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INTRODUCCIÓN

El Instituto Politécnico Nacional ha diseñado un nuevo Mo
delo Educativo (IPN, 2003), que le permitirá actualizar el
marco académico en el que desarrolla sus funciones insti
tucionales (IPN, 2002), de manera que continúe asegurando
el cumplimiento de la misión que la sociedad le ha enco
mendado como institución rectora de la educación tecno
lógica pública en México.

La interrelación e interdependencia que imponen los
cambios en el entorno, hacen que las instituciones de edu
cación superior, como instituciones formadoras, necesiten
identificar las principales tendencias de estos cambios para
incorporarlos de manera anticipada en sus programas de
desarrollo, y para enfrentarlos con éxito. También se requie-
re conocer el posicionamiento estratégico que la institu- 9
ción guarda en el sistema nacional de educación superior y
en el ámbito internacional, a fin de identificar las mejores
prácticas y las instituciones que están alcanzando los me-
jores resultados. Ello, con el propósito de contar con un mar-
co de referencia más amplio para la toma de decisiones
estratégicas, para mejorar el funcionamiento institucional
y asegurar el cumplimiento de la misión con la calidad que
actualmente demanda la sociedad.

Los estudios o diagnósticos por comparación (bench

marking) proveen esta información y son un instrumento
que permite observar, de manera panorámica, la situación
de una institución en relación con las principales insti
tuciones que pudieran ser comparables con ella. Por ello,
ofrece elementos complementarios a los derivados de los
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~t- diagnósticos realizados como parte de otros procesos de
~, planeación estratégica del Instituto.

Con el presente estudio se espera obtener elementos
para determinar la posición en la que se encuentra el IPN
en el conjunto de las instituciones de educación superior
(IES), de mayor tamaño en el pais, de carácter público y
privado, así como determinar las principales fortalezas y las
brechas de desempeño más importantes en relación con la
institución líder.

El presente diagnóstico por comparación complemen
ta el realizado en el Plan de Desarrollo Institucional 2001
2006 (PDI), Y permite analizar los objetivos y estrategias a
fin de identificar aquellos que sean necesarios para mejo
rar el desempeño institucional del IPN. Además, la infor-

10 mación que del benchmarking se deriva, proporciona datos
adicionales para identificar metas no contempladas o insu
ficientemente consideradas, y que pudieran ser comple
mentarias a las previamente identificadas, a fin de contar
con mayores posíbilidades de acción para la transforma
ción institucional y asegurar el importante papel del IPN
en el conjunto de la educación superior pública de Méxíco.

En la primera sección se describe el tipo de diagnósti
co por comparación elaborado, mismo que se circunscribe
a la fase de planeación de un benchmarking funcional o ge
nérico. Sin embargo, dado el objetivo general planteado,
esto es, proveer insumas para la toma de decisiones, se in
tegraron a esta fase elementos correspondientes a la iden
tificación de las metas relacionadas con las principales bre
chas encontradas entre ellPN y la institución líder. En la



segunda sección se presentan las categorías y los indica
dores utilizados, así como los criteríos establecidos para su
ponderación, de acuerdo con el modelo ideal diseñado pa-
ra elaborar el estudio.

La determinación de la institución líder general y la
detección de las principales brechas de desempeño se pre
sentan en la tercera sección, en la que se analizan los re
sultados, tanto en lo general como por indicador. El cuarto
apartado presenta una seríe de conclusiones, así como las
posibles estrategias a seguir para cerrar las brechas de de
sempeño institucional identificadas. Cabe señalar que la
utilidad de este tipo de estudios es la posibilidad de que sus
conclusiones y la información puede ser utilizada como un
elemento adicional para la toma de decisiones.

Se incluye un anexo en el que se consignan los datos 11
oríginales y los resultados de las ponderaciones, la matriz
de índice/ponderación por cada una de las instituciones
incorporadas en el análisis. La información que sustenta
este diagnóstico, y que aparece en el anexo, proviene, fun
damentalmente, de dos fuentes: 1) las bases de datos sobre
instituciones afiliadas de la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y
2) la información publicada por el CONACyT relativa del
Padrón Nacional de Posgrado y al Sistema Nacional de In
vestigadores (SNI).

La metodología utilizada combina la propuesta de
Robert Camp (1993), en cuanto al tipo y etapas del diagnós
tico por comparación, así como la propuesta de M. Spendo
lini (1995), en cuanto a la construcción de una matriz de



ponderación de indicadores, combinación que resulta ori
ginal en la utilización de este tipo de herramienta para el
diagnóstico en instituciones educativas del nivel superior.

DIAGNÓSTICO POR COMPARACIÓN

(BENCHMARKING)

Objetivos del benchmarking

La misión del IPN ubica al Instituto con la responsabilidad
social de ser la institución rectora de la educación tecnoló
gica pública en el país. Asegurar el cumplimiento de esta
rectoria exige un liderazgo claro en la generación, aplica
ción y distribución del conocimiento, la acreditación de
sus programas académicos y de sus procesos administrati-

12 vos. El presente estudio permitirá esclarecer la posición
actual del IPN en el conjunto de las instituciones de educa
ción superior de mayor tamaño en el país, tanto públicas
como privadas y reconocer las características estructurales
y de funcionamiento que necesitan asegurarse o mejorarse
para garantizar el liderazgo en el subsistema de educación
tecnológica en México, que le aseguren mantener la mi
sión rectora que la sociedad le ha encomendado.

El objetivo central de este diagnóstico es, entonces,
ubicar a la institución de educación superior líder en el país, y
determinar las brechas o diferencias de desempeño que pu
diera tener el IPN con relación a la misma, en caso de no
resultar ser la líder; a fin de diseñar estrategias y determinar
acciones que complementen a las establecidas en el PDI



2001-2006, Yque conduzcan a disminuir o eliminar estas dife
rencias. Las categorías y los indicadores que se selecciona
ron, así como las ponderaciones asignadas se presentan
con detalle en las siguientes secciones de este documento.

Tipo de benchmarking

El tipo de benchmarking que se utilizó para realizar la com
paración entre las instituciones de educación superíor se
leccionadas, es el denominado funcional o genérico, que
de acuerdo con Spendolini (1995), compara organizaciones
reconocidas por ser las más avanzadas en productos, servi
cios o procesos. Se descartó el benchmarking interno, ya
que éste compara actividades similares en diferentes áreas,
departamentos, o unidades operativas de una misma orga-
nización, y la intención del estudio no es reconocer las 13
mejores áreas internas del Instituto, sino compararlo con
otras instituciones. Thmbién se descartó el benchmarking
competitivo, ya que éste tiene un campo más específico de
aplicación en el caso de las empresas, pues compara com
petidores directos que venden a la misma base de clientes,
lo que no puede ser trasladado al caso estudiado, puesto
que el IPN no compite por la demanda de estudiantes en el
país, en igualdad de condiciones que las demás institucio-
nes, ya que su oferta educativa y la cobertura institucional
poseen un nicho especial de esta demanda.

El benchmarking funcional o genérico proporciona va
rías ventajas, entre otras:



14

• Tiene un alto potencial para descubrir prácticas inno
vadoras.

• Permite la detección de tecnologías o prácticas fácil
mente trasferibles o adaptables.

• Posibilita la identificación de redes académicas exis
tentes o potenciales.

• Proporciona un mejor uso de bases de datos estraté
gicos y pertinentes.

• Genera resultados estimulantes que permiten vis
lumbrar con claridad las oportunidades de mejora
institucional.

• Revela las áreas en las que se puede y debe mejorar,
y proporciona ideas concretas de cómo hacerlo.

Etapas del benchmarking

La realización del benchmarking sigue un proceso de varias
fases. De acuerdo con Camp (1993), este proceso comienza
con la fase de planeación, donde se establece el objetivo de
la comparación, se definen las instituciones que formarán
parte de dicha comparación, así como la información que
se utilizará, las fuentes y la forma en que se obtendrá la in
formación a fin de garantizar su comparabilidad. Esta fase
concluye con la determinación de la organización líder y la
identificación de las brechas de desempeño con respecto a
la misma.



La siguiente fase es la de integración de los resultados
obtenidos, en ella se fijan objetivos operacionales de mejo
ra para cerrar las brechas detectadas, con lo que se definen
compromisos de trabajo para las diferentes áreas de la or
ganización, se elaboran las propuestas estratégicas y se va
loran los posibles cursos de acción.

La última fase del proceso es la de acción, que consiste
básicamente en: 1) la puesta en marcha de las estrategias y
las acciones determinadas en la fase de integración de re
sultados, y 2) la obtención del respaldo de los directivos y
de los responsables de las áreas involucradas para llevar a
la práctica las acciones concretas que permitan acortar o
eliminar las brechas de desempeño en relación con la ins
titución líder.

