala de una región o 

incluso del pais, insuficiencia o exceso de. matricula en ciertas áreas disciplinarias. de la ES O en 

alguna modalidad de ella. 

La equidad en la educación superior es el grado de igualdad de oportWlidades. que. 

encuentran los jóvenes o incluso personas mayores que desean accesar a ella y que estan 

preparados para cursarla,. con mdependencia de sus condiciones sociecanómicas.. 

Objetivos: 

*Correglr y evitar los aducidos desajustes, para lo cual se dará soporte a los esfuerzos.. de 

desarrollo de pertinencia así como fortalezer a las lES publicas existentes en las regiones más 

retrazadas. y ~oyar la cteaci6n de nUevas fES buscando lID desairolla regional homogéneo-. 

*El establecimiento de un sistema tutorial que responda a los objetivas de la integración, 

la retroalimentaóón de~ proceso. educativo, la motivación del estudiante, el desarrollo de 

habilidades para el estudio y el trabajo, el apoyo académico y la orientación. 

'Complenutar las. actividades docentes regulare<. Conoce.- tos problemas yexpectal.ivas 

de los alumnos, para poder generar alternativas de atención e incidir en la integralidad de su 

fonnación profesional y humana. 

*Contribuir al abatimiento de la deserción de los estudiantes. 

'Crear un clima de confianza qtte.. propiciando el OOIlocimiento de los distmtos aspectos 

que pueden influir directa o indirectamente en el desempeño escolar del estudiante, pennita el logra 

de Jos objetivos del proceso. educativo. 

Metas: 

"Para el año 202S· se. buscara tener el mismo número en la. matricula de tecn.ico superior 

universitario que la de profesionales en licenciatura. 
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'Para el año 2002 Crear en cada lES publica un sistema de tutorias integrales, manejadas 

por los cuerpos <!cadenticos los cuales brindaran apoyos de distintos tipos (incluyendo apayos 

económicos) a los estudiantes que lo requieran 

Estrategi~s: 

* Poner en marcha Wl centro de información con datos pertinentes. a las necesidades 

sociales y económicas del país así como de los profesionales que se requeriran para hacer frente a 

estos retos y de la preparación que requer~ran los mismos. 

*Buscar la participación y apoyo de expertos, externos a las lES, no sólo del mercado 

laboral sino de todos los sectores . 

• Afmar planes y programas de estudio continuamente. 

Las estrategias para corregir los desajustes del segundo tipo requeriran de 

esfuerzos adicionales pues implica cambiar tendencias institucionales, preferencias sociales y 

prácticas O condiciones tanto educativas como laborales. 

'Comparar la distribución de la matrícula en nuestro sistema educativo con la de otros 

países con los que se tenga intención o- necesidad de equiparamos en algun sentido. Como ejemplo 

se muestra el siguiente cuadro: 

Cuadro Número 21. 

Distribución de la matrícula de licenciatura por áreas del conocimiento. 

(porcentaje de la matricula) 

Área México Canadá 

Humanismo y artes 2.8 9.9 
J\.fatematkas, mmpV1a'::Km y de04:in mlt1H111e!> 7.2 7.3 

Ingcnicrias,comunicaciones, transportes arquitectura y 24.9 5.8 
urbanisma 

Ciencias de la §alud 7.1 4.3 
Ciencias de b ed\KMiOft 11.7 7.U 

Derecbo 10.1 L5 
Cit'llCias Sociales y. ad.min.i..stración JO.2 22.4 

Educación superior no especializada O.U 39.6 

Oto" 6.0 2.2 
Tolal 100.0 100.0 

Estado§ U._ 
13.3 
&.3 
9.0 

8.2 
7.0 
0.7 
26.1 
21.1 
6.3 

100.0 .. 
FU'-"llk. Dlttos EsLadlSlll"OS Anuales, U!\.'ESCO, t9')7 (OO1T~dos por mduslOn <k la malncula de cduc:aClOO nOlTl1al de ~r~oo m el an:a 

de cimcias de la educación). Tomado de Res61di .... ~uñ .. ~_ lhnid, Futuw,;. de La educación superior G1 ~Iéxioo p.42. 
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Crear un programa a nivel nacional orientado a promover la valoración social de los 

programas educativos cortos es decir los estudios de tecnico superior universitario. 

