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PROLOGO 

Las caracteristicas de la economía mundial han obligado a las organiwciones a 

buscar nuevos métodos para enfrentar sus cotidianos problemas de calidad. 

producti\idad y competiti\idad, esto ha pennitido que la planeación haya tenido en las 

últimas décadas una mayor relevancia, ya que prácticamente toda organización 

empresarial. institucional y social cuenta hoy en dia con una área específica para 

realiwr esta función. 

Ello ha contribuido a utiliwr en forma generaliwda esta herramienta. pero, en 

algunos casos, no existe una adecuada comprensión del papel de la plancación. asi 

como de sus alcances y limitaciones. En ocasiones, los resultados deficientes no son 

producto del plan o del que planifica, sino que obedecen a otros factores o actitudes 

(por mencionar alguno, el caso de una dirección que se opone al cambio, ya sea por 

desconocer las bondades de los planes o por mantener ciertos pmilegios). 

Por ello, no basta un plan adecuado para resolver los problemas planteados, 

tampoco es suficiente perfeccionar la teoria para elaborar planes. sino que falta 

disposición y creati,;dad de los involucrados en la situación para lograr resultados 

satisfactorios y enfocar el proceso de planeación de manera sistemática y efectiva. 

Cada día se requiere la formación de cuadros humanos profesionaliwdos en 

esta área que encaren los problemas en sus regiones con creati\;dad e innovación, para 

poder apoyar la toma de decisiones basada en un modelo de planeación. Esta tarea es 

propia de los programas de posgrado llevadas a cabo por las instituciones de educación 

superior. 

A pesar de que estos programas se han ido multiplicando día a día, en algunos 

casos ha sido sin un objetivo claro que los sustente y que le permita cumplir con su 

función. Estos posgrados, llámense maestria o doctorado, aún no logran satisfacer los 

requerimientos que el desarrollo del país exige. Aunado a lo anterior, la crisis 

econónúca por la que atra\iesa el pais repercutirá en el gasto social, en particular en 

educación será rnennado y, por lo tanto, se tendrá que ser creativo en su planeación, 

para que los programas de posgrado puedan cumplir con su tarea de formar recursos 

humanos de la más alta calidad, ampliando y profundiwndo en el conocimiento, en 

aras de atender y satisfacer las necesidades del desarrollo del país. 

Se han hecho intentos para atender el problema, tal es el caso de los llamados 

POSGRADOS DE EXCELENCIA. clasificados así por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), estimulando la calidad de los programas, pero 



aún falta rrabajo por realizar para garanlizar la oferta educativa en las universidades. 

lanlo en el mcjorarnienlo y oplimización de los recursos cconJmiéos, en la calificación 

del personal docenle, en la \inculación del posgrado con prJyectos de investigación 

dirigidos por cientificos en activo y productivos, como en ale~der las. necesidades del 

seclor productivo privado y social en las entidades federativas del país. :\si lambién, la 

Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Asociación :-¡acidnal de Universidad.es e 

Institutos de Educación Superior (ANUIES), que por 1edio de los Comilés 

lnlerinslitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES ). se han 

propuesto conlribuir al mejoramiento de la calidad y efici~ncia de la educación 

superior en el país, considerando a la evaluación como partb esencial del proceso 

integral de planeación en cualquier sistema y como "fuerza lransformadora" frente al 

reto de las universidades de fortalecer su papel prolagónico y liderazgo social (como ha 

sido planteado en el Seminario Internacional sobre Evaluación de la Educación 

Superior). Las mismas instituciones han lratado de normar el funcionamiento de sus 

programas de posgrado. 

Tomando en consideración los esfuerzos realizados por las instituciones de 

Educación Superior, de lograr la calidad de los posgrados, esle trabajo lienc como 

objetivo Ja propuesta de un proyecto de Maestría en Planeaclón en la Universidad 

Autónoma de Guerrero, cuyo programa seria el produclo de un proceso de 

planeación. 

Para ello en el primer capitulo se hace una diagnóstico del posgrado en 

México para definir los problemas. En el segundo se plantean los conceptos de 

planeación y evaluación como elemenlos fundamentales para la elaboración de la 

propuesta. El tercer capitulo aborda la problcmálica del Eslado, elaborándose un 

diagnóstico. En el capitulo cuarto con el apoyo de algunas técnicas, se obtiene 

información que después de un análisis permite elaborar una propuesta de posgrado y, 

por último, en el quinto capitulo, como conclusión presentamos la propuesta del 

proyecto de maestria en planeación para la l:niversidad Autónoma de Guerrero. 



CAPITULO! 

LA EDUCACIOi\' SUPERIOR EN ~IEXICO 

INTRODUCCION 

La silUación que guarda la educación superior en México es problemática y, 

en algunos casos, polémica. En lodos los ámbiros se manifiesta el '"deterioro de la 

calidad académica de los egresados de las universidades públicas, los problemas 

metodológicos y de contenido en la enseñanza. la actualización de contenidos y su 

\iabilidad social, Ja ma•ificación de la enseñan7.a, la moderni1..ación y concenrración 

desigual de la matricula, la falla de profesionalización de sus docenles e investigadores, 

lo precario de las condiciones para el desarrollo de 13 docencia e investigación de alto 

nivei el deterioro de las condiciones de 'ida del personal académico, la disminución 

drástica de sus salarios, el rápido crecimiento de la burocracia universitaria"'' en fin, 

una serie de situaciones relacionadas con una deficienle planeación y la escacez 

recursos. 
Si consideramos que uno de los facrores primordiales para el desarrollo de la 

educación en México es la Planeación , enlendida como " un proceso que busca prever 

diversos futuros en relación con los procesos educativos, especifica fines, objetivos y 

metas; permire la definición de cursos de acción; y a partir de ésros, determina los 

recursos y estralegias m:ís apropiadas para lograr su realización. El proceso de 

planeación comprende desde el diagnóstico, la programación y la toma de decisiones, 

hasta la implantación, control y evaluación de los planes, programas y proyectos'". 

Con estos elementos se re\isan algunas ideas que podrán contribuir para el trazo de 

una per.;pectiva \iable en el mejoramiento de la educación superior en México. 

1 Lourdes M. Chehaiber, Investigadora del Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU), UNAM. 
2 Diuz Barriga, et al., Metodología del Diseño Curricular para la Enseñanza Superior. 1991. 



Componentes del Sistema. 

El Sistema de Educación Superior en :\léxico se encuentra integrado por: 

1.- El subsistema tecnológico incluye a los Institutos Tecnológicos y el 

Instituto Politécnico Nacional. 

2.- El subsistema universitario conformado por las universidades estatales y 

federales y otros centros de educación superior. 

3.- El subsistema pedagógico incluye escuelas normales superiores y 

universidades pedagógicas. 

El subsistema tecnológico. 

Se parte de la idea de que este sector tiene que emprender tareas estratégicas 

fundamentales para lograr que sus acciones de planeación, regulación, ejecución, 

control y evaluación de sus procesos académicos y administrativos logren la eficacia y 

eficiencia interna deseada y el logro en sus interacciones con otras instituciones y con 

los sectores productivos y social del país. 

Según los Datos Básicos de la Educación Superior de 1993,' los tecnológicos 

tuvieron una matricula en el periodo de 1991-1992 de 183 328. el 15% de la 

educación superior. Sin embargo, se e\idencia un rezago tecnológico, lo que acentúa 

la necesidad de destinar recursos económicos que propicien mejores condiciones frente 

a los requerimientos nacionales e internacionales, que le permita resolver la 

problemática del sector productivo y la del desarrollo industrial, y la metodología 

pedagógica centrada en la búsqueda de soluciones a problemas relevantes. Su misión 

deberia ser la formación de cuadros profesionales promotores de la interdependencia 

tecnológica con autosuficiencia económica, con alto nivel de investigación para innovar 

y desarrollar tecnologia que aceleren el desarrollo del país. 

El subsistema universitario 

Sigue siendo el de mayor relevancia ya que para el mismo periodo cubrió el 

71 % de la matricula de licenciatura, 876 199 alumnos. La misión de este subsistema 

implica la formación de cuadros profesionales con un perfil universal amén de seguir 

'Datos Basicos de Educación Superior, 1993, SEP, ANUIES. 



desarrollando disciplinas humanísticas que apoyen en la formación y el ejerciciode los 

profesionales técnicos, dando énfasis en la educación de personas con \isión global y 

comprometidas con el desarrollo y transformación de la sociedad con un sentido de 

justicia. En menor medida este subsistema adolece de deficiencias, en cuanto a .su 

quehacer académico (docencia, investigación y extensión cultural), y adminisirativo. 

(organización. dirección, intcgroción de recursos y control), por lo que no ha cumplido: 

con excelencia esta misión. Xo sin reconocer que existen universidades en :\léxico. 

que han logrado madurez, que son fuente de los principales impactos de la 

investigación en varios campos del conocimiento, que aportan egresados con un pertil 

profesional y que disponen de los recursos humanos, materiales y financieros 

suficientes para hacerle frente a la demanda y abordar las tareas nacionales de mayor 

prioridad. 

El subsistema pedagógico 

El crecimiento de la población estudiantil en los últimos años, ha permitido el 

ejercicio de la docencia universitaria a profesionales de diferentes disciplinas sin una 

formación pedagógica específica, lo que provoca un problema en la enseilanza

aprendizaje y en el desarrollo de la investigación educativa. Este subsector es el más 

rezagado, sin embargo, en los últimos años ha recibido apoyos significativos, tanto del 

sector público como privado para la investigación educativa. Las expresiones de 

modernización educativa, modelo educativos, planeación educativa, etc., son muestra 

de ello. Pero aún asi resta mucho por hacer, los logros a la fecha no permiten disponer 

del número suficiente de profesionales de la educación que se ocupen de dar atención 

a las necesidades de planeación, instrumentación, ejecución, control y evaluación de 

las funciones sustantivas y adjetivas de las universidades. Este sector agrupa para el 

periodo de 1991-1992, según la misma fuente a 105 662 alumnos, el 9% del total de la 

matricula. 

Por lo anterior se hace necesario planear la educación bajo un criterio de 

coordinación de los tres subsistemas, con sus modalidades y opciones que presentan, 

en coordinación con las instituciones privadas que crecen en forma acelerada. 



EL POSGRADO EN MÉXICO. 

En el Plan Indicativo Nacional para el Desarrollo del Posgrado 1989-199-l.·' de 

Ja Asociación Nacional de t:niversidades e Institutos de Educación Supetior 

(Ai-.lJIESJ, se considera que Ja función del posgrado es la fonnación de recursos 

humanos altamente calificados que el desarrollo del pais requiere. 

Las universidades e instituciones de educación superior serian las encargadas 

de llevar a cabo este proceso educativo y de investigación para convertirse en el 

componente innovador del proceso de modernización educativa. 

Para ello se han creado organismos institucionales para desarrollar esta tarea, 

entre ellos la Comisión Nacional de Posgrado ( CONAPOS ) al seno de la 

Coordinación Nacional para la Planeación de Ja Educación Superior (CONPES), entre 

otros. El Programa de ~loderni1.ación Educativa 1989-1994', indica que debe 

promoverse el crecimiento racional y la calidad del posgrado, con fundamento en Jos 

resultados de una planeación participativa y rigurosa, que considere criterios de 

impacto social y excelencia académica, al igual que su articulación orgánica con Ja 

investigación científica, humanistica y tecnológica. 

'Cna de las funciones asignadas a Ja CONAPOS, según el mismo documento, 

es la de proponer nonnas que garanticen Ja excelencia académica de Ja educación de 

posgrado, asi como el establecimiento de criterios y mecanismos para su evaluación y 

coordinación, por medio de una serie de acciones que permitan a las instituciones de 

educación superior planear, organizar, operar y evaluar sus planes y programas de 

estudio para integrar un Sistema Nacional de Posgrados (SINAPOS ), coordinado y 

orientado hacia las necesidades nacionales. En este proceso integrador la cooperación y 

concertación deben prevalecer como criterios de acción para todas las opciones, a nivel 

institucional, estatal , regional y nacional. 6 

La extensión y profundidad de conocimientos que busca el posgrado requieren 

de diversas opciones, con objetivos y características propias, con la finalidad de 

representar modalidades integradas que no tienen necesariamente que cursarse de 

manera secuencial. Estas opciones son las de: especialización, maestria y doctorado. 7 

"'Plan Indicativo Nacional para el DesnrroUo del Posgrado. Comisión Nacional de posgrado (CONAP) 
'Ibid 
'Ibid,p.1 . 
7Ibid, p.9 



a) ESPECIALIZACIOi'ó: Tiene como. objetivo· fonn~r. personal pa~a el 

estudio y tratamiento de problemas específicos de una p~oie~iÓn ' dctemiinada. ' 

adiestrándolos en el ejercicio práctico de la misma. Los objeÍivos de estUdio s~ reÍieren · 

a campos o áreas determinadas del conocimiento científico, humanístico y te.cnolóliico 

relativo a las profesiones. La formación que se busca es máS de profundidad que de 

extensión o aclualización. 

b) l\IAESTRIA: Tiene como objetivo formar personal capacitado a través 

de la investigación (a partir de las consideraciones del Plan Nacional para el Desarrollo 

del Posgrado) para participar en el desarrollo innovativo. analizar, adaptar e incorporar 

a la práctica los avances de la investigación, así como prepararlo para la docencia, 

mediante un amplio conocimiento del área de estudios correspondiente. 

e) DOCTORADO: Tiene como objetivo formar investigadores capaces de 

generar y aplicar el conocimiento en forma original e innovadora y aptos para preparar 

y dirigir investigadores o grupos de investigación, cumpliendo con una función de 

liderazgo intelectual en la nación. Busca formar personal creativo, capaz de hacer 

avanzar el conocimiento científico, humanístico y tecnológico que contribuya al 

desarrollo del país. 

Además de los problemas derivados de una inadecuada diferenciación de los 

objetivos y caracteristicas de cada una de las opciones que integran el posgrado, el 

Programa para la ~lodemización Educativa 1989-1994 ', señala como parte de su 

problemática: la existencias de diferencias en el apoyo que se brinda a los diversos 

tipos de investigación; la concentración geográfica de los investigadores en la zona 

metropolitana; los bajos niveles salariales y la falta de estímulos al desempeño de las 

acti\idades de los investigadores; la falta de un espacio para la difusión de los 

resultados de sus investigaciones, o acceso limitado en los medios de comunicación 

social; carencia en cuanto a la infraestructura necesaria para el desarrollo de la 

investigación cientifica tecnológica y humanística: la falta de actualización en el equipo 

y el acervo bibliográfico y hemerogrático; la permanente desvinculación entre la 

docencia e investigación, asi como entre las instituciones educativas y el aparato 

2Pln.n Nacional para Ja ~lodernización de la Educación Superior, 1989·1994 



produclivo; la urgencia de incremcnlar Ja malricula en las especializaciones 

lecnológicas y el impulso al doclorado para e\;tar rezagos, ele. 

