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INTRODUCCiÓN 

l .. 1 \¡o cabdad no es el ú!bl1'lo elemento. pero \iI eM:e1e1lCÍa 
pronto lo _ •• pofQUe no se Irala sOlo de flloCOOOCll( que la 

universidad .. como una corpofa6óo: flHa es IRI OOfporilOÓn. Los 
estudiiWlles en la U""'ersióad de 111 b celencllo no son como 

dientes: ellos SOl> die<\I&S. l a extelenda I m~ic¡o un SilllO 
gl¡¡anleaco: la I1OO6n de e ~ celenaa 50 005ll'fOUa donlfO do m 

Urnversdad como la Idea en torno a la cua1llira la UoIversldad. y a 
[.¡¡>'és de la cual se hace compl'flnsible paf8 el mIA"do eXlerio<. 

La configuración actual del sistema de educación superior en México, caracterizado 

principalmente por la complejidad de sus funciones académicas y por la diversidad 

institucional y de la oferta educativa, tiene su origen en una serie de 

transformaciones económicas, politicas y sociales ocurridas a partir de la posguerra. 

A nivel mundial la masificación' de la educación superior representó un proceso de 

transformación en su función. De estar orientada a la formación de las élites politicas 

y sociales de las naciones, se pasó a la democratización y promoción del acceso 

masivo a ese nivel educativo, con el objetivo principal de contribuir a remediar los 

grandes problemas de desigualdad social y económica entre los individuos y 

fortalecer el crecimiento económico y social de las naciones. 

Otras de las grandes transformaciones que experimentaron los sistemas de 

educación superior durante las últimas décadas se reflejaron en la multiplicación y 

diversificación de los establecimientos a través de un fenómeno de intensa 

diferenciación institucional que fue acompañado de un proceso de complej ización 

del funcionamiento de las instituciones y de los sistemas. 

1 El fenómeno de la masiftcad6n superior ha sido abordado, entre otros autores, por Trow (1974 ), Clark (1983) y 
Neaye (2001) en el análisis comparativo de de la conf¡guraci60 del sistema de educación superior de diferentes 
paises. Becher y Kogan (1992), proponen que hay dos dimensiones principales que diferencian a los sistemas 
de educacióll superior de un pals a otro. la primera se refiere al acceso que puede configurar a un sistema bajo 
un modelo eti tista en contraste con un modelo universal (Trow, 1974, citado por Becher '1 Kogan,1992). La 
situacl6n intermedia es tipificada por Trow (1974) como una educación superior de masas. Para distinguir la 
transición entre sistemas de élite y sistemas masificados estos autores utilizaron en sus investigaciones el criterio 
de una tasa de escolarización del 15%, en el grupo de edad de cursar educación postsecundaria. No obstante, 
este limite debe tomarse con flexibilidad, especialmente cuando se trata de paises no desarrollados. pues ha 
sido empleado para estudiar el fenómeno de masifICación de paises como Estados Unidos '1 Gran Bretana. En 
cambio, lal indicador adquiere un signifICado distinto am donde, por ejemplo, las tasas de analfabelismo pueden 
ser relatiyamente altas '1 , por lanlo, la matricula universitaria extendida significa un fenómeno completamente 
nuevo y distinto de aquel que representa donde previamente se ha universalizado la educaci60 primaria y se ha 
masificado la secundaria. 



La expansión de la educación superior en México se asocia con el incremento 

demográfico, la política social de ampliación del sistema educativo (el Plan de Once 

Anos) y la incorporación de las mujeres en las actividades económicas, políticas, 

sociales y culturales del país. En México el sistema creció de manera significativa en 

los últimos 40 años. En el año escolar de 1960-1 961 había 76 269 alumnos en 

educación superior (licenciatura sin educación normal). Para 1970 aumentó a 208 

944 alumnos, lo que significó un incremento del 273.9% en 10 años. En 1980 la 

población escolar de este nivel llegó a los 731 147 estudiantes, nuevamente en una 

década el incremento fue del 349.9%. A partir de 1990 el incremento fue mucho 

menor, de lal forma que la década que va de 1990 al 2000 sólo se incremento en 

507 217 estudiantes, es decir el 68%. El periodo más intenso de crecimiento tuvo 

lugar entre 1970 y 1980, lapso en el cual se presentan las tasas anuales de 

crecimiento más altas en la matricula de educación superior (ANUlES 2001 ; 

Taborga, 2003)'. 

La expansión de la matrícula trajo consigo grandes transformaciones en el terreno 

de la configuración y coordinación del sistema nacional de educación superior3
. Al 

proceso de expansión lo acompañó uno de diversificación del sistema de educación 

superior. Su situación en los noventa no sólo fue distinta por la dimensión de sus 

componentes, sino por su composición interna y su alto grado de complejidad . 

Diversidad que se ha traducido en la coexistencia de instituciones de educación 

superior de carácter público y privado. De igual forma, al interior de estos sectores 

coexisten instituciones altamente diferenciadas por las funciones que realizan, la 

estructura y conformación institucional y la dimensión de la matricula que atienden, 

2 l a tasa anual de crecimiento de la matricula en educaci6n superior por décadas es: 1950-1960 del 9.8%, 
196Q.1970, 11 .1%, 197().1980, 12.8%, 198().1990, 4% 'J 1990-2000 del 3.9% (Taborga, 2003). 
l El ciclo de expansión 'J re forma de la ensellanza superior. que se intensificó al Iniciarse ta década de los 
setenta, se corresponde con la poUtica de cambio educativo impulsada pcl( la administración del presidente 
Echeverria, que en el terreno de la educación superior se orient6 a través del impulso del Sistema de Instilutos 
Tecnológicos Regionales 'J su propagación en el terreno nacional. asl como en la reforma de los planes de 
estudio de estas instituciones y la creacl6n de nuevas carreras, nuevas instituciones y el cambio Institucional de 
las universidades existentes a través de acuerdos entre etlas, principalmente vla la Asociacl6n Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educción Superior (ANUlES) como interlocutor enlre el Gobierno y las 
Universidades. En ese periodo se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologla. la Universidad Aut6noma 
Metropolitana y las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales de la UNAM. También se intento ampliar los 
servicios educativos más allá de las grandes ciudades y las principaleS capitales eslatales, a pesar de que la 
concentración geográfica de las instituciones sigue sIendo una caracterlstica del sistema. Creci6 la asignación de 
la oferta educativa, dislrlbución por áreas del conocimiento y disciplinas. estructura por niveles y distribuci6n por 
tipos de régimen de financiamiento; es decir, una proceso continuo de diversificaCión y diferenciación institucional 
'J académica (Rodrlguez, t995; Ibarra. 2001; l uengo, 2003). 

ii 



entre otros aspectos. Además, mientras que la oferta educa tiva en la fase previa a la 

expansión era relativamente homogénea, posteriormente transitó a una oferta 

ampliamente diversificada en cuanto a campos académicos y profesionales, 

modalidades, niveles y duración de los estudios. 

Tras el fenómeno de la expansión de la educación superior, la política educativa se 

orientó a la contención de la matricula bajo el argumento de la necesidad de 

promover su calidad , lo cual implicó la disminución de recursos fi scales asignados a 

la educación superior, la promoción de la diversificación de las fuentes de 

financiamiento, la reorientación de la matrícula hacia áreas con menor demanda, 

como las ciencias exactas, naturales y agrícolas , y la expansión de la educación 

superior privada que comenzó a mostrar tendencias de crecimiento en el número de 

instituciones, aunque absorbiendo siempre un menor porcentaje de matrícula que el 

sector público. 

Los años noventa significaron un periodo medular en la transformación de la 

educación superior en México. El discurso de la globalización empezó a permear 

prácticamente todos los ámbitos de la vida del país. Las primeras señales se dieron 

a principios de la década de los ochenta, con los planteamientos de la reconversión 

industrial y la reestructuración económica, como una forma de contrarrestar la crisis 

que enfrentaba el país. Se suponía que los procesos de cambio y modernización 

permitirían a la nación la incorporación a un espacio económica y políticamente 

global, caracterizado por la competitividad y la integración regional y mundial. 

En la esfera de la educación superior las recomendaciones de los organismos 

internacionales apoyaron el proceso de modernización. México fue objeto de 

evaluaciones externas de su sistema de educación superior por parte de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco 

Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) a través de la Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL). Los reportes más importantes durante la década de los noventa sobre la 

mirada externa del sistema de educación superior mexicano son: "Educación y 

conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad" (1992) (incluía 

recomendaciones para América Latina y Caribe): UEstrategias para mejorar la 

iii 



calidad de la educación superior en México" (1991); "Examen de las políticas 

nacionales de la educación en México" (OCDE, 1997); además de las documentos 

de UNESCO de 1995 y 1998 sobre la visión de la educación superior en el siglo XXI. 

Las propuestas de los organismos internacionales se materializaron en el Programa 

de Modernización Educativa , implementado por el gobierno de Carlos Salinas de 

Gortari, el cual planteaba un proceso de transformación en los dispositivos que 

regulaban las relaciones entre el Estado y las Universidades. El mecanismo principal 

utilizado fue la evaluación asociada al financiamiento para las universidades 

públicas. La planeación de los ochenta se unía a la evaluación en un ciclo más 

complejo, que concluiría con la figura de la acreditación: como evidencia de calidad . 

A raíz de esta nueva forma de relación surgieron una serie de comisiones y 

programas de apoyo a las instituciones publicas asociados a su funcionamiento. Sin 

embargo, el sector privado quedó al margen de ellos y siguió operando con los 

mismos mecanismos de regulación y coordinación, basados en la Ley General de 

Educación, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y los 

procedimientos derivados de las mismas. 

En este contexto, el presente trabajo es un estudio de casos abordado bajo el 

método comparativo de tres instituciones de educación superior privada en México, 

el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), la 

Universidad Iberoamericana (UIA) y la Universidad del Valle de México (UVM), en el 

marco de la coordinación-regulación del sector privado y de la evaluación y 

acreditación de la calidad de la educación superior como eje que guía la política 

educativa del país desde la década de los noventa. El trabajo se centra en la 

acreditación institucional promovida por la Federación de Instituciones Mexicanas 

Particulares de Educación Superior (FIMPES), proceso que persigue en teoría , la 

mejora de la calidad de las lES privadas y la diferenciación institucional en el 

mercado de servicios educativos, para el periodo 1994-2004. No obstante, hace 

referencia a la participación de estas lES en los procesos de evaluación y 

acreditación impulsados por el Estado y coordinados por distintos organismos que 

participan en la implementación de las politjcas de evaluación en México. ~ . 

4 la evaluación y acreditación de la educación superior en México se realiza actualmente por los CIEES, el 
Cenevar, 23 organismos acreditadores que han recibido el reconocimiento formal del Copaes, el PNP, el SNI, el 



Las interrogantes que guían la investigación son ¿cual es la visión de calidad que 

privilegian las instituciones de educación superior privada?, ¿el modelo de 

coordinación-regulación del sector privado en México establecido desde el Estado 

permite garantizar la calidad de la educación superior privada?, ¿el proceso de 

acreditación institucional desarrollado por la FIMPES cumple con el objetivo de 

mejorar la ca lidad de la educación superior privada? y ¿cual es la postura de los 

dirigentes de las universidades privadas frente a la acreditación institucional 

desarrollada por la FIMPES como mecanismo para mejorar la calidad de la 

educación superior ofrecida por los particulares? 

A partir de este conjunto de interrogantes se construyó el problema de investigación, 

planteandonos que el sector privado de la educación superior en México está 

coordinado por el mercado y que las relaciones entre éste y las lES privadas 

determinan su concepto de calidad institucional y su posición frente a la acreditación 

institucional que realiza la FIMPES y a otros mecanismos de evaluación, 

acreditación y certificación, impulsados para mejorar la calidad de las lES privadas. 

A partir de estos planteamientos se definieron los objetivos del presente trabajo. 

Ellos son: i) explicar el concepto de calidad que privi legian las instituciones de 

educación superior privada y los procesos que aplican para alcanzarla, ii) analizar 

los efectos de los criterios y procesos de regulación y normatividad que operan en 

México para otorgar a particulares la posibilidad de ofrecer servicios educativos de 

nivel superior sobre la calidad de la educación superior, iii) constatar la eficacia del 

proceso de acreditación institucional realizado por la FIMPES como fuente de mejora 

de la calidad de la educación superior privada , y IV) evidenciar la postura de los 

dirigentes de las instituciones de educación superior privada frente a la acreditación 

institucional de la FIMPES, como mecanismo para mejorar la calidad de sus 

servicios educativos. 

Para dar respuesta a estas interrogantes la investigación plantea cuatro hipótesis de 

trabajo. La primera señala que es posible que el concepto de calidad de la 

Sistema de Acreditación Institucional de la FIMPES y las instancias de autoevaluación de los estados y de las 
instituciones. Este conjunlo de instancias y organismos tienen corno objetivo fundamental contribuir a la mejora 
continua y el aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior (Rubio. 2006). 



---
educación superior en las instituciones privadas se asocia con fa mejora contínua de 

sus procesos y servicios educativos, pero en ello subyace la necesidad de asegurar 

la participación en el mercado que permita la sobre vivencia económica, legitimidad, 

prestigio y reconocimiento social. 

Bajo el contexto de la expansión de la educación superior y el fenómeno de la 

diversificación institucional, nuestra segunda hipótesis sostiene que el rol que el 

gobierno asumió desde la década de los sesenta facilitó la apertura de instituciones 

de educación superior privada, esperando que su funcionamiento y operación se 

resolviera mediante su competitividad en el mercado. En parte, esto significaba 

complementar la incapacidad del Estado para atender la demanda de educación 

superior con instituciones públicas. Sin embargo, actualmente esta forma de 

coordinación a través de la aplicación de sus politicas y procedimientos, en 

particular el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) sugiere que el 

rigor con que se aplican tales procedimientos es laxo, por lo cual resultan 

ineficientes en el control de calidad de los servicios educativos que prestan las 

instituciones privadas. 

La tercera hipótesis afi rma que a pesar de los esfuerzos de la FIMPES por utilizar 

los procesos de acreditación institucional como vía para mejorar la calidad de las 

lES privadas, su eficacia en la mejora de la calidad es baja, dado que este proceso 

de aseguramiento de calidad en la educación superior privada responde 

principalmente a necesidades de posicionamiento de mercado, incremento de 

utilidades, prestigio, legitimidad y reputación institucional ante el sector 

socioeconómico que atienden. 

Finalmente, el trabajo parte del supuesto de la acreditación institucional como 

mecanismo para asegurar la calidad institucional es parte del ambiente 

insti tucionalizado donde se mueven las lES privadas consideradas como 

organ izaciones. La FIMPES representa una de las formas de agrupación nacional 

más importante de las lES privadas$, De hecho, a partir del acuerdo establecido 

5 la FIMPES participa en el órgano de gobierno del Ceneval. y del Copaes. El Gobierno Federal definió desde 
principios del 2001 dentro de sus lineas de acción en maleria de evaluación Impulsar la consolidaciÓn de los 
CIEES, el Ceneval, el PNP. el Copaes. y el sistema de acreditación de la FIMPES (Rubio. 2006). 



entre la FIMPES y la SEP las instituciones que logren la acreditación "lisa y llana" 

puedan optar por su ingreso al Programa de Simplificación Administrativa y al 

registro en la SEP de Instituciones Particulares de Excelencia Académica6
. Pese a 

ello, la postura de los dirigentes de las instituciones de educación superior privada 

frente af proceso de acreditación institucional de fa FIMPES no se asocia con la 

mejora de la calidad de la educación superior privada, por lo que las lES han 

buscado otras fuentes de mejora en los mecanismos impulsados por la politica 

educativa orientada por el Estado. 

La propuesta metodológica para abordar la investigación se centra en un estudio de 

casos bajo el método comparativo.7 El estudio comparativo en las ciencias sociales 

ha tenido sus principales aportaciones en la ciencia política. De acuerdo con Morlino 

(2002), la comparación es altamente útil con aquellas problemas de investigación 

que se plantean desde preguntas más generales Que afectan a instituciones, grupos 

socia les y normas; vistas en sus relaciones y en el contexto en Que se forman y 

permanecen. 

El método comparativo se define como el análisis de un número reducido de casos 

(de dos a menos de 20). Permite proceder a análisis sistemáticos que, si se utilizan 

adecuadamente, aportan una contribución a la confrontación entre explicaciones 

alternativas (Lijphart, 1970; Collier, 2002). Comparar implica asimilar y diferenciar en 

los límites entre entidades que poseen atributos en parte compartidos (similares) y 

en parte no compartidos (y declarados no comparables). La categoria de entidad se 

refiere, de acuerdo con Sartori (1970, 2002), a unidades que pueden ser sistemas 

enteros, "segmentos" subsistémicos o por una simple característica . Las entidades 

en cuestión pueden ser cross·country, entre países, internas, within country o mulli· 

level, es decir la combinación de las dos primeras. 

e En el sexenio 2000-2006 se establecieron las bases del Programa de Simplilicacióo Administrativa para las 
insti tuciones que satisfagan un conjunto de requisitos y se encuentren acreditadas con una instancia pública o 
privada con la cual la SEP haya convenido mecanismos de evaluaciÓn de la calidad del servicio educativo. En el 
ano 2001 la SEP acord6 con la FIMPES que en el marco de ese programa, el sistema de acredilacÍÓfl 
institucional fuera el medio utilizado para evaluar la calidad del 5efVicio educativo de las instituciones particulares 
~Rubio , 2006). 

Para una revisión de los elementos leórico-cooceptuales del método comparativo en Ciencias Sociales se 
recomienda revisar Sartori, Giovanni y Leonardo MorUno (Eds.). La comparación en las ciencias sociales, Alianza 
Editorial, Madrid. 2002 y Lijphart, A:Comparative PoIilíes and Comparative Methods·, American Political ScJence 
Review, Vol. 65L. núm. 3. pp. 668-693. septiembre, 1971. 
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El estudio de casos es uno de los modelos-tipo generales de investigación en las 

ciencias sociales (Goetz y Le Compte, 1988) y el enfoque tradicional de toda 

investigación clinica. "Los estudios de caso son esenciales para la descripción y por 

lo tanto para las ciencias sociales. No tiene sentido intentar explicar lo que antes no 

se ha descrito con un razonable grado de pr ecis i ó n ~ (Keohane y Verba, 2000:55). 

En nuestra investigación consideramos los procesos de evaluación y acreditación 

insti tucional como la variable principal del trabajo, en unidades de observación 

constituidas por instituciones de educación superior privada, parte del subsistema 

privado del sistema de educación superior mexicano, que ha manifestado un 

proceso de crecimiento en la participación relativa de instituciones controladas por 

particulares (Geiger, 1987). La acreditación institucional se ha planteado por la 

FIMPES como uno de los mecanismos para mejorar la calidad de la educación 

superior de las lES privadas. Los otros elementos de mejora se encuentran en el 

conjunto del sistema nacional de evaluación. 

Para la selección de los casos se consideró primero a aquellas lES privadas que han 

participado en la evaluación y/o acreditación institucional realizada por organismos 

externos. En México hay dos experiencias al respecto, el proceso de acreditación 

institucional para instituciones particulares instituido por la FIMPES en 1992, a partir 

del MSistema para el Ingreso y la Permanencia en la FIMPES, a través del 

Fortalecimiento del Desarrollo Institucionar, en el que sólo participan lES 

particulares. La segunda experiencia es la evaluación institucional que real iza la 

ANUlES desde 1995 para el ingreso y/o permanencia de instituciones de carácter 

público y privado a la asociación'. 

e La Asamblea General de la ANUlES en su XXVI Sesión Ordinaria, celebrada en Puebla en 1995, estableció 
algunos IndicadOf"eS para hacer explicito el requisito de haber alcanzado los niveles de calidad, desamJIlo y 
consolidación académica, que establezca periódicamente la Asamblea, para el ingreso '1 permanencia de las 
instituciones de educación superior, seftalado en el Estatuto de la ANUlES vigente hasta 1998. Además. para el 
ingreso '1 permanencia a la ANUlES. la instituciones debían: a) Realizar las funciones de docencia, investigaciórl 
'1 difusión o extensión de la cultura y contar con programas formales para su desarrollo: a) en el caso de las 
universidades, tener por lo menos programas en tres áreas del conocimiento, '1 b) en el caso de los institutos '1 
olro tipo de instiludones dedicadas a una sola área del conocimiento, conlar por lo menos con tres programas de 
licenciatura O de posgrado. b) Tener un mlnimo de 1000 alumnos en licenciatura o 100 en posgrado '1, e) Tener 
egresados que hayan obtenido el grado o titulo correspondiente. 
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Una de las diferencias que se consideró en la elección de los casos es que la 

primera concluye con la figura de la acreditación institucional (en las distintas 

modalidades que veremos en el capitulo IV), y la evaluación institucional de la 

ANUlES es un proceso que cobija el ingreso y/o permanencia a la asociación, pero 

no otorga ningún tipo de acreditación institucional. 

A principios del 2004 del total de instituciones de educación superior privada, s610 75 

pertenecian a la FIMPES, y de ellas 19 estaban afiliadas a las ANUlES, que para 

ese mismo año agrupaba a 138 universidades e instituciones de educación superior 

de todo el pais, tanto públicas como particulares (Anexo 1). 

De estas instituciones el ITESM, la UVM y la UNITEC atendian para el 2003 el 43% 

en la matricula global de instituciones acreditadas, con 109 489 estudiantes; en tanto 

69 instituciones cubrian el 57% restante de estudiantes inscritos. Las tres lES son 

sistemas multicampi o multiplantel, las dos primeras COn unidades académicas en la 

República Mexicana y la UNITEC en el Distrito Federal y el Estado de México. A 

partir de estos datos se eligieron los dos primeros casos, el ITESM y la UVM, no 

obstante , que el UNITEC atendía un mayor número de estudiantes que la UVM, se 

diferenciaba de las otras dos porque su sistema multiplanter se ceñia al Distrito 

Federal y el Estado de México (limi te con el D.F.). 

Para elegir el tercer caso de estudio se observó que había dos instituciones privadas 

miembros de la ANU lES y no acreditadas por la FIMPES, la Universidad Autónoma 

de Guadalajara y la Universidad Iberoamericana. Esta particularidad permitia incluir 

de acuerdo con Przeworski y Teune (1970), diferencias en las caracteristicas de los 

casos a comparar, ya que esas variables podrían ser explicativas de los patrones de 

comportamiento de las instituciones. Se decidió por la Universidad Iberoamericana, 

institución que al igual que el ITESM y la UVM, tiene unidades académicas en 

diferentes estados de la República que conforman el sistema UIA-ITESO que 

comparte ciertos principios y filosofía , pero que se diferencia de los sistemas ITESM 

y UVM, desde su estructura, relación financiera , de organización académica y de 

toma de decisiones entre las diferentes unidades académicas9
. Esta diferencia sin 

~ Ademas de los elementos anteriores para seleccionar las tres instituciones como casos de estudio. innuyeron 
los recursos financieros y de tiempo previstos para la investigación. Inicialmente se habla considerado incluir un 



embargo, representó un obstáculo en la realización de la investigación, porque sólo 

fue posible realizar el trabajo de campo en la UIA ciudad de México y la mayoria de 

tos datos corresponden a esta institución. Aunque en algunos casos se ofrecen sólo 

como referencia datos de todas las unidades que conforman el sistema UIA-llESO. 

Otro elemento de importancia en la selección y comparabtlidad de los casos es la 

dimensión temporal, o sea, la extensión del periodo que se quiere considerar y las 

variables que se pretende analizar. La investigación corresponde a la comparación 

asincrónica, es decir, al problema de la comparación entre periodos que no 

coinciden cronológicamente pero que se asume que son procesos de desarrollo 

similares. El periodo de análisis coincide con la puesta en marcha de los procesos 

de evaluación y acreditación institucional de la FIMPES y de la ANUlES que 

ocurrieron entre 1994 y 2004. De hecho, durante ese periodo la UVM y el ITESM 

han participado en la acreditación institucional de la FIMPES y las Ires instituciones 

elegidas fueron evaluadas por la ANUlES, de acuerdo con lo dispuesto por la 

asociación para el ingreso y/o permanencia a la misma. 

Las dimensiones consideradas en el estudio son: característi cas generales del 

estudio, concepto de calidad asumido por las instituciones, eficiencia en la 

coordinación-regulación del sector privado y postura de los dirigentes ante los 

procesos de evaluación-acreditación institucional como mecanismos de 

mejoramiento de calidad de la educación superior. 

La metodologia se centró en la investigación documental y de campo. En el primer 

caso se realizó una revisión extensa de los estudios sobre la educación superior 

privada en México, y se construyó un marco teórico-conceptual para la investigación 

a partir de los conceptos claves que la guian. 

cuarto caso, que al igual que la UIA, representara ciertas diferencias asociadas con el analisis de la evaluación y 
acreditación institucional. l a institución era el Centro Universitario Grupo Sol, que al contrario de la UIA, está 
acreditada por FIMPES, pero no pertenece a la ANUlES. De las insliluciooes acreditadas por la FIMPES 
ocupaba el cuarto lugar en cuanto a la atención de matricula (después del ITESM. el UN1TEC y la UVM) y es una 
Institución mulllplantel en el D.F. Y la zona metropolilana. 

, 



El trabajo de campo se estructuró una vez realizada la revisión y análisis de 

documentos institucionales que hacen ostensibles características estructurales y de 

comunicación y evidencian la cultura y los intereses más relevantes del núcleo social 

que los elabora o aprueba . La investigación documental permitió definir los procesos 

de búsqueda , constatación de conceptos asociados a las ideas de cal idad, eficacia, 

mejora , aseguramiento de la calidad o acreditación y sus posibles nexos con 

términos y expresiones relacionadas con la mejora y el aseguramiento de la calidad 

de la educación superior, el prestigio, el reconocimiento social , la legitimidad social, 

así como la posición y participación en el mercado en las lES incluidas en el estudio. 

También contribuyeron al trabajo de campo los bancos de datos. Casi todas las 

instituciones y organismos cuentan con información sobre el comportamiento del 

sistema de educación superior que apoya el proceso de investigación, tal es caso de 

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUlES), la FIMPES, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES), la Secretaria de Educación Pública (SEP), el Consejo 

para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes), el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnologia (Conacyt), el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) y cada 

una de las instituciones. La ventaja en el uso de estas fuentes es que gran parte de 

esa información se encuentra en internet, aunque también se consultaron otros 

documentos emitidos por las instituciones donde descansan los discursos 

institucionales, de sus principales dirigentes y representantes en torno a la calidad 

institucional y los mecanismos de evaluación y acreditación. 

Mucho de lo que no podemos observar personalmente, ha sido estudiado por otros 

investigadores. Dos de las utilidades del estudio de casos son las descripciones y 

las interpretaciones que se obtienen de otras personas. No todos los observadores 

ven el caso de la misma forma. La entrevista es el cauce principal para llegar a las 

realidades múltiples (Stake, 1998). El fenómeno que se estudia no aparece aislado. 

Los procesos de evaluación-acreditación institucional teóricamente descritos están 

relacionados con lo que en México se ha denominado sistema nacional de 

evaluación. Hay informantes dave que ocupan una posición destacada en los 

procesos de toma de decisiones con respecto al rumbo que siguen estos procesos. 
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Se trata de reconstruir el punto de vista de los informantes en relación con el 

fenómeno de estudio. 

Para la aplicación de las entrevistas semiestructuradas se identificaron dos grupos 

de informantes clave. El primero se refiere a los distintos actores sociales que 

participan en los procesos de evaluación y/o acreditación institucional, así como en 

otros procesos de evaluación que se consideran parte de la política educativa. Estos 

actores son la ANUlES, la FIMPES, la SEP, el Copaes, los CIEES y el Ceneval. 

El segundo grupo incluye a los informantes de las instituciones que conforman el 

estudio. Hemos identificado las áreas responsables de los procesos de evaluación y 

acreditación de las instituciones, así como a los dirigentes y/o altos funcionarios 

(rectores a nivel institucional por tratarse de redes y/o sistemas multicampus). El 

análisis de la información obtenida de las entrevistas se realizó a partir de ATLAS. Ti , 

software especializado en el análisis cualitativo de datos textuales. 

La estructura del trabajo es la siguiente: 

En el primer capítulo se presenta el marco general en que se ubica el análisis de la 

educación superior privada. Además, se describen y explican los factores sociales, 

políticos y económicos que han concurrido en la evolución histórica e identidad de la 

configuración del sector privado. Se distinguen tres periodos de análisis: 

antecedentes y fundación de las lES privadas (1935·1959), fase de expansión y 

desregulación (1 960·2000) y una última etapa caracterizada por el predominio del 

mercado como el eje regulador de la educación privada, bajo el contexto global de la 

mercantilización de la educación superior. 

El capitulo dos expone el estado que guarda el estudio sobre las instituciones 

privadas de educación superior. En México la educación superior privada no ha sido 

lo suficientemente estudiada a pesar del dinamismo y la tendencia de crecimiento 

que ha presentado durante las últimas dos décadas. Tampoco se ha profundizado 

en las transformaciones económicas, políticas y socia les que colocan a la educación 

en el marco del mercado de servicios educativos, tras la parti cipación de México en 

el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS). 
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Se observan tres ejes temáticos sobre la educación superior privada en México: a) 

estudios comparativos intemacionales y de núcleo central b) estudios comparativos 

regionales derivados y e) estudios sobre el sector privado de la educación superior 

privada en México. Al final del capítulo se mencionan algunos temas que no han sido 

estudiados y que requieren de una mayor profundización para derivar de ello 

elementos que contribuyan al diseño de politicas para la coord inación y 

configuración del sector. 

Los capitulas tres y cuatro comprenden los elementos teóricos y analíticos de la 

investigación. El primero aborda la relación que guarda el mercado como 

instrumento de regulación y coordinación en el sector privado de la educación 

superior, con la evaluación y acreditación de la educación superior como 

mecanismos para mejorar su calidad de la misma. En esta relación, las instituciones 

de educación superior privada se conciben como organizaciones que operan bajo la 

lógica del mercado e incorporan modelos organizacionales propios de la empresa. 

La legitimación social y el estatus de las lES privadas es un bien simbólico que las 

coloca en una mejor posición en el campo organizacional donde participan y les 

garantiza una determinada posición en la competencia del mercado de servicios 

educativos. 

Bajo este contexto el proceso de evaluación y acreditación superior se explica desde 

el campo de las relaciones entre el ambiente y las instituciones de educación 

superior privada como organizaciones. El contexto está determinado por la política 

educativa orientada hacia la ~rendición de cuentas" y la responsabilidad que tienen 

las instituciones de educación superior frente a la sociedad y que toma como eje los 

procesos institucionalizados de evaluación y acreditación. Las instituciones privadas 

que alcanzan una posición privilegiada en el mercado de instituciones, consumidores 

y profesionales, buscan adherirse a tales politicas porque representan una fuente de 

estatus y legitimidad social. 

El capítulo cuatro se encamina a la descripción y análisis de la regulación de la 

educación superior privada en México, desde la Constitución de los Estado Unidos 

Mexicanos hasta los instrumentos de politica educativa que regulan su operación, 

principalmente el Acuerdo 279. La segunda parte de este capítulo presenta una 
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comparación de dos modelos de evaluación institucional , el de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior orientado a la 

evaluación de lES públ icas y privadas para el ingreso y/o permanencia a la 

asociación , y el de la FIMPES, conducente a la acreditación de lES del sector 

privado. 

En el capitulo cinco se describen y analizan de manera particular y desde una 

perspectiva comparada los tres casos de estudio, el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad 

del Valle de México. Se enfatiza en su participación en procesos de evaluación y 

acreditación institucional, de programas educativos y certificación; asi como los 

elementos con que construyen su concepto de calidad institucional (valores, perfil de 

actores, funciones e infraestructura, referentes de modernidad, ideas de reputación, 

prestigio, legitimidad, mercado, utilidades y mejora continua. Esta aproximación a los 

casos de estudio es la antesala para abordar, en el capítulo seis. una reflexión 

general de los hallazgos encontrados en el trabajo de campo y su interpretación 

desde la perspectiva teórica. 

El capitulo seis contiene un análisis de la perspectiva regulatoria de la educación 

superior privada en México desde su concepción y sus problemas, la cual deriva en 

una coordinación del sector privado por la vía del mercado, en donde el esta tus y 

prestig io institucional son un bien simbólico de intercambio que en algunos casos 

propicia el incremento de la matricula en las lES privadas. De esta manera, los 

elementos que conlribuyan a elevar el estatus en la percepción de los clientes 

potencia les de las lES cobran una relevancia fundamental. Ese es el caso de la 

acreditación institucional de la FIMPES, proceso que orig inalmente se diseñó con el 

objetivo de mejorar la calidad de las lES privadas, pero que en la actualidad funciona 

como una forma de diferenciación en el mercado educativo. Las lES privadas han 

optado por adherirse a otros mecanismos de evaluación y/o acreditación de 

programas académicos para mejorar la calidad de sus instituciones, considerando a 

la FIMPES más como una agencia de negociación politica con el Estado, que como 

un organismo que promueva la mejora de las lES privadas. 
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En la última parte del capítulo se propone una tipología de lES privadas con base en 

las trayectorias institucionales, algunos elementos de palitiea educativa apoyada en 

la evaluación y el marco normativo vigente. El objetivo de la tipología es contribuir a 

una mejor comprensión de la dinámica del sector privado que favorezca su análisis y 

proponga mejoras a su desempeño, algunas de las cuales se incluyen en el 

apartado de conclusiones y perspectivas, en donde se expone la necesidad de 

reflexionar sobre el papel que está jugando la educación superior privada en la 

configuración del sistema de educación superior en México, sobretodo en el marco 

del comercio de servicios educativos. 



Capítulo I 

EL PROBLEMA Y SU CONTEXTO 

El sistema de educación superior en México ha experimentado cambios 

significativos. En las últimas dos décadas la orientación de las políticas estuvo 

dirigida a la ampliación de cobertura, que se tradujo en el incremento de matricula 

atendida, así como en el número y tipo de instituciones de educación superior. 

La expansión del sector privado fue mayor que la del público. El número de lES 

privadas refleja este comportamiento. De entre cinco y 10 que habla en todo el país 

en 1950, para el inicio del periodo escolar 2000-2001 existían mil 253' , La población 

escolar atendida por este sector educativo en 1980 era de 98 840 estudiantes, y en 

1990 pasó a 187819 Y para 2003 el régimen privado atendió a 620 533 estudiantes. 

33.2% de estudiantes de nivel licenciatura estaba inscrito en una institución privada 

(ANUlES. 2002). 

La mayor concentración de lES privadas se encontraba en el Estado de México, 

Jalisco, Nuevo León y el Distrito Federal. En estos cuatro estados se atendía al 52% 

de la matrícula inscrita en instituciones privadas . El Distrito Federal concentró en el 

2003 el 23% de esa matricula, dando cuenta de la centralización de los servicios 

educativos privados. 

El mercado de la educación superior privada (ESP) se ha convertido en un sector 

muy dinámico, actualmente casi uno de cada cuatro estud iantes está inscrito en una 

institución privada . Su dinamismo no decayó durante la prolongada crisis económica 

de los años ochenta, "la década perdida" en el desarrollo de la economía mexicana. 

Con la ~mejora " económica de los años noventa y los procesos de descentralización 

educativa las lES privadas continuaron su crecimiento, y aunque la tendencia parece 

estable, el problema de la heterogeneidad institucional en la calidad de educación 

superior sigue presente. 

, EstadisUcas de educación superior publicadas por la SEP en 2000-2001 . en www.sep.gob.mx. 
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La proliferación de lES privadas está asociada, entre otras factores, a problemas de 

regulación y control por parte del Estado. Se percibe una preocupación por ello, 

sobre todo por el crecimiento del sector privado conocido como Muniversidades 

patito ~ (Rubio, 2003). Sin embargo, las medidas por controlar su expansión aún 

parecen incipientes. Ante la ineficiencia de los procesos normativos vigentes, la 

preocupación por la calidad de la educación ha tomado el rumbo de la evaluación 

vía la certificación de individuos y la acreditación de programas educativos e 

instituciones. En ello han intervenido los sectores público y privado, así como 

organismos descentralizados y asociaciones civiles. 

Aunado a lo anterior, el debate sobre el comercio de servicios educativos a nivel 

internacional, enmarcado en el AGCS. ha puesto de manifiesto los riesgos de que la 

educación se convierta en una mercancía que puede ser intercambiada en un 

mercado abierto. En este sentido, cabe la posibilidad de que proliferen las 

instituciones " profile ~, que sólo busquen beneficios económicos y ofrezcan una 

educación de mala cal idad. 

EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACiÓN 

El detonan le en el análisis de la educación superior se explica a partir de dos hechos 

fundamentales: la masificación de la enseñanza superior y la necesidad de vincularla 

con la economía . La primera se tradujo en la expansión de la matricula, ocurrió a 

nivel mundial con distintas connotaciones, y trajo consecuencias importantes como 

la diversidad institucional, la segmentación del sistema y la diversificación de 

programas, que explican la complejidad y configuración de los sistemas de 

educación superior. 

La diversidad institucional tiene raíces históricas en cada país y ha modelado a la 

educación superior. En Europa, Becher y Kogan (1992), Neave y Van Vugth (1994) y 

Neave (2001) explican el proceso de diversificación que vivieron los sistemas de 

educación superior de distintos países, desde 1960 y hasta el establecimiento del 

modelo de "Estado evaluador". Bajo una creciente complejidad, los sistemas se 
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vieron integrados por la universidad tradicional, instituciones que ofrecian carreras 

cortas o de "ciclo breve~ y las universidades politécnicas2
. 

En América Latina, la transformación de los sistemas de educación superior se 

caracterizó por la llamada "modernización" acompañada por la influencia de los 

organismos internacionales. Aquella apareció como una alternativa tendiente a 

superar el tradicionalismo oligárquico de base agrícola o como una opción al 

proceso de radicalización estudianti l que convertía a las universidades en agencías 

de socialización política contestaria (Tedesco, 1983:4-5). 

Las transformaciones en los sistemas de educación superior latinoamericanos se 

reflejaron en su composición interna y su atto grado de complejidad. Algunos 

aspectos de la diversidad son los siguientes: diversificación público-privada, 

diversificación de la oferta educativa, diversidad al interior de cada uno de los 

2 La universidad es el punto de partida del estudio de la educación superior y et antecedente mas inmediato de 
los modernos sistemas de educación superior a nivel mundial. La universidad es una institución que ha 
perdurado en el tiempo que históricamente ha jugado un papel fundamental en las sociedades. l as 
universidades se originaron en el siglo XII en la mayor parte de los cenlros urbanos de Europa (Castrejón, 1982;, 
Perkin. 1984y Neave, 2001). En la Europa medieval nacieron como escuelas vocacionales para la ensel'lanza 
profesional. con el fin de canalizar las actividades educativas hacia los requerimientos profesionales eclesiásllcos 
y gubernamentales de la sociedad urbana en las especialidades de la época: teologla, derecho, retórica o las 
artes liberales y las ciencias que se consideraban apropiadas para el entrenamiento del clero profesional, de los 
abogados y administradores eclesiásticos y civiles (Brunner, 1990). De las primeras cuatro universidades del 
siglo XII (Parma, Bolonia, Paris y O)(ford), pasaron a 16 hacia el aoo 1300 en Italia, Francia, Espalla e Inglaterra. 
A principios del mismo siglo Guillermo de Humboldt contribuyó al establecimiento de la moderna universidad 
alemana al subrayar la importancia del descubrimiento cientlfico. La universidad alemana centrada en la 
investigación fue el modelo internacional de la época durante la segunda mitad del siglo XIX (Clar1<, 1983). 
En América Latina a universidad llegó con los conquistadores españoles, Salamanca y Alcalá de Henares las dos 
universidades más famosas de la época, fueron los modelos que inspiraron para las fundaciones universitarias 
en el Nuevo Mundo La primera se estableció en la ciudad de Santo Domingo. en la Isla Espallola, fundada por 
bula de Paulo 111, en 1538. le siguen en antigüedad la Real y Pontificia Universidad de San Marcos de Lima y la 
Real y PontifICia Universidad de Mé)(ico. la universidad americana quedó colocada desde su instalación entre los 
poderes eclesiástico y real. Ella nació de un acto de dedsión de la autoridad y ligada a los poderes de la 
Audiencia y del Virrey o de la iglesia y de las órdenes religiosas (Sleger,1974; Tunnemann 1997a y Brunner, 
1990). 
En general, mediante la univorsidad, se buscó formar el personal que la iglesia y el gobierno necesitaban para 
cumplir sus cometidos: elevar la vida intelectual y el clima cultural de esos territorios; generar un nujo, controlado 
no desde la Melrópoli, de grados académicos para los criollos y los mestizos; evitar la emigración de los ¡Óvenes 
al viejo continenle y promover una relativa movilidad entre los diversos grupos sociales, abriendo las puertas de 
las profesiones a algunos,jóvenes de lalento pero de escasos medios. La universidad colonial existió y trabajó en 
función de los grupos dominantes, creando una tradición clasista que aun se advierte en la mayorla de las 
universidades latinoamericanas (Tunnerman, 1997a y Tunnerman, 1997b». 
La conformación de la universidad republicana fue una imitación de la universidad francesa y se caracterizaba 
por el énfasis profesionalizante, la desarticulaciÓfl de la enseñanza y la sustitución de la universidad por un 
conjunto de escuelas profesionales. La investigación cienllfica dejó de ser larea universitaria y pasó a otras 
instituciones (academias e Institutos). la universidad se sometió a la lulela y gula del Estado, a cuyo servicio 
consagraba sus esfuerzos mediante la preparación de profesionales requeridos por la administración pública y la 
atenci6rl de las necesidades sociales primordiales. Su misión era proveer el adiestramiento cultural y profesional 
de la élite burguesa, imprimiéndole a la vez un sello particular: promover la unidad y estabilidad polltica del 
Estado (Tunnerman, 1996: Jerez Mir, 1997; Ibarra, 1993). 
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sectores, diversificación por funciones, diversificación por el tamaño y diversificación 

por los modelos de coordinación de los sistemas (Tedesco, 1983; Brunner, 1990; 

Becher y Kohan, 1992; Neave, 2001; Mendoza, 2002)'. 

De estas transformaciones una de las que ha tenido mayor impacto en el desarrollo 

de los sistemas de educación superior a escala mundial es la diferenciación de los 

sectores público-privado·. La educación superior privada ha dominado estos 

sistemas en Japón, Corea del Sur, Taiwan y Filipinas. En América Latina sucedió un 

desplazamiento considerable de la educación postsecundaria públ ica a la privada, 

también, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela ahora tienen, al menos, a la mitad de 

sus estudiantes en universidades privadas. La ESP es el sector que crece con 

mayor rapidez en muchos países de Europa central y del este, así como en los 

paises de la ex Unión Soviética (Al tbach, 2002). 

La idea de que la educación y el desarrollo económico estan re lacionados, segundo 

aspecto detonante en el estudio de la educación superior, surge de la teoría del 

estructural-funcionalismo de Parsons (1976, citado por Brunet y Morell, 1998; 

Taberner, 1999). quien percibe a la escuela como cauce institucional neutral para la 

igualdad de oportunidades y el éxito social de los mas aptos, de tal forma que los 

sujetos se mueven en una sociedad meritocrática que los premia o castiga de 

acuerdo con su esfuerzo individual reflejado en su rendimiento escolar. La teorla del 

capital humano (Shultz, 1972; Becker, 1983) plantea una estrecha correlación entre 

procesos educativos y mercados laborales, niveles educativos y salarios percibidos 

en el mercado de trabajos. 

3 Hasta 1950, el crecimiento en el numero de establecimientos de educación superior fue muy lento. Durante 
lodo el periodo colonial se fundan en las Islas Espal\olas un total de 33 establecimientos. En 1625, periodo de la 
independencia de las colonias; aproximadamente un 25% habla desaparecido al momenlo de completarse. 
Durante los siguientes 125 años se crean en las republicas de América otros 50 establecimienlos. Hacia 
mediados del siglo XX habla 75 universidades (Brunner, 1990). 
En 1975 exisUan 391 establecimienlos (levy, 1965; Brunncr, 1990). Eslos datos indican que en un periodo de 25 
aNos el crecimiento en el número de establecimientos prácticamente se quintuplicó. pero también el numero de 
estudiantes se modifICÓ. Lalinoamérica, al igual que Europa y Estados Unidos, vivió el proceso de masifICaCión 
de la educación superiof . 
• No significa que las distintas formas de diversidad ocurran en forma separada, puede ser que en un 
delerminado sector exista diversidad de programas de misiones, de lamaños, etc. 
) la leorla del capital humano encuentra su formulación Inicial en Schultz y posl6fiormente en Becker. Desarrolla 
su hipótesis sobre la base de que la educación Incremenla la productividad y que los trabajadores acuden al 
mercado de trabajo con niveles diferenles de cualifICación, lo que corresponde a las canlidades diferentes de 
tiempo que han dedicado a adquirir esas cualiflC&ciooes, es decir, a invertir en capital humano. Eslo significa 
enlender la educación como una decisión individual, ya que el sujeto actoa de manera económicamente racional 
y sabe que a mayor inversión en educación mayores ingresos, pueslo que el mercado laboral vislo como un 
mercado compelilivo recompensará su formación (Becker, 1963, Brunet y Morel, 1996). Para Shultz (1972, citado 
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Aunque la teoria del capital humano tuvo una fuerte influencia en la conformación de 

las políticas educativas en algunos paises y organismos internacionales a partir de la 

década de los sesenta, hay autores que la han cuestionado. En contra de los 

postulados del estructural-funcionalismo y de la teoria del capital humano, Collíns 

(1989) considera a la escuela como un lugar donde adquirir titulas que luego serán 

utilizados por los individuos y los grupos como un instrumento legitimo en un 

mercado laboral, en donde no se valoran tanto los conocimientos técnicos, sino más 

bien los "rasgos de conducta". Las credenciales educativas como productos 

culturales constituyen recursos que permiten a los más educados dominar 

determinadas ocupaciones mediante el control del acceso a los empleos 

privilegiados. 

Entre los teóricos de la resistencia Apple (1996) analiza la ideología económica que 

pretende transformar al sistema educativo en un nuevo lugar de generación de 

beneficios económicos. Según el autor, esta transformación tiene sus raíces en la 

restauración conservadora que intenta acabar con la concepción de la escuela 

Kcomo espacio compartido en que la democracia se constituye con tenacidad y 

esfuerzo. En lugar de ello, el terreno compartido de la escuela deja de consistir en 

un conjunto de actitudes políticas de índole democrática. Esta idea queda 

desplazada por la de un mercado competitivo· (Apple, 1996:143). El ciudadano, en 

tanto ser político con derechos y obligaciones reciprocas, desaparece. En su lugar, 

se encuentra el individuo como consumidor. La escolarización y los estudiantes se 

convierten en un "producto para la venta al pormenor". La libertad en una 

democracia ya no se define como participación en la construcción de un bien común, 

sino como la vida en un mercado sin trabas, donde el sistema educativo debe 

integrarse a sus mecanismos. 

La ética de la privatización y del interés pretende reorganizar la educación para que 

las escuelas se desenvuelvan de acuerdo con las fuerzas del mercado. Diversificar 

los tipos de escuela y dar más opciones a los "consumidores" resume, según Apple 

(1996 a), la políticas de reforma de la derecha. Dicha tendencia puede apreciarse en 

por Brunet y Morel, 1998), la educación liene las siguientes finalidades: consumo corriente (no duradero): 2) 
consumo futuro (bren de consumo duradero), y 3) bien de capital, esto es. destinado a la adquisición de 
habilidades y conocimientos que aumentarla los ingresos futuros. 
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un conjunto de políticas y propuestas educativas: 1) programas que favorecen la 

~e lección ", como planes relativos a los cheques escolares y créditos educativos, de 

manera que las escuelas asimilen más a la economía de libre mercado, 2) la 

implementación de sistemas de evaluación a nivel nacional e internacional que 

buscan ~elevar los niveles" e imponer ~ I as competencias" en el currículo y 3) la 

creciente presión para convertir la satisfacción de las necesidades de la empresa e 

industrias en los objetivos primarios de la escuela. 

Apple (1996) afirma que uno de los principales logros de la derecha ha sido exportar 

la crisis de la economía a las escuelas. Ahora lo "público" es el centro de todos los 

males, lo "privado" es el centro de todo lo bueno. Esto signifi ca mercantilizar la 

educación y transformar las escuelas en fábricas o en mecanismos de estratificación 

basados cada vez más en el capital cultural de las élites. Para el autor la resistencia 

a esta posición está en una práctica educativa de carácter critico y en relaciones 

más estrechas entre la escuela y la comunidad. 

No obstante, que la postura de Apple radicaliza el tema de la educación en los 

ámbitos político y social de la derecha y la izquierda, es un punto de partida que. 

obliga al análisis de los efectos que las políticas neoliberales han tenido en países 

como México, donde las desigualdades sociales han incrementado polarizando los 

beneficios de un economía global que privilegia a las minorías. La imagen de la 

educación superior pública se ha deteriorado en algunos casos por la problemática 

interna de las instituciones, y en otros como mecanismo utilizado por pol iticos y 

empresarios que privilegian la contratación de los egresados de las instituciones 

privadas. 

LOS TIEMPOS DE LA lES PRIVADAS EN MEXICO 

Como en casi todo el mundo, México inició a partir de la posguerra una 

transformación fundamental en la enseñanza superior con base en una serie de 

procesos que en conjunto modificarian el perfi l de la institución universitaria 

tradicional, al conformar un sistema complejo por sus funciones académicas, 

sociales y politicas, y diversificado por la variedad de opciones institucionales y 

modalidades de formación educativa . 
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En el país el crecimiento y dinamismo del sector privado es uno de los fenómenos 

que ha caracterizado la diversificación institucional en el sentido de lo que Geiger 

(1987) y Levy (1995) señalan como el crecimiento en la participación relativa de las 

instituciones controladas por particulares y la viabi lidad de ofrecer alternativas 

privadas en un mercado educativo. 

El periodo de expansión y diversi ficación del sector privado surgió en los años 

setenta, cuando la matricu la y el numero de instituciones se incrementaron a tasas 

mayores que las instituciones del sector público, lo que se reflejó en el nacimiento de 

diversas instituciones privadas de distintas magnitudes. De 1980 y hasta el año 2003 

ese crecimiento mantuvo la misma tendencia de expansión. 

En 1980 existian en México 108 lES privadas y 11 8 publicas, diez años más tarde 

las lES privadas aumentaron casi en un 200%, mientras que las publicas lo hicieron 

en un 136%. Para 2003 existían 785 instituciones privadas (las redes se consideran 

como una sola institución) y 337 publ icas. La matrícula estudiantil del sector privado 

en 1980 era de 98 840 estudiantes, equivalente al 13.5% del total del sistema. En 

2003 el número de estudiantes fue de 620 533, casi el 33% del total del sistema. El 

periodo 1995-2003 es el de mayor expansión ya que el incremento fue del 250%. 

Para este mismo periodo, la mayor concentración geográfica de lES privadas se 

encontró en Jalisco, Nuevo León, Estado de México y el Distrito Federal. 

Las causas estructurales de la expansión de la educación privada son económicas, 

sociales y polfticas. Entre las más importantes se identifi can el problema 

demográfico, la inserción de la mujer en los distintos escenarios del pais, la política 

social de expansión del sistema, las áreas de conocimiento y los programas de 

estudio ofrecidos por el sector, asi como la heterogeneidad de los establecimientos 

caracterizada por el tamaño, orientación económica y social, antigüedad y diversidad 

de sus funciones y programas (Rangel, 1979; Osborn, 1987; Brunner, 1990, 1992 Y 

2002; Taborga y Hanel, 1995; Kent, 1993; y Kent, 1995; Taborga, 1997; Taborga, 

2003; Rodriguez, 1998; Muñoz y Rodriguez, 2000; Tedesco, 1983; Levy, 1985; 

ANU lES, 2002; Acosta, 2005 y Muñoz Izquierdo el al., 2005) . 
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Entre 1950 Y 1970, el grupo de edad de 15 años o menos se incrementó 

considerablemente. En 1950, el 43.7% de la población del país tenía 15 años o 

menos; 46.4%, en 1960; 48.5%, en 1970 y 47% en 1980. Mientras crecía este grupo 

de población, el de 25 años o más fue disminuyendo: en 1950 representó el 39.2%; 

en 1960, el 37 .2%; en 1970, el 35%, lo que ejerció una fuerte presión para ingresar a 

la educación superior. A pesar de la diversificación del sistema iniciada en 1960, hoy 

están al margen casi ocho millones de jóvenes; tres millones más que en 1980, año 

del máximo crecimiento del sistema (Rangel, 1979; Osborn, 1987; Rodríguez, 1998 y 

2000; Taborga. 1995 y 2003; ANUlES. 2002). 

La incorporación de las mujeres en las actividades económicas, políticas, socia les y 

culturales del país también contribuyó a la expansión del sistema privado. La tasa de 

participación de las mujeres en la matr ícula universitaria ha crecido a ritmos más 

elevados que la de los hombres. En 1970 sólo el 17.26% de la población inscrita en 

educación superior eran mujeres, para 1980 era el 29.80%. En 2003, el 48.7% de la 

matrícula del sistema de educación superior correspondía al sexo femenino. En el 

sector privado, ese mismo año de 620 533 estudiantes inscritos en el nivel 

licenciatura el 65.8% eran mujeres; porcentaje más alto que en el sistema en 

general. 

Por otra parte, en 1950, con base en las recomendaciones de la Comisión Nacional, 

constituida para plantear soluciones a la fa lta de cobertura y permanencia en 

educación primaria, se acordó implementar el Plan de Once Años, "concebido con 

dos metas complementarias: ir aumentando en todas partes las oportunidades de 

inscripción en el primer grado para los niños que no han asistido jamás a ninguna 

escuela, y crear sucesivamente los grados superiores que faltan aún en la mayoría 

de las escuelas rurales de la República" (Torres Bodet, 1962:4, citado por Rangel, 

1979). Los efectos del Plan de Once Años para la extensión y el mejoramiento de la 

educación primaria surtieron efecto en la década 1960-1970, ya que la población 

escolar inscrita en educación primaria pasó de 4 millones 885 mil alumnos a 8 

millones 873 mil. El crecimiento de la pOblación y la ampliación de la cobertura 

escolar en los niveles de educación primaria y secundaria fueron claves para el 

explosivo incremento de la matrícula en la educación superior. 
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Las lES privadas han concentrado su matrícula en las licenciaturas correspondientes 

a las áreas de ciencias sociales y administrativas y de ingeniería y tecnología. En 

2003 casi el 90% de su matrícula se encontraba inscrita en esas carreras. En 

contraste, las áreas de conocimiento que menos atractivo tienen en el mercado de 

las profesiones son las carreras agropecuarias, que decrecen drásticamente en el 

periodo, mientras que las de ciencias de la salud, naturales y exactas muestran un 

ligero incremento en el ciclo&. 

Cuadro 1 
Licenciatura en lES privadas por áreas de conocimiento 

Matricula total por género (1980·2003) 

Arel de 1980 1985 1990 199' 
conocimiento H M H M H M H M 

Cieocias 
3929 266 5325 '72 235t 411 1201 425 

"" Ciencias de la 10510 7126 1334 572 3696 4 03' 4335 5374 

"''''' Ciencias Naturales 499 408 54' 452 566 497 524 '" I v EKaClas 
Ciencias Sociales y 30245 21201 47 050 44420 60673 61598 93840 101256 AdnWlistralivas 
Educ::ac:OI y 642 1760 1151 3486 '825 1383 1383 4515 ............. 
Ingenierla y 
TicnoIogla 18125 4 096 26380 . 8 812 15470 41865 41865 19285 

Total 63 959 34857 87783 63 165 85840 143 149 143 149 131366 
Fuente. ANUlES, Anuano Estadlstlco, 2003. 

Antecedentes y fundación de las lES privadas 

200' 
H M 

1101 661 

9786 1 316 

871 965 

183373 231956 

9422 24374 

96618 48238 

30 1111 319362 

Aunque el sector privado de la educación superior en México puede explicarse en 

relación con la trayectoria que ha seguido el sector público, las raices de su 

nacimiento, las formas de gobierno, el fi nanciamiento y las funciones son diferentes 

a las de las lES públicas. En este trabajo se identifican tres etapas en la cronología 

del sector privado en el país: fase de surgimiento (1935·1959), fase de expansión y 

desregulación (1960-2000) que a su vez se divide en dos periodOS el primero va de 

1960 a 1980 y el segundo de 1982 al 2000 (discusión que se suslenla adelanle), y 

una tercera etapa de mercado, la cual inicia en el año 2000. 

8 l os programas de estudio representativos de las diversas instituciones son para el caso de las ciencias 
sociales y administrativas: contadurla, administración, mercadotecnia, turismo. Para las ingenierias y las 
tecnotogias: ingeniería, arquilectura. Para las agropecuarias, ingeniero agrónomo: para las naturales y exactas: 
bioIogla, nsica, matemáticas: para educación y humanidades: filosona, profesor normalista: y para ciencias de la 
salud: enfermeria, medicina y psicologla. 
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Esta cronología responde a una forma de ordenar los tiempos de las lES privadas 

que identifican una serie de hechos de orden económico, político y social para 

explicar la configuración del sector. Los cortes temporales propuestos asumen 

cambios en la direccionalidad del mismo, por el impacto que esos hechos tienen en 

la conducción y comportamiento de las lES. El periodo de surgimiento o el 

nacimiento de las primeras lES se asocia con el descontento de distintos grupos 

sociales por los "fracasos pe r cibi d os~ del sector público, traducidos en la politización 

de las universidades públicas y su escasa relevancia en el mercado laboral. Entre 

1935 y 1947 (12 anos) nacieron las primeras lES privadas en Méxic07
, y fue hasta 

1957 que se fundó otra institución de educación superior privada, el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). 

A partir de la década de los sesenta México experimentó un cambio profundo en el 

sistema universitario que se expresó de manera relevante en su acelerada 

expansión no regulada . Esta es la causa principal en la segunda fase que marcamos 

y que está divida en dos periodOS (1960-1 980) y (1982-2000). El primer periodo 

caracterizado por la expansión de la matr ícula y la conformación de un sistema de 

educación superior complejo por su diversidad institucional. El segundo, por la 

introducción de los primeros intentos de ordenamiento del sistema bajo las políticas 

de planeación y evaluación, en el marco de la "modernización". Las lES privadas no 

fueron consideradas en este proceso sino hasta la aparición en 1986, del Programa 

Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (PRO lOES), y por la agrupación 

de las lES privadas en la FIMPES en 1988. Más tarde, en 1994 la FIMPES 

impulsaría su proceso de acreditación institucional como un mecanismo para 

mejorar la calidad de la educación superior privada, como reflejo del auge de la 

evaluación y su impacto en las politicas educativas impulsadas por el Estado. 

El periodo de mercado que inicia en el 2000 se fundamenta en el debate sobre la 

comercialización de la educación superior. En los últimos cinco anos (2001-2006) los 

temas de internacionalización, comercialización y flujo trasnacional de los servicios 

de educación superior han cobrado relieve en medios de discusión académica y 

7 La Escuela Libre de Derecho podrla ser citada como la primera universidad privada, pero es una Institución de 
una sola facultad (con sólo 179 estudiantes en el 2003). la escuela fue creada en 1912 cuando algunos 
estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional no se sintieron satisfechos y fundaron su propia y prestigiosa 
institución. 
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política de varios paises. Tales procesos se perciben asociados a una mayor 

presencia del sector privado en la oferta educativa, a la consolidación de un sector 

de proveedores alternativos en áreas de formación superior, a dinámicas de 

integración e intercambio regional, así como al avance de las negociaciones de 

apertura comercial en el contexto de la OMC, y particularmente del AGCS 

(Rodriguez, 2004). 

En México la inversión extranjera directa en servicios educativos en el período 1994-

2003 fue de aproximadamente 40 millones de dólares8
, y casi 35% de ellos 

corresponde a una sola operación efectuada en el 2000, la adquisición de la mayor 

parte de la Universidad del Valle de México por el Consorcio Sylvan Learning 

Systems. El resto de las operaciones del períOdO se explica por inversiones de 

menor cuantía, en rubros tales como enseñanza de idiomas (2.6 millones de 

dólares), servicios de educación especial (2 .3 millones de dólares) y educación 

superior (1.7 millones de dólares) (Rodriguez, 2004). 

Surgimiento (1935-1959) 

En las décadas de los treinta y los cuarenta nacieron las primeras universidades 

privadas. Tres factores fueron claves en su surgimiento: la clase social, la religión y 

la economía. El conservadurismo social operó como un factor importante en el 

desarrollo del sistema educativo privado mexicano, en la medida en que el esta tus 

socioeconómico y el prestigio declinaban en un sector público de crecimiento 

acelerado, en tanto el tamaño de la clase media capaz de afrontar la educación 

superior privada aumentaba gracias al firme crecimiento económico del país. Los 

conflictos entre la Iglesia católica y el Estado en el periodo 1926-1929, en parte 

superados en la década de los cuarenta. así como la politización de las 

universidades públicas, en particular la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), también influyeron en la creación de universidades privadas con carácter 

religioso (Levy, 1995). 

s Este período corresponde con la puesta en vigencia de la Ley de Inversión Extranjera de 1993 y el inicio del 
Tratado de Ubre Comercio con Canada y Eslados Unidos. 
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El PflO8lEUIt! Y SU CONTEXTO 

Aunado al conservadurismo social y político, el factor económico coadyuvó al 

nacimiento de las universidades privadas. La industria demandaba recursos 

humanos con perfiles específicos, sobretodo los relacionados con la administración 

que respondieran a las necesidades propias de la empresa y cuya extracción no 

tuviera relación con la posición política de las universidades publicas. 

Durante este periodo se crearon los primeros siete establecimientos privados en 

México. La primera fue la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), fundada en 

1935 . La UAG surgió en el contexto de un intenso debate político e ideológico en el 

campo de la educación superior, entre una concepción liberal de la universidad , 

caracterizada por la libertad de cátedra y la autonomía institucional y la concepción 

revolucionaria que el cardenismo (1934-1940) impulsó a nivel nacional, en el cual la 

universidad debía estar al servicio del proyecto de la Revolución Mexicana (Levy, 

1995; Acosla. 2000). 

En ese debate, los partidarios de la concepción liberal de la universidad fundaron la 

primera gran universidad publica autónoma (la Universidad Nacional de México, que 

luego se transformaría en la UNAM), pero también se crearon en todo el paíS 

universidades pUblicas estatales, no autónomas, comprometidas con la educación 

socialista y con el proyecto de los revolucionarios mexicanos (Acosta , 2000). La 

UAG fue producto de un confl icto interno en la universidad estatal de Guadalajara, 

donde un sector de ésta institución no coincidía su orientación revolucionaria y 

decidió fundar una universidad autónoma de carácter privado, de orientación 

rel igiosa, no liberal. 

En 1940 se creó en la Ciudad de México la Universidad de Las Américas, la primera 

universidad privada en la capital del pals, "fundada por un pequeño grupo de 

estudiantes, como Mexico City College (MMC), que obtiene su acreditación de la 

Asociación de Colegios y Universidades de Texas con estatus de extraterritorialidad" 

(ANUlES. 2000:74). El MCC es acredilado por la Asociación de Colegios y 

Universidades del Sur (SACS). 

Más tarde, en 1943, nació el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey, con una clara orientación hacia ta formación de profesionales expertos en 
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CALIOAD. EVAl.VACION y ACREOtr.t.CIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PRfVAI),/I, 

el manejo de la economía y los negocios, quienes eran demandados por una de las 

ciudades industriales más importantes del país, y sin una orientación religiosa en su 

modelo. El ITESM adoptó los modelos del Massachussets Institute of Technology 

(MIT) y de la Universidad de California, y buscó su desarrollo a partir de su fuente 

principal de financiamiento: el grupo Monterrey. 

En 1943 los jesuitas fundaron la Universidad Iberoameri cana con una ctara identidad 

religiosa . Su creación debe analizarse sobre el trasfondo de un conflicto prolongado 

y en ocasiones violento, entre el Estado y la Iglesia. La UIA, así como la UAG, 

fueron en parte creadas como opciones educativas ante la politización de la UNAM. 

Desde su fundación se distingue por ser una universidad de inspiración cristiana, 

más no una universidad confesional (Meneses, 1993), lo cual significa que ~s i bien 

supone la adhesión a una doctrina, no implica que la universidad dependa de esta 

confesión" (Meneses, 1993:5). 

Durante los años sesenta la UtA se unió a la corriente progresista que, junto con 

muchas iglesias latinoamericanas y universidades católicas, alejaron a grupos 

financieros y religiosos descontentos a favor de la Universidad Anáhuac (Levy, 

2005:250). En 1957 se fundó el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO) con apoyo de la Compañia de Jesús. Hoy el ITESO es parte del 

sistema UtA-ITESO y comparte su misma orientación relig iosa . 

El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) surgió en 1946 también con 

una clara orientación de formación en áreas económicas y administrativas. Fue 

fundado por la Asociación Mexicana de Cultura, A.C., constituida por un grupo de 

banqueros, industriales y comerciantesg
. En 1947 se abrió un campus de la 

Universidad de Las Améri ca en Puebla con la misma orientación que la establecida 

en el Distrito Federal, pero con una fuerte carga de educación bilingüe. 

, El principal accionisla, Raúl Bailléres, consolidó su liderazgo empresarial durante la década de los cuarenta al 
impulsar la compra de varias empresas hasta ocupar la presidencia de la Asociación de Banqueros de México 
(1941-1942). En 1941 presidió el grupo de inversionistas mexicanos que adquirieron la mayoria de las acciones 
de la Cervecerla Moclezuma. S.A .. la cual pertenecía a extranjeros. Asimismo, dirigió al grupo financiero que 
compro la mayorla de las acciones de El Palacio de Hierro, S.A. y Manantiales Pena fiel , SA también participó 
en la nacionalización de Metalúrgica Mexicana Pei\oles. S .A. y CompañIa Fresnillo, S.A. (www.itam.mx). 
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Añ. 

Cuadro 2 
Instituciones de educación superior privada 

Periodo 1935-1959 

Establecimiento 

Fase de expansión y desregulación (1960-2000) 

El PROBlO' .... y SU CONTElOO 

de instalación 

El sistema universitario mexicano experimentó un cambio profundo a partir de la 

década de los sesenta, el cual se tradujo en una expansión no regulada. Mientras 

que el subsistema de educación superior publica se caracterizaba por una 

conducción estatal reactiva y coyuntural, y se encontraba permeado por la lógica 

politica de un régimen autoritario y populista, el sector privado quedó fuera de 

cualquier marco regulatorio que lo integrara como parte del sistema. En general, 

existía un vacío normativo que impedía regular a ese conjunto desarticulado y 

diverso de instituciones que prometía alcanzar mayores proporciones (Ibarra, 

2001 :343). 

La expansión del sector privada en este periodo se ubica en dos momentos. El 

primero va de 1960 a 1980 y se inscribe en una serie de hechos ocurridos alrededor 

de la educación superior publica que orientaron el crecimiento del sector privado 

impulsado por los empresarios nacionales. 

En 1964, la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) expidió su Carta 

Económica Mexicana, que en una breve referencia a la educación sostuvo que esta 

era ~ese ncial para el desarrollo económico" y que debía darse un clima de libertad 

que permitiera a los empresarios ejercer el derecho y la obligación de participar en 

materia educativa. Con el movimiento de 1968 y la politización de las universidades 

publicas, la desconfianza de los empresarios hacia la educación publica se 

incrementó, la cual los hacía parecer como un grupo con un exagerado interés 
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económico, causa principal para fomentar la creación de instituciones privadas que 

formaran a sus hijos y a los cuadros técnicos y administrativos de sus empresas 

(Tirado, 1999; Puga, 1999), 

En este periodo surgieron 13 establecimientos de educación privada de nivel 

superior instalados en las principales ciudades del país: la capital mexicana, 

Monterrey y Guadalajara, aunque también aparecerían en ciudades como Puebla, 

Veracruz y Hermosillo. En la siguiente tabla se detalla la cronología de estos 

establecimientos. 

Cuadro 3 
Instituciones de educación superior privada 

Periodo 1960-1982 

Establecimiento 

El segundo momento de expansión abarca de 1982 a 2000, periodo en el cual las 

políticas educativas buscaron reorientar el crecimiento del sistema educativo a 

través de ejercicios de planeación y evaluación de la educación superior. El terreno 

para la nueva orientación política y económica del pais fue preparado por el 

gobierno de Miguel de la Madrid. La modernización política establecida en el 

gobierno de Salinas de Gortari surgió como la vía para avanzar en la construcción 

de un país productivo y competitivo a nivel internacional. 

En el ámbito de la educación superior, el discurso de la modernización se concretó 

en conceptos como evaluación, calidad , excelencia, desempeño, flexibilidad, 

corresponsabilidad , equidad y pertinencia . De acuerdo con Ibarra (2001) la 

modernización puede entenderse como la definitiva recomposición de las relaciones 

15 



El PR08lEIoIA y SUCONTEXTO 

entre un Estado que asume un proyecto de modernización politico-económico 

basado en la apertura comercial y la universidad. El proceso de modernización 

supone el establecimiento de nuevas reglas del juego que favorecen ciertos 

comportamientos, desalentando otros, con los que se persigue responder a las 

presiones y demandas del mercado y la politica, de acuerdo con las estrategias y 

programas negociados o impuestos por los agentes de mayor influencia. No es un 

cambio menor de la universidad , se trata de una ruptura que transforma 

radicalmente las relaciones entre el Estado, la universidad y la sociedad. 

La modernización se tradujo en la configuración de los distintos instrumentos de 

política que se concretaron en programas nacionales de educación superior. Entre 

los más importantes figuran el Sistema Nacional de Planeación Permanente de la 

Educación Superior (SINAPPES), la Coordinación Nacional para la Planeación de la 

Educación Superior (CON PES), el Programa Nacional de Educación Superior 

(PRONAES), el Programa Inlegral para el Desarrollo de la Educación Superior 

(PRO lOES), la Comisión Nacional de la Evaluación de la Educación Superior 

(CONAEVA) y el Programa de Modernización Educaliva (PME). A Iravés de ellos se 

buscaba una mejor coordinación y regulación del sistema, basada en "mejorar la 

calidad de la educación superior y conformar un sistema de educación superior 

integrado por instituciones de exce l encia~ (Mendoza, 2001). La incorporación del 

sector privado a estos instrumentos sólo se hizo patente hasta el surgimiento del 

PROIDES, en 1986". 

En el Programa para la Modernización de la Educación 1989-1994 sólo se 

mencionaba que las instituciones privadas formaban parte del sistema de educación 

IOEI PRONAES surge en 1984 bajo el discurso gubernamenlal de la revolución educativa y con el propósiJo 
central de lograr el reordenamiento Institucional de las universidades, con los supuestos de racionalidad en el 
uso de los recursos y mejoramienlo de la calidad educativa. El PRONAES no fue produclo del coosenso entre los 
principales aclO(es involucrados (las universidades y el Estado); más bien apareció como una imposici60 hacia 
las universidades, con lo cual perdió legitimidad. Además, tampoco se constituyó como un programa que 
abarcara el desarrollo global de la educación superior, pues en realidad sólo involucraba a las universidades 
estatales, mientras que las autónomas segulan negociando polllicamenle la asignación de recursos y las 
particulares ni siquiera apareelan. 
En 1986 apareció el PROIDES como parte de un cambio en la estrategia seguida por el Estado hacia las 
universidades, que consideraba la importancia de la expansión del sedO( privado. El programa, como 
instrumento de planeación, buscaba integrar, coordinar y regular a los distintos subsistemas que f()(Tllaban parte 
del sislema de educación superiO(, pero a través de la participación de los actores Involucrados para no perder 
legitimidad , como habla ocurrido con el PRONAES. Los objetivos del programa se centraron en la reorientación 
de la oferta educativa, la vinculaclón de la educación superior al desarrollo nacional y la innovación en las 
lunciooes desarrolladas por las instiluclooes. 
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superior y dependían para su funcionamiento del régímen jurídico de su 

incorporación a la federación, los estados o las universidades públicas autónomas 

(SEP, 1989). A partir de ello se asumía que las instituciones públicas y privadas 

deberian apoyarse en la modernización de la educación superior a través de la 

evaluación para el mejoramiento de su calidad. 

El periodo de los años ochenta se caracterizó, sobre todo en sus inicios, por una 

gran movi lización empresarial que desató el estallido de la crisis económica y la 

nacionalización de la banca. La reacción antiestatista y antipresidencialista que 

confrontó a los empresarios con el gobierno tuvo un gran impacto sobre la población. 

En el campo educativo se agudizaron las posiciones criticas del empresariado 

respecto de la educación pública, que para ellos seguía un camino ideologizante. 

El discurso de las organizaciones empresariales criticaba con severidad a la 

educación superior pública . El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lamentaba 

las corrientes antiempresariales en la educación y calificaba a las instituciones 

públicas de educación superior como lugares en los que ~se grilla" y ·se agita" (El 

So/ de México, 26/07/1981, citado por Tirado, 1999) y exaltaba las iniciativas del 

sector privado en el campo de la educación (Excélsior, 17/08/1983, citado por 

Tirado, 1999). En esta misma línea, la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (COPARMEX) sostenía, en 1986, que las instituciones públicas de 

educación superior eran "focos de adoctrinamiento para la subversión, el motín y 

aun la guerrilla", reductos del Umaterialismo", semilleros de ~vicios" y del desinterés 

respecto de los "valores trascendentes" y las "tradiciones" (Luna, 1995; citado por 

Tirado, 1999). 

En 1988, los empresarios afi rmaban que la educación debía versar sobre "el 

desarrollo integral de la persona, de la familia y de la comunidad inculcando los 

valores que hacen posible ese desarrollo" (Tirado, 1999). En ese mismo año se 

conformaría la Federación de Insti tuciones Mexicanas Particulares de Educación 

Superior (FIMPES) a partir de la iniciativa de los empresarios involucrados en la 

educación, y con la perspectiva de constitui rse como un grupo en defensa de las 

imposiciones del Estado que restringían la libertad de actuación de los particulares 

en materia educativa (Olmos, 2001). 
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El PR06I.H\O, y SU CONTEXTO 

Al final de los ochenta y principios de los noventa, las organizaciones empresariales 

(CCE , CONCANACO, COPARMEX) consideraron que el lema de la educación era el 

más importante, ~ el renglón de mayor necesidad y prioridad" y el problema principal 

de México para ingresar a la comunidad internacional en forma competitiva. La 

educación, según los empresarios, requeria modernizarse. Esto fue más reiterativo a 

medida que se concretaba el proyecto modernizador de Salinas y la pOSibi lidad de 

firmar el Tratado de Ubre Comercio (TLC). 

La propuesta de los empresarios fue en dos sentidos. Por un lado, debia abordarse 

la reforma educativa, principalmente el articulo 3° Constitucional para que se 

permitiera la educación religiosa y se fortaleciera la educación privada , poniendo fin 

a lo que llamaron un "estado de indefensión" de los particulares que prestaban 

servicios educativos, otorgando así seguridad jurídica a los particulares. eliminar la 

discrecionalidad oficial respecto de la validez y el reconocimiento de los estudios 

realizados en los planteles privados y suprimir la reglamentación de la educación 

para obreros y campesinos. Por el otro, la orientación de la educación debía dirigirse 

hacia la productividad y competitividad internacional, las destrezas y el 

emprendimiento, en el contexto de la globalización, el fin del Estado del bienestar y 

la modernización. En Modernización Educativa. Propuestas del sector empresarial, 

la definición de educación hablaba de "capacidades" y ~ h a bilidade s" y no de va lores 

(CESE, 1989, cilado por Tirado, 1999). 

Durante este periodo la expansión del sector privado fue sorprendente, y pasó de 

133 a 1 253 instituciones. La heterogeneidad institucional se ampliaba y se reflejaba 

en la magnitud de su matricula, en sus misiones, objetivos, formas de organ ización y 

posición dentro del sistema educativo, entre otros aspectos. En general, surgieron 

dos tipos de instituciones: aquellas que en los ámbitos regional o local mantenían un 

crecimiento importante, que contaban con poblaciones de más de tres mil 

estudiantes y que habian constituido una opción atractiva para sectores medios de la 

población con posibilidades de cubrir sus cuotas y las instituciones minúsculas 

(hasta de decenas de alumnos), la mayoría de dudosa calidad académica (Mendoza, 

2002:335). 
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Este periodo también se caracterizó por la emergencia y o conformación de redes 

institucionales con impacto regional o nacional, tales como el ITESM, la Universidad 

del Valle de México, la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), la Universidad 

La Salle (ULSA) y la UIA, enlre olras. Todas ellas, excepto la UIA, ofreciendo la 

misma oferta educativa bajo condiciones estructurales supuestamente idénticas, en 

algunos casos con las mismas cuotas en todas las unidades académicas, en otros, 

bajo cuotas diferenciales dependiendo de la región en que se ubicaban. 

2000 ... Más allá del mercado 

Aunque el TLC no incorporó al sector educativo en el texto aprobado que entró en 

vigor e11° de enero de 1994, si dedicó dos capítulos a los servicios profesionales: el 

capitulo 12 ~ Comercjo transfronterizo de servicios" y el capítUlO 16 MEntrada temporal 

de personas de negocios". En ellos se acordaron los principios, las reservas y el 

compromiso para la realización de actividades profesionales en el ámbito de 63 

profesiones sei'laladas (profesiones generales, científicas y médicas), para las 

cuales se establecieron los requisitos académicos mínimos y tos títulos alternativos. 

Estas primeras acciones daban señales de la competencia que se generaría entre 

las instituciones de educación superior, misma que se intensificó con la firma del 

AGCS, firmado por 144 paises, en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), donde se incluye la educación superiorll . 

El AGCS funciona con una agenda donde cada ronda de negociaciones significa 

mayor liberalización, cubriendo más sectores y eliminando restricciones. '2 El proceso 

se realiza de "abajo hacia arriba", esto es, cada pais determina el tipo y alcance de 

sus compromisos en cada sector, dentro de un contexto de liberalización progresiva. 

" El acuerdo es el resultado de las negociaciones que dentro de la Ronda de Uruguay se llevaron a cabo de 
1986 a 1994. Después esta se transformó en la OMC, que se ocupa tanto del comercio de bienes (GATT) como 
del de servicios (AGCS). los acuerdos de la OMC y su anteceSOf, el Acuerdo General sobre Aranceles y 
Comercio (GATS), proveen el marco para el comercio internacional de bienes y servicios. Teóricamente el 
objetivo de ambas Instituciones es forlalecer la economla mundial por medio de una mayor estabilidad en el 
comercio. El principio básico del sistema actual del comercio internacional es que los bienes y servicios 
exportados deben ser totalmente libres, excepto por la imposici6n de un arancel (Chan, 2003; Malo, 2003). 
12 Las fechas clave de esa agenda son: • 2000: las negociaciones comienzan oficialmente; - mal"lO 2001 : el 
Consejo de Comercio de Servicios establece las directrices y procedimientos para las negociaciones: 
- noviembre 2001 : Declaración de Doha que reafirma las directrices y procedimientos para las negociaciones y 
establece algunos elementos clave del calendario, incluyendo et plazo para la coOClusión de las negociaciones; 
- Junio 2002: peticiones de acceso a los mercados; - marzo 2003: ofertas iniciales de acceso a los mercados; 
- 2003: Balance: Quinla Conferencia Ministerial (en México); - enero 2005: fecha limite para la firma del GATS. 
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El. PROBt.EIM y su CONTEXTO 

Las reacciones ante los efectos del AGCS en la educación superior proceden en su 

mayoría de los medios académicos, que en principio argumentaron su inconformidad 

porque no fueron incorporados desde un primer momento en las negociaciones del 

Acuerdo, que han estado dirigidas por los responsables en materia económica de 

cada uno de los paísesl3
• 

En América Latina el rechazo por el AGCS comenzó en Brasil, en la reunión Forum 

Social de Porto Alegre, realizada en febrero de 2002. Los participantes propusieron 

un pacto global para asegurar la consolidación de los principios de acción aprobados 

en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior. promovida por la UNESCO en 

París en 1998. Como conclusión de la 111 Cumbre Iberoamericana de Rectores de 

Universidades Públicas, se firmó la ~ Carta de Porto Alegre", que informaba a la 

comunidad académica universitaria y a la sociedad en general sobre las nefastas 

consecuencias del AGCS y solicitaban a los gobiernos de sus respectivos paises no 

suscribir ningún compromiso en materia de educación superior14
• 

La posición de México ante el AGCS en materia educativa, incluso desde la firma del 

TLC, ha sido mantener el sector educati vo abierto a la inversión extranjera. Las 

características planteadas en los compromisos de México se resumen en la 

siguiente tabla: 

Il Algunas instancias internacionales ya han manifestado sus criticas a través de diversas declaraciones. Entre 
estas se puede mencionar la Oeclaración conjunta firmada en septiembre del 2001 por distintas asociaciones. 
tanto americanas como europeas: Association 01 Unlversities and Colleges 01 Canadá. American Council on 
Education, European University Associalion y Council lor Higher Education Accreditation (Guadma, 2003). 
1. En esta carta se considera que el acuerdo: "lesiona seriamente las políticas de equidad indispensables para el 
equilibrio social, en especial para los paises en desarrollo, necesarias para corregir las deSigualdades sociales, y 
tienen serias oooSCCllencias para nuestra identidad cuhurai.¡ ... ) Aspec10s todos ellos a los que contribuye la 
educación superior, cuya misión especlrlca se define en virtud de una concepci6n de bien sodal público, 
destinada al mejoramiento de la calidad de 'Iida de nuestros pueblos. función que en ningún caso puede cumplir 
si se la translorma en simple mercancla, u objeto de especulacl6n en el mercado, a través de su 
comercialización internacional f ... ), entre los graves problemas tenemos que mencionar la uniformizaci6n acrítica 
de la educación y el grave daño que signi fica para la soberanla nacional y de los pueblos·, en 
www.grupomontevideo.edu.uy/documentoslcartadePOA.htm 
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CAIJOM. EVALUACION Y ACREIlIIACION EN LA EIlUCACION SUPERIOR PRIVADA 

Cuadro 4 
Limitaciones por modos de suministro en la educación superior 

(México y Panamá) 

Suministro mb allá 
de LIS fronteras 

AMn 
N ...... 

México l imitación. 

TN (" ): 
NingUfla 
fimitaci6n . ( ) AM. Acceso al mercado. 

tOO) TN : Tratamiento Nacional. 

Consumo en el 
utranjero 

NA: Ninguna 
limiIación. 

TN: 
Ninguna 
IimiIacJ6n 

Presencia comercial 
Presencia de personas 

naturales 

AM: Inversi6n eKtrantern solamente AM: Sin limites. excepto lo 
hasta 49% del capital registrado de las indicado en \os élCUefdos 
empresas. Se nea!sita autorización horizontales. 
previa del Minislerio de Edl.lCad6n o una 
autoridad del Estado. TN: Sin limites. exceplo lo 
TN: Ninguna indicado en los ac;uerdos 
limitadón horizontales. 

Fuente: E)(traldo del Cuadro Umitation by modc of supply, OCDE/CERI. 2002 en Garcla-Guadilla (2003). 

La inversión e)(tranjera directa en servicios educativos en México durante el periodo 

1994-2003 alcanzó su máximo en el año 2000 con la venta de la UVM. Sin embargo, 

la presencia de capital extranjero en el campo de los servicios de educación superior 

es escasa, considerando tanto el periodo de tiempo como el grado de apertura 

prevaleciente. En ese año, la inversión extranjera directa fue de 16,448.7 millones de 

dólares y sólo el 0.2% correspondió a los servicios educativos (Rodríguez, 2004). 

Esto significa que en el sector educativo sigue existiendo una provisión estatal 

mayoritaria, un ritmo de privatización muy concentrado en educación superior y un 

mercado potencial acotado y competido por múltiples proveedores locales. No 

obstante, es posible afi rmar que el caso de la UVM ha resultado rentable y enviado 

señales favorables a otros inversionistas para que busquen presencia en el mercado 

mexicano, tal es el caso del Apollo Group Inc., empresa dedicada a la educación 

para adultos y competidor más cercano a Si lvan/Laureate Inc. Que ha manifestado 

su intención de participar a través de una alianza con la UNITEC '5. 

El análisis anterior nos acerca a una reconstrucción del desarrollo de la educación 

superior privada en México. El reconocimiento de su evolución histórica y su 

conformación como sector dan cuenta de su relación con el sector público, de sus 

particularidades y de los actores que favorecieron a su identidad como sector; pero 

también de la dinámica que sigue cada institución, dado su momento de fundación, 

orientación y relación con actores del orden polítíco, económico y social del país. 