Para mejorar la equidad se fonnarán programas institucionales de tutoría los cuales 

estarán encargados de un coojunto de acciones dirigidas. a la atención. individual del estudiante (la 

tutoría propiamente dicha), aunado a otro conjunto de actividades de caracter general. La tutoria 

no sólo- tiene la asesoría académica, el tutor tambien jugará un papel importante en el proyecto 

educativo, estimulando las capacidades y procesos de pensamiento, de toma de decisiones y de 

resolución de problem~s. 

Los grupos académicos que manejarán y coordinarán. loS. programas de.tutorias.integrales. 

también manejarán las instancias de orientación vocacional y los programas de apoyo económico a 

los estudiantcs. Para- ilustrar las actividades-de este programa se anexa el siguiente cuadro: 

Cuadro Número 22. 

Actividades Tutoriales.y Coropleri1entarias. 

Tutoría Programas para la mejora del Planes y programas de estudio 

proceso educativo 

Proceso de apoyo de tipo ·Cursos de inducción a la 
personal y académico para universidad 

mejorar el rendimiento ·Cursos remediales 
académico, solucionar *Cursos para el desarrollo de Operación de los planesy 
pro~sesco~e~ habitos de estudio y trabajo programas de estudio. 

desarrollar hábitos de estudio, "Cursos para el desarrollo de 
trabajo, reflexión y habilidades 
convivencia social "Programas de apoyo 

económico 
*Otros 

, . 
Basado m las ideas do! A,,''t,II~S, Progr"mas mSll/llc/Onales de IlIlOrw. p.44. 
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Conclusiones 

La primera conc1usion a la que llegué al realizar esta tesis fue que la educación 

s.uperior es el nivel educativo en el que culmina el sistema educativo nacional. Que en este 

nivel se forman los profesionales que asumen la conducción del país. Que el avance del 

conocimiento es fruto principalmente de la investigación que realizan las lES. Que la 

cultura de nuestro país se preserva y difunde en las universidades. Estas funciones se 

realizan en más de 1400 instituciones de educación superior en México. Estos datos 

bastan para concluir que el sistema de educación superior es muy importante y complejo 

por lo que su estudio merece una profunda y amplia investigación. Mi tesis sólo pretende 

insistir en la importancia que tlene el tema y presentar algunos de los elementos q!Je 

considero sobresalientes. 

Para desarrollar esta tesis estudié la metodología de la planeación. La literatura 

alrededor de la planeación es muy abundante y la importancia que tiene el tema lo justifica. 

La acelerada evolución que estamos. viviendo en el mundo y el enorme impacto que tiene 

el conocimiento en la sociedad contemporánea, han hecho que la planeación se enfoque 

hacia una orientación estratégica,en la que se da especial atención a todo. aquello que está 

sucediendo en el entorno. A partir del estudio de algunos de los principales autores puedo 

concluir que para lograr un avance muy significativo en la educación superior de nuestro 

país es necesario que todas las lES realicen procesos de planeación y que la mejor 

orientación es la planeación estratégica y participativa. 

A continuación voy a presentar. algunas de las conclusiones un tanto más 

particulares, a las que llegue en los diferentes capitulos y resaltar los elementos que. me 

penniten sustentarlos. 

En d primer capítulo se· hizo un pequeño estudio sobre la planeación y sus 

definiciones. Analizamos a que se aboca así como algunos enfoques que ha tenido~ 

después reseñamos. brevemente la evolución de la planeación. Posteriormente revisamos 

las cinco etapas que comprende cualquier proceso de planeación, las cuales son: análisis 

del estado actual, análisis del estado futuro, anáJisis de las estrategias o acciones para 
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pasar del estado actual al estado futuro deseado, selección del mejor camino para lograrlo, 

llevar a cabo estas estrategias y evaluación de los resultados. 

Posteriormente, analizamos las características deseables de la planeación dentro de 

una lES; en este apartado se mencionó que ésta debe ser: indicativa, participativa, 

contínua, global, prospectiva y operativa. 

Una Vf'.z realizado este estudio pasamos a investigar a la planeación estratégica 

dando la definición de ésta para continuar con las cinco etapas que la conforman. Ya 

teniendo estos elementos, desarrollamos. una comparación entre la planeación llamada 

tradicional y la planeación estratégica. 