Aunado a Jo anterior, vemos que a panir de Jos estudios realizados por algunas 

institucicmes de educación superior, como A:-.ulES, SEP y COl'ACYT, se arrojan Jos 

siguientes resultados: matricula reducida; indices de graduación excesi\'amente bajos, 

con una duración prolongada de los estudios con respeclo a Jos propuestos por el 

programa: bajo número de docentes con el grado académico requerido; invesligadores 

dedicados de tiempo complelo a Jos programas; falta de producción cientilica de 

algunos programas; bibliotecas pobres e incipienles; infraeslructura inadecuada para el 

desarrollo de Ja investigación; dispersión geográfica e impro\isación en el diseño de 

programas; líneas de investigación indefinidas, y cuando existen, su frecuente 

deS\mculación con Jos contenidos curriculares; falta de \mculación de las instituciones 

consolidadas con aquellos programa• incipientes; el exceso de programas en una sola 

área y la ausencia en otras; deS\mculación con Jos sectores productivos, público, social 

y privado.° 

La situación anterior nos permite delectar Jos problemas del posgrado y lomar 

las medidas correspondientes. 

CRECIMIENTO DEL POSGRADO. 

Aunque las Universidades han logrado resolver algunos problemas del 

posgrado persiste una problemática común, en Jo fundamental. Los avances podemos 

apreciarlos en el número de programas e instituciones que ofrecen ese nivel educativo 

que se han incrementado a panir de la década de los 70 's. Las cifras pasaron de un 

lota! de 226 programa•, en 1970, a 1 232, en 1980, y a 1 604, en 1989; mientras que 

el número de instituciones pasó, de 13, en 1970, a 98, en 1980, y a 152, en 1989. No 

obstante esta evolución, la matricula del posgrado se incrementó sólo alrededor de un 

11% anual, entre 1970 y 1989, pasando de 5 763 alumnos a 42 654; representando 

esta última cifra el 4% de la matricula global de la educaeión superior en México, que 

comparada con la de otros paises resulta signiticativamcnle baja (por ejemplo, en 

Alemania Federal y Canadá es de 16%, en Estados Unidos del 30%, en Inglaterra del 

46% y en Francia del 50%). 10 

'lbid. Plan lndicativo ... p.2 
'°Ibid,p.3 

10 



Eslos indices deben incitar la creación de los recursos profesionales que el país 

requiere para su desarrollo, cubriendo las necesidades en las distintas disciplliias, como 

las ciencias exactas, las ciencias de la salud, las ingenierías, las cieneias sociales ·Y '. 

administrativas, las humanidades, las artes, ele. 

Con respecto a la investigación, comiene ampliar, en el sentido de que forma 

parte del producto del posgrado y que recienlemenle, con la adhesión de :\lexico a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se obliga a 

trabajar con una melodologia estándar a nivel inlemacional para medir los recursos 

financieros y humanos dedicados a la Investigación y Desarrollo Experimental (l~DJ. 

en los sectores productivos y de educación superior, siendo más estrictos en esta 

clasificación. Por ejemplo, para que un trabajo clasifique como r~D debe ser creativo 

y emprendido sobre una base sistemática, con el objetivo de incrementar el caudal de 

conocimientos. Con esta nueva melodologia usada por los integrantes de la OCDE, en 

1993 se aplicó en :\léxico una encuesta a los sectores Productivo y de Educación 

Superior, para obtener información sobre I+D, el resultado es que el gasto intramuros 

( son los gastos dedicados a investigación y desarrollo experimental que se realizan 

dentro de la empresa o la institución ), realizado por el Sector productivo fue de 286 

187.89 miles de nuevos pesos. Esta cifra es 136% mayor que la registrada en 1992. El 

personal dedicado a la I+D, en equivalente a tiempo completo, fue de 1 932 personas. 

Destaca de esta información del CONACYT11
, que de las 500 empresas encuestadas, 

40.3% afirmó estar innovando, siendo sus principales fuentes de información para la 

innovación lecnológica los proveedores de equipo y de insumos, las demandas de los 

clientes y, sobre todo, el personal de las propias empresas. Todo ello en aras de 

mejorar la calidad del producto . 

La encuesta levantada en instituciones de Educación Superior comprendió la 

totalidad del universo de instituciones que cuentan con posgrados, y de instituciones 

(que no cuentan con posgrados), pero que participan en los programa• de CONACYT 

realizando labores de !+D. De un total de 168 instituciones, 69 privadas y 99 públicas, 

se menciona un gasto en I+D de 1 485 695 miles de nuevos pesos, con un personal de 

1 O 988 personas en equivalente a tiempo completo. Esto permite cuantificar la enorrne 

importancia en el quehacer científico y tecnológico del pais. 

11 Periódico NacionaJ "la Jornada" 29-no\'·1994 

11 



En cuanto a la participación, del Gobierno Federal el gasto én l+-D 

ascendió a 1 79~ 27.t miles de nuevos pesos, miéntras que en la el:Ísiftcaci,ón gener~I 
de ciencia y tec¡;ol~gia, el gasto público federal fue de .t 587 im ;n¡¡~s de nuevos 

pesos. . ·''e 

Con ~~tas cifras, estim~~os el. Gasto '.Interno Bruto' en 1-D par{J993cn 3 

566 157 miles dé nU~\:os pesos; lci qúe rc~~c;é~ia ei o.:Í:i% d~I Pr~dÚÍ:,to lnt~rni>, Bn;to 
( PIB ), observar el siguiente cuadro. . , , . .. . , ·,, . , ,, ' 

DESARROLLO EXPERIMENTAL (Gr+D> 1993 
(MILEs DE NUEvos PE~!:¡s): ) ,' ,., 

. Sector de Ejecución l\;files de nuevos pesos .•. ,, 

Empresas Privadas 
Gobierno 

Educación Superior 

TOTAL 

Fuente: CONACYT 

3,566,157 29 

'•• . ,GltDtPIB; ' · . 

... ·0.32. 

Como podemos observar, la investigación y el posgrado en México se han 

vetúdo desarrollando en los últimos años en condiciones dificiles, los apoyos a estas 

acti\idades han sido significativos, aunque no suficientes, y se han orientado a 

fomentar estos programas en la mayor parte de las instituciones y a \incularla con las 

prioridades nacionales, sin embargo, aún falta trabajo por realizar. 

Lo anterior se puede entender a partir de que la investigación y el posgrado son 

acti\idades indispensables que ofrecen resultados a largo plazo; requieren personal 

especializado, irúraestructura de investigación, experimentacton. intercambio, 

e\'aluación, documentación e información de dificil acopio. Se traduce, entonces, en 

proyectos que generalmente no maduran en corto tiempo y necesitan apoyos 

institucionales y financieros en forma permanente, como bien lo reconoce la SEP. 
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REGIONALIZACIÓN DEL POSGRADO. 
,. ,'., '_. - ·, 

En todo el país existen universidades, institllios,; colegio~ 'y centros de 

c~celencia ( 57 centros con 547 programas d~ ex~eleriCi~.- pJra I994Í:·" que realizan 

programas de posgrado e investigación. El inici~ . de s~s a~(¡, idrid~s~ su\ grad~ de 

maduración, la infraestructura de su entorno y, consecuentem~nte. d. de~a;Tollo 
alcanzado por las distintas instituciones ha sido desigual. Por ejemplo. rnieni~a~ ;¡~e la 

Universidad Nacional Autónoma de :\léxico, cuenta en 1993 con 1 541 investigadores. 

de los cuáles el 98% son de tiempo completo, con 23 escuelas y/o t~cultade~. cO'ri J 11 

opciones de posgrado, etc., el resto de las universidades públicas estatales. cuentari;~ori 
tan sólo 4 428 investigadores siendo el 80% de tiempo completo. 

.·;-: 

Otro indicador de interés es la distribución geográfica de los investigadoje~ ~i:i . 
el subsistema universitario, según las cifras que se manejan en Datos B~i~;:,'s\Í~ lá · 

Educación Superior de 1993u, la UN.o\,\! cuenta con el 20% del total de 

investigadores en la zona metropolitana, más Jos del IPN, que son alrededor de 1 570, 

otro 20%, y si contabilizamos los investigadores de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, concluimos que más del 50% se concentra en el Distrito Federal. 

De la misma forma la matricula estudiantil esta concentrada en el Distrito 

Federa~ tan sólo para el año de 1993, la matricula de licenciatura fue de 259 636 

alumnos, el 22. 7% y en el resto del pais fue de 884 541 alumnos, el 77.3%. Con 

respecto a los posgrados, la SEP menciona que en el periodo de 1992-1993 las 

instituciones públicas concentran a 49 908 alumnos de posgrado, de ellos 20 260, 

realizan sus estudios en el D.F., el 45.5%; notando que en algunas Universidades de 

provincia no existan programas de posgrado, como en la Universidad Autónoma del 

Carmen, La Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Quintana Roo; o 

con programas incipientes como, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, 

que sólo cuenta con un programa de especialización, la Universidad Autónoma de 

Chiapas con dos maestrias; la Universidad Autónoma de Hidalgo con únicamente 

especializaciones (77) y, por supuesto, universidades que carecen de programas de 

12 Nos referimos 11 la publicación del Consejo Nacional de Ciencia y Tc?cnologia, sobre la actualización dd padrón de 
Programas de Excelencia para Ciencia y Tecnología l 99~ _ 
u Se retiere al resumen de lns Uni\·ersidades Públicas Estatales, del docwnento de la SEP. ··oatos Básicos de 
Educación Suporior, p. 44 y 45 
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doctorado como son: Universid:id Autónoni'a . dé . _..\guascalientes, Universidad 

Autónoma de Baja California Sur, Universidad\-\utóÓ~ma de Cal11p~che, Universidad 

Autónoma del Cannen, Universidad AutÓrioÍn~ de Chlapiis, Uni\·e..;;idad Autónoma de 

Ciudad Juárez, Universidad Juárez del Estado de Durangci; Uni".'e..Sidad Autónoma de 

Guerrero, Universidad Autónoma de Hidalgo, Universidad .-\utónomit del Estado de 

México, Universidad :.lichoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma 

de Nayarit, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma 

de Querétaro, Universidad de Quintana Roo. Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Instituto Tecnológico de Sonora, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Veracruzana, la Universidad 

Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma de Zac.atecas. 

Sin embargo, hay que reconocer que en algunas regiones de pro\incia existen 

opciones irnponantes de posgrado con una panicipación estudiantil considerable, tal 

es el caso de Nuevo León con una matricula de posgrado de 6 196, el 12.8%, el Edo. 

de Mé.xico con 3 668 alumnos, el 7.2%, Jalisco con 2 977 el 5.8%, Guanajuato 2 070 

el 4.0% y Puebla con 1 888, o sea el 3. 7%." 

El crecimiento equilibrado de programas de posgrado de c.liidad, cuya ofena 

sea congruente con las normas académicas, niveles de excelencia y planes \iables, 

requiere sustentarse en actividades de investigación consolidadas y en métodos de 

enseñanza que impulsen el trabajo en equipo y sobre todo las innovaciones. 

CAPTACIÓN ESTUDIANTIL Y EXPECTATIVAS. 

Otro indicador que mencionaremos es la baja captación de estudiantes que 

realiza el posgrado, en 1991-1992", según la Agenda estadística de la educación 

superiOr de la A..'ÍJUIES, existia una matriéula de posgrado a nivel nacional de 47 539 

alumnos (el.sector público eón 37 CH8 al~mnos,-el 77%, y el sector privado con 10 

521 ~Iumn~s,:~¡ ÚÍJó), ~iendo las universidades públicas las de mayor captación, con 

el 60.9%, y la~ ~rlVadas con el 8.8%. 

______ ._._. _. --'·-· _. ·' :' 

1
" lbid, el mismo doc~ento nos rnue'.~tra ~J n~ero de alumnas·á~· p~~~~6 poi entidad federativa. p..t2 
"Revisln del CONACyT'.'Ciencin y Desarrollo''. No. t09,"Vol. XIX, marzo·abiil 1993, p. 28 
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Si bien, es innegable el crecimiento del posgrado en los últimos años, éstos aún 

no logran ser una alternativa para la superación académica de los egresados de la 

licenciatura. Según el Anuario Estadistica 1992 de ANUIES, muestra que para 1991-

1992, el nivel de licenciatura alcanza en números absolutos , 1 232 46i alumno, de 

ellos, sólo el 3. 7ºó ingresa al posgrado, o sea 47 539 alumnos;'. para'_ el siguiente 

periodo 1992-1993 se incrementa en un 8% aproximadamente, llegando 3:.51 4.69 

alumnos, distribuidos en Jos siguientes niveles: 

Especialización 22 291 alumnos con 43% 

Maestria 27 906 alumnos con 54% 

Doctorado 1 272 alumnos con 

Como se observa, es poca la captación y los niveles nos muestran una carencia 

de cuadros de alto nivel. 

Aunado a lo anterior, la eficiencia terminal es baja y provoca, entre otras 

cosas, la prolongación de los estudios. Por ejemplo, en las universidades públicas 

estatales de 65 365 egresados de licenciatura en 1991, sólo se titularon 31 851 -y no 

necesariamente son egresados de ese ailo-. En la UNA.\>! de 23 209 egresados se 

titularon 9 891. En el Instituto Politécnico Nacional IPN de 8 639 se titularon 5 846. 

(La Universidad Autónoma Metropolitana UA.\>I, es la excepción, de 3 271 egresados 

de licenciatura en ese mismo año, se graduaron 3 30016
). Estas cifras muestran un 

negro panorama de la eficiencia terminal. 

Otro elemento son las preferencias disciplinarias. Las áreas sociales, 

administrativas y de la salud atienden el 67% de la matricula de los programas de 

especialización, 45% de maestria y 57% de doctorado. Entre tanto, en las áreas 

tecnológicas disminuyó la participación relativa de la matricula de 24 a 15% en el 

último quinquenio. 

16 Jbid, Datos Básicos ... 
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CONDICIONES LABOR.\LES DE LOS INVESTIGADORES. 

Actuabnente prevalecen condiciones dispares en el desenvoMmiento de la 

ciencia. Con esfuerzo se han fonnado en :\léxico un número importante de 

investigadores, sin embargo, diversos factores estructurales determinan la insuficiencia 

de estimules a su desempeño. En primer lugar, podemos mencionar sus bajos niveles 

salariales, que provocan cambios pennanentes de sus fuentes de trabajo en búsqueda 

de mejores condiciones de desarrollo profesional. 

El Sistema Nacional de Investigadores (Sl\'I), >iene a ser un elemento 

importante para contrarrestar en parte, este fenómeno; pero el problema persiste y su 

dimensión puede volverse considerable, sobre todo en el caso de los investigadores 

jóvenes que buscan otras alternativas. Por lo demás, el sistema ha atacado un aspecto 

del problema, las becas de los investigadores, pero que sin embargo, no se extiende 

complementariamente a los grupos y programas de trabajo. 

