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Presentación. 

El planteamiento de esta investigación surge por la cercanía que he tenido durante 

mi carrera laboral con las áreas de planeación en diferentes ámbitos de la educación. 

Primero en la educación indígena, posteriormente en la educación para adultos y 

actualmente en la educación superior. 

Formar parte de la unidad de planeación en la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos no fue una experiencia gratifican te, sino por el contrario, la frustración se 

hizo presente en los primeros meses de trabajo. Identificar problemas internos y 

proponer acciones de mejora era percibido como una insubordinación al equipo del 

Rector y más aún, realizar estudios o acciones que ponían en evidencia las carencias 

institucionales se convertía en una agresión. 

Cuando estaba a punto de retirarme, surge la oportunidad de participar en el PIFI 

como parte del equipo coordinador y en los años siguientes, una vez realizado mi 

cambio a la Facultad de Psicología, participé como miembro del equipo de 

planeación en la Dependencia de Educación Superior de Ciencias de la Salud 

(integrada por las Facultades de Psicología, Farmacia, Comunicación Humana, 

Medicina y la Escuela de Enfermería). 

Estas expenenclas me permitieron vivir de cerca tanto la organización de la 

administración central como la académica y darme cuenta que la planeación en la 

práctica se complica cuando interactúan intencionalidades diversas, todas ellas con 

una visión parcial de lo que se identifica como problemática institucional o como 

alternativa de solución. 

Mi experiencia inicial en el PIFI no fue del todo agradable pero si muy intensa, 

desde el primer ejercicio de planeación, surgieron interrogantes que no pude 



despejar y que durante las siguientes participaciones se mantenían e incluso se iban 

acrecentando. Ante la permanencia de las mismas problemáticas organizativas o 

carencias formativas, me preguntaba, ¿Qué sucedía entonces?, es que acaso ¿no 

aprendíamos de nuestros errores? o simplemente es algo que no se quiere indagar y 

mucho menos corregir, lo cierto es que los participantes percibíamos e incluso nos 

quejábamos de ello, pero nadie hacía nada al respecto. ¿Era acaso un problema que 

en lugar de solucionarse sólo era administrado? 

Cuando inicio los estudios doctorales en la Universidad Autónoma Metropolitana

unidad Xochimilco, tomé la decisión de indagar sobre estas experiencias, mismas 

que al paso del tiempo tomaron forma y se convirtieron en lo que hoy presento. El 

gran reto era, salirme del discurso administrativo e incursionar en el académico, 

olvidar los prej uicios y tomar distancia para poder indagar con otras miradas el 

objeto de estudio. Ese fue el mayor conflicto que enfrenté y para lo cual conté con 

el valioso apoyo de la Dra. Magdalena Fresán Orozco. 

Cuando me informaron que la Dra. Fresán sería mi directora de tesis, logre uno de 

mis sueños, ya que contaría con la tutoría de la investigadora que he admirado a 

través de su obra y trayectoria y a quien deseaba conocer. Sus conocimientos y 

experiencia en investigación, otorgaron a los momentos de confusión y duda la 

oportunidad de cuestionar lo conocido, reconocer carencias y tener apertura a 

nuevos aprendizajes. Su cercanía y afecto también lograron que los tiempos difíciles 

me dieran la fuerza para continuar y concluir este trabajo. Para ella mi cariño, 

admiración y respeto, pero sobre todo, el agradecimiento por compartir su tiempo y 

brindarme la oportunidad de conocerla. 

Agradezco también a los Doctores: Pilar Baptista Lucio, Oscar Comas Rodríguez, 

Sonia Comboni Salinas, Alejandro García Garnica, Adolfo Olea Franco y Gonzalo 

Yare1a Petito, por sus valiosas aportaciones y atinados comentarios que 



enriquecieron esta investigación. Algunos de ellos docentes del doctorado, qUienes 

me acompañaron en este proceso durante varios años, agradezco de manera especial 

sus asesorías. 

Mi reconocimiento al cuerpo docente del Doctorado en Ciencias Sociales y muy 

especialmente a quienes forman parte del área de Educación, en cada uno de ellos 

encontré la disposición y apoyo para avanzar en las etapas del programa doctoral. 

Esta investigación no hubiera sido posible sin la participación de los universitarios 
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Introducción 

Introducción. 

El tema de la educación y específicamente el de la educación superior (ES) se encuentra 

de manera permanente en el centro de la discusión en la sociedad. Las instituciones de 

educación superior (lES) como espacios de análisis y propuestas, dan cabida a la 

pluralidad de pensamiento ante la diversidad de situaciones que vive nuestro país. 

La política económica y financiera que prevalece en la actualidad a escala mundial como 

parte de los procesos de globalización, ha tenido repercusiones importantes en la 

educación. El Estado mexicano se ve influido por el contexto internacional que sugiere 

(impone) políticas globalizadoras, realizando modificaciones trascendentales en lo 

económico, social y político con el modelo neoliberal que fundamenta su racionalidad en 

la centralidad del individuo y la acción libre del mercado como ejes estructurantes de la 

sociedad l
. 

La educación en México ha vivido transformaciones que han modificado su organización 

y funcionamiento, así como las formas de vinculación con la sociedad. Estas 

transformaciones se materializan a través de políticas educativas que se objetivan 

mediante programas y acciones dirigidos a las universidades, y legitimadas por medio de 

discursos que promueven el impulso de la calidad educativa. Las políticas educativas y 

específicamente las de planeación que impulsan el desarrollo y fortalecimiento del 

sistema de educación superior (SES) y de las universidades públicas estatales (UPE) no 

son de reciente creación. Sin embargo, éstas han evolucionado de manera tal que se puede 

apreciar un incremento gradual en lo que se refiere a la coordinación-conducción que el 

Estado, a través de las instancias de gobierno, realiza en las universidades públicas. 

I Villaseñor García, G. (2003). Lajimción social de la Educación Superior en México. La que es y la que 
queremos que sea. (p.122). Méx.ico: UAM, CESU-UNAM, U. VeraclUzana. 



Introducción 

Las políticas de planeación para la ES que la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

presenta a través de programas, se han hecho presentes desde finales de la década de los 

setenta, convirtiéndose en andamiaje para la puesta en marcha del proyecto modernizador. 

Esta modernización se fundamentó en una política de evaluación del sistema, las 

instituciones y los programas educativos (PE). En los noventa la política de acreditación 

y el financiamiento orientado a resultados, hizo que la planeación se forta leciera y más 

allá de quienes piensan que su importancia ha disminuido, ésta ha tomado mayor 

relevancia a partir del año 2000. 

La planeación que lleva implícita la evaluación de resultados, es la fórmula que la SEP ha 

utilizado para la conducción del sistema y su fortalecimiento . Sin embargo, la planeación 

a la que se ha hecho referencia, si bien se hace presente en la propia política educativa y 

en la normatividad de los programas, ha tropezado con innumerables obstácu los para 

consolidarse como parte de la cultura institucional de las universidades. 

Se parte pues de la premisa de que existen tensiones entre la política de planeación que 

instrumenta la SEP y las prácticas planificadoras que llevan a cabo las UPE y que ello no 

favorece su adecuada implementación. La tesis que aquí se propone es que esto sucede 

porque existen diferentes modos de racionalidad entre las instancias que planean y los 

actores que participan en la implementación. 

La planeación entendida como política, estrategia de instrumentación y medio de 

participación de quienes integran la comunidad universitaria, presenta disonancias con los 

objetivos, fines y medios de las universidades del sistema. Este tipo de situaciones, 

invitan a reflexionar en tomo a lo que en la actualidad sucede en estas instituciones en 

términos de su quehacer planificador visto desde la racionalidad de sus actores. 
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Introducción 

La racionalidad normativa que se promueve en las UPE mediante programas federales 

como el PIFl, incorpora elementos como son la intencionalidad y motivación, es decir, 

incorpora los medios disponibles (recursos extraordinarios) para inducir una elección. La 

racionalidad planificadora del PIFI, que se instrumenta mediante convocatorias, reglas de 

operación y lineamientos para la elaboración y presentación de proyectos, es una muestra 

de los medios utilizados para el logro de los objetivos (fines) del programa y de la 

racionalidad normativa de la política educativa. 

Antecedentes. 

El SES y en especial las universidades públicas, han sido objeto durante las últimas 

décadas de profundas transformaciones respecto a los mecanismos de coordinación a 

través de los cuales la SEP y las autoridades universitarias instrumentan las políticas 

educativas. Los programas y acciones diseñados, han sido recibidos de forma muy diversa 

por las comunidades académicas que las integran. 

El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), es el instrumento de 

coordinación de más reciente creación (inicia en 2001). En éste se intenta aglutinar a los 

programas que lo anteceden y representa la concreción del proyecto modernizador para el 

SES, al incorporar el financiamiento a concurso con base en resultados, dirigido al 

fortalecimiento y al desarrollo institucional además de los ya establecidos para la planta 

académica y los PE. 

El modelo de Estado neo liberal que, para dar respuesta a los procesos de globalización, se 

estableció en México a principios de la década de los ochenta y se reforzó al concluir la 

misma, fue presentado por el gobierno salinista como un proyecto modernizador que 

teóricamente llevaría al país a su incorporación a las corrientes comerciales y fmancieras 

mundiales. 
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Para lbarra, dicho proyecto es fundamentado en la modernización económica, la reforma 

del Estado y la profundización de la democracia2
. La primera redefine la relación Estado

mercado como mecanismo regulador esencial mediante la racionalización económica que 

permitiría al país alcanzar la estabilidad, el crecimiento y modernizar la planta industrial. 

La reforma del Estado cuya estrategia es la privatización de las empresas públicas, 

planteaba que esta estrategia promovería la iniciativa privada y sería garante de la 

actividad económica en general. La profundización de la democracia tenía como fin 

recuperar la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones. Es así como la primacía del 

mercado, el individualismo y la libre competencia redefinirían las formas de participación 

e intervención del Estado ante las demandas sociales. 

En este contexto, el proyecto de modernización educativa y específicamente el de la ES, 

tuvieron como eje fundamental la planeación-evaluación en busca de la calidad y la 

excelencia académica. Para lograrlo, se llevaba a cabo la intervención directa de la SEP 

en la coordinación del sistema teniendo como estrategia el financiamiento a las 

universidades, lo que establecería una nueva relación entre el Estado y las universidades3
. 

Este tipo de políticas, en las cuales es posible detectar la influencia de orgamsmos 

internacionales como el Banco Mundial (BM), la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se 

instrumentaban a través de la planeación, evaluación y acreditación o certificación de los 

PE y los procesos de gestión que se llevaban a cabo en las lES, utilizando discursos 

centrados en la productividad y competitividad como vías de desarroll04
• 

2 ¡barra Colado, E. (1998). Neoliberalismo, educación superior y ciencia en México. Hacia la 
conformación de un nuevo modelo. En: La universidad ante el espejo de la excelencia. Enjuegos 
organizacionales (117-182) (2d

• ed.). México: UAM-l. col. CSH. 
3 Ídem. 
4 Maldonado-Maldonado, A. (2004). Los organismos internacionales y la educación en México. El caso 
de la educación superior y el Banco Mundial, [en línea). Estados Unidos de América. Disponible en: 
bttp://www.organismosinternacionales/políticas educativas/educación superiorlMéxico.USA [2005, 16 de 
mayo) . 
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La política educativa intentó, a partir de la década de los setenta, establecer entre el 

Estado y las lES una nueva relación, mediante la creación del Sistema Nacional de 

Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES) en 1978 y el inicio de sus 

trabajos en 1979. Formaban parte de este proceso diversos organismos de coordinación 

como eran los Consejos nacional, regional y estatal para la planeación de la ES, así como 

la creación de las unidades institucionales de planeación5
• Estos esfuerzos no lograron los 

resultados esperados por la SEP, en términos de lograr una mayor incidencia en la 

reorganización y desarrollo de las lES, dada la falta de participación de las universidades 

en los distintos niveles de coordinación. 

En el ámbito institucional en la década de los ochenta se llevó a cabo un reordenamiento 

de las lES a través de programas dirigidos a los académicos e investigadores, mediante 

ejercicios de planeación que otorgaban fmanciamiento con base en resultados 

generalmente evaluados con criterios cuantitativos, los cuales se veían acotados al 

cumplimiento de metas precisas. Así el Programa Nacional para la Educación Superior 

(PRONAES, 1983 a 1985), el Programa Integral de Desarrollo de la Educación Superior 

(PROIDES, 1985) y la creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI, 1984), 

dan cuenta de la presencia de esta fase modernizadora. 

Las crisis económicas que enfrentó el país y con ello el establecimiento de una política de 

austeridad y gasto público para la ES, legitimaron la supuesta racionalidad del 

presupuesto que se asigna a las UPE así como la determinación de prioridades, medios y 

fmes específicos. 

Los programas federales facilitaron la evolución de la planeación-evaluación a la de 

evaluación-control, sin dejar de lado los ejercicios planificadores como estrategia de 

racionalidad burocrática para el establecimiento de indicadores y metas-compromiso 

, Fernández, A. L. Y Santini Villar, L. (Comp.) (1993). Dos Décadas de Planeación de la Educación 
Superior. (pp.7-8). México: ANUIES. 
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dirigidos ahora a las instituciones en su conjunt06 Sin embargo, estos programas aunque 

atendieron problemáticas comunes del sistema y las universidades, no se encontraban 

articulados y hasta el momento se carece de investigaciones que den cuenta de sus 

resultados. 

Es así como a finales de la década de los noventa surgieron la evaluación y la acreditación 

externa de PE y de las funciones de administración, gestión, difusión y extensión de la 

cultura de las lES, realizadas por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (ClEES) y por los organismos reconocidos y acreditados 

formalmente por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COP AES) 7. 

Estos últimos aunque son independientes, comparten políticas afmes con el Estado. 

A partir del año 200 1, el PIFI, fue la herramienta a través de la cual se objetivaron las 

nuevas formas de fmanciamiento a concurso con base en resultados. Este programa se 

convierte para algunas UPE en una de las pocas opciones que poseían para la obtención 

de recursos que les permitieran atender sus necesidades de desarrollo, y para la SEP, 

como instrumento que favorecía la consolidación de la política de calidad que impulsó 

para la ES. 

Sobre este programa se realizó un estudio para conocer la percepción de las políticas de 

ES al interior de las instituciones así como los obstáculos y resistencias para su 

implantación8
. Entre los principales resultados se encontró que los entrevistados 

legitiman las acciones que la SEP realiza a través de la planeación estratégica. Sin 

embargo, los logros adjudicados al PIFI hacen referencia al fmanciamiento que ha sido 

6 Los programas a los que se hace referencia son, entre otros el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES), el Programa Nacional de Superación 
del Personal Académico (SUPERA) y el Programa Para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). 
7 CONSEJO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERJOR. (2001) Principios del 
COPAES. (pp.4-5). México: COPAES. 
8 Kent Serna, R. (2005). Recepción de las políticas públicas de educación superior: el PIFI y el PIFOP. 
México: ANUIES. 
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destinado al mejoramiento de los servicios educativos (bibliotecas, centros de cómputo, 

laboratorios e instalaciones físicas) . 

Esta investigación también indicó que el PIFI fue considerado como un proceso 

burocrático, que generaba un alto costo de energía, tiempo y recursos. Además, durante su 

elaboración se carecía de la información necesaria y la organización institucional no fue 

la adecuada. Finalmente, los entrevistados consideraron que los esfuerzos no eran 

redituables en términos de los resultados que se obtenían (fmanciamientos t 

No se tiene conocimiento de estudios integrales que den cuenta de los resultados de estos 

programas, ni mucho menos de la problemática que enfrentan las UPE para la puesta en 

operación de este tipo de políticas educativas y de manera específica, sobre los procesos 

de instrumentación desde el enfoque de la racionalidad, mediante el contraste de la 

normatividad y su ejecución. 

La importancia de esta investigación se ubica en la posibilidad de contrastar los modos de 

racionalidad promovida por la política educativa (burocrática e instrumental) con la 

prevaleciente en las UPE. El objetivo es evidenciar las tensiones que estos modos de 

racionalidad generaron en las UPE así como algunas de sus consecuencias y de 

caracterizar las prácticas planificadoras que se realizaron en las universidades para la 

implementación del PIFI en el periodo 2001-2006. 

El énfasis se otorga a los procesos de planeación, destacando el cómo de la organización 

institucional y de las prácticas planificadoras. Se considera importante conocer las 

experiencias universitarias al respecto, haciendo énfasis en su quehacer planificador y la 

racionalidad que fundamenta su acción, poniendo de manifiesto intenciones, valores y 

percepciones de los universitarios. 

9 Kent Serna, R. (2005). Op. cit. (pp . 89-93). 

7 



Introducción 

El tema, por su actualidad, justifica la importancia que se le atribuye, ya que la planeación 

anual que han llevado a cabo las UPE para la elaboración del PIFI, ha sido una constante 

en los temas identificados de interés por la comunidad universitaria a consecuencia de las 

vivencias que ha generado en todos los niveles de la organización institucional (directivo, 

administrativo y académico) durante los últimos nueve años. 

Para abordar este problema de estudio, en la primera parte se presenta el marco contextual 

de la investigación; el SES y la universidad, la evolución histórica así como de las 

políticas de planeación para la ES durante el periodo comprendido de 1984 al 2006. En 

este apartado se da cuenta de los programas y acciones gubernamentales implementadas 

por el gobierno federal hasta llegar al PIFI. También se presentan los hallazgos relativos a 

la planeación de la ES; las presencias y ausencias identificadas en la revisión documental, 

todo ello organizado a partir de la política pública y educativa para la planeación y 

coordinación del SES, la evaluación y acreditación y el fmanciamiento orientado a 

resultados. 

En la segunda parte denominada Políticas educativas y universidad: racionalidad 

normativa e instrumental, son abordados los principales conceptos que guían esta 

investigación como son los de racionalidad, política pública y política educativa, haciendo 

especial énfasis en la hechura de la política y su implementación, para posibilitar la 

contrastación de la racionalidad de la planeación educativa frente a las prácticas 

planificadoras de las UPE. 

La tercera parte presenta la aproximación metodológica utilizada que permitió delimitar 

el objeto de estudio y establecer los supuestos e interrogantes de la investigación; de igual 

forma, se presenta la metodología para la operacionalización de los conceptos, traducidos 

en los instrumentos utilizados para colectar la información que es mostrada a partir de la 

cuarta parte denominada Las universidades públicas estatales de la región centro-sur y su 

participación en el PIFl 
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En este apartado se abordan las principales características del PIFI, sus resultados al nivel 

nacional así como los obtenidos por las UPE objeto del estudio. La descripción de las 

formas de organización y las prácticas planificadoras en las UPE así como la propuesta de 

planeación participativa que supone el PIFr integran la quinta parte, en la cual se plasma 

lo que se ha nombrado Las prácticas planificadoras en la universidades públicas 

estafa les en donde se muestran las pautas de participación de la comunidad universitaria 

de las UPE de Hidalgo y Morelos para la elaboración del PIFI durante el periodo 2001-

2006. 

La discusión analiza los hallazgos de esta investigación y ofrece información relevante 

sobre las tensiones identificadas entre la racionalidad normativa de la política educativa y 

la racionalidad instrumental en las UPE para su implementación. Las conclusiones 

sintetizan los principales resultados e identifican posibles perspectivas para el desarrollo y 

apertura de nuevas líneas de investigación. 

Es pues este documento producto de un trabajo apasionante y esfuerzo compartido que se 

espera sea el inicio de un proyecto académico que aporte elementos para la toma de 

decisiones en el diseño e implementación de las políticas públicas. 
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Primera parte 
La planeación en el s istema de educación superior en México 

1. La planeación en el sistema de educación superior en México. (marco contextual) 

1.1. El sistema de Educación Superior en México. 

El Sistema de Instituciones de Educación Superior en México se encuentra conformado 

por tres subsistemas: universitario, tecnológico y normal, que a su vez se dividen por su 

régimen jurídico en públicas y particulares. Sus finalidades, organización, líneas de 

dependencia, cobertura y ámbito de funciones corresponden a distintos objetivos de 

creación. 

El universo de Instituciones de Educación Superior (públicas y privadas) que integran al 

sistema para el periodo 2004-2005 era de 1,774 lo que permitió atender una matrícula 

escolarizada de 2,445,628 estudiantes en 4,876 unidades académicas 1, sin embargo es 

necesario reconocer que la cobertura aún era insuficiente ya que en México para ese 

mismo año la población de 19 a 23 años era de 9,059,384 (Ver tabla 1.1.) y quienes 

habían concluido estudios de nivel medio superior representaban el 18.5% de la población 

mayor de 15 años2
. El crecimiento de la población en edad escolar terciaria así como de 

quienes habían concluido estudios del ciclo anterior ha sido gradual y sostenido, lo que 

permite inferir que la demanda irá en aumento durante los próximos años y se requiere 

diversificar la oferta educativa y las modalidades de atención, ya que el modelo presencial 

no puede continuar como única o principal forma de atención a la población que demanda 

este nivel educativo. 

I ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNNERSlDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR. (2006). Consolidación y avance de la educación superior en México. Temas cruciales de la 
agenda. (p. 20). México: Autor. 
2 Instituto Nacional de Estadísitca y Geografía. (2005). Distribución porcentl/al de la población de J 5 Y 
más años según nivel de escolaridad para cada entidad federativa y sexo, 2000 y 2005. [en línea]. 
México: Autor. Disponible en: http://www.inegi.gob.mxlestlcontenidos/espanoVrutinas/ept.asp [2007, 26 
de noviembre]. 
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Entidad 

Hidalgo 
Morelos 
República 
Mexicana 

Tabla 1.1 . Población entre 19 y 23 años en la República Mexicana 
y entidades seleccionadas de la región centro-sur 

crecimiento en el periodo y por año 

Año 2000 Año 2005 Indicadores de 
Crecimiento 2000-2005 

Población Grupo Población Grupo Población Grupo 
Total 19-23 Total 19-23 Total 19-23 años 

años años Tolal Tasa Total Tasa 
ajustado ajustado Periodo Media penado Media 

anual anual 
2'235,591 198,251 2'345,514 199,829 4.9 1.0 0,8 02 
1'555,296 142,619 1'612,899 136,612 3.7 0.7 -4.2 -0.9 

97'483,412 9'246,666 103 '263,388 9'059,384 5.9 1.2 -2.0 -0.4 

Fuente. ANUlES. (2006) Consolidación y avance de la educao6n supenor en Mexlco. (p. 52). 

De acuerdo a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) el crecimiento de matrícula en educación superior (ES) durante el periodo de 

1995 a 2002 se ubicaba en un 42%3 lo que refleja un incremento importante en la 

cobertura, sobre todo con la apertura de las universidades tecnológicas y el crecimiento 

del subsistema privado. Para el 2006 continúa siendo el sistema público quien ofrece 

mayor cobertura al atender a167% de la matrícula total4
, 

Desde la política educativa para la ES, la cobertura no puede ser analizada de manera 

aislada, por lo que la equidad y pertinencia social conforman la triada que fundamenta la 

importancia del carácter público de la educación y la distinción que tiene este nivel 

educativo con relación a su función social originaria (objetivada mediante las tareas 

sustantivas que conforman la misión universitaria) y, las funciones sociales de la 

educación nacional (referentes a la educación como sistema) llevadas a cabo mediante las 

tareas académica, investigativa, económico-ocupacional, socializadora, cultural y 

político-ideológica5
, 

3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (2005), Panorama de la educación. 
Breves notas sobre México, [en línea]. México: Autor. Disponible en: http://www.ocdemexico.org.mx 
[2006, 10 de marzo]. 
4 ANUlES, (2006). Op. cil. (p. 19), 
, ANUlES, (2006), Op, cil. (p.105), 
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Esta política se ha impulsado en las últimas tres décadas, a partir de los planes nacionales 

de desarrollo y los programas de educación. Los principales rasgos de estas políticas, son 

las que se presentan en los apartados siguientes. 

1.1.1. La política de planeación para la educación superior en México. 

Evolución histórica. 

La planeación de la educación en México ha transitado por diversos momentos entre los 

que se encuentran, el surgimiento de los programas de alfabetización llevados a cabo 

desde la época colonial y con mayor fuerza en la posrevolucionaria; el plan de once años 

y la creación de instituciones educativas (desde el nivel básico hasta las primeras 

universidades) así como de instancias gubernamentales para su coordinación como fue la 

Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes que posteriormente llevaría el nombre de 

Secretaría de Educación Pública (SEP). 

En cada etapa, la intención de llevar educación a todo el país yen todos los niveles hizo 

que la planeación tuviera mayor énfasis primero en la cobertura y posteriormente en la 

calidad. Es posible mencionar que los esfuerzos realizados a partir de la creación de la 

SEP han estado posicionados por crear un sistema educativo nacional y fortalecerlo 

mediante programas que permitirían avanzar en su organización y funcionamiento , en 

términos de la integración de los niveles y subsistemas, así como de los resultados 

educativos que la sociedad esperaba. 

En el caso de la universidad, sus antecedentes se encuentran en la época virreinal, cuando 

por la necesidad de brindar educación a los hijos de "caciques y principales" el cabildo 

de la ciudad solicitó al rey la fundación de la primera universidad, pero fue hasta 1536 

que, con la apertura del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco (a cargo del obispo Fray 
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Juan de Zumárraga) se dio inicio a la formación de teólogos, juristas y canonistas6
. El 

incremento de solicitudes por parte de los misioneros Dominicos, Franciscanos y 

Agustinos permitió la expansión de este tipo de colegios y seminarios y con ello la 

necesidad de normar la vida académica, la cual tomó como modelo a la Universidad de 

Salamanca. 

En el siglo XVI surgieron las universidades de México (Real y Pontificia Universidad de 

México) y la de Michoacán. Para el siglo XVIII se sumaron la de Yucatán y Guadalajara 

que posteriormente se cerraron por ser consideradas centros de poder de la iglesia. 

Durante el siglo XIX, la inestabilidad de la ES a causa de la lucha entre la iglesia y el 

Estado por el control de las universidades, determinó que algunos centros de enseñanza 

fueran cerrados y reabiertos de manera intermitente y que su modelo académico pasara de 

la enseñanza por cátedras a la de formación para las profesiones que se inició en Puebla y 

fmalmente se asentó como una educación por carreras en la Universidad de Zacatecas7
• 

En la primera mitad del siglo XX se fundaron cinco universidades, que representaron en 

el país la presencia de la ES. En 1910 se creó la Universidad Nacional de México, (que 

obtuvo su autonomía en 1929), en 1917 la Universidad Michoacana, en 1922 la 

Universidad del Sureste (antecedente de la universidad de Yucatán), en 1923 la de San 

Luís Potosí y en 1925 la Universidad de Guadalajara8
. 

A finales de la década de los cuarenta, se contaba con 20 instituciones de educación 

superior (lES), entre las que se encontraba el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de 

México y las universidades de Sonora, Sinaloa, Veracruzana, Guanajuato y Coahuila, 

6 Gonzalbo Aispuru, P. (2001). De la vida cotidiana a la vida académica. En: Piñera Ramírez, D. (Coord.) 
(2001). La educación superior en el proceso histórico de México. Panorama general épocas prehispánica 
y colonial. (pp. 36-38) (Tomo 1). México: SEP-UABC-ANUlES. 
7 Castrejón Diez, J. (1990). El concepto de universidad. (pp. 113-115). México: Trillas. 
, Rangel Guerra, A. (200 1). La educación superior en México en el siglo XX. En: Piñera Rarnírez, D. 
(Coord.) (2001). Op. cit. (pp. 67-69). 
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además de cinco instituciones privadas entre la que se pueden mencionar al Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el Autónomo de Méxic09 

En la década de los años cincuenta, la ES tenía mayor presencia debido a la creación de 

diez universidades; "Querétaro (1950), Morelos (1953) Chihuahua (1954), Juárez de 

Oaxaca (1955), Campeche (1955), Tamaulipas (1956), Estado de México (1956), Baja 

California (1957) Juárez de Durango (1957) y Tabasco (1958),,10 

Como se puede apreCiar, la expansión del sistema universitario que se realizó en la 

primera mitad del siglo XX fue resultado del crecimiento demográfico que vivió el país. 

Este crecimiento tuvo como característica, la falta de planeación y organización de las 

propias instituciones, las cuales de manera generalizada adoptaron no sólo la estructura y 

organización, sino también algunos de los programas educativos (PE) que ofrecía la 

Uiversidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Los inicios de la planeación en la ES se desarrollaron en la década de los años cuarenta, 

mediante la creación de la Comisión Permanente Universitaria Nacional y para 1948 de 

la Asociación Nacional de Universidades con el propósito establecer la planeación de la 

ES, la cual, no logró su concreción sino hasta unas décadas posteriores. 

Los primeros estudios sobre planeación educativa sugieron con la propuesta de que las 

universidades realizaran investigación educativa (sobre admisión y orientación 

vocacional) y posteriormente, una vez fundada la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUlES), en las reuniones de Rectores se 

presentaban estudios y propuestas cuyos objetivos eran la coordinación de esfuerzos para 

la solución de problemas comunes, como el presentado por el rector de la Universidad de 

Nuevo León, relacionado con la "situación económica de las universidades e institutos de 

9 Rangel Guerra, A. (2001). Op. cit. (pp. 69-7 1). 
10 Rangel Guerra, A. (2001). Op. cit. (p. 75). 
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enseñanza superior de la República Mexicana"ll. Para 1957, la UNAM creó la Comisión 

de Estudios de Planeación Universitaria, en la que participaron además de esta institución, 

la SEP, el Banco de México y Nacional Financiera. 

El primer plan de carácter nacional fue el conocido como el de once años y estuvo 

dirigido a la educación primaria. En este documento se propuso organizar y coordinar los 

servicios educativos de manera integral y proyectar las necesidades del sector al nivel 

nacional, en términos de matrícula, infraestructura y personal docente, entre otros. Para 

esta época la planeación se hacía cada vez más presente en la vida de las instituciones 

educativas, por lo que se publicó por parte de la UNAM el primer libro sobre el tema, 

denominado "La planeación Universitaria en México", como resultado de las actividades 

académicas que para la formación de especialistas en planeación se llevaron a cabo en esa 

época. 

A finales de la década de los años sesenta se crea el Centro de Planeación Nacional de la 

Educación Superior, en donde se elaboró el primer estudio integral, denominado 

"Diagnóstico preliminar de la educación superior" que fue presentado en 1970 con el 

objetivo de conocer la situación que guardaba la ES en México. 

La política educativa para la ES en el sexenio 1976-1982, se formalizó mediante un 

documento-plan denominado Plan Nacional de Educación (PNE), del cual se desprendió 

el Programa Nacional de Educación Superior (PNES), en el que se establecieron cinco 

propósitos: " 1) convertir a la educación superior en un sistema con racionalidad operativa 

en el manejo de recursos ... 2) buscar la solución a los problemas de fmanciamiento ... 3) 

establecer una legislación para las relaciones laborales sobre todo para el personal 

académico .. .4) buscar formas concretas de vinculación con las necesidades de desarrollo 

11 Ídem. 
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económico del país ... y, 5) conformar la estructura del sistema nacional permanente de la 

educación superior para asegurar los cuatro propósitos anteriores,,12. 

En este periodo, la planeación es concebida como instrumento y medio para el desarrollo 

del país y como consecuencia, se propuso institucionalizarla en la ES. Esta política 

enfrentó problemas que limitaron su aplicación, entre los que se encontraban la ausencia 

de expertos en el tema, la poca articulación entre las lES y de éstas con el entorno social 

así como la agudización de los problemas de financiamiento en las universidades 13
. 

Sin embargo para que la ES pudiera ser objeto de planeación, se estipuló que era 

necesario: a) contar con el marco jurídico que ofreciera estabilidad a las instituciones 

como forma de preservar su naturaleza y funcionamiento ; b) contar con un 

fmanciamiento suficiente para el adecuado cumplimiento de lo planeado; c) el 

establecimiento de acuerdos voluntarios de participación para defmir políticas y 

estrategias generales y; d) la creación de organismos, instancias y mecanismos para la 

toma de decisiones que permitieran pasar de las propuestas a las acciones. 

Así surgió el Sistema Nacional Permanente de Planeación de la Educación Superior, 

(SINAPPES) que contemplaba los ejercicios de planeación en cuatro ámbitos; el nacional, 

regional, estatal e institucional, mediante la conformación del Consejo Nacional para la 

Planeación de la Educación Superior (CONPES), el Regional (CORPES) y Estatal 

(COEPES) así como las unidades institucionales de planeación en cada universidad. 

Las características que se propusieron para la planeación en la ES eran el indicativo, lo 

que significaba que se propondrían principios rectores y serían las lES quienes tendrían la 

libertad de adaptarlas a las problemáticas específicas. Integral, ya que debería cubrir tanto 

las funciones sustantivas como las adjetivas, además de lograr la participación de todas 

12 Villaseñor García, G. (1988). Estado y Universidad 1976-1982. (pp. 8-9). México: UAM. 
13 Villaseñor García, G. (1988). Op. cit. (pp. 99-100). 
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las instituciones. Opcional, entendida como la libertad en la presentación de acciones para 

superar las situaciones del entorno cambiante; participativa, de tal manera que se 

consideraban los diferentes niveles de intervención y la participación de todos los actores 

universitarios. 

Para autores como Ibarra, la planeación fue el instrumento mediante el cual el Estado 

logró mayor articulación con las instituciones públicas de ES, por lo que esta estrategia 

fue retomada en los siguientes sexenios pero otorgando mayor énfasis en la evaluación. 

Durante el sexenio 1982-1988, que encabezó Miguel de la Madrid bajo la ideología del 

nacionalismo revolucionario, se tuvo como objetivos conservar y fortalecer las 

instituciones democráticas, vencer la crisis que enfrentaba el país y con ello recuperar la 

capacidad de crecimiento e, iniciar los cambios cualitativos para el desarrollo del país en 

sus estructuras políticas, económicas y sociales 14
• 

Las estrategias se situaron en los cambios estructurales que permitirían promover el 

desarrollo integral del individuo y de la sociedad, ampliar el acceso a las oportunidades 

educativas, culturales, deportivas y de recreación 15 que permitirían un mayor equilibrio 

entre la cantidad y la calidad de los servicios educativos. 

Por su parte el Plan Sectorial Educativo propuso entre sus objetivos, elevar la calidad de 

la educación en todos sus niveles a partir de la formación integral de los docentes , 

racionalizar el uso de los recursos disponibles y ampliar el acceso a los servicios 

educativos, vincular la investigación científica, tecnológica y el desarrollo experimental 

con los requerimientos del país, regionalizar y descentralizar la ES, la investigación y la 

cultura y, hacer de la educación un proceso permanente y socialmente participativo. 

14 Poder Ejecutivo Federal. (1983). Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. México. (p. 94). 
15 Poder Ejecutivo Federal. (1983). Op. cit. (p. 226). 
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La propuesta para el financiamiento de la ES se veía claramente enfocada hacia los 

resultados, por ello, el plan nacional mencionaba que para este nivel educativo "se 

establecerán criterios que tomen en cuenta no sólo la dimensión de la población escolar, 

sino los esfuerzos realizados a favor de la calidad y la eficiencia,,16. 

El Programa Nacional para Educación Superior (PRONAES), aprobado en 1984, se 

posicionó como instrumento de planeación gubernamental para operacionalizar el Plan 

Nacional de Desarrollo. En este periodo se iniciaron las asignaciones de fmanciamientos 

extraordinarios adicionales con la finalidad de apoyar la calidad educativa y el 

establecimiento del sistema nacional de ES. 

La canalización de estos recursos se realizó mediante la firma de convenios que eran 

respaldados por proyectos académicos o administrativos que presentaban las lES, con la 

fmalidad de estimular los esfuerzos encaminados hacia la calidad, los cuales eran 

evaluados por equipos técnicos de la SEP, que en las universidades eran considerados 

como unilaterales. 

Los proyectos que participaron y mayor apoyo recibieron fueron los dirigidos a la 

investigación (57%), para la formación de profesores (18%), apoyo a las áreas 

administrativas y normativas (7%) y, para el mejoramiento de los servicios de apoyo a la 

docencia y la investigación (8%) 17. A partir de esta propuesta se tomaban en cuenta los 

resultados obtenidos. 

El PRONAES no logró consolidarse como instrumento de la política educativa ya que en 

su elaboración, tuvieron mayor participación las instancias de gobierno que de las propias 

instituciones agrupadas en la ANUlES, por otra parte, su fmanciamiento no fue el 

16 Poder Ejecutivo Federal. (1983). Op. cit. (p. 235). 
11 Mendoza Rojas, J. (2002). Transición de la educación superior contemporánea en México: de la 
planeación al estado evaluador. (p.112). México: UNAM-CESU-Miguel Ángel PoITÚa. 
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esperado, por lo que los montos asignados producto de las evaluaciones realizadas a los 

proyectos que presentaron las universidades, no coincidían con los que les eran otorgados, 

además de no contar con fmanciamiento para los años siguientes, de tal manera que sólo 

fueron apoyados y puestos en operación los proyectos autorizados durante el primer año. 

Para el periodo 1986-1988 se elaboró el Programa Integral para el Desarrollo de la 

Educación Superior (PROIDES), mediante el cual se promovió la planeación participativa 

(a nivel de rectores, directores y equipos de planeación institucional) considerando un 

enfoque integral de los subsistemas normal y tecnológico, de tal manera que promoviera 

su coordinación interna y del propio sistema. 

En el PROIDES, la planeación incorporó además de las lineas generales de desarrollo, la 

elaboración de programas al nivel nacional, regional, estatal y de las instituciones, 

estableciendo metas encaminadas a su institucionalización, mediante la elaboración de los 

31 Programas Estatales Indicativos para el Desarrollo de la Educación Superior y los 

Programas Institucionales de Desarrollo (PIDE) de cada universidad. Para el primer 

trimestre del 1988 se habían concluido 14 programas estatales y 18 institucionales lo que 

representaba e145% y 52% respectivamente de la meta planteada l 8 

Este programa otorgó mayor énfasis a la calidad de la educación vinculada al desarrollo 

nacional, por ello, el mecanismo de instrumentación fue el otorgamiento de 

fmanciamientos extraordinarios, como nueva modalidad de coordinación del sistema que, 

para autores como Villaseñor representaban el inicio de una estrategia de vigilancia y 

control institucional. 

Los objetivos del PROIDES fueron los siguientes: a) mejorar los niveles de preparación 

del personal académico y administrativo de las lES, b) mejorar la situación fmanciera, los 

18 Mendoza Rojas, J. (2002). Op. cit. (p. 146). 
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procedimientos de financiamiento y vincular la planeación al financiamiento, c) mejorar 

la calidad de los procesos educativos, d) regular el crecimiento de la matrícula, e) hacer 

de la investigación una tarea institucional permanente, f) mejorar la difusión de la cultura 

y extensión de los servicios, g) mejorar la normatividad que permita hacer eficientes las 

funciones sustantivas 19 

El PROIDES impulsó el trabajo planificador del SINAPPES y la CONPES, y por ello, se 

propuso contar con un sistema de información que permitiría llevar a cabo esta 

encomienda, propuesta que no pudo ser concretada, sin embargo se realizaron los 

primeros trabajos de información institucional mediante la elaboración de anuarios 

estadísticos. 

Al finalizar el sexenio, la planeación no había logrado su cometido, sobre todo por la falta 

de legitimación en sus procesos de elaboración, ya que continuó en manos de equipos de 

"expertos", sin la participación de la comunidad universitaria, además, durante este 

tiempo se carecía de acuerdos metodológicos para la homologación de trabajos 

institucionales. 

1.1.2. La planeación-evaluación desde la política educativa para la 

modernización de la educación superior. 

La política de modernización educativa concebía a la educación como insumo e 

instrumento para alcanzar la incorporación del país a los procesos de globalización. La 

concepción de modernización se vinculó al proyecto de desarrollo económico que 

permitiría a México ingresar al mercado mundial, por ello, el proyecto neoliberal que 

caracterizó al sexenio, propuso al liberalismo social como ideología gubernamental, el 

19 Mendoza Rojas, J. (2002). Op. cit. (pp. 129-130). 
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cual fue acompañado de tres ejes orientadores de las políticas de gobierno; la 

modernización económica, la reforma del estado y la profundización de la democracia20
. 

La modernización de la ES mantuvo la política de planeación llevada a cabo en la década 

anterior, pero con énfasis en la evaluación de lo planificado. La concepción de 

modernización de la ES fue planteada de la siguiente manera: 

"Hoy la modernización significa para las instituciones realizar el viraje necesario para 

enfrentar nuevos problemas, basándose en las decisiones fundadas en la participación, 

en el consenso y en el derecho; realizar mejores evaluaciones del trabajo institucional y 

del sistema en su conjunto más precisas, rigurosas y periódicas: orientadas por sus 

resultados. Planear y poner en marcha nuevas estrategias de desarrollo de la educación 

superior, de sus fuentes de financiamiento, de sus ciclos, de sus funciones y 

modalidades, del cumplimiento de sus responsabilidades; diseñar estrategias que 

pennitan atender a la demanda con criterios de congruencia con las necesidades 

nacionales; vincular su acción con el aparato productivo y el entorno social; asegurar la 

pertinencia y la calidad del posgrado y la investigación; impulsar la superación del 

personal académico y fortalecer la extensión académica y la difusión de la cultura."" 

Para autores como Ibarra, los procesos de evaluación que incorporó el programa de 

modernización de la educación superior (PMES), expresaban la visión empresarial y de 

las exigencias del mercado que promovía la política gubernamental. 

En 1989, se creó la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior 

(CONAEV A), la cual propuso una serie de lineamientos generales para realizar una 

"evaluación múltiple" en la ES, tomando en cuenta parámetros de calidad establecidos 

20 !barra Colado, E. (1998). Neoliberalismo, educación superior y ciencia en México. Hacia la 
conformación de un nuevo modelo. En: !barra Colado, E. (Coord.) La universidad ante el espejo de la 
excelencia. Enjuegos organizacionales. (pp.117-128) (2nda ed.). México: UAM-l. col. CSH. 
" Bartlett Díaz, M. (1990, 16 de febrero). Palabras pronunciadas en la inauguración de la XXIll asamblea 
general de la ANUIES. LA JORNADA MÉXIco, p. 12. Citado en: [barra Colado, E. (1993). Op. cit. (p. 
145). 
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desde una perspectiva internacional, la cual estaría destinada a la evaluación institucional, 

interinstitucional y del funcionamiento general del sistema. 

La evaluación institucional se llevó a cabo mediante la elaboración de diagnósticos y 

proyectos institucionales que fueron apoyados con recursos del Fondo para la 

Modernización de la Educación Superior (FOME S) creado en 1990; el Programa 

Nacional de Superación del Personal Académico (SUPERA) a partir de 1994, el 

Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario (PROADU) puesto en marcha en 1998; y, 

a partir de 1995, el Fondo de Infraestructura y el Fondo de Aportaciones Múltiples 

(F AM), todos ellos con un mismo objetivo: promover cambios significativos planificados 

en las universidades. 

Los fmanciamientos extraordinarios se fortalecían mediante estos programas y se 

otorgaban a quienes demostraban altos niveles de desempeño y resultados de acuerdo a la 

política establecida por el gobierno federal, la cual, otorgaba especial énfasis en la calidad 

y pertinencia social de los PE, la mejora de la planta académica, así como de la estructura, 

organización y funcionamiento de las lES. 

La estrategia para la evaluación interinstitucional se objetivó mediante la creación en 

1991 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES), los cuales se organizaron mediante la integración de nueve comités; siete para 

la evaluación de PE de las diferentes aéreas disciplinares y dos para la evaluación de las 

funciones administrativas de las instituciones. La evaluación es de carácter diagnóstica y 

llevada a cabo por pares académicos, quienes retroalimentaban a los PE de licenciatura y 

posgrado22
• Como resultado de esta evaluación, los PE y por tanto las universidades, son 

22 La evaluación que llevan a cabo los eIEES, es de carácter voluntario, ya que sólo a petición de la 
institución se realiza la visita de evaluación. Los resultados que se ofrecen ubican a los programas 
educativos en los niveles 1, 2 o 3, de tal manera que, el nivel I representa mayores niveles de calidad 
educativa que el nivel 3. 
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ubicadas en posiciones diferentes y diferenciantes dentro del propio sistema, ya que los 

resultados se convirtieron en indicadores de calidad y eficiencia para las rES. 

Al respecto, se puede mencionar que tomando en cuenta la metodología de evaluación y 

criterios para el otorgamiento de resultados propuesto por los CrEES, los PE se hacían 

acreedores a un nivel de avance en cuanto a su calidad, lo cual posicionaba a éstos al 

interior de su universidad en lugares diferentes de acuerdo al nivel obtenido (nivel I al 3). 

De igual manera sucedió con las univers idades; la SEP estableció como uno de los 

indicadores a evaluar el porcentaje de PE reconocidos por su calidad (evaluados en el 

nivel 1 de los CIEES o acreditados), indicador que fue tomado en cuenta para el 

otorgamiento de fmanciamientos extraordinarios no regularizables en programas como el 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y para el otorgamiento de 

reconocimientos a las rES. 

Así por ejemplo, en el año 2004 la SEP entregó reconocimientos a las rES que lograron 

que el 75% de los estudiantes de licenciatura o técnico superior universitario (TSU) 

realizara estudios en PE reconocidos por su calidad. En los años 2004 y 2005, se entregó 

el Premio SEP-ANUIES al Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, mediante el cual se 

reconocieron los esfuerzos y avances que las lES realizaron durante el periodo 2001-2004 

y 2001-2005 en la mejora de la calidad de sus PE23
. 

Para el año 2006, esta política de evaluación se mantuvo, de tal manera que los CrEES 

para esta fecha habían evaluado más de 4,072 PE, de los cuales 2,986 de ellos pertenecían 

a universidades públicas. Para septiembre del 2006, obtuvieron el reconocimiento de 

calidad 1,497 PE al ser ubicados en el nivel 1 de evaluación, lo que indicaba no sólo la 

importancia que han tenido este tipo de evaluaciones, sino los esfuerzos que las propias 

23 Rubio Oca, J. (Coord.) (2006). La mejora de la calidad de las universidades públicas en el periodo 
2001-2006. La formulación, desarrollo y actualización de los programas integrales de fortalecimiento 
institucional: un primer recuento de sus impactos. (p.1l1-1l6). México: SEP-SES. 
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instituciones llevaron a cabo si se toma en cuenta que en el año 2001 sólo contaban con 

este reconocimiento 473 24
. 

Es importante mencionar que el resultado de los dictámenes que emiten los CIEES a las 

IES contiene de manera frecuente entre sus principales recomendaciones acciones que 

impulsan el cumplimiento de las prioridades estipuladas en la política gubernamental, 

entre las que se encuentran, por ejemplo, las de la incorporación de modelos flexibles y 

centrados en el estudiante y la vinculación con el sector productivo. 

Esta evaluación diagnóstica no sólo estuvo dirigida a las instituciones y PE, sino también 

a los actores universitarios. En 1994, se creó el Centro Nacional de Evaluación 

(CENE V AL), quien tenía a su cargo el diseño y aplicación de exámenes nacionales de 

ingreso (EXANI) para el nivel medio superior, licenciatura y pos grado así como del 

examen nacional de egreso de la licenciatura (EGEL). Durante 2003 el centro aplicó 

930,178 exámenes; 880,225 de ingreso (535,529 para nivel medio superior y 344,696 

para superior) y 49,953 de egreso, lo que representó un incremento del 17% con relación 

al 2001 25
. 

En 1995 se estableció el Programa de Estímulos al Personal Docente y para 1996 el 

Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP). Ambos formaron parte de la 

estrategia de deshomologación salarial del personal académico y la conformación del 

nuevo perfil del profesor de tiempo completo (pTC), el cual, además de continuar 

realizando funciones de docencia se le asignó la de investigación, gestión y tutoría. Para 

algunos investigadores este tipo de evaluación promovía la competencia interna y 

prácticas individualistas promovidas por la búsqueda de estímulos al desempeño y por 

tanto de las percepciones económicas que éstas ofreCÍan. 

24 Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. (2006, septiembre). 
Programas evaluados. [en linea]. México: Autor. Disponible en: 
http://www.ciees.edu.mxJprogramasevaluados/programasevaluados.htm [2006,12 de septiembre]. 
25 CENTRO NACIONAL DE EV ALUAC¡ÓN. (2003). México: Autor. 
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La propuesta de implementar programas que ofrecieran a las lES recursos extraordinarios 

con base en el rendimiento y productividad de los académicos e investigadores, operaba 

de manera paralela al financiamiento ordinario destinado a los salarios, los cuales se 

mantenían sin incremento. La creación del programa de becas al desempeño académico y 

para la carrera docente, tenían por objetivo la retención y permanencia del personal 

académico mediante la dedicación de tiempo completo y la mejora de la calidad en su 

desempeño. 

1.1.3. La evaluación y acreditación como estrategia de desarrollo y 

fortalecimiento de la educación superior. 

Se ha mencionado que las aportaciones para la planeación, coordinación y evaluación del 

sistema de ES realizadas por la ANUlES han sido valiosas y al presentarse fueron 

retomadas por los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox . 

En el periodo de gobierno 2000-2006 las aportaciones de la ANUlES fueron integradas en 

el PNE en los objetivos, programas y acciones que guiaron la visión de la educación al 

año 2025 denominada "Un enfoque educativo para el siglo XX!' en la cual se propuso el 

fortalecimiento y desarrollo de la ES y de cada uno de los subsistemas que lo integran, 

reconociendo la existencia de problemas estructurales a los que debía hacer frente y entre 

los cuales se encontraban la organización del sistema en su conjunto, la ausencia de una 

política de estado para su financiamiento, la necesidad de establecer e impulsar procesos 

de evaluación interna y externa para la mejora de la calidad educativa así como la 

rendición de cuentas académicas y financieras. 

Para este periodo el financiamiento ocupó un lugar preponderante dentro de la agenda 

educativa y de manera específica para la ES. Los modelos de financiamiento para la ES 

que han sido utilizados en el ámbito internacional (por bloque, fórmula, por contrato o 
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cuotas escolares) han sido retomados en México de manera parcial ya que como 

mencionado anteriormente, las asignaciones presupuestales eran otorgadas mediante dos 

formulas: el financiamiento ordinario y el extraordinario no regularizable; esta última 

fórmula estableció una nueva etapa en los esquemas de financiamiento para las 

universidades. 

El Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PRONAE) definió a la ES como "medio 

estratégico para acrecentar el capital humano y social de la nación y . .. . para contribuir al 

aumento de la competitividad y el empleo requeridos que impulsen el crecimiento del 

producto nacional, la cohesión y la justicia social, la consolidación de la democracia y de 

la identidad nacional,,26 

Este programa estableció la visión de la ES al 2025 , en la cual, se le posicionó como: a) 

palanca impulsora del desarrollo social, de la democracia, de la convivencia mu lticultural 

y del desarrollo sustentable del país; b) un sistema de ES abierto, flexible y de buena 

calidad, que gozará de reconocimiento nacional e internacional; c) un sistema con alta 

capacidad de respuesta para atender las necesidades académicas de sus estudiantes 

mediante el establecimiento de redes de cooperación e intercambio académico nacional e 

internacional para docentes y estudiantes; d) transparente en los procesos y resultados que 

ofrece a la sociedad por contar con sistema de información que de cuenta de su 

desempeño académico y del uso de los recursos con sustento en procesos consolidados de 

evaluación y acreditación. 

Los objetivos estratégicos del PRONAE fueron formulados de la siguiente manera: "1) 

Ampliar el sistema privilegiando la equidad, 2) proporcionar una educación de buena 

calidad para atender las necesidades de todos los mexicanos y coadyuvar eficazmente al 

desarrollo social y económico del país y, 3) impulsar el federalismo educativo, la 

2. Rubio Oca, J . (Coord.) (2006). Op. cit. (p. 3). 
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planeación, la coordinación, la integración, la gestión del sistema y de sus instituciones y 

la participación social,,27. Al respecto quienes participaron de manera directa en la 

elaboración del PRONAE mencionaron: 

"si bien el tema de la cobertura es un tema importante para Méx ico, 

llegamos a la conclusión de que es muchísimo más importante para el 

sistema educativo nacional el tema de la calidad, es decir, transformar un 

paradigma erróneo en el sentido de que la equidad, lo que quiere decir es 

ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior o a la 

educación en todos sus niveles y modalidades, si esa educación, esas 

oportunidades de acceso no son de buena calidad, lo único que estarnos 

haciendo es seguir abriendo la brecha entre aquellos procesos en los 

cuales los estudiantes pueden obtener una sólida formación y aquellos en 

los cuales los estudiantes no son atendidos o tienen formaciones muy 

débiles. ,, 28 

Derivado de estos objetivos fue que la planeación en la ES a nivel del sistema y para las 

instituciones se mantuvo durante este periodo, pero se transitó hacia un enfoque 

estratégico-participativo; sin embargo, a partir del año 2000, se contaba con mayor 

precisión en los indicadores institucionales de calidad que guiaban los procesos de 

evaluación, posicionando la mirada en los resultados que ofrecían las universidades 

mediante el establecimiento de metas-compromiso en periodos determinados. 

Los indicadores de calidad para este tiempo se hicieron más específicos, organizándose en 

tres vertientes: la calidad de la planta académica, de los PE y los procesos de gestión. La 

calidad de la planta académica, retomó los programas SUPERA, PROMEP así como el 

del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y dirigió la organización de los académicos 

retomando los convenios celebrados en 1996 mediante la elaboración del Proyecto de 

Desarrollo de Cuerpos Académicos (PDCA), en los cuales, se establecieron las propuestas 

27 Rubio Oca, J. (Coord.) (2006). Op. cit. (p. 4). 
28 SESIDIRJ07 (comunicación personal) (2007, 6 de marzo). 
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de organización académica en las universidades mediante Dependencias de Educación 

Superior (DES), la elaboración del plan de desarrollo de PE y para el personal de tiempo 

completo, teniendo como meta el año 2006, es decir se hace una planeación con 

temporalidad de 10 años. 

A través del PROMEP, se concretó la planeación para el fortalecimiento de la planta 

académica mediante el otorgamiento de becas para la habilitación de los PTC que no 

contaban con estudios de maestría y doctorado, así como para el impulso a la 

investigación con los nacientes cuerpos académicos (CA)29 Estas categorías, como se 

verá más adelante, serían retomadas por el PIFI. 

Para evaluar la calidad de los PE y teniendo como antecedente la aprobación en 

noviembre de 1997 del documento denominado "Sistema Nacional de Evaluación y 

Acreditación de la Educación Media Superior y Superior" en el marco de la XXVIII 

sesión ordinaria de la ANUlES , en el que se propuso la consolidación del sistema 

nacional de evaluación y acreditación, se creó, a finales del año 2000, el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COP AES) y se fortaleció el CENEV AL que 

había sido creado en 1994. 

El COP AES es el organismo encargado de reconocer de manera formal a las 

organizaciones acreditadoras así como establecer y regular los lineamientos y procesos 

que estos realizan, generando la metodología general para los procesos de acreditación de 

PE. 

La acreditación se convirtió así en el reconocimiento público de calidad que realizaba el 

COP AES mediante los organismos acreditadores, para aquellos programas que cumplían 

29 Un Cuerpo Académico (CA), de acuerdo a la defmición que proporciona el PROMEP es un grupo de 
profesores investigadores que cultivan una o más líneas de generación o aplicación innovadora del 
conocimiento, en temas disciplinares o multidisciplinares y comparten un conjunto de objetivos, intereses 
y metas académicas. 

29 



Primera parle 
La planeación en el sistema de educación superior en México 

con los criterios de calidad en su estructura, organización , funcionamiento, procesos de 

enseñanza, servicios, resultados y pertinencia socia l. 

Durante el periodo 2002-2006 se constituyeron 23 organismos acreditadores (Ver anexo 

1) mediante los cuales se han eva luado con resultados satisfactorios a 635 PE en 78 lES . 

En el mismo periodo los CIEES otorgaron el nivel 1 de calidad a 1,417 PE, de éstos, sólo 

317 compartían los resu ltados de calidad otorgados por los ClEES en el nivel 1 y además 

se encontraban acreditados por el COP AES. 

Gráfica 1.1, Programas educativos evaluados en nivel 1 y acreditados 

durante el penodo 2001-2006. 

PE Acreditados y Evaluados Niwl1 
en la República Nlexicana 

PE E Vlk*k:I& Nivel 1 

Fema de corte: Septiembre del 2006. 

PE E VIIuIdoJ Nivltll Ql. 

'Man acreditados 

Los programas establecidos en la década de los noventa, si bien cubrieron algunas de las 

necesidades de las lES, no se encontraban integrados entre sí, de tal manera que las 

convocatorias orillaron a las lES a realizar la planeación institucional en diversos 

momentos y con diferentes objetivos, más aún, llevados a cabo por diversos equipos de 

trabajo, los cuales, por su organización institucional, tenían poca vinculac ión con las 

instancias académicas, permaneciendo así, a cargo de las dependencias administrativas, 

como lo menciona Rubio Oca: 

" la forma en que la secretearía [se refiere a la SEP] habia convocado a las 

universidades [obtuvo] como respuesta natural que los proyectos que se 
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derivaban como resultado de las convocatorias eran proyectos muy 

focalizados, elaborados por diferentes áreas de la institución, con casi 

nula o nula articulación',)· 

Esta desarticulación, dio origen a un nuevo programa denominado PIFI, el cual retomó a 

los anteriores e integró en una sola convocatoria los ejercicios de planeación institucional 

y del propio sistema, manteniendo como prioridad, avanzar en la calidad educativa 

mediante los procesos de evaluación externa y acreditación de los PE así como la 

consolidación de los CA. Para las autoridades de la entonces Subsecretaria de Educación 

Superior e Investigación Científica, (SESIC) fue todo un reto ya que "tuvieron que cerrar 

todas las ventanillas y construir una sola ", para lo cual fue necesario realizar mucho 

trabajo de gestión y de convencimiento sobre todo con las autoridades de la Secretaria de 

Hacienda, para que aceptaran todos lo ajustes que este proceso requería, además, de 

elaborar las convocatorias y reglas de operación respectivas, de tal manera que en una 

sola convocatoria fuera posible articular no sólo los fondos de que se disponían, smo 

llamar a un solo ejercicio de planeación integral a las universidades31
• 

1.2. Presencias y ausencias sobre la planeación de la educación superior. 

La ES, sus instancias y actores han sido objeto de investigaciones desde diversas 

perspectivas. Gran cantidad de autores han escrito sobre la universidad, desde aspectos 

como el histórico (dando cuenta de su fundación y evolución en el tiempo), a partir de 

sus funciones (docencia, investigación y extensión) o de sus actores (académicos, 

investigadores, alumnos y directivos) tan sólo por mencionar algunos de los temas que 

han sido abordados. 

3. SESIDIRJ07 (comunicación personal) (2007, 6 de marzo). 
31 SES/DIRJ07 (comunicación personal) (2007, 6 de marzo). 
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Todos ellos han puesto de manifiesto la amplitud y profundidad de temas que pueden ser 

abordados sobre la universidad y la ES, pero también reconocen la complejidad que 

representa esta institución en un nivel educativo que ocupa la cúspide del sistema 

educativo nacional y se caracteriza por su diversidad y un gran dinamismo e interacción 

con sus actores , a diferencia de lo observado en otros niveles educativos. 

Los teóricos de la universidad y su pensamiento hecho palabra y escritura, han logrado 

construir lo que Ibarra ha denominado "los saberes sobre la universidad,,32, los cuales la 

ordenan y permiten conocerla y en casos como éste, seleccionar aquello que es de interés, 

primero para re-conocerla y después para continuar en el camino hacia la develación de 

aquello que se ha identificado como ausente, o bien, profundizando en su descubrimiento. 

Este ordenamiento que lleva implícito en el texto y su textualidad33 el pensamiento y la 

palabra de sus autores permiten como lo menciona Ibarra, conocer el mundo desde la 

representación que de éste hace una comunidad 10cal34
• 

El ordenamiento que este autor realiza después de una búsqueda exhaustiva sobre " los 

saberes de la universidad" arroja indicadores importantes para la caracterización del 

perfil de la producción, las dimensiones en las que ha sido estudiada la universidad y las 

temáticas más recurrentes. 

Retomando los hallazgos de Ibarra, en lo que concierne al perfil de la producción, sus 

resultados indican fragilidad, ya que predominan los escritos breves, como son los 

artículos, capítulos de libros y ponencias (92%), los libros, tesis y estudios han tenido 

J2 Ibarra Colado, E. (2001). La universidad en México Hoy : Gubernamentalidad y modernización. (p.S?). 
México: DGEP-UNAM, FCPyS-UNAM, UAMI, ANUlES. 
33 Para !barra Colado la textualidad es aquello que produce el texto mismo y que se convierte en 
patrimonio identitario de una cierta comunidad local por su representación, sentido y permanencia a largo 
del tiempo. 
34 Ibarra Colado, E. (2001). Op. cit. (p. 63). 
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poca presencia (8%)35. Las dimensiones de estudio y dominios temáticos que organiza el 

autor son los siguientes: 

" l.- Génesis de la Universidad: Comprende textos que analizan los procesos de 

conformación, desarrollo y transfonnación de la educación superior y la 

ciencia, considerados generalmente como sistemas o totalidades 

¡ndiferenciadas. 

ll.- Coordinación de la educación superior: Reúne materiales en los que la 

universidad aparece básicamente como espacio de intervención, para la 

solución de un muy extenso catálogo de problemas técnico administrativos, 

vinculados con la planeación de su desarrollo. 

lll.- Funciones sustantivas: incluye documentos dedicados a examinar las tareas 

primordiales de la universidad, su situación y sus problemas. 

IV.- Actores de la Universidad: Agrupa textos que intentan recuperar la 

presencia de los grupos que participan dentro de la universidad, para 

analizar su perfil, caracteristicas y comportamiento como sectores 

específicos.,,36 

Las funciones sustantivas y la génesis de las universidades son los temas que han 

generado una mayor cantidad de trabajos de investigación. La producción en el terreno de 

la coordinación de la ES se encuentra en tercer lugar. Este dominio se caracteriza por la 

presencia de textos breves (80%) e integra temas sobre la conducción (planeación, 

evaluación y organización y gestión institucional) y control 

(normatividad, relaciones laborales y financiamiento )37. 

de la universidad 

Durante la búsqueda fue posible constatar que sobre el tema de la planeación se presenta 

una situación similar, esto es, también se encontró el predominio de textos breves 

referentes a la conducción de la universidad. De éstos una gran mayoría se aboca a 

describir la política educativa de la época, así como a documentar la existencia de 

J5Ibarra Colado, E. (1998). Ídem. 
36Ibarra Colado, E. (2001). Op. cil. (pp. 73-74). 
37¡barra Colado, E. (2001). Op. cil. (pp. 79-8 1). 
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programas nacionales para la ES, caracterizándolos y realizando una crítica a la 

normatividad para su operación. 

Sobre teoría y metodología de planeación poco se ha encontrado, los hallazgos indican su 

carácter descriptivo y la ausencia de estudios que desarrollen alguna propuesta específica. 

El aspecto metodológico estuvo encaminado durante la década de los setentas y ochentas 

a la implementación de modelos estadísticos y la aplicación de técnicas de recopilación de 

información de tipo cualitativa. A partir de los noventas y con la incorporación de la 

planeación estratégica se documentaron los aspectos teóricos y metodológicos de este 

enfoque de planeación. 

Los textos sobre cultura institucional son escasos, se ha trabajado desde el enfoque de 

los actores (docentes, investigadores, alumnos), sus formas de organización, toma de 

decisiones y procesos de legitimación del campo. No se han localizado documentos que 

den cuenta de investigaciones o experiencias sobre la cultura institucional en los procesos 

de planeación, la bibliografia disponible aporta exclusivamente descripciones de la 

cultura en las universidades desde un enfoque organizacional. 

Desde la teoría administrativa, la planeación es importante por su primacía y 

transitividad; la primera a partir de su posición en la secuencia de las funciones 

administrativas, y la segunda, como actividad que penetra y afecta a las otras funciones y 

a las organizaciones en su totalidad38
. Por ello la planeación, que lleva implícita la 

evaluación como componente integral y actividad retroalimentadora del proceso 

planificador, ha sido objeto de estudios y utilizada para la elaboración de programas que 

han configurado la política pública para la ES en nuestro país. 

J8 Rodríguez Valencia, 1. (2001). Cómo aplicar la planeación estratégica en la pequeña y mediana 
empresa. (p.38). México: ECAFSA. 
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La planeación también ha sido concebida como estrategia de desarrollo, mecanismo e 

instrumento de implementación de programas nacionales e institucionales durante varias 

décadas. Su metodología ha permitido formalizar, mediante programas y proyectos, las 

directrices y prioridades para este nivel educativo. Y mas recientemente se ha utilizado 

para dar seguimiento y evaluar los objetivos y metas planteadas que en la actualidad se 

consideran como criterio para la asignación de recursos financieros no regularizables a las 

lES. 

Es pues la planeación en la actualidad una función nodal para la implementación de la 

política educativa en la ES y el elemento articulador entre éstas, el desarrollo de las lES 

públicas y la participación de la comunidad universitaria que las integra. 

1.2.1. La planeación desde la Política Pública. 

Para comentar sobre la planeación, su historia y presente en la ES vista de los textos que 

sobre este tema se han desarrollado, se hace necesario enmarcarla en el contexto de la 

política pública para este nivel educativo, es decir, las políticas educativas que para la ES 

se han establecido por parte del gobierno federal y estatales en las universidades públicas 

estatales (UPE). 