15 En general, las f()(mas de trasnacionalizaclón de la educación superior en Mé)(ico han sido las siguientes: a) 
sedes de universidades extranjeras, b) oferlas de educación a distancia y e-Iearning, c) franquicias, y d) tas 
alianzas universitarias de las instituciones nacionales y extranjeras de educación superior (Didou, 2002). 
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El PROIllEW, Y SU C<lN'ITXlO 

En el siguiente capítulo veremos que, no obstante, la importancia que ha cobrado la 

participación de la educación superior privada en México, tanto por su contribución a 

la formación de profesionales en distintas áreas del conocimiento a través de 

instituciones consol idadas, como por el debate de su orientación al mercado en el 

marco de la liberalización comercial no ha sido objeto de un análisis suficiente en la 

investigación educativa. Por su importancia es urgente avanzar en su comprensión 

desde diferentes perspectivas de análisis. 
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Capitulo 11 

EL ESTUDIO DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR PRIVADA EN MÉXICO: 
UN ASUNTO PENDIENTE 

El estudio de la educación superior ha cobrado mayor importancia en las últimas 

cuatro décadas, a raíz de la posguerra. Algunos elementos estructurales que 

sucedieron a nivel mundial como la expansión demográfica, el modelo económico 

basado en la industrialización, la creación de economías basadas en la tecnología y 

la expansión de los sistemas de educación superior plantearon la necesidad de 

analizar este nivel educa tivo no sólo desde la perspectiva históri ca de la universidad, 

sino desde distintos enfoques como el económico y el sociológico. 

En la esfera económica resalta la importancia que a partir de los sesenta cobró la 

relación entre educación y economía, pensada a partir del contexto de la 

productividad y el crecimiento económico de los países. En el ámbito de la 

sociologia la educación en general y la educación superior en particular ocuparon un 

lugar en la investigación como hechos sociales complejos. 

En el contexto de los modelos económicos neoliberales y la globalización, la década 

de los noventa planteó, entre otros temas críticos de la educación superior, el debate 

sobre la privatización, mismo Que está vinculado con los programas de ajuste 

económico y reestructuración del Estado en los últimos veinte ai'ios1
. 

En la actualidad, dentro del análisis de la privatización como tema político domina el 

traspaso de empresas públicas al sector privado en áreas como los servicios 

públicos (electricidad, gas, agua, transporte) y la producción industrial. En el ámbi to 

educativo en general, y en la educación superior en parti cular, no se habla de la 

privatización en el sentido de la transferencia de instituciones públicas a manos 

, Las primeras propuestas relacionadas al tema se pueden encontrar a Iravés del Consenso de Washington. AlU 
se plantearon las reformas necesarias para implementar un programa de ajuste '1 Hberalización que permitiera a 
los paises latinoamericanos fortalecer su desarrollo. Estas son: disciplina fiscal, redefinlción de las Pfioridades 
del gaslo pUblico, reforma tributaria, liberalización del sector financiero, mantenimiento de las lasas de cambio 
competi tivas, liberalización comercial, atracción de inversiones de capital extranjero. privatización de empresas 
estatales, desregulacl6n de la economla '1 protección de derechos autorales (Sllglitz. 2001). Para un analisis 
completo de los efectos de las reformas. asi como de la globalización financiera, se recomienda revisar Stiglitz 
(2001) 'J Gowan (2000). 
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privadas: en cambio, el debate se centra en la mayor participación del sector privado 

en la educación. 

En general, hay dos formas complementarias de abordar el tema. Por un parte, la 

expansión de las instituciones de gestión privada y el crecimiento relativo de su 

matricula estudiantil son un marco habitual en el análisis de la privatización de la 

educación superior. Se refiere a un cambio relativo en la oferta dentro de un proceso 

de expansión del sistema como un todo. Desde otro punto de vista, se incorpora al 

debate sobre la privatización de la educación superior la aplicación de criterios del 

sector privado al sostenimiento de las actividades de las instituciones de gestión 

pública; en este caso, el problema está en la incorporación de diversas formas de 

financiamiento, como cobro de cuotas a los estudiantes, venta de servicios diversos 

a la comunidad , incentivos de donativos privados o el acceso al financiamiento 

in ternacional (Balán y Gareia, 1997). 

El presente estudio se centra en el análisis del sector privada de la educación 

superior de acuerdo con la primera perspectiva. No se aborda el segundo enfoque 

porque correspondería a una investigación relacionada con la educación superior 

pUblica y sus formas de gestión y politicas de financiamiento de las últimas dos 

décadas. 

El abordaje de la ESP a nivel internacional, y en particular en México, ha sido 

limitado si lo comparamos con los estudios sobre la educación superior pública. En 

este trabajo se distinguen tres líneas generales de investigación de la ESP: a) 

estudios comparativos internacionales y de núcleo central, b) estudios comparativos 

regionales derivados y c) estudios sobre el sector privado de la educación superior 

en México. 

ESTUDIOS COMPARATIVOS INTERNACIONALES 

El análisis de los sistemas de educación superior ha privilegiado la perspectiva de 

los estudios comparativos entre diferentes paises. Durante la década de los sesenta 

se produjo una amplia revisión en las perspectivas disciplinares que adoptaron los 

estudios comparativos. La economía y la sociología se convirtieron en el impulso de 

la reforma educativa tanto en el nivel secundario como en el universitario, surgió la 
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necesidad de que la educación comparada formara parte de las ~d i sc iplina s que 

estudian las políti cas~ y, junto con ella, la introducción de la sociología y la economía 

educacionales como perspectivas analiticas en el terreno de los estudios 

comparativos. "La educación comparativa desechó el paradigma histórico 

predominante y trató de encontrar su lugar entre las ciencias socia les" (Neave, 

2001)'. 

El interés por explicar la ESP empezó en Estados Unidos en la década de los 

setenta. Los estudios comparativos de mayor relevancia son los de Geiger (1985, 

1986 Y 1987) Y Levy (1986 y 1995). Geiger (1 986) cuestiona el desconocimiento que 

existe en el ámbito internacional acerca de la distinción entre lo públiCO y lo privado, 

la relación entre ambos sectores y la contribución de cada uno a los sistemas 

nacionales como un todo3
• 

Para Geiger, el origen y crecimiento de la ESP se relaciona con el proceso de 

masificación de la educación superior y la posterior crisis del MEstado del Bienestar· 

en la década de los ochenta y el deseo por lograr una relación más estrecha entre la 

educación y la economia (Altbach, 2002; Kent y Ramirez, 2002; Geiger, 1987; 

Fridman, 1962). 

El autor enfatiza en la necesidad de diferenciar el significado de Mprivatización" y el 

de ESP. El primero se refiere a la conformación de una red de fuentes privadas para 

la educación superior o la sustitución de recursos públicos por privados que se 

refleja en el crecimiento de la participación relativa de las instituciones controladas 

por particulares, un cambio en el margen de responsabilidad en cuanto al 

financiamiento de la educación superior del gobierno a los estudiantes y en el 

incremento en la obtención de fondos distintos al Estado, en instituciones públicas y 

privadas. 

2 Entre los estudios comparativos en educaci6n superior mas relevantes destacan en Europa los de Neave y Van 
Vogth (1994), Neave (2001), Becher y Kogan (1992); en Estados Unidos Ciar\< (1983 y 1964) Y en América 
latina, Tedesco (1983), Brunner (1990. 1992 Y 2002) Y Kent (1997). 

l El autor compara siete paises que han sido di ferentes en la conformación de los sectores privados de la 
educación superior frente a Estados Unidos, y su contribución al sistema global. los paises seleccionados son 
Japón, Filipinas, Bélgica. HoIallda, Francia, Gran Bretafla y Suecia. 
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Para Geiger (1986) la ESP es aquella que ofrecen las instituciones de nivel 

universi tario que se caracterizan por aspectos de origen y rol social en la educación 

superior no gubernamental. Cuatro fenómenos conceptualizan las fuerzas que 

contribuyen a la constitución de sectores privados y a la división pUblico-privada en 

la educación superior: a) la demanda individual y preferencias por la educación 

superior, b) los intereses colectivos de grupos especiales, c) la cobertura de la 

educación superior que ofrece el Estado y d) la viabilidad de ofrecer alternativas 

privadas en un mercado educativo (Geiger, 1987). 

El autor afirma que la configuración de la estructura de la educación superior tiene 

su fundamento en las relaciones entre el Estado y los sectores público/privado. 

Predominan tres formas: 1) La educación ofrecida en forma masiva por el sector 

privado (sectores privados masivos), 2) la educación atendida por sectores públicos 

y privados paralelos y 3) la educación cubierta principa lmente por el sector público 

con un sector privado periférico. 

Según Geiger los sectores privados mantienen el pluralismo cultural de la sociedad, 

proporcionando formas de expresión y perpetuación de los intereses colectivos 

privados frente a una hegemonía estatal. Además, la apertura de la educación a la 

iniciativa privada crea nuevas oportunidades educativas a aquellos segmentos de 

la población que han sido excluidos (colegios para mujeres. grupos religiosos, 

estudiantes no admitidos en las instituciones públicas) y promueve el cambio social y 

la libertad de elección de estudiantes y de grupos con intereses particulares que 

tienen la pOSibilidad de financiar la educación superior e influir en la formación que 

se ofrece ampl iando la inversión en el sistema educativo. Este autor relaciona lo 

privado con el concepto de Uno lucrativo", de manera que la educación privada es no 

lucrativa . porque no genera beneficios de carácter económico a sus propietarios 

(Levy, 1986 y 1995: Geiger, 1986 y 1987). En resumen, según este autor, la 

educación superior privada tiene la capacidad de contribuir de manera positiva a las 

metas y objetivos generales de la educación superior y a la realización de una 

sociedad plural y abierta (Geiger, 1987:9). 
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CAlIDAD EVALUACION y ACREDITACIÓN EH LA EOI..ICACIOH SUPERIOR F'Rrvlo.DA 

Un segundo estudio comparativo de la educación superior privada es de Daniel Levy 

(1995)'. De este autor dos obras son relevantes en el análisis de la educación 

superior en Latinoamérica: Prívate Education. Studies in choice and public policy y 

La Educación Superior y el Estado en Latinoamérica. Desafíos privados al 

predominio publico. En la primera reconoce cuatro campos de la actividad no 

lucrativa (nonprofit sector): salud, servicios sociales, organizaciones religiosas y 

educación. En la segunda desarrolla el tema del sector privado de la educación 

superior en distintos países de América Lalinas. 

Levy (1986) contribuye a la comprensión de la educación privada y las 

comparaciones públ ico-privadas relacionadas al problema de la elección de lo 

privado y las políticas públicas. La primera tesis del autor es que un programa de 

políticas públícas no se limita a una decisión aislada del gobierno, sino que tiene 

efectos en las decisiones de estudiantes, padres, maestros, administradores y 

donadores de fondos. La segunda tesis sostiene que las diferencias principales entre 

las escuelas públicas y privadas no se encuentran en los resultados numéricos 

alcanzados por los estudiantes, sino en elementos de carácter organizacíonal y 

estructural de las instituciones, como el financiamiento, la regulación, las zonas 

socioeconómicas en la que se establecen, el principio de sati sfacción del cliente y 

las misiones que asumen las escuelas. 

Levy (1995) afi rma que la educación superior en América Latina, después de la 

monopolización del Estado a través de las universidades públicas, está dividida en 

dos sectores: el público y el privado. Bajo el supuesto fundamental de que la 

distinción público-privado si influye en el estudio de la educación superior, la obra 

describe y explica los orígenes y el crecimiento, quién paga, quién manda y a quién 

sirve en cada sector. 

~ Primera edición en inglés publicada en 1986. Este dato es relevante porque en esta misma época se publican 
los trabajos de Gelger. Ambas obras son el resultado del trabajo de investigación de la Universidad de Yale, en 
particular de dos lineas de investigación, la primera dirigida por Burlon Clark y relacionada con la educaciÓn 
superior comparada y la segunda sobre el ' Programa sobre Ofganizaciones no lucrativas', a cargo de Jonn 
Siman y Paul OIMa99lo, 
5 l evy (1986), siguiendo a Weber, propone "tipos ideales' de lo público y lo privado, No se trata de tipos ideales 
únicos, sino de un continua, para definir "el grado de privateness o publicness de una institución", 
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La privatización se define en términos de crecimiento proporcional y absoluto del 

sector privado y la calidad que acompaña al auge cuantitativo. El debate sobre lo 

pÚblico y lo privado gira en torno a cuatro conceptos: libertad, elección , equidad y 

efectividad, en relación con la educación superiorti . 

Según el autor, la diferencia entre los sectores públiCO y privado esta en las 

finanzas, el gobierno y la función. Las finanzas se relacionan con el grado de 

participación del Estado en el ingreso total de las universidades. El gobierno se 

refiere a la forma en que las instituciones organizan su estructura y a la 

concentración del poder en la toma de decisiones; la función considera las 

actividades de la universidad, los intereses de clase y los valores a los que sirve. 

Levy (1995) propone el modelo de Molas" para expl icar el crecimiento del sector 

privado.1 La evolución histórica del sector educativo latinoamericano atraviesa por 

cinco "otasn
: 1) universidades coloniales, mezcla de públicas y privadas, 2) 

monopolios públicos, 3) universidades religiosas privadas, 4) universidades privadas 

seculares de élite y 5) universidades privadas seculares no de élite. De allí se 

derivan tres olas de crecimiento privado: i) las instituciones católicas, ii) las 

instituciones de étite y jii) las instituciones que absorben una demanda que no es de 

élite. 

El autor plantea el crecimiento del sector privado en América Latina como un 

problema político asociado a la separación de la Iglesia con el Estado y a la 

diferenciación de clases sociales que se refleja en el Mfracaso del sector públicon
, lo 

cual tiene implicaciones en la orientación de la educación superior. De hecho. fueron 

las universidades católicas las que representaron las respuestas religiosas 

organizadas a la naturaleza secular de las universidades públicas y de la relación 

entre el Estado y la sociedad. 

, la libertad comprende dos dimensiones. Una es la aulonomla institucional frente al control externo y la otra es 
la libertad académica de los maestros y estudiantes. la elecci6n se refiere a la posibilidad de elegir que tienen 
las familias. empleados. estudiantes. maestros y donadores como actores en la educación superior. la equidad 
se refiere a la posibilidad de acceso a la educación superior y el papel que desempena el Estado en ello. la 
efectividad se define como el éxito en el logro de las metas elegidas. Entre las metas de educación superior se 
encuentran la calidad académica y las metas filosóficas. políticas. sociales. de empleo u otras. 
1 la palabra "ola" se reliere a un fen6meno agitado y protuberante que ocurre por partes que no son uniformes ni 
completamente discretas. Evolución se refiere a procesos de crecimiento y cambio. 
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ESTUDIOS COMPARATIVOS DERIVADOS 

En el ambito de los estudios comparativos hay otro grupo de trabajos que analizan el 

sector privado de la educación superior por regiones geográficas. Algunos toman 

como base el Irabajo de Levy (1995). Otros, como el de Altbach (2002), proponen 

temas nuevos para abordar el estudio del sector privado8• 

Balán y Garcia (1997) abordan el tema de la participación del sector privado en la 

expansión y diversificación del sistema de educación superior en América Latina a 

parti r de la década de los ochenta y la orien tación de las políticas públicas que han 

transformado la educación superior en general, y la educación privada en particular, 

favoreciendo el funcionamiento de un mercado educacional privado. 

Para estos autores, los fenómenos sociales que explican la expansión de la 

demanda en educación superior son el aumento demográfico, el crecimiento de los 

sectores medios y de la educación secundaria, la urbanización y la integración 

creciente de la mujer en la vida económica y política, asociados a la selectividad que 

introdujeron las instituciones públicas como parle de su incapacidad de absorber a 

quienes demandaban educación superior y que dejan fuera del sistema a una 

proporción importante de aspirantes a ingresar a las universidades. La oferta provino 

de un nuevo sector privado, caracterizado por no tener más orientación ideológica 

que la del mercado (Balán y Garcia , 1997). 

Las conclusiones de los autores se centran en el problema de la regulación como 

política educativa y la calidad de las instituciones privadas. Su propuesta es la 

creación de mecanismos adecuados de regulación de la calidad a partir de la 

creación de un sistema de acreditación para la autorización inicial, para la 

e José Joaquln Brunner ha hecho un análisis comparativo profundo de la educación superior en América Latina. 
Sin embargo, en sus obras no hay alguna que se dedique sólo al caso del sector privado. Por esla razón, no 
consideramos dentro de este estado del arte las obras de 8runnef. Para Brunner. la privatización de la ensenaza 
superior en América Latina es un fenómeno de largo alcance que se ha acelerado durante las ultimas décadas 
junto con el sistema. El autor afirma que "este proceso de expansión es alimentado por las divisiones culturales, 
religiosas y polt!icas que existen en las sociedades latinoamericanas, la dinámica de reproducción de los 
sectores privados de élite, la econom[a polt tica de la expansión de la ensenanza superior, las limitaciones del 
aparato eslatal y del sector público para continuar expandiendo al ritmo de las demandas de ensenanza superior, 
y las estrategias de los propios grupos académicos-inlelectuales y empresarial/comercial que han decidido 
intervenir en este mercado ofreciendo un servicio en constante demanda" (Brunner. 1990:111 ). 
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supervisión posterior y para el otorgamiento de la autonomia definitiva, si es que tal 

figura se mantiene. 

Balán y Garcia (1997) afi rman que la educación superior privada en los noventa 

puede analizarse en el marco de la competencia interinstitucional como valor 

primordial del modelo neoliberal, la adaptación de la formación profesional a las 

demandas del mercado laboral y la falta de subsidio del Estado a la educación 

superior. 

Los autores concluyen que la competencia no siempre mejora la calidad, porque hay 

instituciones privadas que tienden a preocuparse más por la efi ciencia económica de 

la organización, minimizando costos y elevando la demanda mediante el marketing 

de su oferta educativa, que por la calidad de los programas académicos que ofrecen. 

Un segundo argumento sostiene que no hay elementos suficientes para asegurar 

que la oferta educativa de las insti tuciones privadas es congruente con el mercado 

de trabajo, ya que se orientan generalmente a las carreras con mayor demanda que 

aseguran el ingreso de estudiantes y no a la identificación de programas de 

formación profesional pertinentes a las necesidades del contexto local y regional. 

Guadilla (2001), tras analizar la contraposición entre lo publico y lo privado en 

América Latina en relación con el financiamiento de la educación , de acuerdo con el 

trabajo de Levy (1995). propone una clasificación a nivel mundial de los países de 

acuerdo con el numero de matricula por sector y concluye que hay paises con: a) un 

sector privado grande con más del 50%, de matricula, b) un sector mediano del 25 al 

50% y c) uno pequeño con menos del 25%. Coincide en que es necesario 

incrementar el apoyo financiero a las instituciones, pero con la lógica de la 

evaluación y la acreditación, y que el concepto de gratuidad de la educación deberá 

reformularse en función de las tendencias emergentes en la educación (Oelors, 

1996)' . 

D Las tendencias son educación a lo largo de la vida, inCOfporación de tecoologlas de la informaciÓn y la 
comunicación a nuevas fÓrmulas de educación a distancia o mixtas, asl como importancia de la 
intemacionalizadón como respuesta a la intensifICación de la gioballzación del conocimiento (UNESCO, 1996; 
Guadilia, 2001). 
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Según la autora, la distinción entre pÚblico y privado ya no es una categoría que 

deba analizarse, pues la educación superior es un bien privado en la medida en que 

sirve al individuo y un bien público porque sirve a la sociedad a través de la inserción 

de sus egresados, quienes poseen un titulo en el mercado laboral. Sin embargo, de 

acuerdo con Gómez (1994), la acreditación del logro educativo provee la apariencia 

de una ideología meritocrática en la sociedad, cuando en realidad el va lor social del 

diploma depende de la desigual distribución del capital económico y social que 

valoriza diferencial mente al diploma. El mismo nivel de acreditación educativa recibe 

distinta retribución socioeconómica no sólo en función de la jerarquía educativa de la 

institución escolar que lo otorga, sino ademas del diferente capital social y 

económico (relaciones, familia , valores) de quien lo recibe. 

Otro estudio comparativo en la educación superior privada es de Pedro Teixeira y 

Alberto Amaral (2001). En Private higher education and diversity: an exploratory 

surveylO, los autores analizan los efectos de la privatización en la diversidad de los 

sistemas de educación superior a partir del establecimiento de organizaciones no 

públicas. El estudio retoma la importancia del crecimiento del sector privado en 

Europa , América Latina y el sudeste asiático". Teixeira y Amaral asocian el 

crecimiento del sector privado a factores tales como la estrechez económica, la 

ideología neoliberal y las presiones por parte de los organismos intemacionales, 

incluyendo el Banco Mundial. 

Los autores concluyen que, aunque con diferencias, surgen patrones de 

convergencia a nivel mundial que muestran que se ha conformado un mercado de 

educación superior donde modificando el mercado tradicional para estudiantes, el 

tipo de programas ofrecidos y las redes comerciales y productivas usadas para 

ofrecer el servicio educativo. 

Otro estudio que contribuye al reconocimiento de la educación superior privada 

como elemento central del sistema de educación postsecundaria en todos los paises 

es el coordinado por Altbach (2002: 6). La educación privada, según el autor, es uno 

10 l os autores son investigadores del Centro de InvesUgacao de Pollticas do Ensino SUpcriOf (CIPES) y de la 
UniversilY of Porto. 
11 l os casos son Portugal en Europa occidental, Rumania y Hungría en Europa del este, Chile y Brasil en 
América l atina, y Filipinas y Tailandia en el sudeste Asiático. 
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de los segmentos más dinamicos de la educación postsecundaria al comenzar el 

siglo XXI. La combinación entre una demanda sin precedentes por el ingreso a la 

educación superior y la falta de habilidad o de voluntad de los gobiernos para 

proveer el apoyo necesario ha llevado a la educación privada a tomar la delantera . 

Altbach señala que aunque en cada país el crecimiento ha sido distinto, la tendencia 

global es que continuara incrementándose el número de estud iantes que asisten a 

las instituciones privadas'2. 

Et autor revita liza el análisis de la educación superior privada y destaca que este 

explosivo crecimiento se está dando ~ en el nivel más bajo de la educación superior". 

Además, cuestiona el carácter mercadológico que está asumiendo este sector en el 

mundo, sobre todo en América Latina, donde el sector privado se convierte en una 

opción central de la educación postsecundaria (Altbach, 2002:5). Los temas 

polémicos que se proponen son el financiamiento , el sistema académico, la 

autonomía y sus limiles, así como la multinacionalización de la educación superior 

privada. 

AJtbach (2003) cuestiona el surgimiento de ~pse udouniv e r si d ades" sólo con fines de 

comercialización y lucro de la educación superior, que la devalúan y la someten a 

presiones de competitividad que contribuyen a destruir una de las instituciones más 

va loradas socialmente. Las pseudouniversidades son instituciones especializadas 

que concen tran su atención en campos precisos dirigidos por el mercado y 

reformulan su oferta educativa dependiendo de la demanda de los estudiantes. Las 

áreas que se imparten son aquellas que tienen un bajo costo de inversión, carecen 

de un profesorado permanente y se administran por personas que toman decisiones 

tanto en el aspecto de los negocios como en el curricular sin criterios pedagógicos, 

12 Desde una perspecliva comparada, la educación superior privada más poderosa se encuentra en Asia. En 
paises como Japón, Corea del Sur, Fitipinas e Indonesia cerca del 80% de estudiantes asiste a instiluciones 
privadas. En Tailandia y Taiwán existe un importante sector privado. En Malasla, China y Vietnam, paises con 
sistemas tradicionalmente públicos, el segmento privado ha crecido con mayor rapidez. En India hay fuerte 
apoyo gubernamental a los colegios privados. América Latina , en donde se inició un fuerte sector privado 
católico, han surgido una gran cantidad de instituciones que se ubican en la más baja jerarquia académica. 
Fuera de Europa occidental, la regi6n que mantiene el dominio de la educación pública es el Africa 
Subsahariana, aunque con un fuerte crecimiento en el sector privado. 
El estudio aborda los casos de Filipinas, Chile, México, India, Malasia y Hungrla. Las dimensiones de análisis 
son la génesis, los factores que provocaron el crecimiento del sector privado, financiamiento y su relación con el 
Estado. 
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es decir, predomina el interés por incrementar las ganancias más que por servir a la 

sociedad (De Garay, 1992; Albatch, 2002; Albatch, 2003)". 

EL ESTUDIO DE LA EDUCACI6 N SUPERIOR PRIVADA EN MÉXICO ... UN 
ASUNTO PENDIENTE 

La desregulada expansión de la educación superior en México a partir de los años 

sesenta es la contingencia histórica que origina una serie de textos sobre la 

educación superior en general y la universidad en particular. Esto produjo la 

conformación de nuevas comunidades y disciplinas con sus espacios 

institucionalizados como áreas reservadas a este nuevo conjunto de saberes (Ibarra , 

2001 ). 

Ibarra (2001 ) analiza una muestra amplia de textos del periodo 1987-1996 e 

identifica los temas más recurrentes en el estudio sobre la educación superior en 

México. Los textos sobre la universidad por subsector indican que el privado ha sido 

poco estudiado. En el periodo analizado sólo se pUblicaron cinco articulas en 

revistas especializadas y cuatro capitUlaS de libros; mientras que sobre la educción 

superior pública hay 218 referencias 1 •. 

El estudio de la educación superior privada en México ha sido abordado desde 

diferentes aristas. Hemos agrupado los trabajos en tres grandes líneas de 

13 Para un análisis de cada uno de los paises se sugiere revisar los ensayos incluidos en la obra de Allbach, P. 
Educación Superior Privada, México, Porrúa. 2002 CESU y Bostoo Collega Center for Intemational Higher 
Education. 
Otros textos sobre estudios de caso son: 
Sohail, Sadiq y Ohammad Sabed. ' Private Higher Education in Malasya: student's satisfaction level aod 
imptications strategics·. en Jouma/ and Higher Education PoIicy and Management, vol. 25, numo 2, November, 
2003, pp. 173-184. 
W6znicki. Jerzy y Roman Z. Morawski. ' Public and private higher educalion institUlitons. Joint o separate 
evaluation and ranking: Thc PoIish perspective', en Higher Educafion in Europe, vol. XXVII , numo 4, 2002, pp. 
461 -466. 
Siwinski, Waldemar. ' Perspekywy: Ten years of ranking', en Higher Education in Europe, vol. XXVII. numo 4, 
2002, pp. 399·406. 
Szablowski, Józef. ' The rote of private universities and colleges in the spatial restructuring of hlgher education in 
PoIand", en Higher Education in Europe, vol. XXVI, numo 3, 2001, pp. 411-419. 
COfreia, Fernanda, Alberto Amaral y Antonio Magalhaes. ' Public and private higher education in Portugal: 
unintended effects of the regulatioo", en European Jouma/ of Education, vol. 37, numo 4, 2002, pp. 457-472. 
Dima, Ana Mada. "Romanian private higher education viewed from a Neo-InsUtutionalist perspective-. en Higher 
Educatlon in Europe , vol. 23, numo 3, 1998, pp. 397-406. 
1. En la tesis doctoral de Eduardo tbarra (1998) es muy interesante el ane)(o metodológico, ya que da cuenta de 
cómo se realiz6 el anális¡s profundo de los teXlos sobre la universidad. 
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investigación: a) estudios históricos de reproducción social, b) la perspectiva de la 

liberación de recursos y e) estudios sobre expansión y calidad1s. 

Estudios históricos de reproducción social 

Es posible que el primer texto sistemático sobre el tema sea La educación superior 

privada en México. Un bosquejo histórico, publicado en 1983 por Patricia De 

Leonardo. El objetivo del texto es conocer y explicar quiénes componen los grupos 

sociales que han propugnado por la educación superior privada , cuáles han sido sus 

objetivos políticos y educativos, y cuáles han sido las consecuencias de sus 

acciones en el sistema de educación superior del país. En resumen, se trata de un 

estudio histórico que recupera la conformación del sector privado de la educación 

superior, pero desde la lucha de distintos grupos de la sociedad civil (clero, 

burguesia, sectores importantes de la clase media, intelectuales liberales) por 

impedir la constitución de un monopolio estatal que pudiera extenderse a la 

economía. 

La autora define a la educación privada como la educación formal o escolarizada 

que aunque tiene caracter publico o abierto, no se encuentra en manos del Estado, 

sino en manos de la sociedad civW6
• Señala que a partir de 1945 se da ~ un producto 

consensual inestable" entre educación pÚblica y privada, combinación en que la 

burguesía cede al Estado la educación de las clases subalternas, ya que ha logrado 

impregnarla de la dosis necesaria de ideología burguesa (desarrollismo, 

despolitización, valores para el trabajo y selección), reservando la formación de los 

miembros de su propia clase con la educación privada y reforzando los aspectos 

corporativos y los intereses económicos más inmediatos de la clase dominante (De 

Leonardo. 1983: Escalanle.1982). 

1$ En principio, podemos afirmar Que en México no hay una comunidad cienllrlCa determinada sobre el estudio de 
las instituciones de educación superior privada. Los distintos textos han surgido en las diferentes insUtuciones 
~ ue han analizado la educacl6n superior en general y el sector privado en particular. 
1 De Leonardo retoma de Gramsd el concepto de sociedad civil Que expresa dentro de un conjunto de relaciones 
complejas el momento de la dirección y el consenso en una sociedad, junio con la noción de "sociedad poIitica" 
se conforma el concepto ampliado de Estado Que involucra el Estado propiamente dicho y la sociedad civil. De 
aQui Que la diferencia entre las instiluciones públicas y privadas es la forma en Que ejercen la hegemonia. 
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De Leonardo hace una revisión critica de la educación privada en el siglo XIX hasta 

la primera mitad del XX. En un ambiente de lucha entre los grupos liberales y 

conservadores, así como de las relaciones entre sociedad civil y educación, 

surgieron las primeras instituciones privadas: la UIA, el ITESM y el ITAM. Las 

nuevas propuestas educativas privadas, apunta De Leonardo, se presentan como 

una defensa de las futuras élites dirigentes del pais y dominadas por la ideología del 

uprofesional". En esta idea del ~ex p e rt o" descansa la creciente in fluencia política de 

la tecnocracia en la administración pública federal. 

El estudio incluye tres casos: la UIA la UAG y eIITESM. De Leonardo (1983) apunta 

los procesos contradictorios y tendencias reformistas de la Iberoamericana, el 

discurso social y el amplio programa de salud comunitaria de la UAG, así como sus 

vinculas históricos con los sectores más conservadores de la región. A diferencia de 

estas dos instituciones, el ITESM, según la autora, en ese momento no tenía un 

discurso social para legitimarse, y desarrolla una amplia gama de carreras 

administrativas y técnicas que respondían a las necesidades del mercado y al 

desenvolvimiento internacional de la economía, además, se asume como la 

institución de donde surgirán los cuadros dirigentes de las empresas mexicanas (De 

Leonardo, 1983). 

Otro texto relevante desde la perspectiva histórica es el de Valentina Torres Septién: 

La educación privada en México 1903-1976. Se trata de un estudio histórico de la 

educación particular en México, entendida como el conjunto formado de todas 

aquellas escuelas que no pertenecen al sistema y no dependen del presupuesto 

gubernamental. El estudio se centra en la historia de la educación básica y en las 

escuelas de origen religioso en México, en algunos puntos señala a la educación 

superior, pero de manera colateral. La autora concluye que la educación privada 

debe revisarse como un conjunto heterogéneo de escuelas y no como un bloque 

monolitico, exclusivo de la iglesia o algunos grupos trasnacionales. Las escuelas 

particulares confesionales reproducen valores morales. Casi siempre los padres que 

buscan un lugar para sus hijos en estas escuelas comparten esos valores y los 

fortalecen desde sus hogares (Torres, 1997). 
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Levy (1995) analiza las "olas" de la evolución del sector privado (católicas, de élite y 

absorción de la demanda) relacionadas con aspectos de clase social , economía y 

religión. Distingue una alianza entre el Estado y la educación superior privada en 

México, en la cual el primero ha generado las condiciones económicas, políticas y 

sociales básicas para el desarrollo del sector privado a cambio de que las 

universidades privadas al formar recursos humanos que sirvan indirectamente al 

Estado y directamente a la empresa privada. 

Levy (1995) concluye que la tendencia del sector privado en México será el 

incremento en la matricula, los recursos y el prestigio. Además, se caracterizará por 

ser superior en calidad , en función de que sus egresados consiguen mejores 

empleos, ya que están mejor educados y tienen mejores relaciones. Sus indicadores 

de calidad son la estructura departamental, la asistencia regular a clase y la 

eficiencia en la titulación. 

Por último, en esta perspectiva de la reproducción social, De Garay (2002) 

profundiza en el análisis de los estudiantes como uno de los actores principales en el 

proceso educativo. El perfil de los alumnos de las instituciones privadas está 

asociado con individuos que dedican tiempo completo a su formación. A ello 

contribuyen sus condiciones económicas y sociales (educación de los padres, 

estado civil , condición laboral y trayectoria escolar previa). El autor concluye que el 

sistema de educación superior cada vez está más fragmentado y es el reflejo de la 

polarización social y cultural que se ahonda día con día en México (Garay, 2002:77). 

La perspectiva de la "liberación de recursos" 

En esta perspectiva se incorpora un grupo de trabajos elaborados desde la mirada 

de quienes observan a la educación privada no como un grupo de instituciones que 

reproducen grupos sociales o valores en los sujetos a quienes sirven sino, por el 

contrario, como una institución educativa particular mexicana que se define como 

aquella que se edifica, opera y crece con base en recursos obtenidos de quienes 

eligen inscribirse y pagar colegiaturas a cambio de los programas de su elección. En 

contraposición con esta institución, el Estado libera recursos fiscales y capacidad en 

las escuelas públicas para mexicanos que no pueden pagar colegiaturas. En este 
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enfoque la discusión se centra en el Udoble" pago por la educación. Primero a través 

de impuestos y segundo vía colegiaturas (Escandón, 1991 ; Olmos, 2002). 

Este enfoque incluye trabajos que describen el funcionamiento, planeación y formas 

de operación de las instituciones de educación superior privada (Vergara , 1981 ; 

Soria, 1983; White, 1983; Basave, 1983; Muñoz Izquierdo, 1994 y 1995; Barba, 

1996; Hernández, 1998; Najera, 1998). Se trata de ensayos breves que no plantean 

una propuesta integral sobre el tema , sino sólo algún tópico en particular. Los temas 

mas recurrentes son la vinculación entre universidad pública y privada, estudios de 

caso sobre gestión de la institución en cuestión y formación en valores. Estos 

trabajos contribuyen al estudio de subsector privado sólo parcialmente porque son 

experiencias de casos y problemas institucionales específicos, pero no abordan 

problemas generales de impacto el desarrollo de aquel. 

Estudios sobre expansión, calidad y comercialización de la educación superior 

A partir de los ochenta diversos trabajos sobre las condiciones de la expansión y 

tendencias del sector privado señalan que las causas de este fenómeno están 

asociadas a la cri sis de esta década, la ampliación de la demanda por educación 

secundaria y por lo tanto por educación superior, la incorporación de la mujer a 

distintos ámbitos de los que se desempañaba y la politicas modernizadoras y 

privatizadoras que impactaron en todo el continente a raíz de la adopción del modelo 

neoliberal (Rangel, 1976; Osborn, 1987; Levy, 1995; Balan y Garcia, 1997; 

Mendoza, 1998; Kent y Ramirez, 2002, Barrón, 2003; Muñoz Izquierda, 2004; 

Acosta, 2005). 

Dichos estudios, también, analizan las consecuencias del crecimiento no regulado 

del sector privado y las deficiencias en la politica educativa para diferenciar los 

sectores públicos y privados de la educación . Otros de los problemas que abordan 

son el clientelismo social, la conformación de redes institucionales con uso intensivo 

de tecnología de información y el ofrecimiento de programas académicos 

homogéneos, la baja calidad de los programas educativos y la necesidad de 

implementar mecanismos de evaluación y acreditación con el propósito de 

mejorarlos; la alta concentración de instituciones privadas en la zona metropolitana y 
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la Ciudad de México, la orientación hacia carreras asociadas a un perfi l 

administrativo, la regulación y la heterogeneidad del sector (Levy, 1995; Mendoza, 

1998; Kenl y Ramirez, 2002; De Garay 1992, 1998a, 1998b, Muñoz, 2004; Acosla, 

2005)". 

Acosta (2005) proporciona una visión general de la evolución, regulación y 

expansión del sector privado y concluye que hay una lucha por el mercado 

educativo, por la orientación y por la lógica de la educación superior privada. 

En el mundo una temática reciente es la comercialización de la educación superior, 

que se ha incorporado al discurso de la educación superior casi siempre 

acompañado por la acreditación, aseguramiento de calidad, monitoreo y 

transparencia. El debate se centra en la conformación del mercado de servicios 

educativos, donde las fuerzas comerciales parecen desestabilizar el carácter de bien 

públiCO de la educación superior con la entrada de proveedores de servicios 

educativos con motivaciones comerciales (García, 2003; Malo, 2003). El con texto es 

el Acuerdo General de Comercialización de Servicios y sus implicaciones en el 

ámbito educativo. 

En México, Rodríguez (2004) señala que los temas de internacionalización, 

comercialización y flujo trasnacional están asociados a la mayor presencia del sector 

privado en la educación superior, a la dinámica de integración comercial y al impacto 

del AGCS. El autor analiza la dinámica de la inversión extranjera directa en la 

educación superior, la postura de México frente a la apertura comercial e ilustra, a 

partir del caso de la UVM, la inversión extranjera directa en educación superior. 

Un último trabajo, que puede inscribirse en la perspectiva de la calidad por el análisis 

profundo de los planes de estudio como uno de los elementos fundamenta les a 

considerarse en la cal idad de la educación superior, es el de Barrón (2003), quien a 

17 Muñoz, Nuñez '1 Silva recuperan los Irabajos de Levy (1995), Balén '1 Garcla (1997) '1 Kent '1 Ramlrez (2002) '1 
proponen una lipologla de Instituciones privadas bajo tres criterios generales: "tra'lectofia académica", 
"orientaci60 social" y "estructura y oferta educativa". la primera permite distinguir dos grandes grupos de 
instituciooes: "instituciones consotidadas o en proceso de consolidación" e "instituciones emergentes' . Estos 
grupos se subdividen a su vez en "Tipos". agrupados bajo el aiterio de "orienlaciOn sociar ("De élite", "de 
atención a grupos intermedlos','de absorción de la demanda"). El tercer criterio festructura y oferta educativa' ). 
distingue varios ' sub-Upos" (tradicional. de inspiración religiosa, red institucional, especializada, trasnacional). 
(Muñoz Izquierdo, el 81 .. 2004:t90). 
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través de un estudio comparativo de cuatro instituciones privadas (Universidad 

lntercontinental, Universidad Panamericana, Universidad La Salle y la Universidad 

del Valle de México), analiza las tendencias de formación contenidas en los planes 

de estudio de las licenciaturas en pedagogía y ciencias de la educación y su impacto 

en la formación de educadores en México. 

Los asuntos pendientes en el estudio de la educación superior privada 

A pesar de que el estudio de la educación privada ha cobrado relevancia en México, 

aún quedan temas pendientes. El ana lisis de su expansión en los últimos años 

marca una transformación radical que impacta al desarrollo de todo el sistema . El 

crecimiento esta acompañado por la heterogeneidad institucional , que casi siempre 

se ha explicado a partir de la orientación ideológica y económica de las instituciones. 

Una parte del problema es que la existencia de universidades de élite que han 

buscado consolidar un proyecto académico, independientemente de su orientación 

religiosa y otras emergentes que luchan por alcanzar un lugar en el mercado 

educativo y lucren con la educación. De hecho. todas absorben una demanda, 

independientemente de sus características sociales, económicas y culturales; que 

tiene derecho a recibir educación superior de calidad . 

En el sector privado de la educación superior, según observa De Garay (2001) a 

nivel nacional, se vive con mayor profundidad la polarización social y cultural '6 . La 

diversificación institucional, la tendencia de crecimiento del seclor y las relaciones 

Estado-IESP (Instituciones de Educación Superior Privada), así como el contexto de 

la globalización, sugieren temas de investigación que necesitan explorarse para 

ahondar en el analisis del sector y sus implicaciones en el sistema de educación 

superior nacional . Algunos temas de interés son: 

lB De Garay afirma que el sistema de educación superior se ha convertido en el renejo de la polariJ:acl6n social y 
cultural de nuestro pals. Producto del desprestigio social de las instituciones educativas públicas, asl como de la 
proliferación de universidades privadas, las familias que cuentan con los recursos económicos para sufragar los 
costos de una educaci60 de paga para sus hijos, los herederos, estAn abandonando paulatinamente como 
opción de futuro la educación pública mexicana. La universidad pública pareciera tener como mlsi6n recibir a los 
pioneros. 
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• El financiamiento de las IESP, que se relaciona con la definición de lucro. Es 

decir, ¿hasta dónde pueden existir IESP no lucrativas? Además, el 

financiamiento se relaciona con el origen de los recursos y con ello la 

definición de la orientación y gestión universitaria, que permean a las 

funciones tradicionales que debe realizar una institución de educación. 

• La regulación y su relación con la autonomía y la responsabilidad de ejercerla. 

¿Puede la sociedad confiar en la información que ofrecen las instituciones de 

educación superior privada a los estudiantes, asegurar la calidad y la correcta 

gestión universitaria? 

• El análisis de las relaciones entre el Estado y las IESP, más allá de las 

normas establecidas y del discurso oficia l. Es decir, el estudio de las formas 

que adquieren las relaciones entre los actores que participan, que 

demostrando hasta qué grado las instituciones son o no autónomas en su 

gestión académica y administrativa. 

• La visión que tienen los dirigentes institucionales sobre los distintos aspectos 

de la gestión académica y administrativa, que impactan en las formas de 

legitimación de la institución de educación superior vista como organización y 

su apariencia formal proyectada al mundo exterior, así como los procesos de 

imitación de formas estructurales de unas organizaciones a otras (Di Maggio y 

Powell , 1990). 

• En el campo de la comercialización de la educación superior es importante 

avanzar en el concepto que asumen las IESP sobre la educación como un 

bien públiCO o un bien privado y en consecuencia la posibilidad de ser 

intercambiado en un mercado educativo. Es necesario investigar sobre la 

posibilidad de que la educación superior privada esté dominada por la 

necesidad de satisfacer el mercado y compartir marginal mente el compromiso 

de la educación superior tradicional de la búsqueda de la verdad y los va lores 

de la libertad académica y de la invesligación (Altbach, 2002). 

• En este mismo sentido, vale la pena averiguar hasta qué punto la educación 

superior privada está orientada al mercado y si éste controla su desarrollo a 

través de la "mano invisible" o existen "fallas" que el Estado y la sociedad 

debieran subsanar. 
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• Explicar las relaciones que establecen las universidades privadas mas 

prestigiosas y tradicionales con aquellas nuevas y sin reconocimiento social. 

Es posible que el isomorfismo institucional limite la posibilidad de surgimiento 

de instituciones innovadoras y la posición de las primeras sea utilizado como 

un medio para crear imaginarios sociales. 

• En el caso de aquellas instituciones que han surgido como redes 

institucionales, es pertinente describir y expl icar hasta dónde se origina un 

usufructo entre unidades académicas consolidadas y aquellas que nacen con 

formas de organización y gestión distintas, pero que se apropian de un 

nombre que tiene cierto prestigio y reconocimiento social. Esto también se 

relaciona con el fenómeno de la concentración geográfica de las IESP y sus 

efectos en la cobertura de educación superior a nivel nacional. 

• El tema de la diversidad en la educación superior privada es significativo. Es 

necesario explorar sobre sus límites e implicaciones en la educación superior 

en México; es decir, explicar cómo y porqué se produce el fenómeno de la 

imitación institucional. 

• Analizar la participación de las instituciones de educación superior privadas 

en el patrón de evaluación establecido en México a partir de la acreditación y 

evaluación institucional de programas y certifi cación de individuos, como 

mecanismos para mejorar la ca lidad de la educación. ¿Cuáles son las 

motivaciones, efectos o procesos más trascendentes paras tas lES privadas 

al participar en la evaluación? 

La mayoría de estos temas tiene efectos en el diseño de las políticas educativas, por 

lo que es urgente avanzar en su construcción para apoyar el fortalecimiento de un 

sistema de educación superior necesario para un pals en construcción, como 

México. 

41 



Capítulo 111 

MERCADO, EVALUACiÓN Y CALIDAD 
EN EDUCACiÓN SUPERIOR 

La educación superior privada como parte del sistema de educación superior en 

México, se ha caracterizado desde su origen por un modelo de coordinación de 

mercado en términos de Clark (1983)\ que a partir de los ochenta se manifiesta con 

mayor intensidad por el explosivo crecimiento del sector. Este tipo ideal de 

coordinación planteado por Clark permite avanzar en la construcción de los ejes 

temáticos que apoyan el estudio de la educación superior privada desde la 

perspecti va de los procesos de evaluación y acreditación institucional como 

mecanismos de legitimación social en el campo organizacional donde participan las 

lES privadas. 

El mercado como instrumento de regulación 

El concepto de mercado ha sido estudiado desde la economía como el lugar de 

intercambio de mercancías. Max Weber aportó elementos criticas para una 

comprensión mas completa acerca de la naturaleza del mercado, al concebirlo como 

un espacio construido por relaciones sociales y por lo tanto contenedor de todas las 

contradicciones derivadas de la confrontación de las clases sociales; lo consideró un 

espacio de dominación y control (Weber, 1981). 

Desde la perspectiva weberiana, en el ámbito de la educación superior, Clark (1983) 

plantea la forma de regUlación e integración y orden en los sistemas nacionales de 

educación superior, y propone como punto de partida tres tipos ideales: el sistema 

estatal, el sistema de mercado y el sistema profesional, los cuales se combinan en 

tiempo y espacio, de ta l modo que los sistemas nacionales se desplazan sobre un 

continuo que va desde una administración estatal unitaria unificada hasta una forma 

de coordinación sustentada en nexos de mercado. Estas tres formas ideales de 

1 A partir de esta trilogia Mendoza (2002), con base en Betancourl (1995), identifica cinco modelos a modo de 
tipos ideales para explicar la forma de regulación, integración y orden en los sistemas de educación superior: 
control poIltico-adminislrativo, conlrol académico--COI'pOT8tivo, administración benevolente, evaluación estatal y 
regulación por el mercado. 



integración de los sistemas nacionales pueden variar de forma considerable en sus 

rasgos internos y sus combinaciones, cada una tiene dinamicas propias, respecto de 

los procesos de crecimiento. De los tipos ideales es posible derivar cuatro formas de 

coordinación de los sistemas: burocratica, política, profesional y de mercado. 

En el modelo de coordinación de mercado no se registra una injerencia estatal 

significativa en el funcionamiento y desarrollo del sistema. Los intercambios no 

regulados son los que vinculan a las personas y a los sectores. El supuesto de este 

modelo es similar a las características del modelo económico de libre mercado, que 

sostiene que el cambio no es el resultado de planes diseñados desde oficinas 

centrales, sino de la interacción de múltiples acciones no planeadas, ya que la 

~ r egulación natural" del sistema esta dada por el equilibrio entre la oferta y la 

demanda de servicios (Clark, 1983; Mendoza, 2002). En este modelo estan 

presentes distintos mercados: 

-Mercado de consumidores: Se encuentra donde se intercambia dinero por bienes y 

servicios. Las cuotas aportadas por los estudiantes, los subsidios de gobiernos en 

forma de becas o por el número de matricula son un ejemplo de ello. Las opciones 

pueden ampliarse en sistemas que permiten la competencia entre las instituciones 

para atraer estudiantes, en donde cada institución dice ofrecer un Wtipo de productos" 

como método para conseguir consumidores y construir su propia base en cierto 

segmento de mercado. La weconomia matricular" es un elemento fundamental en el 

análisis del mercado de consumidores, pues está asociado a la formulación de 

presupuestos de las instituciones. El criterio de la inscripción puede dominar la toma 

de decisiones dentro y fuera de los establecimientos, así como condicionar la 

relación entre el Estado y aquellos. Así, al incrementarse la capacidad de los 

estudiantes como clientes potenciales para pagar los costos de una educación 

superior diversificada, el mercado de consumidores se va consolidando. 

-Mercados ocupacionales: Los individuos ofrecen sus capacidades y energ ías a 

cambio de dinero. En el sistema de educación superior este tipo de mercado lo 

conforman las ocupaciones académicas y administrativas. 
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-Mercados institucionales: Quiza el antecedente mas inmediato de una coordinación 

por la vía del mercado sea el estudio de Fridman (1962), quien plantea la hipótesis 

de que al dejar la regulación de la educación a cargo del mercado, en consecuencia 

se elevarian sus niveles de calidad, lo cual provocaría una mayor satisfacción de los 

Mc lientes ~, de tal forma que las escuelas que ofrezcan mejores servicios 

permanecerán en el mercado y aquellas que no lo hagan desaparecerán. 

En casos excepcionales (educación en zonas rurales) operarían mecanismos 

compensatorias que permitirían a los ciudadanos en desventaja social acceder a la 

educación con equidad. El papel del gobierno, segun Fridman (1962), es esencial, 

pero SÓlO para determinar ~ I as reglas del juego~ y como árbitro para interpretar e 

imponer las reglas acordadas. El mercado reduce la posibi lidad de politización de los 

acuerdos e incrementa la diversidad en las opciones, por ello los individuos tienen la 

libertad de elegir a cuál institución prefieren asisti r. La propuesta de Fridman (1962) 

descansa en el sistema vouchers y en la privatización de las escuelas para que 

éstas sean más eficientes. 

En un mercado de instituciones, los factores de interacción son los establecimientos, 

en lugar de los consumidores o los empleados. Las relaciones entre instituciones 

están determinadas por la naturaleza de sus mercados de consumidores y 

ocupacionales internos, asi como por las posiciones asumidas por cada 

establecimiento. La reputación es la principal mercancía de intercambio y el prestigio 

norma los criterios no sólo de los consumidores y trabajadores. sino también de las 

mismas instituciones. 

La desventaja de un sistema de educación superior orientado por las fuerzas del 

mercado, podría traer consecuencias negativas para el Estado como administrador 

del sistema y generar ineficiencias, como instituciones que orientan la toma de 

decisiones en respuesta a las fuerzas del mercado y no en función de otras 

variables, por ejemplo. la pertinencia social y la calidad de la oferta educativa que se 

imparte (Trow, 1987; Clark, 1983). 

Además, la competencia en la educación superior paradójicamente conduce tanto a 

mayor diversidad como a más homogeneidad. Incrementa la diversidad porque las 
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instituciones tienden a ~ m ed ir el éxito" dentro del sector y del mercado en que 

compiten, Aquellas consideradas exitosas buscan estrategias de mercado que les 

permitan diferenciarse y funcionan como modelo para otras instituciones de menor 

estatus que se esfuerzan por ganar ventajas cuando compiten con otras 

instituciones y sectores, 

Por otro lado, la competencia entre los sectores y las instituciones está acompañada 

por la imitación de las que se encuentran en las posiciones o estatus más alto del 

ranking , Esa imitación abarca desde formas y estilos de organización académica, el 

currículum y los tipos de liderazgo, en particular lo que Trow (1987) llama 

instituciones de masas hacia instituciones de élite, 

Las universidades privadas como organizaciones 

Bajo la afirmación de que la educación superior privada está coord inada por el 

mercado, en este trabajo las lES privadas son concebidas como organizaciones o 

empresas que asumen modos de organización y gestión académica y administrativa 

privilegiando el modelo de conducción y operación de los negocios materializado en 

lo que Ibarra (2005) denomina como empresarialización de la universidad; proceso 

por el cual a partir de la modernización de la educación superior, las instituciones 

son vistas cada vez más como corporaciones burocráticas que pueden manejarse 

de la misma forma que cualquier otro negocio, 

La universidad en el marco de la empresarializaci6n se define como corporación 

burocrática que asume la gestión de los negocios para alcanzar la mayor eficiencia y 

productividad , y en consecuencia para posicionarse en los mercados de 

instituciones, estudiantes y empleadores (Ciar!<, 1983; Ibarra, 2005). En la 

universidad burocrática se incorporan modelos organizacionales propios de la 

empresa, donde lo resultados son calificados como ~ produ c to s "t difíci les de valorar 

en el corto plazo y a través de indicadores cuantitativos que den cuenta de sus 

costos y beneficios, ya que son in tangibles y su va lor sólo se puede apreciar a largo 

plazo y al margen de una causalidad directa o evidente (Ibarra 2001 y 2005). 
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Aunque Ibarra (2005) no profundiza en el problema de la empresarialización en el 

sector privado, la complejidad de este proceso en aquel es comprensible bajo el 

supuesto de la dependencia de la economía matricular y presume que la gestión 

académica y administrativa que desarrollan las instituciones se asocia con prácticas 

administrativas de corte empresarial que les permitan ser eficientes como negocios 

con base en la relación costo/beneficio, bajo estrategias de calidad en los productos 

y/o servicios. Ello impacta en aspectos como el proceso de selección de estudiantes 

(limitado a ciertos cri terios o de puertas abiertas), la conformación de la planta 

académica (nivel de formación y tiempo de dedicación), la idoneidad en la 

infraestructura (suficiente y adecuada para las funciones que realiza), la orientación 

y el desarrollo de la docencia , investigación y difusión de la cultura, la estructura 

organizativa y el modelo de planeación y toma de decisiones (vertical o participativo) 

y la forma de administrar financieramente a la organización educativa (distribución y 

participación de utilidades). 

En el contexto de la empresarialización y el mercado las lES privadas participan en 

los distintos tipos de mercado propuestos (instituciones, estudiantes y 

ocupacionales), bajo el modelo de coordinación de mercado, el cual supone 

competencia a partir de la oferta y demanda de los productos y servicios. En su 

posición mas radical, la economia de la empresa supone que las organizaciones 

diseñan estrategias competitivas para buscar una posición competitiva favorable y 

estable en el sector que se reflejan en las características que hacen diferentes y 

atractivos a sus productos y/o servicios y en los costos de los mismos. En el caso de 

las lES esta visión no reconoce la naturaleza única de la universidad y sus formas 

de organización, ni valora el riesgo que supone adoptar practicas y procedimientos 

de gestión de las empresas en el cumplimiento de las funciones universitarias. 

Esta visión de universidad rompe con el análisis sociológico, mismo que se ha 

referido a ella como una organización compleja por su naturaleza única . La 

universidad como institución social es producto de largos y complicados procesos 

interactivos entre el Estado y diversas fuerzas, grupos y él ites de la sociedad 

interesados en edificar un espacio institucionalizado de formación y difusión del 

conocimiento científico, humanístico y técnico en la sociedad . La universidad como 

institución social compleja es un espacio donde la producción y socialización del 
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conocimiento se fundamenta en elevados niveles de calificación, y en una 

organización colegiada que encuentra su razón de ser en la producción de sinergias 

que de otra manera no se generarían (Acosta, 2000; Ibarra, 2000). Así mismo, la 

relación entre la universidad y la sociedad es el resultado de la influencia que 

ejercen los procesos socioculturales económicos y políticos en la génesis y el 

desarrollo de la universidad, así como la capacidad que tiene ésta para influir en la 

conformación de un entorno favorable al desempeño de sus funciones y para 

incrementar la legitimidad de sus acciones (Brunner, 1987; Acosta, 2000). 

La interacción histórica entre universidad y sociedad se cristaliza en la formas de 

organización que adoptan las instituciones universitarias para cumplir sus funciones 

formales (docencia, investigación, difusión y preservación de la cultura). Es decir, la 

manera en que se organizan y distribuyen las funciones y poderes para responder a 

los estímulos internos y externos que impulsan su crecimiento y desarrollo (Perkins, 

1973; Clark, 1977 y Aeosta, 2000). 

Bajo esta misma lógica, con el propósito de explicar el comportamiento 

organizacional, Ritzer (1999 y 2002) define el concepto de ~ macdonaliza ció n" como 

una forma de organización que rebasa la racionalización de la burocracia en 

diferentes actividades de la vida cotidiana, entre las que se encuentra la educación. 

Señala que la universidad contemporánea se ha transformado en una forma de 

consumo, en la que los estudiantes y sus padres son clientes que wconsumen" 

educación; se trata de auténticas Wcatedrales de consumo de la educación", donde 

es fundamental atraer y retener a los estudiantes a través de distintos mecanismos 

que buscan ofrecer educación eficiente a un costo razonable y hacen parecer a las 

universidades como "espectaculares", o lo que Ritzer (2002) llama Mencantadoras". 

Esos mecanismos son el desarrollo y uso de la simulación para sorprender a los 

consumidores y la manipulación del tiempo y el espacio, es decir que aquello que se 

hacía en años (por ejemplo, estudiar una licenciatura, maestría o doctorado) ahora 

puede lograrse en menos tiempo. 

De aquí que podemos distinguir dos tipos de instituciones universitarias. Por una 

parte, las universidades de tipo fordista , las McUniversities (Ritzer, 1999), 

universidades-fábrica, manejadas a partir de criterios técnico-instrumentales para la 
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producción de certi ficados en serie, en el menor tiempo y al más bajo costo posibles. 

Por la otra, un segmento más pequeño de instituciones universi tarias, las 

universidades posmodernas y los centros de excelencia, basados en un modelo 

comunitario flexible que facilita la generación de conocimientos y la formación de 

expertos de alto nivel. 

Mercado, estatus y legitimación 

El modelo de coordinación a través del cual opera la educación superior privada es 

el mercado (Clark, 1983) y las lES privadas pueden concebi rse como organizaciones 

(Ibarra. 2005). La configuración del mercado de instituciones privadas está vinculado 

por un lado con la oferta de los servicios educativos que las organizaciones privadas 

desarrollan bajo ciertas características o atributos y que se encuentran ~ co l ocadosft 

en el mercado educativo para elegirse por los demandantes y, por el otro, con la 

forma especifica que adopta la lógica de la demanda y de los gustos y/o 

preferencias de los estudiantes o consumidores potenciales. La relación oferta

demanda en la educación superior se determina por las condiciones económicas y 

sociales de los demandantes y el estatus y la legitimación de los oferentes. 

En el primer caso, en las condiciones económicas y sociales de los demandantes, 

como señala Bourdieu (2002), se trata de sustitu ir la relación abstracta entre 

consumidores con gustos intercambiables y productos con propiedades 

uniformemente percibidas y apreciadas, por una relación entre unos gustos que 

varían según las condiciones económicas y sociales de su producción y unos 

productos, en este caso los servicios educativos, a los que confieren sus diferentes 

identidades sociales. 

En el ámbito del estatus institucional, Trow (1987) afirma que éste tiene una 

dimensión objetiva y una subjetiva . La dimensión objetiva se refiere a la posición que 

ocupan las instituciones en relación con el marco normativo que aplica el Estado, en 

aspectos como el financiamiento, la autonomía y la gestión académica. Es decir, la 

regulación y la aplicación de la ley, pero no está relacionado con el prestigio y la 

reputación de las instituciones en términos de cual es su posición en el imaginario 
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social, Una institución puede estar legalmente constituida, pero ocupar una 

~p o s ición " muy baja en el estatus institucional, 

La dimensión subjetiva del estatus se relaciona con las distinciones en reputación y 

prestigio, Se refiere a la diferenciación de las instituciones dentro de los sectores, la 

posición O el estatus de la institución no esta determinado por el Estado o sus 

relaciones con la institución, sino por caracteristicas o indicadores de gestión 

académica y administrativa que surgen del campo organizacional donde opera la 

educación superior y que se van conformando en medios de legitimación social, 

Algunos de estos indicadores son tradicionales en el campo de las lES, como la 

partidpación de profesores distinguidos, el desarrollo de investigación y las 

relaciones interinstitucionales, 

La otra fuente de prestigio de las instituciones de educación superior que las coloca 

en una cierta posición del "ranking" institucional está determinada por la asignación 

de funciones, de derechos, privilegios y recursos que asignan los gobiernos a 

determinados sectores o instituciones, Dichas asignaciones reflejan las políticas y 

otros mecanismos por los cuales el gobierno maneja el estatus académico y los 

cambios en la vida de las instituciones para controlarlas, 

Trow (19B?) también argumenta que la reputación y el prestigio, en el sector privado 

de la educación superior, se entienden como espacios de resguardo de "éxitos" 

acumulados en todos los mercados donde participan y compiten las instituciones, 

Estos mercados pueden ser: estudiantes, profesores-investigadores, financiamiento 

a la investigación y la publicación de investigaciones, así como reconocimiento 

público por el trabajo desempeñado por la institución, De ahí que, el estatus y 

prestigio de una institución está basado en la calidad percibida y la distinción como 

una institución académica, 

El autor distingue entre el esta tus y prestigio de una institución a los ojos de 105 

académicos y científicos que están calificados para juzgar su calidad; el estatus alas 

ojos del Estado, quien podría eventualmente financiar a la institución, y el esta tus 

frente a los estudiantes que atienden las instituciones y que se convierten en 

"clientes potenciales", 
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Las fuentes de estatus y prestigio de las instituciones están asociadas con su 

evolución y han ido cambiando. Actualmente, sobre todo en el sector privado de la 

educación superior, las instituciones establecen su prestigio y reputación wa los ojos 

del público y de los estudiantes/clientes potenciale s~ en la empleabilidad de sus 

graduados y en mecanismos sustentados en la mejora de la calidad que han surgido 

del ambiente donde operan, que les otorgan una ucredencial" que les acredita la 

wexcelencia y calidad académica" y las legitima socialmente en el marco de la 

rendición de cuentas. 

Entre las estrategias para evidenciar el estatus y prestigio de las instituciones y 

establecer elementos de diferenciación en el mercado educativo, así como para 

introducir regulaciones al modelo de mercado, están los procesos de evaluación y 

acreditación, centrados en la va loración de los procesos y resultados de las 

instituciones y de sus programas2
. El uso de estos mecanismos e instrumentos 

obedece a distintas motivaciones y objetivos por parte de las instituciones, pero se 

relaciona con su legitimidad social en una lógica competitiva. 

El modelo opera con el establecimiento de normas para la creación y el 

funcionamiento de las instituciones, de instancias autónomas que vigilan el 

cumplimiento de las regulaciones generales, de mecanismos de evaluación y 

acreditación que poco a poco se institucionalizan como las vías para el 

aseguramiento de la calidad y eficiencia de las instituciones y que dan fe pública de 

su desempeño (Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, 

1994:31, citado por Mendoza, 2002). 

En este trabajo la legitimidad se asume como una categoría que califica las 

relaciones de autoridad en organizaciones, grupos sociales e individuos. Una de las 

partes detenta algún lipo de autoridad, apela a un núcleo moral superior (valores), se 

2 En el caso de las ins1iluciones públicas han dominado las pollticas del Estado evaluador que se define como 
' una racionalización y una redistribución general de funciones entre el centro y la periferia, de manera tal que el 
centro conserva el control estratégico global, por medio de palancas polilicas menores en número, pero más 
precisas, conslituidas por la asignación de misiones, la definición de metas para el sistema y la operación de 
criterios relativos a la calidad del produclo· (Neave, 1990:8). El control estatal se define como un conlrol a 
distancia, donde la planeación debe partir de la capacidad de aulorregulación del sistema de educación superior 
y de la capacidad de cada una de las instituciones que lo conforman. Las instancias gubernamentales, bajo este 
modelo juegan el papel de evaluadoras. 
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sustenta en una condición de necesidad y se atribuye un esta tus de merecimiento 

(Bendix, 1960, citado por Álvarez, 2003). Las otras partes reconocen la autoridad y 

el derecho a ejercerla. Para que esta relación se conserve, la autoridad debe tener la 

capacidad de mantener la creencia de que es conveniente y necesaria para los fines 

de grupos sociales mas amplios (Upset, 1960, citado por Alvarez, 2003). Es decir, 

las relaciones de autoridad son un sistema de creencias y normas que conforman 

una constelación de sentidos (Weber, 1981). Por ello, la legitimidad se construye a 

través de representaciones colectivas y sistemas de significado. Estas 

constelaciones conjugan fuentes diversas que llegan a ser funcionales para el 

sistema de autoridad , a condición de conservar su equilibrio. 

De acuerdo con Álvarez (2003), la legitimidad implica una relación entre la autoridad 

académica y diversos públicos, en la que se intercambian bienes de autoridad 

(simbólicos y materiales). Los bienes académicos son el prestigio (reconocimientos, 

premios, titulos, posiciones), el poder (capacidad de contratación , toma de 

decisiones académicas) y los recursos (salarios, estimulas, financiamientos). El 

intercambio se real iza entre sujetos internos y externos a la organización en la que 

se producen esos bienes. Los internos participan en distintas posiciones, según los 

arreglos de autoridad, los intereses, va lores, creencias y normas compartidas. Los 

externos están situados en distintas esferas, pero pertenecen o están vinculados al 

mismo campo. 

EVALUACiÓN, ACREDITAC iÓN Y EDUCACiÓN SUPERIOR 

El análisis del proceso de evaluación y acreditación superior puede explicarse desde 

el campo de las relaciones entre el contexto y las instituciones de educación superior 

privada como organizaciones. Es decir, en la medida que la política educativa se 

oriente a que las instituciones de educación superior asuman su "responsabilidad ft 

por la función social que realizan, y participen en procesos institucionalizados de 

evaluación y acreditación, las instituciones privadas que han logrado una posición 

privilegiada en el mercado de instituciones, consumidores y profesionales buscaran 

adherirse a tales politicas, aunque el Estado no se los exija, pues les representa un 

fuente de mejora de la ca lidad y de estatus y legitimidad social. 
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Esto significa que emulan los ambientes institucionalizados, pero a partir de 

objetivos especificas. De aquí que las organizaciones formales se adecuan a sus 

entornos y tienden a volverse isomorfas con ellos, ya sea porque se ajustan a sus 

ambientes por medio de interdependencias técnicas y de intercambio (Aiken y Hage, 

1968; Hawley, 1968; Thompson, 1967, cilado por Meyer y Rowan , 1991) o porque, 

como señalan Berger y Luckmann (1967), las organizaciones reflejan de modo 

estructural la realidad construida socialmente. 

La evaluación y la acreditación en la educación superior pueden comprenderse 

como procesos institucionalizados. El concepto sociológico da institución se ha 

definido como un procedimiento organizado y establecido que se identifica con las 

"reglas del juego" (Maelver, 1931 :15-17, cilado por Jepperson, 1991). Jepperson 

(1991) afirma que la institución representa un orden o patrón social que ha 

alcanzado cierto estado o propiedad; la institucionalización indica el proceso para 

alcanzarlo. Las instituciones son sistemas de programas o de gobiernos socialmente 

construidos y reproducidos rutinaria mente (ceteris paribus) . Funcionan como 

elementos restrictivos y están acompañadas de explicaciones que no se cuestionan 

(Jepperson, 1991 :195-201). 

Lo anterior permite abordar los cambios más recientes en la esfera gubernamental, 

ya que explican una parte importante de la relación entre la evaluación y el cambio 

en el ámbito de la educación superior, dado que a partir de la ~ modernización~ de la 

educación superior, la evaluación se convierte en el eje que guia el desempeño de 

las lES. Se supone que con la evaluación el Estado es capaz de orientar, por medio 

de las politicas educativas, la conformación del sistema de educación superior e 

influir de manera directa en la actuación y desarrollo de las instituciones. 

Desde nuestro análisis la politica gubernamental de los años noventa, en la que se 

privilegia la evaluación como la estrategia para avanzar en la ca lidad educativa, 

comprende un conjunto de reglas y organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que participan en el diseño, coordinación e implementación de un 

marco de regulación basado en la evaluación. Desde esta mirada, la politica que 

institucionalizan de manera conjunta los distintos tipos de organismos e instancias 

con el propósito de orientar la transformación de las lES, representa un conjunto de 
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estrategias basadas en la evaluación o ~co ntr o l a distancia" que tiene efectos 

positivos ("recompensas o premios") o negativos ("sanciones o castigos·) para las 

lES. 

Asimismo, la evaluación externa es el principal vínculo de las lES con su entorno 

social, es decir, con el Estado y el mercado. En esta dinamica, las lES privadas 

buscan adaptarse a sus contextos organizacionales, y han desempeñado papeles 

activos en su conformación a part ir de su integración como grupo en la Federación 

de Instituciones Particulares de Educación Superior y la creación de su modelo de 

acreditación institucional para que las autoridades les concedan privilegios legales 

con el fi n de institucionalizar sus objetivos y estructuras con las reglas de esas 

autoridades. 

La permeabil idad del sector privado de ta educación superior frente a esta política 

puede explicarse desde el nuevo institucionalismo sociológico a través del concepto 

de isomorfismo. Di Maggio y Powell (1999:11 3) señalan que hay tres tipos de 

isomorfismo: coercitivo, mimético y normativo. 

El isomorfismo coercitivo es decir, la imposición desde arriba, aunque no por la 

fuerza de una norma, regla o cualquier tipo de comportamiento con relación a las 

organizaciones que dependen de alguna u otra forma del gobierno. 

El isomorfismo mimético se da por imitación. Cuando las metas son ambiguas o el 

ambiente crea incertidumbre simbólica, las organizaciones pueden construirse 

siguiendo el modelo o los patrones de otras organizaciones. Así, las organizaciones 

se modelan a sí mismas siguiendo patrones de organizaciones similares en su 

campo, las cuales desde su perspectiva serían las más legitimas o las más exitosas. 

Di Maggio y Powell (1 999: 11 3) sostienen hipotéticamente que la obicu idad de 

algunos arreglos estructurales puede atribuirse más a la universalidad de los 

procesos miméticos que a cualquier evidencia concreta de que los modelos 

adoptados aumentan la efi ciencia. Una de las ventajas de este tipo de isomorfi smo 

es la reducción de costos, a través de la búsqueda de soluciones en otras 

organizaciones. Uno de los riesgos principales es que el modelo adoptado no resulte 
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el más conveniente de acuerdo con la estructura formal y/o marco institucional de 

una organización. 

El isomorfismo normativo es resultado de la profesionalización, la cual se concibe 

como una lucha colectiva de los miembros de una ocupación para definir las 

condiciones y métodos de su Irabajo, es decir, Wcontrolar la producción de los 

productores", así como por establecer una base cognoscitiva y la legitimidad de su 

autonomía ocupacional (Di Maggio y Powell, 1999:113). En este tipo de isomorfismo, 

la atracción y reclutamiento de los recursos humanos profesionales favorece la 

homogeneización en los campos organizacionales, pues se asume que gran parte 

del éxito de una organización depende del tipo de capacidades y habilidades de su 

personal. 

El isomorfismo con las instiluciones ambientales tiene algunas consecuencias 

decisivas para las organizaciones, entre otras: a) incorporan elementos que son 

legitimados desde el exterior, más que en términos de eficiencia, b) emplean 

criterios de evaluación externos o ceremoniales para definir el va lor de los elementos 

estructurales y c) la dependencia respecto de instituciones asi fijadas reduce la 

turbulencia y mantiene la estabilidad . El isomorfismo institucional promueve el éxito y 

la supervivencia de las organizaciones, ya que incorpora estructuras formales 

legitimadas exteriormente y se incrementa el compromiso de los participantes 

internos y de los componentes externos. Por otro lado, el uso de criterios de 

evaluación externos permite ocupar un estatus superior con respecto al resto de las 

organizaciones y ayuda a una organización a mantener el éxito por definición social, 

reduciendo sus posibilidades de fracaso. 

Los criterios externos de evaluación incluyen, por ejemplo, recompensas 

ceremoniales, dedaraciones de apoyo de personas importantes y el prestigio de los 

programas o del personal en los circu los sociales externos. Estos criterios adquieren 

valor y son útiles para las organizaciones porque las legitiman con los participantes 

internos, los accionistas, el público y el Estado. Además, demuestran socialmente 

las buenas condiciones de una organización y faci litan la gestión de sus recursos 

económicos. 
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Antecedentes de la evaluación-acreditación 

La acreditación en la educación superior tiene sus antecedentes en el sistema de 

educación superior de Estados Unidos. Harderoad (1980) señala que la acreditación 

en aquel pais se ha convertido en una forma de resolver problemas en los colegios y 

universidades. Asimismo, el desarrollo de la acreditación se ha basado en cuatro 

factores relacionados: 1) la responsabilidad de los gobiernos estatales y sus 

actividades, 2) las disciplinas académicas especializadas y sus asociaciones 

nacionales voluntarias, 3) las diversas instituciones educativas y 4) las 

responsabilidades del gobierno federal . 

La acreditación afecta las responsabilidades de los gobiernos estatales y federal ya 

que son quienes incorporan a las distintas instituciones al sistema de educación. Por 

su parte, las asociaciones de disciplinas han funcionado como instancias 

reguladoras para la diferenciación de los programas y las instituciones. 

En el desarrollo histórico de la acreditación en Estados Unidos se distinguen cuatro 

periodos. El primero comienza en 1787, con la reorganización de la Universidad de 

Nueva York. que estaba autorizada para revisar cada año el curriculo de otras 

instituciones. En 1847 se crea la Asociación Médica Americana y en 191 3 se publica 

la primera lista de instituciones acreditadas por la North Central Association 

(Harderoad, 1980)' 

El segundo periodo abarca de 191 4 a 1935, se crearon otras tres asociaciones 

regionales y se evidenciaron las dificultades que supone la diversificación de 

disciplinas, en el área médica y su confl icto en cuanto a la acreditación. Entre 1935 y 

1948, hay una proliferación de asociaciones de acuerdo con las distintas disciplinas. 

Se dan espacios académicos e intelectuales para el debate sobre el asunto y se 

anuncia la construcción de criterios más o menos estandarizados para realizar el 

proceso de acreditación. 

3 Para un revisión pormenorizada del desarrollo histórico de la acreditación en Estados Unidos, se recomienda 
revisar el lexto de Harderoad, Fred (1980). Accredilalion: Hislory, process and problems, American Associalion 
for Higher Education. The George Washington , 1980. 
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Para el periodo 1948-1975 y con la proliferación de asociaciones disciplinarias que 

pretendían aplicar procesos de acreditación, se crea la Council on Postsecondary 

Accreditation (COPA), con la intención de definir las bases para conformar un 

sistema nacional de acreditación. Entre 1975-1980 se intentó limitar el problema de 

la proliferación de asociaciones acreditadoras, sobretodo cuando habia más de una 

asociación en un mismo campo. El desafío que ha enfrentado la COPA es que hay 

estados que utilizan diferentes agencias o asociaciones para el reconocimiento o 

acreditación de problemas simi lares. Esta duplicidad provoca que si una agencia no 

dio la acreditación, otra puede hacerlo. 

Para Harderoad (1980), la acreditación implica la incorporación que otorgan los 

gobiernos federal y estatal de las instituciones de educación postsecundaria y las 

asociaciones de acreditación voluntarias. Entre ellas están las que acreditan 

programas y las que acreditan instituciones. Las asociaciones de acreditación 

institucional están divididas en nacionales y regionales y de responsabilidad multi

estatal. Entre las asociaciones institucionales nacionales están la American 

Association of Bile Colleges, la Association of Indepedent Colleges and Schools, la 

National Association of Trade and Technical Schools y la National Home Study 

Council. Las asociaciones regionales spn Middle States Association of Colleges and 

Schools; la New England Assoaciation of Schools and Colleges; la North Central 

Association of Schools and Colleges; la Northwest Association of Schools and 

Colleges; la Southern Association of Colleges and Schools y la Western Association 

of Schools and Colleges. Algunas de estas asociaciones han acreditado instituciones 

en otros paises, tales como México, Bahamas y Nigeria (Harderoad, 1980, Ayarza, 

1994). 

La acreditación: concepto y proceso 

En la actualidad la calidad de la educación superior centra su atención en el 

concepto de responsabi lidad, de donde es requisito demostrar acciones 

responsables ante uno o más grupos de interés externo. A pesar de que no se 

especifica qUiénes son los "grupos de interés externo" a los que deben rendir 

cuentas la lES, en principio pueden considerarse diversos sectores: los gobiernos 

Que suministran fondos, los estudiantes que son usuarios de los programas e 



instituciones, las familias de los estudiantes, los empleadores que ofrecen trabajo a 

los egresados y organismos o individuos que se vinculan con las instituciones a 

través de servicios de apoyo o proyectos de investigación . Según Williams y Loder 

(1990), citados por Vugth (1996), hay una responsabilidad social, politica y financiera 

que significa cumpli r y demostrar las misiones y funciones asignadas. El problema es 

que cada grupo de interés ante el que se debe rendir cuentas puede tener objetivos 

distintos. 

La institucionalización más desarrollada de la idea de responsabilidad en la 

educación superior es el mecanismo de acreditación, este es un proceso en el cual 

un grupo externo juzga el nivel de calidad de uno O más programas especificos de 

una lES, mediante el uso de estándares preestablecidos definidos. Supone un 

riguroso procedimiento de evaluación y revisión por pares: se recopila la evidencia y 

se utiliza para contestar preguntas, a nivel de un programa de estudio o de toda la 

institución (Vugth, 1996; EI -Khawas, 1998; ANUlES, 2000). 

La acreditación surge como una figura utilizada para dar cuenta del proceso de 

aseguramiento de calidad, basado en la evaluación institucional y del "valor" o 

ca lidad de una institución . Woodhause (2001) define a la acreditación como una 

valoración que indica si una institución alcanza un estatus determinado. El estatus 

puede tener implicaciones para la institución misma (licencia de operación) y/o 

estudianles (elegibilidad para becas). A partir de la acreditación se decide si la 

institución es adecuada en diversos sentidos y, por ende, debe recibir aprobación. A 

diferencia de la auditoria y evaluación, la acreditación debe darse de manera 

externa, una autoacreditación no tendria ninguna validez, en cambio el uso de una 

auditoria y de una evaluación tiene Objetivos claros. 

La acreditación ha cumplido con dos funciones adicionales: prevenir al público de 

posibles ofertas fraudulentas, riesgosas O de mala calidad, y asegurar la 

estandarización del valor del crédito académico para posibilitar su transferencia de 

una institución a otra, facilitando la movilidad estudiantil. Ambos objetivos son 

vigentes; la reciente aparición de proveedores alternativos de educación superior 

(universidades corporativas, empresariales, a distancia y virtuales) ha reanimado la 

discusión sobre el sistema de acreditación como el medio apropiado para controlar 
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la calidad de las entidades de educación superior emergentes. Asimismo, el 

reconocimiento de créditos entre programas amplía su significado en el escenario de 

los procesos de internacionalización de la educación superior asociados a la 

globalización (Rodriguez Gómez, 2003). 

En diversos países del mundo ha crecido el interés por desarrollar, aplicar y 

perfeccionar mecanismos de acreditación de la educación superior, aspecto que se 

refleja en la planeación de las politicas educativas actuales (Rodríguez Gómez, 

2003; Lemailré, 2000; EI-Khawas, 1998; Brennan, 1998; Malo, 1998; Slaropoli, 1998; 

Gago y Mercado, 1995; PND 2001-2006, 2001). 

Los modelos de acreditación en diferentes países muestran características similares. 

Las agencias encargadas de las evaluaciones o acreditaciones son organismos 

independientes y pueden programar su trabajo de manera autónoma a pesar de que 

casi siempre surgen de la negociación y consenso entre distintos actores. Tal 

independencia debe garantizar a las instituciones la credibilidad de sus dictámenes, 

en especial por su conformación multiinstitucional. 

Una diferencia importante entre los modelos radica en el papel que corresponde a 

las agencias profesionales en la acred itación y el que cumple el Estado a través de 

distintas instancias de gobierno, encargadas de la coordinación de la educación 

superior. En Norteamérica, el papel preponderante (determinación de estándares, 

evaluación para la acreditación, otorgamiento del certificado correspondiente) lo 

cumplen las agencias y el Estado se limita a supervisar su operación para evitar 

prácticas indebidas. En Europa, aunque la situación varia entre paises, el Estado 

cumple un rol más activo, a veces como promotor de la acreditación y otras formas 

de control de calidad, o en ocasiones como un agente que participa activamente en 

la definición cualitativa del proceso. Una diferencia importante radica en el peso que 

en este continente ha jugado el proceso comunitario para estimular y orientar las 

iniciativas de acreditación (Neave, 1990; Vugth, 1996). 

La experiencia de evaluación y acreditación, en América Latina, comenzó a 

desarrollarse en la década de los ochenta con base en las políticas nacionales de 

modernización y en concordancia con el modelo económico vigente, caracterizado 
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por el libre mercado que en el sector educativo condujo al crecimiento y 

diferenciación de las lES en especial las privadas. y en donde la libre competencia 

no es el único mecanismo para promover la calidad y regulación de la educación 

superior. 

En América Latina varios países cuentan ya con agencias, comisiones de 

coordinación o sistemas de evaluación y acreditación, casi todos surgidos en los 

años noventa. En estos paises hay iniciativas y proyectos en curso que se proponen 

avanzar y conseguir un marco regional de acreditación universitaria. Al igual que en 

Europa, aunque con menos intensidad y profundidad, los países latinoamericanos y 

el Caribe pretenden diseñar y operar mecanismos de acreditación con validez y 

alcance regional (Kogan, 1989; Neave, 1990; Mendoza, 1993; Gago y Mercado, 

1995; Malo, 1998; Rodriguez Gómez, 2003). 

En México las primeras acciones en materia de evaluación de la educación superior 

datan de la década de los setenta y fueron producto de los programas de gobierno y 

de diversas iniciativas de las ANUlES·. Sin embargo, la evaluación se institucionalizó 

con el Programa para la Modernización Educativa (1989-1994) del Gobierno de 

Salinas de Gortari. El programa señalaba como prioritaria la evaluación permanente, 

interna y externa de las instituciones para impulsar la mejora de la calidad de los 

programas educativos y servicios que ofrecían, y como meta la creación de una 

instancia que concibiera y articulara un proceso nacional de evaluación de la 

educación superior (Rubio, 2006). 

En este marco y a través de un proceso de negociación entre las instancias del 

gobierno federal y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUlES). se diseñó el proceso de construcción de la 

evaluación que abarcó dos momentos: el diseño de la CONAEVA en 1989 por la 

CONPES, con el fin de formular y desarrollar la estrategia nacional para la creación 

y operación del Sistema Nacional de Evaluación a partir de tres lineas de acción: la 

autoevaluación de las instituciones, la evaluación del sistema y los subsistemas a 

cargo de especialistas e instancias. y la evaluación interinstitucional de programas 

• En la XII Reunión Ordinaria de la ANUlES celebrada en 1971 se propuso la creación de un Centro Nacional de 
Examenes. 

• 
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académicos y funciones de las instituciones mediante el mecanismo de evaluación 

de pares calificados de la comunidad académica . El segundo momento fue la 

formulación de un proyecto de evaluación de resultados por un examen general de 

egreso de licenciatura, propuesto para ser desarrollado en 1994 en una fase 

experimental. 

En el ámbito de la evaluación y acreditación de programas el punto de partida es el 

trabajo de tos CIEES que fueron instituidos en 1991 por la CONPES, con el objeto 

de apoyar los procesos de evaluación de la educación superior, para el 2006 

existían nueve comités5
. Las principales funciones que se les asignaron fueron: a) la 

evaluación diagnóstica de programas académicos, de funciones institucionales y de 

proyectos, b) la acreditación y reconocimiento de programas académicos (que se 

realiza a través de órganos especializados en los que participan las instituciones 

educativas, los colegios y otras agrupaciones profesionales, los empleadores y el 

gobierno federal), c) la dictaminación de proyectos y d) la asesoría a instituciones de 

educación superior. En el caso de la evaluación diagnóstica, trabajo en el que se 

han centrado los CIEES, los resultados se renejan en la clasificación de los 

programas académicos evaluados en nive les de consolidación (1,2 Y 3). 

En relación con los resultados de la evaluación, en la década de los noventa fue 

necesario establecer acuerdos de confidencialidad entre las instituciones, los CIEES 

y el Ceneval. En el 2004 la asamblea general de la ANUlES acordó hacer públicos 

los programas clasificados en el nivel uno o que pueden lograr su acreditación en el 

corto plazo, y mantener los resultados en confidencialidad para los ubicados en el 

nivel dos y tres. Rubio (2006) afirma que esta situación debilita los esquemas de 

transparencia y rendición de cuentas de las instituciones y evita el acceso a la 

información por los usuarios y otros grupos de interés. 