En si, ha sido insuficiente el impulso a la investigación interdisciplinaria para 

abordar conjuntamente los problemas que los procesos de investigación generan, de 

modo que no se logra una adecuada articulación entre instituciones y grupos de 

investigadores, faltando también por consolidarse una >inculación entre los rúveles 

educativos. 

Asimismo, la poca relación entre las instituciones educativas y el sector 

productivo viene a ser un obstáculo más, que afecta el desarrollo de la investigación y 

de los estudios de posgrado. Si bien existen medios e instrumentos de gestión 

tecnológica importantes, éstos no han sido suficientes para alcanzar el impacto 

deseado. 

La vinculación entre investigación y docencia puede hacerse más estrecha. Las 

licenciaturas y algunos posgrados no aprovechan convenientemente la infraestructura, 

el personal docente, los resultados de las investigaciones que se llevan a cabo en las 

mismas instituciones o en algunos centros de excelencia. 

En términos relativos aun existe escaso reconocimiento por la sociedad hacia 

las actMdades de la producción de conocimientos." 

Los recursos destinados a la investigación son escasos, comparando a México 

con paises con igual desarrollo. 

17 !bid, plan Nacional de Modernización ... 
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El porcentaje del Producto Interno Bruto designado actu3lmente a la 

investigación, no llegan ni al OA%. Un elevado porcentaje del presupuesto (90%) 

pro~ iene de la tederación. destinándose en su mayor parte al pago de salarios. Existen 

diversos factores que dificultan alcanzar resultados satisfactorios en calidad y cantidad. 

Tal es el caso de los paises desarrollados que forman cuadros científicos' y 

tecnológicos, que inlúben iniciativas independientes de gran envergadura , en las 

investigaciones de frontera y el desencadenamiento de las potencialidades creativas e 

intelectuales existentes en los países en desarrollo." No obstante, se ha formado en 

México, en circunstancias dificiles en lo económico profesional y cultilral, una 

importante tradición en las más diversas ramas de la creación científica y la invención 

técnica. 

En México, se cuenta actu3hnente con algunos medios para difundir los 

resultados de las investigaciones, como es el Fondo de Cultura Económica (F.C.E.). A 

pesar de ello, el acceso a los medios de comunicación socia~ a la radio y tele~isión, es 

limitado. 

Con respecto a los elementos necesarios para desarrollar la investigación 

científica y tecnológica, como laboratorios, talleres y equipos, se observan limitaciones 

en su disponibilidad y en los recursos destinados a su operación y mantenimiento; en el 

caso de las bibliotecas el problema es la desactualización y la insuficiencia de material 

bibliográfico y hemerográfico; la adquisición de re~istas especializadas se ha ido 

restringiendo y los sistemas de información y documentación resultan insuficientes y 

en algunos casos obsoletos. 

De alú la importancia de cosiderar estos elementos para superar los problemas 

de la educación superior en general y los programas de posgrado en particular 

¡¡ 



CAPITULO U 

'. . . . .· ~·· .. ·.· ., 

PLANEACION Y E\'ALUACION. 

PLA,"1EACIÓN PROSPECTIVA. 

El análisis del tema obedece a la necesidad de concé:p!Ílar el problema de· la 

educación como un proceso que nos oriente a plantear la Universidad del futuro que el 

pais requiere para su desarrollo. Para ello utilizaremos la planeación prospectiva por 

considerar que es el enfoque apropiado para nuestras inquietudes. 

¿ Qué es la prospectiva? 

La prospectiva parte del futuro, no tratando de "adi\inarlo", sino de 

construirlo. Lo construye a partir de la realidad, siempre en función de la selección de 

aquellos futuros que hemos diseñado y calificado como posibles y deseables·" La 

prospectiva ofrece un abanico de opciones futuras( como una advertencia o una alerta 

de posibilidades) y permite una mejor comprensión del presente para la toma de 

decisiones. Desde luego, esta no es una tarea fácil, requiere de imaginación y 

creatMdad, pero aplicadas de manera sistemática. La prospectiva es una herramienta 

para la planeación y una disposición para la acción" La prospectiva en realidad tiene 

como finalidad el análisis de una situación concreta, con aportación de resultados para 

fines de planeación. El fundamento de la prospectiva se basa en el estudio a mediano y 

largo plazo de un fenómeno en transformación, con el fin de determinar politicas y 

estrategias de acción. 

¿ Qué es la planeación? 

Definir el término planeación implica una ardua labor, ya que existen 

numerosas definiciones en conflicto y sobre todo por los cambios permanentes del 

concepto.21 Existe un acervo de literatura relativamente rico sobre planeación.'1 El 

hecho de que existan tantas defmiciones de planeación como autores, es resultado de 

lo que se denomina como enfoques y maticcs.'3 "Úna de las primeras dificultades que 

u Mildos, Tomás "Planeación Prospectiva .. p.29 
"'Ibid. , 
"ibid. p. 59 
" Sachs, \1adimir, "Diseño de un futuro para el futuro" p. ~2 
"De Ja tesis de Maestria de Sanchez, Gabriel.DEPFl·UNAM 
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enfrenta Ja persona que tiene que ver con la planeación. consiste en dilucidar cuál es el 

enfoque o Ja teoría que más Je comicnc, dado el gran número y la diversidad de 

propuestas que sobre Ja materia exislen"",etc. Por ello, tomaremos_ el concepto de 

AckoW' que define a Ja planeación como Ja "toma· anticipada de decisiones'', Esto 

implica que el proceso de planeación se lleve a cabo considerando el futuro y 

adelantarse en Ja toma de decisiones a sus efectos y consecuencias. 

Para Ackoffla toma de decisiones en el marco de Ja planeación exige: 

-La planeación es necesaria cuando el hecho futuro que deseamos implica un 

conjunto de decisiones interdependientes 

-La planeación es algo que se lleva a cabo antes de efectuar una acción. 

-La planeación es un proceso que se dirige hacia Ja producción de uno o más 

futuros deseados y que no es muy probable que ocurran a menos de que se 

haga algo al respecto. 

La planeación, entonces, se orienta a obtener o a impedir un determinado 

estado futuro de cosas. Se dirige al futuro aportando decisiones presentes. 

Relacionando ambos conceptos, Sachs" señala que Ja "Planeación prospectiva 

plantea Ja formulación de objetivos y la búsqueda activa de medios para su obtención. 

Reformula Ja totalidad del proceso de planeación, que se extiende desde Ja 

formulación de Jos ideales sociales más generales, hasta Jos detalles de implantación de 

las decisiones indi\iduales. 

La educación superior debe ser analizada con este enfoque. La aportación 

principal que se pretende, es el análisis del cómo se producen estos cambios en las 

Instituciones de Educación Superior, y en Ja explicación de las nuevas tendencias y 
escenarios que se han abierto a futuro. 

LA NECESIDAD DE LA PLANEACIÓN EN LA EDUCACIÓN. 

Cualquier análisis respecto al futuro posible y deseable de las universidades, en 

el mediano plazo, debe partir de Ja consideración de que vivimos un proceso de 

cambio de amplias proporciones en todos Jos órdenes de Ja \ida social. Este proceso 

de transformación está asentado en tres elementos: La reestructuración productiva, el 

proceso de integración económica a escala internacional y en el cambio de las pautas 

de conducta social. 

:?.a Fuentes, i-\.rturo "Un Sistema de ~1etodologías de Planeación", mirneo. 1994 p.l 
" Ackoff, Russel .. El Futuro de la Empresa., 
" Jbid. Sachs ... pA3 
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El proceso de integración productiva, así como el cambio y la reestructuración 

del mundo motivada por el impacto y las consecuencias del cambio· cientílico· 

tecnológico que \iene imponiéndose a nivel internacional nos plantea retos y desalios 

impostergables. Las orientaciones del desarrollo nacional. Ja inserción adecuada a las 

nuevas condiciones de la di\isión internacional del trabajo. Ja consecuente 

reestructuración productiva, y las nuevas formas que debe asumir la cultura son sólo 

algunos de Jos nuevos problemas que deben afrontarse. 

"Es un hecho reconocido que Ja revolución tecnológica en Ja informática 

constituye uno de los cambios cualitativos más importantes del presente siglo, al grado 

que, por sus profundas implicaciones económicas y sociales, ha sido llamada Ja 

Segunda Revolución Industrial''. 27 No cabe duda de que hemos ingresado en un 

periodo de amplias proporciones. Las numerosas innovaciones cientílico-tecnológicas 

que se desarrollan a nivel mundial han repercutido en nuestro país: la microelectrónica 

( entendida como la capacidad de transformar las caracteristicas del uso y transmisión 

de Ja información, así como las caracteristicas y condiciones de numerosos sectores de 

Ja administración y Jos servicios), Ja robótica ( es decir, la implantación de procesos 

productivos de sistemas de automatización total), la ingenieria genética (que pennite 

modificar el comportamiento de seres ,;vos y Ja forma y naturaleza de su participación 

en Jos procesos de transformación productiva), y Ja aparición de nuevas cosas m:is. 

Estas innovaciones son parte de la revolución cientifico-tecnológica que esta 

modificando no sólo los procesos de trabajo y el ordenamiento geoeconómico del 

mundo, sino que, además, esta trastocando los parámetros que sif\ieron de referencia 

a la cultura y a la ciencia. 

Aunado a ello la crisis económica y social provoca un proceso de 

reordenamiento de las instituciones sociales y educativas y pone en cuestión las \ias del 

desarrollo nacional. En Jo económico la crisis esta impulsando un cambio en los 

modelos de acumulación de capital y en la di\isión internacional del trabajo. Lo que 

esta en juego son las nuevas formas de transmisión del conocimiento y Ja cultura, las 

formas específicas del funcionamiento de las instituciones, y el papel que tienen en el 

desarrollo nacional. 28 

:?
7 Rivera, Eduardo y Ten ti. Emilio .. Implicaciones de la Telemática en el Lenguaje, la Culturo y la Educación" 

:?
3 Clara, Charry ·· La Universidad ante los retos de la Inregración y el Cambio Científico-Tecnológica·• Pcinencia 

presentada en el Primer Taller Internacional: lJ'NlVERSIDAD·lNTEGRAC!ON en la U.A.O. 1992 
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Con este enfoque prospectivo 'se abordan los procesos de cambio que se están 

generando en las ·InstituCiones de Educación Superior y '>isualizar las posibles 

travectorias .de su futuro; con el fin de definir uit horizonte de intervención, .de tal 

m;nera que . se haga' posible p!ariillcarú dis~ñar politlcas. qÜe incid:ui en el 
mejoramieÓto de.!ª Úidal'<le .¡3·\ ed~~aélón/s~p~ri¿~.; la. invéstigadó~ ~icntifica y 

::::~~e~ )~;:c1:;:ti?~fü.'.~~}~~t!~~ion~~.\~s! c~m~'sti~i~éÜ1ació~ cciri ~! desarrollo 

LA EVALUACION EDUCATIVA 

La evaluación educativa es relativamente nueva en :>.léxico y, con relación a la 

educación superior, se había venido desarrollando a través de acciones aisladas. 

Tomando sólo algunos indicadores como: el rendimiento académico, la formación de 

los docentes, el comportamiento institucional. etc., sin considerar que "el desarrollo 

social, cientiftco y tecnológico han producido nuevas situaciones reales en que los 

esquemas tradicionales de evaluación han resultado insuficientes, siendo necesario 

rc\Ísar desde sus propósitos hasta sus procedimientos para establecer sus alcances y 

!imitaciones". 30 "La evaluación es un proceso por el cual se compara y califica para 

obtener un juicio acerca de una situación encaminada al cumplimiento de ciertos fines. 

Entendiéndose por juicio al resultado de efectuar una comparación racional y por 

calificar, el asignar cualidad a un ente. o el ordenar mediante un proceso preferencial 

una serie de cosas". 
Con relación al posgrado, el autor Hemándcz M.31 plantea que " evaluar un 

posgrado es un proceso esencialmente cualitativo y uno de los aspectos que habria que 

evaluar es la calidad de sus resultados, a través de su eficacia; tomando como uno de 

los indicadores la investigación que el alumno realiza". 

Growlund,32 1972, señala que la evaluación es un proceso sistemático para 

determinar hasta qué punto se alcanzan los objetivos que se plantean, lo que incluye 

tanto la descripción cualitativa como la cuantitativa. 

:!
9 Cárdenas. Edith et al ··La Aplicación de la ~tetodologia Prospectiva en Educación Superior en México l992. 

Ponencia presentada en el Primer Taller Internacional: UNIVERSIDAD-INTEGRACIÓN en la UAG 1992 
1ª 'Nos referimos al texto de Sfulchez Guerrero "Un ~farcO Teó~~-º prua Jii.Evaluación" p.7 
31 Del texto de Hemindez ~l. .. La Calidad de tos Estudios.de Posgradó .. , Re\.ista Latinoamericana d~ Esltldios 
Educativos,p.81 .. ':.·. :. · .. < .::. '.· 
n Growund, N. ·•Medición y E\'~uación de la Enseñanza" R~\.ista 0~1.~.IA .. ~~· Especinl •. ~c. 1~93. p: iS 
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A partir de la publicación del Programa para la :\!odemización Educativa. 

1989-199.J", la evaluación se concibe como un instrumento que oriente la toma de 

decisiones para mejorar la calidad de los sel'\icios, y como un proceso en el 'que deben 

de participar de manera concertada las autoridades, los maestros y los ciudadanos.·. · 

La Comisión :\acional para la Evaluación de la Educación Superior 

(CO:-IAEVAJ, en su documento sobre "Lineamientos Generales y estrategia para 

evaluar la Educación Superior"J.1. concibe a la evaluación como un medio fundamental 

del proceso de planeación para conocer la relevancia social de los objetivos plantados. 

el grado de avance con respecto a los mismo. asi como la eficacia impacto y eficiencia 

de las acciones realizadas. 

Como podemos obsel'\'ar, los conceptos utilizados por los diforentes autores 

coinciden en que la evaluación es un proceso que mide las acti\idades realizadas por 

una institución con eficacia y calidad para el logro de sus objetivos. 

Consecuencia• de la evaluación. 