Después de realizada dicha comparación, profundizamos en el estudio de los 

elementos de la PE, los cuales son: primero, la preparación y aproximación a la 

problemática de la institución~ segundo, el plan estratégico, el cual comprende a su vez 

cinco elementos fundamentales que son: visión, misión, análisis externo, análisis interno, y 

estrategias. Cabe señalar que en el punto de visión y misión incluimos los ejemplos de 

algunas lES públicas, yen el punto de análisis externo, aparte del estudio de este inciso, se 

incluye el ejemplo de un futurólogo, John Naisbitt, corno un ejemplo de como se puede 

estudiar las tendencias que se cree nos tocarán vivir en el futuTO. 

Continuamos estudiando. la· planeación operativa o plan de acción,. punto muy 

importante, donde las estrategias se concentrafl en metas y tácticas específicas. En este 

punto cada táctica queda definida por las acciones concretas a realizar y la definición de 

quiénes y cómo las llevarán a cabo. Para ayudar a afianzar este punto incluimos un breve 

análisis. de algunos conceptos importantes los cuales son: Objetivos, metas, tácticas y 

presupuestación. 

Finalmente, para. concluir con los elementos de la PE, retomamos el punta de 

aprobación del plan estratégico, del plan operativo y del presupuesto, así como el punlo 

de la evaJuación en donde para redondear el concepto del proceso de evaluación en la.PE 

en las lES públicas, retomamos brevemente algunos puntos de vista de la Comisión 

Nacional para la Evaluación de la EducaciÓn Superior (CONAEVA). 

Despues de señalar las caractelÍsticas de las· cinco etapas de la PE, continuamos 

con las características básicas de la PE en las lES. Punto en el cual se indicó que las.lES 
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deben iniciar cualquier trabajo de planeación con un análisis o exploración de sus valores 

básicos, de tal fomla que les permita definir sus compromisos fundamentales. De este 

proceso de PE debe emanar la visión y misión establecidas para las lES. En este punto se 

hizo hincapié en la importancia de la participación representativa de todos los. sectores que 

conforman a la institución, ya que sólo con ella se logrará una auténtica legitimidad en 

este proceso de planeación institucional, dejando de ser un mero ejercicio tecnocrático. 

También se incluyó en este capítulo a las etapas necesarias para que las lES 

implementen el p.roceso de PE, y para ilustrar este punto se expone brevemente la tecoica 

de conferencia de búsqueda como un apoyo muy útil a la PE; y con esto concluimos este 

capítulo. Con todos estos elementos metodológicos podemos concluir que la planeación 

estratégica permite realizar procesos de planeación que pueden ser muy útiles para 

racionalizar la toma de· decisiones y diseñar un futuro deseado y que puede ser un buen 

instrumento para las lES. 

Iniciamos el capítulo. número dos con un pequeño marco histórico del desarrollo y 

problemática que ha vivido la ES pública en nuestro país en los últimos cuatro sexenios 

presi.denciales. Mencionamos las principales características que presenta el sistema de 

educación superior entre los que resaltal)1os su ubicación dentro del sistema educativo 

mexicano y después indicamos los seis principal"," subsistemas que confonnan el SES 

mexicano los cuales son: universidades tecno.Iógicas, el subsistema de universidades 

públicas, el de educación tecnológica, el de. educación normal. otras instituciones. públicas. 

y el subsistema de instituciones particulares. Posterionnente se indican las caracteristicas 

generales de los estudios de posgrad<>. 

Después de analizados los puntos ant~riores, abordamos el importante tópico 

sobre el estudio de las funciones sustantivas de la ES en México. Dichas funciones son la 

docencia, la investigación y la difusión de la cultura y el servicio. 

Posteriormente se analizan los elementos. normativos y jurídicos de la ES. Más.. 

adelante se estudian los siguientes problemas de la ES pública: falta de recursos 

económicos, no· hay un sistema de planeación consolidado, ausencia de vinculación entre 

las funciones sustantivas de las lES, inadecuación de la estructura universitaria para 

promover la colaboración. Profundizamos este análisis enfocándonos en los problemas. 
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específicos de las tres funciones sustantivas, así como en la función de apoyo 

administrativo ~Ias lES. 

Otro punto que se consideró importante estudiar en este capítulo es la vinculación 

de las instituciones de educación superior con la sociedad, parte muy importante para 

lograr educación superior con mayor pertinencia social. La vinculación de las lES 

presentaba en muchos casos los siguientes rasgos: faltaba claridad y precisión sobre el 

signifiéado y :imbito de acción de las actividades de vinculación institucional, sólo un bajo. 

porcentaje de las universidades públicas han incorporado en su programa de desarrollo 

institucional estrategias de vinculación, entre otros. 