Como se mencionó en la introducción, el campo de la política pública al que se hace 

referencia en esta investigación se deriva del concepto de "política" (Policy) el cual se 

refiere a las decisiones que en la mayoría de los casos llevan a cabo autoridades 

gubernamentales para la atención de problemas determinados, en el caso particular, se 

avocará a los relacionados con el sector educativo. Se considera importante retomar esta 

diferenciación ya que como lo mencionan autores como Valenti y Del Castillo (1997), 

Mendoza (2001), Lasswell y Landau (en Aguilar 1997) es común la confusión de este 

término con el de política (Politics), el cual hace referencia al proceso de lucha que 

generan el conflicto/negociación en las organizaciones. 
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De igual manera lo público de la política con el enfoque antes descrito tiene sentido 

cuando "sirven al interés público y/o responden al resultado de la agregación de las 

voluntades individuales del público ciudadano y se debaten en pÚblico,,39. Su relación con 

la ES en tanto parte del Sistema Nacional Educativo cuya función social originaria, de 

acuerdo a Villaseñor, era el cultivo del conocimiento y el servicio a la sociedad, los cuales 

la hacen del interés ciudadano por el aporte positivo que ofrece a ésta40
. 

La política educativa permite identificar el rumbo educativo de un país, mediante la 

concepción de formas de coordinación y regulación por parte de las instancias 

gubernamentales. Para Porter, la política educativa orienta los planes, programas y 

acciones que se implementan con el propósito de obtener resultados que apoyen los 

objetivos de gobierno 41. 

La política de estado debe estar validada y garantizada constitucionalmente, lo que hace 

obligatoria su aplicación, en tanto la política de gobierno responde a un interés especifico 

que aunque público, representa la prioridad de una administración específica. 

Por lo anteriormente expuesto se retoma la conceptualización que realiza Mendoza sobre 

la política pública y que se refiere a la política de gobierno para la ES cuando menciona 

que "es el curso de acción que pactan distintos actores participantes de este nivel del 

sistema educativo nacional y que son dirigidos e instrumentados por el gobierno en la 

esfera de su competencia,,42. 

JO Valenti Nigrini, G. y Del Castillo Alemán, G. (1997). Interés público y educación superior: un enfoque 
de política pública. En: Murdegaray Legarda, A. y Valenti Nigrini, G. (Coord.) (1997). Políticas públicas 
y educación superior. (p.97). México: ANUIES. 
40 VilIaseñor García, G. (2003). Lafunción social de la educación superior en México. La que es y la que 
queremos que sea. (pp.83-91). México: UAM-CESU-UNAM, U. Veracruzana. 
41 Porter Galetar, L. (1999). Crisis en el gobierno de nuestras universidades públicas. Revista electrónica 
de investigación educativa [en línea]. 1 (1). Disponible en: http://redie.ens.uabc.mx/vilIDoIlcontenido
porter.html [2005 , 16 de mayo] . 
42 Mendoza Rojas, J. (2002).Op. ci!. (p.20). 
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Para Mendoza 43 las políticas públicas ponen de manifiesto el papel de las autoridades 

gubernamentales, los mecanismos de coordinación entre el gobierno y las universidades, 

las estrategias que para su implementación se han utilizado, así como los programas 

establecidos como cursos de acción. Villaseñor agrega que también es posible identificar 

la función social que se asigna a la ES, el método e instrumentos a través de los que se 

implementan así como el papel que el gobierno lleva a cabo44
• 

Sobre los mecamsmos de coordinación que a través de la política publica se han 

implementado en la ES, Mendoza45 (con sustento en Burton Clark) identifica cinco 

modelos que han sido utilizados a partir de la década de los sesentas y hasta la actualidad, 

los cuales permiten identificar la participación del gobierno, su relación con las 

universidades y su función dentro del sistema: 

" 1) El de control político-administrativo; caracterizado por una fuerte presencia 

del estado en la planeación y supervisión del sistema de educación superior, 

y el centralismo en el diseño de políticas, defmición de estrategias e 

instrumentos para su ap licación. 

2) El académico corporativo; en el cual los cuerpos académicos ejercen el 

poder en la institución, derivado de la autonomía con que cuentan las 

universidades. Su argumento es la legitimación que de ellos emana sobre la 

toma de decisiones en asuntos relacionados con su quehacer educativo y de 

investigación . 

3) La regulación por el mercado; "el supuesto de este modelo es que la 

actuación libre de las personas y las instituciones sociales producen formas 

de coordinación y que la " regulación natural" del sistema esta dada por el 

equilibrio entre la oferta y la demanda de servicios". 

4J Mendoza Rojas, J. (2002). Op. cit. (p.6). 
44 ViUaseñor García, G. (2001). Planeación, eva luación, acreditación 1978-1998: una de las trayectorias de 
la educación superior en México. En: Omelas Navarro, C. (Comp.) (2001 ). lnvestigación y política 
educativas: ensayos en honor de Pablo Latapí. (pp.310-311). México: Santillana. 
41 Mendoza Rojas, J. (2002). Op. cit. (pp. 22-31). 
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4) El admin istrativo benevolente; en el cual el Estado financia la educación 

superior (pública) de manera incremental en los recursos presupuestarios, 

sin seguimiento y evaluación. "Su funcionamiento descansa en el 

estab lecimiento de relaciones políticas entre los gobiernos y las jerarquías 

académicas yen la autonomía corporativa de las universidades" . 

5) La evaluación estatal; introduce regu laciones al mercado y pone énfasis en la 

valoración de los procesos y resultados de las instituciones y de sus 

programas generando mayor competitividad entre eUas. La planeación y 

control se lleva a cabo a distancia y las instancias gubernamentales asumen 

el papel de evaluadoras, reduciendo los controles administrativos pero 

teniendo mayor ingerencia en la conducción del sistema a través de la 

instrumentación de programas que determinan la asignación diferencial de 

recursos. ,,46 

En México la orientación de las políticas públicas desde el punto de vista de Mendoza no 

han sido lineales ni han tenido continuidad, ya que han estado perrneadas por 

acontecimientos que han generado ruptura en la relación gobierno-universidad (por 

ejemplo, los hechos suscitados en 1968) y que de manera posterior provocaron la 

instauración de políticas populistas de apertura de universidades y ampliación de 

matrícula para reconstruir esta relación . 

Mendoza lo sintetiza de la siguiente manera: 

• " 1950-1968: Desarrollo estabilizador y ausencia de políticas públicas 

especificas para la educación superior; 

• 1968-1970: Conflicto universidad-gobierno y ruptura del pacto; 

• 1971-1976: Política democratizadora y populista para la reconstrucción del 

pacto gobierno-universidades; 

• 1977-1982: Establecimiento y primera etapa del SINAPPES bajo la 

concepción sistémica y formalista de la planeación; 

46 Mendoza Rojas, 1. (2002). Op. cit. (p. 26). 
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• 1982-1988: Políticas de negligencia benigna en el contexto de la crisis con 

intentos de reordenamiento por medio de la planeación; 

• 1989-1995: Políticas del Estado evaluador en la educación superior."4J 

En contraste, para Rodríguez la estrategia de cambio en el sistema de ES en México, ha 

tendido durante la última década hacia la continuidad (aunque se han establecido cambios 

de prioridades, énfasis y enfoques), mediante " las formas de planeación y coordinación, 

los programas de evaluación, los de complemento financiero al subsidio y los programas 

de los gobiernos,rlB. 

Las formas de regulación que en nuestro país se han utilizado son: a) la burocrática, como 

forma de gobierno del sistema; b) la política, como área de negociación con predominio 

en la corporativa, sin mecanismos de transparencia que regu len la participación de los 

actores; y c) la profesional o académica que implica la incidencia de los CA en las 

decisiones del gobierno institucional. 

Estas formas de regulación se han traducido en fórmulas de gobernabilidad universitaria 

que han sido institucionalizadas, corno son la burocrática, académica y política. Para 

Acosta la primera se basa en el tamaño, la segunda en la densidad académica y la 

organización de cuerpos colegiados y la tercera en los estilos de gestión política 

dominantes49
. 

Por su parte López menciona que el modelo académico, por él denominado como cuerpos 

colegiados, incide de manera diferenciada en el gobierno institucional según la tipología 

de su organización, sin embargo y retomando la experiencia vivida en la Univers idad 

Autónoma Metropolitana (UAM) considera que cada vez y con mayor frecuencia este tipo 

47 Mendoza Rojas, J. (2002). Op. cil. (p. 13). 
48 Rodríguez Gómez, R. (2002, enero-abril). Continuidad y Cambio de las políticas de educación superior. 
Revista Mexicana de Investigación Educativa , 7(14), 133-154. 
49 Acosta Silva, A. (2000). Gobierno y gobernabilidad universitaria: ej es para una discusión. (p.3). 
México: CEllCH-UNAM. 
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de organización tiende a la rutinización de sus funciones y su respuesta es más de tipo 

reactivo que creativ05o
• 

Porter por su parte considera que estos modelos ya no son funcionales y han entrado en 

una etapa de crisis ya que como resultado del modelo económico neo liberal 

implementado en el país, es necesario que las lES recuperen su capacidad de crear su 

futuro mediante nuevos esquemas que vinculen el pensamiento y la acción así como las 

posibilidades reales del sistema51
. 

Villaseñor pone énfasis en la transformación que se ha realizado en tomo a la función 

social de la ES, como consecuencia de la implementación del modelo económico 

neo liberal y de las políticas educativas que le acompañan. El estudio que realiza este autor 

pone de manifiesto que a finales de la década de los setentas y hasta la mitad de los 

ochentas se atribuía a la ES la encomienda de ser la palanca de desarrollo para el país, 

posteriormente y hasta la mitad de los noventas era considerada el instrumento de la 

modernización que requería la nación de cara a los procesos de globalización y la firma 

del Tratado de Libre Comercio (TLC), y de 1995 a 1998, se le visualizaba como 

instrumento de consolidación de la política neoliberal52
. 

1.2.2. La planeación como estrategia de la politica educativa. 

El sistema de ES en México, desde la perspectiva que presenta Fresán, ha pasado por 

cuatro etapas que permiten identificar su evolución53
. En sus inicios impulsó el modelo de 

universidad que privilegió en un primer momento la formación de recursos humanos y 

5<) López Zarate, R. (2004). Poder y Universidad: Colegialidad, descentralización y toma de decisiones. 
En: Fresán Orozco, M. (Comp.) (2004). Repensando la universidad. 30 años de trabajo académico e 
innovación (pp.II-42) (Tomo II). México: UAM. 
" Porter Galetar, L. (1999). Op. cit. (p. 5). 
52 Villa señor García, G. (2001). Op. cit. (pp. 312-336). 
53 Fresán Orozco, M. (2004). Calidad e innovación. Nociones esenciales para el futuro de la universidad 
pública. En: Fresán Orozco, M. (2004). Op. cit. (pp. 277-294). 
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posteriormente la realización de la investigación. Una segunda etapa enmarcada por su 

modernización, se caracterizó por la expansión del sistema universitario y con ello el 

incremento de la matrícula, la difusión de la cultura y el desarrollo de los estudios de 

posgrado. 

La tercera etapa, posicionada en la década de los ochentas, la misma autora la describe 

como una política de austeridad, producto de la crisis económica que vivió el país y que 

provocó el adelgazamiento de la burocracia, la disminución del presupuesto que se 

destinó a la educación y la desaceleración del proceso de expansión yen el ingreso. 

La cuarta etapa se caracteriza por la creación de instancias de planeación en las lES, la 

racionalización de recursos, la elaboración de planes nacionales de educación y el 

impulso a la ES tecnológica y, el fomento al crecimiento de las universidades privadas. 

En este contexto, la planeación en la ES al igual que en el propio sistema de ES como 

menciona Pallán se ha dado de manera conjunta54 La planeación ha sido concebida como 

estrategia de implementación de la política pública y como esfuerzo de racionalidad en 

dos niveles: el del sistema de ES y el institucional; en ambos, se deben conciliar de 

acuerdo a Arizmendi las necesidades del país, las políticas institucionales así como los 

intereses individuales de quienes las conforman sin olvidar al nivel institucional su razón 

de ser y los objetivos encomendados55
. 

En el caso de la ES, la política educativa ha puesto de manifiesto las orientaciones que, a 

través de la planeación, se han desarrollado para establecer los mecanismos de 

coordinación y regulación del sistema, primeramente mediante la política de planeación y 

"Pallán Figueroa, C. (2001). Orígenes y desarrollo de la planeación institucional. En: Omelas Navarro, 
C. (Comp.) (2001). Op. cit. (p.34). 
" Arizmendi Rodríguez, R. (1991). Planeación y administración educativas. (pp.l07-113). México: 
UAEMex. 
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coordinación, de manera posterior la de evaluación y acreditación y finalmente la del 

financiamiento orientado a resultados56 

La política de planeación y coordinación prevaleciente desde finales de la década de los 

setentas y hasta finales de los ochenta, en la cual la planeación se concibió como proceso 

sistémico y acción coordinada, originó la creación de diversas instancias y generó 

documentos con impacto nacional que apoyaron la realización de procesos de planeac ión 

dentro del sistema y al nivel institucional; por ello, autores como Arizmendi la denominan 

política de impulso y desarrollo de la educación superior. 

Uno de estos documentos que se reconocen por su importancia y trascendencia para la 

planeación, fue la ponencia que elaboró un equipo de trabajo de la ANUIES y la SEP 

denominada: "La planeación de la Educación Superior en México", la cual, fue 

presentada y aprobada en el seno de la asamblea de la ANUlES celebrada en Puebla en 

1978, y dio sustento a la creación del SINAPPES, puesto en operación en el año siguiente, 

con el propósito de coordinar el desarrollo de la ES, como ya se ha mencionado. 

A este documento siguieron diferentes planes y programas. Entre ellos se puede citar en 

primer lugar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1983-1988 como documento 

normativo que señalaba propósitos, objetivos y estrategias para el desarrollo del país, éste 

consideró dentro de la política educativa elevar la calidad de la educación en todos los 

niveles y racionalizar el uso de los recursos disponibles. 

El PRONAES fue elaborado en 1984 y utilizado como estrategia de instrumentación para 

las políticas antes señaladas, sin embargo, al no considerar el desarrollo global de la ES y 

no contar con el fmanciamiento y legitimidad por la falta de consenso de las 

universidades públicas, vio limitada su implementación. 

56 Rodríguez Gómez, R. (2002, enero-abril). Op. cit. (pp. 133-154). 

42 



Primera parte 
La planeación en el s istema de educación superior en México 

A mitad del sexemo, fue elaborado el PROIDES 1986-1988, que eliminaba la 

problemática que el programa anterior había enfrentad057
, sin embargo la conclusión de la 

administración gubernamental no permitió ver sus resultados, ya que era un programa de 

largo plazo y sus objetivos y metas no pudieron ser alcanzadas. El PROIDES otorgó un 

lugar central a la planeación en el marco del SINAPPES, promoviendo un enfoque 

participativo e integral aunque continuaba su centralización. 

El SINAPPES como instancia de planeación y a través de su organización, desde sus 

inicios otorgó las bases conceptuales, estratégicas y programáticas para la planeación 

nacional de la ES58
, y representó lo que para diversos autores es el inicio de la planeación 

integral y coordinada en este nivel educativo. 

En esta etapa, la planeación tuvo logros importantes; así por ejemplo se encuentra que 

dentro de la SEP se creó la Subsecretaría de Planeación y Coordinación Educativa; en la 

ANUIES el Centro de Planeación Nacional de la Educación Superior. Al nivel 

institucional la UNAM creó la Comisión Técnica de Planeamiento Universitario para 

llevar a cabo su reforma universitaria y en las universidades de Chihuahua y Sonora se 

elaboraron los primeros planes de desarrollo institucionales. 

La planeación concebida para este tiempo como elemento modemizador59
, así como el 

principal factor de superación de la crisis que vivía la ES 60 y que requería procesos de 

racionalización de recursos y para la toma de decisiones, organizó su operación en cuatro 

niveles que integraban la red de coordinación como se mencionó anteriormente y que 

" Mcndoza Rojas, J. (2002). Op. cil. (pp. 93- 120). 
'8 Arizmendi Rodríguez, R. (2000 , junio). Desarrollo de la planeación de la educación superior en 
México. Conferencia magistral presentada en sesión del pleno de la COEPES, Irapuato, México. 
" Arizmendi Rodríguez, R. (J 991). Op. cit. (p . 25). 
60 Hanel Del Valle, J. (J993). Panorama de la Planeación en la educación superior. En: Femández, A. L. Y 
Santini ViUar, L. (Comp.) (J 993). Dos décadas de Planeación de la Educación Superior. (pp.7-1 7). 
México: ANULES. 
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comprendía "117 unidades institucionales, 31 comisiones estatales, ocho consejos 

regionales y una coordinación nacional,,61. 

Mediante la utilización de la planeación normativa y la elaboración de lo que se ha 

denominado "el documento-plan,,62 se generalizaron los esfuerzos institucionales para la 

autoevaluacion y la elaboración de planes de desarrollo; los primeros como insumos para 

la planeación y la toma de decisiones y los segundos como instrumentos de 

racionalización de recursos para el desarrollo. 

El trabajo de las Unidades Institucionales de Planeación (UIP), estaba enfocado a la 

sistematización de datos e información, sobre todo de carácter numérico, que permitiera 

realizar estudios descriptivos (como las autoevaluaciones), de previsión y algunos de 

prospectiva con énfasis en la expansión de la matrícula y con ello la cobertura del sistema 

a través de sus diferentes subsistemas (universitario, tecnológico y la educación normal) y 

la vinculación de sus PE con la formación de recursos humanos que requería el sistema 

"63 AI Md . econorruco. respecto en oza mencIOna: 

"La planeación se presentó como la posibilidad de controlar las variables 

críticas del sistema para dar racionalidad al crecimiento del conjunto de las 

instituciones de educación superior y de cada una de ellas, y al mismo 

tiempo encauzar la oferta de profesionales por la senda de las exigencias de 

desarrollo económico del país." 64 

El auge de la planeación durante este periodo, creó la necesidad de formar personal 

especializado en este tipo de tareas, (que para este tiempo no existían y que el mismo 

sistema no había previsto), ocasionando un "desfase entre las exigencias planificadoras y 

61 Rodríguez Gómez, R. (2002). Op. ci!. (p. 135). 
62 Gutiérrez Aragón, F. (1993). Propósitos y resultados de doce años de planeación de la educación 
superior: Puebla 1978-Cuernavaca 1990. En: Fernández, A. L. Y Santini V¡¡lar, L. (Comp.) (1993). Op. ci!. 
Wp 85-99). 
6 Muñoz Izquierdo, C. (1993). Teoría y método de la planeación de la educación superior. En: Femández, 
A. L. Y Santini Villar, L. (Comp.) (1993). Op. ci!. (pp.l03-1 16). 
64 Mendoza Rojas, J. (2002). Op. ci!. (p. 55). 
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las capacidades de respuesta, por lo que surge la necesidad de formar cuadros 

profesionales,,65. 

El resultado del estudio realizado en 1984 sobre la normatividad, estructura y 

funcionamiento de la UIP arrojó resultados entre los que se identificó que el producto 

principal de trabajo de estas unidades era la elaboración y coordinación de planes de 

desarrollo y, en cuanto a los problemas enfrentados, se encontró la falta de capacitación 

de su personal, de información institucional y la desvinculación de otras dependencias 

académicas66. 

Para Ángeles Gutiérrez, las nuevas tendencias de la planeación superaban el enfoque 

tradicional hasta ese tiempo trabajado, (que otorgaba funciones eminentemente 

administrativas). Por el carácter político ahora requerido, la orientación estratégica se 

hacía presente, por ello, el perfil del planificador propuesto incluía "el dominio de un 

conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes correspondientes al conductor de un 

proceso técnico-político, que rebasa ampliamente al redactor de planes y programas,,67. 

Los esfuerzos individuales generaron los primeros eventos que permitieron la formación 

del personal técnico. Se organizaron foros, congresos y cursos; al mismo tiempo la 

producción de trabajos metodológicos, técnicos, planes y programas ofrecían insumos que 

favorecieron el avance de la incipiente fundamentación teórica y metodológica que la 

planeación vivía68 

" Landa Gogoyana, 1. (1993). Subcomprensión y pseudocomprensión en el ámbito de la planeación y 
evaluación de la educación superior. En: Fernández, A. L. Y Santini Villar, L. (Comp.) (1993). Op. cil. 
(pp.l17-128). 
66 Romo López, A. (1999). Diagnóstico sobre la estructura y func ionamiento de las dependencias y de 
planeación institucional. (pp. 20-23). México: UAT. 
67 Ángeles Gutiérrez, O. (1993). El nuevo perfil del profesiona l de la planeación: sus implicaciones para 
los programas de formación y actualización. En: Fernández, A. L. Y Santini Villar, L. (Comp.) (1993). Op. 
cil. (pp.l41-149). 
68 Fernández, A. L. (1993). Evaluación de la planeación de la educación superior. En: Fernández, A. L. Y 
Santini Villar, L. (Comp.) (1993). Op. cil. (pp. 21-34). 
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La política de evaluación y acreditación para la ES surgió a fmales de la década de los 

ochenta y se consolidó en los noventa. Esta política representó una nueva forma de 

coordinación de la ES basada en las formas de fmanciamiento y el establecimiento de 

controles de calidad y eficiencia. Este periodo es denominado por Mendoza como la del 

"Estado evaluador". 

El contexto mundial que enfrentaba la ES, como consecuencia de los procesos de 

globalización económica y comercial, impactó la educación, la ciencia y la tecnología. A 

este proceso se sumó el modelo económico neoliberal, que en el país se continuaba 

desarrollando y que como una de sus características, se encontraba regido por el mercado . 

En la ES se modificaron las formas de fmanciamiento tradicionales. Los organismos 

internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), 

la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) influyeron en las políticas para 

la educación y, de manera específica, las dirigidas a la ES tenían como ejes principales la 

calidad educativa, el fmanciamiento y la internacionalización69
. Como resultado de lo 

anterior, se construyeron discursos en los que conceptos como "calidad", "excelencia" y 

"rendición de cuentas" se hicieron presentes. 

En el marco del programa de modernización educativa 1989-1994 la estrategia 

gubernamental estaba encaminada a insertar al país en los mercados internacionales a 

través de la firma de tratados comerciales y a hacerlo competitivo con los países 

denominados desarrollados. En el ámbito de la educación terciaria se inició el 

fortalecimiento y transformación de las lES y de sus procesos con la intención 

gubernamental de hacerlos competitivos en el contexto cambiante en el que se 

encontraban inmersos. El mejoramiento de la calídad y la pertinencia social de los PE se 

69 Maldonado-Maldonado, A. (2004). Ídem. 
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convirtió en una meta a alcanzar. El proyecto de modernización educativa planteó los 

s iguientes objetivos: 

• "Mejorar la calidad de la educación superior para fonnar los profesionales 

que requiere el desarrollo nac iona!. 

• Atender la demanda en la medida que lo necesite la modernización de la 

sociedad, asegurando la oportunidad de ingreso a los estudiantes 

procedentes de las regiones y grupos sociales más desfavorecidos, con 

aptitudes para cursar estudios superiores. 

• Vincular a las lES con la sociedad para contribuir a resolver los retos 

sociales, económicos, tecnológicos y científicos del país. 

• Fortalecer el sistema de coordinación y planeación nacional de la 

educación superior; orientar sus actividades mediante un esfuerzo de 

evaluación y reordenación interna de las instituciones, con el respa ldo 

sostenido del Estado, e impulsar la participación socia!. "' · 

Los procesos de planeación continuaron de manera inductiva, respetando la naturaleza 

jurídica de las universidades, sin embargo al considerar la reinstalación de la CONPES y 

retomar el PROlDES como instrumento y estrategia (por la legitimación que recibieron de 

las universidades) permitió al gobierno federal , como menciona Mendoza, asumir una 

nueva actitud para tener mayor incidencia en la coordinación y desarrollo de la 

universidades "estableciendo un estado evaluador y vigilante del destino de los recursos 

públicos canalizados a las univers idades,,71. 

El instrumento privilegiado fue la evaluación, por ello fueron creadas diversas comisiones 

entre las que se encontraba la CONAEVA instalada en 1989, organización que propuso 

una serie de lineamientos generales para realizar una "evaluación múltiple" en la ES, que 

estaría destinada a la evaluación de personas, programas y al mismo sistema 72, de acuerdo 

,. Mendoza Rojas, J. (2002). Op. cil. (p. 229). 
71 Mendoza Rojas, J. (2002) . Op. cil. (p. 232). 
72 Rodríguez Gómez, R. (2002). Op. cil. (p. 137). 
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a parámetros de calidad establecidos desde una perspectiva internacional, que fueron los 

siguientes: 

" 1.- La evaluación instituciona l, que implicaba un ejercicio por parte de 

las instituciones para valorar su quehacer. 

2.- La evaluación interinstitucional que se propuso desarrollar a través de 

la conformación de comisiones de expertos. 

3.- La evaluación del funcionamiento general del sistema de educación 

superior, la cual incluía a los tres subsistemas: universitario, 

tecnológico y normal."" 

Los elementos que permitieron el cumplimiento de estas políticas fueron: la evaluación

acreditación así como la entrega de financiamientos por convenio o por concurso, 

vinculada a los resultados de las evaluaciones74. La evaluación entendida como "un 

proceso continuo, integral y partic ipativo, que permite identificar una problemática, 

analizarla y explicarla mediante informac ión relevante,,75 tenía como finalidad el 

mejoramiento de lo que se eva luaba. Para Gag076 la evaluación además de ser una 

estrategia operativa es una actitud y una política para el desempeño que orientan el 

mejoramiento y la transformación de la ES. 

La acreditación se estableció como un procedimiento, "sustentado en un auto estudio, que 

tiene como objetivo registrar y confrontar el grado de acercamiento del objeto analizado 

con un conjunto de criterios, lineamientos y estándares de calidad convencionalmente 

definidos y aceptados,,77. Para Fresán la acreditación es un "reconocimiento público de 

calidad a los programas académicos para dar certidumbre de la calidad educativa a la 

"Casillas Muñoz, M. (1995). Los procesos de planeación y evaluación. (p. 42). México: ANUlES. 
74 Villaseñor García, G. (2003). Op. cit. (p.140). 
7S Mendoza Rojas, 1. (2002). Op. cit. (p. 258). 
76 Gago Huguet, A. (I992, 11 de enero). Citado en: Villaseñor García, G. (2003). Planeación, evaluación, 
acreditación 1978-1998: una de las trayectorias de la educación superior en México. En: Omelas Navarro, 
C. (Comp.) (2001). Op. cit. (p.323). 
77 Ídem. 
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sociedad,,78. Como resultado y para dar respuesta a este tipo de políticas se crearon e 

impulsaron los siguientes organismos: los CIEES, el COP AES y se fortaleció el 

CENEVAL. 

Los CIEES creados en 1991 , se conforman por comités de pares, que realizan una 

evaluación diagnóstica externa a los PE de licenciatura y posgrado. El COP AES 

constituido a fmales del año 2000, es un organismo encargado de reconocer de manera 

fonnal a las organizaciones acreditadoras y de regular los lineamientos y procesos que 

éstas realizan. De manera complementaria el CENEV AL es fortalecido y respaldado en la 

aplicación de los exámenes generales de ingreso a bachillerato, licenciatura y pos grado y 

para el EGEL. 

En esta etapa se constituyeron diversos programas que marcaron restricciones (sobre todo 

fmancieras/9
, oportunidades e incentivos para inducir los cambios en el perfil de 

desempeño de las IES y del propio sistema, orientados a elevar la calidad y eficiencia de 

las IES en un contexto de crisis económica que atravesaba el país80. 

El gobierno tenía mayor intervención en las IES a través de la implementación de 

diversos programas como eran: FOMES, SUPERA, PROMEP, PROADU, FAM y el 

Programa de Estímulos al Personal Docente, todos ellos dirigidos a la mejora y 

aseguramiento de la calidad en los procesos de gestión, PE y personal académico. Estos 

programas mediante su financiamiento tendían a convertirse en instrumentos de 

regulación, ya que dicho financiamiento había pasado de ser negociado, a estar 

condicionado y finalmente controlado. Al respecto Villaseñor menciona: 

78 Fresán Orozco, M. (2004). Op. cit. (p . 282). 
7<J Pallán Figueroa, C. (2001). Op. cit. (pp. 89-94). 
8() Acosta Silva, A. (2000). Op. cit. (p . 6). 
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"Para otorgar a las lES los fondos necesarios para su recuperación fmanciera, 

se implantó la modalidad de desdoblar los recursos educativos en dos 

modalidades. Por una parte, continúan los "fmanciamientos ordinarios" cuyos 

montos han quedado prácticamente estacionarios, marcados por los ritmos de 

movimientos devaluatorios, de paridades cambiarias y de indices inflacionarios. 

Por otra, se establecieron "financiamientos" extraordinarios para los cuales las 

cantidades asignadas han crecido vertiginosamente al principio y de manera 

uniforme después. Éstos son canalizados por varios conductos desde 1990 en 

forma importante a través del FOMES y están sujetos a los resultados de una 

evaluación practicada por instancias ad hoc organizadas por la Secretaria de 

Educación Pública."" 

Para algunos autores esta incidencia representabaa una intervención en las lES y por tanto 

que la autonomía había sido acotada y en el mejor de los casos dirigida. La asociación del 

concepto acreditación con la idea de sometimiento a reglas y organismos externos hacía 

que este instrumento de regulación se visualizara como una trasgresión a la autonomía, y 

éste, es un tema que en la actualidad se debate en los círculos académicos82
. 

Las prácticas planificadoras al nivel nacional e institucional se modificaron a través de la 

incorporación del enfoque estratégico que tomaba distancia de la elaboración de 

documentos (planes y programas) y proponía la construcción de proyectos en los que el 

énfasis se acentuaba en la rendición de cuentas y la calidad educativa. 

La nueva concepción de la planeación contenía las siguientes características: 

• "Busca identificar las fortalezas y debilidades, así como los retos y 

oportunidades que tienen las instituciones para su desarrollo. 

• Se consideran elementos de la prospectiva para impulsar los cambios de las 

instituciones. 

" Villaseñor García, G. (2003). Op. cil. (p. 324). 
82 Fresán Orozco, M. (2004). Op. cil. (p.382). 
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• Se establecen prioridades en los programas y acciones y se busca incidir en 

las variables fundamentales para generar cambios en las estructuras y en los 

actores universitarios. 

• Se deshomologa el trato que el gobierno otorga a las universidades y se 

reconocen las diferencias. 

• Se hace uso del financiamiento para impulsar las líneas de acción 

prioritarias establecidas en los programas educativos nacionales y se 

sustituyen los mecanismos de planeación concertada formalmente 

establecidos, ... por nuevas formas de intervención de las instancias 

gubernamentales."" 

Por otra parte el concepto de evaluación, característico de esta etapa, en opinión de 

Arizmendi "refuerza la validez, importancia y trascendencia de la planeación como 

proceso integral para redefinir el desarrollo institucional, sobre el principio de búsqueda 

de la calidad en procesos y productos del quehacer académico .. 84
. 

La política de fmanciamiento orientado a resultados estableció nuevos programas que 

aglutinaron los anteriores y se enfatizó el seguimiento a lo que en la planeación 

estratégica se establece como metas-compromiso. 

Las aportaciones para la planeación y coordinación del sistema de ES realizadas por la 

ANUlES, se presentaron en 1994 y 1999 respectivamente mediante los documentos 

denominados: "Avances de la Universidad Pública en México" y "La Educación Superior 

en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES .. 85 

convirtiéndose en insumos para la elaboración de los planes de gobierno en materia de 

educación para las administraciones de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. 

83 Mendoza Rojas, J. (2002). Op. cil. (p.66). 
84 Arizmendi Rodriguez, R. (2000). Op. cil. (p. 12). 
ss ANUIES. (2000). La Educación Superior en el siglo XXI. Lineas estratégicas de desarrollo. Una 
propuesta de la ANULES. México: Autor. 
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El PNE 2002-2006, consideró como ejes de política los lineamientos de planeación y 

coordinación del sistema y propuso el establecimiento de un nuevo esquema de 

planeación y coordinación para la ES que "integre el sistema nacional y el de los estados, 

revitalizando el ejercicio de la planeación y convirtiéndola en el instrumento que 

armonice las acciones de los gobiernos, instituciones y sociedad,,86. 

A partir del año 2000 inició la operación del PIFI y el Programa Integral para el 

Fortalecimiento del Pos grado (PIFOP), para Rodríguez estos programas son el 

lineamiento eje de la propuesta de transformación del sistema y al mismo tiempo pone de 

manifiesto la continuidad de las políticas establecidas para este sector y nivel educativo 

en la década de los noventa. 

Didou87 por su parte, sobre estos programas mencIOna que el PIFI y PIFOP, son 

mecanismos filtrados de acceso al financiamiento y anuncian la recomposición de la 

relación y bases de negociación entre la universidad y el gobierno ya que se ha pasado de 

una inducción vertical (vía programas establecidos) a un marco de negociación abierta y 

explicita entre funcionarios de la SEP y las universidades. 

Se pretendía a través del PIFI integrar los procesos de planeación académica con los de 

gestión institucional y que cada IES se organizara en DES y elaborara un proyecto por 

DES denominado ProDES, y en él se incorporarían los proyectos de desarrollo que les 

permitiera mejorar su capacidad y competitividad académicas como estrategias para el 

aseguramiento y la mejora de la calidad en la ES. 

El enfoque de planeación continuaba siendo estratégico y se propuso un proceso 

participativo privilegiando la incorporación de los PTC en su elaboración, con lo que se 

86 Secretaría de Educación Pública. (2001). Citado en: Rodríguez Gómez, R. (2002). Ídem. 
87 Didou Aupetit, S. (2004). Políticas y universidades públicas. Prioridades, vacíos y silencios. En: Fresán 
Orozco, M. (2004). Op. cit. (p.330). 
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pretendía eliminar la centralización de la planeación que, de manera permanente, se venía 

realizando por las áreas administrativas de las lES. Esta problemática ya se había puesto 

de manifiesto en la evaluación realizada al funcionamiento y operación del sistema de 

planeación para la ES, cuyos resultados identificaban que uno de los factores que 

incidieron en sus limitaciones fue la ausencia de las comunidades académicas en los 

procesos de planeación formal, al no lograr la participación amplia de todos los sectores y 

convertirse en un espacio centralizado por las autoridades y gobiemos88
. 

En opinión de Porter, la rigidez de sus lineamientos, metodología y prioridades 

académicas que se manejaban dentro del PIFI, imponen una visión homogeneizada sobre 

el quehacer de las universidades, afectando la capacidad de diseñar su futur089
. Para este 

investigador las políticas federales de planeación, evaluación y acreditación disminuyen 

la libertad de las instituciones y las aprisionan con formalidades y requisitos, situándolas 

entre la adaptación forzada y la simulación teatral. 

El enfoque de planeación propuesto (impuesto) a través de programas como el PIFI, 

diseñado con una concepción de uniformidad de necesidades, requerimientos y propuestas 

de desarrollo de las universidades, alimentada por la pasividad de las universidades 

públicas y fundada en la racionalidad técnica, que también uniforma mediante su 

metodología, en opinión de Porter, promueve una planeación de la autoridad en lugar de 

una planeación para la libertad. 

En la crítica que realiza el autor al modelo de planeación mediante este programa, lo 

denomina "el discurso de la planeación-en-teoría", y pone de manifiesto que deja 

intocables los mecanismos cotidianos, usos y costumbres de la "planeación-en-Ia-

88 Mendoza Rojas, J. (l995). Problemas y desafios en la planeación. Una propuesta para su coordinación. 
(pp.J6-17). México: ANUIES. 
89 Porter Galetar, L. (2004, julio-septiembre). La planeación de la autoridad. La planeación de la libertad. 
Inconsistencias e incompatibilidades del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 
Revista Mexicana de Investigación Educativa , 9(22), 585-615 . 
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práctica" ya que la rigidez normativa es frecuentemente generadora de conflictos que se 

manifiestan a través de diferentes expresiones de resistencia que van desde la 

indiferencia, simulación o pasividad. 

Para Porter el consenso y el conflicto no siempre resultan claros de identificar en una 

institución, y menos, cuando grupos y tendencias no logran nuclearse en torno a un 

proyecto conjunto. La planeación entonces se vuelve "planeación-en-el-papel" que toma 

forma de programas que finalmente no son puestos en práctica. Para Mendoza uno de los 

problemas para la operatividad y eficacia del sistema de planeación es lograr la 

participación y el convencimiento de quienes serán los ejecutores de dichos programas90
. 

Esta disociación entre la política educativa (planeación en teoría) y su implementación en 

las lES (planeación en la práctica), se debe a que no ha sido tomada en cuenta la cultura 

de la propia institución, sus formas de organización y legitimación, que favorezca la 

participación de sus miembros. 

Ya desde la década de los ochentas se había expuesto que los procesos de planeación en la 

práctica se encontraban disociados y su carácter participativo no sólo no se había 

presentado, sino que era un objetivo que ofreCÍa dificultades técnicas (por los 

conocimientos especializados que se requerían). Salomón al respecto menciona: 

"La cultura de la planeación" no se ha socializado al interior de las 

universidades a pesar de la relevancia que se le concede a nivel formal y 

discursivo .... por tanto la planeación sigue siendo más bien una imposición del 

estado, más que una expresión de los va lores y la cultura de las comunidades 

uruvers ¡tarias. ,,91 

90 Mendoza Rojas, 1. (1995). Op. cil. (pp. 29-30). 
91 Salomón, M. (1988). Estudios e investigaciones relevantes: los procesos de planeación en la práctica. 
En: Rojas Paredes, R., Arechavala Vargas, R., Navarro Leal, M. A., Y Novelo U., F. (1991). La 
Investigación educativa en los ochenta. perspectiva para los noventa. Estados de conocimiento. Cuaderno 
16. Planeación Institucional. (p. 27). México: Programa Editorial del SNTE. 
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La percepción de estas políticas por parte de los académicos, es de imposición; en opinión 

de Ordorika la academia ha sido puesta en '1aque", ya que las prácticas evaluatorias 

además de ser perturbadoras, impiden la realización de sus actividades, sobre todo 

porque estas políticas, no buscan el desarrollo de la academia, sino por el contrario, el 

establecimiento de límites en las funciones y valores que institucionalmente poseen92 

Este "jaque académico" genera oposiciones que dan lugar a simulaciones durante el 

proceso de adaptación. 

Esta adaptación supone no sólo que se ha visualizado un cambio en la organización a la 

que pertenecen yen las comunidades de las que forman parte, sino que ha sido necesario 

incorporarse a nuevos lineamientos (programas) que demandan de los académicos ritmos 

de trabajo con tiempos establecidos, nuevas formas de reconocimiento a sus funciones y 

de comprobación de las misma. 

La aceptación del cambio, desde la teoria organizacional "genera rituales legitimadores y 

climas normativos que regulan el conflicto y que enmarcan las opciones, los problemas y 

las soluciones legitimas',93. Sin embargo cuando estos cambios involucran la cultura de 

una organización requieren no de cambios estructurales sino aquellos que se encuentran 

en el terreno de las disposiciones culturales, en el ethos94 

Lo anterior sugiere que la cultura de la planeación no se ha logrado incorporar a las 

actividades universitarias y específicamente en las comunidades académicas, aunque ésta 

haya sido la estrategia de implementación de las políticas educativas en la época reciente. 

" Ordorika Sacristán, 1. (2004). La academia en Jaque. Persp ectiva política sobre la evaluación de la 
educación superior en México . (p .19). México: CRIM, UNAM, Miguel Ángel PoflÚa. 
93 Álvarez Mendiola, G. (2004). Modelos académicos de Ciencias Sociales y legitimación cient{fica en 
México. Serie: Investigaciones. (p . 31). México: ANUIES. 
94 Kent Serna, R. y Richardson, R. (2002). Citado en: Álvarez Mendiola, G. (2004). Ídem. 
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Segunda parte 

2. Políticas educativas y universidad: racionalidad normativa e instrumental. 

2.1. Modernidad y racionalidad. 

Modernidad y racionalidad son conceptos que a la luz de la historia dan cuenta de la 

transformación del pensamiento del hombre y su relación con el mundo. Esta transición 

del pensamiento religioso a otro que se fundamenta en la razón, lleva implícito un nuevo 

orden social a partir de la construcción de nuevas estructuras y discursos que guiaron los 

ideales de progreso de la humanidad. 

Los cambios políticos, económicos y sociales que se gestaron en la modernidad requieren 

de una nueva coordinación por parte del Estado y sus instituciones, es asi como la 

modernización en las funciones y procesos del aparato burocrático incorporan la 

utilización de nuevas herramientas tecnológicas como respuesta a las demandas de una 

sociedad que posiciona gran parte de sus esfuerzos en la globalización económica y del 

mercado. 

En este contexto el hombre como individuo, se convierte en la unidad de análisis de la 

realidad social. Su racionalidad en la toma de decisiones y acciones permite conocer y 

comprender el sentido de sus actos, las razones que fundamentan su actuación y los 

motivos que 10 llevan a elegir una opción como medio para alcanzar los fmes deseados. 

Estos elementos son los que se abordan en el presente apartado mediante un recorrido 

histórico que permite conocer los orígenes, fundamentos y características del pensamiento 

moderno así como la racionalidad individual y colectiva de los sujetos en el marco de una 

nueva organización social e institucional. 
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2.1.1. La razón: fundamento del pensamiento moderno. 

La modernidad es considerada resultado de la transición del pensamiento. Ofrece el 

marco conceptual para entender la concepción de mundo que gestó el hombre a partir del 

renacimiento, la del propio hombre y su influencia en la organización de la sociedad. 

De acuerdo con Villoro, la nueva figura del mundo se desprende de una creencia central: 

"El sentido de todas las cosas, incluido el hombre mismo provienen del hombre" l. Es él 

quien da sentido al mundo, a la naturaleza y los entes que lo habitan y con ello otorga 

significado a las cosas. La modernidad "Es entendida como el dominio racional sobre la 

naturaleza y la sociedad. Lleva implícito, por tanto, el reemplazo de las antiguas maneras 

de pensar por las creencias básicas que configuran el pensamiento moderno,,2. 

La modernidad marcó la emancipación del ser humano del pensamiento dogmático, en el 

cual la fe en las convicciones heredadas otorgaba un significado divino a la creación del 

mundo y del propio hombre. Este pensamiento sustituyó la fe por la razón. Bajo esta 

premisa es entonces el hombre capaz de hacer su propia historia y construir su cultura ya 

que está determinado por su elección). El hombre es quien da sentido al mundo y otorga 

significado a las cosas, lo organiza y domina a través de la ciencia y la técnica. 

Como parte de los ideales del pensamiento moderno, el hombre debe alcanzar su 

realización plena y felicidad personal. Para ello, cuenta con autonomía de decisión y 

acción que determinan su elección, no sólo del lugar que ocupa en el mundo, sino también 

del lugar que ocupa con relación a los otros hombres. 

I VilIoro Toranzo, L. (1992). El pensamiento moderno. Filosofia del renacimiento. (p. 91). México: FCE, 
El Colegio Nacional. 
l Villoro Toranzo, L. (1992). Op. cit. (p. 93). 
J Villoro Toranzo, L. (1992). Op. cit. (p. 86). 
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La autonomía del sujeto se fundamenta en la razón, que como característica central del 

pensamiento moderno se expresa a través del intelecto y ofrece la posibilidad de 

ordenarlo de acuerdo a modelos racionales. En este sentido la ciencia y la tecnología le 

ofrecen la posibilidad de conocer y dominar al mundo, al permitirle identificar los medios 

eficaces para el logro de fines determinados. Al respecto Quijano menciona que en la 

modernidad el conocimiento se produce y emplea de manera legítima por las propias 

aptitudes humanas al hacer uso de sus elementos cognoscitivos. Esta nueva forma de 

conocer y comunicar sus descubrimientos en el marco de una nueva cultura científica 

toma el nombre de racionalidad4
• 

Esta racionalidad también se traslada a la organización de la sociedad moderna 

enfatizando el presente y futuro como forma de conducir los ideales de democracia y 

progreso social5
. La idea de progreso implica la noción de una historia que es resultado 

de la acción del hombre y en el cual éste se libera de sujeciones. Esto significa que la 

historia no es una herencia intocable sino un deseo racional6
• 

El progreso, también se vincula al capitalismo económico, producto de la etapa de 

industrialización que da paso a lo que algunos autores denominan la internacionalización 

económica, liberalización fmanciera y comercial, la universalización (por su alcance 

mundial), occidentalización como expansión de las estructuras sociales de la modernidad 

o globalización7
• 

4 Quijano Obregón, A. (1998). Modernidad, identidad y utopía en América Latina. En: Imágenes 
desconocidas. La modernidad en la encnlcijada posmoderna (pp. 17-18). Buenos Aires, Argentina: 
FLACSO. 
5 Villoro Toranzo, L. (1992). Op. cit. (p. 90). 
• Villoro Toranzo, L. (1992). Op. cit. (p. 88). 
7 Giménez Montiel, G. (2002, enero-abril). Globalización y cultura. Estudios Sociológicos del Colegio de 
México , XX (58), 25-26. 

59 



Segunda parte 
Políticas educativas y universidad: racionalidad normativa e instrumental 

Para Saxe la globalización puede ser analizada desde dos perspectivas: como categoría 

científica (desde su concepto e historia) y desde la sociología del conocimiento (a través 

de la ideología que promueve)8 

Como categoría científica, el referente histórico está centrado en el proceso de 

internacionalización económica como un fenómeno vinculado con el desarrollo capitalista 

que debe su existencia a los crecientes flujos de mercancía, tecnología e inversión de 

capital entre las naciones, como resultado del proceso de industrialización y la 

multiplicación de empresas que iniciaron operaciones internacionalmente9
. 

La segunda perspectiva tiene que ver con la creación de discursos "globalistas" que han 

incorporado el lenguaje empresarial en ámbitos como el académico. Este discurso enfatiza 

la interdependencia entre las naciones así como la existencia de intereses y beneficios 

nacionales compartidos, aunado a esto, la ideología que promueve la globalización es 

homogénea y homogeneizante como medio para alcanzar la democracia, el progreso y 

bienestar universal JO 

Estos procesos globalizadores han exaltado a la modernización como forma de 

instrumentación de la modernidad por los estándares de racionalidad económica y 

administrativa que promueve, los cuales han generado cambios significativos en los 

ámbitos institucionales y personales con relación a las actitudes hacia el trabajo, el 

consumo, el éxito y el ocio J J. 

8 Saxe Femández, J. (2003). Globalización, poder y educación pública. En: Identidad, educación y cambio 
en América Latina (pp. 14-15). México: UAM-Quimera. 
, Ídem. 
]OSaxe Femández, J. (2003). Op. cit. (p.16). 
" Habermas, 1. (1989). Modernidad: un proyecto incompleto. En: Casullo, N. (Coord.) (s.f.). El debate 
modernidad posmodernidad (p. 137). Buenos Aires, Argentina: Cielo por asalto. 
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La tesis fundamental de la modernización es que existe un camino modernizante común 

para todas la naciones l 2
, sin embargo, no todas las naciones se encuentran en igualdad de 

circunstancias en ese camino, lo que las hace no ser iguales. Esta desigualdad se convierte 

en una preocupación por el "desarrollo" a escala mundial, entendido éste como el 

"proceso por el cual un país avanza por el camino universal de la modernización,,13. 

Es así como se producen cambios importantes mediante el desarrollo e incorporación de 

tecnología en los procesos de industrialización y comercialización de mercancías, bienes 

y servicios, así como en la utilización de herramientas computacionales y la Internet en 

funciones y procesos de los sectores públicos y privados. 

La globalización elimina las fronteras de las naciones. La incorporación de la tecnología 

en los procesos de comunicación e información rompen las barreras del espacio-tiempo 

que en épocas anteriores limitaban el intercambio cultural, educativo, así como el flujo de 

capitales y la apertura de mercados. Es así como las agencias internacionales y los 

tratados comerciales surgen como una nueva forma de organización para y entre las 

nacIOnes. 

Las agencias internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 

Mundial (BM), y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), promueven-imponen políticas globalizadoras que aseguran la permanencia del 

modelo de desarrollo, aún y cuando han dejado de lado por ejemplo la diversidad cultural, 

política e histórica, para dar paso a la creación de sistemas eficientes para la economía 

mundial. 

El concepto de estado-nación desaparece, la lucha por el territorio ahora se convierte en 

una lucha por la inversión, comercialización y fortalecimiento de la economía de las 

12Wallerstein, 1. (2004). Abrir las ciencias sociales. (p. 44). México: Siglo XXI Editores, UNAM. 
13 Ídem. 
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naciones. El modelo económico neo liberal demanda disminuir la intervención del Estado 

y promover la competitividad. En América Latina, este modelo se incorpora a partir de la 

década de los ochenta, promoviendo la desaparición del estado de bienestar y con ello se 

da paso al financiamiento con base en resultados, con la finalidad de hacer viable la 

inversión que los propios organismos internacionales realizan en sectores como el 

energético, de salud y educativo . 

La educación y de manera específica la educación superior (ES) también se ha visto 

inmersa en los cambios de la modernidad. La idea de universidad que la ubica como 

centro del desarrollo de la ciencia, en busca de la verdad por medio del cultivo del 

conocimiento, ha transformado su razón de ser. La racionalidad de la universidad 

moderna que pone a la ciencia y la tecnología al servicio del hombre, de manera paulatina 

se ve modificada por una racionalidad instrumental cuyo modelo modernizador la 

posiciona como palanca de desarrollo del país . 

El modelo desarrollado en la universidad de Salamanca y retomado en México, aunque 

sigue vigente en su estructura y organización vertical se modifica en su modelo de 

enseñanza al eliminar la cátedra e incorporar la enseñanza por profesiones y 

posteriormente por carreras l4
. La fragmentación disciplinar es inminente, privilegiando la 

creación de programas prácticos por sobre los científicos, esta racionalidad educativa y 

profesional se fortalece en la década de los noventa, mediante la creación de las 

universidades tecnológicas, la asignación de fmanciamientos que impulsan la 

investigación aplicada y el cierre de carreras de las áreas humanísticas y sociales. 

Para Villaseñor los procesos de globalización también han influido en las universidades, 

transformando su función social originaria, cuyos componentes básicos se estructuran 

14Castrejón Diez, J. (1982). El concepto de universidad. (pp. 111-115). México: Trillas. 
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en dos ejes: el cultivo del conocimiento y el servicio a la sociedad 15. Esta transformación 

se objetiva, por ejemplo, mediante la proliferación de carreras profesionalizantes y de 

corta duración (se crean niveles intermedios como el técnico superior y profesional 

asociado) así como la modificación de planes de estudio en los que se destaca la 

formación en competencias profesionales que requiere el sector productivo. 

2.1.2. La teoría de la acción racional. 

Con el surgimiento del pensamiento moderno, la visión del mundo y el estudio de la 

realidad social se han fragmentado. Las ciencias sociales desde su unidad y complejidad 

plantean diversas perspectivas y corrientes que si bien pueden vislumbrarse como 

complementarias, para autores como Osorio han asumido posturas irreconciliables por la 

importancia que otorgan a la forma de acercamiento con la realidad social. 

Esta realidad social puede ser interrogada de diversas maneras, las teorías, paradigmas, 

dimensiones o unidades de análisis son sólo algunas categorías que ofrecen evidencia de 

la complejidad para su conocimiento. 

Es posible hablar de realidad social o realidad de lo social, lo cierto es que ambas integran 

una racionalidad que las posiciona frente al mundo para acercarse e intentar conocerlo de 

manera objetiva. Conocer va más allá de la explicación superficial, conocer significa 

profundizar en su estructura y vislumbrar lo que no está visible l6
. 

"Conocer no es poder explicar todo ni aprehenderlo todo, ya que el 

conocimiento se encuentra limitado ante una rea lidad sin límites que se 

"Villaseñor García, G. (2003). Lafunción social de la Educación Superior en México. La que es y la que 
queremos que sea. (p.85). México: UAM, CESU-UNAM, U. Veracruzana. 
16 Osorio Urbina, J . (200 1). Fundamentos del análisis social. La realidad social y S1l conocimiento. (p. 
40). México: FCE, UAM. 
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recrea día tras día. Conocer es un esfuerzo que se encamina a desentrañar 

aquellos elementos que estructuran y organizan la realidad social" ." 

Para Weber, el conocimiento y la explicación de fenómenos se realizan desde su 

individualidad y con ello es posible establecer regularidades generales . Estas 

regularidades las denomina "construcciones sociales", y pueden ser previsibles y 

comprensibles por los motivos y el sentido de los actos de quienes las construyen 18 En el 

estudio de estas regularidades utiliza la construcción de tipos ideales que en su 

explicación comprensiva permiten el conocimiento de lo individual. 

La realidad es infmita y su conocimiento no puede ser total, es necesario seleccionar lo 

que es de interés y mediante perspectivas teóricas organizar esa "realidad" y darle una 

explicación. Para Osorio, las teorías son estrategias de conocimiento que permiten ver 

desde un enfoque específico aquello que se quiere interrogar y elegir la forma de llevarlo 

a cabo. Este acercamiento puede ser a partir del individuo, de un conjunto de individuos, 

de una sociedad o de todo un sistema social en términos de su estructura y organización. 

La teoría que apoya para realizar esta investigación, es la denominada de la acción 

racional, misma que considera al individuo como su unidad de análisis y a la razón como 

fundamento de sus acciones, por ser éste quien toma decisiones de acuerdo a lo que cree 

le ofrece mejores resultados. Tiene su origen en el individualismo metodológico, el cual 

tiene como premisa que es posible explicar la acción humana individual y, a las 

instituciones y el cambio social desde su rac ionalidad l9 

" Osorio Urbina, J. (2001). Op. cil. (p. 24). 
18 Osorio Urbina, J. (2001). Op. cil. (pp. 19-20). 
19 Martínez Rodríguez, R. (s.f.). El puesto de la racionalidad en las ciencias sociales desde la perspectiva 
de Jon Elster. Aparte Rei. Revista de Filosofia [en linea], N° 31,12. Disponible en: 
http://serbal.pntic.mcc.cs.lcmunoz ll lindcx.html [2000, 25 de febrero] . 
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De acuerdo con esta teoría, las decisiones individuales y colectivas implican una elección 

en la que se realiza un ordenamiento de preferencias con relación a la función de utilidad, 

es decir, la persona actúa de modo tal, que obtenga el máximo de resultados a través de 

una decisión puesta en acción. 

La elección racional, mencIOna Elster, se ocupa de encontrar el mejor medio para la 

obtención de los fines deseados y aunque también se reconoce que en muchas de las 

ocasiones las elecciones son realizadas con una racionalidad acotada, (por el 

desconocimiento de todas las opciones posibles y los resultados que genere en estos 

casos) ésta se convierte en una manera de adaptarse a las circunstancias o a lo que se 

considera una oportunidad. 

La teoría de la elección racional trata de explicar la conducta humana; sus deseos e 

intenciones y lo propone en dos momentos: 1) determinando qué hará una persona 

racional en ciertas circunstancias y, 2) verificando si es eso lo que hizo realmente la 

persona. 

Los deseos e intenciones se transforman en decisiones que se objetivan mediante 

acciones. Para que una acción sea racional, debe ser el resultado de tres decisiones 

óptimas: 1) el mejor medio para realizar el deseo de una persona de acuerdo a sus 

creencias, 2) las creencias en sí mismas deben ser óptimas, dadas las pruebas de que 

dispone la persona y, 3) la persona debe reunir una cantidad óptima de pruebas. 

La acción lleva consIgo una intención. Esta intencionalidad hace que la acción se 

convierta en medio para lograr una meta , por ello la explicación intencional intenta 

mostrar que se actúa por una razón. Para Elster existe diferencia entre actuar con una 

razón y actuar por una razón. En la primera situación los individuos actúan conforme a las 

razones que tienen para hacer lo que hacen y en la segunda, además del argumento 

prunero se agrega el hecho de que hacen lo que hacen, debido a dichas razones, 
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generando así acciones concretas20
. Es entonces que la conducta de los actores es 

intencional, y esta intención se relaciona con el futuro , es decir, con algo aún no 

realizado, pero ya imaginado y representado. 

Para Elster la manera habitual de definir racionalidad es vinculándola al concepto de 

optimización, esto es, la elección de una acción que no sólo es medio para alcanzar un fin, 

sino que también es el mejor medio disponible. Sin embargo la racionalidad tiene 

inconsistencias y limitantes, ya que los seres racionales también actúan de manera 

irracional, ceden ante su voluntad y motivaciones distintas a lo racional, por ello Elster ha 

incorporado a su teoría dos condiciones más, las normas sociales y las emociones. 

El comportamiento con apego a normas sociales es optimizador21
, pero no está orientado 

a resultados y subsiste porque las normas son compartidas por los otros miembros de la 

comunidad. Las normas sociales son impuestas a los miembros de una comunidad sin 

que éstos tengan un interés propio (a diferencia de las normas morales y jurídicas), son 

factores motivacionales que se asocian a la acción individual y no deben ser entendidas 

como racionalizaciones . 

La perspectiva dinámica de la racionalidad es planteada por Álvarez, quien remarca la 

idea de movimiento, ya que las acciones racionales son abiertas y están en desarrollo, 

además, se construyen a través de preferencias y valores de los individuos y éstas se 

encuentran activas en el sujeto. Es entonces que la racionalidad atiende a procedimientos 

tratando de satisfacer determinados objetivos y no sólo busca optimizar resultados. 

Otra clasificación importante propone la separación de la racionalidad instrumental de la 

expresiva. La primera atiende a las acciones que optimizan la relación entre objetivos y 

20 EIster, J. (1992). El cambio tecnológico. Investigaciones sobre la racionalidad y la transformación 
social. (p. 66). España: Gedisa. 
21 Martínez Rodríguez, R. (s.f.). Op. cit. (p. 14). 
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medios, mientras que la segunda toma en cuenta los elementos expresivos que intervienen 

en la acción, es decir lo que corresponde al individuo como agente22
• Sin embargo estas 

dos racionalidades son complementarias, ya que restringen o amplían el contenido 

informativo de una acción. 

La racionalidad también tiene que ver con resultados, es decir, es condicional y está 

orientada hacia el futuro. Por ello es útil para entender la intención humana, y aunque la 

racionalidad no es garantía de éxito individual, tampoco lo es en una entidad (institución), 

sin embargo, el desempeño individual y colectivo en este último caso se mide en términos 

de utilidad, adaptación y aptitud de quienes en ella participan. 

Para comentar sobre la racionalidad de la acción individual y colectiva que se lleva a cabo 

en las instituciones mediante la administración burocrática, se considera necesario 

retomar los estudios que Weber realiza al respecto sobre la racionalidad normativa y 

técnica. 

El surgimiento de las instituciones como parte de la organización de las sociedades 

modernas, dan origen a la administración burocrática, cuyo significado de acuerdo a 

Weber es la dominación gracias al saber, lo que expresa su carácter racional. La 

burocracia surge con la evolución de la economía capitalista y el aumento de la tareas 

administrativas, lo cual, desde el punto de vista técnico, obliga al Estado moderno a 

contar con una estructura que de respuesta a las demandas de la economía capitalista de la 

época23
. 

La burocracia, como forma racional de la administración se caracteriza entre otras cosas 

por contar con una estructura que la ordena y organiza de manera normativa, establece 

22 Álvarez Á1varez, J. F. (2004). La noción de racionalidad en las ciencias socia les . LINDAJARA. Revista 
de estudios interdisciplinares y transdisciplinares. Foro universitario de Realidad y Ficción. [en línea], 
g.4. Disponible en: www.realidadyticción.org/raciona lidad.htm [2006,21 de febrero]. 

Weber, M. (1977). ¿ Qué es la burocracia? (p. 38). Buenos Aires, Argentína: Pleyade. 
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principios de jerarquía (de cargos y niveles de autoridad) y requiere de personal preparado 

y especializado que ejecute las funciones y tareas para el cumplimiento de objetivos 

establecidos24
. 

Para Weber el desarrollo y permanencIa de este tipo de administración se debe a la 

superioridad técnica sobre cualquier otro tipo de organización. Haciendo una analogía con 

la maquinaria industrial y los modos de producción no mecánicos, Weber resalta (en el 

tipo ideal burocrático) las cualidades técnicas de este tipo de administración, entre las que 

se encuentran, por ejemplo la rapidez, precisión, certeza, conocimiento, continuidad, 

discreción, subordinación, costes de materiales y personales25 con los que labora el 

funcionario administrativo. En este contexto, la acción individual y colectiva de los 

sujetos que forman parte de una administración burocrática, se realizan con apego a la 

racionalidad normativa y técnica que se manifiesta en las "formas de hacer las cosas", 

poniendo en juego las experiencias práctica, reflexiva y la orientación normativa26
• 

2.1.3. La universidad como organización racional. 

La universidad vista como organización educativa ha transitado por diversos momentos, 

en los cuales, se ha intentado dar respuesta a los problemas estructurales que ha 

enfrentado y entre los que se encuentran, la expansión del sistema, la cobertura de 

atención, la calidad educativa, el financiamiento y la autonomía universitaria, entre 

otros27
• 

24 Weber, M. (1977). Op. cil. (pp. 9-12, 52). 
" Weber, M. (1986). Ensayos de sociología contemporánea l. (p.191). México: Origen-Planeta. 
26 Romero Vadillo, J. J. (l999). Estudio introductorio: Los nuevos institucionalismos, sus diferencias, sus 
cercanías. En: Dimaggio, P. y Powell, W. (Comp.) (1999). El nuevo institucionalismo en el análisis 
organizacional (p.15). México: FCE. 
27 Medina Viedas, J. (2005). La ANUlES y la educación superior en México 1950-2005. (p. 17). México: 
ANUlES. 
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La última mitad del siglo pasado fue crucial en la historia reciente de la universidad; en 

ella ocurrieron cambios profundos que se reflejan en las características organizacionales 

que actualmente identifican a esta institución educativa. Kent y Ramírez28 analizan a la 

ES a través de tres periodos que permiten ver su evolución y desarrollo: el primero, 

iniciado a fmales de los años treinta está asociado al reconocimiento y la incorporación de 

la ES a los proyectos del Estado, mediante tres modelos públicos predominantes; la 

Universidad Nacional Autónoma del México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN) y las esuelas Normales. 

El segundo periodo se presenta en los años setentas y hasta finales de los ochentas. Se 

caracterizó por: a) expansión y diversificación no regulada del sistema a raÍZ del 

crecimiento inédito de la demanda de ingreso, b) la politización de las universidades y, c) 

la presencia de nuevos actores universitarios como son los profesores de tiempo completo 

(PTC), los investigadores, directivos y trabajadores administrativos organizados en 

sindicatos29
. 

El tercer periodo impulsado por la economía y el mercado mundial que incorpora a las 

universidades en una nueva dinámica de trabajo y para la cual se establecieron políticas 

de gobierno que llevaban consigo la intencionalidad de incidir en la organización 

administrativa, académica y de investigación, modificando así las formas tradicionales de 

la organización universitaria. 

Pensar a la universidad desde la perspectiva organizacional ofrece la oportunidad de 

reconocerla, tanto en su ongen, desde el enfoque jurídico que le da existencia y 

legitimidad social, como en su funcionamiento, que hace ostensibles su dinamismo y 

28 Kent Serna, R. y Ramírez García, R. (1998). La educación superior en el umbral del siglo XXI. En: 
Latapí Sarre Pablo. (Coord.) (1998). Un siglo de educación en México (pp.298-299). (Tomo 1I). México: 
F.C.E. 
29 Ídem. 
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adaptabilidad ante los cambios del entorno y las tensiones a las que se ha enfrentado, a las 

que se ha resistido y con las cuales convive. 

En este apartado es de interés reconocerla a partir de sus formas de gobierno y estructura 

organizativa, en las cuales las re laciones y sistemas de mediación para la toma de 

decisiones juegan un papel muy importante en la conducción de la vida universitaria. 

La universidad asume en su misión las funciones sustantivas de docencia, investigación y 

difusión de la cultura mediante los cuales combina la producción de conocimientos, la 

enseñanza de éstos y la aplicación de la ciencia30 en beneficio de la sociedad. 

Para el cumplimiento de estas funciones, la universidad ha conformado dos formas de 

organización, la relativa a la conducción de los asuntos académicos en los que participan 

los docentes, investigadores y estudiantes y la segunda que tiene que ver con la 

conducción de los servicios de apoyo a lo académico, en referencia a las formas de 

organizarse para la operación de las func iones sustantivas31
• 

La racionalidad de la organización universitaria, para gobernarse y conducirse, se deriva 

de la estrecha relación que guarda con la estructura organizativa que le dio origen, la cual 

ha mantenido como características centra les la verticalidad, rigidez y centralismo 

burocrático, derivados del modelo de univers idad napoleónico que permanece hasta estos 

días en la gran mayoría de las universidades. Es así como la toma de decisiones en las 

universidades expresan de alguna manera la estructura organizativa que existe. 