Sin embargo, no hay evidencias que demuestren en que medida los usuarios 

(padres de familia, estudiantes, y empleadores) participan de esta información en la 

toma de decisiones individuales o colectivas, tanto por la falta de difusión de estos 

~os comités son arqui1ectura. diseño y urbanismo. ciencias sociales y administrativas. ciencias agropecuarias. 
educación y humanidades. ciencias de la salud. ciencias nalurales y exactas, ingenierla y te1:;nologla. 
administración y gestión institucional. difusiÓn y extensión de la cultura. 
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procesos, como porque esas decisiones se ven afectadas en lo individual por 

variables como la condición económica, social, geográfica y de desempeño 

académico en los niveles anteriores. En lo colectivo, el comportamiento del mercado 

laboral responde también a múltiples variables, por lo que seria erróneo afirmar que 

los empleadores contratan a los egresados de educación superior por haber 

egresado de una institución o programa acreditado. Es necesario avanzar en el 

impacto que han tenido los procesos de evaluación y acreditación en ambos 

sentidos. 

En 1997 la Asamblea General de la ANUlES acordó impulsar por parte de la 

CON PES un organismo no gubernamental cuyo propósito fuera regular los procesos 

de acreditación y Mque diera certeza de la capacidad técnica y operativa de las 

organizaciones especializadas dedicadas a la acreditación de programas 

académicos' (Principios del COPAES, 2004:4). 

A fines del año 2000 fue instituido el Copaes, organismo reconocido por la SEP 

como el ~acre dit a d or de los acreditadores". Su función es conferir reconocimiento 

formal a favor de las organizaciones cuyo fin sea acreditar programas académicos 

de educación superior que ofrezcan instituciones públ icas y particulares, y regulador 

de la capacidad lécnica y operativa de dichas organizaciones. La acreditación de 

programas que realizan los organismos reconocidos por el Copaes tiene una 

vigencia de cinco años y podrá renovarse por periodos iguales si el programa 

continúa satisfaciendo los estándares de calidad establecidos. Hasta el año 2006 el 

Copaes había reconocido a 23 organismos, los cuáles acredi taron en el período 

2002-2006, 881 programas académicos, 620 de instituciones públicas y 261 de 

particulares8
• 

6 l os organismos reconocidos poi" el Copaes en el 2002 fueron: Conse;o de Acreditación de la Enseftan2a de la 
Ingenierla (CACEI), Consejo Nacional de Educaci6n de la Medicina Velerinaria y Zootecnia, A. C. (CONEVET). 
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A. C. (COMAEM), Asociación Nacional de 
Profesionales del Mar, A.C. (ANPROMAR), Comité MeKlcano de Acreditación Agronómica, A. C. (COMEAA), 
Consejo Mexicano de Acreditación de la Enscftanza de la Arqui tectura, A. C. (COMAEA), Consejo Nacional para 
la Ensenanza e Investigación en Psicología, A. C. (CNErp). En el 2003. Consejo Nacional para la Enseftanza e 
Invesligación en Psicologia, A. C. (CNEIP), Consejo Nacional para la Enseftanza e Investigación en Psicologla, 
A. C. (CNEIP), Consejo Nacional de Educaci6n Odontológica, A. C. (CONAEOO), Consejo Nacional de la 
Acreditación en InformaUca y Computación, A. C. (CQNAIC), Asociación para la Acreditación y Certificación en 
Ciencias Sociales, A.C. (ACCECISO), Consejo Mexicano de Acredilación y Certificación de la Enlermeria, A. C. 
(COMACE). Pata el 2004 Consejo Mexicano pata la Acreditación de Programas de Diseno, A. C. (COMAPROD), 
Consejo Nacional de Ensenanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas, A. C. (CONAECQ), 
Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turlslica, A. C. (CONAET). En el 2005 Consejo Nacional para 
la Acreditación de la Ciencia Econ6mica, A. C. (CONACE). En el 2006 Consejo Nacional para la Calidad de 
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En el caso del posgrado, el Conacyt que se institucionalizó en 1974, estableció a 

partir de 1992 un padrón de programas de posgrado de excelencia en ciencia y 

tecnología que también basa su funcionamiento en el juicio de pares académicos 

(Mendoza Rojas, 2002; www.conacyt.mx. 2004). 

En 2001, en función del Programa Nacional de Educación (PNE) y el Programa 

Especial de Ciencia y Tecnologia (PECYT) 2001-2006, la SEP y el Conacyt crearon 

el Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional (PFPN), cuyo objeti vo 

fue la mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los programas educativos 

de posgrado que ofrecen las instituciones de educación superior del país. Uno de los 

componentes del Programa es el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) establecido 

en 2002. Este programa se creó como instrumento del gobierno federal para 

identificar la calidad de los posgrados y como una forma de reconocimiento público a 

la calidad las instituciones (www.conacyt.mx. 2004). 

El otro componente del PFPN son los Programas Integrales de Fortalecimiento del 

Posgrado (PIFOP), cuyo objetivo es impulsar la mejora continua de la calidad de los 

programas a nivel especialidad, maestría y doctorado para lograr su registro en el 

PNP en el periodo 2003-2006, as! como ampliar las capacidades para el desarrollo 

científico, humanista y tecnológico. A la fecha, el número total de programas 

registrados en el PNP creció en un 18.6% y se encuentran en proceso de 

consolidación 372 programas educativos de posgrado que son apoyados en el 

marco de este programa para lograr su ingreso al PNP entre 2003 y 2006, con 

sustento en un seguimiento académico puntual de sus acciones y compromisos 

(www.conacyt.mx. 2004). 

Otro de los instrumentos para apoyar el desarrollo científico y tecnológico del país es 

el SNI. A través de él se reconoce la ca lidad de los productos de trabajo de los 

profesores-investigadores de las lES pÚblicas y privadas e investigadores de los 

Programas Educativos en Nutriologia, A.C. tCONCAPREN), Consejo Mexicano para la Acreditación de la 
Educación Farmacéutica, A.C. (COMAEF). Consejo Nacional para ta Acreditación de la Educación Superior en 
Derecho, A.C. (CONFEDE), Consejo Nacional para la Acreditación de la Enseñanza en Derecho, A,C. 
(CONAED), Comité para la Acredi tación de la licenciatura en Biologla , A.C. (CACEB), Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Enseñanza de la Cultura de la Actividad Flsica, A.C, (COMACAF) y COI1sejo para la 
Acreditación de la Comunicación. A.C. (CONAC). 
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centros de investigación y empresas. Para 1994 habia 5879, 7223 en el 2000 y 12 

096 en el 2006 (Rubio, 2006). 

La tarea de certificación de individuos se ha desarrollado en el Ceneval, el cual 

también se creó por recomendaciones de la ANU lES. La aportación particular del 

centro en el proceso de evaluación de la educción superior es diseñar y operar 

exámenes estandarizados para identificar la medida en que los estudiantes poseen 

los conocimientos y habilidades que se consideren esenciales para un proceso 

determinado, sea la inscripción de alumnos o la certificación de profesionistas 

(Gago, 1998)' . 

A través de la certificación se consta ta que una persona posee los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes exigidos para el ejercicio de una profesión 

determinada. Puede tener un carácter legal (como es el caso de la cédula 

profesional) o social (como las constancias no oficiales y de valor moral) . (ANUlES, 

1997; Mendoza Rojas, 2002). 

Entre otras muchas actividades el centro desarrolla dos tipos de exámenes: los 

Nacionales de Ingreso (EXANI), que evalúan las habilidades y competencias 

fundamentales. así como los conocimientos indispensables que debe tener quien 

aspira a continuar sus estudios de educación media superior y superior, así como los 

Exámenes Generales para el Egreso de la Licencia tura (EGEL), que evalúan los 

1 En el caso de los profesores se puede hablar de un proceso de certificación a través la poIitica educativa 
orientada por la SEP a partir del Programa del Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). El perfil del docente 
universitario referido por la ANUlES puede explicarse en el marco del PROMEP, el cual fue creado con el 
propósito de impulsar la superacl60 sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los cuerpos 
académicos de las universidades pUblicas, bato el supuesto de que el problema centrol para garantizar la 
calidad de la educación superior es la insufICiente habilitación de su profesorado y un numero pequeño de 
cuerpos académicos consolidados que se refleja en las funciones de docencia e investigación que realizan las 
instituciones (www.promep.sep.gob.mx. 20(6) 
En el PROMEP, la docencia se define como la actividad de los profesores concentrada en el aprendizaje de los 
alumnos que implica su presencia ante los grupos en dases teóricas, prácticas. clinicas, lalleres y laboratorios 
que forman parte de algun programa educativo de la inslilución que tiene relación directa con algun tema de la 
especialidad o disciplina del docente (www.promep.sep.gob.mx. 20(6). 
Cuerpo Académico Consolidado (CAC). la mayorla de sus integrantes tiene la máxima habilitación académica 
que los capacita para generar o aplicar de forma innovadora el conocimiento de modo independiente, cuentan 
con amplia experiencia en docencia y en formación de recursos humanos. Asimismo, casi la totalidad cuenta con 
el reconocimiento de perfil deseable, lienen un allo compromiso con la institución, colaboran entre si y su 
producción es evidencia de ello. Ademas, demuestran una intensa actividad académica manifiesta en congresos, 
seminarios, mesas y talleres de trabato, con una intensa vida colegiada, y sostienen una intensa participación en 
redes de intercambio académico con sus pares en el pals y en el extranjero, as! como con organismos e 
insti tuciones nacionales y del extranjero ( ................ promep.sep.gob.mx, 2006). 
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conocimientos y la información indispensables que debe mostrar un recién egresado 

de los estudios de licenciatura (Gago, 1998; www.ceneval.org.mx. 2004). 

Otro tipo de exámenes que ha desarrollado el Ceneval son los programas especiales 

para la acreditación del bachillerato y de ciertas licenciaturas por personas que 

adquirieron los conocimientos necesarios en forma autodidacta o a través de la 

experiencia laboral, con base en el Acuerdo 286 SEP; los exámenes para la 

evaluación de las competencias profesionales, la práctica docente, la preparación 

para la docencia y el perfil profesional, asi como los procesos para la certificación de 

competencias laborales conforme a lo establecido por el Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación (Conocer) (www.ceneval.org .mx. 2004). 

En general, el proceso de acreditación como mecanismo para asegurar la calidad de 

las instituciones de educación superior se resume en cuatro elementos: un cuerpo 

coordinador nacional (organismo), la autoevaluación institucional, la evaluación 

externa por pares académicos y los informes publicados (Vugth, 1996; Woodhouse, 

2001: Kogan, 1989: Brennan, 1998: Rodriguez, 1998: Fresán y Taborga, 2002: 

FIMPES, 2003: Gonzáles y Ayarza, 2003). 

Para EI-Khawas (1998) en el proceso de acreditación hay cua tro retos permanentes 

subyacentes: a) las evidencias apropiadas para acreditar una institución o un 

programa educativo, b) la forma de realizar una evaluación justa de programas que 

difieren en sus objetivos y operaciones, c) la objetividad de los procesos para el 

acopio y el análisis de la información y d) la definición precisa del papel del juicio de 

los expertos en el proceso y los mecanismos para asegurar su imparcialidad. 

La evaluación sustenta a la acreditación en la medida que aporta los elementos de 

juicio sobre las características y cualidades de los sujetos e instituciones para 

determinar el grado de calidad con que cumplen sus funciones y tareas educativas. 

La evaluación y la acreditación, además de apoyarse en procedimientos técnicos, 

representa procesos y prácticas socioculturales en donde los acuerdos y 

desacuerdos entre los sujetos son elementos fundamentales para su desarrollo. 
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Evafuación y calidad en fas instituciones de la educación superior 

Kogan (1989) señala que la evaluación se da en distintos niveles del sistema. Se 

reconoce la evaluación institucional , la evaluación de unidades básicas (programas 

académicos), la evaluación del cuerpo docente, la evaluación de investigación y la 

evaluación de estudiantes. En esta investigación, nos interesa analizar la evaluación 

institucional . 

Woodhouse (2001) apunta que de acuerdo con la diversidad de sistemas educativos 

existentes en el mundo y las distintas etapas de madurez de las instituciones, se 

aplican diferentes enfoques en el aseguramiento de ca lidad, además es factible que 

incluyan uno o más en un sistema o una institución. Estos enfoques son: auditoría, 

evaluación y acreditación . En este trabajo profundizaremos en la evaluación y 

acreditación como mecanismos para mejorar y garantizar la calidad de las 

instituciones de educación superior. 

En el aseguramiento de la ca lidad se observan dos perspectivas. Por un lado, los 

gobiernos desean controlar las instituciones de educación superior, aunque las 

herramientas que tienen a su disposición difieren. Cuando hay muchas formas de 

regulación, las más novedosas, como la evaluación y el aseguramiento de la calidad, 

adquieren menor importancia. Cuando las formas de regulación son limitadas, las 

expectativas del aseguramiento de la calidad aumentan (Brennan, 1998; Kent, 

1996). Por el otro , el con texto actual ha llevado a las mismas instituciones a buscar 

niveles de diferenciación en la amplia diversificación que desde hace un par de 

décadas ha caracterizado a la educación superior, tanto en el sector público como 

en el privado. El aseguramiento de la calidad se refiere a las políticas, actitudes y 

procedimientos necesarios para garantizar que se mantendrá y elevará la calidad. 

También se usa para denotar el logro de un estándar mínimo o para corroborar a los 

actores involucrados que se está logrando la calidad. 

De acuerdo con Brennan (1998), hay diferencias entre los valores implicitos en las 

concepciones de calidad en la educación superior y de cómo debe lograrse. El autor 

señala que hay cuatro ~ tip os ideales R de valores de calidad. Los sistemas de 
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aseguramiento de calidad con frecuencia superponen estos va lores y no es uno el 

que priva. Estos son: académico, administrativo, pedagógico, laboral o profesional. 

• El académico se caracteriza por un enfoque en la asignatura, por el control de 

los profesores o por la variación de métodos para alcanzar la ca lidad entre las 

instituciones, dependiendo de los diferentes valores disciplinarios. 

• El administrativo tiene un enfoque institucional , supone que la calidad puede 

produci rse mediante una ~ b u e na administración" y en consecuencia la ca lidad 

no varían dentro de la institución. Es probable que los procesos académicos 

de enseñanza, investigación y escolaridad no sean relevantes en este tipo. El 

método se asocia con el cambio institucional controlado desde el centro. 

Además, los académicos se resisten a él o lo ignoran, según las 

ci rcunstancias locales. 

• El tipo pedagógico concede mayor importancia a las habi lidades para la 

enseñanza y las prácticas en el aula. Es la opción más aceptable en las 

instituciones que priorizan a la enseñanza sobre otros indicadores. 

• El tipo laboral o profesional se enfoca en el perfil que adquieren los 

graduados de la institución respecto de los conocimientos y destrezas que 

poseen. Dedica considerable importancia a los requisitos de los ~c li e nt es" y a 

las características que los empresarios valoran. 

La evaluación se concibe como el examen sistémico de los eventos significativos 

que ocurren como consecuencia de un programa establecido con el fin de mejorar 

(Stake, 1987; House, 1989, citado por Mejía, 1994). La evaluación también es una 

valoración que culmina con un grado, sea numérico, literal o descriptivo y determina 

que tan adecuados son los resultados a partir del grado que se obtiene. En términos 

de Stufflebeam (1985) la evaluación se define como la emisión de ju iciOS de valor y 

mérito a partir de un proceso de descripción, analisis e interpretación de información 

relevante que se obtenga. 

La naturaleza de la evaluación varia de acuerdo con los fines y los sujetos que la 

promueven, quienes pueden ser administradores, líderes politicos, clientes o 

individuos que son sujetos de evaluación. Los fines de la evaluación que citan los 

trabajos de Kogan (1989); Brennan (1998) y Woodhouse (2001) son: a) mejoras en 
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la calidad , b) reducción de costos y gastos, c) equidad en el acceso o mejoramiento 

de las condiciones de trabajo, d} estimular la competitividad inter e intrainstitucional, 

e) llevar a cabo una verificación de la calidad en instituciones nuevas, f) definir un 

estatus institucional, g) apoyar la transferencia entre el Estado y las instituciones de 

educación superior, h) informar a estudiantes y empresarios sobre la calidad de las 

instituciones, i) informar sobre las decisiones de inversión de fondos y j) efectuar 

comparaciones internacionales y facilitar la movilidad estudiantil (incluyendo el 

reconocimiento de calificaciones y créditos) . 

Modelos de evaluación de la calidad en la educación superior 

Es posible distinguir modelos globalizados, modelos etnográficos y modelos 

sistémicos para la evaluación de la calidad en la educación superiorS. El modelo 

sistémico ha sido trabajado por varios autores, González y Ayarza (2003), Brennan 

(1998), Stufflebeam (1985), Astín (1974) y L'Ecuyer (1994). Algunos se basan en las 

formas más convencionales de la teoría de sistemas, considerando entradas, 

transferencias y salidas. En el modelo sistemático las entradas o insumas estarian 

constituidas por las inversiones, tanto en recursos materiales como humanos. Es 

decir, instalaciones físicas como salas, talleres, bibliotecas y laboratorios con todos 

sus implementos; además de estudiantes, profesores y personal de apoyo 

administrativo. 

El proceso se compone por todas las interacciones que tienen lugar en la institución 

y que permiten que ésta pueda cumplir los compromisos adquiridos con la sociedad, 

en cuanto conocimiento creado, profesionales formados y servicios entregados a la 

comunidad , lo que incluye todos los procedimientos de administración universitaria y 

gestión financiera de la organización . La salida o producto corresponde a los logros 

organizacionales en docencia, investigación y extensión. Algunos ejemplos de loS 

resultados serían la cantidad y porcentajes de graduados por generación o cohorte, 

los proyectos de investigación realizados, sus pUblicaciones y el número de 

académicos de acuerdo con el máximo grado de estudios en un periodo 

determinado. Estos modelos se apoyan de un conjunto de indicadores para facilitar 

8 En este trabajo únicamente se profundiza en el modelo sistémico. pues es el que permite acercarse al objeto e 
intereses de la investigaciOn. En otra parte del trabato habrán de desarrollarse los otros modelos. 
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MERCIoOO. EVALUACION V C.""UOAD EH EClUCACIOH SUPERIOR 

la estructuración de la información, así como para comparar un periodo con otro y 

analizar el comportamiento de dichos indicadores (FIMPES, 2003; González y 

Ayarza, 2003; Fresán y Taborga, 2001; Vught, 1996; Rodriguez, 1988, De la Orden, 

1998). 

En México se ha utilizado este modelo en la acreditación institucional de la FIMPES 

y en la evaluación y acreditación de programas de los CIEES y de los organismos 

reconocidos por el Copaes. En ellos encontramos la agrupación ordenada de los 

componentes institucionales, lo que facilita la comprensión de la relación que existe 

entre los mismos y da cuenta de una "radiografia" sobre las características de la 

institución o del programa. 

El debate sobre los modelos sistémicos de evaluación institucional en la educación 

superior está centrado en la confrontación de evaluación interna versus evaluación 

externa y evaluación basada en juicios de expertos versus evaluación basada en 

indicadores de rend imiento (FIMPES, 2003; Fresan y Taborga, 2002; Gago y 

Mercado, 1995; L'Ecuyer, 1994). No existe una clara diferenciación en cuanto a 

estos tipos de evaluación, unos y otros coexisten. Por ejemplo, puede darse la 

evaluación interna a través de indicadores de rendimiento elaborados a partir de los 

objetivos que persigue la evaluación y después los val idan expertos. 

Dentro de estos modelos hay tres tipos de evaluación: la autoevaluación, la 

evaluación de externos y la evaluación basada en indicadores de rendimiento. Los 

tres se usan en el modelo sistémico de evaluación y acreditación institucional y de 

programas (Vught, 1996; Rodriguez, 1998, Brennan , 1988, EI-Khawas, 1998, 

Woodhouse, 2000; Fresán y Taborga, 2002; FIMPES, 2003; González y Ayarza, 

2003). 

La autoevaluación responde a un ejercicio " Iibre~ de valorar la situación actual de la 

institución, en cuanto al cumplimiento de sus objetiVOS. Obedece a la necesidad de 

orientar los procesos internos de toma de decisiones para responsabil izarse ante 

usuarios, contribuyentes y autoridades públicas, de la eficiencia, eficacia y equidad 

en sus servicios. 
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CAl,IOAD, EVAlU¡\CI()N y ,.r;REOITACIOH EN lA E!'IUCACIOH SUf'ERKlR PRIV,t.OA. 

Vughl (1996), Rodriguez (1998) y EI-Khawas (1998) señalan que la evaluación 

externa se basa en juicios de expertos (peer review), en la cual otros educadores 

visitan la institución, evalúan el programa o la institución y preparan un reporte 

confidencial. El mecanismo de revisión por pares presenta una dificultad por el 

"prejuicio social~ . Significa que en una evaluación por pares se juzga el contenido de 

un proceso o un producto y los aspectos sociales como la reputación de una 

institución. En los juicios, los pares están influidos por factores tales como la imagen 

que una institución muestra y tienden a sobrevalorar programas que se asemejan a 

su propia institución, Además, la evaluación in situ conlleva la posibilidad simulación 

por parte de la insti tución evaluada o de falta de objetividad por parte del evaluador, 

dada su experiencia y referentes socioinstitucionales. 

La utilización de indicadores de rendimiento en ambos tipos de evaluación se 

sustenta en la idea de que la utilización de variables susceptibles de medirse 

enriquece la medición de procesos cualitativos. La dificultad radica en precisar los 

indicadores que servirán como referencia para la contrastación entre lo que es y lo 

que debe ser (EI-Khawas, 1998; Rodriguez, 1998). Al respeclo, la conslrucción de 

los indicadores de rendimiento es otro aspecto central en el proceso de evaluación. 

El debate se centra en quién, cómo y dónde se definen los cri terios e indicadores, 

proceso que también conlleva una mezcla de referentes históricos, politicos, sociales 

y económicos. 

A estos modelos de búsqueda de la calidad institucional se debe agregar la creación 

de organismos nacionales y/o instituciones, dependiendo del país que se trate; que 

están dedicadas a vigilar que las instituciones de educación se responsabilicen de 

los recursos que se les asignan; de dar testimonio independiente de la ca lidad que 

consiguen, y de apoyarlas a elevar sus niveles de calidad, mediante los procesos de 

evaluación y acreditación institucional9
. 

En síntesis, los procesos de acreditación y evaluación a escala mundial constituyen 

un mecanismo para promover cambios necesarios para adecuar la educación 

• Para una revisión amplia de los distintos organismos a nivel mundial que dan cuenta de la acreditación como 
mecanismo para realizar evaluaciones instilucionales ver Mato Salvador y Arturo Velásquez Jiménez 
(Compiladores) (1998). La calidad de la educación superior an México, México. Miguel Angel POfflJa. Mé)( ico. 
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superior a los nuevos requerimientos del desarrollo económico, politico y social. Ello 

implica que la educación superior responda a una gestión basada en políticas de 

transparencia y rendición de cuentas que apoye la toma de decisiones de los 

distintos actores y de certidumbre a quienes, desde diferentes espacios, se vinculan 

con ella. 

LA CALIDAD EN EDUCACI6N SUPERIOR 

Para los fines de esta investigación es importante ubicar el tema de la calidad 

educativa en la educación superior a partir de las reformas económicas y sociales a 

nivel mundial , que aunque han generado controversia a su alrededor , están 

recorriendo los sistemas de educación superior en el mundo. Nos referimos a la 

calidad educativa e institucional de las organizaciones universitarias y la necesidad 

de asociarla al uso de mecanismos, como la evaluación y acreditación que suponen 

mejoras en el desempefio de las instituciones, los programas educativos, y por tanto, 

de los sujetos. 

Vugth (1996) señala que en educación superior la calidad tiene dos dimensiones: 

una intrínseca y otra extrínseca. La primera tiene que ver con los ideales de 

búsqueda de la verdad y obtención del conocimiento y no requiere una prueba de 

verdad para ser admitida como tal porque es inherente a la realidad educativa e 

institucional de nivel superior. La segunda se relaciona con los servicios que las 

instituciones de educación superior prestan a la sociedad y están presentes las 

circunstancias históricas concretas del contexto nacional y mundial económico, 

politico, ideológico, social y tecnológico, en que se encuentra inserta la institución o 

sistema educativo. 

El impulso y la preocupación por la calidad de la educación superior surgieron en el 

contexto del ordenamiento y orientación de los sistemas de educación superior 

derivados de las restricciones financieras de los gobiernos y de una economía 

basada en la tecnología. En 1984, Sir Keith Joseph, del Reino Unido, afirmó que las 
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principales metas para la educación superior debían ser la calidad y el valor rendido 

por la inversión extranjera (Kent, 1991 )10. 

La preocupación por la calidad de la educación superior desde comienzos de los 

ochenta se asocia, también con la expansión y diversidad de los sistemas de 

educación superior o la Kmasificación de la educación superior" y su impacto en la 

asignación del gasto público. La competencia entre los distintos sectores que 

atienden las necesidades sociales y entre niveles educati vos, condujo a recortes 

presupuestarios a través de la formulación de interrogantes sobre la calidad de los 

procesos y productos de la educación superior y la necesidad de dar certidumbre al 

presupuesto asignado a las distintas necesidades sociales que planea, dirige, 

organiza y controla el Estado (Vught, 1996; UNESCO, 1998; Mendoza Rojas, 1993; 

Martinez Rizo, 1991 ; ANU lES, 2000; Fresán, 2003). 

Otro aspecto que impulsó la preocupación por la calidad es la transición hacia 

economías basadas en la tecnología, que en muchos paises ha estimulado la 

introducción de políticas para guiar la demanda estudiantil hacia campos que se 

perciben como indispensables para el futuro desarrollo económico y que plantean a 

la educación superior la necesidad de la pertinencia social (Neave, 1986, citado por 

Vught, 1996; Trejo, etal., 1992; Gowan, 1999; Garcla Guadilla, 2001). 

La globalización económica a través de la interdependencia mundial y la 

conformación de bloques regiona les, con las ventajas y limitaciones que ello 

conlleva , constituyen el nuevo contexto internacional en el que operan las 

instituciones de educación superior y que enfatiza la importancia de las relaciones 

entre educación superior y el mundo del trabajo. La competencia de un mercado de 

profesionales se inserta en lo nacional y lo foráneo, modificando los referentes de 

10 l a preocupación de la calidad de las instituciones la podemos ubicar en el Movimiento de las Escuelas 
Eficaces. Este nace en relación al interés por la eficiencia. A par1 ir de los sesenta surgió en la sociedad 
estadounidense el movimiento generalizado de rendimiell lo de cuentas (accoun/abilily). Desde esle momento se 
elaboran informes nacionales sobre el estado del sistema educativo claramente pesimistas acerca de la 
posibilidad de la escuela de promover cambios cualita tivos en los sujelos. 
Et primer Irabajo que tuvo in"uencía fue el Informe Coleman de 1966. El trabajo conclufa que los recursos 
Invertidos en una institución escolar ejercían mucha menor innuencia que los procesos psicosocíales, la calidad 
de las interacciones y la Indole de las normas que caracterizan las relaciones institucionales entre los profesores, 
alumnos, y unos con otros (Cano, 1998). 
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calidad de las instituciones de educación superior (UNESCO, 1998; Mendoza Rojas, 

1993: ANUlES, 2000: Fresan, 2003), 

El concepto de calidad en educación superior 

La idea de calidad proviene del ámbito empresarial del sector productivo de bienes, 

pero se ha aplicado al de servicios con el propósito de hacerlos más eficientes y 

eficaces. En el contexto de la educación, la clasificación de Harvey y Green (1993) y 

Astin (1991), sobre las concepciones de calidad institucional explican las diferentes 

visiones que han asumido las lES en el marco de la lógica del mercado y los 

procesos de globalización. La clasificación se organiza en cinco enfoques: 1) calidad 

vista como excepción y prestigio, 2) como perfección, 3) como aptitud para un 

propósito prefijado, 4) como valor agregado y 5) como transformación. 

La calidad vista como excepción es una concepción tradicional que presupone que 

algo es especial. La buena calidad es excepcional, de clase superior y de 

exclusividad; es equivalente a la excelencia o el logro de un estándar elevado, es 

elitista y alcanzable, pero en circunstancias limitadas. En esta concepción, Astín 

(1991) señala que la excelencia es a menudo valorada por la reputaCión de la 

institución y el nivel de sus recursos. El consenso del cl iente o fama Que se ha 

ganado la institución a nivel nacional o internacional ofrece la imagen de centros de 

excelencia en un área determinada o de instituciones mediocres (Soria , 1983). 

La calidad como perfección o consistencia está basada en dos supuestos: la de 

"cero defectos" y la de "hacer bien las cosas desde el principio~ . El primer supuesto, 

la excelencia se define en términos de especificaciones particulares. El producto se 

juzga por su coherencia con la espeCificación, la cual es predefinida y definible. El 

enfoque "cero defectos", segun Peters y Waterman (1982, citados por González y 

Ayarza, 2003), está ligado a la noción de "cultura de calidad" o, de acuerdo con 

Senge (1992), está asociado con las organizaciones "abiertas al aprendizaje", donde 

el producto final es responsabilidad de todos. En esta perspectiva, está ausente el 

análisis el contexto social, politico, económico, cultural y tecnológico en que se 

estudia el proceso educativo. Así, pensar en productos con "cero defectos" significa 
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renunciar a una visión crítica y analítica de lo que encierran los procesos educativos 

en el marco de la educación superior. 

La ca lidad como aptitud para el logro de un propósito sugiere que esta solo tiene 

significado en relación con los objetivos para los que fue creado el producto o 

servicio (Ball, 1985: Reynolds, 1986: HMI, 1989: Crawford , 1991 , citados en Harvey 

y Green, 1993). Esta perspectiva ofrece dos vías por las que se especifica el 

propósito. La primera enfatiza la responsabilidad del cliente, la segunda la localiza 

en el proveedor. 

En cuanto a las especificaciones, se supone que son los cl ientes quienes 

determinan los requerimientos y/o caracteristicas de los productos y servicios, 

mismas que necesitan de evaluaciones constantes para favorecer su sati sfacción. 

Sin embargo, la idea de que es el cliente, quien define el producto o servicio no es 

del todo cierta. Las especificaciones del producto o servicio están mediadas por el 

costo, la tecnología disponible, el tiempo y la mercadotecnia. Lo que para el cliente 

son especificaciones del producto o servicio para atender sus necesidades, en 

realidad son resultados, cuando menos en parte. tanto de las estrategias de 

mercadotecnia como de la segmentación de los mercados. Ambos determinan y 

reflejan dialéctica mente las expecta tivas y elecciones de los consumidores (Lamb, 

1998: 212). 

En el contexto de la educación superior no está claro si el cliente son los padres, los 

alumnos o el mercado laboral, así como la forma en que deberán establecerse los 

requerimientos del servicio educativo. 

En cuanto a la satisfacción del cliente dada por el proveedor, se supone que el 

incremento en la competencia y la estrategia de unichos" de mercado establecerían 

un mercado libre en la educación superior." En él las Yfallas del mercado" se 

reajustarían automáticamente, dejando fuera de la competencia a aquellos que no 

pUdieran lograr la satisfacción " necesaria~ en el cliente (Ishikawa, 1985; Doger, 

1995:108). 

11 En este trabajo se entiende por "nicho" a un segmento de mercado que se logra por medio de una estrategia 
de mercado mela concentrado y su éxito se mide en función de las ventas. 
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El concepto de calidad, asociado con la visión de la sa tisfacción del cliente, no 

implica que la calidad de los productos, tal como la percibe la mirada del 

consumidor, exista. En el caso de la educación superior se podría "abusar de la 

satisfacción del c l ie nt e ~. Si el cliente es el alumno, es posible que se generen 

facilidades exacerbadas para mantener su satisfacción durante el proceso educativo. 

Si el cliente es el mercado de trabajo y se busca satisfacer solo sus requerimientos 

en los programas de estudio, entonces se corre el riesgo de supeditar las funciones 

de la universidad a la empresa. 

La calidad como valor agregado, de acuerdo con Astín (1992) y Gonzalez y Ayarza 

(2003), es la capacidad de la institución de influir favorablemente en sus miembros 

(alumnos y profesores), es decir, establecer diferencias positivas en su desarrollo 

intelectual, personal y social desde el inicio hasta el final de sus estudios 

universitarios. El valor agregado es una medida de calidad en tanto la experiencia 

educacional incremente el conocimiento, las habilidades y las destrezas de los 

estudiantes. 

El uso de indicadores de desempeño es crucial para comprender la ca lidad como 

valor agregado (González y Ayarza, 2002; Kogan, 1989; Aslin, 1991). En esle 

enfoque, los conceptos claves son eficiencia y eficacia. Subyace el concepto de 

"accountability" o rend ición de cuentas, en el cual los servicios públicos son 

responsables frente a los organismos que los financian y frente a los clientes l2
• 

La visión de la UNESCO (1998) complementa esta postura . La calidad es un 

concepto multidimensional que depende del entorno de un determinado sistema o 

propósito institucional, o de las condiciones y normas en una disciplina determinada. 

La calidad se refiere a las funciones y actividades principales de la educación 

superior: ca lidad de la enseñanza, de la formación y de la investigación, lo que se 

traduce en calidad del personal y de los programas, como consecuencia de la 

enseñanza y la investigación. También se debe prestar atención a la calidad de los 

alumnos, de la infraestructura y el entorno de la institución. 

12 En la educación superior prevalece un amplio debale sobre la conveniencia de la asociación de evaluación y 
rmanciamiento. Se señala que uno de los elementos por los que algunos sistemas de aseguramiento de calidad 
fracasan es la asociación con el financiamiento, ya que ello lleva a los sujetos a ·cumplir", mas que a pensar en 
la calidad como un proceso de mejora continua. 
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La vía que la UNESCO reconoce para lograr la ca lidad de la educación superior es 

el proceso de evaluación y apreciación de la calidad que debe contar con la 

participación activa del personal de enseñanza e investigación, de estudiantes y 

dirigentes, y que se debe cen trar en un proceso de Nmodernización" y de rendición 

de cuentas (accountability). 

De la Orden (1992) y Fresán el al. (2000) sostienen que la calidad educativa es la 

resultante de un sistema de coherencias entre distintos factores que constituyen el 

ser, el hacer y el deber ser de las instituciones de educación superior, y definen tres 

dimensiones para acceder al análisis de cualquiera de los aspectos mencionados. 

Estas dimensiones son: 

• Coherencia del centro educativo y de sus programas con las necesidades y 

las caracteristicas del entorno. 

• Eficacia como coherencia entre las actividades planteadas por la institución 

en su conjunto para cumplir sus fines y objetivos. 

• Eficiencia como coherencia entre los recursos invertidos, el esfuerzo 

desplegado, el tiempo empleado y el logro de los objetivos. 

Finalmente, la calidad como transformación se basa en la noción de cambio 

cualitativo. La transformación incluye además de los cambios físicos, la 

trascendencia cognoscitiva (González y Ayarza. 2003; Astln, 1991). La calidad 

transformativa representa la entrega de poder al alumno para influir en su propia 

transformación (Harvey, Burrows, 1992), citados por Harvey y Green, (1993). Ello 

permite dos cosas: por una parte involucrar al estudiante en el proceso de toma de 

decisiones que afectan su propia transformación. Tal como señalan Moller y FunneU 

(1992), "en cierta medida el que aprenda debe apropiarse del proceso de 

aprendizaje y adquirir responsabilidad en la determinación y forma de entrega del 

aprendizaje ~. Por otra parte, el proceso de transformación mismo provee la 

oportunidad de autofortalecimiento con consecuencias positivas en el proceso de 

toma de decisiones (Moller y Funnel, 1992). 
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El concepto de calidad de la educación superior en la política educativa mexicana 

De lo anterior podemos concluir que el concepto de calidad en educación es de 

dificil aprehensión y varía dependiendo de los contextos institucionales y de los 

elementos que se analizan. Es delicado definir la cal idad en educación superior, 

puesto que no se trata de un problema semántico o etimológico. Partimos de que 

cualquier definición encierra visiones de la sociedad , la vida y la educación y una 

postura política, social y cultural, por lo tanto, no es un valor absoluto, neutro o 

universal. Es, en todo caso, una comparación entre una realidad observada y una 

realidad modelo, de un deber ser (Edwars, 1991 :6), ligada a la ideologia de la 

eficiencia social. 

En esta sección se aborda el concepto de calidad desde la perspectiva 

gubernamental porque tiene una estrecha relación con el diseño de los mecanismos 

de evaluación impulsados por el Estado y sus efectos en las lES privadas. 

La política educativa se refiere a la calidad en el ámbito de la educación superior en 

dos niveles, el sistema como un todo y las instituciones y/o los programas 

académicos. u En el ámbito del sistema de educación superior en su conjunto, la 

calidad incorpora cuatro elementos básicos: pertinencia , cobertura . equidad y 

eficiencia de los recursos. En el nivel de los programas académicos, el énfasis está 

puesto en los resultados que se espera de las lES, en particular en la "aceptación 

social de los egresados" a partir del cumplimiento del conjunto de requisitos 

asociados a las funciones sustantivas de las lES, que les permitan lograr la 

eficiencia en la gestión académica yadministrativau . 

13 Un sistema de educación superior de buena calidad es aquel que esta orientado a satisfacer las necesidades 
del desarrollo social. cienllrlco. tecnológico. ecoo6mico, cultural y humano del pals; es promotor de innovaciones 
y se encuentra abierto al cambio en enlornos insUludooales caraclerizados por la argumentación raciooal 
rigurosa, la responsabilidad, la tolerancia. la creatividad y la libertad; cuenta con una cobertura suficiente y una 
oferta amplia y diversificada que atiende la demanda educativa con equidad , solidez académica y eficiencia en la 
organización y utilización de sus recursos (PNE 2001-2006. 2001 :183). 
14 Un programa educativo de buena calidad cuenta con una amplia aceptación social por la sólida formación de 
sus egresados; altas tasas de titulación o graduación; profesores competentes en ta generación, aplicaci60 y 
transmisión del conocimiento, organizados en cuerpos académicos; cumculo actualizado y pertinente; procesos 
e instrumentos apropiados y confiables para la evaluación de los aprendizaJes; servicios oportunos para la 
atención Individual y en grupo de estudiantes; infraestructura moderna '1 suficiente para apoyar el trabajo 
académico de profesores y alumnos: sistemas endentes de gesUOn y administración, y un servicio social 
articulado con los objelivos del programa educativo. 
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Este concepto de calidad hace suponer que en México, la preocupación por la 

ca lidad en la educación superior comprende los insumas, los procesos y los 

resultados. lo cual no siempre se traduce en una incidencia directa del gobierno en 

las tres dimensiones que conforman la docencia (insumas. procesos y resultados). 

En esta perspectiva, se registra una tendencia hacia el énfasis en la calidad en los 

insumas y resultados, puesto que los procesos son competencia exclusiva de las 

instituciones de educación superior. De la misma forma, la ca lidad, desde la postura 

gubernamental, da cuenta de un concepto multidimensional, que no se limita a un 

solo aspecto de las lES, sino que comprende las dimensiones básicas que 

configuran a una universidad: personal académico, estudiantes, planes y programas 

de estudio. infraestructura y legislación y normatividad univers itaria 

Además, la política educativa actual recupera las estrategias y mecanismos que han 

operado desde los noventa, y que ponen a la evaluación como el eje transversal que 

permitirá avanzar en el cumplimiento de las metas que permitan contar con un 

sistema de educación superior de calidad 

Qué entender por calidad de las instituciones de educación superior 

Latapí (2002) define la calidad como ~ I a propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las 

restantes de su es p ecie~ . Sostiene, además, que la ca lidad es inseparable a la cosa 

y que no puede constreñirse a ciertos parámetros. Bajo esta perspectiva, vale la 

pena preguntarse si en el ámbito de las instituciones de educación superior 

podemos emitir juicios de va lor que permitan afirmar si una institución educativa es 

mejor, peor o igual a otra. 

En resumen, el concepto de ca lidad ha sido traído del ámbito empresarial a la 

educación y utilizado para fundamentar el diseño de políticas educativas orientadas 

a mejorar la educación superior tanto a nivel general (instituciones. como particular 

(programas académicos y sujetos). Bajo el contexto de diversificación y 

heterogeneidad institucional las instituciones cumplen misiones distintas y utilizan 

modelos de gestión universitaria utilizados por otras instituciones Wexitosas· , para 

mejorar su condición institucional. 
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La evaluación es el mecanismo que se privilegia para garantizar que las instituciones 

cumplan con sus misiones y funciones, a través de procedimientos sistemáticos y de 

a través del establecimiento de estándares mínimos bajo los que operan. Es decir, 

históricamente han existido ciertos elementos de carácter estructural para que las 

instituciones puedan desarrollar su tarea y que las hace parecer a los ojos de la 

sociedad como mejores, peores o iguales '5. 

En ese sentido, la calidad como concepto, aunque traldo del ámbi to empresarial, no 

debe pensarse solo a través de la eficiencia-eficacia y rentabilidad; por lo tanto, es 

posible concebir la calidad de una institución no sólo a partir de sus recursos, sino a 

la necesidad de asociarlos al desarrollo de sus funciones, sin caer en el extremo de 

pensar que el concepto de calidad implica eficiencia y menor costo. 

El segundo aspecto que consideramos es que la calidad institucional en educación 

superior es una construcción histórico-conceptual con múltiples dimensiones. Debe 

evidenciar lo que es bueno y lo que no lo es Una institución de ca lidad desde el 

enfoque del valor agregado y la transformación, debe proporcionar al estud iante y al 

docente las herramientas necesarias para incrementar sus habilidades, destrezas, 

capacidad de análisis y juicio crítico que le permitan incorporarse y desarrollarse en 

todos los ámbitos de la sociedad. Para lograr esto no basta con una buena selección 

de estudiantes, también hay otros elementos que son fundamentales y que al ser 

coherentes buscan el logro de objetivos de formación y desarrollo del ser humano. 

Otro aspecto es que la ca lidad institucional supone procesos de mejora en cada uno 

de los elementos que constituyen las instituciones de educación superior. Hablamos 

de mejora cuando la institución considera haber alcanzado una "situación de 

calidad", el contexto politico, económico, social y cultural dinámico en el que está 

'5 En América Latina el primer cuestionamiento serio de la universidad latinoamericana tradicional surgió en 
1918. La Reforma de Córdoba representa la iniciativa que más ha contribuido a dar un perfil particular a la 
universidad latinoamericana y que influyó en el pensamiento liberador de la universidad. asi como en su 
delTlOCfalizaci6n (Tünnerman, 1997). El "Movimiento de Córdoba" fue la primera contraslaciófl importante entre 
una sociedad que experimentaba cambios en su composición interna y una universidad encajada en esquemas 
obsoletos. Los poslulados reformistas de Córdoba buscaban principalmente la autonomia y la defl'lOCfatización 
de la educación superior, pero también reflejaban dimensiones que hoy son consideradas como parte de una 
educación superior pública de calidad: una planta docente conformada cuidadosamente desde su ingreso 
(concurso de oposición), reorganización académica, creación de nuevas escuelas y modernización de los 
métodos de enserlanza, docencia activa y mejoramiento de la formación cultural de los profesionales ye)(tensión 
y vinculación con los problemas de la sociedad. 
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inmersa. Pero ese estadio de calidad es dinámico y enfrenta a las instituciones con 

condiciones diferentes que le obligan a reflexionar sobre su operación y alcances, 

planteándole situaciones más o menos complejas y orientándola a nuevos estadios 

de calidad quizá bajo modelos de comparación distintos. 

La calidad de las instituciones de educación superior como organizaciones es 

también un concepto multidimensiona1. Definir las dimensiones de una institución de 

calidad se vincula con el establecimiento de ciertos estándares cuantitativos y 

cualitativos que responden a un modelo relacionados con la organización de la 

institución y búsqueda del logro educativo. Las dimensiones pueden entenderse en 

función de los actores del sistema y asociarse a la función de la institución 

educativa . Estos actores se resumen en: el personal académico, los estudiantes, la 

investigación, los programas de estudio, la conducción y administración 

universitarias, la difusión y la infraestructura (De la Orden, 1992; Fresán y Taborga, 

2003; González y Ayarza, 2003). 

Personal docente: La calidad de una institución superior se sustenta en que grado 

de consolidación académica. Son los docentes quienes desarrollan las actividades 

sustantivas del quehacer universi tario que no sólo suponen una profunda 

preparación en su disciplina y en el dominio de las destrezas necesarias para 

participar productivamente en la docencia, la investigación, el servicio y la 

preservación y difusión de la cultura (Fresán, 2000). 

Estudiantes: Los actores sobre los que recae el proceso educativo. Los estudiantes 

son actores protagónicos de los procesos y actividades que a diario se viven en las 

instituciones de educación superior. 

Planes de estudio: Se reflejan en el currículo, en este intervienen factores sociales y 

culturales para la reproducción de la vida social , pero también es un espacio de 

creación y recreación de la cultura escolar con la intervención de los docentes. El 

currículo es una práctica social donde participan distintos sujetos en su construcción 

(docentes, dirigentes y otros actores sociales, como los representantes del mercado 

laboral). 
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MERCADO. EVAolUACION YCAl..IOAO EN EOUCACION SUPERIOR 

Infraestructura: Las instituciones deben disponer de recursos fisicos para el 

desarrollo de los programas que ofrecen, como edificios, estacionamientos, equipos, 

laboratorios, talleres y materiales. 

Conducción y administración universitaria : La asignación de autoridad, el 

establecimiento de una estructura organizacional, la definición de normas y el 

establecimiento de un proceso de la gestión universitaria favorecen el desarrollo de 

las actividades de la institución. 

Investigación: La investigación es una función que han desarrollado las 

universidades a raíz del establecimiento del modelo de universidades de 

investigación alemanas. Está relacionada con la generación y aplicación de 

conocimientos y se ha vinculado con los sistemas económicos y políticos de la 

sociedad. 

Difusión: La otra función asociada a la investigación y a la docencia es la difusión de 

la cul tura. Las instituciones de educación superior en ocasiones se vuelven 

referentes culturales de los grupos sociales a los que atienden. 

Para valorar estas dimensiones de la calidad en una institución de educación 

superior, a partir de los años ochenta en México se han impulsado diversas políticas 

educativas El propósito ideal ha sido mejorar las condiciones de las universidades. A 

la fecha, los mecanismos implementados se han institucionalizado y proporcionan 

cierto grado de legitimidad social a las instituciones, pero ¿hasta qué grado cumplen 

con su cometido en el ámbito de las lES privadas? Tratemos de avanzar hacia la 

compresión de los mecanismos de evaluación y acreditación en este contexto. 
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Capítulo IV 

REGULACiÓN Y ACREDITACiÓN INSTITUCIONAL EN MÉXICO 

NORMATIVIDAD y PROCEDIMIENTOS DE REGULACiÓN EN MÉXICO: UN 
ANTECEDENTE DE ACREDITACiÓN ' 

Las relaciones entre el Estado y las instituciones privadas ha determinado, en parte, 

la configuración de ese sector. Levy (1995) afirmaba que en México el Estado no 

desarrolla un papel activo en el gobierno de la universidad privada. El único aspecto 

que muestra esta relación en la autoridad constitucional del Estado es la concesión 

de la licencia oficia l a las instituciones privadas y a sus programas, reafi rmada por la 

Ley General de Educación de 1973 y recuperada en las modificaciones en 1993. 

YAbrir una universidad es tan fácil como abrir una lortilleria", han afirmado algunos 

observadores" (Levy, 1995:278). En resumen, el Estado es laxo en la aplicación de 

los instrumentos que regulan a la educación superior privada . De hecho, se observa 

la ausencia de una perspectiva regula toria y un marco permisivo que ha devenido en 

un crecimiento no controlado y en la deficiente calidad de muchas lES privadas 

(Levy, 1995; Kent, 1995; Kenl y Ramirez, 2002). 

No obstante, otras posturas señalan que el Estado ha establecido un control 

excesivo a las lES privadas, sobre todo en 10 académico. La respuesta ha sido el 

surgimiento del sistema de acreditación institucional desarrollado por la FIMPES 

como mecanismo de mejoramiento institucional y puesto en marcha por las propias 

instituciones privadas. El propósito es mejorar su calidad y provocar la distinción 

institucional en el mercado educativo (Blanco, 1993; Olmos, 2002). 

La FIMPES reconoce el problema de la expansión incontrolable de las instituciones 

privadas señalando que: 

Mla proliferación de las lES privadas en los últimos tres sexenios ha 
generado desprestigio tanto para la educación superior privada como para 
el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Todas las lES 

I Para este apartado resultó valiosa la participación en el Seminario sobre Politicas Federales de Acreditación. 
CertifICación. Incorporación y Revalidaci60 y Equivaleocia de Estudios. celebrado en la ANUlES del 11 al 13 de 
febrero de 2004 . 



REGtJlACION Y ~ E DIlAClON INSTll\}(;.I()tW. EN LEXICO 

privadas, excepto las incorporadas a universidades públicas autónomas; 
aun las creadas la semana pasada han recibido de la SEP federal o de la 
estatal, su RVOE para poder anunciarse y captar alumnos. Al egresado se 
le proporcionará el titu lo profesional estatal y la cédula profesional federal, 
que tienen el mismo valor legal, independientemente de la institución que lo 
emila" (Olmos, 2002: 97). 

En México existen tres vías para que los particu lares ofrezcan educación superior: el 

decreto presidencial, la incorporación a alguna institución pública de enseñanza 

superior (como la UNAM, IPN o universidades estatales) y el RVOE, que deriva de 

un acto de autoridad de la SEP, también en los ámbitos federal y estatal. Cada uno 

de ellos es independiente en cuanto a las normas y procedimientos a seguir. 

Además, no hay acuerdo ni homogeneidad entre las autoridades federales y 

estatales para el otorgamiento del RVOE. 

La diferencia fundamental entre un régimen y otro es que cuando se tra ta de 

incorporación la institución incorporante acoge en su sistema educativo a la 

institución incorporada y a sus estudiantes, constriñéndola a los planes y programas 

que tiene vigentes. En cambio, cuando se trata del RVOE se les reconoce como 

sistema educa ti vo y tienen facultad para elaborar planes y programas de estudio, 

aunque estos son "va l i d ados~ por la autoridad correspondiente. 

Las re laciones Estado-IES privadas y la coordinación de mercado 

La coordinación-regulación de la educación superior privada en México se ha 

caracterizado por una coord inación de mercado (Clark, 1983). Las relaciones entre 

las lES privadas han estado marcadas por momentos de tensión que tuvieron como 

consecuencia la expansión de un sector privado heterogéneo en la calidad de las 

instituciones que lo componen. 

El origen legal de la participación de los particulares en la educación se encuentra 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fracción 11 del 

art iculo 3° consagra el derecho de los partiCUlares a impartir educación en todos sus 

tipos y grados. De este artículo se deriva la obligación que tienen los particulares de 

contar con el RVOE para la impartición de estudios respecto de los cuales se 
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pretenda contar con la validez oficial y aquellos cuyo ejercicio requiere cédula 

profesional. También se atribuye al Estado el reti ro del RVOE a los estudios que se 

realicen en planteles particulares cuando no cumplan con los requerimientos y 

condiciones establecidas. 

Del mismo modo, el segundo párrafo del artículo 5° de la Constitución impone, de 

manera genérica, la obl igación de sujetarse a las condiciones que fas leyes de los 

estados (es decir, leyes locales) determinen para la obtención y expedición de títulos 

profesionales. 

La Ley General de Educación , vigente en los articulos 10, 30 55, 57, 75, 76, 77 Y 79, 

resume la participación de los particulares en la educación superior. Los puntos 

sobresalientes son la pertenencia de instituciones particulares con RVOE al sistema 

educa tivo nacional, la obligatoriedad de la evaluación y verificación por parte de las 

autoridades a dichas instituciones y la descripción de las infracciones y sanciones 

para quienes imparten servicios de educación, incluyendo los particulares. El 

capítulo V de la Ley General de Educación está dedicado a la educación que 

imparten los particulares. En su articulo 55 indica como principales requisitos para 

otorgar autorización o RVOE que las instituciones particulares cuenten con: 

1. personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; 

2. instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y 

pedagógicas; 

3. planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere 

procedentes. 

Con el establecimiento de la Ley General de Educación de 1993 se generaron 

cambios en el régimen de RVOE. El 27 de mayo de 1998 se emitió el acuerdo 243, 

Que establece las bases generales de autorización o RVOE. Este acuerdo aplica a la 

modalidad escolarizada , no escolarizada y mixta, y a todos los tipos y niveles 

educativos, así como a los estudios de la formación para el trabajo. El 10 de julio de 

83 



2000 se establecieron los requisitos específicos para la educación superior en el 

Acuerdo 279. 

El acuerdo no fue una acción unilateral del Estado hacia los particu lares, surgió de la 

negociación entre la Subsecretaria de Educación Superior e Investigación Científica , 

dependiente de la SEP, y la FIMPES como representante de las lES particulares. En 

septiembre de 1998 se fi rmó un convenio de colaboración "para la previsión y 

simplificación de los trámites y procedimientos relacionados con la educación 

superior· (Bo/etín NotiF/MPES, 5/06/2000). El convenio se firmó a solicitud de la 

FIMPES y de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) para que 

se retrasara el plazo previsto en las Bases Generales del RVOE en la emisión de los 

criterios específicos para el nivel superior. El Consejo Coordinador Empresarial 

apoyó la gestión al designar a la FIMPES como su representante ante la Unidad de 

Desregulación Económica de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

(SECOFI) para tratar con el gobierno los temas de educación superior (Boletín de 

NotiF/MPES, 5/06/2000). 

A partir de 1999 se conformó una comisión bipartita entre la SEP y la FIMPES y en 

el 2000 se firmó el Acuerdo 279, por el que se establecen los trámites y 

procedimientos relacionados con el RVOE para estudios de tipo superior. Al 

respecto, la FIMPES afi rmó que sin su intervención "la SEP ya habría publicado un 

acuerdo específico para la educación superior sin escuchar uno solo de los 

argumentos de la FIMPES, con el consiguiente exceso de controles y de poder 

discrecional de las autoridades" (Boletin de NotiFIMPES, 5 de junio de 2000). 

El Acuerdo 279 tomó como fundamento el wAcuerdo para la Desregulación de la 

Actividad Empresarial", publicada en 1995, el cual especifica las bases para llevar a 

cabo la desregulación sistemática de las normas vigentes y la simplificaCión de los 

trámites que realizan los particulares ante la Administración Pública Federal 

(Acuerdo 279, 2000). 

Bajo las negociaciones con la FIMPES el acuerdo señala que los particulares que 

imparten educación del tipo superior con fundamento en decretos presidenciales o 
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acuerdos secretariales, mantendrán el régimen juridico que tienen reconocido y, por 

lo tanto, sus relaciones con la SEP se conduci rán de conformidad con dichos 

instrumentos jurídicos, No obstante, podrán sujetarse en lo que les beneficie a lo 

establecido en ese Acuerdo. 

Los elementos de mayor trascendencia que recupera el Acuerdo son los 

requerimientos de los planes y programas de estudio, las características del 

personal académico y el ~ Pro grama de simplificación administrativa". En relación con 

los planes y programas de estudio, señala que deben contener oobjetivos generales 

del plan de estudios, perfil del egresado, métodos y actividades para alcanzar los 

Objetivos y el perfi l mencionado, así como criterios y procedimientos de evaluación y 

acreditación de cada asignatura o unidad de aprendizaje , También menciona el 

alcance que tienen los planes y programas de estudio en función del grado 

académico que corresponda2
. 

Para el personal docente distingue entre académicos de asignatura y académicos de 

tiempo completo y establece el porcentaje minimo de cursos que en cada programa 

debe estar a cargo de profesores de tiempo completo, basado en el Programa del 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). El PROMEP parte del supuesto de que la 

calidad de la educación superior depende de múltiples factores, de los cuales el más 

importante es el profesorado de carrera, que debe cumplir con ciertas características 

tales como, la formación completa que implica poseer un grado académico mayor al 

que imparten, proporción adecuada de profesores de tiempo completo y asignatura, 

experiencia en la función que desempeñan, distribución equil ibrada del tiempo de los 

profesores en las tareas académicas, cobertura de los cursos de los profesores 

adecuados y conformación de cuerpos académicos articulados y vinculados al 

exterior (Rubio. 2006). 

1 Para el Ululo de profesional asociado o técnico superior universi tario, el plan de estudios estará orienlado a 
desarrollar habilidades y destrezas relativas a una actividad profesional especifica. En la licenciatura, el objelivo 
fundamental será el desarrollo de conoc;imienlos, actitudes, aptltudes, habilidades y metodos de trabajo para el 
ejercicio de una profesión. El posgrado tiene el propósito de profundizar los conocimientos en un campo 
especifico y deberá además, eslar dirigido a la formación de individuos capacitados para el estudio y tratamiento 
de problemas especiflcos de un área particular de una profesión, pudiendo referirse a conocimientos y 
habilidades de una disciplina básica o a actividades especi ficas de una profesión determinada (www.sep.gob.m)(, 
20(5). 
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La implementación del PROMEP ha consistido en otorgar apoyo económico a las 

lES públicas con el propósito de conformar una planta docente que se acerque a la 

establecida por el programa y que retome las particularidades de la diversidad de los 

programas educativos. En 1996 el PROMEP definió cinco tipos de programas con 

base en el contenido de cursos básicos en ciencias y humanidades y las 

modalidades de enseñanza-aprendizaje que requieren mayor tiempo de atención 

individual o en pequeños grupos (laboratorios y talteres)3. Esta clasificación se 

incorporó en el Acuerdo 279 como una forma de control en la integración de la 

planta docente de las lES particulares y para garantizar que se incorporará la figura 

del profesor de tiempo completo y alcanzará la proporción de profesores de tiempo 

completo por tipo y nivel establecidos en el PROMEP (Anexo 2. 3 Y 4 j . 

Esta convergencia en la conformación de la planta de profesores de las lES públicas 

y privadas a través del PROMEP tiene. sin embargo. una diferencia fundamental. las 

instituciones privadas no tienen acceso a los apoyos económicos para que sus 

profesores alcancen el ~ perfil PR OME P ~. El tema es delicado porque plantea el 

debate sobre la asignación de recursos públicos a actividades desarrolladas por 

privados. pero es un aspecto pendiente en materia de políti ca educativa. 

El Programa de Simplificación Administrativa tiene por objeto apoyar a las 

insti tuciones particulares en sus relaciones y gestión con la SEP y resulta de interés 

porque tiene una estrecha relación con la acreditación institucional que realizan las 

instituciones privadas con la F I MPE S~ . Las ventajas para las instituciones que se 

suscriben en este programa se refieren a la posibilidad de que al cumpl ir los 

requisitos de antigüedad y calidad exigidos presentan sus planes de estudio sin 

necesidad de presentar programas por materia. así como la facultad de autentificar 

los certificados, titulos, diplomas y grados sin tener que remitir documentos a la 

autoridad, salvo un listado general. Asimismo, las lES podrían usar esta "distinción" 

3 Una revisión exhaustiva de las reglas de operación e indicadores del PROMEP se encuentra en 
hllp:llpromep.sep.gob.mx. Actualmente su cober1ura se extiende a 70 instituciones públicas de educación 
superior. 
~ Las instituciones Que aspiran a este programa deben: i) Contar con personal académico, instalaciones y planes 
y programas de estudio, de conformidad con el Acuerdo 279, ii) por lo menos, satislacer los porcenta;es de 
profesores de Hempo completo que señala el acuerdo, in) contar con un mlnimo de diez años impar1iendo 
educación superior con reconocimiento, iv) no haber sido sancionados en los últimos Ires años, con motivo del 
incumplimiento de las disposiciones aplicables y v) estar acreditados por una instancia pública o privada, con la 
cual la SEP haya convenido mecanismos de evaluad6n de la calidad en el servicio educativo. 
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en su publicidad y ser consideradas y reconocidas por la SEP como instituciones de 

Mexcelencia y calidad académicaH .~ 

El Acuerdo 279 incrementó el protagonismo de las autoridades estatales en la 

gestión de los sistemas educativos locales. La conjunción de ambos elementos, en 

el contexto de una insuficiente inversión del Estado en el campo de la educación 

universitaria pública, proyectó una señal favorable a la iniciativa privada in teresada 

en el sector, observándose , por un lado, la notable expansión en los años noventa 

de las universidades privadas de mayor solidez académica, pero también la 

proliferación de escuelas particulares que, en todo caso, podían satisfacer los 

requisitos administrativos del RVOE, es decir, la proliferación de las universidades 

"patito" o " pseudouniversidades ~. 

En relación al RVOE el Plan Nacional de Educación 2001·2006 señala que los 

esfuerzos por mejorarlo no han dado los resultados esperados, ya que se ha 

generado una multiplicación de instituciones y ofertas educativas de nivel superior 

de dudosa calidad. El reto que la politica educativa se planteó fue "mejorar los 

requisitos para el otorgamiento del RVOE, simplificar los procedimientos, fortalecer 

la capacidad técnica de evaluación y de supervisión del gobierno federal y de los 

gobiernos estatales, y lograr acuerdos entre ellos para la aplicación homogénea del 

marco normati vo y garantizar su cu mplimient o~ (SEP, 2001 :195). 

La postura de las lES privadas expresada por la FIMPES coincidía con la de política 

educativa en el propósito de mejorar el marco normativo del RVOE, pero con base 

en el argumento de la necesidad de mayor libertad de gestión académica y 

administrativa para las instituciones parti culares "comprometidas con una educación 

de calidadH
• Sin embargo, a pesar de estas coincidencias en las relaciones de la 

FIMPES con la SEP, el 2003 se caracterizó por un debate pÚblico en relación con la 

proliferación de las universidades "patito", en donde participaron actores políticos y 

~ Al concluir el sexenio del presidente Vicente Fox 14 instituciones particulares contaban con el régimen de 
simplificación administrativa y el registro en la SEP de Instituciones de Excelencia Académica: la UN1TEC, el 
Centro de Estudios Universitarios San Angel, el ITESO, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad 
Cristóbal Colón, la UVM, el Centro Universitario de Comunicación, la Universidad Panamericana, la Universidad 
La Salle Bajlo. la Universidad Simón BoIivar, la Universidad del Mayab, la Universidad de las Américas, la 
Universidad de la Ciudad de México, la Universidad Chapultepec y la Universidad La Salle (Rubio, 2006). 
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sociales. No fue coincidencia que el debate surgiera en ese año, más bien 

concordaba con las elecciones para la renovación del Congreso Federal de 

diputados. La renovación de la cámara baja ~a bria una nueva oportunidad para 

reponer el objetivo de regulación de la educación superior y, de paso, la 

implantación de controles cualitativos a la inversión privada en el sector" (Rodríguez, 

2006). Las autoridades gubernamentales, los representantes de las instituciones 

particulares y los rectores de las públicas coincidían en la necesidad de mejorar los 

procedimientos de autorización que otorga la SEP, incluyendo a los inversionistas 

privados. Ello implicaba la revisión y análisis de los acuerdos correspondientes, 

sobretodo del 279 relacionado con el RVOE. 

El gobierno señalaba la necesidad de la ~ homologación de criterios entre las 

autoridades federales , estatales e instituciones autónomas que tienen la autoridad 

para incorporar estudios de educación superior ofrecidos por particulares, además 

de propiciar la articulación entre el RVOE y las instancias de evaluación, certificación 

y acreditación que cumplen funciones de aseguramiento de calidad en el sistema 

(Rubio Oca, 2003)'. 

De este debate, dos puntos han sido los más álgidos. El primero cuestiona la 

apertura indiscriminada de lES llamadas universidades, y el segundo la inversión 

extranjera en educación superior con fines de lucro por parte de empresas 

trasnacionales, es especial de Estados Unidos. Estos aspectos muestran que la 

expansión del sector privado no sólo obedece a la ~ apertura de nuevas 

instituciones", gracias a un marco normativo reducido a elementos de carácter 

administrativo y ~ rebasado " por la falta de rigor al aplicarlo, sino también a la 

participación de capital extranjero en universidades establecidas. El rector de la UIA, 

Mtro. Enrique González Torres señaló en el 2003 que la expansión de la educación 

, En una entrevista realizada al Subsecretario de la SESle, Dr, Julio Rubio Oca, él afirmaba que "se han 
rortalecido los mecanismos en coordinación con tos gobiernos de los estados, porque un particular puede recurrir 
al gobierno estalal o federal, o la Inslitución autóooma por ley que tenga capacidad para incorporar programas 
ofrecidos po!' un particular. Hemos aCOfdado en las reuniones de autoridades educativas donde este tema ha 
estado tratado, de cómo vemos los criterios para el otorgamiento del RVOE. Es decir, es un asunto de la mayor 
importancia, porque la aulOl'idad educativa federal aplica rigurosamente el acuerdo 279, pero 00 necesariamente 
se aplica en las entidades federativas, donde se sujetan a lo eslablecido en la Ley General de EducaciÓfl, que 
dice que el plan y programas de estudio sea procedente a juicio de la autoridad educativa, que cuente con la 
planta académica apropiada y que cuente con las instalaciones pedagógica e higiénicamente apropiadas" 
(Periódico Milenio , septiembre 9 de 2003). 
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básica y de la media superior originó una mayor demanda de la educación superior 

que no ha podido ser satisfecha por los sectores pÚbl ico y privado establecidos, lo 

cual "ha provocado el crecimiento de algunas universidades sin calidad, lucrativas y 

con alarmantes inversiones extranjeras, lo cual debería preocuparnos a todos, 

porque por un lado no se atiende bien la demanda y por otro atenderla con recursos 

extranjeros seria muy peligroso para la soberanía de nuestra nac i ón ~ (La Jornada, 6 

de mayo de 2003). 

Otras fuentes normativas son la Ley para la Coordinación de la Educación Superior 

(Le ES), publicada el 29 de diciembre de 1978, y el Reglamento Interior de la SEP. 

La primera es de observancia general en toda el país y tiene por objeto establecer 

bases para la distribución de la función educa tiva de tipo superior entre la 

Federación, los estados y los municipios, así como prever las aportaciones 

económicas correspondientes para coadyuvar al desarrollo y coordinación de la 

educación superior (www.sep.gob.mx. 2004). 

Esta ley establece los principios básicos de la participación de los particulares en la 

educación superior. Señala que corresponde a las autoridades que otorgan 

autorización para impartir educación superior vigi lar y garantizar la ca lidad de los 

servicios educa tivos correspondientes. Cada plantel, extensión, dependencia y plan 

de estudios requerirá, según el caso, autorización o reconocimiento. Esta 

autorización representa una forma de acreditación de los programas educativos y de 

las instituciones de educación superior privada y considera aspectos de gestión 

académica y administrativa que suponen un control sobre la calidad de las 

instituciones particulares incorporadas. 

Existe la posibilidad de que los gobiernos de los estados otorguen la autorización 

cuando los planteles funcionen en su territorio y que las instituciones públ icas de 

educación superior, que tengan el carácter de organismos descentralizados, cuando 

estén facultadas para etlo, puedan otorgar, negar o reti ra r reconocimiento de validez 

oficiat a estos estudios. La LCES. También establece que los estudios realizados en 
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insti tuciones particulares autorizadas o reconocidas requeriran de autentificación de 

la autoridad que haya concedido la autorización o reconocimiento. 

En el Reglamento Interior de la SEP, cuya ultima modificación se publicó en 2002, 

se designó a la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 

como el area responsable de estudiar y resolver las solicitudes con el fin de otorgar 

autorización o RVOE a particulares para impartir educación en todos sus tipos y 

modalidades. 

La base para las relaciones entre las instituciones privadas y el Estado está definida 

en estas leyes, reglamentos y acuerdos. Sin embargo, el aumento cuantitativo de la 

educación superior privada sugiere que de facto, la educación superior privada ha 

sido desregulada. El marco normativo descrito puede considerarse el primer paso en 

cuanto a la acreditación legal de las instituciones, pero ~ el control de ca lidad" no está 

institucionalizado en el proceso de autorización. De lo anterior se deduce la 

importancia de que la regulación del gobierno evolucione, apartándose de un modelo 

administrativo que registra las condiciones básicas operativas de cada escuela. 

En 2005 se aprobó en la Cámara de Senadores de la Republica un proyecto de 

reforma a la Ley General de Educación y a la LCES, el cual en el 2007 aun se 

encuentra en la Cámara de Diputados para su aprobación. Los cambios 

fundamentales estriban en las modificaciones a la LeES, que propone incorporar un 

nuevo capitulo sobre evaluación y acreditación , establecer competencias y 

obligaciones de evaluación para las lES publicas y privadas y que la atribución de 

evaluar corresponde a los organismos pUblicas de evaluación educativa, aunque no 

se especifica cuales. Las modificaciones a la Ley señalan la obligatoriedad de la 

autoevaluación para las instituciones publicas autónomas y de evaluación externa 

para las privadas. Asimismo, se señala que el RVOE estará sujeto a la aprobación 

de evaluaciones periÓdicas quinquenales. 

Ante esta iniciativa la FIMPES difundió en prensa nacional el 23 de enero de 2006 

un comunicado "a la opinión publica" que evidenciaba el desacuerdo de las lES 
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privadas sobre las modificaciones a las leyes citadas. El comunicado argumentaba 

que: 

"Si como el Senado señala, existen universidades tanto privadas como 
públicas de muy baja calidad académica , esto se debe única y 
exclusivamente a que las autoridades educativas, principalmente a nivel 
estatal, han incumplido con sus obligaciones en aplicar la Ley General de 
Educación, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y sus 
propios acuerdos administrativos. La FIMPES, que lleva 25 años trabajando 
por la calidad educativa en un marco de excelencia académica, le exige 
atentamente a la Cámara de Diputados detenga este proyecto demagógico e 
inconstitucional y les exija a las autoridades educativas el cumplimiento 
estricto de sus obligaciones y las responsabi lidades correspondientes." 

En respuesta, la SEP publ icó una aclaración donde precisa que desde la emisión del 

Acuerdo 279 (10107/2000) "se han aplicado rigurosamente los requisitos 

establecidos para el otorgamiento del Reconocimiento de Val idez Oficial de 

Estudios". En la misma comunicación la SEP hace notar que cada instancia con 

facultades de otorgamiento del RVOE (SEP, autoridades educativas de los estados y 

universidades públicas autónomas) es responsable de los reconocimientos que 

aprueba . 

La postura de la FIMPES manifiesta que las relaciones entre las lES privadas y la 

SEP como autoridad educativa se encuentran en un momento de tensión en que la 

evaluación y acreditación como procesos para mejorar la calidad de las instituciones 

sigue siendo el eje de la politica educativa y busca impactar a instituciones públicas 

y privadas. La FIMPES ha logrado que su proceso de acreditación institucional tenga 

reconocimiento ante la autoridad educativa, sin embargo, está en desacuerdo con la 

"obligatoriedad" de otros procesos de evaluación y acreditación de la forma en que lo 

propone la iniciativa de ley. 
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REGl.VoClON y ACREOIT"CION !NSTIT!..ICIOtW. EN I.II:XICO 

LA ACREDITACiÓN INSTITUCIONAL EN MIOXICO 

El origen de la acreditación en México se asocia con el surgimiento de las politicas 

de evaluación de la educación superior, bajo la llamada modernización de la 

educación superior y el surgimiento del "Estado Evaluador"1. 

El propósito central de esta política ha sido el mejoramiento y elevación de los 

niveles de la calidad a través de la evaluación. Como política educativa, la 

evaluación no fue un elemento aislado, se articuló a otros que juntos modificaron la 

forma de proceder del Estado hacia la educación superior . La coordinación y 

regulación de la educación superior cambió y se reflejó a nivel del sistema , de las 

instituciones y sus sujetos. En México se volvió significativo el impulso a 

mecanismos específicos de evaluación, acreditación y certificación en la primera 

mitad de la década de los noventa . 

En general, para la política educa tiva la evaluación representa un proceso continuo, 

integral y participativo que permite identificar una problemática, analizarla y 

explicarla mediante información relevante. Como resultado proporciona juiciOS de 

va lor que sustentan la consecuente toma de decisiones. La evaluación busca el 

mejoramiento de lo que se evalúa y tiende a la acción, tiene un carácter relativo a 

cada institución al tener como eje sus propios objetivos y metas, así como las 

politicas y estrategias para conseguirlos. Existen autoevaluaciones, evaluaciones 

exlemas y mixlas' (ANUlES, 1997; Mendoza Rojas, 2002). 

La acreditación es un procedimiento sustentado en un autoestudio que tiene como 

objetivo registrar y confrontar el grado de acercamiento del objeto analizado con un 

conjunto de criterios, lineamientos y estándares de calidad definidos y aceptados. 

Implica el reconocimiento público de que se cumple con un determinado conjunto de 

cualidades o estándares de calidad. La acreditación se realiza ante un organismo 

especializado y depende, en última instancia, de un juicio externo a la institución. Se 

7 El concepto de Estado Evaluador es de Neave (1990). 
, l as propuestas de la ANUlES se encuentran en el documento "l a evaluaci60 y acreditación en la educación 
superior en México. Estado del arte y sugereoclas para la consol idación de un sistema nacional de evaluación y 
Acreditación", Documento aprobado por la Asamblea General de la ANU lES en su sesión ordinaria celebrada los 
dlas 5,6 y 7 de noviembre de 1996 en la Universidad Autónoma del Estado de Mé)dco. 
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CAliDAD. [VAlUACION y ACR:EOIl ACION EN LA EOUCACION SI..PERIOR PRIVADA 

aplica a instituciones y a programas académicos (ANUlES, 1997; Mendoza Rojas 

2002). 

En el caso de la acreditación institucional en México no existe ningún organismo 

acreditador para el conjunto de instituciones que conforman el sistema de educación 

superior. Las experiencias más significativas son las de la FIMPES y la ANUlES. En 

1992, la FIMPES inició sus trabajos como instancia acreditadora para las 

instituciones particulares. Se estableció el "Sistema para el Ingreso y Permanencia 

en la FIMPES, a través del Fortalecimiento del Desarrollo Institucional"9. La 

consecuencia formal más importante de la acreditación ofrecida por la FIMPES es la 

posibilidad de que aquellas lES que obtienen una acreditación "lisa y llana", puedan 

optar por su ingreso al Programa de Simplificación Administrativa y al registro de la 

SEP de Instituciones Particulares de Excelencia . La consecuencia legal sólo alcanza 

la eliminación de ciertos trámites administrativos y de publicidad de las lES privadas, 

pero no tiene impacto en otro tipo de procesos de gestión académica. 

En el seno de la ANUlES se aprobó, en 1996, el procedimiento para el ingreso y 

permanencia en la Asociación, el cual consta de un conjunto de indicadores y 

parámetros que se entendlan como "requisitos de calidad académica". La ANUlES 

señaló que este proceso no constituía, en sentido estricto, un mecanismo de 

acreditación de las instituciones de educación superior. Sólo era un proceso de 

evaluación para el ingreso y permanencia a la Asociación y para promover la 

práctica de la autoevaluación en las instituciones. 

t El sistema fue aprobado por la XXII Asamblea General el 30 de oclubre de 1992. la Segunda Versión de los 
Criterios contiene 169 requerimientos, los cuales fueron propuestos por la Comisión la Xl Asamblea General de 
la Federaci6n el 26 de octubre de 2001. En la XLI Asamblea General, el 26 de abril de 2002 , se hizo la 
aprobación de los criterios que estan vigentes, bajos los cuales se realiza aclualmente el proceso de acreditación 
institucional. 
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REGU.ACIOH V AGREDll Aa(JN l~ s m lJC lONAl E ~ IAO;ICO 

El modelo de la FIMPES 

Los objetivos de la acreditación institucional de la FIMPES se resumen en diferenciar 

las instituciones de calidad, mejorar la calidad de los servicios educativos y ejercer 

influencia sobre el prestigio y la imagen pública de las instituciones privadas que 

tienen impacto en el mercado de los consumidores (Kent, 1997), La Federación 

considera tres categorías entre sus miembros: a) fundadores, b) afiliados y c) 

aspirantes, En el 2004 existian 72 miembros acreditados, 11 miembros asociados en 

proceso de su primera acreditación y cinco más en proceso de refrendo de su 

segunda acreditación !o, 

La Federación define la acreditación como la ca lidad que se otorga a las 

instituciones con relación al cumplimiento de estándares definidos con anterioridad, 

El proceso de acreditación está integrado por tres etapas: el autoestudio o 

autoevaluación, la verificación y el dictamen, El autoestudio es el proceso periódico, 

mediante el cual la comunidad institucional examina y evalúa la congruencia entre 

los procesos y recursos, mediante los indicadores establecidos en las áreas del 

sistema de acreditación para proponer mecanismos de mejora y proporcionar a la 

Federación elementos que permitan emitir un dictamen de acredi tación, Enseguida 

se realiza un proceso de validación que se explica como un procedimiento para 

constatar un reporte de autoesludio con la realidad institucional". 

Tras la va lidación se conforma el equipo visi tador, integrado por académicos y 

personal administrativo provenientes de instituciones afil iadas a la FIMPES, que 

examinan la correspondencia entre el reporte de autoestudio y lo observado durante 

10 Los miembros fundadores son aquellas instituciones afiliadas que hayan firmado el acta constitutiva original; 
los afiliados, las instituciones que cumplan con los requisilos establecidos en los estatutos de la FIMPES y la 
reglamentación conducenle, y hayan concluido salis factoriamente con el proceso de acredilaclón , y aspirantes, 
aquellas instituciones que por lo menos tengan una generación de graduados de los programas académicos que 
impartan, hayan presentado su solicitud de admisión y declarado estar dispuestas a iniciar su proceso de 
Acreditación en los lérminos eslablecldos por el Reglamenlo, previa visi la que realicen las personas que, para tal 
efecto, designe el Consejo Directivo (www.fimpes.org.mx). 
11 La federación requiere que el autoestudio evalue todos los aspectos importanles de la institución; que este sea 
realizado por colaboradores de lodos los segmenlos de la misma, incluyendo profesores, colaboradores, 
estudiantes, funcionarios y miembros del máximo órgano de gobierno, y que identifique de manera amplia y 
completa las fuerzas y debilidades de la institución respecto de los criterios, Adicionalmente, la Federación 
requiere que la Institución realice un adecuado seguimiento de las acciones de mejora continua que se deriven 
del autoestudio. En el siguienle apartado veremos con detalle los crilerlos que se consideran. 
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la visita. El resultado de la evaluación puede ser: a) acreditada lisa y llana, b) 

acreditada con recomendaciones, c) acreditada con condiciones y d) no acreditada 

(las instituciones tienen un año para cumplir con las recomendaciones del comité 

dictaminador). La acreditación de la FIMPES es de tipo institucional, lo que significa 

que abarca a todas las unidades académicas y a los programas y servicios ofrecidos 

por una institución. Los criterios de fa FIMPES son requisitos obligatorios 

presentados desde una enunciación normativa, bajo las palabras de "debe" y sujetos 

a evidencias constata bies, a través de registros, documentos y/o evidencia. El 

proceso parte del valor de la honestidad de la institución como responsable de 

asegurar la integridad en todas sus operaciones, la veracidad y exactitud de la 

información y evidencias fehacientes de sus afirmaciones. 

El punto de partida del proceso de acreditación es la tipología de instituciones de 

educación superior privada que sólo considera como criterio de clasificación el perfi l 

de la oferta educativa determinada por el máximo grado de estudios ofrecido por las 

instituciones (profesional asociado a doctorado). Esta clasificación sólo tiene 

implicaciones en uno de los criterios del sistema de acreditación, el de investigación 

función que, como veremos más adelante, se clasifica y asocia con el perfil 

institucional (Anexo 4). El requi sito básico para que las lES particulares ingresen a la 

Federación es que tengan por lo menos una generación de graduados en los 

programas académicos que imparten, es decir, una institución podría ingresar a la 

FIMPES en promedio cuatro años después de su nacimiento. 

El sistema está integrado por 169 requerimientos o criterios, contenidos en 11 

capítulos: 1) filosofía institucional 2) planeación y efectividad, 3) normatividad, 

gobierno y administración, 4) programas académicos, 5) personal académico, 6) 

estudiantes, 7) personal administrativo, 8) apoyos académicos, 9) recursos físicos y 

10) recursos financieros y 11 ) educación a distancia. Dentro de cada capítulo se 

especifican los criterios, estándares e indicadores que la institución debe cumplir. 
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El modelo de evaluación de la ANUlES 

La ANUlES se fundó en 1950 y ha sido un organismo central en las politicas de 

educación superior por su participación en las instancias nacionales, estatales y 

regionales de coordinación, planeación y evaluación de la educación superior. En 

1998 se aprobaron en la Asamblea General de la Asociación los indicadores y 

parámetros para el ingreso y permanencia a la ANUlES, y se modificaron en 2002 

(Fresán y Taborga, 2002). Su objetivo es promover el mejoramiento integral y 

permanente de la calidad y cobertura de los programas y servicios que ofrecen las 

instituciones afiliadas. 

Para su ingreso y/o permanencia las instituciones realizan un ejercicio de 

autoevaluación en función del tipo institucional que les corresponda , con base en la 

'Tipologia de instituciones de educación superior" desarrollada por la ANUlES, y de 

los indicadores y parámetros establecidos por la asociación12
. Los requisitos que 

deben cumplir las lES para solicitar su ingreso consideran su antigüedad, la 

matricula y el volumen de titulados, de acuerdo con la autodeterminación del tipo de 

institución elegido en la tipologia de la ANUlES. A diferencia de la FIMPES, la 

ANU lES demanda a las instituciones haber operado cuando menos 10 años, tiempo 

en que se supone que aquellas habrán alcanzado cierto nivel de consolidación en 

sus procesos de gestión académica y administrativa (Anexo 6). 

El esquema de evaluación institucional está integrado por diez indicadores: 1) 

Naturaleza y misión de la institución, 2) Normatividad institucional, 3) Planeación, 4) 

Infraestructura académica, 5) Planes de estudio, 6) Evaluación, 7) Profesores, 8) 

Estudiantes, 9) Recursos financieros y 10) Difusión Cultural. Cada uno de ellos 

contiene los parámetros e indicadores contra los que se comparan las instituciones. 

Una "comisión de expertosft revisa que la documentación presentada por la 

institución cumpla con los parámetros establecidos en los indicadores 

12 la tipologla de instituciones de educación superior fue aprobada por la XXIX Sesión Ordinaria de la Asamblea 
General de la ANUlES Y la "Revisión de los Indic&dores y Parámetros para el Ingreso de las Instituciones de 
Educación Superior a la ANUlES·, se aprobó en la YN Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de la 
ANUlES, celebrada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el lnslitulo Tecnológico de Puebla, el 
dla 27 de mayo de 2002. 
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correspondientes. La comisión de expertos efectúa una visita a la institución 

solicitante y emite una opinión fundamentada sobre el tipo al que correspondería la 

institución de acuerdo con la clasificación tipológica, cumplimien to de los requisitos 

de calidad, desarrollo y consolidación académica y de los indicadores numéricos 

respectivos. El resultado de la evaluación es la aceptación y/o permanencia o la no 

aceptación (Guia para el procedimiento de ingreso a la ANUlES en www.anuies.mx. 

2004). 

La tipología de las insti tuciones es importante en el modelo de la ANUlES porque 

ordena analíticamente la diversidad institucional y ha sido la base para el desarrollo 

de políticas y programas orientados al mejoramiento de la calidad y al 

fi nanciamien to, en el caso de las lES públicas. Además, según la ANUlES, la 

tipología busca mejorar el reconocimiento social de las instituciones de educación 

superior, generar indicadores de desempeño para efecto de los procesos de 

evaluación y acreditación acordes con la tipologia resultante y proponer estrategias 

de apoyo financiero y técnico a las instituciones que propicien su fortalecimiento y 

consolidación (Fresán y Taborga, 2000). 

La tipologia parte de la hipótesis de que la misión de la institución y su actividad 

preponderante, las áreas del conocimiento y el espectro de programas que 

conforman su oferta educativa son los elementos que definen el perfil institucional. 

Diferencia a las instituciones que se centran en la transmisión del conocimiento, las 

que se orientan simultáneamente a la transmisión, generación y aplicación del 

conocimiento, y las que se orientan a la transmisión del conocimiento en el nivel de 

posgrado y tienen mayor participación en la generación y aplicación del 

conocimiento. La segunda dimensión considera cinco niveles de programas: técnico 

superior; licenciatura; licenciatura y especialización; licenciatura, especialización, y 

maestría; y finalmente en licencia tura, especialización, maestría y doctorado. La 

relación de estos dos ejes da lugar a seis tipos. 