Brevemente se expone en este capítulo la problemática que algunos autores han 

encontrado dentro del rubro. del financmmiento público a la ES, pero desafortunadamente 

por las limitaciones propias de esta tesis no se pudo prestar más atención a este punto tan 

importante. Y nos limitamos urucamente a citar algunos puntos importantes respecto a ~a 

problemática que presenta. 

Concluimos este capitulo con el análisis- del crecimiento de. la matricula que h. 

presentado este nivel educativo a partir de 1970. Este crecimiento ha sido bastante 

acelerado en algunos periodos yen otros-ha presentado ciertos estancamientos en lo que 

respecta a la cobertura de la demanda, y presenta varias características importantes como 

ha sido la incorporación. de.cada vez más mujeres con lo cual ya casi logramos contar .. con 

igual número de estudiantes mujeres que hombres, al igual que el apoyo otorgado por el 

gobierno federal a las lES, en diferentes épocas. y por diferentes motivos. Concluimos este 

análisis con la expansión del sistema de ES en [a actualidad en donde observarnos un ritmo 

de crecimiento heterogéneo entre los subsistemas que va desde un moderado 4% de 

crecimiento de las universidades públicas hasta un impresionante 37.6 % que se observa en 

las universidades tecnológicas. 

En este apartado manejamos que en el año de 1999, el sistema de- ES mexicano 

atendia al 17.7 % de la población de jóvenes de entre 20 y 24 años lo cual es insuficiente 

para atender las necesidades que nuestro país necesita en materia de formación, de 

científicos, técnicos y profesionistas. 
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La conclusión de este segundo capítulo es que el sistema de educación superior es 

muy complejo, que su misión es muy importante y que hay problemas que requieren 

urgentes soluciones a traves de estrategias muy bien diseñadas. También, la complejidad la 

importancia y la urgencia nos- indican que debemos acelerar, expander y profundizar. los. 

estudios, que nos permitan apoyar los procesos de planeación estratégica de la educación 

superi<;>r. 

Una vez que analizamos e indicamos los principales problemas que se detectan en 

el SES, y conociendo los elementos del pro.ceso de la planeación estratégica, en el tercer 

capítulo proponemos un modelo con base en l. PE para que las IES.públicas mexicana< 

logren alcanzar un crecimiento mayor de I~ cobertura del porcentaje de jóvenes entre la 

edad de 20 a 24 años. Sin descuidar la calidad del proceso de aprendizaje, e incluso 

aumentando la calidad, entendida por ésta no sólo aspectos académicos, si no también 

tomando especial atención en lo referente a la pertinencia social, fa equidad, la eficiencia 

terminal, el nivel de desempeño de las lES, así corno la tasa de cobertura. 

En este último capítulo sugerimos se aplique a todas las lES públicas la 

planeación estrategica y recomendamos se le de _una especial importancia y apoyo, si se 

quiere. lograr el mencionado aumento en la calidad y matricufa, las· Siguientes. estratégias: 

Desarrollo integral de los alumnos, la. formación de cuerpos académicos, la mejor 

cobertura de las lES en todos los estados de la república, mejorar la equidad y pertinencia 

social, así corno romper el viejo paradigma educativo, del profesor dando una cátedra a un 

grupo de alumn.os, para iniciar la. implementación de la universidad centrada en el 

aprendizaje de los alumnos. 

La conclusión del tercer capítulo es sencilla, pero muy importante: para lograr la 

educación superior que deseamos debemos aprovechar la metodología de la planeación 

estratégica y participativa. 

En la ~ntroducción mencioné que el objetivo de esta tesis es resaltar la importancia 

que tiene la educación superior en nuestro .en nuestro país. Estoy convencido que es viable 

impartir en Mexi.co educación. superior a un número ·mayor. de jóvenes mexicanos y. con un 

alto nivel academico. Propongo que un instrumento útil para lograr este objetivo es la 
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planeación y que el enfoque estratégico y participativo resulta el más apropiado para el 

fenómeno de la educación superior. 

A lo largo del tiempo de preparación de este trabajo fui encontrando que el 

fenómeno de la educación superior en nuestro país es muy complejo, no obstante, puedo 

concluir que requerimos realizar un gran esfuerzo de expansión y diversificación de la 

matricula, el reto para los próximos años será crecer con calidad. También deberá 

aumentar y mejorar su formación. Las instituciones tendrán que ofrecer las condiciones. 

necesarias para una educación de calidad. 