Del concepto de poder de Zúñiga Leonel" manifiesta que "el poder dentro de 

las instituciones tiende de manera natural a la autoconsolidación, subordinando a la 

evaluación a una forma de ejercicio persuasivo, ya que el proceso evaluativo, al no 

poder asumirse como un factor modificante de la conducta institucional, se limita a la 

poca influencia que puede ejercer en las decisiones y a una aplicación limitada de la 

evaluación en las instituciones". 
Esto provoca que la evaluación tenga poco impacto en el comportamiento de 

las instituciones, en particular en el posgrado, en el que observamos que las decisiones 

no siempre responden a cuestiones técnicas, sino que la evaluación se asume más 

como un proceso político-administrativo orientado a ·~ustificar" decisiones que ya 

fueron tomadas y como un mecanismo de presión por parte de las instancias 

evaluadoras.36 

Otra consecuencia de la evaluación, es la de considerarla como un instrumento 

vinculado a la asignación de recursos. Esto provoca de que lejos de considerar a la 

evaluación como un instrumento necesario para mejorar las acti\idades de. las 

n Programa de ~lodemización Educativa 1989-199·1 
14 Lineamientos Generales para Evaluar la Educación Superior, SEP, ANUIES .· '· '-. _ · -. , 
35 Zllñiga, Leonel •• Un exnmen de las relaciones existentes entre el proceso _de e~alua~ión y el ejerciCio de.l poder 
dentro de las instituciones" Re\ista OMNI~ Núm. Especial, clic"l~93, p.-_47 .. ,.,< -:" '.<.'.·;. ,. ·:·-:: ':· ,_ ' ' · 
)ti Cassigoli, Inés y Al\'arez., lsaias "Condiciones y Estrategiiis de Evaluación para·eteVar la Calidad de los Estudios de 
Posgrado"" Ponencia presentada n1 VII Congreso Nacionnl de Posgrado 1993 -· · · - · 



instituciones educativas, sólo lo hagan como un requisito para obtener ~ayorcs 

recursos. 
Ahora bien el hecho de que la autorización del presúpuesto para las 

instituciones públicas de educación superior sólo fuera posibies ante los rcsulÍiidos de 

una evaluación institucional ha traido como consecuencia que exi~tan \tiférencias 

substanciales entre los programas de posgrado en :\léxico, tanto en el tiempÓ. como en. 

el espacio, es decir. no se puede medir con la misma vara a posgrados con diferente 

desarrollo histórico, con recursos extremadamente desiguales. con ubicación 

geográfica diferente ( pro~incia- D.F\ etc. 

De tal forma que hoy podemos hablar de los esfuerzos realizados por las 

instituciones responsables de la.educación superior Superior, como la CONPES,37 al 

constituir los Comités !nterinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 

(CIEES) que, siguiendo los lineamientos establecidos por la CONAEVA," establecen 

el mecanismo de pares académicos para la evaluación interinstitucional, asignándoles 

las siguientes funciones: 1) evaluación diagnóstica sobre la situación de las funciones y 

tareas de la educación superior en una área determinada; 2) la "acreditación" y el 

reconocimiento que pueden otorgarse a unidades académicas o a programas 

especificas; 3) la dictaminación puntual sobre proyectos o programas que buscan 

apoyos económicos adicionales, a petición de las dependencias de la administración 

pública que suministran esos recursos; y 4) la asesoria, a solicitud de las instituciones, 

para la formulación de programas y proyectos para .su implantación. El objetivo de la 

evaluación interintitucional que realizan los CIEES es contribuir al mejoramiento de 

la calidad y eficiencia de la educación superior en el país. 

Para alcanzar sus objetivos de mejoramiento y modernización, la evaluación 

que realizan los CIEES implica, por una parte. comparar lo existente con determinados 

paradigmas que contribuyan a lograr las metas deseadas y, por otra, considerar cada 

institución y programa en su especificidad y contexto. Así, los CIEES formulan 

modelos explicitas y sistemáticos del quehacer académico en sus respectivas áreas y 

disciplinas, construyendo y sometiendo a continua revisión sus marcos de referencia y 

su' metodologia. De esta forma, los resultados obtenidos, se traducen en reportes, 

haciendo señalamientos y recomendaciones bien fundamentadas acerca de las acciones 

que deben desarrollar los responsables y actores de cada programa, para elevar la 

calidad y eficiencia de sus trabajos. 

" ~larca de Referencia para la Evaluación de la Educación Superior, SEP, ANUIES, CONPES, 1994 
38 Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior , . 
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LOS RETOS DEL POSGRADO" 

La crisis económica nacional e internacional, representa retos importantes para 

el posgrado, sobre todo en lo referente a desarrollo científico y tecnológico. 

El reto del desarrollo científico y tecnológico. 

Hoy en dia ,;,irnos un acelerado proceso de innovaciones no sólo en los 

productos que aparecen diariamente en el mercado, sino también en el proceso de 

producción, manifestado en la calidad. competitii.idad y en el incremento de la 

acti\idad productiva. 

Lo anterior se ve expresado en el Programa Nacional de Ciencia y 

Modernización Tecnológica, 1990-1994, el desarrollo de la ciencia y tecnologia es 

determinante en el éxito de la competiti\idad. tanto en el interior de un pais frente a los 

productos del extranjero, como en el exterior, frente a los mercados internacionales. 

Asi este desarrollo cientifico y tecnológico requiere contar con un aparato productivo 

moderno, en el que los empresarios reconozcan la importancia de generar y aplicar 

nueva tecnologia y que están dispuestos a apoyar su desarrollo, tanto al interior de las 

industrias como en los centros de investigación que existen en el país. Por lo que se 

necesitan mayores recursos, no sólo para las innovaciones, sino también para la 

modernización de las instituciones correspondientes. 

El reto de la calidad. 

La calidad debe considerarse como un proceso para mejorar continuamente el 

producto. Para ello se consideran cuatro componentes: producmidad, competímidad, 

eficiencia y relevancia. 

La competili\idad, se define a partir de la posibilidad de aceptación de un 

producto en el mercado con relación a uno similar. Es decir, que para que un 

¡:rograma de posgrado sea competíti\·o, debe formar profesionales con alta calidad 

académica que puedan insertarse en el mercado de trabajo, al menos en igualdad de 

condiciones que sus otros similares. Asimismo, debe generar conocimientos y 

productos tecnológicos que sean acogidos por el mercado consumidos, tanto oficial 

como privado. 

" lbid Cassigoli p.43 
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La productMdad, se define como la relación entre cantidad de productos 

generados, considerando el tiempo en que éstos se producen, Por ello. un programa de 

posgrado es productivo cuando logra generar un mayor número de titulados, en· un 

periodo aproximado a la duración del programa; que logra producir la ma);or canUdad 

de investigaciones y publicaciones en un año. sobre todo a nivel internacional. etc .. · 

La relevancia, se refiere a que los productos obtenidos contribuyan a la 

solución de los grandes problemas sociales. Por tanto, un posgrado de relcvanda es 

aquél cuyos contenido> " orientación tienen algún significado social para sus 

estudiantes y contribuyen para que éstos profundicen alguna linea de formación útil 

para el desarrollo de la sociedad. También es relevante si sus lineas de investigación y 

los productos generados se orientan al desarrollo de la ciencia y tecnolo~a y, en 

general a mejorar las condiciones de ';da de la sociedad. 

La eficiencia.- Se define como la relación que existe entre el logro de los fines 

y objetivos de una acción y la cantidad de recursos invertidos, es decir, hacer más con 

menos. Un programa de posgrado es eficiente, cuando sus programas tienen la 

duración planeada, cuando la relación maestro-alumno logre obtener una formación de 

alta calidad, etc .. 

Bajo el análisis de estos elementos, aún nos hace falta recorrer camino para 

lograr la calidad, constituyéndose un reto para el posgrado. 
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CAPITULO 111 

SOCIEDAD Y EDUCACION GUERRERENSE 

La Universidad es una institución que organiza y distribuye saberes, que 

capacita para la tranformación de la realidad por medio . del descubrimiento. la 

apropiación y la difusión de nuevos conocimientos. Su acli\idad académica. 

esencialmente critica, responderá a los cánones y a la filosofia educativa plasmada en 

la legislación constitucional y en las leyes reglamentarias ,;gentes. La Universidad es 

financiada por el Estado y la Federación, para que cumpla funciones y objetivos 

sociales, respondiendo ésta a los intereses del régimen actual, pero sin dejar de asumir 

una conducta critica:"' 

El compromiso social de la Universidad se concreta en explicar la complejidad 

de la realidad por medio del pensamiento racional y de los discursos científicos, 

condicionada por las prioridades que establecen las instituciones gubernamentales en el 

campo de la investigación científica y por la cantidad y calidad de los investigadores 

que las realizan. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-199~ dice " :\lejorar la calidad de la 

educación y sus sef\icios de apoyo es imperativo para fortalecer la soberania nacional, 

para el perfeccionamiento de la democracia y la modernización del país, para ello se 

requiere mejorar la calidad en todo el sistema educativo, tanto el escolarizado hasta el 

posgrado" además recalca " ... se fortalecerá la investigación científica y tecnológica"" 

En síntesis la politica de modernización educativa, plantea que las 

universidades estatales tienen la urgente tarea de "resolver los grandes problemas 

sociales, económicos, tecnológicos y científicos regionales"," por lo tanto, la tarea 

urgente de la Universidad Autónoma de Guerrero es: convertirse en instrumento de 

desarrollo económico del estado, lograr una nueva estructura productiva basada en la 

ciencia y la tecnologia, formar profesionales capaces de conocer y satisfacer las 

necesidades de la sociedad, ofertar en carreras prioritarias para el desarrollo económico 

y restituir a la Universidad la capacidad de dar oportunidad de ascenso a los que 

menos tienen . 

.ia Plan lnstitucional para el Desarrollo del Posgrado U.A.G., 1993 P.3 
•
11 Plan Xacional de Desarrollo 1989·199.i Poder Ejecutivo Federal p. 102·103 
" lbid Pion Institucional, p.5 
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Desde luego, la U.A.G. ha tenido problemas para definir y proponer. sus 

formas ~s~ecificasde \inculación con la problemática que plantea el ·sec.tor pmdúctivo, 

el mercad~ de trabajo y el desarrollo regional, así como, la imposibilidad .de definir las 

prioridadek de investigación científica que plantea el desarrollo regional y, por lafalta 

de coord~ación de las instituciones de investigación que existen en el e~tado. Sin 

querer debir con ello que la universidad no intenta cumplir con eficacia sus 

compromi~os con la sociedad v el estado. 

Ho~ más que nunca, s~ hace necesario, el fortalecimiento de la Universidad 

como espabio de la teoria y la reflexión comprometida con un funcionamiento de largo 

plazo, don~e la investigación sea una tarea imprescindible e impostergable. 

La 1 investigación científica realizada por los posgrados, los centros de 

investigación y las escuelas superiores, será clave para el fortalecimiento de la U.A.G. 

1 
DIAGNÓSTICO DEL ESTADO. 

1 

El tstado de Guerrero con una extensión territorial de 63 794 km', con poco 

menos de 500 km. de litoral sobre el Océano Pacifico y una población de 2 620 637 

habitantes. '1 Su sociedad es pluriétnica y está clasificada como una de las cuatro 

entidades que expresan mayor inequidad en cuanto a la distribución del ingreso (junto 

con Chiap~s, Oa.xaca e Hidalgo). Dicha inequidad se ve aparejada por la pobreza de 

sus pobladores, que ha sido atendida deficientcmente por los diferentes programas de 

desarrollo estatal. La entidad sufre además de un desequilibrio regional y sectorial, 

producto del modelo de acumulación de capital impuesto en Guerrero desde la década 

de los años cuarenta, que ha imposibilitado un efecto redistributivo de los ingresos 

generados por la principal acmidad económica del estado, que es el turismo. Esto ha 

provocado una serie de fenómenos perniciosos para la población más pobre del estado, 

que a la falta de fuentes de empico en sus lugares de origen, emigran del campo a las 

ciudades del estado, del país o del extranjero y con ello se descuida la acti\idad 

agropecuaria; la formación de un sector informal en las ciudades con los consabidos 

problemas de vendedores ambulantes v formación de cordones de miseria en la.• 

ciudades turisticas. el desarrollo del narcotráfico en las ciudades más pobres y alejadas 

de las ciudades, una explosión de la oferta de mano de obra barata que reduce más aún 

los niveles salariales. Además los problemas sectoriales que afectan el desarrollo 

económico del estado, se manifiestan en una subutili?.ación generalizada del potencial 

forestal y ~esquero, de los recursos e infra~structura hidrológicos y en crecimiento 
' . 
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lento y des\inculado en las plantas productivas industrial y agroindustrial, así como. 

una deficiente dístribución y comercialización de la producción, falta de créditos, alto 

indice de analfabetismo. infraestructura productiva deficiente. etc. 

En general tanto la agricultura. sil\icultura y pesca se caracterizan por bajos 

niveles de capitali7.ación. rendimiento y por una subutilización de los recursos 

existentes. La falta de inversiones e infraestructura ha impedido el aprovechamiento de 

las posibilidades y potencialidades productivas. 

En el caso del sector primario, la agricultura. es la acti\idad económica Jonde 

se ubica la mayor pane de la población que produce. Es una agricultura de temporal y 

se circunscribe a un número reducido de productos: maíz. café, cacao, ajonjoli. 

constituyen poco más de las dos terceras panes de la producción agricola. Esta 

actMdad ocupa el 8% de la superficie territorial del estado. 

Por el lado de la sil\icultura, ha sido explotada iJTacionalmente, provocando 

amenazas ecológicas Con su estructura caciquil y con instituciones forestales donde 

predomina la corrupción y el burocratismo, es casi imposible hablar de una explotación 

racional y benéfica para los pueblos de la sierra. 

Para la pesca, Guerrero posee un extenso litoral de 485 km. de plataforma 

continental. 19 020 has de lagunas costeras, 30 8M has. de aguas interiores y 879 km. 

de rios, todo ello desaprovechado. en pane, por la falta de una flota pesquera de 

altura y de puenos orientados a ello, así como la falta de inversión fundamentalmente. 

La industria es también una acti\idad con bajos niveles de capitalización y un 

marcado rezago. El 80% de los establecimientos industriales son microindustrias y, 
sólo 2. 5% penenecen a la mediana y gran industria; de un total de aproximadamente 7 

000 establecimientos, la rama industrial más desarrollada es la de la construcción, 

directamente \inculada al turismo y al crecimiento urbano; también la industria tiene 

pocas posibilidades de crecimiento. 

El turismo es el sector dominante en la dinámica económica del estado, 

proporciona el mayor porcentaje de entradas de di\isas. Esta actividad ha exigido 

crecientes inversiones de capital para garantizar su competili\idad. Las inversiones de 

capital se han dirigido precisamente hacia aquellas ramas que aseguran una rentabilidad 

en el cono plazo, fundamentalmente, de los grandes capitales nacionales y extranjeros; 

siendo la empresa transnacional la que domina, prácticamente, la empresa turistica. La 

problemática planteada tiene sus raíces inmediatas en el modelo de sustitución de 

irnponaciones. durante las décadas que van de los cuarenta a los setenta -como lo 

hemos mencionado-, donde se priorizó la formación de una estructura industrial 

nacional que dio lugar a la descapitalización del campo mexicano, la generación de 
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mano de obra industrial, tanto en el terreno de los insumos generados por este sector. 

como por los bajos salarios pagados a la clase obrera. pennisible sólo por los bajos 

precios de los productos alimenticios. 