Las teorías mediante las cuales se han realizado aproXimaCIOnes al estudio de las 

organizaciones sociales coinciden en que éstas cuentan con altos niveles de racionalidad 

en sus propósitos y medios para alcanzar sus objetivos, sin embargo identifican que se 

30 Castrejón Diez, J. (l982). Op. cit. (p. 130). 
31 Castrejón Diez, J. (1982). Op. cit. (p. 136). 
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encuentran débilmente articuladas entre sus funciones. No sólo son estructuras 

jerarquizadas, sino que también son sistemas políticos con fuertes conflictos de intereses, 

además de ser ambiguas, confusas y complejas, sus metas son abstractas y 

controversiales32
. 

Diversos autores reconocen la complej idad organ izativa de las universidades, que las hace 

distintas a otras organizaciones, aunque también cuentan con sistemas jerárquicos, 

estructuras y funciones definidas para quienes en ella laboran, procesos para la toma de 

decisiones así como con una administración burocrática. 

Lo que las distingue son las tareas asignadas que se encuentran nucleadas en tomo al 

conocimiento, lo cual determina las jerarquías académicas y organiza los grupos de 

trabajo. El personal que labora en las universidades, puede estar dedicado de manera 

exclusiva a las funciones académicas (especializado en áreas del conocimiento) o 

compartirlo con funciones administrativas (aún y cuando no cuente con la formación 

requerida). La división del trabajo, otorga mayor jerarquía al trabajo académico (sobre 

todo el de investigación) y demerita la labor administrativa; sin embargo, y de manera 

contradictoria, es este último el que posee mayor autoridad sobre todo en lo relativo a la 

toma de decisiones para la conducción del sistema y la propia organización. 

Al respecto Mintzberg mencIOna que las universidades constituyen un tipo de 

organización, en la cua l la estructura adopta esquemas particulares de burocracia a la cual 

denomina profesional por depender de las habilidades y conocimiento de sus 

profesionales y operativos para funcionar y trabajar de manera normalizada33
. 

32 Hirsch Adler, A. (1996). Educación y Burocracia. La organización universitaria en México . (p. 87-98) . 
México: Gemika. 
J3 Mintzherg, H. (1991). Mintzberg y la dirección. (p. 204). Madrid: Díaz de Santos, S. A. 
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Esta organización profesional depende de la normalización de procedimientos para 

conseguir la coordinación entre sus miembros, es decir, entre profesionales (académicos) 

y personal de apoyo (administrativos); es importante que cada grupo sepa qué le toca 

hacer. Su estructura burocrática asimila los cambios, lo que da estabilidad a la 

organización. 

También construye jerarquías paralelas para conducir las actividades académicas y las de 

gestión administrativa. Por ello, los docentes e investigadores se dedican a las funciones 

denominadas académicas y poco quieren intervenir en las de corte administrativo, lo cual 

no significa que se pierda el interés por éstas o que no influyan de las decisiones 

universitarias. 

Los administradores del trabajo profesional (como los denomina Mintzberg), entre los que 

se encuentran los directivos de las universidades, desempeñan funciones estratégicas de 

dirección y coordinación en la organización interna y de gestión y coordinación con el 

exterior. Esta autoridad (y poder) se mantiene y otorga a los directivos (en las 

organizaciones profesionales) en tanto los profesionales perciban que cumplen con los 

objetivos e intereses de manera eficaz34
. 

Los principales analistas de la organización universitaria coinciden en tres modelos 

mediante los cuales explican la racionalidad en su estructura, funcionamiento y toma de 

decisiones, ellos son: el modelo burocrático, político y colegiad035
. El modelo burocrático 

concibe una organización compleja, con dependencia del Estado (en cuanto al 

financiamiento se refiere). Enfatiza estructuras, jerarquías y lineas de autoridad para la 

realización de tareas (académicas y administrativas), sus procesos son relativamente 

34 Mintzberg, H. (1991). Op. cit. (p. 212). 
" Los principales analistas de la universidad como organización a los que se hace referencia son 
Mintzberg, Hirsch y Castrejón, ya citados con anterioridad. 
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estables y sustentados en la normatividad y busca la eficiencia en su sistema de 

administración. 

Por su parte, en el modelo colegiado la toma de decisiones académicas no responde a la 

racionalidad burocrática, es decir, a un proceso jerárquico. Por el contrario, promueve la 

participación de la comunidad y la autoridad profesional y técnica, lo cual significa que es 

incluyente y abierta. Al respecto Mintzberg menciona que las decisiones se "toman por 

una comunidad de individuos y grupos los cuales pueden tener diferentes papeles y 

especialidades p ero comparten objetivos comunes y fines de la organización 

educativa ,,36. 

El interés común es lo que unifica a los miembros de la organización y por tanto las 

decisiones se toman por consenso. La organización en colegios, estructura a la 

universidad y le otorga sentido a la organización académica (colegios de directores, 

profesores, comités por áreas de conocimiento, entre otros) considerando a la función 

administrativa como "apoyo" para el cumplimiento de su misión universitaria. 

Esta colegialidad promueve la participación y cohesión de la organización, coherencia en 

el comportamiento de sus miembros, legitimidad a las decisiones y acciones así como 

legitimación de la autoridad que poseen los propios colegios y las autoridades 

administrativas que en su seno se designen . Ejemplo de esto es el reconocimiento a los 

Consejos Universitarios o Académicos como máxima autoridad de las organizaciones 

universitarias, los cuales cuentan con la representación de directivos, docentes, 

investigadores, estudiantes y trabajadores administrativos. 

El modelo político asume a la universidad como organización compleja. Su interés se 

centra en la toma de decisiones y como tal, desea influir en éstas. Pone de manifiesto 

J6 Mintzberg, H. (1991). Op. cit. (p. 2 18). 
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intereses y valores personales, de grupos o gremios que coexisten al interior de la 

organización universitaria. Contrario al modelo colegiado, es excluyente, porque no todos 

los individuos, grupos o sectores están activamente involucrados, por lo tanto, su 

participación es inestable. El interés se centra en la definición de las políticas 

institucionales que marcan la directriz y rumbo de la organización, por ello, es 

caracteristico en este modelo que no se concentra el poder de decisión en una sola persona 

o grupo, se organizan en comisiones y comités los cuales, como se ha mencionado, no 

necesariamente comparten intereses ni tampoco las formas de llevar a cabo las acciones 

acordadas, lo cual genera tensiones y conflictos a su interior, por ello, los factores 

políticos se convierten en instrumentos para determinar los resultados. 

Sin embargo en las universidades es dificil encontrar un solo modelo. La complejidad de 

su organización hace que coexistan los tres, y de acuerdo al momento o situación que 

enfrente se posicione más uno que otro o por el contrario, que se combinen para el 

establecimiento de acuerdos en los que se defme el rumbo de la organización. 

2.2. Las políticas educativas: una mirada desde su racionalidad. 

Las políticas de gobierno expresan intencionalidad en la toma de decisiones para la 

resolución de problemas específicos. La racionalidad de las políticas educativas y de 

manera específica las que se han desarrollado en México para las universidades públicas 

se ubican en el centro de interés de esta investigación, para ello, las ciencias de política(s) 

apoyan este objetivo, ofreciendo marcos teóricos y conceptuales que permiten la 

identificación de categorías y dimensiones para su aná lisis y evaluación . 

Los conceptos de política (policy) y planeación son herramientas analíticas para indagar 

lo que se desea conocer, por ello, es en tomo a estos conceptos que se centra el diálogo al 

vincularlos a un sector especifico (política educativa) y un espacio institucional (las 

organizaciones universitarias). 
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La racionalidad nonnativa e instrumental de la política de gobierno y de la planeación 

educativa son el eje del presente análisis y discusión en este apartado. La presentación de 

dimensiones, enfoques y modelos teóricos ofrecen la posibilidad de conocer y re-conocer 

lo que en la práctica realizan las universidades y sus actores, producto de su 

instrumentación en la vida de las organizaciones universitarias. 

2.2.1. Las políticas de gobierno como decisión racional. 

Los cambios políticos, económicos y sociales generados a partir de la modernidad, 

hicieron necesaria la especialización de la ciencia en áreas y disciplinas de acuerdo a la 

nueva estructura, organización y funcionamiento del Estado y la sociedad. Las ciencias 

de politica(s) que cada vez reciben mayor atención por su aporte e importancia en la 

racionalidad de las decisiones, han centrado su desarrollo en dos vertientes: el proceso de 

la política desde la formación y ejecución de ésta y por otra parte, la búsqueda de 

infonnación e interpretación de las políticas para quienes se dedican a su elaboración y 

' l ' . 37 ana lSIS . 

Desde estas dos dimensiones, la orientación de las ciencias de politica(s) incluyen "Los 

métodos de investigación del proceso de la política, los resultados de los estudios de las 

políticas y los descubrimientos de las disciplinas que pueden aportar contribuciones 

importantes para las necesidades de inteligencias del momento,,38. 

El desarrollo de este campo en el que intervienen diversas disciplinas de las ciencias 

sociales y naturales , develan el enfoque multidisciplinario que se requiere en la toma de 

decisiones políticas y de gobierno. Al respecto Lasswell menciona: 

J7Lasswell, H. D. (1993). La orientación hacia las políticas . En: Aguilar Villanueva, L. F. (s.f.). El 
Estudio de las políticas. Serie: Antologías de Política Pública! (p. 80). México: Miguel Ángel PoITÚa. 
38 Lasswell, H. D. (1993). Op. cit. (p.8!). 

75 



Segunda parte 
Políticas educativas y universidad: racionalidad normativa e instrumental 

"Podemos considerar las ciencias de las políticas como el conjunto de 

disciplinas que se ocupa de explicar los procesos de elaboración y ejecución 

de políticas y se encargan de localízar datos y elaborar interpretaciones 

relevantes para los problemas de políticas de un periodo determinado" ." 

El autor establece la distinción del término "política" (policy) y "política" (politics). El 

primero que es del interés de esta investigación, se refiere a decisiones o cursos de acción 

respecto a problemas determinados y es utilizado como medio para atacar de manera 

integrada los problemas sociales, cuyo significado es distinto al segundo, que hace 

referencia al poder, interés, proceso de lucha, conflicto/negociación, entre individuos u 

organIzacIOnes. 

La "política de gobierno" se diferencia también de la "política de estado". En el análisis 

que realiza Aguilar, fundamentado en la teoría política y jurídica, indica que el estado es 

de leyes y el gobierno de políticas. "El estado no está hecho de políticas, s ino constituido 

por derechos, obligaciones, leyes y poderes que son de naturaleza pública/general y de 

cobertura y validez universal (en una determinada comunidad política). En cambio las 

políticas son las acciones especificas que un gobierno -poder ejecutivo y/o poder 

ejecutivo con el legislativo- decide y efectúa por cons iderarlas que son respuestas 

apropiadas y eficaces a las demandas que plantean los ciudadanos,,40. 

La política de estado debe estar validada y garantizada constitucionalmente, lo que hace 

obligatoria su aplicación, en tanto la política de gobierno responde a un interés especifico 

que aunque público, representa la prioridad de una administración específica. 

" Lasswell , H. D. (1993). Op. cil. (p. 102). 
40 Aguilar Villanueva, L. F. (2002). Política pública y política de estado. Manuscrito no publicado. 
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Las políticas de gobierno son modos de racionalidad a través de las cuales se coordinan 

y conducen sus acciones. Esta gubemamentalidad41 se establece como normatividad para 

las organizaciones que forman parte de la estructura del gobierno y de manera general se 

instrumenta a través de acciones específicas. 

La definic ión de política (policy) tiene dos enfoques: descriptivo y teórico. El primero 

centra su análisis en la política como toma de decisiones de gobierno y la segunda varía 

de acuerdo a la teoría politológica con que se aborda, como se verá más adelante. 

En el enfoque descriptivo de la política, Subirats y Hogwood-Gunn, presentan diversos 

significados del término "política", entre los que se pueden mencionar los siguientes: 

campo de actividad gubernamental, propósito general a realizar, situación social deseada, 

propuesta de acción específica o conjunto de objetivos y programas de acción42
. A partir 

del aná lisis que realiza Aguilar, el término política agrupa de manera general cuatro 

componentes básicos: el institucional, decisorio, conductual y causal. 

El componente institucional remite a una decisión de la autoridad legítima, que toma 

decisiones en su jurisdicción conforme a procedimientos legalmente establecidos y que 

son colectivamente vinculantes; el decisorio, se refiere al conjunto de secuencias

decisiones para la elección de fines y medios de largo o corto alcance en una situación 

específica; el conductual, implica la acción o inacción de la política (hacer o no hacer) y; 

el causal, se refiere a los resultados o productos de las acciones y sus efectos en los 

sistemas político y social43 

41 Este concepto es retomado de la obra de Ibarra Colado, E. (2001). La Universidad en México Hoy: 
Gubernamentalidad y Modernización . México: DGEP-UNAWFCPyS-UNAWUAMJJANUlES. 
42 Subirats, J. (1989) Y Hogwood, B. - Gunn, L. (1984). Citado en: Aguilar Villanueva, L. F. (2003b). 
Estudio introductorio. En: La hechura de las políticas (pp . 22-23). Serie: Antologías de Política Pública 2. 
(3era. ed.). México: Miguel Ángel PoITÚa. 
43Aguilar Villanueva, L. F. (2003b). Op. cit. (pp . 23-24). 
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El enfoque teórico de las políticas públicas ha permitido establecer categorías 

fundamenta les que han transitado históricamente de la clasificación temática a la 

funcional , tomando en cuenta las situaciones sociales así como las posibilidades de 

respuesta del gobierno. Estas categorías poseen características específicas que determinan 

su aplicación y son denominadas de distribución, regulación y redistribución. 

Tabla 2.1. Tipología de las polítícas públicas. 

Categoría Características príncipates 
Distributiva - Pacifica, cuestiooes no rivakls. 

- Susceptibkl de tratar con recursos públicos siempre divisibles. 
- Acuerdos particulares de apo)'J recíprooc entre demandantes no 

antagónicos. 
- Liderazgos por capacidad de gestión pero efimeros. 

Regulatoria - Cooflicto y negociación entre grupos de poder 
- Intereses exclusivos y contrapuestos de grupo 
- Obliga ooaliciones y/o transacciones de reciproca concesión. 
- Existen afectados y beneficiados 
- Liderazgo por capacidad, suma de fuerzas y defensa de intereses. 

Redistributiva - Conflictiva y oon resultados pooo significativos 
- Aborda cuestiones de propiedad, poder y prestigio social. 
- Afecta numerosos sectores de la población 
- Liderazgo permanente que cuenta oon apoyos de asociaciones civikls y 

politicas. 
Fuente. Elabo"",ón propia a paror de la dasficaaón que realiza LuIS F. AgUllar Vlllanueva en. Agullar Villanueva, L.F. 
(2003). Estudio inlroductorío. La hechura de las polllicas. (pp.15-M). 

Cada área de la política o actividad gubernamental vislumbra una arena de poder44
. Cada 

"arena" desarrolla su propia estructura, procesos y relaciones de grupo que permite a sus 

integrantes ser interlocutores y en muchas de las ocasiones participar en su diseño y 

desarrollo. 

Es entonces que no existe una sola política, sino que su configuración incorpora intereses, 

alianzas, posiciones o negociaciones que determinan la participación de los grupos de 

poder y con ello, los costos y beneficios que estos grupos esperan obtener de dichas 

políticas. Por su parte, el gobierno también determina el tipo de coacción que desea 

44 Lowi, T. (2003). Políticas públicas, estudio de caso y teoría política . En: Aguilar Villanueva, L. F. 
(2003a). La hechura de las Políticas. Serie: Antologías de Política Pública 2. (3era. ed.). (pp. 100-1 01). 
México: Miguel Ángel Porrúa. 

78 



Segunda parte 
Políticas educativas y universidad: racionalidad normativa e instrumental 

emplear en situaciones específicas, al optar por políticas de tipo horizontal (por su 

extensión yalcance) o vertical (por su intensidad y fuerza)45. 

Un aporte más del enfoque teórico es la clasificación de políticas de acuerdo a tres 

modelos conceptua les, que se convierten en marcos de referencia para su diseño, 

elaboración y análisis. Los modelos racional, organizacional y burocrático explican como 

una nación, un conjunto de organizaciones o un gobierno específico realizan acciones 

concretas para enfrentar situaciones complejas. 

El modelo racional pone especial énfasis en las causas que influyen en los sucesos que se 

pretenden atender así como en la elección de la acción para su solución. Por su parte el 

modelo organizacional atiende en el terreno de las organizaciones, los patrones de 

conducta que originan las situaciones complejas y que requieren atención y, finalmente el 

modelo burocrático busca revelar las percepciones, motivaciones, posiciones, poder y 

maniobras de los actores que provocan los sucesos o situaciones complejas así como sus 

desen laces 46 

Para el modelo racional la unidad básica de anál isis es la política como elección racional. 

Atiende a problemas estratégicos mediante la elección de acciones para su solución, sus 

componentes incluyen metas y objetivos, opciones (como cursos de acción) así como 

consecuencias (beneficios y costos con respecto a metas y objetivos) y elecciones. 

El modelo organizacional se ubica en la política como producto de grandes 

organizaciones que funcionan con determinados patrones de comportamiento, ya que las 

organizaciones forman parte de la estructura de gobierno pero tienen vida propia, como 

tal, enfrentan problemas del área que coordinan y asumen responsabilidades para su 

. , Aguilar Villanueva, L. F. (2003b). Op. cit. (pp. 30-33). 
46AlIison, G. T. (2003). Modelos conceptuales y la crisis de los misiles cubanos. En: Aguilar Villanueva, 
L. F. (2003 a). Op. cit. (pp. 121-123). 
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solución. Para ello, cuentan con un conjunto establecido de programas y procedimientos 

de acción que se encuentran determinados por rutinas, que mediante la racionalidad 

técnica incorporan el aprendizaje gradual de éstas para el establecimiento de límites fijos 

d l · 47 e ta ento, tIempo y recursos . 

El modelo burocrático se ocupa de la "política" como resultado político en su aplicación. 

En este modelo, el actor es visto como individuo pero también como parte de un grupo. 

La racionalidad del modelo indica que los participantes tienen juicios propios, 

prioridades, percepciones e intereses que aunadas a la información de que disponen 

determinan sus acciones, sin embargo, la capacidad de acción y responsabilidad ante un 

problema se define por la posición que ocupa y la función que desempeña48
. 

Desde estos enfoques y clasificaciones se puede mencIOnar que las políticas ponen 

especial énfasis en la toma de decisiones racionales para la atención y en su caso solución 

a problemas sociales fundamentales. Una decisión es una elección o juicio con base en los 

datos disponibles , entre cursos de acción bien definidos y cuyas consecuencias se 

comprenden razonablemente bien,,49. 

Para algunos autores la racionalidad de las políticas significa coherencia entre las 

decisiones enunciadas y las conductas que las ponen en práctica. De acuerdo con Aguilar 

y Majone la política es una actividad de comunicación pública por su intencionalidad 

comunicativa, lo que significa que decidir racionalmente no es suficiente, la decisión debe 

ser comunicada y puesta en práctica, para ello, es necesario dar a conocer los argumentos 

y evidencias que expliquen, transmitan y justifiquen tal decisión y a su instrumentaciónso. 

47 Allison, G. T. (2003). Op. eit. (pp. 139-153). 
48 Allison, G. T. (2003). Op. eit. (pp. 154-166). 
49 Majone, G. (2003). Los usos del análisis de políticas. En: Aguilar Villanueva, L. F. (2003a). Op. eit. (p. 
346). 
'" Majone, G. (2003). Op. cit. (pp. 343-351). 
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Las decisiones no son sencillas de tomar, ya que conllevan una intención vinculada a la 

acción (intención-acción), sin embargo, existen decisiones que corresponden a la 

intención de la no-acción. Esta racionalidad también puede ser identificada en las 

políticas de gobierno, sin embargo es posible que a diferencia de las políticas que 

explicitan una acción, éstas no sean comunicadas, argumentadas y justificadas 

públicamente. Al respecto, Majone retomando a Heclo menciona: 

"Parece útil entender que las políticas son algo más amplio que las muestras 

tangibles de la leg islación y de las regulaciones administradas por los 

departamentos gubernamentales . Una política como una decisión, puede 

consistir en no hacer algo .... Una política puede considerarse últimamente como 

un curso de acción o como inacción, en vez de acciones o decisiones 

específicas, y como tal curso tiene que ser percibida por el analista en 

cuestión .. .', .51 

Las políticas también incorporan propósitos valorativos y un sentido agudo del tiempo, lo 

que permite el establecimiento de metas y la identificación de tendencias y factores que 

ayudan a estimar su viabilidad52
. Para el análisis de políticas el factor tiempo es 

importante, sin olvidar que en el doble sentido de la politica (diseño y evaluación) se debe 

considerar lo que se quiere hacer, la defmición de cursos de acción y el período de 

ejecución establecido. 

Otro elemento del análisis de políticas que apoya su evaluación es la factibilidad 

organizativo-administrativa integrada por la eficiencia operativa, asignación de recursos , 

evaluación de programas, planeación y presupuest053 Estos elementos en su conjunto, 

dan cuenta de los insumos, beneficios y resultados que se obtienen mediante la toma de 

decisiones para solución de problemas específicos y, ofrecen la posibilidad de 

" MajoDe, G. (2003). Op. cit. (p. 346). 
" Lasswell , H. D. (2003). Op. cit. (pp. 92-95). 
53 Aguilar Villanueva, L. F. (2003b). Op. cit. (p. 42). 
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seguimiento y evaluación de resultados con la finalidad de saber si realmente se hace lo 

que se ha dicho y se logra lo que se ha anunciad054
. 

Se ha planteado la importancia de las políticas de gobierno y su racionalidad. La 

identificación de problemas, la intencionalidad de sus acciones y la objetivación de dichas 

acciones mediante programas específicos que permiten evaluar los resultados de 

aplicación en un sector del gobierno, en las instituciones que lo integran y de los 

programas mediante los cuales se instrumentan. Esta racionalidad normativa e 

instrumental es la que ocupa el siguiente apartado. 

2.2.2. La implementación de las políticas: un acercamiento a la racionalidad. 

instru me ntal. 

Se ha mencionado que el diseño de las políticas requiere de la toma de decisiones en tomo 

a una situación problemática que se desea atender, sin embargo, la hechura de la política 

no garantiza su adecuada aplicación y como consecuencia el logro de resultados 

propuestos. 

A partir de la década de los años sesenta y setenta y, como consecuencia de los estudios 

realizados para evaluar los resultados en la aplicación de políticas de gobierno, se hizo 

presente lo que diversos autores han denominado el fracaso de las políticas públicas, las 

cuales han sido atribuidas entre otras causas a errores de decisión y/o de ejecución. 

Los pnmeros estudios realizados al respecto indicaron que los programas federales 

fallaban de manera recurrente en términos de los resultados que se pretendían obtener y 

los realmente obtenidos. Estas fallas se atribuían a la limitada capacidad del gobierno 

54 Aguilar Villanueva, L. F. (2003b). Op. cil. (p. 25). 
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federal para influir en las acciones de los gobiernos locales, así como a la tendencia de 

proyectar metas poco factibles. 

Los resultados obtenidos promovIeron la identificación de estrategias que permitirían 

mayor cercanía entre gobiernos (federal y local), la realización de ajustes entre los 

programas propuestos y las necesidades locales, así como el otorgamiento de incentivos 

para promover la participación. 

Los estudios que se llevaron a cabo sobre los procesos de implementación de políticas de 

gobierno se abocaron en un primer momento a examinar el impacto de las políticas, 

tomando en cuenta los resultados finales. Sin embargo, la implementación de una política 

iba mas allá del análisis de resultados, ya que ésta se encarga de identificar no sólo lo que 

ocurrió para que no se obtuviera lo planeado, sino el porqué ocurrió de esa manera, es 

decir, identifica los factores que contribuyen o no para que se cumplan los objetivos de la 

política, tomando en cuenta el desempeño del programa en términos del grado de 

cumplimiento real de los objetivos propuestos ya que el buen desempeño del programa es 

una condición necesaria pero no suficiente para la obtención de resultados finales 

positivos55
. 

Los resultados de los estudios de implementación llevados a cabo en diversos sectores 

también mostraron las dificultades y momentos críticos que se enfrentaban durante la 

aplicación de la política, por lo que se han realizado diversas propuestas para mejorar 

estos procesos, de tal manera que se ha podido establecer la diferencia entre los efectos 

esperados de una política de gobierno y los resultados obtenidos mediante su aplicación, a 

lo cual se ha denominado problemas de implementación . 

" Van Meter, D. S. y Van Hom, C. E. (2003). El proceso de implementación de las políticas. Un marco 
conceptual. En: Aguilar ViUanueva, L. F. (Comp.) (2003c). La Implementación de las políticas. Serie: 
Antologías de Política Pública 4 . (3era. ed .) (pp. 100-10 1). México: Miguel Ángel Porrua. 
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Aunado a ello, se ha identificado que la ambigüedad e inconsistencia interna entre los 

objetivos de la política de gobierno y el consenso con relación a los medios a través de los 

cuales se pretende poner en operación son otros de los factores que inciden en los 

problemas de ejecución, sin olvidar la falta de financiamiento así como de una 

organización adecuada y la competencia técnica de los encargados de llevarla a cabo. 

Los problemas de implementación de una política pública son de dificil manejo y por 

tanto se traducen en procesos complejos ya que intervienen diversos actores, intereses, 

puntos de vista y motivaciones, se suman factores que inciden de manera negativa para su 

puesta en marcha, además de la existencia de una política pública, tomando en cuenta la 

existencia de distorsiones burocráticas, resistencias locales, conflictos 

intergubemamentales, heterogeneidad de intereses e incluso la indiferencia de los 

destinatarios también conocidos como beneficiarios56 

Poner en práctica una política de gobierno no es algo automático ni asegura éxito en sus 

resultados, ya que el diseño implica una intención y toma de decisiones y la ejecución 

requiere de una administración adecuada para su operación, es decir, la implementación 

de la política es un proceso que transforma las intenciones en acciones 57, de tal manera 

que sean capaces de transformar las condiciones iniciales en las que se encuentra una 

situación específica, para arribar a las condiciones deseadas y propuestas en la política de 

gobierno. 

La propuesta de los especialistas es que desde el diseño de una política se deben 

considerar las estrategias de instrumentación así como las posibles dificultades que se 

enfrentarán, de tal manera que se establezca la diferencia entre un problema de 

implementación que ya se ha comentado y el proceso de implementación que se presenta 

a continuación. 

56 AguiIar ViIIanueva, L. F. (2003b). Op. eit. (p. 26). 
57 AguiIar VilIanueva, L. F. (2003b). Op. eit. (p. 44). 
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Los procesos de implementación enfrentan mayor o menor dificultad dependiendo de la 

magnitud del cambio que proponen así como el grado de consenso en tomo a las metas 

por parte de los participantes, de tal manera que las políticas que proponen cambios 

profundos en las organizaciones o de las relaciones entre participantes durante su 

instrumentación enfrentan mayor dificultad en su operación que aquellas que sólo 

representan cambios marginales58 

La puesta en operación de las políticas generalmente no es atendida con la importancia 

que tiene, ya que en muchas de las ocasiones se considera que como la decisión ha sido 

tomada (política), su ap licación será relativamente senci lla, más aún se pone poca 

atención en los aspectos locales y de manera específica en las acciones que llevan a cabo 

quienes tienen a cargo tal responsabilidad. 

La implementación de las políticas reqUIere de la participación y cooperación de los 

destinatarios o beneficiados entre los que encuentran una multiplicidad de organizaciones 

e individuos, los cuales intervienen con diversas actitudes, niveles de participación y 

compromiso, así como perfil profesional y competencia técnica, por ello, se requiere de 

medios que se objetivan mediante instrumentos, técnicas, procedimientos y lineamientos, 

de tal manera que puedan conducir a los participantes para alcanzar los objetivos 

planteados. 

Estos procesos también generan una adaptación mutua entre las organizaciones, agentes 

locales y el programa de acción diseñado como parte de la política, por ello, la adaptación 

es una percepción normativa, una variable observable y decisiva en el desarrollo de una 

política así como uno de los elementos que permiten dar seguimiento al proceso de 

implementación. 

58 Van Meter, D. S. y Van Horn, C. E. (2003). Op. cit. (pp. 1 12-1 13). 
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Este proceso de acuerdo al contexto y cobertura en el que se lleven a cabo puede ser 

denominado macroimplementación o micro implementación, ambos requieren de recursos 

financieros, procesos administrativos, grupos de apoyo operativo, regulación de autoridad 

y la participación de beneficiarios, es decir, forman parte de un proceso de generación y 

cumplimiento de las condiciones necesarias para que una política pueda ser puesta en 

práctica por organizaciones y agentes locales con sus patrones particulares de gestión59 

Mediante la macroimplementación, las políticas ejercen influencia sobre las 

organizaciones locales para que se comporten de acuerdo a lo deseado (fines y objetivos 

de la política) y la micro implementación se refiere a la organización local que se diseña y 

pone en ejecución tomando en cuenta sus propias políticas intemas6o
• 

En este sentido la microimplementación de la política reqUIere como parte de las 

condiciones necesarias para su aplicación de cambios organiza ti vos en el nivel local 

(institucional) de tal manera que los miembros de la organización se adapten al proyecto y 

participen en su ejecución, es decir, se presenta una adaptación mutua tomando en cuenta 

los requerimientos del proyecto (política) y la forma de llevarlo a cabo, para lo cual se 

establecen formas de organización institucional, esquemas de autoridad y mecanismos 

institucionales para lograr la participación de los actores. 

En las organizaciones complejas las formas de organización consideran las características 

y actitud de sus miembros hacia el programa (política) y establecen mecanismos para 

lograr su acatamiento entre los que se encuentran la aplicación del poder coactivo, 

normativo o remunerativ061
• 

5. Aguilar Villanueva, L. F. (2003b). Op. cit. (pp. 61-83). 
60 Bennan, P. (2003). El estudio de la macro y micro-implementación. En: Aguilar Villanueva, L. F. 
(Comp.) (2003c). Op. cit. (p. 292). 
61 Van Meter, D. S. y Van Horn, C. E. (2003). Op. cit. (p.l08). 
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Van Meter y Van Rom como parte de la propuesta conceptual que realizan para los 

procesos de implementación, proponen el análisis de variables que definen los vincu los 

entre la política y su desempeño, estas variables son: 1) las normas y objetivos de las 

políticas; 2) los recursos con que cuenta; 3) la comunicación entre organizaciones; 4) las 

características de las instancias responsables de la implementación; 5) las condiciones 

económicas, sociales y políticas y; 6) la actitud de los encargados de la implementación62
. 

Cuando las políticas establecen como indicadores de desempeño el grado de 

cumplimiento de las normas y objetivos propuestos traducidas en objetivos y metas, 

éstas pueden ser valoradas y por tanto apoyan no sólo la implementación de la política 

sino también su evaluación. Por otra parte, las políticas deben proveer de los recursos 

necesarios para administrarlas, de tal manera que éstos estimulen y faciliten la aceptación 

de la política. 

Otra de las variables importantes es la comunicación entre organizaciones y al interior de 

éstas, ya que es necesario que los participantes conozcan y comprendan con claridad los 

objetivos y metas de los programas así como los estándares con los cuales han sido 

formulados, de tal manera que puedan saber con exactitud qué es lo que se espera de 

ellos. Ante la importancia de esta variable es necesario cuidar las fuentes de 

comunicación e información, a fin de evitar tergiversación y malas interpretaciones sobre 

las normas, objetivos y metas que se proponen; para ello, son de suma importancia las 

actividades de socia lización de la información necesarias en la persuasión para su 

aplicación así como el otorgamiento de asesorías y asistencia técnica que se requieran 

para facilitar la interpretación de lineamientos y guías de operación de la propia política. 

Sobre las características de las instancias responsables de la implementación, los autores 

se refieren a los rasgos estructurales formales de las organizaciones y los atributos 

62 Van Meter, D. S. y Van Horn, C. E. (2003). Op. cit. (pp.117 -129). 
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informales de su personal entre los que se encuentran el tamaño de la organización y la 

competencia del personal encargado de la implementación, el grado de control jerárquico 

de las decisiones, los recursos políticos de la organización para con otras organizaciones y 

hacia el interior de ésta, el grado de comunicación interna y externa así como los nexos 

formales e informales de las instancias o grupos encargados de su aplicación. 

Las condiciones económicas, sociales y políticas en las que se propone una política y en 

la cual se encuentra inmersa una organización, son determinantes en el grado de 

participación en los procesos de implementación ya que los procesos de legitimación en la 

hechura de la política generalmente consideran estos aspectos para asegurar la 

participación voluntaria de los gobiernos y organizaciones locales. 

Finalmente, la actitud de los encargados de la implementación tiene un peso importante 

en la aplicación de la política, ya que del comportamiento de los encargados de estos 

procesos depende en gran medida el éxito en los escenarios locales. El conocimiento y la 

actitud que los responsables tienen sobre la política y su intención general, las normas y 

objetivos que persigue, así como los mecanismos generales y locales para llevarlos a cabo 

son determinantes para una implementación favorable. 

De estos elementos, los autores señalan tres implicaciones generales sobre el fracaso en el 

proceso de la implementación de las políticas y que se encuentran integrados por los 

procesos de comunicación, el problema de la capacidad y los conflictos relacionados con 

la actitud ante la política. 

El proceso de comunicación obliga a que qUIenes participan en la implementación de 

políticas sepan de manera puntual lo que están obligados a hacer de tal manera que se 

evite la distorsión en la información, ambigüedades e incongruencias en las instrucciones 

y exigencias sobre lo que se espera de ellos. 

88 



Segunda parte 
Políticas educativas y universidad: racionalidad normativa e instrumental 

Una implementación adecuada requiere de capacidad en la organización encargada de 

realizar el proceso, para ello hay que tomar en cuenta las activ idades que se llevan a cabo 

de manera ordinaria a fin de evitar saturación, la información que se posee, el 

conocimiento técnico y la preparación del personal, así como los recursos materiales, 

fmancieros y el tiempo necesario para el cumplimiento de la encomienda. 

Los conflictos relacionados con la actitud ante la política surgen cuando existe rechazo 

por parte de quienes participan en la organización, hacia la política en lo general, y sus 

objetivos y metas. Estos conflictos de actitud se presentan por diversos motivos, entre los 

que se encuentran los de tipo personal, institucional y profesional. 

2.2.3. Políticas educativas y de planeación: de la racionalidad normativa a la 

instrumental. 

Las políticas públicas como campo de la actividad del gobierno son elaboradas y puestas 

en operación por las instancias y organizaciones que lo integran. Cada área o sector (por 

ejemplo: educativo, salud, seguridad) establece cursos de acción para atender las 

problemáticas sociales propias de su ámbito. Estas decisiones se objetivan mediante 

programas específicos que ponen de manifiesto la intencionalidad del gobierno por 

solucionar los problemas estratégicos de un sector específico. 

En México, el sector educativo se encuentra organizado por niveles (básico, medio 

superior y superior) permitiendo así el establecimiento de políticas integrales y 

específicas, es decir, las destinadas para todo el sector y otras que de manera particular se 

dirigen a un nivel educativo. 

Para Porter, la política educativa sirve como base para identificar la concepción y visión 

que de la educación tiene un gobierno, así entonces, la política educativa se entiende 
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como la sene de orientaciones explícitas que sirven de base a los planes de las 

autoridades, en cualquier nivel, para lograr resultados consistentes con la misión y metas 

del gobierno u organización63
. 

La planeación en el ámbito de la ES ha sido concebida como estrategia para implementar 

la política pública y como esfuerzo de racionalidad en dos niveles: el del sistema de ES y 

el institucional. En ambos se deben conciliar, de acuerdo a Arizrnendi, las necesidades 

del país, las políticas institucionales y los intereses individuales de los sujetos que 

participan en las instituciones de educación superior (lES), sin olvidar al nivel 

institucional el cumplimiento de sus funciones y objetivos encomendados . 

En la década de los sesenta y con la creación del Instituto Internacional de Planeación 

Educativa de la UNESCO, la planeación se conceptualizó como el "conjunto de técnicas 

que permiten mejorar los esfuerzos en la operación de los sistemas educativos, con la 

fmalidad de promover el desarrollo individual y social." Una década posterior se presentó 

como proceso sistémico y acción coordinada y, a finales de la década de los ochenta como 

elemento modernizador y factor principal de superación de la crisis que vivía la ES y que 

requería procesos de racionalización de recursos y para la toma de decisiones64
. 

En el caso de la ES, la planeación educativa se incorporó dentro de las políticas de 

gobierno como una forma de racionalizar los recursos disponibles, identificando medios 

para el logro de ciertos fines. De acuerdo a Prawda y Flores, el enfoque racional de la 

planeación en sus diversas modalidades (optimizante, comprensivo y satisfaciente) fue 

utilizado desde la década de los setenta, dando preferencia en las instancias de gobierno a 

la planeación racional comprensiva mediante la realización de planes maestros, 

sectoriales, regionales y nacionales . 

63 Porter Galetar, L. (2003). La universidad de papel. Ensayos sobre la educación superior en México. 
(p.53). México: CEIICH-UNAM. 
64 Porter Galetar, L. (2003). Op. cil. (pp. 54-55). 
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Este tipo de planeación educativa se caracterizó por ser exhaustiva, ordenadora de las 

diversas acciones de un sistema y utilizada como herramienta de control en las acciones 

del gobierno. De manera posterior se incorpora la planeación normativa o también 

denominada por ideales, cuyo enfoque sistémico es vinculado con el racional. Este 

enfoque se caracterizó por vislumbrar los fines e ideales que se conformaban como 

criterios para la selección de objetivos y metas. 

Como ya se ha mencionado, a partir de la década de los noventa el enfoque estratégico 

fue el seleccionado, al trasladar los propósitos y objetivos a la utilización de medios 

estratégicos. Los principales rasgos de este enfoque de planeación fueron los siguientes: 

la identificación de forta lezas y debilidades así como de los retos y oportunidades, el 

establecimiento de objetivos, estrategias, metas y prioridades en los programas y acciones 

para generar cambios estratégicos, sin olvidar el uso del fmanciamiento como medio para 

impulsar los procesos de implementación y acatamiento de la política educativa, traducida 

en lineas de acción prioritarias para las instancias de gobiemo65
. 

En todos eUos, la racionalidad gubernamental se hizo presente, esto es, se caracterizaron 

por incorporar intencionalidad en la política educativa propuesta, con el objetivo de 

ofrecer respuesta a la problemática que enfrenta el sector educativo (en este caso el de la 

ES). 

La visión que la política de gobierno estableció para el sistema de ES y que ha sido 

planteada en diversos documentos, promovieron la realización de programas y acciones 

que mejorarían su calidad, equidad, cobertura y atención de la población que demandaban 

este nivel educativo. 

65 Porter Galetar, L. (2003). Op. cit. (p. 56). 
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En las últimas tres décadas la política educativa para la ES ha sido gradual y progresiva, 

sus mecanismos de aplicación y estrategias para la mejora y consolidación de la calidad 

educativa han sido los procesos de planeación y evaluación del sistema y las instituciones 

que lo integran, objetivados mediante programas federales en los cuales, se han 

considerado los procesos de gestión, los programas educativos y actores universitarios 

(estudiantes, docentes e investigadores). 

La política educativa como ha sido mencionado, ha sido ejecutada mediante programas y 

proyectos cuya racionalidad normativa y técnica se traducen en normatividad, 

lineamientos, mecamsmos y procedimientos para su operación. La estrategia de 

implementación que ha permanecido para asegurar el acatamiento, adaptación y 

cumplimiento de la política educativa ha sido el condicionamiento del fInanciamiento y su 

aplicación son los fondos extraordinarios no regularizables ofrecidos mediante 

convocatorias ab iertas a las lES que deseen participar de manera voluntaria. 

Es así como el financiamiento de que disponen las universidades públicas estatales (al 

igual que las de los otros subsistemas) es variable, por incluir además de los recursos 

ordinarios (federales y estatales) el resultado de su participación en estas convocatorias 

federales para la obtención de recursos extraordinarios no regularizables, el cual es 

otorgado mediante la participación voluntaria en programas como el de Fortalecimiento 

Institucional. 

Las reglas de operación de los programas federales por convocatoria, consideran la 

presentación de proyectos institucionales de manera anual, y son evaluados por grupos de 

expertos, previo a la asignación de recursos para su ejecución. De igual forma, estipu lan 

en la convocatoria (y reglas de operación) lineamientos para la obtención de recursos que 

tienen que ver con el cumplimiento de los objetivos y metas-compromiso de las 

instituciones con el propósito de impulsar el cumplimiento del programa federal y por 

tanto de la política de gobierno. 
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Su cobertura es nacional y se caracteriza porque su normatividad y lineamientos son de 

aplicación general, lo que no permite tomar en cuenta las características especificas de las 

lES en términos de capacidad organizativa, técnica y de participación de los miembros de 

la comunidad universitaria, motivo por el cual la microimplementación de la politica 

educativa enfrenta problemas que tienen que ver con la aceptación de ésta, sus objetivos y 

visión que promueve, sin olvidar los tiempos establecidos para el cumplimiento de las 

metas propuestas. 

Ante esta disyuntiva, las lES de manera natural llevan a cabo procesos de adaptación, 

con la finalidad de cumplir con los compromisos establecidos sin afectar su organización 

y funcionamiento. Estos son los temas que serán abordados en los capítulos siguientes y 

mediante los cuales se propone poner de manifiesto la tensión que se genera al interior de 

las lES en los procesos de implementación de las políticas educativas así como los 

esfuerzos para dar cumplimiento a una racionalidad normativa que no necesariamente 

corresponde a la realidad de la institución a la que pertenecen. 
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3. Metodología. 

3.1. Delimitación del objeto de estudio y planteamiento del problema. 

Tercera parte 
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La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha desarrollado políticas de planeación para la 

educación superior (ES) y fue a partir del Programa de modernización educativa: 1989-

1994 (PME) que, se puso de manifiesto la continuidad e incremento gradual de estas 

políticas, así como de la racionalidad normativa para la coordinación del propio sistema y 

las instituciones que 10 integran. La misma SEP, en 2001, puso en marcha el Programa 

Integral de Fortalecimiento Institucional (PlFI) que tiene la característica de incorporar a 

los programas que 10 anteceden e incrementar la vigilancia y control de las universidades 

púbicas estatales (UPE). 

Las políticas de planeación y los mecanismos a través de los cuales se instrumentan, 

desde la perspectiva de la racionalidad normativa del PlFI y la racionalidad planificadora 

de los universitarios son el tema central de esta investigación. Para ello, se retoman los 

conceptos que han sido defmidos en el capítulo anterior y que son los de racionalidad, 

política de gobierno y política educativa que conforman el marco conceptual y que sirven 

de apoyo para la delimitación del objeto de estudio así como las interrogantes a las que se 

dará respuesta. 

Mendoza define a la política de gobierno para la ES como "el curso de acción que pactan 

distintos actores participantes de este nivel del sistema educativo nacional y que son 

dirigidos e instrumentados por el gobierno en la esfera de sus competencias"l. 

I Mendoza Rojas, J. (2002). Transición de la educación superior contemporánea en México: de la 
planeación al Estado evaluador. (p. 20). México: UNAM-CESU Miguel Ángel PoITÚa. 
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Por su parte, el concepto de racionalidad desde la propuesta de Weber es entendida como 

la concordancia entre los medios y fines que se persiguen en una acción motivada2 Es 

una relación entre una creencia y los fundamentos en que ésta se basa3
. Para Elster la 

manera habitual de definirla es vinculándola al concepto de optimización, esto es, la 

elección de una acción que no sólo es medio para alcanzar un fin, sino que también es el 

mejor medio disponible. 

La racionalidad, desde este enfoque, requiere la consistencia entre [mes y creencias. Para 

ello, es necesario conocer su intencionalidad, sus fundamentos y sus motivos para la 

utilización de ciertos medios, es decir, se requiere fundamentar la elección como el mejor 

medio disponible para alcanzar los fines propuestos . Álvarez propone una perspectiva 

dinámica para entender la racionalidad, y la describe como conducta o acción en la que 

intervienen explicitamente valores y normas. Para este autor la racionalidad es un proceso 

y remarca la idea de movimiento, en el que las acciones son abiertas y están en 

desarroll04 Se construye a través de las preferencias y valores de los individuos. Es 

entonces que la racionalidad atiende a procedimientos y trata de satisfacer determinados 

objetivos en lugar de buscar optimizar sólo los resultados. 

En las instituciones la racionalidad tiene estrecha relación con la norma. Retomando a 

Weber se puede mencionar que la racionalidad burocrática de un sistema de 

administración y gestión, busca la realización de procesos con eficiencia técnica, los 

cuales se convierten en medios para la consecución de los fines propuestos5
. Esta 

racionalidad es instrumental cuando se fundamenta en lineamientos y procedimientos de 

carácter técnico y se establecen formas de control para la obtención de ciertos resultados. 

2 Giddens, A. (1976). Política y sociología en Max Weber. (p.64). Madrid, España: Alianza. 
J Elster, 1. ( 1995). Tuercas y tornillos. Una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales. 
(p. 33). España: Gedisa. 
4 Álvarez Álvarez, J. F. (2004). La noción de racionalidad en las ciencias sociales. LINDAJARA. Revista 
de estudios interdisciplinares y transdisciplinares. Foro universitario de Realidad y Ficción. [en línea], 
p.3 . Disponible en: www. realidadyficción .org/racionalidad.htm [2006,21 de febrero]. 
5 Hirsch Adler, A. (1996). Educación y Burocracia. La organización universitaria en México. (pp. 41-42). 
México: Gernika. 
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Para Elster, en la política pública interactúan los objetivos con las creencias acerca de la 

factibilidad de éstas6 y se traducen en modos de racionalidad a través de las cuales las 

instancias de gobierno coordinan y conducen sus acciones' . Para las instituciones que 

forman parte del sistema, se establecen como normatividad y, de manera general, se 

instrumentan a través de programas específicos. Es entonces que las políticas de 

planeación son incorporadas como medios que guían sus acciones poniendo de manifiesto 

racionalidades que de acuerdo con Elster permiten la adaptación, el ajuste al conjunto de 

oportunidades disponibles y de las cuales se pueden obtener ciertos resultados8
. 

La coordinación del sistema de ES mediante políticas de planeación tuvo como 

antecedente la creación de instancias y la instrumentación de programas en cuatro 

ámbitos: nacional, regional, estatal e institucional. En este último se propone por primera 

vez la elaboración de planes de desarroUo universitarios. 

En los años noventa esta política se convirtió en evaluatoria y, finalmente a partir del 

2001 se promovió el otorgamiento de fmanciamientos orientados a resultados9 (destinados 

a obtener la acreditación de los programas educativos y la consolidación de los cuerpos 

académicos) que hicieron necesaria la elaboración de proyectos institucionales de manera 

anual, ya que las asignaciones presupuestales no eran regularizables. 

En México, los inicios de la planeación educativa se remontan a finales de la década de 

los años cincuenta, con la elaboración del Plan de Once Años, tiempo en el que fue 

concebida por las instancias de gobierno como el "conjunto de técnicas que permiten 

mejorar los esfuerzos en la operación de los sistemas educativos con la fmalidad de 

6 Elster, J . (1995). Op. cit. (p. 30). 
7 !barra Colado, E. (2001). La Universidad en México Hoy: Gubernamentalidad y modernización. 
México: DGEP-UNAM, FCPyS-UNAM, UAMI, ANUlES. 
8 Elster, J. (1995). Op. cit. (p. 48). 
, Rodríguez Gómez, R. (2002, enero-abril). Continuidad y cambio de las políticas de educación superior. 
Revista Mexicana de Investigación Educativa, 7(14), 133-154. 
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promover el desarrollo individual y social"lO. En el caso de la ES, la planeación educativa 

se incorporó dentro de las políticas de gobierno como una forma de optimizar los recursos 

disponibles. De acuerdo con Prawda, el enfoque de planeación racional fue el utilizado 

desde la década de los setenta, dando preferencia en las instancias de gobierno a la 

denominada planeación racional comprensiva mediante la realización de planes maestros, 

sectoriales, regionales y nacionales 11 . 

A partir de la década de los noventa el enfoque estratégico se hizo presente, al trasladar 

los propósitos y objetivos a la utilización de medios estratégicos. Los principales rasgos 

de este enfoque de planeación fueron los siguientes: la identificación de fortalezas y 

debilidades así como los retos y oportunidades, el establecimiento de prioridades en los 

programas y accIOnes para generar cambios en la estructura y en los actores 

universitarios, se hizo uso del financiamiento para impulsar las lineas de acción 

prioritarias para el gobierno l2
• 

En todos ellos la racionalidad gubernamental se hizo presente, esto es, se caracterizaron 

por incorporar una intencionalidad, responder a ciertas razones que fundamentaran sus 

acciones. Generalmente eran instrumentados mediante programas y proyectos cuya 

norma ti vi dad y lineamientos se traducían en procedimientos para llevar a cabo la 

planeación de objetivos, metas y acciones. 

Con la creación del Fondo para la Modernización de la Educación Superior, en 1990, se 

establecieron programas como el de superación del personal académico, el dirigido al 

mejoramiento del profesorado, el de apoyo al desarrollo universitario y el fondo de 

10 PaUán Figueroa, C. (200 1). Orígenes y desarrollo de la planeación institucional. En: Omelas Navarro, 
C. (Comp.) (2001). Investigación y política educativas: ensayos en honor de Pablo Latapi. México: 
Santillana. 
"Prawda Witenberg , J. (1985). Teoría y praxis de la planeación educativa en México. (pp. 29-33). 
México: Grijalbo. 
I2Mendoza Rojas, J. (2002). Op. cit. (pp. 65-66). 
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aportaciones múltiples entre otros. Todos ellos destinados a la mejora y aseguramiento de 

la calidad educativa. 

Sin embargo, estos programas aunque atendían problemáticas comunes que enfrentaban 

las UPE, no se encontraban articulados ni han sido suficientes para impulsar la 

transformación del sistema universitario como parte de una política integral de calidad. 

La respuesta gubernamental ante esta situación se presentó en el Programa Nacional de 

Educación: 2001-2006 (PNE), en el que PIFI fue la estrategia a través de la cual se 

apoyaría a las instituciones de educación superior (lES) en su fortalecimiento y 

desarrollo. Este programa incorporó a quienes lo antecedían para lograr un desarrollo 

institucional integral, priorizando la mejora de la calidad de los programas educativos 

(PE) y la consolidación de cuerpos académicos (CA). 

El PNE: 2001-2006, en su objetivo denominado "educación superior de buena calidad", 

especificó que se fortalecería a las instituciones públicas de ES para que respondieran con 

oportunidad y niveles crecientes de calidad a las demandas del desarrollo nacional 13
. En 

este contexto el PIFI se convirtió en herramienta fundamental de la política educativa para 

la ES en este sexenio, por ello estableció los siguientes objetivos : 

"a) la mejora continua de la calidad de la educación superior, b) el desarrollo y consolidación de 

las instituciones públicas mediante procesos de planeación estratégica participativa, c) fomentar la 

actividad educativa centrada en el aprendizaje efectivo de los estudiantes y, d) fomentar procesos 

de auto evaluación, evaluación externa y mejora continua de la calidad para contribuir a la 

acreditación de los programa educativos por organismos especializados reconocidos por el 

Consejo para la acreditación de la educación superior (COP AES), la incorporación de los 

programas educativos de nivel posgrado al Programa nacional de posgrado y la certificación de 

13Kent Serna , R. (2005). Recepción de las políticas de educación superior: el PIFl y el PIFOP. (p. 9). 
México: ANULES. 
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procesos académico-administrativos por normas intemacionales ISO 9000-2000; así como la 

rendición de cuentas a la sociedad sobre su funcionamiento.,,' 4 

El PIFI incidió en la definición de prioridades universitarias y propuso la participación 

"voluntaria" por parte de las UPE. Esta participación se encontraba condicionada a la 

adopción de las objetivos y metas previamente establecidas en dicho programa, la 

realización en tiempos determinados y de acuerdo a la racionalidad gubernamental que 

determinaba los fines y medios que pretendía alcanzar, traducida en lineamientos de 

participación, metodologías de elaboración y para la presentación de proyectos. 

El programa incorporó el enfoque estratégico para su formulación, haciéndola rígida 

mediante la entrega de una guía operativa que determinaba los apartados que cada 

proyecto institucional debía contener y que las UPE llevarían a cabo, de tal manera que: 

• "Derman una visión a 2006 para la institución y sus dependencias. 

• Identifiquen la situación actual y los retos a que se enfrentan, y 
las medidas necesarias para superarlos. 

• Establezcan indicadores y metas a 2003 y a 2006 para cada 
programa educativo y la institución en su conjunto. 

• Enfoquen la atención a la problemática institucional a partir de la 
mejora del perfil del personal académico y el fortalecimiento de 
los cuerpos académicos. 

• Atiendan la pertinencia cultural y regional de la oferta. 

• Fortalezcan la capacidad instituciona l para la planeación 
estratégica, gestión, vinculación, in[oonación, evaluación y 
rendición de cuentas a la sociedad."" 

Esta normatividad se aplicó de manera indistinta en universidades que presentaban 

características diferentes y por ello su ejecución también era diferenciada. Dado que la 

racionalidad del PIFI y su planeación se aplicaba por igual a universos de instituciones 

heterogéneas, era posible que los niveles de participación y aceptación por parte de la 

comunidad universitaria también fueran diversos y no siempre compartidos. Es decir, 

14Diario Oficial de la Federación. (2005,5 de abril). Primera sección. (pp. 3-4). 
" Kent Serna, R. (2005). Op. cit. (p.I O). 
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cuando se enfrentaban racionalidades distintas entre los actores universitarios, también se 

generaban tensiones al interior de las universidades. 

Así por ejemplo, los directivos y el personal administrativo veían en la racionalidad del 

PIFI la posibilidad de obtener financiamientos que permitieran enfrentar la situación 

crítica de las universidades. Los académicos, por su parte, pusieron de manifiesto a través 

de sus acciones (no participación), el escepticismo en cuanto a los beneficios que esta 

política podía ofrecer. 

Para su instrumentación intervenían además factores que en muchas de las ocasiones no 

se les brindó la importancia requerida; como referencia, a la organización institucional de 

los procesos y a las prácticas planificadoras. 

La organización institucional de los procesos (dado la complejidad de los mismos) 

requería de personal que contara con conocimientos sobre planeación y planeación 

educativa en lo particular. Este conocimiento era heterogéneo entre el personal de una 

UPE y entre las distintas instituciones. Diversos estudios han documentado experiencias 

en las que se ha puesto de manifiesto que el personal de las unidades institucionales de 

planeación (UIP) carecía de formación para el desempeño de sus funciones, lo cual se 

agudizaba por la falta de continuidad y permanencia de este tipo de profesionales en sus 

puestos, de manera tal que la planeación institucional fue un continuo volver a empezar. 

Con relación a las prácticas planificadoras se puede mencionar que las UPE iniciaron la 

elaboración de planes de desarrollo con una incipiente cultura de la planeación. No se 

desarrolló un modelo de planeación para este sector, sino que los enfoques utilizados eran 

adaptaciones del ámbito administrativo para el sistema. Al respecto y con relación al 

modelo de planeación utilizado en el PIFI, Porter pone de manifiesto las inconsistencias 

entre éste y las prácticas planificadoras, consideradas como los mecanismos cotidianos en 
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que los usos y costumbres institucionales de la "planeación en la práctica" se hacen 

presentes '6. 

Las prácticas planificadoras para la elaboración del PIFI (en los ámbitos institucionales y 

de las dependencias de educación superior (DES), al parecer distaban de la normatividad 

que el programa establecía. Por ello se considera necesario investigar si dichas prácticas 

se ajustaron o no a la normatividad y favorec ieron el establecimiento de una cultura de 

planeación o promovieron prácticas de simulación para la obtención de financiamientos 

extraordinarios no regularizables. 

Ha sido planteada la existencia de dos tipos de racionalidad. La primera, corresponde a la 

política educativa que se objetiva a través de programas como el PIFI, en el que se 

establecen los objetivos para el sistema de ES así como los medios para lograrlos. Estos 

se traducen en prioridades, normatividad y lineamientos de participación para las UPE. 

La segunda, relativa a la instrumentación de estas políticas en las UPE, quienes mediante 

sus formas de organización y funcionamiento así como los niveles de participación de los 

universitarios pusieron de manifiesto lo que se ha denominado las prácticas 

planificadoras. 

Con la finalidad de indagar sobre las políticas de planeación y los procesos de 

instrumentación en las UPE, a partir de la perspectiva de la racionalidad normativa de los 

programas y la racionalidad planificadora de los universitarios, es que se plantean las 

siguientes interrogantes: 

16 Porter Galetar, L. (2004, julio-septiembre). La planeación de la autoridad. La planeación de la libertad. 
Inconsistencias e incompatibilidades del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PLFD. 
Revista Mexicana de Investigación Educativa, 9(22), 585-615. 
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• ¿Existe congruencia entre la racionalidad de las políticas de planeación en la 

normatividad emitida por las instancias del gobierno y la racionalidad de su 

implementación en las UPE? 

• ¿Cuál es la racionalidad de las políticas de planeación para las UPE de México, a 

partir del PME: 1989-1994? 

• ¿Cómo se implementan los procesos de planeación en las UPE? 

• ¿En qué consisten las prácticas planificadoras que realizan las UPE para la 

elaboración del PIFI? 

• ¿Cuál es la percepción de la comunidad universitaria y por tanto sus niveles de 

participación en el PIFI? 

3.2. Aproximación metodológica. 

Con la finalidad de dar respuesta a tales cuestionamientos es que se plantean los 

siguientes objetivos: 

3.2.1. Objetivo General. 

Evidenciar las tensiones existentes entre la racionalidad de las políticas de planeación 

para la ES y los procesos de instrumentación en las UPE para e l otorgamiento-obtención 

de financiamientos extraordinarios no regularizables así como algunas de las 

consecuencias que éstas generaron. 
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• Identificar la racionalidad de las políticas de planeación en la normatividad del 

PIFI y contrastar ésta con los programas-antecedente a partir del PME: 1989-1994. 

• Caracterizar las formas de organización para la elaboración del PIFI y hacer 

ostensible la racionalidad instrumental en las UPE. 

• Evidenciar las tensiones entre la racionalidad normativa y las prácticas 

planificadoras en las UPE durante la elaboración del PIFI. 

• Explorar las percepCIOnes de los actores universitarios y sus niveles de 

participación en el PIFI que se llevan a cabo en las UPE. 

La propuesta de esta investigación es realizar una lectura sociológica de las políticas de 

planeación, desde dos ámbitos: 1) la racionalidad de la política de planeación y la 

norrnatividad derivada que emiten las instancias de gobierno a través del PIFI y, 2) la 

racionalidad instrumental que se generó en las UPE durante su implementación . Ambas 

ubican a la planeación en estrategia y medio para el logro de objetivos diversos 

(gubernamentales e institucionales). 

Sobre la racionalidad de la normatividad de las instancias de gobierno, las dimensiones 

son: a) la rac ionalidad subyacente de las políticas de planeación y, b) la racionalidad de su 

normatividad. En la primera se remitirá a conocer sus antecedentes, formas de 

coordinación de las lES y los discursos utilizados, también los fundamentos del PIFI, las 

estrategias de realización así como las formas de seguimiento y evaluación que proponen. 

En la segunda es de interés conocer los enfoques de planeación que se utilizan, los 

objetivos y prioridades del PIFI, los lineamientos y metodología, sus formas de 
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organización así como la estructura de los proyectos y el seguimiento y evaluación 

institucional. 

Sobre la racionalidad instrumental las dimensiones son tres: a) la respuesta de los 

universitarios ante las políticas de planeación, b) la organización de las UPE con relación 

a los procesos planificadores y, c) las prácticas planificadoras. En la primera de ellas, las 

unidades de análisis se ubican en los actores universitarios, las percepciones sobre el 

cumplimiento de los objetivos y metas del PIFI así como sus niveles de participación. En 

la segunda se refiere a los rasgos estructurales de las UPE, la organización institucional, 

perfil y trayectoria del personal que participa, así como los mecanismos de comunicación 

y recursos con los que se cuenta para llevar a cabo los procesos planificadores. 

La tercera permitirá identificar los actores que participan y cómo se decide su 

participación, la formas de elaboración de proyectos en cuanto a la distribución de tareas, 

determinación de objetivos y prioridades en la planeación, información que se dispone 

para la elaboración del PIFI, y tiempo que destinan para su elaboración. 

Como se puede apreciar es una aproximación metodológica que permitirá dar cuenta de 

las dificultades que enfrentan las UPE para la implementación de la política educativa, 

mediante programas específicos que suponen el conocimiento y formación necesaria por 

parte del personal encargado de su organización y conducción para su adecuada 

aplicación. 

El énfasis se concentra en los procesos de elaboración de los PIFI, etapa en la que 

colisionan la racionalidad de la política educativa y la normatividad derivada de la misma 

con la racionalidad de las prácticas planificadoras prevaleciente en las UPE. Colisión que 

coloca la mirada de esta investigación en procesos que generan tensiones al poner de 

manifiesto modos de racionalidad normativa e instrumental. 
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De igual forma a continuación se explicitan los planteamientos hipotéticos que guiaron la 

investigación y con los cuales se dialogará a manera de discusión al término de la misma. 

3.2.3. Hipótesis 

La hipótesis general de esta investigación propone que las diferencias entre la 

racionalidad de las políticas de planeación para la obtención de financiamientos 

extraordinarios no regularizables y sus mecanismos de instrumentación en las UPE 

generaron tensiones que se evidenciaron en la percepción de los universitarios, los 

mecanismos de reorganización institucional y las prácticas planificadoras que se llevaron 

a cabo. 

De igual forma y con el propósito de mantener el eje articulador antes mencionado al 

tiempo de desagregar este planteamiento, se presentan los siguientes supuestos con los 

cuales se propone despejar las interrogantes anteriormente planeadas. El primero de ellos, 

es que existe continuidad y un incremento gradual de la racionalidad normativa en la 

política de planeación para las UPE que pretenden ser articuladas mediante el PIFI, es 

decir, se propone argumentar que las políticas de gobierno para la ES no son nuevas y que 

éstas se han incrementado con el paso del tiempo, encontrando en el PIFI la articulación 

que anteriormente no se había logrado. 

Otro de los supuestos que se plantean es que al no considerar en las políticas de 

planeación la heterogeneidad de las UPE objetivadas en sus formas de organización y 

funcionamiento, la implementación del PIFI no consolidó un cambio en las prácticas 

planificadoras y en el funcionamiento de las DES, para la elaboración, seguimiento y 

evaluación de programas y proyectos. 

Por otra parte, se afirma también que la asignación de recursos extraordinarios a través de 

programas gubernamentales, suponen la adopción obligada de prioridades, mecanismos y 
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accIOnes para su obtención, lo cual influyó en las UPE para desplazar a los planes 

institucionales de desarrollo (PIDE). Este tipo de documentos mostraron los esquemas de 

planeación tradicional, en los cuales, se manifiestan los ideales de la institución dejando 

de lado aspectos sobre el "cómo lograrlo", por lo que se convirtieron en documentos 

poco utilizados por no ser referente operativo para su implementación. 

Finalmente, se plantea que los niveles de participación en el PIFI por parte de la 

comunidad universitaria se vieron influidos por la percepción negativa de la política de 

planeación para las UPE, tomando en cuenta que a diferencia de otros programas, en el 

PIFI no sólo participó el personal administrativo, sino que fueron incorporados docentes 

e investigadores que no necesariamente se encontraban involucrados y familiarizados con 

los procesos planificadores. 

El acercamiento y la construcción del conocimiento se llevó a cabo mediante tres 

miradas 17
, que en una relación dialógica, permitieron conocer los modos de racionalidad 

de la planeación para las UPE, que se utilizan en los niveles gubernamental e 

institucional. 

La mirada histórica, permitió un acercamiento a las políticas de planeación de la ES, 

desde su contexto y evolución en el tiempo, de tal manera que mediante la elaboración de 

cronologías, se identificaron continuidades, discontinuidades y coyunturas sobre el tema y 

de manera específica lo acontecido en la ES. 

La mirada normativa de las políticas de planeación, ofreció la posibilidad de conocer la 

racionalidad de la política gubernamental; sus intenciones, fundamentos y valores que 

promueven, objetivados mediante discursos y programas que determinan procedimientos, 

medios y acciones específicas. 

17 El concepto de mirada se retoma de la propuesta metodológica que realizó en su obra: lbarra Colado, E. 
(2001). Ídem. 
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Finalmente, la mirada de las prácticas planificadoras, logró un acercamiento a las UPE y 

con ello a la planeación en la práctica. Esta mirada permitió caracterizar la racionalidad 

instrumental de los universitarios, manifestada mediante percepciones, modos de 

organización y prácticas específicas que se reflejan en intenciones, fundamentos y 

valores. 

El universo de estudio corresponde al sistema de ES y específicamente a las UPE de la 

región centro-sur del país, que de acuerdo a la organización geográfica propuesta por la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

se encuentra integrada por los estados de Tlaxcala, Morelos, Puebla, Estado de México, 

Hidalgo y Guerrero. 

De estas universidades que comparten entornos próximos por su ubicación geográfica, 

fueron seleccionadas dos; las Universidades Autónomas Estatales de Hidalgo y Morelos, 

las cuales comparten características en cuanto a su organización académica y número de 

DES (seis), los niveles educativos así como la cantidad de programas de Licenciatura que 

ofrecen. Se considera que la matrícula es una de las dimensiones que caracterizan a las 

UPE18
, por ello, se tomaron en cuenta sólo aquellas que se encontraban en un rango 

intermedio, eliminando a las pequeñas y las de gran tamaño . También se tomó en cuenta 

la participación en el PlFr (en todas sus versiones) así como la posibilidad de contactar a 

informantes y tener acceso a la información relacionada con este programa. 