En el fenómeno de la educación hay muchas variables que intervienen. nmchas de 

ellas apenas las he mencionado. El financiamiento, la legislación, las relaciones gremiales, 

la administración, la pedagogía etc. son aspectos muy importantes para el estudio y la 

planeación de la educación superior. En un proceso de planeación integral y participativo 

todas estas variables deben de. ser estudiadas a profundidad. 

Para que la planeación adquiera todo su valor es condición necesaria que los 

sujetos que van a realizar las acciones y tornar racionalmente las decisiones deb.en 

participar a lo largo de todo el proceso de planeación. En esta tesis me limito a incluir las 

propuestas que algunos especialistas y asociaciones han hechO para.l. educación superior. 

Si fuera el caso de realizar un proceso de planeación para la educación superior de nuestro 

país, seria necesaria. la participación de los actores de la misma o por lo menos de una 

buena representación, para que se obtuviera el beneficio de la planeación. Obviamente 

debería de· aprovecharse todo lo que ya se ha avanzado en esta materia. 

Ante los grandes cambios que requiere el sistema de educación superior público y 

la problemática que enfrentan algunas instituciones, como es el caso de la UNAM, 

recomiendo que las reflexiones y propuestas que se hagan se ubiquen del?-tro de un 

proceso de. planeación estratégica participativa. Esta permitiría organizar, sistematizar y. 

dar sentido a este extraordinario compromiso de nuestras instituciones de educación 

superiQf. 

Reitero: México va a enfrentar con éxito los. graves problemas. que estamos. 

viviendo. La educación superior va a ser una gran p·~lanca para el cambio y la planeación 

estralégica es un instrumento muy útil para lograrlo. 
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Examen General de Egreso de (a 1 icencjat nf3. 

Educación Media Superior. 

Examen Nacional.de Ingreso a la Educación Superior. 

Examen Nacional de Ingreso al Pregrado. 

Exainende Ingreso al POsgrado. 

Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. 

Fondo para la Modemizac¡OO de la Educación Superior. 

Gasto Federal en Ciencia y Tecnología. 

[nsrjhlcjones de OO"CacióD superior cuya_actividad principal.se.centra 

en la transmisión del conocimiento y que ofrecen programas exclusiva o 

mayoritariamente en el nivel-de licenciatura. 
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Instituciones de educación superior orientadas a la transmisión, generación y 

aplicación. del cOnocimiento y.que-ofrecen programas en el nivel de licenciatura Y 

posgrado hasta el nivel de doctorado. 

Instituciones de Educación superior orientadas a la transmisión, generación y 

aplicación del conocimiento y que ofrecen programas en el nivel de 

licenciatura y posgradO.(preponderantemente en el nivel dirnaestría; 

eventualmente cuenta con algún programa de doctorado). 

Instituciones de educación superiot cuya actividad principal se crotra· en la 

transmisión del conocimiento y que ofrecen programas en el nivel de licenciatura 

y de posgrado basta e1.nivel de maestría. 

Instituciones de educación superior centradas preponderantemente en la 

transmisión del ronocimiento y que ofrecen programas-exclusivamente en·el nive. 

de técnico superior universitario. 

Instituciones. de Educación Sutierior_ 



IESALC 

IGLU 

IDP 

ILCE 

INAP 

INEGI 

IPN 

ISSN 

OC DE 

PEA 

PEIDES 

PEIDES 

PDE 

PIB 

PID 

PMT 

PROIDES 

PROMEP 

PRONAD 

PTC 

RVOE 

SEES 

SEP 

SES 

SEIT 

SESIC 

SINAPPES 

SNEA 

SNl 

Educación Superior en America Latina yel Caribe. 

Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario de la Organización Universitaria 

lnteramericana. 

Instituciones de educación superior cuya actividad principal se centra en fa 

generación y aplicación del conocimiento, y que ofrecen programas académicos 

exclusivamente en el nivel de maestría y doctorado. 

Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. 

Instituto Nacional de Administración Pública_ 

lnstituto Nacional de Estadística, Geografia e Infomlática. 

Instituto Politécnico Nacional. 

Intemational Standard Serial Number. 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo- Económico. 

Población Económicamente Activa. 

Plan Estatal Indicativo de Desarrollo de la Educación Superior. 

Plan Estatal Indicativo de De~arrollo de la Educación Superior. 