El primero de ellos agrupa a las lES que se centran en la transmisión del 

conocimiento y ofrecen programas exclusivamente en el nivel de técnico superior. El 

segundo incluye a las lES que se centran en la transmisión del conocimiento y 
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ofrecen programas exclusiva o mayoritariamente de nivel licenciatura. El tercero 

concentra a las lES que se orientan a la transmisión del conocimiento y ofrecen 

programas de nivel licenciatura y de posgrado hasta maestría. El cuarto agrupa a las 

lES que se centran en la transmisión, generación y aplicación del conocimiento y 

ofrecen programas de nivel licenciatura y de posgrado hasta maestría, 

eventualmente pueden ofrecer algún doctorado. El quinto concentra a las lES que se 

centran en la transmisión, generación y aplicación del conocimiento y ofrecen 

programas desde el nivel de licenciatura, hasta el de posgrado incluyendo al 

doclorado. Por últ imo, las lES cuya función principal es la generación y aplicación 

del conocimiento y que ofrecen programas principalmente en el nivel de doctorado, 

forman el sexto tipo. La tipología es imprecisa al utilizar términos como 

"mayoritariamente", "principalmente" o "casi exclusivamente", porque no define cada 

una de estas categorías en términos cualitativos ni cuantitativos. 

Estos seis tipos de lES se subdividen a su vez en especializadas y diversificadas, 

con base en la tercera dimensión señalada, el número de áreas de conocimiento en 

que se realiza la actividad académica. Las lES especializadas que ofrecen 

programas en una o dos áreas de conocimiento, y las diversificadas cuyos 

programas pertenecen a más de dos áreas de conocimiento'J (Anexo 7 y 8). 

La clasificación de las ANUlES converge con la tipología de programas académicos 

elaborada en el marco PROMEP, para definir la composición deseable de la planta 

académica en términos formativos y de con tratación que resulta del espectro de los 

programas que ofrecen las lES, la proporción de la matrícula en los diferentes 

niveles. la distribución del presupuesto entre funciones de acuerdo con el nivel de 

los programas académicos ofrecidos y las características de infraestructura con que 

debe contar la institución. 

13 l as áreas de conocimiento son las usadas en los reportes esladlslicos de la ANUlES: Ciencias 
Agropecuarias; Ciencias de la Salud; Ciencias Naturales '1 Exactas; Ciencias Sociales '1 Administrativas; 
Educación '1 Humanidades e Ingenierla '1 Tecoologla. 
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Comparación de los modelos 

La ANUlES Y la FIMPES revisan aspectos similares de las instituciones y las valoran 

en relación con sus estándares y criterios. En teoria, ambas buscan influir en el 

mejoramiento de la ca lidad de las instituciones, de los programas educati vos y en la 

efectividad institucional en general. Una comparación de los modelos permite 

exponer sus diferencias y similitudes en cuanto a su sustento teórico y de operación. 

Desde el punto de vista teórico la FIMPES y la ANU lES realizan su proceso de 

acreditación y evaluación institucional respectivamente, siguiendo las etapas básicas 

propuestas por distintos autores: autoevaluación (FIMPES la denomina autoestudio), 

evaluación externa por pares académicos e informes publicados o resultados (Vugth, 

1996; Woodhouse, 2001 ; Kogan, 1989; Brennan, 1998; Rodriguez, 1998; Fresan y 

Taborga, 2002; FIMPES, 2003; Gonzales y Ayarza, 2003). 

Los modelos se inspiran en el principio de mejoramiento de calidad. La FIMPES 

hace énfasis en los conceptos de integridad, interdependencia y colaboración 

interinstitucional, y la ANUlES en la necesidad de consenso e independencia 

interinstitucional pero vinculada con otros actores y programas, dada su participación 

en el diseño y operación de las politicas educativas. 

Teóricamente el desarrollo de ambos procesos depende de la formulación que se 

hace del tipo de instituciones y que hemos explicado en párrafos anteriores. La 

clasificación de la FIMPES es muy limitada en cuanto a sus criterios de 

sistematización, pues sólo considera el nivel que se imparte. lo cual minimiza el 

problema de la diversidad y heterogeneidad institucional, cuestión que intenta 

resolverse al plantearse el concepto de ca lidad que subyace al modelo. é:ste hace 

referencia a la capacidad de la institución que se somete al proceso de acreditación 

para ser fiel a su propia misión; no obstante, en el modelo de la FIMPES no hay 

criterios para evaluar el contenido de esta misión en función de la taxonomía . 
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En cambio, la tipología de la ANU lES incorpora criterios de diferenciación de las lES 

que manifiestan la diversidad institucional, y sobre todo que asocian funciones y 

perfiles, lo cual explica la necesidad de contar con instituciones que tienen diferentes 

orientaciones sin menoscabo de su prestigio y reconocimiento social. 

En cuanto a la metodología que deben seguir las instituciones para poner en marcha 

el proceso de evaluación o acredi tación respectivamente, la FIMPES y la ANUlES 

establecen claramente cada uno de los pasos a seguir. Destaca que en el caso de la 

FIMPES la fase de autoestudio y/o autoevaluación supone dos años de trabajo 

colegiado por parte de las lES para realizar la valoración de los criterios e 

indicadores del Sistema de Acreditación. Durante el autoestudio la Federación 

asigna un representante que funciona como testigo y apoyo al proceso y que no 

interviene en la etapa de dicta mi nación. El resto de las etapas es igual para ambos 

organismos. 

En relación a los resultados que se obtienen del proceso, la FIMPES trabaja sobre la 

base de una escala que supone cierta jerarquía institucional en el alcance de los 

estándares máximos establecidos por la Federación. Los resultados pueden ser: 

acreditación lisa y llana, acreditación con recomendaciones, acreditación con 

condiciones y no acreditada. Esta escala supone que es muy difícil que una 

institución no resulte en alguna de las categorías, generando dos tipos de 

consecuencias. La primera , que el sentido del sistema sea promover que los 

miembros de la Federación avancen paulatinamente en la mejora de la ca lidad de 

sus instituciones hasta lograr la acreditación; y la segunda que el hecho de que sólo 

participen lES privadas evidencia un proceso autocomplaciente entre los miembros, 

y no marca diferencias claras entre las que estan y las que no están acreditadas, en 

términos de consolidación, cal idad y grado de desarrollo de las instituciones de 

FIMPES. 

En el proceso de evaluación de la ANUlES sólo hay posibilidades de ingresar y/o 

permanecer en la asociación. Esta situación da certeza a las instituciones que ya 

están afiliadas de que el proceso de evaluación institucional es confiable. 
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La forma de presentar y organizar los criterios tiene algunas simi litudes entre ambas. 

La FIMPES define un criterio general, y después lo detalla a partir de sus 

indicadores cuantitativos y cualitativos. Esta definición es muy amplia y llega a 

mezclar pOlíticas, evidencias e indicadores, lo que provoca que tenga 169 MdebesM o 

mandatos de obligatoriedad para las instituciones, que suponen los niveles 

Mminimos" para acreditar a la institución. 

En la presentación y organización de la ANU lES se define de manera general cada 

rubro y se asocia a éste un conjunto de 62 indicadores y parámetros. Hay precisión 

en aquellos indicadores que son de carácter cualitativo, pero que implican una 

evidencia documental, asi como de aquellos que son cualitativos y asumen valores 

cuantitativos. Estos últimos son los que marcan las diferencias más importantes 

entre los procesos y las instituciones. 

En ambos procesos se pueden identificar dos elementos principales: las 

dimensiones y/o criterios y los indicadores. Los primeros son los elementos criticos 

de operación de las instituciones de educación superior. A cada uno corresponde un 

conjunto de indicadores de carácter cualitativo y/o cuantitativo. Se supone que la 

institución ~debe demostrar con evidencias" que cumple con dichos indicadores. 

Cuando los indicadores son cuantitativos se definen como parámetros que serian los 

valores ideales o deseables de un indicador, previamente establecidos por el 

organismo evaluador o acredi tador. Los indicadores de carácter cuantitativo 

especifican con valores numéricos el grado de cumplimiento. Los de carácter 

cualitativo encuentran su -efectividad o grado de cumplimiento" en el equipo visitador 

y sus juicios de valor. En la siguiente tabla se resumen las características generales 

de ambos modelos. 
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Cuadro 5 
Modelos de evaluación y/o acreditación institucional 

, 1_, 1, ~ 
¡. 

, 
Autodelerminación insl ~ uciooal OIerta educativa por nivel de esludios A,",s, 

, 
Fases del proceso ,,,,,"os 

""""'" 
Aaedilada con recomendaciones 

Resullados Acredilada con condiciones Ingreso y/o permanencia a la asociación 
No acreditada 

~""" Página web 
Difusión ~~~bfica ei I~ de acredilaci6n que ""'os 

" o.;" 

¡ ~r el reconocimien ! ~ social de las lES, 

Mejora de la calidad, prestigio e imagen 
iodicaOOres de desemper'tO para efecto 

Usos de la acreditaci6n de los procesos de evaluación y acreditaci6n, 
instilucional 

Proponer estrategias de apoyo financiero y 
téalico ~~ propicie el for1aledmieflto y 

. ; lES. 

~ ~ I No' 
¡ 

No obIgatoria ObIigaloria si se pre1eode ingresar a la asociac:i6n 

Filosofía insli1ucional Naturaleza y misión de la instilliCi6n 
Crilerios orienlados al "deber ser" de la Planeaci6n y efeclivklad Normatividad institucional 
institución NOfmatividad, gobiemo y administración Planeación 

' ,,"". 
Programas académicos 

Criterios orientados a la operación de 
Estudiantes 

Personal académico Evalu<tci6n os funciones académicas " " 
Estudiantes Profesores 

instilución 
Difusi6n Cultural 

Criterios orientados al apoyo de las ~ académicos Infraestruclufa académica 
furlCÍOnes académicas ReQJrsos fisicos 

COI""'. ~ " . ges"'" y Recursos financieros Recursos rnancieros 

'(2002) y ;1 y Ta · borg ~ (2002). 

Para comparar los aspectos de operación que involucran los criterios e indicadores 

de evaluación y/o acreditación institucional de los dos organismos se utilizó la 

siguiente clasificación de acuerdo con la naturaleza de los criterios e indicadores: a) 

criterios orientados al "deber ser" de la institución, b) criterios orientados a las 
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funciones académicas de la institución, c) criterios orientados al apoyo de las 

funciones académicas, d) criterios orientados a la gestión y control de los recursos 

financieros y e) otros. 

Criterios orientados al udeber ser" de la institución 

Son criterios de carácter cualitativo que responden al quehacer de las instituciones. 

Se refieren a la misión, propuestas y metas de la institución como parte del 

aseguramiento de calidad de la institución. Incluyen la necesidad de realizar la 

planeación como un paso esencial para el logro de las metas y propósitos en el 

marco normativo establecido para el desarrollo de las funciones y actividades de la 

institución. 

Cuadro 6 
Criterios orientados al Udeber ser" de la institución 

FIMPES ANUlES 
Filosofia institucional Naturaleza misiÓlllnstitucional 

Descme la postura Y el CCfI'IJlfOfTIi50 que tiene la institución ron 
relación a la educación superior. Esta definición rouye la Tener una misión claramente formulada, Ql)e sea cohefefIte con su 
dedaración de los principios Y es marco de referencia de la naluraleza y su delinicibn ins t ~ucional y que sea de conocimiento 
misión. Es a través del cumplimief1lo de su fIIosolia donde se público. l a misión debe reflejarse en las actividades académicas de 
manmesla la integridad ética de la instiluci6n, ademas de su la inslitvción y sus logros deben ser susceptibles de evaluación. 
compromiso con la sociedad. 

NOflTI.1tividad oblemo y administración NOrm.1t1vldad Institucional 
la asigoac:i6n de autoridad, el establecmenlo de una estructura 
organizacionaI, la delinicl6n de normas y el establecimicnlo de un 
proceso administrativo, favorecen ei cumpfllTiento de la nVsi6n 
ns1itucional. El marco normativo asegura a la comunidad 

Existencia de la oormatividad necesaria para garantizar la operación 
universitaria Y al pUblico en general que los procesos Y de las actividades que conforman el quehacer institucional. 
""""",,,s se desarrollan según ","""s y estándares 
claramente definidos, ""'m" " '00 ",m .. "" .s 
disposiciones normativas nacionales relativas a la educaci6n 

1 ....... 

Planeación efedividad ..... -
la pIaneación, CXlITIO ltn::Q'I institucional pennanente y cldica, 
pemitiril preOsar a dOnde se quiere ir, cómo se inleflta ambar a 
ese escenario, con qué recursos se dispone, Mies son los 
recursos neeesarios o al menos i:rlcfispellSables, cuáles requieren Existencia de elementos, documenlos y mecanismos que permitan 
obtenerse y de qué manera se están alcaru:ando los objetivos suslenlar la toma de ded$iones institucionales en un proceso de 
conducentes a la meta fijada. l a evakJación periódica de los planeaci6n que propicie el desarrollo institucional y el logro de atlos 
logros de la institución, por oIra parte. ofrece información precisa estándares de calidad. 
acerca del ct.mpimienlo de su misión y sus metas; esIos datos 
son esenciales para rectifICar, continuar, sostener, desarrollar o 
eliminar s académicos v de servicio. 
Fuente. FIMPES (2002) y Fresan y Taborga (2002). 
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Criterios orientados a las funciones académicas de la institución 

Este grupo de indicadores incluye las funciones tradicionales de la institución, 

docencia , investigación y difusión de la cultura. Para referirse a la oferta educativa 

que ofrecen las lES, la FIMPES agrupa programas educa tivos, de investigación y de 

extensión en ~ programas académicos~ . El proceso de evaluación de la ANU lES, 

aunque supone la interrelación entre las tres funciones, las separa a parti r del 

desarrollo de la docencia, la investigación y la difusión cultural. 

La FIMPES incluye en el criterio de programas académicos a la investigación y la 

asocia con el perfil institucional. Para la Federación la investigación es una de las 

funciones sustantivas de cualquier institución de educación superior. A través de 

ella, se dan explicaciones y soluciones a los fenómenos que ocurren, además de 

que permite crear nuevos conocimientos. La extensión es la función que permite 

llevar los beneficios de la educación superior a la sociedad en general e incluye 

programas de educación continua, vinculación y cooperación académica, servicio a 

la comunidad y difusión cultural 

En el sistema de acreditación los programas de investigación están clasificados en 

cuatro categorías: científica, institucional, educativa y de desarrollo de habilidades 

de investigaciónH
. Esta clasificación es confusa sobretodo para los últimos tres tipos, 

porque mezcla las actividades de gestión de la universidad, la función docente y las 

.. l a instilución debe desarrollar actividades de investigación según su perfil: el desarrollo de los programas de 
investigación tipo 1 (cientirlC8: básica y aplicada) es obligatorio para las instituciones que ofrecen programas de 
posgrado (perfiles 4 y 5) orisnlados a fOfTTlar investigadores. El desarrollo de los programas de investigación l ipa 
3 (educaliva) y tipo 4 (para el desarrollo de habilidades de invesligacJ60) es obligatorio para todos los perfiles. la 
clasificación de los programas de investigación es: ·Programas Tipo 1" de investigación clentlfica (básica o 
aplicada) y los desarrollan aquellas instituciones que ofrecen programas de posgrado cuyo propósito es formar 
investigadores. Este tipo de investigación permite acrecentar el acervo cul tural y científico de la humanidad. 
Los de investigación institucional se denominan ·Programas Tipo 2"; están normalmente a cargo de personal 
especializado y son diseñados para apoyar los procesos de ptaneacJ60 y evaluación de la propia institución. 
Eslos programas aportan ta infOfTTlaci6n, los análisis y las evaluaciones que son indispensables para estar al 
tanto del comportamiento y los efectos de los numerosos faclOfes que condicionan o IntelVlenen en el 
funcionamiento y los resultados educativos de la institución. Los de investigación educativa se denominan 
'Programas Tipo 3" Y están dedicados a apoyar los procesos de ensenanza-aprendizaje. Usualmente, están a 
cargo de los propios profesores y tienen, entre otros prOpósitos, el de contribuir a la actualización permanente de 
los contenidos de los cursos ofrecidos, reflejados en las respectivas cartas descriptivas y al mejoramiento de la 
calidad de ta ensenanza. Los de desarrollo de habilidades de invesligacl6n se denominan 'Programas Tipo 4" Y 
usualmente están contempiados entre las actividades programadas en las diferentes asignaturas. Son disei'iados 
para fomentar hábitos de investigación entre tos estudianles y para cumplir los requisitos de los planes de 
estudio de algunos programas educativos. 
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actividades de los estudiantes, además, de que es dificil "mostrar evidencias 

documentalesn para probar que efectivamente se realizan. De igual forma, no se 

asocian a indicadores cuantitativos ni están relacionados con elementos de la 

política educativa, tales como participación de profesores en el SNI, difusión y/o 

publicación de resultados en medios académica y cientificamente reconocidos. 

En el modelo de la ANU lES la investigación y la difusión cultural estás asociadas 

con indicadores cualitativa y cuantitativamente significativos, como la pUblicación en 

revistas, libros y colecciones reconocidas y prestigiadas a nivel nacional e 

internacional , el servicio a la comunidad y la educación continua, como resultado del 

desarrollo de las funciones de docencia e investigación que realizan las instituciones 

y, asociado a indicadores cuantitativos relativos a la participación de los docentes en 

aquellos. Además, están vinculados con instrumentos de política educativa como el 

PROMEP y el SNI. 

Los dos modelos observan al personal docente y estudiantes como criterios 

fundamenta les en el desarrollo de las funciones sustantivas de las lES. Para el 

personal docente las diferencias se traducen en los indicadores cuantitativos y 

cualitativos de integración, habil itación, tiempo de dedicación y resultados asociados 

a las funciones de docencia, investigación y difusión cultural, con relación a los 

perfiles institucionales de las tipologías respectivas. (Anexo 10 Y 11 ). 

En cuanto a los estudiantes se plantean indicadores tanto por la FIMPES como por 

la ANU lES relacionados al ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes. 

Aparentemente no hay diferencias sustanciales entre los indicadores. los contrastes 

se encuentran en los proceso de ingreso que siguen las instituciones. que van desde 

los más rigurosos basados en exámenes de conocimientos, habilidades y 

capacidades, hasta los llamados "open door". 

La evaluación es un criterio independiente para la ANU lES, y en la FIMPES se 

encuentra inmerso en los 11 criterios que componen el modelo; es decir, cada una 
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de las funciones y actividades que desarrollan las instituciones supone un proceso 

de evaluación para medir el impacto en dicha actividad , proceso o función. 

Cuadro 7 
Criterios orientados a las funciones académicas de la institución 

FIMPES ANUlES 
Programas académicos Planes de estudio 

Las aclividades medulares de una Instiloci60 de educaci6l1 Planes de estudio vigentes y pertinentes a las fleCE!sidades de la 
superior oculTen '" lomo a sus """""'" académicos: 

_. 
programas educativos, investigaci6n y extensión. Es a uavés de 
los programas acaderTic:os que la institución atiende MI rTisión o. 
lo oUe es lo mismo, su comoi-omiso con la comunidad 

Personal docente Profesores 
Por tanto, la sele«:ión. desarrollo y retención de un pl"ofesorado Existencia de una planla de pl"ofesores suficiente y adecuada para la 
competente, en lodos los niveles académicos. es de Mima atención de los programas de estudio que conforman la oIerta 
impcwtancia para lagar ahos estandares educalivos en los educativa de la institución. 
programas de la il\$lilución. Asimismo, el compromiso que el 
personal académico tenga con los objelivos insliludonales 
determinará, en gran medida, la efectividad del pl"ograma 
edllCatiVO. Una de las prioridades de las insutuciones es contar 
con el personal académico adecuado para Devar a cabo su 
misión educativa. 

Esludiantes Estudiantes 
Son aclares proIagónicos de los procesos Y actividades que se Existencia de mecanismos universales equitativos de ingreso y 
viven en las inslituciones de edtK:aCiOn Mlperiof. Son a eRos a seguimiento del pl"oceso rormativo de los esludianles. 
quiel"l6S se dirigen la mayol"ia de las acciones y servicios que se 
ofn~(;en . lo mismo un pl"ograma académico que un seMeio de 
becas o 00 reglamenlo. El estudianle es el benefICiario iMl6diato 
de la educación que se ofrece, tienen más posibilidades de 
cumplir exitosamenle MI misiOn y sus oo;etiYos. La sociedad es 
quien se beneliciafá de la contribución con ciudadaoos me;or 
preparados para desempeñarse con éiOto en los difet"entes 
ambilos de la vida. 

Evaluación 
Existencia de criterios, indicadofes y mecanismos de evaklad6n de 
las actividades académicas y apIicaci6n de los resultados de los 

I orocesos de evaluación para meiotatla calidad de las mismas. 
Difusión cultural 

Existencia de proyectos consolidados de dirusión y extensoo de la 
cullura y los servicios ajustados a aiterios de calidad TÍQuroSO$. 

Fuente. FIMPES (2002) y Fresan y Taborga (2002). 

Criterios orientados al apoyo de las funciones académicas de la institución 

Existe otro grupo de criterios e indicadores que apoyan las funciones académicas 

básicas de las instituciones. La FIMPES los divide en dos criterios e indicadores, 

todos de carácter cualitativo: recursos fisicos, que se refiere sólo a las condiciones y 

adecuación de la planta física, y apoyos académicos que incluye recursos 

bibliográficos e informáticos y materiales didácticos. Además introduce el criterio a 
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las funciones y características del personal administrativo que la ANUlES no 

considera en su modelo. 

En cambio, la ANUlES agrupa a ambos en la infraestructura académica que incluye 

recursos bibliográficos, planta física, recursos informáticos, sistemas de información 

nacional e internacional; además la infraestructura académica está asociada a un 

conjunto de indicadores cuantitativos para garantizar la suficiencia en los recursos 

de cómputo y bibl iográficos (Anexo 12). 

Cuadro 6 
Criterios orientados al apoyo de las funciones académicas de la institución 

; 
de los programas que ofrecen; entre tales recursos se y suficiente para dar cumplimiento a los propósitos 
encuentran edif,oos, esladooamientos. equipos, labofalooos, institucionales. 
talleres y materiales. Es importante que dichos letufSOS sean 
dispuesIos en condicior.es de calidad. segurid3d, saloo y 
preservación del medio ambiente para el correclO desarrolo de 
Las actividades académicas Y administrativas. Para eRo es 
preciso que el desarrolb de los reaJrW$ flsiros se derive del 
proceso de planeación Y que se les mantenga en condidooes 
adecuadas de operación mediante planes y aiterios bien 

estudiantes, profesores y coIaboradofes para facilitar Las 
actividades acadélÑcas de la institLICión. Es importante obsetvar 
aJidaOOsamente las poIiticas, reglamenlos y procedimientos 
deslinados a su promoci6n y uso. Es importante que la 
institución provea a sus estudiantes y profesores los rerursos de 
apoyo a Las adividades de ensei'lanza y de aprendizaje que 
requieran para que los programas académicos alcaflCen los 
estándares de calidad deseaclos. Entre tales recursos se 
encuentran la biblioIeca y centros de informaOOn; tos 
laboratorios talleres, y los recursos de inlorrnfllica, 

poIiticas y criterios de selección, reclutamiento, contratación, 
inducción, desarrollo. e~ al uación y promoción del personal 
administrativo, de seMcio técnico Y de apoyo de la institución. El 
pel50Réll administrativo compreOOe a aquellas personas que 
laboran en las areas de apoyo institucional y de apoyo 
académico y adminislr3livo. Incluye también al personal técnico y 
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Criterios orientados a la gestión y control de los recursos financieros 

En ambos modelos existe el criterio orientado a evaluar la gestión. administración y 

control del uso de los recursos con lo que se desarrollan las funciones académicas 

de las instituciones. 

Cuadro 9 
Criterios orientados a la gestión y control de los recursos financieros 

F1MPES 
Recursos financieros 

l os rewrsos financieros SOfI vitales para la conti lll.la operación 
de la institución. Cuando ésta es sana financieramente, está en 
posibilidades de olrere, sus programas y servicios de aruerdo 
con lo planeado. 

Fuente. FIMPES (2002) y Fresán y Taborga (2002). 

ANUlES 
Recursos financieros 

ExisteflCia de normas precisas sobre la gestión, asignación y 
ministración internas del financiamiento, asi como sobre el 
e;etcicio, seguimiento V control. 

La FIMPES incorpora la educación a distancia como criterio en su modelo de 

acreditación y la define como cualquier método para impartir programas en el que 

no concurren físicamente el profesor y el alumno. Entre los distintos métodos para 

educar a distancia se encuentran los siguientes: salelital, por correspondencia, 

electrónica, abierta y semi presencial (www.fimpes.org , 2005). No es claro en el 

planteamiento de la FIMPES al agregar un criterio que en realidad es una modalidad 

para impartir educación en cualquier nivel educativo. 
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Capitulo V 

EL ITESM, LA UIA y LA UVM 
DESDE LA PERSPECTIVA COMPARADA 

En este capitulo se presentan desde una perspectiva comparada los tres casos de 

estudio, eIITESM. la UIA y la UVM con énfasis en 10$ rasgos que dan cuenta de sus 

diferencias desde las variables que permiten avanzar en los cuestiona mientas que 

guían la investigación. 

Para ello es preciso tomar las preguntas iniciales que alentaron el trabajo, así como 

las hipótesis formuladas para su desarrollo. Los cuestionamientos centrales 

planteados consistieron en investigar: ¿cuál es la visión de ca lidad que privilegian 

las instituciones de educación superior privada?, ¿el modelo de coordinación

regulación del sector privado en México establecido desde el Estado permite 

garantizar la calidad de la educación superior privada?, ¿el proceso de acreditación 

institucional desarrollado por la FIMPES cumple con el objetivo de mejorar la calidad 

de la educación superior privada? y ¿cuál es la postura de los dirigentes de las 

universidades privadas frente a la acreditación institucional desarrollada por la 

FIMPES como mecanismo para mejorar la calidad de la educación superior ofrecida 

por los particulares? 

Las hipótesis consideradas para responder a los cuestionamientos cen trales del 

presente trabajo fueron cuatro. La primera, orientada a identifi car el concepto de 

calidad de la educación para las instituciones analizadas, plantea que la calidad de 

la educación superior en las instituciones privadas está asociada a la mejora 

continua de procesos y servicios educativos, pero subyace en ello la necesidad de 

asegurar su participación en el mercado, la sobrevivencia económica, la legitimidad, 

el prestigio y el reconocimiento social de las instituciones ante la sociedad. 

La segunda hipótesis somete a indagación la coordinación-regulación de la 

educación superior privada en México desde la perspectiva del mercado. Esta forma 

de coordinación a través de la aplicación de sus políticas y procedimientos (el 

RVOE) dan cuenta de que el rigor con que se aplican tales procedimientos es 
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flexible, y es probable que resulten ineficientes en el control de calidad de los 

servicios educativos que prestan las instituciones privadas. 

Una de las consecuencias de esta desregutación ha sido un sector privado en 

crecimiento, diversificado y heterogéneo institucionalmente. Desde principios de los 

años noventa, las lES privadas comenzaron a participar de las políticas educativas 

centradas en la evaluación. Las lES privadas como sector, a través de la FIMPES 

generaron un sistema de acreditación institucional aplicable sólo a ellas; no 

obstante, a pesar de los esfuerzos de la Federación por utilizar los procesos de 

acreditación institucional como vía para mejorar la calidad de las lES privadas, su 

eficacia en la mejora de la calidad es baja, dado que este proceso de 

aseguramiento de calidad en la educación superior privada responde principalmente 

a necesidades de posicionamiento de mercado, incremento de utilidades, prestigio, 

legitimidad y reputación institucional ante el sector socioeconómico que atienden. 

Ante las deficiencias de la acreditación institucional de la FIMPES en el 

mejoramiento de la calidad de las lES privadas, en la cuarta hipótesis, se analiza la 

postura de los dirigentes de las instituciones de educación superior privada frente al 

proceso de acreditación institucional de la FIMPES, el cual no se asocia con la 

mejora de la calidad de la educación superior privada, por lo que las lES han 

buscado otras fuentes de mejora en los mecanismos impulsados en la política 

educativa orientada por el Estado. 

Para abordar el análisis y la explicación de las hipótesis en los tres casos 

seleccionados se utiliza la propuesta metodológica planteada por Przeworski y 

Teune (1970), quienes señalan que para iniciar un estudio comparativo es 

necesario, en primer lugar, especificar el o los aspectos comparables y examinar el 

impacto de esas diferencias en algún otro fenómeno social observado dentro de 

esos sistemas. 

Los elementos que componen la perspectiva comparativa son el concepto de calidad 

asumido por las instituciones privadas. la eficiencia en la coordinación-regulación del 

sector privado. la eficiencia de la acreditación institucional de la FIMPES y la postura 
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de los dirigentes de las instituciones estudiadas sobre la acreditación institucional 

como mecanismo de mejoramiento de cal idad de la educación superior privada. 

Este capitulo describe las principales características de las instituciones elegidas. 

Las variables seleccionadas para la caracterización general de los casos se 

relacionan con los procesos de evaluación-acreditación institucional, así como con 

ciertas condiciones estructurales que dan cuenta de los procesos que han llevado a 

las lES a incorporar, como parte de su evolución y desarrollo, estrategias de 

mejoramiento de la ca lidad. 

Con base en la perspectiva teórica de ana lisis y el trabajo empirico realizado se 

explica comparativamente el concepto de calidad que asumen las instituciones de 

educación superior privadas. El concepto de calidad es una construcción que las lES 

van desarrollando durante su evolución y responde a las condiciones internas de las 

lES y a las condiciones sociales, económicas y políticas del contexto. Cada 

institución incorpora los elementos o rasgos peculiares que configuran su identidad y 

perfil institucional y la diferencian de las otras instituciones. 

Para explicar el concepto de calidad que privilegian las lES privadas consideramos 

un conjunto de rasgos peculiares que implican elementos y representaciones que las 

instituciones incorporan en sus discursos y que se plasman en su gestión académica 

y administrativa. Los elementos considerados son: valores, perfil de los actores, 

perfil de funciones, perfil de infraestructura y referentes de modernidad. En las 

representaciones se incorporan las relacionadas con aquellos aspectos que implican 

esta tus institucional: ideas de prestigio y reconocimiento social, participación en el 

mercado y repercusión en las utilidades e idea de mejora continua. 

Valores: se refiere a fas elementos de caracter conceptual que orientan la misión, 

objetivos y funciones de las lES particulares y su gestión académica y 

administrativa. A partir del uso de herramientas de gestión administrativa, como la 

planeación estratégica, los valores institucionales casi siempre se integran como 

parte de la visión, misión, principios y estrategias de desarrollo de las lES. Los 

va lores orientan el desarrollo de las funciones de sus funciones. 
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Perfil de los actores, se refiere a los rasgos peculiares de los actores que la 

institución considera como fundamentales para la realización de sus funciones y el 

logro de sus objetivos institucionales. Se trata de tos profesores, alumnos (en su 

calidad de estudiantes y egresados) y personal de apoyo para la gestión académica 

y administrativa y a la forma en que están organizados, lo que permite observar su 

participación en las lES. 

Perfil de funciones, hace alusión a las funciones que realizan las lES, docencia , 

investigación y difusión de la cultura, y que se relacionan con ciertas características 

de las instituciones, evidentes en clasificaciones o tipologías previamente 

establecidas de manera formal (legal) o en respuesta a la implementación de ciertas 

políticas a las que se llega por consenso. 

Perfil de infraestructura, se refiere a la suficiencia e idoneidad de los recursos físicos 

de las lES para el desarrollo de sus funciones, por ejemplo, edificios, 

estacionamientos, equipos, laboratorios, talleres y materiales. 

Referentes de modernidad, el contexto de las instituciones influye en ellas y las 

orienta para considerar ciertos aspectos que las ubican dentro del campo 

organizacional como lES actualizadas y competitivas 

Legitimidad social (ideas de prestigio, reputación y reconocimiento social, mejora 

continua, participación en el mercado de la educación superior y repercusión en las 

utilidades). Se refiere a las relaciones que establecen las lES con otros sectores de 

la sociedad con los intercambian bienes simbólicos y materiales que las colocan en 

cierta posición del esta tus institucional. 

Esta construcción conceptual de calidad se apoya en las entrevistas realizadas a las 

instituciones elegidas y en los discursos de las mismas ubicados en documentos 

institucionales analizados. Por discurso se entiende en este trabajo el uso del 

lenguaje como práctica social (Navarro, 1998), es decir, ~ e l lenguaje no es sólo un 

instrumento de comunicación o aun de conocimiento ... , sino también un instrumento 
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de poder. Uno busca no sólo ser entendido, sino también ser creído, obedecido, 

respetado, distinguido" (Bourdieu citado por Navarro, 1998). 

EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIOR DE MONTERREY 

El ITESM apareció en 1943, como una iniciativa de un grupo empresarial en 

Monterrey, dirigido por Eugenio Garza Sada, que requería profesionales en ciertos 

campos de estudio y con la idea de establecer una alternativa de formación superior 

de tipo privada, dada la politización de las universídades públicas, en especial de la 

UNAM. Desde su fundación el ITESM adoptó los modelos de los institutos de 

tecnología de Massachussets y California y se constituyó como la universidad más 

importante de México orientada a la economía y a la formación empresarial, 

producto de una clara alianza entre el Estado y grupos empresariales, en un 

principio de carácter regional: el grupo Monterrey, y extendida por todo el país, con 

el proceso de expansión de la institución. 

El ITESM forma parte del sistema educativo mexicano bajo el estatuto de Escuela 

libre Universitaria , según el decreto presidencial expedido el 24 de julio de 1952 y 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre del mismo año. 

Esta condición legal faculta al instituto para determinar libremente su estructura, su 

forma de gobierno, las áreas de sus servicios educativos y de investigación, su 

organización y políticas, su sistema de cuotas y de becas y sus operaciones 

presupuesta les. El decreto de 1952 fue ampliado en 1974 y se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el Acuerdo No. 3438 del Secretario de Educación Pública 

por el que se dispuso que los estudios que imparta el ITESM, en cualquier parte de 

la República, tienen plena validez oficial. El 23 de junio de 1999 la SEP y el ITESM 

firmaron un convenio que estableció las formas en que se harían operativas las 

prerrogativas que el decreto presidencial de 1952 otorgó al ITESM en cuanto a sus 

responsabilidades para con la SEP. 

La estrategia de expansión dellTESM inició en 1967, con el surgimiento del Campus 

Guaymas, y hasta 1985 se abrieron 25 campi en diferentes estados de la República, 

etapa que coincide con la expansión la educación superior en México. Entre 1997 y 

2003 la expansión continuó con la creación de la Universidad Virtual , sedes en 
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Latinoamérica y la apertura de ocho unidades más, de tal forma que para el 2004 

habia 33 campi en el país. El ITESM está conformado como una red multicampus de 

carácter nacional, para su operación mercantil opera bajo la figura de asociación civil 

y cada unidad académica es una asociación civil diferente. 

Las unidades son heterogéneas en cuanto a la magnitud de su matricula, oferta 

educativa y característi cas del profesorado. El 60% de la población estudiantil para 

2003 se concentraba en dos zonas geográficas: Nuevo León con 16 258 alumnos, 

32% del total , y la zona metropolitana, que incluye el Distrito Federal y el Estado de 

México, con el 29%. El resto estaba distribuido en distintos Estados de la República. 

Para ese mismo año la oferta educativa del ITESM integraba el nivel medio superior 

(bachillerato en distintas modalidades: ~ Pr e pa Tec", ~ Pr epa Tec Bilingüe", ~ P repa Tec 

Biculturar y "Prepa Tec Internacionar). En el nivel licenciatura el instituto ofrecía 35 

programas profesionales impartidos a través de sus unidades académicas y de la 

universidad virtual, y clasificados en cinco áreas (administración y finanzas, ciencias 

de la salud, ciencias sociales y humanidades, computación y electrónica e ingeniería 

y arquitectura), cinco especialidades, 51 programas de maestría y 10 en doctorado. 

La oferta educativa de nivel superior del ITESM es homogénea en cuanto al diseño 

curricular de sus planes y programas de estudio. lo cual significa que un mismo 

programa se imparte en distintas unidades académicas y es heterogénea porque no 

todos los programas se imparten en todas las unidades académicas y las 

condiciones bajo las que son impartidos varían de una unidad a otra. 
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Cuadro 10 
Estructura del Sistema ITESM (matricula por nivel al 2003) 

Unidad académica Año de 
Lic. Esp. Maestria Doctorado (camous\ fundación 

AguascaJief1las 1998 51' 177 

Central de Veracruz 1981 J88 117 1 

Chiapas 1980 246 61 

Chihuallua t976 17t4 306 

Ciudad de México t973 7318 1073 66 
Ciudad Juárez 1983 66' '50 
Ciudad Obreg6l1 1973 100 

Colima 1980 63 

Cuemav3Ca 1980 '49 151 20 

C.,nO", 2001 (Nl) n.d. 

Estado de México 1976 7340 66' 13 

El'9fnio Garza lagüefa 1975 (Nl) 'd. 

Eugenio Garza Sada 1975 (Nl) ' .d 

Guadalajara 1980 3254 '44 
Goaym;>, 1967 n.d. 

Hidalgo 1980 35' 
lrapuato 1976 '50 91 1 

laguna 1975 t393 395 

l .... 1978 1099 100 _ ... 
1983 375 73 

Monterrey 1943 16512 

""'"' 200' n.d. 

""'"' n.d. n.d. 

Quefétaro 1975 2777 157 

Saltilo 1974 666 

San Luis PoIosI 1975 63' 125 

Santa Catarina n.d.(Nl) n.d. 

Santa Fe 2001 529 

~"''''' 
1983 '" 136 , 

"""" None 1983 610 

Tompiro 1981 712 203 

T."" 198' 2392 600 1 

Zacatecas 1985 '" ,54< 19 

TOTAL 52638 766' 123 

Fuente. ANUlES, Anuano Estadlstlco. 2003 

El proceso de expansión del ITESM se asocia según el propio instituto con "una 

estrategia de crecimiento de la institución y para atender las necesidades educativas 

de nivel superior en todo el país R (entrevista ITESM, 2005). Se ubican tres 

momentos en los que el instituto ha definido su evolución, orientación y proyección 

como institución educativa, a partir de la concepción de estrategias que buscan 
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promover al mismos tiempo, el cambio en la operación de la institución, pero la 

continuidad en cuanto a su conformación como sistema que privilegia la formación 

en áreas del diseño y la gestión de los negocios. Estos tres momentos están 

precedidos por los principios del Instituto aprobados por el Consejo de Enseñanza e 

Investigación Superior, A.C. en 1968 

El primero inició en 1986 cuando estaban en operación 26 unidades académicas. El 

ITESM definió formalmente su ~ pr im e ra misión", la cual privilegiaba la formación de 

profesionistas con ~ nivel es de excelencia en el área de su especialidad"' . En ese 

mismo año entró en vigor el estatuto general modificad02 y la constitución formal del 

Tecnológico de Monterrey, como un sistema educativo multicampus, con una 

estructura organizacional caracterizada por la regionalización de las unidades 

académicas y la adopción de un modelo departamental al interior de las mismas. 

El segundo momento fue en 1996, cuando el instituto formuló un ejercicio de 

planeación estratégica para el periodo 1996-2005 que se caracterizó por la consulta 

con diversos sectores de la sociedad para conocer los problemas y concretar la 

forma en que pOdía ayudar a resolverlos. La misión que se planteó hacia 2005 fue 

"formar personas comprometidas con el desarrollo de su comunidad, y que sean 

competitivas internacionalmente en su área de conocimiento; y hacer investigación y 

extensión relevantes para el desarrollo del país", con base en seis estrategias: 

reingenieria del proceso de enseñanza-aprendizaje, investigación y extensión en 

áreas prioritarias del pars, universidad virtual, internacionalización, mejoramiento 

continuo y crecimiento y expansión nacionat (tTESM, 1998; ITESM, 2003; ITESM, 

2004). 

Esta misión emanó de los Principios que sustentan el Sistema Tecnológico de 

Monterre'¡, en donde el ITESM se declara como una institución no lucrativa , asume 

su forma de gobierno y el rol que desempeñan cada uno de los aclares de su 

comunidad. 

, El ITESM definió como sus áreas prioritarias a nivel profesional la Ingeniarla-Administración. ComputaciOn
Sistemas de Información, Administración y Ciencias Alimentarias. En el posgrado: Administración, tngenierla, 
Informática-Computación, Ciencias Alimentarias y Ciencias de la Educación (ITESM, 1986), 
2 La primera versión del Estatuto General del Sislema Tecnológico de Monterrey data de 1970. 
3 La primera versión de los Principios que sustentan el Sistema Tecnológico de Monterrey apareció en 1968. 
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El paso de la primera a la segunda misión demuestra el interés de la institución por 

incorporar a la función de docencia, las de investigación y extensión de la cultura, 

así como por la dimensión de internacionalización en la formación de los 

estud iantes. Las estrategias planteadas para el logro de la misión fueron: a) 

reingeniería del proceso de enseñanza-aprendizaje, b) reorientación de la 

investigación y extensión, c) desarrollo de la universidad virtual, d) 

internacionalización y e) filosofía de operación basada en el mejoramiento continuo. 

La estrategia de reingeniería del proceso de enseñanza-aprendizaje e 

internacionalización se consideraron las más importante para cumplir la nueva 

misión. La primera implicó la estructuración de un modelo educativo propio basado 

en los sistemas de autoaprendizaje, uso de plataformas tecnológicas de apoyo y 

diseno de actividades de aprendizaje destinadas a la formación de va lores, 

habilidades y actitudes en los estudiantes. La internacionalización se propuso que 

los alumnos desarrollaran ventajas competitivas necesarias para desenvolverse ~con 

éxi t o ~ en los mercados internacionales y se centró en el intercambio de estudiantes 

con universidades extranjeras. Según el Informe Anual 2003, en ese año 7225 

alumnos cursaron un año en universidades extranjeras y el ITESM recibió 4397 

estudiantes extranjeros, principalmente en la zona metropolitana de Monterrey'. 

El tercer momento inició en el 2004 y comprende el periodO de planeación de 2005-

2015. En el 2004 se llevó a cabo el análisis y reflexión sobre la definición de la visión 

y misión al 2015, proceso que surgió de la Reunión Anual de Consejeros de las 

asociaciones civiles que patrocinan los campi dellTESM (ITESM, 2004). Esta etapa 

representa para la institución una fase de consolidación como sistema y la 

reafi rmación como una institución orientada a la formación empresarial. La misión de 

ITESM al 2015 establece "formar personas integras, éticas, con una visión 

humanística y competitivas internacionalmente en su campo profesional, que al 

mismo tiempo sean ciudadanos comprometidos con el desarrollo económico, 

político, social y cultural de su comunidad y con el uso sostenible de los recursos 

naturalesM (ITESM, 2005). Para el logro de su misión en esta etapa el ITESM 

privilegia la docencia y la investigación con énfasis en la transferencia del 

4 En el mismo informe se reporta . como parte de la estrategia de intemaclonalizaci6n, la participación de 1637 
proresores en universidades extranjeras y 1734 profesores extranjeros en eIITESM. 
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conocimiento para la generación y desarrollo de empresas en el contexto de la 

gl o bal iz a c i ó n ~. 

Como parte del cambio que la institución se propuso en el tercer momento, resalta el 

planteamiento de las estrategias para el logro de la misión en el corto, mediano y 

largo plazo, que si bien no implicaron una transformación radical respecto de las seis 

que caracterizaron los dos primeros momentos, si reafirmaron el interés del ITESM 

por impulsar y enfocar las funciones de docencia e investigación hacia las áreas 

económico-administrativas y de ingeniería, plantearon como aspectos cen trales el 

aseguramiento de la calidad en el marco de los procesos de evaluación y 

acreditación de organismos nacionales y extranjeros, como mecanismo de 

legi timación social, y la consolidación del ITESM como formador de los cuadros de la 

administración pública, función que había correspondido casi exclusivamente a la 

universidad pública. Además, el instituto se propuso competir en el mercado de la 

educación virtual y a distancia 

Las estrategias genéricas para el periodo 2005-2015 son: 1) asegurar la calidad 

académica y enriquecer el modelo educativo, 2) impulsar y enfocar la investigación y 

el posgrado hacia el cumplimiento de la Misión, 3) desarrollar modelos de incubación 

y crear redes de incubadoras de empresas; y crear centros de transferencia de 

tecnología y gestión para la competitividad, 4) posicionar internacionalmente la 

Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas, 5) crear y 

desarrollar los Institutos de Alta Dirección de Empresas y de Empresas Familiares, 

6) desarrollar la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, 

7) establecer centros de transferencia del conocimiento para el desarrollo social 

sostenible, 8) fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad Tecnológico de 

Monterrey, 9) fortalecer la presencia y prestigio del Tecnológico de Monterrey en 

México y América Latina e impulsar el crecimiento de la Universidad Vi rtual y la 

5 En su misión el ITESM reafirma su tradición de institución con orientación al desarrollo de la empresa al ser'lalar 
como prioridades las de: a) Promover la competitividad internacional de las empresas con base en el 
conocimiento, la Innovación, el desarrollo tecnológico y el desarrollo sostenible, b) desarrollar modelos de gestión 
de empresas para competir en una economia globalizada, e) crear, implanlar y transrerir modelos y redes de 
incubadoras para contribuir a la generaci60 de empresas, d) Colaborar en la profesionalización de la 
administración publica; y analizar y plantear poIiticas publicas para el desarrollo del país y contribuir at desarrollo 
sostenible de la comunidad con modelos y sislemas innovadores para mejorarla en lo educativo, social, 
económico y politice. 
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Universidad TecMilenio y 10) asegurar una operación autofinanciable (ITESM, 

2005). 

La estructura orgánica del sistema ITESM está definida en el Estatuto General del 

Sistema Tecnológico de Monterrey, y refleja claramente los niveles jerárquicos en la 

toma de decisiones del instituto a partir de las áreas de gobierno general, de 

operación y de apoyo, así como la interdependencia que hay entre el nivel de 

gobierno del sistema y las unidades académicas, quienes funcionan bajo una 

estructura basada en la departa mentalización, a partir de divisiones y departamentos 

y establecida desde el propio estatuto, con la particularidad de que cada puesto de 

dirección de las unidades debe ser aprobado por el rector del sistema. 

Los cambios que ha impulsado el ITESM desde sus procesos de planeación y 

operación han implicado también modificaciones en la estructura, sobre todo en las 

áreas de operación y apoyo. Las autoridades de la institución que integran el 

gobierno universitario son en su mayoría órganos personales, no se observan en la 

organización y toma de decisiones del instituto órganos colegiados formalmente 

establecidos7
• En el Estatuto General del sistema se distinguen dos ámbitos de 

gobierno que están relacionados entre sí. El primero es el gobierno de la 

organización empresarial , donde la máxima autoridad del sistema es la Asamblea de 

Asociados de Enseñanza e Investigación Superior A.C. (EISAC), a través de su 

consejo directivo, quien nombra al Rector del sistema y le delega la autoridad para 

supervisarlo y dirigirlo. Éste nombra a los vicerrectores, rectores de campus y/o zona 

y directores generales de campusB
• Esta práctica institucional del ITESM da cuenta 

de que se privilegia una organización y toma de decisiones vertical, más que un 

proceso de participación y consenso para elegir a los responsables de dirigir los 

campus y/o zonas, porque no hay participación de otros sectores de la comunidad 

como los profesores o estudiantes. 

e Aprobado el20 de enero de 1986 por el Consejo de EISAC y modificado en 1998, 
7 De acuerdo con el estatuto general la formación de comisiones de cualquier lipo es atribución del rector del 
sistema . 
• El articulo 6 del Estatuto General del Sistema ITESM seMla entre la funciones del rector del sistema, la de 
contratar, promover y separar a los rectores regionales y al personal del Sistema Tecnológico de Monterrey 
[ ... )asignarles sus atribuciones y responsabilidades, asl como sus sueldos y prestaciones, cumpliendo con los 
requisitos que establezcan los reglamentos y estatutos en vigor. 
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El segundo es el ambito académico y la organización académica del sistema es 

responsabilidad de la vicerrectoría académica en coordinación con los directores de 

las divisiones de las rectorias de campus y/o zona. Es importante destacar que en 

las rectorías de campus y/o zona y por mandato del Estatuto General, la estructura 

general para la legislación académica esta conformada por las figuras de ~se n a do 

académico" y "facultad" como órganos colegiados. El primero considera, adema s de 

la participación del rector y de los directores de división, la de los profesores de 

"planta" y media "planta". Entre sus funciones principales estan definir las normas y 

políticas que regulen el diseño de planes de estudio, la admisión, evaluación, 

separación y egreso de los alumnos y el proceso de ingreso, clasificación y 

promoción de profesores (ITESM1998). 

La "facul tad" se entiende como un espacia de discusión de los profesores sobre 

asuntos relacionados con la legislación y operación académica y está integrada por 

el director del campus, los directores académicos y los profesores de ~ planta y media 

planta "9. Estas figuras, sí bien tienen la facultad para establecer las reglas de la 

operación académica, no representan un espacio de toma de decisiones definitivo 

para la institución, ya que el rector del sistema tiene la atribución de vetar los 

acuerdos tomados por los senados académicos de las rectorias regionales, lo cual 

evidencia la marcada verticalidad en la estructura del sistema que lo asemeja con el 

tipo de organización empresarial. 

La estructura operativa del sistema descansa en las vicerrectorías de las distintas 

areas de apoyo y las rectorías de campus y/o zona. De 1986 a 1998 la estructura 

orgánica formal del sistema era: 

11 Art iC\jlos 167 al 171 del estatuto General del Sistema ITESM. 
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EISAC 
Conse;ode 

EISAC 

I 
Redoria del 

Sislema 
ITESM 

Vicerret101la Vioerrector¡a 
Académica de Asunlos 

Esludiantiles 

Vio&rrectcMla VlCttI'redorla 
Administrativa 

de Reladones , 
y Desarrolo de Finanzas 

Rectoría del Campus Rectoría del Campus Rectoría de la Zona Rectoría de la Zona Rec10ria de la Zona 

Moot"", E.G.S. """ ""1m '" 
Fuente: ITESM (1986). 

En 1998 se aprobaron cambios en la estructura orgánica del ITESM, que se 

reflejaron en las modificaciones al Estatuto General, con el objetivo de hacer 

congruentes los principios, la misión y las estrategias del instituto con su 

organización. Se incorporó el centro de investigación y desarrollo, la vicerrectoría de 

innovación tecnológica e innovación y el centro de efectividad institucional. Ésta 

última muy importante, porque su función se orientó a implementar las estrategias y 

mecanismos necesarios para el aseguramiento de calidad del ITESM en el ámbito 

de la evaluación y acreditación. La estructura aprobada a finales del siglo XX se 

representa en la siguiente figura: 
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Fuente: ITESM (1998). 

Evaluación y acreditación 

El ITESM es una de las instituciones mexicanas con mayor tradición y experiencia 

en la participación en procesos de evaluación y acreditación hechos por organismos 

externos. En 1950 fue acreditado institucionalmente por primera vez por la Southern 

Association of Colleges and Schools (SACS) de Estados Unidos para otorgar títulos 

profesionales, maestrías y doctorados en todas sus unidades académicas. En 1998 

" r eafi rm ó~ esta acreditación y en el 2008 repetirá ese proceso lO
• 

Su evolución, organización y prestigio en el sistema educativo mexicano han 

contribuido a una alta participación, entre otras cosas, en los diferentes mecanismos 

de evaluación y acreditación impulsados tanto por las lES privadas (acreditación 

insti tucional de la FIMPES), como por el Estado mexicano. EIITESM es miembro de 

la ANUlES y al igual que las instituciones que integran esta asociación, ha 

participado en los procesos que acuerda la misma para que las instituciones 

alcancen altos niveles de calidad, desarrollo y consolidación académica. Entre éstos, 

destaca el establecimiento de los indicadores para el ingreso y/o permanencia de las 

10 la publicación de las instituciones acrediladas SACS aparece .0 
http://www.sacscoc.orglpdllwebliSl092606.pdl 
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instituciones a la asociación, correspondientes al modelo de evaluación de la 

ANUlES explicado en el capítulo anterior. 

Tras un largo proceso desarrollado por la Asociación'" en la XXIX sesión ordinaria 

de la Asamblea General de la ANU lES, celebrada en septiembre de 1998, se acordó 

que las instituciones miembros de la asociación llevaran a cabo la aplicación de los 

indicadores de acuerdo con el tipo de institución elegido previamente y presentaran 

a la Secretaría General Ejecutiva de la ANUlES, los resultados de la aplicación de 

los indicadores en un tiempo no mayor a 6 meses. Los resultados de este ejercicio 

de evaluación institucional en 1999 refleja que de las 14 lES particulares afil iadas a 

la asociación, siete presentaron el reporte requerido, una presentó su 

autoclasificación en los perfiles institucionales y seis no con testaron (Fresán y 

Lazada, 1999). 

El ITESM se autodeterminó en 1999 como una institución de perfil tipo IOILO.M, 

caracterizada por ofrecer programas del nivel licenciatura y una amplia variedad de 

programas de posgrado (especialización, maestría y doctorado), cuya oferta 

educativa se distribuye en más de dos áreas del conocimiento y se conforma por 

programas de tipo Practico (P), Cientificc>-Practico (CP), Basico (B), Intermedio (PI) 

o Práctico--Individualizado (PI ). Los resultados de la aplicación de los indicadores 

" l os acuerdos més relevantes tomados por la ANUlES al respocto son. 
Art iculo 6' , aparlado IV del Estatuto,. requisitos para el ingreso y permanencia do las instittlClonos do ooucación superiol. 
"haber alcanzado los nivelos de calidad, desarrollo y consolidación acadómica, quo eslablezca penódicamente la 
Asamblea. 
, . la Asamblea General do la ANUlES en su XXVI Sesión Ordinaria, celebrada en Puebla en 1995, es tableció algunos 

indicadores para hacer explicito el punlo IV concerniente a los niveles do calidad, desarrollo y consolidación 
acadómiea 

2. los Consejos Regionales y el Conse;o Nacional contribuyeron en la definición de criterios indicadores y paré metros 
que fueron en princIPio aprobados por la Asamblea General en la VII Sesión Extraordinaria realizada en al Distrito 
Federal, en enero de 1996. 

J . La Secletarla General E¡ecutiva de la ANUlES, por encargo del Consejo Nacional y de la Asamblea. puso en 
aplicación un cuestionario para las instituciones pertenecientes a la Asociaci6n. on 01 que so $OIic;il0 información 
iMtilucional sobre 51 aspectos generales y sobre datos relativos a 12 indicadoras numériCos. 

4 . Los resunados 00 la aplicaci6n de este cuestionario. al que respondieron 69 instituciones. y Sl.JS conclusiones y 
sl.l9Creocias. loolon considerados Y enriquecidos por el Consejo N3cionaI Y por la A$amblea en su XXVIII Sesión 
o..dinaria, realizada en Oaxaca en noviembre de 1997. 

5. La Asamblea considerO necesario realizar un segundo ejercicio circunscrito a 12 Indicadores, que en su aplicad6n 
abarcase un número mayor de instituciones de la Asociación. con objeto de hacer 10$ cambios y reajustes. que se 
creyeran convenienles, a 10$ instrumentos de valoración. 

6. la Secretaria General Ejecul iva, do noviembre de 1997 a abril do 1998, levó a cabo esle segundo ejerClCJO en al que 
parliciparon 90 instituciones y se alaborO el informe: ' Reporte del segundo ejcroc.o sobre los indicadores de ingreso 
y permanencia de las institUCiones a la ANUlES". Oocumonlo que se puso a consideraa6n del Consejo y de la 
Asamblea General en su XXIX Sesión Ordinaria. 

7. Dando cumplimien lO a lo establecido por la Asamblea ele la ANUlES en su XXVIII Sesión Ordinaria de noviembre de 
1997. la Secretaria General Ejecutiva elaboró una lipoloijia, en 1996, para laciblar la adopaOn de criteriOS. 
indicadores y pan\metros para el ingreso y permanencia de las instiluciones a la ANUlES. misma que fl.lO aprobada 
por la Asamblea General en la sesión antes indicada. 
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en ese año mostraron que el instituto cumplía parcialmente los criterios. Los 

indicadores que no se cumplieron fueron la proporción de personal académico de 

tiempo completo que pertenece al SN I, el total de personal académico de tiempo 

completo y el total de personal académico de tiempo completo con doctorado en 

programas de tipo básico, intermedio, científico práctico y práctico individualizado. 

En el caso del personal docente sólo se cumplieron los parámetros relativos al total 

de personal de tiempo completo y con doctorado en programas de tipo práctico. Otro 

indicador que no se cumplió fue el del presupuesto destinado al acelVo documental, 

en cual no llegaba al 5% establecido por la asociación 12. 

La dificultad en el cumplimiento de los indicadores relativos al personal académico 

en casi todos los tipos de programas se explica tanto por las condiciones del sistema 

de educación superior del país en ese momento (porque se percibe el mismo 

comportamiento en instituciones públicas), como por el hecho de que el ITESM, al 

igual que la mayoría de las lES privadas, se ha cenlrado en programas de tipo 

práctico que no requieren un alto porcentaje de profesores de tiempo completo para 

su operación, de acuerdo con los indicadores del PROMEP que retomó la ANUlES 

en este proceso de evaluación institucional. 

El ITESM es miembro fundador de la FIMPES y participó en la acreditación 

institucional, según la Federación se ubica como una institución de perfil 5, por 

ofrecer hasta doctorado. En 1997 se realizó el autoesludio para la acreditación 

institucional, a partir de la integración de once comités ' 3 que desarrollaron 

investigación documental y de campo para integrar el reporte. Este proceso coincidió 

con la acreditación institucional que en 1998 recibió el instituto por parte de SACS, 

de aquí que, dada la similitud entre la acreditación SACS y FIMPES, el autoestudio 

para esta última recuperó la experiencia adquirida en este tipo de procesos. El 

ITESM fue acreditado por la FIMPES en ese Mo. 

" Aunque se tuvo acceso a la información cuantitativa de cada uno de los indicadores en et trabajo de Fresán y 
l azada (1999) por razones de confidencialidad de la misma no se cita en mismo. 
13 l os comités fueron: misión, efectividad institucional, programa educativo profesional, programa educativo 
graduados, cuerpo docente. investigación y extensión, servidos de biblioteca, informatica y recursos de apoyo, 
asuntos estudiantiles, procesos administrativos, instalaciones flsicas y universidad virtual. 
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En el trabajo de campo se aplicaron encuestas en un momento especifico de la vida 

del instituto (abril de 1997) (ITESM, 1997), lo cual indica que los resultados del 

autoestudio no son producto del seguimiento de las diferentes estrategias del 

seguidas durante un determinado periodo. El autoestudio describe cada uno de los 

wdebeswo criterios de acreditación y la forma en que el instituto los cumple. Además, 

al final de cada capitulo que corresponde a cada uno de los comi tés, se señalan las 

recomendaciones para mejorar el desempeño de los indicadores ° Mdebes". Estas 

recomendaciones representan debilidades del ITESM que se identifican por los 

comités como parte de la autoevaluación. Entre las recomendaciones más 

importantes destacan la necesidad de desarrollar programas educativos que se 

adapten a las necesidades especificas de las regiones de influencia de los campi, 

respetar el promedio de ingreso de 8.0 que deben tener los estudiantes establecido 

des 1987 como estrategia de calidad, formar claustros académicos para fomentar el 

trabajo colegiado entre los docentes, desarrollar un plan rector de investigación para 

cada rectoría de zona e incrementar los recursos bibliohemerográficos . 

Además, el autoestudio refleja la ausencia de un proceso claro para la selección y 

contratación del personal docente para el sistema ITESM. Cada unidad desarrolla su 

propio procedimiento, el cual no pasa por un concurso de oposición, sino más bien 

recae en una sola persona (director de carrera). Otra evidencia importante es que la 

investigación y extensión nuestra diferencias importantes entre las unidades 

académicas. Mientras que en algunas se desarrollan proyectos con apoyo 

financiero, en otras la investigación prácticamente no existe. 

En el ámbito de la evaluación y acreditación de programas educativos el ITESM ha 

mostrado una participación consistente, sobre todo en la acreditación. Uno de los 

transformaciones principales que se observan en la planeación estratégica del 

instituto para el periodo 2005-2015, con respecto del proceso de 1996, fue plantear 

como una de las estrategias principales de desarrollo de la institución la de "Calidad 

Académica y Modelo Educativo". Parte de esta estrategia es la acreditación de los 

programas de profesional, la cual se asume por el instituto como una forma de 

reconocimiento de la efectividad de los programas y la reafirmación de la calidad 

académica con "consejeros, padres de familia , estudiantes, empleadores y 

dependencias gubernamentales" (ITESM , 2005). 
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En la evaluación de programas por parte de los C IEE S1~ que en México inició en 

1991, ellTESM no participó duranle el periodo 1994-2004. Aunque, a partir de 2002 

si lo hizo en la acreditación de programas con organismos reconocidos por el 

COPAES. Hasla el 2004 (periodo de análisis de esle Irabajo) el ITESM habia 

acreditado 22 programas académicos del area administrativa e ingenierías 1!1. 

Cuadro 11 
Acreditación de programas del ITESM (2002-2007) 

Unidad No. 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

,ió;" 
~ 649 

949 3 

.~ =1 
~ 

~ 
~ i 1 

~ 712 

~ 1 

: 'NWW.copaes.org.mx, I , , ,2003 

Con base en los datos de matricula al 2003 y tomando como último año de analisis 

el 2005" ~ en cuanto a los programas acreditados, en mayo de ese mismo año el 

1t Los CIEES reportan programas evaluados en nivel uno del ITESM hasla el 2006. En ese año aparecen tres 
programas evaluados: licenciatura en derecho en los Campus Estado de MéKico, Chihuahua y Ciudad de 
México. En el 2007 cuatro programas de licenciatura: Mercadotecnia (Sinaloa), Adminislraci60 de Empresas 
(Santa Fe) y Letras Espanolas (Monterrey). En el 2007 hay otros programas evaluados: Administración 
Financiera y Comercio Internacional (Santa Fe), Relaciones Internaclcoales (Chihuahua) y Contaduría Publica y 
Finanzas (Cuomavaca). 
15 Se incorporan los datos de los años 2005 a 2007 cco el Objetivo de mostrar el avance que ha tenido el ITESM 
en la acreditación de programas. l' La contraslación con el año 2005 se realiza considerando que la mayoria de los estudlanles que aparecen en 
las estadisticas de la ANUlES en 2003, en el 2005 aun están Inscritos en su respectivo programa. 
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Copaes reportó 105 programas académicos acreditados por organismos 

reconocidos por ese consejo. De las 33 unidades académicas que formaban parte 

del sistema ITESM, 18 tenían al menos un programa acreditado. Entre las unidades 

con mayor número de estudiantes destacan Monterrey, Estado de México y 

Guadalajara, donde el impacto en la población estudiantil supera el 70%. En cambio. 

en el campus ciudad de México apenas el 27% de los estudiantes se encontraba 

inscrito en algún programa acreditado. 

Unidad 

Cuadro 12 
Participación del sistema ITESM en la acreditación 

de programas para el año 2005 

••• 
estudiantes 
licenciatura 

(2003) 

Programas 
acreditados 

(2005) 

Estudiantes de licenciatura 
en programas 
acreditados 

Impacto 
% 

Este proceso se concentró en las áreas económico-administrativas y de ingenierías. 

Del total de la matrícula inscrita en el nivel licenciatura, los programas acreditados 

impactaban al 55% de la matricula, con una al ta concentración en los campi 

Monterrey, Guadalajara y Estado de México, donde la oferta educativa es más 

diversa. El siguiente cuadro muestra el impacto de la acreditación de programas por 

unidad académica. 
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Cuadro 13 
Participación dellTESM en acreditación de programas para el 2003 

No. Es!. 
d, No. Esl por 

Impacto 
Unidad licenciatura Programas Acreditados (2íI05) programa 

% por unidad (2003) 
2003 

Ing. Industrial Y de sislemas 112 17.26% 

Uc. Administración de Emp¡e5aS 74 11.40% 

Campus Aguucalientes 649 Lic. Cooladurla Publica 47 7.24% 

Lic. Comercio Inlemacional 166 25.58% 

109. Mecatr6nica 74 11.40% 

'" 72.88% 

t09. tndustrial y de sistemas 39 15.73% 
Campus Chiapas 248 

Lic. Administración Empresas 70 28.23% 

109 43.95'1. 

Ing. Mecánico AdrrWistradof 63 3.68% 

Campus Chihuahua 1714 Ing. Industrial y de sistemas 145 8.46'1. 

lng, Sislemas electrónicos 56 3.27% 

264 15.40"10 

Lic. Ciencia PoIitica 52 0.71% 

Lic. Ciencias de la Comunicación 452 6,18% 

Campus Ciudad de Médco 7318 Lic. Relaciones Intemadonales JJ3 4.55"10 

Lic. Periodismo y medios de información 55 0.75% 

109. MecaIr6nica 211 2.88% 

Lic. PsicoIogia Orgarizacional 205 2.""" 
Lic. Administración FlOaIlCiera 456 6.23% 

Lic. Cooladurla Publica y Financiera 218 2.98% 

1982 27.08% 

Ing. Induslrial Y de sistemas 125 18.88% 
Campus Ciudad Juárez 662 

125 18.88% 

109. Sistemas Computac~s 128 13.49% 

Campus Cuerna vaca 949 Lic. Administración de Emp¡esas 93 9.80% 

Lic. Comertio Internacional 110 11.59% 

Uc, Mercadotecnia 103 10.85"10 

434 45.73% 

Lic. Sistemas de Computación Administrativa 285 3.88'1. 

Lic. PsIcoIogIa Organizaciooal 2J2 3.16% 

109. Industrial Y de sislemas 847 11.54% 

Lic. Metcadotecnla 792 10.79% 

Campus Eslado do México 7340 Lic. Administración Financiera 319 4.35% 

Lic. Coolabilidad Fiscal y Financiera 21)7 2.82% 

Lic. Adn'ftsIradOn de Empresas 569 7.75% 

Lic. Comercio Inlemacional 564 7.68% 

Ing. Sistemas Compulacooales 579 7.89% 

109. EledlÓnica Y Comunicaciones 428 5.83% 

Atquilechn 247 3.37% 
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Ing. Sistemas Electr6oicos 222 3.02% 

Ing. Mecánico Electricista 241 3.28% 

Ing. Mecánico Administrador 186 2.53% 

Ing. Mecatrónica 311 4.24% .. " 82.14% 

lic. Administración EmPf8sas 239 7.34% 

l ic. Administración Financiera 235 7.22% 

l ic. Comercio Intemacional 439 13.49% 
Campus Guadalajara 3254 l ic. Conladurla Publica y Finanzas 161 4.95% 

l ic. Mercadotecnia 370 11 .31% 

Ing. Industrial y de sistemas 588 18.07% 

Ing. Sistemas Electrónicos 144 4.43% 

Ing. Sistemas Computacionales 227 6.98% 

2403 73.B5% 

Ing. Industrial y de Sistemas 124 35.23% 
Campus Hidalgo 352 

l ic. Administración de Empresas 119 33.81% 

l ic. Contaduría Publica Y F"lf"Ia(Ilas 39 11 .08% 

28' BO.ll '1o 

Ing. Industrial y de sistemas 392 28.14% 

Campus Laguna 1393 lic. Administración de Empresas 214 15.36% 

Lic. Comercio Internacional 229 16.44% 

Lic. Contaduria Publica Y Finanzas 128 9.19% 

Lic. Mercadotecnia 170 12.20% 

1133 81.34% 

Ing. Sistemas Computacionales 86 7.83% 
Campus León 1099 

86 7.83% 

Lic. Médico Cirujano 262 1.59% 

Campus Montrrrry 16512 Ing. Civil 454 2.75% 

Ing. Industrial y de sistemas 1889 11.44% 

Ing. Mecánico Electricista 399 2.42% 

Ing. Químico Admínislraoor 499 3.02% 

Ing. Ouímico y de sistemas 197 1.19% 

Ing. Mecánico Admínislraoor 835 5.06% 

Lic. Administración de Empresas 921 5.58% 

Lic. Administración F"nanciera 708 4.29% 

Lic. Comercio Internacional 1147 6.95% 

Lic. Conladurla Publica y Finanzas 550 3.33% 

Lic. Mercadotecnia 1189 7.20% 
Afquijectura 714 4.32% 
Ing. Sistemas Cornpu1acionaIes 597 3.62% 
Ing. Sistemas de InlOfmaciOn 254 1.54% 

lic. Sistemas de Computación Administrativa 260 1.57% 

lic. Economía 474 2.81% 

Lic. Psicología Üfganizaciooal 229 1.39% 

11578 70.12% 
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Arquitectura 238 8,57% 

Ing, Mecánico Administrado!" 152 5.47% 

Ing. Sistemas electrónicos 95 3.42% 
Campus Querélaro 2777 

109. Electrónica y Comunicaciones 135 4.86% 

tng. Industrial y de sistemas 322 11 .60% 

Lic. Administración de Empresas 249 8.97"10 

Lic. Comerdo Intemac:ional 278 10.01% 

Lic. Contadurla Publica Y Finanzas 131 4.12% 

Lic. Mercadolecnia 277 9.97% 

1m 67.59% 

Ing. Industrial y de sistemas 161 24.10% 

Campus Sattillo 668 Lic. Comercio Internacional 128 19.16% 

Lic. Contaduria Publica y Finanzas 91 13.62% 

Lic. Mercadotecnia 52 1.78% 

4J2 64.67% 

Lic. Comercio Inlemacional 173 20.79% 

Campus San Luis Polosf 832 Lic. Mercadotecnia 128 15.38% 

109. Industrial y de sistemas 248 29.81"t. 

Lic. Administración de Empresas 164 19.71 "10 

71l 85.70% 

109. Industrial y de sistemas 180 25.28% 

Campus Tampico 712 Lic. Administración de Empresas 125 17.56% 

Lic. Contadurfa PLLblica y Finanzas 74 10.39% 

Lic. Comercio Internacional 170 23.88% 

548 n.l1% 

Ing. Sistemas Electrónicos 105 4.39% 
Campus Toluca 2392 

In9. Mecánico Administrador 210 8.18% 

L ic.~s ~ sCompA~~s 188 7.86% 

503 21.03% 

Ing. Industrial y de sistemas 112 23.43% 
Campus Zacalecas 478 

112 23.43% 

T OTAL lTE'. 52638 

"'" 55.25% 

Fuente. www.copaes.org.mx y ANUlES, Anuano EstadrstlCO, 2003 

El posgrado en el ITESM esta asociado con la estrategia de investigación y 

extensión propuesta por el instituto desde las primeras etapas de su planeación, la 

cual incorpora el trabajo realizado por los centros de investigación, programas de 

posgrado y cátedras de investigación (ITESM, 2003). En el 2003 los centros de 

investigación se concentraban en cinco unidades académicas: central de Veracruz, 

Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Toluca H
. La estrategia reconoce 

11 los centros de investigación del ITESM en el 2003 eran: Calidad Ambiental , Estudios de México. Finanzas. 
Gesti60 y Ecooom[a de [as Organizaciones, Humanidades, Ingenierla Industria, Mecatr60ica, Materiales, 
Tecnologías de Información y Telecomunicaciones. 
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personal docente, pues las características del mismo en cuanto a los parÆm etros 

anteriores tienen variaciones al interior del la red. 

En el ITESM como red, el promedio de profesores de tiemp o completo en el 2003 

era el 27%, 2% de medio tiempo y 71% de asignatura. Sin emb argo, hay diferencias 

al interior del sistema. Mientras que unidades como Colima, León o Tamp ico no 

alcanzan un 10% de profesores de tiempo completo, Toluca tiene un 50%. 

M onterrey, Ciudad de MØxico, Estado de M Øxico y Guadalajara tienen alrededor de 

un 30%. En el rubro de formación acadØmica de los profesores del ITESM un 72% 

tiene maestría, 19% doctorado y 9% licenciatura. En 13 unidades acadØmicas no 

hay profesores con grado de doctor y Toluca tiene mÆs del 50% de profesores con 

doctorado. 
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El ITESM. LA IJIA V LA UVIo! DESDE LA PERsPECTIVA COMPAAAOA 

Profesores de Te, segun grado académico 

100% 
90% -

~ 
- - H 

80% r- H 
70% 1--- - - - 1--- - -

~ ~ ~ ~ ~ [j tf1j t , ,_ 60% 1--- - -
50% r- - f-- 1--- - - f--
40% 
30% r- tíj ~ ~ tíj~till~ tíj~ ~ ~~ : 

11--
20% 
10% 1--- 1 1--
0% 

.C,.,.0(!¡.-:t-'b~~~~'b~:~~~~: ~e~: ,§~q,~~'O~~ V(J.~:~'b4'bé} ~'q,+~~W1,1-~t>;¡fJ:'b~~~~~~~~~'v~~,,~~q,:,0~0'\~ •. :q;.~: e:,~~~ qcr-O:~*,: ~$-: 'b;$'~~ ..... ~l" ~0(P~ 
'b"S' ~ ~~ ~() ~?$ b'1i b ~~ ~9j b0 ,;::; ~~ ~~ ~ ~~ ~~. ~ Ov ~ $ ~"II ~- "11 ~"II 'bV' 

~"II~.::J i#W?$ V'b;$'~ 'b;$'~~ V~~ ,/.),y "II¿,y~ v'b~ ~~~"II() «';"II..[p~;$'~~"II(j V'b;$'~v'b;$'~ V'b<$'-<f v'1i vi~~' ,l,l 'b;$'~~~ V'b;$'~~C?'b~"V'b;$'q ~"II~ V'b<$'-~~ CJ'b;$'q~~~"II1; 
~q CJ0 C; ~"II ~~~.::, v'ri ~"II v'ri C; C; ~~ ~q v'ri 

v'ri ~"II &q v'ri ,.'b~ ~~ 'b~ v'ri 
~q v'li'- v v?i C; 

ú· 

Campus ITESM Datos promedio 
Lic Mria Ooc 
9% 72% 19% 

G {. Te Lic • Te Esp CJ Te M.ria CJ Te Doe 

Fuente: ANUlES, Anuario Estadistica. 2003. 
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El concepto de calidad dellTESM 

La historia del ITESM ha configurado su evolución y proyección en el campo de la 

educación superior y el concepto de calidad que privilegia el instituto. El primer 

aspecto asociado al concepto de calidad son los valores relacionados con la 

identificación como una institución privada , en tanto asume objetivos económicos, 

porque el origen de su financiamiento proviene principalmente de las colegiaturas de 

sus estudiantes. En los principios planteados en los documentos conceptuales que 

guían la operación de la institución: Principios, Misión y Estatuto General del 

Sistema ITESM. se define como una institución de carácter privado no lucrativo. Un 

funcionario del ITESM afirmaba que se trata de una institución Msin fines de lucro y 

responsable de la procuración de los recursos necesarios para su operación y 

crecimiento e independiente y ajeno a partidarismos politicos y religiosos". La 

afirmación anterior también hace alusión a que la formación que imparte el instituto 

está libre de orientación rel igiosa y política . Además, se reconoce como una 

institución que privilegia la formación orientada a la generación y gestión de los 

negocios. Esta última caracterí stica ha estado presente desde la fundación de la 

institución, por lo que su oferta educa tiva se centra en las áreas económico 

administrativas y las ingenierías relacionadas con el desarrollo procesos, tecnologías 

y sistemas de información. 

A partir de la fundación del instituto y hasta mediados de la década de los ochenta 

no se observa un perfil genérico de estudiante definido formalmente62
. En 1998 como 

parte de la misión al 2004 se establece el perfil de los alumnos constituido por 

valores, actitudes y habilidades que les proporcionen una preparación académica 

que los haga competitivos internacionalmente en su área de conocimiento (ITESM, 

1998). Para el periodo 2005-2015, el instituto definió en su misión como los actores 

principales a los estudiantes, profesores, empleados y directivos. 

62Nos referimos a perfil genérico del estudiante de la institucióo, a diferencia del perfi l de estudiante 
(generalmente de ingreso y egreso) que se considera en el dlset'lo curricular de cada una de los programas 
académicos. 
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Para los estudiantes se distinguen tres etapas en la constitución del perfil : el ingreso, 

la permanencia y el egreso. La primera está enfocada a la selección basada en el 

desempeño académico en el nivel inmediato anterior como una forma de elevar la 

calidad y competir institucionalmente, aspecto que se incorpora en su estrategia de 

cal idad. A partir de 2006 se retomaron los estándares de admisión a la preparatoria 

y las carreras profesionales, establecidos desde 1987, de 7 a 8 el promedio para 

ingresar al instituto. Asimismo, los solicitantes deben demostrar una capacidad de 

razonamiento verbal y matemático, acorde con el nivel de estudios en el cual desean 

inscribirse (entrevista tTESM, 2005; tTESM, 1998, www.itesm.mx). 

Este cambio en los estándares de admisión, según el instituto, es parte del 

reconocimiento de que la selección de los mejores estud iantes es un insumo para 

garantizar el egreso de profesionistas de acuerdo con las demandas de la sociedad , 

pero también una respuesta a la alta competencia en el mercado de servicios 

educativos. Un funcionario entrevistado afirmó que los cambios en los estándares de 

admisión obedecen al hecho de haber logrado un nivel de excelencia frente a 

universidades internacionales y ofrecer un elemento diferenciador frente a las 

instituciones educativas de nuestro país, ~ no es necesario abusar de la 

mercadotecnia cuando buscas la calidad a través de lo académico, y nosotros en 

algún momento ca ímos en ese juego, pero la competencia debe ser en lo 

académico". 

En cuanto a la permanencia se espera que ~ I os estudiantes se comprometan, al 

momento de su ingreso, con los principios, la visión, la misión , las políticas y las 

normas del Tecnológico de Monterrey, que manifiesten responsabilidad e interés por 

aprender, apego a conductas de urbanidad adecuadas. interés por participar en 

actividades extraacadémicas y que mantengan un buen desempeño académico 

durante su vida estudiantil" (www.itesm.mx. 2005). 

El perfil de los egresados se basa en la ~ac tu ac ión ética, el aprecio por la cultura 

humanística y la identidad histórico-cultural de la diversidad de México, el 

pensamiento critico, aplicación del conocimiento para el bien personal y el bien 

común, valoración critica del desarrollo tecnológico, capacidad de investigar y 
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aprender por cuenta propia , capacidad emprendedora y de innovación, capacidad de 

liderazgo, visión y cultura internacional, interés en actualizarse a lo largo de su vida 

profesional, comunicación efectiva, oral y escrita, en español y en ing l és ~ 

(www.itesm.mx. 2005). 

El perfil de los profesores aborda las mismas características que los egresados y se 

agrega "el compromiso con el desarrollo integra l de los estudiantes y con la 

obtención del perfi l deseado de los egresados, competencia docente y apertura a la 

investigación , vincu lación con la comunidad profesional de su campo de 

especialidad, liderazgo en el campo de su especialidad, dominio del modelo 

educa tivo del Tecnológico de Monterrey, exigencia en la impartición de sus cursos y 

justicia en la evaluación de sus alumnos, corresponsabilidad de su desarrollo 

profesional, visión y experiencia internacional, comunicación efectiva, oral y escrita, 

en español y en inglés" (www.itesm.mx. 2005). 

El instituto señala que los directivos deberán poseer "pasión por la educación, visión 

estratégica, congruencia con la cultura institucional, capacidad de liderazgo y 

motivación con sus colaboradores, capacidad emprendedora y de innovación, 

capacidad de diri gir en ambientes de cambio, capacidad para tomar decisiones, 

interés en el desarrollo de sus colaboradores y comunicación efectiva, oral y escrita , 

en español y en inglés" (www.itesm.mx. 2005). 

Los consejeros se definen como personas que están convencidas de que la 

educación es un factor fundamental para el desarrollo de México. Deben distinguirse 

por ~s er lideres comprometidos con el desarrollo de su región y con compromiso 

desinteresado por promover la educación del país, personas de reconocida 

solvencia moral, promotores activos y comprometidos con la presencia y buena 

imagen del Tecnológico de Monterrey en su comunidad y en el país, participantes 

acüvos y comprometidos en dar y conseguir aportaciones para las campañas 

financieras del Tecnológico de Monterrey" (www.itesm.mx. 2005). 

Las funciones que realiza el ITESM como institución de educación superior están 

enfocadas a la formación profesional e investigación con énfasis en el área de 

gestión de negocios y empresarial. Aunque su oferta educativa está diversificada en 
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diferentes áreas del conocimiento, el discurso que permea su misión observa como 

lo más importante la generación y aplicación del conocimiento a la creación y gestión 

de empresas competitivas a nivel internacional, en el marco de la economía global. 

En su misión señala que a través de los programas educativos y de investigación y 

desarrollo, el instituto "busca promover la competitividad internacional de las 

empresas, desarrollar modelos de gestión de empresas para competir en una 

economía global izada, generar redes de incubadoras de empresas y contribuir al 

desarrollo sostenible de la comunidad" (entrevista ITESM, 2005; www.itesm.mx. 

2005, ITESM, 2006). 

El ITESM distingue entre la infraestructura de la planta física y la base tecnológica 

como un elemento fundamental para fortalecer el proceso de enseñanza

aprendizaje, "la participación de las técnicas didácticas y la tecnología han apoyado 

al proceso de enseñanza-aprendizaje [ .. .]. Se dio un vuelco importante: de ser una 

universidad tradicional pasó a ser una institución que utiliza nuevas técnicas 

didácticas y mucha tecnología", senaló el funcionario entrevistado. 

El mejoramiento de la infraestructura, según el instituto, se observa en el 

fortalecimiento de los campi más antiguos y la creación de nuevas unidades 

académicas, "otro de los aspectos que más nos distingue es la inversión de recursos 

en el mejoramiento de las personas, así como el crecimiento y la infraestructura , 

pues más de la mitad de la construcción se ha hecho en los últimos diez años" 

(www.itesm.mx. 2005). 

La visión de calidad del ITESM está vinculada a la formación de profesionales bajo 

conceptos como competitividad internacional, economía globatizada, liderazgo, 

generación y/o emprendimiento de empresas y desarrollo sostenible. Una institución 

de educación superior de calidad es aquella que busca estar a la vanguardia en 

cuanto a la formación de sus profesores, al uso de tecnologia de vanguardia y que 

es competitiva con otras instituciones nacionales o internacionales; desde lo 

académico y de sus egresados en el mercado laboral (ITESM, 2005; entrevista 

ITESM, 2005). 
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El reconocimiento social esta presente en la perspectiva de calidad del ITESM a 

partir del ~compromiso social con México" y la búsqueda permanente de la 

excelencia educativa por medio de los procesos de acreditación nacionales e 

internacionales. ~ EI ITESM está acreditado como sistema multicampus por SACS y 

FIMPES. Por otra parte, varios de sus programas están acreditados por organismos 

nacionales y ex tr anjeros ~ (entrevista ITESM, 2005). 

El prestigio del instituto se asume como la posición que tiene en el campo educativo 

en México y el mundo. Es decir, se ha buscado ~ lIegar a todas las comunidades a 

través de los diferentes campus y a través de la universidad virtual y la universidad 

Tecmilenio, pero a través de nuestra oferta educa tiva, no de la mercadotecnia, eso 

no impacta al Tec; tenemos prestigio porque se contrata a nuestros egresados en el 

sector privado y en el público, es el mercado laboral el que te reconoce" (entrevista 

ITESM, 2005). 

El ITESM rei tera ser una institución de educación particular sin fines de lucro. y que 

trata siempre de mantenerse a la vanguardia en el ámbito educativo, donde se 

reconoce que sí hay un mercado educativo, ~pe ro la mejor forma de estar en ese 

mercado es por calidad, y no por mercadotecnia" (entrevista ITESM, 2005). 
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LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 

La fundación de la UIA respondió tanto a la existencia de condiciones favorables en 

el país como a la construcción más amplia de un proyecto católico basado en la 

lucha contra las escuelas laicas (De Leonardo, 1983). La UIA pertenece al Sistema 

Educativo Universidad Iberoamericana-Institu to Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Occidente (SEUIA-ITESO), conjunto de instituciones de educación 

superior adheridas a la Compañia de Jesús, cuyo objetivo es cumplir con la misión 

educativa que la orden ha asumido en México. Cada universidad es independiente 

en lo laboral, financiero, oferta curricular, oferta de educación continua y 

organización interna. El Sistema Educativo UIA-ITESO está in tegrado por la UIA en 

México, Puebla, León, Torreón, Tijuana y el ITESO Guadalajara. Las universidades 

miembros del sistema comparten la misión de la Compañia de Jesús, el modelo 

educativo y pedagogía al modo ignaciano y una misma concepción curricular a partir 

de la cual cada Universidad organiza y opera sus propios planes de estudio, 

agendas de investigación, estilo de gestión académica colegiada y planeación 

estratégica como sistema (www.uia.mx. 2004t3
. De hecho, "se comparten 

experiencias entre las unidades a través de las reuniones de los rectores, que se 

llevan a cabo dos al año' (entrevista UIA. 2005). 