Tabla 3.1. Universidades participantes 

Universidad Matricula de Lic. No. Total de DES Muestra de DES 

Hida~o 19,195 6 3 

Moreles 11,480 6 3 

Total 30,675 12 6 

18 Grediaga Kuri, R., Padilla González, L. y Huerta Bárcenas, M. (2003). Una propuesta de clasificación 
de las Instituciones de Educación Superior en México. México: ANUIES. 
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Las características de exclusión consideraron a las universidades que contaban con una 

matrícula de licenciatura superior a los veinte mil alumnos. De igual forma a quienes 

tenían problemas estructurales profundos y que su organización interna no permitían la 

comparación con otras UPE. 

Las fuentes de información que permitieron analizar la racionalidad normativa de las 

políticas de planeación fueron los documentos y programas del propio sistema 

(especialmente el de fortalecimiento institucional), para ello, fue realizado el análisis 

documental de los mismos mediante el diseño de protocolos para tal fin. 

La racionalidad en las UPE se obtuvo a través de la normatividad universitaria para los 

procesos de planeación y la opinión de los universitarios, que como portadores de 

racionalidad, la develan mediante la instrumentación de las prácticas planificadoras. En 

este caso fueron los directivos, administrativos y académicos quienes se convirtieron en 

las unidades informantes y de quienes se obtuvo su opinión mediante las técnicas de 

encuesta y entrevista (semi estructurada). 

La delimitación temporal comprendió el periodo 1989-2006 en lo que se refiere a 

documentar de manera histórica las políticas educativas de planeación para la ES y de 

manera especifica las relacionadas al fortalecimiento institucional para elevar la calidad 

educativa. El periodo 2001-2006 permitió documentar la normatividad en las UPE 

mediante la puesta en operación del PIFI y el periodo 2003-2006 en lo referente a las 

prácticas planificadoras y los principales resultados del PIFI con relación al cumplimiento 

de los objetivos y metas planteadas por las UPE. 
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Con el objetivo de complementar y de manera específica operacionalizar los objetivos de 

la investigación, elaborar los instrumentos y establecer las técnicas para su adecuada 

aplicación, es que se plantea el Diseño metodológico. Es decir, en este apartado se trabajó 

lo referente a la parte instrumental de la metodología de investigación, lo que permitiría 

construir el cómo del proceso investigativo. Para ello, el desarrollo metodológico y 

derivado de éste, la identificación, diseño y realización del estudio piloto de los 

instrumentos han recibido especial atención, debiendo recordar que en su proceso de 

construcción se han considerado diversos momentos entre los que se encuentra el estudio 

preliminar realizado en siete universidades del país y cuyo propósito inicial fue el de 

apoyar la delimitación del objeto de estudio, el diseño de instrumentos y recolección de 

datos (segunda etapa) en la que se elaboraron y corrigieron los instrumentos utilizados y 

fmalmente la aplicación de los mismos en su versión final, mediante los cuales se 

establecen los resultados de esta investigación. 

3.3.1. Estudio preliminar. 

En el año 2005, se llevó a cabo un estudio preliminar en siete UPE, (Oaxaca, Guerrero, 

Guanajuato, Puebla, Tabasco, Morelos y Yucatán) en las cuales se aplicaron 21 

cuestionarios dirigidos a personal directivo, administrativo y académico que se 

encontraba participando en los procesos de planeación para la elaboración del PIFI en su 

versión 3.2. El propósito fue apoyar la delimitación del objeto de estudio, mediante la 

obtención de información sobre las opiniones que se generaban en tomo a este programa 

federal; conocer de manera general el proceso de planeación para la elaboración del PIFI 

así como los niveles de conocimiento, aceptación o rechazo entre la comunidad 

universitaria. (Ver anexo 2) 
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Los resultados pennitieron identificar y agrupar a las unidades informantes y dar cuenta 

que las opiniones entre éstos eran diferentes , tomando en cuenta que la información de 

que disponían para la realización de sus funciones era distinta y como consecuencia sus 

niveles de participación en los procesos planificadores también era diferenciada. Lo más 

destacado fue que con esta experiencia se estuvo en posibilidades de hacer una 

delimitación de las etapas del PIFI en las universidades y con ello clarificar que el interés 

se focalizaba en los procesos de planeación y no así en los de implementación de 

proyectos o de seguimiento y evaluación de éstos . 

3.3.2. Diseño de instrumentos y recolección de datos (segunda etapa). 

En esta segunda etapa del diseño metodológico, la elaboración de instrumentos de 

investigación y la propuesta para su aplicación y la sistematización de la información 

consideró los siguientes elementos: 1) la identificación y definición operacional de las 

categorías de análisis planteadas en la metodología general; 2) la construcción de las 

dimensiones e indicadores; 3) las unidades de análisis y fuentes de información y; 4) la 

construcción de los diferentes instrumentos y selección de técnicas para la recolección de 

datos. 

La racionalidad normativa e instrumental que se derivan del diseño e implementación de 

la política educativa para la planeación en la ES, son las dos categorías que guiaron este 

diseño. La racionalidad normativa definida operacionalmente como los fines y medios 

que se establecen a través de las políticas de planeación para la coordinación de las UPE y 

que se objetivan mediante el PIFI es desagregada en dos dimensiones: a) la referente a la 

racionalidad normativa de las políticas de planeación y b) la racionalidad normativa del 

PIFI, como se muestra a continuación. 
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Tabla 3.2. Metodología para la elaboración de instrumentos de investigación. 
Categoría : racionalidad normativa 

Tercera parte 
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1. Racionalidad normativa 

Definición operacional: Se refiere a los fines y medios que se establecen a 
través de las politicas de planea con para la coordinación de las universidades 
públicas eslatales y que se objetivan mediante el PIFI. 

Dimensión 
Indicadores Unidad de análisis Instrumentos y lécnicas de 

recolección de datos 

-Aspectos hisloocos de las - Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988 a 2001 · Guia para el análisis 
politicas de planeación 2006) dorumenlal y bibliográfico! 

- Programas Nacionales de Educación, 1989-
Análisis Documental 1994,1995-2000,2001· 2006) 

- Documentos del Sislema Nacional de Análisis Bibliográfico 
Planeación 
- Programas Nadonales para la educadón 
superior (Pronaes, Proldes) 
-Bibliografia del lema 

-Programas anlecedenle que se .s~tema nacional de planeación permanente de Guia para el análisis 
integran al PIFI la educación superior (Pronaes. Proldes, ) dorumenlal y bibliográfico! 

1.1 . Racionalidad -Programa Integral de Fortalecimiento 
Análisis Documenlal 

nomnativa de las Institucional 
Análisis Bibliográfico 

politicas de 
·Estrategias de las SES para la -Funcionarios y directivos de la SES y las UPE. Guía para el análisis 

planeación para la 
implemenlación del PIFI en las -Convocatorias PIFI versiones 1.0,2.0, 3.0, 3.1, dorumenlal y bibliográfico 

UPE UPE 3.2,3.3 Guión de entrevisla 
-Bibliografia del tema Cuestionario I 

Análisis Documenlal 
Análisis Bibliográfico 
Entrevisla semiestructuraca 
Encuesla 

·Mecanismos de la SES para dar -Funcionarios y directivos de la SES y las UPE. Guia para el análisis 
seguimiento a los procesos de -Programa Integral de Fortalecimiento documenlal y bibliográfico 
implemenlación del PIFI en las Institucional Guión de entrevista 
UPE -Convocatorias PIFI versiones 1.0, 2.0,3.0, 3.1, Cuestionario I 

3.2, 3.3 Análisis Documenlal 
-Bibliografia del tema Análisis Bibliográfico 

Entrevisla semiestructuraca 
Encuesla 

-Objetivos y melas del PIFI -Programa Integral de Fortalecimiento Gula para el análisis 

12. Raciona lidad -Fases del proceso de planeación nstitucional dorumenlal y bibliográfico 

en las UPE -Guias PIFll .0, 2.0, 3.0,3.1, 3.2, 3.3 Guión de entrevista 
nomnativa del PIFI -Convocatorias PIFI versiones 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, Cuestionario I 

3.2, 3.3 Análisis Documenlal 
-Bibliografia del lema Análisis Bibliográfico 
-Funcionarios y directivos de la SES y las UPE Entrevista semiestructurada 
-Académicos participantes en el PIFI de las UPE Encuesla 

-Capacidad y competitividad -Revisión y análisis de los PIFI de las UPE Guia para el análisis 
académicas versiones 1.0, 2.0, 3.0, 3.1,3.2, 3.3 dorumenlal y bibliográfico! 

-Innovación educativa y gestión ·Informes de la SES Análisis Documental 

institucional ·Bibliografia del lema Análisis Bibliográfico 
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-Uneamientos y melodología 
propuesta parn la elaboración del 
PIF I en las UPE 

-Principales resultados del PIFI 
-Cambios para la toma de 
decisiones y formas de planeadón 
en las UPE generndas por el PIFI 
-Magnitud del cambio, 
-Diferenaas en el impacto del PIFI 
con relación a progrnmas 
anteriores (PROMEP, FOMES, 
etc .. ) 

-Mejorn en la capaddad y 
competitividad académicas (2003 
vs2006) 

-Revisión y análisis de los PIFI de las UPE 
versiones1.0, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 
-Bibliogrnfia del tema 
-Fundonarios y directivos de la SES y las UPE 
-Académicos partidpantes en el PIFI de las UPE 

-Revisión y análisis de los PIFI de las UPE 
versiones 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2,3.3 
-Informes de ta SES 
-Bibliografia del tema 
-Fundonarios y directivos de la SES y las UPE 
-Académicos participantes en el PIFI de las UPE. 

-Revisión y análisis de los PIFI de las UPE 
versiones 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 
-Informes de la SES 
-Bibliografia del tema 
-Fundonarios y directivos de la SES y las UPE 
-Académicos partidpantes en el PIFI de las 
UPE. 

Tercera parte 
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Guía para el análisis 
documental y bibliográfico 
Guión de entrevista 
Cuestionario I 
Análisis Documental 
Análisis Bibliográfico 
Enlrevista semiestructurada 
Encuesta 

Guia para el análisis 
documental y bibliográfico 
Guión de entrevista 
Cuestionario I 
Análisis Documental 
Análisis Bibliográfico 
Enlrevista semiestructurada 
Encuesta 

Guia para el análisis 
documental y bibliográfico 
Guión de entrevista 
Cuestionario! 
Análisis Documental 
Análisis Bibliográfico 
Entrevista semiestructurada 
Encuesta 

Por su parte la racionalidad instrumental se refiere a las acc iones efectuadas en las UPE 

para la elaboración del PIFI, para lo cual se identificaron tres dimensiones : a) la 

racionalidad de los universitarios sobre las políticas de planeación, b) la racionalidad en 

la organización de los procesos para la e laborac ión del PIFT y, c) la racionalidad de las 

prácticas planificadoras. 

Tabla 3.3. Metodología para la elaboración de instrumentos de investigación 
Categoria: racionalidad instrumental 

Calegoria: 
2.Racionalidad 
instrumenlal 

Dimensión 

2.1.Racionalidad de 
los universitarios 
(pe roe pcione s y 

actitudes) sobre las 
politiicas de 

planeación (PIFI) 

Definición operacional: Se refiere a las acciones efectuadas en las UPE para la elabornción del 
PIFI. 

Indicadores Unidad de análisis Inslrumentos y 
técnicas de 

recolección de datos 

-Cumplimiento de objetivos del PIFI desde la Guión de enlrevista 
perspectiva de los adores universitarios -Personal directivo (Rector, Presklentes Cuestionari'" 
-Cumplimiento de metas al 2006 planteadas de DES, directores de unidades Enlrevista 

por las UPE desde la perspectiva de los académicas) semieslructurada 

adores universitarios -Personal administrativo (coordinadores Encuesta 

-Principales resultados del PIFI en las UPE 
del PIFI en las UPE, representantes de 

(a juicio de los participantes). 
unidades académicas) 

-Peroepdán inicial y final de los objetivos y 
-Personal académico (PTC y PTP) 

metas del PIFI por parte de los actores 
universitarios 
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-Orientación de la respuesta de los 
universitarios ante el PIFI (aooptación I 
neutralidad I rechazo) 
-Causa de la orientación de su respuesta 
hacia el PIFI. 
-Dispesición hacia el cumplimiento de los 
objetivos y metas del PIFI (aooptación 
Irechazo) 
-Causas de su dispesición hacia el 
cumplimiento de los objetivos y metas del 
PIFI. 

-Modelo organizacional de las UPE 
-Organización formal para la toma de 
decisiooes de las UPE 
-Atributos informales para la toma de 
decisiones 
-Formas de oomunicaci6n 

22.Racionaidad en la -Número y criterios de integración de las DES 
organización de los -Estructura organizacional que se implementa 

procesos para la para la elaboración del PIFI en las UPE 
elaboración del PIFI en -Estructura funcional para la elaboración del 

las UPE PIFI en las UPE 
-Instancias institucionales que participan en la 
elaboración del PIFI en las UPE 
(admin~trativas y académicas) 
-Integración del personal administrativo y 
académico que participa en la elaboración del 
PIFI en las UPE (en el equipe coordinador y 
en las DES) 

-Actividades de inducción para los 
participantes en el PIFI (curros, asesoria y 
asistencia técnica a los participantes) 
- Coooomiento del PIFI po- parle del 
perronal de la administración central y de las 
DES. 
-Claridad y congruencia de las fuentes de 
infoffilación instituciooal. 
- Claridad y congruencia en las r.sitruociooes 
del equipe que coordina la elaboración del 
PIFI en las UPE. 
- Claridad en las gulas metodológica para la 
elaboración del PIFI 
- lnfOffilación de que se dispooe a nivel 
institucional y en las DES para la elaboración 
del PIFI 
- Seguimiento y evaluación al programa 
institucional y jl(oyectos de las DES 

-Auto evaluación de logros y avanoos en los 
ProDES. 
-Retroalimentación de los procesos de 

2.3. Racionalidad de 
planeación 
-Balanoo de logros sobre objetivos y metas 

las prácticas institucionales (articulación con el PIDE) 
planificadoras 

-Personal directivo (Rector, Presidentes 
de DES, directores de unidades 
académicas) 
-Personal administrativo (coordinadores 
del PIFI en las UPE, representantes de 
unidades académicas) 
-Personal académico (PTC y PTP) 

-Personal directivo (Rector, Presidentes 
de DES, directores de unidades 
académicas) 
-Personal administrativo (coordinadores 
del PIFI en las UPE, representantes de 
unidades académicas) 
-Perronal académico íPTC V PTPl 
-Revisión y análisis de los PIFI de las 
UPE versión 3.0 y 3.3 
-Personal directivo (Rector, Presidentes 
de DES, directores de unidades 
académicas) 
-Personal administrativo (coordinadores 
del PIFI en las UPE, representantes de 
unidades académicas) 
-Perronal académico (PTC y PTP) 

-Revisión y análisis de los PIFI de las 
UPE versión 3.0 y 3.3 
-Perronal directivo (Rector, Presidentes 
de DES, directores de unidades 
académicas) 
-Perronal administrativo (coordinadores 
del PIFI en las UPE, representantes de 
unidades académicas) 
-Personal académico (PTC y PTP) 

-Revisión y aná l ~is de los PIFI de las 
UPE versión 3.0 y 3.3 
-Personal directivo (Rector, Presidentes 
de DES, directores de unidades 
académicas) 
-Personal administrativo (coordinadores 
del PIFI en las UPE, representantes de 
unidades académicas) 
-Personal académico (PTC y PTP) 

Tercera parte 
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Guión de entrevista 
Cuestionario! 
Entre~sta 

semiestructurada 
Encuesta 

Guión de entrevista 
Cuestionario! 
Entrevista 
semiestructurada 
Encuesta 

Guia para el 
análisis 
documental 
Guión de entrevista 
Cuestionario! 
Análisis 
Documental 
Entrevista 
semiestructurada 
Encuesta 

Guia para el 
análisis 
documental 
Guión de entrevista 
Cuestionario! 
Análisis 
Documental 
Entre~sta 

semiestructurada 
Encuesta 

Guia para el 
análisis 
documental 
Guión de entrevista 
Cuestionario! 
Análisis 
Documental 
Entre~sta 

semiestructurada 
Encuesta 
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·Definición de estrategias institOOonales para ·Revi~ón y análisis de los PIFI de las 
la actualizackín de la planeación U PE versión 3.0 y 3.3 
-Determinación de prioridades institucionales ·Personal directivo (Rector, Presidentes 
yen las DES de DES, directores de unidades 
-Determinación de pol íticas institucionales académicas) 
·Determinación de poIiticas en las DES ·Personal administrativo (coordinadores 
• Elaboración de aooograma de acti ~ dades del PIFI en las UPE, representantes de 
• Organización del equipo de trabajo en las unidades académicas) 
DES. ·Personal académioo (PTC y PTP) 

Tercera parte 
Metodología 

Guia para el 
análisis 
doaJmental 
Gukín de entrevista 
Cuestionario! 
Anál i~ s 

Dorumental 
Entre ~sta 

semiestruclurada 
EnOJesta 

Cada una de estas categorías y dimensiones permitieron retomar el diálogo a la luz de los 

hallazgos teóricos y empíricos alcanzados en el transcurso de la propia investigación, 

dando paso a la elaboración de indicadores que permitieron identificar las unidades de 

análisis y seleccionar las técnicas adecuadas para recabar la información y así poder 

elaborar los instrumentos respectivos. 

Para el análisis de la racionalidad normativa de las políticas de planeación, tomando en 

cuenta su evolución histórica (mediante la revisión de los programas que lo anteceden) y 

reciente (objetivada en las diferentes versiones que del PIFI se realizaron en el periodo 

2001-2006), fue elaborada una guía para el análisis documental que incluye aspectos 

relacionados con el diseño de la política de planeación y su implementación en las UPE. 

Sobre el PIFI se indagaron los propósitos explícitos, estrategias, mecanismos, así como la 

definición de los principales conceptos y fórmulas que se utilizan en los procesos de 

planeación para la elaboración de este programa. (Ver anexo 3) 

Tomando en cuenta que el UnIverso de instituciones en las que se realizó esta 

investigación son dos UPE pertenecientes a la región centro-sur de la ANUlES y que las 

unidades informantes forman parte del personal directivo, administrativo y académico, se 

procedió a solicitar los permisos correspondientes para recabar información y elaborar el 

catálogo de participantes en el PIFI por institución, los cuales incluyeron información que 

permitió identificar el nivel de participación (institucional o por DES), nombre de los 
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participantes, cargo institucional, correo electrónico y versión del PIFr en el que 

participaron. 

La recopilación de la información se realizó mediante una encuesta, para lo cual se 

diseñó un cuestionario que se describirá más adelante. Las entrevistas (semiestructuradas) 

se llevaron a cabo con un Rector, coordinadores del PIFr en las UPE y funcionarios de las 

UPE y la Subsecretaría de Educación Superior (SES). 

El cuestionario estuvo dirigido a los miembros de la comunidad académica de las 

universidades que han participado en los procesos de elaboración del PIFr y se encuentra 

integrado por cinco apartados que permitieron obtener información sobre: a) datos 

generales de la universidad y el encuestado; b) la participación en el prFr, identificando el 

año y versión del programa en el que participó, así como la percepción, disposición y 

respuesta inicial para participar en este programa; c) la organización institucional indaga 

sobre el número de participantes, instancias institucionales involucradas en el proceso, 

figuras operativas que intervienen así como el nivel de conocimiento que del PIFI 

tuvieron en su primera participación; d) las prácticas planificadoras en términos de 

estrategias instituciones y actividades realizadas durante los procesos de planeación y; e) 

los principales resultados del PIFr en la institución, objetivados mediante el cumplimiento 

de sus metas--compromiso, transformaciones en la cultura de planeación y sobre el 

conocimiento y percepción del PIFr en la institución. 

3.3.2.1. Estudio piloto de instrumentos (segunda etapa). 

La gestión ante las autoridades universitarias y la aplicación del estudio piloto del 

cuestionario se llevó a cabo durante el mes de febrero y marzo del 2007 en la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor), para lo cual fue necesario solicitar los 

permisos correspondientes ante el Rector y el Secretario Académico, quienes 

amablemente autorizaron esta aplicación con el personal directivo y administrativo e 
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hicieron énfasis sobre la pertinencia de hacer la invitac ión directa a los directores de las 

DES seleccionadas. 

Se llevaron a cabo dos reuniones informativas con los directores de las DES de Ciencias 

de la Salud y la de Sociales y Admin istrativas con la finalidad de informar sobre la 

investigación que se llevaría a cabo y solicitar su autorización para la ap licación de l 

cuestionario (en su fase piloto) obteniendo una respuesta favorable ante dicha petición. 

Tabla 3.4 . Conformación de las DES en las que se aplicó el estudio piloto . 

DES Unidades Académicas Programas educativos que ofrecen 

Ciencias de la Salud Esruela de Enfermeria Uc. En Enfermeria 
Facultad de Comunicación Humana Uc. En Comunicación Humana 
Facultad de Fanmacla Uc. En Fanmada 
Facultad de Medidna Médicc Cirujano 
Facultad de Psicologia Uc. En Psícolog ia 

Ciencias Sociales y Facultad de Contaduria. Adminislración e Uc. En Administración 
Administrativas Infonnática Contador Público 

Uc. En Infonnática 
Facultad de Derecho V Ciendas Sociales Uc. En Derecho 

Uc. En Administración 

Campus Oríenle Contador Público 
Uc. En Relaciones Públicas 
Uc. En Socíologia 
Uc. En Administración 

Campus Sur Contador Público 
Uc. En Derecho 

Total 2 9 16 
.. '. Fucnte. Elaboraclon propIa a partir de la mformaclOn obtelllda en el PIFI 3.2 de la UAEMor 

Se aplicaron 10 cuestionarios a personal de las DES (dos directores y ocho profesores

investigadores de tiempo completo) y cuatro al personal de la administración centra l (un 

coordinador instituciona l y tres miembros del equipo de enlace con las DES). La 

aplicación se llevó a cabo de manera individual y comentada, a fin de obtener 

información sobre la claridad de las preguntas, suficiencia de la información así como 

sugerencias para mejorarlo. Se considera importante destacar la disposición y amabilidad 

de los encuestados ya que el tiempo promedio para su aplicación fue de 20 minutos y los 

comentarios ampliaron el tiempo que les fue solicitado hasta en 20 minutos más. 
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El resultado de esta aplicación estudio piloto indicó la necesidad de realizar los siguientes 

ajustes al instrumento: 

• Defmir y utilizar una sola forma para dirigirse al encuestado. 

• Elaborar dos cuestionarios. Uno dirigido al personal de la administración central 

que participó al nivel institucional y otro dirigido al personal de las Unidades 

Académicas (UA) que participó en las DES. 

• Incorporar la definición de los conceptos que retoma el cuestionario ya que no 

recuerdan a qué se refieren yeso generaba que la pregunta quede sin respuesta. 

• Colocar información complementaria para poder dar respuesta a algunas preguntas 

(por ejemplo lo referente a los objetivos y metas del PIFI). 

• Eliminar algunas tablas que confundían a quienes no manejaban todas las 

versiones del PIFI. 

• Corregir ortografia y redacción en algunas preguntas. 

Estas recomendaciones fueron valoradas y atendidas de manera inmediata, lo que 

permitió contar con dos cuestionarios: uno dirigido al personal de la administración 

central (CPI- 01) Y otro al personal que participó en las DES (CPD-02), como se puede 

apreciar en los anexos 4 y 5. 

El guión de entrevista también fue aplicado de manera preliminar, obteniendo resultados 

importantes ya que proporcionaron información muy valiosa para afinar los instrumentos 

y ajustar el guión de entrevista que se había diseñado, ya que de acuerdo a los resultados 

debía ser más abierto y menos dirigido, es decir, permitir que los entrevistados por su 

conocimiento sobre el PIFI y de acuerdo a las funciones que desempeñaron, aunado al 

conocimiento del sistema en su conjunto o la universidad en el caso de los rectores, 

informaran desde su perspectiva lo relacionado a las categorías seleccionadas (diseño de 

la política, su implementación y principales resultados) y no sólo dieran respuesta a 

cuestiona mientas específicos. 
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Los cuestionarios se aplicaron en su versión [mal a una muestra representativa de las 

universidades seleccionadas, conformada por las siguientes figuras operativas: personal 

directivo, administrativo y académico. El primer bloque estuvo integrado por presidentes 

de las DES y los coordinadores institucionales del PIFI en cada universidad. 

El segundo bloque lo conformó el personal de la administración central, así como los que 

participaron por parte de las UA. La muestra está integrada por personal de la 

administración central que realizó funciones de coordinación y por parte de las UA que 

participaron en el proceso de elaboración de proyectos en las DES (proDES). 

En el tercer bloque se ubicó el personal académico de las DES, integrado por el 

coordinador del PIFI en las DES y los profesores-investigadores de tiempo completo. De 

este bloque se encuestó a representantes de UA o PE que formaban parte de las DES de 

cada universidad y que participaron en la elaboración del PIFI en por lo menos una de 

sus versiones. 

Tabla 3.5. Población objetivo para la aplicación de cuestionarios 

Unidades Figuras operativas 
Número aproximado por UPE 

Total 
Informantes Hidalgo Morelos 

Directivos Presidentes de DES 3 3 6 

Coordinadores institucionales del PIFI 1 1 2 

Administrativos Personal de la administración central 3 3 6 

Personal admilistrativo de las UA 3 3 6 

Académicos Coordinador del PIFI en la DES 3 3 6 

Profesores de tiempo completo 15 15 30 

Total 28 28 56 

La población objetivo identificada en la tabla 3.5., no pudo ser encuestada en su totalidad 

tal y como se había planteado, sin embargo es importante mencionar que en el caso de la 
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UAEMor la participación rebasa lo que inicialmente se había propuesto (ver tabla 3.6.). 

Esto se debe principalmente a que en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo (UAEH) el personal que fue invitado a participar manifestó ciertas reservas y 

preocupación por el tipo de información que se solicitaba, la cual consideraban era 

confidencial y estaba latente la preocupación de que se perjudicara a la institución. 

Tabla 3.6. Población obtenida para la aplicación de cuestionarios 

Unidades Número por UPE 
Total 

Infonnantes Figuras operativas Hidalgo Morelos 

Presidentes de DES 1 2 3 

Directivos Coordinadores institucionales del PIFI - 2 2 

Personal directivo de las DES 1 3 4 

Personal de la administración central 4 4 8 
Administrativos 

Personal administrativo de las UA 4 12 16 

Coordinador del PIFI en la DES - 3 3 
Académicos 

Profesores de tiempo completo 1 15 16 

Total 11 41 52 

Por otra parte, aunque se intentó tener una muestra representativa de tres DES en cada 

universidad, se vio en la necesidad de realizar una invitación abierta a todos los 

participantes de las DES, a frn de obtener el mayor número de cuestionarios, ya que en un 

principio la participación en ambas instituciones fue muy baja. 

Como complemento a la información obtenida mediante la aplicación del cuestionario, se 

consideró la realización de entrevistas semi estructuradas, dirigidas al personal directivo 

de las universidades (rectores y coordinadores del PIFr al nivel institucional) y en la que 

se incorporaron funcionarios de la SES. Para ello se contó con un guión de entrevista que 

consta de tres apartados: el primer bloque de preguntas están encaminadas a obtener 

información sobre el diseño de la política de planeación (racionalidad normativa); el 

segundo bloque tuvo como objetivo indagar sobre la implementación de estas políticas 

(racionalidad instrumental) y el tercero permitió conocer la opinión sobre los principales 
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resultados del PIFI en las universidades. (Ver anexo 6) Las entrevistas realizadas fueron 

ocho. En la UAEH se logró entrevistar a cinco personas ; dos coordinadores 

institucionales para la elaboración del PIFI (e l actual Director General de Planeación y 

quien asumió este puesto en el periodo anterior), y tres directores que participaron en la 

elaboración del PIFI institucional y los ProGES. 

En el caso de la UAEMor, se contó con la participación del Rector del periodo 2001-2006 

Y la responsable institucional del PIFI y, finalmente también se contó con el apoyo del 

Subsecretario de Educación Superior de la SEP, en el periodo 2001-2006. 

Una vez realizadas las entrevistas siguió la tarea de transcribirlas, analizarlas y organizar 

la información por categoría (diseño de la política de planeación , implementación de la 

política, resultados del PIFI en la institución y principales problemas enfrentados), de tal 

manera que la riqueza de información obtenida fuera aprovechada en la elaboración del 

informe respectivo. 

3.3.2.3. Diseño y aplicación del sistema de información. 

Una vez rea lizados los ajustes a los cuestionarios utilizados, se procedió a la fase de 

desarrollo del sistema de información que permitió la comunicación, aplicación y 

sistematización automatizada de los resultados. Este diseño contempló los siguientes 

aspectos: 

• Desarrollar un sistema computa rizado para la aplicación de los cuestionarios, 

mediante una serie de programas y la administración de una base de datos que 

proporcionara la información estadística requerida. 

• Un programa en línea con acceso vía internet que permitiera la aplicación! 

respuesta de los cuestionarios. 

121 



Tercera parte 
Metodología 

• El desarrollo de los cuestionarios para ser colocados en linea con menús 

interactivos para facilitar su aplicación y respuesta por parte de los usuarIOS, 

alimentando con ello la base de datos del sistema. 

• La elaboración de un catálogo de personal directivo, administrativo y académico 

de las universidades participantes que incluye su cuenta de correo electrónico. 

• Envío de la dirección electrónica del sistema a los encuestados, previa asignación 

de su clave de usuario y contraseña . 

• Elaboración y envío de una carta de invitación y agradecimiento personalizada de 

manera electrónica a quienes participaron en la encuesta. 

• Monitoreo del sistema para conocer el avance de la aplicación. 

• La generación de reportes cuantitativos para su análisis y la elaboración del 

informe respectivo. 

Se considera importante mencionar que aún y cuando se contó con el apoyo institucional 

para la realización de esta investigación, la aplicación de cuestionarios requirió de mucha 

insistencia hacia los participantes potenciales que formaron parte del catálogo de cada 

una de las universidades, lo que hizo necesario el envío en promedio de tres correos 

electrónicos por participante, además de la realización de llamadas telefónicas que 

permitieran verificar las cuenta de correo con que se contaban, así como hacer una 

invitación más directa. 

En el caso de la UAEMor, fue posible la realización de visitas a las UA y unidades 

administrativas lo cual permitió tener mayor participación en esta universidad. 

La información institucional y estadística sobre las UPE participantes así como de los 

proyectos elaborados yen su caso aprobados por parte de la SES fue solicitada a cada una 

de las universidades, además de la consulta documental y vía Internet que se llevó a cabo 
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en la página web de cada universidad así como en la de la SES 19 Esta información fue 

procesada mediante cuadros de trabajo, comparativos y estadísticos. 

La sistematización de la información bibliográfica y documental se realizó mediante 

fichas de trabajo así como cuadros comparativos que permitieron establecer cronologías, 

identificar situaciones coyunturales, rupturas y continuidades al respecto. 

" Información institucional consultada en línea en las siguientes ligas: www.uaeh.mx, www.uacm.mx y 
www.sep.gob.mx 
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4. Las Universidades Públicas Estatales de la Región Centro-Sur y su participación 
en el PIFI. 

El subsistema universitario en México se encuentra organizado en regiones, atendiendo la 

ubicación geográfica de la entidad en la que se encuentran. La distribución se realiza en 

seis regiones, en las que se incorporan las 32 universidades públicas federales y estatales 

del país. (Ver anexo 7) 

1) La región centro-occidente, integrada por las universidades de los estados de 

Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit. 

2) La región centro-sur, conformada por las universidades de los estados de 

Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. 

3) La región noreste, en la que se encuentran ubicadas las universidades de los 

estados de Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora. 

4) La región noroeste, compuesta por las universidades de los estados de Coahuila, 

Durango, Nuevo León, San Luís Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. 

5) La región metropolitana, formada por las universidades federales ubicadas en el 

Distrito Federal. 

6) La región sur-sureste, en la que participan las universidades de los estados de 

Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

La región centro-sur, además de estar integrada por seis entidades federativas, la 

conforman ocho universidades públicas estatales (UPE) como se presenta en la tabla 4. J.: 
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Tabla 4.1 . Universidades públicas estatales de la región centro-sur. 

Nombre de la Entidades Universidades 
región Federativas públicas estatales 

Guerrero Universidad Autónoma de Guerrero 
Hidalgo Universidad Autónoma de Hklalgo 

Centro-Sur México Universidad Autónoma de Chapingo 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Morelos Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Puebla Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Quenitaro Universidad Autónoma de Quenitaro 
Tlaxcala Universidad Autónoma de Tlaxcala 

De estas UPE, como se ha mencionado anteriormente, se han elegido dos: la Universidad 

Autónoma el Estado de Hidalgo (UAEH) y la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEMor), que se presentan a continuación, tomando en cuenta sus 

características principales en términos de programas educativos (PE), organización 

académica y participación en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 

Primeramente se presentan las principales características del PIFI y de manera posterior 

las de cada universidad, así como de los resultados obtenidos durante el periodo de 

participación en el PIFI. En el capítulo siguiente es en el cual se realiza el análisis de los 

mismos y su vinculación con las prácticas planificadoras. 

4.1. El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI). 

Para el diseño y establecimiento de prioridades en la política educativa del periodo 2001-

2006, en la Subsecretaria de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) ahora 

Subsecretaria de Educación Superior (SES), se realizó un análisis de las problemáticas 

que enfrentaba la educación superior (ES) con el objetivo de identificar cuáles serían los 

grandes desafios y el eje fundamental de trabajo para esa administración, el cual deseban 

quedara plasmado con precisión en el Programa Nacional de Educación (PRONAE). 

Comenta el entonces Subsecretario de Educación Superior que después de un ejercicio de 

análisis producto del diálogo e intensas sesiones de trabajo, se llegó a la conclusión de 
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que se debería contar con un eje articulador en la política educativa y ese eje sería la 

equidad, entendida como igualdad de oportunidades educativas pero, oportunidades 

educativas de buena calidad. 

Derivado de esta dec isión, surgieron nuevos cuestionamientos en torno a lo que estaban 

realizando las universidades para mejorar la calidad, encontrándose varias deficiencias 

que no sólo eran atribuibles a las universidades sino también a la propia Secretaría de 

Educación Pública (SEP), como instancia coordinadora del sistema de ES. 

En primer lugar se ubican deficiencias en la planeación institucional, la cual estaba poco 

arraigada en las Instituciones de Educación Superior (lES) y de manera particular en las 

UPE, sus horizontes de análisis indicaban que no se realizaba una planeación 

verdaderamente estratégica para el desarrollo de la institución lo cual provocaba que se 

tomaran decisiones emergentes ante situaciones de coyuntura. 

En segundo lugar se encuentra que las universidades no contaban con un sistema de 

gestión de control de la calidad, por lo que generalmente respondían ante los estímulos de 

la política pública y de sus instrumentos; en tercer lugar se identifica que los programas 

para el otorgamiento de fmanciamientos extraordinarios por convocatoria que la 

administración federal había impulsado en la década anterior con el propósito 

precisamente de mejorar la calidad, no habían incidido en ésta, ya que sólo atendían 

aspectos de manera aislada y sin una visión integral de la problemática de la ES; y, 

finalmente que existía poco conocimiento de la rea lidad que viven las universidades (por 

parte de las instancias externas e internas) atribuido a la ausencia de sistemas de 

información confiables así como de procesos de planeación y evaluación institucionales 

permanentes ' . 

I SESID1R/07 (comunicación personal) (2007 , 6 de marzo). 
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Es entonces que el PIFI, fue la estrategia y medio de ap licación de las políticas educativas 

para la ES planteadas en el PRONAE 2001-2006, relacionadas con la mejora continua y 

el aseguramiento de la calidad de los PE y servicios que ofrecían las lES del país. 

La planeación nuevamente tomó un lugar relevante en la implementación de la política 

educativa, la cual desde la racionalidad normativa propuso como objetivo la mejora de la 

calidad educativa. Su propósito era impulsar mediante la planeación participativa en las 

lES el fortalecimiento del sistema de ES y de las instituciones, aunque para algunos 

autores, también se consolidó una nueva forma de coordinación para las lES con base en 

resultados. Esta propuesta de planeación con enfoque participativo, en opinión de Rubio 

Oca se convirtió en todo un reto : 

"Estábamos muy concientes que podía abortar el proceso [por la 

complejidad] no só lo de la planeacíón, ni de la planeación estratégica, sino 

por la propuesta de que fuera participativa, [esperábamos] que fmalmente 

hubiera una reacción en contra por parte de las instituciones y fmalmente 

no se pudiera operar, siempre tuvimos mucho cuidado de ir avanzando de 

tal manera que fuéramos incorporando sus díferentes elementos de la 

planeación e ir convenciendo a las instituciones sobre la necesidad de que 

cada institución tenía que fortalecer su capacidad para planear, por que 

fmaltnente lo que ocurría es que las decisiones se tomaban coyunturalmente 

por lo tanto las instituciones no tenían ni un perfil, ni una visión, ni 

políticas institucionales definidas y por lo tanto si queríamos mejorar la 

calidad educativa, el ejercicio no podía ser coyuntural, sino estratégico , 

integrador y participativo.'" 

La decisión fue entonces priorizar la política de calidad otorgando énfasis a la evaluación 

y acreditación de PE, el fortalecimiento de la planta académica de tiempo completo y la 

consolidación de los cuerpos académicos (CA) el establecimiento de modelos ideales para 

conducir a las universidades. (Ver anexo 8) Estos indicadores fueron incorporados como 

' SES/DIRI07 (comunicación personal) (2007 , 6 de marzo). 
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metas-compromiso de l PIFI y por tanto asumidos por las IES participantes para su 

cumplimiento al año 2006, aún y cuando los procesos de elaboración de proyectos en las 

IES se realizaban de manera anual. 

El enfoque de planeación que se propuso para la elaboración del PIFI fue el estratégico, 

incorporando además las siguientes características: participativa, integral, flexible, 

adaptativa, progresiva y continua, además de considerar un esquema de retroalimentación 

para las instituciones participantes y la eva luación y dictaminación externa de los 

proyectos3
. 

Como parte del proceso de implementación del PIFI, se aseguró para este programa el 

financiamiento necesario que lo posicionó como integrador de otros programas, evitando 

con ello situaciones que anteriormente habían vivido el Programa Nacional de Educación 

Superior (PRONAES) y el Programa Integral de Desarrollo de la Educación Superior 

(PROIDES) por la fa lta de recursos , además se forta leció el esquema para el otorgamiento 

de financiamientos extraordinarios no regularizables para las lES. 

La estrategia consideró por tanto, la integración de una bolsa única de financiamiento , que 

hasta ese momento se encontraba distribuida en programas como el fondo para la 

modernización de la educación superior (FOMES), el programa de mejoramiento de l 

profesorado (PROMEP), el programa para la normalización de la administración 

(PRONAD), el de apoyo al desarrollo universitario (PROADU) y el fondo de 

aportaciones mú ltip les (FAM). Esto no significaba que los programas antes mencionados 

se cancelaran, sino que la p laneación de éstos se integraba al PIFI y era precisamente a 

través de éste que se canalizaban a las IES . 

3 Para la evaluación de los proyectos, la SES invitaba a académicos de diferentes universidades del país, 
con la fmalidad de que revisaran los PW¡ presentados y emitieran sus comentarios y observaciones. Este 
equipo evaluador, tenía la posibilidad de entrevistar al Rector de la institución el día en qlle éste hacia la 
presentación del PW¡ institucional. 
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El presupuesto que se destinó para la implementación del PIFI, se fue incrementando en 

cada uno de los años de operación, de tal manera que durante el sexenio 2001-2005, se 

apoyaron 4,088 proyectos de gestión y académicos, 1,059 para la mejora y adecuación de 

espacios fisicos y otros para el desarrollo de cuerpos y redes académicas, por un monto 

total de $14,623,497.95, como se muestra en las tab las 4.2 y 4.3. 

Tabla 4.2. Proyectos de gestión yacadémicos apoyados 
mediante PIFI en el periodo 2001-2006. 

Año Y versión 
Presupuesto Proyectos Apoyados del PIFI 

otorgado de gestión y académicos 

2001/1.0 1,154,143.44 402 
2002 /2.0 1,432,370.59 576 
2003 / 3.0 1,456,699.99 819 
2004 / 3.1 1,305,474.96 735 
2005/3.2 1,217 ,937 .80 1,156 
2006/3.3 sld sld 

Tolal 6,566,626.78 4,088 
Fuente. Elaboradón prol'a a partir de la Información obtenida en. RubiO Oca. J. (Coord .) (2006). La mejora de la 
calidad de las universidades públicas en el periodo 2001·2006. La formulación, desanrollo y actualización de los 
programas integrales de Iortalecimiento institucional: un primer reaJento de sus impactos. México: SEP-SES. 

Tabla 4.3. Proyectos para la mejora y adecuación de espacios fisicos y desarrollo de cuerpos 
y redes académicas apoyados mediante PIFI en el periodo 2001-2006. 

Moy 
versión del 

PIFI 

cuerpos y 
redes académicas. 

Tolal 

De acuerdo con Rein y Rabinovitz, la implementación de una política requiere de 

lineamientos, por ello, la formulación de los PIFI, en cada una de las instituciones, dio 

inicio cuando la SES emitió una convocatoria pública, en la cual, se promovía la 
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participación "voluntaria" de las lES, estipulando reglas de operación así como la 

emisión de una guía metodológica (a partir del año 2003) para orientar el proceso de 

formulación de proyectos. 

Estos lineamientos y la guía metodológica, como se verá más adelante, son los 

instrumentos que pondrían en evidencia la rigidez de la racionalidad normativa, los cuales 

se fueron perfeccionado año con año, de tal manera que además de establecer la 

operatividad del programa, fueron delimitando con mayor precisión los tiempos de 

entrega, estructura y contenido de los proyectos e incluso la cantidad de cuartillas que 

debía contener cada PIFI. 

Esto generó también un aprendizaje para quienes estaban coordinando la implementación 

del PIFI al nivel nacional. Aprendizaje que requirió del contacto directo con las 

universidades, para conocer sus preocupaciones, opiniones y desacuerdos. Esto, comentó 

el Subsecretario de Educación Superior, era lo que obligaba a tener mucho cuidado y 

responsabilidad en lo que se proponía, por ello fue necesario diseñar instrumentos, 

sistemas informáticos y revisar de manera anual la información que enviaba cada 

universidad para estar en posibilidades de ofrecer una retroalimentación que apoyaría a 

mejorar el siguiente ejercicio de planeación4
. 

El instrumento mediante el cual se organizaba este proceso y se daba a conocer esta 

información a las lES fue la "guía PIFI", y era mediante ésta que se conducía y capacitaba 

a los equipos de planeación en las lES. Su complemento fue el glosario de términos que 

se incorporó en el año 2003 y el cual se iría enriqueciendo a través de los años. 

En la guía PIFI se especificaba la metodología para la elaboración de proyectos, la 

cantidad que cada universidad podía presentar (de gestión y de las Dependencias de 

4 SES/DlRl07 (comunicación personal) (2007, 6 de marzo l. 
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Educación Superior (DES)) así como los aspectos a considerar en cada uno de ellos. Es 

así como dentro de los proyectos transversales posteriormente denominados proyectos de 

gestión (ProGES) se atendían los problemas comunes de las DES, entre los que se 

incorporaron la mejora de la infraestructura educativa (construcciones), la certificación de 

procesos administrativos y la innovación educativa5
. 

"La Guía [PIFl] era el marco orientador. La guía que construimos tenía el 

propósito de atender esas deficiencias que se observaban en la planeación 

institucional para propiciar que se fortalecieran esas capacidades y por lo 

tanto lograr mejores resultados. Para nosotros fue también complejo en 

términos de ir adaptando las guías, irlas probando (porque no fue nada mas 

diseñarlas y a ver como la hacen) sino que nosotros mismos hacíamos un 

ejercicio de simulación con la guía para ver si se entendía, si daba los 

resultados que estábamos esperando, de lo contrario se corregía, por lo 

tanto cuando se proponía la guía a las instituciones es que ya había sido 

aprobada.'" 

A partir de las versiones 3.0 y basta la 3.3. los ProGES estuvieron dirigidos por la SES 

mediante la definición de lo que denominó "Puntos de énfasis para la elaboración del 

PIFI", lo cual significaba que en cada una de las versiones se daba prioridad a uno o 

varios de los aspectos que la política educativa deseaba impulsar. 

El PIFI al nivel nacional, tuvo dos grandes etapas de implementación de las cuales se 

desprendieron las seis fases del proceso de planeación institucional que expresa Rubio 

Oca. En cada una de las fases de planeación (realizadas de manera anual) se establecieron 

prioridades para el propio programa y para el aseguramiento de las metas-compromiso de 

las instituciones, de tal manera que el PIFI, apoyó de manera importante el cumplimiento 

de los objetivos establecidos en el PRONAE. 

' Secretaria de Educación Pública. (2009, 3 de marzo). Guía PIFI 1.0,2.0,3.0,3.1,3.2 Y 3.3 [en línea]. 
Disponible en: www.scp.gob.mx [2009,3 de marzo]. 
' SES/DIRJ07 (comunicación personal) (2007, 6 de marzo). 
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Como se muestra en las tablas 4.4. y 4.5, la primera etapa de implementación del PIFI , 

correspondió a las versiones 1.0 y 2.0 del programa, e incorporó la primera y segunda 

fase de planeación institucional. Se llevó a cabo en los años 2001 Y 2002, con la 

participación de 41 y 73 instituciones respectivamente, en las que al nivel nacional se 

promovieron el establec imiento de las bases para la planeación institucional y 

posteriormente su fortalecimiento. Con relación a esta primera etapa el Subsecretario de 

Educación Superior comenta: 

"El 80%-90% de las universidades en el pruner año reaccionaron 

básicamente bajo la lógica de ahora, la SEP nos dice que hay que hacer esto, 

pues hay que hacerlo, porque ahora es la forma de obtener los recursos. Sin 

embargo, muy rápidamente un grupo de instituciones logró conceptualizar el 

objetivo de la política y del PIFl, esas instituciones que lograron transitar de 

ver la formulación del PIFl como el medio para obtener recursos a la 

formulación del PIFI como el medio para mejorar institucionalmente y para 

arraigar sus sistemas de mejora y aseguramiento de la calidad, son las que 

han avanzado.,,7 

Tabla 4.4. Etapas de implementación del PIFI en las lES 

Etapa de Año Fases de planeacon lES que formulan y/o 
implementación del actuaizan PIFI 

PIFI 
Primera etapa 2001 y Establecimienb de las bases para la planeación 114 

2002 

Segunda etapa 2003 a Desarrollo de la planeación institucional y de las 415 
2006 DES 

Seguimiento a la planeación y metas compromiso 

.. .. 
Fuente. ElaboraClOn propia a partir de la expeoenaa de Im~ementaClon del PIFI en la UAEM()( . 

La segunda etapa de implementación de l PIFI se llevó a cabo de los años 2003 al 2006 y 

va de la tercera a la sexta fase de planeación del PIFI, (versión 3.0 a la 3.3, ver tablas 4.4 

7 SES/DlRl07 (comunicación personal) (2007 , 6 de marzo). 
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y 4.5), en las cuales participaron 38 nuevas instituciones. En este periodo se planteó el 

desarrollo y forta lecimiento de la planeación en el nivel institucional y de las DES, se 

promovió el avance y consolidación de la planeación institucional y se Incorporaron 

esquemas de seguimiento para asegurar el cumplimiento de las metas compromIso 

establecidas por las propias lES. 

Tabla 4.5. Fases del proceso de planeación estratégica para formular y actualizar los PIFI 
en las universidades públicas en el penado 2001-2006. 

Aro Versión Fase de planeación lES participan ES. 
del PIFI 

2001 1.0 Fase I 41 
Establecimiento de las bases para la planeación 

2002 2.0 Fase 11 73 
Fortalecimiento de las bases para la planeación 

2003 3.0 Fase 111 96 
Desarrollo de la planeación institucional y de las DES 
Fase IV 

2004 3.1 - Fortalecimiento de la planeaci6n institucional y de las 99 
DES 

- Seguimiento académico y de la gestión 
Fase V 
Avance en la consolidación de la planeación institucional 

2005 3.2 - Seguimiento académico y de la gestión 111 
- Fortalecimiento de la capacidad y mejora de la 

competitividad académicas 
- Impulso a la innovación educativa 

Fase VI 
Consolidación de la planeación institucional. 109 

2006 3.3 - Fortalecimiento de los CA. 
- Fortalecimiento in13gral de la capacidad, 

competitividad e innovación académicas. 
Fuente. Elaboración iaa prop p artir de la inÓlrmación obtenida en: Rubio Oca J. Ccord. 2006 . Idem. , ( )( 

En la percepción del Subsecretario de Educación Superior a partir de esta segunda etapa 

se empezó a identificar mayor madurez en las instituciones, es decir mediante los 

ejercicios de planeación se estaba valorando que no sólo era obtener recursos, SIllO 

identificar los problemas que enfrentaba la institución y no sólo los sintomas. 

"A partir del año 2004 es donde empezamos a ver una mayor madurez en los 

ejercicios de planeación de las instituciones, es decir, estaban valorando que 

no sólo era obtener recursos, era darse la oportunidad de vivir un proceso de 
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planeación, de reconocer mejor cómo estaban y hacia a dónde querían llegar 

( ... . ) más de una vez escuché a los Rectores decir que habían descubierto 

cosas que no estaban consientes que ocurrían en la institución porque nunca 

se habían metido a un ejercicio de planeación de esta naturaleza.',s 

La micro-implementación del PIFI en las lES ha evolucionado de manera importante, de 

tal forma que, en cada una de las fases (años) se definieron con mayor precisión los 

indicadores de evaluación al nivel institucional y en las DES, los cuales no 

necesariamente se articulaban con los estipulados en los Planes de Desarrollo de las 

universidades, mejor conocidos como PIDE, el de las DES o de las unidades académicas 

(VA) participantes, a pesar de que su formulación proponía como marco de referencia 

institucional el PIDE de cada universidad, de tal manera que el PIFI se convirtiera en un 

instrumento coadyuvante para el logro de sus objetivos. 

El proceso de planeación deseable para la fonnulación de un PIFI en las universidades 

consideraba dos ámbitos ; el institucional y el de las DES. En el ámbito institucional se 

integraron la autoevaluación institucional, con una visión posicionada para el año 2006, 

así como los objetivos y metas-compromiso. Derivado de éstos, se propuso la formulación 

de políticas y estrategias que guiarían la elaboración de ProGES que otorgaran beneficios 

y coadyuvaran en el logro de resultados al conjunto de las DES con que cuente la 

institución. 

En el ámbito de las DES, se inició con un proceso de autoevaluación académica de sus PE 

y CA, de tal manera que permitiera la elaboración de la fase de planeación (o 

actualización de la planeación) que se encontraba integrada por la visión establecida en el 

año 2001 , para ser alcanzada en el año 20069
, objetivos estratégicos y políticas 

8 SES/DIRJ07 (comunicación personal) (2007, 6 de marzo). 
9 La planeación de los PlFI y sus ProDES, tuvieron la posibilidad de ser ajustadas en el año 2003 (versión 
3.0), de tal manera que a partir de este año se dio seguimiento al cumplimiento de las metas-compromiso. 
A partir de este año, las versiones no tuvieron el numero consecutivo que correspondía, sino que se les 
otorgó el seguimieto a partir de la versión 3.0 (3 .1, 3.2, Y 3.3 respectivamente). 

135 



Cuarta parte 
Las Universidades Públicas Estatales de la Región Centro-Sur y su participación en el P/FI 

(institucionales y para la elaboración del ProDES), finalmente se incorporó el proyecto de 

la DES y el presupuesto del mismo, así como un ejercicio de articulación y consistencia 

interna del proyecto y de éste con las políticas institucionales. En palabras del 

Subsecretario de Educación Superior esta propuesta representó para la SEP un gran 

desafio: 

"el gran desafio era lograr que las instituciones realizaran un ejercicio de 

reflexión de carácter integral, donde no se quedaran cosas fuera, donde 

fmalmente lo que hicieran fuera un análisis de su situación actual y que con 

base en esa situación actual y el escenario deseable (que ellas mismas habían 

generado), construir el "puente", esa construcción del puente es el PIFl, es 

decir, que cada institución diseñara un programa para transitar de su realidad 

actual a la realidad deseable, con base a un conjunto de políticas, estrategias, 

metas a lograr, caracterizando su escenario deseable y los proyectos 

correspondientes para lograrlo. Ese fue el origen del PIFI." 'O 

La convocatoria PIFI, estipulaba también entre sus lineamientos las fechas de 

presentación de proyectos y clarificaba que ninguna institución tendría prórroga con 

relación a las fechas y hora asignadas para su entrega. De igual forma en las reglas de 

operación del PIFI, se estableció que eran los Rectores de las universidades quienes 

debían presentar el PIFI ante un equipo de evaluadores externos, quienes en caso 

necesario intercambiarían opiniones con los rectores a fm de ampliar su información para 

la evaluación de proyectos, sin embargo el equipo de evaluadores, no determinaba los 

montos que se otorgaban a cada universidad. Para el Subsecretario de Educación 

Superior, era necesario ir construyendo esa responsabilidad de la conducción del ejercicio 

de la planeación para defmir mejor cómo articular los esfuerzos institucionales, por ello se 

requirió la presencia de los Rectores de la Universidades, con la finalidad no de que 

entregaran el PIFr sino de que lo presentaran. 

10 SES/DIRI07 (comunicación personal) (2007, 6 de marzo). 
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"si la coordinación del Rector estaba presente los ejercicios [de planeación] 

eran bastantes mejores que cuando estaba ausente y por eso, también fue una 

medida de presión, hicimos un espacio en la evaluación para que el Rector 

presentara su PIFI, porque no era entregarlo y ya, era necesario presentarlo al 

comité evaluador."" 

Contrario a lo que se pensaba, la propuesta no generó inconformidades sino más bien 

preocupación y nerviosismo entre los Rectores, quienes asumieron ese compromiso con 

mucha responsabilidad e incluso a partir de la primera experiencia comentaron que 

preparaban su presentación y en algunos casos replicaban a la fórmula de presentación de 

proyectos (proDES y ProGES) al interior de sus instituciones. 

A partir del año 2004, la SES entregó a cada universidad participante una evaluación de 

sus proyectos mediante un informe institucional que retroalimentaba los procesos de 

planeación así como el avance que presentaba cada universidad y sus DES en el 

cumplimiento de sus metas-compromiso. 

Esta retroalimentación, se presentó mediante una fórmula muy atractiva utilizando el 

sistema semafórico para que las universidades y los equipos de planeación identificaran 

de manera práctica y rápida los aspectos que de acuerdo a las prioridades del PIFI se 

debían mejorarl 2
. 

En este instrumento, el color verde representa una atención amplia o avance significativo 

a los indicadores correspondientes, el color amarillo significa una atención mediana o 

avance satisfactorio, el color naranja es equivalente a una atención deficiente o avance 

11 SES/DIRI07 (comunicación personal) (2007, 6 de marzo). 
12 El Dr. Osear Comas, como miembro del equipo de trabajo en la SES, es quien propuso la entrega de 
esta información a las lES y además el diseño de instrumentos de retroalimentación del PIFI, mediante lo 
que denomina el sistema semafórico, con la finalidad de hacer sencilla, ágil y dinámica la información. 
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pobre o escaso y finalmente el color rojo representa una falta de atención o avance nulo 13
. 

Este instrumento se convertiría en el insumo para la actualización de la planeación y los 

procesos de autoevaluación en todos los ni ve les (institucional y de los ProGES y 

ProDES). 

Tabla 4.6. Colorama de eva luación de resultados del PIF I. 

Los resultados obtenidos durante la implementación del PIFI al nivel nacional, (periodo 

2001-2006) sobre todo en lo relacionado a la mejora de la capacidad y competitividad 

académicas han sido notables, sin embargo existen instituciones que aún no han logrado 

obtener los resultados planeados como se verá más adelante. 

La capacidad y competitividad académica de las lES, fueron indicadores que se 

constituyeron como referentes para la dictaminación de proyectos y por tanto, para la 

evaluación que se realizaba a las univers idades y al s istema de lES en su conjunto. 

13 Rubio Oca, J. (Coord.) (2006). La mejora de la calidad de las universidades públicas en el periodo 

2001-2006. La formulación, desarrollo y aClllalización de los programas integrales de fortalecimiento 
institucional: un primer recuento de sus impactos. Méx ico: SEP-SES. 
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La capacidad académica de una institución o DES, se definió con base en la fortaleza de 

su planta académica y el grado de consolidación de sus CA y era determinada por los 

siguientes indicadores: porcentaje de profesores de tiempo completo (PTC) que cuentan 

con estudios de posgrado, porcentaje de PTC que pertenecen al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI) y, porcentaje de PTC que cuentan con perfil deseable reconocido 

por el PROMEp l4 

En el periodo 2002-2006 la capacidad académica de las rES mejoró notablemente, ya que 

la planta académica se vio fortalecida mediante la contratación y habilitación de PTC. En 

el año 2006 el SES universitario contaba con un total de 27,041 PTC, 10 que representaba 

un incremento del 14.99% (4,054 PTC) con relación al año 2002. 

Con relación al grado de habilitación, encontramos que en el año 2002 el 38% del total de 

PTC que conformaban la planta docente de tiempo completo contaba con grado de 

licenciatura, 47% con especialidad y maestría y sólo el 15% con grado de doctor. Para el 

año 2006, estas cifras se modificaron favorablemente, de tal manera que el 24% contaba 

con estudios de licenciatura, el 51 % con estudios de especialidad y maestría y el 25% 

tenía grado de doctor, 10 que reflejó un incremento del 14% en la planta docente de 

tiempo completo con estudios de posgrado, corno se puede apreciar en la tabla 4.7. 

Para algunos investigadores, el avance de estos indicadores no necesariamente fue 

resultado del PIFI, ya que su antecedente se encontraba en el PROMEP que desde su 

creación tuvo como objetivo el fortalecimiento de la planta académica de las 

universidades. Lo cierto es que mediante el PIFI, se integraron y vincularon los 

programas de tal manera que evaluaban los resultados que ofrecía esta planta académica 

con relación a los PE (actualización, evaluación y acreditación). 

14 Rubio Oca, J . (Coord.) (2006). Glosario de términos. México: SEP. SES. 2006. Op. cit. (p. 134). 
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Año 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

Fuente: Pr og 

Tabla 4.7. PTC por grado de habilitación, perfil deseable y 
miembros del SNI en el periodo 2002-2006. 

Total Porcentaje por grado de Perfil Miembros del 
PTC habilitación deseable SNI 

Lic Esp.y DoOO- No. % No. % 
Miria Rada 

22,987 38 47 15 5,556 24 1,899 8 
24,185 31 46 18 4,621 19 2,201 9 
25,428 30 48 19 5,752 23 2,489 10 
26,279 27 49 22 7,1 11 24 3,700 13 
27,041 24 51 25 10,125 34 3,700 12 

rama de Meoramiento del rofesorado, SEP. En: Rubio Oca J., Coord. p )( 2006 . ldem. 

La evolución de los CA en términos de su conformación y grado de desarrollo, indican 

que éstos se han incrementado durante el periodo 2002-2006 en un 48% (1,70 I CA de 

nueva creación); de éstos, el 7% se encontraban consolidados, 17% en proceso de 

consolidación y 76% se mantuvieron en formación1s, como se presenta en la tabla 4.8. 

Tabla 4.8. ElUlución del grado de desarrollo de los 
Cuerpos Académicos en las universidades.2002-2006 

CuetpOs Académicos 2002 2003 2004 2005 

Consolidados 34 54 68 105 

En proceso de 170 215 298 325 
consolidación 

En fonnaoon 1,385 2,702 2,813 2,888 

Tolal 1,589 2,971 3,179 3,318 

2006 

239 

552 

2,499 

3,290 

• .. . . 
La Informaaon corresponde a academlcos de las unlvergdades publicas estatales, 

instituciones afines y la UNAM. 
Fuente: Programa de Mejoramiento del profesorado, SEP. Rubio Oca, J. (Coord.) (2006). 
ldem. 

La competitividad académica es otro de los conceptos incorporados al lenguaje de los 

universitarios. En el marco del PIFI es definida como el resultado del desempeño de una 

institución o DES, medida en términos de los sigu ientes indicadores: número de PE 

" Cabe seña lar que el total no incluye a los CA de la UNAM, LPN Y del ClNVESTA V, dado que estas 
instituciones no participan en el PIFI. 
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acreditados o que se encuentran en el nivel 1 que otorgan los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), el número de programas 

registrados en el padrón nacional de posgrado SEP-CONACyT; eficiencia terminal de los 

PE por cohorte generacional, egresados titulados por cohorte generacional que obtienen 

empleo en los primeros seis meses después de su egreso l 6 La tabla 4.9. muestra los 

avances que al respecto se obtuvieron al nivel nacional, lo que indica que durante el 

periodo 2001-2006 fueron evaluados en el nivel I de calidad que otorgan los CIEES, 

1,599 PE Y en el mismo periodo 951 fueron acreditados. 

Tabla 4.9. Competitividad académica de los Programas Educativos. 
Periodo 2001-2006 

Año 'Porcentaje de PE Evaluados por los " PE Acreditados 
Actualizados CIEES en nivel 1 

2001 48 473 sld 
2002 53 587 158 
2003 57 800 277 
2004 61 989 476 
2005 64 1,213 713 
2006 71 1,599 951 

.. Fuenle. ElaboraClon propia a partir de la Informaaón obtenida en . RubiO Oca, J.(Coord.) (2006). ldem. 
'Incluye UPE, instituoones afines y la UAM . 
.. Fuente: COPAES. [en linea] Disponible en: www.cooaes.org.mx [2009. tOde abril]. 

Como se puede apreciar, la implementación del PIFI como instrumento de la política de 

gobierno para mejorar los niveles de calidad que ofrecían las lES y el propio SES, 

requirió de una sene de estrategias entre las que se encontraban: a) proponer la 

presentación de proyectos mediante esquemas de planeación participativa; b) el 

establecimiento de lineamientos y mecanismos operativos cuya aplicación tuvo la 

característica de ser nacional y local; c) la integración de recursos financieros con los que 

contaban otros programas, de tal manera que se asegurara su viabilidad y aplicación 

racional mediante la elaboración de proyectos evaluables y; d) el otorgamiento a las lES 

de financiamientos extraordinarios no regularizables con base en resultados, que 

16 Rubio Oca, J. (Coord.) (2006). Op. cil. 
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aseguraran el cumplimiento de los objetivos y metas-compromiso de la política educativa 

y gubernamental. 

4.2. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

4.2.1. Antecedentes históricos 17
. 

Los antecedentes de la fundación de la UAEH se remontan al año de 1869, en el cual se 

creó el Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios, siendo gobernador Juan C. Doria 

se convirtió en organismo oficial siendo inaugurado el 3 de marzo. En 1875 la escuela, 

que funcionaba en una casa alquilada en la caUe de Allende, se trasladó al edificio que 

hasta la fecha se conoce como el edificio central, ubicado en la calle de Abasolo, en el 

centro de la ciudad de Pachuca. 

De 1911 a 1925, el instituto estuvo a punto de ser clausurado a causa de la guerra civil. 

Después de la Revolución Mexicana en 1921 se le incorporaron otras escuelas, 

llamándose Universidad de Hidalgo; sin embargo, en el año de 1925 recuperó el nombre 

de Instituto Científico y Literario y para 1948 adquirió su autonornia. 

Como consecuencia de las demandas de ES que se gestaron en el estado al igual que en el 

resto de la republica mexicana, durante el gobierno del licenciado Adolfo López Mateos, 

el 24 de febrero de 1961, la XLIII Legislatura Local promulgó el decreto número 23 que 

creó la actual UAEH. 

La universidad inició sus actividades académicas con la escuela preparatoria número uno, 

la de enfermería y obstetricia, trabajo social, medicina, derecho e ingeniería industrial, 

17 UAEH. Dirección de Planeación. Octubre del 2007. 
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mediante las cuales atendió a una matrícula de 1, l 95 estudiantes atendidos por 197 

docen tes 18. 

4.2.2. Programas educativos. 

La UAEH atiende una matrícula de 28,525 estudiantes l9
, mediante 97 PE, uno de 

preparatoria, tres de técnico superior universitario, 43 de licenciatura, 50 de posgrado (20 

especialidades , 22 maestrías y 8 doctorados)2o. La cobertura de la UAEH se realiza 

mediante seis institutos, 12 campi y cuatro escuelas preparatorias. (Ver anexo 9) 

Gráfica 4.1. Matricula atendida por la UAEH en 2006 
Porcentaje por nivel educativo 

I Y. 

j_NMS • Liccnciarura O POSgnldo I 

4.2.3. Organización académica. 

La organización académica de la UAEH, se lleva a cabo en seis DES, las cuales se 

denominan institutos y se encuentran integradas por diversas áreas académicas por su 

afinidad disciplinar, en las cuales se ofrecen estudios de licenciatura y pos grado, como se 

presentan a continuación. 