Sin embargo, las posibilidades de lograr una justicia social y verdadera en las 

regiones más pobres del pais tiene que ver fundamentalmente con una \'Oluntad 

expresa de los responsables de las· poUticas de desarrollo nacional y estatal. En primer 

lugar la rediscusión acerca de la poUtica de desarroUo planteada en nuestro pais, que 

tiene sus indiscutibles .. logros" macroeconómicos (crecimiento más o menos sostenido. 

reducción de la inflación a menos de un dígito. superávit fiscal. etc.) pero que han sido 

alcanzados bajo un costo social muy alto; y en segundo lugar, el compromiso de la 

ejecución de planes de desarrollo regional bajo una seria perspectiva teórica, que tiene 

que ver, además con el compromiso de eficiencia y honestidad reclamadas a favor de 

una lucha frontal contra la pobreza. 

La distribución del ingreso y el desequilibrio regional y sectorial. 

El problema de la inequidad en la distribución del ingreso forrna parte del 

circulo vicioso de la pobreza, ya que es causa y efecto del desequilibrio sectorial y 

regional que padece la estructura económica del estado. 

Sin embargo, esta situación no es privativa de Guerrero. Según datos de la 

Comisión Económica para América Latina (CEP AL), nuestro pais se encuentra, en 

estos términos, entre los más pobres del mundo (no obstante de estar ingresando, 

recientemente, al club de los países más ricos, la Organización de Comunidades de 

DesarroUo Económico OCDE). En la década de los sesenta, aproximadamente el 20% 

de la población mexicana estaba ubicada en la clasificación de pobreza y extrema 

pobreza, para la década de los setenta este porcentaje aumentó al 30% y para la 

década de los ochenta Uegó hasta el -10%. esto es. casi -10 millones de mexicanos en la 

actualidad. Lo anterior se relleja en el hecho de que el 63.2% de la población ocupada 

percibe menos de dos salarios rninimos. un 2-1. 9% gana entre dos y cinco salarios 

rninimos, 7.6% más de cinco salarios minimos y el -1.3% restante no especifica su 

ingreso." En este marco nacional aparece acentuado el desequilibrio sectorial y 

regional en Guerrero. 

'' Obnedo, Cnrranza IIE·FCPyS UNA~!. con datos de 1:-IEGI 
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Si a lo anterior agregamos que el l 3Aºó de la población guerrerense son etnias 

indígenas, que el 28.9ºó de eUas es monolingüe y que estan distribuidas 

fundamentahnente en seis municipios," eUo nos da una idea de los niveles de 

heterogeneidad social en el estado. 

De ahi la necesidad de un nuevo modelo económico. que priorice las 

necesidades de la población guerrerense y la función de la t.:niversidad. 

EL POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNO:\L\ DE 

GUERRERO. 

El posgrado es el nivel educativo más alto que se ofrece en el país. Compuesto 

de tres opciones: especialización. maestrla y doctorado. Su objetivo es la de: 

"Formar reciirsos humanos de la más alta calidad que· p~ój;,;;J;c~~ . y 

amplíen el conocimiento y la cultllra nacional y unil>ersa/ para' de~a~/bil~~;la 
cienéia, la tecnología y las humanidades, as/ como trá;,,,fórin~,.,;~·-¡~j¡'¡;;,~gi¡'¡,f, 
aparatos educativos y productil>os de bienes y servicias ·~~-~;;,s:'d;, -~t~~1f~)~. 
satisfacer /as necesidades de desarrollo del pais"41 · • ··•.: :>·• ;... .. . .- · · " 

Partirnos de la anterior definición para plantear cuál ha sido el papel del 

posgrado en la U.A.G. 

Retomando la información de los DATOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 199346 de la SEP y ANlJIES, en el estado de Guerrero, existían en el 

periodo 1992-1993 una matricula de posgrado de 301 estudiantes, siendo el 0.6% del 

total nacional, con un porcentaje de egresados para 1992 de 0.3, o sea 33 egresados en 

ese mismo año. Según el mismo documento, la U.A.G. ofrece siete programas de 

posgrado (maestrias), con una matricula de 231 alumnos y una planta docente de 33 

profesores, el 2% del total de profesores adscriptos en la institución; siendo en su 

mayoria profesores con dedicación exclusiva, el 60%; el 2% de medio tiempo y el 

38%, contratados por horas. 

"Nava, ~lanuel·Periódico Nacional EL FINANCIERO 
'' !bid. Plan lnterinstitucional ... p.5 
"

6 Datos Básicos de la Educación Superior 1993 SEP~ ANUJES 
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La Universidad cuenla con un tolal de 205 invesligadort de eUos 18 tienen 
• 1 . • • 

doclorado, 50 maestria, 17 una especialidad y 73 sim pas.an1es. Sf•lo,_dos. pertenecen al . 

nivel de Candidalo del Sistema Nacion~I. de Investigadores. Para}.9_92 el número rotal 

de investigadores inscritos en el s:-.1 fue de 6 602, por lanlo la \UAG. no lkga ni al 

0.03% del total. , 

De los documenlos proporcionados por el Departamcnlo de Planeación y 

Desarrollo de la U.A.O.,'' podemos obteriér la siguiente informacirl. n. 

Del ciclo escolar 92193 al ciclo 93/9-1 el total de la matritula estudiantil de la 

U AG observó un incremento del 16%, al pasar el número de 
1 

umnos inscritos de 

.¡5 .¡.¡5 a 53 807. A nivel de licenciatura en el ciclo 9319-1 se atendió a 19 198 alumnos 

que represenla el 36% de la malricula en este nivel. En este mis~o ciclo el posgrado 

absorbió el .007 % (387 alumnos), del lotal de la matricula. 1 

Por áreas del conocimiento, a nivel de licenciatura, la matricula concentró en 

el área de Ciencias Sociales y Administralivas a 1-1 760 alumno\. que representa el 

77%. Ciencias de la Salud con 1 651 alumnos, el 9%. Ciencias ~aturales y.Exactas 

con 1 220 alumnos, el 6%, lngenieria y Tecnología con 1 124 alumnos, el 6%, 

Ciencias Agropecuarias con 236 alumnos, el 1 % y Educación y hu~anidades con 207 

alumnos que representa el 1 %. 1 

La Universidad ofrece actualmente 13 programas de \posgrado, algunos 

corresponden a maeslria y doctorado, por lo que la oferta educativa en este nivel es de: 

2 doctorados, 8 maestrias y 3 especialidades. Clasificados en 11 siguientes áreas: 

Ciencias Sociales y Adminislrarivas 129 alumnos, representa el 33%, Ingenieria y 

Tecnología 100 alumnos, representa el 26%, Ciencias de la Edu ación 85 alumnos, 

con el 22% y Ciencias Nartiralcs y Exactas 73 alumnos , represen!+! l 9%. 

Con una población estudianlil lolal de 53 807 en la Unive~dad y una planla 

docente de 1 835, la proporción de alumnos por profesor en el nil-el de licenciatura 

es de 30 ( 19 198 alumnos y 636 profesores) y en el posgrado es dd 12 (387 alumnos 

y 33 profesores). 1 

La eficiencia terminal en Ja licencialUra és la siguien1e: de 1J 198 alumnos que 
• • ... '. . 1 

ingresan , solo 2 313 egresan, o sea el 12% y d.e éstos 969 se tilUlan, el -10%. En el 

posgrado de 387 alumnos que ingresan al programa, 172 terminan, o sea el -1-1% y la 

eficiencia terminal es de 5% , sólo · 9 tiÍu1~'dos . 
. , . 

. n Reporte de Evaluación 1993. Direcc~ón.·'.de' pÚineaciÓn de 10 u .. .\~G. 
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La U.A.G. ofrece becas para cursar estudios de posgrado. En 1993 de cien 

becas a los profesores, 17 cursaban el doctorado, 63 maestría y 8 espedalidad. 

Con relación a la investigación según el documen;~ ·d~ 'au;~evaluación que 

presenta el Departamento de Planeación, la Universidad. ha' tÍmi~do conv¿nios eón los 

sectores social y productivo y con dependencias ~bemame~taics.· De 1 i 4 .pro;·cctos 

financiados, un 50% se \lnCU!a con las necesidades de. estos scctÓrcs .. Y son 

financiados, fundamentalmente por la SEP, CONACyT y el Gobierno del Estado. 

Las lineas de investigación se agrupan en cuatro arcas . de la ciencia. 

Agropecuaria y Forestal, Biológicas y de la Salud, Exactas e htgeniería y Sociales y 

Humanidades. El número de proyectos terminados en 1993 fue de 184 y proyectos 

en proceso 221. 

Se cuenta con 27 investigadores , de . los cuales 4 . ingresaron al· Sistema 

N aciana! de htvestigadores, uno como investigador nacional y tres como candidátos. 

El monto total del presupuesto para el ejercicio enero-no\;embre de :1993 fue 

de NS 98 712 385. 

El Plan htstitucional para el Desarrollo del posgrado de la UAG," elaborado 

por los coordinadores de los programas plantea que el posgrado tiene sus orígenes en 

1979, con la creación de la maestría en Matematicas Educativas, para 1980 se crea la 

maestria en Ciencias Sociales, en 1981 la maestría en Administración, en 1985 la 

maestria en Desarrollo Turístico y a partir de 1990 la maestria en Derecho Público, 

Maestría en Ingeniería Sísmica, Maestría en Construcción, maestría en Epidemiología, 

la especialidad en Química Clinica, doctorado en Administración, doctorado en 

Matematicas Educativas, doctorado en Epidemiología, maestria en Estadistica 

Aplicada, la especialidad en Estadística Aplicada y la maestría en Historia Regional. El 

posgrado tiene su sede en la ciudad de Chilpancingo y Acapulco, fundamentalmente, 

siendo el estado de Guerrero el único núcleo formador de especialistas universitarios 

de mas alto nivel. 

'' tbid. Plan Institucional 
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· Como hemos ·podido observar en las respectivas informaciones. e.xisten 

diferencias substanciales en los datos que proporcionan las diferentes dependencias .Y 

que si no son planteadas, puede traer serios problemas para el análisi~. i_a.prÍl'nera 

información es manejada a nivel nacional por ser las instituciones oficiales,· ta segunda 

por ser lá~ duioridades universitarias y la tercera por ser los directamente responsables 

de los programas. 

Nótese que, según los Datos Básicos de Educación Superior de 1993, SEP, en 

la U:A.G., existen 205 investigadores mientras que la Administración Central plantea 

que existen sólo 27 para ese año. Esto nos da una idea de la diferencia que existe en la 

información, que para el análisis resulta inconveniente. 

De ahí la necesidad de plantearlo. 
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CAPITULO I\' 

PL"""EACI01'" DE LA PROPUESTA DE POSGRADO 

L'na vez diagnosticado el posgrado en la üAG. ulili?llremos algunas t¿cnicas. 

que nos pennilan delectar u organi7llr la problemática del fenómeno. para que de csla 

forma tengamos un plan de acción a seguir, para lograr el posgrado que deseamos. 

Para ello ulili7llremos algunos elementos de la técnicá Conferencia de 

Búsqueda y de la técnica de Graham "El uso de Soluciones en la Identificación de 

Problemas". 

LA TÉCNICA CONFERENCIA DE BÜSQUEDA." 

A esta técnica también se le conoce como: Reunión de Reflexión y Diseño. Es 

una reunión de reflexión sobre lo que ha ocunido en el pasado, la situación presente, 

el análisis de las principales tendencias que dominan el lópico estudiado ¿qué podrá 

ocunir en el futuro si no se hace nada al respecto?. Es una reunión de diseño del 

futuro ideali?lldo y deseable y la forma de llegar a él. Para llevar a cabo esta técnica es 

de suma importancia que se encuentren representadas todas las partes involucradas en 

la problemática a lralar; considerando que no siempre se puede contar con esle tipo de 

personas, se recomienda que se lleve a cabo con aquellos involucrados en el sislema 

que eslén dispuestos a participar. 

Uso de la técnica de reflexión y diseño en la U.A.G. 

El objetivo de utilizar esla técnica en. la Universidad Autónoma de Guerrero, 

es la de obtener la información adecuada sobre la ·experiencia de lrabajo que han 

tenido los diferenles programas de posgrádo: que (eXisten, vistos por las partes 

involucrauas del sistema. Asimismo'. la de 1~ner-.;,;3',iSióttpro~pecliva sobre el futuro 

deseable, lodo ello en aras de lograr ·ulla ·p;6p~es~. de po~!lrado, produclo de una 

acción planeada para que pueda len~~ é;dto.' :.·. '-. > 

.u Jiménez. Jaime .. El Papel de la R1mniÓn de, R.~UexiÓ~; ~¡~-~rio:~k P~~:Cesos de E\•aluación., 1987 
Desarrollo de Comunicaciones Técnicas. 



LA TÉCNICA DE GRAILUl: "EL USO DE SOLUCIONES EN LA 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS".'° 

"El uso de Soluciones en la Identificación de Problemas" es una técnica 

planteada por Roberth Graham , cuyo argumento principal se basa en que las personas 

están más orientadas a sugerir soluciones que a identificar problemas. Por ejemplo. si 

se quiere identilicar un problema y se les pregunta a los involucrados cuál es ese 

problema, en una actitud defensiva -más que de intentar buscar la solución- tratarán de 

ocultarlo o decirlo, más aún si existe un distanciamiento entre las autoridades y los 

trabajadores -buscarán protegerse-. l\o así sucede cuando se les pregunta directamente 

que cambios plantearla para su organización. Es una técnica que de inmediato 

identifica áreas problemáticas a partir de sugerencias de cambio, para que a partir de 

alú se inicie un diagnóstico y se dé solución al problema. 

El haber podido llevarlas a cabo en su integridad en la Universidad, nos 

hubiera permitido obtener resultados, sin embargo, se hizo lo posible por seguir su 

procedimiento y conjugarlas para lograr la información deseada", de esta forma 

procedimos a: 

A. Definimos las partes involucradas del sistema. 

•Autoridades universitarias de la U.A.O. 

•Sector productivo público y privado 

•Coordinadores de los programas de posgrado 

•Planta docente 

•Alumnos de posgrados 

B. Se realizó un pequeño cuestionario y se les en\ió. 

El cuestionario" en\iado fue el siguiente: 

"Silnchez, Gabriel "Técnicas para el Análisis de Sistemas·· parte Y DEPFl·UNAM 1991 P.10 
51 Se intento aplicar la técnica· en la UAG, sin embargo. por falta de apoyo, sólo se ~o en parte. 
::i Las preguntas del cuestionario se obtuviera~ de Wta combinación de las técnic11S menciomidas. 
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Las siguientes preguntas forman parte de la aplicación de una serie' de técnicas 

encaminadas al diseño de la ;\ laestri~ en PlaneaciÓn. én la UÍUversidad Autónoma de 

Guerrero, por lo que pedimos de usted 'su v~Úos:Í prirticipacÍón para responderla.· 

<· ::.·:/::/~·>~;~ ~·,. 
//· . 

!.'/,Qué pr<ibte:Oas identiílé:i Üsi¿d en el fun~i~narilic~i<i'~~ruiil delas. 
;\laestrias cÍc:'ia'úAG'? - - ·<.: ··'" · :;·: .. 