Cuadro 14 
Estructura del sistema UIA- ITESO (matrícula por nível a 2003) 

1943 9283 6 791 93 

51 3040 132 

En 1943 los jesuitas fundaron el Centro Cultural Universi tario (CCU), que se 

converti ría en la UIA, con una fuerte participaCión de la Unión Nacional de 

Estudiantes Católicos. Esta institución también fue una reacción ante la politización 

6.) Dada la independencia entre las unidades, tal como se explicó en la introducción, este trabajo se centra en la 
UIA ciudad de México. 
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de la universidad pública y con tó con el apoyo del entonces rector de la UNAM, de 

ideología conservadora, quien ofreció la incorporación de los estudios de la UIA a la 

UNAM (Levy, 1995: Mendoza Rojas, 1998). Desde su fundación se ha distinguido 

por ser una institución de inspiración cristiana, más no una universidad confesional, 

lo cual significa que ~s¡ bien supone la adhesión a una doctrina, no implica que la 

universidad dependa de las autoridades de esta confesión (Meneses, 1993:5). 

El 5 de noviembre de 1973 la UIA dejó de estar incorporada a la UNAM. La SEP 

expidió el Acuerdo No. 15523, por el cual le concedió el RVOE y la facultad de 

elaborar sus planes y programas de estudio y expedir sus propios certificados, títu los 

y grados académicos. Este acuerdo fue ratificado por el Decreto Presidencia l del 3 

de abril de 1981 . La UIA ciudad de México64 es una institución que funciona bajo una 

autonomía relativamente acotada. Es autónoma porque se gobierna a sí misma bajo 

sus propias reglas de acuerdo con su Ideario y su Estatuto Orgánico (UIA, 1991). No 

obstante, las atribuciones para ofrecer sus planes de estudio son otorgadas por la 

SEP, a través del RVOE65
• En un comunicado oficial la universidad reconocía que la 

concesión del RVOE ~ n o implicó en ningún momento la autonomía de la UIA [ ... ] 

sino la adquisición de la mayoría de edad". 

La relación entre la UIA y la SEP se basa en el cumplimiento de la universidad con 

los requisitos de los planes y programas de estudio señalados en el Acuerdo 279, y 

la confianza que la SEP le otorga en la forma de operar los mismos al eximirla de las 

"visitas de inspección'166 contempladas en el mismo acuerdo. 

En la UtA subyace una cultura organizacional que se distingue por cuatro elementos: 

los valores de inspiración cristiana, los valores particulares de la Compañía de 

Jesús, el liderazgo visionario de algunos académicos de la comunidad universitaria y 

la visión de los empresarios que apoyaron a esta institución para establecer un 

&1 A par1 ir de esta sección se utiliza indistintamente el nombre de UIA o UIA ciudad de México. 
1$ Esto significa que cada vez que la UtA diseria o actualiza sus planes y programas de estudio es necesario 
contar con I autorización de la SEP. 
M Las visitas de inspecci6n estan reglamentadas en los ar1lculos 18 al 21 del Acuerdo y se realizarán conrOl'me a 
lo previsto en el arllculo 56 de la Ley, en las Bases y en el capítulo décimo primero de La Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo. 
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espacio físico que le permitiera ofrecer sus servicios hasta la construcción de las 

instalaciones de Santa Fe81 (García, 1993; Del Castillo, 2005). 

Por ser una institución jesuita y por su cultura organ izacional la UIA tiene una clara 

concepción filosófica sobre su quehacer educa tivo, plasmada en su ideario y filosofía 

educativa. En estos documentos se plasman conceptos básicos como educar, 

hombre, realización del hombre y cultura , además explican el modo como la UIA 

concibe la finalidad a la que dirige la educación, el modo como se concibe a si 

misma como institución educativa y el modo como concibe la naturaleza de los 

medios que escoge para lograr ese fin (U IA, 1991 (b». La finalidad de la UIA es la 

conservación , transmisión y progreso de la cultura superior objetiva, mediante la 

formación de los profesionistas, maestros, investigadores y técnicos que México 

necesita, la investigación científica y, según su naturaleza, la formación integral y 

humana de cuantos frecuentan sus aulas. Es en resumen, el desarrollo del hombre 

in tegral (UIA, 1991 :3-12). 

Para el cumplimiento de esta finalidad la UIA se inspira en los va lores cri stianos, 

integrándolos a los adelantos científicos y filosóficos y vinculándolos con las 

funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura. Esta orientación e 

inspiración cristianaS8 aunque no limita el desarrollo de las funciones, tal como se 

declara en los principios básicos de la universidad, es la particularidad que da a la 

institución su identidad institucional y la orientación de su tarea educativa69
• 

Los medios que la universidad reconoce para el logro de su finalidad son los cri terios 

de selección de los estudiantes, el ambiente de libertad de creencias y el desarrollo 

objetivo de las tareas de docencia e investigación. En cuanto a los criterios de 

81 En 1956 un grupo de financieros y hombres de negocios Integraron una asociaciófl civil de Fomento de 
Investigación y Cullura Superior (FICSAC), ·sln ningún propósito de lucro a fin de apoyar con recursos 
materiales· para que la universidad contara con Instalaciones propias (l edesma 1985:61). En 1962, se 
inauguraron las instalaciones de la UIA en el sur de la ciudad , mismas que fueron destruidas por un terremoto a 
E.rinCipios de 1979. Finalmente, en 1988 se inauguraron las instalaciones definitivas en Santa Fe. 

En la filosofla educativa de la UIA se señala que la inspiración cristiana no es una toma de posición indefinida 
que venga a ser lo mismo que una buena voluntad o la adopción de una posición humanista genérica, sino tienen 
una identidad clara: la decisión de tener activamente presente en la tarea cultural a la concepción cristiana del 
Ser absoluto, del hombre y del mundo. Consiste en presenlar a las pregunlas del hombre las respuestas que 
surgen de la cosmovlsión cristiana (UIA, 1991b: 20-21). 
- En uno de sus principios básicos la UtA declara la libertad académica de ensenanza e investigación sin más 
IImiles que las normas supremas de la Moral Y del Derecho conforme a un confOO1le a un concepto cristiano de 
hombre. 
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selección la UIA reconoce que la posición económica de los estudiantes es una 

limitante de ingreso, por lo que se trata de una insti tución de él ite orientada a un 

segmento de la población. No obstante, mediante programas de becas y 

financiamiento se ~ procura " facilitar las posibilidades de estudio a alumnos que no 

cuenten con suficientes recursos económicos. 

Esta particularidad de inspiración cristiana de la universidad se traduce en un 

modelo de educación centrado en la docencia que propone tres objetivos: la 

formación de alumnos y profesores bajo la perspectiva de una educación integral, en 

la cual se contempla la formación profesional y la formación valora l; la ca lidad y la 

excelencia académicas; y la permanente autoevaluación. El eje que atraviesa a 

estos objetivos es la idea de ofrecer una educación integral, en la cual la formación 

de valores comprende la transmisión de valores cristianos en combinación con 

valores humanistas, que sean compatibles con la formación científica70
. 

En la Misión de la UIA se confronta su ideario y filosofía educativa con el contexto 

mexicano mirado desde una perspectiva critica. Destaca el reconocimiento como 

una institución destinada a un sector de la sociedad mexicana que, sin ser su 

objetivo final, la distancia de los grandes grupos sociales donde el acceso a la 

cu ltura es limitado. En este contexto se asume como una universidad caracterizada 

por su inspiración cristiana, crítica de la problemática actual, creativa a partir del 

desarrollo de la investigación y la difusión constante de sus va lores y actividades con 

la sociedad, y autoevaluativa. Esta última caracteri stica se entiende como la 

preocupación de la universidad por conocer, revisar y evaluar constantemente su 

organización y funcionamiento, lo mismo que sus fines y valores, a la luz de sus 

principios, metas y recursos, y dar cuenta responsable de su ser y quehacer, a sí 

misma y a la sociedad (U IA, 1991; UIA 1991b; UIA, 2001). 

La oferta educativa de la UIA en el 2003 se integraba por 37 programas de 

licenciatura, un programa de especialidad, 22 maestrías y seis doctorados, 

impartidos a través de las divisiones de estudios disciplinares y estudios 

profesionales, las cuales operan bajo una estructura departamental. La matrícula 

10 Esta concepci6n de universidad se refleja en sus documentos básicos tdeario. fi losofla Educativa. Misióo '1 
Estatuto. 
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total de la institución, incluyendo licenciatura y posgrado era en el 2003 de 10 173 

estudiantes. 

La UIA se ha conformando como una institución educativa con un alto prestigio y 

reconocimiento a nivel nacional e internacional. Su evolución refleja procesos de 

cambio y transformación que se evidenciaron en su estructura orgánica y modelo de 

gestión universitaria. Ubicamos tres etapas en la vida de la UIA: periodo fundacional 

(1943-1968), etapa de departamentalización y proyección institucional (1969-1995) y 

etapa de reflexión institucional (1996 -2004)71. 

Durante el periodo fundacional destacan tres hechos: el CCU cambia el nombre a 

Universidad Iberoamericana y se adopta el lema de MLa verdad nos hará libres ft

, se 

crea el patronato económico y de desarrollo de la UIA. FICSAC y se conforma el 

primer Consejo Universitario como uno de los primeros órganos colegiados para 

apoyar el gobierno de la universidad, que en ese momento recaía en la Junta 

Directiva. En 1968 se promulga su Ideario, documento básico de ~mayo r rango y 

jerarquia ft el cual plasma la identidad de la universidad como una institución que 

busca la compatibilidad de los valores cristianos con el saber cientifico y filosófico 

(Del Castillo, 2005). 

En la segunda etapa (1969-1995) se dio un proceso de definición de los 

lineamientos filosófico-educativos de la UIA, a partir del establecimiento de los 

documentos básicos normativos de su quehacer: Misión Prospectiva y Fifosofia 

Educativa, que han tenido modificaciones pero en esencia guardan la orientación 

que privilegia la universidad. Esta etapa se caracterizó por la conformación de una 

estructura decisional más representativa e inclusiva, así como por el establecimiento 

de un nuevo vínculo con el Estado mexicano, a partir del cambio de régimen en 

1973 que pasó de la incorporación a la UNAM, al RVOE de la SEP. Se sustituyó la 

Junta de Gobierno de la universidad conformada casi en su totalidad por 

empresarios hasta ese momento, por un nuevo órgano: el Senado Universi tario, 

integrado por miembros de la propia comunidad universitaria (Ledesma, 1985, citado 

por Del Casti llo, 2005). 

11 El corte al 2004 se estableciÓ en función del periodo del trabajo de investigación. 
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Además, en 1969 la UIA adoptó, tras un proceso de tensión, el modelo 

departamental como su principal reforma educativa , con el propósito de propiciar la 

comunicación de profesores y alumnos entre los distintos departamentos y promover 

la investigación. Los principales obstáculos para incorporar el modelo se orig inaron 

por la resistencia de funcionarios, profesores y estudiantes a un cambio radical , que 

chocaba con una serie de usos y costumbres establecidas. A pesar de lo anterior, el 

modelo se incorporó con distorsiones y adaptaciones propias de un proceso que 

involucra a una comunidad tan grande y compleja como la UIA (Robredo, 1990). 

La tercera etapa se asocia con el nombramiento como rector del Mtro. Enrique 

González Torres y el mandato del Senado Universitario de la elaboración de un plan 

estratégico de acción, proyección y consolidación institucional del ser y quehacer de 

la UIA, en el marco de la globalización económica mundial y los retos que ello 

significaba para las lES, sobre todo en la relación entre educación superior y 

mercado laboral. Para ello se creó un grupo de planeación estratégica con 

integrantes externos a la universidad Mdel mundo social , educativo y político, asi 

como con miembros del patronato económico, FICSAC", y un equipo institucional de 

planeación estratégica72
. 

La planeación estratégica marca un parteaguas en la vida institucional de la UIA por 

la importancia que toman los hechos externos a la universidad y por el papel que 

toma la autoevaluación como herramienta fundamental de cambio. Entre los 

primeros resultados destaca la reformulación de la Misión de la UIA y, un año y 

medio más tarde, una reestructuración sustantiva del área académica. Se creó la 

Vicerrectoria Académica y las divisiones de Estudios Profesionales, Estudios 

Disciplinares y de Investigación Interdisciplinares; así como la Dirección de 

Formación Valoral, como staft de la Vicerrectoria, y se hizo depender de ellos a los 

Centros de Desarrollo Educa tivo, de Formación Humanista y de Formación Social. 

Además. se creó la Dirección de Planeaci6n y Evaluación Institucionales. esta última 

responsable de la operatividad más no del diseño de la planeación estratégica. La 

72 El equipo externo estuvo conformado por: Mtro. Quintin Valderrama L6pez, SJ, Dr. Guillermo Soberon 
Aoovedo. Lic. Fernando Solana Morales, Mtro. José Angel Pescador Osuna, Lic, Fernando Pardo. Lic. Pablo 
Escandón Cusl, Ing. Adolfo Patr6n Luján. Ing. Antonio Madero Bracho, Ing, Antonio Pur6n, Ing. Julio Gutiérrez 
Truji llo, Sra. Ma. Nieves Noriega de Autrey, Rubén Aguilar Monteverde. Por el grupo institucional estuvieron: 
Miro. Enrique Beascoechea Aranda, $J. C.P. José Ignacio Moreno Oliveros, Qulm. Juan Abud SAint Martin, Fis. 
Alfonso Raúl Durana Valério, S.J., Lic. Salomón Hamud Escárcega, Dr. Luis Vergara Anderseo (carta UIA , 2000). 
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creación de estas áreas manifiestan el interés de la UIA por fortalecer e incluso 

hacer compatibles los dos tipos de orientaciones que coexisten en su vida 

institucional interna: el conocimiento científico y el orden moral. 

En esta etapa también se definieron y aprobaron por el Senado Universitario los 

Objetivos Estratégicos 2000-2010 de la UIA que se resumen en el desarrollo de las 

funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura, en el marco de una 

oferta curricular de calidad, pertinente y socialmente relevante que se diferencie para 

ser "competitiva" frente a la oferta de otras instituciones. Además, destaca la 

intención de incrementar la presencia de la UIA en los medios de comunicación y 

fortalecer a la universidad en lo académico y económico, dada su dependencia 

financiera de la economía matricular. Esto último supone un aprovechamiento 

económico de espacios y de recursos de la institución. 

También se realizaron modificaciones muy importantes en el Estatuto Orgánico 

vigente, que restan facultades decisionales asignadas al Senado Universitario en 

1971, Y establecian como órgano supremo de gobierno a la Asamblea General de 

Asociados de Universidad Iberoamericana, A.C. (UIAC)73. Esta reforma implicó una 

tendencia a concentrar la toma de decisiones asociadas al desarrollo institucional en 

una sola instancia, la Asamblea General de Asociados. Del Castillo (2005) señala 

que lo anterior ha dado lugar a un replanteamiento del carácter colegiado en la toma 

de decisiones al interior de la UIA y a una organización de la UIA basada en una 

estructura jerárqu ica en la cual destacan los movimientos de arriba hacia abajo. 

La estructura formal y gobierno de la UIA se sustenta en el Estatuto Orgánico, que 

especifica sus distintas instancias y funciones. El gobierno de la universidad en los 

ámbitos académicos y administrativos recae en los órganos colegiados y el los 

órganos ~ unip e r so n a l es" . Para los órganos colegiados se distinguen dos tipos: los 

que tienen bajo su responsabilidad las funciones propiamente de gobierno (la 

13 Los artlculos 11 y 12 del Estatuto Orgánico estipulan que la Asamblea General de Asociados de UIA, A.C .. es 
órgano supremo de gobierno de la universidad y podrá delegar funciones especifICas en el rector. el Senado 
Universitario o cualquier otro órgano de gobierno que ésta determine. De las funciones más importantes de la 
Asamblea destacan: determinar la orientación de la universidad. integrar comité para bUSQueda de candidatos 
para rector definitivo. revisar y aprobar las In'lersiones mayores de capital y. en general. et plan de fondeo 
patrimonial para la institución. aprobar la creación , división o supresión de departamentos. institutos o divisiones. 
'Ietar los acuerdos del Senado si los considera improcedentes. decidir sobre la remoción del rector en Asamblea 
General de Asociados, modifICar el Estatuto Orgánico de la UtA y crear las comisiones que juzgue conveniente. 
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Asamblea General de Asociados74 y el Senado Universitario) y los órganos 

colegiados académicos que se centran en los asuntos estrictamente académicos y 

se regulan por el Reglamento de Órganos Colegiados Académicos de la UIA 

(Comité Académico de la universidad, los Consejos Académicos a nivel de los 

Departamentos y los Consejos Técnicos a nivel de planes de estudio). 

La diferencia entre ambos es que los ~ó r ganos colegiados de gobierno ~ cuentan con 

la facultad para decidir sobre los asuntos estratégicos de la universidad como el 

"sentido de se r ~ y las finanzas, y los órganos colegiados académicos tienen bajo su 

responsabilidad sólo las decisiones académicas. 

Evaluación y acreditación 

En relación con la participación en los diferentes mecanismos para el mejoramiento 

de la calidad, la UIA ha participado como institución afi liada en organismos 

nacionales y extranjeros, ante muchos de los cuales debe probar cada cierto tiempo, 

la calidad y la disciplina de gestión administrativa para permanecer en calidad de 

miembro15
. 

En México. la UIA se incorporó a la ANU lES entre los af'ios 1968 a 1977, siendo 

rector el Dr. Ernesto Meneses Morales. SJ . Fue una de las primeras instituciones 

privadas en ingresar a la asociación, y en función del trabajo desarrollado por la 

ANUlES, en 1996 se autodeterminó como una institución de tipo [OILO.O, porque 

sus funciones principales son la transmisión, generación y aplicación del 

conocimiento, ofrece programas en el nivel de licenciatura y posgrado hasta el nivel 

de doctorado y cuya oferta educativa se distribuye en mas de dos areas del 

conocimiento y se conforma por programas de tipo Practico (P), Cienti fico-Práctico 

(CP), Básico (B), Intermedio (PI) o Práctico- Individualizado (PI)". 

70 Segun el articulo 12 del Estatuto Orgánico las principales funciones de a Asamblea General de Asociados son 
nombrar al rector a propuesta del Provincial y modirlCar el Estatuto Orgánico e informar al respecto al Senado 
Universitario. 
7S En el 2000 la UIA tenía seis programas acreditados por CACEI, uno pro CNEIP. cinco programas en el Padrón 
de Excelencia de CONACYT, el otorgamiento de la Catedra UNESCO en Comunicación, la selección por parte 
de OrganizaCión de Estados Americanos de Ires talleres . 
... En el reporte de los indicadores para 1999 de la ANUlES no se contó con datos de la UIA. 
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La participación en el proceso de acreditación institucional de la FIMPES se 

caracteriza por situaciones de desacuerdo y conflicto. A diferencia del ITESM y la 

UVM , la UIA no ha sido acreditada por la FIMPES. La universidad y la Federación 

han transitado por una relación complicada en diferentes momentos. La UIA 

participó como fundadora de la Federación71
, y años después inició el proceso de 

acreditación institucional que no se concretó. Los argumentos centrales de la UIA 

fueron que la Federación concebía a la educación como empresa lucrativa y la 

~ r ígídez " que la FIMPES exigía para realizar el autoestudio, lo que implicaba no 

considerar la posibilidad de que la institución pUdiera llegar al mismo objetivo por 

una metodología distinta a la establecida por la FIMPES. Esta situación derivó en la 

decisión de la UIA de reti rarse de la Federación 

La UIA realizó el autoesludio para la acreditación de la FIMPES durante 1995 a 

1996; en ese año fue elegido como rector de la Universidad Iberoamericana el Mtro. 

Enrique González Torres, quien impulsó cambios en los procesos de planeación, 

estructura orgánica y gestión universitaria. El 14 de febrero de 2000, bajo el 

argumento de que los resultados del trabajo de los comités para el autoestudio de la 

FIMPES no reflejaban la real idad de la universidad, ésta solicitó al representante de 

la Federación actualizar la información e integrar los resultados derivados de los 

cambios operados al interior de la universidad, lo cual no modificaba la esencia del 

trabajo de autoevaluación solicitada por la FIMPES, sino su forma de presentación. 

No hubo acuerdo sobre esta situación y el 30 de marzo de 2000 se envió al Consejo 

Directivo y a todos los rectores institucionales miembros de la FIMPES una carta en 

la que el Sistema Educa tivo Universidad Iberoamericana (SUlA) comunicaba su 

retiro como miembro afi liado ante la fal ta de flexibilidad y respeto por la autonomía 

institucional ~ que permite, entre otras cosas, que cada institución llegue a resultados 

comunes por vías diversas" (carta UIA, 30 de marzo de 2000). Además, la U/A 

invocaba una serie de reflexiones que contribuyeron a su retiro de la FIMPES y que 

T1 En una carta firmada por el Mtro. Enrique Gonzalez Torres, SJ Rector de la UIA y al Dr. Jaime GonzáJez 
Magaña. Secretario Ejecutivo del Sistema UIA, dirigida al entonces Presldenle de la FIMPES, In9. Manuel 
Campuzano, a los miembros del Consejo Direclivo de FIMPES y a los Rectores Inslitucionales miembros de la 
FIMPES, se senala que ' después de varias reuniones de reclores el 4 de diciembre de 1981 , ta UtA decidió 
suscribir, como fundadora la FIMPES, io hizo comparliendo la misión original de la FIMPES; ' promover los 
valores de la persona humana. representar a las personas asocIadas e impulsar la calidad y la superación 
académica. para conltibuir a conformar una sociedad con mayor justicia y desarrollo sociar (Carta UIA, 30 de 
marzo de 2000). 
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se resumen en que la última modificación del estatuto privilegiaba los objetivos 

secundarios por sobre aquellos que dieron origen a la federación , la tendencia a 

considerar la educación como empresa en el marco de la libre competencia lucrativa 

y la lejanía entre los objetivos actuales de la FIMPES y los principios, misión y 

filosofía del SEUIN '. 

Después de este conflicto entre la FIMPES y la UIIA; en abril del 2002 el SEUIA 

manifestó su interés por reafiliarse a la asociación y continuar con el proceso de 

autoestudio y acreditación bajo la metodologia establecida por la federación, 

sustituyendo los "grandes equipos multidisciplinarios" por los órganos colegiados 

surgidos de los cambios en la estructura de la UIA a partir de 1996. En esta ocasión 

la FIMPES, a través de su representante estuvo de acuerdo, considerando que aun 

con esa variante se trataba de un proceso integral, participativo, analítico y objetivo 

que permitía distinguir fortalezas y debilidades, y en consecuencia elaborar planes 

de acción (carta UIA, 1 de octubre de 2002). 

En octubre de 2002, la UIA solicitó formalmente la autorización para realizar el 

autoestudio y entregarlo en agosto del 2004 , después de "una serie de análisis y 

reflexiones sostenidas en el seno del Consejo de Educación Superior de la Provincia 

Mexicana de la Compañia de Jesús y la Junta de rectores del SEUIA-ITESO". En el 

documento enviado a la FIMPES la UIA manifestaba la conclusión de su Plan 

Estratégico de Acción del ser y quehacer de la Universidad Iberoamericana , A.C., y 

afirmaba estar en condiciones de realizar el autoestudio para obtener la acreditación. 

Sin embargo, es posible que de octubre de 2002 a enero de 2004 hayan resurgido 

las diferencias entre la UIA y la federación, porque en ese ano la UIA se desligó 

definitivamente de la FIMPES. El tema de la educación como empresa lucrativa fue 

.,. En la misma carta se anrmaba Que "hemos oblenido valiosas conclusiones a lravés de nuestro proceso plural y 
flexible, proceso que no se apega en estricto sentido a los lineamientos sugeridos por el Manual del Proceso 
para la Aplicación del Sistema de Autoestudio de FIMPES. Por tanto, es nuestra decisión retirarnos de la 
Federación de Instituciones Me)(icanas Par1icutares de Educación Superior". Se agregaba que: "( ... ) las 
Asambleas mas recientemente celebradas han discurrido sin reneKionar sobre los asuntos medulares de la 
educación yen cómo ofrecer reales y viables mecanismos de soluci60 a la problemática nacional: pareciera que 
la educación superior particular es un ente ajeno a la situación me)(icana. Ha preocupado la tendencia. dentro de 
tates cambios, a transgredir la mas noble de las tareas humanas, la educación. ubicándola en el tenor de la 
empresa tucrativa. la diferencia no puede ser más abismal: nunca sera igual la propuesta de la educación como 
agente constructor de una sociedad más libre, cuando se gesta en las instituciones con fines no lucrativos, a 
cuando se ta intenta ejercer bajo una mentalidad de libre competencia lucrativa", 
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un punto álgido, que asociado con el debate que en ese año se dio en torno a la 

calidad de muchas instituciones privadas, evidenció las discrepancias entre ambas 

instituciones, e incluso entre la FIMPES y la SEP, la cual mostraba abiertamente su 

preocupación por las uuniversidades patito" y proponía modificaciones al Acuerdo 

279, tanto para mejorar la ca lidad de las lES privadas existentes, como para 

cancelar el RVOE a aquellas que no cumplieran con los requisitos establecidos79
. 

Según datos oficiales en el periOdO 2003-2006 la SEP supervisó la operación de 8 

209 programas con RVOE , 68 385 expedientes de profesores, y retiró el RVOE en 

69 casos (Rubio, 2006). 

El 28 de enero de 2004 el Mtro. Enrique González Torres, Rector de la UIA Ciudad 

de México, comunicó a la FIMPES la decisión de ese plantel del SEUIA-ITESO de 

retirarse de la FIMPES por así convenir a sus intereses y proyecto académico. En 

esta ocasión, los otros planteles del sistema quedaban en libertad de tramitar, si así 

lo consideraban conveniente, su afiliación a la federación de manera 

independiente80
. 

En el ámbito de la evaluación y acreditación de programas académicos, hasta el 

2004 la UIA Ciudad de México no tenia programas evaluados en nivel uno por los 

CIEES. Fue a partir del 2006 que obtuvo este nivel en 21 programas, siete de 

licenciatura y 14 de posgradd 1
. 

79 En ocIubre de 2003 en la XLVI Asamblea Generat de FtMPES, se externaron una serie de opiniones adversas 
al Subsecretario de Educación Superior, Dr. Julio Rubio Oca. ante la presentación de la SEP de modificar los 
términos del Acuerdo 279 que regula los requisitos para la obtención del RVOE. El Consejo Directivo de la 
FIMPES anunció que logró "convencer" al Secretario de Educación Pública para detener la pUblicación del nuevo 
Acuerdo, aduciendo que era contrario al Acuerdo de Desregulación de la Actividad Empresarial, con lo que una 
vez más, la FIMPES intenlaba considerar ta educación bajo la mentalidad de libre competencia lucrativa. Como 
consecuencia del desacuerdo con el Subsecretario, la Asamblea de FIMPES decidió, entre otras acciones, no 
aceptar los recursos que la SEP habla ofrecido en la Asamblea anterior para el financiamiento de acciones de 
superación académica. 

!lO De las instituciones del Sistema UIA-ITESO, ellTESO fue acreditado por ta FIMPES en el 2003 '1 la UIA león 
en el 2005. la UIA Puebla se encontraba en el 2006 en el proceso de autoestudio '1 la UIA lijuana aparece en 
ese mismo año como aspirante a ingresar a la federación. 
81 Del Sistema UIA-ITESO. enlre el campus Golfo-Centro y la UtA Ciudad de México tienen al 2007 60 
programas en el nivel uno de los CIEES, 26 de licenciatura, 26 de maestr1a, cuatro de doctorado y 4 de 
especialidad u otro tipo de modalidad. 
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Cuadro 15 
Programas de licenciatura de la UIA evaluados por CIEES en nivel 1 (2006) 

licenciatura "aestria Doctorado 

· Nutrición Y Cientia de los Alimenlos • ComunCación • Filosofia 
• Comunicación • Adminislraá6n • letras Modernas 
• Ecooomla • OesarfOllo Humano 
• Derocho • Filosofia 
• Historia del Arte • Investlgadón y Desarrollo de la Educación 
• Relaciones IntemaOOnales · Estudios del Arte 
• Literatura l atioomaericana • Adminislraci6n de ServiOOs de T ecnoIogla de la 

Inklrmación 
• Ingenielia de Sistemas Empresariales 
• Inqenierla de calidad 
• Ciencias en tngeniefla OuIJTica 
• Ingenieria con especiali1ad en Admi'lislraci6n de la 

Coostrucci6n 
• Dered10s Humanos 

Fuente. www.clees.mx 

Con respecto a la acreditación de programas por parte de organismos reconocidos 

por el Copaes82 la UIA ha incrementando su participación. En el 2004 tenia un 

programa acreditado (ingeniería Biomédica), sin embargo, para el 2006 eran 18 

programas de licenciatura. En ese mismo aFio casi el 60% de los programas de 

licenciatura estaba acreditado por un organismo externo y el 57.51 % de los 

estudiantes de licenciatura se encontraban inscritos en programas acreditados&3. 

Cuadro 16 
Acreditación de programas de la UIA (2002-2007) 

Programas Acreditótdos 

Unidad 
No. Es!. Lic. 2002 2003 "" 2005 2006 2007 (2003) 

U~ 9283 O 1 O 13 4 O 
T ~ O 1 O 13 4 O 

Fuente. ANUlES, Anuano Estadlstlco, 2003 y www.copaes.org .mx 

82 Algunas Insti1uciones del sistema UtA-ITESO también han participado en la acreditación de programas. Los 
datos mAs recientes al 2007 muestran a la UIA Puebla con dos programas (licenciatura en arquitectura '1 
licenciatura en psicologia), equivalente al 8.34% de los estudiantes inscritos. la UIA León en uno, equivalente al 
5.34% de los estudiantes inscritos {Hceociatura en psicotogla '1 el ITESO con ocho (licenciaturas en: ingenlerla 
electrónica. ingenlerla en sistemas computacionales, administración de empresas, administración financiera, 
comercio internacional. contaduria pública, mercadotecnia y relaciones industriales) (www.cooaes.org.m)(. 2007). 
53 Al igual que el ITESM, la contrastación con el ario 2005 se realiza considerando que la mayorla de los 
estudiantes que aparecen en las estadlsticas de la ANUlES en 2003. en el 2005 aun eslan inscritos en su 
respectivo programa. 
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No. Esl. Uc. 
(lOO') 

9283 

El 1,",51.1. lA UIo\ Y lA Uvt.I OESOE lA PERSPECl lY ... COMPNtolDA 

Cuadro 17 
Participación de la UIA en acreditación 

de programas para el año 2003 

., 

Programas 
Acreditados 
en el 2005 

Total 

No. Estudiantes 
por programa 

(lOO') 

5357 

y www.copaes.org.mx 

Impacto 
% 

57.71% 

El posgrado en la UIA está asociado con la investigación, declarada como uno de los 

propósitos fundamentales de la institución y vinculada con la realidad mexicana para 

servir eficazmente a la sociedad. En el 2000 se planteó como uno de los objetivos 

estratégicos de la UIA para el periodo 2000-2010, que la investigación se orientará a 

la generación de conocimiento en las disciplinas sociales, con el propósito de 

contribuir a la solución de problemas relacionados con el hombre a través de la 

generación de estudios interdisciplinares y modelos de intervención social que 

contribuyan a la implementación de políticas y estrategias de desarrollo que resulten 

viables, sustentables, equitativas y respetuosas de los derechos fundamentales del 

hombre. El fortalecimiento del posgrado en la UIA se observa, además, en la 

participación de docentes en el SNI, que en el 2006 era de 72 y en el 2007 de 84. 

Para la UIA los programas de maestría y doctorado son los espacios adecuados 

para el desarrollo de la investigación básica o aplicada o la producción de obra 

creativa, de ahi la importancia de que estos programas sean reconocidos como de 

calidad. tanto a nivel nacional como internacional. En el 2004 la UIA tenía seis 

programas inscritos en el PNP del Conacyt, dos doctorados y cuatro maestrías en el 
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area de ciencias sociales. Además, para el 2006 varios de sus programas de 

maestria fueron evaluados por los CIEES: 

Cuadro 18 
Participación de la UIA en evaluación de programas de posgrado para el año 2006 

• 1 

l ' 

• 1 1 • 

de 
CACREP: Council fex Acreditation of Counseling and Related Educational Programs 

En el caso de la certificación de estudiantes la UIA participa en el EXANI (1 1), pero 

sólo como prueba de diagnóstico de sus estudiantes. El EGEL si se considera como 

forma de titulación de la licenciatura. 

El personal docente es uno de los aspectos relevantes considerado como evidencia 

de calidad de las lES. La evaluación y acreditación de programas pone especial 

atención en este rubro porque se relaciona con el desarrollo académico de las 

$01 los datos del cuadro fueron propol'cionados por la Dra. Valentina TOHes·Scplién Torres, Directora de 
Posgrado de La U1A Ciudad de México. 
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instituciones, sobretodo con la calidad de la docencia y de la investigación. Según 

datos de la ANUlES, para el 2003 la composición de la planta docente de la UIA era 

aproximadamente del 20% de profesores de tiempo completo, 3% de medio tiempo y 

77% de asignatura. 

El concepto de calidad de la Universidad Iberoamericana 

Tras el análisis de la trayectoria y evolución de la UIA, los siguientes elementos 

resumen su concepto de calidad. La UIA se asume como una institución al servicio 

de la sociedad y ajena al intento por obtener un lucro para alguna persona o 

corporación que aportara algún capital con este propósito. Para la universidad las 

aportaciones económicas que los alumnos hacen son un medio justo de 

corresponder al beneficio de la formación universitaria , que a la vez promueve en 

ellos el serio esfuerzo por aprovecharla (UIA, 1991b: 25). 

Para la UIA el concepto de excelencia académica se concibe como la realización de 

actividades que a la vez que ofrecen la asimilación de los principios, contenidos y 

métodos de las ciencias y de las artes, promueven que el sujeto despliegue y 

estimule al máximo sus propias capacidades de pensamiento y de decisión, de 

modo que pueda enfrentar con creati vidad los problemas de su vida profesional y 

humana 

La UIA privi legia los valores cristianos como uno de los elementos que la distinguen 

de otras instituciones de educación superior. La orientación religiosa basada en la 

Compañía de Jesús está presente en el discurso del rector de la universidad, al 

afirmar que "el mayor valor que ofrece la UIA es su mismo proyecto educativo, que 

conjuga tradición y cambio, calidad académica y sentido humanista, tecnología y 

valores cristianos. La honestidad intelectual, la búsqueda de la verdad, el fomento 

del diálogo interdisciplinar y, sobre todo. la formación integral de quienes aprenden o 

enseñan en sus aulas son nuestra mayor fort aleza~ (www.uia.mx. 2005). 

En su filosofía institucional, la UIA declara que ~se inspira en los valores cristianos, 

los que se propone integrar con los adelantos científicos y filosóficos mediante una 

actitud de permanente honestidad intelectual y búsqueda de la verdad [ ... ] fomenta 
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el diálogo interdisciplinar, encaminado a la formación integral de la persona y a la 

integración universitaria del conocimiento, y en mantener el esfuerzo por alcanzar 

las metas más altas en términos de calidad humana y académica ( ... ] promueve 

conciencia viva de los problemas sociales, así como la consecuente responsabilidad 

para cooperar a resolverlos y se considera al servicio del pueblo de México" 

(www.uia.mx. 2005). Al respecto un funcionario de la UIA afirmaba que "nosotros 

tenemos una misión, que no sólo tiene contenidos de formación integral, sino que 

tiene contenidos valorales, no sólo está elaborada para que los jóvenes hagan una 

carrera, también considera que haya una vivencia de los valores" (entrevista UIA, 

2005). 

En el campo de los principales actores para lograr la calidad de la institución y la 

formación integral, la UIA señala a los estudiantes, profesores y personal de apoyo 

de la universidad . Para los estudiantes existen criterios de selección que se resumen 

en el desempeño académico y en la posibilidad económica de ingresar a la 

universidad. "La Universidad Iberoamericana se esfuerza por abrir sus puertas 

preferentemente a aquellos estudiantes que se prevé prestarán una colaboración 

más eficaz al bien común de nuestro país en su vida profesional. La universidad 

procura facilitar las posibi lidades de estudio a estos alumnos cuando no cuenten con 

suficientes recursos económicos" (entrevista UIA, 2005; www.uia.mx). 

Además, en sus objetivos estratégicos señala que es prioritario atraer y seleccionar 

el número de alumnos de alto desempeño adecuado al tipo de formación y 

programas que se imparten en la Universidad. Para la selección de los estudiantes 

se propone atraer aquellos que tengan mayor probabilidad de finalizar con éxito el 

proceso educativo e incrementar el numero y ca lidad de los candidatos a licenciatura 

y posgrado. 

En el ámbito de los profesores, la UIA diseñó un perfil ideal genérico del profesor 

con base en el perfil ideal del egresado. El carácter ideal de ese perfil significa que 

las cualidades descritas se consideran más como objetivos que como aspectos 

realizados (Comunicación oficial no. 49). El perfil ideal se resume en características 

profesionales y relacionadas con los va lores que rigen a la institución y las funciones 
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que realiza. De las primeras, destacan poseer excelencia académica y profesional y 

sólida formación humanista, así como estar en proceso de formación personal 

humanista. En las segundas se refiere a ejercer con honestidad y entusiasmo el 

trabajo de docente, investigador y asesor académico. 

La UIA recupera la necesidad de fortalecer la planta de profesores a través de un 

proceso de selección riguroso. El rector mencionaba que es necesario "ser más 

selectivos en nuestros maestros; tanto de tiempo completo como de asignatura; que 

tengan el grado académico que se requiere; para licenciatura estamos pidiendo 

mínimo que tenga la maestría; o su equivalente en el caso de que no tenga el 

posgrado [ ... ] para los posgrados no admitimos ni contratamos maestros que no 

tengan grado de maestro o de doctor [ ... ] y luego la formación permanente. La 

universidad les ofrece cursos de capacitación y de entrenamiento tanto de técnicas 

de enseñanza, usos de la nueva tecnologías [ ... ], que tengan la capacidad de 

adaptarse a grupos que son heter ogéneos~ (entrevista UIA. 2005). 

La noción central para alcanzar la "excelencia académica" presente en el discurso 

de la UIA hace referencia a las funciones sustan tivas que privilegia la universidad, 

que se resumen en reconocer que ~ I a misma razón de ser de la Universidad 

Iberoamericana exige que tanto la docencia como la investigación y la difusión 

cultural se caractericen por un afán de dar el mejor servicio en términos de calidad 

humana y excelencia académica. Para esto pone particular empeño en la formación 

de un profesorado selecto y competente, en la rigurosa selección de los alumnos, en 

elaborar programas adaptados a las necesidades de la nación y en procurar 

instalaciones ade c uadas ~ (entrevista UtA, 2005). 

La UtA describe como sus principales funciones la formación profesional y 

humanista a través de sus programas académicos, la investigación y la extensión de 

la cultura por medio de publicaciones y eventos académicos de diversa índole. "una 

universidad que no hace investigación no puede ser universidad", afirmaba un 

funcionarios de la Universidad (entrevista UIA, 2005). 

Es en las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura donde, para la 

Universidad Iberoamericana, se logra la calidad que se asocia con la formación 
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integral del estudiante como un proceso de transformación cualitativa que implica 

cambios físicos y cognitivos, pero desde una orientación delimitada , integrando los 

valores morales al conocimiento científico (González Ayarza, 2003; Astin, 1991). 

La docencia es el medio por el cual la universidad cumple con su misión de formar 

hombres capaces de ejercitar una actividad profesional. Su función es la de 

promover la actividad del alumno para que éste adquiera los conocimientos y 

habilidades de las ciencias y las artes, y debe por tanto realizarse de modo que 

estimule el desarrollo de las aptitudes personales que cada disciplina es capaz de 

favorecer por su propia naturaleza . Dos aspectos cobran relevancia en el modelo de 

docencia de la UIA: los cursos del Área de Integración y el Area de Servicio Social. 

La primera tiene el objetivo de fundamentar teóricamente la reflexión sobre los 

valores, y la segunda poner en contacto a los alumnos con la realidad de la 

sociedad . La investigación se la UIA está orientada principalmente a los problemas 

humanos y los procesos sociales y la difusión de la cultura tiene como fin estar en 

contacto mas estrecho con ta realidad cultural (UIA, 1991 b). 

En cuanto a los programas académicos se afirmó en la entrevista que una institución 

de calidad debe considerar Yla pertinencia de nuestros programas, que respondan a 

los valores que los muchachos buscan. a las necesidades no sólo del mercado del 

sector público y privado, sino de la sociedad y de nuestra patria, que incorporen las 

necesidades sociales (mercado laboral público y privado, sociedad civil, 

estudiantes); equidad, selección de estudiantes y profesores de acuerdo a la 

formación integral que se está buscando. La pertinencia también tiene que ver con la 

integralidad de la formación. Nuestros programas atienden las actividades no sólo 

académicas, sino también extracurriculares y de la formación in tegral del alumnoR 

(entrevista UIA, 2005). 

También se afirmó que "la UIA considera como tarea académica fundamental el 

diálogo interd isciplinar encaminado a la integración universitaria de los diversos tipos 

del saber humano. Este diálogo se realiza a través de los programas académicos 

coordinados, las investigaciones conjuntas, los seminarios y mesas redondas 

abiertas a todos los miembros del claustro, las publicaciones intrauniversitarias y la 

comunicación constante entre profesores y al umn os ~ (www.uia .mx. 2005). 
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En cuanto a los procesos para alcanzar esta transformación, se observan los 

relativos a la acreditación de programas académicos como política educativa 

impulsada por el Estado y el seguimiento de la pedagogia ignaciana. Al respecto se 

señala que: ~ Ia acreditación en nuestros programas es otro aspecto que, por un lado 

nos obliga a conseguir la ca lidad que requieren esas agrupaciones y mantenerla". 

(entrevista UIA, 2005). Por otra parte, la pedagogia ignaciana: 

~ es el camino por el que los maestros acompañan a los alumnos en su 
crecimiento y desarrollo . Incluye una perspectiva del mundo, de la vida, de 
Dios y una visión específi ca de la persona humana ideal que se pretende 
formar . Es un proceso consciente y dinámico [ ... ] promoviendo así un 
crecimiento constante en las personas o grupos de personas e 
instituciones, afectando siempre, de alguna manera, la realidad 
involucrada" (www.sjmex.org, 2005). 

En la UIA la infraestructura debe estar acorde con los programas académicos y de 

investigación que desarrolla. De hecho, hay un control en el número de estudiantes 

que se reciben para no rebasar la capacidad instalada y deteriorar la calidad: 

~ re c ientemente hemos construido este edificio de profesores y aulas; con la inversión 

que se hace a partir de lo que cobra la universidad y también ha sido con apoyo de 

nuestros egresados y de algunas empresas donde ellos colaboran" (entrevista UIA, 

2005). 

Otro aspecto que se incorpora es la infraestructura tecnológica que apoya las 

funciones de docencia e investigación . Existe una plataforma tecnológica 

denominada SOFIA (Sistema Orientado al Formación Integral y al Aprendizaje), que 

fue disenada para la universidad y es el entorno de aprendizaje virtual (VLE) 

desarrollado por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, para contribuir al 

mejoramiento del aprendizaje de los alumnos mediante la adecuada aplicación de 

las tecnologías de información y comunicación (www.uia .mx. 2005). Al respecto se 

comentaba por los entrevistados que ~S OF I A es una plataforma de la Ibero y allí se 

capacita a los docentes para su uso y esto mejora el trabajo de ello" (entrevista UIA, 

2005). Para enero de 2006 SOFIA será sustituido por una plataforma tecnológica 

mejorada denominada MBlackboard", que persigue los mismos fines que SOFIA. 
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Para la UIA, una universidad contemporánea debe realizar las funciones que 

tradicionales de la universidad: docencia , investigación y difusión de la cultura en las 

distintas áreas del conocimiento. 

En el ámbito de la calidad vista como el reconocimiento externo por diferentes 

sectores sociales, tales como el mercado de trabajo, los probables estudiantes o los 

padres de familia , la UIA asume que ha logrado el prestigio que tiene como 

institución de educación superior de calidad, a partir de su proyecto educativo y 

trabajo dirigido a buscar el bien común y de la sociedad; y por su orientación como 

una universidad que asume el proyecto educativo de la Compañia de Jesús. 

En su discurso se dice que "la libertad de conciencia, la apertura al diálogo entre 

todas las corrientes ideológicas, la libertad académica de enseñanza e investigación 

y un sentido profundo y operante de justicia social, han marcado la tradición de 

aprender, enseñar, pensar, dialogar y, en suma, de un actuar propiamente 

universitario, sin dependencia ni sujeción a intereses económicos o politicos de otra 

indole (www.uia.mx. 2005). 

La UIA asume que el prestigio y reconocimiento social de una universidad en el 

mercado se logra a través del reconocimiento del mercado y la sociedad. Se decia 

que "en el fondo, el mercado a fin de cuentas dirá qUién si y quién no, a pesar de la 

mercadotecnia [ ... ] si la gente se percata de que lo que le vendes no es lo que estás 

ofreciendo eso va a caer por propio peso, la mercadotecnia puede reforzar una 

tendencia que la propia universidad asume , pero no puede sustituir la calidad . Yo 

creo que la gente no es tonta, y no puedes engañarla permanentemente" (entrevista 

UIA.2005). 

El reconocimiento y prestigio de la universidad también está en la difusión que la 

institución realiza de sus logros y alcances educativos hacia la sociedad en general. 

Sin embargo, la UIA señala que en "la coyuntura que se vive en la educación 

superior, un minimo de buena y sana mercadotecnia es necesaria, por la 

competencia creciente que hay a nivel de la educación privada . Además, la 

competencia se ve todavía determinada por la internacionalización y 

comercia lización de la educación, incluso se pretende ya por la OMC que la 
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educación sea un bien de mercado y no un bien público y un bien social [ ... ] eso no 

era necesario, ahora yo creo que en este contexto si es necesario una sana 

mercadotecnia pero que respalde; que produzca una imagen, pero respaldada por 

la ca lidad, o sea la imagen que nosotros queramos proyectar como universidad" 

(enlrevisla UIA, 2005). 

LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO 

La fundación de la UVM es producto del acuerdo entre algunos pequeños y 

medianos empresarios que incursionaron en el ámbito educativo para las clases 

medias de la ciudad de México. La UVM inició sus funciones en 1960 como 

Institución Harvard , impartiendO los niveles básico y medio superior. En 1968 fue 

autorizada para cambiar de denominación a la de Universidad del Valle de México, 

dejando de impartir el nivel básico. Según el Estatuto General la UVM es una 

corporación particular integrada por Patronos, Gobernadores, Directivos, personal 

académico y administrativo, así como por sus estudiantes, padres de familia y 

egresados, que se dedica a la docencia, investigación y extensión al amparo del 

Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios número 131 del 8 de 

febrero de 1988, publicada en el Diario Oficial de la Federación. A diferencia del 

ITESM y de la UIA, hasta el 2004 la UVM contaba con un sistema de estudios 

incorporado a la UNAM y RVOE individuales otorgados por la SEP federal y en 

algunos casos por la SEP estatal, como el caso de Querétaro y Villa hermosa. 

Después de su fundación con el campus San Rafael, la UVM ha seguido una 

estrategia de expansión física que inició en 1976 en el Distrito Federal, la zona 

metropolitana de la ciudad de México y otros estados de la República. Su expansión 

se ampara en el discurso de cubrir la demanda de educación superior, dada la oferta 

limitada de las instituciones públicas, además de que en su Estatuto General se 

prevé la posibilidad del crecimiento a partir de su régimen de contribución y basado 

en cuotas diferenciadas85
. En la década de los setenta se crearon tres campi en el 

D.F. (Roma, San Ángel y Tlalpan). En los ochenta la expansión se dirigió hacia el 

as En el ar1 iculo 1 del Estatuto Genera/la UVM declara su personalidad juridica y base legal y señala que la UVM 
depende de la Universidad del Valle de MélCico, Asociación Civil, que opera bajo el titulo lercero de la ley del 
Impuesto Sobre fa Renta como persona moral no contribuyente. estando autorizada para recibir donativos de 
personas fisicas o morales, nacionales o internacionales. Sin embargo. para la operación de fa UVM, podrán 
formarse otras sociedades o asociaciones que den elasticidad a su crecimiento. 
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Estado de México (campus Lomas Verdes) y Querétaro (campus Juriquilla). En la 

década de los noventa se abrieron unidades académicas en el D.F (campus 

ehapullepee) y en el Eslado de México (Lago de Guadalupe, Texeoco y Toluca), 

Villa hermosa, San Luis Potosi, Aguascalientes, Puebla, Guadalajara y Sal tillo. 

Una similitud importante con el ITESM es la forma en que operan las unidades tanto 

en su estructura académica como en la orgánica . En el primer caso, al igual que el 

ITESM, la oferta educativa es la misma para todas las unidades académicas, 

aunque no todas las licenciaturas se ofrecen en todas las unidades. En el segundo, 

el Estatuto Orgánico define una estructura orgánica departamental igual para todas 

las unidades académicas, que en la práctica no opera dadas las condiciones legales, 

de infraestructura y académicas que difieren en cada unidad. Este aspecto es 

relevante porque las primeras unidades académicas que aparecieron legalmente se 

denominan Universidad de Valle de México A.C., mientras que las más recientes son 

sociedades o asociaciones diferentes que establecen condiciones de trabajo 

distintas para el personal académico y administrativo, pero bajo estructuras 

orgánicas y de operación igual al resto de las unidades8e. 

En 2003, la UVM atendía 32 172 estudiantes de nivel licenciatura, según datos de la 

ANUlES, y casi 10 mil estudiantes entre bachillerato y posgrado (especialidad y 

maestria). La mayor concentración de estudiantes se encuentra en el Distrito 

Federal y el área metropolitana. Para 2003, dos unidades del Distrito Federal (San 

Rafael y Tlalpan), concentraban el 33% de la población estudiantil , mientras que 

Lomas Verdes absorbía el 26% de la matricula total de la universidad . El otro 40% 

de la matrícula se ubicaba en las unidades pequeñas del Distrito Federal y los 

estados de la República, de las que resaltan los campi Querétaro, Tuxtla Gutiérrez y 

Villa hermosa. 

En ese mismo año la UVM ofrecía nivel medio superior (bachillerato con 

reconocimiento de la SEP y preparatoria incorporada a la UNAM). En el nivel 

superior había 42 programas de licenciatura en cuatro áreas de conocimiento 

• Son parte de UVM; A.C. los campi San Rafael, Lomas Verdes, Tlalpan, San Angel, Roma, Insurgenles Norte, 
Chapultepec y Juriquilla. Mientras que Villahermosa. San Luis Potosi, Tuxtla Gutiérrez, Texcoco, Aguascalientes, 
Puebla. Toluca, Guadalajara y Saltillo son asociaciones o sociedades civiles distintas. 
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(ciencias sociales. tecnociencias, ciencias económico-administrativas, ciencias de la 

salud y arte y humanidades). En relación al posgrado existían seis programas de 

especialidad y 13 de maestria. 

Cuadro 19 
Estructura del sistema UVM (matrIcula por nivel a 2003) 

Unidad académica (campus) Año de 
Lic. "" Maestría fundación 

Sa, Rafael loFl 1960 5030 249 

"""" (o'l' 1976 

S", ""'" ID" 1977 '61 198 

, . " ," (O') 1979 5367 16 160 

Lomas Verdes (Eslado de México) 1982 6023 2 1929 

JurK¡uila ¡Ouerétaro) 1988 2690 80 

, ",",,,.,,., No'" (o'l 198' 659 128 

cn.¡"n",,,,, (O') 1993 1935 " l,,,, de "'"d",,,. IOf' 1997 759 V._ ~'"""') 1998 3838 47. 
San Luis PoIosI (SLP) 1999 779 22 

T uxtIa Gutiéfrez IChiaoasl 1999 871 

Texcoco (Eslado de México) 2000 819 

Aguasca~enles (Aguascalienles) 1001 141 

Puebla ¡Puebla) 1002 "" T aUca (Estado de México) 1003 "" G-.Í'<' (J"""I 2004 "" '""'" '""'h .... ' 2004 "" Total Sistema UVM 32452 18 3295 
Fuente: ANUlES, Anuario Estadistica, 2003; www.uvmnel.edu. . Campus Roma s610 Imparte bachIllerato . 

En la trayectoria y expansión de la UVM se distinguen tres etapas: la de surgimiento 

y constitución del sistema UVM (1960-1985), la de fortalecimiento de su propuesta 

educativa (1986-1999) y la de comercialización e intemacionalización (2000-2004)87. 

La etapa de surgimiento de la UVM se caracteriza por la expansión fi sica de la 

universidad en el Distrito Federal y la zona metropolitana y según la propia 

universidad obedeció, entre otras cosas, a la decisión de las autoridades de destinar 

los remanentes de la operación en la consolidación de las actividades académicas, a 

partir de inversiones en infraestructura y en la calidad de vida del personal docente y 

administrativo, que se dieron entre 1975 y 1982 (UVM, 1997). 

11 El periodo propuesto para esla elapa coincide con el dellraba}o de investigación, pero lo mAs probable es Que 
esta etapa de comercialización e internacionalización de la UVM apenas esté comenzando '1 podré ser objeto de 
análisis posteriOfes. 
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Durante este periodo la UVM se transformó en un sistema universitario complejo por 

su dimensión y se evidenció la necesidad de avanzar en su coordinación en los 

ambitos académico y administrativo. Ademas, se definió su orientación traducida en 

la oferta de servicios educa ti vos a la población o segmento de jóvenes ya 

incorporados al mercado de trabajo y a aquellas de escasos recursos económicos 

asumiendo un ~ espíritu de d im e n s ión ~, que ~co nt ie ne las ideas esenciales de no 

restringir a nadie el acceso a los servicios que ofrece, por causas económicas, 

religiosas y politicas" (UVM, 1997:12). 

La segunda etapa se determina por la propuesta e instrumentación, en 1986, de un 

modelo educativo propio y por el planteamiento formal de los documentos filosóficos 

de la universidad que definen su ideario y valores .. EI objetivo del Modelo Educativo 

Siglo xxr, era fundamentar una propuesta educativa que, hasta ese momento, se 

encontraba desarticulada y obedecia mas a la administración familiar que a la 

perspectiva universitaria . Ademas, buscó definir los elementos básicos para el 

quehacer educativo de la UVM y las funciones sustantivas de docencia, 

investigación y extensión , plantear como finalidad la formación de personas capaces 

de enfrentarse a un medio ambiente en constante cambio, de participar activa y 

responsablemente en las sociedades y de generar alternativas creativas y criticas 

(UVM, 1990). 

La operación del Modelo Educativo Siglo XXI implicó un cambio en la estructura de 

la universidad, que transitó de una administración de empresa familiar, a la adopción 

de un modelo de organización departamental acorde con una institución educaliva. 

Con este modelo se perseguía propiciar la incorporación de la universidad a la 

tendencia anglosajona de la descentralización. En 1987. se crearon los 

departamentos académicos de Ciencias Sociales, Tecnociencias, Ciencias 

Económico-Administrativas y Arte y Humanidades. Sin embargo, en la practica 

según uno de los funcionarios entrevistados, la verticalidad en las disposiciones y la 

toma de decisiones siguió privando en la universidad, así como la adopción del 

modelo con amplias diferencias entre una unidad y otra . La departamentalización 

comenzó a operar en aquellas unidades que justificaban, de acuerdo con el número 

118 Para el diselio del Modelo Educativo Siglo XXI la UVM contó con la asesorla de expertos en el área, 
prioclpalmente de la Dra. Frida Dlaz Barriga de la UNAM. 
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matricula, la rentabilidad de establecer los departamentos y áreas necesarias que 

indicaba teóricamente el modelo. Mientras que en otras, distintas áreas de 

conocimiento se concentraban en un solo departament089
• 

En 1991 la universidad inicio ejercicios de planeación estratégica con la realización 

del Plan de Desarrollo 1992-1996, que integraba la misión, el ideario , los va lores de 

la institución y los programas para fortalecer el modelo educativo. La misión quedó 

expresada en los siguientes términos: ~ f o rmar profesionistas del más alto nivel, que 

coadyuven a la satisfacción de necesidades sociales, mediante las funciones de 

docencia, investigación y extensión de la cultura , bajo la perspectiva de sus valores, 

ideario y modelos educativo" (UVM, 1996:1 4). 

Las crisis económicas de los primeros años de los noventa impactaron a la 

Universidad. En algunas unidades académicas hubo recortes de personal dada la 

baja en la matrícula y la necesidad del ~ aplanamien to de estructuras", no obstante, 

en 1994 se realizó una evaluación del modelo educativo que dio lugar a un rediseño 

curricular y a la operación de su segunda fase. Además, en 1993, la planeación se 

realizó a partir del Plan Operativo Anual (POA) que integraba los objetivos y 

estrategias de la universidad, y que operó hasta 1996, cuando se introdujo una 

nueva forma de planeación. 

También en 1993 la institución inició su primer ejercicio de autoevaluación para la 

FIMPES, que concluyó en 1996 con la acreditación institucional ~con 

recomendaciones". Este primer proceso de acreditación evidenció, entre otras 

cosas, la ausencia de un ejercicio de reflexión de la empresa UVM, A.C . como una 

universidad, y dio lugar a la generación de estrategias institucionales para el 

fortalecimiento y consolidación de sus funciones 

En 1996, con el fin de avanzar en la consolidación e innovación académica y 

organizacional e incorporar las recomendaciones de la FIMPES, así como dar 

cumplimiento a los indicadores para el ingreso a la ANUlES, se generó el Proyecto 

~ CO S ECHA " (Consolidación Educativa Hacia el Aprendizaje) con ayuda de asesores 

Si La operación del Modelo Educativo Siglo XXI inició, de manera pilolo. en el segundo semestre de 1969 en el 
campus Querétaro y en el primer semestre de 1990 se generalizó su aplicación en toda la universidad (UVM, 
2000). 
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externos90
• SUS objetivos eran generar los espacios para la innovación educativa, y 

promover y desarrollar procesos de mejora en el ámbito de la organización y la 

administración institucional. 

Este proyecto resulta trascendente porque evidencia la necesidad de transformar el 

esquema de planeación institucional, en virtud de que el grado de desarrollo y 

expansión alcanzado y las exigencias de incrementar la cal idad y la pertinencia de 

las lES públicas y privadas, hablan tornado insuficien tes los esfuerzos realizados en 

los modelos de planeación anteriores. También demuestra la existencia de una 

Wdicotomia corpora ti va~ donde se identificaba a un grupo corporativo empresarial (la 

familia Ortega) que utilizaba en la universidad la filosofia pragmática y util itaria que 

conlleva el concepto de dirección y administración de negocios, en contraste con el 

de gobierno universitario que algunos académicos de la universidad pretendían 

modificar, para implementar prácticas universitarias que estuvieran por encima de la 

visión del mercado, y en las que resultaba dificil medir el costo/beneficio de una 

inversión en procesos educativos y en procesos de planeación y transformación 

universitaria. El proyecto COSECHA al mismo tiempo que muestra esta situación fue 

producto de ella, al no emerger de un proceso colegiado y participa ti va, sino hacerlo 

desde el nivel directivo y corporativo de la universidad. 

Quizá el proyecto COSECHA ha sido uno de los esfuerzos más importanles de la 

UVM por hacer un ejercicio de autocritica e implementar un proyecto de 

consolidación universitaria que enfrenta la relación costo/beneficio con la pretensión 

de construir una lES de calidad, sin embargo, este proyecto no logró avanzar. En 

1998 se dio el cambio de rector, el C.P. Jesús Nájera, socio de la UVM, A.C" 

(miembro de la familia Ortega), rector por más de 30 años y principal promotor del 

proyecto, dejó la universidad91
. 

110 En Una herramienta para/a consolidación y el impulso a /a Innovación universitaria. Documento ejecutivo, se 
reconoce que los asesores externos White y Asociados tuvieron una visiÓn incompleta y limilada sobre ellipo de 
gobierno que privilegiaba la universidad y que privilegiaba la administraci6r1 de negocios mas que las decisiones 
colegiadas. Ademas. se senala que si "el Autoestudio Institucional no genera cambio internos, no se cumplirán 
los objelivos de superación académica planteados, pasando a la crónica Institucional como un evenlo facil que 
complació las pretensiones hegemónicas de FIMPES' (UVM, 1997:14). Los integrantes del grupo que diseno 
este proyecto lueron: Arq. JOfge Ortiga Martlnez, Presidenle de la Junla de Gobierno; C.P. Jesús Nájera 
Martlnez, Reclor; líc. Silvia Rivera oamlán, LIc. Luis Silva Guerrero, Miro. Arturo Escarerlo Lozano, Dra. 
Consuelo Dlaz Amador, Miro, Fernando Malamoros Delgado y Dr. Arturo While tbMez. 
i l Su lugar lo ocupó un acadCmico de la UNAM, el Miro. Sergio Oomlnguez Vargas, quien luvo muy poca 
injerencia en las decisiones estratégicas de la UVM. 
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En 1999 apareció un nuevo Plan de Desarrollo Institucional (1999-2013) para dar 

cumplimiento al segundo autoestudio de FIMPES. Este documento se originó otra 

vez en el nivel directivo y con el apoyo de asesores externos92
, para que cada 

campus implementara las Líneas de Desarrollo, Objetivos Institucionales y 

Programas Institucionales. El Plan de Desarrollo Institucional 1999-2013 es una gula 

de trabajo que marca las orientaciones generales del quehacer de la UVM en el 

corto, mediano y largo plazo, pero que, a diferencia del Proyecto COSECHA no 

avanza más allá de un nivel operativo (UVM, 1999b). La misión de la institución 

quedó definida como: Muna institución que, de manera integral, educa con un 

equi librio entre los enfoques científico-tecnológico y ético-cultural, acordes con las 

necesidades sociales, la búsqueda de la verdad y el bien común; fundamentándose 

en su Filosofía Institucional y su Modelo Educativo" (WINW.uvmnet.edu). 

Aunado a lo anterior en 1999 se estableció, producto de la acreditación de FIMPES, 

el Estatuto General, que incorporaba la misión, los propósitos, el ideario y los va lores 

de la universidad, además de su fi losofía, estructura, forma de gobierno y operación. 

La estructura orgánica de la UVM quedó integrada por cinco niveles jerárquicos o 

categorías, que evidencian la alta verticalidad en la toma de decisiones de la 

institución. Esta estructura ha tenido múltiples cambios originados de las 

transformaciones propuestas en los procesos de planeación de COSECHA y de 

1999-2013 que no se reflejan en el Estatuto General. el cual no ha sido modificado 

desde 1999, aun cuando la universidad ha sufrido grandes transformaciones a partir 

del 2000 en sus nive les de gobierno y operación9J
• 

A partir de 2000 la UVM ha sufrido transformaciones significativas. En ese año la 

institución se asoció comercialmente con el consorcio trasnacional Sylvan Learning 

Systems (a partir de 2004 se denominó Laureate International Universi ties), empresa 

$2 El Plan. fue realizado a partir de una mctodologra de Planeación Estratégica desarrollada por el Miro. José 
Luis AJmulnas R., del Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior, (CEPES) de la 
Universidad de la Habana 
9J Los niveles jerárquicos son: nivel de gobierno, nivel directivo, nivel e.ieculivo o IlOfmalivo, nivel operativo y nivel 
de contacto. C041sliluido por el Patronato, la Junla de Gobierno y la Rectoría, nivel directivo, integrado por las 
Rectorlas de Región, las Vicerrectotlas, las Contralorlas y la Secretaria Técnica" nivel ejecutivo o normativo, 
integrado por las Direcciones Generales, las Direcciones de Departamento Académico y las Direcciones 
Institucionales que representan a los Liderazgos Transversales, nivelo operativo, compuesto por las 
Coordinaciones Académicas. de Programa o de Centro y 105 Directores de Área y nivet de contacto, formado por 
todos los puestos que gestionan, tramitan o atienden regularmente los requerimientos de la comunIdad o que son 
la instancia previa para entrevistarse con niveles superiores (Estatuto General, 1999). 
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establecida en Baltimore, EU94
• En su origen esta firma estaba dedicada al diseño de 

servicios de capacitación, entrenamiento y educación formal mediante contratos con 

instituciones y empresas. En 1998 incursionó en el mercado de la enseñanza del 

inglés con loS Inslilutos Wall Street (WSI), de los que para el 2004 habia 350 

establecimientos en 26 paises, con una inscripción de más de 140 mil estudiantes. 

Dentro del consorcio internacional, ta UVM es la institución más grande en cuanto a 

la venta de servicios educativos, después le siguen las Instituciones ubicadas en 

Chile, España, Francia, Suiza, Costa Rica y Panamá. De aquí que, al menos una 

tercera parte de las venias totales del consorcio (aproximadamente 160 millones de 

dólares pro año) proceden de las colegiaturas y otros ingresos de la unidad 

mexicana, lo que permite suponen que la empresa seguirá apoyando los proyectos 

de expansión de la institución&5. 

A partir de la sociedad con Sylvan, la UVM abrió en cuatro años seis unidades 

académicas y adquirió la Universidad Hispanoamericana, institución de educación 

superior privada mexicana. Las unidades académicas abiertas a partir de la alianza 

son Texcoco (2000), Aguascalientes (2001), Puebla (2002), Toluca (2003), 

Guadalajara (2004) y Saltillo (2004)". Pero también en 2000 se cerraron dos 

unidades académicas: Xochimilco y San Miguel de Allende por dejar de ser 

rentables económicamente. La primera dedicada a impartir estudios de nivel básico 

901 Las decisiones de compra o asociación de instituciones por parte de Sy1van se basan en criterios tales como el 
nivel de consolidación académico logrado, el potencial de crecimiento local y regional y la existencia de vinculos 
'1 relaciones con otros sectores. La red universitaria consta de modalidades en Ifnea y tradicionales. Las primeras 
incluyen las siguientes insti tuciones: Carter & Associales (EU), dedicada principalmente a la actualización de 
profesores en servicio; NaHonal Technological University (EU), que ofrece cursos de grado y posgrado en 
dlsclplinas tecnológicas en asociación oon varias universidades norteamericanas; Walden University, institución 
pionera del modelo de universidad virtual, y K.I.T. Learning, institución holandesa que ofrece cursos de 
tecnologias informáticas a través de la Universidad de Uverpool (Inglaterra). Las escuelas y universidades 
adscritas a la red en la modalidad presencial son, en orden de adquisición: Universidad Europea de Madrid 
(Espar.a), Les Roches Hotel Management School (Suiza, Espatla '1 China), Ecole Supérieure du Commerce 
Exlérieur (Francia), Universidad de las Américas (Chile y Ecuador), Universidad del Valle de México (México), 
Glion Institute of Higher Education (Suiza), Academia de Idiomas y Estudios Profesionales (Chile), Universidad 
Andrés Bello (Chile), Universidad Interamericana (Costa Rica y Panama) 
95 En tanto Que grupo empresarial, el consorcio Sylvan está principalmente orientado a la consecución de 
ganancias, cualquier otro propósito depende de este objetivo. En los últimos arios han sostenido una tendencia 
de crecimiento de sus ventas en el rango del 20 y 25%. El consorcio pretende (sólo en educación superior) lograr 
un promedio de ventas anuales de más de 600 millones de dólares al afio, con una ganancia neta actual 
alrededor de los 100 millones de dólares. Antes de 2010 se proponen alcanzar una matricula de 200 mil 
estudian les '1 un promedio de ventas aproximado a los mil millones de dólares anuales. Eslo coloca al consorcio 
como el principal proveedor de educación superior Iras nacional en el mundo (Rodríguez. 2004; www.!aureale· 

~c:a~rdO con uno de los entrevistados la estrategia de la UVM es abfif dos unidades nuevas cada aoo. 
Hasta el 2007 asl ha sido. en 2005 Laureate Inc .• adquirió la Universidad del Noroeste y abrió un campus UVM 
en Torreón. En 2006 se instalaron campus en Nogales, MexlcaJi y Cuemavaca y en agosto de 2007 se abrirá 
Monterrey. 
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(secundaria) y la segunda en educación superior (licenciatura y posgrado). Cabe 

resaltar que los nuevos planteles del periodo 2001-2004 han sido instalados en 

ciudades capitales de los estados, lo que indica una estrategia de mercadeo 

renovada que busca incidir en una población con determinadas características 

socioecon6micas. 

Dada la orientación original de la trasnacional, además de la oferta educativa 

tradicional que venía ofreciendo, la UVM ha incursionado en ofertas especificas para 

estudios profesionales de tiempo parcial denominadas ~licenciat ura s ejecutivas". La 

ventaja que ofrecen estas licenciaturas, a decir de la universidad, es que están 

orientadas para estudiantes que ya se encuentran laborando y que sólo tiene que 

asisti r muy pocas horas a la semana y en horarios flexibles. Además, de que al igual 

que en todos los programas de la UVM, incluyendo el posgrado (maestría), no hay 

necesidad de que los estudiantes realicen una tesis para obtener su titulo 

profesiona l, porque 10 hacen a partir de la Utitulación cero~ que implementó la 

institución desde agosto de 2003, con autorización de la SEP. 

La incorporación de la UVM a la red de universidades no ha sido un proceso fácil en 

el ámbi to de su dirección y operación. Aunado a los problemas que la universidad 

venia enfrentando para su consolidación académica y al proceso de expansión que 

Laureale Inc., desarrolló como estrategia principal, ocurrieron cambios importantes 

en la estructura orgánica que profundizaron la orientación de mercado de la 

universidad. A decir de uno de los entrevistados, la universidad entró en una grave 

crisis de poder y dirección en los niveles jerárquicos más altos, que se evidenciaron 

en los cambios rea lizados en la estructura yen el perfil de quienes ocuparon puestos 

estratégicos. Mientras que antes de la alianza los rectores de cada una de las 

unidades académicas dependían del rector institucional y en cierta medida de la 

Junta de Gobierno, después de aquélla se creó la Dirección Operativa97
, de la cual 

pasaron a depender los rectores. De tal forma, que el Rector Institucional quedó 

como una Ufigura decorativa de public relations" (entrevista UVM, 2005)98. 

91 El puosto de director operatlvo lo ocupó el In9. Ralph Pelers. quien habla un ocupado un puesto de alto nivel 
en Bancomer, antes de llegar a la UVM. 
98 Uno de los funcionarios entrevistados de UVM comentaba que: "Este administrativo es un salvaje, viene de 
Bancomer de administrar un banco, y además con toda la lógica y loda la forma de manifestar el control 
"terrorifico" de un banco, los modos, las formas, etc. Entonces se empieza a dar la pugna entre la parte 
académica Don Sergio, y la parte financiera de Peters: ( ... ) la parte académica docta "no somos fábrica de 
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Este cambio fue significativo porque generó conflictos fuertes entre las áreas 

académicas con poca influencia en las decisiones estratégicas de la universidad y 

las áreas financie ras y de mercadotecnia que cobraron mayor relevancia en la nueva 

estructura. La economía matricular se convirtió en el aspecto central de la 

planeación por la exigencia que ejercía la trasnacional en cuanto al cumplimiento de 

número de estudiantes en función de las proyecciones futuras, y por su cotización en 

bolsa de va lores. Además, se dio un nuevo cambio en la rectoría institucional de la 

universidad, la cual fue ocupada por el Dr. César Morales Hernández, quien habla 

ocupado distintos puestos en el ITESM, entre ellos el de rector de campus o zona en 

el Distrito Federal. 

El cumplimiento de las ~ m e t as de m at rí c ul a~ se basó en el crecimiento de las áreas 

de mercadotecnia en las oficinas centrales (corporativo) y en cada una de las 

unidades académicas, así como en el diseño de estrategias de publicidad agresivas 

para "ganar" mercado, fundamentadas en los beneficios de la ~ in t emacionalizació n 

de la U VM~. En cambio, las áreas académicas no fueron objeto de cambio, según las 

entrevistas realizadas, los funcionarios de Laureate Inc., no participaron en la ~ p arte 

acadé m ica ~ de la universidad, bajo el argumento de que respetarían los estándares 

e indicadores establecidos por las leyes mexicanas, y se dejaría en manos de los 

~ expe rt os " el desarrollo académico de la institución, salvo en la incorporación del 

"sello Sylvan ft a la oferta educativa99
. Este planteamiento en la operación de las 

unidades académicas resultaba contradictorio porque los proyectos académicos que 

se generaban en los campi dependían siempre del "logro" de las metas establecidas 

en la matrícula, que en algunos casos resultaban excesivas'oo. 

En una de las entrevistas realizadas se evidencia la concepción de la UVM sobre el 

mercado de educación superior segmentado de acuerdo a la clase social y 

Cocacolas y tu nos tratas como tatO; y el otro decia "tienen que ser como fabrica de cocacoIas". tienen que 
cumplir con los requerimientos. la culpa es tuya, siempre le hecho la culpa a Oon Sergio. De hecho Don Sergio 
ya no está la universidad, salió por motivos de salud. que al parecer se le manifestaron por tanta presión porque 
eran unas tensiones y choques impresionantes: de un lado por desconocimiento de la parte académica y de 
educación y del otro porque tenia muy claro a lo que venia y que es lo que tenia que hacer". 
~ El "sello Sytvan" se basa en la formación orientada al empleo, conocimiento de inglés e informática. Las 
instituciones se comprometen a apoyar a los estudiantes en [a búsqueda de colocación profesional. asl como 
brindar opciones de movilidad internacional en et marco de la red. Varias de las escuelas y universidades 
afiliadas cuentan o estan procesando opciones de "doble titulación" mediante alianzas con olras instituciones de 
la red o fuera de elia. lal es el caso de la UVM, sobre todo con España y Chile. 
100 Una de las melas cslablecla que la deserción de estudiantes no debla sobrepasar el 2% anual. 
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económica que atiende cada institución y que se intensificó con la alianza . Desde un 

claro énfasis empresarial el discurso del entrevistado se refiere al "negocio de la 

educación"; donde la competencia más fuerte se encuentra entre las instituciones 

que atienden al estrato social medio y medio bajo; lugar en el que ubica a la UVM. Al 

respecto afi rmaba que "la forma de mantenerse en el mercado por ca lidad, más que 

por precio, en el mercado nosotros [ ... ] en la clase media media y la clase media 

baja, segun INEGI. Este mercado es muy amplio u nunca, no voy a poder 

acabármelo. Ahora, van a venir conmigo, si; pero cada vez vaya encontrar más 

competencia; o sea cualquier negocio bueno es competido. En este segmento está 

la UVM; y están otras escuelas que están pugnando por meterse un poquito más a 

ese mercado: el UNITEC y el Tec Milenio; esas escuelas andan un poquito debajo 

de este nivel económico; pero busca subirse y cada vez meterse más" (entrevista 

UVM.2005). 

En este contexto, la UVM asumía como uno de sus objetivos principales participar 

en los procedimientos de evaluación y acreditación externa para garantizar su 

calidad . En el 2002 la UVM fue reacreditada por la FIMPES en la categoría 

"acredi tación lisa y llana" y quedó registrada en el Programa de Simplificación 

Administrativa de la SEP. 

La alianza de la UVM y Sylvan generó un amplio debate sobre la comercialización e 

inversión extranjera en la educación superior en México. Al 2004 las 

transformaciones que generó apenas comienzan a mostrarse, no sólo en la 

estructura interna de la universidad , la cual no ha logrado consolidar un proyecto 

educativo por los problemas antes expuestos, sino también por la dinámica que 

puede imprimir al sector privado en el ámbito del comercio de servicios. Muchas 

instituciones privadas y públicas se manifestaron en el 2003 en contra de la 

comercialización de la educación, como respuesta al rápido proceso de expansión 

de la UVM asociado al crecimiento de las "universidades patito". Es probable que 

este debate haya dado lugar, también, a la inicia tiva de ley para propiciar la 

evaluación y acredi tación como mecanismos de aseguramiento de calidad, asunto 

que aún está pendiente. 
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Evaluación y acreditación 

La UVM es miembro fundador de la FIMPES desde 1981. Ha realizado dos procesos 

de acreditación institucional con la federación, el primero en 1996 y el segundo en 

2002 . En la tipología de la FIMPES corresponde al perfil 4 para instituciones que 

ofrecen hasta nivel maestría El primer ejercicio de acreditación inició en 1994 con el 

autoestudio según el Sistema para el Ingreso y Permanencia en la FIMPES a través 

del Fortalecimiento y el Desarrollo Institucional. La UVM organizó el autoestudio en 

dos partes: investigación directa, en la que se recogieron las opiniones, valoraciones 

y comentarios abiertos de los diferentes segmentos de la población universitaria, y 

en investigación documental en que se revisaron y analizaron los documentos 

insti tucionales vinculados a las áreas de interés de cada comité, registrando su 

evaluación. Se conformaron once comités de acuerdo con cada uno de los rubros 

del modelo de acreditación institucional de FIMPES analizado en el capítulo 

anterior 'o, . 

El documento de autoestudio integró los resultados de cada comité, atendiendo cada 

uno de los " debes~, cuya respuesta refleja un trabajo descriptivo producto de la 

aplicación encuestas, que se realizaron en un momento especifico de la universidad, 

pero que no dan cuenta del seguimiento sistemático de los procesos académicos y 

de gestión que realiza la institución. Uno de los aspectos que resaltan del 

autoestudio es el apartado de sugerencias y recomendaciones de cada uno de los 

comités, a las cuales debla darse respuesta en el año 2000. Las recomendaciones 

sobresalientes se resumen en la falta de una filosofía institucional y su difusión entre 

la comunidad universitaria, carencia de una cultura de planeación institucional 

participativa y su escasa vinculación con cada una de las unidades académicas, la 

falta de actualización curricular de los planes y programas de estudio, de planeación 

en relación al desarrollo de los recursos humanos y fí sicos y de seguimiento de 

egresados. 

También destaca la sugerencia de elaborar un estatuto que constituyera el marco 

normativo del conjunto de leyes, reglamentos, políticas y procedimientos de la 

101 Los Comités fueron . Filosolla Institucional: Propósitos. Planeaci6n y Efectividad: Normatividad" Gobierno y 
Administración: Programas Educativos; Personal Académico; Personal Adminislrativo. de Servicio. Técnico y de 
Apoyo, Apoyos Académicos, Servicios Estudiantiles; Recursos Frsicos y Recursos Financieros. 
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institución y que determinara la distribución de servicios. funciones, 

responsabil idades y decisiones de la administración central a las distin tas áreas de 

la Universidad. Otro aspecto relevante es la falta de asignación presupuestal a la 

realización de investigación y a la ampliación de los recursos bibliohemerográficos e 

infraestructura en centros de cómputo y otros espacios fisicos, en varias de las 

unidades académicas. Además, se reflejan debilidades en el proceso de selección y 

contratación docente, en la mínima habilitación de los docentes y la relación con las 

asignaturas que imparten (la mayoría con grado de licenciatura). El reporte de 

autoestudio también señala la necesidad de incrementar el número de profesores de 

tiempo completo y mejorar los mecanismos de ingreso de los estudiantes o de 

orientación educati va, dada la políticas de puertas abiertas que opera en la 

institución (UVM, 1996). 

Eslos resultados mostraban la desarticulación en la planeación y administración de 

la institución. producto de los problemas para vincular la visión de los negocios con 

el gobierno de una institución, además de fortalecer la vida académica de la 

universidad, mediante el adecuado desarrollo de sus funciones. Aun, con esta 

problemática la UVM fue acreditada por la FIMPES con la categoria ~ac r ed it ación 

con recomendaciones", mismas que deberian ser resueltas en el año 2000, de 

acuerdo con los lineamientos de la Federación. 

El segundo proceso de acreditación de la FIMPES comenzó con la realización del 

autoestudio en el 2000. La problemática enfrentada en el primero resurgió en el 

análisis de fortalezas y debilidades que realizó cada Comité y se reflejó nuevamente 

en el apartado de recomendaciones. De estas la más relevante fue el incumplimiento 

en el porcentaje de profesores de tiempo completo y con grado superior al que 

imparten, requerido por la FIMPES. También se hacía una dura crítica a los 

estándares que los funcionarios académicos y los profesores de tiempo completo 

debían cubrir102.y al escaso desarrollo de la investigación como función que la 

universidad planteaba en su misión En relación con los recursos bibliograficos 

permanecía el problema del cumplimiento parcial en algunas de las unidades 

102 los estándares de la UVM induyen como personal de tiempo completo a los directores de departamento 
académico, coordinadores de ticenciatura y coordinadores de academias. Ellos deben realizar tunciones de 
gestión administrativa, dar clase y dar seguimiento a los estudiantes. l os profesores de tiempo completo deben 
dar de 17 a 20 hOl'as frente a grupo y el resto dedicárselo a actividades de lulorla. Investigación y trabajo 
administrativo (UVM, 1994). 
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académicas. Con todo, la UVM fue acreditada por la FIMPES con la categoría 

~ac r edi t ac i ón lisa y llana". 

La UVM ingresó a la ANUlES en 1996, cuando se estaban aplicando los indicadores 

de acuerdo con el tipo de institución elegido previamente que debían presentarse a 

la Secretaría General Ejecutiva de la ANUlES. La UVM participó en este ejercicio, 

cuyos resul tados se presentaron en 1999 (Fresán y Lozada, 1999). 

La UVM se autodeterminó como una institución de perfil tipo IDILM que ofrece 

programas preponderante mente del nivel de licenciatura y de posgrado en el nivel 

de especialización y maestría, y cuya oferta educa tiva se distribuye en más de dos 

áreas del conocimiento mayoritariamente de tipo Práctico (P), Cientifico-Práctico 

CP) o Práctico-Individualizado (PI) (UVM, 1996; ANUlES, 1999). Los resultados de 

la aplicación de los indicadores en ese ano mostraron que la universidad cumplia 

parcialmente los criterios. Al igual que el ITESM, los indicadores que no se 

cumplieron fueron los relacionados con la habilitación y el tiempo de dedicación del 

personal. La UVM no contaba en su plan la docente con personal académico de 

tiempo completo en el SNI, tampoco se cumplió con el total de personal académico 

de tiempo completo y el total de personal académico de tiempo completo con 

doctorado en programas de tipo básico, intermedio. científico práctico y práctico 

individual izado y total de personal de tiempo completo y con doctorado en 

programas de tipo práctico. Otro indicador que no se cumplió fue el presupuesto 

destinado al acervo documental , en cual no llegaba al 5% establecido por la 

asociación 103. 

En el contexto de la evaluación y acreditación de programas la participación de la 

UVM no es comparable con su proceso de expansión. En la evaluación de 

programas que realizan los CIEES la institución no ha participado. Sus primeros 

programas académicos se acreditaron en el 2004 y sólo en algunas unidades 

académicas se ha realizado este proceso. Fue hasta el 2005 que se acreditaron 20 

programas, sobre todo en las carreras de Administración, Contaduría, Psicología y 

Diseño, así como la Médico en el campus Querétaro. La acreditación de programas 

también tiende a concentrarse en las unidades académicas con mayor número de 

103 Las unicas instituciones de esle tipo de perfil que cumplieron fueron la UPAEP (Fresan y Lazada, 1999). 
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estudiantes, a pesar de que hay campi que por su antigüedad estarían en 

posibil idades de acreditar programas. Del total de la matricula inscrita en la UVM en 

el 2003 sólo el 18.52% de los estudiantes se encontraba inscrito en un programa 

acreditado, situación que refleja las grandes disparidades entre las unidades 

académicas. 

Cuadro 20 
Acreditación de programas de la UVM (2002-2007) 

Unidad 
No. Est Uc. 

12003) 

~====E 
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Cuadro 21 
Participación del sistema UVM en acred itación de programas (2003) 

No. E, L 
Unidad NO. Est 

p ~ 
Impacto 

(2003) /20051 i",-" % 

Chapulltepec 1935 

431 .16% .. 

lomas Verdes (Edo. México) 6023 

~ ~ 
17 

.. 

. . 
QueTélaro 2690 .. no ;,,, .. 9 . 

:1 
San Rafael 5O:JO 

27 

~ TLalpaTl 5367 
:. . ¡ r 

. , 

I 
I , " 2003 Y www.co ~ aes.o rg . mx 

En relación con la certificación, la institución aplica el EGEL como una forma de 

titulación en el nivel de licenciatura. El EXANI I y 11 se apl ica como un mecanismo de 

diagnóstico en el ingreso a bachillerato y licenciatura, pero no es un criterio de 

selección. 