El presente estudio se circunscribe a la primera etapa, 15
esto es, la de planeación que concluye con la determina-
ción de la institución líder en docencia e investigación, así
como en la detección de las principales brechas de desem-
peño institucional entre el IPN y dicha institución líder.
Para fines de planeación estratégica, se integran en esta fase
elementos de la segunda fase, ya que se señalan metas en
relación con las brechas encontradas, se comparan con las
ya existentes en el PDI y se adicionan algunas que se iden-
tifican como necesarias.

Instituciones comparables

Para realizar este benchmar7d.ng se tomaron como institu
ciones comparables las que cumplieron con algunas de las
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siguientes características, que a su vez fueron considera
das como criteríos de exclusión:

a) Ser instituciones de educación superior responsa
bles de la presidencia de cada una de las seis regio
nes de la ANUlES.

b) Tener más de 20,000 estudiantes en su matricula
total de nivel superior.

c) Ser públicas o prívadas pero estar asociadas a la
ANUIES.

d) Ofrecer programas de licenciatura y posgrado.

e) Contar con programas de investigación, programas
de posgrado e investigadores reconocidos.

Las instituciones consideradas comparables, e incor
poradas en el benchmarking con base en los críterios espe
cificados son las siguientes: Instituto Politécnico Nacional,
Instituto Tecnológico y de Estudios Superíores de Monte
rrey, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad
Autónoma de Coahuila, Universidad Autónoma de Nue
vo León, Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad
Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma
Metropolitana, Universidad de Guadalajara, Universidad
Nacional Autónoma de México, Universidad Veracruzana y
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.



Áreas o criterios a comparar

La elaboración del benchmarldng consideró como indispen
sables y estratégicas las siguientes categorias e indicadores:
planta académica, programas de estudio, infraestructura y
equipamiento, posgrados reconocidos en el Padrón Nacio
nal de Posgrado del CONACyT, miembros del Sistema Na
cional de Investigadores (SNI), y alumnos. Estas categorias
e indicadores son reflejo de las principales áreas, procesos,
funciones y resultados del desempeño institucional y res
ponden a un modelo ideal de institución educativa que se
explica más adelante.

PONDERACIÓN DE CATEGORÍAS E INDICADORES

Categorías utilizadas

Las categorias seleccionadas que se utilizaron en este diag
nóstico se limitaron a cinco, especialmente considerando
aquellas que reflejaran el modelo ideal de institución de edu
cación superior, pero que también pudieran ser indicado
res para los que fuera facoble obtener información pública,
accesible y comprobable para verificar los resultados. Asi
las categorias seleccionadas (tabla 1) fueron las siguientes:

17
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Tabla 1. Categorías seleccionadas y porcentajes asignados.

Porcentaje
Categoría máximo asignado

Planta académica 40%

Programas de estudio 20%

Posgrado e investigación 20%

Infraestructura y equipamiento 10%

Alumnos 10%

Total 100%

Las categorías, y su valor porcentual en el conjunto,
buscan reflejar un modelo ideal de institución coincidente
con la propuesta de la Organización de las Naciones Uni
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así
como las propuestas estratégicas de la ANUIES, Asociación
de la cual el IPN es miembro permanente de su Consejo Na
cional.

Este modelo ideal, tal como se plantea en el documento
sobre el nuevo Modelo Educativo para el Instituto, se carac
teriza por: 1) una planta académica formada por profesores
e investigadores consolidados, reconocidos por su alto ni
vel académico, producción en la ínvestigación y capacidad
en la formación de recursos humanos de alto nivel; 2) una
oferta de programas de estudio que incluya todos los nive
les, pero donde la maestría y el doctorado tienen un lugar
relevante; 3) reconocimiento externo a la calidad de su
personal y de sus programas; 4) infraestructura suficiente
para cubrir las necesidades de formación de los estudian
tes; 5) matrícula equilibrada en cuanto a género de los alum
nos, matrícula de posgrado que representa una proporción



importante de la matrícula total, así como elevadas tasas
de titulación.

Si bien existen más elementos en el modelo, las cate
gorías consideradas son las centrales, y en las que ha sido
posible contar con información disponible en fuentes pú
blicas y constatables.

Los indicadores que corresponden a cada una de las
categorías, se presentan a continuación en la tabla 2:

Tabla 2. Descripción y valoración de las categorías.

1. Planta académica. Ponderación total.' 4m6

1- Porcentaje de profesores de tiempo completo.

2. Porcentaje de profesores de medio tiempo.

3. Porcentaje de profesores de tiempo parcial.

4. Porcentaje de profesores con licenciatura.

5. Porcentaje de profesores con especialidad.

6. Porcentaje de profesores con maestría.

7. Porcentaje de profesores con doctorado.

11. Programas de estudio. Ponderación total.' 20%

1. Número de programas de estudio vigentes.

2. Porcentaje de programas de licenciatura.

3. Porcentaje de programas de especialidad.

4. Porcentaje de programas de maestría.

5. Porcentaje de programas de doctorado.

Continúa

19
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111. Posgrado e Investigación. Ponderación total.' 20%

1. Total de programas de posgrado.

2. Porcentaje de programas incluidos en el Padrón Nacional
de Posgrado (CONACyT).

3. Número de investigadores pertenecientes al 8NI.

4. Número de proyectos de investigación en CONACyT.

5. Porcentaje de programas de doctorado.

!//. Infraestructura. Ponderación total.' 10%

1. Tipo de infraestructura.

2. Relación de libros por alumno.

3. Relación de alumnos por computadora.

V. Alumnos. Ponderación tata/.' 10%

1. Proporción de alumnos (M).

2. Proporción de alumnas (F).

3. Porcentaje de alumnos inscritos en licenciatura.

4. Porcentaje de alumnos inscritos en especialidad.

5. Porcentaje de alumnos inscritos en maestría.

6. Porcentaje de alumnos inscritos en doctorado.

7. Porcentaje de titulación en licenciatura.

Descripción y puntaje asignado a los indicadores

Los rangos y los valores asignados a cada uno de los indica
dores, buscan concordancia con el modelo ideal de insti
tución de educación superior descrito previamente. Para



realizar esta valoración se consideró la propuesta de Spendo
lini (1995), de asignar el mayor valor a aquellos resultados
que muestren mayor acercamiento al modelo ideal o a las
condiciones esperadas. Así, por ejemplo, se asignó un me
nor puntaje a la infraestructura, ya que se considera que es
un requisito que se puede cubrir con más facilidad en com
paración con los correspondientes a planta de profeso
res. Se trata de un elemento que coadyuva al trabajo de los
profesores y los alumnos. Por su parte, se otorgó mayor
peso relativo a la planta de profesores consolidada, esto es,
aquella formada mayoritariamente por profesores con pos
grado, y con un número importante de miembros del SNI.
La matrícula en maestría o doctorado recibió, también, una
puntuación más elevada que la de licenciatura, y la equi
dad de género se consideró como elemento de valoración.

En la tabla 3, se presentan las ponderaciones y pun
tuaciones específicas para cada indicador utilizado en el
benchmarking, para el nivel de educación superior:

Tabla 3. Indicadores y puntajes asignados.

1. Indicadores de la planta
docente Puntaje asignado

0.1 a20%= 4 puntos
20.1 a 25% = 5 puntos
25.1 a 30% = 6 puntos

Porcentaje de profesores 30.1 a 35% = 7 puntos

de tiempo completo 35.1 a 40% = 8 puntos
40.1 a 45% = 9 puntos
45.1 a 50% = 10 puntos
50.1 a 55% = 11 puntos
55.1 y más = 12 puntos

Continúa
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/. Indicadores de la planta
docente Puntaje asignado

50/0 o menos = 2 puntos
Porcentaje de profesores 5.1 a 10% = 4 puntos
de medio tiempo 10.1 a 15% = 6 puntos

15.1 a 20% = 8 puntos
20.1 y más =10 puntos

0.1 a20% = 4 puntos
Porcentaje de profesores 20.1 a 40% = 5 puntos
por horas 40.1 a 60% = 6 puntos

60.1 a 80% = 7 puntos
80.1 y más = 8 puntos

0.1 a 10% = 1 punto
10.1 a 20% = 2 puntos

Porcentaje de profesores 20.1 a 30% = 3 puntos
con licenciatura 30.1 a 40% = 4 puntos

40.1 a 50% = 5 puntos
50.1 y más = 6 puntos

0.1 a 10% = 2 puntos
Porcentaje de profesores 10.1 a 25% = 4 puntos
con especialidad 25.1 a 35% = 6 puntos

35.1 y más = 8 puntos

0.1 a 5% = 2 puntos
Porcentaje de profesores 5.1 a 10% = 4 puntos
con maestría 10.1 a 25% = 6 puntos

25.1 a 35% = 8 puntos
35.1 y más =10 puntos

0.1 a 5% = 2 puntos
5.1 a 10% = 4 puntos

Porcentaje de profesores 10.1 a 20% = 6 puntos
con doctorado 20.1 a 30% = 8 puntos