::·~~(:. i<- :::~ ·~ ·~.:-.. 
2.- ¿Qué aciert<is habria qúe reconocerle ~ eso~ ¡,ri~wad<i~? •. . ·' 

,.:: 

3.· Sin considerar lirnitanles económicas, académicas o políticas ¿Cómo le 

gu•taria que fuera una maestria en la UAG? 

C. Se procedió a in\itar personalmente a cada uno de los coordinadores de los 

programas de posgrado y algunos profesores a lugares tranquilos y adecuados, se les 

explicó cuál era el objetivo de la reunión y la importancia de aprovechar las diferentes 

experiencias y conocimientos de ellos, para enriquecer con SIL• ideas creativas la 

formulación de nuestra propuesta. Se les comentó la importancia del diseño idealizado. 

partiendo de la premisa de que el futuro puede ser modificado por la intervención de 

los interesados, donde no existe un futuro único, sino que hay varios futuros posibles; 

la cuestión consiste en lograr la realización del futuro deseado, en lugar de esperar 

pasivamente a ser arrollados por un futuro que deseariamos e\itar. Así que se les in\;tó 

a soñar un poco. 

En el caso de las Autoridades Universitarias, se llevó a cabo la reunión en sus 

oficinas y se procedió a explicar la importancia de sus opiniones y la necesidad de 

participar conjuntamente en la formulación del proyecto. 

Para el Sector Productivo, defmitivamente no se logro una entrevista, por lo 

tanto, emiamos un oficio explicándoles lo valioso dc_su coop~racióll: 5'1a 'riééesidadde_ 

que por primera vez participaran en la formul;ción d~ ~~~'pr~pÜést~-ac~démi~a. Se 

les emió la propuesta del plan de Estudios de la Ma~siria -~~ Pl~n~ii6iCÍ~;: ~xpÚcando 
cada Una de Jas áreas que lo conforman, para anaÜz,;r q~~ t~nto responde a SIL• 

expectativas. 
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,\..'!;\LISIS DE RESULTADOS. 

Las respuestas de la primera pregunta fueron: 

1.- Los programas de eslUdio nó. tienen -..calidad :.·~c:Ídémica y están 

deS\inculados de la problemática nacional y regional. 

2.- Los programas de posgrado surgieron sin ninguna pl~neaciÓn y se siguen 

reproduciendo bajo esta tendencia. :--10 existe un plan de · desarroUo que ·lije los 

lineamientos del posgrado. 

3.- El posgrado no cuenta con lineas de investigación de carácter institucional 

ligadas a la cunicula, situación más dificil aún cuando se habla de la \inculación con el 

sector productivo y social. 

4.- El cuerpo académico de los docentes e investigadores y la infraestructura 

fisica para la operación adecuada de los programas de posgrado, son insuficientes en 

calidad y cantidad para un cumplimiento cabal de sus objetivos. 

S.- Los programas que se ofrecen están diseñados para alumnos de tiempo 

completo, sin embargo la mayoria sólo dispone de los fmes de semana. 

6.- Aunado a lo anterior. la eficiencia terminal es baja y los estudios se 

prolongan más de lo programado. 

7.- No existe producción científica en los posgrados 

8.- Algunos posgrados tratan de remediar licenciaturas deficientes, al constatar 

que sus egresados son rechazados en el mercado de trabajo, por falta de preparación 

especializada. 

Las respueslas de la segunda pregunta fueron: 

1.- Los programas de posgrado han servido para fórtaleéer la formación de 
,-,•; 

profesores. <•·:.• .. 
2.- Las maestrias han pretendido dar respuesta· a l:Ís n~¿esiw;des que la realidad 

social le impone a la Universidad. 

3.- Han senido para aclllalizar a los egresados y que han estado dispuestos a 

mejorar el nive~ participando en foros y eventos . 

.f.- Para las condiciones económicas del Estado, lo programas han sido una 

alternativa ya que cuentan, en algunos casos, con profesores responsables y con 

experiencia. 



Las respuestas de la tercera pregunta: 

1.- Llegar a ser una ~L\ESTRIA DE EXCELENCIA. 

2.- Que se definan ciertas nonnas mínimas de calidad que respalden los 

posgrados. 

3.- Que existan lineas de investigación orientadas a la solución de problemas 

nacionales y regionales, \inculadas al sector social y productivo . 

.J.. Que la curricula del posgrado cubran aspectos básicos y de aplicación, 

abocados principalmente a la solución de problemas, asi como a la realización de 

investigación. 

S.- El tipo idóneo de profesor debe cubrir los siguientes aspectos: 

conocimientos profundos en su campo; experiencia en la investigación (publicaciones); 

estudios de doctorado, dedicación de tiempo completo; responsable; didáctico; bien 

remunerado y con estabilidad laboral. 

6.- Que el tipo de estudiante que ingrese a un posgrado tenga capacidad 

intelectua~ buena preparación profesional, dedicación de tiempo completo y con una 

actitud critica. 

DISEÑO DEL PLAN. 

Haciendo uso de la infonnación obterúda con las técrúcas empleadas, 

realizamos un diseño de planeación prospectiva por considerarla el método adecuado y 

adaptarse a nuestras necesidades para la propuesta de una maestría en planeaclón 

Para plantear el plan , definiremos que tipo de posgrado necesitamos: 

1.- Posgrado orientado a la docencia. El objetivo es el de fonnar recursos 

humanos en un área detemúnada del conocirrúento, capaces de profundizar el 

conocimiento científico del área, sus métodos de investigación y las metodologías 

didácticas. 

2.· Posgrado orientado a la investigación. Se pretende fonnar investigadores 

en un área determinada del conocimiento de la ciencia y la tecnología, siendo la 

investigación, el eje rector del curriculum y contando con líneas claras de investigación 

defmidas pre\iamente. 
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3.· Posgrado cuyos programas de estudio e in\'esligación sean acordes con los 

requerimientos del desarrollo regional. Los programas de posgrado deberán apoyarse 

en una planeación rigurosa, tomando en cuenta, fundamentalmente. las necesidades 

nacionales y regionales, los criterios de excelencia su distribución geográfica y su 

\inculación con la investigación cientifica, humanística y tecnológica. 

En este sentido, los estudios de posgrado deben desarrollar una estructura 

cunicular que ponga énfasis en la formación de recursos humanos de alla calificación. 

capaces de dar respuesta a las problemáticas que enfrentan los sectores social y 

productivo, apoyadas en el desarrollo de las áreas del conocimiento, enmarcadas en un 

proceso de investigación que pennita la aplicación de los conocimientos teóricos a la 

solución de problemas:" Para lograrlo se debe promover la participación de los 

sectores público, privado y social en el desarrollo de proyectos de investigación que 

impulsen el desarrollo social y productivo del estado de Guerrero, ya sea por medio de 

convenios de colaboración con dichos sectores y con fuentes alternas de 

financiamiento. 

Al definir el objetivo, con\iene analizar, algunos elementos de la planeación 

estratégica, que nos pennita lograr lo deseado. 

Análisis Externo 

Oportunidades 

!.· La Maestria en Planeación, podrá captar la demanda de otras 

Universidades, como la Americana y la Loyola, que no cuentan con programas de 

posgrado. 

2.· Por se úriica. en la Ciudad de Acapulco podrá absorber la demanda de los 

egresados de I~ Faculrad de Administración, Turismo y por supuesto de la escuela de 

Cienci.;,¡ S~ciales , qu~ s~an el 58% de la matricula total de la Universidad, tan sólo 

en el Puerto. 

· 3.-Pcider:obteríé~recllrsos del Fondo para la Modernización de la Educación 

Superior(FÓ~iÉSJ;CoNÁCr,T, SEP, Gobierno del Estado, etc. 

"Plnn lnstitucionlll para.el Desarrollo del Posgrado, U .. ~.G., 1993 p.28 
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Amenazas 

!.·Con la puesta en marchadel Tratadd de. Libre Comerció: existe el peligro 

de una competencia de.sigual con lnstituCÍones Edubtivas del Exiranjero .. 

2.- Ante la . actÍlal crisis c~onÓritica; e¿ probable una. red~cción en él gasto 
social. :. ":_ -: ·. . ·. ·' ·. ··.. · 

3.- Que l~s ~siiidia~'tes prefieran programas de posgrados que ya se encuentran 

consolidados, como ¡~-~la~stria e~ Administración. Desarrollo Turistico; en Cieni:ias 

Sociales. 

Debilidades. 

!.· Que el programa no cuente con un apoyo econónÍico y administrativo de 

las autoridades universitarias. 

Fortalezu 

!.- La planta docente recién ha obtenido estudios de posgrádo en diversas 

instituciones educativas. 

2.- Los académicos son de Tiempo Completo. 

3.- El plan de estudios es conocido por los sectores productivo público y 

privado. 

Conociendo estas oportunidades y fortalezas y estando claros de las amenazas, 

podemos realizar las siguientes propuestas. 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

• Realización de proyectos de cooperación con enipre~as, ,·~de~taca~do, la 
aclividad turistica, infraestructura y desarrollo rural. --- ---:-::o·~·-,,o-.-· · 

• Elaboración de convenios de cooperación co~ CI . sdctot públicc((iederal, 

estatal, municipal, comunal) para el diseño de proyectos, é'~sp~ciflcos 'y:;;.esoria 

especial en todas las áreas del conocinúento. ···:: ·' 

• Elaboración de estudios de pertinenc-ia 'y factibilida~ para la integÍ"aclón de 

empresas. 
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Para poder lograr lo anterior es necesario: 

• Realizar e~tudios 
0

de seguimlento de egresados y pertinencia de los oficios 

profesionales óe las carreras de grado. 

• Fundamentar las necesidades de financiamiento de : los próyeclos ·que 

garanticen, además de la solución a problemas escncialés la superación ~éadémica del 

personal, continua actualización y participación en foros estatales, nacionales· e 

internacionales. 

• Consolidar los sistemas computacionales y de informática de los posgrados, 

garantizando la constante información, formación y actualización de este nivel. 

• Actualidad. permanencia y calidad del plan de estudios. Actualidad en la 

medida en que se incorpore a los programas de estudio, las innovaciones científicas y 

tecnológicas más avanzadas que faciliten el conocimiento y análisis de los problemas 

de las distintas áreas. Pertinencia cuando corresponda el plan de estudios con la 

satisfacción de las necesidades planteadas por los sectores social y productivo. Calidad, 

cuando sus planes de estudio cumplan con los criterios de efecti\idad (cuando los 

objetivos sean alcanzados) y eficiencia ( relación que se obtiene entre los resultados y 

los recursos dedicados a la formación de especialistas)."' 

Acciones estratégica.• 

• Realizar foros de consulta directa con los sectores productivo y social, sobre 

la pertinencia del plan de estudio y su actualidad 

• Elaborar un plan rector de investigación, centrado en la satisfacción de las 

necesidades del contexto estatal y nacional; para conocer con precisión el problema y 

sus alternativas de solución. 

• Realizar un inventario de necesidades y requerimientos, para que el programa 

sea más estable. 

• Crear un sistema de información básica, con una red que comunique con 

programas similares a nivel nacional e internacional. 

• Definir un sistema que permita a• los profesores . actualizarse, mediante 

programas desarrollados para _este fm, o bien en otras instituciones . del país o. en el 

extranjero. 

,.. lbid p. 3;.3g 
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• Desarrollar programas interinstitucionales de intercambio académico y 

desarrollo de investigaciones coajuntas: así como la de formar y consolidar grupos de 

investigación. 

• Definir las necesidades de especialistas en el programa, o im it~r a 

especialistas de fuera a que se integren temporal o definitivamente. según las 

necesidades, así como la de retroalimentar el programa con los alumnos más 

destacados y dispuestos a seguir superándose. 

• Crear programas de detección de talentos. difundir el programa en cámaras y 

colegios de profesionistas. desarrollar programas de retención y terminación exitosa de 

estudiantes, gestionar becas ante . instituciones estatales, particulares, fundaciones. 

organizaciones internacionales, etc., todo ello en aras de incrementar la matricula. 

• Que el programa de maestria cuente con la infraestructura fisica necesaria 

para su funcionamiento eficiente. Que se actualice en forma permanente las 

bibliotecas especializada en ese programa; que se acceda a los bancos de información 

científica de otros posgrados de instituciones nacionales e internacionales; 

equipamiento básico de material audio\isual; equipamiento editorial básico." 

"tbid p. 40-54 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA DE POSGRADO 

U:'lllVERSJDAJ) AUTO:'llOMA DE GUERRERO 

ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS SOCIALES 

PROYECTO DEL PROGRA.\L\ DE LA 

MAESTRIA EN PLANEACION 

CARACTERISTICA GENERALES. 

Escuela que presenta el proyecto: Escuela Superior de ·ciencias Sociales. 

Nombre del proyecto: MAESTRIA EN PLANEACION 

Denominación del grado a ~torgár: l'Úae~tro en Plarie~ción 

l.· OBJETIVO GENERAL; DEL PROYECTO.· 

Formar profesionales con álta · capacidad innovadora, con conocimientos 

metodológicos y técnicos que apoyen la toma de decisiones, en la solución de 

problemas, al conocer y aplicar el proceso de planeación, cuya esencia consiste en la 

identificación sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los 

cuales combinados con otros elementos proporcionan la base para que las 

organizaciones tomen la mejor decisión en el presente y de esta forma, exploten las 

oportunidades y eviten los peligros. 

2.- JUSTIFICACION. 

Los problemas organizacionales en las unidades y actMdades económicas en el 

estado de Guerrero han e\itado, entre. otras cosas, el desarrollo estructural requerido 

por la explosión deino!Ír:Ílica ~de la entidad y la modernización de 'ias Únidades 

productivas al nivel de ~n~ econ~mi~ abicna; en contraste, los lliieanrle~tos d~ política 
~··· . .. . . 
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económica diseñados para este periodo están elaborados en la perspectiva de la 

globalización de la econonúa mundial. Dei:imos que uno cic ·Jos origenes de ·esta 

situación. se encuentra en la falta de planeación a niÍ:el macro'y lllicro de ia ec9noltÚa 

de la región, ya que en algunos lugares existen riquezas naturales y recursos human?s 

que pueden ser elementos claws para una econonúa abierta como en la que hoy nos 

enconlramos. 
En años recientes la situación de las empresas ubicadas en :\léxico, tenían 

condiciones de pri\Üegio, que les permitía obtener, por un lado insumos baratos 

proporcionados, fundamentalmente, por algunas empresas paraestatales como 

Petróleos Mexicanos (PE;\IEX), Conúsión Federal de Electricidad (CFE). Teléfonos 

de México (TEL;\IEX), entre otras. Por el otro, un sistema tributario benevolente, 

para lograr mayores inversiones del sector privado, un mercado protegido, etc., que les 

pernútia mantener elevadas tasas de ganancias, sin necesidad de eficientar sus procesos 

productivos. 