Aunque la UVM señala en sus documentos básicos la investigación como una de 

sus funciones. hay poca evidencia de que la desarrolle. Ninguno de sus programas 

de maestría (grado máximo que ofrece) ha sido evaluado por el Conacyt, ni 

pertenecen al PNP. 
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Tiempo de dedkación, por grado acaoomico 

2500 �r�-�"�"�’�’�:�’�’�’�’�’�’�~�~�-�’�’�’�;�;�’�’�’�;�;�=�-�-�~�~�~�-�-�.�.�.�,� 

2000 

1500 

1000 �I�-�~�-�-�-�-�~�~�~�~�_�I� 

�5�O�O �~�-

Te MT 

Campus UVM 

,., 

1135 

A 

D Mria 51% � Ü(; 39% D Esp 8% O (})c 3% 

Fuente: ANU lES. Anuario Estadístico. 2003 
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El concepto de calidad de la Universidad del Valle de México 

La UVM es una institución que no ha logrado conformar una identidad institucional 

durante su trayectoria que se refleje en su concepto de calidad, como es el caso de 

ITESM con su orientación en la gestión de negocios o de la UIA con la formación 

que integra la moral y el conocimiento cientifico. A partir de la alianza con Sylvan la 

UVM ha incorporado valores de calidad que antes no estaban presentes. El discurso 

más reciente privilegia los valores relacionados con la necesidad de diferenciar a la 

institución desde la perspectiva de su internacionalización a través del intercambio 

con otras instituciones que pertenecen a la Red Global Sylvan. En su discurso se 

afirma que "los beneficios que la UVM, como una Universidad Laurea/e , brinda a sus 

estudiantes y egresados hacen que sean distinguidos como individuos con una 

visión global y experiencia internacional con las habilidades necesarias para dominar 

el mundo de los negocios". También se considera la formación sustentada en 

valores éticos para ser un profesionista íntegro y comprometido (www.uvmnet.edu, 

2005). 

En el campo de los actores que forman parte de una institución de ca lidad un alto 

funcionario de la UVM afirmaba que "yo considero que donde debemos de meter 

fuerte la ca lidad es en: 1) programas, 2) alumnos, 3) instalaciones y 4) profesores. 

La de instalaciones yo creo que la tenemos hecha. Donde yo puedo incidir es en 

programas. Tenemos que tener programas innovadores, tenemos que trabajar 

fuertemente con alumnos y profesores". 

En relación con los estudiantes la universidad opera bajo la política de "puertas 

abiertas" en el ingreso, asociada al concepto de productividad empresarial entendida 

como el logro de objetivos de eficiencia y rentabi lidad; aplicable a hospitales, 

universidades, organizaciones de arte y agencias de servicio social de todo tipo 

(Tostá, 2004). Las pruebas de selección que se aplican (Gallege borrad), tienen la 

función de detectar habilidades, no de rechazar estudiantes. En el ámbito conceptual 

el Modelo Educativo enfatiza el papel del individuo en el proceso de enseñanza-



aprendizaje al considerarlo como persona activa que puede desarrollar al máximo su 

creatividad y espiritu crítico1
o.t. 

En cuanto a los profesores se señala que Mnosotros, como cualquier otra universidad 

de clase media; si se meten a más profesores de tiempo completo, las colegiaturas 

se irían a tal grado que no se sostiene; nosotros andamos en una quinta parte de 

tiempo completo y el resto de asignatura. Podríamos decir que esto es una marca de 

calidad de que más profesores de tiempo completo es una marca de calidad y de 

que menos no lo es. Yo no comparto eso; el hecho de tener más profesores de 

planta no asegura que tu calidad sea mejor, a lo mejor ayuda, pero no asegura" 

(entrevista UVM, 2005). 

Las funciones que realiza la UVM como institución de educación superior están 

orientadas a la docencia para la formación profesional. La misión de la institución no 

incorpora la investigadón y extensión de la cultura como funciones principales de la 

institución. Para el logro de esta fundón, la UVM señala que la calidad en educación 

superior corresponde con el establecimiento de las políticas nacionales de 

educación superior. Los elementos que componen el concepto de calidad se 

relacionan con el proceso de planeación que realiza la institución y que debe 

incorporar ta les políticas, a través de los indicadores y parámetros establecidos por 

organismos evaluadores y acreditadores; entre los que destacan los relacionados 

con docentes, estudiantes, infraestructura y programas. Se afirma que "calidad es 

que lo que tú dices en la misión y los objetivos institucionales lo cumplas. Aunado al 

cumplimiento de parámetros nacionales de calidad. Es decir, tener un seguimiento 

de la politica educativa naciona'" (entrevista UVM, 2005). 

Contrario a la posición anterior, se evidencia la tendencia a pensar en la posibilidad 

de "alcanzar la calidad" cuando se busca la satisfacción del cliente (Harvey y Green, 

1993) y cuando los "colaboradores académicos y administrativos" asumen una 

actitud de ~ hacer bien las cosas desde la primera vezM, es decir, la visión de calidad 

como perfección o consistencia (Peters y Waterman, 1993; González y Ayarza, 

2003), a través del mejoramiento en la ca lidad de los procesos y pensando en el 

lo.t Estatuto General, capitulo Tercero, Filosofia institucional, página 35. 
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cliente: "gran parte de la calidad es actitud, es querer hacer las cosas bien; no es 

entrenamiento o estar supercapacitado con doctorados, es tener personas que 

tengan las ganas de hacer las cosas bien y a la primera vez ft (entrevista UVM, 2005). 

En el concepto de calidad de la UVM el cliente se define desde dos perspectivas. La 

primera tiene que ver con la satisfacción del ~c li e nt e - es tudi a nt e", que se refiere al 

proceso de formación profesional y a los servicios que recibe el estudiante al interior 

de la universidad. La segunda se relaciona con la satisfacción del "cliente-mercado 

laboral", donde la universidad define la cal idad de la institución como la posición que 

ocupan sus egresados. 

En el ámbito de la infraestructura, la UVM se asume como una institución que ha 

invertido en instalaciones fí sicas a través del crecimiento que ha tenido con la 

apertura de nuevos campi en todo el país. También se da énfasis en el mayor uso 

de la tecnología de la información en relación con la posibilidad de tener el 

conocimiento necesario que hoy exigen los negocios de la nueva economía. En la 

entrevista se afirmaba que "estamos a la vanguardia en la tecnología de hardware y 

software, con el fin de que la comunidad universitaria cuente con una formación 

caracterizada por la especial ización en el uso de las nuevas tecnologías de la 

información" (entrevista, UVM, 2005). 

La UVM recupera como elementos para considerarse como una institución 

vanguardista el manejo del idioma inglés, el uso de la tecnología de la información, 

la economía globalizada la orientación de los planes de estudio a los requerimientos 

del mercado laboral competitivo integrado por empresas nacionales e 

internacionales. Se afi rma que "estamos a la vanguard ia en la tecnolog ía de 

hardware y software, con el fin de que la comunidad universitaria cuente con una 

formación caracterizada por la especialización en el uso de las nuevas tecnologías 

de la información y nuestros mapas curriculares están orientados a las necesidades 

de los empleadores, la UVM ofrece programas académicos que responden a lo que 

el mercado de trabajo nacional e internacional requiere, lo cual sitúa a los egresados 

de nuestras Instituciones como candidatos idóneos para empresas de carácter 

global" (www.uvmnet.edu, 2005). 
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La calidad para la UVM también esta asociada al reconocimiento socia l, en términos 

de demostrar socialmente las buenas condiciones de la organización (Meyer y 

Rowan, 1999). Asi se pública a través de distintos medios publicitarios y de 

información (pagina web, mantas, póster) que: 

~ A lo largo de su amplia trayectoria educativa la UVM ha recibido un 
sinnúmero de reconocimientos por parte de otras organizaciones que la 
distinguen como una Institución de Excelencia": 

"Reconocimiento Global de Validez Oficial de Estudios por parte de la 
Secretaría de Educación Pública, según consta en acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 25 de febrero de 1988; Reconocimiento 
como Institución de Alta Calidad Académica, distinción que la misma 
Secretaría otorgó en el año de 1988; Certificación de Calidad Académica 
para ingresar y permanecer en la Federación de Instituciones Mexicanas 
Particu lares de Educación Superior (FIMPES) y Afiliación a la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUlES)" (www.uvmnet.edu, 2005). 

El elemento de internacionalización e intercambio de la universidad también se 

asocia al concepto de ca lidad desde la perspectiva del reconocimiento social. Se 

afirma y se difunde que ~ I a oportunidad que la UVM, como una Universidad 

Laureate, brinda a sus estudiantes de contar con una educación de calidad 

internacional, la distingue como una Institución educativa de calidad internacional, 

cuya principal caracteri stica es el éxito y reconocimiento internacional de todos y 

cada uno de sus estudiantes y eg r esados~ (www.uvmnet.edu, 2005). 

En entrevista con un funcionario de la UVM se afirmaba que, ~a l formar parte de una 

comunidad universitaria internacional, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de 

convivir con jóvenes de distintas nacionalidades y visitar diferentes países, dando 

como resultado una experiencia educativa única en la que conoceran otras culturas 

y mercados, que les permitira vislumbrar futuras proyecciones, tanto personales 

como profes i o n ales ~ (entrevista UVM, 2005). 
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Algunas consideraciones 

A partir del análisis anterior definimos los siguientes aspectos de reflexión. En 

cuanto a su conformación insti tucional el ITESM y la UVM han seguido una 

estrategia de expansión simi lar con base en la distribución geográfica de unidades 

académicas en el territorio nacional, sobre todo en las ciudades capitales de los 

estados de la República. En las dos instituciones existe homogeneidad en el diseño 

de su oferta educativa. Es decir, los programas académicos son los mismos para 

todas las unidades, aunque no todos se imparten en aquellas, dada la existencia de 

diferencias estructura les y de operación entre las unidades académicas, las cuales 

no presentan el mismo grado de desarrollo. En cambio, la UIA es una institución 

educativa que, a pesar de se parte del Sistema UIA-ITESO, mantiene independencia 

en el diseño de su oferta educativa, forma de gobierno y gestión administrativa, lo 

que lo que le ha permitido constru ir su historia y trayectoria, independientemente de 

lo que ocurre con las otras insti tuciones que forman parte del sistema. 

Las tres instituciones tienen una fuerte dependencia de su economía matricular y 

buscan el equilibrio entre el desarrollo académico y la calidad institucional con una 

estabilidad financiera que les permita operar de forma eficiente. Sin embargo, tras la 

alianza con Sylvan, la UVM se muestra como una institución con una profunda 

orientación al mercado que privilegia la expansión acelerada a cambio del desarrollo 

y consolidación de la mayoría de sus unidades académicas (a partir del 2004 se han 

abierto de dos a tres unidades académicas por año). 

La trayectoria de las instituciones refleja que dos de ellas, el ITESM y la UIA, han 

mostrado congruencia entre los principios fundacionales de su orientación, su misión 

y sus acciones para definir el rumbo a seguir. En el primer caso, el ITESM no se ha 

alejado del objetivo de ofrecer educación superior enfocada a la gestión de negocios 

y, conforme a sus distintas etapas de desarrollo, ha agregado elementos de carácter 

estructural para avanzar en su proyección nacional e internacional. Entre ellos 

sobresalen la existencia de documentos orientadores de su misión, los ejercicios de 

planeación estratégica realizados, la adecuación de su estructura orgánica y la 

incorporación de estrategias para mejorar la calidad institucional en el ámbito de los 

procesos educativos (reingenieria del aprendizaje e investigación) y en la evaluación 
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y acreditación externa a nivel nacional e internacional. El ITESM es una institución 

que, tras su vida institucional, ha sabido conjugar los intereses de los empresarios 

que son parte de sus socios y la eficiencia de su gestión educativa. 

De igual forma, la UIA ha mantenido su orientación y concepción filosófica como 

institución que se inspira en los valores cristianos integrándolos al conocimiento 

cientifico para, a partir del modelo pedagógico de la Compañía de Jesús, desarrollar 

sus funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura . Una diferencia con 

eltTESM y con la UVM, es la base conceptual en la que descasa la tarea educativa 

de la UtA y las características de su estructura orgánica. En el primer caso, sus 

documentos orientadores Ideario, Misión, Filosofía Educativa y Prospec!iva, 

muestran un ejercicio de reflexión en cuanto a la razón de ser de la Universidad. En 

cuanto a la estructura orgánica, a pesar de las modificaciones que ha sufrido tras las 

diferentes etapas de la Universidad, está presente la necesidad de contar con 

órganos colegiados que acerquen su forma de gobierno y gestión académica a la de 

una universidad y la disten de la gestión empresarial. A diferencia del ITESM, donde 

la estructura orgánica privilegia la verticalidad en la toma de decisiones y los 

órganos colegiados operan como apoyo al desarrollo de las funciones del Instituto, 

pero no son parte de su estructura y las figuras de la asamblea de dueños y el rector 

son quienes diseñan las estrategias de largo plazo. 

A diferencia del ITESM y la UIA, la UVM es una institución que no ha logrado definir 

su identidad institucional. La trayectoria de la institución muestra que el proceso de 

expansión que ha seguido no es congruente con sus estrategias de desarrollo y 

consolidación como institución educativa, las cuales se caracterizan por conflictos 

entre los intereses económicos de sus dueños que promueven una administración 

académica de corte empresarial y la de los responsables de su gestión académica, 

quienes tiene poca influencia en las decisiones estratégicas de la Universidad. Se 

identificaron tres procesos de planeación estratégica en el ámbito académico 

durante la evolución histórica de la Universidad, de los cuales ninguno se concretó, 

lo cual se evidencia en los constantes cambios que ha sufrido su estructura 

orgánica, en la centralización de las decisiones en el nive l más alto de la misma y en 

la carencia de órganos colegiados para el desarrollo del trabajo académico. La UVM 

es una institución que se acerca más al concepto de corporación burocrática (Ibarra, 
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2000) porque opera como una empresa bajo el concepto de costo/beneficio, 

eficiencia y productividad , hecho que se profundizó con la alianza entre ésta y 

Sylvan , en el 2000. 

En cuanto a la evaluación y acreditación institucional hemos abordado la 

participación de las tres instituciones en el proceso de la FIMPES y en la evaluación 

institucional para el ingreso y/o permanencia a la ANUlES. El ITESM y la UVM han 

participado en ambos y sus resultados muestran que las debilidades más 

importantes en las lES privadas son la conformación de una planta docente sólida 

en cuanto a su habilitación y tiempo de dedicación, el desarrollo de la investigación y 

la inversión en recursos bibliohemerográficos fundamentales para el fortalecimiento 

de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Por otro lado, la relación 

conflictiva entre la UIA y la FIMPES muestra una diferencia conceptual en cuanto a 

la función social de la educación superior y la forma de mejorar su calidad . Además, 

esta situación es la antesala de lo que se observará en el capitulo siguiente: la 

problemática de la acreditación institucional que desarrolla la FIMPES como 

mecanismo para mejorar la calidad de las lES privadas. 

En relación con la participación de otros mecanismos para mejorar la calidad 

académica de las instituciones, se observa que en los tres casos se ha privilegiado 

la acreditación de programas por organismos reconocidos por el Copaes, y en años 

recientes la evaluación de los CIEES, donde han participado la UIA yeIITESM. 

En cuanto al posgrado, tanto el ITESM como la UIA tienen el reconocimiento de 

calidad de algunos de sus programas de posgrado (maestria y doctorado) por parte 

del Conacyt, lo que demuestra su interés por consolidar este nivel educativo En 

cambio, la UVM sólo ofrece maestria y ninguno de sus programas, hasta el 2006 ha 

participado en la evaluación que realiza el Conacyt. 

En el ámbito de la calidad las variables para construir el concepto que asumen las 

instituciones de educación superior elegidas permiten establecer las similitudes y 

diferencias entre los casos. El aspecto de los valores fue diverso. En el ITESM existe 

un enfoque anclado en la gestión de los negocios, de tal forma que todas las 

funciones y actividades que desarrolla el instituto están orientadas hacia ese fin . La 
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UVM también parece perseguir esa misma orientación, pero su discurso retoma el 

tema de la internacionalización como la fuente de competitividad en el mercado 

educativo y el aspecto que la diferencia del resto de las instituciones. Los valores 

que orientan a la UIA están encaminados hacia la formación integral, a partir de la 

pedagogía ignaciana promovida por la Compañia de Jesús. 

En el campo de los actores, los estudiantes y profesores son el centro del discurso 

en los tres casos. Se observa una selección desde la perspectiva económico-social 

porque las instituciones aparecen como abiertas a todos los estud iantes, pero la 

limitante económica reduce el espectro de quienes pueden asistir a ellas. El ITESM y 

la UIA realizan un examen de selección para que ingresen sólo aquellos estudiantes 

que puedan garantizar su ~ acoplamiento " al modelo de la institución, y que 

demuestren su competencia académica , a partir de distintos instrumentos de 

evaluación . 

En el caso de la UVM, aunque existe un examen de selección, la política de Upuertas 

abiertas" que impulsa la universidad está relacionada con la clase social a la que 

atiende. El funcionario de la universidad señalaba que ellos no buscan entrar al 

segmento de mercado de instituciones como el ITESM, la UIA, o la Universidad 

Anáhuac, más bien están interesados en las clases medias que no tienen acceso a 

universidades públicas y que no pueden, aunque asi lo deseen, ingresar a 

instituciones más costosas. 

La orientación de las funciones está determinada por los valores que promueven las 

instituciones. El ITESM desarrolla funciones de docencia e investigación orientadas 

a la generación y aplicación de conocimientos que impulsen la gestión de los 

negocios y la creación de nuevas empresas. El concepto de "emprendimientoft se 

vislumbra como una tarea básica del instituto para generar uempresas competitivas 

nacional e internacionalmente". En ningún momento se señala como fundamental la 

investigación de carácter social o humanista como parte de la funciones de la 

institución. En el caso de la UIA las funciones que se privilegian son la docencia, la 

investigación y extensión de la cultura , en especial en áreas del conocimiento 

humanistas y sociales, y a través del trabajo interdisiciplinario. Por último, la UVM 
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sólo se enfoca a la docencia con una orientación a la formación profesional para la 

gestión de los negocios, imitando el modelo deI ITESM. 

En los tres casos el perfil de la infraestructura se fundamenta en la planta física 

acorde con las funciones desempef'iadas y la base tecnológica que apoye las tareas 

que realizan las insti tuciones. En el caso del ITESM y la UVM, que operan como 

sistemas, hay diferencias en la infraestructura entre las distintas unidades, lo 

muestra que aunque la oferta educativa sea homogénea , las condiciones en que se 

ofrece varien, modificando los resultados de su operación administrativa y 

académica . 

Las instituciones recuperan la idea de que una institución de calidad es vanguardista 

y moderna, aunque sus referentes varian. El ITESM y la UVM tienen ciertas 

afinidades pero privilegian algunos aspectos sobre otros. El ITESM seflala la 

competitividad internacional, el liderazgo, generación y "emprendimiento" de 

empresas y desarrollo sostenible. La UVM suma a las anteriores la 

Winternacionalización" de la universidad y la posibilidad de intercambio que tienen los 

estudiantes. Esta última parte es atribuible a la posición de la universidad como una 

institución que es parte de una red de universidades y que utiliza esta situación 

como forma de reconocimiento del mercado educativo. En el caso de la UIA, la 

modernidad de la universidad se asocia a la tradición académica de la realización de 

las funciones de docencia, investigación y difusión de la cultura . 

El último aspecto referido a una institución de la ca lidad es la idea de reputación, 

prestigio, legitimidad posición en el mercado y mejora continua. En los tres casos se 

reconoce que la situación que enfrenta la educación superior privada es una alta 

competencia en el mercado de servicios educativos en donde, para obtener un lugar, 

es necesario ser una institución de calidad , por lo que la mejora continua de los 

procesos que realizan debe ser prioritaria para la institución a través de distintos 

mecanismos. 

Las instituciones elegidas dan mas peso a ciertos aspectos que las colocan como 

instituciones de calidad frente a otros sectores de la sociedad. Para el ITESM el 

prestigio está asociado con una alta presencia de los estudiantes en el mercado 
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laboral, el reconocimiento y legitimidad de otros sectores de la ca lidad de sus 

programas; pero sin utilizar la mercadotecnia como un medio de posicionamiento en 

el mercado de servicios educativos. 

Para la UIA el prestigio y reconocimiento de lES de calidad se logra por la relación 

de ésta con la sociedad y con el logro de los objetivos de formación planteados por 

la institución. Para los dirigentes de la UIA la mercadotecnia es necesaria siempre y 

cuando sea congruente con el proyecto educativo de la institución, pero sin alterar 

las condiciones de lo que ésta ofrece a los estudiantes, ya que sera el mercado 

laboral quien determine si la institución es o no de calidad . 

Finamente, la UVM orienta la competencia en el mercado educativo a través de una 

estrategia agresiva de mercadotecnia, que responda a las expectativas de los 

estudiantes y el mercado laboral, vistos como clientes. Lo que no se señala es cómo 

identifica r y hacer coherente el proyecto educativo de la institución con esas 

expectativas. 

A partir de las diferencias en el concepto de calidad que privilegian las lES objeto de 

estudio, en el siguiente capitulo se analiza la conformación del mercado de 

educación superior como la forma de coordinación de las instituciones privadas, asi 

como la postura de dichas instituciones ante diferentes mecanismos de evaluación y 

acreditación institucional y de programas. 
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Cuadro 21. 
Perfil general del concepto de calidad 

Criterios ITESM UIA UV. 

Generación y geslOO de empresas y '!:~ 
, de , 

Valores ....,...;o. I 

de estudiaflles. 
' , Selección """"""'" , EslLldiantes-diente (puertas 

Peml de actores Selección poJ perfil académioo de 
académica de estudiantes. abiertas). 

profesores. 
Seleccoo por perfil académico de Pro'''''''' IX'< perfit 
profesores. acadernioo. 

Docencia. 
Investigación. Docencia formación 

Peml de funciones Investigación enfoqoo 
",. 

"'" '" DijliSión de la wltura. profesional. 
gestión de negocios. 

I~:a ...... : 
, 

I :::....:. de ".:."": Peml do 
d, unidades Fisica sin expansión de unidades 

infraestructura 
académicas. académicas. académicas. T_ 

Tecnológica 
T_ 

I, 
! ~~ ~ la.informaOOn. eoooomia globalizada. 

Funciones de docencia, 
Referentes de Liderazgo, 
modernidad generación y/o empreodimienlO de 

investigación y exlensoo de la 
~ e_',"":" , " 

'''''''''', """" 
Ideas de reputación Atta (presencia en el pals). 1: .. y padres de Afta (c/iente-mercado laboral) 

~,,.,, f!"j 
A"" 

Idea de legitimidad 0",,:,1 , ~"" "'" , .""":'1 , 

~ " , l' ~., l' 
~O competencia el Id .. de mercado , Baja mercadotea'lia. MeO"'" '" 

utilidades Afta ~ t enc::ia en • ""'''''' "'" I .,.,.....- melcado educativo. 

hl I Alto""""""'" 

~"..':tI'"' " ""j'" A'" "'" .'" 
, propia, 
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Capitulo VI 

REGULACiÓN, MERCADO Y ACREDITACiÓN: 
LA VOZ DE LOS ACTORES 

En este capitulo se examinan los hallazgos encontrados en el trabajo de campo y su 

interpretación desde la perspectiva teórica de la presente investigación. Se analiza 

como a partir de la forma de coordinación-regulación de las instituciones particulares 

y el impulso de la politica educativa que privilegia la evaluación en la educación 

superior las lES privadas han adoptado mecanismos de evaluación, bajo 

determinados fines. 

El capítulo contiene un análisis de la perspectiva regulatoria de la educación superior 

privada en México, desde su concepción y sus problemas, que evidencia una 

coordinación del sector privado sustentada el mercado, donde el estatus y prestigio 

institucional se convierten en un bien simbólico de intercambio, dada la importancia 

de la economía matricular en las lES privadas. De esta manera, los elementos que 

contribuyan a elevar el estatus en la percepción de los clientes potenciales de las 

lES adquieren una relevancia fundamental. 

En este trabajo se ha mencionado la importancia de la evaluación y acreditación 

como políticas educativas para mejorar la calidad de la educación superior, 

impulsadas por el Estado desde la década de los noventa. La acreditación 

institucional surge en el seno del seclor privada a través de la FIMPES, con el 

objetivo de mejorar la calidad institucional de las lES; no obstante, con el transcurrir 

del tiempo sus efectos en las instituciones están más relacionados con la 

diferenciación en el mercado educativo que con el potencial de mejora. Las lES 

privadas han optado por adherirse a otros mecanismos de evaluación y/o 

acreditación de programas académicos para mejorar la calidad, considerando a la 

FIMPES mas como una agencia de negociación politica con las autoridades 

educativas en algunos casos, o no participando en sus proceso de acreditación 

institucional, en otros; que como un organismo que promueva la mejora de la ca lidad 

de las lES privadas y su oferta educa tiva. 



REGl.Il..'CION. I.ERCAOO Y ACREOIlACION. LA IIOZ DE lOS AClClru:S 

En el último apartado se propone una tipología de lES privadas que considera sus 

trayectorias y se relaciona con algunos elementos de política educativa, basada en 

la evaluación y el marco normativo vigente. El objetivo de la tipología es contribui r a 

una mejor comprensión de la dinámica del seclor privado, que favorezca su análisis 

y proponga mejoras a su desempeño. 

COORDINACiÓN DE LA EDUCAC iÓN SUPERIOR PRIVADA, ¿REGULACIÓN O 

NEGOCIACiÓN? 

Desde nuestra perspectiva teórica la educación superior privada en México ha 

asumido una forma de coordinación-regulación de mercado en términos de la 

propuesta de Clark (1983), quien distingue tres tipos de mercado: consumidores, 

profesionales e institucionales. En México, la intervención estatal, como una 

actividad reguladora de las actividades y funciones que desarrollan los particulares 

en el campo educativo, se materializa a partir de leyes, reglamentos y acuerdos. 

Estos instrumentos de política forman parte del campo organizacional donde actúan 

las universidades privadas en México y tienen influencia en el comportamiento y 

acciones de las instituciones. 

A partir de las entrevistas realizadas se corrobora que la regulación de la educación 

superior privada como instrumento de politica educativa , cuyo objetivo es garantizar 

que las instituciones posean elementos de operación básicos estandarizados 

(elementos de los planes y programas de estudio. profesores, infraestructura y 

gestión académica y administrativa), para operar con los mínimos deseables, no 

garantiza la calidad de lES particulares. Su función de acreditación formal de las 

instituciones, obedece a un proceso administrativo, a partir de la aplicación de 

normas y procedimientos. El resultado es un sector privado regulado por mercado en 

él participan instituciones que varían en el número de matrícula que atienden, oferta 

educativa y conformación institucional. 

Para explicar el surgimiento y expansión del sector privado, distintos autores han 

señalado la necesidad de hacer clasificaciones y/o tipologías con diferentes 

dimensiones y variables que permitan distinguir a las instituciones. Algunos 

consideran criterios de corte cualitativo como el gobierno, las finanzas o la 
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autoridades federales y estatales en cuanto a los requisitos que deben cumplir los 

particulares para su otorgamiento. La incorporación es una figura jurídica utilizada 

por las universidades pœblicas que estÆn facultadas para ello (UNAM , IPN y 

universidades estatales) y permite a los particulares incorporarse a ellas. Las lES 

pœblicas facultadas para incorporar a universidades o escuelas particulares, otorgan 

validez a los estudios que se realizan fuera de ella. Las lES privadas, asimilan los 

planes y programas de estudio de la institución incorporante y quedan bajo la 

supervisión acadØmica de la misma en aspectos de gestión y vigilancia acadØmica, 

tales como el perfil docente, las instalaciones físicas adecuadas, así como los 

procesos de registro y seguimiento administrativo de los estudiantes. 

En general se aprecia que no hay claridad sobre las motivaciones que orientan a un 

particular a decidir entre la incorporación o el RVOE . Algunos de los entrevistados 

seæalan que la incorporación ofrece las condiciones que podrían garantizar la 

calidad de la educación superior que se imparte, porque suponen que hay una 

mayor supervisión de de las instituciones pœblicas hacia las particulares 

incorporadas y porque, en su opinión cuando los planes y programa s de estudio son 

los mismos se genera certidumbre sobre su la calidad y pertinencia. 

Sin embargo, a partir de los testimonios de la mayoría de los entrevistados, 

encontramos que el proceso de incorporación de particulares a instituciones pœblicas 

genera compromisos entre ambas, cuyos efectos no han sido estudiados a 

profundidad. Algunos entrevistados sugieren que la falta de rigor en las evaluaciones 

realizadas para autorizar la incorporación puede atribuirse a que las instituciones 

pœblicas consideran esta facultad como una fuente de ingresos económicos. Otras 

motivaciones men cionadas son en el interØs por desarrollar un modelo educativo 

compartido entre la institución incorporada y la incorporante, la necesidad de ampliar 

la cobertura a partir de la universidad privada como una extensión de la universidad 

pœblica por el uso de los mismos planes y programas de estudio o incluso a partir de 

la participación del personal docente de las lES pœblicas en las lES privadas, y como 

una forma de legitimación de las instituciones privadas en el mercado de la 

educación superior. 
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Cuando la oferta educativa de los particulares está avalada por el RVOE, las lES 

tienen la facultad de elaborar sus propios planes y programas de estudio a partir de 

los acuerdos emitidos por la autoridad educativa . El debate actual es la proliferación 

de lES particulares con RVOE que no poseen la calidad adecuada para impartir 

educación superior y por lo tanto resultan un fraude para los estudiantes reales y 

potenciales de dichas instituciones. 

De acuerdo con los testimonios de los entrevistados, el análisis y comprensión de 

estas normas y procedimientos de regulación tiene distintas implicaciones, entre 

otras, explica las causas de la expansión del sector privado de la educación superior 

como producto de variables de carácter social , político y económico, las deficiencias 

en la aplicación del marco normativo actual y la posibilidad de planear el crecimiento 

del sector privado en términos del concepto de pertinencia. Finalmente, se contrasta 

la conformación de un subsistema privado regulado, en apariencia, por un marco 

normativo institucionalizado, y en la práctica un modelo de libre mercado que no 

posee aún la virtud de autorregulación en términos de la calidad de las instituciones 

de educación superior. 

Los entrevistados coinciden en que la expansión del sector privado de la educación 

superior, en la última década, es consecuencia del comportamiento del sector 

público y las politicas educalivas de esa época. La expansión de la educación 

superior, entre 1960 y 1980, fue resultado de una politica democratizadora del 

Estado para llevar oportunidades educa tivas a grandes grupos sociales, hasta 

entonces excluidos que tuvo consecuencias no planeadas2
. Entre ellas destaca, la 

concentración regional de la matricula (Distrito Federal, Monterrey, Jalisco, Puebla) 

en áreas de conocimiento tradicionales (derecho, medicina, contabilidad, 

~ En México, el proceso de expansión de la malrícula constituye un factor determinante de la transformación del 
sistema de educción superior. El sistema creció de manera signifICativa en los últimos 40 anos. En el al'lO eSCOlar 
de 1960-1961 habla un total de 76 269 alumnos en educación superior (licenciatura sin educación normal). Diez 
anos despOOs, en 1970, aumenlo a 208 944 , lo que SignifICa para la década un Incremento del 273.9%. 
Transcurrieron otros diez anos y en t980 la población escolar de este nivel llegó a los 73 1147 estudiantes, 
nuevamente en una década el incremento fue del 349.9%. SI observamos el crecimiento enlre 1960 y 1985 ano 
en que se considera que América l atina alcanzó la masi ficación, la matricula se incrementó prácticamente 13 
veces. A partir de 1990 el crecimiento fue muCho menor, de tal forma que en la década de 1990·2000 s610 se 
incrementó en 507 217 estudiantes, es decir, el 68%. El periodo más intenso de crecimiento tUllO lugar entre 
1970 y 1980, lapso en el cual se presentan las tasas anuales de crecimiento más alias. AsI. enlre el periodo de 
1950 y 1980, estas lasas aumentan dos puntos porcentuales entre décadas; disminuyéndose drásticamente a 
poco más de la tercera parte en las dos décadas siguientes (ANUlES, 2001; Taborga, 2003). 
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administración) y una escasa coordinación y planeación del sistema de educación 

superior, que derivó en el crecimiento desigual de las instituciones en cuanto a su 

complejidad organizacional y funcionamiento, así como el deterioro de las prácticas 

académicas. 

Con la expansión del sistema, la conducción estatal de las lES privadas se ceñía a 

lo estipulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

General de Educación y la Ley para la Coordinación para la Educación Superior, 

pero en general no se vislumbraba un marco institucionalizado que regulara 

adecuadamente a un conjunto desarticulado y diverso de instituciones que 

alcanzaría mayores proporciones (Ibarra, 2001 :343). 

Para la década de los ochenta la crisis económica que vivió el país y que afectó a 

todos los sectores económicos y sociales provocó una fuerte desaceleración en 

expansión del sistema de educación superior, situación que se prolongó hasta la 

llamada década perdida y con ello el fin del Estado benefactor.3 Bajo la nueva 

política de austeridad se redujeron los gastos de inversión en la educación en 

general. ~ 

De acuerdo con Ibarra (2001) Y Luengo (2003) esta tendencia se manifestó en la 

búsqueda de otras fuentes de financiamiento por las instituciones: cuotas a los 

usuarios del servicio educativo, venta de servicios académicos y donaciones de 

egresados. Se estimuló la orientación de la matrícula hacia carreras enfocadas a la 

gestión administrativa y servicios de administración de tecnología que tienen un bajo 

costo de operación, en desmedro de disciplinas científicas y ciencias sociales. 

l EI modelo de administración benevolente es descrito por Brunner como aquel en que el Estado "financia la 
educación superior a través de una fórmula a la vez paternal y benevolente, cuyo medio principal es la 
asignación incremental de recursos presupueslarlos desvinculados de cualquier consideración de calidad. 
equidad o eficacia" (Brunner, 1993:60), El funcionamiento del modelo descansa en las relaciones poHlicas entre 
los gobiernos y las jerarqulas académicas y en la autonomla corporaliva de las universidades, dentro de un tejido 
de redes polilico-dientelares que operan en los distintos niveles del sistema, desde el Institucional hasla el 
nacional. Entre los efectos negativos de este modelo destacan la carencia de eslfmulos para realizar 
innovaciones, la ausencla de mecanismos de evaluación de la calidad, la poca responsabilidad social de las 
instituciones y la proliferación de instituciones privadas sin ningún control por parte del gobierno y la sociedad . 
• El gasto público destinado a la educación superior en el periodo que va de 1982 a 1988 se mantuvo en 
alrededor del 0.5% del Produclo Interno Bruto (PIS), después de registrar una calda brusca entre 1982 y 1984 
del 0.26% con respecto al PIS (Ibarra, 2001 : Mendoza Rojas, 2002). 

194 



CAlIOA.D. EVAlUAClON y ACREOII ACION EN LA EDVCACION SIJPERIOR PRNAllA 

En este contexto, las lES privadas comenzaron un proceso de expansión 

significativo, asociado, entre otros factores, al explosivo crecimiento demográfico del 

pais (Rangel, 1979: Osborn, 1987: Brunner, 1990, 1992 Y 2002: Taborga y Hanel, 

1995: Kent, 1993 y 1995: Taborga, 1997 y 2003: Rodriguez, 1998: Muñoz y 

Rodriguez, 2000: Tedesco, 1983: Levy, 1985: ANUlES, 2002: Acosta, 2005: Muñoz 

Izquierdo et al., 2005), la disminución de la participación de las lES públicas en la 

atención de los aspirantes y la percepción entre la sociedad de la pérdida de calidad 

de las mismas. 

Los entrevistados coinciden con la idea de que tras la etapa de crecimiento de las 

universidades públicas en los años setenta y el proceso de masificación que 

sufrieron después del conflicto estudiantil de 1968, ocurrió la huida de las éJites de la 

universidad pública hacia el sector privado (Kent, 1995). Un sector de la sociedad 

cuestionó la calidad de las lES públicas provocando que muchas familias con 

capacidad económica enviaran a sus hijos a instituciones particulares, pues sus 

egresados tenian una mejor aceptación en el mercado laboral; idea que ha tenido 

una fuerte influencia en la concepción actual de una institución de educación 

superior de ca lidad. 

Al respecto, las opiniones de los entrevistados difieren. Por un lado, se encuentran 

los actores clave relacionados con el desarrollo de los sectores público y privado de 

la educación superior, quienes señalan que el mercado laboral no es el factor 

determinante para Mmedir" la calidad de las lES. 

Por el otro, las instituciones que se consideraron en esta investigación, quienes 

afirman que la ca lidad de una lES se mide por la aceptación de sus egresados en el 

mercado laboral. Al respecto, un alto funcionario del Ceneval señalaba que "la 

inserción en el mercado laboral de los egresados de las universidades particulares 

no era producto de la calidad de la preparación que recibian, era producto, más bien, 

del entorno y de las relaciones familiares. Se propagaba la idea de que las 

universidades particulares estaban ofreciendo una mejor calidad de educación que 

las universidades públicas". 
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Mientras que un funcionario del ITESM afirmaba "que una institución tenga calidad 

hace que nuestros egresados sean reconocidos afuera como buenos profesionistas, 

bien pagados, y que estén dejando huella en la socie dad ~ . Esta postura responde a 

las tesis de Coll ins (1989) planteadas en sus teorías credencialistas, las cuales 

consideran la escuela como un lugar donde obtener titulas que luego serán 

utilizados por los individuos y los grupos como un instrumento legitimo, es deci r, 

aceptado, en la pugna por las ventajas relativas en la vida adulta, especialmente en 

la esfera ocupacional. Los empleadores va loran en la mayoría de los trabajadores 

los ~ r as g os de conducta", tales como la puntualidad, la perseverancia, la atención, la 

responsabilidad , la búsqueda del éxito, el ser cooperativo y la sumisión. 

Problemas en la aplicación del marco normativo 

Un segundo eje de análisis sobre la efectividad del marco normativo actual en el 

~ con t ro l de la calidad ~ de las lES privadas es el relativo a su aplicación e impacto en 

la planeación del sistema de educación superior en general y del sector privado en 

particular. El procedimiento especifico derivado del marco normativo es el RVOE. 

El RVOE, descrito en el Acuerdo 279, es un dispositivo operado por la SEP para 

regular el desempeño de las lES particulares que surge de la negociación de 

diferentes organismos e instituciones y como un modo especifico de 

intervención/regulación en el sector privado. Su apl icación esta normada en los 

procedimientos especificados, a partir de los testimonios de los entrevistados, se 

observa que hay severas dificultades tanto en la concepción del procedimiento para 

otorgar el RVOE como en su aplicación. En cuanto a la concepción del 

procedimiento se considera que el Acuerdo se orienta a un proceso administrativo 

que avala dos posibilidades: "abrir" una nueva institución de educación superior 

ofreciendo programas educativos, y ampliar la oferta educa tiva de las lES ya 

establecidas.5 

5 El acuerdo 279 considera en su concepción el "Acuerdo para la Desregulaci6n de la Actividad Empresariar, 
publicado en el Diario OfICial de fa Federación el 24 de noviembre de 1995. el cual eslablece las bases para 
llevar a cabo la desregulaclÓfl sislemática de las IlOrmas vigentes y la simplifICación de los trámites que realizan 
los particulares ante la Administración Publica Federal. 
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En los dos casos hay implicaciones para la planeación y coordinación del sector 

privado y del sistema de educación superior en general, ya que al reducirse el marco 

normativo a un proceso administrativo no se considera en ninguno de sus apartados 

la oferta educativa en función de las condiciones de desarrollo regionales y 

nacionales; las carreras que se ofrecen son las que decide el particular, donde el 

Estado no tiene ninguna ingerencia. 

Las opiniones del funcionario de la SEP, que coinciden con el de la FIMPES, fueron 

esenciales para el estudio, pues aseveran que el marco normativo bajo el cual opera 

la educación privada, incluyendo el Acuerdo 279, están diseñados bajo el concepto 

de "libertad de elegir", no bajo el de pertinencia. El principio de "libertad de elegir", 

según el funcionario, se asocia con el modelo económico neoliberal que implica una 

alta intervención del mercado como mecanismo de regulación. Desde esta 

perspectiva, los sujetos son "libres de elegi r ~, y su actuar en la sociedad no está 

condicionado. En el ámbito educativo esta libertad se corresponde con la posibilidad 

de que los individuos puedan elegir qué estudiar y dónde hacerlo. Ello implica la 

necesidad de que existan varias alternativas de educación y las instituciones 

particulares son una de ellas. Esta postura coincide con Fridman (1962)8, quien 

propone dejar la regulación de la educación a cargo del mercado, el cual reduce la 

posibilidad de polilización de los acuerdos e incrementa la diversidad y calidad de 

opciones, debido a la necesidad de competir que tienen las instituciones por atraer a 

los mejores estudiantes. 

El funcionario de la SEP explica el principio de pertinencia en función de la 

diversidad de la oferta educativa que "debe" ofrecer una institución y su relación con 

el alcance del marco normativo. Señala que dentro del marco jurídico mexicano la 

pertinencia, tal como se entiende en las actuales políticas educativas a parti r del 

Programa Nacional de Educación 2001-2006, no tiene relación con el marco 

normativo.7 El funcionario destaca que "en el ámbi to de las instituciones así ocurre 

[ ... 1. saben que resulta que ya hay muchos doctores, que hay muchas escuelas de 

8 Me refiero a su obra Libertad de elegir: hacia un nuevo liberalismo económico. 
1 El PNE 2001 -2006 apuntaba en el diagnóstico sobre la educación superior que existían deficiencias en la 
formación proporciooada por las lES, en el mundo del Ira bajo y en una oferta excesiva de egresados de ciertos 
programas, por lo que el re to, entre olras cosas, señala que es necesario reorientar la demanda hacia programas 
educativos que respondan a las nuevas eKigencias sociales y a las necesidades regionales de desarrollo. 
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medicina, entonces, ¿qué hay que hacer?, pues prohibirle a los particulares: 'sabes 

que no puedes abrir escuelas de medicina, de derecho ni de contaduría', '¿por 

qué?', 'pues porque el Estado requiere de escuelas de agronomía, de biología 

marina', entonces no habría democracia~. 

El Acuerdo 279 no prevé en ninguna de sus disposiciones la pertinencia como un 

requisito y la SEP no puede negar el otorgamiento del RVOE con base en criterios 

de pertinencia o de saturación de carreras, porque no existe disposición legal 

expresa que así lo señale, porque se limitarla la libertad de los particulares para 

dedicarse a cualquier actividad licita. Lo que la ley no especifica ni da lugar a 

interpretación es que el desarrollo de actividades como la educación; tienen graves 

repercusiones sociales cuando se considera como actividad empresarial y se pierde 

de vista la función social que debe desempeñar. 

Según el marco normativo, las funciones de planeación del Estado tienen como 

propósito ser un medio para el eficaz desarrollo integral del país, pero no constituyen 

un mecanismo que impida a los particulares ejercer sus garantías individuales (SEP, 

2005). En suma, los ordenamientos que transgredirían el marco normativo al 

argumentar criterios de pertinencia y saturación de carreras en el otorgamiento del 

RVOE a un particular son, según el funcionario de la SEP: 

1. Ley Federal de Procedimiento Admin istrativo. 

2. Acuerdo para la des regulación de la actividad empresarial. 

3. Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro 

Federal de Trámites que aplica la Secretaría de Educación Pública y se 

establecen diversas medidas de mejora regulatoria . 

4. Acuerdo 243 por el que se establecen las bases generales de autorización o 

reconocimiento de validez oficial de estudios. 

5. Acuerdo 279 por el que se establecen los trámites y procedimientos 

relacionados con el reconocimiento de va lidez oficial de estudios del tipo 

superior. 
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Cuadro 22 
Ordenamientos jurídicos para la desregulaci6n 

Melicanos 
Arlirulo 3" 

Mexicanos 
Articulo 5· 

ArtiQ.llo 4° 

: Documento entregado por 

,, ' 
alguna si no es!tI e~presamen!e ""¡,,, ," una l ey. 

11 es la satisfacción que 1000 acto de la autoridad administrativa que 
Imponga ! . los gobernados ha de realizarse confofme al tello elpreso de la 
ley, no conforme a la interpretación de la noona desde el punto de vista de la autoridad 
administrativa. ya que la facultad de in!erprelaci6n corresponde a los tribunales (Instancia: 
Tribunales CoIegiaOOs de Ci"cuito. 

previstos en los 
243 Y 219. 

A nadie podrá impedirse que se dedique a la profesm. industria o trabajo que le acomode 
sieocJo lleitos. El ejercicio de esta libeftad sólo podrá vedarse por detemlinaci6n judicial, 
cuando se alaquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa. dictada en 

estudios. educativa no podrtl eKigir más requisitos Que los previstos en estas 
bases y en el acuerdo especifICO correspondiente que se publque en el Diario Oficial de la 

que en sus 
de legalidad. hooradez, lealladl. ¡;;,;;,;;,;-"'~-

la ley y los AruertJos 
en el menor de 

con base en 
ruando 00, 

La situación jurídica descrita impide orientar la oferta educativa de las lES 

particulares. Aunado a lo anterior, la casi nula regulaciónlintervención del Estado 

queda en manos de quienes aplican el procedimiento para obtener el RVOE, y del 

mercado. 

Esta forma de regular, así como la posición del funcionario de la SEP, discrepa con 

la concepción de pertinencia social de la educación de la ANUlES (2000), como uno 

de los criterios que debe orienlar el diseño de politicas educativas en el nivel 

superior. En el ámbito de los planes y programas de estudio, la ANUlES (2000), 

además de considerar los requerimientos del mercado laboral para definir la 

pertinencia social, argumenta que ésta se hace evidente cuando existe coherencia 

entre los Objetivos y los perfiles establecidos en los planes y programas, con las 

necesidades detectadas en el ambito de influencia de la institución educativa y con 

proyectos de desarrollo local, regional o nacional , que incorporen el espíritu de 

servicio a la sociedad . 
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El funcionario de la SEP también difiere de la posición de la UNESCO (1998), para 

la cual la pertinencia de la educación superior debe evaluarse en función de la 

adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas 

hacen. Ello requiere imparcialidad política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una 

mejor articulación con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, 

fundado en las orientaciones a largo plazo en Objetivos y necesidades societales, 

comprendidas el respeto de las culturas y la protección del medio ambiente. 

En esta misma perspectiva , la posición del funcionario de la SEP disiente con 

Tünermann (2000), quien afirma que la pertinencia social es el concepto más 

apropiado que comprende el compromiso de la educación superior con las 

necesidades de todos los sectores sociales y no sólo el sector laboral o empresarial. 

La pertinencia debe considerar el papel y las expectativas que la sociedad espera de 

la educación superior. El concepto de pertinencia vincula el "deber ser" de las 

instituciones con los grandes objetivos, necesidades y carencias de la sociedad en 

que están insertas y a las particularidades que impone el contexto mundial. La 

preocupación por la pertinencia de la educación superior en la sociedad 

conlemporanea, caracterizada como sociedad del conocimiento y la información, 

obliga a replantearse que los objetivos, la misión y las funciones de las instituciones 

de educación superior respondan apropiadamente a las circunstancias actuales. 

El funcionario de la SEP no considera convenien tes cambios en el marco legal que 

aproximen la libertad de elegir de los sujetos con la pertinencia de la educación 

superior en los términos que proponen las políticas públicas, los organismos 

nacionales e internacionales (ANU lES, UNESCO) o algunos especialistas en el 

estudio de la educación superior. Sin embargo, si reconoce que es necesaria una 

reforma integral de la regulación de la educación superior en México que 

homogenice las normas y procedimientos para otorgar el RVOE a nivel nacional, 

debido a que estos mecanismos son distintos en los ámbitos federal y estatal. 

Otra de las dificultades que se suman a esta problemática es la aplicación del 

RVOE. Al respecto, varios de los entrevistados coinciden en que, como lo han 

señalado otros autores (Levy, 1995; Kent, 1995; Kent y Ramírez, 2002), el Estado es 

laxo en la aplicación de los procedimientos, y afirman que en México se carece de 
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una perspectiva regulatoria en relación al sector privado; más bien existe un marco 

permisivo que ha fomentado un crecimiento no controlado y la deficiente calidad de 

muchas lES. Sin embargo, el subsecretario de Educación Superior afirmó que en el 

sexenio del presidente Fax: ~ I a primera medida que hemos implementado es aplicar 

rigurosamente el Acuerdo 279. La evolución en el otorgamiento del RVOE es un 

problema que estamos recibiendo de administraciones anteriores. En 1994, el 92% 

de las solicitudes de los particulares fueron autorizadas. Desde la aplicación que 

tenemos, el porcentaje de rechazos ha ido en incremento. Estamos casi al 50% de 

rechazos. Esto es el resultado de la aplicación estricta del acuerdo 279" (Milenio 

Diario,04/09/2003) . 

A la carencia de integración y colaboración entre los diferentes niveles de gobierno 

en el ámbito de la regulación de la educación superior privada y la laxitud con que se 

aplica el procedimiento para otorgar el RVOE, se agrega, segun los testimonios de 

los entrevistados, la existencia de corrupción en su otorgamiento, que se refleja en 

situaciones de componendas y simulación, donde algunos particulares utilizan 

medios distintos a los legales y a través de acuerdos con la autoridad educativa 

obtienen el RVOE. Segun el funcionario de la SEP, esto ocurre debido a la escasa 

profesionalización de los servidores publicas y las negociaciones políticas que 

realízan los funcionarios, en las que favorecen a los particulares, a pesar de que en 

ocasiones no cumplan con la norma y requi si tos para abrir una institución de 

educación superior o para incrementar su oferta educativa. 

El funcionario de la SEP afirma que ~desde mi punto de vista se debería hacer una 

reforma legal para que cada Estado tenga la facultad de otorgar los reconocimientos 

en sus propios territorios. En repetidas ocasiones se ha cuestionado la manera en 

que se hace, porque muchas escuelas nos comentan que en varios estados la 

profesionalización de la administración publica no ha llegado todavía, no está 

separada la administración de la politica. Bueno, cuando ya sea exclusivo de los 

estados, entonces ya van a tener otra posición, porque el particular nada más tiene 

la instancia estatal y va a luchar por sus de r ec h os~ 

En el segundo caso, simulan cubrir todos los requisitos a partir de distintas 

estrategias. Una de ellas se refleja en el cumplimiento de los requerimientos 

201 



REGUl..ACIO,... ~ E RCAOO Y ACREDlTACION- lA VOZOE lOS ACTORES 

forma les como infraestructura, equipamiento y personal académico. Los requisitos 

relativos a equipo y bibliotecas pueden cumplirse a través de la ~ r enta" con 

empresas dedicadas a ello. Sobra decir que luego de la visita oficia l de los 

supervisores, dichas bibliotecas y laboratorios son puestos en cajas y enviados a 

otra institución. En el caso de los docentes, existe la posibil idad de que las lES 

privadas utilicen documentos de docentes que no llegan jamás a impartir clase. Se 

trata de mostrar una realidad inexistente. 

En esta linea, una investigadora que participa en el proceso de acreditación de la 

FIMPES afirmaba que en el otorgamiento del RVOE "la gente ha aprendido malo 

bien a simular, el requisito es tener tantas computadoras o lo que tú quieras, bueno 

ipues las rento mientras llega la verificación y cuando llegan ahí está! , estamos 

pensando en que no se les está dando una 'mordida', sino que se está mostrando 

una 'realidad' que no es tal". 

Otra opinión de un funcionario de la UVM versa sobre el mismo tema y señala: ~yo 

creo que hay problemas de rigor en la aplicación del RVOE y hay corrupción, por 

más que digan que no. Sobre todo en los estados, a nivel federal yo creo que es 

menos, o no sé, depende del nive l de la SEP, pero yo creo que en los estados si. 

Hay un factor de corrupción, pero también de falta de rigor y de que no están claros 

los procedimientos. Entonces requerirían una revisión que es difícil, porque parece 

que va más allá porque el congreso tiene que decidir y hacerlo como iniciativa de 

ley." 

La laxitud del Estado en la aplicación de los reg lamentos que regulan a la educación 

superior privada ha devenido en un crecimiento descontralado y en la deficiente 

ca lidad de muchas lES privadas, dada la ausencia de políticas que contribuyan a 

acreditarlas. Existe un universo institucional cuya diferenciación no se basa en 

funciones educativas o académicas reconocidas, sino en dinámicas de negociación 

poritica o de mercado Kent (1995). 

Balán y García (1997) también han denunciado las consecuencias de la debilidad de 

la regulación como politica educativa y su repercusión en la calidad de las 

instituciones privadas señalando que: 
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~si uno de los objetivos centrales de la política en educación superior es que 

egresen del sistema profesionales, académicos, investigadores y técnicos 

con una formación adecuada para desempeñar las funciones que les 

incumben en la sociedad, de nada sirve controlar ca lidad del producto en uno 

de los subsectores si se deja a los otros en libertad de producir egresados de 

bajo nivel amparados por la misma autorización estatal para producir títulos 

de habililación" (Balan y Garcia, 1997:244). 

En resumen, la política pública a partir del marco legal que regula la educación 

superior privada y que se compone de leyes y acuerdos, en particular el Acuerdo 

279. ha sido aplicada con una actitud de laissez-faire o se ha limitado a controlar la 

autorización inicial para el funcionamiento, pero no garantiza [a ca lidad de las 

instituciones de educación superior privada. Esto obedece a que sólo considera el 

control de los insumos que se suponen mínimos indispensables para que una 

institución pueda ~ope r a r ~ en condiciones mas o menos favorables. En la 

autorización inicial o de apertura de una institución privada y el incremento de la 

oferta educativa de las lES privadas no se observan los procesos de gestión 

académica y administrativa que den cuenta del funcionamiento de la institución en el 

proceso educa tivo. 

El impacto en la calidad institucional de esta laxa acreditación inicial es dudoso y es 

probable que se aprueben instituciones y currícula con programas y estilos de 

enseñanza muy similares, como consecuencia de un proceso de isomorfismo 

institucional que lleva a las instituciones a ~copia( modelos de otras que aparecen 

como mas consolidadas en el campo organizacional, pero que difieren en sus 

formas de gestión académica y administrativa. Esto les permite a las nuevas 

instituciones ganar terreno y competir en el mercado de instituciones y consumidores 

de la educación superior privada. 

El testimonio de un funcionario de CACECA (organismo acreditador) revela la 

problematica anterior, al afi rmar que los lineamientos y procedimientos para que la 

autoridad educativa otorgue el RVOE "tendrian que ser mas especificas, incluir la 

visita y apoyarse con otros organismos que val idaran la pertinencia de esa 

universidad, en esa zona, que carreras ofertar; cuando existen estudios de la 
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ANUlES que nos indican la sobresaturación del mercado en muchas carreras. Yo 

creo que el RVOE, más que dejar de cumplir con su función, ha sido rebasado por la 

demanda de instituciones que lo sol icitan La SEP, en el momento que se 

descentralizó, transfiere funciones a los estados y es aquí donde ha faltado una 

política más estructurada que permita ser más exigente con este tipo de instituciones 

y evitar que sigan creciendo carreras para las que ya no hay mercado laboral 

seguro, además de que son las que menos inversión requieren para estar 

funcionando" . 

Otro aspecto relevante es que a pesar de que el Acuerdo considera en sus 

preceptos la supervisión y vigilancia para las instituciones que ya han obtenido el 

RVOE, esto tiene escasos efectos en el funcionamiento y evaluación de las lES 

particulares. Se percibe, por los comentarios de varios de los entrevistados, que es 

una evaluación ~ adminis tr atjva " ceñida a revisar algunos aspectos de control escolar 

o a ~ ver ifi car" que los docentes que fueron registrados están impartiendo clase o que 

cuentan con el perfil académico establecido, pero en general es un proceso que no 

contribuye a mejorar la calidad de las instituciones y donde ocurren situaciones de 

componendas y de simulación con los representantes de la SEP. 

En suma, el marco normativo vigente que rige la participación de los particulares en 

el sector educativo, se caracteriza por promover su crecimiento con procedimiento 

de poco impacto en fa ca lidad de las instituciones privadas. Los problemas centrales 

se ubican el diseño de las normas y la laxitud y corrupción con que se aplican los 

procedimientos establecidos. En realidad, el eje regulador del sector privado es el 

mercado en competencia, el cual presenta serios problemas que se reflejan en la 

configuración de un sector heterogéneo de instituciones de educación superior. 

EL MERCADO COMO MECANISMO DE REGULACI6N DE LA EDUCACI6N 
SUPERIOR PRIVADA EN MÉXICO 

Por mercado nos referimos al juego no regulado entre la oferta y la demanda para la 

educación superior. En un contexto de mercado, la oferta de la educación superior 

es consecuencia directa y exclusiva de la habilidad y voluntad de los oferentes para 

satisfacer la demanda. Se supone que el mercado funciona eliminando de la 
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competencia al más débil. Se espera que los mejores sobrevivan y prosperen entre 

los mediocres. De ahí que, la gestión de las instituciones se vuelve fundamental , 

pues existe la necesidad de legitimidad y eficiencia al mismo tiempo, de lo contrario 

habrá implicaciones en la posición que se ocupa en ese mercado. 

A partir de los juicios emitidos por los entrevistados se concluye que en México se 

ha conformado un mercado de la educación superior privada que ha cobrado una 

dinámica particular por la in fluencia tanto de la política educativa en materia de 

regulación impulsada por el Estado, como por el sesgo de carácter internacional que 

promueven el libre mercado como parte de la politica neoliberal imperante en casi 

todo el mundo. 

En el primer caso, el diseño de las politicas está condicionado por un conjunto de 

leyes y reglamentos que impiden considerar aspectos de relevancia y pertinencia 

social para orientar el desarrollo del sector privado de la educación superior. 

Además, la aplicación de los procesos y procedimientos (Acuerdo 279), según la 

mayoría de los entrevistados, exhibe problemas como la falta de rigor y la corrupción 

traducida en componendas y arreglos que rebasan la capacidad de supervisión de la 

propia autoridad educativa . 

En el segundo caso, el debate sobre la in ternacionalización y comercialización de la 

educación superior ha sido objeto de amplio análisis, al evidenciar que la educación 

superior se enfrenta a la conformación de un verdadero mercado de servicios 

educativos, donde las fuerzas comerciales parecen desestabilizar el carácter de bien 

público de la educación superior (Garcia, 2003). Así , la expansión de los sistemas 

de educación superior en los distintos paises, además de la diversificación y 

diferenciación de instituciones educativas, y programas académicos, ha traido 

consigo nuevos tipos de proveedores de servicios, algunos de ellos con clara 

motivación comercial, amparado en el AGCS (Malo, 2003).8 

• El AGCS es promovido por la OMC, y es el resultado de las negociaciones que dentro de la Ronda de Uruguay 
se Hevaron a cabo de 1986 a 1994. Después esta se transrormó en la Organización Mundial del Comercio. que 
se ocupa tanlo del comercio de bienes (GATT) como del de servicios (AGCS) (Chan, 2003: Malo. 2003). l os 
acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y su antecesor, el Acuerdo General sobre Aranceles 
Comercio. proveen el marco para el comercio intemacional de blenes y servicios. Teóricamenle, el objetivo de 
ambas instituciones es fortalecer la economla mundial por medio de una mayor eslabilidad en el comercio. El 
principio basico del sistema actual del comercio internacional es que los bienes y servicios exportados deben ser 
totalmente libres, excepto por la imposición de un arancel. 
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En esta misma línea, un alto funcionario de la UIA afirmaba que "en el mercado de la 

educación superior particular la competencia está siendo afectada por la 

internacionalización y comercialización de la educación, incluso se pretende ya por 

la OMC que la educación sea un bien de mercado y no un bien público y un bien 

social". 

Configuración del sector privado como mercado de educación superior 

La constitución del sector privado de la educación superior en México ha respondido 

a un conjunto de fuerzas que se resumen en la insuficiente cobertura de la 

educación superior que ofrece el Estado, los intereses colectivos de grupos 

empresariales y la viabilidad de ofrecer alterna tivas privadas en un mercado 

educativo. Estas fuerzas han llevado a constituir lo que Geiger (1987) denomina un 

sistema de educación superior conformado por un sector público surgido 

históricamente en condiciones de carácter económico, político y social, con un sector 

privado periférico, que ha ido creciendo primero tras procesos de expansión 

significativos en relación con la evolución del sector público y en los últimos años 

con menores porcentajes de incremento pero aún en expansión. Así , en relación a la 

matrícula atendida por el sistema de educación superior, en el año 2003 casi el 72% 

de los estudiantes eran atendidos por el sector público y el 33% por el sector 

privado, mientras que en 1985 las instituciones parti cu lares atendía al 15.71% y en 

1995 al 22 .52%. 

Clark (1983) señala que en el modelo de coordinación de mercado están presentes 

de manera implícita los mercados de consumidores, ocupacionales e institucionales. 

De acuerdo con los objetivos de esta investigación nos interesa destacar la dinámica 

que han seguido los mercados de consumidores y los institucionales, caracterizados 

por intensificar la competencia en el sector privado y tener un fuerte impacto en las 

estrategias de gestión y cambio que siguen las instituciones. 

El mercado de consumidores, dice Clark (1983), está representado por el 

intercambio de bienes y servicios. En este caso, el bien ylo servicio es la educación 
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superior traducida en la obtención de formación profesional, avalada por un utítulo" 

universitario reconocido por la autoridad educativa (SEP). La base económica del 

intercambio son las cuotas aportadas por los estudiantes, mismas que varian entre 

una institución y otra en función del Utipo de productos" y servicios adicionales que 

ofrezcan", lo cual permite a las instituciones construir su propia base en un 

segmento de mercado. 

En el ambito empresarial, la segmentación de mercado es un concepto fundamental 

para el análisis de rentabilidad y se define como un subgrupo de gente o empresas 

que comparte una o más características que provocan necesidades de productos 

similares. La segmentación de mercados juega un papel clave en las estrategias de 

mercadotecnia de las empresas pues es una poderosa herramienta de 

mercadotecnia que "ayuda" a definir con mas precisión las necesidades y deseos de 

los consumidores. Las características frecuentes para segmentar los mercados son 

geográficas, demográficas, psicográficas, de beneficios buscados y porcentaje de 

uso (Lamb, 1998). 

Los testimonios de la mayoría de los entrevistados, y en especial de los altos 

funcionarios de las instituciones que forman parte del estudio de casos (ITESM, UIA, 

UVM), coinciden con Clark (1983) en que la "economia matricular" es un elemento 

fundamental en el mercado de consumidores y en consecuencia en el de 

instituciones. El posicionamiento de los servicios que ofrecen las instituciones se 

determina casi siempre por la zona geográfica y económica que permita a la 

institución alcanzar la rentabilidad buscada, adema s de ofrecer servicios educativos. 

La "economia matricular" se refiere a la dependencia económica que tienen las 

instituciones del pago que realizan los estudiantes por la educación que reciben. Un 

alto funcionario de la FIMPES afirmaba que "una institución pública la pagan todos 

los mexicanos con recursos públicos, una particular está siendo pagado por aquellos 

a los que la institución particular ha convencido que se inscriban con ella, y con 

capital propio". 

La economia matricular está asociada a la planeación financiera de las instituciones 

educativas, de tal forma que las funciones de gestión académica y administrativa 

que desarrollan los establecimientos están supeditadas a los ingresos que las 
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instituciones reciben por los ~ cobros de coleg iatur as ~ a sus estudiantes. Esta 

condición tiene una influencia decisiva en la orientación de las instituciones hacia el 

mercado, que se traduce en una constante preocupación por satisfacer las 

necesidades de los estudiantes y empleadores, además condicionan su operación 

en el campo organizacional en que están insertos. Los conceptos de eficiencia, 

productividad y rentabilidad económica se convierten en ejes de la planeación 

académica y administrativa de las instituciones particulares. 

Un alto funcionario de la UVM al referirse a la dinámica de funcionamiento y 

operación de las lES afirmaba que ula educación como en cualquier otra disciplina 

debe tener productividad, si no la tiene pues no lo estamos haciendo bien y no 

podemos esperar mucho. A menos de que estemos pegados a un subsidio, 

independientemente de lo que hagamos vamos a tener un subsidio o nos pagan el 

déficit que tengamos; pero para mi esa es una manera muy ineficiente de manejar 

una esc u e l a~ . 

En la línea de como deben operar las lES, un alto funcionario de la UIA señalaba 

que u una universidad tiene aspectos empresariales, pero no es una empresa, pero 

tampoco podemos decir que es una asociación piadosa, porque depende de las 

colegiaturas de sus estudiantes. Una empresa normalmente está manejada 

verticalmente, por directivos que emanan de un proceso de negociación y que se 

tienen que obedecer; eso es una empresa, le guste o no le guste a las personas que 

están abajo, las decisiones se toman a nivel cupular" . 

Desde ese enfoque, una institución de educación superior se definiría como una 

gran asociación de personas regidas según lineas impersonales, establecida para 

conseguir objetivos específicos, y que implica un conjunto preciso de relaciones de 

autoridad . Las organizaciones son casi siempre diseñadas y establecidas con 

propósitos definidos en perspectiva y albergadas en edificios o emplazamientos 

físicos construidas para lograr sus metas (Giddens, 1996:323 y ss., citado por 

Acosta, 2000:53). 

Las dos posiciones anteriores evidencian que la forma de lograr los objetivos y 

metas de las instituciones privadas de educación superior consideradas como 
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organizaciones se mueve en un continuum donde prevalecen dos extremos. En uno 

de ellos, una lES privada puede concebirse como una institución social compleja 

donde se produce y socializa el conocimiento a partir de al tos niveles de calificación 

y que opera bajo una organización colegiada que encuentra su razón de ser en la 

producción de sinergias que de otra manera no se generarian (Acosta, 2000; Ibarra, 

2000). 

En el otro extremo observamos lo que Ibarra (2000) define como una ~ mod erna 

corporación burocratica ft

, que debe producir bajo una lógica económica más estricta 

los graduados y los saberes requeridos por los nuevos modos de operación de la 

economía y la sociedad . En esta lógica, adquiere mayor peso el papel de la gestión 

de los negocios en el manejo de cada una de las funciones y tareas que desarrollan 

las lES privadas. No sólo se cuestiona el uso de las técnicas administrativas en si 

mismas, sino la aceptación de sus criterios de eficiencia y productividad: al operar la 

universidad como si fuera una organización económica que ve redefinidas su 

naturaleza, finalidades y organización. En este caso, la universidad se asume como 

una organización mercantil que opera bajo los preceptos de prod uctividad y 

eficiencia por encima de su condición de institución social (Ibarra, 2005:17).8 

A partir de la concepción e implicaciones del mercado de consumidores se ha 

conformado, también, en la educación superior privada en México un mercado de 

instituciones que compiten por mantener su lugar en el mercado, lo cual se evidencia 

por los comentarios de la mayoría de los entrevistados, quienes coinciden que las 

e Ibarra (2005) sefiala que el debate en torno a la empresarializaci6n de la universidad supone cuando menos 
una triple disputa de la que depende el control y apropiación del conocimiento: 
• La disputa sobre la identidad de la universidad como institución social o como organización mercantil: 
• La disputa sobre la detenninaci6n de la naturaleza de las funciones de la universidad como bienes pUbllcos 
inalienables o como seNicios susceptibles de apropiación privada: y 
• La disputa sobre los modos de organización de la universidad como comunidad de cooocimiento o como 
ccwporaci6n burocrática. 
Este debate se puede ubicar en el contexto más amplio de los distintos momentos experimentados por la 
privatización de la universidad en América Latina. pues mantienen una relación directa con los ciclos de la 
empresarlallzación y su progresiva complejidad: 
a) Primer momento: la privatización a partir del traslado de una parte del costo de la educaci6n a los estudiantes 
y sus familias, mediante el incremento de cuotas por colegiatura y servicios: 
b) Segundo momento: la privatización a partir de la operación de pollticas públicas que alientan la expansión de 
la educación superior privada frenando el crecimiento de la pública. lo que se ha traducido en la reducci60 de 
subsidios, la contención del crecimiento de la matr1cula en la modalidad de educación universitaria, y la inducción 
del despresligio social de la educación pública mediante el cueslionamiento de su calidad; y 
c) Tercer momento: la privatización a partir de la inducción del funcionamIento de las instituciones públicas como 
si ellas fueran empresas, mediante exigencias de evaluaci6f1. acredilaci6n y certificación asedadas a la 
asignación de recursos econ6mlcos extraordinarios. que conducen el cambio institucional bajo criterios de 
eficiencia y productividad. 
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lES privadas operan cada vez más en un mercado que ha incrementando su nivel de 

competencia a partir de la creciente diversificación de los sistemas de educación 

superior, donde se han abierto espacios a la inversión extranjera y la 

comercialización de los servicios educativos. 

El mercado de instituciones que ofrecen servicios educativos según un funcionario 

de la ANU lES, permite distinguir entre ~aq uellas instituciones en donde existe un 

modelo educativo para las sociedades civiles que están ofreciendo educación, y las 

sociedades civiles que están preocupadas por acreditaciones, certificaciones como 

formas de calidad , pero para el mercado, pero tipicamente el mercado [ ... ] Que sus 

maestros tengan posgrado, como ahora es la regla de oro, que si vas a dar clase en 

licenciatura tengas la maestria , pero a ellos no les importa porque sean 

conocimientos, sino porque eso les está vendiendo la idea a la gente de que tienen 

calidad, por ese simple hecho", 

En el mercado de la educación superior en México, las relaciones entre las 

instituciones están determinadas por la naturaleza de sus mercados de 

consumidores y ocupacionales internos, así como por las posiciones asumidas por 

cada establecimiento. La reputación se convierte en la principal mercancía de 

intercambio y el prestigio tiene una fuerte influencia en las decisiones de los 

consumidores y cobra relevancia en la forma de operar de las instituciones y en su 

calidad (Clark, 1983). 

Al respecto, se infiere, por las opiniones de los entrevistados, que el " I og r o ~ de una 

buena posición en cuanto a reputación y prestigio se relaciona con la asignación de 

los recursos a las funciones académicas y administrativas que generan ese 

imaginario social de una ~ institu c ión de calidad"; misma que responde a la dirección, 

liderazgo y estrategia de mercado que los dueños y dirigentes de las instituciones 

decidan asumir y que impacta en la calidad de las instituciones de educación 

superior privadas. Casi siempre, la reputación y el prestigio se relacionan con la 

opinión del público sobre la institución, que luego se reconfirma y que puede servir 

como medio de legitimación social, tal como lo señalan Meyer y Rowan (1999). 
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Un efecto colateral son los famosos "ranking" de universidades, cuyo objetivo es 

otorgar a las instituciones una posición en función de ciertas variables e indicadores 

previamente establecidos. Esta práctica que en países como Estados Unidos ha sido 

utilizada para difundir a los diferentes sectores sociales cuides son las mejores 

universidades, en México ha empezado a retomarse como un mecanismo de 

difusión. Por ejemplo, la revista Guía Universitaria Reader's Digest pÚblica desde 

2004 un ranking de universidades cuyo modelo de evaluación carece de 

fundamento teórico-conceptual, diseñado por una empresa dedicada a la 

mercadotecnia. Sin embargo, para algunas insti tuciones es considerada como un 

parámetro de calidad. Prueba de ello es la afi rmación que un alto funcionario de la 

UVM hizo: "la UVM trabaja para dar a México los profesionistas que requiere para 

alcanzar sus más ambiciosas metas. Nos llena de orgullo estar entre las 10 mejores 

universidades privadas del país" (Periódico Reforma, 24 de abril de 2006). 

Del mercado a la evaluación y acreditación: isomorfismo y educación 

En México se privilegia la coord inación de mercado de consumidores e instituciones 

segmentado y centrado en una alta dependencia de la economia matricular. La 

principal consecuencia ha sido un sector privado heterogéneo y diverso, en cuanto a 

la calidad de las instituciones. No obstante, a pesar de ello, las lES privadas 

compiten por ocupar y permanecer en esos mercados para así lograr una posición 

de estatus y prestig io, basada en la calidad percibida y reconocimiento institucional 

que incorpora elementos de modernidad y diferenciación que otras instituciones no 

introducen. En este contexto, una de las fuentes de prestigio y reputación de las lES 

es la participación en la evaluación y acreditación como politicas educativas 

impulsadas por el Estado en los noventa. 

La década de los noventa representó para el mundo un proceso de transición 

económica, politica y social sin precedentes. En particular, la educación se enfrentó 

a transformaciones de orden mundial tales como la globalización , la integración de 

bloques de naciones y la conformación de un nuevo orden político y económico, la 

revolución científica y tecnológica asociada a la visión de la producción de 

conocimiento como factor principal del desarrollo de las naciones, la polarización 

económico-sociar de los países, el debate sobre el desarrollo sustentable y la 
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paulatina transformación de regímenes de gobierno autoritarios hacia formas mas 

democraticas (Mendoza, 2002). 

En el terreno de las lES se generó la inquietud de una revisión profunda de la 

función social de la educación y la necesidad de su transformación y 

fortalecimiento 10. Ademas, "comenzó a generalizarse la preocupación por el 

mejoramiento de la ca lidad de la educación y pertinencia social que los procesos 

educativos tenían en el contexto de la transformación de las sociedades" (Mendoza, 

2001 :11). 

Bajo este panorama, en México, se impulsó un modelo económico basado en la 

~ modernizac¡ón ", que en el ambito educativo buscaba reformar a la educación 

superior en el país. De las tendencias prevalecientes en la década de los setenta, de 

una plena autonomía universitaria se pasó, en la educación pública , a la regu lación 

del sistema basada en los procesos de planeación y evaluación a través de criterios 

de eficiencia, eficacia y desempeño institucional. Este proceso se fortaleció en la 

década de 1990, transformando rad icalmente al sistema de educación superiorll . 

La política modernizadora de los noventa, en la cual se privi legia la evaluación como 

el eje rector para la mejora de la calidad educativa , se compone de un conjunto de 

organismos gubernamentales y no gubernamentales que buscan establecer las 

normas, técnicas y procedimientos necesarios para generar un nuevo modelo de 

coordinación-regulación que reorientara el rumbo de la educación superior. Sin 

10 Principalmente las reformas propuestas por los organismos internacionales: UNESCO, Banco Mundial, CEPAl 

r, I~~~~i~~ de modernización de la educación superior puede ser entendida desde dos perspectivas. Por un 
lado, hay quien la eKplica como el resultado de la articulación del proyecto estatal de la modernización educativa 
y los lineamientos estratégicos impulsados por la ANUlES, y que representó la oportunidad de establecer 
procesos de mejoramiento institucional en aquellas universidades que tuvieron como eje de su desarrollo las 
tareas académicas (Mendoza, 2002:253). Por el otro, eKiste la postura de que esta idea de modernización es 
producto del discurso y las prácticas modernizadoras que se difundieron en el mundo, relacionadas con la 
necesidad de generar paises competit ivos en el marco de las poHticas de corte neoliberal. Ibarra (2001), afirma 
que el discurso de la modernización se concreta en las palabras evaluación, calidad. eKcelencia. desempeño. 
flexibilidad, corresponsabilidad, equidad y pertinencia. Desde esta perspectiva, la modernización puede ser 
entendida como la definitiva recomposición de las relaciones entre un Estado que asume un proyecto de 
modernización poti tico-económico basado en la apertura comercial, y la universidad. proceso que supone el 
establecimiento de nuevas reglas del juego que favorecerán ciertos comportamientos, desalentando otros, con 
los que se persigue responder a las presiones y demandas del mercado y la política, de acuerdo con las 
estrategias y programas negociados o impuestos por los agentes de mayor influencia (Ibarra, 2001:328). No se 
trata de un cambio menor de la universidad, se trata más bien de una ruptura radical que transforma las 
relaciones entre el Estado, la universidad y la sociedad. 
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embargo, la propuesta modernizadora estatal se dirigió a reorientar la conducción 

del sector público de la educación superior, quizá por el peso que en términos de 

atención de matrícula ha significado históricamente y por su propia dinámica. 

Mientras que el sector privado pasó inadvertido en programas nacionales como el 

PRONAES yel PROIDES. 

El propósito central de esta nueva política ha sido el mejoramiento y elevación de los 

niveles de la calidad a través de la evaluación. Como política educativa, la 

evaluación no fue un elemento aislado, se articuló a otros que conformaron una 

forma distinta de actuar del Estado hacia la educación superior. La coordinación y 

regulación de la educación superior cambió y se reflejó a nivel del sistema, de las 

instituciones y sus sujetos. En este contexto, se privilegió el impulso a mecanismos 

específicos de evaluación, acreditación y certificación en la primera mitad de la 

década de los noventa en México. 

A partir de lo anterior aquí nos proponemos analizar cual ha sido la postura , 

comportamiento y motivaciones de las lES privadas ante los distintos mecanismos 

generados a nivel nacional en el ámbito de la evaluación. Destacamos el proceso de 

acreditación institucional que surge al interior de las instituciones particulares como 

un mecanismo de diferenciación de la calidad en un mercado competitivo; sin 

embargo, consideramos también los mecanismos nacionales que impactan a las lES 

públicas y privadas. 

Para explicar el fenómeno de la acreditación a partir de la percepción y testimonio de 

los entrevistados se consideran los siguientes aspectos: génesis del proceso de 

acreditación institucional de la FIMPES, problemas y aportaciones de la acreditación 

institucional de la FIMPES (transparencia en el proceso, incidencia en el proceso 

educativo. efectos y motivaciones. e indicadores críticos y las lES privadas frente a 

otros mecanismos para mejorar la cal idad. 

1. Genesis del proceso de acreditación institucional de la FIMPES 

La FIMPES es una asociación civi l de filiación voluntaria que acredita instituciones 

que han alcanzado un conjunto de indicadores y estándares que suponen un cierto 
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nivel de calidad. El trabajo de la FIMPES inició en 1981 con 15 instituciones de 

educación superior que asumían una posición común frente a las políticas estatales 

y propiciarían el incremento de la calidad del servicio educativo en sus instituciones 

afiliadas. Para el 2006 agrupaba a 108 instituciones de educación superior, 

incluyendo escuelas normales. 

El proceso de acreditación institucional emanó del trabajo desarrollado por un grupo 

de académicos de las instituciones fundadoras de la federación , tales como el 

ITESM, la UIA, la UDLA, la Universidad Anahuac: y mas larde la UVM. Se han 

sumado más instituciones a esta federación, así como han salido algunos miembros 

fundadores. Aunque la Federación se fundó en 1981 , fue hasta 1994 que la 

acreditación institucional se instituyó como política obligatoria para las lES 

particulares afiliadas a la federación, y en 1996 se iniciaron los procesos de 

autoestudio. 

A diferencia de lo que ocurre en otros países, la FIMPES cumple una doble función 

en el subsistema de educación superior particular. Por un lado, funciona como 

gremio privado de las lES particulares y, por el otro, es una agencia de acreditación 

para sus organizaciones miembro. Sin embargo, se trata de dos dimensiones con 

dinámicas distintas, formas de operación y orientaciones diferentes. La primera 

dimensión opera con una racionalidad política y la segunda con una racionalidad 

técnica . Esta situación no permite precisar los límites de las dos funciones y provoca 

que, a juicio de los entrevistados, no haya claridad, transparencia y autonomía en 

cada una, aspectos que deterioran la imagen de la FIMPES, al ser una agencia 

acreditadota de sus propios miembros, lo cual rompe con los preceptos teóricos de 

la evaluación que señalan la necesidad de la participación de terceros en dicho 

proceso. 

Con respecto a su papel en el proceso de acreditación en la educación superior 

privada , un alto funcionario de esta Federación afirma que ~Ia acreditación se viene a 

agregar diez años después de fundar FIMPES y con la intención de ejercitar la 

autorregulación para que las propias universidades particulares, las afiliadas a 

FIMPES, se comprometan con la calidad a través de un mecanismo de 

aseguramiento de la calidad que, como cualquier otro método de certificación o de 
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acreditación, esté desarrollado por terceros. objetivos, pares universitarios. La no 

intervención del gobierno es muy importante, por eso es autorregulación, ya que el 

gobierno tiene otros mecanismos de regulación, incluyendo el RVOE, y con esto se 

puede participar en un esfuerzo de complementariedad con el Estado y con las 

universidades públicas, sobre la base de la calidad, esto es, ejercer la libertad de 

participar en la educación superior pero ejercerla con responsabi lidad, garantizando 

mínimos de calidad". 

Aunque de esta afirmación se puede inferír que la acreditación institucional 

desarrollada por FIMPES es un proceso que busca la mejora de la cal idad de las 

lES privadas, así como advertir a los consumidores de opciones educativas de 

menor calidad, varios de los funcionarios entrevistados, incluyendo los dirigentes de 

las instituciones que integran esta investigación, tales como la ANU lES, el 

CENEVAL, CACECA, UIA, ITESM, UVM, coinciden en que la acredilación 

institucional que realiza la FIMPES es un proceso que tiende a la generalidad, a 

pesar de incluir 160 indicadores. Ademas, destacan que la FIMPES ha perdido 

credibilidad porque, de ser un organismo que tenía como objetivo agrupar a las 

mejores universidades particulares de acuerdo con sus criterios e indicadores de 

acreditación, se ha transformando en protector de universidades que aparentemente 

cumplen con los indicadores y son acreditadas bajo distintas modalidades. De aquí 

que, induce a pensar que existen procesos de negociación que quedan fuera del 

alcance de quienes participan en el desarrollo de la acreditación institucional como 

proceso. Al respecto, un alto funcionario de la ANUlES afirmaba que: ~ l lama una 

cosa interesante la atención, muchos de los responsables de la evaluación de 

FIMPES son gente muy seria, pero el dictamen de ellos pasa por otro seclor, 

entonces ya se vuelve en un problema político, y esto es lo que hablan los miembros 

del CUPRIA"". 

Por las opiniones de algunos de los entrevistados que participaron en el diseno del 

proceso de acreditación de la FIMPES, éste responde al modelo de acreditación 

institucional de SACS. La influencia de este modelo se explica que algunas de las 

lES privadas que participaron en el diseño del proceso de acreditación de FIMPES 

12 El CUPRlA es el Consejo de Universidades Particulares e Inslituciones Afines de la ANUlES. 
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se encontraban acreditadas por SACS, tal es el caso del ITESM y de la UDLA y 

manifestaban la necesidad de implantar un modelo que recuperara la experiencia de 

Estados Unidos como el país que ha desarrollado desde hace muchos años las 

prácticas de acreditación de instituciones y programas académicosll. 

Un investigador de la UIA afirmaba que wa mí me tocó participar en los comités 

cuando se inició el planteamiento de la acreditación de la FIMPES. Había la tensión 

entre la exigencia que planteaba el Tec de Monterrey y la UDLA que querian copiar 

el proceso como el SACS, porque ahí estaban acreditadas esas universidades, y las 

otras instituciones que se incorporaron en el diseño de los indicadores. Tanto la 

UDLA como el Tec decían que había que copiar el SACS, es decir, que había que 

hacer casi casi una 'calca ' del modelo". 

De hecho, un alto funcionario de la FIMPES afi rma que whabía tres universidades en 

México que tenia n la experiencia de SACS: el Tec de Monterrey y las dos Américas 

(América D.F. y América Puebla) y esa experiencia fue decisiva para que 

adoptáramos el sistema norteamericano. En gran parte es una imitación de la 

experiencia de SACS en México, con una enorme diferencia, SACS su única razón 

de ser es la acreditación, FIMPES tiene otra agenda muy importante de negociación 

con el gobierno". 

El sistema de acreditación de la FIMPES en su surgimiento retoma la iniciativa del 

Estado en relación con la necesidad de la evaluación como eje rector de mejora de 

la calidad institucional y, responde al relativo aislamiento en el que se encontraba el 

sector privado de la política educativa y a la necesidad de generar un ambiente de 

legitimidad de un grupo de instituciones consolidadas que tenían ya un amplio 

reconocimiento socia l. Esto de alguna manera mostraba la debil idad del Estado para 

configurar un sistema de educación superior que integrara a ambos sectores y la 

necesidad que veían algunas lES privadas de consolidarse como un grupo que 

contrarrestara "los embates de la SEP", y se apartara de un proceso de expansión 

13La MIra. Consuelo Diaz. directora de Efectividad Instituciona! de la UVM mencionaba que las principales 
instituciones que part iciparon en el diseño del proceso de acreditación de la FIMPES fueron el ITESM con 
Fernando Esquivel y la UDLA con el Mtro. Pérez Cota. 
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de las lES privadas que "amenazaba" con el crecimiento y la competencia del 

mercado. 