1.- Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Se encuentra integrada por las áreas 

académicas de química, sistemas computacionales, ciencias de la tierra , materiales y 

18 UAEH. Plan de Desarrollo Institucional 2006-2010. (p. 41). 
19 UAEH. Op.cit. (p. 44). 
lO UAEH . PLFI 3.3. Septiembre del 2006. 
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metalurgia, biología y matemáticas, en las que se ofrecen J3 programas de 

licenciatura, cuatro de espec ialidad, ocho de maestría y seis de doctorado. 

II.- Instituto de Ciencias de la Salud. La conforman seis áreas académicas, que son 

enfermería, medicina, odontología, farmacia, psicología y nutrición, mediante las 

cuales se ofrecen seis programas de licenciatura, siete especialidades médicas, dos 

subespecialidades y dos maestrías. 

IlI.- Instituto de Ciencias Socia les y Humanidades. La constituyen las áreas 

académicas de derecho y jurisprudencia, trabajo social, ciencias políticas y 

administración pública, sociología y demografia , ciencias de la educación, historia y 

antropología, lingüística y ciencias de la comunicación. En ésta, se imparten, ocho 

programas de licenciatura, tres de especialidad, cinco de maestría y dos de 

doctorado. 

IV.- Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. Forman parte de esta DES, 

las áreas académicas de administración, contaduría, economía, gastronomía, 

mercadotecnia y turismo en las que se atienden siete programas de licenciatura, tres 

especialidades y una maestría. 

V.- Instituto de Artes. Constituida por las áreas académicas de música, danza, artes 

visuales, arte dramático y diseño gráfico, quienes ofrecen cinco PE de licenciatura . 

V1.- Instituto de Ciencias Agropecuarias. Integrada por tres áreas académicas que 

son ingeniería agroindustrial, ingeniería forestal y medicina veterinaria y zootecnia, 

además los centros de investigación en ciencia y tecnología de alimentos y, el de 

investigaciones forestales . 
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4.2.4. Participación en PIFI. 

La UAEH, inició su participación en el PIFI desde el año 2001 Y permaneció hasta el 

2006. Es una de las universidades del país y región que mayores apoyos recibió y éstos se 

incrementaron en cada año de participación, así se puede mencionar que durante el 

periodo 2001-2006 recibió apoyos financieros para 124 proyectos, por un monto total del 

$514,147.68; de estos, el 50% ($258,398.05) fue destinado para proyectos de gestión y 

académicos, el 29% ($150,956.84) se as ignó a proyectos para la mejora y adecuación de 

espacios físicos y, el 21 % ($ 104,792.79) para el desarrollo de cuerpos y redes 

académicas, como se muestra en la tabla 4.10. 

Tabla 4.10. Proyectos aprobados y montos asignados 
a la UAEH durante el periodo 2001-2005. 

Tilo de Proyectos Periodo Proyectos Monto asignado 
aprobados (en miles de pesos) 

Gestión y Académicos 2001-2005 111 258.398.05 
(ProGES y ProDES) 
Mejora y adeaJación de 2001-2005 13 150,956.84 
espacios físícos 
Desarrollo de aJer¡JOs y 2001-2005 s1d 104.792.79 
redes académica 

Total 124 514,147.68 
'Fuente: Elaboración pr opia a partir de la información obtenida en: Rubio Oca, J. (Coord.) (2006). Idem. 

Como se puede apreciar en la tabla 4.11., los apoyos recibidos por parte de la federación 

se incrementaron año con año, esto se debió, entre otros aspectos, al cumplimiento de las 

reglas de operación que marcaba el PIFI en términos de la elaboración de proyectos con 

base en los lineamientos, así como al cumplimiento de las metas-compromiso establecidas 

por la institución y el ejercicio de los recursos en los tiempos marcados para su 

aplicación. De tal manera, que los 111 proyectos de gestión y académicos que recibieron 

apoyo, lograron tener continuidad para su conclusión. 

Sin embargo, tales incrementos no necesariamente reflejan mayores apoyos para la 

universidad, si se toma en cuenta que año con año el poder adquisitivo tuvo un 

decremento a causa de la inflación, aunado a esto, se aumentó el número de proyectos 
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apoyados, como se aprecia en los años 2004 y 2005, en donde el presupuesto otorgado es 

similar pero el número de proyectos se incrementa en un 89% (en el año 2004 los recursos 

autorizados fueron distribuidos en 18 proyectos y para el año 2005 se autorizaron 34 

proyectos, con tan solo un incremento presupuestal del $902.680.00) 

Tabla 4.11. Recursos extraordinarios no regulariza bies otorgados 
a la UAEH mediante PIFI, con recursos FOMES y FIUPEA2' 

en el periodo 2001-2005. 

Mo Versión Proyectos Monto asignado 
aprobados 

2001 1.0 17 39,500.00 
2002 2.0 24 47,489.4 O 
2003 3.0 18 50,148.80 
2004 3.1 18 60,178.56 
2005 32 34 61,081,24 

Total 111 258,398.05 
'Fuente: Elaboración propia a partu de la "formación obtenida en: 
Rubio Oca, J. (Coord.) (2006). Idem. 

También mediante PIFI se otorgaron apoyos a las universidades para la mejora y 

adecuación de espacios fisicos (ver tabla 4.12.), entre los que se encuentran las obras de 

construcción y mantenimiento. La UAEH recibió el apoyo para \3 proyectos de 

construcción ($150,956.84), cuyos recursos fueron canalizados mediante PIFI, pero 

pertenecían al F AM, creado en la década pasada. 

Tabla 4.12. Recursos extraordnarios no regulariza bies otorgados a la UAEH 
mediante PIFI, para la mejora y adecuación de espacios fisicos 

en el periodo 2001-2005.22 

Año Proyectos Monto aS9nado 
aprobados (en miles de pesos) 

2001 3 30,132.00 
2002 4 27,589.84 
2003 2 28,795.00 
2004 3 34 ,440.00 
2005 1 30,000.00 
Total 13 150,956.84 

'Fuente: Elaboración propia a partir de la ,nfOlmaClón obtenida 
en: Rubio Oca, J. (Coord.) (2006). ldem. 

21 Rubio Oca, J . (Coord.) (2006) Op. cil. (p. 66). 
22 Rubio Oca, J. (Coord.) (2006). Op. cil. (p. 70). 
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Con recursos del PROMEP, y canalizados mediante PIFI, la UAEH, participó en la 

elaboración de proyectos para el fortalecimiento y consolidación de sus CA. Durante el 

periodo 2002-2005 , recibió el apoyo por un monto de $104,792.79, como se muestra en 

la tabla 4.13 .: 

Tabla 4.13. Recursos extraordinarios no regulariza bies otorgados a la UAEH 
mediante PIFI, para el desarrollo de cuerpos y redes académicas 

en el periodo 2001-2005.23 

Aro Monto asignado 
(en miles de pesos) 

2001 27 ,634.50 
2002 10,000 .00 
2003 27 ,057.39 
2004 19,974.24 
2005 20,126.66 
Total 104,792.79 

'F uente: Elabornción propia a partir de ta InfonnaC16n 
obtenida en: Rubio Oca, J. (Coord.) (2006). ldem. 

4.2.4.1. Capacidad académica. 

Como se puede apreciar en la tabla 4.14., la capacidad académica de la UAEH, mejoró al 

incorporar para el año 2006, a 206 PTC más que los existentes en el año 2002 , además de 

apoyar la habilitación de quienes ya estaban incorporados. Así, el porcentaje de PTC con 

estudios de licenciatura disminuyó a un 57%, ya que en algunos años había alcanzado un 

porcentaje de hasta el 72%, mientras que el personal con estudios de posgrado se 

incrementó al 42% y con estudios doctorales con un 19%. 

23 Rubio Oca, J. (Coord.) (2006). Op. cil. (p. 68). 
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Tabla 4.14. PTe por grado de habilitación , perfil deseable y 
miembros del SNI de la UAEH en el periodo 2002-2006 

AfYJ Total Porcentaje por grado de Perfil Miembros del 
PTe habDitación" Deseable' SNI" 

Lic Esp.y Docto- No. % No. % 
Miria rada 

2002 392 60 23 17 139 35 38 10 
2003 520 70 17 13 206 40 44 8 
2004 567 71 17 12 319 56 39 7 
2005 604 72 16 12 364 60 46 8 
2006 598 57 24 19 408 68 61 10 

'Fuenle: Elaboración propia a partir de la información obllnida en: Rubio Oca, J. Coolll.) (2006). ~em . 
.. UAEH. PIFI3.3. 2006 

El porcentaje de PTC que contaban con lo que la SEP denominó perfil deseable, por 

realizar funciones de docencia, investigación, gestión y tutoría y haberlo registrado ante la 

SEP se triplicó, lo que representó el 68% del tota l de PTC. Por otra parte, el número de 

investigadores que formaban parte del SNI se duplicó en el mismo periodo al pasar de 38 

miembros en el año 2002 a 61 en el año 2006. 

4.2.4.2. Competitividad académica. 

Con relación a la competitividad académica, la UAEH, realizó una reforma académica 

que permitió en el año 2004 contar con un nuevo modelo educativo y con ello, realizar la 

actualización de sus planes de estudio de nivel superior. 

Como lo muestra la tabla 4.15., para el año 2006, el 90% de sus programas se encontraban 

actualizados y alineados al modelo educativo institucional. Esto permitió también que las 

evaluaciones realizadas por los CIEES, colocaran a 32 de sus PE en el nivel 1 de calidad 

(20 de licenciatura y 12 de posgrado) y ocho programas de licenciatura lograron su 

acreditación en el mismo periodo. (Ver anexo 10) 
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Tabla 4.15. Evolución de la Competitividad Académica de la UAEH. 
Periodo 2001-2006 

Año Tolal de Aclualizados Evaluados por los Acredilados 
PE' CIEES nivel 1 Oicenciatura) 

(Lic y Posg.) 
No. % No. % 

acumulado 
2001 64 24 5 8 -
2002 64 sld 2 11 -
2003 64 48 1 10 -
2004 92 59 16 26 1 
2005 93 72 4 30 2 
2006 93 87 4 34 5 
Tolal 93 87 32 34 8 

Fuente. CIEES. len linea] Dlspoolble en. www.CIOOs.edu.mxI2009. 10 de abnl] 
COPAES. len linea] Dispooible en: www.COQaes.org.mxlpublicaciones 12009,10 de abril] 
'PE licenciatura y Posgrado 

4.3. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor). 

4.3.1. Antecedentes históricos. 

acumulado 
-
-
-
9 
14 
26 
26 

Los inicios de la UAEMor se remontan a la creación del Instituto Literario y Científico 

del Estado de Morelos, el cual por decreto fue creado el 15 de Junio del 1871 , iniciando 

labores el 5 de Mayo de 1872, en su artículo segundo se estableció que ofrecería estudios 

preparatorios, de agricultura y veterinaria, de ingeniería, comercio y administración, de 

artes y oficios así como normal para maestros de instrucción primaria y la carrera de 

licenciatura en derecho24
. 

En el año de 1938 se fundó el Instituto de Estudios Superiores del Estado de Morelos, con 

el propósito de elevar el nivel cultural de las clases laborantes del Estado, la ley del 

Instituto fue expedida el 25 de diciembre del mismo año y en ella se especificó que la 

actividad preferente sería de enseñanza pero que podían formarse academias o escuelas 

para llevar a cabo investigación y divulgación. Posteriormente y ante las crecientes 

demandas sociales, el Instituto se convirtió en universidad el 15 de abril de 1953 cuando 

24 López González, V. (1992). Historia de la educación superior en el Estado de Morelos. (p.1 O). México: 
GEM-UAEMor. 
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se publicó la Ley Institutiva y Reglamentaria de la Universidad del Estado de Morelos. En 

esta ley se estipuló que la naciente universidad formaría bachilleres, investigadores y 

técnicos en ES y realizaría trabajos de investigación científica, filosófica y artística, 

divulgaría la cultura en todas las clases sociales y toda labor cultural extrauniversitaria25
. 

La UAEMor obtuvo su Autonomía en 1967 y en ese tiempo se hizo entrega de las 

instalaciones ubicadas en el poblado de Chamilpa del municipio de Cuemavaca, donde se 

ubica hasta nuestros días , a partir de ese tiempo la universidad ha crecido notablemente de 

tal manera que en la actualidad ofrece cobertura en todo el Estado. 

4.3.2. Programas educativos. 

En el 2006 la UAEMor ofrecía 85 PE; uno de nivel medio supenor (con cuatro 

modalidades de atención), cuatro de técnico superior universitario, 39 de licenciatura y 41 

de pos grado (seis especialidades, 23 maestrías y 12 doctorados), mediante los cuales se 

atendía a una matrícula total de 17,564 estudiantes (ver gráfica 4.2.). 

La cobertura de atención se despliega en la entidad ubicando tres campi y 26 UA (11 de 

nivel medio superior y 15 de nivel superior) y cinco centros de investigación, ubicados en 

tres de las príncipales zonas geográficas de la entidad; norte, oríente y sur, con presencIa 

en ocho municipios del estado. (Ver anexo 11) 

" Arredondo Ranúrez, M. y Sanloveña Arredondo, M. (2004). Voz viva de la universidad. (pp. 1-17). 
México: UAEMor. 
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Gráfica 4.2. Matricula atendida por la UAEMor en 2006. 
Porcentaje por nivel educativo 

4.3.3. Organización académica. 

La organización de las UA y por tanto de los PE de la UAEMor, se llevan a cabo por 

DES. La primera distribución institucional se realizó tomando en cuenta criterios 

disciplinares y geográficos, sin embargo para el año 2003 se llevó a cabo una 

reorganización que se fundamentó en la afinidad disciplinar y áreas de conocimiento de 

los PE (continúan incluyendo a los centros de investigación) originando una disminución 

de siete a seis DES quedando integradas como se presentan a continuación: 

1.- Ciencias Sociales y Administrativas. Está integrada por dos campi y dos 

Facultades; la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, la Facultad 

de Derecho y Ciencias Sociales, el Campus Oriente y el Campus Sur. Esta DES 

ofrece un Profesional Asociado y ocho PE de licenciatura y seis programas de 

posgrado (tres especialidades y tres maestrías). 

11.- Ciencias Agropecuarias: la conforman dos UA; la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias y el Campus Oriente (parte agrícola), en las cuales se imparten 

cinco PE de licenciatura y dos de maestría. 

1Il.- Ciencias Naturales: compuesta por el Centro de Investigaciones en 

Biotecnología (CEIB), el Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), la Facultad 

de Ciencias Biológicas (FCB) y el Centro de Educación Ambiental e Investigación 
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Sierra de Huautla (CEAMISH). Ofrece un PE de licenciatura una maestría y dos 

programas de doctorado. 

IV.- Ciencias de la Salud: la integran cinco UA; la Escuela de Enfermería, Facultad 

de Comunicación Humana, Facultad de Farmacia, Facultad de Medicina y la 

Facultad de Psicología. Tiene en operación cinco PE de licenciatura, tres 

programas de especialidad, seis maestrías y dos programas de doctorado. 

V.- Educación y Humanidades: la forman cuatro UA; Facultad de Artes, Facultad 

de Arquitectura, Facultad de Humanidades y el Instituto de Ciencias de la 

Educación. Imparte tres PE de técnico superior universitario, 14 licenciaturas, ocho 

programas de maestría y seis de doctorado. 

VI.- Ciencias Exactas e Ingeniería: constituida por la Facultad de Ciencias 

Químicas e Ingeniería , la Facultad de Ciencias, el Centro de Investigaciones 

Químicas y el Centro de Investigaciones en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Con 

seis PE de licenciatura, tres programas de maestría y dos de doctorado . 

El modelo educativo de la universidad no es único, la evolución histórica indica que ha 

transitado por diferentes momentos como consecuencia de la política educativa que en el 

contexto nacional se ha desarrollado, dando énfasis diferenciado en la formación 

profesionalizante, humanística, científica o profesionalizante de corta duración. 

Lo anterior se puede apreciar también en el diseño curricular de los planes de 

estudio que proponen la formación tradicional por asignaturas y centrada en la 

enseñanza cuya seriación hace rígidos los planes de estudio generando altos indices 

de deserción sobre todo en los semestres intermedios de las carreras, en contraste 

con los diseños innovadores que en la actualidad se están implementando basados en el 

desarrollo de competencias o centrados en los estudiantes, con modalidades flexibles , que 

incorporan a la tutoría como elemento de apoyo para la realización de trayectorias 

exitosas. La coexistencia de estos modelos ha dificultado por una parte la ruptura del 
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paradigma educativo tradicional, así como la implantación de modelos innovadores 

(presencial y no convencional). 

4.3.4. Participación en el PIFio 

La UAEMor, también ha participado en el PIFI en todas sus versiones, recibiendo apoyos 

para 84 proyectos, con un monto total de $329,600.46, de éstos, el 53% ($174,918.35) 

correspondieron a proyectos de gestión y académicos, un 30% ($97,773.79) fue otorgado 

para la mejora y adecuación de espacios fisicos y el 17% ($56,908.32) para el desarrollo 

de cuerpos y redes académicas como se muestra en la tabla 4.16. 

Tabla 4.16. Proyectos aprobados y montos asignados a la UAEMor 
d d 2001 2005 urante el perio o -

TiJa de Proyectos Periodo Proyectos Monto asignado 
aprobados (en mües de pesos) 

Gestión y Académicos 2001-2005 73 174,918.35 
(ProGES y ProDES) 
Mejora y aderuación de 2002-2005 11 97,773.79 
espacios fisicos 
Desarrollo de ruerpos y 2001-2005 sld 56,908.32 
redes académica 

Total 84 329,600.46 
Fuenle. Elaboración propia a partir de la ,nronnaClón obtenida en. Rubio oca, J. (Coord.) (2006). Idem. 

Mediante los recursos FOMES y el Fondo de Inversión de Universidades Públicas 

Estatales con Evaluación y Acreditación (FlUPEA), la UAEMor, recibió apoyos 

extraordinarios para un total de 73 proyectos con un monto total de $174,918.35 (ver tabla 

4.17.). Sin embargo, en el año 2003 no fueron aprobados los ProGES yen los años 2001, 

2002 Y 2003 , algunos ProDES no recibieron financiamiento. Para el año 2006, ningún 

proyecto (de gestión y DES) fue beneficiado, ya que los recursos que tenían asignados en 

años anteriores no fueron ejercidos en los tiempos y montos señalados en la convocatoria 

2006 y de acuerdo a las reglas de operación (toda institución que deseara participar 

debería haber ejercido el 75% de los recursos otorgados en el PIFI 3.1 y 25% de los 

recursos otorgados en el PIFI 3.2.) se reflejó la falta de seguimiento interno al programa y 

sus proyectos en las DES. 
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Tabla 4.17. Recursos extraordinarios no regularizables otorgados a la UAEMor 
mediante PIFI, con recursos FOMES y FIUPEA'" 

Año Versión Proyectos Monto asignado 
aprobados (en miles de pesos) 

2001 1.0 8 37,184.64 
2002 2.0 8 46,277.90 
2003 3.0 8 41,929.41 
2004 3.1 13 24,640.00 
2005 32 36 24,886.40 
2006 33 O' O' 

Tolal 73 174,918.35 

'Foonle: ElaboolciÓfl propia a partir de la "formación obtenida en: Rubio Oca, J. 
(Coord.) (2006). Ídem. 
'Por no haber logrado oomprobar oportunamenle el ejercicio de los recursos 
a~gnados a vemíanes antenores del PIFI, oon base en lo eslablecido en las Reglas 
de Operación. 

La UAEMor, también recibió apoyos para la mejora y adecuación de los espacios fisicos, 

como se aprecia en la tabla 4.18 . Durante el año 2001 éstos fueron otorgados mediante 

FOMES y a partir del año 2002, por parte del FAM, el cual también fue incorporado al 

PIFI. En el periodo 2002-2006, se apoyaron 11 proyectos de construcción, entre los que 

se encontraban la remodelación de las áreas de investigación en la Facultad de 

Comunicación Humana, la construcción de los edificios para las Facultades de Artes, 

Humanidades, Psicología y Medicina. 

De estos podemos mencionar que sólo se ha concluido el edificio de la Facultad de 

Medicina (en el año 2008), el primer edificio de la Facultad de Humanidades (en el año 

2006), la Facultad de Psicología cuenta con un avance considerable pero no está 

concluido y el de la Facultad de Artes aún no ha iniciado su construcción. 

26 Rubio Oca, 1. (Coord.) (2006). Op. cit. (p. 66). 
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Tabla 4.18. ReUJrsos extraordinarios no regularizables otorgados a la UAEMor 
mediante PIFI , para la mejora y adeUJación de espacios fisicos 

en el periodo 2001-2005 .Z7 

Año Proyectos Monto asignado 
aprobados (en miles de pesos) 

2001 1 19,850.00 
2002 5 21,917.59 
2003 1 15,200.00 
2004 2 21,282.50 
2005 2 19,523.70 

Total 11 97,773.79 
, 
Fuente. Elaboración propia a partir de la InformaCión obtenida 
en: Ru!;o Oca, J. (Cocld.) (2006). Idem. 

Para alcanzar la consolidación de CA y el establecimiento de redes académicas la 

UAEMor recibió en el periodo 2001-2005 , la cantidad de $56,908 .32. Como se puede 

apreciar en la tabla 4.19., los montos otorgados se incrementaron, esto a raíz de la 

incorporación de nuevos PTC y la conformación de nuevos CA 10 que permitió a la 

UAEMor posicionarse en uno de los primeros lugares al nivel nacional en cuanto al 

porcentaje de habilitación de su planta académica de tiempo completo. 

Tabla 4.19. ReUJrsos extraordinarios no regularizables otorgados a la UAEMor 
mediante PIFI, para el desarrollo de cuelJlos y redes académicas 

en el periodo 2001-2005.28 

Año Monto asignado 
(en miles de pesos) 

2001 6,911 .84 
2002 -
2003 13,055.25 
2004 16,348.47 
2005 20,592.76 

Total 56,908.32 

'Fuente: Elaboración propia a partir de la informadón 
obtenida en: Rubio Oca, J. (Coord.) (2006).ldem. 

27 Rubio Oca, J. (Coord.) (2006). Op. eit. (p .70). 
28 Rubio Oca, J. (Coord.) (2006). Op. eit. (p. 68). 
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4_3.4.1. Capacidad académica. 

La capacidad académica de la UAEMor, es una de las mejores entre las universidades 

estatales del país, tornando en cuenta los indicadores propuestos por el PIFI, por la 

incorporación de 114 PTC con estudios de doctorado y la habilitación de un alto 

porcentaje de quienes ya formaban parte de la planta docente. Para el año 2006, el 96% 

contaba con estudios de posgrado y el 64% con grado de doctor. El 63% tenía perfil 

deseable registrado ante la SEP y el 39% era miembro del SNI, como se muestra en la 

tabla 4.20. 

Año 

2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

Tabla 4.20. PTC por grado de habilitación, perfil deseable y 
miembros del SNI de la UAEMor en el periodo 2002-2006. 

Total Porcentaje por grado de Perfil Miembros del 
PTC' habilitación h Deseable' SNI" 

Lic Esp.y Docto- No. % No. % 
Mtria rada 

348 9 40 51 137 39 117 34 
347 6 40 54 106 31 123 35 
374 1 36 63 196 52 130 35 
417 O 35 65 220 53 152 36 
429 4 32 64 271 63 166 39 

• .. 
Fuente. Elaboracion pro!>a a partír de la Infonnaaón obtenida en. RubIO Oca, J. (Coord.) (2006). ldem. 

h UAEMor. PIFI3.3. 2006. 

4.3.4.2. Competitividad académica. 

La competitividad académica de la UAEMor, no reflejaba los avances que se tuvieron en 

la capacidad académica, ya que sólo el 29% de sus programas habían sido actualizados e 

incorporado características de flexibilidad curricular, entre las que se encuentran, sistema 

de tutorías y créditos, la disminución de la seriación administrativa así como enfoques 

educativos centrados en el estudiante. Como lo muestra la tabla 4.21., en el periodo 2001-

2006, alcanzaron el nivel l de calidad otorgado por los CIEES, cuatro de sus PE de 

licenciatura y cuatro de posgrado (uno de especialidad y tres de maestría). Con respecto a 

la acreditación, sólo dos PE de licenciatura lograron su acreditación (psicología y 

Farmacia). (Ver anexo l2) 
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Tabla 4,21, ElUlución de la Competitividad Académica de la UAEMor. 
Penodo 2001-2006 

Aro Tolal de Actualizados Evaluados por los Acreditados 
PE' CIEES nivel 1 (licenciatura) 

(Lic y Posg,) 
No, % No, % 

acumulado 
2001 s/d - 1 - -
2002 s/d 6 - - -
2003 83 5 2 4 -
2004 83 8 - 4 -
2005 84 2 3 7 -
2006 84 3 2 10 2 
Total 84 24 8 10 2 

Fuente, CIEES, len lineal, Disponible en, www.Clees.edu .mxI2009. 10 de abril]. 
COPAES, len linea], Disponible en: www.oopaes.org.mxJpublicaciones 12009, 10 de aMI]. 
'PE licenciatura y Posgrado 

acumulado 
-
-
-
-
-
5 
5 

Como se puede apreCiar, las asimetrías que reflejaron las universidades de Hidalgo y 

Morelos en términos de los recursos recibidos así como los resultados obtenidos en la 

capacidad y competitividad académicas, indican que el PIFI no ha logrado cerrar las 

brechas de calidad al interior de las universidades yen el SES en su conjunto, además de 

que el fortalecimiento de la planta académica de las universidades no ha logrado incidir 

de manera satisfactoria en la acreditación de sus PE. 

Los esfuerzos realizados por las universidades no necesariamente reflejaron en los 

resultados que han obtenido en términos financieros y para el cumplimiento de los 

objetivos y metas-compromiso que asumieron para el año 2006, ni tampoco dieron cuenta 

de los procesos de implementación del PIFI al nivel nacional y local. 

Son precisamente los procesos de implementación que aunados a las características que 

cada universidad posee en el momento de su arranque, los que inciden de manera 

importante en que los logros obtenidos no sean homogéneos ya que las condiciones 

institucionales en que los enfrentan tampoco lo son. 
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Para dar cuenta del proceso de implementación del PIFI en términos de la organización 

institucional, la participación de la comunidad universitaria así como las prácticas 

planificadoras que se gestaron en cada universidad, se presentan los principales 

resultados de la investigación de campo a continuación. 
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5. Las prácticas planificadoras en la Universidades Públicas Estatales. 

El surgimiento de la planeación institucional (y su institucionalización) en las 

Universidades Públicas Estatales (UPE) se encuentra vinculado al del sistema de 

educación superior (ES) en el país. La política gubernamental impulsó la coordinación del 

sistema mediante esfuerzos planificadores y derivado de esta propuesta es que se creó el 

Sistema Nacional para la Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES) 

que, como se ha mencionado en capítulos anteriores, integraba como estrategia de 

organización la instauración de los consejos nacional, regional, estatal así como la 

apertura de las Unidades Institucionales de Planeación (UIP), con la finalidad de que en 

cada uno y considerando el nivel de competencia, se establecieran políticas, objetivos, 

lineamientos y acciones para el desarrollo de la ES I . 

La idea de que cada Institución de Educación Superior (rES) contara con una UIP, se 

fundamentó en que para obtener resultados, la planeación requería de una amplia 

participación (en todos sus niveles), la cual inició y tuvo su base en el ámbito 

institucional. Aunado a ello, era necesario contar con información sobre las rES para la 

toma de decisiones conjuntas, de tal manera que las propuestas que se realizaran 

atendieran la problemática a la cual se enfrentaban. 

La respuesta de las rES no se hizo esperar, a mitad de la década de los años ochenta el 

90% de las instituciones contaban con una UIP. No todas con la misma estructura, 

organización y funciones, pero si con el mismo objetivo: el de incorporar la planeación a 

las actividades institucionales y apoyar desde su ámbito de competencia el desarrollo de 

la ES. 

I Arizmendi Rodríguez, R. (2000, junio). Desarrollo de la planeación de la educación superior en 
México. Conferencia magistral presentada en sesión del pleno de la COEPES, lrapuato, México. (p. 5). 
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A más de 30 años de su creación, se considera importante reflexionar en este capítulo 

sobre el trabajo que han desarrollado las UIP, los problemas que han enfrentado y los 

retos que han asumido para atender la nueva dinámica institucional en la que participan. 

5.1. Las unidades institucionales de planeación en las universidades públicas 

estatales. 

Con la creación de las UIP, se propuso que las universidades contaran con eqUIpos 

técnicos que coordinaran de manera interna los procesos de planeación, entendidos éstos 

como esfuerzos conjuntos de los diversos sectores que conforman la comunidad 

universitaria2
• 

El modelo indicati vo propuesto por el Consejo Nacional para la Planeación de la 

Educación Superior (CONPES) para la creación de las UIP integraba cinco áreas 

funcionales: planeación y estudios, programación y financiamiento, organización y 

procedimientos, informativa y normativa3
. Este modelo no fue implementado en todas las 

universidades tal y como se propuso, sin embargo, en la mayoría se incorporaron algunas 

de las áreas que a juicio de las autoridades institucionales les eran de mayor apoyo. 

Las funciones originalmente propuestas variaron al igual que su estructura, tomando en 

cuenta el lugar al que fueron asignadas en la estructura general universitaria, reflejo de la 

importancia que se otorgaba a la planeación. Así por ejemplo se encontró que en algunas 

universidades formaron parte del staff del Rector, en otras se constituyeron como una 

secretaría, coordinación o dirección, estas últimas con dependencia directa del Rector o 

adscritas a otra secretaría. 

2 Op. cit. (p. 6). 
3 Arizmendi Rodríguez, R. (1991). Planeación y administración educativas. (pp. 53-54). México: 
UAEMex. 
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En el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), inicialmente 

surgió corno una dirección, con dependencia directa del Rector, en la reciente 

reorganización estructural fue constituida corno Dirección General de Planeación (DGP) 

continuando con dependencia directa del Rector e integrada por cuatro direcciones de 

apoyo: la de estudios estratégicos y desarrollo institucional, información y sistemas, 

gestión de calidad y la de obras y proyectos. 

Por su parte en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor), inicialmente 

la UIP fue creada corno la Dirección de Planeación Universitaria, con dependencia directa 

del Rector, para el periodo 1995-2000 fue integrada en la Secretaría de Rectoría y en el 

año 2002 se crea la Coordinación General de Planeación y Desarrollo (CGPD) 

nuevamente con dependencia directa del Rector. En su estructura integró a tres 

direcciones: información institucional, desarrollo estratégico y vinculación. En el año 

2004 y como parte de una reorganización interna, la CGPD, desapareció convirtiéndose 

en la Dirección de Desarrollo Estratégico adscrita a la Secretaría Académica y 

conformada por dos departamentos; planeación y proyectos estratégicos. La dirección de 

información institucional se mantuvo y fue asignada a la Secretaría Académica y, la de 

vinculación formaría parte de la Secretaría de Extensión universitaria. 

Pocas UIP contaron con la normativa que diera sustento a su trabajo o más aún, que 

definiera su nivel de competencia, adscripción y estructura administrativa para la 

realización de funciones . En algunas universidades se elaboraron reglamentos o 

lineamientos de operación, los cuales no necesariamente definían su misión y apoyaban 

poco el trabajo encomendado. Así por ejemplo se encontró que las UPE de Hidalgo y 

Morelos elaboraron y aprobaron su reglamento de planeación en 1988. En ambas se 

estableció un sistema institucional para la planeación universitaria presidido por el Rector 
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y conformado por las autoridades directivas de la administración central y las unidades 

académicas (UA). 

En estos reglamentos, se definió como área operativa del sistema de planeación 

institucional a las UIP, a las cuales se les asignó el nivel de Dirección. Sólo la UAEMor 

definió su estructura pero ambas establecieron sus funciones como se muestra en la tabla 

5.1. 

Descripción 

Nombre del 
documento 
Fecha de 
aprobación 
Instrumento de 
planeación 
Descripción 

Instancias que lo 
conforman 

Objetivos 

Integrantes 

Tabla 5.1. Comparativo de la normatividad para la planeación institucional 
de las UPE de Hidalgo y Morelos. 

Universidad Autónoma del Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo Estado de Morelos 

Reglamento del sistema inst~ucional de Reglamento del sistema integral y 
planeación participativo de planeación 
30 de Junio de 1988 18 de Marzo de 1988 

Sistema institucional de planeación Sistema integral participativo de planeación 

Estructura que formaliza y orienta todos los No lo indica 
esfuerzos institucionales para el desarrollo, 
en base a una estrategia integral que 
promueve la obtención de resultados 
trascendentes a las funciones universitarias 
Consejo consultivo Unidad coordinadora de planeación 
Coordinación ejecutiva institucional 
Mecanismos operativos Dirección de planeación univers~aria 
Participantes organizados Unidades escolares de oIaneación 

Unidades administrativas de planeaci6n. 
Determinar, previa consulta a la comunidad 
las estrategias, para la formulación, No lo indica 
integración, ejecución y revisión del plan y 
programas de acuerdo a lo lineamientos 
generales establecido por el H. Consejo 
Universitario 
Rector de la universidad Rector de la universidad 
Secretario General Secretario general 
Directores de escuelas e institutos Secretario académico 
Director de planeación Directores de escuelas y facuttades 
Coordinadores de división Coordinador de investigación 
Coordinadores de la planeación en Coordinador de extensión universitaria 
escuelas e institutos Director de planeación universitaria 
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De las Unidades Institucionales de Planeación 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Descripción 
Area operativa Dirección de planeación 
Estructura 
organizacional del No lo indica 
área operativa 
Funciones -Asesorar al C. Rector en los aspectos técnicos y metodológicos en materia de planeación 

institucional 
-Proyectar e instrumentar el desarrollo armónico de las funciones universitaria, vinculándolas 
con las expectativas del entorno 
-Fomentar y coordinar las acciones que en materia de investigación y formación para la 
planeación se requieran 
-Promover y coordinar la integración del proceso de planeación en los distinlos niveles y 
ámbitos de la acción universitaria que permrtan la obtención de avances significativos. 

Descripción Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Area operativa Dirección de planeación universrtaria 
Estructura Dirección 
organizacional del Subdirección 
área operativa Depto de diseño y desarrollo de proyectos 

Depto de evaluación institucional 
Depto de evaluación y estadistica 

Funciones -Coordinar, implementar y ejecutar las acciones y acuerdos que se generen en las UCPI 
-Brindar apoyo técnico organizado en la integración de las unidades escolares y 
administrativas de planeación 
-Proporcionar elementos metodológicos y conceptuales a las diferentes unidades para su 
buen funcionamiento 
-Asesorar en la elaboración de los planes de desarrollo a las diferentes unidades internas de 
planeación 
-Integrar los planes de desarrol lo de todas las dependencias universitarias en el POI 
-Someter el POI y los resu ltados de las evaluaciones semestrales a la UCP para su sanción 
-Actualizar anualmente el POI con la colaboración de las distintas dependencias 
universitarias 
- Evaluar la funcionalidad de los PO de cada dependencia universitaria, con base en el 
seguimiento que la propia dependencia haya realizado 
-Propiciar y apoyar técnicamente la autoevaluación en cada una de las unidades internas de 
planeación 
-Solicitar informes de avance y autoevaluación 
-Realizar las estimaciones tendientes a la previsión de las condiciones necesarias para la 
implantación de los planes 
-Promover y coordinar la investigación de .. Fuente. Elabornclon propia a partir de los reglamentos de planeaclón de las Universidades publicas estatales de Hidalgo y Morelos . 

La normatividad de las universidades de Hidalgo y Morelos propusieron un esquema de 

planeación participativa organizada por ámbitos de competencia y niveles de 

responsabilidad, de tal manera que se puede mencionar que la propuesta tenía la 

intencionalidad de establecer una cultura de planeación con un enfoque participativo en 

la cual las UIP debían ser las áreas coordinadoras, vinculándose de manera permanente 
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con las áreas administrativas y académicas y, teniendo como guía el Plan Institucional de 

Desarrollo (PIDE). 

5.1.1. La planeación en las universidades públicas estatales. 

La planeación institucional tuvo diversas acepciones, importancia y utilidad objetivadas 

en la concepción de la planeación y funciones atribuidas a las UIP recientemente creadas. 

Así por ejemplo se puede mencionar que en la UAEH la planeación institucional era 

concebida como una ordenación sistemática, racional y participativa para el desarrollo 

universitari04
, en tanto que en la UAEMor, se reconocía que era un proceso participativo, 

integral y permanente dentro del cual se precisaban objetivos, se elaboraban planes y 

programas y se evaluaban resultados en un periodo de tiempo establecidos. 

En el diagnóstico realizado por Romo sobre la estructura y funcionamiento de las UIP6
, 

los resultados indicaron que la función principal asignada fue la elaboración del PIDE, el 

cual, era concebido como un "documento-plan" que representaba en la mayoría de las 

ocasiones la formalidad de la planeación institucional, producto de una planeación 

normativa y desvinculada de los aspectos operativos. 

Otras de las funciones que realizaban eran la sistematización y el análisis estadístico de la 

información institucional así como la elaboración de los informes del Rector, la asistencia 

y asesoría para la programación y financiamiento institucional, asesoría técnica, 

organizativa y de planeación para las dependencias de la propia institución 7. 

4 UAEH. (1988). Reglamento del sistema institucional de planeación. Cap. 1, Art. 3. 
' UAEMor. (1988). Reglamento del sistema integral y participativo de planeación. Cap. 1, Art. 2. 
• Romo López, A. ( 1999). Diagnóstico sobre la estructura y funcionamiento de las dependencias de 
planeación institucional. (p.lO). México: UAT. 
7 Romo López, A. (1999). Op. cit. (p. 21). 
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Durante este tiempo, la planeación en las UPE se caracterizó por realizarse de manera 

centralizada por un equipo pequeño de trabajo (asesores del Rector) que en ocasiones no 

integraba al personal de las UIP, argumentando que dicho personal no contaba con el 

conocimiento y experiencia requerida. 

En diversos documentos y foros se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con 

personal especializado o con conocimientos relativos a la planeación y de manera 

específica sobre planeación educativa. El personal se ha ido formando en el propio 

ejercicio de la planeación, sin embargo, es también sabido que los índices de rotación del 

personal son altos, ya que las plazas además de no ser definitivas, son nombramientos 

otorgados directamente por el Rector en turno, 10 cual indica que por 10 menos existen 

movimientos cada cambio de administración, 10 que implica un continuo volver a 

empezar. 

Los procesos de planeación institucional tampoco integraban a los docentes e 

investigadores y por tanto incorporaban una visión directiva más que académica en los 

proyectos que se elaboraban. El personal académico era consultado sólo cuando se 

consideraba necesario y no tenía acceso a la información institucional. 

Durante la década de los años noventa se mcorporaron nuevas tareas mediante la 

elaboración de proyectos concursables para la obtención de fondos extraordinarios, como 

ejemplo, el Fondo para la Modernización Educativa (FOMES). En esta tarea, las UIP 

asumieron la elaboración de algunos proyectos, con base en los lineamientos establecidos 

en las convocatorias y sujetos a evaluación externa, en estos ejercicios se tuvo mayor 

participación del personal académico. 

La planeación también se encontraba desvinculada de las áreas encargadas de la 

programación y presupuestación, así como del seguimiento y evaluación de proyectos. Es 
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decir, la planeación institucional se encontraba fragmentada y muchas de las ocasiones los 

mecanismos de comunicación interna no eran los adecuados o no existía comunicación, 

de tal manera que los informes externos se elaboraban de manera separada tanto en lo 

académico como en lo financiero. 

Otro de los elementos que caracterizaron esta etapa, fue la ausencia de un sistema de 

información, de tal manera que en la misma universidad se manejaban datos diferentes, 

por ejemplo, sobre la cantidad de programas educativos (PE), matrícula escolar por nivel 

educativo, índices de deserción, egreso y titulación, e íncluso en lo relacionado al 

personal docente de tiempo completo y parcial con el que contaban, lo cual generaba 

problemas no sólo en la elaboración de proyectos, sino para la toma de decisiones 

ínternas. 

Ante esta problemática el tipo de planeación que realizaban era reactiva y de corto plazo, 

principalmente para atender situaciones de carácter emergente. Los proyectos que se 

elaboraban respondían a situaciones coyunturales con la finalidad de obtener mayores 

recursos y atendían de manera parcial las necesidades de la institución. 

5.1.2. Los Planes Institucionales de Desarrollo (PIDE). 

Los PIDE representan la visión de universidad que se desea construir mediante procesos 

planificadores y participativos de la comunidad académica. Por su importancia, los PIDE 

en todas las universidades deben ser elaborados y presentados ante la máxima autoridad 

ínstitucional (los H. Consejos Universitarios o Académicos, según sea el caso) y se 

convierten en referentes para la conducción de la institución. 

Hasta el momento no se ha encontrado un documento que indique la estructura 

metodológica con la que se deba elaborar un PIDE, sin embargo es posible mencionar que 
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en la revisión realizada a los planes institucionales de algunas universidades del país8 se 

encontró que de manera general todos cuentan con un diagnóstico institucional relativo a 

las funciones de docencia, investigación, difusión y gestión institucional; se establece una 

visión de mediano plazo, tomando en cuenta el periodo establecido para cada gestión 

administrativa (la cual no rebasa los seis años) aunque se encontraron ejercicios 

interesantes que enuncian el horizonte universitario de largo plazo (15 a 20 años). 

Incorporan también una sene de postulados o politicas orientadoras para el trabajo 

institucional así como los programas estratégicos, (presentados también como planes 

maestros o ejes estratégicos) estos últimos contienen además de un diagnóstico específico, 

los objetivos, metas, líneas de trabajo y acciones a desarrollar. Finalmente y de manera 

escueta menciona lo relativo a los mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados. 

Al respecto uno de los funcionarios de la Subecretaría de Educación Superior (SES) 

entrevistados para este trabajo, informó que parte del diagnóstico realizado para la 

elaboración del Programa Nacional de Educación fue la revisión de los PIDE de un buen 

número de universidades, en esta revisión encontraron una similitud en la organización 

del documento, discursos incorporados y propuestas de trabajo: 

"Nos dimos a la tarea de revisar los planes de desarrollo institucional de unas 

veinte universidades y llegamos a una conclusión que es muy significativa, si le 

quita el nombre a cualquier página del documento de la universidad que está 

revisando, al terminar no sabe de qué universidad se trata, todas dicen lo 

mismo. Pero cuando uno dice, dónde están los nichos de identidad de esta 

universidad, dónde están sus apuestas para su desarrollo, su contribución al 

8 Los Planes de Desarrollo Institucional que se consultaron son los de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-unidad Xochimilco (1996-2001 y 2003-2007) la Universidad Autónoma del Carmen 
(2000), la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (2002-2006 y 2006-20 I O) y la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (1995-2001 , 2001-2006). 
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desarrollo local y regional, dónde están sus apuestas por la formación de los 

profesionales, encontramos que todas las recetas más o menos son lo mismo.,,9 

Los documentos revisados mencionan haber sido elaborados mediante una metodología 

de planeación participativa, sin embargo de acuerdo a la vivencia personal y las 

entrevistas realizadas a compañeros que laboran en la universidades en las cuales se 

realizó la revisión documental, coinciden en describir el proceso de construcción de 

PIDE's como se menciona a continuación: El proceso inicia con un documento base que 

surge como parte de la propuesta que los candidatos a la Rectoría elaboran desde el 

momento de su postulación (como parte de los requisitos que estipulan las convocatorias, 

en el sentido de presentar una propuesta de trabajo), posterior a ello, es que se incorporan 

sugerencias y propuestas durante las campañas internas y finalmente una vez que se elige 

al Rector en algunas universidades conforman grupos de trabajo o se turna a las UIP para 

elaborar el documento final que en adelante será denominado PIDE, el cual debe ser 

presentado ante el órgano colegiado respectivo para su aprobación JO. 

Al respecto se encontró que en el caso de las universidades de Hidalgo y Morelos, la 

normatividad estipulaba que la presentación del PIDE ante el H. Consejo Universitario 

para su aprobación se debía realizar en los seis meses posteriores del inicio de la gestión 

del Rector electo ", sin embargo, los PIDE 's fueron presentados y aprobados un año 

después. 

Se ha mencionado que el PIDE incorpora como parte de su diagnóstico el contexto 

internacional, nacional y estatal de la ES y la institución, por ello, es común encontrar la 

9 SESIDIRJ07 (comunicación personal) (2007, 6 de marzo). 
10 De acuerdo a la normatividad instituciona~ los planes de Desarrollo deben ser presentados ante el pleno 
de la autoridad universitaria respectiva para su aprobación. 
11 UAEH. (1988). Reglamento del sistema institucional de planeaci6n. Cap. m, Art. lO, Fracc m. y 
UAEMor. (1988). Reglamento del sistema integral y participativo de planeación. Cap. m. Art. 12, Fracc 
1. 
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descripción de las políticas gubernamentales correspondientes, así como los principales 

programas que se promueven durante el periodo en referencia, de tal manera que el PIDE 

se convierte también en un instrumento político de gestión externa. 

Los PIDE incorporan (articulan) en sus programas estratégicos las tendencias de la 

política educativa, es decir, promueven las atención a los problemas institucionales 

mediante las fórmulas que se expresan en los programas gubernamentales (Plan Nacional 

de DesarroUo y Programa Nacional de Educación, así como el Plan Estatal de Desarrollo 

y de Educación), de tal manera que les permita obtener los financiamientos necesarios 

para su gestión. 

A finales de la década de los años noventa, los PIDE propusieron como parte de sus 

objetivos y metas, avanzar en el cumplimiento de los indicadores con los cuales eran 

evaluados de manera externa, como fueron la capacidad y competitividad académicas , sin 

embargo, las acciones propuestas no consideraban la problemática y procesos internos 

que requerían solucionar para alcanzarlos, lo cual hizo que fueran vistos como 

documentos alejados de la realidad institucional pero con buenas intenciones. 

La falta de una cultura de planeación y evaluación ha originado que en las universidades 

no se lleve a cabo el seguimiento a lo planteado en el PIDE. Aún no ha logrado 

convertirse en un documento de referencia y apoyo al trabajo planificador, ni para los 

directores de VA o áreas administrativas, incluso en muchas de las ocasiones tampoco es 

referente para la elaboración de los informes de los Rectores en tumo. 

Las tareas de planeación, como se ha mencionado, atienden los requerimientos 

emergentes, entre los que se encuentran la atención a las convocatorias externas (federales 

o estatales) que están dirigidas para la atención de aspectos específicos (planta académica, 

infraestructura, investigación, entre otros) con un minimo de tiempo y elaborados por 
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grupos de trabajo que tienen una visión parcial de la institución (de acuerdo a su campo 

de trabajo o especialidad profesional) y planifican de acuerdo a intereses individuales o de 

grupo más que institucionales. 

Ante esta situación es común que los PIDE se conviertan en el documento-plan que se 

encuentra alejado de la vida institucional, que es revisado y avalado de manera colectiva 

por las autoridades de las instituciones como parte del protocolo o requisito normativo, 

pero que no ha logrado posicionarse como documento rector y guía de los esfuerzos 

institucionales. 

5.2. La planeación participativa en las universidades públicas estatales de Hidalgo 

y Morelos. 

A partir del año 200 1, la planeación en las UPE vivió cambios importantes producto de 

nuevos esquemas de coordinación y financiamiento para la ES. Estos cambios impusieron 

a las universidades y de manera especial a las UIP (que para este tiempo habían adquirido 

nuevos nombres y funciones) una nueva organización y metodología de trabajo, al tiempo 

de posicionarlas como instancias coordinadoras de esfuerzos para el desarrollo 

institucional, misión para la cual fueron creadas. 

Para conocer estas transformaciones y prácticas planificadoras, se presentan las 

experiencias de participación de las UPE de Hidalgo y Morelos en el Programa Integral 

de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Estas experiencias fueron recuperadas mediante la 

realización de entrevistas a directivos de cada universidad y la aplicación de encuestas a 

los participantes en el proceso de elaboración del PIFI, tomando en cuenta dos niveles de 

aplicación: el institucional y el de las Dependencias de Educación Superior (DES). En la 

primera se hace referencia a los miembros de la administración central, encargados de la 

elaboración de la coordinación general del PIFI, el documento institucional y los equipos 
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de planeación de los proyectos de gestión (ProGES) y, la segunda dirigida a los equipos 

de planeación en las DES, encargados de la elaboración de los proyectos por (proDES). 

5.2.1. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

La universidad de Hidalgo y los participantes. 

Durante el periodo 2001- 2006 la UAEH participó en las seis convocatorias emitidas por 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la entonces Subsecretaria de 

Educación Superior e Investigación Científica (SESIC), actualmente la SES. Para las 

autoridades universitarias la experiencia de participación en el PIFI fue, además de 

exitosa, muy intensa ya que este programa incidió de manera importante en la institución 

como se verá a continuación. 

En la UAEH se obtuvo la respuesta de cuatro participantes en el PIFI del nivel 

institucional (de un total de 14 identificados, 10 que representó el 43% de participación) y 

siete de las DES (de 12 participantes identificados, es decir un 58%). 

Las características generales de los encuestados indicaron que el equipo encargado de la 

coordinación institucional del PIFI se encontraba integrado por personal cuyas funciones 

eran de carácter directivo (50%), jefes de departamento (25%) y un profesor investigador 

que en ese tiempo desempeñaba funciones directivas (25%). 

En las DES, los equipos de planeación estuvieron en su mayoría conformados por 

directivos (72%), participando también profesores investigadores y responsables de área 

(con un 14% cada uno) como se muestra en la tabla 5.2. 
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Tabla 5.2. Puesto de los participantes del PIFI en la UAEH. 

Nivel institucional Nivel DES Total 
Nombramiento No. de % No. de % No. de % 

parto parto parto 
Directivo 2 50 5 72 7 64 

Profr. Investigador (PTC) t 25 1 14 2 18 

Resp. de área 1 25 1 14 2 18 

Totales: 4 100 7 100 11 100 
.. .. Fuente: ElaboraClon propia a partir de la InfonnaClon obtenida mediante la apllcaCl6n de cuestlonanos 

De los 1I participantes en la encuesta (cuatro de nivel institucional y siete de las DES), se 

encontró que el 81 % contaba con estudios de posgrado y un 18% de licenciatura. El 18% 

tenía una antigüedad de siete a nueve años en la institución y el 82% contaba con diez 

años o más laborando en la universidad, como se muestra en las tablas 5.3. y 5.4. 

respecti varnente. 

Tabla 5.3. Grado académico de los participantes del PIFI en la UAEH. 

Grado académico Nivel institucional Nivel DES Total 
No. de % No. de % No. de % 
parto parto parto 

Licenciatura - - 2 29 2 18 
Especialidad - - 1 14 1 9 
Maestria 2 50 2 29 4 36 
Doctorado 2 50 2 29 4 36 
Totales: 4 100 7 100 11 100 .. .. .. Fuente. ElaboraClon propia a partir de la InfonnaClon obtenida mediante la apllcaClon de cuestionanos 

Tabla 5.4. Antigüedad en la Institución de los participantes del PIFI en la UAEH. 

Antigüedad en la Nivel institucional Nivel DES Total 
institución No. de % No. de % No. de % 

parto parto parto 
Oa3años - - - - - -
4a6años - - - - - -
7a9años - - 2 29 2 18 
10 ó más años 4 100 5 71 9 82 
Totales: 4 100 7 100 11 100 

.. .. Fuente: Elaboraclon propia a partir de la mfonnaCl6n obtenida mediante la apllcaClon de cuestlonanos 
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5.2.1.1. Organización institucional de la UAEH para la elaboración del PIFI. 

La UAEH, tomó la decisión de establecer una organización que le permitiera atender los 

procesos de planeación durante los periodos de elaboración del PIFI. Esta organización 

estuvo vinculada a las áreas administrativas que institucionalmente tenían a su cargo 

funciones de planeación y las relacionadas con los requerimientos del PIFI. La Rectoría y 

el equipo cercano que se conformaba por los secretarios y la dirección general de 

planeación, asumieron la coordinación general para la elaboración del PIFI. 

En las primeras versiones del PIFI, su elaboración estuvo a cargo de un grupo selecto de 

directivos y administrativos de la administración central, quienes cuando lo consideraban 

necesario incorporaban a directores de institutos (DES) o de unidades administrativas. 

En las DES, mejor identificadas en la UAEH como Institutos, los encargados de la 

elaboración de los ProDES, también era un grupo reducido de trabajo convocado por los 

directores de las DES, entre los que se encontraban los coordinadores de planeación y de 

los PE quienes generalmente realizaban funciones administrativas. En los inicios del PIFI 

esta organización respondía a la poca claridad que había en lo que se pedía realizar, por 

ello, la estrategia de la UAEH fue incorporar a quienes tenían alguna experiencia de 

participación en la elaboración de proyectos convocados por las autoridades educativas 

federales. 

A partir del año 2003 y hasta el año 2006 se conformaron diversos comités, encargados de 

coordinar la elaboración del PIFI, así por ejemplo se encontró que en el año 2003, fue la 

DGP quien tuvo esta encomienda, en el año 2004 se conformó el Comité Institucional de 

Calidad (CIC) en el que participaron el personal directivo de la administración central y 

las DES, para el año 2005 y 2006 se apoyaron con el Sistema Institucional de Planeación, 
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integrado por personal de las áreas académicas y administrativas así como los cuerpos 

colegiados de las DES 12. 

Las funciones que realizaba el equipo encargado de coordinar al nivel institucional el 

PIFI, fueron la de establecer las políticas y prioridades institucionales, elaborar el 

cronograma de actividades (general y para las DES), así como los mecanismos de 

coordinación interna. 

Para la elaboración de las versiones 1.0 y 2.0, la UAEH conformó un equipo de trabajo 

con personal que tenía experiencia en la elaboración de proyectos de este tipo, con la 

fmalidad de que asesoraran a las DES en la elaboración y presentación de proyectos. 

Con la experiencia anual en los procesos de elaboración del PIFI se fueron definiendo con 

mayor precisión los lineamientos y mecanismos de organización (en el ámbito 

institucional y de las DES). Al principio, la falta de claridad en la metodología de 

elaboración de proyectos sin dejar de lado las carencias formativas del personal de la UIP 

denominada DGP, propició que los tiempos de elaboración del PIFI fueran más largos. 

Como lo reconocieron directivos de la UAEH: 

"El principal problema al que nos enfrentamos fue el no tener la capacitación 

adecuada para los propósitos del PIFI, no tener muy claros los grandes 

beneficios [del programa] , fuimos aprendiendo de la guía y sobre la marcha y 

con las buenas intenciones y experiencias de muchos colegas para sacar el 

trabajo lo mejor posible."" 

En estas etapas, fue de vital importancia la presencia del Subsecretario de Educación 

Superior en la UAEH. El Dr. Rubio Oca fue invitado para dar a conocer el PIFI, sus 

12 UAEH. (2006) Descripción del proceso llevado a cabo para la actualización del P1F1 3.3. Programa 
Institucional de Fortalecimiento Institucional de la UAEH. 3.3. (p. I ). Hidalgo, México: Autor. 
" UHlINST/OI (comunicación personal) (2007, noviembre). 
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alcances, objetivos y criterios para la presentación de proyectos. Estas asesorías y 

reuniones de trabajo si bien no fueron exclusivas para esta universidad, permitieron que la 

UAEH avanzara de manera importante para conocer y entender el programa, sus alcances, 

estrategias y sobre todo su aplicación en las rES. 

En opinión de nuestros entrevistados (miembros de la comunidad universitaria) la 

presencia y asesoría del Dr. Rubio Oca vinculada a los esfuerzos institucionales que 

realizaban para cumplir con los objetivos del programa, fueron determinantes para recibir 

los apoyos del PIFI, de tal manera que los mismos académicos asumieron que la UAEH 

se convirtió en un laboratorio para la implementación del PIFI. 14 

La DGP de la UAEH, tuvo a su cargo la coordinación general del PIFI en sus fases de 

planeación y seguimiento, pero además contaba con otras unidades administrativas de 

apoyo (algunas dependientes de la misma DGP) que proporcionaban la información a las 

DES (institutos) para la presentación de proyectos. En este caso fueron las direcciones de 

estudios estratégicos y desarrollo institucional, información y sistemas, gestión de 

calidad, el programa para el mejoramiento del profesorado (PROMEP), así como la de 

obras y proyectos, quienes apoyaban a las DES proporcionando la información numérica 

requerida para la construcción de indicadores 15. 

Como parte de la estrategia de organización interna de la UAEH para la elaboración del 

PIFI, la DGP incorporó a su personal de apoyo en cada una de las DES, para ofrecer 

asesoría y seguimiento en los procesos planificadores y de manera directa en la DGP se 

revisaban los proyectos (consistencia interna y articulación con las políticas y objetivos 

institucionales). Esta dirección fue la encargada de realizar el seguimiento conforme a la 

14 UHlINST/03 y UHlINST/06 (comunicación personal) (2007, noviembre y 2008, 17 de abril). 
15 UHlINST/04 (comunicación personal) (2007, noviembre). 
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agenda de trabajo establecida institucionalmente, con la finalidad de asesorar a las DES y 

asegurar que los esfuerzos se capitalizaran en inversión educativa por parte del PIF¡ 16. 

A diferencia de otras universidades, esta organización permanecía durante el año para dar 

seguimiento a la operación de proyectos e incluso en la UAEH se intentó reducir los 

tiempos de elaboración del PIFI (que al principio les llevaba entre cinco y seis meses), 

iniciando de manera interna aún y cuando la convocatoria nacional no hubiera sido dada a 

conocer. 

Esquema 5.1. Estructura organizacional para la elaboración del PIFI en la UAEH. 

Sistema Insmucional de Planeación 

(Consejo Consu~ivo) 

: 
Coordinación 

General del PIFI 

Personal de la DGP 
en las DES 

'" Equipo de Equipo de 
planeación para Aleas de información planeación en las 

el ProGES institucional DES 

/" 
PIFllnstitucional 

ProGES 
ProDES 

Como se muestra en el esquema 5.1. y la tabla 5.5, la UAEH contó con un consejO 

consultivo, integrado por el Rector, los Secretarios y directores de las DES, así como el 

Director General de Planeación. Este equipo asumió la dirección estratégica del PIFI y era 

16 UHlTNST/OI (comunicación personal) (2007, noviembre). 
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qUIen detenninaba las políticas institucionales para su elaboración. La coordinación 

general operativa del PIFI recayó en la DGP quien a su vez integraba un equipo de apoyo 

a las DES con miembros de su personal técnico para brindar asesoría y dar seguimiento a 

la agenda de compromisos institucionales, de tal manera que se concluyeran los proyectos 

en el tiempo estipulado. 

Los eqUIpos de planeación para la elaboración del ProGES, eran integrados por los 

titulares de las direcciones administrativas a quienes se les encomendaba la elaboración 

de los proyectos así corno el equipo de planeación para la elaboración del ProDES, en los 

cuales participaban el personal de las DES, integrado por los titulares de los Institutos, los 

coordinadores de planeación y coordinadores de programas académicos. 

Nombre 

Consejo 
Consultivo 

Coordinación 
General 

Áreas de 
infonnación 
Institucional 
y equipo de 

planeación del 
ProGES 

Equipo de 
planeación en 

las DES. 
(ProDES) 

Tabla 5.5. Organización, participantes y funciones principales 
para la elaboración del PIFI en la UAEH 

InteQrantes Funciones principales 
Rector 
Secretarios de la administración Establecer poIlticas y prioridades institucionales 
central Establecer el cronograma de trabajo 
Director General de Planeación Coordinación ejecutivo del PIFI 
Directores de DES 

Coordinar la operativamente la elaboración del PIFI 
a nivel institucional y en cada una de las DES. 

Director General de Planeación Revisión y retroalimentación de los ProDES 
Personal de la DGP en las DES Revisión y análisis de la Retroalimentación que del 

PIFI envía la SES 
Asesorar a las DES en la elaboración de los ProDES 

Dírección de infonnación y Infonnar a los miembros de las DES sobre las 
sistemas indicaciones institucionales 
Coordinación PROMEP Entregar la infonnación institucional para la Dirección de gestión de calidad elaboración del ProDES 
Dirección de estudios Solicitar los requerimientos o necesidades de las 
estratégicos y desarrollo DES. institucional Elaborar los proyectos para incorporar al ProGES. Obras y proyectos 
Directores de DES ( Institutos) 
Coordinadores de planeación en Elaboración y entrega de los indicadores de PE y 
la DES 
Coordinadores de programas DES para la elaboración de ProGES y PIFI 

institucional académicos Elaboración del ProDES. 
Representantes de CA 
Profesores de tiempo completo .. 

Fuente: ElaboraCIón propia a partir de la mformaClón recaba medIante la apllcaclon de cuestlonanos 
y entrevistas. 
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La DGP, se encargó de elaborar el programa de actividades y cronograma de trabajo para 

darlo a conocer a los participantes del PIFI, de tal manera que el Rector en todo momento 

estuvo enterado de los avances en la elaboración del PIFI, además esta DGP propuso 

como estrategia de comunicación y apoyo para las DES un portal en la página web de la 

UAEH, en donde se colocó la información que consideraron necesaria para quienes 

participaban en estos procesos planificadores. La información institucional que se puso a 

disposición fue la siguiente: el PIDE, el modelo educativo, la guía PIFI y el glosario 

respectivo, las políticas institucionales de la UAEH y los resultados enviados por la SES 

(institucional, ProGES y ProDES) resultado de su participación en el año anterior. 

La UAEH no estuvo exenta de las problemáticas en la implementación local. La 

complejidad del proceso requería de ciertos conocimientos de planeación y sobre todo 

sobre el PIFI y el personal encargado de la DGP no contaba con la formación e 

información requerida para desempeñar su función al interior de la propia DGP y en las 

DES. 

"No habíamos alcanzado a dimensionar la trascendencia del programa federal y lo 

primero que hicimos la mayoría bajo la dirección de los responsables de la 

dirección general de planeación de la universidad, fue revisar la metodología, la 

guía que en ese momento se planteó para ese proceso porque lo único que nos 

daban como lineamiento en la dirección general de planeación de la universidad era 

revisar los documentos oficiales que la SEP ofrecía."" 

Otro de los aspectos que la UAEH consideró como delicado y problemático, fue la falta 

de información institucional oportuna y confiable. El coordinador institucional del PIFI, 

quien participó durante el periodo del presente estudio como parte del equipo de 

planeación en el ámbito de las DES, reconoció que "hasta el día de hoy sigue siendo un 

"UHlINST/OI (comunicación personal) (2007, noviembre). 
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problema importante el que no disponen de toda la información de manera oportuna ,, 18. 

Estas experiencias generaron necesidades institucionales para la organización y 

elaboración del PIFI, por lo que se vieron en la necesidad de capacitar (en la práctica) a 

quienes dirigían y elaboraban el PIFI en sus diferentes ámbitos. 

El entrenamiento y aprendizaje sobre aspectos de planeación y para la elaboración de 

proyectos (proGES y ProDES), se obtenía en el hacer, lo cual convertía en valiosa cada 

una de las participaciones en el PIFI. Este conocimiento y experiencia se iba acumulando 

año con año, de tal manera que quienes elaboraban los PIFI tenían conocimientos 

relativos a la metodología de elaboración y la estructura requerida para la presentación de 

los proyectos así como el seguimiento de los mismos, lo cual influyó para reducir los 

tiempos destinados institucionalmente para la elaboración del PIFI. 

Al principio hubo equipos de planeación que tardaban hasta seis meses en la elaboración 

del ProDES, tiempo que con la experiencia de participación fue disminuyendo hasta 

llegar a dos meses. Estas vivencias no eran del todo agradables, porque como mencionó el 

personal de la DGP, no siempre se contaba con las mejores condiciones para realizar este 

tipo de trabajo ... "aquí utilizamos muchas horas de trabajo, mucho tiempo hacinados, 

h' . h d b ' Al' ,, 19 muc ISlmas oras e tra aJo, para pouer entregar o que se requerza . 

En las DES, los responsables de los Institutos además de formar parte de manera 

automática por el puesto que desempeñaban, seleccionaban al equipo que los apoyaría 

entre los que se encontraban los coordinadores académicos, y de planeación, los 

profesores de tiempo completo (PTC) y en algunas ocasiones a los docentes de tiempo 

parcia¡2o 

18 UHlINST/OI (comunicación personal) (2007, noviembre). 
19 UHlINST/OI (comunicación personal) (2007, noviembre). 
20 UHlINST/03 (comunicación personal) (2007, noviembre). 
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Las actividades de inducción en la UAEH se llevaron a cabo en la primera reunión 

general de trabajo, a la cual eran convocados los participantes tanto del ámbito 

institucional como de las DES. Esta reunión era presidida por el Rector y en ella se hacía 

entrega del plan de trabajo elaborado por la DGP que incluía la calendarización de 

actividades y las fechas de entrega de información para su revisión (en la DGP). 

A partir del año 2004, en estas reuniones también se entregaba a cada representante de las 

DES los resultados obtenidos en el proceso de evaluación de los proyectos que realizaba 

la SES. Esta información era socializada primeramente con el responsable de la DES 

(Instituto) y posteriormente dada a conocer en la reunión general que presidía el Rector, 

haciendo entrega del informe de realimentación e indicando el significado de cada uno de 

los colores (verde, amarillo, naranja y rojo)21, asociando cada color a un nivel de avance 

de las DES como se ha explicado en el capítulo anterior. 