30.1 a40% =10 puntos
40.1 y más =12 puntos

I/. Indicadores de
programas de estudio Puntaje asignado

15 o menos = 2 puntos
Número de programas 16 a 40 = 4 puntos
de estudio vigentes 41 a 65 = 6 puntos

66 a 90 = 8 puntos

Continúa



Número de programas 91 a 150 =10 puntos
de estudio vigentes 151 a 200 =12 puntos

más de 200 =14 puntos

10% o menos = 1 punto
10.1 a 20% = 2 puntos

Porcentaje de programas 20.1 a 30% = 3 puntos
de Iicenciatura 30.1 a 40% = 4 puntos

40.1 a 50% = 5 puntos
50.1 y más = 6 puntos

0.1 a 5% = 4 puntos
Porcentaje de programas 5.1 a 10% = 5 puntos
de especialidad 10.1 a 20% = 6 puntos

20.1 a 30% = 7 puntos
30.1 y más = 8 puntos

0.1 a 5% = 2 puntos
Porcentaje de programas 5.1 a 10% = 4 puntos
de maestría 10.1 a 20% = 6 puntos

20.1 a 30% = 8 puntos
30.1 y más =10 puntos

0.1 a 5% = 4 puntos
Porcentaje de programas 5.1 a 10% = 6 puntos
de doctorado 10.1 a 20% = 8 puntos

20.1 a 30% =10 puntos
30.1 y más =12 puntos

111. Indicadores deposgrado
e investigación Puntaje asignado

1 a 10 = 2 puntos
11 a 20 = 3 puntos

Total de programas 21 a 30 = 4 puntos
de posgrado 31 a40 = 5 puntos

41 a 50 = 6 puntos
51 a 60 = 7 puntos
61 y más = 8 puntos

0.1 a 10% = 1 punto
Porcentaje de programas 10.1 a 20% = 2 puntos
incluidos en el Padrón 20.1 a 30% = 4 puntos
Nacional de Posgrado 30.1 a 40% = 6 puntos
del CONACyT 40.1 a 50% = 8 puntos

51.1 a 60% =10 puntos
61.1 y más =12 puntos

Conlinúa

23



24

1 a 20 = 2 puntos
Investigadores inscritos 21 a 80 = 6 puntos
en el Sistema Nacional 81 a 150 = 9 puntos
de Investigadores 151 a 200 = 12 puntos

201 a 400 = 14 puntos
401 a 500 = 16 puntos
más de 500 = 18 puntos

1 a 20 = 2 puntos
Número de proyectos de 21 a 40 = 3 puntos
investigación reportados 41 a 60 = 4 puntos
alCONACyT 61 a 80 = 5 puntos

81 a 100 = 6 puntos
más de 100 = 7 puntos

0.1 a 5% = 4 puntos
Porcentaje de programas 5.1 a 10% = 6 puntos
de doctorado 10.1 a 20% = 8 puntos

20.1 a 30% = 10 puntos
30.1 y más = 12 puntos

Iv. Indicadores de
infraestructura
y equipamiento Puntaje asignado

Centralizada = 1 punto
Tipo de infraestructura' Descentralizada = 3 puntos

Mixta = 5 puntos

4 libros o menos = 2 puntos
Relación de libros 4.1 a 8 libros = 4 puntos
por alumno 8.1 a 12 libros = 6 puntos

12.1 a 16 libros = 8 puntos
16.1 y más =10 puntos

Continúa

1 El modelo ideal considera las directrices de las políticas públicas para este nivel
educativo, el funcionamiento en redes, el trabajo en cuerpos académicos consolida
dos de más de una dependencia y/o institución, todo ello implica la idea de compartir
recursos e infraestructura. Por tal motivo, en este indicador se han considerado tres
posibles tipos de empleo de la infraestructura: 1) infraestructura (aulas, laboratorios,
bibliotecas, etc.) centralizada y de uso exclusivo para una sola escuela, facultad o depen
dencia; 2) infraestructura descentralizada, compartida entre todas las escuelas, facul
tades o dependencias; 3) infraestructura mixta, cuando algunas escuelas, facultades o
dependencias de una misma institución comparten su infraestructura entre ellas y
con otras instituciones.



9.1 Y más = 2 puntos
Relación de alumnos 7.1 a 9 = 4 puntos
por computadora 5.1 a 7 = 6 puntos

3.1 a 5 = 8 puntos
0.1 a 3 = 10 puntos

V. Indicadores de alumnos Puntaje asignado

Proporción de 49.9% o menos = 1 punto
alumnos 50% = 3 puntos

50.1 y más = 2 puntos

49.9% o menos = 1 punto
Proporción de alumnas 50% = 3 puntos

50.1 y más = 2 puntos

0.1 a 30% = 1 punto
Porcentaje de alumnos 30.1 a 60% = 2 puntos
inscritos en licenciatura 60.1 a 90% = 4 puntos

90.1 y más = 6 puntos

0.01 a2% = 2 puntos
Porcentaje de alumnos 2.01 a4% = 4 puntos
inscritos en especialidad 4.01 a 6% = 6 puntos

6.01 a 8 y más = 8 puntos

Oa 1.5% = 4 puntos
Porcentaje de alumnos 1.51 a 2.5% = 6 Puntos
inscritos en maestría 2.51 a 3.5% = 8 puntos

3.51 a 4.5% = 10 puntos
4.510 más = 12 puntos

0.01 a 1% = 6 puntos
Porcentaje de alumnos 1.1 a 1.5% = 8 puntos
inscritos en doctorado 1.51 a 2.0% = 10 puntos

2.010 más = 12 puntos

Porcentaje de titulación 50% o menos = 3 puntos
en licenciatura 50.1 a 70% = 5 puntos

70.1 y más = 10 puntos

Los resultados de la aplicación de los puntajes señala
dos en esta tabla a los datos de las fuentes oficiales consul
tadas se presentan de manera detallada en la tabla 2 del
anexo.

2
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RESULTADOS DEL BENCHMARKING

Lugar que ocupan las instituciones
sujetas a comparación

La tabla 4 muestra los resultados globales del diagnóstico
por comparación. Para cada una de las instituciones inclui
das en el análisis, se proporcionan los resultados en la pun
tuación obtenida y en la ponderación total, misma que se
interpreta como el porcentaje de cumplimiento de las ca
racterísticas del modelo ideal. En la última columna, se
presenta el lugar en el que se ubica cada una de las institu
ciones de acuerdo con los resultados obtenidos en el diag
nóstico por comparación.

Tabla 4. Resultados del diagnóstico por comparación por institución.

Institución Puntuación Ponderación Lugar

UAM 167 72.3 1

IPN 164 69.8 2

UNAM 164 65.4 3

UANL 150 63.1 4

UdeG 150 62.1 5

BUAP 145 61.9 6

ITESM 129 55.6 7

UAS 124 53.4 8

UAEMx 126 51.3 9

UV 122 50.7 10

UABC 119 49.9 11

UAdeC 115 47.7 12



Institución líder general

Con estos indicadores, concordantes con el modelo ideal
de institución de educación superior,2 se pueden hacer las
siguientes consideraciones generales:

l. La UAM aparece como la institución líder entre las
instituciones de educación superior incorporadas
en este estudio, con un total de 167 puntos, lo que
corresponde a 72.3% de las caracteristicas ideales
señaladas en el modelo, seguida muy de cerca por
el IPN con 164 puntos y 69.8% de ponderación.

2. Dado que la diferencia en los puntajes entre las ins
tituciones que se ubican en los primeros lugares es
pequeña, se puede concluir que no existe una insti-
tución de educación superior en México que presen- 2

te un liderazgo claro y contundente. El liderazgo está
compartido entre la UAM y el IPN, ya que si bien la
primera institución obtiene un pequeño margen de
diferencia total en cuanto a puntaje y ponderación
en relación con el IPN, el Instituto tiene una brecha
negativa o de desempeño menor que la UAM sólo en
dos de las cinco categorias utilizadas en el benchmar-
king, esto es, profesores e investigación y posgrado;
mientras que, en tres categorias, las correspondien-
tes a programas, infraestructura y alumnos, el Insti-
tuto supera a la UAM.

2 Es importante resaltar que en el presente estudio no se ha considerado el nivel
medio superior.



8

En esta comparación, la UNAM obtuvo 164 puntos y
65.4 de ponderación, 10 que la ubica en tercer lugar, segui
da, en cuarto lugar, por la UANL con 150 puntos y 63.1 de
ponderación. La UdeG con 150 puntos y 62.1 de pondera
ción, queda en el quinto lugar, y la BUAP con 145 puntos y
61.9 de ponderación en el sexto. Cabe hacer notar que el
Instituto Thcnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), como única institución de educación superior
privada integrante del grupo analizado, quedó en el sépti
mo lugar con 129 puntos y 55.6 de ponderación.