La situación de crisis econónúca a nútad de la década de los setenta y los 

ochenta, han transformado las condiciones de las empresas ubicadas en México. La 

apertura comercial de la econonúa nacional y la privatización de las empresas 

paraestatales, obligan a que las empresas tengan. que adaptarse a estas nuevas 

condiciones. 

En el caso del sector público, los recursos econónúcos han dejado de ser 

abundantes como en años anteriores, hoy se da una mayor presión de la opinión 

pública por el des"1o de recursos del erario y existe, también, la presión y \igilancia de 

los partidos de oposición, elementos que han contribuido a un intento de reorganizar 

las acciones del sector público a través de planes de gobierno, en sus tres niveles, o por 

medio de sus planes sectoriales. 

No obstante, en la práctica dichos planes"' se han quedado como documentos 

que cubren el requisito de ley, sin ser realmente la guía de las acciones de los 

gobiernos, por lo que sigue prevaleciendo la bnpÍ'O\isacíón y el criterio politico en la 

toma de decisiones. 

En ambos sectores (público y· i>riv~_d_o)Lse;maÍtifiesta una necesidad de 

eficíentar procesos y optimizar~J -ii;;o d¿ lor rec:urs~s. Si~ción que se ha \isto 

reflejada en los centros de enseñan~'.suP.,ri~r que ofrecen· distintos planes para la 

preparación de los recursos humanos 'ri~~esarios a las ~uevas condiciones. 

:ti Plan Nacional de Desarrollo 1989-19.94,' Plan det- E~tado de Guerrero. 



De esta fonna, la planeación es una disciplina · que, de asimilarse 

profesionalmente rinde frutos inmediatos y de largo alcance para la solución de 

problemas. De ahí Ja importancia de que .los egresados de la r:i~enciaturil en Eéoncihu~ 
y de aquellas carreras afines, como Admini~tración, Soi:i~Jaiiia; T~ri~m~. etc.; puedan 

incorporarse con esta orientación al mercado de ''tralÍ~jo, · có~ta~do: ~on· una 

especialización en el manejo de los métodos y téénicas de la .Plm;eaciÓn; q~e ,los lk~·e' a 

ser propositivos a los problemas tanto del sector prod~ctivÓ'c'ó;i;~ d~ ,{c~ició~; 
Ese tipo de fonnación de posgrado no eXisÍe en la -~ctUalÍd;ci'~n· ni.uislra 

Universidad, a pesar de que existe el personal capacitado p~ra ·;~ · i¡;;p~nición. Es por 

ello que el proyecto se presenta como una real opción para:sub~ariar e~Í~ espacio ·no 

cubierto aún. 

Oferta y Demanda 

Actualmente existen programas de Maestria en Planeación, según el Inventario 

de Posgrados de la SEP 1992," en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad 

de lngenieria (DEPFI) de la UNA,'vl (clasificada como maestria de excelencia por el 

CONACYT). Universidad La Salle, A.C .. En la Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí(UASL) y en la Universidad Iberoamericana en l\léxico. Actualmente en la 

Universidad Autónoma de Guerrero no existe un programa igual o similar, siendo 

\iable el proyecto, no sólo para esta institución, sino también para la Universidad 

Autónoma del Estado de Morclos, la Universidad !'vlichoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, la L'niversidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y por supuesto la 

Universidad Americana de Acapulco y la Universidad Loyola de Acapulco. 

Existe una demanda potencial de estudiantes guerrerenses, ya que el número de 

egresados de las carreras afines en la U AG es de 1-1 967, de ellos 11 100 son 

egresados de las Facultades ubicadas en el Puerto de Acapulco," lugar donde seria la 

sede de la MAESTRIA EN PLAl\'EACION. 

57 Anuario Estudistico del Posgrado 1992. SEP, ANUIES 
~a Sin considerar a los egresados de otras instituciones de educación superior en el Puerto. como son, la Universidad 
Americana~ Universidad Loyola. Tecnológico. 
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3.-0BJETIVOS; 

la maestria en planeación proporcionará ál alu~o. úna formación amplia y 

sólida eit la. disciplina teniendo como objetivos:· iniciarJO en lá investigación: formarlo 

para el ejercici~ de la docencia y capacitarlo para su' desempeño como personal 

'docente de alto nivel; o desarrollar en él una alta capá~idadtécnica o mctoúológica 

para el ejercicio académico o profesional: .• . ::: .. • .: . 

lo anterior implica la e~idencia de un desempefto profesional creativo y 

propositivo en la planeación pública y privada a través . de un : plan rector de 

investigación, centrado en satisfacer las necesidades del . estado . de Guerrero en 

particular y del país en general, para conocer con precisión sus problemas y generar 

alternativas de solución inmediatas. 

4.-PERFIL DEL EGRESADO. 

El graduado como maestro en planeación podrá formar parte de grupos 

multidisciplinarios de investigación en la Administración pública y privada, y estará 

capacitado para impartir cursos de alta calidad. 

Para ello el egresado tiene que reunir las siguientes caracteristicas: 

!.· Conocimiento de los aspectos económicos de la región. Es importante que 

el egresado conozca las caracteristicas económicas del estado en general y en 

particular, sobre cada una de las regiones que lo componen, para estar en posibilidades 

de ubicar su trabajo en el contexto y sus propuestas sean acordes con la realidad. 

2.· El egresado conocerá la metodología de la planeación, así como el dominio 

de las principales técnicas y herramientas de ésta, que le permita coadyuvar en la 

presentación de propuestas a nivel de la economia regional, en el sector público, como 

en el planteamiento para mejorar la situación de las empresas. 

3.· El egresado incorporará el avance del conocimiento computacional en sus 

investigaciones, por lo que se plantea que el egresado domine la paqueteria básica. 
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5.- ESTRUCTURA CURR!ClJLAR. 

La l\laestria en Planeación contará con un propedéutico de. tres cursos. con 

una duración de tres liaras por semana, durante .tres meses .. 
La estructura. cumc~lar incluye caÍórce cursos'de dos horas por semana. asi 

como tres cursos. del área matemática con una duración' d~ tres ho~ds p~r s.cman.a. El 

total de créditos será de setenta, obtenidos en cu~lfo;'semesires. comprendidos en 

quince semanas. :~:r::; 
Asimismo, se tendrá un plan opcional, para:· l~s '.;~lull~o~; c~;a forrn:ición 

profesional cubra algún curso, o bien para alu~os conu~;.¿¡:¡¿~i~ción deÍinida .. 

La estructura cunicular estará organizada de la siguie~íC:'ib'inl.3;. 
... ·• ·-~~- • ~~- : ¿ -

-Propedéutico: Probabilidad y Estadistica, IÍtforrnática, Análisis Económico. 

ESTRUCTURA CURRICULAR 

. sém.IMát :/ ~ . . .. '< • · · · 

.r:··· .'/ ;.ÉStáilística'· : Economía:: 

.. .. ','i' .:• · ·".i;-: . ;;;'Jvlexicana _la Planeación 
'··;·i~'.· ~)= ;.;:;:-~-~r 

:· .. _, 

· .. <.:. ;_:_rv __ ._·.•·.·,.· • ' :: sC:.íllimrici de ·,:::y,:J,'.'.f~<'' 
'.'··->~ ,: -~·:' 

Los cursos opcionales son: 
Simulación 
Creathidad 
Informática 
Desarrollo Económico 
Desarrollo Regional 

Tesis 
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Técnicas para el 
Anal. de Sistémas . 

Planeación 
Estratégica 

Planeación 
Turística 

Pl'oyeetós 

Teoría de las .· 

DeciSiones : : , . 

AnálisiS de .. 
lriversioití:s. ·. 

. Opéional .. 



6.- REQUISITOS DE INGRESO. 

1.- Poseer liruto de liéenciatur~ atln al Programa: 
2.- Entre,ista con el Coordinador del Programa. 
3.- Presentar un examen de admisión . 
.J.- Presentar su solicitud de ingreso. 

7.- REQUISITOS DE PER..c'\IANENCIA 

La duración del programa será de dos años, cursando cuatro materias, de 
tiempo completo por semestre. 

La acreditación de la :\laestría en Planeación, se obtendrá con la aprobación 
de todos los cursos, con una calificación núnima de ocho. 

Los talleres y seminarios complementarios serán obligatorios. 
Al concluir el programa, el alumno presentará una tesis sobre un trabajo de 

investigación original de alta calidad y su réplica oral, ante tres sinodales que le ·serán 
asignados pre\iamente. 

El grado de :'vlaestro en Planeación se hará a través de un documento oficial, 
que será expedido por la Universidad Autónoma de Guerrero. · · 

8. INFRAESTRUCTURA. 

La maestría contará con las instalaciones de ta Escuela Supérlor.de Ciencia$ 
Sociales bajo tas siguientes características: · · 

Local con mobiliario especial. .· · . . . · 
8 computadoras para la maestría, además del centro· de cómputo de la ESCS. 
Material audiovisual. · · 
Servicio de café. 



· 9.~ PLANTA DOCENTE 

Para. Ja implementación de las acti\idadcs propias de Ja :\ laeslria como Ja 
impartición de.cursos, organización del trabajo extra aula, investigación de Ja disciplina 
y el trabajo directivo, se cuenta.con Ja siguiente planta docente. 

. ····•·· . ·. PR(>FESOR . 
1 

~ . . . . . 

M. l. Alfonso Guzmán A. 

M.C. Octa~fano Juárez R 

M.C. Roberto Cañedo V. 

M.C.E. Pedro V. Tello 

Dr. Ernesto Garcia D. 

Dr. Juan Villagómez M. 

M.I. Arturo Fuentes Z. 

M.I. Gonzalo Negroe P. 

Dr. Gabriel Sánchez G. 

M.I. Ricardo Aceves 

Dr. Sergio Fuentes M. 

M.I. Ma.del Carmen Barragán 

Ec~nornía l\·fexicana 

..Ugebra Lineal 

Ev~IÚación de Proyectos 

Desarrollo Regional 

Te01ía de Decisiones 

Estadística 

Planeación Estratégica 

Metodología de Ja Planeación 

Técnicas para el análisis de Sistemas 

Fundamentos de optimización 

Creatividad 

Calidad y Producthidad 



10. PROGRAMAS DE LAS :VlATEIUAS 

OBJETIVO 

Que el alumno comprenda y utilice los concepÍos y a~tllisis de las principales 
teorías económicas, para explicar la situación actual y su perspectivas:·· · · 

1 INTRODUCCION 

- Conceptos básicos. 
- Problemas centrales de la organización económica 
- Evolución del pensamiento económico 

U ECONOl\llA POLffiCA 

-Objeto de la economía política 
-Modo de producción y formación social 
-Crisis económicas 

m l\UCROECONOl\IlA 

-Análisis de la oferta y la demanda 
-Estudio de mercado 
-Equilibrio general 

IV MACROECONOl\IlA 

·El sistema económico v su funcionamiento. 
-El modelo insumo-producto 

V DESARROLLO Y SUBDESARROLLO 

·Concepto del desarrollo 
-lvlodalidades hi•tóricas del desarrollo 

Bibliogratia 

50 



Hallltaylor "~facroecoríomi.a" Ed. Antcini Bosch 

BlomstronvHenne "La teoriá del .desarrollo en transición''. F .e.E. 

Hirsshleifer "Miéroec~~omia Íe.;iia y aplicaciones"' De. Prcntice Hall 

Castro y ¡~s; '"lnt~bd~c6i~n h la ec~no~¡a" Ed. · s; XXI 
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PROBABILIDAD\' ESTADISTICA 

OBJETIVO 

Que el cstudi3Ílte utilice los conceptos y mctodologfa de la probabilidad y 

estadística, en el análisis de situaciones con caracteristicas alcaioria~; y en ia obtención, 

descripción y análisis de la interpretación de la información. 

1 PROBABILIDAD 

-Conceptos básicos: Teoria de la probabilidad 

-Experimentos aleatorios: Espacio muestra! y eventos 

-Análisis combinatorio. Probabilidad condicional e independencia de eventos. 

-Variables aleatorias. Funciones de densidad y de distribución de una variable 

aleatoria 

-Esperanza matemática y Funciones generatriz de momentos. 

-Vectores aleatorios y funciones de distribución conjuntas. 

11 ESTADISTICA 

-Estadistica descriptiva 

-Series de tiempo 

·Números índices 

·Introducción a la inferencia estadística 

Bibliografia 
' ' ' 

Mendenhall" Estadistica para admÍnistrac,iÓn veconornía" ed. Wadsworth 
Drake, Alvin. Fundamentals of Applied Prob~bility Theory, !Vlc Graw-Hill. 
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INFORMATJCA 

08.JETIVO. 

·. . .·. : ' ,: .... .''. . 
El estudiante tendrá los elcmentós básieos~.de .la ope~aci~n de la computadora. 

para sistematiZllr la información. , 

l. CO:NCEPTOS BASICOS DEL SISTEMA OPERATIVO 

·Definición del MS·DOS 

-Comandos utilizados 

-1\Ianejo de archivos 

II INTRODUCCION A l'vllCROSOFT WORD 6.0 

-Conceptos básicos de un procesador de textos 

·Procedimiento general 

-Edición de textos 

-Comandos utilizados 

ID INTRODUCCION A LOTUS 123 

·Concepto básico 

·Procedimiento general 

-Comandos utilizados 

·Administración de una base de datos. 
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Bibliogratia 

Guia del usuario .Microsorft ::\IS·DOS 

Guia del usuario !vlicrosorft Word 5.0. 

Edward M. Guia del ll~UsarioLritusl 23 de. Osbóme!Mc Graw-Hill 

Computer. lnnovative ;echnology for Computer Protessionals. IEEE 
Computo Sacie.Y. 

54 



ESTADISTICA 

OBJETIVO 

Proporcionar al estudiante los elementos necesarios y la suficiente madurez 
para el análisis y solución de problemas con caracteristicas aleatorias, así como d 
conocimiento y la utilización de los modelos estadísticos que los representen. 

1 INTRODUCCION 

Muestras aleatorias y distribuciones de muestreo 

·Distribución de muestreo de la media muestra! 
·Distribución de muestreo de la varianza muestra! 
·Las distribuciones t de Studen1 y F de Fisher 

Il ESTIMACION 

-Estimación puntual 
·httervalos de confianza para medias 
·httervalos de confianza para varianzas 

m PRUEBAS DE HIPOTESIS 

·Pruebas con respecto a medias y varianzas 
• Razón de Verosimilitud 

IV REGRESION LINEAL 

·Suposiciones básicas 
-Estimación por mínimos cuadrados de los parámetros del modelo 
-Propiedades generales de los estimadores 
·húerencia estadística para el modelo lineal 

Bibliografta 

Yamane Taro "Estadistica" Editorial Herrero 

Novales A. "Econometria" Editorial Mac Graw/Hill 

Mendenhall "Estadistica" Editorial WadswortMberoamericana 
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OBJETIVO 

., ,, .·· .·'·' 

Proporcionar al alumno los aspectos teóricos,. estruc~rnÍes y ~etodológic~s 
básicos, que le pennitan desarrollar las habilidad~s del r~z~n~ini~ntci maÍemático y 

comprender sus aplicaciones. 