En estas reuniones también se entregaba y socializaba entre los participantes la guía 

metodológica del PIFI indicando los puntos de énfasis que marcaba la convocatoria. Se 

hacía entrega de las carpetas a los participantes, que contenían en documento las políticas 

institucionales y las prioridades institucionales para ese año. 

En el ámbito de las DES, los responsables realizaban también la primera reunión de 

trabajo para la cual convocaban al personal de institutos y campus regionales, 

(coordinadores académicos, responsable de planeación, así como a los coordinadores de 

las áreas de extensión académica multidisciplinaria de los campus regionales) con la 

finalidad de dar a conocer y organizar la agenda de trabajo interna y establecer 

comisiones para el elaboración del ProDES. 

21 UHlINST 106 (comunicación personal) (2008, 17 de abril). 
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De acuerdo a la información que proporcionan los encuestados y que se presenta en la 

tabla 5.6., los materiales con los que contaron durante su participación en el PIFI fueron 

los siguientes: guía metodológica, glosario de términos, cronograma de actividades 

institucional y de las DES, así como el equipo básico para llevar a cabo su trabajo 

(impresora, consumibles y equipo de cómputo). 

El 91 % de los encuestados manifestaron contar con la "guía PIFI" en su primera y última 

participación, mientras que el glosario de términos sólo 10 tuvieron el 64% en la primera 

participación y un 82% en la última, obteniendo resultados afirmativos mayormente en el 

ámbito institucional. Con relación al equipo de cómputo, papelería y consumibles 

necesarios para realizar el trabajo de planeación si bien se contó con este tipo de 

materiales de apoyo, fue en el ámbito de las DES en las cuales se tuvo mayor consistencia 

entre la primera y última participación con un 82%. 

Tabla 5.6. Materiales con los que contaron para la elaboración del PIFI 
I ., en la primera y ú tima particlpaclon. 

Nivel inSlnucional Nivel DES Totales 

Materiales la. % Ultim. % la. % Ultim.p % la. % Ultim. % 
Part parto Part arto Parto part 

Gula PIFI 4 lOO 3 75 6 66 7 lOO 10 91 10 91 

Glosario de términos 3 75 3 75 4 57 6 66 7 64 9 82 

Equipo de cómputo 4 lOO 3 75 5 83 6 86 9 82 9 82 

Impresora 3 75 3 75 5 83 6 66 8 73 9 82 

Papeleria 4 lOO 3 75 5 83 6 66 9 82 9 82 

Coosumibles 4 lOO 3 75 5 83 6 86 9 82 9 82 

Viáticos 1 25 . 1 9 

~ seae!arial 3 75 2 50 1 14 3 43 4 36 5 45 

Par1icipadón de . 
expertos 

Total participantes 4 4 7 7 11 11 
. , " .. Fuente: EI.bor.cJOo propia' partIr de la IOform.cJOo obtentda medIante la apLIcacJOn de cuestlooarlOS, 

Los encuestados tanto del nivel institucional como de las DES coincidieron en afirmar 

que no contaron con personal externo (equipo de expertos) para la elaboración de 
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proyectos y de manera directa en las entrevistas realizadas con directivos de la UAEH, la 

información fue similar, argumentando que no lo consideraban necesario ni funcional ya 

que una persona externa no conoce a la universidad, ni sus formas de organización y 

funcionamientos para atender las problemáticas que enfrenta. 

5.2.1.2. Participación de la comunidad universitaria. 

En opinión de los encuestados de la UAEH fue a partir de la actualización del PIFI 3.0 

(en el año 2003), que se contó con mayor número de participaciones en las DES. De los 

siete participantes en el nivel de las DES, tres fueron presidentes de alguna DES (9%), 

cinco coordinadores de proyecto (35%), seis participantes del equipo de planeación 

(47%), y tres participaron con funciones de apoyo (9%). 

Por otra parte, en opinión del coordinador institucional del PIFI, el contar con equipos 

reducidos para la elaboración del PIFI en las primeras versiones fue perjudicial, porque en 

el momento de implementación de los proyectos no contaban con el apoyo de los 

académicos ya que éstos lo tomaban como una imposición (al no haber participado en su 

diseño), posteriormente y después de haberlos incorporado, algunos PTC se percataron de 

que no les agradaba mucho participar (elaborando los proyectos) porque no disponían del 

tiempo que se requería para estos procesos, sin embargo las autoridades administrativas 

informaron que los PTC siempre fueron consultados e invitados aunque sabían que 

asistirían de manera irregular22
• 

5.2.1.3. La recepción del PIFI. 

De acuerdo a la percepción de quienes participaron en la presente investigación, la falta 

de información y conocimiento sobre el PIFI por parte del personal encargado de la 

coordinación institucional generó cierto rechazo por parte de la comunidad universitaria, 

22 UH/INST/06 (comunicación personal) (2008, 17, abril). 
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sobre todo en el ámbito de las DES. La falta de conocimiento sobre el PIFI para la 

coordinación general así como la socialización de la información de que se disponía, 

hacía que los académicos no se dieran la oportunidad de conocer este nuevo programa, 

sino que de inmediato fuera etiquetado como uno más de los programas emitidos por la 

SEP para "controlar a las universidades públicas". 

En la UAEH, durante las primeras versiones del PIFI pocos conocían este programa, y la 

mayoría de sus miembros manifestaron desconocer sus objetivos, características y 

metodología, tampoco sus antecedentes y beneficios para la institución (mas allá de que 

les permitiría obtener recursos fmancieros) , por ello, la percepción inicial de los 

participantes en las DES, fue de imposición (por parte de las autoridades de la 

administración federal) por parte de la SEP, lo cual desde la percepción de los académicos 

atentaba contra la autonomia universitaria23
. 

Sin embargo, para los directivos de la UAEH, si bien el programa no era del todo 

conocido, tampoco era rechazado, es decir, aceptaban la participación de la universidad, 

sobre todo porque argumentaban que era la única manera de obtener los recursos que 

requerían para el desarrollo de proyectos, como se muestra en la tabla 5.7. 

Tabla 5.7. Percepción de los partcipantes de las DES con relación a la respuesta inicial 
de los grupos de actores que partciparon en el PIFI. 

Grupo de actores Aceptación Rechazo Neutro 
Directivos de la administración 6 -
central 
Directivos de las unidades 6 -
académicas 
Coordinadores del PIFI por parte 6 -
de la admon. Central 
Administrativos de las unidades 6 . 
académicas 
Académicos 3 3 .. .. 

Fuente: ElaboraClon propia a partir de la InformaClon obtenida mediante la 
aplicación de cuestionarios. 

23 UH/lNST/06 (comunicación personal) (2008, 17 de abril). 

-

-

-

-

-
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La resistencia por parte de docentes e investigadores a participar en el PIFI, se acentuó al 

ser informados que los proyectos que se presentaran a concurso serían sometidos a 

evaluación externa y los financiamientos solicitados no se otorgarían en automático, sino 

dependían de los resultados de dicha evaluación. Tampoco les entusiasmó la idea de que 

además de la evaluación se requería del cumplimiento de las metas-compromiso aún y 

cuando no se recibieran recursos o fueran apoyados de manera parcial para la ejecución 

de las acciones. 

5.2.1.3.1. Disposición hacia la participación en el PIFI. 

La disposición traducida en la participación para la elaboración del PIFI fue alta en los 

miembros del personal administrativo de la administración central y de las DES, ya que 

eran ellos quienes tenían la misión de coordinar los procesos planificadores. Los 

académicos, si bien desde un principio manifestaron menos interés en la elaboración de 

los ProDES, no se negaban a participar; sin embargo, era notoria la ausencia en las 

reuniones de trabajo, argumentando que el trabajo de docencia e investigación (asumido 

como función principal), no les permitía dedicar tiempo a las actividades de gestión. 

Al igual que en la UAEMor (como se verá más adelante) en las versiones 3.2 y 3.3., 

mejoró notablemente el número de participaciones de PTC, como se muestra en la gráfica 

5.1., a raíz de que se destinaron dentro del ProDES objetivos para el fortalecimiento de 

los Cuerpos Académicos (CA) para avanzar en su consolidación, lo cual se convertía en 

una nueva opción para el fmanciamiento de las líneas de investigación de los PTC. Sin 

embargo, la asistencia no era regular, ni la pennanencia durante todo el horario de trabajo 

en las sesiones, por lo que la presencia respondía primordialmente al "cumplimiento 

administrativo de la comisión asignada" más que a un interés genuino de participación en 

los procesos de autoevaluación y establecimiento de metas-compromiso. 
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Gráfica 5.1. Percepción de los equipos de planeación de las DES 
sobre la participación de los PTC en la elaboración del PIFI. 

.0 
"" 

.. " 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida 
mediante la aplicación de cuestionarios. 

De acuerdo a las características de la convocatoria PIFI y la guía de operación del mismo 

programa, en la UAEH se requirió de la capacitación del personal que participaba en estos 

procesos, de tal manera que al paso del tiempo, la integración de los equipos de trabajo 

de la administración central y de las DES tuvo que ver el conocimiento que sus 

integrantes tenían con relación a la metodología para la elaboración de proyectos 

(estructura, contenido e incluso número de cuartillas requeridas) así como la disposición 

para asistir y permanecer durante el tiempo de elaboración de los proyectos (eran de 

varios meses). 

Se ha mencionado que en el caso de la UAEH el nivel de participación activa de los PTC 

no fue muy alto, ante esta situación, la estrategia de los directivos de las DES (Institutos) 

fue la incorporación por invitación personal (del encargado de la DES) a los PTC y 

profesores de tiempo parcial (PTP), con la finalidad de asegurar la permanencia de los 

PTC en el proyecto y por tanto el cumplimiento de la metodología propuesta en la guía 

operativa. Esto sin dejar de invitar a toda la comunidad académica aunque sabían que su 

presencia no sería constante. 
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Estrategias como la anterior permitieron a la UAEH cumplir con lo establecido en la guía 

de operación y mejorar el nivel de compromiso de quienes asumieron la tarea de elaborar 

los proyectos, ya que contaban con personal (administrativo y académico) para conformar 

los equipos de planeación solicitados, al tiempo de garantizar que se concluyeran los 

proyectos en los tiempos establecidos al interior de la propia universidad y para la 

entrega en la SES. 

Gráfica 5.2. Percepción de los participantes de las DES con relación 
al nivel de compromiso para la elaboración del PIFI. 

100 .-----------------.. " . o +--~ ~~ --------------
{ .. t---"' ~~ :__--------

~ 

~ . o ~ ~~ ~ ':c= ~ 
"10 "jo 

- AdmlnlstraIMl, dl! 111 Unldadel Académ lus 

-Ac.I<UmICOi 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida mediante 
la aplicación de cuestionarios. 

Es importante mencionar que al inicio del proceso de elaboración de proyectos se contó 

con un mayor número de participantes, mismos que al final del proceso se redujeron 

notablemente, quedando en la mayoría de las veces sólo personal administrativo, sobre 

todo en la etapa en la cual se debían atender las observaciones realizadas por la DOP de 

la UAEH una vez revisados dichos proyectos. Por ello, es que en las respuestas recibidas, 

se encuentra que el 26% de los encuestados consideró que el nivel de compromiso en los 

participantes era regular y bajo, manifestadas principalmente mediante la ausencia 

constante de las reuniones en las DES. Es decir, al parecer, el personal de administrativo 

(de la administración central y en las DES) asumían la responsabilidad y el compromiso 

de concluir de manera puntual el trabajo encomendado, como se muestra en la gráfica 5.2. 
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5.2.1.3.2. Las prácticas planificadoras para la elaboración del PIFI. 

Las prácticas planificadoras en la U AEH concebidas como estrategias institucionales y 

actividades realizadas por parte de los equipos encargados de elaborar el PIFI, también 

fueron consideradas dentro de esta investigación. Al respecto se encontró, (como se 

observa en la gráfica 5.3.) que la toma de decisiones para la elaboración de las políticas 

institucionales y en las DES se determinaban en el ámbito directivo; para ello, el Rector y 

el Consejo Consultivo establecían las políticas generales y las directrices para la 

formulación de las políticas en las DES. 

Estas políticas institucionales, en opinión de los participantes de esta investigación, más 

que considerar los planteamientos del PIDE de la UAEH, se elaboraban considerando los 

objetivos, lineamientos y reglas de operación del PIFI, con la finalidad de obtener los 

financiamientos solicitados. 

En el ámbito de las DES, la toma de decisiones estuvo a cargo de los directores de los 

Institutos, ya que eran quienes asumían la coordinación para la elaboración de los ProDES 

y por tanto las prioridades, políticas y estrategias en este ámbito de la planeación. Con 

relación a las decisiones colegiadas que se tomaron en las DES, participaron los directores 

de los institutos y el personal administrativo que integraba el comité de planeación, entre 

los que se encontraban el secretario académico y administrativo, el responsable de 

planeación y los representantes de los CA así como los responsables de los PE y, su nivel 

de influencia se ubicó primordialmente en las prioridades, políticas y estrategias 

académicas para el cumplimiento de las metas-compromiso. 
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Gráfica 5.3.Toma de decisiones para la elaboración del PIFI. 
(Opinión de los participantes de las DES) 

Rector 

Directo r de la UA ~:;:= 1 
• Prioridades Inst it ucionales 

Árca de Planeaclón • Prioridades de la DES 

• Pollticas Institucionales 
Colegiada Institucional 

• Política!> de las DES 

• Estrategias Institucionales 

• Estrategias de la CES 
Colegiada DES )::=*=;: 

No Especi ficado 

o 20 40 60 80 

Fuente: Elaboración propia a partir de la infonnación obtenida mediante la aplicación 
de cuestionarios. 

A partir de la versión 3.0 (año 2003) y como parte de las estrategias y acciones llevadas a 

cabo en la UAEH para el análisis de los proyectos y la actualización de la planeación, se 

tomó en cuenta la información (retroalimentación) recibida por parte de la SES y el 

cumplimiento de sus metas-compromiso. Para ello, la DGP se encargó de elaborar el 

programa de trabajo y los cronogramas por DES e institucional, de tal manera que se 

atendieran las observaciones realizadas por la SES sin dejar de lado el cumplimiento a los 

tiempos establecidos para la entrega de proyectos. 

Las áreas de la administración central eran las encargadas de recabar y procesar la 

información para el análisis y la actualización de los indicadores numéricos, misma que 

era revisada por la DGP antes de ser entregada a los equipos de planeación en el ámbito 

de las DES. Como se puede apreciar en la gráfica 5.4. la opinión de los encuestados 

manifestó que las actividades realizadas que tuvieron mayor participación y continuidad 

en los diferentes años de elaboración del PIFI fueron precisamente el análisis en la 

evolución de los indicadores numéricos y la elaboración del cronograma de trabajo al 

nivel institucional y posteriormente en las DES. En contraparte, la actividad en que menor 

participación tuvieron y que con menos frecuencia realizaron fueron las relativas al 
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balance de logros sobre los objetivos y metas institucionales con relación al PIDE de la 

UAEH, 10 cual indica que el documento rector al nivel institucional pasó a segundo 

término al menos en 10 que al PIFT se refería. 

Gráfica 5.4. Actividades realizadas en las DES para la actualización de la planeación 
en su primera y última participación. 
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1.· Revisión y retroalimentación que envía la SES 
2.·Balance de logros sobre objetivos y metas 5.- Análisis de la evolución de los indicadores 
institucionales, plasmadas en el PIFI con relación al numéricos. institucionales y de la DES. 
PIDE. 6.- Elaboración de cronograma de actividades 
3.· Balance de logros plasmados en el ProDES, institucionales 
sobre objetivos y metas de ~ DES. 7." Elaboración de cronograma de actividades en 
4.- Revisión de avance de metas-rompromiso en las DES, 
relación con lo planeado en el PIFI anterior. 

.. .. Fuente. Elaboraclon propia a partir de la InformaCión obtenida mediante la aphcaClon 
de cuestionarios. 

Otro de los elementos a analizar por su importancia en las prácticas planificadoras tiene 

que ver con la información institucional, ya que el PIFT establece la necesidad de llevar a 

cabo el análisis de los indicadores numéricos de cada PE y de las DES, sobre todo 10 

relacionado a su evolución para el cumplimiento de las metas-compromiso (que incluyen 

los PE, planta académica y procesos educativos). Lo cual indica que en el PIFI la 

información numérica es vista como insumo indispensable para llevar a cabo los procesos 

planificadores. 

Contrario a su importancia, los resultados obtenidos muestran que existe un 

reconocimiento generalizado por parte de directivos y académicos referente a la ausencia 
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de información numérica y estadística necesaria para la elaboración del PIFI. La falta de 

sistematización y consistencia de los datos numéricos con que se contó al nivel 

institucional y en las DES, así como la falta de socialización de la información, no 

permitían establecer consensos con el "dato oficial" de manera oportuna. Esta situación 

fue reconocida y en la actualidad continúa como problema estructural que vive la UAEH, 

aunque también se reconoció que se tuvieron avances importantes al respecto. Referente a 

este tema, las tablas 5.8, y 5.9. muestran la opinión de los participantes al nivel 

institucional y de las DES, mediante las cuales se encontró que un 91 % manifestó haber 

contado en su primera y última participación con información referente a los PE e 

institucional, pero ésta no era ni consistente ni oportuna, lo que indica que esta 

problemática no alcanzó a resolverse durante los seis años de participación de la UAEH 

en el PIFI. 

Tabla 5.8. Contó con información institucional en su primera participación en el PIFI. 

Contó con Nivel institucional Nivel DES Total 
información Primera 

% 
Primera 

% 
No. de 

institucional participación participación parto 
Si 4 100 6 86 10 
No O O 1 14 1 
No O O O O O especifica 

Totales: 4 100 7 100 11 
" " " Fuente: Elaboraclon propia a partir de la Informaclon obtenida mediante la apllcaClon de 

cuestionarios. 

% 

91 
90 

O 

100 

Tabla 5.9. Contó con información institucional en su última participación en el PIFI. 

Contó con Nivel institucional Nivel DES Total 
información Ultima % Ultima % No. de 
institucional participación participación parto 

Si 3 75 7 100 10 
No O O O O O 
No 1 25 O O 1 

especifica 
Totales: 4 100 7 100 11 

" " " Fuente: Elaboraclon propia a partir de la Informaaon obtenida mediante la apllcaClon de 
cuestionarios. 

% 

91 
O 
9 

100 
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Por otra parte, los encuestados también manifestaron que la información proporcionada 

para la elaboración del PIFI tampoco era suficiente y sólo representaba de manera parcial 

a la propia universidad (sólo les era entregada la correspondiente al programa o DES a la 

que pertenecían), sin embargo consideraron importante y necesario conocer la 

información institucional y de las otras DES, de tal manera que les permitiera 

contextualizar a los PE y DES a la que pertenecían. Esta información además no era 

oportuna ya que primeramente era procesada al nivel institucional y consideraron 

lamentable el envío tardío a las DES pues ocasionaba que el trabajo se atrasara o 

duplicara. 

Así por ejemplo, se encontró que frecuentemente se solicitaban modificaciones a la 

información sobre la matrícula de los PE pues la información institucional no coincidía 

con la existente en las DES. Por ello, también existió consenso en que la información 

tampoco era confiable, por no coincidir con los datos que aportaban las DES y que 

consideraban más cercana a la realidad. Esta situación al repetirse año con año generaba 

descontento y malestar ante el esfuerzo realizado. 

La información institucional (estadística) a pesar de reconocerse como insumo 

indispensable para la elaboración de proyectos se consideró que fue poco atendida o por 

lo menos los esfuerzos realizados fueron insuficientes. En el caso de la UAEH, se 

implementó un sistema de información institucional que se encargaba de ofrecer esta 

información a fin de mantener los indicadores numéricos coherentes en todos los ámbitos 

de la planeación; sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, los datos 

institucionales no siempre coincidían con lo que las DES aportaban. 

A partir de la versión del PlFr 3.1 y como parte de la actualización de los indicadores 

numéricos se estableció el programa de seguimiento del PIFI que la mayoría de los 
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participantes conocía, como se muestra en la gráfica 5.5., lo cual permitió a la comunidad 

universitaria tener conocimiento de los resultados obtenidos en cada una de las versiones 

del PIFI. Para ello, un recurso importante de comunicación interinstitucional fue la página 

web, en la cual se colocaba la información que cada año generaba la propia universidad 

mediante su participación en el PIFI. Este seguimiento incluía, aspectos financieros y de 

las metas-compromiso, de tal manera que la UAEH estuviera en posibilidades de ofrecer 

avances significativos en cada una de sus DES. 

Gráfica 5.5. Cuenta su universidad en el ámbito de las DES 
con programas de seguimiento al PIFio 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida mediante la 
aplicación de cuestionarios. 

También en la página web institucional se infortnaba sobre los resultados institucionales 

obtenidos en los ProGES y ProDES. Sin embargo, no todos los miembros de la 

comunidad universitaria consultaban y revisaban esta información, por ello, un 14% 

manifestó no tener conocimiento de los proyectos y montos aprobados para la UAEH 

como se muestra en la gráfica 5.6. 
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Gráfica 5.6. Tiene conocimiento de proyectos apoyados y montos aprobados 
para su universidad mediante PIFI. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida mediante la 
aplicación de cuestionarios. 

5.2.1.4. Los resultados del PIFI en las prácticas planificadoras. 

La UAEH, obtuvo excelentes resultados no sólo por los apoyos económicos recibidos 

que, como se mostraron en el capítulo cuarto, eran permanentes ya que año con año los 

proyectos presentados recibían apoyos financieros, sino también por los logros alcanzados 

en términos de la capacidad y competitividad académicas. 

Como se muestra en la tabla 5.10., el cumplimiento en las metas-compromiso relacionado 

con la capacidad académica fue considerado medio, ya que un 57% considera que se 

avanzó en la obtención del perfil deseable y en el ingreso de PTC al S.N.1. Las metas

compromiso relacionadas con los CA no fueron alcanzadas, el avance es percibido como 

medio, ya que solo un 29%, considera que se tuvieron logros al respecto, ya que el 

número de CA que durante el periodo 2001-2006 lograron su consolidación fueron 12 y la 

integración de PTC en CA se realizó de manera formal , sin verdaderamente tener un 

trabajo conjunto en todos sus aspectos. 
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Con relación a los PE, los participantes consideraron que los resultados fueron altos ya 

que un 57% opinó que los planes de estudio se reestructuraron con enfoques centrados 

en el estudiante y el 71 % percibe un avance alto en lo relacionado a los PE evaluados por 

los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el 

57% en lo referente a la acreditación de programas. Finalmente la certificación de 

procesos de gestión fueron considerados con un avance medio (71 %) 

Esta información que es congruente con los datos obtenidos por la parte institucional , si 

se recuerda que sólo 32 PE obtuvieron el nivel 1 que otorgan los CIEES y 11 se 

acreditaron durante este periodo. 

Tabla 5.10. Percepción de los participantes sobre el cumplimiento de metas-compromiso planteadas por las DES 
para el 2006. 

Meta-Compromiso Alto % Medio % Bajo % No Especif. % 
PE reestructurados con enfoques centrados en el 
estudiante 4 57 2 29 1 14 O O 

PE evaluados por los CIEES en el nivel 1 5 71 2 29 O O O O 
PE acreditados por organismos reconocidos por el 
COPAES 4 57 2 29 O O 1 14 

CA consolidados 1 14 2 29 4 57 O O 

PTC oon perfil deseable 4 57 3 43 O O O O 

PTC miembros del SIN 2 29 4 57 1 14 O O 

Procesos de gestión certificados 1 14 5 71 1 14 O O .. .. 
Fuente: ElaboraclOn propia a partir de la InformaCión obtenida mediante la apllcaclon de cuestionanos. 

Existe una percepción generalizada de que el PIFI ha sido el instrumento mediante el cual 

la universidad ha logrado transformarse en el corto plazo en lo relativo a la planificación 

de sus acciones, que en otros tiempos no se llevaba a cabo y menos aún incorporando la 

mirada y propuesta de las DES, lo cual ha obligado a la administración central a 

establecer un diálogo permanente (por lo menos cada año) para conocer lo que ahí sucede 

y establecer un modelo de planeación institucional que los integre. (Ver tabla 5.11.) 
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De igual forma reconocen que tanto al nivel institucional como en las DES hace fa lta 

mayor integración y participación por parte de los PTC, ya que éstos no consideraron 

importante el trabajo de gestión, sin embargo, son los primeros en demandar mayores y 

mejores apoyos para la investigación así como condiciones de trabajo académico. 

Tabla 5.11 . Percepción de los participantes en las DES sobre la transformación 
Institucional en los siguientes aspectos. 

Nivel de cumplimiento 
Aspecto Alto % Bajo % Nulo % No % 

Especif. 
Cultura de 7 100 ptaneaci60 - - - - - -
Mejora en la 
organización 7 100 - - - - - -
instrtucional 
Capacidad 

6 86 - - 1 14 - -
académica 
Competitividad 7 100 - - - - - -académica 
Infraestructura 5 71 2 29 - - - -
Equipamiento 7 100 - - - - - -.. .. .. 

Fuente. Elaboraoon propia a partir de la Infonmaoon obtenida mediante la apllcaoon de cuestlonanos. 

Total 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

Con relación a la organización institucional, los encuestados consideraron que han 

logrado mejorar sus procesos e incluso se han establecido de manera permanente áreas 

administrativas destinadas a la mejora del trabajo institucional así como para el 

seguimiento y control de los procesos de calidad. El seguimiento a los proyectos ha sido 

de vital importancia ya que al principio sólo se establecían acuerdos en los procesos de 

planeación y no se realizaba ningún tipo de seguimiento, lo cual fue modificado y ello 

permitió entregar en tiempo y forma los reportes académicos y financieros a la SES. 

En la UAEH se reconoce, como se muestra en la tabla 5.12., que el mayor apoyo del PIFI 

ha sido lo referente a la infraestructura educativa, que incluye el equipamiento de aulas y 

laboratorios, así como para los servicios educativos y administración escolar de los 

programas. Este tipo de inversiones no se había recibido de manera tan directa y sobre 
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todo tomando en cuenta los proyectos que la academia proponía. Por ello, consideraron 

que la cultura de planeación, la organización institucional alcanzada hasta este periodo así 

como la política de evaluación y acreditación de programas educativos no sólo se 

mantendrían sino que serían fortalecidas al paso del tiempo. 

Tabla 5.12. Percepción de los participantes en las DES sobre los aspectos 
que se mantendrán como política institucional. 

Aspectos que se coosideran que se mantendrán como politica instit""ional 

Aspecto Si % No % No se % No % 
ESpecif. 

Cultura de o 

Planeación 7 tOO o o o o o 

Mejora en la o 

organización 
i nst ~uciona l 7 100 o o o o o 

Capacidad o 

Académica 6 66 o o 1 14 o 

Competitividad o 

Académica 7 100 o o o o o 

Infraestructura 
3 42 2 2 

o 

29 29 o 

Equipamiento 4 57 2 29 1 14 o 

o 

.. .. .. 
Fuente: ElaboraclOn propia a partir de la Informaoon obtenida mediante la apllcaoon de cuestionanos . 

5.2.2. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor). 

La universidad de Morelos y los participantes. 

Total 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

Como se mencionó en el capítulo cuarto de esta investigación, la UAEMor también 

participó en las seis convocatorias emitidas por la SEP, a través primero de la SE SIC y 

posteriormente de la SES, primero organizada en siete DES y a partir del PIFI 3.0 su 

organización cambio a seis DES. En el caso de la UAEMor se obtuvo la respuesta de seis 

participantes del nivel institucional (de un total de 14, lo que representa el 43% de 

participación)24 y 35 de las DES, (de 142 participantes, es decir un 26%)2S. 

24 De acuerdo al directorio de los participantes en el nivel institucional, en el momento de la aplicación del 
cuestionario, seis de ellos ya no laboran en la universidad y uno más estaba jubilado. 
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Las características generales de los encuestados indican que en el caso de la VAEMor, el 

equipo encargado de la coordinación institucional del PIFI se encontraba integrado por 

personal cuyas funciones eran de carácter directivo (17%), jefes de departamento (66%) y 

un profesor investigador que en ese tiempo desempeñaba funciones directivas (17%). 

Para el caso de las DES, los equipos de planeación se integraron en su mayoría por 

Profesores investigadores de tiempo completo (5 1%), Directores de Facultades o Centros 

de Investigación (17%), jefes de departamento que realizan funciones de secretarios 

académicos o administrativos en las Facultades (6%) y responsables de área o auxi liares 

administrativos de las mismas VA que conformaban cada una de las DES (26%), como se 

muestra en la tabla 5.13 . 

Tabla 5.13. Puesto de los participantes del PIFI en la UAEMor. 

Nivel instrtucional Nivel DES Total 
Nombramiento No. de % No.de % No. de % 

parto parto parto 
Directivo 

1 17 6 17 7 17 
Jefe de Depto. 

4 66 2 6 6 15 
Profr. Investigador (PTC) 

1 17 18 51 19 46 
Resp. de área 

O O O O O O 
Otro 

O O 9 26 9 22 
Totales: 

6 100 35 100 41 100 .. .. 
Fuente: ElaboraClon propia a partir de la InformaClon obtenida mediante la aplicaCión de cuestionanos 

Como se aprecia en las tablas 5.14. y 5.15., de los 41 participantes (seis de nivel 

institucional y 35 de las DES), se encontró que el 34% contaba con estudios de 

licenciatura, y el 66% realizó estudios de pos grado. El 10% tenía una antigüedad laboral 

en la institución de hasta tres años, mientras que el 20% entre siete y nueve años, y el 

44% más de 10 años. 

2S De los participantes en el PIFI registrados en el nivel de las DES, en el periodo de la aplicación del 
cuestionario, uno había fa llecido, tres se encontraban de año sabático, uno se había jubilado y uno más ya 
no laboraba en la universidad. 
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Tabla 5.14. Grado académico de los participantes del PIFI en la UAEMor. 

Grado Académico Nivel institucional Nivel DES Total 
No. de % No. de % No. de % 
parto parto parto 

Licenciatura 4 67 10 28 14 34 
Especialidad O O 1 3 1 2 
Maestria O O 8 23 8 20 
Doctorado 2 33 16 46 18 44 
Totales: 6 100 35 100 41 100 .. 

Fuente. Elaboración propia a partir de la InformaclOn obtenida mediante la aplicaCión de cuestionanos 

Tabla 5.15. Antigüedad en la Institución de los participantes del PIFI en la UAEMor. 

Antigüedad en la Nivel institucional Nivel DES Total 
Institución No. de % No. de % No. de % 

parto parto parto 
Oa 3 años 1 17 3 8 4 10 
4a6años O O 10 29 10 24 
7a9años 2 33 6 17 8 20 
10 ó más años 3 50 15 43 18 44 · 
No especificado O O 1 3 1 2 
Totales: 6 100 35 100 41 100 .. .. .. Fuente. ElaboraClon propia a partir de la InformaClon obtenida mediante la apllcaClon de cuestlonanos 

5.2.2.1. Organización institucional de la UAEMor para la elaboración del PIFI. 

La UAEMor, al igual que otras universidades del país, se VIO en la necesidad de 

establecer una organización paralela durante los periodos de elaboración del PIFL Esta 

organización se fue perfeccionando al paso de los años, tanto en su estructura como en su 

funcionamiento, de tal manera que lo que al principio se tornó en confusión, para las 

convocatorias 2005 y 2006, ya eran claramente identificadas, conocidas y re-conocidas 

entre quienes coordinaron la elaboración del PIPI o tenían más de una experiencia de 

participación en las DES26 

En la convocatoria 2001 Y 2002, los procesos de planeación fueron dirigidos y realizados 

en su gran mayoría por un grupo de directivos cercanos a la rectoría y de manera 

26 UM/lNSTI08 (comunicación personal) (2008, 22 de febrero). 
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centralizada, es decir, la rectoría y sus colaboradores cercanos (secretaría de rectoría y 

equipo de asesores) fueron los encargados de dirigir el proceso. Aunque en el PIFI 2.0 

realizado en el año 2002, participaron algunos académicos, su intervención fue muy 

limitada dada la poca asesoría sobre el proceso de elaboración del documento solicitado a 

las DES, así como debido a la falta de claridad en lo que la propia universidad deseaba 

plantear, ya que como mencionó el Rector de ese periodo: "Ni los que dirigíamos, ni los 

que participaban teníamos claro lo que debíamos hacer y queríamos hacer'.27. Lo que 

si estaba claro, eran las necesidades que la universidad tenía, pero siempre vistas desde la 

óptica de la administración central. 

Se ha mencionado anteriormente que la convocatoria emitida por la SEP para la 

elaboración del PIFI año con año sufría modificaciones. Estos cambios en los primeros 

años fueron muy drásticos y a partir de la tercera convocatoria, aunque seguían 

incorporando nuevas propuestas, de alguna manera había mayor continuidad, no sólo en 

la estructura y apartados de los documentos solicitados sino también en los formatos que 

se debían anexar. 

Aunado a ello, en la UAEMor también se realizaron cambios en la organización de la 

administración central y de las propias DES, mismas que tuvieron impactos en la 

elaboración del PIFI. Así por ejemplo, se encuentra que a finales del año 2002, se creó la 

CGPD, quien asumió como una de sus funciones en el año 2003 la coordinación 

institucional en el proceso de elaboración del PIFI (3.0)28. 

La recientemente conformada CGDP, se integró por personal (directivo y operativo) que 

no había tenido alguna experiencia de participación en los PIFI's anteriores, esta 

situación, hizo que finalmente la Rectoría tomara la decisión de reasignar la coordinación 

27 UM/JNST/05 (comunicación personal) (2007, 16 de noviembre). 
28 UM/JNST/08 (comunicación personal) (2008, 22 de febrero). 
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del PIFI en el año 2003 (versión 3.0) a la Dirección de Investigación y Posgrado pero con 

la colaboración de la CGDP. 

Aunado a ello, en ese año, la UAEMor, vivió un proceso de reorganización de sus DES. 

Como ya fue mencionado, la primera organización en DES para su participación en el 

PIFI (en los años 2001 y 2002) era de siete DES 29
, respondiendo a criterios geográficos y 

disciplinares. Para el año 2003 se propuso la disminución a seis DES, tomando en cuenta 

las áreas de concentración de los PE, esta reorganización no fue sencilla, ya que requería 

que algunas UA participaran en dos DES 30, otras más cambiaran el nombre (lo que para 

algunos participantes significaba perder estatus) o cambiaran la DES a la que 

pertenecían 31 como se muestra en la tabla 5.16. 

Tabla 5.16. Organización de la UAEMoren DES 
durante su participación en el PIFI. 

Año 2001 Y 2002 Año 2003 al 2006 
Ciencias de la Salud Ciencias de la Salud 
Ciencias Sociales y Ciencias Sociales y Administrativas 
Administrativas 
Artes y Humanidades Educación y Humanidades 
Ciencias e ingenieria Ciencias Exactas e Ingenierias 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias Ciencias Naturales 
Campus Oriente Ciencias Aqropecuarias 
Campus Sur .. .. 

Fuente: Elaboraclon propia a partir de la Informaclon proporcionada por la UAEMor . 

29 La organización en siete DES se realiza en el año de 1996, tiempo en el que la UAEMor participó en la 
elaboración de los Programas e Desarrollo de Cuerpos Académicos (POCA), los cuales establecían metas 
compromiso al 2006 tomando en cuenta entre otros aspectos, la conformación de cuerpos académicos y 
fortalecimiento de nueva oferta educativa. 
30 En referencia al Campus Oriente, ya que dos de sus programas (Ingeniería en Fitosanidad e Ingeniería 
en Producción Vegetal) fueron asignados a la DES de Ciencias Agropecuarias y cinco a la DES de 
Ciencias Sociales y Administrativas (Sociología, Economía, Relaciones Públicas, Contador Público y 
Administración). 
31 La composición de las DES por PE ha sido presentado en el capítulo tercero. 
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Para la elaboración de la versión 3.0 del PIFI (en el año 2003), la propuesta de la 

recientemente creada CGPD, fue establecer figuras operativas que apoyaran los procesos 

de elaboración del PIFI, se conformaron los denominados equipos de coordinación y de 

enlace para cada una de las DES, ambos con la función principal de establecer canales de 

comunicación permanente y dar seguimiento a los procesos de elaboración de los 

documentos (proGES y ProDES), ya que la convocatoria establece un calendario preciso 

para la entrega-recepción ante la SESIC (ahora SES). Al respecto el Rector comentó: 

"Teníamos que constituir equipos de coordinación, entonces la idea era el [contar 

con un] coordinador general que era el rector, el coordinador operativo que era uno 

de los secretarios y equipos de enlace en cada una de las DES que tuviesen el 

respaldo de la administración central en diversas áreas de trabajo, para que fueran 

tratando de ir modulando los planteamientos y tratar de darles consistencia entre sí 

a los proyectos de las DES."" 

Esta organización se creó para funcionar exclusivamente en los periodos en que la 

institución elaboraba el PIFI, de tal manera que quienes participaban, formaban parte de 

la estructura administrativa oficial, aunque en diferentes unidades administrativas 

(secretarías, direcciones o unidades de apoyo). Esto significaba que además de 

desempeñar las funciones propias del puesto y cargo institucional, realizaban (a manera 

de comisión) las funciones encomendadas para el PIFI. Esta organización fue 

perfeccionada en los años siguientes, sin embargo el esquema 5.2. representa la 

estructura organizacional que en lo general se mantuvo durante los años 2003 al 2006. 

32 UMlINST/05 (comunicación personal) (2007, 16 de noviembre). 
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Esquema 5.2. Estructura organizacional para la elaboración del PIFI en la UAEMor. 

Equipo de planeación institucional 

para la elaboración del PIFI 

Equipo 

Coordinador 

Equipo de Equipo de 

enlace ~ apoyo 

'lI. 
Equipo de Equipo de 

planeación para planeación en las 

el ProGES DES 

.... ,/ 
PIFIINSTITUCIONAL 

ProGES 

ProDES 

El equipo de planeación institucional para la elaboración del PIFI, estaba organizado en 

tres niveles. En el primer nivel se ubicaba el equipo coordinador integrado por el Rector 

(quien asumió la función directiva-estratégica), el secretario académico y el coordinador 

general de planeación; en el segundo nivel se encontraba el equipo de planeación para el 

ProGES, en el que participaron directores de unidades administrativas y coordinadores de 

área, que por sus funciones tenían relación con los proyectos transversales que promovía 

el PIFI. 

Finalmente en el tercer nivel se ubicaba el equipo de planeación en las DES, integrado por 

directores, personal administrativo y PTC de UA que formaban parte de las DES. El 

equipo coordinador contaba con personal de la administración central que realizaba 

funciones de enlace y apoyo con cada una de las DES. Esta figura se encargaba de 
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proveer de información institucional así como administrativa para llevar a cabo el PIFI. 

(Ver tabla 5.17.) 

Esta propuesta de organización, estuvo acompañada (por primera vez) de un plan de 

trabajo que establecía además de las etapas para la organi zación institucional, un 

cronograma de actividades que permitiera a la universidad concluir su documento (PIFI) 

en los tiempos señalados por la SESIC. Sin embargo, durante el proceso, uno de los 

mayores problemas que enfrentó el naciente equipo de coordinación era la fa lta de 

capacitación que permitiera desempeñar adecuadamente su función . 

"En el primer PIFI, para el equipo de la administración central hubo una serie de 

reuniones donde la primera intención era saber si estábamos hablando de lo mismo 

y esto tenía que ver porque la responsabilidad de los coordinadores o de los equipos 

de enlace era también de algún modo capacitar y orientar a las unidades 

académicas o a los cuerpos académicos, para entender el llenado de los formatos del 

PIFI, ya en el disco venía todas las indicaciones en una especie de guía de 

capacitación para los participantes. Sólo uno o dos de los responsables de las 

unidades académicas y tres o cuatro de la administración central asistieron a la 

SESIC para recibir capacitación, pero evidentemente nunca fue una capacitación 

extensiva para todos."JJ 

La improvisación y la falta de capacitación fueron las principales limitantes que tuvieron 

quienes participaban como equipos de coordinación, enlace y de apoyo. Como lo 

mencionó el Rector, inicialmente se propuso que estos equipos se encargarían de llevar 

capacitación y asesoría a los equipos de planeación en las DES, sin embargo, esto no fue 

posible ya que además de no conocer (y en algunos casos no tener experiencia en la 

elaboración del PIFI en cualquiera de sus niveles) carecían de una formación y 

JJ UMlINST/05 (comunicación personal) (2007, 16 de noviembre). 
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expenencIa relativa a la planeación estratégica así como sobre el manejo de la 

terminología que el PIFI estableció año con añ034
. 

Otro de los propósitos era que la información emitida por el equipo de coordinación 

fluyera de manera ágil y rápida hacia las DES, de tal forma que el proceso de 

actualización de los ProDES no se detuviera. La información se convirtió en elemento 

clave no sólo para la toma de decisiones que permitiera la construcción de los proyectos, 

sino también, como insumo indispensable para la consistencia interna de los proyectos 

(ProDES y ProGES) así como del documento institucional. 

"La intención no era tener reUnIones masIvas con toda la gente sino que el 

coordinador llevara a la DES la información y las instrucciones necesarias para 

hacer exactamente lo que les correspondía de acuerdo con la Guía. De este modo en 

la primera reunión con los directores se tomaban las decisiones sobre los énfasis, las 

políticas y las estrategias más convenientes para el desarrollo de la universidad; 

luego, los coordinadores trasmitían esta información a los directores, cuidando la 

consistencia entre los diferentes niveles de planeación."35 

Inicialmente las instancias administrativas participantes como equipos de enlace y de 

apoyo, eran los encargados de realizar las funciones operativas, sin embargo, de manera 

natural y tomando en cuenta los requerimientos de información y asesoría que solicitaban 

los equipos de planeación en las DES, se fueron incorporando otras áreas por la función o 

programa institucional que manejaban (vinculado a los indicadores solicitados en el PIFI 

o a los puntos de énfasis que marcaban las guías metodológicas). Es así como se 

incorporaron direcciones o unidades administrativas que coordinaban, por ejemplo, los 

procesos de evaluación externa (CIEES), programas de seguimiento de egresados, 

J4 Es importante recordar que durante los primeros años no se contaba con un glosario de términos que 
apoyara los procesos planificadores. Además de que se incorporó terminología que no era común para 
todos los participantes. 
)5 UMlINST/05 (comunicación personal) (2007, 16 de noviembre). 
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servicios bibliotecarios, sistema de información institucional entre otros, de tal manera 

que, con este mismo personal se conformó en el año 2004 el equipo de planeación para la 

elaboración del ProGES. 

En el año 2003, se establecieron, por primera vez, criterios para seleccionar e invitar o 

asignar a los participantes de la administración central en la organización institucional 

para la elaboración del PIFr y fueron, en primera instancia los siguientes criterios los que 

determinaron la participación del personal: las áreas de adscripción, la función que 

desempeñaban y su vinculación con los aspectos requeridos o indicadores del PIFr 

(metas-compromiso o indicadores de evaluación)36 

Para el año 2004 la coordinación de planeación y desarrollo y la secretaría académica 

asumieron la conducción general del PIFI. A partir de ese momento, los directivos 

tomaron en cuenta la integración de los equipos de planeación para la elaboración del 

ProGES y el equipo de enlace y apoyo para las DES, la experiencia obtenida y el 

desempeño de los participantes en el año anterior, por ello, al paso del tiempo, el 

conocimiento y experiencia en la elaboración del PIFI por parte del personal 

administrativo se convirtió en el principal criterio de participación3
? 

Como se puede apreciar, el entrenamiento y expenencla durante la participación del 

personal institucional (en todos sus niveles) en cada una de las versiones del PIFI fueron 

conformando un equipo institucional cuya experiencia y conocimiento empírico lograron 

que la planeación fuera participativa y los periodos de elaboración del PIFI se fueran 

acortando, ya que en los primeros años el tiempo promedio (tomado en cuenta a partir de 

la convocatoria institucional) era de cinco meses, posteriormente se fue acortando a 

cuatro y finalmente se alcanzó a elaborar en un periodo de tres. 

36 UMlINST/08 (comunicación personal) (2008, 22 de febrero). 
37 UMlINST/08 (comunicación personal) (2008, 22 de febrero) . 
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En las DES, los directores de UA formaban parte del equipo de planeación de manera 

automática y eran ellos quienes seleccionaba e invitaban a los representantes de los PE a 

participar en este proceso, incorporando a PTC, miembros de los CA, así como al 

personal administrativo. 

Nombre 

Equipo 
coordinador 

Equipo de 
enlace 

Equipo de 
apoyo 

Equipo de 
planeación 
del ProGES 

Equipo de 
planeación 
en las DES. 
(ProDES) 

Tabla 5.17. Organización, participantes y funciones principales 
para la elaboración del PIFI en la UAEMor 

Integrantes Funciones principales 

Rector Coordinar la elaboración del PIFI a nivel institucional 
Secretario Académico y en cada una de las DES. 
Coordinador General de Planeación y Revisión y análisis de la Retroalimentación que del 
Desarrollo PIFI envia la SES 
Equipo de asesores de Rectoria. Establecer poIiticas y prioridades institucionales 
Dirección de Desarrollo Estratégico Establecer el cronograma de trabajo 

Revisión y retroal imentación de los ProDES 
Jefes de departamento de: Informar a los miembros de las DES sobre las 
Secretaria Académica indicaciones que emite el equipo coordinador 
Coordinador General de Planeación y Entregar la información institucional para la 
Desarrollo elaboración del ProDES 
Unidad de Desarrollo curricular y 

Elaborar minutas de trabajo mejoramiento docente 
Auxiliares administrativos de: Mantener informados a los miembros de la DES 
Secretaria Académica sobre la agenda de trabajo y compromisos para la 
Coordinador General de Planeación y elaboración del ProDES. 
Desarrollo Gestionar ante las instancias correspondientes la 

información que requieren las DES 

Unidad de asesoramiento pedagógico Informar a las DES sobre los programas 
Unidad de Desarrollo curricular y institucionales que se incorporaran al ProGES. 
mejoramiento docente Solicitar los requerimientos o necesidades de las 
Dirección de teleinformática DES. 
Dirección de Bibliotecas 
Dirección de Cooperación y desarrollo Elaborar los proyectos para incorporar al ProGES. 

intemacional 
Dirección de obras 
Directores de unidades académicas Elaboración del ProDES. 
Directores de centros de investigación Hacer entrega de los requerimientos de los PE para 
Profesores de tiempo completo incorporar al ProGES. 
Profesores de tiempo parcial Elaboración y entrega de los indicadores de PE y 
Personal administrativo representantes de 

DES para la elaboración de ProGES y PIFI PE (coordinadores de planeación, 
secretarios administrativos o académicos) institucional 
Miembro del equipo coordinador 
Miembro del equipo de enlace 
Miembro del equipo de apoyo 

Fuente: ElaboraCión propia a partir de la mformaoón obtenida mediante la aplicaCión de cuestionanos y la real izaCión 
de entrevistas 
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Una vez integrados los equipos de planeación en las DES, las actividades de inducción 

para el proceso de elaboración del PIFI al nivel institucional iniciaban con una reunión 

presidida por el Rector, a la cual eran convocados todos los participantes al nivel 

institucional y de las DES. En esta reunión se hacía entrega de la programación de 

actividades y se presentaba al equipo de coordinación, enlace y apoyo38. 

A partir del año 2004, en esta reunión se dieron a conocer los resultados obtenidos en el 

proceso de evaluación de los proyectos que realizaba la SES, esta información era 

socializada haciendo entrega del informe de realimentación instrumentado mediante un 

código de cuatro colores (verde, amarillo, naranja y rojo), asociando cada color a un nivel 

de avance que se vincula a los apartados e incisos marcados por la guía metodológica para 

la elaboración del PIFI en todos sus niveles39. 

Otro de los puntos de la agenda en estas reuniones iniciales, era la presentación de la 

"guía PIFI" y la socialización de los puntos de énfasis que la convocatoria marcaba para 

cada año. Uno de los aspectos a destacar era el nombramiento del Presidente de cada 

DES, cargo que asumía un director de UA y que era previamente acordado con el rector, 

de tal manera que, en esta reunión sólo se oficializaba el nombramiento. También se hacía 

entrega de las carpetas respectivas a todos los participantes, en donde se daban a conocer 

las políticas institucionales y las prioridades para ese año. 

"De un año a otro se incorporaban cosas nuevas en los PIFl's o aparecía 

un concepto novedoso, entonces era [ necesario] tener una primera reunión 

con todos y con el documento y ver si todos lo entendíamos igualo quién 

lo entendía diferente o dónde [se refiere a la guía metodológica] se hacía 

J8 UM/INST/08 (comunicación personal) (2008, 22 de febrero). 
39 Rubio Oca Julio. (Coord.) (2006). La mejora de la calidad de las universidades públicas en el periodo 
2001-2006. La formulación, desarrollo y actualización de los Programas Integrales de Fortalecimiento 
Institucional: un primer recuento de sus impactos. (p. 43). México: SEP-SES. 
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más énfasis, como cuando surge la idea de los ProDES y los ProGES y la 

secuencia de los PLFl's.' ,40 

Posterior a esta reunión, el presidente de cada DES, convocaba a la primera reunión con 

los directores de las VA que integraban la DES, con la finalidad de organizar la agenda de 

trabajo así como nombrar al PTC que se haría cargo de coordinar en la DES la 

elaboración del ProDES41
. 

En la experiencia de participación de los encuestados y como se presenta en la tabla 5.18., 

los materiales de que se dispuso para llevar a cabo estos procesos planificadores fueron 

los siguientes: guía metodológica, glosario de términos, cronograma de actividades 

institucional y de las DES, así como el equipo indispensable para realizar dicho trabajo 

(impresora, consumibles y equipo de cómputo). 

De estos materiales, es importante mencionar que el total de los participantes al nivel 

institucional (equipo de coordinación, enlace y apoyo), manifestó contar con la guía 

metodológica y su glosario. Mientras que entre los integrantes de las DES, el 74% contó 

con la guía PIFI en su primera participación y un 77% en la última. Con relación al 

glosario de términos, la respuesta de los encuestados en las DES puso de manifiesto que 

en su primera participación sólo un 49% de ellos contó con este material y en la última 

participación este indicador mejoró, alcanzando un 51 %. 

40 UWINST/05 (comunicación personal) (2007, 16 de noviembre). 
41 UWINST/08 (comunicación personal) (2008, 22 de febrero). 
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Tabla 5.18. Materiales con los que contaron para la elaboración del PIFI 
en la primera y última participación. 

Nivel institocionaJ Nivel DES Totales 

1a. % Ultima % 1a. % Ultima % 1a. % Utima % 
Part .art. Part parto Parto part 

6 100 6 100 26 74 27 77 32 78 33 80 

6 100 5 83 17 49 18 51 22 54 23 56 

4 67 4 67 23 66 23 66 27 66 31 76 

4 67 4 67 22 63 22 63 26 63 26 63 

4 67 4 67 24 69 24 69 28 69 28 68 

3 50 4 67 23 66 21 60 26 63 25 61 

O O 2 33 6 17 5 14 6 15 7 17 

2 33 2 33 8 23 7 20 10 24 9 22 

O O O O 1 3 1 3 1 2 1 2 

6 6 35 35 41 41 .. .. 
Fuente: Elaboraclon propia a partir de la InformaCIón obtenida mediante la aphcaC/on de cuestionanos 

En promedio el 65% de los encuestados (del nivel institucional y de las DES) contaron en 

su primera participación con el equipo necesario para desarrollar su trabajo, es decir 

contaron con equipo de cómputo, impresora y material de papelería, mientras que el 

promedio de respuestas indica que el 67% lo obtuvo en la última de sus participaciones. 

Sólo un 33% del personal del nivel institucional recibió viáticos en su última 

participación, mientras que en el ámbito de las DES el 17% recibieron viáticos en su 

primera participación y el 14% en la última de sus intervenciones. 

Para los participantes de las sedes foráneas, su intervención en el PIFI implicaba una 

inversión económica (en transporte y alimentación) que no era apoyada por la propia 

institución, ya que se tenían que desplazar para asistir a las reuniones de las DES que se 

realizaron en su gran mayoría en el Campus Chamilpa ubicado en el municipio de 

Cuernavaca, ya que su domicilio y centro de trabajo se ubicaban en los municipios de las 

regiones oriente y sur del estado. 
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5.2.2.2. Participación de la comunidad universitaria. 

Los resultados de la encuesta indican que al igual que en la Universidad de Hidalgo, a 

partir de la segunda actualización del PIFI versión 3.0 (en el año 2003), participaron un 

mayor número de profesores investigadores y se mantuvo estable la participación de los 

miembros de la administración central. De los 35 participantes en el nivel de las DES, se 

encontró que tres fueron presidentes de alguna DES (9%), ocho coordinadores de 

proyecto (23%) y 24 participantes del equipo de planeación (69%). 

En opinión del personal encargado de la coordinación del PIFI en el ámbito institucional, 

la mejora en el número de participantes respondió a los lineamientos emitidos por la 

propia convocatoria del PIFI, ya que se estableció un enfoque de planeación participativa, 

dando mayor énfasis en la incorporación de PTC en el nivel de las DES. Esta propuesta 

desde la opinión de los PTC, aunque no fue bien recibida en los primeros años, ha dado la 

oportunidad a las UA de proponer proyectos que den énfasis en los aspectos académicos 

más que en los administrativos, como se verá a continuación. 

5.2.2.3. La recepción del PIFI. 

La recepción del PIFI en la UAEMor no fue muy grata. Como resultado de esta 

investigación se encontró que las primeras versiones del PIFI se instrumentaron en la 

universidad sin haber socializado suficientemente sus objetivos, características y 

metodología de elaboración, de tal manera que los miembros de la comunidad académica 

lo percibieron, en un primer momento, como imposición de las autoridades educativas 

federales lo cual, desde la opinión de los académicos, vulneraba la autonomía 

universitaria y, la participación de la UAEMor en las convocatorias respectivas fue 

considerada como una aceptación incondicional de la política educativa por parte de la 
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administración central de la universidad (específicamente de la Rectoría) ante la falta de 

financiamiento para la implementación de proyectos de desarrollo 42 

Estas críticas se acentuaron de manera generalizada entre los investigadores y académicos 

cuando se informó que los proyectos que se presentaban serían sometidos a evaluación 

externa para su financiamiento, y más aún, que dichos proyectos deberían estar 

enmarcados en las prioridades que marcaba el PIFI (visto como instrumento de control 

por parte de las autoridades gubernamentales) y no necesariamente atendiendo las 

necesidades que los equipos de planeación proponían, sobre todo porque las primeras 

propuestas estaban encaminadas hacia la obtención de recursos para el desarrollo de 

proyectos de investigación y no hacia el fortalecimiento de los PE. Como ejemplo se 

menciona lo acontecido en una de las DES: 

"Por ejemplo en la DES de Ciencias e Ingenierías la resistencia a tratar de 

enfocarse estrictamente hablando del programa educativo era porque a su 

juicio se demeritará la generación del conocimiento, ahí ya había una cierta 

resistencia y siempre huho una discusión cordial en ese sentido, pero por otro 

lado, en una de las unidades académicas más rezagadas, con mayor cantidad de 

problemas, esto brindaba una posibilidad de beneficio para sus unidades 

[académicas], en el caso de algunas unidades [académicas] internamente había 

rivalidades que pudieran representar un problema [se refiere a la elaboración 

de proyectos]. ,,43 

5.2.2.3.1. Disposición hacia la participación en el PIFI. 

La disposición hacia la participación en la elaboración del PIFI, se manifestó de diferentes 

maneras. Por una parte, se encontró que el equipo de la administración central siempre 

estuvo dispuesto a participar. En opinión del personal que coordinaba la elaboración del 

42 UM/INST/08 (comunicación personal) (2008, 22 de febrero). 
43 UM/INST/05 (comunicación personal) (2007, l6 de noviembre). 
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PIFr (perteneciente a la Coordinación de Planeación), esta actividad era asumida como 

una indicación de la autoridad universitaria, de tal manera que, no podían negarse a 

participar, aunque existían recurrentes manifestaciones de inconformidad por la 

sobrecarga de trabajo, ya que, además de su participación en el PIFI, continuaban 

atendiendo las funciones propias del puesto 44. 

Por otra parte, para quienes participaban en los equipos de planeación en las DES, eran 

evidentes algunas manifestaciones de desacuerdo por parte de los profesores 

investigadores de tiempo completo, ya que consideraban que las funciones de planeación 

debían estar a cargo del personal administrativo y que su intervención en estos procesos 

los distraía de las actividades de investigación con las cuales eran evaluados. Sin embargo 

y aún y cuando eran evidentes estos desacuerdos, la participación fue alta en todas las 

versiones del PIFI, aunque esta disposición tuvo diferentes matices e intensidades como 

se verá más adelante. (Ver tabla 5.19.) 

Tabla 5.19 Percepción de los participantes de las DES con relación a la respuesta inicial 
de los grupos de actores que participaron en el PIFI. 

Grupo de actores Aceptación Rechazo Neutro 
Directivos de la administración O 35 
central 
Directivos de las unidades O 35 
académicas 
Coordinadores del PIFI por parte O 35 
de la admon. Central 
Administrativos de las unidades O 35 
académicas 
Académioos O 35 

'. Fuente: ElaboraDon propia a partir de la InfonnaClón obtenida mediante la 
aplicación de cuestionarios 

44 UMlINST/08 (comunicación personal) (2008, 22 de febrero). 

O 

O 

O 

O 

O 
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Gráfica 5.7. Percepción de los equipos de planea ció n de las DES 
Sobre la participación de los PTC en la elaboración del PIFI. 

No 

13% 

87% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida 
mediante la aplicación de cuestionarios 

En el nivel de participación de los equipos de la administración central y de las DES, 

tuvo que ver el conocimiento que se tuviera sobre lo que se les pedía realizar. La falta de 

información sobre el PIFI con relación a sus antecedentes, la política educativa vigente 

(que incorporaba la planeación, evaluación y acreditación), la metodología de elaboración 

del PIFI, así como de los formatos que incorporaba, ocasionaron el abatimiento de la 

disposición a la participación observada en el inicio del proceso, sobre todo cuando la 

programación de las tareas interfería con las actividades académicas de verano y con los 

periodos vacacional es. 

Si bien es cierto que el nivel de participación de los PTC se VIO limitada por la 

inconformidad que manifestaron en sus primeras participaciones, argumentada con lo que 

llamaron "el condicionamiento del financiamiento para la universidades públicas, para el 

acatamiento de la política federal", la estrategia de los directivos en UA fue la 

incorporación de los PTC de nuevo ingreso, es decir, aquellos que por su condición 

laboral manifestaban mayor disposición hacia este tipo de actividades45
, con lo que los 

niveles de participación mejoraron como se muestra en la gráfica 5.7. 

45 UM/JNST/08 (comunicación personal) (2008, 22 de febrero) . 
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Con este tipo de estrategias, la participación de la UAEMor en el PIFI no se interrumpió, 

sin embargo, el nivel de compromiso por parte de los miembros de las DES fue al 

principio casi nulo y sólo alcanzó el nivel de regular, por ello, la administración central 

propuso la incorporación de un equipo coordinador, que impulsara el trabajo en las DES y 

apoyara la conclusión en tiempo, para la entrega del PIFI ante las oficinas normativas de 

la administración federal. El nivel de compromiso más alto se presentó en los miembros 

de la administración central y los directivos de las UA, los primeros a raíz de que 

asumieron la responsabilidad de coordinar los procesos de planeación y los segundos por 

el compromiso político con la rectoría, como se representa en la gráfica 5.8 . 

Gráfica 5.8. Percepción de los participantes de las DES con relación 
al nivel de compromiso para la elaboración del PIFio 

~ ,--------------------------------
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información 
obtenida mediante la aplicación de cuestionarios 

El nivel de compromiso identificado como regular y bajo, representó el 39% de las 

opiniones, las cuales se manifestaron principalmente mediante la ausencia constante de 

las reuniones en las DES, de tal manera que con el paso del tiempo, quienes coordinaban 

el trabajo en las DES eran los equipos de enlace o los representantes administrativos del 

presidente de la DES. Es decir, al parecer, la responsabilidad administrativa que asumían 

los miembros de la administración central (principalmente el área de planeación) o los 

presidentes de las DES en tumo, era el detonante principal para asumir el compromiso de 

concluir de manera puntual el trabajo encomendado. 
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5.2.2.3.2. Las prácticas planificadoras para la elaboración del PIFI. 

Las prácticas planificadoras entendidas en términos de estrategias institucionales y 

actividades realizadas durante los procesos planificadores para la elaboración del PIFI, es 

otro de los aspectos a considerar dentro de esta investigación. Para ello, se incorporaron 

algunas preguntas con relación al establecimiento de prioridades y toma de decisiones 

durante la elaboración de proyectos, las estrategias y actividades llevadas a cabo para la 

actualización de la planeación y la información vista como insumo para llevar a cabo los 

procesos planificadores. 

La toma de decisiones relativas al establecimiento de políticas, prioridades y estrategias 

para la elaboración del PIFI en los niveles institucional (PIFI institucional y ProGES) y de 

las DES (ProDES), en opinión de los encuestados se llevó a cabo en el nivel directivo. 

Para el caso de las decisiones institucionales, fue el Rector (y el equipo de coordinación) 

quien establecía las políticas, prioridades y estrategias que guiarían la elaboración del 

PIFI institucional y los ProGES. 

Sin embargo, en el caso de la UAEMor, no hubo continuidad en ninguno de los tres 

aspectos. La revisión documental de los PIFI's, indica que las políticas institucionales 

tuvieron variantes en los puntos de énfasis que se propusieron. Así por ejemplo se 

encuentra que, mientras en los años 2001 Y 2002 no se establecieron políticas 

institucionales para la elaboración del PIFI, en los años 2003 al 2006 se modificaban e 

incorporaban elementos de acuerdo a la normatividad del PIFI, era entonces que la 

propuesta institucional se adaptaba a los requerimientos de la convocatoria vigente, a fin 

de dar respuesta a los indicadores a evaluar. 
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En los documentos elaborados como insumo para la elaboración del PIFI 3.0, se encontró 

que el departamento de planeación de la universidad identificaba discontinuidades y falta 

de vinculación entre documentos, atribuidos a la falta de autodiagnósticos claros y el 

seguimiento y evaluación de proyectos46
. 

En opinión de los participantes y como se representa en la gráfica 5.9. , en los equipos de 

planeación de las DES, la toma de decisiones para la elaboración del PIFI tuvo dos 

momentos: el institucional que se atribuyó al Rector y al equipo de coordinación, y el de 

las DES, en la cual los directores de UA fueron los que marcaron las directrices en los 

proyectos. 

Las decisiones colegiadas se ubicaron con mayor precisión en el nivel de las DES, sobre 

todo en lo que respecta a las estrategias y políticas para la implementación de las 

decisiones (tomadas por los directivos de UA) traducidas en la visión y objetivos del 

ProDES. 

Gráfica 5.9. Toma de decisiones para la elaboración del PIFio 
(Opinión de los participantes de las DES) 

Rector 19 I 
Director de la UA 

• Prioridades Institucionales 

Área de Planeaclón le: • Prioridades de la OES 

• Politicas Institucionales 
Colegiada In stitucional 

• Pollticas de 1.15 OES 

Colegiada DES • Estrategias Instítucionales 

I 
• Estrategias de la DES 

No Especificado 

020406080 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida mediante la 
aplicación de cuestionarios 

46 UAEMor. (2003). Análisis comparativo de PIFlI .O y 2.0. (p.2). Morelos: México 

216 



Quinta parte 
Las prácticas planificadoras en las Universidades Públicas Estatales 

Por otra parte, las estrategias y acciones llevadas a cabo en la U AEMor para la 

actualización de la planeación tuvieron que ver con la revisión de documentos enviados 

por la SES así como de la propia universidad (retroalimentación de los ProDES, metas

compromiso e indicadores numéricos de la DES e institucionales), y el cronograma de 

organización que establecía las fechas compromiso para la entrega de los ProDES y 

ProGES. 

Cuando se preguntó a los participantes en cuáles actividades tuvieron una mayor 

participación, la respuesta más frecuente fue la revisión y análisis de los indicadores 

numéricos institucionales y de las DES (77%) como se representa en la gráfica 5.10., y la 

actividad menos realizada tuvo que ver con el balance de logros sobre objetivos y metas 

institucionales planteadas en el PIDE vinculada a los procesos planificadores que llevaron 

a cabo en el marco del PIFI, ya que ambos procesos tenían poca articulación, tomando en 

cuenta que su interés se posicionó en el análisis del cumplimiento de las metas

compromiso, traducidas en indicadores numéricos de las DES. 

Con relación a la última versión del PIFI, los encuestados manifestaron mayor 

participación en el análisis de los resultados que ofreció la SES y que identificaron como 

evaluación a los proyectos presentados. Al respecto el Rector comentó: 

"Se ve poco la articulación [entre el PIDE y el PIFI] sin duda alguna, pero hay 

que reconocer que se da más importancia al PIFI porque ahí es donde está el 

recurso, en el [caso del] PIDE sólo se cuenta con el subsidio ordinario.''''' 