De acuerdo con los valores y ponderaciones asignados
a cada indicador, la puntuación total puede coincidir o ser
igual entre dos o más instituciones, pero el porcentaje co
rrespondiente a esta puntuación puede ser diferente, por
que los puntajes obtenidos en los distintos indicadores no
tienen pesos relativos iguales, ésta es la razón por la que el
IPN y la UNAM tienen la misma puntuación, pero el valor
relativo de estos puntos es distinto para las dos institucio
nes, 10 que ubica al IPN por encima de la UNAM. Es el mis
mo caso para la UANL y la UdeG, que obteniendo la misma
puntuación logran ponderaciones distintas, lo que ubica a
la UANL en un lugar superior al correspondiente a la UdeG.

Resultados de la comparación para cada uno
de los indicadores

Los resultados por institución educativa del nivel superior
incorporada en el diagnóstico por comparación, tanto en
puntuación como en ponderación, para las cinco catego
rias consideradas se presentan en las tablas 5 y 6.
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La aplicación de estas ponderaciones a los datos reales~
de cada institución se expone en forma detallada en el ane- '"
xo, donde se pueden observar los porcentajes obtenidos y
la ponderación correspondiente en cada uno de los indica-
dores incluidos en las cinco categorías seleccionadas. La
base de datos se construyó con las fuentes oficiales de in
formación señaladas en cada uno de los rubros.

Cabe aclarar que se utilizó la misma fuente de infoTIna
ción para todas las instituciones, dando prioridad a la infor
mación proporcionada por la ANUlES y por el CONACyT.
Al comparar esta información con alguna otra existente en
los sitios web de cada institución se encontraron diferencias.
Incluso en las dos fuentes de la ANUIES consultadas, esto
es la información de la sección correspondiente a cada ins
titución en el documento "Nuestras Instituciones Afiliadas"
y la base de datos del anuario estadístico para licenciatura L

en universidades e institutos tecnológicos, proporcionada
por la Dirección de Estadística de la ANUlES, presenta dife
rencias considerables. Esto es así porque la primera fuente
proviene de una encuesta solicitada por el Consejo Nacio-
nal de la ANUIES, y la segunda, de los cuestionarios que
las instituciones llenan cada año para efectos de elaborar
los anuarios estadísticos. Thmbién es necesario hacer no-
tar, que la información que proporcionan las instituciones
a la ANUIES adolece de algunas deficiencias e incongruen-
cias. Sin embargo, al ser la misma fuente para todas las ins
tituciones, los márgenes de error y las diferencias no son
relevantes para la comparación, ya que, presumiblemente,
son similares para el conjunto de aquellas incorporadas en
este estudio.



Tabla 5. Resultados de la ponderación por Institución de educación superior.

Institución

UABC UAdeC UAEMx UAM UdeG IPN UV UNAM UANL BUAP ITESM UAS

l. Profesores 19.39 18.18 18.79 28.48 22.42 26.67 20.61 18.18 26.06 26.06 21.82 23.64

Valor 40%

11. Programas 13.6 13.6 14 15.2 16 16 13.6 16.8 16.4 14.8 14 14.4

Valor 20%
a:
O 111. Posgrado 8
el-o: Investigación 7.11 5.33 7.56 16.44 11.56 13.78 7.56 15.56 9.33 12.44 7.56 7.11
Ü Valdr20%15
Z

IV. Infraestructura 5.2 6 5.2 6.8 6 7.6 3.6 7.6 5.2 2.8 8.4 3.6

Valor 10%

V.Alumnos 4.62 4.62 5.77 5.38 6.15 5.77 5.3~ 7.31 6.15 5.77 3.85 4.62

Valor 20%

Ponderación
total 49.9 47.7 51.3 72.3 62.1 69.8 50.7 65.4 63.1 61.9 55.6 53.4



Tabla 6. Resultados de la puntuación por institución de educación superior.

Institución

UABC UAdeC UAEMx UAM UdeG IPN UV UNAM UANL BUAP ITESM UAS

1. Profesores 32 30 31 47 37 44 34 30 43 43 36 39

a: 11. Programas 34 34 35 38 40 40 34 42 41 37 35 36
O
el

111. Posgrado e«
ü Investigación 16 12 17 37 26 31 17 35 21 28 17 16
Ci
~

IV. Infraestructura 13 15 13 17 15 19 9 19 13 7 21 9

V.Alumnos 24 24 30 28 32 30 28 38 32 30 20 24

Puntuación
total 119 115 126 167 150 164 122 164 150 145 129 124



Detección de brechas de desempeño entre
el IPN y la institución líder

La detección de brechas de desempeño se realizó desde
dos perspectivas: 1) considerando que el IPN disputa el
liderazgo, junto con la UAM¡ esto tiene el propósito de ubi
car los indicadores que le impiden obtenerlo, y 2) que la
UAM no obtiene un liderazgo claro y contundente, sino
uno frágil y fuertemente disputado por el IPN (tablas 1 y 2
del anexo).

Determinada la institución líder entre aquellas de edu
cación superior públicas y privadas incorporadas en el
estudio, se realizaron las comparaciones considerando los
mejores resultados en el desempeño institucional para ca
da uno de los indicadores seleccionados, a fin de obtener

2 conclusiones en relación con el IPN, institución objetivo
del benchmarking.

1. Planta docente

El indicador utilizado para determinar la calidad de la plan
ta docente se basó en parámetros como los siguientes: núme
ro y porcentaje de profesores de acuerdo con la dedicación,
dando mayor ponderación a los profesores de tiempo com
pleto; así como a la formación académica de los mismos,
donde a la formación en posgrado, en especial maestría y
doctorado, se le otorgó un mayor peso relativo.

Es en la categoría correspondiente a la planta docente,
y en la de posgrado e investigación, en la que el IPN muestra
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las mayores brechas de desempeño en relación con la '"
UAM (26.67 y 13.78 puntos de diferencia), se explica por -"fIj
tener menos profesores de tiempo completo que la UAM,
así como una menor proporción de profesores con maes-
tría y doctorado que dicha institución (tablas 3 y 4 del anexo).

2. Programas

En este indicador se consideró el número total de progra
mas y su distribución en los distintos niveles. El Instituto
no presenta diferencias negativas con la UAM, al contrario,
el IPN ofrece más programas, con mayor variedad y una
oferta de posgrado mayor que la que tiene la institución
líder, aunque esta diferencia es pequeña e implica revisar
y revalorar la oferta de programas para seguir asegurando
este desempeño institucional positivo (tabla 5 del anexo). 3,

3. Investigación y posgrado

Los resultados institucionales del IPN en esta categoría se
ñalan la mayor brecha de desempeño en relación con la ins
titución líder. Esta conclusión coincide con el diagnóstico
por comparación realizado para la investigación y el pos
grado, donde la UNAM resultó la institución líder, seguida
del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, organis
mo asociado al Instituto.

El número de posgrados reconocidos por su excelen
cia (Padrón Nacional de Posgrado), así como los investiga
dores de alta calidad y rendimiento, reconocidos como



miembros del Sistema Nacional de Investigadores, son la
principal diferencia entre el IPN y la institución líder (ta
bla 6 del anexo); por lo que la puesta en marcha del Programa
Estratégico de Investigación y Posgrado será un elemento
importante que contribuya a cerrar esta brecha.

4. Infraestructura

En este indicador el IPN no presenta brecha negativa en
relación con la UAM (tabla 7 del anexo), al contrario, presen
ta una diferencia positiva, indicando que la forma en que
utiliza su infraestructura es menos centralizada que en el
caso de la UAM, y que sus estudiantes cuentan con mayor
número de libros y computadoras por alumno, parámetros
utilizados en esta categoria. Esta fortaleza relativa del Insti-

14 tuto puede servir para impulsar los objetivos y metas seña
lados en el PDI (IPN, 2001).

5. Alumnos

Definen esta categoria parámetros básicos como: número
de alumnos, eficiencia terminal, equidad de género en los
alumnos, y distribución de alumnos por nivel de estudios,
con un mayor peso en los estudios de posgrado.

En este indicador el Instituto tiene una pequeña ven
taja en relación con la líder, por lo que su brecha de desem
peño es positiva (tablas 8, 9 Y10 del anexo).
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CONCLUSIONES y ESTRATEGIAS PARA CERRAR LAS ijIi

BRECHAS DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN EL IPN ~

Las brechas de desempeño institucional, y las metas nece
sarias para cerrarlas, son elementos fundamentales para la
toma de decisiones que aseguren, por una parte, mejorar
los servicios educativos en el nivel superior y, por la otra,
el liderazgo del Instituto en este nivel.

Una de las principales diferencias desfavorables al IPN
en esta comparación es la planta de profesores; el Instituto
requiere aumentar el número de profesores de tiempo com
pleto dedicados al nivel superior en más de 8%, para poder
ubicarse, al menos, al mismo nivel que la institución lider
que cuenta con 60% de profesores de tiempo completo.