Programa. de Desarrollo Educativo. 

Producto Interno Bruto. 

Plan Institucional de Desarrollo. 

Profesor de medio tiempo. 

Programa Integral para el Desarrollo. de la Educación Superior. 

Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

Programa de NOrmalización Administrativa. 

Profesor de Tiempo Completo. 

Reconocimiento de· Validez Oficial de EstudiQs. 

Sistemas Estatales de Educación Superior. 

Secretaria de Educación Pública. 

Sistema de Educación Superior. 

Subsecretaria de Educación e Investigación Tecnológicas. 

Subsecretaria de Educación Superior e lnvestigaciÓl1 Cientifica. 

Sistema Nacional para la Planeacioo Pennanente de la Educación. Superior. 

Sistema Nacional de Evaluación y Acredit3ción. 

Sistema Nacional de Investigadore& 
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SNIES 

Spp 

SUA 

SUPERA 

TSU 

TI.C 

UDUAL 

UIP 

UNESCO 

urs 
UV 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. 

Secretaría de Programación y Presupuesto. 

Sistema de Universidad Abierta. 

Programa Nacional de Superación ,del Personal Acádemico. 

Tecnico Superior Universitario. 

Tratado de u.ore Comercio. 

Unión de Universidades de América Latina. 

Unidades institucionales de Planeacion. 

In 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

Universidades Tecnologicas. 

Universidad Virtual. 
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Anexo A. Texto del Artículo 30. Constitucional de 1993. 

Todo mdividuo tiene derecho a recibir educación. El estado-federación, estados y municipios

impartirá educación preescolar, primaria, secundaria. La educación primaria y la secundaria son 

obligatori;ls. 

La educación que imparta er Estado tendera a desarroHar armónicamente todas las facultades de! 

ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad 

internacional en fa independencia y en la justicia: 

1. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se 

mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina.religiosa; 

11. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, 

luchará contra la ignorancia y sus efectos las·servidumbres, lOs f.matismos y los prejuicios.. 

Ademas: 

a) Será democrática, considerandO a la democracia no solamente romo una estructura juridica y un 

régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, 

social y cultural del pueblo. 

b) Será nacional en cuanto -sin hostilidades. ni exclusivismos- atenderá a la comprensián de 

nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 

independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica· y a la continuidad y 

acrecentamiento de nuestra cultura. 

el Contribuiri a la mejor convivencia humana, tantn por los elementos que aporte a fio de 

robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la 

familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que la ponga. en 

sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los 

privilegios de razas. de grupos, de sexos D.de iodividuos; 

HI. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segtUldo párrafo y en la fracción 11, el 

Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de· estud~ en la educación primaFia, 

secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerá la 

opinian de los gobic.rnos de .. las entidades. federativas y de los di versos sectores. sociales 

involucrados en la educaciOn, en los términos que la ley señale; 

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 
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V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer 

párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas -incluyendo la 

educación superior superior. necesarias para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación 

cientifica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura~ 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los témlÍnos 

que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reoonocimiento de validez oficial a los. 

estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación primaria, secundaria y 

normal, los particulares deberán: 

a) lmpartir la educacián_con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo parrafo 

y la fracción 11, así como cumplir con los planes y programas a que se refiere la fracción 111, y 

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos 

que establezca la ley; 

VII. Las universidades y las de.tnáS- instituciones. de educación superior a laS. que la ley otorgue 

autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizaran sus fines 

de educar, investigar y difimdir la cultura de acueroo·oon los principios de este artículo respetaQdo 

la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y dis.cusión de las ideas; determinarán sus 

planes y programas;. fijarán los. términos. de ingreso..- promoción y pennan.encia de su personal 

académico; y administraran su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico 

como· del admmistrativo, se normarán por el apartado A de~ articulo 123 de esta Constitución,. en 

los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las 

caracteristicas propias de. UD. trabajo. especial, de manera que concuerden. con la. autonomia, la 

libertad de cátedra y de investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. 

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, 

expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la 

Federación, los Estados y lOs. Municipios,. a. fijar las aportaciones. económicas correspondientes a 

ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no 

hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. 

Fuente: Secretaria de Educación Pública, Articulo 30. Constitucional y Le)' Gcncrnl de Educación, en Carlos Oruclas, 

El sistema .. :ducati\"o ffi\!x.icanO: LiI. tmnsición de fin de siglo. 1995:. 
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