Otro de los elementos importantes en las prácticas planificadoras se ubica en la 

información institucional. Se ha mencionado que el PIFI fundamenta su elaboración en el 

análisis de indicadores numéricos (institucionales y de las DES). Es decir, la información 

4' UMlINST/05 (comunicación personal) (2007, 16 de noviembre). 
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numérica es vista como insumo indispensable para llevar a cabo 

planificadores. 

los procesos 

Grafica 5.10. Actividades realizadas en las DES para la actualización de la planeación 
en su primera y última participación . 
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80 ---60 

40 

20 

o 
1 2 3 

-Primera participación 

1 2 

Primera participación 63% 60% 

Última participación 77% 66% 

1., Revisión y retroalimentación que envia la SES 
2.,Balance de logros sobre objetivos y metas 
inslnucionales. p~madas en el PIFI con relación al 
PIDE. 
3.' Balance de logros plasmados en el ProDES. 
sobre objetivos y metas de la DES. 
4.' Revisión de avance de metas-compromiso en 
relación con lo planeado en el PIFI anterior. 

...:: 

I 
I 

4 5 6 7 

-Segunda participación 

3 4 5 6 7 

66% 69% 77% 66% 74% 

71% 74% 69% 66% 71% 

5.' Análisis de la evolución de los indicadores 
numéricos. institucionales y de la DES. 
6.' Elaboración de cronograma de actividades 
instnucionales 
7.' Elaboración de cronograma de actividades 
en las DES. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información obtenida mediante la aplicación 
de cuestionarios 

Contrario a la importancia de la información numérica y estadística que supone la 

planeación para la elaboración del PIFI, existió un reconocimiento generalizado por parte 

de directivos y académicos relativo a la ausencia de información cuantitativa institucional 

y de los PE, la falta de sistematización y consistencia de los datos con que se contaba así 

como de su adecuada socialización, que permitieran contar con el "dato oficial". 

Esta situación se reconoce actualmente como un problema estructural crítico de la 

institución. Referente a este tema, tal y como se muestra en la tabla 5.20., se encuentra 
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que el 98% de los encuestados manifestó no haber contado en su primera participación en 

el PIFI con información consistente y oportuna tanto en el nivel institucional como en el 

de las DES y, el 93% de los encuestados manifestó que tampoco contó con esta 

información en su última participación como se puede apreciar en la tabla 5.21. 

Tabla 5.20. Contó con información institucional en su primera participación en el PIFI. 

Contó con Nivel institudonal Nivel DES Total 
informadón primera % primera % No. de 
institucional participación participación parto 

Si O O 1 3 1 
No 6 100 34 97 40 
No O O O O O 

especifica 
Totales: 6 100 35 100 41 .. ,. .. Fuente: ElaboraclOn propia a partir de la InformaClon obtenida mediante la apllcaClon de 

cuestionarios 

% 

2 
98 
O 

100 

Tabla 5.21. Contó con información institucional en su última participación en el PIFI. 

Contó con Nivel institudonal Nivel DES Total 
informadón última % última % No. de 
institucional participación participadón parto 

Si O O 2 6 2 
No 6 100 32 9 38 
No O O 1 3 1 

especifica 
Totales: 6 100 35 100 41 

.. .. 
Fuente: ElaboraclOn propia a partir de la InformaClon obtenida mediante la aplicaCión de 
cuestionarios 

% 

5 
93 
2 

100 

En cuanto a la información que les era proporcionada para la elaboración del PIFI, los 

participantes de la encuesta la consideraron insuficiente ya que sólo les era entregada de 

manera parcial (del programa o DES a la que pertenecían) , sin embargo consideraron 

importante conocer la información institucional y de las otras DES. De igual forma, la 

oportunidad no fue una de las características de la información, ya que era procesada al 

nivel institucional y consideraron lamentable que llegara de manera tardía a las DES, lo 

que también ocasionaba que el trabajo se duplicara. 
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Existe consenso en que la información tampoco era confiable, ya que no coincidía con los 

datos que aportaban las DES y que consideraban más cercana a la realidad. Esta 

información que generaban las UA y DES no en todas las ocasiones era validada al nivel 

institucional lo cual generaba año con año descontento y malestar ante el esfuerzo 

realizado. 

En contraparte las instancias normativas de la universidad contaban con información 

institucional que habían enviado a la SES (en años anteriores mediante PIFI o en 

programas federales como PROMEP o las estadísticas por ciclo escolar que se envían al 

INEGD y que mencionaban no podían ser modificadas, así que en muchas de las 

ocasiones los datos de las DES debían ser modificados para que fueran compatibles con 

los que se manejaban al nivel institucional. Al respecto el Rector comentó: 

"Sobre la información institucional te puedo decir que, lo que es raro es que la dirección de 

servicios escolares tenga una información y la dirección de pos grado tenga otra; o la que 

tenga personal sea una y la de posgrado otra yeso es algo siempre les digo, si los 

evaluadores tienen el cuidado de cruzar la información nos van a ametrallar, porque cómo 

es posible que yo ponga que por ejemplo en la DES de Ciencias Socia les y Administrativas 

en el año 2003 tenía 12,000 volúmenes [de libros] y pongo que para el año siguiente tengo 

5,000, que hicimos o quien se robó 7,000 libros?,,48 

La información institucional cuantitativa a pesar ser uno de los insumos de mayor 

importancia en el PIFI, fue poco atendida durante los procesos de planeación. Por 

ejemplo, se encontró que los datos entregados en la primera y segunda versión del PIFI 

presentaron inconsistencias importantes no sólo en el número de programas y matrícula 

de estudiantes sino también en otros indicadores como son los de docentes, bibliografia, 

equipo de cómputo, entre otros. 

48 UMlINST/05 (comunicación personal) (2007, 16 de noviembre). 
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Este tipo de información, con el paso de los años fue cuidándose cada vez más, pero sin 

lograr congruencia interna entre los datos que se informaban en el PIFI con la realidad 

institucional. En opinión del personal de la Coordinación de Planeación, hay datos que 

lamentablemente nunca se pudieron corregir, se referían a los de la matrícula de PE, tasas 

de deserción, eficiencia terminal y titulación así como lo relativo a los estudiantes 

tutorados 49. 

La información estadística relativa a la cantidad de PE, evaluaciones externas, 

acreditaciones, número de PTC entre otros, son los que a partir del año 2003 se fueron 

ajustando y en los cuales la institución tenía mayor control de la información. Sin 

embargo, en aquellos datos que requerían de mayor especificidad y seguimiento al nivel 

de PE, es decir en cada UA y DES no se lograron conciliar las cifras, por lo que la 

universidad se vio atrapada ante la imposibilidad de modificar información previamente 

envida en el PIFT y con ello la "necesidad" de mantener los datos institucionales aunque 

no fueran los reales. 

Al respecto, directivos de la universidad reconocieron que uno de los principales 

problemas que enfrentó la UAEMor, fue la inconsistencia de la información que se 

plasmaba en el PIFI, lo cual dejaba indefensa a la propia institución durante las 

evaluaciones de los proyectos y el seguimiento a los indicadores numéricos, por lo que 

destacó la importancia de contar con información consistente, fidedigna, confiable y 

oportuna. 

La UAEMor enfrentó dos problemáticas importantes: el sistema de administración y 

control escolar (SADCE) no contaba con información validada al nivel institucional y de 

UA, ya que se habían detectado errores en el sistema, falta de actualización de la 

' 9 UM/INST/08 (comunicación personal) (2008, 22 de febrero). 
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información, duplicidad de alumnos y la falta de registros, como fueron las bajas por 

deserción o graduación entre otras, lo cual no hacía confiable dicho sistema. Esta 

problemática continuó a pesar de los esfuerzos por depurar el sistema y mantenerlo 

actualizado, ya que se habían detectado errores de diseño y programación que hacían 

necesario el desarrollo de otro sistema más confiable. 

Por otra parte, la información que las UA proporcionaban cada año mediante el formato 

911 que se envía a la SEp5o, no se elaboraba conforme a lo que contiene el SADeE, 

(porque su información no era confiable) así que de origen cada UA contaba con dos 

informaciones sobre los datos estadísticos de los PE (muchas de las veces elaborados por 

personal de diferentes áreas) aunado a ello, las dependencias administrativas encargadas 

de la información al nivel institucional no establecieron acciones que permitieran validar 

la información y realizar un trabajo conjunto que permitiera el seguimiento a ésta 

información y las depuraciones al sistema entre otras. Lamentablemente la dinámica 

laboral (atribuida a la carga de trabajo y las presiones que tenían por las fechas 

compromiso para entregar reportes institucionales) y los aspectos de lucha interna entre 

las áreas no permitieron que este problema fuera resuelto. 

En opinión de los directivos de la universidad, las fallas en la información tuvieron que 

ver con dos aspectos institucionales; por la falta de un sistema de información 

institucional confiable y personal especializado o por lo menos capacitado para hacerse 

cargo de administrar dicho programa y sistematizar la información de manera periódica, 

derivado de ello, la cultura de la información al parecer no ha podido establecerse y 

continúa siendo reactiva ante necesidades coyunturales y periodos específicos como los 

so El formato 911 que se envía a la SEP se refiere a información sobre la matricula escolar por programa 
educativo e institucional. Esta información se elabora y entrega de manera anual al inicio de cada ciclo 
escolar. 
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que plantea el PIFI, la elaboración del PIDE o los informes institucionales que presenta el 

Rector51
• 

Aunado a ello, el 57% de los participantes en la investigación manifestaron que no se 

contaba con programas de seguimiento al PIFI, ni al nivel institucional ni en las DES 

como se presenta en la gráfica 5. 11 ., lo cual dejaba de lado el esfuerzo realizado año con 

año para generar la información de los programas. El seguimiento se llevaba a cabo en el 

aspecto financiero, pasando a un segundo término el seguimiento a los avances 

académicos, por ello, los equipos de planeación se conformaban sólo para llevar a cabo 

los procesos de planeación, no así el seguimiento y evaluación. 

Gráfica 5.11 . Cuenta su universidad en el ámbito de las DES 
con programas de seguimiento al PIFio 

s; 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información 
obtenida mediante la aplicación de cuestionarios 

Por otra parte, la socialización de la información referente a los resultados obtenidos en el 

PIFI al nivel institucional o de las DES producto de la evaluación de que eran objeto, no 

eran dados a conocer a los participantes y menos aún a la comunidad universitaria en 

general, lo cual puede ser una de las causas institucionales por las cuales no se ha logrado 

establecer la cultura de la planeación. 

A los participantes en estos procesos planificadores de alguna manera se les exigía un 

trabajo y esfuerzo que en muchas de las ocasiones demandaba la inversión de mayor 

" UMJ] ST/08 (comunicación personal) (2008, 22 de febrero). 
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tiempo del establecido en su jornada de trabajo (los procesos de elaboración del PIFI 

requieren de jornadas de trabajo matutinas, vespertinas y de fin de semana, ya que todos 

los participantes deben continuar realizando las tareas y funciones propias de sus puestos) 

sin embargo, no se les hizo partícipes de los logros y resultados obtenidos por la 

institución y la propia DES en la que participaron, situación que desencadenaba molestias 

y negativa de participación en el siguiente año. Las respuestas obtenidas y representadas 

en la gráfica 5.12. , ilustran el desconocimiento de los participantes sobre los proyectos 

apoyados al nivel institucional y los montos aprobados en los años en que participó la 

universidad. 

Gráfica 5.12. Tiene conocimiento de proyectos apoyados y montos aprobados 
para su universidad mediante PIFI. 

No 

i 
9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida 
mediante la aplicación de cuestionarios 

5.2.2.4. Los resultados del PIFI en las prácticas planificadoras. 

La UAEMor, durante su participación en el PIFI tuvo resultados que van más allá de lo 

esperado en lo relativo al cumplimiento de metas-compromiso que estipulaba el 

programa. Ya en el capítulo cuarto se ha dado cuenta de los avances en lo concerniente a 

la capacidad y competitividad académica; sin embargo, se retomarán estos conceptos para 

presentar la opinión de los encuestados. 
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En la opinión de los participantes en las DES representados en la tabla 5.22., un alto 

cumplimiento en las metas-compromiso se ubicó en lo relativo a la capacidad académica, 

es decir, en los esfuerzos individuales que llevó a cabo la planta docente de tiempo 

completo, ya que se incrementó el número de investigadores que ingresaron al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) (57%) y aquellos que contaban con el perfil deseable 

(74%). También en lo referente a la reestructuración de PE con enfoques centrado en el 

estudiante (54%) y la evaluación de PE por los CIEES (46%). 

Las metas-compromiso que en opinión de los encuestados obtuvo resultados bajos, se 

encuentra en el avance en la consolidación de CA (54%), no sólo por el número de CA 

que durante el periodo 2001-2006 lograron su consolidación sino porque la integración de 

PTC en CA se realizó mayormente como requisito de participación y no por el 

convencimiento o interés de realizar trabajo conjunto, de ello dan cuenta los proyectos 

que los propios CA presentaron, y en los cuales se identificaban acciones individuales y 

desarticuladas que se agrupaban para obtener fmanciamiento a sus proyectos 52. 

También hubo opiniones que manifestaron la existencia de nulos resultados, como es lo 

concerniente a la certificación de los procesos de gestión (37%). Sobre el cumplimiento 

de metas compromiso relativas a la acreditación de programas, el 34% opinó que los 

resultados fueron altos, un 31 % percibe que fueron bajos y un 29% nulos. Esta 

información no es del todo congruente con los datos obtenidos por la parte institucional, 

si se recuerda que sólo ocho PE obtuvieron el nivel I que otorgan los CIEES y dos se 

acreditaron durante este periodo. 

" UAEMor. (2006). Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 3.2 y 3.3 (pIFI). Morelos, México. 
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Tabla 5.22. Percepción de los participantes sobre el cumplimiento de 
metas-compromiso planteadas por las DES para el 2006. 

Meta-Compromiso Alto % Regular % Bajo % Nulo % 
PE reestructurados con enfoques 
centrados en el estudiante 19 54 O O 13 37 1 
PE evaluados por los CIEES en el nivel 
1 16 46 O O 14 40 3 
PE acreditados por organismos 

3 

9 

reconocidos por el COPAES 12 34 O O 11 31 10 29 
CA consolidados 11 31 1 3 19 54 2 6 
PTC con perfil deseable 26 74 O O 6 17 1 3 
PTC miembros del SIN 20 57 O O 13 37 O O 

Procesos de gestión certificados 9 26 O O 11 31 13 37 
Fuente. ElaboraCión propia a partir de la rnfonnaClón obtenrda mediante la aphcaClón de cuestionanos 

No 
Especif. % 

2 6 

2 6 

2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 

Sin embargo, en los niveles institucional y en las DES existió acuerdo en que los 

principales resultados obtenidos por parte de la universidad fueron los apoyos económicos 

para el desarrollo de proyectos así como para el equipamiento, como se muestra en las 

gráficas 5.13. y 5.14.: 

Principales resultados del PIFI en su Universidad 

Gráfica 5.13. Opinión de los participantes 
en el nivel institucional. 

..... 
17>1 

to. 
proyectos 

S09i 

Gráfica 5.14. Opinión de los participantes 
en el nivel de las DES. 

Apovo 

74" 

3" 14" 

Fuente: Elaboración propia a partir de la infonnación obtenida mediante la apl icación de cuestionarios 

Por otra parte, existe un reconocimiento en que el PIFI ha sido el detonante para generar 

transformaciones institucionales relativas al establecimiento de una cultura de la 
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planeación (51 %) Y la mejora de la organización institucional para llevar a cabo los 

procesos planificadores (48%), así como en la mejora de la capacidad académica (77%) y 

competitividad académica (54%), como se presenta en la tabla 5.23. 

El PIFI también otorgó a la academia la oportunidad de participar de manera activa y 

directa en la elaboración de proyectos no sólo de investigación sino para el 

fortalecimiento de los PE. Sin embargo, en la práctica eran pocos los investigadores que 

participaban de manera voluntaria, la mayoría evitaba su participación, ya que 

consideraban que el PIFI los distraía de sus actividades de investigación, era una actividad 

que requería de mucha inversión en tiempo y para la cual no estaban capacitados y sobre 

todo argumentaron que era poco reconocida, ya que no es considerada en los programas 

de estímulos para los PTC. 

Tabla 5.23. Percepción de los participantes en las DES sobre la transformación 
Institucional en los siguientes aspectos. 

Nivel de cumplimienlo 
Aspeclo Allo % Bajo % Nulo % No % 

espec~. 

Cullura de 
planeación 18 51 16 46 O O 1 3 
Mejora en la 
organización 
insl~ucional 17 48 16 46 1 3 1 3 
Capacidad 
académica 27 77 7 20 O O 1 3 
Compelilividad 
académica 19 54 13 37 2 6 1 3 
Infaeslruclura 

12 34 18 52 4 11 1 3 
Equipamienlo 15 43 17 49 2 5 1 3 .. .. 

Fuente. ElaboraClon propia a partir de la Infonmaaon obtemda mediante la aplicación de cuestlonanos 

Tolal 

35 

35 

35 

35 

35 
35 

Con relación a la organización institucional, se generaron grupos y figuras que 

participaban en los procesos de planeación por lo menos una vez por año. 

Lamentablemente estos esfuerzos quedaban sin mayor impacto por la falta de seguimiento 

a la planeación (los equipos de planeación se desintegraban una vez concluida su 
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participación en el PIFI) así como por la rotación de los miembros del equipo 

planificador ya que como se mencionó anteriormente, la participación de los PTC, era 

más por requisito que por convencimiento. 

Sin embargo se reconoce que aún y cuando el PIFI concluyera, existen algunos aspectos 

que se mantendrían después de la experiencia y ejercicios planificadores realizados 

durante seis años. Aspectos como la cultura de planeación (71%) y la organización 

institucional (71 %) así como la mejora de la capacidad académica (66%), son los que 

más altos porcentajes obtuvieron. Después se ubican la competitividad académica y la 

infraestructura y el equipamiento (con un 46% respectivamente), tal y como se muestra en 

la tabla 5.24. 

Tabla 5.24. Percepción de los participantes en las DES sobre los aspectos 
que se mantendrán como política institucional. 

Aspectos que se consideran que se mantendrán como política institucional 

Aspecto Si % No % No % No % 
espec. 

Cultura de 
planeación 25 7t 6 t7 3 9 1 3 
Mejora en la 
organización 
inst~ucional 25 71 5 14 4 11 1 3 
Capacidad 
académica 23 66 8 23 3 9 1 3 
Competitividad 
académica 19 54 9 26 6 17 1 3 
Infraestructura 

16 46 10 29 8 23 1 3 
Equipamiento 16 46 11 31 7 20 1 3 .. .. .. 

Fuente. E/aboraclOn propia a partir de /a Informaaon obtenida mediante la apllcaClon de cuestionanos 

Total 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

5.2.3. Configurando las prácticas planificadoras en las universidades públicas 

estatales. 

Como se ha podido apreCiar, las prácticas planificadoras en las UPE de Hidalgo y 

Morelos presentaron racionalidades similares en términos de su organización. Cada una 
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propuso una estructura de apoyo para atender los ejercicios de planeación derivados del 

PIFI, sin embargo, continúan trabajándose como una organización ad hoc, y de manera 

temporal. 

La estructura, organización y funcionamiento interno que operó en las UPE para la 

elaboración del PIFI no se ha institucionalizado para otros procesos planificadores, aún y 

cuando la normatividad de ambas universidades así la ha estipulado (con ciertas 

variantes). En el caso de la UAEH se ha formalizado la estructura de apoyo y funciona de 

manera permanente pero sólo para el seguimiento al PIFI y, en la UAEMor se ha 

organizado únicamente para los ejercicios del PIFI con el objetivo de atender los 

lineamientos de la convocatoria. 

Se han podido apreciar los esfuerzos organiza ti vos para llevar a cabo una planeación 

participativa, que tenga mayor vinculación con las áreas académicas sin embargo es 

innegable que las UPE continúan respondiendo a propuestas externas (exigencias para 

algunas UPE) y no realizan acciones para atender necesidades y proyectos internos que 

seguramente otorgarían mejores resultados institucionales. 

Cada universidad con el paso del tiempo ha conformado un equipo de apoyo, integrado 

por personal de diversas áreas y niveles de operación, el cual se ha capacitado en la 

práctica. La toma de decisiones, aunque colegiada, continuaba realizándose al nivel 

directivo y, en la academia permanecieron asignados los roles operativos para la 

elaboración e implementación de proyectos. 

Una de las tareas pendientes es la incorporación de los académicos a los procesos 

planificadores. Se identificaron mayores esfuerzos por parte de la UAEMor, ya que en la 

UAEH aunque se trabajaba en las DES, continuaba siendo el personal administrativo de 

este ámbito quien realizaba los proyectos. 
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La incorporación de profesores de tiempo completo, medio tiempo y por horas es aún 

incipiente, esto se atribuye entre otros motivos a que a las funciones de gestión no se les 

otorgó demasiada importancia en el terreno académico y no han sido reconocidas en el 

ámbito administrativo. 

Se considera necesarIO mencIOnar que la lista de participantes que aparecen en los 

documentos PIFI (ProDES) de las universidades objeto del presente estudio, en los cuales 

figuraron una cantidad importante de profesores-investigadores, se encontró que no fue 

coincidente del todo con la realidad operativa, ya que al elaborar los directorios 

institucionales y con base en esta información solicitar su participación en esta 

investigación, una cantidad importante informó no haber participado en los procesos de 

planeación e incluso este hecho fue reconocido por parte de personal administrativo y 

directivo de las propias universidades. 

Los resultados obtenidos en las prácticas planificadoras han favorecido de manera 

importante a las universidades para su desarrollo y existe un reconocimiento explicito al 

programa (PIFI) en todos los ámbitos universitarios. Se reconocen al programa apoyos 

para la infraestructura, equipamiento, apoyo a servicios educativos y procesos formativos, 

pero se otorga poco reconocimiento hacia la transformación organizacional y de 

planeación que las propias universidades han desarrollado. 

Los esfuerzos institucionales han sido reconocidos de manera externa, por ejemplo en el 

caso de la UAEH, al haber recibido dos premios nacionales: el de la Acreditación 

institucional otorgado por la SEP, y el Premio Nacional de Desarrollo y Fortalecimiento 

Institucional que otorga la SEP en coordinación con la ANUIES. En el caso de UAEMor 

a pesar de haber recibido apoyos financieros menores con relación a los otorgados a la 

UAEH (en un 46% menos) ofreció resultados similares en lo concerniente a la capacidad 
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académica. Revisando los resultados de Competitividad Académica, es notorio el trabajo 

realizado por la UAEH lo que indica que quizá a eso se debe la diferencia de proyectos 

apoyados y montos recibidos (32% más de financiamiento que el otorgado a la UAEMor 

en proyectos académicos y de gestión). 

Las prácticas plani ficadoras generadas a través del PIFI no han logrado arraigarse 

institucionalmente como para hablar de una cultura de planeación, pero si es posible 

mencionar que de acuerdo a los resultados presentados en este capítulo se considera que 

se han establecido las bases para que esta cultura planificadora permanezca en las UPE 

del país. 
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El análisis de la implementación del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

(PlFl) durante el periodo 2001-2006 resultó, en opinión de la autora, una estrategia 

adecuada para evidenciar las tensiones generadas entre la racionalidad de las políticas 

públicas de planeación y la racionalidad instrumental generada en las universidades 

públicas estatales (UPE) para su atención. Cabe ahora un conjunto de reflexiones sobre 

los resultados obtenidos. 

Para conducir esta reflexión se retomarán las interrogantes y las hipótesis iniciales para 

hacer ostensible las tensiones surgidas del enfrentamiento de modos de racionalidad 

normativa e instrumental, que aunque aparentemente persiguen los mismos objetivos, 

tropiezan con problemas de resistencia y simulación ante la desconsideración de las 

características especificas de las instituciones de educación superior (lES) en términos de 

capacidad organizativa, técnica y de participación de los miembros de la comunidad 

universitaria. 

Identificar y caracterizar estas tensiones, forma parte de las aportaciones que esta 

investigación realiza en el campo de la educación superior (ES) y para el diseño e 

implementación de políticas educativas, ya que desde el planteamiento de esta 

investigación se hizo notar la importancia de conocer lo que sucede durante la aplicación 

de una política pública, traducida en programas y acciones para un sector determinado. 

Su importancia radica en conocer de manera integral los resultados a partir de su diseño y 

aplicación; los niveles de cobertura (nacional, regional, estatal o local) y el ó los motivos 

de éxito o fracaso, es decir, es necesario no sólo quedarse en el "qué se logró", sino 

avanzar hacia el "porqué" de sus procesos y resultados. Esto permite contribuir en el 
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planteamiento de alternativas de solución ante problemáticas que enfrenta la ES y que 

anterionnente no habían sido indagadas. 

Para presentarlo se ha organizado este apartado en dos momentos: en el primero se 

identifican las tensiones relativas a la racionalidad de la política de planeación y su 

nonnatividad; y, en el segundo, las tensiones que se presentaron en el momento de su 

implementación y la racionalidad instrumental generada en las UPE objeto del presente 

estudio. 

6.1. Sobre la racionalidad de la política de planeación y su normatividad. 

De acuerdo con la primera hipótesis planteada es posible afirmar que se encontró en las 

últimas décadas evidencia de continuidad en la racionalidad de las políticas emitidas por 

las instancias de gobierno para la ES. Los antecedentes muestran que se han aplicado de 

manera pennanente y progresiva programas y acciones para la mejora y consolidación de 

la calidad educativa, en las que la racionalidad nonnativa se ha orientado, cada vez con 

mayor vigor, a los procesos de planeación y evaluación del sistema y las instituciones, 

como estrategia encaminada a lograr la coordinación-conducción del sistema de ES 

utilizando como táctica principal el otorgamiento de financiamientos extraordinarios no 

regularizables orientados a resultados. 

Las políticas educativas iniciadas hace más de 20 años, llevan consigo la intencionalidad 

explícita de mejorar la calidad educativa e implícita de incidir en las UPE estableciendo 

mecanismos de coordinación-conducción que sugieren cambios importantes en la 

estructura organizacional y académica así como en la confonnación de nuevos perfiles 

para los actores universitarios, entre los que se encuentran los estudiantes, docentes, 

investigadores, administrativos así como en los programas educativos (PE). 
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La organización de instancias nacionales, regionales, estatales e institucionales para la 

planeación del sistema de ES y las instituciones que lo integran, ha sido reconocida por 

diversos autores como uno de los primeros intentos por coordinar el sistema. La creación 

de la Unidades Institucionales de Planeación (UIP) en cada universidad, ofreció 

resultados parciales, pero más adelante y una vez que fue concretada la elaboración de 

diagnósticos y Planes de Desarrollo (PIDE) en cada institución, en estas unidades se 

depositaron las funciones de coordinación interna para la planeación en el ámbito 

institucional. 

Se ha identificado que de manera paulatina la planeación tomó un lugar importante para 

llevar a cabo estas políticas, por ello, se posicionó como estrategia y medio de 

implementación de la política educativa, lo cual demandó por parte de las instancias 

gubernamentales, que las UIP ofrecieran mayores y mejores resultados, como se verá más 

adelante. 

Un segundo momento se identifica con la creación de fondos y programas de apoyo 

como FOMES, PROADU, SUPERA, FIUPEA, FAM, PROMEP. Con estos programas se 

avanzó de manera importante, sin embargo la inversión realizada no se reflejó en los 

resultados del sistema y las propias universidades. Los resultados no fueron los esperados, 

sobre todo por su desarticulación, diversidad en los periodos de elaboración de proyectos 

así como la fragmentación con la que se atendían las problemáticas que enfrentaban las 

universidades. 

Cada programa, de acuerdo a su objetivo, intentó dar respuesta a las diversas necesidades 

de las universidades como eran las de infraestructura, equipamiento, planta académica e 

investigación. Esta política se caracterizó por el otorgamiento de un mayor énfasis a los 

insumos para mejorar la calidad de los procesos formativos, resultados educativos y el 

seguimiento y evaluación. 
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Lo anterior propició que la respuesta de las universidades fuera un reflejo de lo ya 

mencionado, de tal manera que la planeación en las universidades se realizaba de manera 

fragmentada y el interés estaba más posicionado en la obtención de recursos que en el 

desarrollo armónico de las instituciones. Esto, no significa que no se beneficiara a las 

universidades, sin embargo, al no ser evaluados los resultados, ni documentados mediante 

un seguimiento permanente, sólo se dispone de datos parciales (de acuerdo al objetivo de 

cada programa) y no se sabe de su repercusión en los PE a partir de la formación de los 

estudiantes, el desempeño de los docentes o la investigación. Es decir, no se tuvo la 

información suficiente para evaluar el resultado de dicha política, lo que de acuerdo con 

Aguilar, es necesario para saber si realmente se hizo lo que se dijo y se logró lo 

anunciado 1. 

En esta segunda etapa y mediante uno de estos programas (PROMEP) se creó un nuevo 

perfil para los docentes-investigadores. Los profesores o investigadores de tiempo 

completo, con dedicación exclusiva para la docencia o investigación, de manera gradual 

desaparecieron y se creó una nueva figura denominada profesor-investigador, el cual debe 

realizar funciones de docencia y tutoría (en programas de licenciatura y posgrado), 

investigación y gestión. 

Estos docentes se debían organIZar para la funciones de investigación en un nuevo 

concepto de participación denominado Cuerpos Académicos (CA), en los cuales las líneas 

de generación y aplicación de l conocimiento (LGAC) sirven como sustento para 

fortalecer a los PE, por lo que las LGAC deben ser pertinentes y estar articuladas. En el 

siguiente nivel de la estructura académica, las universidades estaban organizadas por 

escuelas, facultades e institutos, y en este periodo se inició su transformación al incidir en 

la denominación de éstas, identificándolas como unidades académicas (VA), integradas 

de acuerdo al área de concentración disciplinar en Dependencias de Educación Superior 

1 Aguilar ViIlanueva, L.F. (Comp.) (2003a). La hechura de las Políticas. Serie: Antologías de Política 
Pública 2. (3era. ed.) México: Miguel Ángel PoITÚa. 
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(DES). Al respecto se puede mencionar de acuerdo a la segunda hipótesis planteada, se 

encontró evidencia que indica que en esta etapa, la formalidad fue cubierta por las lES, 

sin embargo estos conceptos no lograron impactar en la praxis académica. 

Con el fortalecimiento del CONAEVA se incidió de manera integral en los estudiantes y 

PE (cerrando el círculo con los docentes e investigadores). Para los estudiantes se inició la 

aplicación los exámenes de ingreso y egreso (EXANI II Y EGEL) Y para los PE se 

promovieron las evaluaciones diagnósticas por parte de los ClEES y procesos de 

acreditación a través de los organismos reconocidos por el COP AES . 

Los indicadores de evaluación que manejan los ClEES y COPAES comparten 

metodología y clasifican a los programas (y por tanto a las lES) de acuerdo a su nivel de 

consolidación, entendida ésta como niveles de calidad que ofrecen. 

La política de evaluación y acreditación de PE establecida a l nivel nacional mediante los 

diversos programas federales y retomada en las universidades, va delineando mediante 

sus indicadores un nuevo perfil de la organización universitaria, sus PE, los procesos 

académicos y los actores universitarios y estos nuevos conceptos fueron incorporados en 

las universidades con la finalidad de obtener los financiamientos necesarios para su 

desarrollo. 

A partir del año 200 1, inició lo que en la investigación se ha denominado el tercer 

momento de aplicación de la política educativa, en la cual los programas antes 

mencionados encontraron un punto de unión, un programa que los integraba y mediante 

el cual se fortalecieron convirtiéndose en un parteaguas dentro de la política 

gubernamental. Lo anterior, en referencia al PIFI, el cual desde su lanzamiento en el año 

2001 logró incrementar el número de instituciones participantes, así como los subsistemas 

que integraban a la ES. 
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El PIFI se convirtió en instrumento de la política de gobierno y fue mediante sus 

objetivos, metas y acciones que se expresó la intencionalidad de dicha política. Por otra 

parte, la normatividad y lineamientos de este programa pusieron de manifiesto modos de 

racionalidad a través de los cuales se coordinaron y condujeron dichas acciones en las 

universidades. 

Sobre la racionalidad instrumental de las universidades objeto de este estudio, se puede 

mencionar que permitió establecer regularidades generales e identificar ciertas similitudes 

organizativas, destacando también que ambas instituciones (como se documentó en el 

capítulo anterior) presentaron particularidades y con ello diferencias importantes, por 

ejemplo en la organización institucional y mecanismos de comunicación de información 

entre sus miembros. 

La elección realizada por cada universidad para la realización de los eJercIcIos de 

planeación, fue precedida por una racionalidad normativa indicada por las reglas de 

operación del PIFI y los lineamientos para la elaboración y presentación de proyectos. La 

racionalidad instrumental puesta en práctica producto de un ordenamiento de 

preferencias, llevó consigo la intencionalidad de obtener los mejores resultados, 

generando así la búsqueda de los mejores medios disponibles para el logros de los fines 

propuestos, es decir, se conjugaron la características institucionales, las de las personas 

que en ellas laboran en términos de su experiencia planificadora, así como la evaluación 

que cada año se realizaba de manera informal con relación a los resultados obtenidos. 

De esta manera, la propuesta dinámica de la racionalidad que menciona Álvarez se hizo 

presente, si se toma en cuenta que las acciones racionales son abiertas y están en 

movimiento, de tal manera que año con año la estrategia de implementación del PIFI 

también se fue mejorando, influyendo en ello las preferencias y valores (institucionales y 

de los sujetos), por lo que las decisiones tomadas por cada universidad fueron matizadas 
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por las formas de organización, toma de decisiones, sistemas de mediación y 

mecanismos a través de los cuales se legitiman tales decisiones en cada universidad. 

Es entonces que la racionalidad instrumental no es una, DI es única, es decir, cada 

insti tución ofrece y propone racionalidades que al instrumentarse se vuelven dinámicas y 

por tanto van cambiando al paso del tiempo, de tal manera que cada ejercicio planificador 

del PIFI fue una oportunidad para mejorar los esquemas de implementación del programa. 

El primer punto de tensión surgió cuando mediante el PIFI se prolongaba la estrategia 

relativa al otorgamiento de financiamiento extraordinario no regularizable por proyecto, 

pero se incorporó la evaluación y el seguimiento a las metas-compromiso posicionadas en 

el año 2006 (correspondiente al periodo de gobierno en curso), es decir la coordinación

conducción del sistema de ES se percibió más franca y rigurosa al interior de las UPE. 

Un segundo punto de tensión derivó de la propuesta de convocar a las instituciones a un 

solo ejercicio de planeación y crear una sola bolsa de financiamiento, lo cual obligó a las 

IES a participar año con año en la única opción de acceso a fmanciamientos 

extraordinarios, dado que éstos no eran regularizables. 

Así, la participación "voluntaria" se convirtió en obligada, aún cuando la planeación

evaluación vinculada al financiamiento tuvo cobertura e implicaciones distintas para los 

diferentes actores universitarios. De esta forma y siguiendo a Elster, la participación de 

las universidades mantuvo una racionalidad acotada ya que desde la perspectiva de los 

directivos, la participación en el PIFI representó para las instituciones la obtención de 

recursos para proyectos de inversión y la posibilidad de contratación de nuevos profesores 

de tiempo completo (pTC), para la planta académica de tiempo completo se tradujo en 

apoyos para proyectos de investigación y estímulos o becas al desempeño docente, y, para 

los PE significó el apoyo a los estudiantes mediante la aprobación de proyectos que 

mejorarían la operación de la docencia. 
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Este comportamiento de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) también puede ser 

analizado desde la teoría de la elección racional la cual indica que las intenciones se 

transforman en decisiones y éstas se objetivan mediante acciones cuyo resultado es la 

valoración de los medios a utilizar y la identificación de evidencias que indiquen que 

dichos medios son los más adecuados para obtener los fines deseados. En este sentido, la 

decisión tomada por la SES, indica que la segunda etapa de implementación de la política 

educativa (anteriormente descrita) no ofreció los resultados esperados y por ello, se optó 

por un nuevo mecanismo que permitiera mayor incidencia en la conducción-coordinación 

del sistema y por tanto mejores resultados. 

Un tercer punto de tensión se generó a partir de la normatividad del PIFI. A diferencia 

de la que se emitía para los programas que lo anteceden, ésta implicaba una mayor 

rigidez. Las reglas de operación y sus lineamientos eran homogéneos y, por tanto, 

hicieron evidente el intento de uniformar a las universidades tanto en la organización 

institucional y los procesos de planeación, como en los indicadores de evaluación. Es 

entonces que las instituciones se vieron compelidas a realizar ejercicios de planeación a 

partir de modelos ideales sustentados en el supuesto de que las universidades se 

encontraban organizadas por DES, que integraban a una o varias UA y éstas a los PE. 

La información proporcionada en las entrevistas permitió poner de manifiesto que la 

organización académica en DES, CA y la planeación por PE que promovió el PIFI sólo 

tuvo existencia real durante los periodos de elaboración de proyectos, de tal manera que el 

ejercicio se convirtió en una ficción organizativa, ya que en la cotidianidad continuaba el 

funcionamiento por facultades o institutos. Del mismo modo se encontró evidencia de que 

los equipos de planeación se integraban y funcionaban mientras duraba el proceso de 

elaboración del PIFI, en cuanto éste concluía, también terminaba su tarea y se consideraba 

innecesario mantener su funcionamiento. 
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Esta información permite apreciar que la racionalidad instrumental en las UPE identificó 

en este tipo de tácticas una oportunidad para la asimilación paulatina de conceptos que, 

hasta ese momento, no habían sido apropiados por la comunidad universitaria. Ello 

favoreció un arreglo institucional durante la elaboración del PIFI que les permitió el 

acceso a los recursos financieros extraordinarios . 

Un cuarto punto de tensión puede identificarse en el modelo de planeación participativa 

propuesto en el PIFI para ser desarrollado en dos ámbitos: el institucional y el de las DES, 

incorporando en este último a los PTC y CA. Este modelo de planeación retomó, en lo 

general, el sistema de planeación institucional participativa propuesto a finales de los años 

ochentas y para el cual las universidades habían elaborado los reglamentos respectivos 

que no lograron ponerse en práctica en ese tiempo. 

Dada la importancia de este programa, y de acuerdo a la opinión de los entrevistados, las 

prácticas planificadoras que generó el PIFI en las UPE desplazaron a los PIDE o por lo 

menos éstos tuvieron que ser modificados e integrar conceptos, objetivos y metas 

propuestas por el PIFI, sin embargo es pertinente recordar que los PIDE, desde antes se 

habían convertido en documentos institucionales que si bien eran requisito normativo, no 

se posicionaron como instrumento operativo que guiara a las universidades para el 

cumplimiento de lo ahí planificado. De esta manera, al paso del tiempo, la función 

principal otorgada a las UIP (de elaboración y seguimiento a los PIDE), se transformó en 

la de coordinación general del PIFI. 

La eXigencia de utilizar un enfoque participativo propició que la planeación se 

desconcentrara (no logró ser descentralizada) y que se involucraran de manera temporal y 

parcial docentes e investigadores, aunque las decisiones nodales permanecieron en el 

ámbito directivo. Por su enfoque estratégico (propuesto en el programa para la 

modernización educativa) el PIFI puso gran énfasis en el establecimiento de la visión 
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institucional (de acuerdo a los objetivos del PRONAE 2001-2006), metas-compromiso e 

indicadores numéricos, es decir, en el seguimiento y eva luación de resultados. 

El proceso de planeación al que se incorporaron las universidades también fue gradual. 

Para ello, la SES elaboró una guía metodológica que operó como instrumento mediador 

para la capacitación de coordinadores institucionales y para los equipos de planeación en 

las universidades, ante los problemas que supuso el cumplimiento de esta tarea así como 

para conducir con mayor eficacia a las universidades hacia los objetivos planteados en el 

PIFI. 

La evolución de esta guía reflejó las etapas por las que pasó el PIFI tanto en su diseño 

como en su implementación, de tal forma que la elaboración y presentación de proyectos 

fue haciéndose progresivamente más rígida e incorporando de manera paulatina 

programas como PROMEP, SNI, F AM, PROADU Y FIUPEA. 

La quinta tensión se refiere al enfrentamiento entre las prioridades de la política 

educativa y las de la propia institución. Las pnmeras marcadas por la política 

gubernamental, se tradujeron en conceptos e indicadores (fórmulas) como los de 

capacidad y competitividad académicas para el seguimiento de las metas-compromiso y la 

retroalimentación de los ejercicios planificadores de cada universidad. 

Dentro de estas prioridades se propuso que las universidades transitaran hacia los 

paradigmas de "buena calidad" que la misma Secretaría de Educación Pública (SEP) 

elaboró con relación a los PE, las DES y los CA consolidados. Sin embargo, 

aparentemente se partió del supuesto de que todas las universidades tenían una misma 

organización, similares necesidades educativas y procesos de desarrollo , no tomando en 

consideración la diversidad institucional. No fue considerado que no todas las 

universidades iniciaron de la misma plataforma de despegue, es decir, su historia, cultura 

y organización (formal e informal) otorgaban diversidad al sistema y que estas 
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condiciones establecieron diferencias significativas que, de manera natural, se reflejaron 

en la presentación de proyectos y el cumplimiento de las metas-compromiso. 

De este modo, el cIerre de brechas de calidad2 resultó, para muchas instituciones, un 

objetivo dificil de lograr a partir de los supuestos de uniformidad establecidos por el PIFI. 

Adicionalmente, la alineación a estas prioridades, desplazó las prioridades institucionales 

previas y ni éstas, ni las prioridades establecidas en los proyectos de las DES (proDES) y 

en los proyectos de gestión (proGES) tuvieron mucho que ver con la asignación final, es 

decir, con las prioridades propuestas por los evaluadores (los eva luadores recomendaban 

los proyectos que debían ser aprobados y sus recomendaciones podían diferir de las 

prioridades institucionales) o las decididas por la SES. 

Las metas-compromiso (y su cumplimiento) se convirtieron en la sexta tensión. Las 

cualidades que el sistema deseaba fortalecer se incorporaron como metas-compromiso 

(iguales para todas las lES) por lo que fueron el insumo para el seguimiento a la política 

de calidad que se había establecido a través del PIFI y, por tanto, los indicadores para el 

otorgamiento de financiamiento a las universidades. 

Se ha mencionado que los lineamientos del PIFI incorporan en las metas-compromiso 

indicadores que forman parte de dos fórmulas, la de capacidad y la de competitividad 

académicas: mediante la primera de ellas se articu la ron el reconocimiento del perfIl 

deseable promovido por el PROMEP, la pertenencia al SNI y la proporción de PTC con 

relación a la matrícula de es tudiantes que se atendían en los PE. En la última se 

incluyeron los resultados de los procesos de evaluación realizados por los CIEES y las 

acreditaciones reconocidas por el COP AES, el porcentaje de la matrícula atendida en 

2 El concepto brechas de calidad, se retoma del establecido en el Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional el cual define el término brecha como la identificación de diferencias de calidad entre DES y 
al interior de las mismas. Los indicadores de calidad se establecen con respecto a la capacidad académica, 
el grado de desarrollo de los programas educativos, los indicadores de desempeño de los estudiantes (tasas 
de aprobación, efic iencia terminal, titulación), entre otros. 

243 



Sexta parte 
Conclusiones 

programas de calidad y los índices de retención y de eficiencia terminal. De esta manera 

el esfuerzo por que los PTC obtuvieran el perfil deseable, se íncorporaran al SNI, que los 

PE lograran el nivel I que otorgan los ClEES o fueran acreditados, dejó de verse como un 

medio de fortalecimiento de la universidad para elevar su calidad académica y se 

convirtieron en Wl fin para la obtención de recursos financieros. 

Los ProGES y ProDES fueron evaluados por comisiones externas, integradas por pares 

académicos que valoraron los avances de cada illliversidad con relación a sus indicadores 

numéricos y metas-compromiso. Sin embargo, estos equipos de evaluación no asignaban 

los recursos financieros; esta atribución continuó a cargo del personal de la SEP. De esta 

forma el PIFI se convirtió en el instrumento de evaluación idóneo para asegurar el éxito 

de los objetivos del PRONAE y del propio PIFI, así como para mantener el control del 

fmanciamiento, transfiriendo a las illliversidades la responsabilidad de lo otorgado

recibido ya que el mensaje se ubicó en el avance académico presentado con base en lo 

planificado por las propias lES. 

Como la elaboración y presentación de proyectos era anual, las evaluaciones tenían la 

misma periodicidad, sin embargo los indicadores no se modificaban fácilmente de un año 

al otro. El proceso de evaluación de proyectos del año siguiente tomaba en cuenta el 

cumplimiento de las metas-compromiso planeadas, aún y cuando no se hubiera otorgado 

el fmanciamiento requerido para su cumplimiento. Esta situación se ubica como la 

séptima tensión que generó la racionalidad normativa. 

Como se puede apreciar, los mecanismos de coordinación implementados en el ámbito de 

la ES a través del PIFI se identifican con el quinto modelo de Mendoza Rojas (Evaluación 

estatal) en el cual la participación y control del gobierno en las universidades se lleva a 

cabo a distancia (asumiendo el papel de evaluador), poniendo énfasis en la valoración de 

los resultados de las instituciones en su conjilllto y de sus programas, lo cual permite la 
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intervención directa en la conducción del sistema a través de la asignación diferenciada de 

recursos3
. 

6.2. Sobre la racionalidad instrumental que se generó en las UPE. 

La política educativa y su norrnatividad objetivada mediante el PIFI, generó también 

tensiones en los procesos de implementación desde el momento mismo en que inició su 

operación como se presenta a continuación. 

La octava tensión se refiere a las actitudes de resistencia sobre todo por parte de los 

académicos ante la intencionalidad de la SES para tener mayor incidencia en la 

conducción del sistema, la cual fue reconocida por las UPE. En la primera etapa de 

operación del PIFI (años 2001 y 2002) se observó una polarización de los sectores 

administrativo y académico ; los primeros habían aceptado su participación de manera 

automática ante las presiones de la insuficiencia del fmanciamiento estatal y federal y el 

PIFI representaba una oportunidad para la obtención de recursos extraordinarios. Por su 

parte, los académicos manifestaron su oposición y renuencia mediante conductas que iban 

desde la no asistencia hasta la no participación en los procesos de planeación o en la 

elaboración y ejecución de proyectos . 

Las decisioL1es institucionales no son sencillas de tomar. Cada decisión requiere una toma 

de posición que puede ser traducida en una acción o no acción, las cuales pueden ser o no 

comunicadas, argumentadas o justificadas públicamente. Al respecto, se ha mencionado 

que las políticas y su implementación son algo más que muestras tangibles de 

norrnatividades o regulaciones administrativas4
, ya que en su ejecución intervienen los 

) Mendoza Rojas, J. (2002). Transición de la educación superior contemporánea en México: de la 
planeación al estado evaluador. (pp . 22-31). México: UNAM-CESU-Miguel Ángel Ponúa. 
4 Majone, G. (2003). Los usos del análisis de políticas. En: Aguilar Villanueva, L. F. (2003a). Op. ei!. (p. 
346). 
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deseos y motivaciones de los destinatarios, producto de una elección racional mediante la 

cual se pone de manifiesto su acuerdo o desacuerdo con estas políticas. 

Ante las resistencias que se vivieron en las UPE, en la primera etapa de implementación 

del PIFI (2001-2002) la SES actuó conforme a las reflexiones de Aguilar y Majone, en el 

sentido de reconocer que la política también es una actividad de comunicación pública5
• 

La falta de información sobre el PIFI alimentó las tensiones descritas tanto al interior de 

las universidades como en el propio sistema. Por ello, en la segunda etapa de 

implementación de este programa se hizo evidente la intencionalidad comunicativa de la 

SES mediante la organización de visitas a las lES para conversar directamente con los 

miembros de la comunidad universitaria, cuyo propósito fue dar a conocer los objetivos, 

características del PIFI y despejar las dudas para la presentación de proyectos. 

Como consecuencia de la ap licación de esta estrategia, las resistencias con relación al 

programa disminuyeron en la segunda etapa de operación del PIFI (2003-2006) dando 

paso a procesos de adaptación institucional, mediante el uso de mecanismos de 

cooperación tendentes a abatir el ambiente de rechazo que se había generado. 

En estas sesiones se generaron aprendizajes mutuos, mediante los cuales las autoridades 

de la SEP (encargados del diseño de la política y el programa) por una parte, tuvieron la 

oportunidad de presentar el programa, sus alcances y limitaciones así como los criterios 

para la asignación de recursos, los cuales priorizaban acciones académicas y, por la otra, 

conocieron de manera directa la recepción del PIFI por parte de los destinatarios (lo cual 

les permitió realizar ajustes en el diseño y aplicación del programa). En tanto, para las 

UPE y sus equipos de planeación fue difícil refutar las directrices de la SEP a causa de los 

estilos de planeación anteriores. 

' Majone, G. (2003). Op. cit. (pp. 343-351). 
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Por parte de las UPE se establecieron organizacIOnes internas (paralelas) durante los 

procesos de elaboración del PIFI. Estas organizaciones incorporaron una estructura 

piramidal de al menos tres niveles, en los cuales se ubicaron, la coordinación ejecutiva del 

PIFI, los equipos de planeación de la administración central y fmalmente los de las DES. 

Esta organización, como menciona Hirsch, refleja altos niveles de racionalidad en sus 

propósitos y medios para alcanzar objetivos ya que su estructura es una réplica de la 

organización universitaria, caracterizada por su verticalidad y centralismo y en donde los 

principios de jerarquía administrativa (cargos y niveles de autoridad) se hacen presentes6
, 

por ejemplo en la toma de decisiones, la cual continuaba centralizada, los mecanismos de 

dirección y coordinación fueron asumidos por la administración central y la comunicación 

e información no fluyeron de manera adecuada ni favorecieron los ejercicios 

participativos por ser unidireccionales. 

También en las UPE se propuso disminuir la resistencia de los PTC para participar en los 

ejercicios planificadores, por ello, algunas universidades incorporaron a profesores de 

nuevo ingreso o a los de mayor cercanía (laboral o de amistad) con directivos de la 

administración central o de las DES, de tal manera que se privilegió el cumplimiento a los 

lineamientos del PIFI (que tienen como requisito la participación de PTC) sobre la 

importancia de involucrar de manera real y permanente a los académicos en la 

elaboración de proyectos. 

Ante esta propuesta, dejaron de rea lizarse las convocatorias abiertas o la asignación de 

comisiones a los PTC y con ello disminuyó de manera significativa la presión hacia/de los 

académicos, lo que propició su asistencia aunque no fuese de manera regular ni 

significara una mejora en sus niveles de participación en la elaboración de proyectos. Esta 

resistencia no es novedosa, ya que el sector académico de manera permanente ha reiterado 

• Hirsch Adler, A. (1996). Educación y Burocracia. La organización universitaria en México. México: 
Gemika. 
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su desinterés y desacuerdo en la realización de actividades administrativas que, desde su 

punto de vista, los distraen de labores verdaderamente académicas como son la docencia e 

investigación. 

A través de las diferentes entrevistas realizadas se pudo constatar que la participación de 

las áreas académicas (docentes e investigadores) se Uevó a cabo por representación, es 

decir, que en los equipos de planeación sólo se contó con una representación de los PTC y 

sus niveles de participación continuaron siendo bajos por lo que el personal 

administrativo de las DES asumió la responsabilidad de la elaboración de proyectos. Sin 

embargo quienes aceptaron participar lo hicieron con un alto sentido de responsabilidad y 

compromiso, sobre todo para con la UA y PE en los que participaban. 

Con relación a las políticas institucionales para atender situaciones complejas como lo 

fue, por ejemplo, la organización institucional (administrativa y académica) para la 

elaboración del PIFI, se encontró que en el diseño de estas políticas no se utilizó un 

modelo único. Al considerarse los principales medios disponibles para alcanzar el fin 

propuesto, se hizo una elección racional para su solución, esto significó que cada 

universidad tomó en cuenta sus características y experiencias, lo cual indica que el 

modelo racional se hizo presente. 

Para hacer realidad esta decisión, fue necesaria una segunda elección, la cual determinó el 

tipo de organización requerida y, la tercera elección se reflfió a la incorporación de 

jerarquías, funciones y procedimientos para su funcionamiento. De esta manera, cada 

decisión (elección) indica la presencia de los modelos organizacional y burocrático para 

atender este tipo de situaciones. 

Como ejemplo de eUo se puede mencionar que en las universidades de Hidalgo y Morelos 

se tomó la decisión de contar con una organización administrativa diseñada ad hoc para 

dirigir y coordinar los procesos de elaboración del PIFI, esta organización fue integrada 
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en tres niveles que otorgaron jerarquías y niveles de autoridad, participando en cada nivel 

diferentes actores universitarios, con diferentes funciones y procedimientos para llevar a 

cabo dichas funciones. 

Con relación a la toma de decisiones se puede mencionar que tampoco fue encontrado un 

modelo único. Es decir, los modelos burocrático, colegiado y político fueron aplicados en 

diferentes momentos y con diferente intensidad. Así, por ejemplo, se encontró que para la 

toma de decisiones en el establecimiento de políticas institucionales para la elaboración 

del PIFr y las prioridades en la elaboración de proyectos (proGES y ProDES) fue 

utilizado el modelo burocrático ya que los niveles de participación tomaron en cuenta la 

organización y estructura propuesta para la dirección y coordinación del PIFr al nivel 

institucional, de esta manera, fueron los directivos en la administración central y de las 

DES, quienes determinaban (de acuerdo a su jerarquía, autoridad y ámbito de 

competencia) las políticas y prioridades para la elaboración de proyectos. 

El modelo colegiado se pudo apreciar en la organ ización académica que las universidades 

presentaron ante la SEP para registrar el nombre y número de DES participantes. La 

organización de las DES, así como las UA y PE que las integraron, requirió de una 

discusión y acuerdos alcanzados por consenso, mediante la participación de 

administrativos, académicos e investigadores ya que se tomó en cuenta la autoridad 

profesional y técnica. Finalmente el modelo político que se ubicaba en la toma de 

decisiones estratégicas, fue incorporado en cada una de las organizaciones administrativas 

y académicas mencionadas anteriormente. Los actores participantes fueron los directivos 

de la administración central y de las DES, como representantes de los diferentes grupos 

de interés que formaban parte de la comunidad universitaria. 

Una nueva tensión (novena) tuvo que ver con el establecimiento de tiempos específicos 

para la entrega de proyectos y el cumplimiento de metas-compromiso. Ambos horizontes 

temporales se contraponen con los tiempos y ritmos de trabajo a los que estaban 
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acostumbrados los universitarios. A través de las conversacIOnes con los diferentes 

actores institucionales involucrados en este programa se identificó que las políticas 

educativas implementadas mediante el PIFI incorporaban lo que Lasswell denomina 

propósitos valorativos y sentido del tiempo para el establecimiento de metas que permitan 

su seguimiento y evaluación y por lo tanto ayudan a estimar su viabilidad7 Sin embargo, 

las lES no estaban preparadas para ello y ante estas exigencias los equipos de 

coordinación institucional del PIFI instauraron mecanismos internos para asegurar su 

cumplimiento, como fueron la elaboración de cronogramas de trabajo, la asignación de 

equipos de apoyo a las DES, la revisión interna de los ProDES y ProGES, así como las 

reuniones de seguimiento con la presencia del Rector. 

Esta delimitación de tiempos para el cumplimiento de objetivos y metas, reconocieron los 

actores universitarios que si bien generaron tensiones no fueron del todo negativas. El 

letargo por el que han pasado las UPE, también ha retrasado el avance de proyectos 

necesarios para su desarrollo. El PIFI vino a imponer ritmos de trabajo en las UPE que 

permitieron transformaciones evidentes en todos los ámbitos. Estas transformaciones 

pueden ser apreciadas en los PE mediante las reestructuraciones de los planes de estudio 

(existían planes de estudio con más de 25 de años de no ser reestructurados), la 

actualización de programas y servicios de apoyo a la docencia y la investigación, el 

mantenimiento y adquisición de equipamiento para ambientes académicos, la 

investigación y administración académica así como el mantenimiento y construcción de 

infraestructura educativa. 

Ciertamente la inercia de algunas universidades, hizo que no tomaran en cuenta las reglas 

de operación del PIFI aún y cuando éstas fueron manifestadas públicamente desde el 

inicio del programa, por ello, se encontró evidencia de casos en los que algunas UPE no 

' Lasswell, H. D. (1993). La orientación hacia las políticas. En: Aguilar Villanueva, L. F. El Estudio de 
las políticas. Serie: Antología de política pública I (p. 42). Méx ico: Miguel Ángel Porrúa. 
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recibieron recursos en los años 2005 o 2006 a causa de que los recursos asignados en años 

anteriores no habían sido ejercidos o debidamente reportados y comprobados. 

Aunque la elaboración del PIFI fue un ejercicio anual durante el periodo de 2001 a 2006, 

fue posible percatar que se convirtió en tema de conversación y de preocupación 

permanente entre la comunidad universitaria. La expectativa (intención de participación) 

era obtener mejores resultados cada año, entendiendo por ello, mayores fmanciamientos y 

no precisamente los logros académicos deseados. 

La elaboración y presentación de proyectos en el marco del PIFI se presenta como la 

décima tensión. La conformación de los equipos de planeación en las UPE se realizó de 

manera paulatina. En los últimos ejercicios (2003-2006) la se lección de responsables de 

los distintos procesos tomaron en cuenta los aprendizajes obtenidos en participaciones 

anteriores; en tanto los equipos de trabajo en el ámbito institucional y en las DES, se 

integraron sin capacitación inicial sobre temas de planeación o sobre el mismo PIFI, 

ocasionando tensiones al interior de los propios equipos y para con los encargados de la 

coordinación institucional del PIFI, a raíz de la fa lta de conocimientos técnicos y sobre el 

propio programa, que éstos últimos no indicaban a las DES de manera precisa lo que se 

esperaba de ellos, la forma de presentar los proyectos así como la falta de claridad y 

precisión en las recomendaciones para la corrección de los ProDES, como consecuencia. 

Estos equipos de planeación se fueron capacitando en la práctica (aprender haciendo), 

misma que se reafirmó en cada ejercicio de planeación. Estos ejercicios de planeación 

propiciaron en las un iversidades oportunidades de diálogo entre académicos y 

administrativos, de ta l manera que se generaron encuentros o por lo menos conocimiento 

hacia la postura del otro. 

El conocimiento requerido por parte de directivos, administrativos, docentes e 

investigadores sobre planeación y de manera específica sobre planeación estratégica no 
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había sido considerado previamente en las UPE. Tampoco la necesidad de que los 

académicos conocieran sobre los problemas y requerimientos para la administración 

académica o, por el contrario, que los administrativos y directivos compartieran y 

apoyaran las propuestas para enfrentar la problemática que vivían los docentes e 

investigadores al realizar sus tareas. Este conocimiento mutuo, sin duda fue un resultado 

positivo de la operación del PIFI. 

Según los entrevistados, el aprendizaje que transmitió el PIFI año con año fue valorado de 

manera importante en las UPE, sobre todo la actitud y responsabilidad de los 

participantes, traducida en asistencia y participación en las reuniones de trabajo, lo 

anterior, porque se destacan al inicio del PIFI las intensas jornadas de trabajo diarias y por 

periodos de hasta seis meses. Estos tiempos fueron disminuyendo de manera importante, 

de tal manera que en las últimas versiones la elaboración de proyectos se realizó en un 

mes, eficacia atribuible al entrenamiento y experiencia adquirida en cada proceso. 

La participación en el PIFI permitió a los eqUIpos de planeación ir conociendo y 

comprendiendo los objetivos del programa, sus lineamientos, metodología de elaboración 

y presentación de proyectos así como la terminología utilizada. De esta manera, los 

equipos de planeación aprendieron lo que se denomina el " lenguaje PIFI" y con ello la 

manera de escribir lo que se pide y no necesariamente lo que en la práctica sucede. 

El carácter político con orientación estratégica que requiere el trabajador universitario 

actual (directivo, admin istrativo, docente o investigador) hace necesario incorporar o 

desarrollar un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para participar de 

manera activa en la conducción de procesos técnico-políticos en los que se encuentra 

inmersa la universidad y el sistema de ES . En la actualidad la planeación no es actividad 
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de un grupo de expertos, ya que rebasa por mucho la elaboración de lo que anteriormente 

se conocía como planes y programas8
. 

Sin embargo también fue posible identificar que existían ciertos aspectos que las UPE no 

pudieron resolver, aunque de acuerdo a la opinión de los entrevistados y participantes en 

las encuestas lograron mejoras importantes; esto se refiere a la falta de información 

sistematizada, confiable y oportuna para apoyar el trabajo de planeación así como a la 

ausencia de mecanismos de comunicación interna para socializar la información 

institucional referente a los resultados obtenidos en el PIFI y un sistema de seguimiento y 

evaluación académica. Este aspecto es la décima primera tensión que se abordará. 

Los problemas de información institucional ocasIOnaron situaciones problemáticas en 

todos los niveles de la organización, mismas que desalentaban la participación de los 

equipos de planeación e incrementaban las tensiones ya mencionadas entre las áreas 

administrativas y académicas. Los esfuerzos realizados en las DES por organizar y 

sistematizar su información (sobre todo la relacionada con la matrícula escolar) eran 

ignorados por las áreas de la administración central, ya que finalmente se reportaba el 

dato institucional (reportado en el formato 911) mismo que, en opinión de los miembros 

de las DES, no correspondía a la realidad operativa. 

En la administración central, la variación numérica de un año a otro generaba 

inconsistencias en los proyectos y más aún , la necesidad de ofrecer explicaciones 

académicas ante situaciones que únicamente correspondían a la falta de seguimiento y 

control de la información estadística en la institución. 

Esta situación ocasionaba incomodidad y molestia en los Rectores, que eran qUIenes 

presentaban los proyectos y a quienes se les hacía notar dichas fallas , pero también se 

' Ángeles Gutiérrez, O. (1993). El nuevo perfil del profesional de la planeación: sus implicaciones para los 
programas de formación y actualización. En: Fernández, A. L. Y Santini Villar, L. (Comp.) (1993). Dos 
décadas de Planeación de la Educación Superior. (pp.141-149). México: ANUlES. 
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debe mencionar que esta problemática no era nueva ni tampoco era novedoso que los 

Rectores se dieran cuenta que la información institucional no era confiable o que 

presentaba inconsistencias, sin embargo, fue una realidad que mediante el PIFr se puso 

mayor atención a esta problemática . 

Las UPE hicieron esfuerzos importantes (con y sin apoyos financieros del PIFio de otros 

programas) por sistematizar la información institucional. Se desarrollaron sistemas 

informáticos o bien éstos fueron depurados , sin embargo, por la cantidad de información 

almacenada y la operación misma de los programas esta situación no fue resuelta en su 

totalidad. 

Otra de las situaciones complejas fue la socialización de la información relacionada con el 

PIFI, de tal forma que los ProDES, ProGES e incluso el proyecto institucional no era 

conocido al interior de la propia universidad, sólo se contaba con información 

fragmentada (de acuerdo al nivel de participación). 

La burocratización de los procesos entre los que se encontraba la sistematización de 

información y su difusión, fue otro de los aspectos en los cuales el PIFI puso especial 

atención. Generalmente la información institucional y de manera específica la financiera 

era poco difundida, de tal manera que los apoyos recibidos por parte del PIFr no eran 

socializados entre la comunidad universitaria y se distribuían sólo entre los directivos, lo 

cual generó descontento e incomodidad por parte de académicos y administrativos de las 

DES que eran quienes elaboraban los proyectos. 

Por otra parte, se encontró evidencia de que no se contó en las UPE con programas de 

seguimiento académico y sólo en algunas se llevó a cabo el seguimiento financiero 

interno, con base en lo solicitado por las autoridades de la SEP. Este tipo de situaciones 

originó en algunos casos como se mencionó anteriormente, la pérdida de oportunidades 
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de participación en el PIFI al no haber entregado en tiempo y forma los informes 

académicos y financieros o no haber ejercido los recursos entregados en años anteriores. 

Mediante el PIFI también se logró que los Rectores se involucraran en los procesos de 

planeación y, en el peor de los casos, conocieran los proyectos para poder presentarlos 

ante los comités evaluadores. De esta forma, algunos Rectores asumieron la coordinación 

y conducción general del PIFIo el seguimiento ejecutivo del mismo, se informaron sobre 

las problemáticas que enfrentaba su institución y estuvieron de cerca con los equipos de 

planeación. 

Comenta rio final. 

Los resultados obtenidos en este estudio ofrecen elementos importantes para la toma de 

decisiones relativas a los procesos de diseño e implementación de politicas educativas 

para la ES (estos hallazgos no son concluyentes para otros niveles educativos y sectores 

sociales). 

El PIFI, puso al descubierto problemas estructurales en las UPE como son el 

distanciamiento entre las áreas administrativas y académicas, la desvinculación entre la 

docencia y la investigación así como los bajos niveles de trabajo colectivo para la mejora 

de los PE. También la ausencia de sistemas de información confiables y oportunos así 

como la falta de competencia técnica del personal que integra las UIP, no sólo para las 

etapas de e laboración de proyectos sino para el seguimiento y evaluación de los mismos. 

La transformación de las condiciones iníciales que presentaron las UPE no pudo 

concretarse en todos sus aspectos al término del periodo (2001-2006), por ello, la falta de 

información sistematizada y confiable así como la ausencia de procesos de comun icación 

e información permanentes se convirtieron en problemas no resueltos. 
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La macro implementación del PIFI no tomó en cuenta las condiciones y diferencias 

organizativas y de capacidad técnica de las universidades, lo que ocasionó que sus niveles 

de participación y resultados también fueran diferenciados a pesar de los grandes 

esfuerzos que realizaron por adaptarse a las nuevas políticas de gobierno. 