En el caso de la planta académica del nivel del pos- 3E

grado, el Instituto requiere incrementar en 100% el núme-
ro de investigadores de tiempo completo con doctorado.

El reto que implica incrementar el número y la califi
cación de la planta académica, exige estrategias que invo
lucren tanto las opciones externas como las internas. Esto
es, se requiere impulsar la contratación de profesores de
alto nivel académico y un programa para la formación de fu
turos profesores, pero también se necesitan nuevos espacios
para la formación y mejoramiento del personal académico
con que cuenta el Instituto. Por ello, una estrategia para la
formación y superación académica de los profesores tiene
que considerar tanto el estimulo y la promoción para que
los profesores continúen o concluyan sus estudios de maes
tria y sobre todo de doctorado, como la creación de progra-
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mas de maestría y doctorado especiales para garantizar
esta formación, considerando que, por la edad promedio
del profesorado, una proporción elevada de ellos no cuenta
con las condiciones familiares y económicas que les per
mitan o faciliten su traslado a otra entidad o a otro país a
realizar sus estudios.

En cuanto a los indicadores del posgrado y la investi
gación, tal como se señaló en el diagnóstico por comparación
realizado para la investigación y el posgrado en el IPN, se
requiere un esfuerzo importante para que el Instituto au
mente el número de estudiantes en sus programas de doc
torado, así como incrementar en más de 50% los becarios
del CONACyT yen, al menos, 100% el número de progra
mas reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrado del
CONACyT. De igual forma, es necesario aumentar por lo
menos en 59% el número de investigadores miembros del
SNI, para lograr condiciones equiparables a las correspon
dientes a la institución líder. Las metas señaladas en el
benchmarking previamente elaborado para la investigación
y el posgrado, respecto al incremento del total de posgra
dos de excelencia, becarios del CONACyT y miembros del
SNI, son válidos también en este diagnóstico.

Sin embargo, como la misión y el compromiso social
del IPN le confieren la responsabilidad de la rectoria de la
educación tecnológica pública en México, el esfuerzo insti
tucional no debe considerarse terminado al cerrar las dife
rencias señaladas, sino que es necesario que vaya más allá.

Si bien en las otras categorías y en los distintos indi
cadores que las conforman (programas, infraestructura y
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~:,alumnos), el IPN no presenta brecha o diferencia negativa _~

en relación con la UAM, institución que resultó con la más
alta puntuación entre las comparables, no se puede afirmar
que estos indicadores sean los óptimos y que el Instituto ya
no deba hacer esfuerzos por mejorarlos porque, como se
señaló, la institución que quedó en la mejor posición y que
fue considerada como líder, reunió un escaso 72.3% de las
características ideales básicas de una institución de alta
calidad.

Otra forma de analizar las brechas de desempeño ins
titucional, consiste en comparar las categorías e indicado
res a partir del valor más alto obtenido en ellos, aunque no
se tengan los porcentajes y los valores más altos en todos.
De esta forma se comparan aspectos particulares indepen
dientemente del resultado global.

3í

En esta perspectiva, la UAM es la institución con la me
jor planta de profesores, y los resultados más altos en los
indicadores de la categoría nI (Investigación y posgrado),
en relación con ella el IPN tiene una diferencia importante,
aunque menor que la de otras instituciones comparables.
La UNAM presenta el mejor desempeño en cuanto a pro
gramas y alumnos, y el Instituto arroja también diferencias
negativas en relación con ésta. El ITESM es la institución
mejor calificada en cuanto a infraestructura mientras que
el IPN muestra una pequeña brecha o díferencia con ese
instituto educativo.

No se puede concluir este trabajo sin señalar que al
gunos datos son imprecisos, a veces contradictorios si se
consultan fuentes diversas. La ínformación necesaria para
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analizar el desempeño institucional se encuentra fragmen
tada y reducida al mínimo de indicadores cuantitativos,
con lo cual la imagen de las instituciones educativas del
nivel superior en lo general y la que refleja del IPN, no coin
cide en muchos casos con el esfuerzo y trabajo interno rea
lizados, y deja al Instituto en una posición vulnerable ante
decisiones de política pública, especialmente aquellas re
lacionadas con el financiamiento, en las que se considera
de manera importante información de este tipo.



ANEXO





Tabla 1. Detección de brechas de desempeño y diferencias generaies.

Concentrado general de Indicadores por Institución (porcentajes)

UABC UAdee UAEMx UAM UdeG IPN UV UNAM UANL BUAP ITESM UAS

1. Valor: 40% 19.39 18.18 18.79 28.48 22.42 26.67 20.61 18.18 26.06 26.06 21.82 23.64

a: 11. Valor. 20% 13.6 13.6 14 15.2 16 16 13.6 16.8 16.4 14.8 14 14.4O
O

'" 111. Valor: 20% 7.11 5.33 7.56 16.44 11.56 13.78 7.56 15.56 9.33 12.44 7.56 7.11
Ü
i5

IV. Valor: 10% 6 3.6~ 5.2 5.2 6.8 6 7.6 7.6 5.2 2.8 8.4 3.6

V. Valor: 20% 4.62 4.62 5.77 5.38 6.15 5.77 5.38 7.31 6.15 5.77 3.85 4.62

Ponderación total 49.9 47.7 51.3 72.3 62.1 69.8 50.7 65.4 63.1 61.9 55.6 53.4

Diferencias entre la Institución líder y el resto de las Instituciones comparadas (en porcentajes)

UABC VAdee UAEMx UAM UdeG IPN UV UNAM UANL BUAP ITESM UAS

I -9.09 -10.30 -9.70 m; ~:'iii -6.06 -1.82 -7.88 -10.30 -2.42 -2.42 -6.67 -4.85

a: 11 -1.60 -1.60 -1.20 l.TI.ill.... 0.80 0.80 -1.60 1.60 1.20 -0.40 -1.2D -0.80O
O

'" 111 9.33 -11.11 8.89 4.89 2.67 -8.89 0.89 7.11 -4.00 8.89 -9.33
Ü
i5 i;
~ IV -1.60 -0.8 -1.6 -0.8 0.8 -3.2 0.8 -1.6 -4 1.6 -3.2

V 0.77 0.76 0.38 0.77 0.38 0.00 1.92 0.77 0.38 1.54 0.77

Ponderación
'~;ii\::comparativa -22.39 -24.58 -21.00 -10.18 -2.50 -21.57 -8.87 -9.17 -10.44 -16.69 -18.95

Continúa



Diferencias con el mejor resultado por Indicador (en porcentajes)

UABC UAdeC UAEMx UdeG IPN UV UNAM UANL BUAP ITESM UAS

-9.09 -10.30 -9.70 -6.06 -1.82 -7.99 -10.30 -2.42 -2.42 -6.67 -4.85

o:
rr -2.8 -0.8O -3.20 -3.2 -0.8 -3.2 -0.4 -2 -2.8 -2.4

O« Irr -9.33 -11.11 -8.89 -4.89 -2.67 -8.89 -7.11 -4.00 -8.89 -9.33O
O
~ IV -3.20 -2.4 -3.2 -2.4 -0.8 -4.8 -3.2 -5.6 -4.8

V -2.69 -2.69 -1.54 -1.15 -1.54 -1.92 -1.15 -1.54 -3.46 -2.69

Ponderación
comparatlva -22.39 -24.58 -21.00 -10.18 -2.50 -21.57 -9.17 -10.44 -16.69 -18.95

Concentrado general de resultados por Institución (valores absolutos)

UABC UAdeC UAEMx UAM UdeG IPN UV UNAM UANL BUAP ITESM UAS

I 32 30 31 47 37 44 34 30 43 43 36 39

o:
35 40 42 35O rr 34 34 38 40 34 41 37 36

O« rrr 16 12 17 37 26 31 17 35 21 28 17 16O
O
~ IV 13 15 13 17 15 19 9 19 13 7 2i 9

V 24 24 30 28 32 30 28 36 32 30 20 24

Puntuación total 119 115 126 167 150 164 122 164 150 145 129 124

Continúa



Diferencias entre la Institución líder y el resto de las Instituciones comparadas (valores absolutos)

UABC UAdeC UAEMx UAM UdeG IPN UV UNAM UANL BUAP ITESM UAS

I -15 -17 -16 li'¡i'~;¡i' -10 -3 -13 -17 -4 -4 -11 -6

c: 11 -4 -4 -3 ¡'·.""2! 2 2 -4 4 3 -1 -3 -2O In···;"o..: 111 21 25 20
1m"""

-11 6 20 -2 16 -9 20 21
Üo

I¡m~,m~ IV -4 -2 -4 -2 2 -8 2 -4 -10 4 -8

V -4 -4 2 ji 4 2 o 10 4 2 -8 -4

Puntuación total -48 -52 -41 -17 --3 -45 -3 17 -22 --38 -43

Diferencias con el mejor resultado por Indicador (valores absolutos)