Sin embargo, a casi diez años de haberse implementado el proceso de acreditación 

institucional de la FIMPES, varios de los entrevistados coinciden en que ha perdido 

credibilidad en el campo organizacional de las lES privadas y ha dejado de operar 

como un mecanismo de diferenciación en el mercado de la educación superior 

particular, a pesar de obtener el reconocimiento de la SEp 1
. , Las lES observan la 

acreditación institucional como un proceso de legitimación social, pero sin beneficios 

en la mejora de la calidad institucional, con problemas de concepción, operación y 

difusión que traen como consecuencia serios cuestionamientos al mismo. 

Los siguientes testimonios ponen de manifiesto lo enunciado en los párrafos 

anteriores: 

Funcionario de la UVM: "pues a lo mejor calidad para las privadas es 
FIMPES, bien , para mi esto no vale mucho, FIMPES te da una 
acreditación de un todo sin fijarse en muchas cosas particulares. Yo a 
FIMPES lo veo más como una defensa ante la SEP, y cosas de ese tipo. 
Pero no la veo que los alumnos van a venir porque estamos acreditados 
por FIMPES, ¡les vale'". 

Funcionario de la UIA: "nosotros pensamos que FIMPES está siendo juez 
y parte en las acreditaciones de instituciones, que las acreditaciones 
tienen que hacerse por externos [ .. . ] fue una decisión que se tomó en la 
gestión anterior, de no participar en la acreditación de FIMPES, que está, 
a mi modo de ver las cosas, como en un cí rcu lo vicioso del que se tiene 
que salir. Pero fundamentalmente creemos que ser acreditados por 
FIMPES no es un valor agregado". 

Funcionario del ITESM: "Bueno, cuando la FIMPES empezó estaba 
mucho el pleito con la SEP, pero ahora creo que ya no es así. En ese 
tiempo lo que se buscaba era ser una forma de agrupar los intereses de 
los particulares. Mira, yo creo que ahora la FIMPES ha integrado 
instituciones que no, bueno ... , que tal vez no cumplan con todos los 
indicadores yeso hace que se pierda cred ibilidad , [ ... J hay muchas 
[instituciones] que uno sabe que es un negocio y pues están en FIMPES y 
¿cómo le hicieron? Pues uno tiene dudas ... , pero ahí están, y pues el 

1. la SEP otorga un reconocimiento especial en materia de slmplificación adminislraliva a aquellas instituciooes 
que estén acreditadas por una instancia pública o privada, con la cual la SEP haya oonvenido mecanismos de 
evaluación de la calidad en el servicio educativo, lal es el caso de la FIMPES. 

217 



REGULAClOl-l. MERCADO y ACREOITACION, lA VOZ DE l OS ACTORES 

TEC lo ve como otra oportunidad de mejora, y saber que pasa en el 
debate de las particulares, pero yo creo que ya no te ofrece tanto una 
ventaja de mejorar la ca li dad~ . 

Investigador de la UIA: ~ C r eo que en FIMPES se han ido haciendo más 
flexibles y han ido 'Iaxificando la aplicación del proceso de acreditación. 
Dos, algo que es gravísimo es el hecho de que quien toma la decisíón son 
los rectores, entonces hay procesos de negociación de que si faltan 
algunas evidencias o pruebas, al final del proceso los que toman las 
decisiones son los rectores, no son personas ajenas a las instituciones, o 
sea, no son gentes de fuera, no son gentes autónomas, mientras eso 
ocurra todos se van a ver con ojos más benévolos". 

2. El modelo de acreditación de la FIMPES: problemas y aportaciones a las lES 
particulares 

El modelo de acredi tación de la FIMPES después de dos versiones busca adaptarse 

al contexto mexicano, sin ser aún una propuesta original que rescate las 

particularidades de la educación superior en México. El modelo se inspira en los 

principios de mejoramiento de la calidad, integridad, interdependencia y 

colaboración. Recoge algunos principios o pautas normativas, tales como que la 

acreditación que interesa a la organización y trabaja sobre ~a1tos estándares de 

calidad, que tiene un carácter in st ¡tu ciona l ~ (www.fimpes.org, 2005). 

Otros principios del proceso de acreditación institucional son la tipología institucional 

para la "autodeterminación" de las instituciones, su taxonomía para clasificar la 

actividad de investigación y el uso indistinto del concepto de " uni ve r sidad ~ Debe 

considerarse que el concepto de ca lidad que subyace al modelo y que [e sirve de 

fundamento, hace referencia a la capacidad de la institución que se somete al 

proceso de acreditación para ser fiel a su propia misión, pero sin que haya un criterio 

para evaluar el contenido de esta misión en función de la taxonomía propuesta . 

El proceso de acreditación institucional se integra por la autoevaluación o 

autoestudio, la evaluación de pares y la dictaminación o evaluación final, de tal 

forma que metodológicamente responde a lo planteado por autores como Vught 

(1996), EI-Khawas (1998) y Brennan (1998). Cada una de las etapas tiene sus 

características propias; sin embargo, a juicio de los entrevistados, la problemática 

principal del proceso se explica a partir de los siguientes aspectos: transparencia en 
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el proceso, incidencia en los procesos educativos, efectos y motivaciones a la 

acreditación institucional, y cri terios aplazados en la acreditación institucional de la 

FI MPES. 

a) Transparencia del proceso 

Aunque uno de los principios del proceso de acreditación debiera ser la 

transparencia, este no siempre se cumple debido a la falta de difusión sobre la 

existencia de varios niveles de acreditación y, por lo tanto, colocan en una misma 

posición a instituciones que por su perfil , antigüedad, misión y modelo educativo han 

logrado consolidarse en la educación superior, a diferencia de otras de nacimiento 

reciente y dudosa calidad, y que aparecen en un mismo ~ra nk i n g" a los ojos de los 

"consumidores". En otras palabras, el sistema posee serias deficiencias en cuanto a 

la transparencia y ~ r e n dic i ó n de cuentas", preceptos que están detrás de los modelos 

de evaluación y acreditación a nivel internacional, de acuerdo con distintos autores 

(Vught, 1996; EI-Khawas, 1998; Brennan, 1998). Este es el resultado de que las 

instituciones pueden obtener la acreditación bajo distintas modalidades (acreditación 

lisa y llana con una duración de siete anos, acreditada, acreditación con 

recomendaciones, acreditación con condiciones y no acreditación). No obstante, la 

difusión de los resultados, tanto por parte de la Federación como por parte de las 

instituciones, no señala diferenciación alguna, de ta l forma que se equiparan 

instituciones que pueden ser muy heterogéneos en cada uno de los rubros que se 

evalúan, pero que aparecen acreditadas. 

Un alto funcionario de la UVM senalaba: Wlo que estoy viendo ahora es que cualquier 

'universidad del Metro' las pasa, entonces como que ya perdió esa parte. Eso lo digo 

en público, no creas que lo escondo. FIMPES, me duele de que esté dando el giro a 

proteger a un montón de universidades pequeñitas que no deben ni siquiera de 

utilizar el nombre de universidad". 

Un investigador de la UIA afi rmaba que ~ex i s t e n varios niveles de acreditación que no 

están publicados y difundidos, una universidad que tiene su etiqueta de acreditación y 

que tuvo muchas limitaciones, hacia afuera es equivalente a la UDLA, o al TEC, 

porque tiene su misma etiqueta. Ahora, la forma en que se publican los resultados de 
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la acreditación confunde, porque aparece acreditado el TEC, pero también el Grupo 

Sol". 

En el ámbito de la transparencia, al aplicarse sólo a lES privadas lo convierte en un 

proceso endógeno, es decir, las mismas universidades privadas son "juez y parte", 

pues en la evaluación y acreditación participan sólo pares académicos de las lES 

privadas y la posibilidad de una mirada externa, ya sea de universidades del sector 

público o del contexto internacional como ocurre en otros países, es inexistente15
. 

Hay coincidencia , también, entre los entrevistados en que la FIMPES, proyecta una 

imagen de ilegitimidad del sistema de acreditación porque se acreditan los unos a 

los otros, y por no señalar diferencias claras, en términos de consolidación, calidad y 

grado de desarrollo de las instituciones, entre las que están acreditados con el nivel 

más alto y los que están acreditados en otro nivelo no están acreditadas. 

Según datos de la FIMPES, entre 2003 y 2005, de 123 solicitudes se acreditaron 

114 instituciones en las diferentes categorias y nueve más se clasificaron como no 

acreditadas. Esta dislribución supone que es muy fácil obtener la acreditación en 

alguna categoria. Por su parte la FIMPES argumenta que, a pesar de que las 

instituciones no se acrediten, sí obtiene cambios organizacionales que pudieran 

mejorar su calidad y eficiencia . Al respecto, un alto funcionario de la federación 

afirmaba: ~ tenemos el caso especifico de ( ... ] veinti y algo de instituciones que han 

reprobado, que han sido dictaminadas no acreditadas, ese tipo de instituciones 

nunca habrian podido llegar a una transformación como la que han tenido si no fuera 

porque han atravesado por la amarga experiencia de reprobar". Es decir, el sistema 

de acreditación tiene sentido y propicia que las instituciones avancen hacia la cultura 

de la acreditación, a pesar de sus deficiencias. 

Estas posturas coinciden con las apreciaciones de EI-Khawas (1998), quien afirma 

que la acreditación enfrenta , entre los retos más importantes, el de la objetividad de 

los procesos para el acopio y análisis de la información. La acreditación parte de la 

premisa de que subyacen valores de responsabilidad y honestidad en los 

15 A diferencia de la evaluacl6n y acreditación que realizan los CIEES y los organismos reconocidos por el 
COPAES, donde los comités evaluadores están conformados por especialistas de instituciones püblicas y 
privadas. 
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organismos acreditadores. La crítica de varios de los entrevistados acerca de la 

participación de los interesados como Mjuez y parte ~ en el proceso de acreditación 

constituye una condición que imposibilita la objetividad del proceso mismo y exhibe 

el interés implícito en el control de dichos procesos de funcionarios de las 

instituciones de educación superior privadas, apartándose de los objetivos de 

mejorar la calidad y diferenciar a las lES en el mercado educativo. 

El Instituto para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) 

realizó un estudio sobre los procesos de evaluación de la FIMPES y recomendó a la 

Federación elevar significativamente la can tidad de pares (evaluadores) con la que 

se cuenta, así como aumentar su nivel de calificaciones. Este estudio constató que 

todos los pares pertenecen a las instituciones afiliadas, práctica que no es la más 

adecuada, tanto porque en algún momento puede ser apreciada por otros como un 

mecanismo que afecta la transparencia del proceso de acreditación y, por ende, 

deslegitima los propios actos de la FIMPES, como por la posible existencia de 

intereses, que redunda en conflictos al interior de los pares (www.iesalc.org, 2006f6. 

b) Incidencia en los procesos educativos 

A juicio de los entrevistados, existe poca o nula incidencia de la acreditación 

institucional en los procesos educativos y de formación que desarrollan las 

instituciones, ya que la autoevaluación va lora insumas y resultados, pero profundiza 

poco en los procesos, porque los indicadores incluidos en el modelo tienen un sesgo 

marcadamente administrativo. Salvo los indicadores relativos a la pertinencia y 

18 El reporte del IESALC ser'\ala que al hacer una revisiÓn de los pares académicos se observÓ que de las 
disciplinas de que se ocupan quienes poseen el titulo de Maestro, 6 de ellas tienen el lfIulo de Maestro on 
Educaci60; 4 con mulo en Ciencias y un ingeniero en Ciencias Sociales. "A todas luces habr[a que poner en 
evidencia que se trata de un grupo muy pequerio en numero, lo cual Impide un mejor cubrimiento y muy centrado 
en cuanto a su formación se renere en el camlXl de la educación (versus ingenierla o tecnologlas). 
Adicionalmente, FIMPES 00 reconoce a estas personas ningún honorario por su trabajo. Si comparamos con 
otros paises podemos encontrar bancos de pares de 200 y más académicos a los cualos se les paga su servicio 
para poder exigir calidad en la prestación del mismo. Un mayor número de pares permitirla disponer de un grupo 
de académicos más consislente, más diversificado y sujeto a mecanismos de selección muy estrictos. Quizá, si 
hubiera podido hacer la auditorla de los procesos de auloestudio y de la visita de pares, se hubiera apreciado 
mejor la catidad de estos procesos y en ello la calidad de los pares. También debe ser'lalarse la inexislencia en 
FIMPES de pares Internacionales, práctica cada vez más usual en el mundo. Se trata de un laclor que enriquece 
grandemente la visión con que se aprecia la calidad de los procesos implicados en la acreditación" 
(_.iesalc.org, 2006). 
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suficiencia del personal docente, el resto privilegia los aspectos de gestión y 

administración de la institución y consideran poco los procesos académicos. 

A partir de la redacción los indicadores, las instituciones "deben" comprobar cada 

uno con documentos que funcionan como pruebas, pero no hay forma de verificar 

que aquellos corresponden con la realidad institucional. De tal forma que, en la 

práctica, los documentos sustituyen la realidad , y es con base en aquellos que se 

realiza la evaluación de los pares. Así, es posible instrumentar procesos de 

evaluación de pares lógicamente verdaderos y objetivamente falsos. Para varios de 

los entrevistados y a partir de la revisión de informes de algunas evaluaciones 

hechas por las instituciones, se constata que el modelo dificulta considerar los 

contextos de cada institución , situación que impide obtener los suficientes elementos 

de juicio cuando se trata de evaluar carencias en una determinada institución17
. 

En esta linea, una visión externa del proceso de acreditación institucional de la 

FIMPES es la que senala un funcionario de la ANUlES, al afirmar que "son más de 

100 indicadores los que tienen que aplicar, en esencia muy parecidos a los nuestros; 

pero yo creo que la diferencia fundamental es que ellos dejan puertas abiertas; y es 

el problema que tiene ahora FIMPES, es decir, la afiliación condicionada, la 

acreditación condicionada; después eso empieza a [ ... ] hacer que choquen entre 

etlos, porque entonces argumentan: '¿cómo tú estás acreditado y yo no?, y tengo los 

mismos indicadores'. Es decir, no hay un cumplimiento de la norma, son normas 

muy amplias, son revisiones de dos o tres días, muy puntillistas, pero al final de 

nada sirve. Esas son expresiones de los propios miembros del CUPRIA y que están 

en FIMPES. La criti ca fundamental es esa. 'Para que me piden tanto, si a la hora de 

la hora los evaluadores son los que no cumplen', pero además de que no cumplan, 

siempre hay una manera de tocar la puerta y abrirla, y a veces no corresponde a 

criterios o a las reglas que se establecen, sino a negociaciones ext r a n o rm a~. 

11 EIIESALC pretendla realizar un proceso de evaluación previa segun los criterios que formuló dicho organismo, 
a partir de una auditoria de una muestra representativa de los procesos de evaluación para lo cual se desarrolló 
una guia. Ello tenia como finalidad adentrarse en profundidad en la realidad misma de cómo esos procesos de 
evaluación se dieron. Diversas complejidades técnicas, logisticas y de tiempo, así como la propia sugerencia de 
FIMPES, no permitieron completar este objetivo. EIIESALC recomienda en tal sentido la necesidad de que se 
puedan auditar algunas de las evaluaciones en curso previo a su proceso de acreditación a efectos de poder 
visualizar con más rigurosidad la eficacia y calidad de las evaluaciones (_.iesale.org, 2006). 
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c) Efectos y motivaciones a la acreditación institucional 

También hay coincidencia de los funcionarios de la UVM, la UIA y el ITESM con la 

propuesta de Di Maggio y Powell (1999) sobre el cambio en las organizaciones, si se 

asume que el proceso de acreditación institucional es una innovación que lo impulsa. 

Al respecto, estos autores afirman que los primeros que adoptan las innovaciones 

organizacionales están motivados por el deseo de mejorar el desempeño y, a 

medida que se difunde la innovación, la adopción proporciona legitimidad en vez de 

mejorar el desempeño (Meyer y Rowan, 1977). 

Retomado la propuesta teórica de estos autores, la acreditación institucional como 

estrategia racional para las lES privadas ha dejado de serlo a medida que un mayor 

número de instituciones particulares la han adoptado. Sin embargo, el hecho de que 

se legitime mediante acuerdos con la SEP, aumenta la probabi lidad de su 

adopción 18
. Las lES privadas reciben, también de la SEP, otros "premios", tal como 

lo señala el mismo Acuerdo, al enunciar que ~ Ia resolución que admite el registro de 

un particular al programa de simplificación administrativa, permitirá que éste 

mencione en su correspondiente documentación y publicidad que obtuvo ese 

registro con motivo de su excelencia académica" (www.sep.gob.mx. 2005). 

El Acuerdo 279 también señala que ~Ia s instituciones que tienen acreditación lisa y 

llana pueden solicitar ante la SEP su inscripción en el 'Registro de Excelencia 

Académica', el cual les brinda beneficios. Por un lado, les amplia su capacidad de 

gestión, y por el otro, les permite presentarse ante la sociedad como una institución 

de excelencia académica" (www.sep.gob.mx. 2005). 

En función de lo anterior, en el campo organizacional de las instituciones privadas 

ocurre lo que Di Maggio y Powell (1999) definen como un proceso de 

homogeneización o isomorfismo. Las instituciones particulares introdujeron la 

acreditación institucional como una estrategia de cambio organizacional con 

18 El convenio enlre la SEP '1 la FIMPES se encuentra plasmado en el mulo IV caplrulo r del Acuerdo 279 bajo la 
'simplifJCaci6n administrativa", misma que reneja una ma'JOf libertad en la gestión de las instituciones partiCUlares 
tanto en aspeclos académicos como administrativos, y senala que gozarán de la "simplifICaCión administrativa" 
aqueUas lES privadas que. enlre otras cosas. estén aaediradas por una instancia pUblica o privada con la cual la 
SEP haya convenido mecanismos de evaluación de la calidad en el servicio educativo. 
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resultados efectivos en la calidad. A partir de que ese proceso ha adquirido cierta 

consolidación como mecanismo de mejora y aseguramiento de calidad para las 

instituciones, otras lo adoptan a fin de parecerse, cada vez más, a aquellas que han 

realizado el proceso de acreditación institucional, aunque en realidad su calidad no 

haya mejorado. 

Sin embargo, a pesar de que en general las lES privadas objeto de investigación 

afirman que la acreditación no influye en la mejora de la calidad institucional, dos de 

ellas siguen acreditadas por la FIMPES (UVM e ITESM). Entonces, ¿por qué si las 

lES consideran que la acreditación institucional no tiene efectos en la mejora de la 

calidad continúan participando en ella? La explicación estaria en lo que Di Maggio y 

Powell (1999) señalan en cuanto a que las organizaciones compiten no sólo por 

recursos y clientes, sino también por poder político y legitimidad institucional , por 

una posición social y económica. Los discursos de los funcionarios de dos de las lES 

estudiadas, la UVM y el ITESM, sugieren que la acreditación institucional les 

proporciona en mayor o menor medida , estos efectos. En el caso de la UIA hay 

congruencia entre lo que opina el funcionario de la misma, acerca de que "la 

acreditación de la FIMPES no tiene un valor agregado", argumento que justifica su 

no participación en el mismo. 

En esta misma linea, otros autores como Kogan (1989), Brennan (1998) y 

Woodhause (2001) coinciden en que las motivaciones de las lES para participar en 

procesos de evaluación y acreditación responden a más de un objetivo, cuya 

determinación depende de la institución, de la claridad de los supuestos del 

organismo evaluador y/o acreditador y de su proceso de evaluación. Al respecto y 

según lo que se percibe en las opiniones de los entrevistados, los principales 

propósitos de las lES privadas a realizar procesos de evaluación y acreditación son: 

1) la posibilidad de mejorar su economía matricular a través de la competitividad 

inter e intrainstitucional , 2) la legitimidad social a partir de la definición de un esta tus 

institucional basado en el reconocimiento y prestigio frente a la sociedad, 3) la 

facultad de informar al mercado de consumidores y laboral sobre la "calidad" de las 

lES y 4) la posibilidad de mejorar la calidad y eficiencia institucional. 
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La acreditación institucional responde a un doble proceso de isomorfismo mimético 

(Di Maggio y Powell, 1999). En primer lugar, en el momento en que la FIMPES 

diseñó su sistema de acreditación institucional, algunas de las instituciones que 

formaban parte de ella ejercieron una influencia determinante Asi , se asume un 

modelo de acreditación externo al contexto de las lES privadas en México que 

responde a tres funciones: a) mecanismo de diferenciación en la educación 

particular y legitimidad social, b) mecanismo de autorregulación desvinculada del 

Estado y c) mejora continua de la calidad y eficiencia institucional. Las adecuaciones 

significativas fueron los indicadores de carácter cuantitativo, tales como profesores, 

investigación e ingreso de estudiantes. 

En segundo lugar, a partir de que se institucionaliza la práctica de la acreditación 

institucional en el campo organizacional de las lES privadas y por la relación de 

éstas con su contexto, se incrementa el número de instituciones que se someten a la 

misma, como una forma de adecuarse a pautas legi timadas, incluso bajo un 

mecanismo legal a partir de la relación entre la FIMPES y la SEp 19
. Para el año 2005 

la FIMPES difundió por su página web estar integrada por 72 instituciones 

acreditadas, 11 afiliadas y 26 aspirantes. Como lo señalan Meyer y Rowan (1991), 

las organizaciones se adaptan a sus contextos organizacionales, pero a menudo 

desempeñan papeles activos en la conformación de dichos contextos. Muchas 

organizaciones buscan que las autoridades colectivas les concedan privilegios 

legales para institucionalizar sus objetivos y estructuras con las reglas de esas 

autoridades. 

En suma, no es la mejora de la calidad el principal motivador que guia a las 

instituciones a participar en el proceso de acreditación institucional de la FIMPES. 

Las estímulos para realizarlo se relacionan con cuestiones de legitimidad social y 

pertenencia a un grupo que representa fuerza en la negociación política con la 

, g Es necesario recordar que la SEP ha establecido un convenio con la FIMPES, en el que "se premia" a aqueUas 
lES privadas que participan en un proceso de acreditación institucional y obtienen el resultado mas alto 
denominado "acreditación lisa y llana", lo cual tiene que ver con lo que Álvarez (2004) seMla acerca de que la 
legitimidad implica una relación entre la autoridad académica y diversos actores sociales en la que se 
Intercambian bienes de autoridad (simbólicos y materiales); a cambio de conocimiento se otorgan 
reconocimientos. l a autoridad proviene de la posesión de un saber y de la capacidad para certificarlo. los bienes 
académicos son el prestigio (reconocimientos, premios, titulos. posiciones), el poder (capacidad de contratación, 
toma de decisiones académicas) y los recursos (salarios, estimulas, financiamiento. 
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autoridad educativa. En el primer caso predomina la necesidad de conformar en el 

imaginaria social que las instituciones acreditadas por la FIMPES son "instituciones 

de ca lidad" porque han obtenido las "credenciales" que así lo demuestran. De ello da 

cuenta la difusión que hacen a partir de sus estrategias de mercadotecnia, a través 

de medios electrónicos y documentos que entregan a los aspirantes o estudiantes, 

aunado a los juicios emitidos por los funcionarios entrevistados de cada una de las 

instituciones que conforman el estudio de casos. 

Como grupo politico, y a juicio de los entrevistados, la FIMPES representa la 

"defensa" de los particulares que invierten en educación, de la excesiva Uregulación" 

que les impone la autoridad educativa para operar, bajo el supuesto de la necesidad 

de generar alternativas para que los sujetos tengan "libertad de elegir la que más 

conviene a sus intereses". 

Tras la posibilidad de reformar la Ley de educación al incorporar la evaluación y 

acreditación como una función "obligatoria" para todas las lES, independientemente 

de su carácter público o privado, la FIMPES difundió un comunicado a la opinión 

pública en el cual señalaba que la iniciativa de ley aprobada por el Senado de la 

República "encubre" a los responsables de un "grave daño a la educación 

mexicana". Además, la Federación responsabiliza a las autoridades educativas 

(dígase la SEP) de la "baja calidad" de muchas lES pÚbl icas y privadas por el 

incumplimiento a las leyes y reglamentos actuales". La FIMPES no considera en sus 

juicios la posibilidad de que, aun dentro de las instituciones acreditadas por la 

FIMPES, existan algunas con clara orientación al mercado con el fin último de 

generar altos beneficios económicos. 

d) Los cri terios aplazados en la acreditación institucional de la FIMPES 

El sistema de acreditación institucional está integrado por 169 criterios y/o 

indicadores que en el capítulo dos de este trabajo hemos agrupado en cuatro 

grandes rubros: cri terios orientados al "deber ser" de la institución, criterios 

orientados a la operación de las funciones académicas de la institución , criterios 

orientados al apoyo de las funciones académicas y criterios orientados a la gestión y 

control de los recursos financieros. 
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El trabajo empirico realizado muestra que las instituciones acreditadas por la 

FIMPES (UVM e ITESM), asi como la UIA que no lo está, consideran que existen 

algunos indicadores "criticas" en los que la acreditación institucional de la 

Federación no ha logrado incidi r y que representan un alto grado de dificultad para 

su logro y demostración por parte de las instituciones, ademas de que se consideran 

fundamentales en el proceso educativo. Habia que mencionar que estos indicadores 

tienen un impacto similar en la evaluación institucional que realiza la ANUlES para el 

ingreso y/o permanencia a la asociación y en las evaluaciones y acreditaciones de 

programas que realizan los C1EES y los organismos reconocidos por el Copaes. 

Todos los entrevistados coinciden en que los dos aspectos más relevantes son 

profesores e investigación, que junto con los programas de estudio y los estudiantes 

representan los actores más importantes del proceso educativo y la ca lidad de la 

educación superior. El debate sobre la importancia del profesor en la educación 

superior es un tema tradicional entre los protagonistas de la educación superior, así 

como entre los funcionarios entrevistados de las distintas instituciones y organismos 

considerados en la investigación . 

El Programa de Desarrollo Educativo (1995-2000) y el Programa Nacional de 

Educación (2001-2006) han mostrado continuidad al respecto. Ambos coinciden en 

que [a formación y actualización de la planta docente son necesarias para mejorar la 

calidad de la educación superior. Durante el último sexenio, la política educativa en 

relación con la planta docente se ha materializado a partir del PROMEP. El perfil del 

docente universitario se creó con el propósito de impulsar la superación sustancial 

en la formación, dedicación y desempeño de los profesores de las universidades 

públicas, en lo individual y en lo colectivo. Este perfil y el mismo PROMEP se 

sustentan en que el problema central para garantizar la calidad de la educación 

superior es la insuficiente habilitación de su profesorado y un número pequeño de 

cuerpos académicos consolidados, que se refleja en la insuficiente calidad de las 

funciones de docencia e investigación que realizan las instituciones 

(www.promep.sep.gob.mx. 2006)"'. 

20 En el PROMEP la docencia se define como la actividad de los profesores concentrada en el aprendizaje de los 
alumnos que implica su presencia ante los grupos en dases teóricas. précticas. clinicas, talleres y laboratOfios. 
que forman parte de algún programa educativo de la institución que tiene relación directa con algún tema de la 
especialidad o disciplina del docente (www.promep.sep.goO.mx. 2006). 
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En el caso particular del sistema de acreditación institucional de la FIMPES, el 

personal docente se define como uno de los elementos que mayor impacto tiene en 

los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. "La selección, desarrollo y 

retención de un profesoradO competente, en todos los niveles académicos, es de 

suma importancia para lograr altos estándares educativos en los programas de la 

institución. Una de las prioridades de las instituciones será contar con el personal 

académico adecuado para llevar a cabo su misión educativa~ (FIMPES: Sistema de 

Acreditación, 2005). 

Bajo este concepto, el sistema de acreditación de la FIMPES plantea que las lES 

privadas cuenten con una planta académica sólida que se refleje tanto en el tiempo 

de dedicación (tiempo completo, medio tiempo y asignatura) como en la formación 

académica necesaria en función del nivel educativo que se imparte (licenciatura , 

maestría y doctorado). 

Sin embargo, segun los testimonios de los entrevistados, la acreditación institucional 

de la FIMPES ha incidido poco en el mejoramiento de la planta docente de las 

universidades pues, en muchos casos, su cumplimiento es mínimo porque existe 

una estrecha relación entre los beneficios económicos de la institución y el costo 

directo que representa contar con una planta docente de tiempo completo y con una 

sólida formación académica. Esta situación también se presenta en los procesos de 

ingreso y permanencia a la ANUlES, en las evaluaciones de programas de los 

CIEES y en las acreditaciones de programas de los organismos acreditadores 

reconocidos por el Copa es. 

A pesar de las coincidencias mencionadas en el párrafo anterior, se vislumbran 

diferencias entre las opiniones de los funcionarios de las distintas lES consideradas 

en esta investigación en su percepción respecto de la importancia del profesor de 

Cuerpo Académico Consolidado (CAC). La mayoria de sus integrantes tienen la máxima habilitación académica 
que los capacita para generar o aplicar innovadoramente el conocimiento de manera independiente. cuentan con 
amplia experiencia en docencia yen formación de recursos humanos. Asimismo. la casi totalidad cuenta con el 
reconocimiento de pertil deseable . tIenen un alto compromiso con la institución. colaboran entre si y su 
producción es evidencia de ello. Además. demuestran una intensa actividad académica manifiesta en congresos. 
seminarios, mesas y talleres de trabajo. de manera regular y frecuente, con una inlensa vida colegiada. y 
sostienen una inlensa participación en redes de intercambio académico, con sus pares en el país y en el 
extranjero, asi como con organismos e instituciones nacionales y del extranjero (www.promep.sep.gob.mx. 
2006). 
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tiempo completo, la formación académica del docente y su función en la calidad de 

la educación superior y su costo. Por un lado, hay quienes enfocan su visión del 

docente en función de la política educativa impulsada por el Estado a través del 

PROMEP y, por otro, existen instituciones que observan al docente como un insumo 

más del proceso educativo que es fácilmente sustituible porque existe un ~ejé r cito de 

reserva" en el mercado de profesores que resuelve el problema de lOS "malos 

maestro s~. 

En esta linea, un investigador de la UIA aseveraba, refiriéndose a los indicadores 

criticas en la evaluación, "creo que el principal es el de profesores de tiempo 

completo, los profesores con formación académica elevada. Si tienes este tipo de 

profesores entonces la educación que se da aquí es más cara, porque se ha ido 

mejorando esa parte". 

Un alto funcionario de la UIA señalaba que para contribuir a la mejora de la calidad 

de la educación que se imparte es necesario también: 

~tratar de ser más selectivos en la selección de nuestros maestros, tanto de 
tiempo como de asignatura, que tengan el grado académico que se 
requiere; para licenciatura estamos pidiendo mínimo para un profesor de 
tiempo de licenciatura, maestría; o su equivalente en el caso de que no 
tenga el posgrado. Y para los posgrados no admitimos ni contratamos 
maestros que no tengan grado de maestro o de doctor. Entonces, la 
selección es muy importante para nosotros; y luego la formación 
permanente. La universidad les ofrece cursos de capacitación y de 
entrenamiento tanto de técnicas de enseñanza, usos de la nueva 
tecnologías, también les pedimos que tengan la capacidad de adaptarse a 
grupos que son heterogéneos; no nos interesa que el maestro sea un 
transmisor de conocimientos, sino que ayude a que el alumno aprenda por 
sí mismo, a que tenga una conciencia crítica y también parte de la calidad 
para nosotros está en que el maestro sea una persona que trasmita un 
testimonío para enseñar los valores que queremos enseñar". 

En esta misma perspectiva, un alto funcionario del ITESM afirmaba: "supongo que 

los criterios más dificiles se relaciona con los profesores, es el que más claro hay 

que tener, dónde están los profesores, sus currícula, esa es la información que más 

trabajo cuesta, se cuida que los profesores posean el grado académico más alto 

(doctorado) y la formación docente, la cual se refiere a la necesidad de capacitación 

y actualización". 

229 



REGlA.ACION, MERCADO Y ACREOITACION; LA VOZ DE l OS ACTORES 

Sin embargo, en el caso de la UVM, un alto funcionario en relación a los profesores 

reconoce que la universidad no privilegia la figura del maestro de tiempo completo 

como variable que impacte en la calidad de la educación superior. Por el contrario, 

se concibe al docente de asignatura como el ideal para garantizarla, porque se 

asume, por un lado, que éste es un profesor actualizado en el ámbito de su 

disciplina y profesión y en contacto con el mercado laboral. Por el otro, porque casi 

siempre la contratación de los docentes de asignatura abarca sólo la duración de un 

período de clases, lo que tiene consecuencias en el tipo de contratación, las 

condiciones laborales y, en consecuencia, en la relación costo/beneficio de los 

servicios educativos. Elevar el número de docentes de tiempo completo implica 

aumentar el costo de la colegiatura, según el entrevistado: ~ u na de las grandes 

ventajas de los de asignatura es la actualización. Encuentro que los profesores de 

asignatura son más fáciles de tener actualizados que los de tiempo completo, y 

además me doy el lujo de que si no me gusta, pues me libro de él, porque se le 

acaba el contra to y hay una fuente muy grande de profesores de donde puedo 

surtirme [ ... ]. Nosotros, como cualquier otra universidad de clase media, si se meten 

a más profesores de tiempo completo las colegiaturas se irían a tal grado que no se 

sostiene; nosotros andamos todavía mucho más abajo que esto, yo diría que 

andamos en una quínta parte de tiempo completo y el resto de asignatura". 

Según este funcionario la visión de un docente de calidad, que a su vez repercute en 

una institución de educación superior de calidad, se justifica desde el discurso de la 

auto motivación y de la actitud de los sujetos para realizar su trabajo con ~ calidad ". El 

funcionario afirma que "gran parte de calidad es actitud , es querer hacer las cosas 

bien ; no es entrenamiento, no es de que estoy supercapacitado y por eso tengo una 

calidad extraordinaria. A lo mejor tengo un docente que tiene tres doctorados, pero 

la impresora no le funciona (hace referencia a la cabeza), entonces ¿cómo le haces 

para lener personas que tengan las ganas de hacer las cosas bien y a la primera 

vez?, eso funciona muy bien". 

El discurso del funcionario de la UVM corrobora uno de los problemas más 

recurrentes de la mayoría de las universidades privadas: los docentes. En las 

opiniones del funcionario se observan contradicciones sobre el tema de la 

participación de profesores de tiempo completo versus profesores de asignatura, sin 
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manifestar en ningún momento la posibilidad de un equilibrio entre ambas figuras y 

su aportación a la formación de los profesionistas. Al asumir que la universidad 

privilegia la contratación de profesores de asignatura por su grado de ~actua l ización 

y contacto con el mercado laborar, en realidad puede ser que muchas veces se 

enmascare la contratación de profesionales que no ejercen una profesión, sino que 

buscan ~ un as horas ~ de contrato de profesores como mecanismo para incrementar 

el presupuesto familiar que descansa en una sola persona Gefe de familia). 

Por otro lado, en las afirmaciones del funcionario se evidencia el autoritarismo con 

que actúan los directivos y/o dueños de algunas instituciones privadas. Un profesor 

contratado por horas, que en muchas de las ocasiones imparte en distintas 

instituciones (en ocasiones diferentes materias), cuyo único ingreso es el salario que 

recibe por esas horas, es mucho más vulnerable que un profesor que tiene un 

contrato de tiempo completo. Esa vulnerabilidad lo obliga a asumir acriticamente las 

disposiciones autoritarias del dueño y/o directivo de la ~empresa educativa ~, pues de 

lo contrario, puede perder su trabajo, ya que existe un fuerte desempleo profesional 

que representa para el funcionario de la UVM una "fuente muy grande de profesores 

para su rtir se ~. Asumir esta posición implica aceptar que aquellos profesionales que 

no están empleados y que "esperan" una oportunidad pueden sin ningún problema 

ejercer la docencia como una actividad económica. 

En otras palabras, el discurso del funcionario de la UVM privilegia la supuesta 

actualización y contacto con el mercado laboral de los profesores, pero enmascara 

la búsqueda de profesores más baratos y menos criticas. Idea que está más cerca 

de una lógica de mercado que de universidad . El discurso sobre lo "actual" también 

evidencia la posición mercantilista asociada a la corriente de la superación personal 

que se sustenta más en la autoprogramación que en la preparación para la función 

docente. Al afirmar que es mejor contar con colaboradores que deseen "hacer las 

cosas bien desde el principio ~ y trabajar con personas automotivadas e identificadas 

con la empresa, vale la pena cuestionar si un profesor puede estar motivado en una 

institución, en la cual uno de los directivos afirma respecto de los profesores: 

"además me doy el lujo de que si no me gusta, pues me libro de él, porque se le 

acaba el contrato y hay una fuente muy grande de profesores de donde puedo 

surtirme~ . 
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La mirada del entrevistado dista mucho de la politica educativa nacional que ha 

planteado como uno de sus grandes retos que los profesores de educación superior 

posean la formación académica y pedagógica que garantice su buen desempeño en 

el cumplimiento de las funciones que tienen asignadas (SEP, 2001). 

Los costos que implica una planta de profesores de tiempo completo en el caso de 

las universidades privadas coincide con la tendencia expuesta por Altbach (2002), 

quien denuncia que la reducción de estos costos conduce en muchos casos a la 

generación de upseudouniversidades", como instituciones altamente especializadas 

que concentran su atención en campos precisos dirigidos por el mercado y 

reformulan su oferta educativa dependiendo de la demanda de los estudiantes. Las 

areas que privilegian son las que tienen un bajo costo de inversión, no cuentan con 

un profesorado permanente y se administran por personas que toman decisiones 

tanto en el aspecto de los negocios como en el curricular, es decir, predomina el 

interés por incrementar las ganancias más que por servir a la sociedad (De Garay, 

1992; Altbatch, 2002 y 2003). 

En esta misma perspectiva, Altbach (2002), Kent (1995) y De Garay (1998) señalan 

que entre las grandes deficiencias de las universidades privadas se encuentran el 

tiempo de dedicación de los profesores (tiempo completo y asignatura) y su 

formación académica de los mismos (licenciatura, maestría y doctorado), lo cual 

tiene implicaciones desfavorables en la suficiencia y ca lidad de las funciones de 

docencia e investigación que realizan las lES privadas, y por ende en la calidad de la 

institución. 

En relación con el tiempo de dedicación y la formación académica de la planta 

docente de las lES estudiadas, los siguientes datos muestran un resumen del 

comportamiento de las mismas para el año 2003: 
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Cuadro 23 
Integración de la planta docente por tiempo 

de dedicación e instilución (2003) 

Institución 

Sobre la formación académica de los docentes se observan los siguientes datos: 

Cuadro 24 
Integración de la planta docente por tiempo de dedicación 

y formación académica por institución (2003) 

Tiempo Completo 

Medio Tiempo 

Asignatura 

La formación y habilitación de la planta docente está asociada a la investigación que 

realizan las lES, que de manera tradicional han desarrollado las universidades y que 

tiene implicaciones al interior y exterior de ellas. La UNESCO (199B) señala que una 

de las funciones de la educación superior es promover, generar y difundir 

conocimientos por medio de la investigación y, como parte de los servicios que 

presta a la comunidad, proporcionar las competencias técnicas adecuadas para 

contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las sociedades, fomentando la 

investigación científica y tecnológica a la par de la investigación en el campo de las 

ciencias sociales, las humanidades y las artes creativas. 

La FIMPES, en su proceso de acreditación institucional, reconoce a la investigación 

como una de las funciones sustant ivas de la educación superior que promueve la 

generación de nuevos conocimientos. Para la Federación, la investigación que 

desarrollan las instituciones se vincula con el nivel de la oferta educa tiva y el 
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propósito último que correspondería a la misión de las lES. Con base en estas 

dimensiones, propone una taxonomía que se supone recupera la diversidad 

institucional del sector privado y permite que las lES realicen la función de 

investigación, a pesar de su orientación y perfil institucional. Esta taxonomía limita la 

función de investigación a la oferta educativa de las instituciones, y además no 

define como se vinculan los diferentes tipos de programas de investigación 

existentes con la misión de las lES, que es el punto de partida y elemento que da 

congruencia al proceso de acreditación institucional de la FIMPES. 

Tampoco queda claro, en la taxonomía de investigación, la relación que existe entre 

el personal docente y el desarrollo de la investigación. Para la investigación científica 

señala que se desarrolla a partir de las lES que ofrecen posgrado. La investigación 

de tipo institucional se lleva a cabo por upersonal especia l jzado ~ , la educativa se 

realiza por los profesores y, aunque en el tipo de investigación de desarrollo de 

habilidades no se menciona qUiénes serian los responsables de hacerlo, se supone 

que por el objetivo que persigue también son los profesores. Es una tipología que no 

rescata la trascendencia de la investigación como función sustantiva de la 

universidad, además no la relaciona con un concepto claro de profesor-investigador, 

porque la investigación la real iza el "personal especializado" o "profesores". 

Cuadro 25 
Tipología de investigación de la FIMPES 

, . 

.. 
rel\ejados en 
desaiplivas y 

r • 

'" los resultados educativos 

"""" las respectivas 
al mejoramiento 

, 
""', 
do • 

los estudiantes, cumptir los requisitos de 
los ptanes de estudio de alguoos 
programas educativos. 

En el caso de los programas de investigación científica que deben realizar las 

instituciones de posgrado no distingue, por ejemplo, entre posgrados 
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profesionalizantes u orientados a la investigación (como en el PFPN del Conacyt), 

por lo que debe asumirse entonces que todas las lES privadas que imparten 

posgrados generan nuevo conocimiento. El resto de los ~ tipo s de programas de 

investigación" que alude la FIMPES son de carácter interno para apoyar el 

desempeño de las instituciones y están orientados al cumplimiento de requisitos, 

pero no a la conformación de cuerpos colegiados que orienten la investigación de las 

instituciones. 

El funcionario de la UVM reconoce que la universidad no desarrolla investigación y 

afirma que ~es t a es una universidad de enseñanza, no de investigación; Research 

University es otra cosa distinta, que no somos todavía, y no me cuesta decirlo, 

porque no lo somos. Si me dicen ahora, 'oye, ¿qué tanta investigación haces?', pues 

'¿qué investigación hago?', pues difícilmente lo que salen son búsquedas 

bibliográficas, pero nos estamos haciendo 'tarugos'. Sí tenemos algunos esfuerzos 

serios en lo que es educación especial, por ejemplo, en los planteles de Tlalpan y 

Lomas Verdes, pero nada más". 

La UIA, por su parte, considera que la investigación y la docencia son funciones 

ligadas que contribuyen a mejorar la calidad de la educación que ofrece una 

institución de educación superior. La calidad de la investigación depende de la 

formación y habilitación de sus profesores. El funcionario señala que ~ Ia calidad de la 

educación que estamos impartiendo depende de la ca lidad de los profesores, por 

ejemplo, tenemos 63 profesores en el SNI, lo cual es un buen elemento que ayuda 

también a la ca lidad tanto de la investigación como de la docencia". 

Las fES privadas frente a otros mecanismos de evaluación y/o acreditación 

El Estado ha impulsado, desde la década de los noventa, una política educativa que 

privilegia la evaluación de la educación superior. El Programa Nacional de 

Educación 2001-2006 señala entre sus metas la necesidad de promover y fomentar 

que las lES públicas y privadas participen en procesos de evaluación diagnóstica 

que realizan los CIEES y la acreditación de programas educativos por organismos 

reconocidos por el Copaes. 
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Del Castillo (2005) señala aun cuando la evaluación ocupa un lugar fundamental en 

la educación superior como parte de los cambios en la esfera gubernamental 

demuestra la capacidad que tiene el gobierno, a través de las politicas públicas, de 

traspasar estructuras legalmente similares o diferentes. Al respecto, el sector privado 

de la educación superior se ha hecho "permeable" a estas políticas, a pesar de que 

en los primeros años no participó. De aquí que, ha habido un proceso de 

isomorfismo coercitivo y mimético de las lES privadas a partir de la imposición desde 

arriba, aunque no necesariamente por la fuerza de una norma o regla, o cualquier 

tipo de comportamiento con relación a las organizaciones que dependen de alguna u 

olra forma del gobierno (Di Maggio y Powell , 1999). 

Esta participación de las lES privadas en la evaluación externa, si bien no obedece a 

estímulos de carácter económico, si se asocia a un conjunto de recompensas y 

sanciones que se explican en el marco de las relaciones universidad-mercado a 

partir del otorgamiento de un mayor prestigio y reconocimiento público y una mejor 

posición en el estatus institucional. 

Así, los distintos mecanismos de evaluación operan como disposiciones valorativas, 

normas y procedimientos que proporcionan legitimidad a las organizaciones 

universitarias privadas. Por un lado, reditúan a las lES privadas legitimidad en el 

orden discursivo y organización formal, más no necesariamente eficacia y ca lidad en 

todas las lES, y, por el otro, actúan como elementos técnicos. cuyo propósito es 

elevar la eficiencia y la productividad de las organizaciones en ambientes que 

tienden a ser más competitivos (Álvarez, 2004). 

Otro aspecto interesantes es que las lES particulares que gozan de un prestigio en 

el mercado de la educación superior tienen un comportamiento isomórfico de orden 

mimético (Di Maggio y Powell , 1999), pero orientado a la asunción de los 

mecanismos de evaluación y/o acreditación impulsados por la política educativa, tal 

es el caso de las evaluaciones y/o acreditaciones realizadas por la ANU lES, los 

CIEES, los organismos reconocidos por el Copaes y el Conacyt, así como las 

certificaciones desarrolladas por el CENEVAL. 
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A juicio de la mayoria de los entrevistados, estos mecanismos impulsados por el 

Estado traen ~ mayore s beneficios y recompensas" que se traducen en el 

mejoramiento de la calidad, legitimidad, reputación, prestigio y calidad de las lES 

privadas, a diferencia de la acreditación institucional desarrollada por la FIMPES. Un 

funcionario de la UVM afirmaba que "a lo mejor calidad para las privadas es 

FIMPES, bien, para mi esto no va le mucho, FIMPES te da una acreditación de un 

todo sin fijarse en muchas cosas particulares. No me sirve. Pero que tal Copaes o 

los CIEES, estas para mí son las fuertes , porque esto es por programa y por 

campus. No hay de que 'ya te acredité arquitectura y todos los campi ya tienen la 

acreditación ', tiene que ser por programa y por campus". 

Con respecto a la postura de los entrevistados frente a la evaluación para el ingreso 

y permanencia realizada por la ANUlES, existe un reconocimiento explicito de que 

la Asociación es un actor fundamental en el desarrollo y rumbo de la educación 

superior en México. Su conformación a partir de universidades públicas y privadas 

ofrece la posibilidad para las últimas de compartir y debatir asuntos actuales de la 

educación superior. así como participar en diferentes foros que "difícilmente" se 

logran en la FIMPES. De hecho, las tres instituciones de este estudio de casos 

forman parte de la ANU lES, y aunque los funcionarios entrevistados, la consideran 

una asociación de las universidades públ icas, coinciden en que la pertenencia a la 

ANUlES les proporciona ~rep ut ació n y prestigio". 

Entre sus múltiples funciones y tareas, la Asociación, a partir de un conjunto de 

indicadores y parámetros, realiza desde 1998 un proceso de evaluación institucional 

para el ingreso y permanencia de las instituciones. Aunque este proceso no tiene el 

carácter de acreditación institucional, sino que es parte del trabajo desarrollado por 

la ANUlES para fortalecer el sistema de educación superior, se ha convertido en 

parte de las normas que las lES pertenecientes a la ANUlES y aquellas que deseen 

ingresar deben cumplir, por lo que puede considerarse un tipo de "acreditación 

institucional de caracter social". 

Según la percepción de los entrevistados, aunque el rigor en la aplicación de los 

estándares es mayor y, por ende, la posibilidad de ingreso es más restringida, la 

permanencia de las lES dentro de la ANUlES genera ventajas, entre las que 

237 



REQJlACION, MERCADO Y ACRE0I1ACION LA VOZ ce lOS ACTORES 

destacan participar en el debate de la educación superior, pertenecer a una 

Asociación que participa en la politica educativa del pais y otros temas relativos al 

desarrollo del sistema, asi como obtener mayor reconocimiento y prestigio ante los 

distintos actores de la educación superior. En este tema los funcionarios de las tres 

lES privadas que forman parte de la investigación afirmaban : 

Funcionario de la UVM: ~A NUIE S , yo la considero muy seria . más seria 
que FIMPES [ ... ), somos 16 universidades privadas que estamos metidos 
en ANUlES, que ya cerró las puertas para más, pero ANUlES yo creo que 
fue originalmente diseñada para universidades públicas, y que andamos 
algunos metidos ahí, pero que aprendemos mucho y de que nos 
codeamos pues de algunas grandotas, de las fuertes a las que les tengo 
yo un respeto tremendo, la UNAM, la UAM, el Poli , son excelentes 
escuelas con unos recursos envidiables, y que tienen muy buenas 
instalaciones, muy buenos profesores, pero a ANUlES yo le tengo mucho 
respeto y me siento muy orgulloso de pertenecer a ella. De FIMPES 
quisiera decir lo mismo, pero ha dejado mucho que desea(. 

Funcionario de la UIA: "ANUlES es la membresia o la red de 
universidades más importante de México, sin duda. Además de participar 
de los frutos de pertenecer a una institución que nos favorece, por 
ejemplo, entablar relaciones institucionales con toda la red ANUlES y a 
través de ella vinculación con otras universidades del extranjero u otras 
redes de universidades en el extranjero, pues es una gran ventaja. Otra 
[ventaja son) los estudios mismos que hace ANU lES. La pertenencia de 
una institución privada a ANUlES la vincula directa o indirectamente con 
las instituciones públicas, lo cual es una gran ventaja porque cada vez va 
habiendo menos prejuicios, menos dificultad de relación entre 
universidades públicas y privadas porque lo que nos interesa es la buena 
educación en México, sea pública o privada; hay más colaboración entre 
ambas instituciones. En concreto, [ ... ) la Ibero está representando a las 
instituciones privadas que pertenecen a ANUlES en el Consejo Nacional, 
lo cual ha sido algo muy importante. Definitivamente te da prestigio y 
reputación social pertenecer a [a ANU lES". 

Funcionario ITESM: "Pertenecer a la ANUlES te da la ventaja de 
mantener una comunidad que está preocupada por el mismo tema, que 
es la calidad de la educación superior en México. Compartimos 
información, datos, se promueven cambios en la orientación de las 
carreras dado el mercado, y cada quien los aterriza. Bueno, es que ahí 
hay pocas particulares y todas las públicas y ahí pues si hay el 
reconocimiento de que somos pocos. Yo creo que sí hay como una 
jerarquía de instituciones y las que están en la ANUlES pues sí tienen 
mayor prestigio, aunque como le decía, puede haber en ANUlES algunas 
que ya están cambiando en su interés por la educación". 
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En cuanto a la participación de las lES privadas en procesos de evaluación y/o 

acreditación de programas, también se percibe un gran interés de los funcionarios 

de las lES de desarrollar dichos procesos como mecanismos para mejorar la 

calidad . La principal virtud de ellos, segun los entrevistados, es que inciden en cada 

programa académico y en cada unidad académica, por lo que contribuyen a mejorar 

la calidad de los programas, a diferenciar los programas de ~ ca1ida d " de aquellos que 

no la poseen y, por lo tanto, mejoran el prestigio, reconocimiento y el estatus 

institucional, lo cual coloca a las instituciones en una relación distinta con el mercado 

de consumidores y el institucional. Además, son mecanismos desarrollados por 

pares académicos externos a la universidad que son más objetivos que las 

autoevaluaciones, lo que valida los resultados de la acreditación. 

Un alto funcionario del ITESM señalaba: "traemos una estrategia diferente y es que 

queremos por especialidad o área de conocimiento, por ejemplo, la escuela de 

ciencias sociales, la escuela de ingeniería con CACEI , la escuela de negocios con 

CACECA. Nos acaban de dar la acreditación de cuatro carreras que estábamos 

buscando con ACCECISO en las de ciencias sociales, nos la acaban de dar hace 

dos semanas; y nos interesaba mucho porque es muy importante, porque es un 

organismo en el que participa mucho la UAM, la UNAM, etc." 

Un investigador de la UIA decía que en el caso de la acreditación de programas: "ahí 

sí se está poniendo todo el esfuerzo, ya nos hemos dado cuenta de que la 

universidad ha cambiado, de que el contexto y la sociedad también; es decir, la Ibero 

como es muy antigua no había tenido la necesidad de preocuparse por ese tipo de 

cosas. Las cosas se han hecho mucho más complejas y la competencia es fuerte, 

ahora ya hay una preocupación por buscar la acreditación de programas, de CACEI 

para ingeniería, etc., y buscar la acreditación para todos los programas en los 

distintos niveles", 

Al respecto, estas posturas coinciden con las de algunos autores, quienes afirman 

que detrás de la evaluación y acreditación hay más de un objetivo. En este caso, las 

instituciones particulares privilegian el estimulo a la competitividad inter e 

intrainstitucional, sobre todo en el caso de los sistemas universi tarios, como el 

ITESM o la UVM. Además se observa la preocupación de las lES privadas por 
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definir un estatus institucional , informar a los consumidores potenciales y al mercado 

de trabajo y buscar impactos positivos en la calidad (Kogan, 1989; Brennan, 1998; 

Woodhouse. 2001 ). 

El asunto del prestigio, reconocimiento y legitimidad institucional son los valores 

fundamentales para adoptar los mecanismos de evaluación y acreditación de 

programas. La importancia de las jerarquías institucionales es recurren te en los 

discursos de los funcionarios de las instituciones, es el eje alrededor del cual gira la 

necesidad de "diferenciarse en el mercado" de instituciones. Tal como lo señala 

Clark (1983), las instituciones y los sectores tienen estructuras verticales de dos 

tipos: una jerarquía de secuencia, es decir que la ubicación alta o baja depende del 

nivel de la tarea realizada y distinciones de rango basadas en el prestigio, una 

jerarqu ía de estatus, que casi siempre está relacionada con la anterior. Las 

diferentes posiciones ocupacionales y sociales se perciben tanto por el público como 

por los integrantes del sistema. Se trata de una ~ j e r a rquía institucional" que consiste 

en una escala de estatus asignada a las instituciones y a los sectores, con base en 

la gradación del valor socialmente percibido. La evaluación y acreditación de 

programas demuestra socialmente las "buenas condiciones de una organización" 

universitaria (Meyer y Rowan, 1999). 

En esta perspectiva, un funcionario de CACECA afi rmaba que "la acreditación 

institucional y de programas, también se utiliza ahora para sustentar prestigio en el 

mercado de la educación superior, porque la gente ya está ubicando que cuando se 

habla de que un consejo acreditó un plan de estudios de una universidad, con eso le 

estamos dando la confianza al padre de familia que la escuela no es deficiente, que 

si cubre con los requisitos de calidad que fijamos, y que eso le va a permitir al 

estudiante salir mejor preparado". 

Otro aspecto relevante es que en el discurso los funcionarios de las lES elegidas en 

esta investigación se privilegian los procesos de evaluación y acreditación 

desarrollados por los CIEES y por organismos reconocidos por el Copa es. No 

obstante, su participación se ha concentrado en la acreditación de programas que 

realizan los organismos reconocidos por el Copaes y recientemente, dos de ellas 

(ITESM y UIA) en la evaluación de los CIEES. Considerando que los CIEES sólo 
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publican aquellos programas evaluados en nivel uno o con posibilidades de ser 

acreditados, es probable que las lES privadas opten por la acreditación de 

programas sin buscar antes la evaluación porque ésta no otorga una ucredencia l de 

acreditación ft

, mientras que la acreditación de programas si puede usarse como una 

"distinción en el mercado ft

• 

En lo que se refiere a la evaluación externa de los organismos reconocidos por el 

Copaes, se observa una alta concentración de programas acreditados en algunas de 

las unidades académicas que conforman los sistemas de la UVM y el ITESM , como 

se mostró en el capitulo anterior. Si bien las tres instituciones han aumentado los 

programas acreditados, el número de estudiantes que se ven favorecidos por estar 

inscritos en aquellos sólo se ha incrementado en mayor medida en la UIA y el 

ITESM, de tal forma que mas de la mitad de su población estudiantil se encuentra 

inscrito en un programa acreditado. 

En el caso de la UVM el incremento ha sido mínimo. Aunque en el discurso de los 

funcionarios de la UVM , se privilegia la necesidad de evaluar programas académicos 

con los CIEES y acreditarlos con organismos reconocidos por el Copaes, en realidad 

no hay evidencia de que así ocurra. Es necesario recordar que la UVM es una 

institución que presenta un crecimiento acelerado (a partir de 2000 ha abierto dos 

unidades académicas por año), por lo que lo su matrícula sigue en ascenso con 

unidades de reciente creación aún no consolidadas. Esta expansión geográfica no 

se acompaña con una estrategía asociada a la evaluación y acreditación de su oferta 

educativa como mecanismos para mejorar la calidad académica y por ende a una 

consolidación de sus procesos académicos, sino más bien responde a una 

estrategia de mercado dirigida a la mayor absorción de estudiantes o clientes que 

permitan seguir operando con altas tasas de rentabilidad económica que estimulen 

la competencia ínter e intrainstitucional y demuestren resultados positivos para los 

inversionistas, que vale la pena decir, cotizan en la bolsa de valores de Nueva York. 
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Cuadro 26 
Participación en acreditación de programas 

Institución IlES. UIA UV. 
Núm. de estudiantes de licenciatura matriculados en 2003 52638 9283 32452 

Programas acreditado por organismos recooocidos por el COPAES 2005 . 62 10 18 
Núm. de estudiantes inscritos en programas acreditados 20858 2926 5213 
% impacto en estudiantes 40% 31.5% 16% 
Programas acreditados por organismos reconocidos por el GQPAES 20(6). 105 18 23 
Núm. de estudiantes inscritos en programas acreditados 29084 5357 6009 
% irllIacto en estudiantes 55% 57.7% 18.5% 
Fuente. WYIW.copaes.org.mx 

Este apartado intenta responder los cuestiona mientas que guiaron la investigación, 

rescatando los discursos de actores que participan en el campo de la educación 

superior privada y mediante el análisis desde la perspectiva teórica que se planteó 

en el trabajo. A partir de los resultados es posible concluir que, a pesar de los 

esfuerzos del Estado por establecer un marco normativo que garantice los 

estándares mínimos de calidad de una lES, así como de orientar la educación 

superior privada en México para conformar un sistema de educación superior, son 

las fuerzas del mercado y los problemas estructurales del país, tales como la falta de 

inversión en la educación superior pública y la liberalización del comercio de 

servicios, lo que ha generado un mercado educativo en competencia constituido por 

instituciones heterogéneas. 

Este reconocimiento de la diversidad institucional de las lES privadas por la mayoría 

de los actores incluye también a la FIMPES, quien a través de su proceso de 

acreditación institucional busca introducir elementos de diferenciación en el mercado 

educativo para evidenciar a las instituciones de calidad y dar elementos de decisión 

a los estudiantes potenciales. Sin embargo, de acuerdo con los juicios de los altos 

funcionarios de las lES elegidas, el proceso de acreditación institucional no tiene un 

impacto positivo en la mejora de la calidad de las lES, pero si se utiliza por las 

instituciones como una forma de legitimación social que les da reconocimiento y 

prestigio en el estatus institucional. 

Las características y comportamiento de los casos muestran que hay diferencias 

sustanciales intrainstitucionales (cuando se trata de sistemas o redes) e 
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interinstitucionales, la cuales no permiten tipificarlas dentro de una misma 

clasificación. Por ello, en el último apartado de este capítulo se propone una 

tipología de lES privadas, que rescata los elementos más importantes vertidos en los 

discursos de los actores entrevistados, con el propósito de reconocer la 

heterogeneidad institucional y el problema de la calidad en el sector privado y 

asociarlo a un esquema de coordinación del sector privado que parta del 

reconocimiento de la especificidad de las ES que forman parte del sector privado, 

pero desde una visión dinámica que incorpore diferentes criterios que contribuyan a 

garantizar la calidad de la oferta educativa de las lES. 

UNA TIPOLOGIA DINAMICA DEL SECTOR PRIVADO 
DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR EN MÉXICO 

En los capítu los anteriores se señaló que para avanzar en el conocimiento de las 

lES privadas es preciso sistematizar su estudio y abordarlas desde distintos 

enfoques teóricos, dependiendo de los intereses de la investigación. Comprender el 

funcionamiento de las instituciones privadas ha llevado a estudiosos del tema a 

proponer diferentes tipologías para caracterizar al sector privado de la educación 

superior en México, dada la heterogeneidad institucional del mismo y la dinámica de 

crecimiento y expansión que ha seguido en las últimas décadas. 

Quizá la primera clasificación que reconoce la diversidad institucional del sector 

privada fue la de Levy (1 986), quien clasificó a la lES privadas en función de su 

orientación social (instituciones de élite, católicas y de absorción de la demanda). 

Aunque esta tipología ha explicado el surgimiento del sector privado de la educación 

superior en México a partir de la década de los cuarenta, hoy ya no responde a la 

complejidad derivada de factores externos e internos que han llevado a una 

configuración heterogénea del sector. 

Otra tipología es la que util iza la FIMPES en el proceso de acreditación institucional. 

La clasificación considera como variable de diferenciación el nivel educativo que 

imparten las instituciones. De tal forma que resulta limitada, y excluye otros 

elementos tales como la diversidad de la oferta educativa, la complejidad 

organizacional, la orientación social, entre otras . 
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La ANU lES ofrece una tipología de las instituciones de educación superior que 

incluye a públicas y privadas, cuyo objetivo es rescatar la diversidad institucional 

existente en México. Las dimensiones generales que considera son fa naturaleza 

funcional académica, las áreas académicas y el espectro de programas que 

conforman su oferta educativa (Fresán y Taborga, 1998). 

Balán y Garcia (1997) recuperan la propuesta de Levy, e incorporan las instituciones 

confesionales en el grupo de élite, de tal forma que la variable para clasificar a las 

instituciones es la orientación social. Estos autores distinguen dos tipos ideales de 

instituciones: de elite y las que reciben exceso de demanda , las cuales atienden un 

sector de la población menos favorecido económicamente. 

Para el caso mexicano los autores distinguen dos grandes grupos: las universidades 

privadas consolidadas o de élite y las instituciones aisladas. Las primeras surgieron 

como reacción a la politización de la educación superior pública y por su deterioro 

académico, con un fuerte apoyo por parte del empresariado. Sus principales 

características académicas son: ofrecer carreras en, al menos, tres áreas distintas, 

tener una matrícula de más de 1500 estudiantes y ciertas condiciones minimas de 

integración académica e infraestructura. Este tipo de lES presentan políticas de 

admisión restrictivas, un alta dependencia de la economía matricular (70 a 90% de 

los ingresos provienen de los estudiantes) y de donaciones, y cuentan con una 

forma de gobierno vertical con poca o nula participación de los profesores y 

estudiantes en la toma de decisiones. 

El grupo de las instituciones privadas aisladas (aunque se autonombran 

universidades, porque legalmente está permitida), se caracteriza por una total 

dependencia económica de las cuotas de los estudiantes, una oferta educativa 

orientada a la formación profesional en los diversos sectores de servicios 

(contabilidad, administración, educación) y la captación de estudiantes que buscan 

una rápida inserción en el mercado laboral a través de programas que se concluyen 

en el menor tiempo posible (Balán y García, 1997). 

Kent y Ramírez (2002) proponen una clasificación de las lES privadas en tres 

grupos: universidades, instituciones no universitarias y redes institucionales. Las 
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primeras se caracterizan por tener "miles de alumnos ~, cierto grado de "integración 

académica" (Geiger, 1986, citado por Kent y Ramirez. 2002), un conjunto 

relativamente amplio de programas de enseñanza, varias disciplinas y profesiones, 

profesores de tiempo completo con grados académicos (al menos en parte), algunos 

programas de posgrado e instalaciones académicas idóneas y suficientes para 

sustentartos (Geiger, 1996). 

Las "instituciones no universitarias" se refieren a pequeños establecimientos 

educa tivos con un reducido numero de programas técnicos o de grado que ofrecen 

cursos profesionales para el sector servicios, con docentes de tiempo parcial, 

instalaciones restringidas y sin la pretensión de realizar investigación. La 

clasificación de Levy las denomina instituciones que "absorben la demanda" y en la 

de Balán y García son instituciones aisladas. Se trata de un sector muy heterogéneo 

que va desde pequeños negocios educativos hasta escuelas especializadas en 

finanzas, comercio, contabilidad, informática o humanidades que funcionan como 

"fábricas de diplomas o instituciones a mortiguador as~ sin una función académica y 

que se están convi rtiendo en instituciones especializadas de capacitación 

postsecundano (Kent y Ramirez, 2002). 

El tercer grupo se refiere a las redes institucionales que se han establecido en 

distintas regiones del pais. Una característi ca distintiva es el eje curricular común 

ofrecido en cada una de las unidades académicas, el uso intensivo de la tecnología 

y costos variables en las colegiaturas, dependiendo de la región sociodemográfica 

en que se localizan (Kent y Ramírez, 2002). 

Muñoz Izquierdo, Núñez y Si lva (2004) propusieron una tipología del sector privado 

de la educación superior que recupera lo realizado por autores como Levy (1986), 

Batán y Garcia (1997) y Kent y Ramirez (2002). Su propuesta distingue las 

instituciones privadas bajo tres criterios generales: "trayectoria académ i ca ~. 

"orientación social" y "estructura y oferta educativa". La primera permite distinguir 

dos grandes grupos de instituciones: "instituciones consol idadas o en proceso de 

consolidación" e "instituciones emergentes". 
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Cada uno de estos grupos se subdivide en " t ipos ~, integrados bajo el criterio de 

"orientación social" rde élite", "de atención a grupos intermedios" y "de absorción de 

la demanda ~). El tercer criterio restructura y oferta educativa"), incluye varios "sub

tipos" (tradicional, de inspiración religiosa, red institucional , especializada, 

trasnacional) (Muñoz Izquierdo, Núñez y Silva, 2004). El trabajo de Muñoz Izquierdo, 

Núñez y Silva (2004) está basado en un amplio análisis estadístico del 

comportamiento de las lES privadas y muestra la diversidad institucional del sector 

privado en México de forma más precisa que los otros autores, a partir de 

dimensiones de carácter cuantitativo y cualitativo, por lo que se convierte en un 

referente necesario para avanzar en el conocimiento de las lES privadas. 

En este trabajo se propone una tipología que retoma algunas de las dimensiones de 

los otros autores, pero responde a la forma de coordinación de mercado de las lES 

privadas y a la incorporación de mecanismos de evaluación y acreditación asociados 

a la calidad de la educación superior. 

Bajo esta perspectiva la tipología parte de algunos supuestos: 

1. Debido a la insuficiente participación del sector público de la educación 

superior en México, la diversidad institucional que caracteriza al sistema de 

educación superior, así como su configuración histórica, es necesaria la 

participación de los particulares en la oferta educativa de nivel superior para 

ampliar la cobertura. Sin embargo, el crecimiento del sector privado de la 

educación superior debiera estar asociado a ciertos criterios que garanticen la 

calidad de la educación superior que se ofrece. 

2. Las lES privadas concebidas como empresas responden a una lógica de 

mercado, en donde variables externas de carácter económico, político y 

social, condicionan su supervivencia y rentabilidad. Como instituciones que 

ofrecen servicios educativos y cumplen con un objetivo social , responden a 

distintos actores, tales como inversionistas, estudiantes y padres de familia . 

Esta doble "función" económica y social las conduce a establecer políticas y 

estrategias para la generación de recursos económicos, venta de servicios, 

absorción y conservación de clientes. 
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3. En función de que las lES privadas están coordinadas por el mercado, su 

oferta educativa responde a criterios de costo/beneficio y en menor medida de 

pertinencia social, como concepto que se promueve a nivel nacional e 

internacional, en las políticas educativas, por organismos como la UNESCO, 

la ANUlES y el Programa Nacional de Educación 2001-2006. De esta forma. 

el establecimiento de instituciones privadas en determinadas zonas 

geográficas corresponde a las condiciones económicas y sociales de los 

estudiantes/clientes potenciales. Las lES privadas operan como unidades 

económicas que alienden a las fuerzas del mercado, por lo hay que 

considerarlas como instituciones de absorción de la demanda no sa tisfecha 

por la universidad pública. Esto sugiere que todas las lES privadas absorben 

una demanda de estudiantes con determinadas característi cas de carácter 

socio-económico establecidas por las propias lES, a las que pueden 

agregarse otros criterios de diferenciación. 

Generalmente la planeación de las lES privadas obedece a su estrategia de 

mercadotecnia a partir de la segmentación de mercado, misma que se 

concibe como un proceso de división del mercado educativo de acuerdo a 

ciertas característi cas sociodemográficas, lo cual les permite definir las 

características de sus W pr od u ctos~ u oferta educativa en función de las 

condición económica y de clase de los estudiantes o "clientes potenciales ~. 

4. Las lES privadas pueden analizarse como organizaciones que desarrollan 

una actividad económica en el sector de servicios de la economia nacional, 

según el marco legal vigente (Acuerdo para la desregulación empresarial y 

acuerdos federales o estatales de reconocimiento de validez oficial) . Es decir, 

son entidades económicas que operan en el mercado y que su actividad 

económica obtienen ganancias (lucro), independientemente de su carácter 

legal (asociación civi l o sociedad anónima). Las características principales de 

estas instituciones se reflejan en sus mecanismos de gestión gerencial, la 

toma de decisiones opera de manera vertica l en la estructura organizativa de 

las lES y su financiamiento está basado en la economía matricular. Sin 

embargo, dentro de las lES privadas es posible distinguir dos posiciones: 
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a) Instituciones educativas, cuyo fin es el lucro y utilizan la educación superior 

como medio para lograrlo. En este caso las instituciones se acercan al 

concepto de universidad burocrática o de tipo fordista (Ibarra, 2005; Ritzer, 

1999). 

b) Instituciones educativas, cuyo fin es el desarrollo de la educación superior 

como función social y que obtienen ganancias y/o lucro por la naturaleza de 

su carácter privado. En este caso las instituciones buscan acercarse más al 

concepto de universidad como institución compleja productora y socializadora 

de conocimientos, con personal docente que posee altos niveles de formación 

académica y experiencia profesional, que introduce mecanismo de selección 

de estudiantes más allá de su posición económica y social y que incorpora 

estándares de ca lidad aceptados nacional e internacionalmente como 

mecanismos para mejorar su gestión institucional (Ibarra, 2005; Acosta, 200). 

En este caso "perseguir el lucro" no representa una posición negativa en el ámbito 

de la educación superior, pues toda actividad económica desempeñada por los 

particulares necesita la generación de inversiones y utilidades para su operación. La 

trascendencia de estos hechos se halla en el análisis de las implicaciones que el 

establecimiento de lES cuyo objetivo primordial es la generación de altos beneficios, 

tiene para el sistema de educación superior nacional y para el desarrollo social, 

económico y político del país. 

Con base en los supuestos anteriores y las tipologías descritas se deriva una 

primera aproximación a la diversidad de las lES privadas. Estas clasificaciones 

responden a criterios estáticos como la dependencia y/o regulación gubernamental, 

las características de la oferta educativa y la estructura y conformación institucional. 

En general se observan las siguientes: 

1. Por su dependencia y/o regulación gubernamental las lES privadas pueden 

ser: 
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Reconocimiento 

Incorporación 

Cuadro 27 
Clasificación por tipo de regulación 

F.d,,," 

'''''''' 
Estatal 

2. Por la organización académica y/o conformación institucional. Se refiere al 

número de establecimientos y/o unidades académicas que conforman la lES 

privadas en relación con su distribución e impacto geográfico. Su alcance 

puede ser local, regional, nacional e internacional. 

a. Local: establecida en una entidad federativa con una o varias unidades 

académicas. 

b. Regional: red o sistema institucional con unidades académicas 

establecidas en una región de la República Mexicana, por ejemplo, el norte 

del pais. 

c. Nacional: red o sistema institucional con unidades académicas 

establecidas en varios estados de la República Mexicana. 

d. Internacional: red o sistema institucional conformada por distintas 

instituciones ubicadas en diferentes paises. 

Cuadro 28 
Clasificación por estructura y/o conformación institucional 

Establecimientos Distribución 
geograflCa 

l ocal 
Una unidad Regional 

Estructura y/o académica Estatal 
confonnación Número de Nacional 
Institucional establecimientos local 

Red institucional ~ional 
o Estatal 

mullicampus Nacional 
Internacional 
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3. Por las características de la oferta educativa: 

La oferta educativa se analiza a partir de dos elementos, El primero recupera la 

tipología de las lES aprobada por la ANUlES, en relación al perfil institucional, el 

cual se específica a partir de la misión de la institución y su actividad preponderante, 

las áreas del conocimiento y el espectro de programas que conforman su oferta 

educativa. En resumen, la ANU lES propone los siguientes perfiles institucionales: 

Cuadro 29 
Perfil institucional de la ANUlES 

'Perfil institucional 
DescripcIón ANUlES 

IDUT Instnuciooes de educación superior cuya misión establece como principal función la trnnsmisión del conocimiento y 
I aue ofrecen arooramas exdusivamente en el nivel de técnico universitario suO!!oor. 

IDEL Instituciones de educación superior cuya misión establece como principal función la transmisión del cooocimiento y 
I nue ofrecen "'':'''-ramas exclusiva o ma'Yoritariamente en el nivel de licendatura. 

IOlM Instituciones de educación superior cuya misión establece como principal función la trnnsmisión del conocim~nla y 
I oue ofrecen arooramas en el nivel de licenciatura v de oosarado hasta el nivel de maestria. 

Instituciones de educación superior cuya misión establece como funciones principales la transmisión. generación y 
IOllM aplicación del conocimief!to y que ofrecen programas en el nivel de licenciatura y posgraoo (prepooderantemente 

en el nivel de maestría; eventualmente cuentan con 'aioÚn Droarama de doctoradoí. 
Instituciones de educación superior cuya misióo estabJece como funciooes principales la transmisión, gef'lefaci6n y 

IDllO aplicación del conocimiento y que ofrecen programas en el nivel de licenciatura y posgrado hasta el nivel de 
doctorado. 

IIOP Instituciooes de edtJCaCión superior cuya misión estabJece como funciones principales la generación y aplicaciófl 
del conocimiento, v oue ofrecen Drooramas académicos casi exclusivamente en el nivel de maestría v doctorado. 

El segundo aborda la configuración de la oferta educativa y considera que el marco 

legal vigente señala la necesidad de ~v igilar " las denominaciones de las lES 

privadas. Destaca entre otros aspectos, que una lES privada debe omitir el término 

~ uni versidad ", a menos que ofrezca por lo menos cinco planes de estudios de 

licenciatura, o posgrado, en tres distintas áreas del conocimiento, una de las cuales 

deberá ser del área de humanidades. 

Dos aspectos más son relevantes en la estructura de la oferta educativa de las lES 

privadas. Uno es que los planes y programas de estudio que conforman la oferta 

educativa respondan a la clasificación establecida en el PROMEP, la cual considera 

programas de tipo prácticos, prácticos individualizados, cientifico-prácticos y 

científico-básicos. El segundo, relativo a las áreas de conocimiento en las que las 

lES privadas ofrecen programas educativos que determinan la denominación de la 

institución. En ese caso, el marco legal vigente no establece una clasificación de las 
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áreas de conocimiento. de tal forma que no hay la suficiente claridad en cuanto a la 

denominación de las lES privadas. 

Aunque esto pareciera un asunto menor. la denominación de los establecimientos 

debe tener incidencia en las funciones que desarrolla lES. Tradicionalmente una 

universidad realiza las funciones de docencia, investigación, difusión. preservación y 

extensión de la cultura. Cabe suponer que todas las lES privadas designadas con el 

nombre de universidades, realizan dichas funciones. Mientras que aquellas que 

ostentan otro nombre (centro, instituto o escuela) se diferencian de las primeras, por 

las funciones que llevan a cabo. 

El marco normativo vigente no específica las características o elementos bajo los 

cuales se establece la denominación de una institución y menos las funciones que 

de acuerdo con su denominación debería realizar. Es tal la ambigüedad que la 

designación de una institución carece de asociación alguna con las tareas que 

desempeña. Estas deficiencias tienen efectos en la configuración de la oferta 

educa tiva de las lES privadas y en el desempeño de sus funciones, lo cual es más 

evidente en las lES organizadas en red o multicampi. En este tipo de lES privadas, 

la oferta educativa puede ser de dos tipos: 

a) distinta en cada unidad académica, y que se supone responde a las 

condiciones sociales, económicas, políti cas y culturales de la región en la que 

emerge o se establece por primera vez la institución educativa. La oferta educativa 

se compone de programas diseñados para esa sede en particular. 

b) Igual en las distintas unidades académicas y/o campi que integran la red . 

Los programas educativos que se ofrecen se eligen de la oferta educativa que opera 

en las otras unidades académicas que conforman la red. Se ofrecen los mismos 

programas académicos en las distintas unidades académicas, independientemente 

de la ubicación geográfica, ya sea local, regional o nacional y por ende de su 

pertinencia social. Sólo dan cumplimiento al marco legal en cuanto al número de 

áreas de conocimiento y programas académicos establecidos (tres y cinco 

respectivamente), a fin de no perder su denominación de "universidad". 
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Si bien los criterios y/o tipologías elaboradas en el pasado para clasificar a las lES 

representan un esfuerzo por sistematizar las diferencias y semejanzas de carácter 

cualitativo, en el caso de las lES privadas sÓlo dan cuenta parcial de la amplia 

diversidad de instituciones y de las deficiencias de la legislación actual para que se 

constituya un sector privado conformado por instituciones que independientemente 

de su misión, alcancen altos índices de calidad académica. Como afirman Fresán y 

Taborga (1998) es necesario considerar que cualquier nación requiere de una 

amplia diversidad de instituciones, dado que las necesidades de los distintos 

sectores productivos y de servicios presentan también una gran heterogeneidad y 

que la formación de profesionales para atender dichas necesidades requiere de 

programas con características diferentes y ha dado origen a instituciones con 

misiones distintas. Reconocer la existencia y la pertinencia de diversos tipos 

institucionales significa reconocer diferentes modelos y procesos particulares de 

desarrollo institucional. 

En este contexto, con el objeto de avanzar en la compresión y estudio de las 

instituciones de educación superior privadas se propone una tipología dinámica que 

sin dejar de considerar los criterios anteriores, recupera los supuestos expuestos en 

este apartado, pero relacionados con la evolución y/o trayectoria que siguen las lES 

privadas, la cual las lleva a una determinada posición en el mercado de servicios 

educativos. 

Las lES privadas atraviesan por ciertas etapas en su desarrollo institucional y en 

cada una asumen caracteristicas distintas que se acumulan conforme avanzan en su 

evolución; lo cual les confiere una configuración y función institucional y académica, 

que las conduce a una siguiente fase. No todas las lES privadas recorren todas las 

fases o etapas en su evolución. En su trayectoria es fundamental el perfil de la 

institución y su posición frente al mercado de servicios educativos, a los actores que 

conforman el campo organizacional de la educación superior y frente a la sociedad. 

Se distinguen tres momentos en la vida de las instituciones: emergencia, 

maduración y consolidación . Cada fase se asocia a un conjunto de descriptores 

indicadores y/o criterios que caracterizan a las lES privadas y que al combinarse 

conforman distintos perfiles institucionales, que reconocen la diversidad y 
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especificidad de aquellas. Al ser una tipología dinámica permite observar como cada 

institución configura su propia trayectoria a partir de las funciones que realiza y de su 

relación con el campo organizacional en el que se desenvuelve. Esto supone que no 

todas las lES privadas atraviesan las tres etapas, y que el tiempo en que alcanzan 

cada una de ellas dependerá de su funcionamiento y de las decisiones que asuman. 

Es probable que algunas alcancen un estadio sin pasar por los demás y que otras 

permanezcan en una fase por largos periodos, dadas las condiciones de desarrollo 

institucional que logran. 

lES Emergentes: son instituciones de aparición más reciente, nueve años como 

máximo, ya sea como establecimientos de nueva creación o como resultado de la 

expansión de redes institucionales en una determinada zona geográfica, que puede 

ser local, regional , estatal o nacional. Las instituciones emergentes atraviesan por 

dos momentos: una etapa fundacional marcada por el nacimiento de la institución y 

una de posicionamiento de mercado en la zona geográfica en que se ubican, 

caracterizada por el reconocimiento de la institución por sus clientes reales y 

potenciales, en función de su oferta académica . 

lES en proceso de madurac;ón: es una fase de institucionalización caracterizada 

por prácticas y desarrollo de las funciones académicas y de gestión administrativa 

que representan la antesala de la consolidación de la institución. 

lES consoUdadas: esta etapa se relaciona con el fortalecimiento de las funciones 

académicas y de gestión administrativa que desarrollan las instituciones, que las 

posicionan como de competitividad nacional o internacional , en función del alcance y 

desarrollo de su proceso de maduración y de las acciones que realiza para su 

institucionalización. 

Los descriptores y/o indicadores que se asocian a la clasificación institucional se 

sistematizan en dos categorías. La primera se refiere a la conformación de la 

estructura académica y administrativa de las instituciones, la que considera el 

crecimiento y expansión de la institución, la naturaleza funcional académica, el 

espectro de la oferta educativa, las característi cas del personal académico y la 

infraestructura. El segundo grupo de dimensiones tiene que ver con la relación que 
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guardan las instituciones hacia el exterior; es decir, el proceso de interconexión con 

actores del campo organizacional de la educación superior, que les permite avanzar 

hacia la legitimación formal, legitimación social, proyección nacional e 

internacionalización. Estas dimensiones están ligadas con el prestigio y la reputación 

de las instituciones; y por lo tanto, con el impacto que tienen en el mercado de 

educación superior. 

• Crecimiento y expansión. Todas las lES definen el volumen y la dimensión de 

matrícula al que ofrecen servicios de educación superior. Su crecimiento y 

expansión avanza desde las primeras generaciones de estudiantes, donde la 

institución aún no tiene egreso y la valoración del impacto en la formación que 

imparte sólo puede lograrse a través de mecanismos internos; hasta la 

expansión por la apertura de nuevas unidades académicas que permiten 

conformar redes institucionales. 

• Naturaleza funcional académica. Esta categoría retoma la tipología propuesta 

por la ANUlES. Se define a partir del análisis de la misión universitaria y de la 

actividad preponderante desarrollada por las lES. Las funciones académicas 

que desarrollan las instituciones son transmisión, generación y aplicación del 

conocimiento, y difusión, preservación y extensión de la cultura . Aquellas que 

desarrollan actividades de generación y aplicación del conocimiento 

(investigación) muestran una amplia producción académica, en la que el 

papel de los docentes y la estrategia orientada a su desarrollo es medular. 

• Espectro de la oferta educati va. Representa la conformación de la oferta 

educativa de las lES privadas del nivel y tipo de programas de educación 

superior que imparten. En cuanto al nivel observamos dos, la licenciatura y el 

posgrado (maestría y doctorado). En relación al tipo de programas se retoma 

la clasifi cación utilizada en el PROMEP, para diferenciar a los programas que 

imparten las instituciones de educación superior y relacionarlos con la 

conformación de la planta docente de las instituciones, misma que considera 

entre otras cosas, el tiempo de dedicación de la planta docente (tiempo 

completo o parcial) y su formación académica (grado académico). 

• Infraestructura. Se consideran las condiciones en que operan los programas 

educativos que ofrecen las instituciones, que abarcan desde aquellas lES que 

satisfacen los requerimientos minimos de infraestructura para operar los 
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programas, hasta las que , con la evolución de la institución, generan espacios 

para el desarrollo de otras funciones que apoyan las funciones académicas 

de las lES. 

El segundo grupo de criterios que acompaña la trayectoria de las lES privadas se 

conforma por los procesos que desarrollan y que les permite avanzar hacia la 

maduración y consolidación institucional. La legitimación formal de las instituciones 

se relaciona con la participación de las lES privadas en las políticas educativas 

impulsadas por el Estado, que toman como eje rector a la evaluación asociada con 

la rendición de cuentas ante distintos actores sociales (estudiantes, padres de 

familia , empleadores) y que son realizados por organismos reconocidos por las 

propias lES y por otros actores sociales, incluyendo el Estado. 

Los mecanismos más relevantes para la legitimación formal son el desarrollo de 

procesos de planeación que realizan las lES privadas, con el propósito de proyectar 

el alcance de su función académica a través de la oferta educativa; en el corto, 

mediano y largo plazo. Hacia el exterior de las lES privadas se encuentra la 

participación en procesos de evaluación y acreditación institucional y de programas 

educativos y la certificación de estudiantes, mismos que actúan como mecanismos 

para mejorar la ca lidad de las lES privadas y su oferta educativa, y aparecen ante la 

sociedad como instrumentos de diferenciación institucional . 