1 ESPACIOS VECTORIALES 

-Vectores 

-Operaciones con vectores 

-Independencia lineal 

-Bases y dimensión 

-Ortogonalidad de vectores y subespacios 

IIMATRICES 

-Operaciones con matrices 

-Determinantes 

-Eliminación gaussiana 

ill TEORIA DE LAS ECUACIONÉS Ü~'EALES 

·Solución de sist~~as ~o~ogéneos ·. 
-Los cuatro s~fopacios fundárnentaÍcs 
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Bibliogr.llia 

Slrang ''Algebra Lineal y sus aplicaciones" Edilorial Addison-\\'eslcy 

Iberoamericana 

Anlon "lnlroducción al Algebra Lirleal'.' EdiÍ~rial Limusa 

Leilhold "Algebra Superi~Í"' edit~Íi:iICECSA 
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OBJETIVO 
. ,- -, -·-<· :';·, .. ·. - . . ·.. . " 

Familiarim al alumno ~on l~s ~sp¡ctos t~Óri¿si est~ctu~.ale~ y metodológico · 

de la programación lineal y su aplic~ciÓ~:. :': .· . 

1 INTRODUCCION 

-Desarrollo de la Programación Lineal. 

-Bases teóricas y métodos de solución. 

-Aplicaciones. 

11 FORMULACION 

-El problema de programación lineal en forma estándar. 

-Problemas lineales clásicos. 

-Problemas lineales duales y sus implicaciones. 

ill l'111ETODOS PRIMALES 

-Ecuaciones lineales 

-Método Simple:.: 

-Método Simple:.: remado 

IV l'vlETODO DUAL Y PRIMAL-DUAL. 

-1\llitodo dual simple:.:. 

-Ventajas y desventajas. 

-Método primal-dual 
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Bibliogratia 

Hiller1Liebennan "Introducción a la Investigación de Operaciones" Editorial 

Mc.Graw/Hill 

Bazaraa "Programación Lineal y Flujo en Redes" Editorial Limusa 

:\lanagment Science, Joumal ofthe Instituto of:\lanagrnent Science 

Operation Researche, Managment Science the Intemational Literature Digest 

Prawda "Métodos y :\Iodelos de investigación de operaciones" Editorial 

Limusa. 
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ECONOMIA MEXICANA 

OBJETIVO 

Que el estudiante comprenda los oiigJnes, y ·~volución, de· ios modelos de 
acumulación en México, que le pennita entendeÍ: la 'estruétura actual de la oéonornia 
mexicana y stL• perspectivas. · · · · · · 

1 LA CRISIS DEL MODELO ~~!ARIO EX~~RtAD6~. •. 
-La crisis del '29-'33 y la reoriéótación forZ.da de la'ecoóolniá. 
-Los efectos de la Segunda GuerTa Mundial en lá ecoiiomia mexicana. 

11 EL MODELO DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES. 

-Crecimiento económico e inflación (1940-1955) 
-El desarTollo estabilizador (1956-1970). 
-La crisis de los setenta 

fil LA PETROLIZACION DE LA ECONOl'vllA. 

- Boom petrolero y endeudamiento externo. 
- La crisis del modelo de sustitución de importaciones. 

IV EL EST ANCA.\llENTO DE LOS OCHENTA. 

-Los indicadores macroeconómicos del periodo. 
-Crisis económica y crisis politica. 

V HACIA UN NUEVO l\IODELO DE ACUMULACION. 

-El TLC y la globalización de la economía. 
-Las bases del modelo neoliberal salinista. 

VI EL ESPEnSMO DEL PRIMER :-IUNDO. 

-El modelo ftnanciero. 
-La crisis estructural 
-El crack. 
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Bibliografia 

Guillén Romo "Crisis de la economía mexicana" Editorial ERA 

V alenzuela. F ''El modelo de acum~i .. :ión de capital'' EdÍt()rial ERA 

Rivera :\I. A. "La reorgaÓizaéión ·.iel ciapitaÍ'' E.dit~riai' ERA·. . . . '. ~· . ··~ .. :··-- . 

Comercio Exterior, Re~ista dél B~nco N~cional de cC>n;crcio Exterior . 
. , . ··. •' .. ,: ...... , 

Thc Joumal of Economíc Pcrspeétivcs. >,\ J~~mal of the Anlerican Economíc 
Association. · 
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CALIDAD\' PRODVCTIVIDAD: 

OBJETIVO. 

Que el alumno conozca e integre los .cori~cirnie~tos ·Y. experiencias de las 

filosofias de la calidad para seleccionar. y aplicár' el enfoque . adecuado ~ las 

circunstancias de ia organización empresarial. 

·Enfoques: E.W. Dcrning, J. Juran, P. Cro~~y; K. Isrukawa. 

-Calidad: nuevo paradigma para la competitividad;· 

11 PLANEACION Y COSTOS DE CALIDAD. 

-Planeación con y para la calidad. 

·Mecanismos de medición y seguimiento. 

fil CALIDAD TOTAL EN EL SECTOR SERVICIOS. 

-Sistema de calidad total en una institución de servicio. 

-Retos y oportunidades. 

Bibliografia 

Deming "Calidad productMdad y Competitividad" Editorial 

Ishikawa "Que es el contrÓl total d/dalicbd''Editorial Norma 

De ar "Justo a Tiempo·• Editorial 
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TECNlCAS PARA ELANALISIS DE SISTE:\L\S. 

OBJETIVO. 

·/·· 

. Que el i:siudiante s~a capaz de comprender, y aplica,r las difircntestécrucas que 

se utilizan para defuili- ¡Í~obl~más y p~dcr !¿mar tás d~cisiones de soÍución adecuádas. 

1 ANALISIS DE SISTE:O.IAS 

-Concepto de sistema. 

·Enfoque de sistema. 

II TECNICAS DE DIAGNOSTICO. 

-La técruca TK. 

-La técruca TKJ. 

·La técruca causa-efecto. 

ID TECNICAS .DE SELECCION DE AL TERNA TIV AS. 

·Arbol de ~bjeti~os. : . 

-La técrucá eiei:trá: 

-La técruca ~~lp~. 

IV TECNICAS DE GENERACION DE ALTERNATIVAS. 

·Análi~is morfológico. 

·Impactos cruzados. 

-Cruz :v1all02a. 
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Bibliogralia 

Sánchez G. ''.Técnicas p~ra el análisis de sistem~" Cuadem~s de planeación y 

sistemas DEPFl·UNAM · 

Perales-Fuente~ ··oia!lnóstico: Fundamentos !U~tod~Íogia y técnicas· 

Cuadernos. d~ planeacióri y ~i~temas DEPFl·Vl't'.\.\I · . · . 

ocho• "l\Út.ido d~ fos ~istbinai DEPFMmA.w • 



METODOLOGIA DE LA PLANEACION. 

OBJETIVO.· 
- . ~· ¡ , . ·;;·. . ··>.· 

Proporciéinar· al 'alunmo los ~~n.icimi;~·los i~elai:ionados. con la 1coria. 

mctodolo&ia y técriicáS d~ I~ pÍa~o~éiórÍ; requeridos ji~ra el análisii; discño/e\1.IUación. 

-· ' ·::; ,·:. '. .. ~. ~ 

1 ~lloo~¿~I¿~. 

-Condei>1~s d~ ·~í.m~ación. 
' ; .':,' 

n ENFOQUES DE PLANEACION. 

-Planeación comprensiva. 

-Planeación normativa. 

IlI METODOLOGIA DE LA PLANEACION. 

-Planteamienlo del problema. 

-Formulación de objetivos. 

-Evaluación y diagnóstico. 

-Control y seguimiento. 

Bibliografia 

Ackoff "Planeación de empresas" Editorial Limusa 

Ackoff"El arte de resolver problemas" Editorial Limusa 

Fuentes, A. "Un Sistema de Metodologías de Planeación" mimen, 199.t. 
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PLk"11EACION ESTRATEGICA. 

OBJETIVO. 

Proporcio~ar. la rlletod~JogÍa para pla~car eficazme~te y· tom~r · dccisio~es en . 

ambientes con pluraÜd~dd~~t;rcs;~. 

1 JNTRODUCCION. 

-La estrategia, Ja eficiencia y Jieficacia ~mpres'arial, dlrere~tes e;uoques: 

-Naturaleza e importancia de Ja planeación estratégica; 

-Beneficios de la planeación estratégica. 

11 CONSIDERACIONES CLAVE EN LA PLANEACION. 

-Enfoques alternativos de plancación. 

-Análisis de Ja situación. 

-Formulaciones de programas de estrategias. 

-Planeación de contingencias y exploraciones de futuros alternativos. 

m IMPL\NT ACION DE PLANEACIONES. 

-Intereses y fuerzas de actores. 

-Factibilidad política y fmanc.ierá de proyectos. 

-Naturaleza y diseilo de ;iste~a~· de crintr~J. 

IV APLICACIONES DE LAPLL~ACION .. 
;=--:-:~- - . ' . -

-Aplicación a programas y proyecios cspecificos. 

-Enseñanza del sector privado· al sector no lucrativo. 

ció 



Bibliogralia 

The Joumal of lhe Eslralegy Planning Sociel)' and lhc European Eslralegy 

Planning Interaction. 

Ansoff, Igor. el al. From Eslralcgic .Planning lo Eslralegic :-Janagcmcnl. 

London, Qwiley. 

Steiner, George (1983) Planeación Eslialégica, CECSA,· :'vl~xico. 
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PLANEAC!Olli TURISTICA. 

08.JETIVO· 

Que el c~~.li~nlc pueda aplicar Jos conceptos y Ja metodología de Ja plancación 

en el desarrollo hiri~iiéo del~ enlidád. 

1 INTRODUCCION. 

-Precisiones conceptuales. 

-El turismo a lravés del tiempo. 

-El turismo cultural. 

Il EL SISTEMA TURISTICO. 

-Los elementos del sistema. 

-Oferta y demanda turistica. 

-El espacio turistico: natural y urbano. 

ill PLANEACION DEL ESPACIO TURISTICO. 

-Metas y desarrollo turistico. 

-Alcances de Jos planes de desarrollo. 

-Administración del programa turístico. 

·Economía del turismo. 

IV FILOSOFIAS PARA EL FUTURO TURISTICO. 

-Tendencias tecnológicas. 

-Tendencias ambientales. 
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Limilsa 

-Perspectivas para el tiempo libre. 

Bibliografia 

Boullón R. ""Planificación del espacio turislico" Editorial Trillas 

Mclntosh R. "Turismo ( Planeación, Adrninislración y Perspectivas)" Editorial 

ó9 
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FOR\RTLACION \' EVALUACION DE PRO\' ECTOS. 

OBJETIVO 

El estudianle será capaz de elaborar proyeclos de' inversión, ulilizando el 

inslrumcnlal lcórico práctico para la elaboración de estudios de mcrcádo .. y estudios , 

lécnicos que le pennilan analizar las condiciones del ·proceso· 'productivo y la 

realización del produclo en el mercado. 

1 INTRODUCCION. 

-Conceptos fundamenlales. 
-Conlenido del proyeclo de evaluación. 

U ESTUDIO DE MERCADO. 

-Análisis de la demanda y oferta. 
-Análisis de precios. 
-Análisis de comercialización. 

m ESTUDIO TECNICO. 

-Localización del proyecto. 
-Descripción del proceso. 

IV ESTUDIO ECONO:VUCO. 

-Presupueslos. 
-Financiamienlo. 
-Eslados financieros. 
·Análisis de COSIOS. 

V EV ALUACION FINAi'ICIERA Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

-Evaluación fmanciera. 
-Análisis de sensibilidad. 

Bibliografia 
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Ateneo 

FO:-:EP "Guia para la fonnulación y evaluación de proyectos de inversión"' 

ILPES ·•Guia para la presentación dé proyectos·: Editorial S'.XXI 

Solanet et al •·Evaluación eccÍnómii::i de proyectos' de inversión" Editorial 

' ' 

Soto et al "La fonnulación y cvalu:i~ión (Técnicó·cconÓmicá de proyeclos 

industriales)" FE-UN&\,! 
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TEORIA DE DECISIONES 

OBJETIVO. 

Que los estudi3ntes conozcan las técnicas para analizar decisiones cuando 

existe incertidumbre y objetivos múltiples. usando la metodologías y las herramientas 

cuantitativas y cualitativas, para la formulación, análisis y solución de problemas, para 

el mejor aprovechamiento de las oportunidades 

1 INTRODUCCION 

-Procesos de solución de problemas. 

-Problemas y objetivos. 

Il ANALlSIS DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES. 

-Método de Kep~er-· T~e~~e de análi~i~'de,problemas y toma de decisiones. 

-Problemas, causas y acciones.' 

ID 1"IETODOS CUANTITATIVOS. 

-Método de toma de decisiones en condiciones de certeza. 

-Método de toma de decisiones en condiciones de riesgo. 

-Método de toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. 

-Torna de decisiones con objetivos múltiples. 

Bibliogralia 

Kepner/Tregoe "El nuevo directorio racional" editorial Me Graw-Hill 

Ackoff "El arte de resolver problemas" Editorial Limusa 

Keeney y Raiffa, "Decisions v.ith multiple objectives", Ed. Wiley. 

:\fanagement Decision, ~ICB Univers.ity Press. 



ANALISIS DE INVERSIONES. 

OBJETIVO. 

Que el .. studiante ~ea capaz de manejar las té~nicas para analizar la \iabilidad o 
no de una inversión, o de proponer programas de inversión determinados. 

1 ANALISIS BENEFICIO-COSTO. 

-Medidas de beneficio de un sistema de ser\icio público. 
·Medida.~ del valor con mercado y medidas del valor sin mercado. 
-El análisis de beneficio costo. 

ll ANALISIS EFECTrYIDAD-COSTO. 

-Costos marginales y costos promedio. 
-Costos fijos y variables. 
-Costo de oporturúdad. 
-Precios sombra. 

ID SELECCION DE PROYECTOS A PRESUPUESTO FIJO. 

-Meta~, alternativas y desarrollo de modelos. 
-Modelos para proyectos independientes. 
-Modelos para proyectos dependientes. 

IV MODELOS DE ANALISIS MARGINAL. 

-Temías de la demanda, de la oferta, de la producción y de los costos. 
-El análisis de sensibilidad. 
-Programación matemática. 

V MODELOS BAJO RIESGO O INCERTIDm,mRE. 

-Decisiones bajo riesgo objetivo y subjetivo.· 
-Valor esperado. 
-Modelos para proyectos múltiples. 



Bibliogratia 

Driessenet, . coiPorative · Game, · Soluiion · and · .• -\pplicalion, Boslon Kluwen 
Acadenúc. · . ·_ · . -. , · _ : · ·-.. ·. ·.:.: __ · __ - -: -,,''. ·." .. .-·- ·.-:.· : ... 
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