Los cambios propuestos en la organización académica de las UPE no lograron 

consolidarse. La adaptación institucional para participar en el PIFI dio paso a la 

simulación, en la cual, conceptos como los de DES y CA Y la propuesta de planeación 

participativa con la incorporación de PTC, no logró tener arraigo en las universidades, sin 

embargo son conceptos que coexisten con los tradicionalmente utilizados. 

Es innegable que mediante el PIFI las UPE iniciaron una dinámica de trabajo en la cual 

los ejercicios de planeación han tomado un lugar importante dejando de lado la 

improvisación o prácticas anteriores relativas a la utilización de los recursos fmancieros 

en acciones no contempladas en los proyectos enviados. 

La planeación académica tuvo mayor relevancia que la administrativa y por ello, cada 

apoyo que se solicitaba-otorgaba requería de una justificación y aplicación académica 

más allá de la solicitud para la construcción o adquisición de equipo o mobiliario. 

Permitió pues, que la unidad de análisis fueran los PE y a partir de ellos posicionó a los 

estudiantes, docentes e investigadores en el centro de atención. 

La planeación en la práctica propiciada por el PIFI, logró que en las UPE (algunas sin 

darse cuenta) se aplicara la normatividad referente a los procesos de planeación 

institucional, que las UIP asumieran mayor liderazgo en las universidades y tuvieran 

mayor interacción con las áreas académicas y administrativas. 

Con la aplicación de este programa se identificaron necesidades formativas y de 

capacitación en los actores universitarios como son la adopción de nuevos conocimientos, 
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habilidades y actitudes para directivos, administrativos, docentes e investigadores sobre 

tópicos de planeación, planeación estratégica y planeación educativa. 

Los resultados del PIFI a diferencia de otros programas, pueden ser identificados y 

cuantificados, permitiendo con ello evidenciar que no todo lo que requieren las 

universidades necesita una inversión financiera, sino que también es ineludible el trabajo 

colectivo para consolidar su desarrollo . Así, por ejemplo, en la actualidad es posible 

constatar los avances en la capacidad y competitividad académica de una institución que 

constituyen una resultante del esfuerzo individual y colectivo de los universitarios , (se 

debe recordar el impresionante avance en los niveles de habilitación de la planta 

académica, el nivel de desarrollo de los CA y la cantidad de PE sometidos a evaluación 

externa con resultados favorables mostrados en las tablas 4.7., 4.8. Y 4.9.). 

Las transformaciones institucionales en aquellas lES que vieron en el PIFI una 

oportunidad de desarrollo son evidentes. Los aná lisis realizados durante los ejercicios de 

autoevaluación (revisando su situación actual y la deseable) permitieron construir 

(aunque de manera parcial) los programas y proyectos para transitar de la realidad actual 

a la deseable. Las prácticas planificadoras lograron movilizar estructuras y que 

interactuaran las organizaciones académicas y administrativas, identificando necesidades 

organizativas, requerimientos administrativos y nuevas formas de colaboración académica 

intra e interinstitucionales. 

Es preciso reconocer que la confrontación entre dos racionalidades distintas tuvo puntos 

de distensión promovidos desde la racionalidad normativa como desde la racionalidad 

instrumental. Quizá la primera logró mayor efecto cuando en la segunda etapa de 

implementación de este programa se fortaleció la intencionalidad comunicativa de la SES 

mediante visitas a las lES para interactuar directamente con los miembros de la 

comunidad universitaria y abatir las resistencias. 
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Desde la perspectiva de la racionalidad instrumental, una estrategia de distensión por 

parte de las UPE fue establecer una organización interna (paralela) durante los procesos 

de elaboración del PIFI, tan centralista y autoritaria como la misma institución, con 

permanencia sólo durante los periodos de elaboración de proyectos, es decir, que se 

integraban y operaban durante la elaboración del PIFI, lo cual supone un desperdicio de 

recursos materiales y humanos. 

Los equipos de planeación mejoraron su nivel de capacitación, misma que se reafirmó y 

amplió en cada ejercicio que llevaron a cabo. Se crearon oportunidades de diálogo y 

aproximación entre académicos y administrativos, de tal manera que cada sector mejoró 

su conocimiento del otro y, a mediano y largo plazo pudieran derivarse nuevas 

posibilidades de interacción. 

Como consecuencia del análisis de los resultados obtenidos y de las anteriores reflexiones 

se considera necesario para el diseño e implementación de políticas educativas: 

Incorporar desde el diseño de la política educativa mecanismos de macro implementación. 

La política educativa y los programas mediante los cuales será aplicada requieren de 

socialización previa a su operación. La comunicación sobre los fines de la política y la 

elección de medios a utilizar favorece la recepción entre los destinatarios. 

También es evidente la necesidad de considerar a los destinatarios para su adecuada 

ejecución. El PIFI, al igual que otros programas federales, estatales o locales requieren 

de procesos de implementación, mismos que si bien pueden ser propuestos en lo general 

de acuerdo a su cobertura (nacional, regional, estatal) no deben convertirse en camisa de 

fuerza para la micro implementación, ya que no existen fórmulas únicas ni uniformes para 

todas las instituciones, sino por el contrario, cada institución debe establecer su propio 

proceso, tomando en cuenta sus formas de organización y funcionamiento así como 
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proponer estrategias que respeten esa diversidad SLn limitar su desarroUo para lograr 

procesos de adaptación armónicos. 

Esto requiere tornar en cuenta la historia reciente, no se puede olvidar ni lo vivido ni lo 

aprendido mediante el PIFI, es necesario tornar en cuenta los problemas estructurales de 

las instituciones y diseñar estrategias destinadas a la preparación de éstas y su personal 

para favorecer la participación en nuevos programas. También parece imprescindible 

incorporar procesos de formación y capacitación inicial para los encargados de la 

coordinación institucional de programas y proyectos derivados de una política educativa. 

La organización institucional, el conocimiento de los programas (objetivos, normatividad, 

lineamientos y reglas de operación) así corno las formas de participación de las 

instituciones (metodología de elaboración y presentación de proyectos) son aspectos que 

deben ser incorporados en los programas de inducción inicial. También la formación y 

capacitación sobre tópicos de planeación educativa (principales conceptos, enfoques y 

metodología de elaboración, seguimiento y evaluación de programas y proyectos) de tal 

manera que los conocimientos técnicos no sean una limitante para su participación. 

Sin embargo, lo más relevante en la confección de políticas públicas para este sector es 

llevar a cabo investigaciones que permitan adecuar la políticas actuales o diseñar otras a 

partir de los aciertos y errores de los ejercicios anteriores. El presente estudio consideró 

sólo dos instituciones de tamaño medio. Es necesario conocer mucho más sobre la 

implementación de este programa en todas las instituciones del Sistema de ES a través de 

una evaluación cualitativa y cuantitativa de sus resultados y de los procesos que 

condujeron a eUos. 

Documentar y sistematizar las experiencias institucionales de participación en programas 

corno el PIFI, permitirá mantener la memoria histórica y aprender de ella. El 

fortalecimiento institucional debe incorporar, adicionalmente, los aprendizajes obtenidos 
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en el saber-hacer, es decir, la competencia que el personal va adquiriendo en la práctica 

permitirá la formación de cuadros de apoyo para enfrentar el contexto cambiante que la 

actualidad impone. 

La información que programas como el PIFI ofrece al nivel institucional y sobre la 

educación terciaria debe aprovecharse para el establecimiento de líneas de investigación 

que permitan por ejemplo, conocer los procesos y resultados obtenidos por/en las lES 

relativos a organizaciones y programas nacionales que fueron incorporados al PIFI como 

son el CONAEVA, PROMEP y SNI, entre otros. Como ejemplo es posible mencionar las 

siguientes: 

• Los problemas que enfrentan los docentes en el diseño curricular e 

implementación de planes de estudio con enfoque de competencias y centrados en 

el estudiante. 

• La repercusión en la mejora continua de los PE en los procesos de evaluación 

diagnóstica y de seguimiento que realizan los ClEES. 

• El impacto en la calidad educativa de los PE y en la formación de los estudiantes 

en los procesos de acreditación que llevan a cabo los organismos reconocidos por 

eICOPAES. 

• La vinculación de los perfiles de ingreso y egreso de los planes de estudio con la 

evaluación de estudiantes mediante los exámenes que aplica el CENEV AL. 

• El impacto en la vida académica y colegiada de las lES mediante la consolidación 

del perfil del PTC que promueve el PROMEP (perfil deseable) . 
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• Los aportes que investigadores miembros del SNI generan en las lES para la 

vinculación docencia-investigación y para la formación de jóvenes investigadores. 

La estructuración de proyectos de investigación (nacional o local) sobre los sistemas de 

planeación institucional; las formas de organización y toma de decisiones para definir el 

rumbo organizacional; los sistemas de información institucional; la profesionalización del 

personal administrativo; la burocratización de los procesos administrativos y fInancieros 

así como los procesos de información y comunicación interna, constituyen sin lugar a 

dudas otra veta cuya explotación arrojará información invaluable para el sustento de 

políticas y alternativas de solución a los problemas estructurales que enfrenta el Sistema 

de ES y que inciden en la implementación de políticas y programas como el PIFI. 

Por último, la socialización de los resultados de estos estudios es esencial para ampliar la 

participación de la planta académica en la evaluación y la aportación de propuestas para la 

mejora en el diseño e implementación de políticas para la ES. Para este efecto sería 

conveniente que la SES establezca una política de difusión y divulgación (nacional y 

local) sobre los resultados de la implementación de las políticas educativas más allá de la 

presentación de informes numéricos y frnancieros , de tal manera que, la transparencia y 

rendición de cuentas puedan objetivarse en procesos y resultados académicos. Ello sería 

posible si se procura la inclusión de los resultados de las investigaciones mencionadas en 

los diversos eventos académicos relacionados con la ES y así se puedan crear 

modalidades novedosas de intercambio de experiencias. 
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Anexos 

ANEXOS 
Anexo 1 

o 'rganismos acreditadores reconocidos por el COPAES' constituidos en el peñodo 2 00 2-2006 
AIIo de Nombre del Organismo Siglas 

creación 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingenieria, A.C CACEI 

Consejo Nacional de Educación de la Medicina Veterinaria y Zootecnia , A.C 
CONEVET 

Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, A.C. 
COMAEM 

2002 Asociación Nacional de Profesionales del Mar, A.C. ANPROMAR 
Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica , A.C. COMEAA 
Comité Mexicano de Acreditación de la Enseñanza de la COMAEA 
Arquitectura , A.C . 

Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicologia, A.C. CNEIP 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza en la Contaduria y Administración, CACECA 
A.C. 

Consejo Nacional de Educación Odontológica, A.C. CON AEDO 
Consejo Nacional de Acred~ación en Informática y Computación, CONAIC 

2003 A.C. 
Asociación para la Acred~ación y Certificación de Ciencias Sociales, ACCECISO 
A.C. 
Consejo Mexicano de Acreditación y Certificación de la Enfermeria , COMACE 
A.C. 

Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño, A.C. COMAPROD 

Consejo Nacional de Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las 
2004 Ciencias Químicas, A.C. CONAECQ 

Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turistica, A.C. 
CONAET 

2005 Consejo Nacional para la Acreditación de la Ciencia Económica, A.C. CONACE 
Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriologia, CONCAPREN 
A.C. 

Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica , A.C COMAEF 

Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación Superior en CONFEDE 

2006 
Derecho, A.C. 
Consejo Nacional para la Acreditación de la Enseñanza en Derecho, A.C. CONAED 

Com~é para la Acreditación de la Licenciatura en Biologia, A.C. CACEB 

Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura de la COMACAF 
Actividad Fisica, A.C. 
Consejo para la Acreditación de la Comunicación , A.C. CONAC 

I SEP. SES. 2006. Rubio Oca Jutio (coordinador). Op. eil. Pág. t44. 
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Anexo 2 
Cuestionario preliminar para responsables de los procesos de planeación en las lES. 

Datos Institucionales ... ,..,-.,-_______________ _ 
Nombre de la Universidad._-:-_______________ _ 
Puesto que ocupa el encuestado ___ _________ ___ _ 
Fecha de elaboración_,----,--__ --,--___ ---.,,_ -,-----,.,--___ --,-
Instrucciones: De acuerdo a las preguntas que se realizan e pedimos que contestes marcando una "X' en la opcióo que 
consideres pertinente y explicando lo que se te pide en las preguntas que asi lo solicHen. Te recordamos que los resultados son 
confidenciales y no representan ningún compromiso para quien los proporcione. 

Preguntas 
1.-¿Son pertinentes para su universidad los lineamientos para la elaboración de programas integrales de fortalecimiento 
institucional (PIFt) en los siguientes ámbitos?: 

La meildolog la 
El proceso de elaboracióo 
Los criterios de evaluación 

Si No Porqué 

2.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento y aceptacióo de los PIFI en los siguientes universos?: 

Personal directivo de la administración central 
Personal directivo de las unidades académicas 
Personal admnistrativo (administración centra l) 
Personal académico de las unidades académicas 

Conocimiento 
Si No Nose 

Aceptación 
Si No Nase 

3. ¿Cuáles de los siguientes comentarios constituyen opiniones reiteradas en los universos indicados en su institución? 
¿Ha escuchado Ambito en el que es 

COMENTARIOS más de una vez frecuene este 
este comentario? comentario 

1. Los PIFls son benéficos para las DES porque brindan Directivos ( ) 
herramientas y lineamientos sin los cuales la organización Si( ) No ( ) Académicos ( ) 
institucional es ineficienle. Administrativos ( ) 

2. Los recursos obtenidos a partir de los PIFls son pocos si se Directivos ( ) 
considera la magnitud del tiempo y el esfuerzo invertidos en su Si ( ) No( ) Académicos ( ) 
elaboración. Administrativos ( ) 

3. La complejidad de los lineamientos para la elaboracióo de los Directivos ( ) 
PIFls obliga a las instituciones de educación superior a dedicar Si( ) No ( ) Académicos ( ) 
personal especializado a la realizacióo de esta tarea . Administrativos ( ) 

4. Los PIFls son benéficos porque permiten a las DES obener Directivos ( ) 
recursos que de otra manera son inaccesibles para ellas. Si ( ) No( ) Académicos ¡ ¡ Administrativos 

5. Los criterios empleados para la evaluación de la capacidad Directivos ( ) 
académicas corresponden a la realidad de la planta académica Si( ) No( ) Académicos ( ) 
de mi institución. Administrativos ( ) 

6. Los criterios empleados para la evaluación de la competitividad Directivos ( ) 
académicas corresponden a la realidad de los programas Si ( ) No ( ) Académicos ( ) 
educativos de mi institución. Administrativos ( ) 

7. La elaboración de los PIFls ha permitido consolidar una cultura Si( ) No( ) Directivos ( ) 
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de planeación en la instilución. Académicos ¡ i Administrativos 

8. Los PIFls constiluyen una imposición de lareas administrativas y Directivos ( ) 
de gestión al personal académico que afecla el desarrollo de sus Si ( ) No ( ) Académicos ( ) 
actividades. Administrativos ( ) 

9. Los PIFls constiluyen una imposición de una visión de Directivos ( ) 
universidad que no corresponde a la de la comunidad de la Si ( ) No ( ) Académicos ( ) 
instilución. Administrativos ( ) 

10. Los PIFls oonstiluyen una intromisión de las autoridades Directivos ( ) 
educativas en la organización, y la toma de decisiones en las Si ( ) No ( ) Académicos ( ) 
instiluciones de educación superior. Administrativos ( ) 

11. La participación en los PIFls ha permitido elevar la calidad de los Directivos ( ) 
programas educativos de la institución. Si( ) No( ) Académicos ¡ i Administrativos 

12. La evaluación de proyectos que participan en el PIFI y la Directivos ( ) 

asignación de recursos considera las prioridades de las DES. Si ( ) No ( ) Académicos ¡ i Administrativos 

13. Los PIFls y sus lineamientos son respeluosos de los vabres Directivos ( ) 

instilucionales. Si ( ) No( ) Académicos ¡ ¡ Administrativos 

14. La participación de la comunidad universitaria en los procesos de Directivos ( ) 

elaboración de los PIFls es masiva. Si ( ) No( ) Académicos ¡ i Administrativos 

15. Son evidentes en la institución los beneficios derivados de los Directivos ( ) 

PIFls. Si ( ) No( ) Académicos ¡ ¡ Administrativos 

16. Los PIFIS han permitido consolidar los objetivos y melas del plan Directivos ( ) 

de desarrollo de la universidad. Si ( ) No ( ) Académicos ¡ ¡ Administrativos 

4. ¿Ha habido posiciones de rechazo a los PIFls en su institución? Si ( ) I No ( ) 

5. Si su respuesta es positiva ¿Cómo se manifieslan éslas? 
En cuál de los siguientes 
sectores se manifiesla 
esla posición: 

a. Directivos ( ) 
Académicos ¡ i Admi'listrativos 

b. Directivos ( ) 
Académicos ¡ ¡ Administrativos 

c. Directivos ( ) 
Académicos ¡ i Administrativos 

d. Directivos ( ) 
Académicos ¡ ¡ Administrativos 

6.- Considera que los PIFls: 

a) ¿Son congruentes con la misión institucional? 
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b) ¿Coadyuvan al cumplimiento de la visión de su universidad? 

6.- Para la elaboración de los PIFls su inslnudón ha requerido: 

Una nueva organizackin 
Creación de nuevas inslancias de apoyo 
Procesos de capadlación del personal que partidpa 
Creación de sistemas de informadón 
Asesoria técnica para los participantes 
Asesoria extema 

7.- ¿Cuál (es) son los tres principales problemas que ha enfrenlado su universidad en la elaboración de los PIFls? 

1. ___________________ _ 

2.-3.-·-------------------

8.- Mencione los prindpales beneficios de los PIFls en: 

a) Los proyectos de desarrollo Institucional 

b) Los programas educativos 

Anexos 

9.- Mencione si la nstitución a la que pertenece ha inbrmado de manera oportuna sobre la aplicación financiera y académica de 
los recursos obtenidos a través de PIFI. 

No ha rendido cuenlas 
En el último año 
Hace dos años 
No lo se 

Financiera Académica 
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Guia para análisis documental 

Fecha de elaboración 
Nombre del documento 
Autor 
Pagnas 

l.- Anteoedentes de la política de planeación. 

11.- Programas que se integran en el PIFI. 

Nombre del programa Objetivo 

PROMEP 

FAM 

FOMES 

PROADU 

PRONAD 

Fecha de de inicio del 
programa 

111.- Estrategias de la SES para la implementación del PIFI en las UPE. 

IV.- Objetivo y metas del PIFI. 

IV.1 Fases del proceso de planeacián en las UPE. 

PIFI OBJETIVOS METAS 
1.0 

2.0 

3.0 

Anexos 

Anexo 3 

Fecha de incorp. al PIFI 
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3.1 

32 

3.3 

V.- Mecanismos de la SES para dar seguimienlo a los procesos de implementación del PIFI en tas UPE. 

VI.- Lineamientos y metodologia propuesta para la etaboración del PIFI en las UPE: 

a) Lineamientos de participación 
b) Lineamientos de elaboración 
e) Punbs de énfasis 

VII.- Definición de capacidad académica y fónnula propuesta . 

VIII.- Mejora en la capacidad académicas (2003 vs 2006) de las UPE: 

UPE Capacidad académica 2003 Capacidad académica 2006 

Hidalgo 

Morelos 

IX.- Definición de competitividad académica y fonnula propuesta. 

X.- Mejora en la ccmpetitividad académicas (2003 vs 2006) de las UPE: 

UPE Competitividad académica Competitividad académica 
2003 2006 

Hidalgo 

Morelos 

XI.- Definición de Innovación educativa. 

XII.-Mejora en la innovación educativa (2003 vs 2006) de las UPE: 

Anexos 

Diferencia 

Diferencia 
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UPE Innovación Educativa 2003 Innovación Educaliva 2006 Diferencia 

Hidalgo 

Morelos 

XIII.- Definición de gestión institucional. 

XIV.- Mejora en la gestión instilucional (2003 vs 2006) de las UPE: 

UPE Gestión inst~ucional 2003 Gestión inst~ucional 2006 Diferencia 

Hidalgo 

Morelos 
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Anexo 4 
Cuestionario a participantes en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 

CPI-D1 (Directivos) 

La información que aqui se solicita forma parte de una investigación que se lleva a cabo sobre la implemenlación de las políticas 
educativas en las Universidades Públicas Estatales durante el periodo 2001- 2006. El objetivo de esle cuestionario es conocer 
su opinión con relación a la experiencia de participación en el PIFI, (en una o varias de sus versiones), los resultados serán 
manejados de manera confidencial y no representan nngún compromiso personal o nstitucional para quien los proporcione. De 
anlemano agradecemos tu colaboración . 

L- DATOS GENERALES 
1.- Nombre de la Universidad: __________________ _ 

2.- Nombramienil acbJal en la institución _______________ _ 

3.- Antigüedad en el puesto (en años cumplidos) __ _ 

4.- Grado académico Licencialura ( ) Especialidad ( ) Maesma ( ) Doctorado ( ) 
5.- Antigüedad en la Institución (en años cumplidos) __ _ 

l- PARTICI'AClóN EN EL PFI 
6.- Marque con una 'X' en el cuadro siguiente, los años, versiones del PIFI y proyectos en los que participó así como el cargo 
que tuvo en la organización institucional para la elaboración del PIFI (Marque todas las co~mnas de los años en los que 
participó). 

Año Versión Proyectos en los que participó 
Función realizada PIFI 

2001 ( ) 1.0 ( ) 
PIFllnstitucional ( ) Presidenle ( ) 
ProGES ( ) Coordinador ( ) 
ProDES ( ) Participanle ( ) 
Nombre de la DES Otro ( ) 

Especifique 

2002 ( ) 2.0 ( ) PIFllnstitucional ( ) Presidente ( ) 
ProGES ( ) Coordinador ( ) 
ProDES ( ) Participan le ( ) 
Nombre de la DES Otro ( ) 

Especifique 

2003 ( ) 3.0 ( ) 
PIFllnstitucional ( ) Presidenle ( ) 
ProGES ( ) Coordinador ( ) 
ProDES ( ) Participanle ( ) 
Nombre de la DES Otro ( ) 

Especifique 

2004 ( ) 3.1 ( ) 
PIFl lnstítucional ( ) Presidente ( ) 
ProGES ( ) Coordinador ( ) 
Pro DES ( ) Participanle ( ) 
Nombre de la DES Otro ( ) 

Especifique 

2005 ( ) 3.2 ( ) 
PIFllnstitucional ( ) Presidenle ( ) 
ProGES ( ) Coordinador ( ) 
ProDES ( ) Participante ( ) 
Nombre de la DES Otro ¡ ) 
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Especifique 

2006 ( ) 3.3 ( ) 
PIFllnstitucional ( ) Presidente ( ) 
ProGES ( ) Coordinador ( ) 
ProDES ( ) Participante ( ) 
Nombre de la DES Otro ( ) 

Especifique 

7.- ¿Cuál fue la respuesta inicial de los s9uientes grupos de actores hacia la participación de la universidad en el PIFI? 

Reacción inicial 
Grupo de actores 

Aceptación Neutralidad Rechazo 
Razones explicitas 

Directivos de la administración 
central 
Directivos de las DES 
Coordinadores del PIFI por parte 
de la administración central 

Administrativos de las DES 

Académicos 

B.- Disposición hacia la elaboración del PIFI por parte de los s9uientes grupos de acbres universitarios. 

Grupo de actores Disposición Nivel de compromiso Razones explicitas 

Participación No Alto Regular Bajo 
participación 

Directivos de la 
administración central 
Directivos de las 
Unidades Académicas 
Administrativos de las 
Unidades Académicas 
Académicos 

.. - ORGAMZAClON INSTITUCIONAL PARA LA ELAIIORACION DEL PIFI 

9. Indique el numero de participantes en la administración central para la elaboración del PIFI en el(los) año(s) de su 
intervención. Si participó sólo en alguna(s) de las versiones responda sób la columna de los años ellos que tiene infonnación 
directa. 

Nivel Numero de participantes promedió, en la diferentes 
versiones del PIFI 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 
1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 3.3 

Administración central 
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10.- Coloque el número que indique el tiempo promedio que desti1ó el personal de la administración central (en meses, 
semanas y horas pordia) para la elaboración del PIFI 

Tiempo destinado Primera vez Ultima vez 
para la elaboración del PIFI de participación de participación 
Meses 
Semanas 
Horas por d ia 

11.-¿ Qué figuras operativas se implementaron en el ámbito de la administración central en su universidad para la elaboración 
del PIFI y cuáles fueron sus principales funciones? 

En la Administración central Función 

I 
12.-. ¿Cuáles fueron las instancias institucionales (administrativas y académicas) que participaron en la elaboración del PIFI, en 
el(los) año(s) en los que participó? 

Instancia 
Versiones del PIFI Fomna de participación 

1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 3.3 
Recl:lria 
Secretaria académica 
Planeación 
Información institucional 
Servicios escolares 
Planta académica 
Cuerpos académicos 
Responsables de PE 
Otros (especifique) 

13.- Marque cuáles son los mecanismos medianJe Jos cuales se designaron en su universidadlAdmnislración central las 
siguientes figuras operativas. 

Forma de designación 
Figura operativa Versión del 

Directiva Colegiada De pares 
Participación Otra 

PIFI voluntaria (especifique) 
1.0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Coordinador del PIFI 2.0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
institucional 

3.0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

3.1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

3.2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

3.3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
1.0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

PresidenJe 2.0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

de DES 3.0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

3.1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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3.2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
3.3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
1.0 ( ( ) ) ( ) ) 

Coordinador del PIFI 2.0 ( ( ) ) ( ) ) 
en las DES 3.0 

3.1 
3.2 
3.3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Par1icipantes 
1.0 ( ) ( ) 

administrativos en las 2.0 ( ) ( ( ) ( ) 

DES 3.0 ( ) ( ) ( ) ( ) 
3.1 ) ( ) 

3.2 ) ( ) 
3.3 ( ) 

Par1icipantes 
1.0 ( ( ( ( ) ) 

académicos (PTC) en 2.0 ( ) ) 

las DES 3.0 ( ) ( ) ( ) ( ) ) 
3.1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
3.2 ( ( ) ( ) ( ) ( ) 
3.3 ( 

Otras 
1.0 
2.0 

(especificar) 3.0 
3.1 ( ) ( ) ( ) 
3.2 ) ( ) ( ) 

3.3 ( ) ( ( ) ( ) 

14.- ¿Qué acciones se instrumentaron para promover la par1icipación de los universitarios (directivos, administrativos y 
académicos) para la elaboración del PIFI (descargas adm. o acad., reconocimientos, estimulas, sanciones, entre otras)? 

Versión Directivos Adminis Acadé Acciones institucionales 
del PIFI Trativos micos 

1.0 
2.0 
3.0 
3.1 
3.2 
3.3 

15.- ¿Cuáles fueron las actividades de inducción y la frecuencia con que se organizaron en su administración central para la 
elaboración del PIFI? 

Tl>o de evento 
Nunca 

Frecuencia 

Algunos años Todos los años 
Conferencias 
Reunbnes informativas 
Cursos 
Talleres 
Asesaria especializada 
Asistencia técnica 

287 



Anexos 

I Ninguna 
Otra ( especifique) 

16.- ¿Córro considera el nivel de conocimiento que del PIFI tenía el personal de la administración cen~al durante su primera 
participación en el PIFI? 

Nivel 
Nivel de conocimiento Motivo (s) 

Excelente I Bueno I Regular I Deficiente 
Administración central I I I 

Si participé en más de una versión del PIFI conteste la pregunla No. 16.1 de lo contrario pase a la pregunta No. 17. 

16.1.- ¿Córro considera el nivel de conocimiento que del PIFI tenia el personal de la administración central durante su última 
participación en el PIFI? 

Nivel 
Nivel de conocimiento 

Excelente I Bueno I Regular I Deficiente 
Administración central I I I 

17.- Durante su primera participación en la elaboración del PIFI , ¿contó con infonnación institucional? 
Si( ) No () 

En caso de haber contestado de manera afinnativa conteste la pregunla No. 17 -A. 

17- A.- La información de la que dispuso fue : 
Suficiente Si () No ( ) 
Oportuna Si () No ( ) 
Confiable Si () No ( ) 

Comentarios 

Motivo (s) 

Si participó en más de una versión del PIFI conteste la pregunta No. 17.1, de lo contrario pase a la pregunta No. 18. 

17.1.- En su última participación en la elaboración del PIFI, ¿contó con información institucional? 
Si() No() 

En caso de haber contestado de manera afinnativa conteste la pregunla No. 172. 

17.2.- La información de la que dispuso fue: 
Suficiente Si () No ( ) 
Oportuna Si () No ( ) 
Confiable Si () No ( ) 

Comentarios 
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18.- ¿Cómo considera el nivel de claridad y congruencia de la infonnación con que conií en su primera participación para la 
elaboración del PIFI? 

Claridad Congruencia con la realidad que 
Descripción conozco 

Clara Poco Confusa Congruente Incongruente 
clara 

Fuentes de infonnación instilucional 
Instrucciones del equ~o que coordina 
el PIFI en la Institución 
Guia metodológica del PIFI 

Si participé en más de una versión del PIFI contesle la pregunta No.18.1, de lo contrario pase a la pregunta No. 19. 

18.1.- ¿Cómo considera el nivel de claridad y congruencia de la infonnación con que contó en su última participación para la 
elaboración del PIFI? 

Claridad Congruencia con la realidad que 
Descripción conozco 

Clara Poco Confusa Congruente Incongruente 
clara 

Fuentes de información institucional 
Instrucciones del equ~o que coord ina 
el PIFI en la Institución 
Guia metodológica del PIFI 

19.- Seleccone los materiales con los que contó para la elaboración de PIFI en su primera y última participación: 

Recursos Primera Ultima 
participación participación 

Gu ia metodológica 
Glosario de términos 
Equipo de cómpub 
Impresora 
Papeleria 
Consumibles 
Viáticos 
Apoyo secrelarial 
Otros (especifique) 

20.-¿En cuánto estima la inversión financiera que la universidad hizo durante su participación en la elaboración del PIFI? 

Inversión financiera_len miles de pesos) 
Versión del De 5,001 a De 10,001 a De 20,001 a De 30,001 a Más de 
PIFI 10,000 20,000 30,000 50,000 50,000 
2001 (1.0) 
2002 (2.0) 
2003 (3.0) 
2004 (3.1) 
2005 (3.2) 
2006 (3.3) 
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21 .-¿nene conocimienll de los proyectos apoyados y los montos aprobados para su universidad a través del PIFI? 
Si () No ( ) 

Po~ué __________________________________________________________ __ 

IV.- pRACTICAS PlANIFICADORAS 

22.- Indique las actividades que se realizaron en su universidad en el ámbilo de la administración central durante su primera 
participación para la actualización de la planeación del PIFI. 

Actividad Si No Porqué 
Revisión de retroalimenlación que envía la SES 
Balance de logros sobre objetivos y metas 
ilstitucionales plasmadas en el PIFI en relación 
con el PIDE 
Balance de logros plasmados en el ProGES 
sobre objetivos y metas institucionales 
Revisión de avance de metas compromiso en 
relación con lo planeado en el PIFI anterior 
Análisis de la evolución de los indicadores 
numéricos institucionales y de las DES 
Elaboración de cronograma de actividades 
institucionales 

Si participó en más de una versión del PIFI conteste la pregunta No.22.1. de lo contrario pase a la pregunta No. 23. 

22.1.- Indique las actividades que se realizaron en su universidad en el ámbito de la administración central durante su última 
participación para la actualización de la planeación del PIFI. 

Actividad Sí No Porqué 
Revisión de retroalimentación que envía la SES 
Balance de logros sobre objetivos y metas 
ilstitucionales plasmadas en el PIFI en relación 
con el PIDE 
Balance de logros plasmados en el ProGES 
sobre objetivos y metas institucionales 
Revisión de avance de metas compromiso en 
relación con lo planeado en el PIFI anterior 
Análisis de la evolución de los indicadores 
numéricos institucionales y de las DES 
Elaboración de cronograma de actividades 
ilstitucionales 

23.- ¿Cómo se demen las estrategias institucionales para la actualización de la planeación? 

Fonma de definición 
Actividad Rector Areas de Directores de De manera De manera 

Planeación las UA colegiada en la colegiada en las 
Institucional universidad DES 

Prioridades institucionales 
Prioridades de la DES 
Politicas Institucionales 
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Políticas de las DES 
Estrategias institucionales 
Estrategias de las DES 

COMENTARIOS: 

24.- ¿ Cómo se organizó el equipo de trabajo en el ámbito de la administración central para la elaboración del ProGES? 

V.- PRIIClPALES RESULTADOS DEL PlFI EN LA UNIVERSIDAD PUBLICA ESTATAL 

25.- ¿ Cuenta su universidad en el ámbito de la administración central con un programa de seguimiento al PIFI? 
Si() No() 

Por qué 

26.- Desde su punto de vista, ¿ cuáles son los principales resultados del PIFI en su universidad? 

27.- lndique si a su juicio, hay una transfonmación evidente en la institución en cuanto a los siguientes aspectos: 

Nivel de cumplimiento 
Aspecto Mo Bajo Nulo Motivo (s) 

Cunura de planeación 
Mejora en la organización institucional 
Capacidad académica 
(Habilitación de planta académica, 
PTC con perfil deseable y PTC 
adscritos al SNI) 
Competitividad académica 
(Programas educativos de buena 
calidadl matricula de buena calidad) 
Infraestructura 
Equpamiento 

28.- ¿Cuáles de los aspectos anteriores considera usted que se mantendrán en su universidad como política institucional si 
desapareciera el PIFI? 

Mantienen 
Aspecto Si No No se Motivo (s) 
Cultura de planeación 
Mejora en al organización institucional 
Mejora de la capacidad académica 
Habilitación de planta académica, PTC con perfil 
deseable y PTC adscritos al SNI) 
Mejora de la competitividad académica 
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(Programas educativos de buena calidadl matricula de 
buena calidad) 
AmpliaciÓll y mantenimiento de la infraestruclura 
Mejora del equipamiento 

29.- ¿Se cumplieron las metas-compromiso de la instilución planleadas al 2006 en los siguientes aspectos?: 

Nivel de cumplimiento 
AspeclJ Si No No se Motivo (s) 

PE reestructurados ccn enfoques centrados en el esludiante 
PE evaluados por los CIEES en el nivel 1 
PE acreditados por orQanismos reconocidos por el COPAES 
CA consolidados 
PTC con perfil deseable 
PTC miembros del SNI 
Programas de gestión certificados 

Gracias por su participación 

Anexos 
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Anexo 5 

Cuestionario a participantes en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 

CPD-02 (DES) 

La infol111ación que aqui se solicita forma parte de una investigación que se lleva a cabo sobre la implementación de las politicas 
educativas en la Universidades Públicas Estatales durante el periodo 2001- 2006. El objetivo de este cuestionario es conocer su 
opinión con relación a la experiencia de participación en el PIFI, (en una o varias de sus versiones), los resultados serán 
manejados de manera confidencial y no representan ningún compromiso personal o ilstitucional para quien los proporcione. De 
antemano agradecemos tu colaboración . 

L· DATOS GENERALES 
1.- Nombre de la Universidad: _________________ _ 

2.- Nombramienkl acrual en la institución ______________ _ 

3.- Antigüedad en el puesto (en años cumplidos) __ _ 

4.- Grado académico Licenciatura ( ) Especiafidad ( ) Maestría ( ) Doctorado ( ) 
5.- Antigüedad en la Institución (en años cumplidos) __ _ 

L· PARTICIPACION EN n PFI 
6.· Seleccione en el cuadro siguiente, los años, versiones del PIFI y proyectos en los que participó asi como el cargo que ruvo en 
la organización institucional para la elaboración del PIFI (Marque todas las columnas de los años en los que participó). 

Año Versión Proyectos en los que Función realizada Nombre de la DES 
PIFI participó 

2001 ( ) 1.0 ( ) 
PIFl lnstitucional ( ) Presidente ( ) 
ProGES ( ) Coordinador ( ) 
ProDES ( ) Participante ( ) 
Nombre de la DES Otro ( ) 

Especifique 

2002 ( ) 2.0 ( ) 
PIFl lnstitucional ( ) Presidente ( ) 
ProGES ( ) Coordinador ( ) 
ProDES ( ) Participante ( ) 
Nombre de la DES Otro ( ) 

Esoecífiaue 

2003 ( ) 3.0 ( ) 
PIFl lnstnucional ( ) Presidente ( ) 
ProGES ( ) Coordinador ( ) 
Pro DES ( ) Participante ( ) 
Nombre de la DES Otro ( ) 

Especifique 

2004 ( ) 3.1 ( ) PIFl lnstitucional ( ) Presidente ( ) 
ProGES ( ) Coordinador ( ) 
Pro DES ( ) Participante ( ) 
Nombre de la DES Otro ( ) 

Especifique 

2005 ( ) 3.2 ( ) 
PIFl lnstnucional ( ) Presidente ( ) 
ProGES ( ) Coordinador ( ) 
ProDES ( ) Participante ( ) 
Nombre de la DES Otro ( ) 

Especifique 

2006 ( ) 3.3 ( ) PIFllnStiturO~1 ( ) Presidente ( ) 
ProGES Coordinador ( ) 
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ProDES ( ) Participante ( ) 
Nombre de la DES Otro ( ) 

Especifique 

7.- ¿Cuál fue la respuesta inicial de los siguientes grupos de actores hacia la participación de la universidad en el PIFI? 

Reacción inicial 
Grupo de actores 

Aceptación Neutralidad Rechazo 
Razones explicitas 

Directivos de la administración 
central 
Directivos de las Unidades 
Académicas 
Coordinadores del PIFI por parte 
de la admnistración central 
Administrativos de las Unidades 
Académicas 
Académicos 

8.- Disposición hacia la elaboración del PIFI por parte de los siguientes grupos de acilres universitarios: 

Grupo de actores Disposición Nivel de compromiso Razones explicitas 

Participación 
No Alto Regular Bajo 

participación 
Directivos de la 
administración 
central 
Directivos de las 
Unidades 
Académicas 
Administrativos de 
las Unidades 
Académicas 
Académicos 

IL- ORGANlZAClON INSTITUCIONAL PARA LA ELABORAClON DEL PFI 

9.- Indque el número de participantes en la DES para la elaboración del PIFI en el(los) año(s) de su inilrvención. Si participó 
sólo en alguna(s) de las versiones responda sólo la columna de los años ellos que tiene información directa. 

Nivel Numero de participantes en promedio en la diferentes 
versiones del PIFI 

1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 3.3 

DES 

10.- Coloque el número que indique el tiempo promedio que destinó el personal que participó en la DES (en meses, semanas y 
horas por día) para la elaboración del PIFI 

Tiempo destinado Primera vez uruma vez 
para la elaboración del PIFI de participación de participación 
Meses 
Semanas 
Horas por dia 
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11.- ¿ Qué figuras operativas se implementaron en el ámb~o de la DES para la elaboración del PIFI y cuáles fueron sus 
principales funciones? 

En la DES Función 

12.-¿Cuáles fueron las instancias institucionales (administrativas y académicas) que participaron en la elaboración del PIFI, en 
el (los) año(s) en los que participó? 

Instancia 
Versiones del PIFI Fonma de participación 

1.0 2.0 3.0 3.1 3.2 3.3 
Reclona 
Secretaria académica 
Planeación 
InfofTl1ación instilucional 
Servicios escolares 
Planta académica 
Cuerpos académicos 
Responsables de PE 
Otros (especifique) 

13.- Marque cuáles son los mecanismos mediante los cuales se designaron en su DES las siguientes figuras operativas. 

FOfTl1a de designación 
Figura operativa Versión del 

Directiva Colegiada De Pares 
Participación Otra 

PIFI voluntaria (especifique) 
1.0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Coordinador del PIFI 2.0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
institucional 

3.0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
3.1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
3.2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

3.3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
1.0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Presidente 2.0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

De DES 3.0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
3.1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
3.2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
3.3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
1.0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

Coordinadordel PIFI 2.0 ( ) ( ) ( ) ( 1 ( ) 
en las DES 3.0 ( ) ( ) 1 ( ( 1 

3.1 ( ) ( ) ) ( ( ) 
3.2 ( ) ( ) ) ( ( ) 
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3.3 ( ( ) ( ( 

Participantes 
1.0 ( ( ) ( ( 

administrativos en las 2.0 ( ) ( ) ( ) ( 

DES 3.0 ( ( 
3.1 ) ) ( ( ( ) 
3.2 ( ( ( 
3.3 ) ) ( ( ( 

Participantes 
1.0 ( ) ) ( ) ( ) ( 

académicos (PTC) en 2.0 ( ) ( ) ( ) ( ) ( 

las DES 3.0 ) ) ( ( ( ) 
3.1 ( ) ) ( ( ( ) 

3.2 ( ) ) ( ( ) ( ) 
3.3 ( ) ) ( ( ( 

Otras 
1.0 ( ) ( ) ( ( ( ) 
2.0 
3.0 

(especificar) 3.1 
3.2 ( ) ) ( ) 
3.3 ( ) ( ) ( ( ) 

14.-¿ Qué acciones se inslrumentaron para promover la paru;ipación de bs universitarios (directivos, administrativos y 
académicos) para la elaboración del PIFI (descargas adm. o acad., reconocimientos, estimubs, sanciones, entre otras)? 

Versión Directivos Adminis Acadé AccK:mes institucionales 
del PIFI Trativos micos 

1.0 
2.0 
3.0 
3.1 
3.2 
3.3 

15.- ¿Cuáles fueron las actividades de inducción y la frecuencia con que se organizaron en sU DES para la elaboración del PIFI? 

Tipo de evenlJ Frecuencia 

Nunca Algunos años Todos 
bs años 

Conferencias 
Reunbnes informativas 
Cursos 
Talleres 
Asesoria especializada 
Asistencia téonica 
Ninguna 
Otra (especifique) 
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16.- ¿Córro considera usted el nivel de oonocimiento que del PIFlten ia el personal de la DES durante su primera participación 
en el PIFI? 

Nivel 
Nivel de oonocimiento Motivo (s) 

Excelente I Bueno I Regular I Deficiente 
DES I I I 

Si participó en más de una versión del PIFI oonteste la siguiente pregunta No. 16.1 de lo oontrario pase a la pregunta No. 17. 

16.1 .- ¿Cómo oonsidera usted el nivel de oonocimiento que del PIFltenia el personal de la DES durante su última participación 
en el PIFI? 

Nivel 
Nivel de oonocimiento 

Excelente I Bueno I Regular I Deficiente 
DES I I I 

17.- Durante su primera participación en la elaboración del PIFI, ¿oontó con información institucional? 
Si() No() 

En caso de haber oontestado de manera afirmativa oonteste la pregunta No. 17-A. 

17- A .- La información de la que dispuso fue: 
Suficiente Si () No ( ) 
Oportuna Si () No ( ) 
Confiable Si () No ( ) 

Comentarios 

Motivo (S) 

Si participó en más de una versión del PIFI oonteste la pregunta No. 17.1 de lo oonlrario pase a la pregunta No. 18. 

17.1.- En su última participación en la elaboración del PIFI, ¿oontó con información institucional? 
Si () No ( ) 

En caso de haber oontestado de manera afirmativa oonteste la pregunta No. 17.2. 

17.2.- La informacon de la que dispu so fue: 
Suficiente Si () No ( ) 
Oportuna Si () No ( ) 
Confiable Si () No ( ) 

Comentarios 
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18.- ¿Cómo considera el nivel de claridad y congruencia de la infonnaciín con que conl:í en su primera participación para la 
elaboración del PIFI? 

Claridad Congruencia con la realidad que 
Descripción conozco 

Clara Poco Con fu sa Congruente Incongruente 
clara 

Fuentes de infonnación institucional 
Instrucciones del equpo que coordina 
el PIFI en la Institución 
Guia metodológica del PIFI 

Si participó en más de una versión del PIFI conteste la pregunta No.18.1, de lo con1rario pase a la pregunta No. 19. 

18.1.- ¿Cómo considera el nivel de claridad y congruencia de la infonnación con que contó en su última participaciín para la 
elaboración del PIFI? 

Claridad Congruencia con la realidad que 
Descripción conozco 

Clara Poco Confusa Congruente Incongruente 
clara 

Fuentes de infonnación institucional 
Instrucciones del equpo que coordina 
el PIFI en la Institución 
Guia metodológica del PIFI 

19.- Seleccione los materiales con los que contó para la elaboración de PIFI en su primera y última participación: 

Recursos Primera Ultima 
participación Participación 

Gu ía metodoiógica 
Glosario de tánninos 
Equipo de cómpub 
Impresora 
Papelería 
Consumibles 
Viáticos 
Apoyo secrelariial 
Otros (especifiQue) 

20.- ¿En cuánto estima la inversión financiera que la DES hizo durante su participaciín en la elaboración del PIFI? 

Inversión financiera (en miles de pesos) 
Versión del De 5,001 a De 10,001 a De 20,001 a De 30,001 a Más de 
PIFI 10,000 20,000 30,000 50,000 50,000 

1.0 
2.0 
3.0 
3.1 
32 
3.3 

298 



21 .- ¿ Tiene conocimiento de los proyectos apoyados y los monlos aprobados para su universidad a través del PIFI? 
Si () No ( ) 

Anexos 

Po~ué. __________________________________________________________________ _ 

IV_o pRACTICAS PLANIFICADORAS 

22.- Indique las actividades que se realizaron en su universidad en el ámbito de la DES duranle su primera parOCipación para la 
actualizacióo de la planeación del PIFI: 

Actividad Si No Por qué 
Revisión de reb'oalimentación que envia la SES 
Balance de logros sobre objetivos y metas 
instilucionales plasmadas en el PIFI en relación 
con el PIDE 
Balance de logros plasmados en el ProDES 
sobre objetivos y metas de la DES 
Revisión de avance de metas compromiso en 
relación con lo planeado en el PIF I anterior 
Análisis de la evolución de los indicadores 
numéricos institucionales y de la DES 
Elaboración de cronograma de actividades 
instilucionales 
Elaboración de cronograma de actividades en la 
DES 

Si participó en más de una versión del PIFI conteste la pregunta No.22.1, de lo contrario pase a la pregunta No. 23. 

22.1.- Indique las actividades que se realizaron en su universidad en el ámbito de la DES durante su última participación para la 
actualizacióo de la planeación del PIF I: 

Actividad Si No Por qué 
Revisión de reb'oalimentacióo Que envia la SES 
Balance de logros sobre objetivos y metas 
institucionales plasmadas en el PIFI en relación 
con el PIDE 
Balance de logros plasmados en el ProDES 
sobre objetivos y metas de la DES 
Revisión de avance de metas compromiso en 
relación con lo planeado en el PIFI anterior 
Análisis de la evokJción de los indicadores 
numéricos institucionales y de la DES 
Elaboracióo de cronograma de actividades 
ilstitucionales 
Elaboracióo de cronograma de actividades en la 
DES 
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23.- ¿Cómo se definen las estrategias institucionales para la actualización de la planeación? 

Forma de definición 
Actividad Recl:Jr Areas de Directores de De manera De manera 

Planeación lasUA colegiada en la colegiada en las 
Institucional universidad DES 

Prioridades 
institucionales 
Prioridades de la DES 
Politicas Institucionales 
Politicas de las DES 
Estrategias 
institucionales 
Estrategias de las DES 

COMENTARIOS 

24.- ¿Cómo se organiza el equipo de trabajo en el ámbito de la DES para la elaboración del ProDES? 

v.- PRIIClPALES RESULTADOS DEL PlFI EN LA UNIVERSIDAD PUBLICA ESTATAL 

25.- ¿Cuenta su universidad en el ámbito de la DES con un programa de seguimlmto al PIFI? 
Si() No() 

¿Porqué? 

26.- Desde su punto de vista, ¿cuáles son los principales resuhados del PIFI en su universidad? 

27.-lndique si a su juicio, hay una transformación evidente en la institución en cuanto a los siguientes aspectos: 

Nivel de cumplimiento 
Aspecl:J Alto Bajo Nulo Motivo (s) 

Cultura de planeación 
Mejora en al organización institucional 
Capacidad académica (Habilitación de planta 
académica, PTC con perfil deseable y PTC 
adscritos al SNI) 
Competitividad académica 
(Programas educativos de buena calidad! 
matricula de buena calidad) 
Infraestructura 
Equpamiento 

Anexos 
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28.- ¿ Cuáles de los aspeclos anteriores considera usted que se mantendrán en su universidad como politica institucional aún y 
cuando desapareciera el PIFI? 

Mantienen 
AspectJ SI No No se Motivo (s) 

Cu~ura de planeación 
Mejora en al organización institucional 
Mejora de la capacidad académica 
Habilitación de planta académica, PTC con perfil 
deseable y PTC adscritos al SNI) 
Mejora de la competitividad académica 
(Programas educativos de buena caidadl matricula de 
buena calidad) 
Ampliación y manteniniento de la infraestructura 
Mejora del equipamiento 

29.- Se cumplieron las metas-compromiso de la DES planteadas al 2006 en los siguientes aspecbs: 

Cumplimiento 
AspectJ Alto Medio Bajo Motivo (s) 

PE reestructurados con 
enfoques centrados en el 
estudiante 
PE evaluados por los CIEES en 
el nivel 1 
PE acreditados por organismos 
reconocidos por el COPAES 
CA consolidados 
PTC con perfil deseable 
PTC miembros del SNI 
Programas de gestión 
certificados 

Gracias por su participaciín 

30 1 



Anexos 

Anexo 6 
Guión de entrevista 

Nombre del entrevistado: 
Fecha de la entrevista: 

1.- SOBRE EL DISEÑO DE LA POLlTICA DE PLANEACIÓN. (Racionaidad normativa) 

1.- ¿Cuáles son los principales problemas del Sistema de ES que se plantearon resolver durante el periodo de su gestión al 
frenle de la SES? 

2.- ¿Qué opciones o alternativas de sOllción habia? 

3.- ¿Porqué se toma la decisión de resolver estos problemas mediante el PIFI? 

4.- ¿Por qué una política con las caracleristicas del PIFI? 
• Homogenizante (fónnulas, requerimientos, tiempos, etc ... ) 
• Se consideré que seria un mecanismo de exclusión 
• Incorpora figuras y organización ajena a las UPE (DES, CA, ) 

11.- SOBRE LA IMPLEMENTACiÓN DE LA POLlnCA. ( Racionalidad instrumental) 

1.- ¿Cuáles fueroo las principales estrategias de implementación en las UPE? 

2.- ¿Cuáles fueroo los principales problemas que se enfrentaron para la implementación del PIFI en las UPE? 

3.- ¿Cuál fue la percepción inicia l que los Rectores tuvieron sobre el PIFI? 
• En cuanto a los objetivos y metas 
• En cuanto los procesos de elaboración 
• En cuanto a la entrevista de los rectores con los comités de evaluación 
• En cuanto a los comités evaluadores 
• En cuanto a la asignación de recursos 

4.- ¿Cómo considera el nivel de conocimiento que del PIFI tenia el personal de las UPE encar¡¡ado de su implementación y 
coordinación? 

5.- ¿Cómo considera el nivel de información que ofrecia el PIFI sobre las UPE? 

6.- ¿Cómo considera la inversión que las UPE realizaban para la elaboración del PIFI (tiempo y dinero)? 

7.- ¿Cuál fue la percepción final que tuvieron las UPE? 

11 1.- SOBRE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DEL PIFI. 

1.- ¿Cuáles fueroo las consecuencias planeadas y no planeadas del PIFI en las UPE? 
• Beneficios y costos 

2.- ¿Cómo evalúa los resultados del PIFI a nivel nacional? 

3.- ¿Cuáles fueroo las transformaciones evidentes en las UPE? 

4.- La planeación que se realizaba mediante el PIFI, ¿trasfonná la cultura institucional de las UPE o sólo fue una simulación? 

5.- ¿Qué permanecerá en las UPE sobre la politica de planeación y del PIFI en el siguiente sexenio? 
• ¿A qué lo atribuye? 

6.- ¿Algo más que desee agregar? 
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Anexo 7 

Universidades públicas federales y estatales por región 

Nombre de la región Entidades Federativas Universidades 
Públicas federales y estalales 

Aguascalientes, Colima, Guanajuato Universidad Aul:ínoma de Aguascalientes 

Centro -Occidente 
Jalisco, Michoacán, Nayarit Universidad de Colima 

Universidad de Guanajuato 
Universidad Aul:ínoma de Guadalajara 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Universidad Aul:ínoma de Nayarit 

Guerrero, Hidago, México, Morelos, Universidad Aul:ínoma de Guerrero 
Puebla, Querétaro, Tlaxcala Universidad Aul:ínoma de Hidalgo 

Centro-Sur Universidad Aul:ínoma de Chapingo 
Universidad Aul:ínoma del Estado de México 
Universidad Aul:ínoma del Estado de Morelos 
Benemérita Universidad Aul:ínoma de Puebla 
Universidad Aul:ínoma de Querétaro 
Universidad Aul:ínoma de Tlaxcala 

Noreste 
Baja Califomia, Chihuahua, Sinaloa Universidad Aul:ínoma de Baja Califomia 
Sonora Universidad Aul:ínoma de Baja Califomia Sur 

Universidad Aul:ínoma de Chihuahua 
Universidad Aul:ínoma de Sinaloa 

Coahuila, Durango, Nuevo León ,San Universidad Aul:ínoma de Coahuila 
Noroeste Luis Potosi, Tamaulipas, Universidad Aul:ínoma de Nuevo León 

Zacatecas. Universidad Aul:ínoma de Tamaulipas 
Universidad Aul:ínoma de Zacatecas 
Universidad Aul:ínoma de San Luis Potosi 

Metropolitana 
Distrito Federal Universidad Naciooal Autónoma de México 

Universidad Aul:ínoma Metropolitana 
Universidad Pedagógica Nacional 

Campeche, Chiapas, Oaxaca, Universidad Aul:ínoma de Chiapas 

Sur-sureste 
Tabasco, Veracruz, Yucatán Universidad Aul:ínoma "Benito Juárez" de Oaxaca 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
Universidad Aul:ínoma de Campeche 
Universidad Veracruzana 
Universidad Aul:ínoma de Yucatán 
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Anexo 8 
Modelos ideales de calidad de PE, DES Y CA propuestos por la SEP 

El Sistema Nacional de Evaluación y Acredijación ha señalado como atributos de un PE de buena ca lidad los 
siguientes: 

• Están integrados a procesos de plaenación y evaluación participativos y estratégicos. 
• El perfil y desempeño de la planta académica y la organización de los profresores en CA son adecuados y 

pertinentes. Un número significativo de sus miembros pertenecen al SNI o al SNC o a otros organismos 
académicos (colegios, academias, etc.) ampliamente reconocidos. 

• La forma de organización del trabajo académico y la d~tribución del tiempo entre la docencia, la 
invesUgación, la difusión y la vinculación son equilibrados y adecuados. 

• El plan de estudios está sustentado en los avances de la ciencia, las humanidades y la tecnologia , y se 
caraderiza por tener una estructura flexible y estar actualizado. 

• El proceso de enseñanza y aprendiza,e se centra en el estudiante y favorece su participación. 
• Los programas de apoyo al aprendizaje son pertinentes y eficaces para la formación integral de los 

estudiantes. Las asesorias y tutorias son adecuadas y utilizan las mejores prádicas. 
• Los indices de efICiencia terminal y de titulación son superiores a sus medias nacionales y comparables 

con las tendencias intemacionales en el área del conocimiento del PE. 
• Los egresados tienen reconocimiento y aceptación social. Ocupan posiciones destacadas en los sedores 

sociales, productivos y de servicio. 
• La docencia y la investigación están vinculadas. Se cuenta con lineas de investigación definidas y con 

proyectos asociados a las mismas. Como parte de su formación los estudiantes participan en estos 
proyectos. 

• Los PE son pertinentes a los requerimientos de la sociedad e induyen acciones permanentes de 
vinculación con los sectores social, productivo y de servicios. 

• Las instalaciones, el equipo, los materiales y los acervos bibliográficos son suficientes y adecuados. Se 
hace un uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

• El programa de seguimiento de egresados permije conocer el desempeño de los egresados en el mundo 
laboral. 

• Los procesos administraUvos son eficaces y oportunos para apoyar el desarrollo del PE. 
• Las disposiciones normativas son pertinentes y sustentan la mejora continua del programa. 

El buen funcionamiento de una DES se refiere a que sus integrantes: 

• Comparten propósitos académicos comunes y un compromiso indisoluble con la mejora continua de la 
calidad educaUva. 

• Asumen objeUvos educaUvos comunes. 
• Comparten afinidad temáUca con las LGAC y contenidos de los PE. 
• Suman sus capacidades y logran la convergencia de sus esfuerzos. 
• Generan un efecto sinérgico. 

Los CA son grupos de profesores de tiempo complek> que comparten una o varias lineas de investgiación o de 
estudio en temas disciplinares o multidisciplinares, y un conjunto de ob,etivos y metas académicas. Se considera que 
un CA está consolidado si sus integrantes: 

• Tienen la más alta habilitación académica (doctorado) que los capacita para generar y aplicar 
innovadoramente el conocimiento de manera independiente. 

• Cuentan con amplia experiencia en docencia yen formación de recursos humanos. 
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• Existe evidencia de la colaboración entre ellos expresada mediante productos académicos reconocidos 
por sus pares a nivel intemacional. 

• Mantienen un alto compromiso institucional que se manifiesta en una relación con la institución más al lá 
de la contractual y en una amplia participación en docencia yen las demás tareas universitarias. 

• Sostienen una intensa participación en redes de intercambio académico, con sus pares en el país y en el 
extranjero, así como con organismos e instituciones nacionales y extranjeras. 
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Anexo 9 
Relación de escuelas preparalonas, institutos y campus de la UAEH 

Nivel Medio Supeñor Nombre ele la Unidad Académica 

Escuela Preparatoria No. 1 
Escuela Preparatoria No. 2 

Escuelas preparatorios Escuela Preparatoria No. 3 
Escuela Preparatoria No. 4 

Nivel Superior Instmrtos 
Instituto Ciencias .AlJropecuarias 
Instituto Ciencias Básicas e Ingenierias 

Insliutos Instituto Ciencias Económico Administrativas 
Instituto Ciencias de la Salud 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 
Instituto de Artes 

Campus 
Campus Campus Actopan 

Campus Cd. Sahagún 
Campus Huejutla 
Campus Mineral el Río 
Campus Pachuea 
Campus San Agustín Tlaxiaea 
Campus Tepejí del Rio 
Campus Tizayuea 
Campus T ulancingo 
Campus Tlahueilpan 
Campus Zimapán 
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Anexo 10 
Relación de PE de la UAEH evaluados por los CIEES en el nivel 1 y acreditados por organismos reconocidos por el 

COPAES. 

Relación de PE de la UAEH evaluados por los CIEES en nivel 1 
Periodo 2001-2006 

Area de Conocimiento I Programa Educativo 
Licenciatura 
Ciencias Naturales y Exactas Quimica 
Ciencias Naturales y Exactas Quimica de Alimentos 
Ciencias Naturales v Exactas Biología 
Ingenieria y Tecnología Sistemas Computacionales 
Ingenleria y Tecnología Ingenierio Agroindustrial 
Ingenleria y Tecnolog ía Ingenieria en Ciencias de los Materiales 
Ciencias Sociales y Administrativas Administración 
Ciencias Sociales y Administrativas Ciencias Políticas Administración Pública 
Ciencias Sociales y Administrativas Economia 
Ciencias Sociales y Administrativas Comercio Exterior 
Ciencias Sociales y Administrativas Derecho 
Ciencias Sociales y Administrativas Contaduria 
Ciencias Agropecuarias Ingeniel1l en Manejo de Recursos Forestales 
Ciencias de la Salud Farmacia 
Ingenieria y Tecnología Ingenieria en Electrónica y Telecomunicaciones 
Ciencias de la Salud Nutrición 
Ciencias de la Salud Enfermeria 
Ciencias Sociales y Administrativas Psicologia 
Educación y Humanidades Ciencias de la Educación 
Educación y Humanidades Enseñanza de la Lengua Inglesa 
Posgrado 
Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Quimicas opción en Quimica Analítica (Doctorado) 
Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Quimicas opción en Quimica Analítica (Maestria) 
Ciencias Naturales y Exactas Quimica (Doctorado) 
Ingenieria y Tecnologia Sistemas Computacionales (Maestria) 
Ciencias Sociales y Administrativas Administración Integral para las Pequeñas y Medianas 

Empresas (Especiaidad) 
Ciencias Sociales y Administrativas Administración de Personal (Especialidad) 
Ciencias Sociales y Administrativas Administratción Tributaria (Especialidad) 
Ciencias Sociales y Administrativas Derecho Penal (Especialidad) 
Educación y Humanidades Ciencias de la Educación (Doctorado) 
Educación y Humanidades Docencia (Especialidad) 
Educación y Humanidades Ciencias de la Educación (Maestria) 
Ciencias Naturales y Exactas Ciencias orientadas a la Enseñanza de Matemáticas (Maestria) 

I Fecha de ev a ~ación 

3¡\)5/2001 
3¡\)5/2001 

27/07/2001 
26/02/2002 
17/03/2004 
17/03/2004 
21/10/2004 
21/10/2004 
21/10/2004 
21/10/2004 
21/10/2004 
21/10/2004 
17/11/2004 
28/02/2005 
28/02/2005 
28/02/2005 
15/03/2006 
22/03/2006 
18/09/2006 
18/09/2006 

3¡\)5/2001 
3¡\)5/2001 
13/09/2002 
15/12/2003 
21/10/2004 

21/10/2004 
21/10/2004 
21/10/2004 
26/11/2004 
26/11/2004 
26/11/2004 
m3/2005 
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Relación de PE de la UAEH aaeditados por organismos reconocidos por el COPAES 
Periodo 2001-2006 

Anexos 

Programa Eduulivo Ano de Evaklac:ión Organismo Acredilador 
licenciatura en Ouimica 2004 CONAECQ 
l icenciatura en Comercio Exterior 2005 CACECA 
licenciatura de Ingeniria en Ciendas de los Materiales 2005 CACEI 
Ingenieria Agroindustrial 2006 COMEAA 
Ingenieria en Manejo de Recursos Forestales 2006 COMEAA 
l icenciatura en Eoonomia 2006 CONACE 
licenciatura en Psicologia 2006 CNEIP 
Médico Cirujano 2006 COMAEM 
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Anexos 

Anexo 11 

Relación de escuelas preparatorias, campus y cenlros de investigación de la UAEMor 

Nivet Medio Superior Nombre de la Unidad Académica 
Preparatoria Diurna # 1 
Preparatoria Nocturna #1 
Preparatoria Diurna # 2 
Preparatoria Noctuma # 2 

Escuelos preparatorios Preparatoria Diurna - Cuautla 
Preparatoria Nocturna - Cuautla 
Preparatoria Puente de Ixtla 
Preparatoria Jojutla 
Preparatoria Tlallizapán 
Preparatoria comunitaria de Tres Marías 
Escuela de Técnico - Laborabristas 

Nivel Superior Escuelos, Facultades e ~stilu\os 
Facultad de Arquaeclura 
Facultad de Artes 
Instituto de Ciencias de la Educación 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería s. 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
Facultad de Farmacia 
Facultad de Medicina 
Facultad de Psicología 

Campus Norte Facultad de Humanidades 
Escuela de Enfermería 
Facultad de Contaduría , Administración e Inbrmática. 
Facultad de Comunicación Humana. 
FacuHad de Ciencias 
Facultad de Ciencias Biológicas 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Ing. En Producción Vegetal 
Ing. Fitosanaario 
Lic. en Economía 

Campus Oriente Lic. en Administración 
Lic. en Relaciones Publicas 
Lic. en Sociología 
Contador Publico 
Lic. en Administración 

Campus Sur Lic. en Derecho 
Lic. en Contaduría Publica 

Centros de Investigación Nombre del Centro de ~vestigación 

Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) 
Centro de Investigaciones Químícas (CIQ) 

Centros de Investigaci6n Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) 
Centro de Investigación en Bíotecnología (CeIB) 
Centro de Educación Ambiental e Investigación Síerra de Huautla (CEAMISH) 
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Anexos 

Anexo 12 

Relación de PE de la UAEMor evaluados por los CIEES en el nivel 1 y acreditados por organismos reconocidos por 
el COPAES. 

Area de I 

L icen cia tu ra 
¡:rl"""rW) y I 

. 1 yl 
• 1 yl 

! la Salud 

i ¡ y. 
i ¡y. 

,Diseño y I 
, Diseño yL 

Relación de PE de la UAEMor evaluados por los CIEES en el nivel 1 
Periodo 2001 -2006 

I I _Fecha de 

Historia 
Letras 

r I . 

i i 
i 

1 del Diseño Urbano I 1 

" i ¡de Y Desarrollo Reg ional 

Relación de PE acred~ado s de la UAEMor por organismos acreditadores 
Periodo 2001-2006 

l' I <J<wo 

1 '1212003 

1/ 111?no ~ 

~~~ 

Programa Educativo AIIo de Evaklación Oraanismo Acredilador 
Licenciatura en Psicologia 2006 CNEIP 
Farmacia 2006 COMAEF 
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