En este contexto, es necesario considerar que en México, a pesar de los esfuerzos 

realizados por los distintos actores que integran el Sistema de Educación Superior, 

aún no se logra consolidar un Sistema Nacional de Evaluación que considere de 

manera integral la acreditación institucional, la evaluación y acreditación de 

programas y la certificación. Las agencias existentes como la FIMEPES, la ANUlES, 

los CIEES, los organismos reconocidos por el Copaes, el Ceneval y el Conacyt; 

realizan sus funciones de evaluación de manera independiente. Es indispensable 

avanzar en la conformación de un sistema integral de evaluación para la educación 

superior, que incorpore instituciones públicas y privadas, organismos y asociaciones 

civiles y autoridades educativas. 
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Por otra parte, la legitimación social de las lES privadas se traduce en el 

reconocimiento que les confieren sus estudiantes y egresados, lo cual les brinda 

prestigio y reconocimiento por otros actores sociales; asi como la vinculación que 

establecen con los sectores productivos de una región, o del pais en general, que se 

Iraduce en la realización de actividades de vinculación hacia el exterior. 

Después de que las instituciones alcanzan la legitimación formal y la social, 

buscaran obtener un mayor impacto a nivel nacional e internacional. En el primer 

caso, el desarrollo de sus funciones académicas les permitirán integrarse a grupos y 

asociaciones nacionales; a redes de investigación nacionales e internacionales y 

participarán en proyectos de movi lidad de estudiantes y profesores, lo cual les 

permitirá realizar equivalencias de grados con universidades y organismos 

nacionales de caracteristicas similares. De igual forma, la consolidación de las 

funciones académicas que logran las lES se refleja en el establecimiento de nuevas 

sedes a nivel regional y nacional, en la que se aprovecha la experiencia adquirida 

durante la trayectoria institucional e integra a las nuevas sedes para que conformen 

su propia identidad institucional. 

Las instituciones en etapa de consolidación pueden avanzar hacia la 

inlernacionalizaci6n y competitividad a nivel internacional. En el contexto del 

mercado de educación superior, la internacionalización supone dos perspectivas. La 

primera se refiere al debate sobre a la transnacionalización y/o comercialización de 

los servicios educativos, a partir de la participación de México en el AGCS. En 

México Didou (2002) reconoce cuatro formas de organización de educación 

transnacional : a) la instalación de campus foráneos por parte de universidades 

extranjeras, en el territorio nacional; b) el desarrollo de alianzas universitarias que 

funcionan en torno a la provisión de una formación en alternancia o bien del 

otorgamiento del doble titulo, mediante acuerdos interinstitucionales (modalidad que 

se encuentra en universidades tanto pÚblicas como privadas); la consolidación de 

una oferta transnacional de licenciaturas y posgrados bajo la fórmula de la 

educación a distancia y virtual; y d) convenios entre instituciones para que una 

universidad mexicana privada sea huésped de una institución extranjera, en un 

sistema de franquicia. 
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La diversidad de formas y proveedores ha planteado problemas asociados a la 

regulación y cal idad de los servicios educativos que se ofrecen, a la planeación y 

pertinencia social de la oferta educativa, a la protección de los estudiantes

consumidores y a la competencia interinstitucional en términos de agresivas 

estrategias de mercado para alcanzar objetivos económicos basados en la 

economía matricular. 

La segunda perspectiva para abordar la internacionalización se asocia con el diseño 

de programas de internacionalización desarrollados por las lES para promover la 

cooperación bidireccional con lES de otros países. Se trata de establecer relaciones 

entre profesores y estudiantes y sus con trapartes en las lES foráneas; además de 

promover la acreditación de programas académicos por organismos internacionales, 

participar en proyectos de vinculación que promueven la movilidad de estudiantes y 

profesores a lES de otros países y buscar el establecimiento de sedes en otros 

países. 

La siguiente tabla resume la tipología propuesta: 
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Crecimiento 

ClASIFICACiÓN 
GL08AL POR 

MOMENTO 
EVcx..UTlVO 

EMERGENTES 

MADURACiÓN 

INDICADORES DE 
ESTRUCTURA 

ACADEMICA YIO 
ADMINISTRATIVA 

FASES DE 
DESARROllO 

FUNDACIONAL 

(0-5 af.os¡ 

DE POSICIONAMIENTO 
EN EL MERCADO 

(5 a 9 afIos) 

INSTITUCIONALIZACIÓN 

(10 en adelante) 

COMPETlTMDAO 
NACIONAl 

x 

(10 en adeIWIle) 
CONSOLIDACiÓN I----.C::..:==~ _-I-_ 

COt.1PETrTMDAD 
INTERNACIONAL 

(lO en adetante) 

x 

x x 

x 

x 

x 

Cuadro 30 
Tipología de lES prívadas 

Naturaleza funcional acad&niica 

x 

x 

x x x 
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x x 

x x 
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x 

x 

x 

Penonal 
aead&nileo 

J 

x 

x 

x 

Infraestructura 

x 

x 

x x 





INDICADORES DE • LEGlTMACIÓN 

i 1 ClASIFICACiÓN 
GLOBAL POR 

MOMENTO 
~ 

EVOLVTlVO ~ 

j 1 w 

FASE DE DESARROllO 

FUMJACIONAL X 

EMERGENTES 

DE POSICIONAMIENTO EN El MERCADO X X 

EN PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN X X MADURACIÓN 
(lO en.clelalu) 

COMPETITMCW> NACIONAL 

CONSOUOADAS 

COMPETlTMDAD INTERNA.CIONAL 
(10 en !ldelarte) 

Cuadro 30 
Tipologla de lES privadas 

Legitimación formal Legitimaci6n social 

• 

t 1 ~ I • ~ 

~ ~ ~ ~ 

I ~ i I ¡ S 

X X X X X 

X X X X X X X X 
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Las lES estudiadas y la tipologia propuesta 

Para operar la tipologia propuesta con las lES privadas del este estudio de casos, es 

necesario partir de un supuesto fundamental: el proceso evolutivo que siguen es 

independiente, aun cuando se trate de sistemas y/o redes institucionales, porque 

cada una de las unidades que les conforman nacieron en momentos diferentes y 

tienen trayectorias propias. Es necesario precisar algunos criterios que se uti lizan al 

aplicar la tipologia: 

a) El egreso se considera a partir del Quinto año de fundación de la unidad 

académica, considerando que algunas de las licenciaturas que se ofrecen podrían 

cursarse en un máximo de cinco años. 

b) La naturaleza de la función académica se identifica a partir del tipo de programas 

académicos que se imparten . Aquellas lES que no imparten programas básicos y 

cientlficos-prácticos se consideran sólo como transmisoras de conocimientos. 

c) Para personal académico los datos provienen del anuario estadístico de ANUlES 

2003. 

d) Para la infraestructura en algunos casos se visitaron varias de las unidades 

académicas que conforman los sistemas. Del ITESM (Distrito Federal , Estado de 

México y Nuevo León), UVM (Distrito Federal, zona metropolitana, Tabasco y 

Chiapas) y de la UIA (Ciudad de México y León). Además, se revisó la información 

difundida en las páginas electrónicas de las instituciones. 

e) La legitimación formal se define con base en los datos obtenidos de los distintos 

organismos (CIEES, Copaes, Ceneval y Conaeyt) . En el caso de aquellas unidades 

académicas que ya participan en procesos de evaluación, acreditación y 

certificación, se parte del supuesto que realizan procesos de planeación. 

f) Para los indicadores relativos a legitimación social, proyección nacional e 

internacionalización, la valoración se realiza en función de los datos obtenidos para 

el sistema (principalmente por razones de recursos para la obtención de datos de 

cada una de las unidades que componen la red). 
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"TESM 

Un." F~:a~ "'. ~ ~. 

1998 619 
1981 388 117 1 

P. j 
"' ",. .. 
~ ~ ~ I "'OO" 

:ill: ~ 
1=,. 1J4O "'" 

,. 
'.75 (Nl) O 

I SaiIa-
'.75 (Nl) O 

C ... clmiento 

ti 
¡ ~ ~ i .. I • !i o 
~ 

~ 

x x 
x x 

x X 

x x 

X X 

Cuadro 31 

Tipología Sistema ITESM 

Natul1lllu funelonal académica 

~ • 

U ~ . 
i~ 
~ 

li~ ~i H Ji 
a= ¡¡ 
H B ~~ ~ 

X X X 

X X X 
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InfrHstructura , Kad6mico 

i • 
~I 

~ ~ . " ;1" ;¡ • i ~ 
.0 • • ;H " ~ 

~ ~ Ji. i ~ . ~ ~ 
;¡ • ~ 

~ • ~. ~ ~ ~p > ~ 
~ 

'" E ~ • ~ 
u 

x x x x X 25 75 x 

x x X 21 79 X 

x x X 2IJ " X X X X x 

X X X X X X X .. lO X 

x x x x X 21 79 X 

x x x x X 19 81 X 

5 

X X X X X X X " 72 X 

X X X X X X X .. " X 
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"ota: • Dejó de ope .. , . -,e< es _'o • ~'ueva, 'elog,eso p"a el año 200 . 
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Acreditación de programas (COPAES) 

Acreditación institucional 

Certificación de egresados 
¡CENEVAL) 

Certificación de procesos 

ReevaJuación y/o reacredilaci6n de 
programas 

Funciones congruentes con la misión 
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Prestigio en el mercado 

Incremento de la demanda 
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VinctJlación en proyectos productivos 
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Pertenencia a grupos y asociaciones 
nadonales 
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Eugenio Garza Sada t 

Guadalajara "'" 73.85 X X X X 

Guaymas' 

Hidalgo 282 "" X X X X 

lrapuato· 

Laguna 1133 81 .34 X X X X 

l eón 86 7.83 X X X X 

Mazatlán 

Monterrey 11578 70.12 X X X X 

Morelia' 

Puebla· 

Querétaro 1877 67.59 X X X X 

Saltillo 432 64.67 X X X X 

San Luis Potosi 713 85.70 X X X X 

Santa Catarina' 

Santa Feo 

Sinaloao 

Sonora Norte' 

Tampico 549 n .11 X X X X 

Toluca 503 21 .03 X X X X 

Zacalecas "' 23.43 X X X X 

Sistema ITESM X X X X X X X X X X X X x .. . . 
Nota. No partIcIpan por ser de nueva creaCIón o no hay datos dlsporllbles. 
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Cuadro 33 

Tipología Sistema UIA· ITESO 

Credmiento 
PerloNlL 

Lnhntruetura 
Itldemlco 

un~", 

lsouna 1982 18:ffi 279 x x x 11 89 x 
Puebla n.d. 4055 897 9 x x x x x x x X 80 lO x 

~l~~~~~~*--+~21 ¡2 ~!002~~2M~~~~~~~ x ~x~ __ ~~+-~ X~~~x~ ~+-~-+~ __ r-+~ "~~ ~ __ -+_2-x+--1 
lijuana ...!!'!!L 732 305 12 x x x x x n 77 • 
Ciudad de 
México 

ITESO 

1943 9283 797 114 

1957 7982 644 21 

TOTAL 18098 2563 135 

x 

x 

Nota: Los datos dellTESO no están , s)lo se 

x x 

x x 

un 

x x x x x x x x x x x x X 21 79 x 

x x xxxxxxxxxx x x 

las ; I 
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x Evaluación de programas (CIEES) r-
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programas 
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un." 

1 Puebla 

1 5al' IIo 

I~ 1~~5 64 
2004 n.d. 

Creclml,nto 

x 
x 

x 
x 
x 
x 
x 
x 

Cuadro 35 

i í Sistema UVrv1. 

Natural.u funclonal .cad'miea 

x 
x x 
x 
x x 

x 

x x x 
x x x x 
x x x 

Icadémico 
Pen olllll 

Inln ... lruclura 

H. 
3 91 x 

i 
2004 2580 

659 128 
~ 

1 2002 =!=~ x x . : x x x x x 

1;: ~ 80 : : :: :: x: 3 91 X 

1971 961 198 x x x x x X 5 ~ X 

x 

r.5~an ~L ~U¡S~ P toro~S¡ == ~,m~~ 7~ 7 9~j2~2+==+~2x~==~x~ == +===~=+~ == t=~x~x~=+~x~x~~~X~=+~5~~~==~~x=+~ 1-: 1960 ~30 249 x JO( x x x x x o 100 

Tex""" 1 2000 819 x JO( x x x x x x x 
nalpan 1979 5367 176 x x x _ x x 

TOIU~ 12003 n.d x x : :: x : 

,1 3838 474 x x x x x x x 

TOTAL 32452 3313 

Nota: "el egreso es a 2006, . la , tue ¡ ¡ por , ilvan Ine., e ; ,,' , 'U VM ' n el ¿UU4. 
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~ UNIDAD ~~ai w 
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~[ ~~ {2 
o. Ji ~ e 

'" ' 
Aguascalientes 141 X 
Chapultepec 1935 11 .11 X 
Guadala·ara n.d. X 
Hispanoamericana" 2580 X 
Insurgentes Norte 659 X 
Lago de Gpe. 759 X 
Lomas Verdes 6023 28.76 X 
Puebla n.d. X 
ClIJerétaro 2690 45.87 X 
Saltilb n.d. X 
San el 961 X 
San Luis Potosi 779 X 
San Rafael 5030 27.08 X 
Texcoco 819 X 
Tlalpan 5367 27.32 X 
ToIuca n.d. X 
Tuxtla Gutlérrez 871 X 
Villahermosa 3838 X 

SISTEMA UVM 32452 
18.52 

IpO ogla Istema UV r 
Cuadro. 35 

. S· M 

legitimación formal legitimación social 

~ " ~ ,§ ~ • ~ 

~ i ~ h 
o "!! ~ ~~ ~ 

~ § ~~ ~ ~ ~ l'.E 
~[i) ~ ~O! ~ .. ,gH ~ ~.g 

o w 
~ ~ ~ a" 

~~ •• ~(¡j 
w .. " 

• 8 
~ 

~ .. ~ e ~.~ ~ 
.0 ~ ,g :g~ 

e e I [ ~~ '8 ~~ [ 
w 

B h .Q 
J! ~~ • r ~ .g> .!!i! .2: ~ . 

1 ~ ~ "'- ~ 
E a g . E 
~ o. '" ,q U e U .r 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X X 
.. . 

Nota. No se considera los camp' creados y las adqUiSICiones realizadas a partir del 2005. 
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De acuerdo con las caracteristicas y/o cumplimiento de los indicadores relativos a la 

estructura académica y administrativa, presentados en las lES estudiadas, se 

observan dos aspectos que resultan de interés en la aplicación de la tipologia 

propuesta: la apropiación y/o adjudicación de prestigio y reputación insti tucional y la 

necesidad de modificar el marco normativo que rige la educación superior privada en 

México. 

La apropiación y/o adjudicación de prestigio y reputación institucional. Supone la 

apropiación y/o adjudicación de la posición en el mercado de educación superior, del 

prestigio y la reputación que llega a ocupar una institución privada conformada como 

red o sistema; como ocurre en el ITESM y la UVM. En el primer caso, de 33 campi 

que integraban el sistema ITESM en el 2003, sólo cinco se ubican como 

instituciones consolidadas (Ciudad de México, Estado de México, Monterrey, 

Guadalajara y Querétaro) y tres en fase fundacional (Santa. Fe, Puebla y Morelia). El 

resto de las unidades académicas están en la etapa de maduración, y muy 

probablemente en un proceso de planeación y desarrollo de la unidad académica 

que les permita avanzar hacia la institucionalización y consolidación de sus 

funciones educativas, a partir del autoaprendizaje y de la apropiación de la 

experiencia acumulada y los recursos disponibles de las unidades consolidadas. No 

obstante, los datos muestran que hay unidades académicas que tienen más de 10 

años de fundadas, que imparten la misma oferta educativa que las unidades 

consolidadas y que aún no han podido alcanzar un nive l de madurez y consolidación 

como lES independientes, porque no se logran equiparar las condiciones 

institucionales o los indicadores de estructura académica y ad ministrativa para 

realizar las funciones académicas y de gestión de operación. 

En el caso de la UVM, de 18 campi que integraban la red en el 2003 sólo cuatro 

(Lomas Verdes, Querétaro, Tlalpan y San Rafael) muestran un comportamiento en 

los indicadores que las ubica como instituciones consolidadas. Sin embargo, incluso 

en esos casos, se privilegia la participación de profesores de asignatura por sobre 

los de tiempo completo y su participación en la acreditación de programas es mínima 

comparada, con el ITESM y la UtA. Es necesario precisar que las distintas unidades 

de la UVM, como en el caso de ITESM, ofrecen los mismos programas académicos 

en los distintos campi, también bajo condiciones distintas, a pesar de que varios se 
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fundaron hace más de cinco años (Insurgentes Norte, Chapultepec, Lago de 

Guadalupe, San Ángel, Tuxtla Gutiérrez y Tabasco). 

La UIA Ciudad de México es una institución consolidada que comparte con las 

unidades académicas establecidas en otros estados de la República y con eIITESO, 

los principios básicos de su orientación y modelo ignaciano, pero las unidades 

académicas son independientes en su operación académica y económica. Aunque 

este trabajo se centró en la UIA Ciudad de México, en la tipología se incorporaron 

algunos dalos de las otras instituciones que conforman el sistema, y que evidencia 

diferencias importantes enlre ellas, por ejemplo la mayoría de ella se fundaron desde 

hace casi veinte años y su participación en la evaluación de programas por los 

CIEES es nula y en la acreditación de programas por organismos reconocidos por el 

COPAES es mínima. Además, el ITESO y la UIA León son miembros acreditados 

por la FIMPES, la UIA está en proceso de acreditación y la UIA Tijuana es aspirante 

a ingresar a la FIMPES. 

A nivel del sistema, las tres instituciones han obtenido una posición frente al 

segmento de mercado que atienden. El ITESM es una institución que ha 

conquistado un prestigio en el mercado educativo de instituciones y de egresados. 

Además, en México forma parte de la ANUlES y de algunas otras asociaciones y/o 

organismos que promueven la mejora de la calidad de la educación superior en el 

país. El ITESM está acreditado institucionalmente por la FIMPES como organismo 

nacional, y por el SACS a nivel internacional , y según datos reportados en su página 

electrónica, tiene establecidas siete sedes en el extranjero y 12 oficinas de enlace en 

diferentes paises. Las primeras orientadas al desarrollo de actividades de extensión 

y fortalecimiento (educación continua, intercambio, educación virtual y consultoría). 

Las oficinas de enlace tienen el objetivo de fortalecer la presencia del Instituto ante 

otros organismos e instituciones, a través de la operación de convenios académicos 

y de otros ámbitos, y de promover al ITESM a nivel internacional. Sín embargo, el 

Instituto no cuenta con una unidad académica que funcione como tal en algún país. 

Como se mencionó anteriormente, el sistema UVM forma parte de la red 

internacional Laureate Internacional Universities, de la ANUlES y también está 

acreditado institucionalmente por la FIMPES. La pertenencia a Laureate 
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Inlernacional Universilies le ha ofrecido la posibilidad de intensificar el intercambio 

académico, pero sólo para estudiantes, quedando pendiente el tema del intercambio 

de profesores. Un tema pendiente de profundizar es el análisis de la operación de la 

~ int e rn ac i onal iz ació n de la UVM" y su relación académica y financiera con el resto de 

las lES que conforman la red internacional. 

El sistema UtA-tIESO puede considerarse como consolidado principalmente por el 

desempeño que muestra la UIA de la Ciudad de México en los indicadores 

correspondientes a la legitimación formal, social, proyección nacional e internacional. 

A diferencia del ITESM y la UVM, la UIA no parti cipa en la acreditación institucional 

que realiza la FIMPES y según los datos empíricos privi legia la acreditación de 

programas académicos 

Este fenómeno de apropiación del prestigio y reputación de las lES privadas, y en 

particular de las que se conforman como sistemas mu1ticampi observado a partir de 

la aplicación de la tipologia propuesta a las lES estudiadas, lleva a plantear un 

segundo elemento de análisis relacionado con el marco normativo vigente que rige 

la educación superior privada. 

Para que esta tipología se asocie al marco normativo vigente es necesario proponer 

modificaciones y precisiones al mismo. En el caso del RVOE que opera como el 

instrumento principal en la oferta educativa de los particulares, se sugiere: 

a) Avanzar en el análisis de la homogenización de los requ isitos y criterios para 

el otorgamiento del RVOE y/o incorporación a instituciones públicas; en los 

niveles federal y estatal ; con el propósito de evitar la corrupción y laxitud (en 

caso del RVOE) que actualmente existe. La coordinación de los distintos 

actores que integran el sistema educativo se debe orientar a la búsqueda de 

acuerdos que privilegien la función educa tiva por encima de los fines 

económicos de los particulares. 

b) Establecer mecanismos para que la denominación de las lES sea 

independiente del número de áreas en las que las lES ofrecen programas 

educativos, como actualmente se señala en el Acuerdo 279. Es necesario que 

exista congruencia entre la denominación de la institución y las sus funciones 
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que desarrolla, a fin de ofrecer certidumbre a quienes participan como actores 

del subsistema de educación superior sobre todo a los estudiantes. Las 

modificaciones propuestas por la Cámara de Senadores a la Ley para la 

Coordinación de la Educación Superior, concuerdan en que corresponde a las 

autoridades educativas vigi lar que las denominaciones de las instituciones 

particulares sean congruentes con su misión . 

c) El RVOE tiene sólo carácter administrativo, había que vincularlo con la 

evaluación y acredi tación de programas. Es decir, a partir de que las lES 

obtienen un RVOE para un determinado programa educativo, éste deberá 

evaluarse y/o acreditarse al egresar su tercera generación (la institución 

estaría aproximadamente en su sexto año de operación). considerando que 

de no hacerlo, la autoridad educativa correspondiente deberá retirarle el 

RVOE a la institución. 

d) Vincular los requerimientos de planta docente con los indicadores 

establecidos por la ANU lES en su tipología institucional , ya que dichos 

indicadores y criterios son también considerados por los CIEES y, en algunos 

casos por los organismos acreditadores reconocidos por el Copaes. 

Esta propuesta supone la existencia de una amplia coordinación entre los diferentes 

actores del subsistema de educación superior, sobre todo en los ámbi tos de la 

regulación, evaluación, acreditación a nivel institucional y de programas, así como 

de la certificación de los sujetos. El Poder Legislativo ha abordado este aspecto, 

incluso el Senado aprobó en diciembre del 2005 el dictamen de las Comisiones 

unidas de Educación y Cultura y de Estudios Legislativos, con un proyecto que 

reforma y adiciona la Ley General de Educación y la Ley para la Coordinación de la 

Educación Superior. El proyecto tiene el propósito de coordinar y sistematizar las 

prácticas de evaluación y acreditación de programas de educación superior que 

ofrecen las instituciones pÚblicas y particulares del país. 

En la Ley General de Educación se propone reformar y adicionar los artículos 7 y 10. 

En el artículo 10 se agrega que uno de los fines de la educación superior es "generar 

una cultura que propicie y desarrolle la ca lidad como un proceso continuo e integral, 

así como el establecimiento de políticas evaluatorias". El articulo 10, relativo a los 
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elementos que conforman el sistema educativo nacional, incorpora la figura 

denominada "los organismos públicos de evaluación educativa". 

La iniciativa de reforma a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior crea 

un nuevo capítulo relativo a la evaluación y acreditación. Se señala que corresponde 

a los organismos públicos de evaluación educativa realizar las funciones de 

autoevaluación y evaluación . Se establecen competencias y obligaciones de 

evaluación para instituciones públicas y privadas. En el caso de la lES públicas la 

autoevaluación es N obligatoria ~ , mientras que la evaluación "externa~ es obligatoria 

para las privadas. Además, el reconocimiento de validez oficial (RVOE) estaría 

sujeto a la aprobación de evaluaciones periódicas (cada cinco aiios). 

A pesar de que la iniciativa enfatiza la necesidad de mejorar la calidad de la 

educación superior y privilegia a la evaluación como el mecanismo ideal para 

lograrlo, muestra serias imprecisiones que impiden su cabal comprensión y 

operación. Algunas de ellas son: 

1) La figura "organismos pÚblicos de evaluación educativa" no existe como tal en el 

sistema educativo mexicano. Hay un conjunto de entidades gubernamentales y 

civiles, de distinta naturaleza jurídica , que desarrollan funciones de evaluación en 

diferentes niveles. Algunas son dependencias federales o estatales y otras son 

asociaciones civiles. En el primer grupo se ubican las dependencias de la SEP que 

cumplen funciones de evaluación y acreditación: la Dirección General de Evaluación 

de Políticas, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, así 

como los órganos correspondientes en las secretarías de educación de los estados. 

Además, el Conacyt, desempeña funciones de evaluación en el caso del posgrado. 

Entre las asociaciones civiles que se desempeñan como organismos de evaluación y 

acreditación de la educación superior se encuentran los CIEES, el Copaes y cada 

uno de los organismos acreditadores reconocidos por esa instancia, a nivel de 

programas académicos; y el CENEVAL en el ámbito de la certificación. Asimismo, la 

ANUlES evalúa institucionalmente a las lES para su ingreso y/o permanencia a la 

Asociación; y la FIMPES acredita institucionalmente a lES privadas. Si bien los 

esfuerzos de estos organismos están orientados a mejorar la calidad de la 

educación superior, aún no se observa en México un sistema de evaluación 
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integrado y estructurado, como ocurre en otros países, a pesar de que ha 

transcurrido mas de una década en la implementación de la evaluación como eje 

rector de la política educativa . 

2) Aunque las reformas propuestas se refieren a la ca lidad de la educación superior, 

no se define ni aclara cuales son los principios básicos, indicadores y/o criterios de 

una "institución o programa de educación superior de calidad". Por ejemplo, se citan 

criterios y mecanismos para asegurar la calidad de los programas y servicios, y se 

agrega ~ asi como de las instalaciones necesarias y el personal calificado para 

otorgar servicios educativos de calidad". 

3) El énfasis se pone en las lES particulares, sin embargo se confunden jurídica y 

conceptualmente las figuras que pueden utilizar los particulares para ofrecer 

educación superior y no se diferencia entre incorporación y RVOE. Tampoco hay 

claridad en cuanto al alcance del RVOE, que se otorga a cada programa académico 

y no a la institución ni a sus servicios, como lo refiere la propuesta. También se 

establece la ~eva lu ación de los programas y servicios" como requisito para que los 

particulares obtengan el RVOE, lo "renueven" o lo pierdan definitivamente, pero 

continúa la indefinición en cuanto a la operación del RVOE y de la función de 

supervisión que se supone realizan las autoridades educativas. 

4) En el tema de la evaluación, acreditación y certificación, las imprecisiones son 

aún mayores. Se evidencia un escaso conocimiento en la conceptualización y 

operación de tales procesos, y se privi legia la evaluación pero con ambigüedades en 

sus niveles, alcances y limitaciones. Por ejemplo, la evaluación de "programas y 

servicios" es necesaria para otorgar o "revalida( el RVOE, es necesario "evaluar a 

las instituciones". También usan indistintamente los conceptos de "reconocimiento 

oficial de estudios", "reconocimiento de valides oficial de estudios" y se asume que la 

educación es una mercancia al señalar "emisión de resultados y juicios que requiere 

la sociedad y los consumidores de los servicios". 

Se plantea la evaluación de todas la "modalidades" y una periodicidad de cinco años 

entre cada evaluación, así como la obligatoriedad de que en un plazo de 90 días, a 

partir de la entrada en vigor del decreto, se establezca "la instancia de su estructura 

orgánica o el organismo públiCO que realizará la evaluación, publicar los criterios, 
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establecer mecanismos y el programa de evaluación, para el cumplimiento del 

presente orde n amiento~ (www.senado.gob, 2005). Es preciso aclarar que, hasta el 

momento no existen organismos como los CIEES o aquellos reconocidos por el 

Copaes, para evaluar y/o acreditar la amplia diversidad existente en la oferta de 

educación superior. Por lo tanto, resulta imposible siquiera pensar que en 90 o 180 

días, se realicen las evaluaciones institucionales y de programas en todos sus 

niveles y modalidades, como lo establece el ordenamiento. 

5) En resumen, la reforma busca un mayor control de calidad sobre las instituciones 

privadas. Es muy probable que su origen se encuentre en la reiterada queja por la 

proliferación de instituciones de escasa calidad educativa. En lugar de establecer las 

bases normativas del sistema de evaluación educa tiva y fijar los lineamientos legales 

del sistema de educación superior del país en su conjunto, el Senado propone una 

reforma limitada a una ley de por si obsoleta (la Ley Coordinación de la Educación 

Superior data de 1978). De entonces a la fecha el sistema universitario ha sufrido 

cambios en múltiples aspectos, sobre todo en el ámbito de la evaluación. 

En esta perspectiva. y en función de la tipología propuesta basada en la trayectoria 

se sugiere que la denominación de las lES privadas corresponda con las 

características de la estructura académica y administrativa y los indicadores de 

consolidación propuestos en la tipología. El nombre de las lES se asignará de 

acuerdo a la evolución de su trayectoria y bajo el supuesto de que se requiere un 

periodo de tiempo para alcanzar cada fase de desarrollo. En el siguiente cuadro se 

muestra un resumen de la denominación propuesta para las lES en función de 

rangos de cumplimiento (minimo, medio y alto) de sus indicadores de estructura 

académica y administrativa y de consolidación. Se distinguen cuatro categorías: i) 

Escuelas de Estudios Profesionales, ii) Centros de Educación Profesional, jii) Centro 

Universitario y iv) Universidad o Instituto. 

Las Escuelas de Estudios Profesionales se asocian a las lES privadas en etapa 

fundacional, que generalmente inician su operación con indicadores mínimos de 

estructura académica y administrativa, hasta el egreso de sus tres primeras 

generaciones (aproximadamente a los cinco años), a parti r de donde se suponen 

iniciará la etapa de posicionamiento de mercado que le lleve al cumplimiento mínimo 

de indicadores de consolidación y después denominarse Centro de Educación 
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Profesional, y así sucesivamente. Por último, se supone que después de diez años, 

las lES alcanzarán una etapa en donde sus indicadores de estructura académica y 

de consolidación se encuentren en un nivel alto y puedan ostentar el nombre de 

Universidad o Instituto, siendo congruentes con la misión y funciones que realizan. 

En el caso de las lES privadas que conforman sistemas o redes institucionales, esta 

propuesta tendría implicaciones en la diferenciación en el mercado de servicios 

educa tivos y en el desarrollo de las funciones académicas y de gestión que realizan 

las lES. Las unidades de nueva creación se instalan en una determinada región con 

una denominación que supone un prestigio y reconocimiento en el mercado, sin 

embargo, las diferencias entre las unidades de origen y las nuevas son amplias, aun 

cuando las últimas han tengan 10 o más años operando, lo cual supondría que se 

encuentran cuando menos en la etapa de maduración o han alcanzado la 

consolidación . Esto se refleja en la mínima homologación de los indicadores de 

es tructura académica y administrativa y de consolidación entre las unidades nuevas 

y las consolidadas y la apropiación del prestigio y reconocimiento del mercado entre 

lES diferenles. 

Las unidades académicas que no alcancen la etapa de consolidación en el tiempo 

previsto serían lES privadas asociadas a la red y su nombre de origen, pero no 

formarían parte de aquella ni pOdrían exhibir la misma denominación. En siguiente 

cuadro muestra lo anterior: 
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Cuadro 36 
Denominación de la lES privadas 

INDICADORES DE 

FASES DE DESARROllO 
ESTRUCTURA ACADEMICA y INDICADORES DE 

ADMINISTRATIVA CONSOLIDACiÓN 

Cumplimiento de los indicadores 
Minimo Medio ~w Mlnimo ""'. Alto 

FUNDACIONAl 
X 

(0-5 aflos) 

EMERGENTES DE 
POSICIONAMIENTO 
EN El MERCADO X X 

(5 a 9 allos) 

INSTITUCtONAlIZACIÓN 
MADURACIÓN X X 

(10 en adelante) 

COMPETITIVIDAD NACiONAl 
X X 

(10 anos en adelante) 

CONSOliDACIÓN 

COMPETITIVIDAD INTERNACIONAl 
X X 

(10 al'los en adelante) 

Fuente. Elaborado por la autOl'a 

DENOMINACiÓN 

Escuela de 
Estudios 

Profesionales 

Centros de 
Educación 
Profesional 

"''''<O 
Universitario 

U~ 

InstitulO 

Universidad 

Institulo 

Además del análisis de las disposiciones normativas relacionadas con la regulación 

de la educación superior privada; es necesario que se revisen otras leyes y 

reglamentos asociadas al desarrollo de las actividades económicas que pueden 

realizar los particulares y las de la inversión extranjera directa en algunas ramas de 

la economia, tales como las ley de inversión extranjera y las leyes y acuerdos 

antimonopolios; con el objeto de que el Estado retome la conducción de la 

educación como una de las tareas prioritarias en el desarrollo del pais, considere la 

limitación de recursos para ampliar la cobertura en educación superior a nivel 

nacional y la existencia de distintas opciones que ofrezcan diversidad al sistema. 

A partir del estudio se evidencia la necesidad de promover la participación de los 

particulares en la educación superior, bajo condiciones que privilegien opciones de 

ca lidad, que no observen a la educación sólo como un negocio rentable tanto para la 

inversión nacional, como para la extranjera, sobretodo en el escenario del AGCS, la 
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diversificación institucional, de programas académicos y de modalidades que están 

surgiendo. y de las cuales probablemente muchas sean un fraude educativo. 
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Las dos últimas décadas cambiaron el rumbo de la educación superior en México. 

La politica educativa orientada primero a la ampliación en la cobertura y luego a la 

planead6n y evaluación de la educación superior, ha contribuido a la configuración 

de un sistema diverso y heterogéneo de las instituciones que lo conforman. La 

transformación del sistema de educación superior ha devenido entre otras cosas, en 

la expansión y heterogeneidad del sector privado, sin embargo, en el campo de la 

investigación educativa el interés por su estudio es reciente. 

Dos vertientes caracterizan el proceso de privatización de la educación superior. La 

primera, relativa a la introducción de mecanismos de gestión empresarial en las 

universidades públicas, basados en la ~ m edició n de la productividad" de las 

funciones sustantivas y adjetivas desarrolladas por tales instituciones. En la otra, se 

encuentra el crecimiento de la matrícula estudiantil de las lES privadas, tendencia 

que ha adquirido importancia en distintas partes del mundo, por lo que su análisis se 

relaciona con los modelos económicos neolibera les y su relación con los organismos 

internacionales y la emisión de políticas estatales acordes con los nuevos 

escenarios mundiales. 

En México, el estudio de la educación superior privada no ha ocupado un lugar 

preponderante en las agendas de investigación, quedando pendientes distintos 

temas que por su relevancia pueden contribuir al diseno de políticas que orienten la 

orientación del subsector y del sistema de educación superior nacional. 

El presente trabajo se centró en la exploración de tres instituciones mexicanas de 

educación superior privada, en el marco de los procesos de evaluación y 

acredi tación de calidad de las lES, como el eje que guia la política educativa del 

país, desde la década de los noventa. El trabajo realizado permitió observar que el 

concepto de calidad de las lES privadas es producto de su trayectoria y evolución y 

se asocia con rasgos peculiares que le dan identidad institucional en el desarrollo de 

sus funciones y las colocan en una determinada posición con los actores del sistema 

de educación superior. Calidad, legitimidad y prestigio son conceptos que están 

entrelazados en el análisis de las lES privadas. La orientación, entendida como el 
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sentido que confiere a la educación superior cada institución, define el significado de 

la calidad y se evidencia en los valores que privilegia la institución, el perfil de sus 

actores, funciones e infraestructura y los referentes que la ubican como una 

institución Que responde a las transformaciones del ambiente en que se encuentra 

inmersa. El concepto de calidad de las instituciones se transforma con ellas, pero 

conserva elementos que las distinguen. 

En general, cualquiera que sea su orientación, en el marco de la globalización las 

lES privadas, asocian el concepto de calidad con el mejoramiento continuo del 

desarrollo de sus funciones y la competitividad institucional. La calidad de las lES se 

mejora a partir del desarrollo interno de procesos de planeación y gestión académica 

y administrativa y de la incorporación de mecanismos externos de evaluación ya 

acreditación diseñados para el logro de los objetivos, que contribuyen a la 

diferenciación instituciona l. Estos mecanismos provienen del ambiente de las lES, ya 

sea del mismo sector pri vado (acreditación institucional de la FIMPES), de la política 

educativa nacional (evaluación y acreditación de programas y certificación) o en 

ocasiones las instituciones recurren a ellos en contextos internacionales 

(acreditación institucional y de programas con organismos internacionales). 

En este contexto, es posible diferenciar entre instituciones que durante su trayectoria 

y evolución han definido su razón de ser, privilegiando ciertos valores, y que 

encaminan sus recursos para consolidar su propuesta educativa e identidad 

institucional, utilizando estrategias internas de planeación , desarrollo, gestión y 

gobierno universitario e incorporando mecanismos de mejoramiento de cal idad del 

ambiente externo, como fuentes de mejora y de legitimidad social. En estas 

instituciones la ca lidad se concibe como la articulación sistemática de sus recursos, 

en busca de la trasformación de los sujetos Que contribuya a generar cambios 

positivos en la sociedad . 

En cambio, existe otro grupo de lES privadas Que en ~Ia rg as" trayectorias aún no 

han conformado un proyecto educativo sólido, lo Que favorece el camino de la 

educación superior como un bien de mercado. En este caso, la calidad se relaciona 

con una posición y legitimación en el mercado de servicios educativos y este tipo de 

instituciones pueden estudiarse como empresas que interactúan en el campo 
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organizacional de la educación superior, basan su supervivencia en la economia 

matricular y por lo tanto, uti lizan distintas estrategias provenientes de sus ambientes 

in lernos o externos; para garantizar su estabilidad financiera y su posición en el 

mercado. En este sentido. las lES privadas incorporan elementos de los sistemas de 

evaluación y acreditación; más por ser externamente legitimados que por su 

eficiencia en la mejora de la calidad y el desarrollo de su función educativa. 

Los registros empíricos provenientes de la información documental y de las 

entrevistas realizadas a funcionarios de las tres lES privadas y actores clave en el 

campo de la educación superior muestran que, a pesar de que históricamente el 

Estado ha sido el responsable de la conducción de la educación superior, en México 

el mercado regula el sector privado. Como señala Clark (1983) existe un mercado de 

consumidores y de instituciones, los primeros demandan educación superior, 

mientras que las lES privadas la ofrecen, pero a partir de un proceso de 

segmentación que obedece a aspectos socio-económicos y demograficos de los 

estudiantes potenciales y reales. De aquí que la oferta educativa de las lES privadas 

en algunos casos responda a criterios de pertinencia social , pero en otros al ana lisis 

del mercado en cuanto objeto de compra-venta de un servicio. Nos enfrentamos, por 

un lado al concepto de instituciones generadoras y transmisoras de conocimientos, y 

por el otro, a organizaciones burocráticas y mercantiles en las que domina los 

criterios de eficiencia y costo/beneficio. 

La generación del mercado de servicios educativos mexicano encuentra su origen 

en la ineficiencia del marco regula torio vigente (Ley General de Educación, Ley para 

la Coord inación de la Educación Superior y Acuerdo 279) y en la incapacidad del 

Estado para ampliar la cobertura en la educación superior pública '. Además, de que 

la educación como "actividad productiva de los particulares ft no sólo se rige por estas 

leyes, sino que se ciñe a aquellas que se relacionan con las actividades comerciales, 

como el Acuerdo para la Desregulación Empresarial y el AGCS. El problema tiene al 

menos, dos esferas de análisis: la perspectiva de la política educativa y la de la 

educación como bien de mercado. 

1 La ampliación de la cobertura de la educación superior pública en el último sexenio se ha enfocado en nuevos 
modelos de lES, como las universidades tecnológicas, politécnicas e indfgenas (Rubio, 20(6), pero no en 
universidades tradicionales. 

281 



CONClUSIONES y PERSPf:CTIV>\S 

En el ámbito de la política educativa las lES públicas han sido el objetivo central en 

el diseño de estrategias para mejorar la coord inación y calidad del sistema. En 

cambio, las lES privadas han operado como un sector periférico que establece sus 

reglas en función del comportamiento del mercado. Algunas de estas instituciones 

han logrado equilibrar su función educativa con su carácter lucrativo, mientras que 

otras sobreponen sus objetivos económicos a su función social , estableciendo 

estrategias de mercadotecnia, utilizadas por otro tipo de empresas para lograr su 

permanencia en el mercado. 

En el campo del mercado de servicios educativos, a partir del 2000 se ha puesto en 

el centro del debate, sobre todo por sectores académicos, la necesidad de analizar 

el incremento de la inversión extranjera en educación superior, la cual se evidencia 

en el crecimiento de la matricula de instituciones ya establecidas, a partir de nuevas 

unidades académicas o en la incorporación de oferta educativa virtuat o a distancia. 

De aquí que, las pseudouniversidades no s610 son las lES que aparecen y cumplen 

con los requisitos mínimos de apertura obteniendo su RVOE o incorporación al 

sistema educativo nacional, que desaparecen cuando dejan de ser rentables. Hay 

pseudouniversidades que amparan su nacimiento en la experiencia de redes 

institucionales en operación, pero que surgen como parte de un proceso de 

expansión de mercado que persigue incrementar sus utilidades, más que ofrecer 

educación superior de calidad. 

Una de las explicaciones de esta situación radica en el Acuerdo 279 (RVOE), 

principal instrumento de la pol itica educativa para regular la participación de los 

particulares en la educación, que establece las reglas administrativas y de operación 

en el ámbito federal , ~a l en t ándose a las autoridades estatales a impulsar acciones 

en este sentido~ (Acuerdo 279, 2000), pero no incide en el proceso educativo como 

tal , el cual queda bajo la responsabilidad de las instituciones educativas. De hecho, 

no tiene efecto alguno en la ca lidad de las lES privadas, solamente funciona como 

un conjunto de requisitos que se restringen a aspectos administrativos2
. 

2 Aunque el marco legal vigente que rige la participación de los particulares en la educación superior particular 
está caracterizado por la existencia de dos r¡guras, Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) a 
nivel federal o eslalal e incorporación a una lES autorizada para ello, esta investigación se centró básicamente 
en el Acuerdo 279 emitido por la SEP. El Acuerdo 279 recupera las disposiciones legales señaladas por los 
OI"denamientos superiorns como la Constitución PoHtica de los Estados Unidos Mexicanos, la l ey General de 
Educación Superior y la l ey para la Coordinacióo de la Educación superior. El Acuerdo 279 establece los 
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De la aplicación del Acuerdo 279 se desprende una problemática de carácter politico 

y de gestión administrativa. En el primer caso, los pocos avances en la negociación 

política entre los distintos niveles de gobierno han provocado escasos consensos 

respecto a la necesidad de homogeneizar los requi sitos y procedimientos que los 

particulares deben cumplir para poder ofrecer educación superior. Si bien el Acuerdo 

279 es de carácter federal, los particulares tienen la opción de buscar el RVOE a 

nivel estatal o la incorporación a una universidad pública, lo cual demuestra la falta 

de vinculación entre dichos poderes. 

En el ámbito de la gestión administrativa, el diseño del Acuerdo 279 está acotado 

por otras disposiciones legales: la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General de Educación , el Acuerdo para la Desregulación de la 

Actividad Empresarial y la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, entre 

otras. Con ello, el acuerdo se convierte en un procedimiento administrativo que 

ampara dos posibilidades para los particulares, abrir por primera vez una institución 

o ampliar la oferta educativa de una ya establecida, bajo una perspectiva económica 

totalmente laissez faire3
. 

Otro problema en el Acuerdo 279 es su aplicación . Los hallazgos obtenidos permiten 

concluir que hay laxitud, corrupción y simulación en su aplicación, misma que 

obedece a la escasa profesionalización de los servidores públicos y las 

negociaciones políticas que hacen algunos de los funcionarios, favoreciendo a los 

particulares, aunque no cumplan con los requisitos establecidos. En el caso de la 

simulación, los particulares aparentan cubrir todos los requisitos mediante distintas 

estrategias como la renta de equipos o la manipulación de datos en la planta 

docente, mostrando una realidad Que inexistente. 

trámites y procedimientos relacionados con el RVOE del lipo superior en lodos sus niveles y modalidades, en el 
ámblto federal. 
3 Cuando se desarrolló el trabajo de campo fue posible constatar en la SEP Que la revisión Que se hace de los 
planes y programas de estudio propuestos por los parliculares es sólo de carácter administrativo. El area 
responsable de esta tarea cuenta con una gula para la revisión Que se reduce a la existencia de los elementos 
set'lalados en el RVOE, por ejemplo denominación de la institución. numero de horas y créditos, docentes 
propuestos, ortografia correcta. Estos aspec10s no l ienen ninguna implicaciÓfl en la calidad de los programas 
educativos. salvo los docentes, requisito Que debe responder a lo Pfopuesto por el propio acuerdo 279 en 
correspondencia con la clasificación del PRQMEP. 
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La problemática politica y de gestión administrati va del Acuerdo 279 muestra que el 

RVOE ha sido insuficiente como instrumento de regulación en el sector privada de la 

educación superior. La principal consecuencia ha sido la expansión de instituciones 

de dudosa ca lidad, que utilizan la educación como un medio de generación de 

utilidades. Esto exige colocar la reflexión sobre las lES privadas con una perspectiva 

de futuro, que posibi lite una mejor comprensión de sus rasgos y características y 

vislumbre estrategias y acciones para su desarrollo. El Estado debe asumir la 

conducción de la educación superior como una línea estratégica para el desarrollo 

nacional, y en el caso de las lES privadas, un primer paso es la adecuación del 

marco normativo, el cual debe avanzar de una propuesta "procedimental" a una que 

evalúe el impacto y la pertinencia del establecimiento, así como la expansión de las 

instituciones y su oferta educativa. 

En estas transformaciones normati vas es necesaria la participación de los 

principales actores de la esfera política y educativa: la SEP, la FI MPES, la ANUlES y 

las dependencias y organismos relacionados con los procesos de evaluación y 

acreditación, así como los poderes Legislativo y Ejecutivo, dada su competencia en 

el campo de la transformación y ejecución de las leyes en México. La SEP como 

máxima autoridad educativa y responsable de la elaboración y aplicación de la 

política educativa del país, la FIMPES como organismo aglutinador de los intereses 

de las lES privadas que ha desarrollado e instrumentado su sistema de acreditación 

institucional para garantizar y demostrar públicamente la ca lidad de las lES privadas 

y establecer la diferenciación de las mismas en el mercado educativo. La 

partiCipación de la FIMPES debe partir de la autorreflexión sobre dicho sistema, ya 

que de acuerdo con los hallazgos de este trabajo, está caracterizado por su baja 

efectividad y por el papel de "juez y parte" de la Federación, lo que le hace perder 

credibilidad y funcionar sólo como una entidad de legitimación social, pero sin 

implicaciones y beneficios en la mejora de la ca lidad de las instituciones. 

La ANUlES, como organismo que agrupa lES públicas y privadas, representa en 

México el mayor esfuerzo por generar propuestas orientadas a la construcción y 

consolidación del sistema de educación superior. Su participación en la promoción 

de mejoras en la coordinación y regulación del sector privado es prioritaria, tanto por 

su trabajo crítico, como por su posiCión pOlítica en el sistema en su conjunto. En 
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resumen, la ANUlES opera como el interlocutor entre el sistema de educación 

superior y el gobierno. El trabajo que realiza la asociación se sintetiza en los 

objetivos estratégicos planteados por este organismo·. 

La ANUlES estableció un conjunto de indicadores y parámetros para el ingreso y 

permanencia de las lES, el cual responde a un modelo de evaluación institucional 

que no tiene como objetivo la acreditación, pero que contribuye al propósito de que 

las lES alcancen altos niveles de calidad , y participen de la conformación de un 

sistema nacional de evaluación de la educación superior. De hecho, en función del 

estudio realizado con las tres lES consideradas en esta investigación, la ANUlES 

representa un espacio de diálogo e intercambio de experiencias académicas y 

educativas que genera mayor prestigio y reputación a las instituciones afiliadas; por 

el trabajo colectivo que realiza y el tipo de relación establecida entre la Asociación y 

el gobierno, que la pertenencia a la FIMPES. 

Finalmente, los organismos evaluadores y acreditadores como los CIEES y los 

reconocidos por el Copa es, así como el Ceneval, existentes en el pais representan 

la base para conformar un sistema de evaluación de la educación superior, que 

integre los esfuerzos aislados que desde la década de los noventa se han llevado a 

cabo en México, pero que han resultado insuficientes en la mejora de la calidad de la 

educación superior. 

En esta perspectiva, el esquema actual de coordinación y regulación del sector 

privado ha resultado insuficiente para conformar un sector privado integrado por 

instituciones que realicen su función educativa bajo criterios e indicadores de 

• La ANUlES establece como objetivos estratégicos: promover el mejoramiento inlegral y permanente de la 
calidad y cobertura de los programas y servicios que ofrecen las instituciones afiliadas; realizar estudiOS 
estratégicos sobre la educación superior para prever los cambios, disenar y concertar pollticas, y sustentar la 
toma de decisiones.; articular los intereses académicos y administrativos de las instituciones asociadas y 
representarlas ante inslanclas gubernamentales y organismos públicos y privados, naciooales y extranjeros; 
propiciar la complementariedad, la cooperaciÓn, la internacionalización y el Intercambio académico de sus 
miembros: aportar soluciones a los problemas de la educación superior y opciones para su desarrollo con calidad 
en los ambitos nacional, regional y estatal; promover proyeclos y actividades interinslitucionales que propicien la 
convergencia de intereses de las instituciones asociadas en los ámbitos nacional. regional y estatal: fomentar el 
intercambio nacional, regional y estatal de informacióo. servidos y personal académico y/o especializado entre 
las inslltooones asociadas para una mejor comunicación y realizaciÓn de tareas comunes; y promover las 
relaciones y el establecimiento de convenios con organizaciones nacionales y extranjeras, al igual que con los 
sectores social y productivo (w.vw.anuies.mx, 2005). 
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calidad. Un primer paso para avanzar en esta temática es reconocer la especificidad 

de los distintos tipos de lES que forman parte del sector privado, pero desde una 

visión dinámica, basada en las trayectorias evolutivas (emergencia, maduración y 

consolidación) que siguen las instituciones y asociada con esquemas de 

coordinación, regulación y evaluación en sus distintos niveles. 

Resulta imposible no referi rse a la propuesta para modificar la Ley General de 

Educación y la Ley para la Coordinación de la Educación superior, aprobada por el 

Senado de la República (en el 2006 aún se encontraba en la Cámara de Diputados 

para su aprobación), que vincula la regulación de la educación superior con una 

pOlítica educativa, pero que no resolverlan el problema de la ca lidad de la educación 

superior privada, pues carecen de un anál isis riguroso sobre la complejidad y las 

transformaciones que han sufrido los sis temas de educación superior en el mundo, y 

en particular en México. También desconoce la orientación de la politica educativa 

seguida desde la década de los noventa que privilegia a la evaluación como eje 

rector en la evolución y conformación del sistema de educación superior. 

Las modificaciones deben orientarse a: 

a) El análisis para la homogenización de los requisi tos para el otorgamiento del 

RVOE y/o incorporación a instituciones públicas; de acuerdo con criterios de 

pertinencia y equilibriO entre mercado y educación. Entre ellos, la modificación 

a la denominación de las lES de acuerdo con la misión y las funciones que 

desempeñan. Además, debe considerarse la vinculación del RVOE con la 

part icipación de las lES en evaluación y acreditación institucional y de 

programas y la certificación individual, pero bajo un proceso de 

transformación del sistema y no como una imposición legal. 

b) Avanzar en la conformación de un Sistema Nacional de Evaluación de la 

Educación Superior que recupere las particularidades del contexto educativo 

mexicano y la experiencia de los distintos organismos públicos y asociaciones 

civiles que participan en la evaluación de la educación superior; para que 

haya congruencia entre las metodologias, marcos de referencia y 

requerimientos de cada uno de ellos y la política educativa impulsada por el 

Estado; sobretodo en el establecimiento de criterios clave para el desempeño 
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de las lES, tales como las funciones y misión institucionales, el personal 

docente, la infraestructura, las características de la oferta educativa, entre 

otras. 

El esfuerzo aislado de alguno de actores como la ANUlES, los CIEES, el 

Copaes, el CONACYT y el Ceneval, repercute positivamente en la calidad de 

las instituciones de sus programas académicos y de sus estudiantes. Sin 

embargo, también puede transformarse en un instrumento de negociación 

política , de legi timación social o estrategia de mercadotecnia para un mejor 

posicionamiento en el mercado de servicios educativos; como es el caso de la 

acreditación institucional de la FIMPES. 

La decisión de adoptar la evaluación y acreditación externa como mecanismo de 

mejoramiento de la calidad en el caso de las lES privadas, responde a la posibil idad 

de mejorar su calidad y al interés por obtener reconocimiento y prestigio institucional , 

lo cual que implica que cumplen con estándares nacionales o internacionales de 

ca lidad, concediéndoles ventajas competitivas sobre otras lES. Hoy en dia, casi 

todas las lES incorporan en sus planes de largo plazo entre sus objetivos participar 

en procesos de evaluación y acreditación externa. 

Sin embargo, del discurso de los dirigentes de las lES estudiadas se desprende que 

la acreditación institucional de la FIMPES es inoperante en relación con la mejora de 

la calidad de la lES. El trabajo evidenció la necesidad de que la Federación 

refl exione críticamente sobre la operación de su sistema, el cual teóricamente 

responde a un modelo sistémico de acreditación de la calidad, pero que en la 

práctica no cumple con el objetivo de mejorar la calidad de las instituciones ni de 

diferenciarlas en el mercado educativo, en virtud de las ~ m ú lt iples posibilidades" de 

acreditación que existen, y las que conducen a que prácticamente cualquier 

institución sea acreditada. La intención de la FIMPES es contribuir a la mejora de la 

calidad de las lES y generar diferenciación en el estatus institucional del sector 

privado, pero la percepción de las propias lES y de otros actores del sistema de 

educación superior no coincide con ello. Por lo tanto, es posible que la decisión de 

las lES de adoptar la acreditación institucional de la FIMPES como un instrumento 

de evaluación externa responda más a intereses de grupo y "reconocimiento" y para 

usarse como estrategia de publicidad para mejorar la competencia interinstitucional , 
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que como medio de aseguramiento de calidad y diferenciación institucional. Prueba 

de ello es que hay lES privadas de reconocido prestigio, como la UIA, que se han 

apartado de este mecanismo por su tendencia a ubicar la educación superior en el 

marco de la empresa lucrativa. 

En síntesis, la acreditación institucional de la FIMPES enfrenta problemas de 

transparencia en el modelo y en el proceso, no incide en los procesos educativos de 

las lES y ha evadido dos problemas en la educación superior privada . El primero es 

la integración de una planta académica sólida, con altos niveles de habilitación y con 

una proporción equilibrada en el tiempo de dedicación para la realización de las 

funciones declaradas en la misión institucional. El segundo se refiere al desarrollo de 

investigación que debieran realizar las instituciones cuando así lo asume su 

concepción inicial y la declaración de su misión institucional. Es decir, si una lES 

privada se denomina universidad debe cumplir cabalmente con las funciones de 

docencia, investigación y difusión de la cultura, de lo contrario está haciendo uso de 

un nombre que no tiene relación con su denominación. 

Hay lES que han avanzado en la el desarrollo de investigación de acuerdo con su 

orientación y misión institucional como la UIA y eIITESM. Pero, hay otras en las que 

la investigación es s610 parte de un discurso que es incongruente con la realidad, 

como la UVM. En los problemas de planta docente e investigación los criterios de la 

FIMPES son limitados y parecen "hechos a la medida" de aquellas instituciones que 

no pueden cumplirlos, por lo que se vuelven autocomplacientes sin apoyar la mejora 

de la calidad . 

Lo anterior plantea que uno de los retos principales de la política educativa gira en 

torno a como crear sistemas de evaluación que incentiven la realización de 

diagnósticos reales y no recompensen las apariencias, como ocurre con la 

acreditación de la FIMPES y su relación con el Programa de Simplificación 

Administrativa de la SEP. Tarea que es dificil porque se mezclan relaciones de 

negociación y confianza entre el Estado y las lES particulares. En los casos, donde 

no ha operado la acreditación institucional los desafíos son todavía más complejos y 

las consecuencias visibles se observan en la proliferación de "universidades patito". 
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En cambio, hay una actitud favorable por parte de las lES hacia la evaluación que 

realizan los CIEES y los organismos reconocidos por el Copaes, pues se advierte 

que el hecho de que sus programas educativos sean evaluados por una instancia 

externa conformada, por pares académicos de lES públicas y privadas, representa 

un instrumento de cambio y mejoramiento de calidad, que legitima los procesos 

internos de gestión académica y administrativa que desarrollan las lES y un sistema 

que genera esta tus institucional a parti r del prestigio y la legitimación social de las 

instituciones. En este caso, las lES privadas obtienen recompensas por la ca lidad de 

su oferta educativa, mediante un incremento en su demanda, lo cual se traduce en 

mayores ingresos y en el equilibrio financiero , en función de su economia matricular. 

Aunque en los tres casos estudiados hay coincidencia en esta postura, no siempre 

hay congruencia entre discurso y acción. Mientras que el ITESM y la UIA han 

incrementado su participación en estos mecanismos como resultado de una 

planeación interna de corto, mediano y largo plazo, y consideran que mejoran su 

calidad, la UVM Jo ha hecho en mucho menor medida y sólo en algunas unidades 

académicas que ha logrado un desarrollo diferenciado, en tanto otras que dada su 

trayectoria pudieran participar, carecen de las condiciones estructurales para 

hacerlo, porque se han centrado en una estrategia de participación en el mercado 

vía estrategias de publicidad y mercadotecnia. 

Por lo tanto, la calidad de las lES privadas depende de la asunción a mecanismos 

externos orientados a mejorar la calidad y a la actitud que asuman las propias 

instituciones frente al riesgo de perder ventajas competitivas cuando la evaluación 

externa no les favorece y por ende, no les sirve como estrategia de posiCionamiento 

en el mercado cuando su fin último es la rentabilidad financiera. 

Algunos asuntos pendientes 

De acuerdo con los objetivos de esta investigación nos fue posible avanzar en la 

construcción de la educación superior privada como objeto de estudio. En esta línea, 

la investigación aporta elementos teóricos y empíricos sobre aspectos centrales en 

torno a la diversidad y calidad de las lES privadas y su relación con el Estado. 

Nuestra investigación da cuenta de las diferencias que existen entre las lES 
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privadas, mismas que no se originan en su orientación, sino en la conformación de 

un perfil institucional que es el resultado de la trayectoria y evolución de las 

instituciones. 

En el ámbito de la evidencia empirica la investigación aporta, con 105 argumentos de 

105 dirigentes de las instituciones y actores del sistema de educación superior, que 

105 procesos encaminados a la mejora de la calidad no pueden recaer en un 

organismo que representa 105 intereses del sector privado y al mismo tiempo evalúa 

su comportamiento. No es recomendable ser ~juez y parte" cuando lo que se 

pretende es contribuir a la mejora de la calidad de las lES. Ello puede ser objeto de 

pérdida de credibilidad para el resto de 105 actores y baja eficiencia en 105 objetivos 

primarios del sistema de acreditación. 

En esta misma línea , el trabajo empírico nos ofrece 105 elementos necesarios para 

generar una clasificación de las lES privadas, que si bien pUdiera aplicarse para las 

lES públicas, no se propuso como un objetivo de trabajo. Hacerlo al final del mismo 

resultaría ambicioso, ya que requiere incorporar otros elementos propios de la 

evolución del sector público. 

Aun cuando 105 hallazgos de este trabajo de investigación representan avances 

significativos con respecto al tema poco abordado de la educación superior privada 

en México, quedan pendientes por investigar en el futuro aspectos que ofrezcan 

mayor evidencia de las enormes diferencias intra e interinstitucionales que 

caracterizan a este sector. En principio, es necesario investigar de manera más 

profunda y con base en una muestra más amplia, 105 alcances de la evaluación y 

acreditación institucional y de programas en las lES privadas. Será necesario, 

además, contrastar las diferencias existentes con lES que han obtenido la 

acreditación institucional de la FIMPES, pero que no han participado en otros 

mecanismos de evaluación y acreditación externos. 

También queda pendiente real izar estudios comparativos entre 105 efectos de la 

evaluación y acreditación institucional y de programas en lES públicas y privadas. 

dadas las diferencias como el origen del financiamiento y la posibilidad para acceder 

a 105 programas de gobierno que sólo aplican a lES públicas, como el PROMEP. El 
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debate más importante en ese sentido es la asignación de recursos públicos a 

instituciones privadas, aun cuando éstas desarrollen su actividad con un proyecto 

educativo consolidado. 

Otro asunto que deberá abordarse en el futuro próximo es el lema de la 

comercialización de la educación superior y sus efectos no sólo a nivel de 

competencia del sector, sino sus efectos en la estructura y la dinámica , en este 

caso, de la UVM, la cual es punto de referencia para lo que pueda ocurri r tras la 

apertura comercial. 

También hay que reflexionar que aun cuando la evaluación externa pareciera ser la 

solución al problema de la calidad de las lES privadas, es necesario considerar que 

tales procesos se fundamentan en la autoevaluación que realizan las instituciones y 

la constatación que hacen los evaluadores de la información que contienen los 

reportes de autoevaluación. Las reglas de evaluación externa no comprenden una 

incidencia directa en aspectos fundamentales de su organización interna, sino que 

ésta se limita a supervisar la existencia, pero no la efectividad con la cual operan los 

mecanismos internos de evaluación, lo cual abre la posibilidad de la presencia de 

instituciones Wexpertas~ en el diseño de reportes de autoevaluación que reflejan 

realidades inexistentes. 

Finalmente, este trabajo no representa el agotamiento de un tema fundamental en la 

educación superior en México, intenta ser un punto de partida para propiciar el 

interés de una problemática pendiente de resolverse en el futuro de la universidad 

como referente cultural para la sociedad mexicana. 
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Acrónimos 

ACCECISO 
AGCS 
ANPROMAR 
ANUlES 
CACEB 
CACECA 
CACEI 
CCE 
Cenevat 
CCU 
CEPAL 
CNEIP 
CNEP 
COMACAF 

COMACE 
COMAEA 
COMAEF 
COMAEM 
COMAPROO 
COMEAA 
CONAC 
CONACE 
Conacyt 
CONAECQ 

CONAED 
CONAEDO 
CONAET 
CONAEVA 
CONAIC 
CONCAMIN 
CONCAPREN 

CONEVET 
CON FE DE 

Conocer 
CON PE S 
Copaes 
COPARMEX 
CUPRIA 
ESP 
lES 
IESALC 
ITAM 
ITESM 
ITESO 
LCES 
MIT 
OCOE 
OMC 

Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, A.C. 
Acuerdo General de Comercio de Servicios 
Asociación Nacional de Profesionales del Mar, A.C. 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
Comité para la Acreditación de la licenciatura en Biología. A.C., 
Consejo de Acreditación de la Ensenanza de la Contaduría y Administración 
Consejo de Acreditación de la Ensenanza de la Ingeniería 
Consejo Coordinador Empresarial 
Centro Nacional de Evaluación 
Centro Cultural Universitario 
Comisión Económica para America Latina 
Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A. C. 
Confederación Nacional de Escuelas Particulares 
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura de la 
Actividad Física, A.C. 
Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación de la Enfermería. A. C. 
Consejo Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de la Arquitectura . A. C. 
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica, A.C. 
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A. C. 
Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño. A. C. 
Comité Mexicano de Acreditación Agronómica. A. C. 
Consejo para la Acreditación de la Comunicación, A.C. 
Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica, A.C. 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
Consejo Nacional de Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias 
Qulmicas, A. C. 
Consejo Nacional para la Acreditación de la Enseñanza en Derecho, A.C. 
Consejo Nacional de Educación Odontológica, A. C. 
Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística , A. C. 
Comisión Nacional de la Evaluación de la Educación Superior 
Consejo Nacional de la Acreditación en Informática y Computación, A. C. 
Confederación de Cámaras Industriales 
Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriologia, 
A.C. 
Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, A. C. 
Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en Derecho, 
A.C. 
Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
Consejo de Universidades Particulares e Instituciones Afines 
Educación Superior Privada 
Instituciones de Educación Superior 
Institulo para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente 
Ley para la Coordinación de la Educación Superior 
Massachussets Institute of Technology 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
Organización Mundial del Comercio 
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PECYT 
PFPN 
PIFOP 
PME 
PNE 
PNP 
PROIDES 
PROMEP 
PRONAES 
SACS 
SECOFI 
SEP 
SINAPPES 
TLC 
UAG 
UIA 
UIAC 
ULSA 
UNAM 
UNESCO 

UNITEC 
UVM 
WSI 

Programa Especial de Ciencia y Tecnología 
Programa para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional 
Programas Integrales de Fortalecimiento del Posgrado 
Programa de Modernización Educativa 
Programa Nacional de Educación 
Padrón Nacional de Posgrado 
Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior 
Programa de Mejoramiento del Profesorado 
Programa Nacional de Educación Superior 
Asociación de Colegios y Universidades del Sur 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 
Secretaría de Educación Publica 
Sistema Nacional de Planeaci6n Permanente de la Educación Superior 
Tratado de Libre Comercio 
Universidad Autónoma de Guadalajara 
Universidad Iberoamericana 
Asamblea General de Asociados de Universidad Iberoamericana, A.C. 
Universidad La Salle 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 
Universidad Tecnológica de México 
Universidad del Valle de México 
Wall Street Institule 
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Anexos 

Anexo 1 
Criterios de selección de los casos 

Institución 
No. % Entidad Miembro Año de 
Es!.. No. Esl. Federativa ANUlES fundacl6n , 1076 0.42 AGS. NO 1989'" 

So" "" ' 19'3 0.76 I BAJA CAUFORN~ SI 
5959 ,.,., , NO 

'00' 129' 0.51 NO 1989 

3508 1.38 NO 19" 
"",,,o, " 0.02 l.F. NO 1981 

Centro de Estudios en Ciencias de la 
'98 0.20 D.F. NO 1974 

Comunicación, Narvarte 

¡;:o de Estudk>s Superiores de San 369 0.15 D.F. NO 1976 

"'''ro oo Eo_' , """"'" 1185 0.10 O.F. NO 1980 
" Grupo Sol 2281 0.90 l.F. NO 1990 

Escuela Bantaria y Comercial 1221 0.48 
u., . 

NO 1929 
Grupo I "" Nd 

" 
NO 1990' 

Instituto de Especialilaci6n para Ejecutivos 291 0.11 D.F. NO 1969 

,oo ....... <221 1.66 'F. SI ,,<6 

T, 0.80 l.F. NO 1981 

0.19 ).f. NO 

,"'." ;,~C. 2018 0,82 D.F. SI 1963 

9<0 0.31 ).f. NO 
,de, p",,,,, 183 0.31 D.F. NO 

, "'IT ... yac 1<03 0.55 lF. NO 1915' , , 2<" 0.91 D.F. NO 1976 

38" . 1.51 D.F . SI 1916 

'16 0.32 l.F. NO 1961 

1110 2.80 D.F. SI 1960 

""'''' '" 0.35 lF. NO '''3 , ,,,,, .. ,, 116 0.07 DJ. NO 

Universidad Panamericana 5858 2.30 
D!, 

S, 1961 
"".vo 

"3 O. l.F. NO 

~ 
0.25 D.F. NO , 0.22 NO 1913 

Centro Unjl¡ersilafio de Integración .... 0.02 EOO. MEXICO NO 1969 
Humanlstica 

~ ~ 
1.76 

~ 
NO '''' 0.31 NO 1983 

2751 1.08 NO 

Instituto T emoI6gico Y '" Estudios 
7729 3.'" JAliSCO S, 

Superiores de Occidente 

,Eoo"'" , 192 0.08 NO 
144 0.29 NO 

De l. "'" s,¡. 6241 2.46 ITO NO 

"'""" 110 0.30 NO 1910 



Universidad Americana de Acapulco 1005 DAD GUERRERO NO 1992 
Univefsidad l atina de Amerita 1119 0.44 MICHOACAN NO 1991 

UnM!fsidad Vasco de Ouiroga 1422 0.56 MICHOACAN NO 
UnivCfsidad del So! 402 0.16 MORELOS NO "68 
Univefsidad Marista, CeI. de México "" "" "" NO 
C_ '" Estudios Universitarios, 

3674 '" NUEVOlEON SI 
~1onlerrey 

Duxx Escuela de Graduados en Liderazgo 
21 0.01 NUEVO LEON NO 

Empresarial 

Universidad de Montemorelos 1243 0.49 NUEVOLEON NO 

Universidad de Monteney 6329 2.49 NUEVOlEON SI 1968 
Universidad Mexicana del Noreste 286 0.11 NUEVOLEON NO 1976 

Universidad Regiomontana 2679 1.05 NUEVOLEON Sl 1969 
Universidad Regionat del Sureste 2423 0.95 O""'CA NO 
fundaciOn Universidad de las Américas, 

6844 2.69 PUEBLA SI """", 
InSli1uto ele Estudios UniYefsilarios •• "" O PUEBLA NO 1976 
Universidad Cuauhlémoc, campus Puebla 4260 1.68 PUEBlA NO 

Univefsidad del Vale de Puebla 739 0.29 PUEBLA NO 1981 
Universidad Madero 1291 0.51 PUEBLA NO 1986 

Urivefsidad Popular Autónoma del Estado 
6386 2.51 PUEBlA SI 1973 

" """'" Universidad Contemporánea "" "" QUERETMO NO 
Universidad del Centro de México 236 0.09 S.l.P. NO 
Universidad del Noroesle 1784 0.70 SONORA SI 1979 

Universidad La Sale Noroeste 779 0.3\ SONORA NO 
Uníversidad Otmeca 841 0.25 TABASCO NO 
tnstítul0 " Estudios Superiores '" 1523 0.60 TAMAULtPAS NO 1974 Tamaulipas 

Urwefsidad del Noreste 1133 0.45 TAMAUlIPAS NO 1970 
Universidad Valle del Bravo 5526 2.17 TAMAUUPAS SI 

Universidad Tecnológica de México 33139 13.03 VARIOS SI 1967 (D.F., EOO. MEX). 

Universidad del Valle de Atemajac 8959 3.52 
VARIOS 

[JALISCO.) SI 1962 

SIstema Instituto Tecnológtco 'f do 
50784 19.97 

VARIOS SI 19" Estudios Superiores de Monterrey (REP. MEX.) 

Univt!rsidad del Valle de Mexito 25566 10.05 VARIOS SI 1960 (REP. MEX.) 

Universidad Cristóbal Colón 2527 0.99 VERACRUZ SI 
Universidad del Ma'fab 1868 0.14 YUCATAN NO 1984 
Universidad Autónoma de Fresnilo 326 0.13 ZACATECAS NO 
TOTAL 254310 100 00 

Fuente. ElabOfacI6n propia a partir de AnuariOS ANUlES, Anuano Estad/st/co. 2000 y 
Estadlsticas SEP (2001). S610 se considera matricula inscrita en nivel licenciatura . 
• Corresponde al aoo cuando inicia a impartir estudios en nivel licenciatura 
"No Imparte licenciatura 
••• A partir de 1985 es Campus de la Universidad Panamericana 
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N,. % 
Entidad Federativa 

A ~ o de 

Institución Es!.. No. Est Fundación 

1943 0.76 I BAJA 

'''"'"'' " do M',., ---i* 1.66 DJ 1946 

s. Ae 0.82 D.F 196 

3849 1.51 DJ 1916 , 7110 2.80 D.F 1960 
D.F. 

UrWefsidad Panamericana 5858 2.30 AGS. 1967 , 
Ins~tuto T ecnoI6gico Y de Estudios Superiores de 7729 3.04 JALISCO 
Clcci:iente 

• E51."" 
~ 

l ." 
~ , 2.49 1968 

,." 1.05 NUEVe, LEON 1969 

Fundaci6n Universidad de las Américas, Puebla 664< 2.69 PUEBLA 

lJnivefsidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 6386 2.51 """OlA 1973 

1 1784 0.70 1919 
SS,. 2.17 

Universidad Tecnológica de México ¡UNITEC) 33139 13.03 
VAR'OS 

1967 
(O.F., 'OO. MEX). 

, I "59 3.52 I VARIOS , 1962 

Sistema Instituto Tecnológico , do Estudios 
5078-4 19.97 

VARIOS 
1943 

Superiores de MontelTey (ITESM) (REP. MEX.) 

Univers idad del Valle de México (UVM) 25566 10.05 ,.~:R:.o.", , 19" 

2527 0.99 

TOTAL 254310 100.00 

I l' , pmpla a partl' de 0,2000 Y I s SEP (2001) . 56'0 se 
considera matrícula inscrita en nivel licenciatura. 
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Científico-
Practicos 

CP 

Prác1ica 
profesional 

Cursos ooentados 
a comunicar 
experiencias 

prácticas. 

Cursos básicos en 
ciencia o 

humanidades 

Ingenieria, 
Medicina, 

Estomatologia, 
Nutrición. 
Economla, 
Educación. 
Psicología, 

Agronomía. etc. 

Practico-
Individualizado 

PI 

Anexo 2 
Programas PROMEP 

Denominación de los programas 

Practicos 

P 

Basicos 

B 

Dedicación preponderante de los egresados 

""'" Practica 
Función docente y 

profesional profesional 
de investigaciOO 

Tipos de cursos preponderantes 

Cursos orientados a 
Cursos ooentados a 

Cursos básicos en 
comunicar 

comunicar 
ciencia o 

experiencias 
experiencias 

humanidades. 
prácticas. 

prácticas. Trabajo 
Atenci6!l experimental en 

indMdualjzada laboratorios o 
taHeres 

Programas tipo 

Disello Gráfico, Administracióo, MatelMticas, 
Diseño Industrial , Contabilidad, Flsica, F~osolia, 
Artes Plásticas, Derecho, etc. Historia, 

Musica. etc. Antropología, etc. 

Fuente: 'MVW.sep.gob.mx (2005). 

Anexo 3 
Proporción de Profesores de tiempo completo por 

tipo y nivel de programa (PROMEP) 

, 
~ 

Ió, 1 
¡ 

It ¡ 

I ;;'ct;;;; ICPl 50% 2Q% 70% 100 % 

I p""<o-
1 . 
,p" 30% 2Q% 50% 100 % 

, (2005) 
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Intermedios 

I 

Función docente y de 
investigación y Práctica 

profesional 

Cursos basicos en ciencia 
o humanidades. 

Cursos ooentados a 
comunicar experiencias 

pr.kticas. 

Trabajo experimental en 
laboratorios o talleres 

OUlmica, Sociología, 
Computación, 

etc. 



titulados 

Anexo 4 
Proporción de profesores de tiempo completo con 
doctorado por tipo y nivel de programa (PROMEP) 

Tipo de Ucencialura Especia~zación 
_~a 

Doc1<><ado 
orooramas 

Básicos P 70% lOO. lOO. 
h11ermedios I JO, 70 . lOO . 
Cien1i1ico- ". lOO . ". lOO . 
P,",,,,, /CPI (maestrlal 

""""'- 5. lOO ' lO. 
Individualizados (maeslria) 

I IPI 
Pr.ktic:os (P) 3% lOO . 

fmaestrtal 
5% 

Fuente: www.sep.gob.mx (2005). 

Anexo 5 
Perfil institucional FIMPES 

Anexo 6 
Parámetros para el ingreso y/o permanencia a la ANUlES 

,. 1; , 
1000 1 000 alumnos 1 000 alumnos de 1000 

alumnos alumnos de liceocialura y alumnos de 
licenciatu ra y 100 de posgrado liceI1dalura y 

1000. lOO do 

matrk:uia actual maLriClJla actual matrirula actual 

29B 

1000 
alumnos de 
"",,,,,,, 



Anexo 7 
Esquema de la tipologia de la ANUlES 

Dimensiones Clases 
1. Instituciones orientadas a la transmisión del conocimiento. 

Naturaleza 2. Instituciones orientadas a la transmisión. generación y aplicación del cooocim~ to . 

F uncional·ac:adémic:a 3. Insli1uciones orientadas a la generación y apficadOO del conocimiento y a la transmisión del 
COIlOCMnienlo en el nivel de posgrado. 

Áreas especificas del 
1. Ins1ituciones especiaruadas en una o dos areas del conocimiento. 
2. Instituciones con programas académicos en más de dos areas del conocimiento. 

conocimiento 

1. Insliluciones que imparten programas en el nrveltémic:o universitario superior (nivel 5 de la 
Clasificadón Internaciol\al Normaüada de la Educadón, ISCED, por st/s siglas en irlgIés). 

2. Instituciones que imparten pi'ogramas de Iiceociatura. 
Niveles de los 3. Ins t ~uciones que imparten programas '" estudio en .. "''''' '" Iiceoc:iatura y 
programas de estudio especiaüaci6n. 
que conforman la •• Instituciones que imparten pi'ogramas de ei>tudio en los niveles de licenciatura. ei>pecialización 
oferta educativa Y maeslrla. 

5. Instituciones '''' imparten progfamai> '" estudio '" .. n;.,.eles '" licenciatura. 
especializacibn, maestría y doclofado. 

Fuente. Fresán '1 Taborga (1996). 
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Anexo 8 
Perfiles institucionales de la ANUlES 

esUiblece c:omo prI'(II)aI del 
~ienIO Y que o/recen progrilmllS . ~ ctusName<11e 
en el nivel de Iknico ~ suptIIor. 

COIiOÓi,.*' Y que ohcen pr19ImD .iidisMi o 
IIV)'OOQnamenle en el niYeI de 1cenciña"1. 

c:otIOCirrienlO Y que oIrGcen P"ogt"iIII\iIS e ~c:lvsNament. en el nivel de 
,écnIco lrio"efsilario superior. cuya oferIa educ.ltiva se COIlCl'flh en IJ"la o en 
iIos ilireas del COIlOCirnento Y se rorrIormI ~e por Pfowamas de 
tipo Prilidito (P). Crenliico-Prilidim (CPI o ~ (PI). 

o: In$lltuciones de educación ~ ql» ohoen Pf0grama5 e~1iN4 o 
rnayr::nIa'iame de k:enciatlJ"a. cuya ole"" educaIiw¡¡ 11 disIritIo.rye 
.. milis de do$ ma)'lriarilmeole ID 

de (CP) o Ptktrco-

¡-"--t'OU'--J:~~,:,~ ... ::~"""~~.~.~ ... ;:~ , .... ~~~"~~::~,,::t:E;~~ ;::~.~:;~::: 
(:(I!I(IQIlIien y que oIrecen P"IlII'*'"'" lKi el riveI de II1icItiva se l,1\li o dos ~ 
bociM .... a y de posgrildo ha5lól el rWeI de maestril. se ronlorma maycrilriamel1te por programal de ~ Pnk:\icx) (PI. CieniJlieo

Pr;kbco(CP) o Pr~ (PI~ o
~ que ohc:en proopmas ~1fI del riveI de 
bnclaua y de ~ ... el rweI de espeaaIizXi6n Y ~Ia. Y cuya 

-, 
ohQ~" progr_ en rWeI de lcenóItln Y 
po5grJdo (~ en el rweI de 
maHIrI.I: I'ieI1tua1men1e euentan ron a9Jn progIlIIlII "'-, 

e$IibIece c:omo k.Inciones pmcipaIeI la ~. 
generación y apIicaciOO del alI"I(Ó!IÍento y que 
oIrecen PfOIP"ama5 en el ",.. de lioollc:ialln y 
poqldo "'sr. el niYeI de doda"ldo. 

-" _ ... 
mH"Y11 y dodorido. 

T A: Tipo Anterior; PI: t I 
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oIe<ta eduI:::aIMi se CiIlrtIuye en mb de cQ áreas del iXnD:IiiKiIo 
00 ~po PrkliCQ (PI. QenlilioJ--.f>rktioo CPI o PricIito
I 

ICP), lIilisloo (8). 

,") 

o: lnsIituc:ionn de edI.odón supetiDr ~ prI'(II)aI prop!tsiIo es 11 generllc:iOn 
Y 8Ifb:ión del COIIO(:II.ietilO Y que otlM*! programaos dcanIts tal$! 

~ .. el niYeI de maestril Y dodorIdo. Y cuya oIerUr tcM:IIiYII se 
y rse aJIIonn¡¡ por programes 

ePI. StsIeo (B). Int~ (PI) o 



Anexo 9 
Indicadores cuantitativos. Infraestructura (ANUlES) 

Peroles instltuclonales de la ANUlES 
10UT IOEl "'-" 101"" iOll D UOP 

NUmero de eslUdiantes "'" "'" 1~ 1 1 ~1 1~1 Y1 
Número de académioos de tiempo 1 ~1 W1 &1 4/1 V1 1/1 oom"'. IX' oom"_,, 
Presupuesto de gastos de operación Mínimo Minimo Minimo Minimo Minimo Minimo 
destinado al 3CefVO bib!k)tecario Y 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

""""""'" Fuente. Fresán y Taborga (2002). 

Anexo 10 
Personal académico en la evaluación de la ANUlES 

Perfiles instihx:ionales 
10UT IDEl 100O 10llM 10lO lro' 

ProportiÓfl "'" """"'" académico que cuenta con el 100'4 '00'4 ""% '00'4 '00'4 '00'4 
título de licenciatura 

''''.0'"," "'" """"'" académico "'" grado Mlnlmo 10% Mlrimo 1~% MInmo 30"10 Mitlimo40'lo Minill'(l6O% Minim;J 90% 
suoerklr a licenciatura PI_ 

"'" """"'" """"'" do Uem,o .. " " " " " 
completo" 
ProporciÓfl d,' pe""'. 
"""""'" do 

"""'" completo que posee el grado " " " " " " 
de dodorado (maestria en el 
","'OUn" 
Proporción del personal 
académico do 

"""'" """",. , defirMlivo ""' Noap/ica 
No_ No_ 

Minitno 15'10 )'linimo 30"10 Minitno 60'10 
peI1enece al SiSlema 
Nacional de InvestiQaOOres 

""""" o/esar/alumno Milximo 1:2Q MaüTIo 1:20 Wximo 1:15 Mhimo 1:10 UéAimo 1:10 Mbimo 1:3 
Propoo:i6n de profesores que 
imparten - en el No aplica 

No_ 
'''''' '00'4 """ '''''' "" """ Fuente. Fresán y Taborga (2002). 
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Anexo 11 
Personal académico en la acreditación de la FIMPES 

Perfiles institucionales 
Perfil 1 Perfil 2 Perfil J Perfil 4 

% h()(as/curso Lo af'ropiacIo lo af'ropiado 33% po< nivel d, 33% po< nivel do 
imf'artidas por para cumplir el para cumplir estudios imparhdo por estudios impartido "" profesores de propósito 000 " profesores de carrera. profesores de carrera. 
carrera o educativo propósilo 20% sobre el 100%, 20% "'" " 100% 
"",po educativo impartido po< Impartido por profesores 
completo profesores de carrera de carrera con contratos 

000 contratos '" de liempo completo de 40 
tiempo completo d, hofas o m~s 
40 horas o más 

Formación 33% horas· 33% 33% horas/cursos 33% hornslcursos 
académica y ",,'" h()(aslC\lfsos impartidas por impartidas por profesores 
% h()(aslcurso impartidas por impartidas profesores con con doctorado en el ~ r ea 

profesores con po' maestría o doctorado en la que imparten cursos 
licenciatura en profesores en el área en la que (también es válido una 
el área ef1la con maestría imparten cursos. En maeslria en el área en la 
que imparten o doctorado el caso de medicina. que imparten cursos junto 

"'"'" en el área en se considera la con un doct()(ado en un 
·o~ especialidad medica .. , relacionada "'" imparten como estudios de aquélla en os) la o"' 
cursos 1 posgrado imparten cursos 

Fuente. FIMPES (2002) 

Anexo 12 
Indicadores cuantitativos. Infraestructura (ANUlES) 

i . al acervo bibliolecario y , 
i i 
5% 

i 
5% 
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i 
5% 5% 

Perfil 5 
50% de las horns/cursos de 
este nivel de estudios sea 
impartido por profesores de 
carrera 

100% profesores tendrán el 
grado lenninal (usualmeote 
el doct()(ado) ef1 el area en ~ 
que imparten cursos, o una 
maeslrla en el área en la que 
imparten cursos junto con un 
doctorado '" "" área 
reladonada con aquella en la 
que impartef1 cursos 

i ¡ 
5% 5% 
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