UABC UAdeC UAEMx UAM UdeG IPN UV UNAM UANL BUAP ITESM UAS

I -15 -17 -16 ,'m·, ',";,m -10 -3 -13 -17 -4 -4 -11 --8;; m,,; mm ,
c: 11 -8 -8 -7 -4 -2 -2 -8 mm,l~mml -1 -5 -7 -6Oa

~..: 111 -21 -25 -20 -11 -6 -20 -2 -16 -9 -20 -21
Ü
o

~~ IV --8 -6 -8 -4 -6 -2 -12 -2 -8 -14 -12

V -14 -14 -8 -10 -6 -8 -10 • -6 -8 -18 -14

~~Puntuación
comparativa -48 -52 -41 -17 -3 -45 -3 -17 -22 --38 -43



Tabla 2, Com:antrado da Indicadores y punlajes obtenidos por Institución educallve,

UABC UAlleC UAEM UA" UdeG reN UV UNAM UANL BUAP ITESM UAS
INDICADORES 1

Valor Punloa Valor Puntos Valllr Punloa Valor PUnlOS Valor Puntos Valor Punllls Valor Puntos Valor Puntos Valllr Punllls Valor PUnlOS Villor Punllls Valor Plml05

1. POlCllntaJa da profesoras
dll Uompo ctlmplelo 23.1 5 17.5 4 17.8 4 "2 " 42.4 , 54.9 " 23.6 5 15.7 4 51.4 " 63.5 " 27.1 ,

" '"
2. POlCllnlilJa dll pr%sorlls

de modio Uempo 2.4 2 La 2 42 2 20.5 " '.5 4 19.9 B ,., 2 '.5 2 10.9 B '" B "
, L' 2

,. Pon::antajedo profesores
do tiempo parcial 74.5 , 80.8 B "

, 17.3 4 51.1 B 25.2 5 72.11 , ".B B 37.7 5 " 5 82.9 , 50.7 B

4. Porcenta/odo profasorlls
con licenciatura" 811.13 a 88.33 a 56.74 a 47.21 5 56.68 , 61.12 , 50.31 , 73.7 a 49.73 5 66.64 a 22.64 , 48.13 5

5. Porcanla/o do prolosoros
con espllCIlIlldad" 14.J5 4 B.Ol 2 13.67 4 4.48 2 14.111 4 12.61 4 12.29 4 , , 15.63 4 5.66 2 , , 13.4 4

,. Porcanta/a da pro/asoros
con trnIostrla" 14.04 , 20.82 a 24.71 , 29.08 a 24.62 a 111.64 , 20.97 , 17.n , 26.12 B 20.22 a 63.34 " 3m B

,. Pllrcllnta/a da proleaorea
con doclorado" 2.48 2 '" 2 4.87 2 111.23 a 4.52 2 7.63 4 6.43 4 a.53 4 8.52 4 7.28 4 14.03 a a.ID 4

Tolllt de punloa oblenldos 32 " " " " 44 " " 43 43 " "
Valgr con Ill,pllclo al
pol'C8fllala genoralde
le verlable (40%) 19.4 "2 18.8 ".. ..., 26.7 20.6 '" 282 26.6 2t.82 23.64

Fuonles: WlYW.a.nlilos.mxllllllladas/allllatlas.
"Dirección de EstadIstica. ANUlES, Anuario Estadlsticodll Posgrado, base de dalllll2001. Continúa



UABC UAdoC UAEM U," UdoG IPN UV UNAM UANL BUAP lTESM UAS
INDICADORES 11

Valor Puntos Villor Punlos Volar Puntos Varor Puntos Valor Punlos Valor Punlos Varor Punlos Valor Punloo Valor Puntoo Volar Puntos Valor Punlos Valor Punlos

,. Numoro do progrumas
do osludlo v/gonlos 100 10 " 10 '" 'O 95 'O 2'0 " '" " '" 10 345 " 2<3 " '" 10 '" 'O '05 'O

2. POrcllntaJo do programa!!
do I1cenclatul'll '2 5 5:1.a 5 39.9 • 49.5 5 " 3 37.7 • 45.5 5 2l.4 3 30.5 , 40.5 5 36.1 4 51.4 5

3. PorcentaJo de programao
do Bspoclalidad " 7 18.7 , 25.9 7 5.3 5 29.8 7 11.7 5 22.3 7 23.5 7 21.4 7 17.6 5 7.5 5 14.3 5

4. Porcontajo do programas
do maostrio " O 25.3 , 2B.7 O 31.6 'O ". 'O 36.4 'O 28.1 , " 'O 3B.3 'O 33.6 'O 47.9 'O 27.6 O

5. POrcllntaJo do programa!!
da doctorado 2 , 2.2 4 5.59 5 13.6B , a.aa 5 14.29 , 4.13 4 17.1 , 9.eB 5 D.' , B.33 , 6.B7 ,

Total de punta. obtanldoll " " 35 " <D <D " " " 37 35 "
Valor con fIIspecla
al porcanlllJe gCUlerol
de le variable (20%) 13.60 13.60 14.00 15.20 16.00 16.11D 13.60 16.BO 1B.40 14.BO 14.00 14.40

Fuentes: Dlrm:clón de EstadlstlCll. ANUlES, baso do datas20tll; Anuano Estadistica do Poogrado, ANUtES, 0050 do datos 2001.
Anuario Estadistica de LIcenciatura en Unlvorsldades 11 InaUtutos Tecnológicos, ANUlES, 201l1.

UABC UAdoC UAEM U," UdoG IPN UV UNAM UANL BUAP ITESM UAS
INDICADORES UI

Valor Punlos Valor P1,lntos Valor Punloa Valor P1,lnloo Valar Punlao Viltor Puntao Volar Puntas Varar Punlos Valor Punto!! \Illlor Puntos Valor Puntos Volar Punloo

" Numoro de progrumos
do ¡xlsgrado"l 50 7 " 5 65 , <D 5 162 O " O " O '"

,
'" , 76 ,

" O 51 7

2. Porcentaje de programas
tnctuldos el! el plldrón
do CONACyTl'1 5.17 , O O 6.lla , 83.33 " 12.35 2 26.04 , 4.55 1 1B.82 2 11.24 2 23.08 , 3.26 , 7.B4 ,

3. Número do Inveol1l1l1doros
en el SNlllI 54 6 " , 03 5 405 " 203 " 276 " 50 , 2:142 " '"

, 20' " 73 5 " 6

4. Numoro de proyoctoo
de lnveotillllclón IIn
CONACyl1" , 2 2 , , 2 32 3 20 2 75 5 2 2 '" 7 20 2 20 2 " , , 2

Total de pllnlDs Dbtol!ldDS 16 12 17 37 26 31 17 35 " 20 17 "
V~lor con reslKIctD
al porcentaJo Illlnellll
do la varlllblo (:l.ll%J 7.11 '" 1.S6 16.44 11.56 13.78 7.56 15.56 !l.33 12.44 7.56 7.tl

FlIanto$:{1) Dlroeelón da Esladlsllco. ANUlES, bose do datos 2001.
(2) www.conll~yt.mx. Padrón Nacional da P05grado, 2001.
(3) www.conacyt.mx (sllcyt seeclon SNI) 21l01.
(4) www.conacyt.mx.

Continúa



UABC UAdoC UAEM UA" UdoG IPN UV UNAM UANL BUAP ITESM UAS
INDICADORES IV

Valor Punlos Valor Valor Puntos Valor Punlos Puntos Valor Punlos Valar Punlos Valor Punlos Valor Punlos Valor Punlos Valar Plintos Valar PunlosPunlas Valor

,. Tlpo de inlmos\ructulll O 3 O 3 O 3 O 3 O 3 e , e , e , e , e , e , e ,
• Relllclón dllllbroll por

alumno 8 4 ,.. • 14 • 18.4 " 15.5 • " " ". • 41.8 "
,,, • " 4 m " '.3 6

3. ROlación de alumnos
por computadora 6 6 • 4 15 , • 4 9 4 S • 13 , S • • 4 13 , ,

" 3J ,
Total da puntos obtanldos 13 " 13 17 15 " 8 19 13 , " •
Valor con IlIspacto al
porcentll/lll18neflll

••• '.6 ,.• 52 •• •••da la variable (10%) .~ • •., 6 3.6 ,..
Fuenles: www.anulas.midalllladasfilfllladall.
OlrllCClón da Esladlstlca. ANUlES, basa da dalas 2001.
Anuarto Estadlsllca de UCOncllllum an Unlvolllldatlos Illnslllutllll TlICIlológ!cos, ANUlES, 2001.
Anuario Estadlslleo de Posgmdo, ANUlES, baSIl da dalas 2001.

UABC UAdaC UAEM UA" UdElG IPN UV UNAM UANL BUAP ITESM UAS
INDICADORES V

Valor Puntllll Puntos Valor Punloll Valor Valor Plintos Valar PuntllsValllr Puntos V"", Punlos VakJr Puntaa Valor Punlos Valar Punlos V'" Punlos Valar Punlos

,. Proporclón da
alUmnOll (H) 49.89 , 54.43 , .., , 59.36 , 51.66 ,

"
, 52.15 , 50.34 , 53.13 , 54.38 , 60.59 , 54.87 ,

• Proporción de
alumnas (M) 50.11 , 45.57 , 51.7 , 40.64 , 48.34 , 41 , 47.85 , 49.66 , 46.87 , 45.62 , 39.41 , 45.33 ,

,. Porcenlajll de alumnos
Inscr1tos en Iicenclalura·· 97.52 8 95.10 6 93.33 • 97.17 6 92.95 8 94.84 6 96.54 • 87.60 • ".... • 94.21 6 86.88 • !l8.18 8

4. PorconleJe do alumnos
Inacrllos en Bllpeclalldsd" '28 , 0.99 , 4.05 6 0.11 , ,.... 4 0.47 , ." • 5.67 6 059 , 0.90 , 0.08 , 0.93 ,

•. Porconla¡o do alumnos
1nacr1lo11en maestrlll·· 1.02 4 3.91 " 2.39 6 '.02 4 '" " 4.08 " 1.18 • 4.87 12 .... 12 '26 " 12.88 , 0.85 4

6. Porconlaja dalllumnos

" • 0.88 " ." 6 0.19 6 0.07¡nacrllollen doctorado" 0.18 6 0.00 O 0.23 6 1.70 0.30 6 0.61 6 1.87 0.62 • •
7. PoroElnlajll dlllllulaclón·· 9.21 , ." , ••• 3 1D.48 , 11.03 , 13.05 , 13.41 , 85' , 10.12 , 15.86 , 12.48 , 5.16 3

Total da punlas obtenidos " " 3D " 32 3D " " 32 3D " "
V.lI)or con IlIspaclo
111 pon:tlntllja genaral

5.38 U, <15 3.85 4.82de la varIable (ID") '.62 4.82 6.TI 6.15 '.TI ... '.TI

Fuanlas: www.lJflulos.midafllladaslalllllldas•
•• Olrecelón de Estodlsllea. ANUlES, base da dalas 2001.
Anuario Eslalllsllco de L1cenclalure en Unlvalllldadlls alnsllluloll Tacnológlcna, ANUlES, 2001.
AnuariO Eslalllstlco 110 Posgrado, ANUlES, basa de dates 2001.



Tabla 3. Indicador lo Planta docente.

Planta docente en licenciatura y posgrado por tiempo de dedicacIón e institución educativa, 2000.

~---;;::::::::::-r~P'lTIempo completo
INSTITUCIONES Total

No. %

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 2,843 1,806 63.5

Inslltuto Tecnológico y de Es!. Supo de Monterrey 4,507 1,222 27.1

InsUluto Politécnico Nacional 7,566 4,155 54.9

Universidad Autónoma de Baja California 4,On 943 23.1

Universidad Autónoma de Coahuila 3,273 573 17,5

Universidad Autónoma de Nuevo león 4,573 2,351 51.4

Universidad Autónoma de Slnaloa 2,894 1,388 48.0

Universidad Autónoma del Estado de México 3,291 585 17.8

Universidad Autónoma Metropolitana 4,618 2,873 62.2

Universidad de GuadaJaJara 5,754 2,438 42.4

Universidad Nacional Autónoma de México 25,647 4,035 15.7

Universidad Veracruzana 5,116 1,209 23.6

Fuente: www.anules.mxlafilladaslafilladas.
Nata: no se han considerado las casos 'sln Infamación",



Tabla 4. Indicador 1. Plante docenta.

Perfil da la planta docenta an licenciatura y posgrado por nivel de escolaridad y por Insmuclón educativa, 2000.

INSTITUCIONES TOTAL
N•• %

Bonomdrllil Unlvolllldad Autónoma da Puebla 2,349 1,570 SS.S4

InstlMo Tecnolól/lco y de EsL Supo da Monlerroy 5,005 1,133 ""
Instlluto Polildcnlco Neclonal 7,184 4,391 61.12

Unlvo~ldad AUlónome de Bafa California '.50S 1,787 69.13

Unlvo~ldadAulónoma do Coahulla 1,58.5 1,063 68.33

UnlverslÚlld Autónoma do Nuovo lmln 3,897 1,938 49.73

Unlve~ldadAutónoma do 51naloa 2,246 1,061 48.13

Unlvol'$ldad Autónoma dal ESllldo da Mdxlco 3,262 1,851 56.74

UnlV9l'$ldad Aulónoma Motl'Opolllllna 4,616 2,180 47.21

UnlV9l'$ldlld da GuadalaJll1a 5,460 3,095 56.66

Unlvel'$ldi1.d Nacional Aulónoma de Mdxlco 25,647 18,902 73.70

UnlvOlllldad VOfllcrulllnll 4,3117 2,648 60.31

Fuonlll: OflllCClón do E!ltadlallca. ANUlES, basa da datDll2001.
Nolll: no so han consldoflldo fas caBIlS "sIn Información",



Tabla 5. Indicador !l. Programas de e¡¡tudio.

Progmmas de estudio de licencfatura y posgrado por in¡¡tiIución educalJva, 2001.

Tolal Licencialura Er.pocialidad Maa~lr¡a Doclor;¡do Po~grado

INSTlTUCIOt~ES

No. Ponderación No. % Ponderación No. % POndolllción No. % Ponderación NO. % Pondamción No. %

Benomórlta Universidad Aulonoma da Puabla '" " 53 40.5 5 " 17.6 5 " 33.6 " " BAO 6 " 59.54

InsUlulo Tocnológico y do Est. Supo do Monlomly '" " " 35,1 4 " '.6 5 " 47.9 " " e.33 5 "' 53.eS

ln~lilulo Polllécnico Nacional 154 " " 37.7 4 " 11.7 6 " 36,4 " " 14,29 ,
"' 62.34

Universidad Aulónoma da !laja Califomla '" " " 42.0 5 " 26.0 ,
" 26.0 , 2 2.00 ,

" 56.00

Unlvor~idad Autónomo de Coahulla " '" " 53,a 6 " lB.7 6 " 25.3 , 2 2.20 4 42 46.15

Univoroi¡Jad Autónome de Nuevo Laón 243 " " 30.5 4 " 21.4 ,
"' 311.3 " 24 o.aa , '55 !l9.55

Univorol¡JadAutónome de Slnatoa '" " " 51.4 6 " 14.3 6 " 27.6 , , 6.67 6 " 4a.57

Univorllldad Aulónoma del Eatado da México '" " " 39.9 4 " 25.0 ,
" 2a.7 , , 5.500 5 es 60.14

Universidad Autónoma Metropolitana 95 " " 49.5 5 5 5.3 5 " 31.6 " " 13.66 , 46 50.53

Universidad do Guodalajera "5 " " 26.0 3 63 211.0 , " 36.5 " " 0.68 6 '" 73.97

Unlvoroldad Nacional Autónoma da Móxlco 345 " " 21.4 3 " 23.5 , '" 38.0 " " 17.10 ,
'" 7¡¡.SS

UnlVOfatdad Vofficruzana '" " " 45.5 5 " 22.3 , 34 211.1 , 5 4.13 4 66 54.505

Fuentll5: Anuario EatadJotlco dllltconcJalura on Unlversldadlls 11 Institutos TIICI\otégicos, ANUlES, 2001.
Anuario Eotadlnllca do PO:'iQrado, ANUlES, base dllllatos 2001.
Dirección do EstarJJstlca. ANUlES, baao dll daloa 2001.



Tabla 6. IndIcador 111. Investigación y posgrado.

Orena educativa en el nivel posgrado y reconocimiento externo a la Invesllgaclón y el posgrado, por institución educativa, 2001.

Programas do posgrada on 01 palll'lln da CONACyTIJI

Talal progruma de
pasgrDdo!Ol

IN5TlruCIONES

PraYllcll1ll do Investigación
apay¡¡doa par CONACyl'"

Tatal do lnvastfgadorell
an el SNI'>¡

o

6

18

25

20

40

51

18

Tolal

o

2

24

15

Ooctaralla

2

3

"

"

"

25

"

27

MQllstrla

B6

58

51

66

"

"

"

271

169

162

Tolal

UnlvorsldadAutónoma da Cnahulla

Instltula Tacnológfco y de Esl Supo da Ml:lI1termy 92

Inslituto Polilécnico Nacional

Unlvorsldad Autónoma da Bala Callfomla

Universidad Au16noma da Nuavo Loón

Benemérita Unlvorsldad Autónoma da Puabla

Unlvarsldad Autónoma Matrapolltana

UnIversidad do Guadalajal'll

Universidad Autónoma da Slnaloa

Universidad Nacional Autónoma do Mé~lca

Unlvarsldad vol'llcruznna

Unlvorsldad Autónoma dal Eslada de Mé~lca

Fuanlos: (1) Dirección de estadIstica. ANUlES. base da deJas 2001.
(2.) www.canacylmx(Padl'llnNaelonaldePOllllrado)200I;racuporado on novlambro do 2002.
(3) www.canacylmx(sllcytlllll:ClónSNI1200I;raeuperadaannavlembrode2002.
(4) www.canacylmx(lnvesllgaelónclenUlIca):rocuparadllannovlambrada2002.



Tabla 7. IndIcador IV. Infraestructura y equIpamiento.

Oisponlbllidad da apoyos al aprendizaje y Iipo de uso de la Infraestructura Instituclonal, por lnslflucfón educativa, 2001.

TIpo do Infraostructura LIbros Computadol'ils

fNSTITUCIONES
DosClln· Total do oquipos Alumnos por

Centralizada trallzada Mixta de cómputo computadora

Bonemérlta Unlvorsldad Autlllll,lma du Puubfa X 2,260 13

Instituto TeCl'1ológlco y do Es!. Supo do MontonllY X 35,000

Instituto Polildcnlco NacIonal X 15,624

Universidad Autónoma do Baja Callfomla X 3,600

Unlvorsldad AllIónomll du Coahulla X 2,433

UnivorsldlldAutónoma da Nuuvo luón X 7,000

Unlvoroldad Aulónomll do Sina/oo X 1,351 "
UniversIdad Autónoma dul Estado de MéxIco X 1.1I0B "
Universidad Autónoma Molropolltana X 5,051

Unlvor:;ldad du Guadalalarll X 6,102

Unlvon;ldad Nacional Autónoma do México X 30,500

Unlvofsldad Vorncrulana X 3,000 13

Fuontos: www.llnulos.mxlarJlladaslafllJodall.
Muano EstadIstica do L1conclalura on UnlvlIIsldaduso In~llutooTocnológlclls,ANUIES. baso dU datos 2001.
Anuario Esladlallco do Posarado, ANUlES, baso da datos 2001.



Tabla 8. Indicador V. Alumnos.

Matricula de licenciatura y posgrado por género, 2001.

Hombres Mujeres
INSTITUCIONES

Fuentes: www.anules.mxfafiIJadaslarllladas.
Anuario Estadfstlco da UcencJatura en Universidades e Institutos Tecnológicos, ANUlES, 2001.
Anuario EstadIstica de Posgrado, ANUlES, base de datos 2001.

41.00

45.62

%

39.41

45.33

50.11

48.34

40.64

45.57

46.87

49.66

47.85

51.70

59.00

60.59

%

54.67

48.30

53.13

54.43

54.38

49.89

59.36

51.66

50.34

52.15

Universidad Autónoma de Nuevo León

Universidad Autónoma de Sinalaa

Instituto Politécnico Nacional

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Instituto Tecnológico y de Est. Supo de Monterrey

Universidad Autónoma Metropolitana

Universidad Autónoma de Baja California

Universidad Autónoma de Coahuila

Universidad Autónoma del Estado de México

Universidad Veracruzana

Universidad de Guadalajara

Universidad Nacional Autónoma de México



Tabla 9. Indicador V. Alumnos.

Malrfcula lolal y por niveles: licenciatura, especialidad, maeslrfa y doctorado por Institución educativa, 2001.

INSTITUCIONES

No. %

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 28,663 94.21

Instiluto Tecnológico y de Es!. Supo da Monterrey 4B,019 66.BB

Insliluto Politécnico Naclonal 71.312 94.84

Universidad Autónoma da Baja California 22,B44 97.52

Universidad Autónoma de Coahulla 19,664 95.10

Universidad Autónoma de Nuevo León 52,214 92.54

Universidad Autónoma da Slnaloa 43,670 96.16

Universidad Autónoma del Estado de México 26,482 93.33

UniversIdad Aulónoma Metropolllana 41,160 97.17

Universidad de GuadalaJara 54,690 92.95

Universidad Nacional Autónoma de México 124,606 87.60

UnIversidad Veracruzana 36,025 96.64

• No Incluye la matrícula en el nivel medio superior.
Fuentes: Anuario Estadístico da Ucenclatura en Universidades e Instilutos Tecnológicos, ANUlES, base de datos 2001.
Anuario Estadístico de Posgrado, ANUlES, base de datos 2001.



Tabla 10. IndIcador V. Alumnos.

Malrfcula lolal de licenciatura, 2001, Ytitulación, 2000, por institución educativa.

INSTITUCIONES

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Instituto Tecnológico y de Es!. Supo de Monterrey

¡nsmuto Polllécnlco Nacional

Universidad Autónoma de Baja Califomla

Universidad Autónoma de Coahulla

Universidad Autónoma de Nuevo León

Universidad Autónoma de Slnaloa

Universidad Autónoma del Estado de México

Universidad Autónoma Metropolltana

Universidad de GuadalaJara

UnIversidad NacIonal Autónoma de México

Universidad Veracruzana

Total estudiantes murados, 2000

No. %

4,545 15.66

5,992 12.48

9,305 13.05

2,105 9.21

561 2.65

5,265 10.12

2,252 5.16

1,535 5.80

4,313 10.48

6,034 11.03

10,624 8.51

5,099 13.41

Fuente: Anuario Estadfstlco de Ucencletura en UniversIdades e InslJlulos Tecnológicos, ANUlES, base de datos 2001.
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les y de investigación en Inglaterra, Australia y Japón. Los resultados
de sus tareas académicas se han plasmado en 35 publicaciones en re

vistas científicas del área, dos capítulos en libros y 124 resúmenes en
diversos congresos científicos nacionales e internacionales; asimismo,
ha dirigido 38 tesis de licenciatura y posgrado. Es miembro del Siste
ma Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencias
y fundador del Consejo Mexicano de Posgrado, A.C. Es Coordinador
General de Posgrado e Investigación desde 2001 hasta la fecha.
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Maestra en Ciencias Sociales Aplicadas por la Universidad Autónoma
de Baja California, candidata al doctorado en Sociologia por la UNAM.

Fue Directora de Programas Internacionales y Secretaria Académica
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa
ción Superior (ANUlES), Directora General de Extensión Universita
ria y Directora de la Escuela de Humanidades en la UABC. Ha sido
profesora invitada en diversas instituciones nacionales y extranjeras,
asi como en la Organización de los Estados Americanos, en la Organi
zación Universitaria Interamericana y en la ANUlES. Es autora y coau
tora de quince libros sobre temas de educación superior. Es Coordina
dora de Asesores del Director General del IPN.

CARLOS PALLÁN FlGUEROA

Estudios de especialización en Administración Universitaria (Funda-
ción Getulio Vargas, Brasil), Maeslria en Planeación Educativa (Univer- 5~

sidad de Brasilia) y Doctorado en Estudios Latinoamericanos (UNAM).

Autor de tres libros individuales, veinticinco colectivos y de ochenta
articulas y ensayos académicos. Fue Secretario General Ejecutivo de
la ANUlES y rector de la Unidad Azcapotzalco de la UAM. Premio
Anual de Administración Pública (1978) del lNAP y Premio ANUlES a
la Trayectoria Académica (1999). Ha sido profesor en las Universida-
des Autónomas de Chihuahua y Thmaulipas, y profesor invitado en
instituciones de Brasil, Costa Rica y Ecuador. Es profesor-investigador
en la UAM y columnista del suplemento Campus de Milenio-Diario.

ELlA MARÚM ESPINOSA

Doctora en Economia por la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de
Investigadores. Fue profesora de la UAM, la UPN, el IPN y el lTESM, y
profesora invitada en la Organización Universitaria Interamericana,
la ANUlES y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entre



otras. Ha sido Secretaria Académica de la ANUIES y Coordinadora de
Investigación y Posgrado de la Universidad de Guadalajara. Autora
de nueve libros científicos y una diversidad de artículos académicos.

Actualmente es profesora-investigadora titular y Directora del Centro
para la Calidad e Innovación de la Educación Superior del Centro
Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA) de la
Universidad de Guadalajara.

REBECA AMBRIZ CHÁVEZ

Médica Cirujana con estudios de Maestría en Educación Médica en la
Universidad Nacional Autónoma de México. Fue Directora General de
Cooperación, Coordinadora General de Programas Institucionales, Di
rectora de Programas Internacionales y Coordinadora de ¡>ervicios en
la Coordinación General de Investigación y Posgrado en la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
Profesora invitada en diversas instituciones nacionales y extranjeras
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cación y cooperación internacional. Actualmente es la Coordinadora
Académica de la Maestría en Cooperación Internacional para el Desa
rrollo en el Instituto de Investigaciones Dr. "José Maria Luis Mora".
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